
INTERPRETACION: FUNCION Y SIGNIFICADO

Lo visible abre nuestrasmiradassobre lo invisible

Anaxágoras

10. INTRODUCCION

Trasel análisisefectuadode los paralelosdelEstanque
Monumental se debe abordartambien el difícil pro-
blema de su interpretación.

Pero el análisis de los posibles paralelosya ha
puestoen evidencialo difícil que resulta el estudio
de una construccióntan singular,dadala complejidad
de sus característicasconstructivas.Estassuponenun
alto gradode conocimientosen camposhastaahora
prácticamenteno abordadosde laArqueologíaCéltica,
como la Metrología, la Geometría,la Astronomía y
suverosímilrelacióncon el Calendario,lo quepermite
una comparacióncon el desarrollocientífico-técnico
deotras culturasdela AntigUedad.Porello, el análisis
de estosproblemasplanteamuchasincógnitasqueexi-
gen nuevasperspectivasy lineasde trabajoen áreas
de estudiocon pocatradición en estetipo de plantea-
mientos.

Además,la experienciaevidenciala dificultad de
lograr conocimientosexactosy demostracionescien-
tíficas en estoscamposde la Arqueología,como, por
ejemplo,se ha señaladoacertadamentea propósitode
la Astronomíaprehistórica(Ruggles 1990: 119).

Detodosmodos,deacuerdoconlasactualestendencias
de la Arqueología,esevidentequeésta,aunquebasada
en la documentaciónque ofrece la cultura material,
permitetrascenderdichocampodela culturay penetrar
en otros, como los de la Técnicay la Ideología,en
la medida en que se sepan encontrar las claves
interpretativasquebrindala interrrelaciónde todoslos
camposdentro de su propio sistema cultural

Porconsiguiente,unodelosobjetivosdeestaaportación
preliminar es llamar la atencióny comenzarla dis-
cusiónsobreestos temas,que si bien son difíciles y
por ello han sido algo relegados,si se abordanobje-
tivamentepuedenresultarde enormeimportanciano
sólo paraavanzaren el conocimientodel oppidumde
Bibracte, sino, sobretodo, para lograr una más pro-
funda comprensiónde la Cultura Céltica.

Peroal abordarestadifícil problemáticaseescons-
cientede que las deduccionesque se puedanobtener
debenconsiderarsetodavía a nivel especulativo,di-
rigidasmása suscitarla debidadiscusiónqueparaser
consideradascomo conclusionesdefinitivas Estassólo
podránalcanzarsecon nuevosdocumentosy estudios

juntoaunadiscusiónrigurosaquepermitair avanzando
en el conocimientocientífico de estos campostan
importantesy atrayentesdel mundo céltico.

10.1. LA ORIENTACION DEL ESTANQUE DE
BIBRACTE Y LOS CONOCIMIENTOS
ASTRONOMICOS

“even where astronomicalinfluentes o-u monu-
mental architecturearedemostrable,interprerations
are likely to be complex.

C.L.N. Ruggles 1990: 119

10.1.1. LOS ESTUDIOS SOBRE
ASTRONOMÍA Y EL CALENDARIO
EN LA ARQUEOLOGíA CÉLTICA

El análisis del EstanqueMonumentalhapuestoen
evidenciaun conjuntode característicasconstructivas
que suponenun alto gradode conocimiento,al menos
en hechostan reveladorescomo el empleo de una
unidadde mediday de cálculosgeométricos.Además,
en estrecharelacióncon estoscampos,la orientación
evidenciadahace suponeruna preocupaciónpor la
Astronomíao, al menos,el dominio de ciertoscono-
cimientos astronómicos,probablementeaplicadosa
calcularel tiempo y establecerel calendario,comoes
habitual en diversasculturasde la AntigUedad.

En efecto, en la reciente investigaciónsobre la
Cultura Céltica se echaen falta una actualizaciónde
estos estudios,como evidenciasu total ausenciaen
obras de síntesis (Samuel 1972; Neugebauer1975;
etc.),aunqueentrelos celtistassedapor sobrentendido
queuna delas funcionesdelos druidasseríala de fijar
elcalendario,tal comoyaseñalód’Arbois deJubainville
(Jullian2, 1908: 151) y como recientementese sigue
aceptando(Le Roux - Guyonvarc’h 1986:59, 260s.).
En efecto,es bien sabidoque los celtaseranexpertos
conocedoresde astronomíade sideribusa/queeorum
motu (César,B.G. 6,14-6; Pomponio Mela 3,2,18),
conocimientosque irían dirigidos a precisarel calen-
dario. Dichavisión actualizadadebierarelacionarlas
escasaspero importantesreferenciasque ofrecen los
escritoresclásicos,a las que se hace referenciamás
adelante,con la debidavaloración de la información
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que ofrece un documentode tanta importanciacomo
esel calendariogalode Coligny (Duval-Pinault1986).
Todosestosdatosofrecenunavisióndeconjuntosobre
los conocimientosque los celtas teníande la Astro-
nomía y el Calendarioque puedenser interpretados
desdela perspectivaque ofrecenlas investigaciones
sobreestaproblemática,especialmentelas desarrolla-
das en el campo de la Prehistoria, sin olvidar otras
altas culturasde la AntigUedad, pues constituyenel
necesariomarco de referenciapara valorar la nueva
documentaciónarqueológicaque el EstanqueMonu-
mental de Hibracte parece ofrecer.

Esta situación resulta aun más paradójicapues,
inclusoen recientesinvestigaciones,especialistasque
trabajan en una de estasculturas han llegado a la
conclusión de que sus resultadosdependeno afectan
a otras,enlasque,sinembargo,no llegana introducirse
paradarunavisión deconjunto.Así, como consecuen-
ciadel descubrimientodelosobservatoriosmegalíticos,
algunos autoreshan llegado a suponerla existencia
de una tradición de sacerdotesastrónomosdesdeel
Neolítico al Bronce, (MacKie 1977: 199), por lo que
los Druidashabríaheredadoconocimentosdel mundo
megalítico. En estalínea se llega a aducir la citada
tradición, que recoge Diodoro Sículo (2,47), de la
existenciade recintos circularescon un templo dedi-
cado a Apolo entre los hiperbóreos,que serian los
observatoriosmegalíticos(Piggott 1969:58,96;Zecchini
1984:23), así como la tradiciónde queApolo visitaba
la isla cada 19 años, lo que deja suponerel conoci-
miento de un ciclo Metónico o lunar, como se ha
supuestoparadichasconstrucciones.La posibilidadde
una continuidaden tales tradicionesse confirmaría,
igualmente,en los Broch de Escocia, donde se ha
documentadoel empleoen la Edaddel Hierro de una
unidad de medida,unayardade 0.837m., equivalente
alayardadocumentadaenlas construccionesmegalíticas
(Thom 1962),de la que lógicamentedebeconsiderarse
derivada.

Esta suposiciónde una continuidad de las tradi-
cionesprehistóricasen el mundocéltico aducidapor
ciertos autores(MacKie 1977: 199), cuentacon una
largatradición,en muchoscasospococientífica (Ken-
drick 1928: 105 y 220;Owen1962;Piggott 1969: 131;
Zecchini 1984: 23), pero puederelacionarseperfec-
tamentecon las raícesprehistóricasdel calendariogalo
recientementeasumidapor A. Duval y G. Pinateau
(1986: 432 s.). Segúnestosautores,dicho documento,
escrito en galo, es de origen celta, “Galo (celta) de
origeno adopción,deunaantigUedadmuygrandepero
indeterminada”,ya que estaríabasadoen las obser-
vacionesdelosastrosqueseestablecieron,modificaron
y mejoraronconstantementecon repetidasobservacio-
nesy cálculosmúltiples quedebenhaberexigido una
duraciónde muchos siglos, al menos desdela Edad
del Bronce (Duval 1966: 309). Sin embargo, al no
ponerseen relación esta conclusióntan evidentecon
la documentaciónprehistóricacitada,no se alcanzaa
resolver la dudaque planteael origen del citadodo-
cumento.En consecuencia,dichos autoresno se con-
siderancon elementosde juicio suficientesparapoder
precisar si el calendario galo se ha organizadoen
tiemposprehistóricosen Occidentey hasidoadoptado,
adaptadoy traducidopor losceltas,o sihasidoimportado
en tiempo de las invasionescélticasde un pais me-

diterráneoo, incluso, si siendocelta, pudo haber lle-
gadoa las GaliasdesdeAlemaniacon las citadasinva-
5iones.

La ausenciade una visión de conjunto sobreesta
problemáticaexplicael interésdelanuevainformación
quesuponeel EstanqueMonumental.Comohipótesis
de trabajo, estepuedeconsiderarsecomo documenta-
ción arqueológica,en épocacéltica tardía,de costum-
bresancestrales,cuyatecnologíabien pudieraremon-
tarseincluso hastael mundo megalítico occidental.
Peroecosdeestascostumbres,por su sentidoreligioso,
debieronperdurarpor estardirigidas prioritariamente
a fijar el calendario en relación con observaciones
astrales,tantoeneí mundocéltico,por lo quese deben
relacionartambiencon el calendariogato de Coligny,
como en tradicionescomparablesdel mundo clásico,
por lo quelos trestiposdedatos,la tradiciónmegalítica,
elcalendariolunisolarintercalardeColigny y las tradi-
cionesclásicaspuedenconsiderarsecomolineasde in-
vestigaciónque serefuerzane ilustranmutuamenteen
estadifícil problemáticaa la que el EstanqueMonu-
mentalde Bibracteaportanuevosdatosde graninterés.

10.1.2. LA ORIENTACLON PREHISTÓRICA
EN EUROPA OCCIDENTAL-
LAS TRADICIONES MEGALÍTICA,
CÉLTICA E ITÁLICA

La observaciónde los astros es una costumbre
característicade sociedadesprimitivas, surgidade la
necesídadde conocerel espacio(Halípine 1979: 296
s. y 314 s.; Thorpe1981; Von del Chamberlainet alii
(Eds.) 1989) y, especialmente,de calcular el tiempo
(Nilsson 1920; Hailpine 1979: 340-386).

Este tipo de preocupacionesestán bien documen-
tadasen el Occidentede Europaa partirdel Neolítico
por construccionesmegalíticasque teníanestafina-
lidad (Thom 1967; Millíer 1970; id. 1971; O’Kelly
1971;Kendalletalii(Eds.)1974;Atkinson 1975;Kruup
1979;Ruggles- Wittle (Eds.) 1981;Heggie(Ed.) 1982;
Ruggles1984; Id. 1990; Wood 1987; Michell 1989;
etc.),estandoatestiguadasucontinuidadhastala Edad
del Bronce, destacandopor su complejidady monu-
mentalidadStonehenge(Hawkins1970;Newham1972;
Hoyle 1977:29 5.; etc.) (vid. mfra, pág 198 y fig. 116)
o, en Francia,el complejode Karnak(Thom 1977;A.
y AS. Thom 1990: 80 s.). La mayoríade los llamados
observatoriosprehistóricostienenciertascaracterísticas
que permitenanalizarsus relacionescon el Estanque
Monumentalporunapartey, porotra,conel calendario
de Coligny, como su caráctertopoastronómicoy su
posibleutilización lunisolar y parafijar el calendario.

Igualmentesesabeque los celtasteníanun preciso
concepto de la orientación. Según las tradiciones
medievales,se orientabanmirando al Este, lo que
equivalea la salidadel Sol. A la derechaquedabael
Sur, tuas, que significa arriba, dondegira y luce el
sol duranteel día,por lo quees el lado luminosodel
mundo, la región favorabley de los vivos. A la iz-
quierdaquedabael Norte, ichtar, quesignifica abajo”,
dondepasael sol la noche, por lo que es el lado
correspondientea los muertos,al sid o Más Allá, de
donde deriva su sentidomaléfico, lo que explica la
costumbredela dextratioentrelosceltasy otrospueblos



INTERPRETAcION: FUNCION Y SIGNIFICADO 193

indoeuropeos(Cuillandre1927; id. 1944;Marco 1986).
Frentea estaoposiciónde la orientacióncélticaentre
Norte-Sur, lado de los vivos y lado de los muertos,
quesereflejatambienen suCalendario,como seindica
más adelante,el Este es t-air, la región de delantey
Oeste,t-iar, la región de detrás,ya que quedabaa su
espalda(Le Roux 1961:136; Le Roux- Guyonvarc’h
1986: 300) (fig. 107).

Esta orientación respondea una concepción
cosmográficay cosmológica(vid. mfra, pág. 218 s.),
como evidencianlas sagasirlandesasy se concretaen
la división cuatripartita de Irlanda con un omphalos
o puntocentral,queparecesituarseen Tara (fig. 108),
tal como se relataen La Batalla deMag Rath (Mililer
1975; Le Roux - Guyonvarc’h1986: 304) mientrasque
existen indicios de otros centrosonfálicos en Ingla-
terra,segúnelMabinogi deLludyLlevelys(Loth 1915;
Le Roux 1962) y en las Galias (Loth 1915; Deonna
1926; Vadé 1974: 93), siendo interesanteque estos
elementosofrecenclaros paralelosen otros ámbitos
indoeuropeos,como en el mundosánscrito(Dumézil
1941: 229; Dubuisson1978).

Estosónfalos estaríanrepresentadosen ocasiones
por unapiedra(Duval 1977: 95 s.; Kruta 1985: 111:
Raftery 1984: 291 s.). pues en el mundo céltico se
conocenalgunospilares o menhirescon representacio-
nesquedebeninterpretarsecomo detipocosmográfico,
comola existenteenelbetilo deKermaria,enFinisterre
(du Chatelier 1898; Duval 1977: 95 y 253, fig. 85 y
289) (fig. 109 A), que, a su vez, se deberelacionar
conunacruz asociadaa un circuloen un altardedicado
a una ninfa en la fuente de Saalburg(Benoit 1959:
184 s.). Estetipo derepresentacionestambienaparecen
en otros objetos, evidentementede carácterritual o
simbólico (fig. 109 B), como lasruedecillascon radios
perpendiculares,característicasde la última fasede La
Tene,y quesehanhalladotambienenel Mont Beuvray
(Déchelette1914: 971; Pauli 1975: 118; etc.). Consti-
tuyen símbolosdetipo solar,como evidencianalgunos
ejemplaresde contornoexteriorradiado,peromásge-
neralmentedebenconsiderarserepresentacionescos-

mológicas,comosusprecedentesde la Edaddel Bronce
asociadasa avesacuáticasy a labarcasolar(Déchelette
1910: 442 s., fig. 184). En ocasiones,han aparecido
en emplazamientosonfálicos, como en el oppidumde
Villeneuve-Saint-Germain(Constantin-Demoule1989).
Unaiconografíasemejanteofrecenlasconsideradascu-
charasíituales(Raftery1984: 264) (fig. 109 C), cuyo
esquemacuatripartitoofreceelmismosentidocosmológico
(Kruta 1985: 110 y comunicaciónpersonal).

Este significado parece habersemantenidodesde
épocamedieval(vid. mfra, pág.201 y fig. 123 y 124)
hastanuestrosdías, tal como testimonianalgunas
tradicionesbretonase irlandesas,especialmentela
“troménie” de Locronan,en Bretaña(Laurent, 1990).
Esta costumbrees la cristianizaciónde ritos célticos
relacionadoscon el calendario.En ella, se realizauna
circumbalaciónritual,deperiodicidadsexenal,siguiendo
en el sentidodel sol un teórico rectánguloorientado
topo-astronómicamente(fig. 110).Dicho rectángulose
podríainterpretarensuorigencomoun nemetonorientado
Este-Oestey trazado segúnla técnica auguraldesde
un punto central (Laurent 1990: 278 s.), pues,según
la tradición, su trazado originario lo marcarondos
bueyessalvajesuncidosauncarro,loqueseharelacionado
con el trazadodel sulcus primigenias de los ritos de
fundaciónlatinos (Laurent 1990: 285), con evidentes
analogíasen el ritual védico. Este recorrido “aurrait
été amenagéde telle sorte que...on se trouve, par la
topographie,enaccordconstantaveclacourseapparente
du soleil”.

Tambienel interéspor una orientaciónprecisase
ha reconocidorecientementeen los santuariosceltas
(Schwarz1975: 345, fig. 14) y galo-romanos(Daviet
1965), aunqueéstehayasido un aspectoescasamente
analizado(Cadoux1989; Brunaux1986: 33). La úniva
excepción significativa es el santuariode Lebenice,
cuyoeje longitudinal, BC (fig. 121 B), estáorientado,
despuésde dos correccionespara rectificar pequeños
erroresde trazado,ll9~ al Este del Norte Magnético.
Estaorientacióncorrespondeal azimut del orto solar
haciael 1 de Febreroy mediadoso fines de Octubre,
por lo que se puederelacionarcon el inicio del año
céltico. Igualmente,el eje ABC correspondeal orto
solar en el solsticio de verano, mientras que el BE

Fig. 107.—Orientacióny concepcióndelespacioenelmundo
céltico (Le Roux-Guyonvarc’h,modificado).

Fig. 108—Divisióncuatripartita deIrlanda segánla concep-
ción del espacioentre los celtas (Spruner-Menke).
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Fig. 109.—Representacionesdel esquemacosmológicocéltico.A~ Menhir onfólico deKermaria (Duval 1977). B. Ruedasobre
barca solar de Charroux, ruedas radiadas de Bibracte, Stradonitzy Manching y representaciónmítica en unafunda de

espada de flallstatt (Déchelette1910-1914). C. Cucharas rituales irlandesas(Raftery 1984).

o
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indica precisamenteel Norte (fig. 121 B) (5. Holub,
en Rybová - B. Soudsky 1962: 287).

Estaorientacióncosmológicase puedeconsiderar
plasmadaen el sistema de ejes perpendicularesque
entrañael trazadodel Estanque(fig. 111): el inicial,
constituyesu eje transversalquedebeconsiderarsede
Este a Oste, si se tiene en cuentaque no arrancadel
Esteastronómico,sino dela salidadel solenel sosticio
de invierno, el inicio del año (vid. supra,pág. 159).
Perpendicularaéste,otro ejecoincideconellongitudinal
del Estanque,marcandoel teóricoeje Norte-Sur. Por
ello estemonumentorevelaunaorientacióncuatripartita
claramenterelacionadacon los conceptosde orienta-
ción existentesen el mundo céltico.

concepción,relacionadaideológica e históricamente
con la del mundo celta, lo que permite una mejor
comprensiónde esta problemática.

Igualmente,el conceptode orientacióneraesencial
en la religión etruscay romanapues afectaba,entre
otros, a los ritos augurales(Valeton 1889-1890: 275
5.; Linderski 1986: 2280),lo que explicalos diversos
textosexistentes,básicamentecoincidentes(van der
Meer 1979): Frontino (De limitibus 1,1, pág. 10-11 cd.
mulin). Hyginio (De limitibus constituendis,pág.166-
167, ed.Lachmann),Dolabella(Gromatici veteres,ed.
Lachmann1, 303, 22 s.), Varrón (1.1. 7,7), Varrón en
Festo(339, ed. Lindsay), Plinio (N.h. 2,143), Servio
(Ad Aen. 2,693), Livio (1,18,7) e Isidoro de Sevilla
(15,4,7).

Losetruscosdividíanelcieloen16regiones(Plinio,
N.b. 2,143; Cic. deDiv. 2,42; Serv.Aen. 8,427),como
consecuenciade subdividir cadacuadrante(van der
Meer 1987: 27 y 149), lo quecoincidecon el sistema
germánicoprimitivo conservadoenEscandinavia(Reuter
1934: 120; MUller 1938: 40 5.; Brinés 1967: 227 s.),
hecho que se explica por el empleo de un sistema
parecidoenla división del cielo.Elpuntodereferencia
•era el Sur (fig. 112): las regionesdel Este,sinistrae,
eranfavorables,quoniamlaevapartís mundi ortus est,
las del Oestedextrae,desfavorablessegúnestuvieran
más o menoscercadel Norte, a deorumsede(Festo
454 L.) (Weinstock 1946;Dumezil 1977: 545 s.). Este
sentidode la orientaciónseplasmainclusoenelemen-
tos conio el hígado de Placencia(Weinstock 1946;
Grenier 1946: 293; Pallottino 1956: 223 5.; van der
Meer 1979; Id. 1987; Morandi 1988; etc.), lo que
evidenciasu estrecharelación con las concepciones
cósmicas.

Pero esesencialtenerpresentequeel conceptode
orientación estabaestrechamenterelacionadocon la
concepcióncósmicadel mundo según se evidencia,
especialmente,en las tradicionesdel mundo clásico
(vid. mfra, págs.206 s. y 222 s.), dondeexiste una
rica documentación,representada,porejemplo,por los
mapascirculares,como el de Agathemero(Geogra-
phias hypotyposis1,1; Herodoto4,36) (Miller 1895;
Nicolet 1988:72),quebienpudieranserreflejo de esta

Este conceptode orientaciónse refleja especial-
menteenel conceptode remplum(Cipriano1983)como
locusnianu designatusin aere(Serv. Ad Aen. 1, 92)
y tambien se documentacomo propiade los romanos
comoindicaVarrón (1.1. 7,7):Elustemplipartesquattuor
dicuntur, sinistra ab oriente,dextraab occasu,antica
ad meridiem,posticaad septentrionem,Cicerón (De
Divin. 1, 22, 45): ea caeli pars quaesol/e illustratur
admeridiemantiquanominatur,quaeadseptemtrionem

Fig. 110.—Rectánguloorientado topoastronómicamentede Locronan, Finisterre (Laurent, 1990).

Fig. 111.—Relaciónde la orientación del trazado del Es-
tanquecon la concepcióncuatripartita céltica delespacio.
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Fig. 112.—Orientaciónaugural delmundo,segúnla tradición etruscade Varrón
y segúnla concepciónromana transmitidapor Livio (Múller 1938).

postica,y Festo(454L.): Adeorumsedecumin meridiem
spectes,ad sinistramsuntpartesmundi exorientes,ad
dexreram occidentes.Este templumiii cae/o se con-
cretaba,gracias a los ritos augurales,en los templa
in terra.

usabanlos mismos métodos(Weinstock 1932;Torelli
1966), lo queexplica lascoincidenciasentretemplum,
pomerium y lirbs (Catalano1987: 475 5.; Linderski
1986), ya que todo ello era reflejo de una mismay

Perofrente a la orientaciónmeridional, tal vezde
influjo etruscopor laubicacióndelos diosesenel poío
norte, por el contrario, los romanoslo hacíantradi-
cionalmentehaciael Oriente(fig. 112),comosededuce
del texto de Livio a propósito de la inauguratio de
Numa (1,18,6 s.): deductusin Arcem, in lapide ad
meridiemversusconsedit..Indeubiprospectuin urbem
agrumque capto.. regiones ab oriente ad occasum
deternzinavit, dextras ad meridiempartes, laevascid
septentrionemessedixit; signumcontraquodlongissimne
conspectumoculiferebatanimofinivit...declatatusrex
Numade templo descendit.La mismatradición sigue
Dionisio deHalicarnaso(Ant.Rorn. 2,5,2)y SanIsidoro
(Orig. 15,4,7):locusdesignatusad orientemacontem-
plationeternplumdicebatur.Cuiuspartesquartuorerant:
anticaad ortum,posticaadoccasum,sinistra adsepten-
trionem, dextraad t-neridiem spectans,lo que trasluce
unaorientacióndeorigensolar(Koch 1933;Goidanich
1943), tal como parece tambien indicar el bornecon
la inscripción SOLEI, mal interpretada,del templum
de Bandia (Torelli 1969: 47; Linderski 1986: 2260).

Estaorientaciónal Este,esto es, al orto del sol,
se conservótambienen la gromática(fig. 113 y 114),
unidaal sistemadeparticióndel terrenoporelDecumanus
y el Kardo, pues la organizaciónurbanísticay del
territorio procedíandel mismo fondo sacro-jurídicoy

OCCIDENS ORIEN$

Fig. 113.—Esquemadel la concepcióndel mundo en los
agrimensoresromanos,segúnel CódiceArcerianus.(Mí-iller

1938).
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Fig. 114.—Esquemadel la concepcióndel mundo en los
agrimensoresromanos, segúnel Códice Gudianus (Lach-

mann 1849, modificado).

bien precisaconcepcióncosmológica(vid. mfra, pág.
205-210). Pero esta orientación, tanto teóricamente
comoenla práctica,no eranialEstenialSurastronómicos,
sino al punto de nacimiento del sol, tradición que
recogenlos gromáticos,lo que explica la dificultad
de muchosautorespor comprenderla(Linderski 1986:
2280 s, passim).

Porello, tampocose debe confundirdichaorien-
tación cósmicaal Este con la existenciade diversas
tradicionesparaorientarlas construccionesdelos templos
segúnsus divinidades,tal como recogeVitruvio (De
Arch. 4,5), aunqueentreéstos la orientaciónal Este
era preceptiva,por ejemplo,para los de Apolo como
dios solar (Chevallierep).

Segúnla rica documentaciónque han transmitido
los gromáticos(Blume et alii 1848;Dulce 1971; Adam
1984: 12 s.), el eje principal se trazabaorientadoal
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primerrayo del orto del solenel momentodela funda-
ción,(Hyginio 147, 1-2ed.Thulin): ortum...undeprimum
sol appareat, occasumubí novissimedesinat,consti-
tuyendoel decumanus(Hyginio 170 5.; Frontino31,4).

Ademásdelos gromáticos,a estaorientaciónritual
tambiense refieren otros autorescomo Festo(339 y
454 L); Varrón (1.1. 5,143),Frontino (31,4): Limitum
prima origo, sicutVarro descripsit,a discilina Etrusca;
quodaruspicesorbemterraruminduaspartesdiviserunt,
dextram appelaveruntquae septentrionisubiaceret,
sinistramquaead meridianumterrae esset,ab oriente
ad occasum,quodeosolet lunaspectaret... Aruspices
altera linea ad septenrrionema meridiano diviserunt
terram,etamediaultra antica,cirraposticanominaverunt.
- -- Primo duo limites duxerunt: unum ab oriente in
occasum,quemvocaveruntdecimanum;alterama me-
ridiano ad septentrionem,quemvocaveruntcardinem,
decimanusautem dividebatagrum dextra et sinistra,
cardo citra et ultra y Plinio (N.h. 18,331):haecerit
ab exortuaequinotiali ad occasumaequinotialem,et
limesqui ita secabitagrumdecumanusvocabitur,cuyo
texto coincidecon el de Frontino (Nissen1906: 82 y
160, etc.).

A su vez, el eje transversal,que pasabateórica-
mentepor el cenit y el mediodía,alrededordel cual
giraba el Cosmos,era el kardo (Hyginio 131-2, ed.
Th.): illi (Etruscorum auspices)orbem terrarum in
duaspartessecundumsoliscursumdiviserunt(aboriente)
ocasum,quodeosolet lunaspectaret; alteram lineam
duxerunta meridianoin septentrionem... Primumduos
limitesconstituerunt:unum,cuiab orientein occidentem
dirigeret.Huncappellaveruntduo(de)cimanum...alterum
a meridiano ad septentrionem;quem kardinem
nominaverunta mundi kardinem(fig. 113).

Estasdescripcionescoincidentodas esencialmente
en que la proyecciónde las 4 partesdel cielo (Varrón
1.1. 7,7) sobrela tierra dabanel kardo y el decumanus
(Hyginio 131-2, ed. Th.), por lo que explicanla or-
ganizacióndel espaciourbano al modo del templum
celeste(Vid. mfra,pág.10.2]).Estastécnicashansido
a vecesmal comprendidaspor la dificultad de escla-
recer las implicacionesastronómicaso espacialesde
sufondoideológicoy suorígentambienhasidodiscutido
(Catalano 1987: 483 5.; etc.).

Perofrentea la hipótesisdeun influjo ritual etrusco
(y. Blumenthal 1934: 12-3), resultamás lógico pensar
enunatradiciónancestralde raícesprehistóricas(Rose
1931),que se ha relacionadoacertadamentecon otras
tradicionesindoeuropeas(Jevons1896;Vendryés1918;
Goidanich 1943; Cuillandre 1927; id. 1944; Dumezil
1954:27-43;id. 1958:93s.; Huisman1953; Benveniste
1969; etc.) que ayudaríana explicar mejor la orien-
tacióndelEstanqueMonumentaly el origendelsistema
axial que lleva implícito su trazadopor un procedi-
miento que cabesuponermuy semejanteal utilizado
en el mundo itálico (vid. mfra, pág. 206 s.).

10.1.3. LA ORIENTACIÓN
TOPOASTRONÓMICA

Dentrodeestastradicionesse puedeexplicarcomo
pervivenciala utilización de la topografíadel paisaje,
especialmentede las elevaciones,como puntos de
referenciaparacalcularla saliday puestade los astros,

costuml)rebien documentadaen los llamados obser-
vatorios prehistóricos(Thom 1967; id. 1971; Kruup
1979: 39-126;Wood 1987: 105; 177 s.; Ruggies1984
a; Id. 1990: 126 5.; etc.) (Fig. 115 y 116).

Estaformadeobservaciónastronómicaparecehaber
perduradoen la cultura céltica como demostraríala
característicaorientacióntopoastronómicaque ofrece
el Estanquede Bibracte,en el que el orto y el ocaso
solarcoincidenpracticamente,enel solsticiode invier-
no, con las dos elevacionesmáximas,el Porreyy el
Teureaude la Roche, respectivamente,mientras que
el orto y el solsticio de veranocoinciden, a su vez,
con lasdosprincipalesvaguadasquesedominandesde
el emplazamientodel Estanque(vid. supra,pág. 159
s. y Apéndice7) (fig. 85). Por otra parte, la citada
tradicióndela “troménie”deLocronan,enel Finisterre
(Laurent 1990:265 5.; vid supra,pág.193) constituye
unapruebaulterior del empleodeestosprocedimientos
topoastionómicosen el mundocéltico.

En Grecia, sólo se conservaalgún indicio de estas
tradicionesde orientacióntopográfica,como la orien-
tación (leí santuariode la acrópolisde Gortina hacia
un monte próximo (Rizza 1968): Pero en la cultura
romana, parece evidente la conservaciónde estas
tradicionesen camposdirectamenterelacionadoscon
la esferareligiosa, aunquesea más discutible si la
referenciadel gromáticoHigynio (144, cd. Th.) res-
pectoa aprovecharun monteparalaorientaciónpudiera
hacer referenciaa la continuidadde estosusos.

En efecto, en Roma, los augures,al realizar la
spectio desdeel Auguraculum del Arx, dominaban
visualmentela ciudady dirigíansuvistahaciael Monte
Albano observableen el horizontea l28~ haciael SE.
(fig. 115),casicoincidente,si se tienenen cuentalas
correcionestopográficas,conelorto solarenelsolsticio
de invierno,situadoa 1230, lo quepareceindicarque
no se buscabauna puraorientaciónastronómica,sino
que esta dependeríadel lugar donde se tomaba el
Augurium(Magdelain1976:84;Coarelli 198la; Bricquel
1987: 176), tal como ocurre en el casode Gubbio
(Poultney1959: 236-237 y fig.; Prosdocimi 1984; id.
1989) o enel EstanquedeBibracte.Enel Auguracu/um
del Arx, segúnla citada inauguratio de Numa (Livio
1,18,6-10;Linderski 1986: 2256 s.), el augur, situado
a la izquierdadel rex, al Surdel Templum,dirigía su
miradahaciael Este,o, másconcretamente,al Sudeste,
pues es el eje que impone la topografía local para
alinearseexactamenteconelMonsA/banus(Richardson
Jr. 1978:241), direcciónquecoincidemuy aproxima-
damentecon la de la Sacra via, llamada así, como
acertadamentevió L. RichardsonJr., porquecorres-
ponderíaal eje visisual del Augurium,coincidiendo,
como se ha señalado,con la orientacióndel solsticio
de invierno (figs. 115). Además,teniendo en cuenta
el ejemplode Bibractey la tradiciónde los agrimen-
sores romanos,cabria suponerque el augurium para
trazarun templumo unaciudadsetomaríaenel momento
del orto del sol en ese lugar en el día señaladopara
la inauguratio, lo que pudiera considerarseun rito
ancestralconservadoenlareligiónromana,explicandose
tal vez el solsticio del invierno en Romapor ser el
punto inicial del cómputo astronómicodel año para
establecerel calendario,vinculado,como se ha seña-
lado, con el Arx.

La importanciade estedetalletopoastronómicose
confirma al conservarsedosnoticiassobrela interven-
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Fig. 115.—Orientacióndel Auguraculumde Romahacia el Mons Albanus(Coarelli 1983)y orientacióndel orto solar del
solsticio de invierno en Romahacia el Monte Albano <mapa de L. Quilici, modificado).

ción de los auguresen Roma impidiendo construir
edificios quedificultaran dichaorientación:una, es su
exigenciade rebajarla alturadel templode 1-tonoset
Virtus (Festo 466-8 L) y otra, aun más significativa,
es la demolición hacia fines del siglo III a.C. (Costa
1910) de una mansiónde T. Claudius Centumalus
construidasobreel Celio porque impedíaestavisual
(Cicerón,De 0ff. 3, 66; Val. Máx. 8, 2,1), tal como,
acertadamente,sehainterpretado(RichardsonJr. 1978:
240 5.; Coarelii 1983: 102 s., fig. 33) (fig. 115).

Los datos señaladosindicaríanque la orientación
topoastronómicadel Estanqueno sólo no es un hecho
casual,sino que debeconsiderarsecomo resultadode
un cuidadosoestudio previo basadoen una tradición
deraicesprehistóricas,vinculadas,muy probablemen-
te,comosehaindicadoapropósitodelmundomegalitico,
a las observacionesastralespara poder mejorar su
precisión gracias a la distancia. Esta orientación
astronómica,como evidencianlas tradicionesromanas
comentadas,formaban parteesencialde los ritos de
fundacióndela ciudad,concretamentede la auguratio
(Festo285; Varrón, 1.1. 5,143),puesla ciudadsecon-
cebíacomo unatrasposicióndel templumo plasmación
del cielo en la tierra (Nissen 1869: 54; id. 1906: 79
5.; contra,Le GaIl 1966).Inclusoel lugarprecisodonde
se tomabala orientación,el auguraculum,estaríaen
relación con el mundus,lugar onfálico de unión del
cielo, la tierray el infierno (Magdelain 1976;Catalano
1978: 452 5.; Linderski 1986: 2260),evidenciandola
estrecharelaciónentreestosconceptos,queesesencial
paradesentrañarsu complejosignificadocosmológico
(vid. mfra, pág. 222 s.).

101.4. LAS RELACIONES
CON EL CALENDARIO

Otroaspectode interésdelaorientacióndel Estanque
es la seleccióndel solsticio de invierno como punto

dereferencia,lo quepuedeserinterpretadocomo clave
de una posiblerelación con el calendario.

Este tipo de orientaciónestábien documentadaen
construccionesprehistóricas,pues algunas aparecen
claramenteorientadasen relación con los solsticios
(Wood 1978: 79-97; Ruggles 1990: 125). Así el de
Ballochroycorrespondeal solsticio de verano (Thom
1971: 36 s., fig. 11.1, etc.) mientrasque en el Dorset
Cursuso en Kintraw estácomprobadasu relacióncon
el solsticio de invierno (Wood 1978: 81 s.) y es bien
conocida la orientaciónal solsticio de invierno del
impresionantemonumentodeNewgrange,conunefecto
luminoso particularmentenotable (O’Kelly 1971;
Patrick 1974; Wood 1987: 80), habiendoseseñalado
paraotros notablescasoscomo Stonehenge(fig. 116)
(Hawkins 1970; Newham 1972; Hoyle 1977: 29 5.;
Teichmann 1983; etc.) o Beltane(fig. 117) (Millíer
1938: 47) la asociaciónde variasorientacionestopo-
astronómicas.

Igualmente,algunos santuarioscélticos, paralos
quese hasupuestoun carácterctónicoen relacióncon
divinidadesinfernales,dela muertey de la fecundidad,
ofrecenuna clara orientación,que en algunos casos
corresponde,concretamente,a los solsticios(Brunaux
1989:284; Marco 1990: 157).Porejemplo,el santuario
deRibemont-sur-Ancre(Somme),deépocajulio-claudia,
estáorganizadosobreun eje de simetría orientadoal
solsticiodeinvierno(Cadoux1989),coincidenciatanto
más interesantepor cuanto parece tratarse de la
romanizaciónde un santuariosacrificial humanode
La TéneII (Cadoux 1984). Incluso en estosúltimos
años se vieneseñalandola existenciade determinadas
preferenciasenla orientaciónde las sepulturascélticas
(Hinton 1986: 361, f. 3), para las que incluso se ha
señaladoun carácterlunisolar (Rozoy 1986:256, f. 4).

Tambienenlosrecintosrectangulares,los llamados
“Viereckeschanze”,se ha señaladola existenciade
marcadaspreferenciasen su orientación(fig. 118)
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(Schwartz1975:fig. 14). Estapreocupaciónseevidente
en el pozo Norte del viereckschanzede Holzhausen
(Mtinchen),encuyofondosecolocóun posteinclinado
orientadohacia la posicióndel sol al mediodíadel
solsticiode verano(fig. 119) (Schwartz1975: 345,fig.
19) y, en la mismaBibracte,en el “viereckschanze”
de la Terrasse(Bertin - Guillaumet 1987: 74).

En estaproblemática,esinteresantetenerencuenta
tambiénvariosmonumentosdacios,claramenteonen-
tadosastronómicamente,construidosen Sarmizegetusa,
la capitaldela Dacia,a la salidade la población.Entre
otros,destacaunocircular muymonumetal(fig. 120),
queha sido interpretadocomo un santuariodestinado
a calcular un calendariode tipo lunisolar por medio
de varioscírculosde estelasy depostesquelo forman
(Daicoviciu 1960; id. 1965; id. 1972: 242 s.), siendo
digno de tenerseen cuenta que el calendarioque se
calcularíaendichomonumentoresulta,sinotanpreciso,
si de estructurasemejanteal que se ha supuestopara
elgalodeColigny (Charriére1963).Además,laestructura
de este calendarioy de otros menos monumentales
(Daicoviciu 1972: 260 s.) recuerdalos observatorios
prehistóricos,lo quepermitesuponerqueéstatambien
pudo ser la finalidad de alguno de los monumentos
celtascircularesde funciónindefinida (vid. supra,pág.
181 s.). Por consiguiente,esta función de calendario
se podría tambienatribuir a la citadaestructuradel
poste orientadoal sol en un pozo del viereckschanze
de Holzhausen(Schwartz1975:345, fig. 19) (fig. 119)
y, quizás, a alguna de las construccionescirculares
referidasal analizarel trazadocircular del Estanque
(vid. supra,pág. 181 s.) (fig. 100 a 104).

Sin embargo,el mejor documentoexistentesobre
estos aspectosesencialesde la cultura céltica segu-
ramente lo constituíahastael momentoel santuario
de Lebenice(fig. 121), segúndocumentael preciso
estudiodeA. Rybováy B. Soudsky(1962).Construido
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haciael 300 a.C. fue destruidounos24 añosdespués,
a juzgarpor las fosasde ofrendaqueparecencorres-
pondera las fiestasanualescelebradasen el mismo
(Rybová - Soudsky 1962: 351). Está constituidopor
un fosoalargadoqueformaun recintooblongoen cuyo
extremo SE. ofrece una complejaestructuraformada
por dos fosos ovalesalineadoscon un enterramiento
de unamujer mayor y relacionadoscon postesy una
estelasolar emplazadosde acuerdocon un trazado
geométrico,siguiendouna unidadde mediday orien-
tados astronómicamente(vid. supra, pág 182). Pero
según el cuidadosoestudio de sus excavadores,la
construcciónse trazóde acuerdocon el orto solar en
relaciónconel calendario,puesparecequesufinalidad

—4

Fig. 117—Orientacióntopo-astronómicadeBeltane,irlan-
da. (Sommerville).

——24

Fig. 116.—Plantadel monumentomegalítico de Stonehenge(A) con susprincipales ejes de orientación (B) (Hawkins).
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eraestablecerel azimutexactodel día correspondiente
a la gran fiesta del inicio del año celta de fines de
Octubre,por medio del eje principal cuyaorientación
parececalculadaa partir del solsticio de verano.Por
ello, su cuidadosotrazadose efectuó en el solsticio
deverano,perosecompletaríaparasu funcionamiento
haciafines de octubre,documentándose,además,dos
rectificacionesdelaorientacióninicial desuejeprincipal,
seguramenteparaque señalaraexactamenteel azimut
del orto solar del día en cuestión.

TambienlacitadacircumbalacióxiritualdeLocronan,
constituyeotra pruebade la estrecharelaciónentre la
orientacióntopoastronómicay elcalendarioenelmundo
céltico (fig. 110). En estatradición ritual se ha ob-
servadocómo “aux quatrefétescardinalesde l’année
celtique et aux deux solstices,le soleil se leve et se
coucherádespointsremarquablesdei’horizon”(Laurent
1990: 277-291).Por tanto, los puntos del trazado,a
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Fig. 1 19.—Viereckschanzede Hoishausen(Mñnchen),con
un posteensufondoorientadoalsol enel solsticiodeverano

(Schwarz1975).

vecesrelacionadoscon accidentestopográficos,mar-
can las estaciones,vinculadasa festividadescélticas
cristianizadas(Laurent 1990: 287). Estacaracterística
permiterelacionarloconel ciclo solary lunar(Cuillandre
1927: 263 s.), evidenciando,en consecuencia,la es-
trechavinculación de la concepcióndel espaciocon
el calendariogaloy conlasfiestasquemarcanlas partes
del año,todoello, a su vez, derivadode concepciones
onfálicas y espaciotemporalesdirigidas a propiciar la
fecundidady el paso a ultratumba.

Pero,para abordarel problemade la posiblere-
lación entreel trazadodel Estanquey el Calendario,
convienetenerpresentedos circunstancias.Una es el
funcionamientocomo reloj del Comitium de Roma
(Coarelli 119 s.), para señalar,graciasal avancede
las sombras,las partesdel día, función necesariapara
determinadasactividadesreligiosas,políticas y judi-
ciales,del mismomodoqueel anunciodelaskalendas,
nonase idus de cadames,es decir,el Calendario,se
regíadesdela Arx (Varro, 1.1. 6,28), tal vez gracias
a observacionestopoastronómicas,lo que evidencia
una organizacióncívica del tiempo (Martínez-Pinna
e.p.) dentro de la estructuraurbana.

Otra, es la estrecharelación entreel círculo y el
Calendario,bien conocidaen el mundocéltico, que
entrañabauna elaboradacosmología.La clave reside
en la concepcióncosmológicacircular del mundoal
observar,desdeun puntocentral,el aparentecamino
del sol en el cielo a lo largodel día y del año (Míllíer
1975: 56), camino circular que permite comprender
costumbresreligiosasceltascomo la circumbalatioy
la dextratio,evidentementerelacionadasconel sentido
del giro del sol (Le Roux - Guyonvarc’h 1986: 300),

Fig. 1 18.—OrientacióndelosViereckschanze(Schwarz¡975).

Fig. 120.—Santuariodacio de Sarmizegetusa(Daicoviciu 1960).
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Fig. 12k—Santuariocelta de Lebenice.A, Esquemadel trazado. B, Orientación astronómica(Rybováy Soudsky1962).

lo queexplica la estrechaasociaciónde las columnas
de Júpiter,como axis mundi (vid. mfra, pág.211),con
el calendario(Benoit 1970: 90 s.).

Además,estaconcepcióncircular del mundoestá
relacionada,a su vez, con la división cuatripartitaya
indicadadelaorientacióncéltica(Le Roux-Guyonvarc’h
1986: 304) (fig. 107), semejantea la existenteen el
mundoromanodondedaba lugar al kardo y al decu-
manus(fig. 112 a 114),éstetrazadosiguiendoel curso
del sol . . .decumani secundumsolis decursumdin-
guntur... (Hyginio 131 ed.Th.). Porello, estaconcep-
ción circular cuatripartitadel cosmos significaba,al
mismo tiempo, las cuatroestacioneso divisionesdel
año (fig. 122).

Estasrelacionesdel círculo o la ruedacuatripartita
con el calendariose compruebatambienen represen-
tacionesy comentariosmedievalesdepresumiblesraices
célticas, como los de sendos códices,237 y 184,
conservadosen la Biblioteca de San Galí (fig. 123)
o la de un códicedel Liben rotanum de San Isidoro,
que ofrece un trazadode círculos secantesgenuina-
mentecéltico (fig. 124) (Mtinchen,Cod. latino 14300;
según Millíer 1985: 51 s., f. 7 y 8).

El conocimientode estaidea, ampliamentedifun-
dida en la Antiguedad, se puedeconsiderartambien
extendidopor el mundo céltico a juzgarpor la fuente
de inspiraciónde dicho códice.Pero,además,estaes
la ideaquemejorexplicalas representacionesdecírculos
con crucesde tipo cosmológico(vid. supra,pág. 193
y fig. 109)y la ruedaasociadaaJdpiter-Dagda-Sucellus
(Millíer 1975: 46 s.; Eoucher1976: 137, 164 5.; Hatt
1989: 192-3), símbolo de estadivinidad del espacio
y del tiempo (Gaidoz 1884-5;Le Roux - Guyonvarc’h
1986: 202; Duval 1989:232; Hatt 1989: 192-3; Green
1982; Id. 1989: 116 5.; etc.).

En estesentido,es interesantetener en cuentael
significado de róth o ráith en irlandés, que parece
designarun elementocircular,básicamenteunarueda,

perotambiense aplicaa un trimestreo partedel año,
al halo de la luna,a un fuertecircular (Le Roux - Gu-
yonvarc’h1986:414)e,igualmente,a la suerte(Míliler
1975: 53 s.). Esta relación entreel círculo y el año
se documentaigualmenteen la etimologíade annus,
queparecerelacionada,apesardeciertasdudas(Lienard
1981:474),conannulus,anillo (Servio,Ad Aen. 1,269;
Id. 1,284ed.Harvard;Varrón 1.1. 6,8), asociaciónbien
documentadaenelmundoromano(Virgilio, Aen.6,748;
Macrobio1,21,13:quatontempora,quibusannuusorbis
impletun; Ateio Capito, 1,14,5;etc.).Estacoincidencia
del mundocéltico con el ámbitocultural latino y con
el itálico prerromano(Prosdocimi1970),al menospor
su idéntica concepcióncíclica del tiempo basadaen
la observacióndel aparentecursodel sol, evidencia
un posibleorigencomún,que,lógicamente,debebuscarse
en el substratoideológico indoeuropeo,como ocurre
para el concepto relacionadode decumanus,que
correspondea la orientación de origen indoeuropeo
basadaen la salida del sol entendidacomo eje del
mundo (Cuillandre 1927; Laurent 1990: 265).

Fig. 122.—Representaciónde/Añocomocírculocucar/partito
enelTapizdela Creaccióndela CatedraldeGerona(Múller

1975).
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Fig. 123.—Representacióncircular del calendario,segúnel
códice ¡84 de San Galí (Maller 1975).

El trazadodel EstanqueMonumental(fig. 83), en
consecuencia,no sólo parecereflejarestasconcepcio-
nes (fig. 111), sino que evidenciauna muy elaborada
técnicaparamaterializaríasenunaobraque,desdeeste
punto de vista, tambienpudo teneruna función prác-
tica: laposiblefijacióndel calendarioa mododegnomon
en relación con la topografía circundante.Por ello,
aunquesea sólo a título especulativo,es interesante
compararlocon los cuadrantesportátiles de bronce
(Dilke 1971: 72; Soubiran1963: 185; Rohr 1986:23),
cuya estructurarecuerdala disposicióndel Estanque,
salvo en el hechode queel gnomonde ésteseriaexte-
rior, al estarconstituidopor los montescircundantes.

Tambiénes muy difícil precisarsi la citadaorien-
tación del EstanqueMonumental,quecoincidecon un
momentodel año tan significativo como el solsticio
de invierno,pudieraestaren relación a su vez con el
inicio del año en el calendario, como seria lógico
pensar,aunqueasí parececonfirmarlo la práctica
coincidenciacon la orientaciónqueofreceel santuario
de Lebenice(Rybová- Soudsky1962) e, igualmente,
tambiensedebetenerencuentaquenumerososdetalles
del ritual céltico de Locronan relacionadoscon el
calendariopermiten manteneresta suposición (vid.
supra, pág. 200).

Aunque no se sabecon certezaen que momento
del año se iniciaba el calendariogalo, el calendario
de Cotigny comienzaporun mes llamadoSamon-,por
lo que parece lógico que fuera el primero del año,
aunquesusituaciónnoseadel todosegura.El elemento
másreveladoresqueenel segundodíadela 2~ quincena
señalaunas trinox samoni (las 3 nochesde Samon),
fiesta de 3 días que se ha relacionadocon la fiesta
irlandesaSamain,que significa asambleay correspon-
de a inicios de Noviembre,y que etimológicamente
deriva de sam,verano, por lo que su significado se
ha interpretadocomo “final de verano”.Si estoes así,
el año comezariaa inicios de Noviembrede acuerdo
con la documentaciónde la literatura medievalirlan-
desa,comoseinclinanapensarP.M. Duval y G. Pinault
(1986: 403),peroexistenciertasdificultadescomo que
elmesGiamoni-,queporsuetimologiasignificainvernal,
corresponderíaa Mayo, aunquese podría interpretar
como “fin del invierno”, aunque este hecho se ha
explicadopor la tendenciaal centro en la ideología
céltica (Laurent 1990:291).En todocasola festividad
deSamainofreceun carácterde fiestade pasodel año,
asociadaa contactosconel másallá,el sid, comparable
al mundusen Roma (vid mfra, pág. 223).

Fig. 124.—Representacióncircular delcalendario,segúnel
Liber rotarum de San Isidoro (Mijíler 1975).

Esta falta aparentede coincidenciaentreel calen-
dario y el solsticio o año astronómico (Le Roux -

Guyonvarc’h1982: 127; Markale 1985: 199 s.) es un
hechorelativamentefrecuenteen otrasculturas,segu-
ramentecomo resultadode los desfasessurgidospor
la dificultadde adaptarel calendariode tradiciónlunar
y las costumbressociales a los ciclos astronómicos
solares,proceso que debe considerarsevinculado a
profundastransformacionespolíticasy sociales(Guittard
1973; Ruggles1990: 142).Porejemplo,en la religión
romana,el año acababacon los Saturnalia,cuandose
inicia el consumodel nuevo grano tras la sementera
de otoño, más que en relación con el solsticio de
invierno (Nilsson: 270; Brelich 1955; Meslin 1970;
Scullard 1981:205 s.), peroalmismo tiempo,el calen-
darlo romanoempezabaen Enerosobreuna tradición
anterior que lo hacía en Marzo (Samuel 1972: 164 y
167; Guittard 1973; Holleman 1978; Lienard 1981),
aunquetambienexistíala fiestadel agoniumde Enero,
dedicadaa Jano,que señalabael paso o cambio de
año (Dumezil 1977: 292; Scullard 1981: 60 s.). Por
ello, esevidenteque,enlapráctica,ciertastradiciones,
por ejemplocostumbresagrícolas,se handebidoman-
tenerde hechojunto a los cálculospuramenteastro-
nómicosen las celebracionesque marcan el año, ya
que dichos cálculos cumplirían sólo una función de
precisarel tiempo, pero no tendríanpor qué llegar a
determinar las fiestasmássignificativas que organizan
la vida sociala lo largodel año(Brelich 1955;Couderc
1981).

Otro aspectode interésque tambien debetenerse
en cuenta es que gran parte de los observatorios
p?ehistóricosteníanun carácterlunar(Thom 1971: 11,
45-58,59-74; Thom - Thom 1978: 98 5.; Kruup 1979:
56s.;Wood 1987:98 5.; etc.),e inclusolunisolarcomo
pareceevidenciarseen Stonehenge(fig 115) (Hawkins
1970;id., enKendricketalii1972: 161-2; Wood 1978:
lOs., f. 1.5; Kruup 1979:90-1), dondesehacalculado
que hastaseríaposible llegar a predecirlos eclipses
(Colton - Martin 1967; Wood 1987: 74-5). Porello,
estosobservatoriospuedenconsiderarsecomo autén-
ticos instrumentospara estableceren el mundomega-
lítico un calendarioquedebióseroriginariamentelunar,
pero que iría evolucionandopara progresivamentea-
daptarsea un calendariosolar, superandolas difi-
cultadesque estosupone(Guittard 1973;Wood 1987:
57-7 8).

En el calendadode Coligny, F.M. Duval y G.
Pinault han señaladola existenciade estadiosen un
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procesoquellevó a laorganizacióndeunexactosistema
de calendarioperode funcionamientomuy complejo
(1986: 399 s.) y a estamismaconclusiónlleganF. Le
Rouxy Ch.J.Guyonvarc’h(1986:260),perosinsugerir
sus necesariosprecedentesprehistóricos.Porello, es
muyinteresanteseñalarcomo el calendariode Coligny
parecerelacionarseconel recorridodeLocronan(Laurent
1990)e,incluso, tal vezser la herenciadela tradición
de los observatoriosprehistóricosque han sido
acertadamenterelacionadoscon el establecimientodel
calendario(Thom 197!: 106). Además,como bien han
señaladoF. Le Roux y Ch.!. Guyonvarc’h(1986: 262),
el calendariodeColigny“prouve,parsaseuleexistence,
la veracité de l’assertionde César,B.G. VI, 13, sur
les capacitésastronomiques- et par conséquent
matbématiques- des druides”.

En efecto,el calendariodeColigny esdetipolunar,
como evidencia su división en meses,divididos a su
vez en dos parteso quincenas,segúnla luna fuera
ascendenteo quincenaclara (=luna llena), o atenux,
vuelta a la oscuridad(=luna nueva). A su vez esta
bipartición pudieranrelacionarsecon lasdos partesen
quesedividíaelaño,unaluminosay otraoscura(Dottin
1907: 3734; Laurent 1990), lo que ha hechoque se
relacionecon estacaracterísticadel año indio más
antiguo e, incluso, con los dos semestresque tenía
tambien el calendarioIranio (Duval - Pinault 1986:
404-5, 128 y 408-9; Renou - Filliozat 1953: 722 sD.

La existenciade una tradiciónde calendariolunar
entre los celtasquedaconfirmada por los textosque
indicanquecontabanel tiempopor noches,nopordías,
como expresamenteindica César(B.G. 6,18): spatia
omnistemponisnonnumerodierum,sednoctiumfiniunt,
diesnata/esetmensumetannonuminitia sic observant,
ut noctemdies subsequaton.Este texto confinnael
carácterlunar del calendariopuesno sólo se contaba
por noches,sino que tambiénpor ellas comenzaban
losmesesy el año.Plinio (Hist. nat. 16,250)aúnprecisa
más:et ante omnia sexta¡una,quaeprincipia mensum
annorumquehisfacitet saeculiposttricesimumannum
(Linckenheld1931). Es decir, la sextaluna, quedebe
considerarsecomo la primera aparición del cuarto
creciente,representabapara los galosel inicio de los
meses,de los años y del siglo cada treintaaños(Pen-
naod 1983: 42; Laurent 1990: 262). Esta tradición de
contar por noches se conservóen Irlanda y se ha
relacionadocon la paternidadétnica de Dagda-Dis
Patencomodiosdelas tinieblas(LeRoux - Guyonvarc’h
1986: 260).

Una costumbresemejanteexistíaen Mesopotamia,
perotambienentrelosumbriosy enRoma.En Babilonia
el nuevo mes comenzabacon la primeraapariciónde
lanuevaluna(Neugebauer1983:21)y la mismacostumbre
sedocumentaen Romaen relacióncon Juno,a la que
se dedicanlas Kalendae(Varrón 1.1. 6,27) o primera
apariciónde la luna (Whatmough1931: 163; Guittard
1973: 213). En Roma la existenciade un calendario
originariode tipo lunarestábien documentada.Según
Lydus (De mensibus1, 16), desdeCronos hasta la
fundaciónde Romaelcalendarioeralunary fueRómulo
quien establecióel año de 10 meses,aunque,según
otra tradición fue Numa,el rey-sacerdote,quién or-
ganizóel calendariolunisolar de lO mesesañadiendo
los mesesde Enero,en el que puso el inicio, y de
Febrero(Whatmough1931: 170s.;Michels1949;Meslin

1970: 10; Samuel1972: 167).SegúnCh. Gittard(1973:
215 s.), parececonstatarsetras un calendarioagrícola
demesesvariables,otro lunarde 10 meses,atestiguado
por la tradición y, finalmenteadaptadoa 12 mesesy
al ciclo lunisolar por medio de intercalaciones.

Además, es interesanterecordarcómo alguno de
los cultos desarrolladosentreel Auguraculumdel Arx
y la Sacravia, queconcidiacon el eje de orientación
dela ciudad(vid. supra,pág. 197),estabanclaramente
relacionadosconelCalendario,comolossacranonalia,
sacrificios mensualesrealizadospor el flamen dialis
(Vano,1.1. 6,28): Nonaeappellataeaul quodantediem
nonumIdussempen,autquod,ut novusannusKalendae
Ianuaniaeab novo so/o appellatae,novusmensisab
nova luna Nonae; eodem die enim in Unbem qui in
agnis ad negemconveniebatpopulus. Harum nenum
vestigia appanent in sacnis Nonalibus in Arce, quod
tunc ferias primas menstruas,quaefuturae sint eo
mense,rex edicit populo.

Por ello, la evolución del calendarioes de gran
importanciaya que planteasiempreseriosproblemas
de acoplamiento,dadaslas diferenciasen duración
entre el año lunar y el solar (Samuel 1972: 1-18;
Neugebauer1975: 1061 5.; Couderc 1981). En con-
secuencia,estosproblemassólo se pudieronresolver
tras muchos siglos de observación(Duval - Pinault
1986: 432 s.), tal como evidencia la larga tradición
megalíticade observacionesastronómicasdurantemás
de 2 milenios (Ruggles - Whttle (Eds.) 1981) o los
complejos mecanismosde rectificaciónque presenta
elsantuario-calendariodaciodeSarmizegetusa(Daicoviciu
1972: 235 5.; Charriére1963) y, por tanto, la intro-
duccióndecambiosenel calendariosólopuedenhaber
ocurridoen relación con profundoscambiossociales,
políticose ideológicos(Guittard 1973: 216 s.; Ruggles
1990: 142).

Segúnel calendariode Coligny, el procedimiento
seguidopor los galosconsistíaen un complejosistema
de intercalarmeses,como ya vió E. MacNeill (1928),
y como muy bien se ha documentadoy explicadoen
la recientemonografía (Duval - Pinault 1986: 401).
El calendariode Coligny era de carácterlunar, como
evidenciael inicio lunar fijo de meses,años y siglos,
pero, al mismo tiempo, era tambiensolar por el uso
de años y siglos. Estoexigía intercalarmesesy días
para adecuarel año lunar al solarcompensandolas
diferenciasentreuno y otro a basede intercalarmeses
enperiodosdetiempomáslargos,detipolustroy supe-
flores,siguiendounatradiciónancestral(Pennaod1983).

Las intercalacionesse haríaprimeroempíricamen-
te perodespuésde maneracíclica, como ocurrió entre
Persasy Griegos(Samuel1972: 19 s.). Ello exigeun
lustro completo con sus meses intercalados,para
comprenderla estructuradel calendario.A este pro-
cedimientoparecequehacenreferenciaalgunostextos
clásicos,como Diodoro Siculo (5,32,6), quehablade
grandesfestejosen los lustros, tal vez siguiendolas
noticiasdePoseidonios,siendointeresantequeelnúmero
5 tambien se ha utilizado en la división del círculo
en segmentospara trazar el Estanque,siguiendouna
técnica relacionadacon la geometríapitagórica(vid.
supra, pág.225 s.).

Inclusopudohaberperiodosaúnmásamplios,como
el de tipo trentenalquePlinio (N.b. 16,250)denomina
saecu/um(Linckenheld1931),palabradel mismoorigen
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quelabritónica~saitlon,quesignificaríaetimológicamente
“generación”.Esteciclo de 6 lustrospermitíaque,una
vez transcurrido,volviera a coincidir su inicio con el
6~ día de la luna, en que apareceel primer cuarto
creciente,momentofácil de reconocery que servía,
como se ha señalado,para indicar el inicio del día,
del mes y del año en el calendariogalo. Ademásel
saeculumharíacoincidir el inicio delas lunacionescon
el delos añossolaressimplementesuprimiendounmes
intercalarporsaeculumtrentenal(Duval - Pinault 1986:
411-417 y Pinault, Annexes).

Pero la solución trentenalreferida por Plinio y
que se adecuaperfectamenteal calendariode Coligny
no tuvo por qué ser la única, pues segúnla noticia
ya aludida recogidapor Hecateode Abdera y trans-
mitida por Diodoro Siculo (2,47), “Esta isla situada
en el Norte la habitan los hiperbóreos... Leto nació
en estaisla y por ello se adora a Apolo sobretodos
los dioses y sus habitantesse consideransacerdotes
de Apolo -. y adorana estedios todos los dias...Y en
estaisla tambienhay un magníficorecintoy un templo
adornadocon muchos exvotos de forma esférica...Y
dicentambienque la Lunavistadesdeestaislaparece
estarmáspróximade la tierra y que tienemontesque
se puedenobservara simplevista. Y secuentatambien
queel dios visita la islacada19 años,periodoen que
se realizala vueltade lasestrellasa la mismasituación
en el cielo; y por estacausaesteperiodo de 19 años
es llamado por los griegos “año de Metón”. En el
momentode la aparicióndel diostocala cítaray danza
todala nochedesdeel equinociovernalhastala salida
de las Pléyades...”.

Estetexto,queevidentementeserefierea losceltas
comohaargumentadoZecchini(1984:23),hacesuponer
la existencia,al menosen las Islas Británicas, de un
ciclo Metónicoo lunar,ya quedichacifra corresponde
al tiempo que tardala luna en volver a aparecerpor
el mismo lugar despuesde completadoun ciclo, pues
l9afiossolaresequivalena235meseslunares(Neugebauer
1975: 354 s. y 541 s.). En este sentido,es de interés
resaltarla coincidenciade que 20 añoses el tiempo
que, segúnCésar(D.C. 6,13), necesitabanlos celtas
paraformarseensusconocimientos:Itaqueannosnonnuli
vicenos in disciplina permanent,dato repetido por
PomponioMela(DeChorographia3,2,18):docentmu/ta
nobilissimosgentisclamdiu, vicenosannia.Estaduración
tan larga, tal vez debaconsiderarseen relación con
la necesidadde completartodoun ciclo metónicopara
poderobservarsu funcionamientoy conocersudesa-
rrollo completo y así comprenderperfectamentesus
tradicionessobrela astronomíay el calendario,tra-
dición quepudierahaberperduradoen los 20 añosque
segúnlas sagasirlandesasse requeríanparaalcanzar
el gradosuperiorde los poetas,los fi/id (Rankin 1978:
280). Otra confirmaciónindirectade esteciclo en el
continentees su representaciónen el códice 184 de
la biblioteca de San Galí (Múllet 1975: 56), eviden-
tementeimbuido de concepcionesastronómicasy del
calendario de origen céltico.

Porello, los datos que ofreceel EstanqueMonu-
mental de Bibracte en relación con la orientación
astronómicay más inciertamentecon el Calendario,
aunquerequieranuna más firme confirmaciónen el
futuro, puedenconsiderarserelacionadose indirecta-
mentecorroboradospor lasescasasreferenciasescritas

de la Antiguedadasícomo por las variasvecesaludida
tradiciónde Locronan(Laurent 1990; vid. supa, pág.
200). Todosestosindicios, en su conjunto,evidencian
un amplio conocimientode la Astronomíaentre los
celtas, como ya señalóC. Jullian (2, 1908: 392-4)y,
másrecientemente,E. Le Roux y Ch.-J.Guyonvarc’h
(1986: 262).

Finalmente,convienetenerpresentequesiel carácter
lunardeloscalendariosprimitivos esunhechobastante
general,el paso del calendariolunar al solarsupone
profundosconocimientosy debeconsiderarseasociado
a profundoscambiossociales,políticose ideológicos,
puesexigeunacomplejaorganizaciónquecabeasociar
al conceptodela fundacióndel estado.Porello, parece
muyacertadoaludir aquíala ideadeA. von Blumenthal
(1941: 312),recogidapor E. Coarelli (1983: 226), de
que il calendarionumanonon sarebealtro che una
sorta di Magnacartadel sinecismoromano”, lo que
evidenciaunavezmás la importanciade estoselemen-
tosculturalesy la estrecharelaciónentrela orientación
topoastronómicade la ciudad,el Calendarioy los ritos
de fundación,por estartodosestosconceptosbasados
en unaprecisaconcepcióncosmológicadel espacioy
del tiempo.

10.1.5. EL ORIGEN DE ESTOS
CONOCIMIENTOS EN LA CULTURA
CÉLTICA

Más complejoes el problemadel origen de estos
conocimientos.En primer lugar, hayquevalorarla po-
sibleherenciadeunatradiciónqueseremontaalmundo
megalítico, ya que estetipo de conocimientos,pro-
fundamenteenraizadosen la cultura de un pueblo,
exigen, como acertadamentese ha señalado,atentas
observacionesdurantemuchasgeneracionesparallegar
a alcanzarla precisión que suponeel calendariode
Coligny.

La posibilidad de estatradición apoyadapor los
textos comentadosha sido especuladapor diversos
autores,aunquehastaahora no existierafundamento
arqueológico alguno. La noticia del origen de los
conocimientosdruidasen GranBretañala proporciona
César (B.C. 6,13): “Su doctrina se ha elaboradoen
Britania y se suponeque desdeallí ha sido llevada
a las Galias;aunhoy dia, la mayoríade losquequieren
conocermejor estadoctrinapartenallí paraaprender-
la”. PeroE. Le Rouxy Ch.-J.Guyonvarc’h(1986: 314)
hanargumentadoqueel origen septentrionaldel saber
sería un topos mítico.

Según5. Piggott(1985: 117), estosconocimientos
célticos pudieronllegar tras el 600 a.C. a través de
Marsella,lo queconfirmaríala referenciade Hyppolito
(Philosophumena1, 25) de que los celtasteníande-
terminadosconocimientossobre cálculospitagóricos
(Kendrick 1928: 105 y 120), tal comoparececonfirmar
el análisis del trazadogeométricodel Estanquey su
aparentevinculación con los cálculosy, tal vez, con
el pensamientopitagóricos(vid. mfra,pág.225 s.).Esta
ideade que “i Pitagorici esercitaronosui druidi tramite
Marsiglia ... influenze in campo matematicoe
astronomico”,esmantenidaporG. Zecchini(1984: 27)
y, de maneramásmatizada,al señalarla posibilidad
de diversasfasesy focosde influencia, tambienla ha
defendidorecientementeJ.J. Hatt (1989: 32 s.).
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5. Piggott(1985: 116),al analizarlos conocimien-
tos de los druidas, señalaacertadamentela posible
relación de los conocimientosastronómicosdruidas
con el gran desarrolloque en estecampo ofrece la
arquitecturade Sarmizegetusa,la capital de la Dacia
en el siglo 1 a.C. (Daicoviciu 1972: 131 s., 207 s., etc;
Hoddinott1981: 150),estoes,en fechacontemporánea
a Bibracte.

En estesentidoparecepoderseinterpretarla exis-
tenciaentrelos Getasdel siglo 1 a.C.del sabioy profeta
Dekaineoso Deceneo(Jordanes,Deorigineaellln¿sque
Getarum5,39), al que Estrabón(7,3,5 y 11; 16,2,39)
relacionacon la doctrinapitagórica(Eliade 1970: 64
5.; Id. 1980: 182), indicandoque “era capazde hacer
prediccionesdeacuerdoconlossignoscelestes”,siguiendo
la tradición de Zalmoxis(Herodoto4,94-96).Deceneo
destacabapor conocerel cursode los 12 signos, los
planetasy todalaastronomíadelaépoca“...íheore¡icem
demostranssignorumduodecemel per eap/anetarum
cursusomnemqueastronomiamcontemplareedocit,el
quomodolunaris urbisaugmenlumsustinetaulparitur
derrimeníum,edixil, solisqueglobum igneumquanlum
terrenoorbe in niensura excedal,ostendií,aul quibus
nominíbusve!quibus signis in polo caelí vergenteel
revergenteíreceníaequadragintaer sexstellaeab ortu
in ocasuprecipitesruaní, exposuil...” (lordanes,Gel.
11,69;ed. Mommsen 1892: 74). Estareferenciaes de
gran interésporqueal serDeceneoaproximadamente
contemporáneode la construcción del Estanque
Monumental,sus conocimientosconstituyenun buen
puntode referenciadel saberenel campoastronómico
entre los pueblosbárbarosperiféricosdel mundocM-
sico. Además,incluso cabria suponerque algunosde
tales conocimientosentrelos druidaspudieranproce-
derde esazona, dadaslas relacionesexistentesentre
todala célticay, concretamente,el reflujo célticohacia
el Oesteque se ha señaladoa partir del siglo 1 a.C.
(Harmand 1970: 148).

Peroesteproblema,parasu correctacomprensión,
exigeunasoluciónmásmatizada.La organizacióndel
calendarioy los conocimientosastronómicosinheren-
tes debenconsiderarsemásbien fruto deuna tradición
ancestral,que por unaparte se podría considerarque
remontaríaal mundo megalíticoy, sin dificultad, a
tradicionessemejantesexistentesen el ámbitoindoeu-
ropeo(vid. pág.197 s. y 210). Este origenexplicaría
queofrecieraun desarrolloparaleloal de otrospueblos
circundantes,entre otros el latino (Vendryes 1918;
Cuillandre 1927; id. 1944; Whatmough 1931: 163;
Hubert 1932:227; Eliade 1980: 175).Deestatradición
necesariamentetienen que derivar tambien ciertos
conocimientosasociadosde cálculo y una visión
cosmológicaquediera soporteideológico a estecom-
plejo conjunto o substratode conocimientos,de los
que la filosofía pitagórica pudo habersurgido como
una racionalizaciónderivada,al menosparcialmente,
de estatradición, lo queenriquecela comprensiónde
estasdiscutidas relaciones(Zecchini 1984: 22 s.).

Dicho substratoideológicopermitiríacomprender
mejor la llegada y asimilación de conocimientostéc-
nicos procedentes,posiblemente,del mundo medite-
rráneo,llegadosen fechasy por caminosmuy difíciles
aúndeprecisar. Los influjos o contactosconlospitagóricos,
a los quealudenciertas fuentes(vid. mfra, pág. 226),
seríantotalmentecoherentesconestecontextoypennitirian

suponeruna llegadaposterioral siglo VI-y a.C. en
queseconsideranformuladaslas teoríasdelosnúmeros
pitagóricos(Samuel1972: 26 s.) e, incluso, posterior
al III a.C. si setieneencuentael posibleconocimiento
de la división del circulo en grados(vid. supra,pág.
000),puesno parecetratarsedeunameraconvergencia
(Eliade1980:182),aunquesedesconozcacómo,cuándo
y hastadóndellegaronapenetrarenalgo tan profundo
de la culturacéltica como sus técnicas,su calendario
y su misma ideología.Una pista posiblepodríacon-
siderarsela unidaddemedida,cuyaintroducciónpudo
estarasociadaa los recursostécnicosque requerían
su utilización. Pero el pié del Estanquede Bibracte
no permite, por ahora,estableceruna relación segura
con ningún pié griego ni romanohabitual y, por el
contrario,presentauna gran proximidad con un pié
oriental extendidopor el MediterráneoOccidentalen
el Periodo Orientalizante,por lo que su presenciaen
Etruria podríaserunapistapausible,aunquetambien
pudohaberllegadoenfechahelenísticacuandosehalla
másgeneralmenteetestiguado(vid. supra,pág.189 s.).
Porello, estainteresantecuestióndebequedarabierta
a ladiscusiónhastaquesepuedaencontrarunasolución
más definitiva.

10.2. EL ESIANQUE Y LA ORGANIZACION

TOPOGRAFICA DE BIBRACTE

si Ion veutconnaitre¡‘antiquité, la premiere
régledcii éu-e des’appuyersur les cémoignagesqul
nous viennení delle.

Fustel de Coulanges,1864: 152

10.2.1. INTRODUCCIÓN.

Los análisisrealizadossobrediversosaspectosque
afectanal EstanqueMonumentaldan ideade su com-
pleja problemáticay evidenciancómo su trazadores-
pondíaa una elaboraciónmuy estudiaday cuidadosa,
realizadade acuerdocon los conocimientostécnicos
y la ideologíadel mundocéltico. Dicho trazadosupone
el usodeunaunidadde la medida,de cálculosgeomé-
tricosy, sobretodo,deunaorientacióntopoastronómica
que implica conocimientosde Astronomíaaplicados.
especialmente,a calcular el tiempo y establecerel
Calendario.

Estoshechos,que puedenconsiderarsehabituales
en diversasculturasde la Antiguedad,hacensuponer,
dada la orientacióndel Estanquede Bibracte en re-
lacióncondeterminadospuntosdeloppidum(vid. supra,
pág. 159s.y fig. 85),que tambienenel mundocéltico
pudo existir una tradición en la planificación de las
poblacionesde acuerdocon una precisa orientación
astronómica.Todo ello hacesuponerla posibleexis-
tenciaderitosdefundaciónrelacionados,quesepueden
compararcon los bien documentadosen la cultura
romana,dondesemantuvieronprácticamenteinalterados
dadoel conservadurismodeRomaentodolo queafecta
a las tradicionesreligiosas.Esta posiblecoincidencia
ritual exigiríatambienenestecasodilucidarquéelementos
deestosritospudieranprocederde la tradicióncultural
céltica o de sus precedentesindoeuropeosy cuales
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podríanserdebidosa influjos externos,especialmente
del mundo itálico y romano.

En consecuencia,aunquelos datos existentesno
permiten obtener una demostraciónindiscutible, sí
permitenplantear,basándoseen criteriosobjetivos, la
existenciade costumbresy ritos en el mundocéltico
cuyamejorfuentede informaciónesla documentación,
mucho más rica, procedentede la Roma antigua.

10.2.2. EL SIGNIFICADO IDEOLÓGICO
DE LA ORIENTACIÓN
EN LA URBANÍSTICA ROMANA

El caráctermarcadamenteconservadorde la cul-
tura romanaen lo queatañea la religión ha permitido
transmitir hastanuestrosdías, ligado al ritual de la
fundación de la ciudad, importantesdetalles de tra-
dicionesdeastronomíadeorigenprehistórico,departicular
interésparacomprenderlas implicacionesideológicas
de estos elementosculturales.

En primer lugar, la ya referida utilización de la
topografía,especialmentedelos montes,como puntos
de referenciaparacalcular la salida y puestade los
astros,sólo pudo lograrsetras un estudio topográfico
previo, largoy cuidadoso,paradeterminarel lugarmás
idóneoparala construccióndel Estanque.Estapráctica
hacepensaren la tradicióngromática,consideradade
origen etrusco,de la auspicatio (Frontino 27,13 La.,
Hygin. 166 La.), que supone la eleccionritual de un
punto medio propicio para la realizaciónde los ritos
de fundaciónsegúnuna orientaciónceleste,dadoque
dichadelimitaciónsuponíala proyeccióndel cielo en
la tierra a modo de Éemp/um (Nissen 1869: 59 s.;
Tannen-Hinrichs1974: 78 s.).

Estaeleccióndel emplazamientoidóneodebiólograr
que el orto y el ocasosolaren el solsticio de invierno
coincidieranconlasdoselevacionesmáximasdel oppidum,
el Porrey y el Teureaude la Roche,respectivamente
(vid. supra,pág. 159 s.y fig. 85), seguramentesiguien-
do unacostumbreprehistóricaparaobservarlos astros
(Thom 1967; id. 1971; Kruup 1979: 39-126; Wood
1987: 105; 177 s.; Ruggles- Whittle (Eds.) 1981;etc.).
Pero aún más evidentees que la orientaciónde los
ejesperpendicularesutilizadosparatrazarel Estanque
(fig. 111) se puederelacionarcon la idea axial que
ofrecenel decumanusy el kardo en la urbanísticay
la gromáticaromanas(fig. 113).En estesentidocabe
recordarquesehaseñaladoquelaetimologiadenemeíon
(Vendryés1960: voz nem = cielo), el término céltico
de santuario,parece indicar una relación con nem,
dividir, repartir (Rankin 1987: 281), por lo que bien
pudiera tenerun significado paralelo al que entraña
elconceptodeíemp/umenlareligiónlatina(v.Blumenthal
1934: 7; Torelli 1966).

Peroparaestaproblemáticasonde especialinterés
las referenciasal papeldesempeñadoen Romapor la
orientaciónen los ritos de fundaciónque han sido
transmitidos por diversos autores como Varrón (1.1.
5,143), Macrobio (5,19,11), Plutarco (Rom. 11,1-5),
etc. Estos, básicamente,recogenuna tradición muy
antigua,veíeresconsiliocondentiumurbes(Livio, 1,8),
reflejadaen el ritual de los libri Etruscorum,en los
que se indicaba...quo rítu condaníur urbes...(Pesto
358L.) y quedebióinfluir enel iusaugurium(Catalano
1978: 452 5.; Linderski 1978), así como en las infor-

macionesmás técnicasde los agrimensoresromanos
sobreel trazadodecenturiacionesy ciudades(Tannen-
Hinrichs 1974: 78), ya queéstos,en última instancia,
procedíandel mismo origen: Indeprimum haecralio
mensuraeconstituíaab Etruscorumaruspicumdisci-
plina (Hyginio 131, 8-9, ed. Th.). En consecuencia,
la informaciónque en estepunto ofrecenlos ritos de
fundacióny los gromáticospuedenconsiderarsecom-
plementarias,pues, aunquelos tratadistasgromáticos
reflejan sólo el influjo de las prácticasaugurales,su
informaciónresulta,en cierto sentidomásprecisaque
la tradición augural, ya que éstahace referenciaal
fondo ideológico y a los aspectosdel ritual, mientras
que la gromáticaha conservadoalgunosdetallestéc-
nicos de especialinterés (Blume et alii 1848-1852).

Aunqueno sehaseñaladoni orientaciónni sentido
religiosodel espaciourbanoen la polis griega(Martin
1956:46), en Etruria y Romael principio de la orien-
taciónera fundamental,ya queexpresabalas estrechas
relacionesentre todas las partesdel Cosmos(Bloch
1970: ¡3). Sin embargo,tambienenGreciaexistíauna
concepciónde un espaciocircular y central onfálico
anteriora lapolis,puesla expresiónésmesónhajugado
un papeldegranimportanciaensusinstituciones“pre-
políticas”(Detienne1965;Vernant1965;Gernet 1981:
322 5.; etc.) y el conceptode orientaciónestabapre-
sente en el temenosgriego (Bergquist 1967: 62 s.).

Roma, como era habitual en el mundo antiguo,
tenía un claro significado ideológico como ciudad,
concretamentereligioso,quees difícil de entenderen
el mundoactual,laico y funcional(FusteldeCoulanges
1864: 151 5.; Millier 1961; Rykwert 1976; Abascal-
Espinosa1989: 49) y que explicabamíticamentesu
origen al margendel procesoformativo histórico real
de su formación (Pallottino 1972: 33 s.). La ciudad
era concebidacomo íemplum, esto es, como lugar
sagradodeunión del cielo, la tierray el infierno (Vid.
mfra, pág.223 5.). Así se explicaque la delimitación
se realizasesegún una orientación celeste, pues la
partición y organizaciónque conilevade un determi-
nado territorio es una proyecciónde la división del
cielosobrela tierra,por loquedichoterrenoseconvierte
ensagrado,ternplum(Nissen1869:59s.).Aestaorientación
cósmica,que sepuederelacionarcon la documentada
en Etruria, a la quese aludemásadelante,puedeverse
unareferenciaen Pesto(385 L.): A deorum sedecum
in meridiemspeclesad sinistram sunípartes mundi
exorientes,ad dexleram occidentesy otros autores
(Van der Meer 1979; Linderski 1986).

Estoshechosexplicantodoel simbolismoqueen-
tralla el complejo ritual de la fundación de Roma
(Fustelde Coulanges1984: 151 5.; Ryckwert1976:46
5.; Briquel 1987) y, por extensión,el mismo sistema
sehasupuestoparael trazadodelas coloniase,incluso,
de algunosmunicipios,como pareceevidenciarla Lex
Ursitana (LexUrs. 73): mirafinesoppidicolon(iae)ve,
quaaraírumcircumdacrumeril (D’Ors 1953: 197),por
lo que cabe suponerlopara todo rito de fundación.
Inclusoalgunosautoreshan incluidoendichatradición
loscampamentosmilitares(Nissen1869:22s.;Marquardt
1891: III; Lenoir 1979), interpretandoa Polibio
(VI,31,l0), Josefo(fi.!. 3,77-82)y el Pseudo-Hyginio
(De munitionibuscasírorum 56), opinión justamente
criticadapor Le Galí (1975: 292 s.), ya que los castra
no poseeríancarácterde templum(Catalano1978:476).
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Comoconsecuenciadeestastradicionesdel mundo
etrusco-romano,lógicamentelas mejor conocidas,en
el rito de fundaciónpuedenseñalarsevariasetapas(Le
Galí 1966;Id. 1970; Bloch 1970; Pelletier 1982: 10).
Siguiendoesencialmentea O. Bricquel (1987), los
elementosdel ritual comprenderíala lustrado, la
inauguraslo, con prodigium o augnrinm orientadoal
orto solar, probablementela imposilio nominis y el
toquede liíuus paraseñalarla nuevaera, laexcavación
del munduscon deposiciónde ofrendasy de tierrade
los fundadores(Castagnoli 1986), la delimitación del
pomeriumcon el aradotrazandoel sulcusprimigenius
de acuerdoconla dextrario,dejandolibres las puertas,
loquesuponeunaciertaplanificaciónurbanísticaprevia
quede algúnmodoincluiría las vías y zonashabitadas,
todo ello seguido del sacrificio de los animalesuti-
lizadosy, finalmente,el repartodel suelourbanoentre
la población,puesPesto(358 L.) explicita que en los
ritos se incluía quomodotribus, curiae, centuriae
dísíribuenlur.

El centrode la organizaciónque suponíala ciudad
seriael Mundus ... tenipluma similitudine sublerram
(Varron 1.1. 7,6), Mundo nomenimposilumesí ab eo
mundo, qui supra nos esí.. .eius inferiorem paríem,
veluticonsecratamDis Manibus,¿lausamomni tempore
nisi bis diebusqul supra scripsi sunt...(Pesto 144 L),
Kaloúsi dé tón báibron íoúíon...moúndon(Plut. Rom.
11,2). El Mundus, palabra etruscaequivalentea la
griegaKosmos,era una construcción subteráneacir-
cular cubierta de bóveda (Bloch 1953: 20), centro
onfálicoy lugardeunióndel cielo,la tierray el infierno
(Magdelain 1976: 105; Catalano 1978: 449 sj que
asegurabasuvinculaciónconelmundoctónicoeinfernal,
garantíadefecundidaddela poblacióny desu territorio
y símbolode fertilidad y felicidad, así como puntode
contactocon los muertos (vid. mfra, pág.223-224).

El Mundus,se conservaen el Poro como un pozo
circularasociadoal Am de Saturno,con una apertura
haciael occidente,característicade su culto ctónico
y cuya parte superior constituíael sacelum de Dis
Paler.Quedabacercadel Comitiumy delaLapisNiger,
lugaresrelacionadoscon funcioneslegislativas,pero
a la vezdel heroon o Tumbade Rómulo(Hor. ep. 16,
13s.), lo queevidenciasucarácterfunerarioyfundacional,
así como su relacióncon las funcionesdel rex dentro
de la ciudad(Coarelli 1983: 161 5.; 207 s.).

Esto explica por qué la Romaquadrata (Táubler
1926; Castagnoii 1951: 396 5.; Catalano1978: 483;
Musti 1974;etc.),a la quealudeDionisiodeHalicarnaso
(1,88), Apiano (Basil. fr. 1,9) y Plutarco (Ram. 9,4>,
debíatenersu centroteóricoen el Mundus (fig. 125),
puescomo señalaCoarelli (1983: 224), “il Mundus,
cioé, concettualmenterapresentail centrogeometrico
delsulcusprimigenius,delpomeriodellacittá~’yconcide
con el conceptodeumbilicus-omphalosy conun ritual
de sinecismo(Weinstock 1930: 118; Martínez-Pinna
e.p.; contra,Magdelain1976: 79 5.; Castagnoli1986),
ya que el Mundusse relacionaestrechamentecon la
idea de fundación de la ciudad (Ryckwert 1976: 58
s., 121 5.: contra,Magdelain 1976: 79 5.; Castagnoli
1986), pues no era tanto un centrogeográfico, como
del espacio-tiempocosmológico,lo quesuponeimpor-
tantesimplicacionesjurídico-religiosasparaelconcep-
to de urbs(Catalano1978;etc.).Porello esmásexacta
desdeel puntode vistageométricola ideaestraboniana

deciudadcircular(5,3,7),aunqueelconceptodequadrata
respondea la idea de “orientada” y “cuatripartita”
(Szabó1956; Ryckwert 1976:97) o “cuadriculada”de
acuerdocon el ritual augural del Templum (Torelli
1966; Id. 1969), lo que resuelve la aparente contra-
dicción y las controversiasexistentessobresu preten-
dida forma rectangularo circular (Castagnoli 195];
Murli 1974: 307 5.; Bricquel 1987: 181; etc.), pues
se trata de un conceptoideológico de tipo onfálico,
no de un concepto topográfico formal.

Pero el Mundus tambien era un lugar de culto
ctónico y agrario(WardeFowler 1912),como eviden-
cia el rito de arrojar primicias y tierra siguiendoun
ritual ancestraly su relacióncon Saturnoy Ceses.Esta
doble función estáestrechamenterelacionadaaunque,
a veces,hayasido mal interpretada(Weinstock 1930;
Rose1931),como ha señaladoCoarelli (1983: 218 s.).

De estemodose comprendeperfectamenteel texto
de Festo(310 L.>: Quadrata Roma(locus) in Palatio
ante templumApollinis dicitur, ubi reposilasuníquae
solentboni omnisgratia in urbe condendaadhiberi,
quia sanminitus estinilio in speciemquadraíam,así
como la referenciaal Mundus aún más explícita de
Plutarco (Rom. 11,2), segúnel cual Rómulo fundó la
ciudaddeacuerdocon el rito etruscoque incluíahacer
un bolbros o Mundus, abiertoen suelo virgen, en el
quese depositaronprimicias y tierrade los lugaresde
origende los fundadores(Pesto310 L., s.v. Quadrata
Roma;Tacito,Hisí. 4,53;Ovidio, Fasti 4,821s.:fossa
filad so/idum,frugesiaciunturin ima eí devicino terra
petitasolo. Fossarepleturhumo,plemaequeimponitur
aro, et novusaccensofungitur igne focus).

En Roma, el Auguraculum,lugar desdedondese
tomabala orientación,no estabajunto al Mundus,pero
éstequedabarelacionadopor estaren el eje de orien-
tación junto a la SacraVía y el Monte Albano (fig.
125). Sin embargo,en la fundaciónde coloniaso cam-
pamentos,en el lugar de la augurado,se cavabaun
hoyo circular, umbilicus, a modo de Mundus,que re-
presentabasucentroquoniamabunoumbilicoinqualtuor
partesoniniscenluriarumordocomponitur(Higyn. 195
L.). Esteritual se comprendemejor en Romaporque,
como ya se ha señalado,bajo el Auguraculumde la
Arx quedabael Comidum (Costa 1910: 118-40), es-
paciotambienorientadoritualmenteamododetemplum,
a su vez alineadocon la Sacravia (Coarelli 1983: 97
s., 106 y 151 s.), queno casualmente,estabansituados
juntoalMundusy al Volcanal.Laorientacióntopográfica
de estoselementosdebeconsiderarseintencionada,ya
queestánentresiprofundamenterelacionadostopográfica
e ideológicamente,tal como evidenciasu inauguratio
por Nuina, el rey-sacerdotea quien tambiense debe,
según la tradición, la organizacióndel Calendario,
hechoigualmentevinculadoa ritos de sinecismo(vid.
supra, pág. 204).

De acuerdocon las tradicionesrituales,en primer
lugar el augur debíadeterminarsi los auspicioseran
favorablesy el lugar elegido para la fundaciónera el
aconsejadopor la divinidad. Rómulo, actuandocomo
rex y augur, tras trazarun templum obtuvo la apro-
bacióndivinapara”eltiempoyellugar”,diesypomerium
urbis Romae,evidenciandola estrecharelaciónentre
espacioy tiempoenestosritos. La urbsasí inaugurata
o fundada,tal como pareceindicarsu etimología,goza
de lapotenciacióndivina entodael áreaintrapomerial.
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Los ritos augurales,auspiciumaugurumque,fórmula
que hacereferenciaa la relación del auspiciocon el
actomágico del augurium, obteníanla permisión y la
graciadeladivinidad(Dumezil1977:5075.; Magdelain
1977:21;Linderski 1986)parapotenciarbenéficamente
todo, desdela vegetacióna la población,concretamen-
te a la saluspopuli, el augurium salutis. Pero dicho
augurium tambien era, sobre todo, el acto jurídico
esencialparasuconstitucióncomourbso ciudad(Catalano
1978: 479, n. 145).

En consecuencia,la orientaciónastronómicafor-
mabanparte esencialde estosritos de la auguratio
(Festo 358 L.; Varrón 1.1. 5,143; Hyginio 35 s, ed.
Th.),yaque,comosehaseñalado,laciudadseconcebía,
como templum (Nissen 1869: 54; id. 1906: 79 s.),
orientadade acuerdocon el cosmos(contra, Le Galí
1966; id. 1975), surgiendoel kardo y el decumanus
como consecuenciade materializardicha orientación
(Ryckwert 1976: 46-47).

Porello, enRoma,losauguresrealizabanenprimer
lugar la specíiodesdeel Auguraculumde la Arx que
dominabalaciudad,dirigiendo lavistaal MonteAlbano
situadoen el horizontesiguiendola mencionadatra-
dición de aprovecharun monte para trazarla orien-
tación.El ritual auguraltransmitidopor Pesto(2 y 17
L.), actualmentepuedeconsiderarseinterpretadocon
seguridad(Magdelain 1969: 253-269; Catalano1978:
47 1-2; Coarelli 1983:100-1),confirmándoseenVarrón
y en el ejemplo de Bandia (Torelli 1966; Id. 1969;
Magdelain 1969). Segúnesteritual, la línea trazada
porlaspectioauguralconstituíaelejecentraldeorientación
que dividía por la mitad el templumaugurefe, origi-
nariamenteun área cuadrangularcuyos limites se
identificaríancon árboles(Torelli 1966: 296-9), lo que
explica las referenciasa la urbs quadrataen la fun-
dación de Roma, entendidacomo cuatripartita.Muy
expresivoes el texto de los Libri Dollabellae (303-
4, 22-6 cd. L.) ...in ingressus(aedorumpublicarum)
antiquifecerunícrucem,anticaelpostica,quiaaruspices
secundumaruspiciuminduabuspartibusorbemíerrarum
diviserunt; una parte ab oriente iii occidentem,alia
a meridiano in septentrionem.

El espacio donde se realizaba la auguratio debía
estar libre de árboles (Nissen 1869: 1 5.; Tannen-
Hinrichs 1974:79; Torelli 1966;Id. 1969),puessegún
Varron (1.1. 7,8) seríala delimitaciónde lazonadejada
libre paraobservarel cielo (Pesto, 34 L.), costumbre
queexplicaríalaexistenciadeagujerosopostesdelimitando
el Comitiuma modode templum(Coarelli 1983: 151),
usono alejadodel queparecehabertenido el concepto
de nemetonentrelos celtas (vid. supra,pág. 206).

En consecuencia,la líneade la specíiodividía en
dos la ciudad, constituyendo,de hecho,un eje urba-
nísticoquecoincide,al parecermuy aproximadamente,
con la Sacravia (RichardsonIr. 1978).Coarelli (1983:
106) ha señalado,acertadamente,que “la inauguratio
di Numa (Liv. 1,17-18; Plut. Pluma 7.5-7) e tutte le
altre testimonianze.. dimostrano lo stretto rapporto
tra Auguraculumdell½4rxe Sacra via”. En efecto,es
interesanteobservaren estesentidoque la orientación
de 1280correspondienteal Monte AlbanodesdelaArx,
mejor que hacia ella como seña!aCoarelli (1983: 98,
109),coincideaproximadamenteconel ejequedividía
en dosel ForoArcaico coincidiendo,muy aproxima-
daniente, con la Sacra via, cuya orientaciónparece

coincidir exactamentecon los 1230 del orto solar en
el solsticiode invierno,pudiéndoseexplicarestapequeña
diferenciapor el recorridodel solentrela líneateórica
del horizontey su salida por la cumbre del Monte
Albano.Porconsiguiente,laSacravia tendríasuprinci-
pio en la Arx, desdela que se dirigía hacia la Poría
Mugonia,que lógicamentecabesuponerestaríasituada
en dirección al Monte Albano (fig. liS y 125). Esta
línearitual podríaconsiderasematerializadaenlaSacra
via, a modode decumanusmaximusinicial de Roma,
de la Romaquadrata, lo queexplica su relación con
los mitos y con festividadesrelacionadascon la fun-
dacióndela ciudady con el calendario(Coarelli 1983:
118; vid. supra, pág. 197 y 204), como la toma de
posesiónde los cónsulesal inicio del año, Sacravia

per quamauguresexarceprofectisoleníinaugurare
(Varron 1.1. 5,47), el triunfo, etc., esto es, con los
elementosmás esencialesde la organizaciónde la
ciudad,asicomoconlaprimeraorganizacióntopográfica
“urbana” de Romaen torno a ella, con el Comitium,
el ara Saturni, el Mundus,etc. (Coarelli 1983: f. 14).

Unatradiciónsemejanteeslaquerecogelagromática.
Segúnésta, el punto central dondese realizabanlos
auguriosera el augustoaugurio, puesla ciudadequi-
valía a un íemplum(Tannen-Hinrichs1974: 80). Así
se comprendepor qué,a partir del mundus,se trazaba
un eje haciael orto solarel día de la fundación,eje
del que dependíael trazadode la ciudad y de todo
su territorio. Dicho eje, orientadoal primer rayo del
orto del sol en el momentode la fundación...ortum

undeprimo solappareat...(Hyginio 147, 1), erael
decumanus(Hyginio 170 5.; Frontino31,4), hechoque
debeexplicar las lógicas variacionesexistentesen la
orientaciónde las ciudadessegúnel momentodel año
en que se realizarael rito (Nissen1906;Le Galí 1975:
290).A estaorientacióntambienserefierenotrosautores
como Pesto(358 L.); Varrón (1.1. 5,143) ...unum ab
oriente in occasum,quemvocaverun!decímanum...y
Plinio (N.b. 18,331):haec erit ab exortu aequinotiali
ad occasumaequinoíialem,el times qui ita secabit
agrum decumanusvocabitur, texto que coincide con
el deProntino(31,4) (Nissen1906:82 y 160: Van der
Meer 1979; etc.).

A su vez, el eje transversal,que pasabateórica-
mentepor el cenit y el mediodía,alrededordel cual
girabael Cosmos,era el kardo (Hyginio 133 s.
illi (Eíruscorumauspices)orbem terrarum in duas
partes secundumsolis cursum diviseruní ... alterum
lineam duxerunía meridiano in sepíenírionem...Pri-
mosduos limites consíiíuerunt:unum,cui ab oriente
in occidentem dirigeret. Hunc appelaverunt
duo(de)cimanum...alteruma meridianoad sepíenírio-
nem,quemkardinemnominaverunía mundi kardinem
(fig. 113)-Todasestasdescripciones,quecoincideesen-
cialmente,permitendeducirque era la proyecciónde
la 4 partesdel cielo (Varrón 1.1. 2,7) sobrela tierra
las quedabanlugar al kardoy al decumanus(Hyginio
131 Th.).Estaconcepción,puedeayudara comprender
el discutido problemade la Romaquadrata (Táubler
1926; Castagnoli 1951: 396 5.; Catalano 1978: 483;
etc.),que debeentenderse,como unaconcepciónteó-
rica espacialde la ciudaden relacióncon la partición
del espacio“cuadrada”,esto es, cuatripartita(Millíer
1961: 22), en la que el decumanusy el kardo eran
conceptoscosmológicosaplicadosa laurbanística(fig.
125).
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El templumaugurale,tras la inauguratio,quedaba
effaíum et liberatum, lo que lo distinguíadel restode
la urbs, exaugarata, el pomerium,que constituíael
campo visual del Auguraculum.El espacioocupado
por la población,pomerium, aunquese inauguraray
organizaracomo templum,respondíaa un concepto
diferente al Templum en sentido estricto (Catalano
1987: 476, 482), pomerium ...esí locas, quem in
condendibasarbibus qaondamEtrasci, qua maram
dacturi eran!, certis circa terminis inaugurato
consecrabaní..(Livio 1, 44, 3); Pomerium es! locas
mira agram effatumper totius urbis circuitum pone
murosregionibuscerteisdeterminatus,quifacitfinem
arbani auspicii (Gellio, Nocí. Att. 13,14,1); Post ea
qai fiebaí orbis, arbis principium; qui quoderal post
murum,posímoeniumdicíum,eousqueauspiciaurbana
finiuntur (Varrón, 1.1. V, 143).

Así se comprendela importanciadel pomerium,
que distingía las urbes de los simples oppida, pues
poseíaun clarosignificadojurídico-religiososegúnla
terminologíaromana, aunque su última explicación
implicaunavezmásy sebasaenconceptoscosmológicos
(Catalano 1987: 479 s.), ya que todos estos ritos
fundacionalesde la ciudad(Ryckwert 1976: 129), en
los que la orientaciónastronómicajugabaunpapeltan
determinante,parecelógico pensarque,en consecuen-
cia,no sonsinoel reflejodeunaorganizacióntopográfica
originadaen concepcionesde tipo sacro.

Además, los ritos auguralesincluían tambien la
effatioel liberatio,estoes, la purificación o expulsión
de malos espíritus(Magdelain ¡977: 13-14; Briquel
1987: 173 s.) del territorio comprendidodentro del

pomerium, tal como se hacíaen los templos.Tambien
cabesuponerque estosritos incluyeran una lustrado,
como la lustratio coloniae (Cic. De Div. 1, 45), que
pudo consistiren una circumambulatioseguidade un

N

suovetaurilia alrededor de los colonos o, más
verosímilmente,alrededordel terrenosobreel que se
debíaconstruirel oppidam o la colonia, oppidumsive
colonia (LexUrs., CIL. II, 5439), por lo que acom-
pañaríaal trazadodel sulcusprimigenius, rito seme-
jante y relacionadocon la lastrado agri que refiere
Catón (R.R. 141) (Le Galí 1975: 287), como la que
parecehaberpervividoen el ritual célticode Locronan
(Laureni 1990: 285).Pinalmente,dentrodel ritual au-
guraldefundación,seprocedíaa delimitarelpomerium,
estoes, a trazar los límites de la ciudad(Nissen1869:
1-22).Las puertasse correspondíanteóricamentecon
la orientacióndel augurium, más que con los puntos
cardinales,probablementeen relación y dedicadasa
divinidadesen el rito etruscoe itálico. Al pasarel
pontifex por esos puntos se levantabael arado que
trazabael pomeriumo perímetrode la población,que
ulteriormente se defendería,además,con murallas.
Estaseranun elementodeclarovalorsimbólicoy sacro,
res sanctae (Seston 1966; Magdalain 1976: 76), tal
como indican, ademásde la tradiciónde la muertede
Remo,las explicitasreferenciasde Pesto(358 L.: qaa
sancdíare man, quo iure portae. .) y Cicerón (Nat.
deor.3,94:pro urbismarisquosvos,pontífices,sancios
essedicitis) (Seston 1966; Magdelain 1976: 76).

Más discutido es el problemadel origende estos
ritos y sus correspondientesconceptos,es decir,de la
cosmologíaqueentrañan,temaesencialparacompren-
der sus posibles relacionescon la problemáticaque
en estepunto presentael EstanqueMonumental de
Bibracte.

Ya se ha indicado más arriba que las referencias
a la orientaciónen los ritos de fundación en Roma
procedende una tradición ritual muy antigua,veteres
consilio condendamurbes(Livio, 1, 8), recogidaen
los libri Etrascorum.

El origende estos libros y, por ende,el ritual del
Templamy del Mandas,se ha consideradoen Roma
de origenetrusco(Ihulin 1909: 5 5.; Weinstock1930;
id. 1933;y. Blumenthal 18934: 12; Le Bonniec 1958;
Magdelain1976;Torelli 1966; Dumezil 1977: 561 s.;
Catalano 1987: 462 s.), idea generalmenteaceptada
siguiendola tradición clásicay la explicitareferencia
de Festo (358 L): Rituales nominantur Etruscoram
libni, in quibus prescnibíamest quo ritu condantur
urbes. SegúnServio (Aen. 6, 72), estos ritos fueron
enseñadosabsetruscosjuntoconlaasociadaharuspicinae
disciplina por la ninfa Vegoia y el genio Tages,éste
asimiladopor los griegosa HermesCtonio (Cic. De
div. 2, 51), lo que evidenciasu relación ctónica. La

s haruspicinao adivinaciónetruscabuscabaconocerel
futuro y se limitaba al campo religioso, no siendo
vinculantepoliticamente (Cic. De div. 2, 52), pero
debió influir en el ius augunium romano (Catalano
1978: 452 s) que iba dirigido a conocerel designio
divino, por lo que los auspicia, controladospor los
augures(Cic. Dediv.2,70s.),siteníanefectosjuridicos
y políticos (Catalano1987: 455).

Estatradicióntambienexplicala orientacionsegún
lospuntoscardinalesdelas ciudadesdeEtruria (Bloch
1970: 1:3) siguiendoun ritual especificode tipo cós-
mico (Thulin 1909;Catalano¡987), en el que incluso
laspuertasde la ciudadestabandedicadasa los dioses
conformeexplicita Servio (1,422,10,ed. Thilo): Pru-
dentesEtrascae discip¡inae aiant apad conditores

MONS
ALBANUS

4
E (=~~J~’~)

w
Pig. 125.—Esquemateórico de la Romaquadrataen torno
alMundusconla Via Sacraorientadaaproximadamenteha-

cia el Monte Albano.



210 SA. ALMAGRO-GORBEA - J. GRAN-AYMERICH

Etruscarumarbiam nonpatatasiasíasurbes,in qaibus
non tres portae essentdedicataeel tot viae e! toí
templa,lovis, lunionis,Minervae(Seston1966;Le Galí
1970:62; Bloch 1970: 15-6). Estesentidode la orien-
tacióncósmicaeselmismoquesemanifiestaenelementos
como el hígado ya citado de Placencia(Weinstock
1946;Grenier 1946:293; Pallottino 1956: 223 5.; Van
der Meer 1979; Id. 1987; Morandi 1988).

Pero en estatradición, es evidenteque las citadas
prácticasreflejan elementosancestralesindoeuropeos
(Dumézil 1954: 27-43; Bricquel 1987: 185) e incluso
semíticos(Catalano ¡978: 463 s.) que bien pudieran
haber sido sistematizadosy recopiladosen los libri
Etrascoram al alcanzarla cultura etruscaun nivel
plenamenteurbano,verosímilmentedentrodel Periodo
Orientalizante.Ciertosdetalles,comoqueRómuloaprendió
el derechoauguralen Gabii (Plut. Ram.6; Dion. de
Halicarnaso1, 84,5)(Catalano445, n. 9) y queCaton
(Orig. fr. 18) considerael sulcasprimigeniasrelacio-
nadocon el Cabinasritas (Bassanoff1939:42), hacen
suponerpara alguno de estos usosun origen latino,
estoes, itálico, anterior a los influjos etruscos,donde
en todo caso se atestiguandesdeépocavilanoviana
(Ryckwert 1976: fig. 31). Así se explicaríamejor la
existenciade ritos semejantesen otrasculturasitálicas
enlasque seevidencialaexistenciaderitosancestrales
relacionados,seguramentetambiendeorigenindoeuropeo,
aunqueno sepuedaexcluir, en unafecharelativamente
avanzada,un posibleinflujo del ritual etruscodadala
más desarrolladaculturade Etruria. Entre estoscon-
tactos,cabeseñalarla referenciaa trespuertassacras,
el auguraculumy su orientacióncomo íemplampara
observarlos presagios,tal como ofrecenlas tablasde
Gubbio (Tab. Igav. Vía, 8 5.; Devoto 1948: 16 5.; Id.
1954: 292; Poultney 1959: 236 s.; Prosdocimi 1980;
Id. 1984; Id. 1989), la existenciadel conceptode
mandas,etc. Igualmente, el rito del arado y de la
circumambulatio,realizadocon una reja de bronce
(Macrobio,Sat. 5, 19, 13), se ha consideradode tipo
agrario,puesseriauna hierogamia entreel cielo y la
tierraqueasegurarala fortalezay fertilidaddela nueva
poblacióny,másquedeorigenetruscou orientalizante,
pareceserindoeuropeo(Dumezil 1954:27-43; Laurent
1990: 285).

En consecuencia,el ritualdel templamy el mundas
y demásritos conexosrelacionadoscon la fundación
delaciudad,aunqueseconsiderasenenRomadeorigen
etrusco,como se ha señalado,debeinterpretarsecomo
un ritual de fundación(Taubler 1926; Deubnet1933)
basadoen concepcionescosmológicasde tipo onfálico
muy generalizadas(MÉiller 1961; Eliade 1969: 17 5.;

Ryckwert 1976; vid. mfra, pág.224). Así se explica
que ofrezca particularesparalelosen el ritual védico
arcaico,en especial,paradelimitar y orientarel fuego
sagrado:trasorientarlos4 lados,enel centrosedisponía
una especiede “mundus” en el que se colocabauna
hierba“al mismo tiempo aguay planta” sobrela que
se arrojaban12 chorrosde aguay semillas de todas
lasplantas.Porello, estaideadel templumy el mandas
puedenconsiderarsede origen indoeuropeo(Dumezil
1977: 562 s.), lo que explicaría la apariciónde estos
usosentrelos umbros y su relación con tradiciones
paralelasexistentesen la cultura céltica (Vadé 1974:
101; Laurent 1990), ideasque parecenreflejarseen
los elementosque ofrece el EstanqueMonumental
(Vid. mfra, pág. 218 s.).

Todosestosdatosexaminadosvienena documentar
cómo el urbanismoromano,aparentementefuncional
por ser hipodámico y regular, manteníasu esencial
sentidoideológicooriginario,de fundamentoreligioso,
pues el origen de la gromáticaestáen la tradición
etruscade la auguratio, frente a la centuriaciónque,
por el contrario,era una innovacióntécnica (Tannen-
Hinrichs1974:76-81).Portanto,laorientaciónastronómica
era una tradiciónancestralqueexpresabala ubicación
annoniosade la ciudad y de su territorio de acuerdo
con el universo(Rykwert 1985: 257),conceptosque
tambien debierondesarrollarseen el mundocéltico.
Estaidea, mal comprendidapor algunosautoresen el
mundo romano (Le Galí 1966; id. 1975), la indica
expresamenteelgromáticoHyginio(131,8-9)al señalar
que puestoquelosdecumanossetrazansegúnel curso
del sol, loslimites definenel ordendel mundo”,constitutí
enimlimitesnon sinemandiratione,qaoniamdecamani
secundamsolisdecursumdirigitur, kardinesapoli axe.

10.2.3. EL ESTANQUE MONUMENTAL
Y LOS INDICIOS
DE ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO
URBANO EN EL MUNDO CÉLTICO

Qai non cogitat non dabitat

Aforismo latino

Estemarcoritual e ideológicode la fundaciónde
la ciudadque se conocegraciasa los textosaludidos
en el apanadoanterior, permitecomprenderel papel
de la.orientaciónastronómicaquela situabadentrodel
ordencósmicodel universo.Esteconcepto,bienevidente
y significativo, quedaestrechamenteunido al de la
organizacióndel tiempo que se establecíaen el Ca-
lendario (vid. supra,pág.204). Uno y otro conceptos
están íntimamentevinculados no sólo por su funda-
mentocosmológicoenel campoideológico,sinotambien
funcionalmentepor su significado político para la
estructuracióndela sociedadenelprocesode la formación
del estado(Catalano1978: 464 s.).

Al mismo tiempo, estaideología subyacenteper-
mite planteare incluso ayudaa explicar las sorpren-
dentescoincidenciasqueel trazadodel EstanqueMo-
numental de Bibractepresentacon estastradiciones
ancestralesromanas.El concepto de templam,la
orientacióntopo-astronómicade la auguratio, el tra-
zadoabasedeejesperpendiculares,la relaciónde éstos
con el Mandasy la posible equivalenciade éstecon
elEstanquey susistemadetrazado(vid. mfra,apartado
10.3.3), soncoincidenciasque sólo puedenexplicarse
desdeun fondo ideológico y ritual relacionado,que
se intenta documentaren estos apartados.

Por otra parte, no deben pasar desapercibidas las
coincidenciasque estosconceptosde orientaciónen
el mundoetrusco-romanoevidenciancon la concep-
ción céltica y onfálica del cosmos,según la cual el
Norte quedabaa la izquierday el Sur a la derecha,
existía una arraigadatradiciónde dextratio o bondad
de la derechapor el sentidoen quegirabael sol, etc.
(Le Roux - Guyonvarc’h1982: 128-130;Id. 1986:220
s.). Entre estasaparentescoincidencias,resultaespe-
cialmentesignificativoslos indicios de que el mundo
estabadividido en 4 partes,existiendoigualmenteun
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evidenteconceptodecentroonfálico,decaráctermítico
y cosmológico(Loth 1915; Kerverzhiou 1950).

Lasreferenciasmásexplicitasprocedendela literatura
irlandesa.Segúnéstas,dicha isla estabadividida en
4 panes,másunacentral,MiMe, a modode santuario
onfálico en el centro(fig. 108).Quienmejor explicita
estaideaesGiraldodeCambria(TopographiaHiberniae
3, 4) al relatar la conquistade Irlanda: “...encontrán-
dola desiertaal llegar, se la repartieronen 5 partes
cuyasextremidadescoincidíanen unaciertapiedrade
Mithe, cerca de la fortalezade Kyllar. A estapiedra
se la denominaombligo deIrlanda porqueestásituada
casien el centrode la tierra, por lo que se ha deno-
minado Midhe a la regiónde Irlanda de la cual es el
centro...” (Dimock 1867: 144). El mismo concepto
cuatripartitoparecesubyaceren la concepciónmítica
del mundo,comoel pasajeinicial dela BatalladeMag
Tured o el sid JmmaramMael Duin o en el de la
Navegaciónde los Ui Corra (Le Roux- Gouyonvarc’h
1986: 220 s.).

Estosejemplos,aunqueseandiscutibles,especial-
mente,las citadasconcepcionescosmológicasconser-
vadasen las leyendasirlandesas,debenconsiderarse
reflejodeunavisiónsistemáticay organizadadelmundo
segúnunadoctrinacoherente.Dichadoctrinaevidencia
una clara concepcióndel espacio y del tiempo en
relacióncon lasociedad,especialmenteenIrlanda,pais
quehastala EdadMedia se considerabatodavíacomo
un microcosmosa imagende su concepcióndel uni-
verso, con su centromitico concretadoen Tara (Rees
1961: 146 s.; 187 s.). Por ello, la noción de centro
onfálico y la estructuradel calendario,con la orga-
nizaciónde fiestas a lo largo del año, especialmente
la de Samain en el paso del año, son los elementos
másimportantesquehanperduradodeestaconcepción
cosmológica(Le Roux - Gouyonvarc’h ¡986: 220 s.).

Aunque estosconceptosse han conservadobási-
camenteen las tradicionesirlandesas,de ellos existen
algunosotros indicios enel mundocéltico continental,
ademásde los ya citados,entrelosquecabeconsiderar
al EstanqueMonumental de Bibracte.

El primer casoaducibleen el munco célticocon-
tinental seria el santuariode Lebenice, que se ha
interpretadocomoun nemetonperfectamenteorientado
astronómicamente(Rybová - Soudsky1962:355). En
el mismo sentido, se debe considerarla ya citada
tradicióndela“troménie” deLocronan,enel Finisterre,
que suponeuna clara organizacióncuatripartita del
espacio(fig. 108) relacionadacon ritos del calendario
(Laurent 1990; vid. supra,pág.000),concepciónque,
igualmente,cabesuponerreflejadaenalgunasrepresen-
tacionessimbólicascruciformesya aludidas(fig. 109).

A su vez, el esquematerritorial cuatripartitose-
ñaladocomo concepcióncéltica del mundo tambien
pudierareflejarseenlas noticiastransmitidasporEstrabón
(12,54), segúnlas cualeslos Gálatasestabanorgani-
zadosentrestetrarquías,quesereuníanenDruneinetum.
Porotraparte,esinteresanteexaminarlaestructuración
del habitat galo tardío de Villeneuve-Saint-Germain
(Aisne),deca.50-15a.C.El interiordelrecintoamurallado
estádividido en 4 panes,aunqueno muy regulares,
por otros tantosfososortogonalesquepudierancorres-
pondera canalesde desaglieque corrían por debajo
de navestripartitasa juzgarpor la estructurade postes
que ofrecía (Debord et alii 1988: 122 y fig. 2 y 9B;

Constantinet alii 1982; Constantin- Demoule 1989:
278) (fig. 126), mientrasque el punto central debía
tenercieno sentido cósmico puesen él aparecieron
ruedasy monedas(Deboréet alii 1988: 134).Tambien
dosvías pavimentadas,una Este-Oestey otra Norte-
Sur,secruzanenángulorectoeneloppidumdeGoumay-
Sur Atonde (Bruneauxet alii 1985: 24 s.).

En consecuencia,el concepto de repartición
cuatripartitadel espacioy de centro onfálico parece
que estuvo muy generalizadoen el mundo céltico, lo
que ayudaa comprendermejoralgunasnoticias exis-
tentes.Porejemplo,César(8.0. 6,13,10),al referirse
al lugar dondelos druidasteníansu asambleageneral
en el pais de los Carnutos,explicita queestenemetum
era el centrode la Galia ...regio totius Galliae media
hebetur, y que allí se reuníancerto anni temporey
loco consecrato,expresionesque parecenindicar la
existenciade un precisoconceptoespacio-temporalen
la religión y en la cosmologíacéltica. Este concepto
decentroonfálicoespacio-temporalexplicaríatambien
la idea de nemeton(Guyonvarc’h 1960; Le Roux -

Guyonvarc’h1986:228),elsantuarioceltaporexcelecia,
por lo que en estesentidoseñacomparable,tal como
se ha dicho,con el auténticosignificado de templum
en el mundolatino (Nissen 1869; Torelli 1969; etc.,
vid. supra,pág. 206 s.), por lo que pudierantenerun
mismoorigenenconcepcionesreligiosasy cosmológicas
prehistoricas,concretamenteindoeuropeas,quehabrían
perduradoy se habríanplasmado,igualmente,en el
EstanqueMonumental.

También se debeninterpretarcomo relacionadas
conestascreenciaslospozosy santuariossubterráneos
quese conocenen diversoslugaresdel mundocéltico
y quese hanrelacionadocon los borhroi y mundídel
mundogreco-romano(Ross1968;Id. 1986:106;Brunaux
1986:33; Green1986:132 s.), como parececonfirmar
un pasajedel MabinogideLludyLlevelys(Loth 1915;
Vadé 1974: 101). Esta visión onfálica del mundose
documenta,tambien, en los monumentosconocidos
como “columnasde Júpiter”, tan frecuentesen el Este
de las Galias y en la Germania(Bauchhenss- Noelke
1981;Han1989).Entresucomplejosignificado,entrañan
tambienel deónfaloso centromitico del mundo,como
evidenciala orientaciónastronómicade su basecua-
dradaquereflejalaconcepcióncosmológicacuatripartita
del mundocéltico, profundamenterelacionadacon el
calendario,muchasveces representadoen estosmo-
numentosjunto a la rueda, símbolo del cielo y del
calendario(MílIler 1975: 46 s.), lo que explica que
seaunodelosatributosdeJupiter-Dagda,diosdelCielo
y del Tiempo.

Dentro de estaconcepcióncosmológica,tambien
resulta lógico suponerque existieranen el mundo
céltico ritos fundacionalesrelacionadoscon la orien-
tacióncomparablesa los mejorconocidosdel mundo
clásico.Diehasereenciasexplicaríanlafrecuentefundación
de poblacionescon la significativa denominaciónde
Mediolanum (Holder 1905: 497 5.; Jullian 1914;
Guyonvarc’h1961;Le Roux- Gouyonvarc’h1962:155
5.; Dehn 1965;Desbordes1971; Vadé 1974; id. 1976;
etc.), que parecehacer referenciaa su carácterde
“centro absoluto”, lo que parecesignificar un centro
onfálico de organizacióndel territorio, dentro de un
sistemade“geografíasacra”queestaríacontroladopor
los druidas(Jullien 1908:11,392 s.; Planhol 1988:40)
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Fig. l26.—Oppidum de Villeneuve-Saint-Gerrnain (Aisne),
organizado a base de cuatro fosas ortogonales que parten

de un lugar central (Constantin-Demoule 1989).

y queexplicaríatambienlaexistenciadeunMedionemetum
en Escocia(Feachem1969).Estaideatambienpudiera
estarimplícita en la etimología del principal pueblo
situadoenel centrodelas Galias,losBiturigí (Guyon-
varc’h 1961; Le Roux 1961), para cuyo significado
etimológico se ha propuestoque el elementobita pu-
dierahacerreferenciaa un conceptoespacio-temporal,
mientrasque el segundose relacionacon rix, rey con
el posiblesentido onfálico de centro.

Desdeestaperspectiva,sepuedellegara interpretar
máscorrectamenteel conceptode oppidumque tanto
ha interesadorecientemente(Delin 1965; Eren 1976;
Frey 1984;Collis 1984:5 s.; Wells 1984: 15 5.; etc.).
Esta denominaciónha sido utilizada para las pobla-
cionescélticas(Buchsenschutz1988b),aunquecon un
evidenteempobrecimientodel significado real y ori-
ginario del término (Kornemann1942). Frentea una
mera interpretacióncomo grandespoblacionesforti-
ficadas(Dehn1965;Noché1973;Buchsenschutz1984),
se ha indicado su caráctercomplejo (Filip 1976: 120;
Eren 1976) llegándosea señalarsu papelde auténticos
centrosurbanos.Para demostrarlose ha recurrido a
señalarsusemplazamientosselecionados(Dehn 1965)

y a buscaruna urbanísticaregular (Guibert 1975) o
a valorar la organizaciónde vías y del abastecimiento
del agua(Bren 1976: 92), la existenciade una orga-
n¡zac¡ónintemaenbarrios(Eren 1976:91;Wells 1984:
147; Buchsenschutz1985: 39) o de construcciones
públicas.Frentea estoselementosurbanísticos,otros
autoreshan insistido más bien en aspectossocialesy
políticoscomo la existenciade actividadesdiferencia-
das(Alexander1972;Audouze- Buchsenschutz1989:
311) quepermiteninterpretardichaspoblacionescomo
centroseconómicos(Kruta 1977: 143-4),comerciales
(Frey 1984: ‘7) e industriales,habiéndoseincluso se-
ñaladosu papelpolítico (Crumley 1974; Nash 1976)
y administrativo, cultural y social de tipo complejo
(Eren 1976:92s.;Collis 1984: 121 5.; Id. 1984 a: 149
5.; Frey 1984: 8 s.), equivalenteal de unaciudad. En
estesentido,es muy importantevalorar la prácticade
sinecismo,acertadamenteseñaladaporOH.Frey(1984:
26, n. 144), tal como indica algún texto sumamente
explícito, como el de Apiano a propósitode Segeda
(¡ber. 44).

Perola mayoríadeestosestudiosquehanabordado
el carácterurbano de los oppida no parecenteneren
cuentaqueel conceptode“ciudad”enel mundocéltico

— — debióhabersidoesencialmenteideológico,comoocurría
enGreciaoRoma(FousteldeCoulanges1864;Ryckwert
1976), hechohastaahoraprácticamenteno tenido en
.consideración.Portanto,parainterpretarcorrectamen-
te los oppida,hay que hacerlodesdesu propiaideo-
logia, estoes, desdeuna perspectivacéltica (Brunaux
1986: 11 y 44).Comoha señaladoacertadamenteJ.M.
Desbordes(1971: 200), la ciudaden la Galia indepen-
diente es una estructuracuya realidadse nos escapa,
peroquepuedecompararsea la romanacomo el Mer-
cuñoromanoal Mercurio galo: en estesentidocabría
interpretarlacomouna“associaciondeterritoirsreunies
á un centrequi manifeste,dans les domainesreligieux,
politique, stratégiqueet culturel, les intétr6tscommuns
des populi”.

En efecto, la mayor parte, si no todos, de las
poblacionesdenominadascomo oppida siguiendola
terminologíaromana,pudieronhabersidoparala ideología
céltica un espacio delimitado ritualmente, según su
propia concepciónno alejadade lo que suponenlas
de Templum y Urhs en Roma. La muralla no tendría
exclusivamenteuna función defensiva,como se ha
señaladoen algún caso(Noché 1973;Eren 1966),sino
que,desdedichaperspectiva,seríasobretodoun símbolo
ideológico quedefiníay diferenciabacomo urbanoal
territorio comprendidodentro del recinto, dándole
protecciónreligiosa,carácterpolítico y prestigio,pues
delimitaba el espaciosacro-político del territorio
“urbano”, como ocurría en Roma (vid. supra, pág.
209). Así se explicaríaperfectamentela existenciade
recintossacrosdentro de detemiindadosoppida(Eren
1976:92;Cunliffe 1978;Schubert1983;Brunaux1986:
42), algunosciertamentedesdefechas muy antiguas
(Motikova et alii 1988),en los que se ha queridover
el origen de estaspoblaciones(Brunaux 1986: 11).
Además, esta interpretaciónayuda a comprenderla
significaciónpolítica y territorial queseguramenteen-
cerrabalaetimologíadeMediolanum(Desbordes1971:
201).

En consecuencia,estos conceptos ideológicos
asociadosa ritualesfundacionalespudieranofreceruna
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explicaciónmásconvincenteparacomprenderel sen-
tido que encierralas 7 referenciasque haceCésara
la existenciadeurbesenlasGalias(HG.7,7 -Gergovia-

7,8 - Alesia -; 7,15,1 y 4 - Avaricum -; 7,68,3),de-
nominaciónque se hanconsiderado(Euchsenschutz-
Ralston1986:386;Ralston1988:787; Audouze-Euch-
senschutz1989:316)simplementecomoreflejo del ca-
rácterpropagandisticodelaobradeCésar(Stevens1952).

Comoes bien conocido, la palabraurbsen Roma
era un conceptopreciso, de caráctereminentemente
jurídico basadoen un fondo ideológicoreligioso (vid.
supra,pág.206 s.), por lo queno pareceverosímilque
esteaspectoesencialfueradespreciadoo ignoradopor
César.Por ello, más lógico pareceríapensarque en
suempleoal referirsesóloa determinadaspoblaciones,
se quisierareconocerimplícitamenteel estatusjurídico
e ideológico que supondríasu función como centros
de un territorio que tales poblacionespudierangozar
entrelos gatos,a semejanzade la que ofrecíaRoma.
enespecialrespectoaotraspoblacionesa lasque,desde
una perspectivaromanaprobablementeintencionada,
no se les reconoceríatal estatusy, en consecuencia,
serian designadascomo simples oppida.Un ejemplo
pudieraconsiderarseel casode Avaricumen el que
bienpudo influir la tradición,recogidapor Livio (5,33-
34), del papel tan destacadoque habíatenido en las
primerasfundacionescélticasen Italia (Torelli 1987),
estoes, suconsideracióncomo cunade las “invasiones
galas”, por lo que su destrucciónpor Césarse equi-
pararíaa la de Cartagopor Escipión, la otra ciudad
rival y enemigo secularde Roma. Y algo semejante
se podría aplicar a loscasosde Gergoviay Alesia por
las especialescircunstanciashistóricas implicadas.

Estas interpretacionespermitirían tambien com-
prendermejor ciertos indicios, al parecerhastaahora
no valorados,de la existenciade un ritual parafundar
suspoblacionesentre los celtas,con interpretaciónde
presagios,como narraLivio (5,34) para la fundación
de Mediolanuniy toma de augurios,como la anécdota
recogidadel libro XIII de las Fundacionesde ciudades
deClitofón (Pseudo-Plutarco,De Fluv.4,6) apropósito
dela fundacióndeLougdounuin,laactualLyon (Krappe
1936:237;L.eRoux-Guyonvarc’h1983:75-8;Goudineau
1989 (Ed.): 33 s., con una interpretacióncríticadel
pasaje).Tambienlos pannonicianiaugures (Alfdldy
1960: 155 s.) parecenconfirmar, entre la población
céltica de la Panonia,una tradiciónauguralvinculada
a Júpiter Teutanus,divinidad céltica de caráctersu-
premo y étnico, dentro de cultos urbanos,idea que,
tal vez, se pudierarelacionarcon lospublice..instituta
sacrificiaa losquehacereferenciaCésar(SG. 6,16,3).

Desdeestepuntode vista, aunqueesteargumento
no pasepor ahorade ser más que meramenteespe-
culativo, el EstanqueMonumental implicaría una
concepcióny unosritos de inauguraciónespacio-tem-
poral de la poblaciónen que se halla situado dentro
de un ritual fundacional. En consecuencia,Bibracte
deberíaser consideradadesdela perspectivacéltica
como una auténticaciudad, unaurbs en terminología
jurídica latina, aportandonuevasevidenciasa los
plateamientosexistentessobrela diferenciaciónentre
oppidum y urbs, basados,exclusivamente,en meras
concepcionesde cultura material o, en todo caso,de
tipo económicoo socio-económico.

(BO. 1, 23, 1; 7, 55) no confirman la denominación
de urbs para Bibracte. Esta aparentecontradicción
entrelosdatosquepareceproporcionarla Arqueología
y los de las fuentesescritaspuedetenerdiversasIn-
terpretacionesque no pareceposible resolveren este
trabajo.Unaseríaquetodolo señaladofueradecarácter
puramenteespeculativo,lo queno parecelógico.Otra
posibilidadpodríaserqueel conceptodeciudad,como
población“inaugurada”y conestatusdetal fueraevidente
para los celtas, pero no reconocidopor Roma,que
aplicaría el conceptode urbs sólo desde su propia
normativajurídicarelacionadaconsutradiciónfundacional
(Ryckwert 1976: 28 s.) más, incluso, que desdesus
interesesideológicoso de propagandapolítica como
recientementeseha señalado(Buchsenschutz- Ralston
1984;Audouze- Euchsenschutz1989:316).Finalmen-
te, tambiencabepensarque el Estanquecorresponda
a una fasetardía, posteriora las referenciasde César
sobreBibractecomo oppidum y principal población
de los Eduos (SG. 7,55),aunqueestaexplicación,si
bien posible dada la documentacióndel Estanque
Monumentalenfechaaparentementeavanzada,tropie-
za con la dificultad de explicar por qué sólo en ese
momento,pocoantesdesu abandono,habríaalcanzado
tal estalus.

En todocaso, estosconceptosde orientación,de
centralidadterritorial, deritosfundacionales,etc.parecen
demostrarla existenciatambienen el mundoceltade
un concepto ideológico de ciudad vinculado a sus
creenciasy concepcionescosmológicas,conceptoque
no excluye otras explicacionessocio-culturales,sino
que les da un mayorsentidocultural (Ryckwert 1976:
31), lo que contribuyea esclarecerla discusiónexis-
tente sobreel significado de los oppida en el mundo
céltico. De estemodo se explica la existenciade las
coincidenciasseñaladasen los ritos de fundaciónde
la ciudadentreel mundoclásicoy el céltico, puesam-
bosritoscorrespondenaunafunciónideológicacomún.

Muchomasdifícil resultaaveriguarlas circunstan-
ciasque permitenexplicar cómo, cuándoy porquése
hanproducidodichasaparentescoincidencias.Alguna
de las ideassubyacentesen esteritual, como la orien-
taciónastronómicay el conceptode templumparecen
ser muy antiguas,como indica la propia etimología
indoeuropeade la auguratio, ciertamenteanterior al
mundoetrusco(Dumezil 1969: 80 s.). Porello, estos
aspectoshacensuponer,comohipótesismáscoherente,
la existenciade un fondo ideológicocomún,del que,
aunqueseade formameramenteespeculativa,parecen
existir indiciosparapensarqueseadeorigenindoeuropeo
comohacesuponersurelaciónconconceptosastronómicos
y del Calendarioancestrales.

La organizaciónperpendiculardel cielo y la tierra
o tenzplumpudieraprocederperfectamentetambiende
dicha tradición, aunqueen estedetalle no se puede
excluirunposibleinflu3oitálico,concretamenteatravés
del ritual etrusco,aunque, como se ha señalado,es
posiblequemuchosdetallesdeésteseremontentambien
a tradicionesprehistóricas.En este sentidola etimo-
logía de nemeton, el término céltico de santuario,
relacionadocon nem, dividir, repartir (Rankin 1987:
281), bien pudieratener, como se ha dicho, un sig-
nificado paralelo al que entrañael término templum
enlareligión latina.Sin embargo,el notabledesarrollo
delinflujo etruscoenel ritualaugural,tal comoevidenciaSin embargo,los textos,inclusolosmáslaudatorios
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elpredominioejercidosobreRomay tal vezsobreotros
pueblositálicos según refieren las tradicioneshistó-
ricas, permitiría pensarque tambienpudo ejercerun
tempranoinflujo en la ideologíacéltica, cuyos con-
tactoscon Etruria se remontarían,segúnla tradición,
ya a los tiemposde TarquinioPrisco(Livio 5, 33-34)
(Torelli 1987).

Otra hipótesis podría ser la de suponerque la
organizaciónque manifiesta la construccióndel Es-
tanquereflejarael influjo de los ritos auguralesy de
fundaciónasimiladospor el mundocélticoenunafecha
muyposterior, tal vezal surgir la culturadelos oppida,
representando,ental caso,unaincipienteromanización
ideológicade la culturagala,puesya se ha señalado
la fuerte relación de los oppida con los influjos me-
diterráneos(Frey 1984).

En efecto, tampocodebeser desechadala posibi-
lidad deunaprogresivaaproximacióndel mundocelta
haciael mundoclásicoenel campoideológico a causa
dela crecienteinfluenciadelasculturasmediterráneas,
primeroetruscay posteriormenteromanaenlosúltimos
siglos a.C., que bien pudo haber afectadoa algunos
aspectosformales de estastradiciones,como se sabe
que ha influido en el camporeligioso (Hatt 1989: 30
s.). Pero estahipótesis que,por su lógica, debe ser
inicialmenteconsiderada,explicaríade forma mucho
menossatisfactoriael fondo ideológicoceltatan pro-
fundo que evidencianestosritos y que se manifiesta,
por ejemplo,en la aparentecoincidenciadel Estanque
de Bibractecon un calendariogalo propio, como es
el de Coligny y con ritos como los conservadosen
Locronan.Por ello, resultadifícil aceptarun influjo
deorigenetruscoo romanoparaexplicar loselementos
ideológicosy rituales comunesquepresentael Estan-
que Monumental con dichas tradicionesdel mundo
clásico,ya queéstosdificilmente puedenconsiderarse
de una fecha tan tardíacomo la que correspondería
a los posiblescontactoscon Etruria y Roma, nunca
anterioresal siglo VII a.C.

10.2.4. EL ESTANQUE MONUMENTAL
Y LA TOPOGRAFIA URBANA
DE BIBRACTE

Bibracti..., quod estoppiduni apudeos,naximae
al4ctoritatis...

César,BO. 7,55

El fondoideológicodelEstanqueMonumentalofrece,
como se ha indicado,un presumiblecarácteronfálico
y de centro teórico de ordenacióndel territorio. Por
ello, resultaoportunocontrastarestahipótesiscon los
datos,aun bastanteimprecisos,que ya se van cono-
ciendosobrela topografíadel oppidum,a fin de poder
realizarel necesarioanálisisdel Estanqueen relación
con la organizaciónurbanísticade todo el conjunto.

La arquitecturay la urbanísticade Bibracte han
polarizadolas investigacionesdesdeel siglo XIX. En
efecto,tanto J.G.Bulliot comomástarde3. Déchelette,
dedicaronla mayorpartede sus publicacionesa des-
cribir y analizar la muralla, puertas, casasy cons-
trucciones,canalizacionesy acueductossubterráneos.
Aunquelaredvianano hasido sistemáticamenteanali-
zadaaún,varios tramos de callesfueron descubiertos

por J.G. Bulliot (Bulliot 1899: 475 s., plano letra U
“Chaussée”).

SobretodoJ. Déchelette,interpretandolas unida-
des constructivasobservadassobreel terreno,recalcó
la correspondenciade los núcleos de habitaciones
exploradoscon sectoresurbanosde caracterdiferen-
ciado. En este sentido distinguió esencialmenteun
barriode artesanosenel cuadranteNorestedel habitat,
entre la Porte du Rebout y la Páturedu Couvent,
conocidopor la concentracióndetalleresde la Caume
Chaudron,y un barriodecasasaristocráticasenel Parc-
aux-Chevaux,en el cuadranteSuroeste,próximo a la
fuentede Saint Pierre (fig. 4).

En consecuencia,J. DécheletteconsideróBibracte
como un habitat agrupadoy permanentequecorres-
pondea unasreglasde organizaciónbienestructuradas
y lo presentécomo modelo de los oppida célticos:
“L”époque de La TéneIII nousestconnuesurtoutpar
lesvestigesde plusieursvillesfortifiées... les principaux
oppidadeLaTéneIII enFrancesontBibracte,Gergovia,
Alesia.. Le mot urbsest parfoissynonimed’oppidum
dansla languede César...Avaricum, Gergovie,Alesia
parexemplesontdésignéstantótparle termed’oppidum,
tantótparcelui d’urbs(VII, 16,36,47,68).Cettedemiére
appellation montre bien que les oppida avaientune
populationfixe...devéritablesvilles occupéesparune
population fixe comprenantdivers corpsde metiers
(Déchelette1914: 942, 946, 947).

A los datos valoradospor J. Déchelettehay que
añadirquepocoantesdelactualprogramadeexcavaciones
en Bibracte se analizaron,de manerapreliminar, la
disposiciónde un áreacultual enel cuadranteSureste,
en el sectorde la Chapelle(Rolley 1978)y los talleres
de la Caume Chaudron(Guillaumet 1985).

El ProgramaInternacionaldelMont-Beuvray,iniciado
en 1984, se hapropuestocomo uno desusprincipales
objetivos estudiar las componentesurbanísticasdel
oppidumy, concretamente,corroborarla existenciade
sectoreso barrios,deejesdecirculacióny áreasabiertas,
a fin de relacionarestetejido urbanocon la muralla
y las puertasde acceso.Dentro de estecontexto se
situan las excavacionesdel sector de la Páture du
Couvent,con un esfuerzoespecial,quese traducepor
la fuerteconcentracióndeequiposdeexcavación(Eeck
et alii 1987; Almagro-Gorbeaet alii 1989; etc.), tra-
bajos en los que quedaenmarcadoel descubrimiento
y ulterior valoración del Estanque.

Comoha sido expuestoen diversosapanados(vid.
supra,pág.57 s.),el EstanqueMonumentaldescubierto
en 1987, se encuentracircunscritodentro de un área
abiertaempedrada,de una anchurade unos14 m. y
queseprolongasobreun ejeNoroeste-Sureste,del cual
se ha reconocidoun tramo de 200 m. En esteámplio
espacioabierto,con su pavimentoempedrado,desem-
boca la denominadacalle des GrandesForges,de 4
m. de anchura,y posiblementealgún accesomás.Por
ello inicialmente este espacio se había considerado
funcionalmentecomo una plaza, aunquelos últimos
datospermitenafirmarquesetratadeun tramocentral
delavíaprincipaldeloppidumdeBibracte(P.Bonenfant,
en prensa),que pudierahaber sido intencionalmente
ensanchada,loqueexplicaríaqueel Estanqueno aparezca
en el centro de la misma.

J. Déchelette,despuésde la exploracióndel gran
edificio al Sur del Estanque,que denominó casaPC
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1, y dela excavaciónde las tresbodegasquedenominó
casasPC 2 y PC 3, intuyó el interésque ofrecíaesta
“larga esplanadatriangularcuyapuntadesciendehasta
los talleresdela vertienteoestedela Come-Chaudron”,
y que por aquel entoncesofrecía “un pradocubierto
de retamasy totalmentetalado”. Los trabajosreali-
zadosen estaárea,al nortede PC, 1 a 3, merecenser
citadospuessetratadel terrenoquepartedel Estanque
hacia el Norte: “Nous fimes; á cet effet, au mois de
juillet 1898,desrecherchesméthodiquesquine donné-
rent quedes résultatsnégatifs.Ce champfut labouré
de tranchéessur toute son étendue,sansque la pioche
se heurtátjamais á quelquesubstruction.II est donc
acquispour la topographiede l’oppidum quece point
formaitun emplacemenrlibre” (Déchelette1904:31-32).

Se deberecalcar, a propósitode estareferéncia,
el interés de J. Déchelettepor obtenerun esquema
global de la topografíade Eibractey, concretamente,
su interés por este sector de la Páture du Couvent,
intermedioentre los barriosexploradoshastael aquel
entonces.Igualmente,hay que señalarsu agudezaal
definir, apartirdeloselementosaisladosdequedisponía
sobreeste sector, su caracterabierto.

Dicha vía principal de Bibracte es actualmente
objeto de exploracionesen cuatrosectores,lo que ha
permitido un gran avanceen su interpretación.Al
Noreste,en su arranqueen la Porte du Rebout,por
equiposfrancesesy de GranBretaña;en la Páturedu
Couventen su tramo central,por los equiposfranco-
español,belga, italiano, húngaro,alemán,y francés;
en el Parc-aux-Chevaux,por el equipo suizo y en el
lado Oestede la Terrassepor un equipofrancés.Existe
ademásun proyectode excavaciónpara el sectorde
les GrandesPortes que correspondeal extremo me-
ridional de la vía opuesto al septentrionalde la Porte
du Rebout.

Logicamente,el resultadode estostrabajosy la
conexiónentredichossectoresaportaránlas confirma-
cionesnecesariasy nuevasprecisionessobreel trazado
deestavía principalNoreste-Suroeste.Pero,sinentrar
en los numerososanálisis y referenciasal urbanismo
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de este famoso oppidum, como los de J.G. Eulliot
(1899),J. Déchelette(1903,etc.) (fig. 4), J.Filip (1976:
124),Ch. Goudineauy y. Kruta(1980: 206),O.H. Frey
(1984: 5), J. Collis (1984: 124 y 217) (fig. 127), J.P.
Guillaumet (1985; Id., CatálogoAutun 1985: 34), D.
Bertin y J.P. Guillaumet (1987: 54 s.) (fig. 128); 0.
Buchsenschutz(1988a) (fig. 129), F. Audouze y O.
Buchsenschutz(1989: 311), etc., pues no es esteel
lugar oportuno, es fundamentalteneren cuentaesta
problemáticaparavalorarno sóloqueen estavía queda
enmarcadoel EstanqueMonumental,sino que esta
circunstanciapareceratificar el carácteraxial de dicha
vía en las comunicacionesdel oppidumy el papeldel
Estanqueen la ordenaciónurbanísticade conjunto.

Los datos de las excavacionesdel siglo XIX re-
cogidosenelplano publicadopor J.Décheletteen1903
han permitido una interpretaciónesquemáticade la
organizacióndel espacioy de los ejesy barriosprin-
cipales,nobles y residenciales,de culto, de artesanos
y comerciantes,propuestaen 1985 por J.P.Guillaumet
enlaexposiciónAutun-Augustodunum.En ella seseñala
a propósito de Bibracte como “cette ville abrite les
fonctions politiques,religicuseset économiquesde la
cité. Chaque quartier y a une fonction définie.
L’organisationde l’ensembleest réaliséeá partir d’un
plan type utilisé dans toute l~Europe celtique” (Catá-
logo Autun 1985: 34; Guillaumet 1985: 69). Una idea
semejante,con una interpretaciónmás sociológica,
parecerecogerJ. Collis (1984: 124) y se reitera ul-
teriormente en otros esquemassemejantes(Bertin-
Guillaumet 1987:55; Buchsenschutz1988a)(figs. 127
a 129), como el dadopor O. Goudineauy V. Kruta
(1980:206),quienesseñalanquelaparteSurdeBibracte
la ocupaun santuariocon el foro cerca; al Noroeste
están las casasnobles y en el camino principal de
accesoa la puerta los artesanos.SegúnF. Audouze
yO. Euchsenschutz(1989:311)en Bibracteexisteuna
especializaciónpor barriosde las actividades,“avec
unezoneréservéeauculteetuneplaceauxmanifestations
collectives,desquartiersd’artisansgroupésle longdes
mesetprésdesportes,desresidencesplustraditionneles,
c‘estádireavecdescaractéristiquesprochesdesfermes,
et plus riches, á l’écart des axes de circulation”.

Dentro del esquemaurbanísticoqueparecededu-
cirse de las proposicionesde J. Déchelettey demás
autorescitadosy queconfirmanlos primerosresultados
del actualprogramainternacional,el EstanqueMonu-
mental y la ámplia zonaempedradacircundantepa-
recenocuparuna posicióncentral (fig. 130).Porello,
es posiblequeel Estanquese articule con la división
en sectoreso barriosque pareceofrecerel oppidum.
En efecto,precedentementeen variasocasionesse ha
llamadola atenciónsobrela posibleubicaciónen este
zonaintermediade un puntoideologicamentecentral
en el urbanismodel oppidum(vid supra,pág. 195 s.).
Estehechosepuederelacionar,a su vez,conel análisis
de los diversossectoresdel oppidumen relacióncon
la vía principal de Eibracte, que parece reforzar la
hipótesisya avanzadapor 1. Déchelettede una con-
figuración urbanaparala últimafasedel oppidum,con
barriosclaramentedefinidos,elementoque tambiense
ha comprobadoen otros oppida(Eren 1973:91; Wells
1984: 147; Rybova - Drda 1989: 396, ñg. 9).

Enconsecuencia,estainteresanteproblemáticaplantea
a su vez nuevascuestionesqueno es posibleresolver
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Fig. 127.—Estructura del oppiduni de fibracte según Co¡lins
(1984).
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Fig. 128.—Barrios del oppidum de Bibracte: 1, barrios
aristocráticos; 2, barrios comerciales yartesanales; 3, lugares
de mercado; 4, lugares de culto; 5, rocas; (según Bertin-

Guillaumet).

ahora,peroquéconvieneempezaraproponer.Laprimera,
es si dicha ordenacióndel interior del oppidum es
productode la casualidado respondea un hechoin-
tencionado.La respuestano es sencilla, pero difícil-
mentesepuedeconcebirque se hayaproducidodicha
concentracióndedeterminadasactividadesurbanaspor
barriossino esconsecuenciadeunavoluntaddeordenar
el espaciourbano, lo que hay que considerarreflejo
de unavoluntadpolíticaparaorganizarla sociedadcon
autoridadsuficiente(Cunliffe 1988: 133). Este hecho
deja suponeruna auténticapolítica urbanística,que
cabesuponerdetipo político-ideológicoy que incluiría
la distribución del territorio urbanoentre las diversas
actividadesy pobladores.Porello, sepodríarelacionar
con la noticia transmitidapor Festo(358 1., 514, voz
urvat; Servio Ad Aen. 16) a propósitode la fundación
de Roma,de que una de las finalidadesde los ritos
fundacionalesera la de distribuirel territorio urbano
entrela población:quoritu condantururbes...quomodo
tribus, curiae, centuriaedistribuantur...

Desdeestaperspectiva,el Estanquepermite, a su
vez, unadoble líneadeanálisis.La primeraseríallegar
a precisarquépapelcorrespondeal Estanqueen dicha

1I!!!llhI¡!!!ii posibleordenaciónurbanísticae ideológicadel oppidum.
El lugarcentralquepareceocupar,suestrecharelación
con la vía o eje principal y su aparenterelación con

puntosmuysignificativosde la topografíadel oppidum
(fig. 85) (vid. supra,pág. 159 s.), inclinaríana con-

3 - . . siderar que pudo tenerun papel determinanteen una
ordenaciónteóricadel territorio urbanoen la que,de
acuerdocon las observacionesrealizadas(vid. Apén-
dice 7), incluso pudo haber sido consideradocomo
punto central de referencia(fig. 130). En efecto, el

5 A Estanquese sitúaenel centrode la Páturedu Couvent,
especiede anfiteatronaturalen un puntoque es,a su
vez, unadivisoria de aguascon un importantecontrol
visual de gran parte del espaciourbano(fig. 86). Su
ejelongitudinalseaproximaa laorientacióndela Porte
du Rebout,mientras que el transversalcoincidecon
lacumbredelPorreyyconlaPortedel’Ecluse.Igualmente,
el ejedeorientaciónNorte-Surquepasapor el Estanque
parececoincidir con el de la granmansiónPC 1 del
ParcauxChevaux,quepareceocuparotropuntoesencial
en la organizaciónurbanísticadel oppidum. Sin pre-
tenderser concluyentesen un tema tan delicado,es-
pecialmentesin unconocimientomásprofundodetodo
el oppidum, pareceevidenteque todos los indicios
señaladosapuntanalaideadeunadeterminadaordenación
urbanísticaqueresponderíaa un plan predeterminado
aun difícil de establecer.

Enestesentido,la recientevaloracióndeun pequeño
oppidum como el de Villeuneuve-Saint-Germain
(Constantinet alii 1989),organizadoa basede cuatro
fosasortogonalesquepartendeun lugarcentral,cuyos
hallazgosdenotanun sentidocosmológico(fig. 126),
esun posibleelementea sertenidoencuenta,asícomo
la aparenteorganizacióndel oppidum de Gurnayen
relación con el santuario(Brunauxet alii 1985) y la
relaciónde algunosoppidacon“viereckschanze”(Drda
et alii 1971; Waldhauser1974: 240; Bittel 1981) o,
incluso, con áreassacras,como Manching (Schubert
1983) o Trisov (Eren 1966).

Otracuestión,aunmáscomplejay difícil de deter-
minar, son las implicacioneso, más propiamente,los
fundamentospolíticos e ideológicosde dicha posible
ordenación del territorio urbano. Ya se han hecho
repetidasalusionesalconceptodeorientaciónexistente
en el mundoceltay, enrelacióncon el mismo,a cómo
estas ideasparecenser determinantesen la construc-
ción y enel significadodel EstanqueMonumental(Vid.
supra,pág. 191 s.). Porello es necesarioabordaresta
cuestión, aunque dada la dificultad de demostrarla,
deba considerarseabierta a futurascomprobaciones.

Pero,en estalínea, tampocodebepasardesaper-
cibida la aparenterelaciónde la situaciónelegidapara
el Estanquecon puntosmuy significativosde la orien-
tación solary, al mismo tiempo, de la topografíadel
oppidum(vid. supra,pág. 159 s.) (fig. 85): su eje de
trazadocaeria hacia el Porreydonde se sitúael orto
del solsticio de invierno, cuyo ocasocoincidecon el
Teureaude la Roche,mientrasque el Teureaude la
Wivre se aproximasignificativamenteal Norte. Igual-
mente, las grandesvaguadasde la ComeChaudrony
de l’Ecluse coinciden muy aproximadamentecon el
ono y el ocasodel sol en el solsticio de verano. La

Fig. 129.—Barrios del oppidum de Bibracte (según
Buchsenschutz): ¡.sanruarios; 2, zonas artesanales;3, barrio
residencial; 4, excavaciones de Buí/lot y Déchelerte; 5, zona

de Les Grandes Portes; 6, mercado.
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Rg. 130.—ElEstanque Monumentalen relación con una posible organización urbanística en sectores
del oppidum de Bibracte: 1, situación del Estanque Monumental; 2, puntos de agua; 3, rocas; 4 vías

principales; 5, barrio artesanal; 6, barrio aristocrático; 7, barrio campesino; 8, áreas sacras.

relacióndeestoshechosconun fundametoideológico,
esto es, religioso parecealgo evidentepor su lógica,
aunquepenetraren su auténticosignificado sea una
cuestión mucho más complejay difícil, como se ha
señalado(Ruggles 1990: 119).

Pero estepapelde puntocentral,no sólo desdeun
punto de vista urbanísticosino especialmenteideoló-
gico, es la explicación más lógica que se puededar
al cuidadosotrazadogeométricoy a la ubicacióny
orientaciónqueofreceel Estanque.Este,enconsecuen-
cia, podríainterpretarsecomo un elementoideológico
de carácterpolítico comparableal Mundusde Roma

(vid. mfra, pág.223 s.). Estalecturacomo “mundus”
o centro onfálico de la población,en consecuencia,
llevaríaa considerara Bibractecomo una población
de tipo plenamenteurbanotambien desdeel esencial
punto de vista ideológico.

Estosaspectosresultantotalmentecoherentescon
unaposiblereinterpretacionde los barrioso sectores
previamentedocumentadoseneloppidum.Hastaahora,
sehabíanidentificadocuatrograndesáreasenBibracte:
unaaristocráticadegrandesmansionesenel Parc-aux-
Chevaux,haciael cuadranteSuroeste,dossantuarios,
en los cuadrantesSurestey Noroeste,y, finalmente,

2—O 6—D
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lasáreasdetalleresmetalúrgicosenelcuadranteNoreste,
habiéndoseigualmente especuladocon una posible
zonacomercialo foro enLa Terrassey con otro posible
barrio de artesanoshacia las GrandesPortes (Bertin
- Guillaumet 1987: 54 s.).

Aunquede manerasiempretentativa,estaorgani-
zaciónurbanísticade Bibractesepodríacompletartras
el presenteestudio.En primer lugar, la falda septen-
trional del Porrey,de abruptapendiente,parececons-
tituir un barriode característicasdistintasdelos hasta
ahoraconocidos(vid. ApéndiceJI): su organización
en terrazasaprovechandoposiblescanterasy la au-
senciade estructurasestablespermitiría interpretarlo
como un barrio pobre, quizás de agricultoresque
aprovecharanla peculiar topografíadel terrenopara
susgranjas,aunqueseríaposiblesuponerquela cumbre
permanecieralibre por motivos rituales.

Más trascendenciadebedarse al hechode que el
Estanquepodríaconsiderarsecomo un monumentode
carácteronfálico, a modode “mundus”, lo quesupon-
dría un auténticocarácter“urbano” (vid, mfra, pág.
10.3.3).Esta interpretaciónseríaacordecon el papel
que parecenofrecer algunasfuentescomo elementos
de sinecismoen algunaspoblacionesprerromanasde
lasGalias,como seha señaladoparaGlanum(Rolland
1958:90;RothCongés1990)y parecerepetirseenotros
casospeordocumentados,como, por ejemplo,en Ar-
gentomagus,tal vez, en La Bure (Tronquart1989:31),
etc. (vid. pág. 176 s. y 219 s.). Peroestaideapodría
serperfectamenteaplicable a otros casosdel mundo
céltico, como laestructuraoctogonalde postesrodean-
do una fosa o estanquede Trisov (Bohemia), fechado
entreel 60 a.C. y el cambio de Era, cuya situación
entredoscolinasy enel centrodeloppidumhacepensar
enlaeleccióntopográficadelemplazamientodelEstanque
de Bibracte (Eren 1966; Id. 1987: 139).

Igualmente,cadaunade las 4 alturasquedominan
el oppidum parecenhaber tenido carácterde áreas
sacras(fig. 130): la Terrassey Le Teureaudela Roche
yaestabanconsideradascomotales,perotambienpuede
interpretarseen estesentidoel Porrey, dadoqueel eje
del Estanquese dirige a su cumbreque coincidecon
el orto solar en el solsticio de invierno (vid. supra,
pág.159)y quesu superficiepareceestarlibre de toda
construcción(Vid. Apéndice11); finalmente,se podría
considerarlógicamentetambien la altura restante,le
Teureaude la Wivre, por ser la que domina la parte
septentrionaldel oppidum. De esta forma, Bibracte
quedaríaaparentementeenmarcadoentrezonassacras
situadasen las alturas dominantes,hechoque ya se
ha señalado,si biende formano tanresaltada,enotros
oppida(Bren 1976:92). Si se confirmaraestasugestiva
organización,dichaszonassacrasse podrían,incluso,
relacionarhipotéticamentecon las diferentesáreaso
barriosque parecenapreciarseen el oppidum, lo que
podríaserconsecuenciade un deseode desarrollaruna
concepciónurbanísticaacordecon la propia ideología
céltica, como recientesobservacionessobre algunos
oppida pareceindicar (Drda et alii 1971; Brunaux et
alii 1985;Eren 1975; Id. 1976:91; Brunaux 1986:42).
Estasconcepcionesurbanísticasse puedenrelacionar
con las que parecedocumentarel ya citado texto de
Servio(l,422,lOTh.) queexplicitaque,segúnel ritual
fundacionaletrusco,las puertas,vías y templosde las
poblacionesdebíanestardedicadasa Júpiter,Junoy

Minerva para que éstaspudieraconsiderarsepropia-
mente como ciudades,urbes.

Aunque estasideas,por el momento,tal vez sea
mejorseguirconsiderandolasa nivel de hipótesishasta
que se cuentecon mayor información, debe tenerse
encuentaqueno son,en conclusión,másqueunacon-
secuencialógica de la estrecharelacióny la influencia
de la ideologíaen la topografíaurbanaen toda con-
cepciónurbanísticanoesencialmenteracionalista,como
la que el Estanquede Bibracteparece documentar.

Estosestudiosurbanísticos,junto con los análisis
arquitectónicosque conllevan,puedenconstituir, sin
duda,la principal aportacionde Bibracte y, particu-
larmente,de su EstanqueMonumental,a los estudios
del mundo céltico y a la arqueologíagalo-romana.
Pero,enresúmen,pareceque tiendenaprecisarlo que
ya pudo intuir J. Déchelettecon la agudezay el genio
que le caracterizaban:la importanciade la problemá-
tica urbanísticade Bibracteque todavíahoy constituye
el principal objetivo de estudiode esteimpotantísimo
yacimiento: “Si le puissantrempartde cetteville fait
revivre lesrécitsdescampagnesdeCésar,l’architecture
de ses maisonset l’acíivité constantede ses ateliers
nousfont déjásongeraux bienfaitsde la paix romaine,
inauguréeA partirdu principatd’Auguste”.Igualmente,
dichoautorllegaadefinirenclarostérminosdearquitectura
y urbanismolaproblemáticadeBibracte:“Les Romains
ont-ils trouvéchezles Eduensuneville ma~onnée,ou
bienfaut-il attribuerA l’influence dela raceconquérante
la substitutionde la maisonde pierre á la cabanede
bois desancíensCeltes?Nousnc voudrionspasencore
donnerA cettequestionune réponsecatégorique”.Y
concluye: “il est évident queBibracteexistaitcomme
ville avant la conquéte”(Déchelette 1908: 63-64).

10.3. LA FUNCION IDEOLOGICA
DEL ESTANQUE MONUMENTAL

Saber que uno sabe lo que sabe, y que no sabe
lo que no sabe, he aquí la verdadera sabiduría.

Confucio

10.3.1. EL SIGNIFICADO DEL ESTANQUE
EN LA IDEOLOGÍA CELTICA

El estudiode los complejosaspectosqueentraña
el EstanqueMonumental de Bibractepone de mani-
fiesto una serie de elementosque sólo puedenexpli-
carsecomo evidenciade un fondoritual e ideológico.
Estehechoes deenormeimportanciaparacomprender
el significado religiosodel monumento,lo que obliga
a intentar unadifícil aproximaciónal sistemaideoló-
gico tan complejo de la cultura céltica, en la que el
papeldela religiónera,comoentantospueblosprimitivos,
muyimportante,tal como refierenlosautoresclásicos,
empezandopor el mismo César (B.G. 6,16).

Si se tiene en cuentaestoshechos,la orientación
astronómicadel Estanquey su posible relacióncon el
Calendario,su aparenteconcepcióncomo templumy
su posiblefunción demundus,su buscadalocalización
central dentro de una concepciónurbanísticay del
territorio, etc., tal como se ha ido analizandoen las
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páginasprecedentes,soncaracterísticasquesólopueden
explicarsedesdeuna función ritual e ideológica.

A esta función ritual se debe añadir la que por
lógica, igualmentecabededucirde su relacióncon el
agua,que permitirla considerarlocomo una divona.
Desdeestaperspectiva,resultamuy esclarecedorala
polivalentefunciónde las fuentesquecon granacierto
ya señalóBenoit (1959: 184 s.).La fuentepodíaservir
dereferenciacosmológicay topográfica,comoeviden-
ciael altardeSaalburgcon unacruzinscritaen circulo
(Benoil 1959: 185), tenercarácteraugural(MGHepist.
III, 1982: 291; Beck 1981: 11 s.) y virtud oracular
derivadade sunaturalezactónica,relaciónconordalias
por agua, poderpurificador y regeneradormoral y
físico y, finalmente, relación con el Más Alía y, en
consecuencia,con el mundofunerario (Benoit 1954:
127).Porotraparte,aúncabetenerencuentaquedicha
vinculación ritual con el agua estuviera,a su vez,
ideológicamenterelacionadacon cultoscelestes,si se
tieneencuentala posiblefunciónastronómica,yaseña-
lada,lo quedaideade la grancomplejidadqueplantea
tantosaspectoscomo entrañaun monumentode estas
característicasprofundamentevinculado con concep-
ciones cosmológicas,a juzgar por todo lo indicado.

Por consiguiente,esteanálisispreliminardel sig-
nificado religioso o ideológico del Estanqueno pre-
tendeagotarestetema,sino solamenteavanzaralgunas
ideasesencialesque contribuyana su comprensióny
a suscitarla necesariadiscusiónsobreunostemastan
especializados.En consecuencia,ni siquierase intenta
obtenerunademostración,muydifícil dc lograreneste
tipo de estudiosen los que no se puedeutilizar los
métodoshabitualesde otras áreasde la Arqueología.
Pero es precisotenerpresenteque sólo abordandoel
estudio de estos problemas, arrostrandosu evidente
dificultad, será posible llegara resolverlos.Por ello,
en este análisis se ha procuradomantenerun lógico
equilibrioentrelapostura,enciertosentidomáscómoda,
de negaro dudarde manerahipercriticade lo que no
seconocesuficientementeo nosepuedellegarademostrar
satisfactoriamente,y la prudencianecesariaparasaber
superarunaactitudmeramenteespeculativaenestetipo
de estudios.

10.3.2. EL ESTANQUE MONUMENTAL
COMO DIVONA Y SU RELACIÓN
CON CULTOS SOLARES
Y A LAS AGUAS

La función del EstanqueMonumentalen relación
con posiblescultos al agua,esto es, como divona, es
un dato no comprobadopor hallazgosarqueológicos,
puesnohaaparecidoensusproximidadesningúnelemento,
como inscripcionesdedicatoriaso ex-votos,que per-
mita manteneresta suposición.

Sin embargo,estahipótesissebasaenvarioshechos.
En primerlugar,en su funciónmonumentalenrelación
prioritariacon el aguay enel fondoritual tancomplejo
que presentael Estanque.

Por otra parte, hay que teneren cuentaque los
cultos a las aguas,pueses mejor hablarde cultosque
de culto al agua, especialmentea los cursos y las
fuentes (Bourgeois 1986: 422), estabasumamente
extendidopor todas las Galias (Vaillat 1932; Benoit
1959: 183 5.; Grenier 1960; Deyts 1969; Thevenot

1954; id. 1968:200 s.; etc.).Susraicessiemprese han
consideradoprehistóricas(Carnoy1951;Thevenot1968:
200; Stjemquist1970;Green1986:138 s.; Briard 1987:
101),a pesardecienohipercriticismoreciente(Gaucher
1989: 290 s.). Estos cultos a las aguas se dirigían
especialmentea losmanantialesy fuentes(Vaillat 1932;
Lambrecbts1949;Thevenot1954; id. 1966; de Vijes
1975: 114; Bourgeois 1986;Brunaux 1986: 45; etc.)
pues,en efecto,las fuentesquepor diversosmotivos
puedenconsiderarsede tipo sacro se cuentanen las
Galiasa cientos(Audin 1978; id. 1983). Además,estos
cultos estabanparticularmentebien atestiguadosentre
losEduos(Bulliot 1867;Esperandieu1912;Deyts 1969;
Lacroix 1956; Id. 1963; Vogade 1972;Richard 1984;
Dupont 1986; etc.), pudiendorelacionarsecon los ha-
llazgostanpróximosdelas fuentesdelYonnee, incluso,
con algunode los manantialesexistentesen la misma
Bibracte (Richard 1989).

La frecuentedivinización de los manantialesex-
plica que la divona sea un elemento cultual muy
característicodel mundogalo-romano.Básicamente,
consisteen una fuentesobreel manantial en la que
prevaleceel sentidocultual, pues el primer santuario
de las divinidadesacuáticases el aguamisma, no las
construccionesque la recogeny adornan(Bourgeois
1986:423).Estoquieredecirqueno hay culto al agua,
sino alasdivinidadesdel aguay Divonaesla divinidad
de la fuente,nunca el aguade la fuente.

Sin embargo,estosestanquesque sepuedencon-
siderar sacros,estabandedicadosno sólo a Divona,
sino a Sequana,las Diosas Madres,(Thevenot1968:
165; Dúval 1989: 261), etc., es decir, a muy diversas
divinidadesde las aguas(Vaillat 1932;de Vries 1975:
123-5).La variedadde estasdivinidadesde las aguas
impide, en principio,atribuir el EstanqueMonumental
a una concreta. Por ello, Bourgeois se inclina por
considerargenéricamenteestasfuentescomo dedica-
das a Divona, la divinidad del agua, salvo que se
cuentencon elementosidentificativos (Vaillat 1932:
17 s.). Por ejemplo, en un estanquede La Bure, ya
citado, en su interior se halló una inscripción con la
leyendaDIANIS queha permitido,por estaren plural,
identificarlocomo unadedicacióna las DiosasMadres
(Tronquart 1976; id. 1989: 31), mientras que otro,
situadoen el centro del oppidum, estaríaasociadoa
Júpiter-Taranis,ya quejuntoa élaparecióunaescultura
ecuestrede estadivinidad; esteestanqueestásituado
junto a talleressiderúrgicos,lo querecuerdala misma
disposicióndel Estanquede Bibracte(Tronquart1989:
31, fig. 21 y 39a),siendo evidenteen amboscasossu
sentido cultual. Otro casoya citado es la fuentede
Argentomagus,dedicada,al parecera Minerva (Audin
1983:96), divinidadrepetidasvecesinterpretadacomo
diosamadrey asociadaa las fuentes(Thevenot1968:
180 s.)o loscasosdelasMatreboGlaneikaboo Matres
Glanicaede Glanum (Levean1989: 62; Salviat 1990:
30) o cl bien conocidode Nimes,cuya fuenteestaba
dedicadaa las MatreboNamausikabo(Gros 1990: fig.
1 y 2), siendo,por tanto, deidadesvinculadaspor su
nombre con la población y en el caso de Glanum
precisamenteasociadasa Fortuna, diosa ctónoca y
cosmológicadel pozo de las sortesen Preneste.Por
tanto,aunqueno hayaningunaotrapruebade la rela-
ción de una divinidad de este tipo con el Estanque,
quedaabierta la posibilidadde que existieraunadivi-
nidad de las aguasrelacionadacon [a poblaciónen
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Bibracte’ como las citadasde Nimes, Glanumy otros
casos (Faider-Feytmans1948; Duval 1989: 261),
verosímilmenteen relacióncon ritos fundacionales,y
estecarácterpudieratambienconsiderarseinclusopara
interpretarcomofuenteslas fosasredondasy cuadradas
aparecidasen el área sacrade Manching (Schubert
1983: 15) o la octogonalde Trisov (Bren 1975: 139).

Estascreenciasexplicaríanla inmediatarendición
deUxellodunumalcortarCésarconunaminasumanantial
(HG. 8.43,4-5),pues la poblaciónse consideróaban-
donadapor sus dioses.En consecuencia,estavincu-
lación de la divinidad del aguaa la población,podría
interpretarsecomo que tambiénentre los celtascada
población pudo tener su divinidad, con carácterde
divinidad poliada,como en Grecia o Italia, donde la
tradición religiosa de cada ciudadse reflejabaen su
calendario,sus leyes y su propiahistoria (Foustelde
Conlanges1864: 198-9).

LadificultadparaidentificarladivinidaddelEstanque
deBibractetambienpuedeabordarseteniendoencuenta
un aspectode particularimportancia:suposibledoble
vinculación, por una parte,con las divinidadesde las
aguasy, por otra, su probablerelación con el culto
solar,pues,además,uno y otro culto parecenestaren
el Estanque,como en la religión céltica, íntimamente
relacionados.

El culto solar y el culto a las aguassondos ideas
estrechamenteasociadasen la iconografíaprehistórica
(Dechelette1908:413 s.; Kossak1954;Thevenot1968:
200 s; Oreen 1986: 148; Briard 1987: 65 s.; etc.) y
que han sido particularmenteestudiadasen el mundo
céltico, especialmentedelasGalias(Lambrechts1949;
Thevenot1954: 18 5.; Id. 1968; Oreen 1989: 155 s.;
etc.).Comoseha señalado(Oreen 1986: 70; Id. 1989:
167),sol,cielo,tiempo,lluvia, agua,fertilidad y muerte,
son ideassiempreasociadasen la mitología céltica,
que implican una cosmologíabasadaen los ciclos
estacionalesde la naturaleza,principal campo de
preocupacióndel pensamientoreligioso celta.

Por su relación con el culto solar y con el agua,
se podríapensarque la divinidad relacionadacon el
Estanquefuera el Apolo céltico, dios solar, de la
adivinación,de las aguasy de la medicina(Thevenot
1968: 97 5.; de Vries 1975: 71 5.; Duval 1989: 229,
260;Hatt 1989:256s.)querecogeelementosde indudable
origen prehistórico(Briard 1987: 66 s. 78 s.). Como
Bormo, dios de las aguas termales,a las que hace
referenciala etimologíadesu nombretormo (de Vries
1975:79 s.),erael dios dela salud,segúnseñalaCesar
(6,17,2). Este carácterde dios solar y de las fuentes,
generalmenteadmitidopor todoslos autores,presenta
como elementocomún el aguacaliente y el calordel
sol (Duval 1957: 77-8). Era tambienel padre de Lug,
dios delosartesanosy aél seasociabandiversosdioses
y diosas solares,como Belenus,Grannus,Luxovius,
etc., o salutiferos,normalmenterelacionadoscon las
fuentes, como Sirona, Borvo, Bormanus,dios de las
fuentes termales,etc. (De Vries 1963: 82 5.; Oreen

Este hecho se replantea ante la conocida inscripción a la Dea
Bibractí (fig. 131), hallada en Autun en el siglo XVII, considerada falsa
(CatÁlogo Autun 1985) y recienieniente revalorizada (Lejeune 1990),
aunque los análisis de laboratorio parecen habercontir,nado su falsedad
(Ch. Goudineau, comunicación personal).

AVRlE1’KCA1¾)~

Fig. 131.—Medallónde broncecon inscripción dedicatoria
a Deae Bibracti. (según Montois).

1989: 61 s.), pero no existe evidencia algunade un
culto de caráctersalutíferoenrelaciónconel Estanque
de Bibracte,si bien se debeteneren cuentala estrecha
relaciónentremedicina,tiempoy medidaenel mundo
céltico (Laurent 1990: 274), vinculación que encaja
perfectamenteen la ideología del Estanque.

El carácterde divinidaddel sol y del aguaexplica
lavinculaciónsolardelosríos,dentrodeun significado
marcadamenteescatológico,puesel aguaera uno de
los principaleselementosde unión con el Más Allá
o sid, localizadoen los omphaloio puntosde contacto
entreestemundoy el otro,entrelosquecabeconsiderar
las fuentes, puesdicho mundose situabaen el fondo
de los lagosy extensionesde aguaquerepresentarían
el Océano(Le Roux - Guyonvarc’h1986: 281;Marco
1990: 159 y 168), lo que explicael panicularsentido
escatológicode las fuentesy estanques,tan evidente
en estecasopor su posibleequiparaciónfuncional al
Mundus (vid. mfra, pág. 10.3.3). Estasideaspueden
explicar las frecuentesofrendasa las aguas(Janhkuhn
1970;Briard 1978: 102 s; Wait 1985:23 y 272),que
se hanconsideradode orígen indoeuropeo,por lo que
cabe suponerconstituyenuna tradición muy antigua
dentro de la religión céltica (Dumezil 1982: 176).

Tambien caráctersolar debíatener la divinidad
aludidaen la referenciade Hecateode Abdera (FHG
II, p. 286 fr. 2) (ca.300 a.C.),transmitidapor Diodoro
Siculo (2,47) (Zwicker 1934:4), queposeíaun templo
circular en la isla de los Hiperbóreos,situadafrente
a las Galias,que visitabacada 19 años,hechoque se
ha relacionadocon el ciclo Metónico del Calendario
(vid. supra,pág.10.1.1). Igualmentecarácterde dios
solar pudo tambien ofrecer el irlandésMac Oc, en-
gendradoy nacidoen 1 díade 9 mesesde los amores
adúlterosdeDagda(Kronos-Saturno-Júpiter-DisPater),
como divinidad céltica del Tiempo y del Más Allá,
y Boan, su cuñada.Mac Oc es el héroe de la saga
AislingeOengussoqueexplicala concepcióndel tiem-
po (Le Roux- Guyonvarc’h1982: 103),lo queparece
indicarunaposible relacióncon el calendario,lo que
resultalógico tratándosede un dios solar,hijo del dios
del Tiempo.

Otrade suscaracterísticas,evidentementerelacio-
nadacon el dios de las aguasera su caráctersalutífero
(Le Roux - Guyonvarc’h 1982. 98 y 103 s.; Markale
1985:91-106).La teferenciade Césaral Apolo delos
galoscomo dios curador(6,7,2), concuerdacon serel
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dios de la Juventuden Irlanda, tal como indica su
nombre,Mac Oc, “hijo joven”. Segunel poema“El
combatede Mag Tured”, 4 druidasreunidosalrededor
de la Fuente Sagrada,al arrojar hiebas, dan la vida
a los guerrerosmuertossumergidosen ella (Le Roux
- Guyonvarc’h 1982: 103), idea evidentementerela-
cionadacon las curastermalesy con el mito ctónico
celtade la inmersiónen el calderode la inmortalidad
(Harmand 1970: 122; Markale 1985:94), aunqueesta
concepciónpudierahabersevistoafectadaporelcarácter
curador del Apolo clásico (Oreen 1989: 63).

En estesentido,M. Renard(1954) ha señaladola
estrechaasociacióndel agua,el fuego y el calderoen
un procesopara el pasode un estadoa otro, especial-
mente entre la vida y la muerte, conceptoque se
materializaríaen el caldero.Además,al realizareste
análisis en los sorprendentesparalelosque la idea del
calderode la resurrecciónofreceen algunosepisodios
de la mitologíaclásica,como el festín de Tántalo,el
baño de Aquiles en la laguna Estigia, etc., llega a
suponerquecorrespondealvariasvecesaludidosubstrato
ideológico indoeuropeo.

Tambienen la tradicióngalesade La Epopeyade
Branwen, Dagda emergede un lago con su citado
caldero (Powell 1980: 153; Green 1986: 14?), con
poderesmágicosderegeneración.Estemito del caldero
podría explicar la aparición de calderos votivos en
fuentes, pudiendoconsiderarseque su valor mágico
sería semejanteal de éstas,asociaciónque refuerza
la posibleequivalenciaentrecalderomágicoy fuente
sacra.Parecelógico que estaidea seala reflejadaen
el caldero de Gundestrup(lám. 22,1) (Renard 1954;
Klindt-Jensen1960;Olmstead 1979; etc.) y, en con-
creto, la representadaen una de las placasdel mismo
(Gricourt 1954; Olmstead 1979: lám. 3 E). De este
modose comprendeel mito de los Teutates(de Vries
1975: 45 s.) al que hacenreferencialos schoíia de
Lucano (1,445-446)y textoscomo el de César(B.G.
6,16) sobre sacrificios en cubasde maderao el de
Estrabón(7,2,3) sobreel sacrificio querealizabanlos
Cimbrioscortándoelcuello a losprisionerosde guerra
sobreun calderosagrado.La sumersiónen un caldero
mágico lograría,segúnlas creenciascélticas,la resu-
rreccióno tránsitoal siddel personajeintroducido,por
lo que presentalas mismaspropiedadesque la Fuente
Sagradadel episodiodeMag Turedoquedeterminadas
fuentesy zonasde aguade caráctersacro como evi-
dencia el hallazgodeLindow (Sitadet alii 1986: 162
5.; Ross - Robins 1990: 45).

Pero, según la mitología celta, el caldero de la
abundancia,elementodetránsitoy resurreccióndonde
se arrojaa los muertosparaqueresucitaran(Le Roux
- Guyonvarc’h1982:99-101)eraun atributode Dagda
- Taranis (Duval 1958;Id. 1989: 224 s., 253 s., 275
s., 284-5),divinidad identificadacon Kronos-Saturno-
Dis Pater(Duval 1958; Le Roux - Guyonvarc’h:335
s.) y, al mismo tiempo, tambiéncon Júpiter, ya que
teníala ruedacósmicapor símbolo(Lambrechts1942:
74 s.; Thevenot1968:22 5.; de Vries 1975: 34 s., 63
s.; Hatt 1951; Oreen1984) y a él seasociaigualmente
en las sagasirlandesasMog Ruith, el “sirviente de la
rueda”(De Vries 1963: 141),héroebenéficocapazde
volar (Olmsted 1979, lám. 1 C).

Este múltiple sentidopermitiría indentificarloen
una figura consideradaSucellus(lám. 20,1) por tener

un cuencoen unamano, lo que evidenciasu carácter
crónico (Thevenot 1968: 133; Boucher1976: 164 s.;
Kruta - Lavagne ¡984: 24; Hatt 1989: 192-3; Green
1989: 46 s., 75 s.), peroque tambienofreceun gran
disco, seguramenteel sol o la luna, atributo celeste
de Jupiter-Taranis (Lambrechts1942: 64 s.; Duval
1989: 232; Han 1989: 192-3; Oreen1982; Id. 1989:
116 s.), y otroscincocírculosmenores,probablemente
los planetas(Duval 1953). Por tanto, estainteresante
figura podríatratarsede unarepresentaciónhíbrida de
la citada divinidad suprema,ctónicay astral.

En consecuencia,si bien el poder salutífero,
rejuvenecedore,incluso,resucitadordela fuentepudiera
considerarsevinculadoa Apolo, comodios dela Salud
y de la Juventud,según la mitología céltica, dichas
propiedadesson característicasdel caldero de la in-
mortalidad, uno de los atributos representativosde
Dagda (Le Roux - Guyonvarc’h1986: 379; Id. 1990:
133, 202), el dios primordial y padre de los publos.
Estehechopermitiríapensarque, dadosestosaspectos
de fecundidad y escatológicosrelacionadoscon las
aguas,dichadivinidad, Taranis-Dagda,al mismotiem-
po ctónica,celestey del tiempo,y queerala divinidad
por excelenciadel saberdruídico,fuerala queestuviera
enrelaciónconel significadocosmológicoy escatológico
que pareceofrecer el EstanqueMonumental.

Por otra parte, el carácterctónico de las fuentes
en el mundocéltico explica que la fuente que mana
y rebosafuera tambienun símbolo sexualde fecun-
didad. Este carácterse evidencia en sagascélticas,
como la de la princesaDahut,que nacidaen un barco
en el quemueresu madreal darlaa luz, trasunavida
sexualmentedesenfrenada,muereahogadaal rebosar
las fuentessagradashastaquedarsu ciudad inundada
y sumergidabajo el agua(Markale 1969: 21-24).Este
simbolismosexualy de fecundidad,documentadopor
la existenciade una pareja divina entre los Eduos
(Lambrechts1942:117s.),podriareflejarseen lapeculiar
formaoval del EstanquedeBibracte,que inclusocabría
interpretarcomounarepresentacióndel sexofemenino,
pues la salidade aguases el anunciodel nacimiento
de un serhacia la vida (D.E. Swaim, comunicación
personal).

En cualquiercaso,en la culturacelta, el aguaera
el elementode relación y tránsito entre uno y otro
mundo, en el nacimientoy en la muerte,pues,como
seha señalado,en la cosmologíaceltael sido mundo
del Más Allá es un mundoparalelo,situadomítica-
menteen las islasdel Nortey Occidente,perosiempre
en relación con el agua, muchasveces en el fondo
del mar o de los lagos (Vendrys 1948: 313-4; Le
Roux 1978: 307 5.; Le Roux - Guyonvarc’h 1982:
122).

Este simbolismode tránsito al Mas Allá tambien
pudiera explicar la forma naviforme que ofrece el
Estanque.Dicha formaes consecuenciade su trazado
geométrico(vid. supra,pág. 157 s. y 179 s.), peroes
necesariotenerencuentasuposiblesignificadorelacio-
nableconla ideadela navecomoelementodel tránsito
o viaje al mundo del Más Allá, tan desarrolladoen
la mitologíacéltica (Alonso 1991),lo queexplicaque
lasbarcasseanun elementoíntimamenteunido alculto
a las aguasy a su asociaciónconel sol, con evidentes
raicesen el mundoprehistórico(Kossak 1954).
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Así secomprendela existenciade barcasdepiedra
en el folklore céltico de Irlanda, Bretañay Galicia
(Alonso 1991:45s.) y la frecuenteasociacióndenaves
votivasa cultosa las aguas(Góttlicher 1978; Beck et
alii 1988), como la de cerámicade Bresles (Oise)
(Gdttlicher 1978: n2 546) y las metálicasde Blessey
(Cóte-d’Or)(Géttlicher1978:n0549),Cerveau(Saóne-
et-Loire) (Góttlicher 1978: n~ 548),de las fuentesdel
Sena(Gñttlicher1978: n0 550) (lám. 20,2), de Réthel
(Ardennes)(Becket alii 1988)y otradel MuseoRolin,
seguramentelocal (Beck1988:112,fig. 75),todasestas
de la región en tomo a Bibracte (Lambrecht 1953;
Duval 1952) (ftg. 132), a las que se puedeañadir la
deFourviéres,enel departamentodel Rháne(Góttliger
1978:n0547) y otrosejemplosrepartidosporel mundo
céltico.Entreestoscabedestacarel deMagdalensberg
(Carintia), relacionadocon el culto solar (Góttliger
1978:n2 566;Egger1951:78s.y fig. 35) y otros como
el de oro deBroighter (Co. Derry, Irlanda) (Gñttlicher
1978: n9 588),Caergwrle(Gales)(Góttlicher1978: n2
587),Dúrrnbergbei Hallein (Austria) (Góttlicher1978:
n~ 565),Szilagysomlyó(Hungría)(Góttlicher 1978:n9
440a); Beckeln (Kr. Grafschaft) (Góttlicher 1978: n~
561) o los cercade 100 de Nors (Norte de Jutlandia,
Dinamarca)(Góttlicher1978: n2 574), queconfirman
el caráctersacrode estasfigurastambiénen el mundo
germánico.

Entretodasestaspiezas,destacala famosadebronce
halladaen las fuentesdel Senaque sustentaa la divi-
nidad de la fuente, la diosa Sequana(lám. 20,2),
representadasobreuna barcacon proa en forma de
prótomo de ave acuática (Corot 1934-1935: 49;
EspérandieuXI: 21, n0 7677; Grénier 1960: fig.189;
etc.).Porello,resultainteresanterelacionardichoprótomo
de ave acuáticatanto con la iconografíaprehistórica
(fig. 109B) (Kossak 1956: 1. 1, 4, etc.), como, espe-
cialmente,con los restosde avesacuáticasasociados
a avessolareshalladosen uno delos pozosde ofrenda
del estanquedeArgentomagus(Audin ¡983:97; Allain

et alii 1988), cuya posible relacion funcional con el
EstanquedeBibracteya sehareferido(vid. supra,pág.
176 s.).

En efecto,el sido MásAllá en la mitologíacéltica
estabaenunasislaslejanasa las quese viaja en barco,
lo queexplica la existenciade estasnumerosasrepre-
sentaciones(Góttlicher 1978: 76 s.; Green1986: 148;
Alonso 1991).Estemito ya lo recogePlutarco(Defacie
iii orbe Lunae 26): un viaje en barco de remos a la
isla de Kronos-Saturno-DisPater-Dagda,dios de los
muertos,padrede los vivos y dios druida por exce-
lencia,situadaa5 díasdeBritaniahaciael Oeste,donde
se ve el Sol de medianoche.Estaexpediciónmarítima
se organizabacada vez que la estrella de Saturno,
Phenon,llegabaal signo de Tauro, hechoque ocurre
cada30 años, ideaque de nuevo se relacionacon el
Calendario.Probablementeestemismo mito es el que
transmiteProcopio(De Bello Gothico4, 20) (Le Roux
-Guyonvarc’h1986:310-11).El caráctermíticodeeste
viaje se evidenciaen que, en el poemade Condía el
Hermoso, se realiza en una barca de vidrio y esta
tradición,cristianizada,es la querecoge,básicamente,
la leyendacélticairlandesadelosViajesdeSanBrandán
(Guyonvarc’h1957;Le Roux -Guyonvarc’h1986:285
s. y 309 s.) y, en el continente, la leyendade San
Melanio, obispode Rennes(Góttliger 1978: 92) y la
llegadade Santiago a Galicia (Alonso 1991: 122 s.).

10.3.3. EL ESTANQUE MONUMENTAL
COMO MUNDUS

Esteconjuntode ideastanesencialesdelacosmología
celta,relacionadascon el significado de la Fuente de
laJuventudo dela Vida(Le Roux- Guyonvarc’h1986:
144),permitencomprenderla estrechavinculaciónde
la fuentequemanacon la fecundidady con el mundo
infernal. Estesignificadoctónico y de tránsitoexplica
su posiblerelación con las fiestas de los 3 días de

Fig. 132.—Dispersión de las “naves votivas”. 1, Broighter (Co, Derry); 2, Caergwrle (Gales); 3, Bresles (Oise); 4, Réthel
(Ardennes);5, Blessey(Cóte-d’Or); 6, Museode Autun(Saóne-et-Loire);7, Cerveau(Saóne-et-Loire);8, Fourviéres(Rhóne);
9, Dúrrnberg (Hallein); 10,Magdalensberg(Carintia); 11,Szilagysomlyó(Hungría); 12,Beckeln(Kr. Grafschaft);13, Nors

(Jutlandia).
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Samain,o “Reunion”, celebradasel 1 de Noviembre
como fiestade despedidae inicio de año,periodo,en
el que el mundoinfernal entrabaen contactocon el
de los vivos, pues se producíala unión de los dos
mundosy de dos años,el que moría y el que nacía
(Le Roux 1961; Le Roux - Guyonvarc’h 1982: 125;
id, 1986:249s.)y quesehacomparadoconlosSaturnalia
romanos,celebradosen el solsticio de Diciembre (de
Vreis 1975: 229; Scullard 1981:205-7). Estafunción,
semejantea la del Mundusen Roma, tieneel interés
deexplicarsuestrechaasociaciónaltiempoyal calendario
dentro de las concepcionescosmológicasdel mundo
celta. Además,no debepasardesapercibidala seme-
janzade la duraciónde 3 días de la fiestade Samain
con los 3 dias al año en los que en Romase abría la
fosa ritual del Mundus, pasoentreeste mundoy el
subterráneo,aunqueen Romadichos días estuvieran
repartidosenelcalendario(Thulin 1906:309 s.;Weinstock
1930; Dumezil 1977: 562 5.; Magdelain 1976: 106;
Scullard 1981: 180).

En estecontexto se realizabansacrificios propi-
ciatorios con ritos de convivialidad y orgiásticos(Le
Roux 1961:485 5.; Harmand1970: 122; Eliade 1969:
III s.)y,probablementesacrificioshumanosenpuntos
de agua, tal vez en relación con el cambio del año
(Ross 1986a; Turner 1986;Ross - Robins 1990: 45),
lo que permiteasociarestasideascosmológicasa las
ctónicasy de fecundidadya señaladasa propósitodel
aguade las fuentessagradas.Porello mismo,también
con estascreenciashay que relacionarlos mitos de
lucha, muerte en el agua e inundación,de ¡os que
existen diversos testimonios antiguos,como los de
Aristóteles en la Ethica Eudemeia(3,1,25), Ethica
Nicomachea (3,7,7),Eforo (FGH,fr. 131 y 132),Plinio
(Nat. h., 2,220), Estrabón(4,4,6; 7,2,1), Nicolas de
Damasco(CostumbresExtraordinarias,Stobeo3,7,39),
Eliano (I-Iiswria Varia 12,22), así como referencias
medievales,como el Poema de la Vieja de Beara,
SentainneBern (Le Roux - Guyonvarc’h 1986: 315
s.) e, incluso, tradicionesorales(Tumer 1986).

Estafunción y carácterde Mundusexplica que la
Fuentede la Vida estuvierasituadaen el centrodel
cosmos(Eliade 1969: 30 s.) o en el mismo centrode
la ciudadsegúnalgunassagasirlandesas,localización
evidentementederivadadesuconcepcióncosmológica,
ya que, segúnel mito del eterno retorno, el cielo y
la tierra se corresponden;ciudad y templo tienen un
prototipocelestepues todo templo o ciudadsagrada
es un “centro”, ónfalos,y por él pasaun axis Mundi
dondeconfluyencielo, tierra e infierno (Eliade 1969:
17 s.; Magdelain 1976: 105).

De estemodose comprendela existenciaentrelos
celtas de mitos cosmogónicosdocumentadospor di-
ferentesdatos,como el del huevo primordial transmi-
tido por Plinio (N.b. 29, 52-54), mito confirmado por
algunoshallazgoscomoel del túmulodePoiron(Deux-
Sevres)(J. Toutain 1917: 371, nota 4; Fig. Le Roux
1967; id. 1968; Gricourt 1954). A estasmismascon-
cepcionesrespondenlasllamadas“columnasdeJúpiter”,
tambien relacionadascon conceptosde axis mundi
(Lambrecht 1949; Benoit 1970: 91 5.; Míjíler 1975;
Bauchhenss- Noelke 1981; etc.) cuyosprecedentesse
remontana tiemposprehistóricos(Briard 1978: 70) e,
igualmente,con estasideasse podríarelacionaralgu-

nospozosrituales con postesorientadoshalladosen
sufondo(Schwartz1975:ftg. 19),algunosdeloscuales
bien pudieran equivaler a nzundi, al menos por su
carácterctónico (Wait 1985: 51 y 320). Estas ideas
onfálicas se reflejan en la concepciónde la ciudad
céltica,como evidenciael significadodeMediolanum,
etimológicamenteinterpretablecomo centro onfálico
de un territorio y la mismaidearepresentabala piedra
de Meath, esto es, el centro onfálico de la tierra en
la mítica Irlanda céltica (vid. supra. pág. 193).

El casomejor conocidoes el santuariocéltico de
Lebenice,consideradoun templum,temenoso nemeton
con función ctónica, como algunos otros santuarios
célticoscitadosporsusexcavadores(Rybová- Soudsky
1962: 351). Las fosasde ofrendashalladas,con niños,
cerdos,ovicápridos,bóvidos,caballosy perros,indican
una relación con cultos de fecundidadde un pueblo
céltico agrícola.Peroel elementoesencialera unafosa
ritual, excavadaa casi 2 m. de profundidad,que se
hainterpretadocomoun mundus relacionadoconcultos
ctónicosconsideradosvinculablesa unadivinidad del
tipo de Dis Pater-Consus,quizásel Teutatesde los
celtas (Rybová - Soudsky 1962: 350-354). Además,
estecarácterde mundusse asociaa unaprecisaorien-
taciónal orto del sol haciafinesdeOctubre,festividad
de Sarnain e inicio del añocéltico, por lo que ofrece
elmismodoblecarácterctónicoy uránicoqueelEstanque
deBibracte,loquedejasuponerunaideologíacosmológica
similar.

Tambiénresultade particularinterésvalorar estas
concepcionescélticasa la luz de las existentesen el
ámbito de las culturasclásicas,ya que unasy otras
parecenprofundamenterelacionadas.

En Roma, el Mundusestabaestrechamentevincu-
lado con los mitos de fundaciónde la ciudad y con
los ritos de orientaciónrelacionados(vid. supra,pág.
206 s.), constituyendoel umbilicusmundi, dentro de
unaconcepciónclaramentecosmológicaqueserefleja
en la e(luivalenciaentreMundusen Latín y Kosmos
enGriego(Bloch 1953:20;Rickwert1976:58 s., 121 s.
y 125).

Tal como ha recogidoP. Catalano(1978: 444 s.),
Rómulo, tras trazarun templum,nociónque conecta
el cielo, la tierra y los infiernos (Varron 1.1. 7, 5 y
6), obtuvo la aprobacióndivina para el tiempo, dies,
y el espacio,pomenium,de la urbs de Roma,dando
inicio al PopulusRomanus,por lo queestafundación
esunpuntoenelespacio-tiemposiguiendounaordenación
divina. Ideas semejantesdebeconsiderarseque tam-
bién existirían entrelos celtas, ajuzgarpor lo que se
sabede su cosmología.

Pero, además,esteconceptode umbilicusse re-
lacionatambiencon el de puertadel mundosubterrá-
neo,comoindicaVarrón(Macr.Sat. 1,16,18):Mundus
cumpatet,deorumtristium atqueinferum quasiianua
patel y necpatentemundo,quod sacrumDiti patri el
Proserpinaedicatum esí, meliusqueocclusaPlutonis
fauceeundumad proelium puraveruní (Sat. 1,16,17).

Así se explica que el Mundus (Magdelain 1976:
99 s.) fueraun pozocircular abovedadosituadojunto
al Ana Saturni, consagradaa Saturnoy a Ops, diosa
dela Abundanciay delas cosechas.Estoscultos,como
evidencianlosSaturnalia,eranmuyantiguos(Coarelli
1983:225) y su estrechaasociaciónal sacellumDitis
et Proserpina (Macrobio, Sca. 1,7,30; 11,48; 16,18)
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pone de manifiestosu función etónica y explicansu
relación con lugares subterráneosque evidencia su
estructura(Coarelli 1983: 208).

Porello, Mundus,umbilicusy omphalosdesignan
la misma idea: un lugar central que es el ingresoy
punto de comunicacióncon los Infiernos (Fest. 144
L, 273 L; Schol.Bern., ad Verg.,Ecl. 3, 104: Varron,
1.1. 7, 6; Ovid. Fasí. 4, 819 s.). El Mundus se abría,
“Mundus patel”, sólo 3 días al año, 24 de Agosto, 5
de Octubrey 8 de Noviembre(Scullard1981: 180 s.),
lo que hacepensarel los 3 días que durabala fiesta
de Samain.Cuandoquedabaabierto,era dias nefastos
y no se podíaejercerningunaactividad, lo que tal vez
podríarelacionarsecon el carácterqueoriginariamente
tendríande lugar de adivinacióny augurio. En efecto,
el Mundus tenía tambien otras complejasfunciones
relacionadas,de fecundidady adivinación,como las
fuentesen el mundocéltico. En Roma,un niño des-
cendíatres vecesal año,la última el 8 de Noviembre,
probablementeparaconocerel anniprovernus,estoes,
parapredecirla futuracosecha,siendointeresanteque
se ha señaladola relación entreadivinacióny fecun-
didad agraria,como ocurríaen Grecia (Dietrich 1973:
1 s.), puesdichos ritos eran de tipo propiciatorio, tal
vezporhabersemitificadoenelMunduselsilocomunitario
situadoen el centrodel espaciourbanoy clave de su
subsistencia(WardeFolder 1912), lo que explicaría
que Saturno-Ops,y susformashelenizadas,Dis Pater-
Proserpina,fuerannosólo diosesdelaAgriculturasino
de la Abundanciay los encargadosdel Tesorode la
ciudad o Aerarium (Coarelli 1983: 224 s.).

Peroesinteresanteque enla antiguaItalia existían
otros umbilici de característicassemejantes,como el
locus Italiae mediocon una spiraculaDeitis referido
por Virgilio (Aen.7, 563) y que Servio comentacomo
hunc locumumbilicumItaliae chorographidicunt. Est
autemin latereCampaniaeetApuliae,ubi Hirpini sunr,
el habel aquassulphureas,ideograviores,quiaambitur
silvis. Ideo autem ibi aditus essedicitur inferiorum
(Servio, Aen. 7, 563 s.). Otro existía en Sicilia, por
donde,segúnla tradición, Plutón raptó a Proserpina
a los Infiernos,exHennensiumnemore,qul locus,quod
inmediaestinsula,umbilicusSiciliaenominatur...Etenim
prope esí speluncaquaedamconversaad aquilonem
infinita altitudine, quaDiíem patremferum repente...
(Cic. in Verr. 2, 4, 48, 106).

Tambienconel MundusdeRomaseharelacionado
el pozodel santuariode las Sortesde Preneste(Cham-
peaux 1982: 11 5.; Coarelli 1987: 69) y el pozo de
Pompeya(Verzar 1977: 393 s.), ambosrodeadosde
monopterosquerecuerdanespecialmentealgunostholoi
del mundogriego (Herrmann¡959: 68 s.), o algunas
estanciassubterráneasdefunciónsacra,comoelmundus
del centro del templo de Júpiter en el arx de Cosa
(Brown et alii 1960: 163s., 194 s.), el pozo situado
en el centrodel altarorientadocon la ciudad, tal vez
a modo de templum,en Marzabotto(Pairault-Massa
1981: 132) o la cámarasubterráneade Bolsena,de
plantacuadradaperocon la partesuperiorcircularde
3 ulnae de diámetro(Gros 1981: 65), lo que cuadra
perfectamenteconladescripcióndeMundusdePlutarco
y Festo(Magdelain 1976: 104; Coarelli 1983: 219).
Tambien, en este sentido, es interesantevalorar la
cavidadrecientementedescubiertaenTarquiniavincu-
lada a actividadesrituales desdefechasvilanovianas,

quepudieraconsiderarsecomoun prototipodemundus
(Bonghi Jovino 1987:61 5.; ChiaramonteTreve 1987:
80) así como el bothros de Agrigento (Szabó1956:
271;Rickwert1976:nota98),relacionadoconel trazado
urbano.

El pozode Preneste,cavadoenla roca,eraun pozo
secoquepuedeinterpretarsecomo el mundusde esta
ciudad(Káhler 1958:209 5.: Mingazzini 1954:295 s.;
Coarelli 1987: 67 s.). Es interesantesu estrechare-
lación con las sortesadivinatoriasa las que se refiere
Cicerón (De div. 2, 41, 85-6), pues a él descendíaun
niño el díaquese consultaban,lo queevidencia,como
señalaCoarelli (1983: 223), la estrecharelación ori-
ginariacon el MundusdeRoma. El día señaladodebía
coincidir con el dies natalis de la divinidad (Coarelli
1983:223)y, por la mismalógica,dela ciudad,aunque
ningunode los díasen quedescendíael niñocoincida
con el dies natalis de Roma (Martinez-Pinna,comu-
nicaciónpersonal)aunquesecelebrabaen los Parilia,
el 21 de marzo, fechade evidentesignificado en el
calendarioastronómico.Pero, en cualquier caso, la
FortunaPrimigeniaofreceunevidentecarácterctónico
y cosmológicoqueconfirmalaasociacióndeunafunción
onfálica y cosmológicay, al mismo tiempo, ctónica,
mágica y de adivinaciónen estos lugares.

En Delfos, el omphalos,situadoen el adyton del
templo,uníaal sentidodecentrocosmológicoelctónico
y funerario,ademásdel deadivinacióndadasu función
de oráculo(Roux 1976),puesera la tumbade Python
y por la grieta que allí habíasalían los vaporesque
hacían entrar en trancea la pitonisa. Otro omphalos
existía,al parecer,enEleusis,cuyadivinidad,Deméter,
tambienes de carácterctónico (Herrmann1959: 100-
116).Por tanto,el omphalosera un objeto cultual que
representael numende la tierra y era el centrode la
misma,conritosa vecesrelacionadoscon canibalismo,
como los del monte Liceo, en la Arcadia. Pero el
omphalostambienserelacionabaconelmundoctónico,
puesse consideramíticamenteunasepultura,como en
el Munduslatino, centrodel cosmosy depósitode los
difuntos.Tambienserelacionabaconprácticaslegales,
pues la diosa Gea de Delfos, custodiadel santuario,
se denominabaThemis, nombrede la “Justicia” pri-
mitiva impartidapor reyesy reyes-sacros(Gernet198 1:
322 s.), evidenciandootra de las diversasfunciones
queofrecenestoslugarescentrales.Estossímbolosde
centrodel espacioen Greciapodían ser tambien la
tumbade un héroerelacionadocon la ciudad,unafosa
de ofrendaso bóíhros (Herrmann1959: 21 y 80 s.),
la rocadel Agora, etc., en las quese dabanfunciones
de proclamaciónde la autoridadpublica, quizás al
modo de la inauguratio del rex, como en Romao en
Irlanda, a la publicaciónde actos legales,como adop-
ciones,castigosancestralesdel tipo de exposiciónde
condenados,etc. Tambienuna función simbólicade
centroteníaHestia, el hogarpúblico, semejanteal de
Vestaen Roma,y como éstetambienrelacionadoori-
ginariamentecon el centroonfálico dela ciudady con
la generacióny proclamaciónde la realeza,pues el
fuego sacro tenía la capacidadde engendrarhéroes
como indican algunasleyendas(Gernet 1981: 327).

Pero estasestructurasonfálicas relacionadascon
el mundo ctónico recuerdanno sólo al Mundus de
Roma, sino que tambienhacenpensaren la función
delossantuariosy pozosdeofrendascitadosdel mundo



iNTERPRETACiON: FUNCION Y SiGNiFiCADO 225

céltico, igualmenterelacionadoscon concepciones
onfálicas y ctónicasdada la aparición en ellos de
ofrendasquesesueleninterpretarcomo defecundidad
y funerariasy que, al mismo tiempo pudieron tener
relación con la astronomía,como el viereckschanze
deHolzhausen,conunmástilorientadoastronómicamente
(Schwarz1975: 345, fig. 120), o como el santuario
de Lebenice, orientadoal sol en el inicio del año
(Rybova- Soudsky ¡962; vid. supra,pág. 199 s.). Y
estafunción explicaría,incluso, las referenciasal sen-
tido auguraldelas fuentessagradas(GregoriodeTours,
en MGH. episr. III, 1892: 291).

Todasestascreenciasestánprofundamenteenraizadas
en concepcionescósmicas,de comprensióntotal del
mundo,lo queexplicaigualmentesu relaciónconideas
de magia, fecundidady adivinación. Pero ademásde
estos conceptosviculadosal mundoaugural,en oca-
sionesse traslucentambien ideasde implantaciónde
justicia y funcioneslegislativas y de reconocimieto
de la autoridadpública, conceptoscosmológicamente
unidos estrechamentea los de espacio-tiempo,que
hacen referenciaa un ámbito sacro-políticorelacio-
nado con los fundamentosideológicos de la ciudad,
lo queexplicasufrecuentealusiónenmitosdesinecismo
y fundación. En estesentido,el complejosignificado
expuestodelEstanqueMonumentaldeBibracteplantea
denuevolaexistenciadeconcepciones“urbanas”dentro
de la sociedadcelta, al menos en estos esenciales
aspectosideológicos.

En relacióncon estaproblemática,hay quevalorar
el pozosacrodeGlanum,situadoenelcorazóntopográfico
de la ciudadjunto a un edificio queseha considerado
como el Pritaneo,pues albergabadiversos cultos de
laciudadjuntoa algunosdedivinidadesderitosbárbaros,
evidentementegalos, como evidencian los cráneos
trepanadosyloscapitelesdelperistilodetipocuadricéfalo,
representandodivinidadescuyasincretismoiconografico
revelamezcladeelementosdel panteóngreco-romano
y del mundocelta (Benoit ¡970; Salviat 1978, Roth-
Congés 1985: 203-6, 208; Gros 1990: 109-110; Roth
Congés 1990).

Estepozose ha relacionadocon el de la casacon
atrio de Bolsenay con el pozo con monopterodórico
de Pompeia (Roth-Congés 1990), cuyo significado
semejanteal Mundus en Romao al pozode las soríes
dePrenestehasidoigualmenteseñalado(Coarelli 1983:
219 s.).En efecto,todasestasestructurasse relacionan
con divinidadesctónicasy cosmológicas,en el caso
de Glanumconel interésde queestáademásasociado
al agua, detalle que lo aproximaparticularmenteal
mundoceltay queresultadegraninterésparaexplicar
el posible significado del EstanqueMonumental de
Bibractey deotrosposiblesejemplossemejantes,como
el de Argentomagus (vid. supra,pág. 176 s.).

En efecto,como seha señalado,todasestasestruc-
turasestánvinculadasa divinidadesrelacionadascon
ritos de sinecismoy de fundaciónde la ciudad, como
tan bien se evidenciaen el Mundusde Roma, hecho
que podría hacerseextensivoal Estanquede Bibracte
ayudandoa comprendersucomplejosignificado.Dentro
de esta hipótesis, cabríaespecularsobre la posible
relación del Estanquecon la dea Bibracte (Lejeune
¡990),y suponerqucésta,comolasMatresdeNemausum,
hubierantenido la misma función ctónica y de fun-
dación en la población a la que estabanvinculadas.

Como conclusiónde este análisis de los aspectos
ideológic:osque entrañael EstanqueMonumentalde
Bibracte, es evidenteque en ellos está la clave para
su interpretación,aunqueno pueda ser considerado
comoun santuariodadala faltadetodoindicio deculto.
Sin embargo,todos los elementosdocumentadosse-
ñalanuna estrecharelacióncon el mundoideológico
celta, puessólo desdeestaperspectivapuedellegar
a explicarseestaconstrucción,aunqueseamuy difícil
comprendertodos los elementosque su complejo
significado encierra.

El examende conjuntorealizado,sin pretenderser
axhaustivo, ya evidencia cómo ofrece elementos,a
veces casi sorprendentes,documentadosen el mundo
céltico, asícomo en tradicionesde origen indoeuropeo
del mundolatino y griego.

Gracias a estos indicios, resulta perfectamente
comprensiblesu orientaciónal solticio de invierno,el
inicio del año, lo que puedeinterpretarsecomo una
relacióncon las creenciasqueentrañabala festividad
deSamain.En consecuencia,comoelementomásesen-
cial, puedeconsiderarsesu carácterde munduso paso
al Siden estrecharelacióncon la mitologíacéltica del
calderodela vida y la resurrección,por lo quesu doble
relaciónconelementostan significativoscomo el agua
y el sol, resultaperfectamentecomprensible.De ello
se desprendeuna función de tipo ctónico, vinculada
al mismo tiempo al Más Allá y al Calendario,como
elementode paso e inicio del año. A estascaracte-
rísticas hay que unir su carácterurbano, claramente
asociadoal ctónicocitado,por lo que tambienen muy
importantetenerencuentasucarácterdecentroonfálico
espacio-temporal:por una parte,como centrogeográ-
fico, evidentementede la poblaciónen la que y para
la que fue construido; por otra, ya que se relaciona
con el inicio del año,como reguladordel tiempo,esto
es,del Calendarioendichasociedad,elementoesencial
de todo procesode sinecísmo.

Finalmente,aunquela valoración conjuntade tan
complejascuestionesseamuy difícil de precisar,dada
la imposibilidaddeobtenerpruebassegurasenel campo
ideológico,en última instancia,es muy relevanteque
los datos analizadospermitenespecularque todo el
complejo significado religioso que este monumento
encierrase enmarcaen un cuadrode carácterurbano.
Por consiguiente,en última instancia,se podríacon-
siderarvinculado,enalgún modo,conDagda-Taranis,
como divinidad de carácterctónico, engendradoradel
tiempo y padre y propiciador de la fecundidady de
la continuidaddela población,atribucionestotalmente
coherentescon una estructurareligiosaque ofrececa-
racterísticasde culto urbano, y que, dado el papel
central de Bibracteentre los Eduos,pudieraconside-
rarse,incluso,como indicio de una verdaderareligión
de estado.

10.3.4. EL ESTANQUE DE BIBRACTE
Y LOS CONOCIMIENTOS
PITAGÓRICOS ENTRE LOS CELTAS

El trazado geométricodel Estanqueplanteauna
problemática(vid. supra, pág. ¡85 s.) que obliga a
examinarlos posiblescontactosqueparecenadvertirse
con los conocimientospitagóricos.
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En estesentido,ofreceparticularinterésun pasaje
ya aludidodeHipólito Romano(Philosophumena1,25),
autordel siglo III deJC.,referentealempleodecálculos
por los celtas para predecirdeterminadosaconteci-
mientos:“los celtascreenensusdruidascomoadivinos
y profetas,puespuedenpredecirdeterminadosaconte-
cimientospormediodela técnicapitagóricadecalcular
y contar’ (Kendrick 1928: 105 y 220; Zwicker 1934:
89; Le Roux - Guyonvarc’h 1986: 42; Eliade 1980).

La concretareferenciaa cálculosy cuentas, ‘ek
pséphonkai ‘arithmón Piíhagoriké íéchne, permite
plantearunaposiblerelaciónconlas técnicasdeltrazado
del EstanqueMonumental,ya que, al estartan cui-
dadosamenteorientado,pudoestardestinadoa facilitar
observacionesastronómicas,por ejemplo,dirigidas a
calcularla coincidenciadel añolunary solar,a precisar
el Calendario,o, incluso, a predecirotros fenómenos
como la apariciónde determinadasestrellaso, incluso
tal vez, de eclipses,capacidadque se ha supuestoya
teníanalgunosobservatoriosmegalíticos (vid. supra,
pág. 198 s.). Porconsiguiente,resultalógico suponer
que dichos cálculos pudieranser aplicacionescomo
la documentadautilización del triángulo de Pitagoras
en el esquemautilizadoparatrazarel Estanque,lo que
ayudaríaa comprenderalgo mejor las diversasrefe-
renciasexistentesa contactosentre los conocimientos
pitagóricos y los de los celtas.

En estesentido,sehaseñaladoelpapelquepudieron
desempeñarlospitagóricosenlateorizacióndelCalendario
(Samuel1872: 26-8), puessu teoríade la entidadreal
de los númeroscomo elementoesencialdel universo
ayudabaa comprenderla estrecharelación entre la
Geometría,laAstronomiayelsimbolismodelosnúmeros
dentro de una visión cosmológica.Este dato puede
considerarseuna clave para comprenderqué tipo de
relacionespudieronseríasexistentesentreelpitagorismo
y el mundo céltico.

Porotra parte, el trazadodel Estanque,tal como
se ha indicado más arriba, se relacionacon la visión
espacio-temporalque se deducede una concepción
umbilical como la que suponíael Mundusen relación
alafundacióndeRoma,tanbienreflejadaenla “teología”
de Varrón (vid. supra,pág. 223 s.), visión en la que
se han señaladocontactoscon el mundo pitagórico
(Catalano 1978: 446-448, n. 12), lo que no debe
considerarsecasual.

El tema de los contactosentre el mundocelta y
el pensamientopitagórico debió serbien conocidoen
la Antiguedad,puesexistíaunaevidentetradiciónde
estarelación (Zwicker 1934; Chadwick 1966: 60 s.;
Zecchini 1984: 11 s., 24 s., 129 s.; Hatt 1989: 30 5.;
etc.).

Recientemente,Hatt (1989)ha recogidolos textos
relativamentenumerososreferentesa esta questión,
entrelosquesecuentanelPseudo-Aristóteles.(Magikós
fr. 30)(Zwicker1934:8),recogidoenDiógenesLaercio,
Vitaephilosophorum1,1 y 1,6 (Zwicker 1934:96-97);
Hipólito Romano, Refutado omnium heresium
(Philosophumena)1,2,17; 1,25,1 s. (Zwicker 1934:88-
89); Alejandro Polihistor, De Pyíhagoricissymbolis,
en ClementeAlejandrino (FHG III, p. 239, fr. 138)
(Zwicker 1934:21); Estrabón(IV,4,4) (Zwicker 1934:
36);Jámblico,DevitaPythagorica(XXVIII,15 1)(Zwicker
1934:99); Amiano Marcelino (15.9,8)(Zwicker 1934:
107),Clementede Alejandría,Síromata(1,15,71,3 s.)

(Zwicker 1934: 82) y Valerio Máximo, Memorabilia
(2,6,10) (de Vreis 1975: 203 s.).

Pero ha sido el cuidadosoanálisisde G. Zecchini
(1984: II 5.; 26), el que ha evidenciadocómo en la
Antiguedadexistieron tres corrientesde pensamiento
querecogieronestasideas.Una,procedentedeAristóteles
y documentadapor citas de Socióny Antistenesen
DiogenesLaercio, así como por AlejandroPolihistor,
ClementeAlejandrino y Jámblico,seriamuy antigua
e idealizadoray considerabaa losdruidaspredecesores
de Pitágorasy de la Filosofía griega(Zecchini 1984:
15 s.). Otra, más crítica, seria la representadapor
Posidonio(Tierney 1960: Caro 1983: 147), quien tal
vez debió tratar estacuestiónen su libro XXIII, ya
que señalaríala afinidad existenteentre los druidas
y el pitagorismoen el aspectoteológico y cósmico,
aunquesinentrarenelorigendetalescontactos(Zecchini
1984: 12 s.), pero recogiendoigualmenteobservacio-
nes etnográficascomo los ritos sangrientos,segúnse
deducede susseguidoresprorromanoscomo Diodoro,
Estrabón, etc. Finalmente, una tercera corriente,
filohelénica,suponeque habríasido Pitágorasquién
habríainfluido en los druidas,a la que pertenecería
Timágenesseguidopor Amiano Marcelino e Hipólito
Romano.

El texto de Clementede Alejandría refiere que
“Alejandro en su libro de los simbolospitagóricos.
pretendequePitágorasera un alumno de Nazaratoel
Asirio y pretende,además,que...era un seguidorde
los Galatasy Brahmanes”y, segúnTimágenes(Sordi
1982),tal comotransmiteAmmianoMarcelino(15,9,8):
...euhagesveroscrutantesserviania sublimanaturae
pandereconabatur.Ceterisdrysidaeingeniiscelsiores,
ut auctoritasPythagoraedecrevit,sodaliclis adstricti
consortiis,quaestionibusoccultarumrerumaltarumque
erectisunt...(Zwicker 1928:107),“los vatessehabrían
dedicadoa conocerlos secretosmásprofundosde la
naturalezay, entreellos, los druidas con‘su ingenio,
a la investigacióndelascosasocultas,comolo dispuso
la autoridadde Pitágoras”.

Según estasnoticias, entre las que destacaesta
últimadelhistoriadosfilohelenoTimágenesdeAlejandría,
deca. 30 de JC. (Sordi 1982: 795),los druidashabrían
sido influidos por las doctrinasde Pitágoras.En esta
línea,se entiendela ya citadareferenciade Hipólito
(1,2,17; 1,25), que explicita que los druidas se apli-
cabana la FilosofíaPitagórica,en la quehabríansido
introducidospor Zalmoxis,esclavotraciode Pitágoras
(Heródoto 4,94).

Todasestasdiversasreferenciasgriegasindican la
existenciade una tradición antigua, idealizadoradel
mundocelta, que tal vez procedaya de Aristóteles y
con seguridadde algunos peripatéticoshelenísticos
(Owen 1962; Chadwich 1966; Eliade 1980: 171-2;
Zecchini 1974: 11 s.). Segúnestatradición recogida
por DiógenesLaercio (1,6), se considerabana los
druidas,junto a los sabioscaldeos,indios y persas,
comoantecesoresde la Filosofíagriega.Concretamen-
te,segúnDiógenesLaercio(8,24),AlejandroPolihístor,
a fines del siglo 11 o inicios del 1 a.C., defendíala
dependenciadel pensamientode Pitágorasrespectoa
losdruidas,lo que lleva a suponerqueel pitagorismo
se habría inspirado, entre otras ideas religiosas
cuasifilosóficas,en las de pueblosdel norte (Dodds
1951: 141 5.; Rankin 1987: 278), tal vez sobre una
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raizcomún,posiblementeindoeuropea(Benveniste1945;
Powell 1980: 182; Le Roux- Guyonvarc’h1986: 352;
Eliade 1980: 182), aunqueel origen nórdico de los
saberespuedeconsiderarsecomo un toposmítico en
diversasculturasindoeuropeas,entreotrasen la celta.
Sobreestadiscutidacuestiónya J. Carcopino señaló
la importanciade los testimonios de pitagorismoen
las Galias (1955: 42 5.; Deonna 1954), seguramente
llegadosa travésde Marsella, y Ji. Hatt (1989: 32
s.) ha argumentadolos crecientescontactosen estos
camposfilosóficos a partirdel siglo III a.C.,quedieron
lugar a “une sorte d’oecumenísmephilosophiqueet
religieux” que habría permitido a los neopitagóricos
crear el mito de los contactosde Pitágorascon los
sabios bárbaros.

En lo que respectaa las Galias, la tradición de
contactoscrecientesdesdefines del siglo VI a.C. en
adelantehace que dicho autor, coincidiendobásica-
mente con Piggott (1985: 117), llegue a precisarque
“les témoignagessur les rapportsentre druides,
Pythagoraset Pythagoriciénstémoignentde relations
culturellesséculairesentrehéllénismeet le celtisme.
Enrealité,1’ analysearchéologiquerejointpartiellement
la tradition légendaireet l’explique” (Hatt 1989: 35).

Sinla pretensióndeintentarresolverestapolémica,
es evidenteque el EstanqueMonumental aportauna
novedosadocumentaciónarqueológicasobreun tema
tan difícil y debatidodesdela Antiguedady sobreel
queexplícitamentesehaseñaldoenmásdeunaocasión
la falta de documentaciónarqueológica(Eliade 1980:
175).Aunquela soluciónparece,en todocaso,difícil,
a juzgarpor estedocumento,la posiciónmásacertada
pudieraestaren un camino intermedio. Cabepensar
en la posiblecoincidenciade algunosaspectos,como
unavisióndel mundoinfluidapor cálculosastronómicos,
con una lógica visión geométricadel espacio-tiempo
(Vid. supra,pág.225) que aproximaríala cosmología
pitagóricaa lacéltica.Además,hayquetenerencuenta
que ambas procedían,al parecer,de un substrato
prehistóricoprobablementecomún, incluso, de raices
indoeuropeas(Vendryes1918;Whatmough1931:163;
Hubert 1932: 227; Benveniste1945; id. 1969: 179 s.;
Dumézil 1958; Dubuisson1978; Eliade 1980: 182;
etc.), pues,como se ha señado“Le “druidisme” et la
tradition celtique sont une seuleet mémechose, de
natureet d’essencereligieusesindo-européennes”(Le
Roux - Guyonvarc’h 1986: 352).

Pero este mismo substrato céltico pudo recibir
ulteriormenteinflujosdel másdesarrolladomundogriego
(Piggott 1988: 117; Zecchini1984: 27; Hatt 1989: 32).
Dichos contactosexplicaríanel desarrolloy la preci-
sión que parecenofrecer algunode los conocimientos
del mundocéltico en el campode la Geometríay de
laAstronomíadesarrolladasenGreciaentrelospitagóricos
sólo a partir del siglo VI ó V a.C.,mientrasqueotros
son ya de épocahelenística(Samuel 1972: 23 5.; vid.
supra,pág.204 s.), lo que,incluso,ayudaríanaexplicar
la evolución de las concepcionescosmológicasque
cabe conjeturardel trazado del Estanque.Dado su
fondoideológicocomún,secomprendemejorla posibilidad
de estoscontactos,quehabríanfacilitadola evolución
de estoscamposideológicos del mundocéltico. Este
espíritu abierto, cuasi científico, encajaría perfecta-
menteconla interesantenoticia,transmitidaporCicerón
(De div. 1,41,90), del carácterabiertodel saber de

Divitiacus, druida de Bibracte,documentadoentreel
61 y el 56 a.C. (Zecchini 1984: 63), dedicadoa la
Fisiología o conocimientode la Naturalezay capaz
dediscutirdeestostemasconlos intelectualesromanos
(Zecchini1984:37). Porello, incluso,cabríaespecular
que este influyente personajeeduo, amigo de César
(HG. 1,20; 2,5,1-2;7,39,1;etc.)y huéspeddeCicerón
(De div. 1,41,90), del que por desgraciatan poco se
sabe(Walter 1947: 151 s., 194 5.; Guyonvarc’h1960;
Gelzer 1960: 95 5.; Zecchini 1984: 37, 51 s., 63),
pudierahaberestadorelacionadopersonalmentecon
los saberesque entrañael trazadoy construcciónde
este EstanqueMonumentalde Bibracte.

10.3.5. EL ESTANQUE DE BIBRACTE COMO
TESTIMONIO ARQUEOLOGICO
DEL SABER DRUIDA

Un último aspectode gran interésen el Estanque
Monumentales suposible relacióncon los camposdel
saber de los druidas,ya que podría considerarse,a
juzgarpor todo lo expuesto,como unaprimeradocu-
mentaciónreal de los conocimientosdruidasobtenida
a través de estetestimonio de la cultura material.

Porello, tambienayudaa comprenderel papelde
los druidas como clase intelectual entre los galos,
hechodel que existen diversasreferenciasproceden-
tes, seguramente,de Posidonio,perollegadasa través
de Diodoro, César y Estrabón (Dumézil 1940;
Tierney 1960: 203; Chadwick 1966: 9; Eliade 1980;
Le Roux - Guyonvarc’h1986; Zecchini 1984: 12 s.).
Segúnestos testimonios,los druidasse ocupabande
las ciencias humanasy divinas, de hecho nuncase-
paradasen la Antiguedad, entre las que se incluían
Teología, Astronomía,Fisiología o estudio de los
fenómenosdelaNaturaleza,etc.(Le Roux- Guyonvarc’h
1986: 42).

Dichas referenciasresultabanhasta ahora muy
imprecisaspara poderconoceren la realidadqué tipo
de conocimientoscientíficosy técnicosposeían,mien-
tras que el Estanquede Bibracte,junto al calendario
de Coligny (vid. supra,págs. 202 s.), puedenconsi-
derarsecomodostestimoniosarqueológicosdesusaber,
lo que permite una seriaaproximacióna los campos
cultivados y al tipo y grado de conocimientosque
debieronalcanzar los druidas.

En primer lugar, como ya se ha comentado,según
unabien documentadatradición,los druidasestudiaban
Physiologia, estoes,Filosofíade la Naturaleza,lo que
hacesuponeruna fuerte interrelacióndeestossaberes,
basadaenun fondocosmogónicoy cosmológicocomún.
SegúnlEstrabón(4,4,1), Diodoro Siculo (Hisí. 5,31,2-
3) y AmmianoMarcelino (15,9),ademásde los druidas
tambienhabíauates,especiede sacerdotesque estu-
diaban la naturalezacomo physiologoi(Kóves 1955).
Posidonio, según Estrabón (4,4), considerabaa los
druidas como filósofos, idea generalizadaen la tra-
dición idealistagriega.Tantoel Pseudo-Aristóteles(fr.
30), como DiogenesLaercio (Vitae Philosophorum
1,6), relacionana losdruidasconlossabiosde distintos
pueblosbárbarosque practicabanespeculacionesque
podríanconsiderarsedentro de la Physiologia, a ca-
baIlo entre las Cienciasde la Naturaleza,La Religión
y la Magia: “algunos pretendenque el estudiode la
Filosofíaha comenzadoentrelos bárbaros:los magos
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entrelosPersas,los caldeos,entreBabiloniosy Asirios,
los gymnosofistas,entre los Indios, los druidasentre
los Celtas...”(Zwicker 1934: 8). A este respecto,el
textomásesclarecedorpuedeconsiderarseel deCicerón
a propósitodel druida Divitiaco, eduo precisamente
de Bibractey amigo de César (B.G. 1, 18-20; 1,32)
(Goudineau:323), que decía sabernaturaerationem,
quam physiologiamGraeci appelant,noíam essesibi
profitebatur,elparlimauguriis,partimconietura,quae
essentfutura, dicebat (De div. 1,41,90).

Según se desprendedel citado texto, Divitiacus
habríasido un expertoen Physiologia,estoes, en el
estudiode la Naturaleza.Estehechohacesuponerque
estedruida no sólo debió serun hombreinstruido, y
que incluso pudo estarabiertoa la romanización,en
el sentidode teneraccesoa los conocimientosen este
campo de la cultura romana, ya que parecehaber
mostradosuficientecapacidadpara asimilar estímulos
del mundoclásico al campointelectual e ideológico
célticos.Tal vezpor ello algunosdruidas, como élite
intelectual,pudieron haber tenido en ocasionesuna
mentalidadabiertaen la sociedadgala y, en todocaso,
serianlos máscapacitadospor su preparaciónintelec-
tual paraasimilar nuevasideas,quepodríantransmitir
a la sociedaddada su influencia sobre la misma,
especialmenteen el camporeligioso y del saber.En
estesentido,tambienes interesantequeDivitiacus era
precisamentede Bibracte,consideradaun importante
centro de formación druida, que cabesuponerprece-
deríaal creadopor AugustoenAugustodunum,lavecina
Autun (Zecchini1984:76 s.; Rankin1987:290),siendo
esteambientecronológicoy cultural el quecorrespon-
de a la construccióndel EstanqueMonumental.

Dentro de estecampode la Physiología,el Estan-
que de Bibractepudieraconsiderarsecomo un docu-
mento de los conocimientosde los druidassobre la
Tierra, tanto desdeel puntode vistade la Geometría
aplicadaa la Topografíay a la orientación,como por
la visión cosmológicaque estaconstrucciónparece
evidenciardado su verosímil carácteronfálico.

Además, estos conocimientoscosmológicosse
relacionaríancon su creencíaen la inmortalidad del
almay del universo,asícomoqueéstesufríaperiódicas
catástrofese inundaciones,lo quepuedeayudaracom-
prender,junto con sus conocimientosastronómicosy
geométricos,el fondocosmológicoyacitadoqueexplicaría
los supuestoscontactoscon los pitagóricos,dentrode
la concepcióndegrandescicloscósmicos,decatástrofe
y reinicio (Eliade 1969: 130; Id. 1980: 182).

Pero aun más interesanteque destacaraquí los
numerosostextossobrelosconocimientosdelosdruidas
que puedenayudar a comprenderla complejadimen-
sión ideológicadel Estanque,es,en la líneade lo que
aquíse plantea,analizarla capacidadde conocimiento
tecnológicode los druidas.

En estesentido,es evidentesu vinculacióncon la
Astronomía,a su vez relacionadacon el Calendario
y el cómputodel tiempopor una partey, por otra, con
su interéspor los fenómenosde la Naturaleza.Ya se
ha recogidola interesanteideade que los conocimien-
tosdruidassobreastronomía,desideribusalqueeorum
motu (CésarHG. 6,13), irían dirigidos a precisarel
Calendario,como ya señalód’Arbois de Jubainville
(Jullian2, 1908: 151). Perola orientaciónastronómica
del Estanquepareceaportaruna pruebaarqueológica

que permite una mejor comprensiónde las técnicas
empleadase inclusode susorigenesy relaciones(Vid.
supra, pág. 198 s.).

Estosestudiosastronómicostambienestaríanse-
guramentedirigidos a la predicción de los aconteci-
mientosfuturos, lo que relacionaestecampocon la
adivinación,bien documentadadentrode las especu-
lacionesdruídicasy asociadaa las funcionesctónicas
y astronómicasqueel Estanquepudotenera modode
Mundus,ideaquepareceadecuarseperfectamentecon
el textode PomponioMela (De Chorographia3,2,18):

habenílamenelfacundiamsuammagisírossapieníiae
druidas. Hi terrae mundiquemagnitudineetformam,
motuscaeli acsiderum,etquiddiivelintscireprofiíentur.
“(Los druidas)pretendenconocerel tamañoy la forma
de la tierra y del mundo,los movimietos del cielo y
de los astrosy lo que quierenlos dioses”. Tambien
de estemodosepodríainterpretarelepisodiodelExilio
de los hijos de Uisnech que relata como el druida
“salió al borde del patio y se puso a observary
escrutarprofundamentelasnubesdel cielo,la posición
de las estrellas y la fase de la luna para tener la
prediccióny elconocimientodel destinodel niñorecien
nacido...”(Le Roux y Guyonvarc’h1986:203), lo que
explicasu inclusiónentrelosmathematiciperseguidos
duranteel Imperio Romano(Le Roux y Guyonvarc’h
1986: 200 y 405).

ParaCésar(SG. 6,13), los druidaseran filósofos
que teníansu disciplina y estudiabanla estructuradel
Universo.Concretamente,al referirsea losconocimien-
tos de los druidas,refiere que“..discutentambienmu-
cho sobre... las dimensionesdel mundoy de las tierras
y sobrela naturalezade lascosas...”(HG. 6, 14). Este
interéspor laNaturaleza,al parecer,másconcretamen-
te,por la forma y dimensionesdela Tierra(Vadé 1974:
101), es el mismo que recogePomponioMela (3,2),
de mundiac íerrarummagnitudine,coincidiendototal-
menteconCésary,menosexplícitamente,conEstrabón
(4,4,197). De estatradición de estudiarla Naturaleza
tambiense haceeco Ammiano Marcelino (15,9,8) al
señalarque“...los vatessehanesforzadoensusestudios
en penetrarlos sucesosy secretosmásprofundosde
la Naturaleza...”,sublima naturaepandere(De Vries
1975: 224; Le Roux - Guyonvarc’h 1986: 17).

Dentrodeestaproblemática,aunmásinterésofrece
el citadopasajede Hipólito Romano(Philosophumena
1,25) referenteal empleopor los celtasde cálculosy
cuentaspitagóricospara predecirdeterminadosacon-
tecimientos,que,lógicamente,hayquesuponerde tipo
astronómico(Kendrick 1928: 105 y 220;Zwicker 1934:
88-9; Piggott 1968: 123; Le Roux - Guyonvarc’h1986:
20). Como se ha señalado(vid. supra, pág. 10.3.4),
resulta lógico suponerque dichos cálculos fueran
aplicacionesdegeometríapitagóricacomoladocumentada
enelesquemageométricoutilizadoparatrazarelEstanque,
mientrasquelosacontecimientospredichosbienpudieran
serfenómenosastronómicoscomoeclipsesy aparicio-
nes de astrosrelacionadascon sus conocimientosde
Astronomía,tal comopareceindicarlayacitadareferencia
conservadasobreelsabioDecineo(JordanesGeí.11,69).
Estosestudios,por razonesya expuestas(vid. supra,
10.1.4),requirian 20 añoshastaaprenderlos conoci-
mientostradicionales(SG. 6,14; PomponioMela, De
Chorographia2,18), idea que hacesuponeruna rela-
ción con el ciclo metónico,lo querefuerzasuvincu-
lación con el Calendarioy la Astronomía.
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Al margen de los conocimientosastronómicos
evidenciadospor la orientaciónperoque se compren-
den mucho mejor gracias al calendariode Coligny,
dentrodel campode la Physiologiaresultademostrado
un dominio prácticode la Geometría,así comoresulta
casi plenamenteaseguradoel conocimientoy usodel
triángulo de Pitágorasparacalcular el trazadoy para
comprobarmedidas.Ya con menor seguridad,hay
indicios razonablesdel conocimientoy usode codos
o pies paradividir la circunferenciaen 360 partes,lo
que,unido a los indicios que tambienofreceel trazado
deconocimientosdeGeometriadeltriánguloypitagórica,
planteala posibilidadde que tal vez incluso hubieran
alcanzadootros conocimientoscomo elementosínícía-
les de trigonometría,etc.

Si deestadocumentaciónsededuceel conocímien-
to prácticoy, verosímilmenteteórico,de la Geometría,
no estáde más relacionarestossaberescon el usode
la escritura,que poseíansegún diversas referencias
(Cesar,B.G. 1,29; Diodoro Sículo 5,28), y que sería
con alfabeto griego, tal vez tomado del sur de las
Galias, como los grafitos de Bibracteparecenindicar,
puesdocumentannombrespropioscélticosescritoscon
carácteresgriegos (Déchelette 1903: fig. 21; Idem.
1914:574, fig. 399; Périchon1966, fig. 1). M. Lejeune
(1985) y, recientemente,P.Y. Lambeninsistensobre
la fuerteconcentracióndegrafitosconcaracteresgriegos
en Bibracte (Lamben, e.p.), hecho muy a tener en
cuentaaunquese hayasupuestoque la escriturapudo
no usarseen determinadoscampospor motivos reli-
giosos(Dumézil 1940;Eliade 1980: 175; Duval 1983).

Finalmente,tambienesinteresantecomprobarcómo
los druidas tendríano seríanlos depositariosde los
conocimientossobre Arquitectura, tal como ya M.
Eliade(1980:177)y F. Le Rouxy Chr.-J.Guyonvarc’h
(1982: 113; id. 1986: 101) han interpretadobasándose
enreferenciasclásicasy delos textosirlandeses.Según
estosautores,estesaberiría dirigido a la construcción
de casasy fortalezas,de tipo mítico segúnlas sagas
irlandesas,como consecuenciade sus conocimientos
trascendentesy del caráctersacro quemuy probable-
mentetendríanlas murallas(vid. supra,pág. 10.2.1).

Pero no hay que olvidar que la actividad augural
en Romaestabaprofundamentevincualadaa los actos
de fundacióny construcciónde espaciossacros,tanto
templacomourbes.Porconsiguiente,dichosconocím¡en-
tosarquitectónicosde los druidaspudieranconsiderar-
sevinculadosalosya citadosdeadivinación,puesunos
y otros pudieranestarrelacionadoscon los de tipo
augural,explicándosedesdedichaambivalenciasacro-
cívicasus atribuciones“políticas”, por ejemplo, para
la administracióndejusticia, función en estrecharela-
ción con la adivinacióny las concepcionesreligiosas.

Estasrelacionespuedenayudara comprendermejor
las semejanzasseñaladasentreflamen,brahmány druida

(Dumezil 1935;Id., 1989: 80 5.; Boyancé1972: 8 5.;
Le Roux - Guyonvar’h 1986: 20 5; Eliade 1980; etc.),
puestodasestasinstitucionesseríandeorigenindoeuropeo
y de evolución paralela, vinculadas a estos campos
ancestralesde la religión y del conocimientodentro
de la sociedad.

Deestemodo,puedeconsiderarseque se compren-
denmejor loscomplejossaberesy técnicasqueimplica
la construcción del EstanqueMonumental,hastael
punto de que permiten hablar de la existenciade
conocimientosde Arquitecturasacraentre los celtas,
en el sentidode seriarealizadapor los druidassegún
susconocimientosde Physiologiay al serviciode sus
creenciasreligiosasy con una finalidad socio-política
e ideológica.

En consecuencia,los campos y conocimientos
intelectualesseñaladosresultanperfectamenteadecua-
dos para cuanto se deducedel análisisdel Estanque
Monumentalde Bibracte.Estasideas,aunquesumaría-
menteexpuestasen este análisis preliminar, resultan
imprescindiblespara llegar a explicar el complejo
simbolismoy las funcionesideológicasque,al parecer,
debíatenerel Estanque,ya que,si se prescindede su
sentidotrascendentepara la cultura celta, dichaobra
careceríade explicación lógica.

Su aparentemonumentalidad,dentro de su senci-
llez,encerrabaun trazadoy unaorientaciónastronómica
quesuponenunafunciónideológicaintencionada.Esta
puedellegar a ser explicadaa travésde un concepto
onfálico, paralelo al del Mundus romano de cuyo
simbolismoy raicescomunespareceparticipar,lo que
permite introducirse en su complejo simbolismo
cosmológico,de ordenacióndel territorioy del tiempo,
esto es, del Calendario,de comunicacióncon el sid,
de fecundidad,etc., que se ha intentadoa lo largo de
esteesludio, si no demostrar,al menos,sí ilustrar, lo
que suponeuna nuevadocumentaciónsobrelos co-
nocimientosde los druidas y del mundo céltico en
general.

Por todo lo expuestoparece deducirseque la
funcionalidaddel EstanqueMonumentalobjetode este
estudiono se agotabaen su caráctermeramenteprác-
tico como fuente.Por el contrario, la monumentalidad
de la construccióndejatrasluciruna finalidad política
que invita a profundizaren su significadoideológico
dentro del mundo celta. En estemismo sentido, la
ausenciade elementosde caráctercultual no permiten
identificarlo como partede un santuario,lo que unido
a su emplazamientoen el centrode la población y a
los distintos indicios recogidos,ciertamentemás di-
fícilesdeprobar,hacenquecomohipótesismásverosímil
quedeJa de una función ideológica,compleja y muy
difícil de determinar,pero muy probablementerela-
cionada con un carácterplenamenteurbano.




