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Resumen

Las creenciasy celebracionesde los eslavosrelacionadasconel ciclo de Pentecostésson particularmente
interesantesparael estudiodesu mitologíay de sureligiosidadpopular.Estánbiendocumentadasdesdela
EdadMediaenadelantey secentran,al menos,endoscuestionesfundamentales:el estímulodela fecundi-
dadprimaveraly el culto a los muertos.Estasdos líneasaparecenfuertementeentrelazadasy contribuyeron
al desarrollodeunamitologíadegabinete.
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Abstract

SorneHeathenSíavieTraditionsConnectedwiih WhitsunCycle

The Slavs’ believesand celebrations connectedwith the Whitsun cycle are particularly interesting for the
studyoftheirmythologyandfolk religion.Theyarewell documentedfrom Middle Agesonandthey,at least,
fúcuson two basical questions that appear strongly mixed: stimulation of spring fecundity andcult of the
d~ad. Their popularity contributed to the developmentof a ‘cabinet mythology’.

I~ ey words: Mythology, folklore, Whitsun.

SUMARIO 1. Introducción. Distribución de las fiestas comprendidas en el ciclo de Pentecostés;
2. Hierbas, árbolesy reyes; 3. Pentecostésy los muertos;4. Cantos, diosesy un toquede invención;
5. Referenciasbibliográficas.

1. Intoducción. Distribución de las fiestas comprendidas en el ciclo de
Pentecostés

En las celebracionesdel ciclo dePentecostésse entremezclanlos ritosagrarios
conel culto a losmuertos.Lastradicionesjudeocristianasse asientansobrelas esla-
vasy se funden,de tal modoque,paralelamentealos festejoscristianosquese cele-
brabanenesaépocadel año,teníanlugar otrasprácticasquefueronobjeto,desdela
LdadMediay entodoel territorio eslavo,dedurapersecuciónporpartedel cleroasí
comode prohibicionesde las autoridadesciviles.
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Desdelaperspectivaactualestascelebraciones,al quedarasimiladasa unafies-
ta cristianade caráctermóvil, puedenvariar considerablementede fecha.El día de
Pentecostésse celebrael domingode la séptimasemanadespuésde SemanaSanta,
de tal modo que dicha fiestapuedecaerentreel lO de mayoy el 13 de junio, de
acuerdocon lo establecidopor el Concilio de Nicea del año 325, dondese fijó la
fechade laPascuay las demásfiestasmóvilesrelacionadasconella. En la tradición
cristianaconmemoralavenidadelEspírituSantosobrelosApóstolesy vieneacoin-
cidir con la fiestajudía de las semanaso de las primicias que teníalugar el 6 de
Siván,de acuerdocon elcalendariohebreobasadoen el añoembolismal’.

En el ámbito eslavo la celebracióndel Pentecostésse insertaen un ciclo que
absorbeotras festividadespróximasa ésta2.Si bien los pormenoresvaríande un
territorio aotro, la expresióndel culto a lanaturalezay alosmuertosson elementos
comunes.

En la tradición eslavaorientalel ciclo comienzaeljuevesde la séptimasema-
na despuésdePascua,queenrusorecibeelnombrede CeMHK. La siguientefecha
destacadaes el sábado,vísperadel domingo de Pentecostés,observadopor los
eslavosorientalescomouno de los principalesdíasconmemorativosdelaño(lla-
madotambién~ajtyuína~cyó6om,po¡iwze~mc~aítcy66oTa,TpOI~lgKIte lteJtt,I). El
domingo es el día de Pentecostés,denominadocomúnmentedía de la Trinidad
(rus. Fpoflí~a, etc.). En algunasregionesse le conocetambién como Pyca.rtuu
(serb.Pyca.n~e,etc.),lo que dalugar a quebienla semanaqueconcluyeesedía o
bienla semanaquecomienzatrasél recibael nombredepycan~ua~iHe,l~eJw(búlg.
Pyca¿íctcaiie~ena,etc.)en diversosterritoriosdel ámbitoortodoxo.En esasema-
na siguientedestacandos fechas: el lunes, día del Espíritu Santo(rus. ,2i~yxoB
,i~eHb, búlg. ,Iil~yxoBJi~eH, etc.) y el jueves,llamadoen las regionesmeridionalesde
Rusia y en PolesieHaBcKast TpoI4Ua, Tpníiua yM3pJlbIx, Cyxo~i j~enb, KpnBo~i
LleTBepr. En polaco el períodoqueabarcalos últimos tres díasde la semanade
Pentecostésy los tres primeros de la siguiente recibe cl nombre de Zielone
Swi~tki (AIAHAChEB 1995: Iii. 346; FEOPEHEBA 1983: 121; FAJIbKOB-
CKIH 1916: 94-95; OGROI)OWSKA2001: 271-275).

El desplazamientode fechas,un retrasode trecedíasentotal, quetiene lugaren
el calendariolitúrgico ortodoxodebidoaluso del calendariojuliano, ha provocado
que en talespaísestiendaa caerenjunio segúnel calendariocivil gregoriano.Por
ello es muyfrecuentequelos investigadoresprocedentesde dichastradicionessitú-
en estascelebracionesdentrode las fiestasestivales,lo quedesdeel punto de vista
actuales ciertosólo en algunospaíses.Debemostenerpresente,no obstante,quese
tratade un desalTollosecundario,productodeun desajusteen el calendario.

Parasalvarel problemade la movilidad de las fiestasy el desfasedel calendario
1¼’...- ~1 -. ~ ¡ 4 1

liluigIco ottouoxu, ¡s~issusuc d.~UU55 d td siu~sus¡uC c¿aveanlertor, es Qecir, ~aI31’i-

Sobrelasdisposicionesbíblicasrelativas ala fiestajudía véaseÉxodo23:16,34:22;Levítico 23:l5-21,Números
28:26-31y t)euteronomio16:9-12.El relatodel derramamientodel EspírituSantosobrelos discípulosdeJesúsen
cl 1 siglo puedeleerseencl capitulo 2 dc Heehos.
2 En un sentido másamplio habríaquesituarlo dentrodel cielo ritual deprimavera-verano,cuyas celebraciones
compartenciervasmanifestaciones:el fuego, los muertos,mascaradas,el árbol,etc. Al afirmaresto,tengoen mente
algunasdc lasideasexpuestaspor FRAZER(2005)y ELIADE (2000).
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merafechaposiblede unacelebraciónvariable(GAIGNEBET 1984: 7). Estonos
llevaa mediadosdel mesde mayo,por lo que habríaquerelacionarlasen suorigen
con las fiestasprimaveralesquetienenlugaren dicho mes,másqueconlas estiva-
lesdejunio.

2. Hierbas, árboles y reyes

El núcleo comúnqueuníalos ritos dePentecostéseranlas costumbresrelacio-
nadasconel culto agrario.En primer lugar,se preparabalavegetaciónqueinterve-
nía de algúnmodoen Pentecostés.Se solíanrecogerhierbasy flores silvestres(ya
desdeCeMI4K en elcasodelos rusos),conellas se entrelazabancoronasqueseponí-
an en la cabezael díadela Trinidady en otrasfechasfestivas,decorabanel interior
y el exteriorde la casaconvegetación,cubríanlaspuertasy lospozos,poníanguir-
naldasen loscuernosdelas vacas,arrojabanramasalhuerto,seremojabanlosárbo-
lesjóvenesdel patiode la casa,bajo las ventanas,junto a la entrada,por los rinco-
nesde la vivienda,etc. Además,en el transcursodelas fiestasse organizabanban-
quetesy bailes, se entonabancantosy se encendíanhogueras,cargadastodasestas
accionesde un importantesentidoritual.

En el siglo XVIII, las diversascostumbresy manifestacionesde la religiosidad
popularllamabanpoderosamentela atenciónde viajerosy diplomáticosquepasaban
portierrasrusasen tiemposdePedro1, por lo queerafrecuentequededicaranalgún
capítulo, o al menosalgúnpasaje,a estascuestionesparaellospintorescas,lo que
constituyeun documentoetnográficode granvalor.Así, el suecoHenrik Sederberg,
en el capítuloXI de las anotacionesefectuadasdurantesuestanciaen Rusia en los
años 1709-1718,cuentaquelos rusoscelebrabanel 21 de Mayo (entendemosevi-
dentementeque se tratade una fechaocasional)acudiendoa los bosques,donde
trenzabancoronasdehierbao ramasverdesatravésde las cualessebesaban,sinque
nadiepudieranegarseahacerlo(MANSIKKA 1922: 376).

Aporta másdetallessobreestacostumbreel danésJustJuelen su En Relsehl
Ruslandunder Tsar Peter (1709-1711),donderelatacómoel 31 de mayo, día de
Pentecostésenaquelaño,instalósutiendade campañajunto al río Nara,cercade la
iglesiadel lugar, y fue testigode lascostumbreslocales.De acuerdoconsuexposi-
ción de loshechos,en la iglesiase celebrabaun servicioconmotivo de la fiestade
Pentecostés,durantela cual el sacerdoterepartióa todoslospresentesen la iglesia,
hombresy mujeres,manojosde follaje verde.Al concluirel servicio,al mediodía,
lasmuchachasde la aldea,coronadasconguirnaldasverdesy entonandocanciones,
se congregaronen un puentequecruzabael río Nara.Desdeahí, congriterío y albo-
roto,arrojabansusguirnaldasal río y regresabanala aldeaentonandocanciones.En
respuestaa lacuriosidaddelviajero lasmuchachasle explicaronquehacíanaquello
por supersticióncadadomingo,mientrasla vegetaciónestuvieraverde,parapresa-
giar cuál deellas seríalaprimeraen enfermar,morir o sufrir algunaotradesgracia.
1 ,acalamidadhabriade sucederlea aquellacuyaguirnaldasehundieralaprimeraen
el agua(IVIANSIKKA 1922: 375-376).Estaforma de adivinar el futuro arrojando
guirnaldasde flores o hierbasa la corrientees unaprácticabienconocidaentodo el
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territorio eslavoy resultamuypopularentrelajuventuden diversosmomentosde la
primaveray el verano(A~AHACbEB 1995: III. 346).

El árbolocupaun lugar sobresalienteenel festejo.Estáligadoa todala tradición
de árbolesde mayoque se extiendepor Europay persigueel fin de estimularlas
fuerzasde lanaturalezay asegurarla prosperidad.Todavíaexiste la costumbreen
muchoslugaresdeir albosqueporprimaveraabuscarun árbol, quesecolocaen el
centrodel pueblo(ELIADE 2000:448-452). En Rusiaes muyfrecuenteel abedulen
estasfiestas,no obstantelapopularidadde talesritos seextiendeportodo el territo-
rio eslavoconun árbol u otro(AdI~AHACbEB 1995: III. 344-345).

En muchasregionesestascostumbresestabanligadasa la eleccióndeun rey o
unareinadePentecostéso demayo,mediantealgunapruebadehabilidadcuyasupe-
ración pusierade manifiestosuvigorosidady destreza.Casi todas las tradiciones
populareseuropeasconservan,bajodistintosnombres,la parejaprimordial: rey y
reina,dueñay dueño,novio y novia, los enamorados,etc.En Silesiase nombraal
vencedordc unacarrerade caballos“rey de Pentecostés”y a su novia “reina de
Pentecostés”(ELIADE 2000: 453454).En Kujawy,Polonia,senombra“rey de los
pastores”al queprimerosacaapastara su ganado(KOLBERG 1978: 24 1-243).En
Eslovaquiase registranlos ritosde reyesde Pentecostésenlas prohibicionessino-
dalesde los años1585 y 1591,y en la obratitulada Notitia Hungariaenovaehislo-
rico geografica(1735-1742)del historiadory enciclopedistaeslovacoMatej Bel z
Oéovej(1684-1749).Al parecer,estosritos desaparecieronentreloseslovacoshacia
el siglo XVIII (NIEDERLE 1924: 56; BAY1EHiI1~OBA 1996: 256). Eliade afirmaba
quela parejade reyesrepresentaunaimagenalteradade la joven parejaqueanti-
guamenteestimulabalas fuerzascreadorasde la naturalezauniéndoseritualmente
sobrelos surcosy repitiendoasí la hierogamiacósmicadel cielo y la tierra(ELIA-
DE 2000: 454,504-506),de ahíla realizaciónde concursosparadeterminarlapare-
jamásvigorosa,es decir,másfecunda.En algunoslugaresestascelebracionesinclu-
yenunadecapitacióno ajusticiamientosimuladosdel “rey”, queencierranun impor-
tante significadoritual. En Semie,Bohemia, la costumbrede decapitaral rey se
cumpleel lunesde Pentecostés.Frazerinterpretabaestetipo de sacrificiossimula-
doscomounaforma depromovery alentarla fecundidaddelanaturaleza(FRAZER
2005: 348-350).

En la última etapade esteciclo festivose destruíatodalavegetaciónquehabí-
anempleado:laquemaban,la arrojabana lugaresapartadoso la echabanal agua.
Losrestossecosde lavegetacióndePentecostésse empleabancomodefensacon-
tt-a los malosespíritus,los rayos,los incendios,o paraefectuarpresagios,magia
curativa,etc. En el sur de Poloniaa las hoguerasde Pentecostésse las denomina
sobóI-ka~termmo-queprocede-de Sabbat.La pa-labra-Sabbat-se-emplea-porprime-
ra vez enla Franciadel siglo XIV en los procesosinquisitorialescontralas brujas
haciendoreferenciaa susreuniones,en las que el elementoígneoy orgiástico
ocupaunaposiciónfundamental(CARO BAROJA2003: 123-127).Al pocotiem-
po suusoseextiendepor otrospaisesy, segúntenemosconstancia,se condenasu
prácticaen sermonespolacosdesdeel siglo XV enadelante.Estetérminodaráen
polacosobóíka,queen muchasregionesde Poloniahacereferenciaa lascelebra-

220 EslavisticaConiplutense
2006, 6 217-227



JoséIgnacio LópezFernández Tradicioneseslavasprecristianasentorno al ciclo dePentecostés

cionesde la nochede sanJuan,peroqueen Malopolskase refierena Pentecostés
(KOLBERG 1976: 294-296).

3. Pentecostésy los muertos

El culto alos muertosocupabaunaposición fundamentalen todo el periodode
Pentecostés.La relaciónde los difuntos conel ciclo agrario esun fenómenomuy
extendidoen todaslas culturas,que se entiendebienen virtud del carácterctónico
de ambos.

En las creenciasdelos eslavosse distinguíanclaramentedostipos de muertos.
Por un ladoestabanaquelloscuyamuertehabíatranscurridoen circunstanciasnor-
malesy quehabíandisfrutadode un funeral correcto;éstospodíanllegar a conver-
tirse en espíritusprotectoresdel hogar.Por otro lado, estabanaquellosquehabían
perecidode muerteviolenta,prematurao encircunstanciasextrañas.Entreellosse
contabanlas muchachasfallecidasantesdel matrimonio, los ahogados,los niños
muertosantesde habersidobautizados,lossuicidas,etc., es decir,aquellosque, en
origen,no habíantenidoposibilidadde queel rito depasoquesuponeel funeral se
hubieradesarrolladocabalmente.Estos se convertíanen espírituspeligrosos,con
característicasy denominacionesdiversas.Sin dudala máscélebrede todasellasy
quealcanzóunadifusión universales la de vampiro.

La relaciónde loseslavosconlos muertosincluíatodaunaseriedemedidasapo-
tropaicasparaprotegersede susriesgosy de ceremoniasconmemorativasdispues-
tasa lo largodelaño.Entreesasfechasse encuentrael ciclo dePentecostés.Incluso
cuandoya se habíaaceptadooficialmenteel cristianismoen los territorioseslavos,
el cleroy lasautoridadesciviles seguíanpreocupadospor lapervivenciade muchas
costumbresy creenciasantiguas.Tal es el caso de las disposicioneslegalesde
Bí-etislav II recogidasen la Chronica Boemorum(III. 1) de Kosmas de Praga
(c1045-1125)queprohibían,entreotras cosas,las costumbrespaganasquetenían
lugar en Pentecostés,las libacionessobrefuentesy el sacrificio a demonios,los
entierrosenbosquesy campos,así comolasseenasy los iocosprofanosrelaciona-
dos con los muertos(MEYER 1931: 20)3.

En el folelore de los eslavosorientalesla pyca.rtKaes un personajefundamental.
Comúnmentesecreequeson losespíritusde muchachasfallecidasdemuerteno nat-
ural, enparticularlasquehanperecidoahogadaso antesdelmatrimonio.La palabra
es una innovación tardía,formadaa partir del término rosalia, antiguafiesta del
culto a los muertos.La fiestade las rosas,Rosaliao Rosaria (en Romadies rosa-
tionis, gr. po&c~tó~)se registraporprimera vez en la Italia del siglo 1. En los esta-
tutosdel collegiumSilvanidesdetiemposdel emperadorDomiciano(81-96)sepone
al nivel deotrasdos fiestasmuypopulares,el añonuevoy el díadel emperador.En
el calendariocristianomásantiguodelaño354bajoeldía23 demayohayunaano-
taciónque dice: “El mercadocubierto se adornaconrosas”.La fiesta permanece

~ Sobre el problema de interpretar en estetexto scenascomo“representaciónteatral” o como“casetaparael des-
cansodel losespíritus” véaseURBAÑCZYK (1991): 171-175.El autorseinclinapor la segundaposibilidad.
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fueradel culto oficial y desdeelpunto de vistareligiosoes completamenteindiferen-
te, por esoal mismotiempolacelebranpaganosy cristianos.Su fechano estáfijada
rigurosamentey enlosdiversosterritoriosdel paísvaríademayoajunio segúnla flo-
raciónde la rosa(aprincipios de mayoenCampania,amediadosde mayoenRoma,
amediadosdejunio en losApeninos,enjulio en laaltaItalia). En principiono mues-
traningúnvinculo conel culto alos muertos,setratasimplementede unacelebración
ligadaal florecerdelas rosas.Perola costumbrede esparcirrosassobrelas tumbas
recientescomoofrendaa losmuertosprovocóquela fiestade lasrosassetransforma-
ra enunaconmemoracióndelos difuntos (APHAY,L~OB 1972: 129-130).En el siglo
lIla celebraciónde lasrosaliasse extiendepor lapenínsulaBalcánicay losterritorios
vecinosdel nortedeAsia Menor, dondeencuentraun terrenoabonado.Mástarde,en
épocacristiana,la fiestadePentecostés,quetambiéncaeenmayo-junio,se convierte
en herederade las rosalias(APHAY)I~OB 1972: 132).

La palabra‘PoixsáXiaseregistrapor primeravezporTeodoroBalsamona fina-
les del siglo XII, en su comentariodel canon62 del IV concilio ecuménico,criti-
candolas feriaspopularesquese organizandespuésdePascua(APHAY,L¡~OB 1972:
135; MEYER 1931: 82; MEDERLE 1924:54).Un pardesiglosmástardeDemetrio
Homatjan,arzobispode Ohrid, que vivió a principios del siglo XIII escribióDe
rusaliis, dondese escandalizabapor losjuegosdesvergonzadosque se celebranen
la semanasiguientea Pentecostés,teniendoantesusojosa loshabitantesde laanti-
guaMoliska, en Macedonia(AP1{AYJ~OB 1972: 135; MEYER 1931: 59-60;NIE-
DERLE 1924: 55).

Del griego,másprobablementeque del latín, pasaa las lenguaseslavas.Así, en
antiguobúlgarolapalabrapoyA.Al-~#~ adquiereel significadode Pentecostés.Enser-
bio lapalabrase encuentraenun manuscritodel siglo XVII (liii p0~CAA1AX’h X0AV”
AH). Desdelos Balcanesestevocablo se incorporaal ruso en los siglos XI-XII
(IACMEJ> 1987: t. 3, p. 520; APHAYJ~OB 1972: 135).

La palabrapoco apocofue adquiriendonuevossignificados:de la fiestade los
muertosrelacionadaconlas rosasy asimiladaal Pentecostéspasóa referirsea sus
propiosfestejantes,que a menudola celebrabanen forma de mascarada(primero
duranteeseperiodoy luego,por extensión,enotras épocasdel año, comosanJuan
o Navidad),y quesuelenapareceren los textosjunto a los cKoMopoxH. Más tarde,
se comenzóa denominarenRusiacon la formadel diminutivo femeninopycatIKaa
losespíritusde muchachasfallecidasdemuerteno naturalqueyahemosmenciona-
do másarriba.Aunqueel nombrees un préstamo,la creenciaenesosdemoniosse
evidenciapatrimonialy antigua,simplementehatenidolugarun procesode sustitu-
ción léxica. Posiblementeseanlos mismosespíritusque enel siglo VI Procopiode
Cesarea(Debello Gothico III, 14) identificabacomoninfaso quelas 6eperHHHque
aparecenen los—sermones-ru-sos-medievales-junto-a-los-ynbípli, vampíros.En otras
regionesdel territorio eslavo se las puederelacionarcon las M~BKH o H~BKH ucra-
nianas,las boginki polacasy las BHJIH y CaMO.LU4BH meridionales. Sin embargo,en
ellasel componentemanistao resultamenosevidenteo no existe,y se consideran
simplementeninfas(URBANCZYK 1991: 53; FAJIbKOBCKII4 1916: 60-71).

Tradicionalmentese creequelasrusalkassalende las aguasa loscamposy los
bosquesdurantela semanallamadapyca.rIbHa5l t-te.r~estM, que dependiendode las
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regionesse consideraya los sietedíasanterioresal domingode Pentecostésya los
sietesiguientes,y se mantienenactivashastaqueacabadichasemana,o bienhasta
sanJuano sanPedro (A~AHACbEB 1995:111. 74). En Bulgaria se denomina
Pyca.tlcKa He,z~e.Tnt o CaMO,LIHBCKa He~en5t, y se relaciona con las C~MO~HBH
(FEOPFI4EBA1983: 121-124).

Loseslavosa menudoconsiderabanque losmuertosimpurospodíansercausan-
tesdeheladas,sequías,inundaciones,pesteso malascosechas.De ahíquefuerauna
prácticahabitualdejarsin enterrara talesdifuntos, llegandoinclusoa exhumarlos
cadáveres,sospechososde producir semejantesdesgracias.Contraestasprácticas
arremetióenel sigloXIII SerapiondeVíadimiry enelXVI Maksim Grek.Comoes
bien sabido, en Rusia,desdeel siglo XIII al XVIII, funcionaronlas denomidas
y6orHe~o~a“casasde indigentes”,eufemismoutilizado parareferirsea unasfosas
comunesprovistasdeunamíseracasetaqueservíadecapilla, enlas queen CeMHK
se realizabanentierrosmasivosde todoslos cadáveresdemuertosimpuros quese
habíandejado sin enterrar (LAJIbKOBCKII4 1916: 197-201; JIEBKI4EBCKA5I
2003: 191).

Sobre esta práctica escribió el artista holandés Corneille Bruyn (1652-
1726/1727)asupasopor Rusiaen los años 1701-1703y 1707-1708.En su obra
CornelisdeBruynsReizenoverMoscovie,doorPersieenIndie (Amsterdam,1711)
cuentaqueenesedíaalgunossacerdotesacudíanporlamañanatempranoaun cono-
cido fosoopozo,adondearrojabanlos muertosimpuros,entrelosqueestabanaque-
llos alos queseleshabíacondenadoamuerteenlosjuicios. Esospozos,treso cua-
tro en losalrededoresde Moscú,se cubríancontierracadaaño,y al siguienteexca-
vabanotros nuevos,lo quegeneralmentesehacíalavísperade la fiesta(MANSIK-
KA 1922: 375).

A unade esasfosasfue arrojadoenmayode 1606el cadáverdelFalsoDemetrio.
Aquel añohuboheladasexcepcionalmentefuertes,y losmoscovitas,paralosqueel
FalsoDemetrioerasospechosode brujería,atribuyeronaquellosfríos a sunociva
influencia.Sucuerpofue exhumadoy quemado(JIEBKI4EBCKA5I 2003: 191).

Fueen 1771,cuandoCatalinaII trasvisitar unade aquellas“casasde indigen-
tes”, promulgóun decretoprohibiéndolas.En las ciudadesde provincia,sinembar-
go, se continuóenterrandode lamismamanera,y el temorhacialosmuertosimpu-
ros ha continuadoarraigadoentre el pueblo prácticamentehastanuestrosdías
(FAJ1bKOBCKIH 1916: 200; JIEBKI=IEBCKMI2003: 191).

4. Cantos,diosesy un toque de invención

La popularidadde laque disfrutabanlas celebracionesde Pentecostésa finales
de laEdadMedia atrajo la atencióndel clero,quea todacostaprocurabaeliminar
cualquiermanifestaciónde paganismo.La interpretaciónquehacíanen sus sermo-
nesde las tradicionesquepresenciaban,pero que no siempreentendían,tuvo un
resultadomuyparticular: contribuyóa desarrollarlo quecomúnmentese denomina
mitologiade gabinete,es decir,un intento de reconstruccióneruditade la religión
eslavacuyoslogroshanresultadomásbientoscosy desenfocados.
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Sin dudael casomásclaroy quemáshainfluido en loshistoriadoresposteriores
es el del polacoJanDIngosz(1415-1480).En el libro 1 de suobraAnnalesseucro-
nicaeincliti RegniPoloniaedescribe,a sumodo,los antiguosdiosesde lospolacos.
Cuentaquelos polacoseranpaganosy adorabana unaseriede divinidadesqueel
cronistadisponesiguiendoel modelo romano.A Júpiterlos polacosle llamaban
Yesza,a MarteLyada,aVenusDzydzilelya,aPlutónNya,aDianaDzewana,aCeres
Marzyana, y añadedos personajessin paralelo romano: Temperies,en polaco
Pogoda,y un “deus vitae” llamadoZywye.

PeroDlugoszno sólopresentaun panteónde “antiguos” diosespolacos,sinoque
ademásabordaalgunospormenoresde suculto.Lesatribuyeeluso de templos,imá-
genes,sacerdotesy sacrificiose inclusocelebracionesen determinadasépocasdel
año.En esosfestejoslasgentessereunían,entonabancantosamorososy obscenos
e invocabana susdioses.Explica quealgunosrestosde esacelebraciónse hancon-
servadohastala épocaen la que él escribe,a pesarde que los polacosya habían
aceptadoel cristianismoquinientosañosantes(966),y puntualizaquecadaañopor
Pentecostésserepitentalesfestejos,en losqueserecuerdaa los antiguosídolos.El
cronistadenominaa dicha celebraciónen polacoSíadoy en latín grex “manada,
rebaño”,puestoque las gentesse reuníanparaellos en muchedumbresllenasde
excitacióny ardor,pararealizarbanquetesy celebracionespropensosal desenfreno
y la embriaguez(DLUGOSSIUS1964: 106-108;MEYER 1931: 66-68).

Por lo quepodemossaber,Dlugoszesel primeroquese refierea las celebracio-
nespaganasquetienenlugarduranteel PentecostésconelnombredeSíado.Quizá
setratedeunadenominacióninventadaporél, puesantesno constaen ningunafuen-
te (al menos,en lis quehin llegadohastanosotros),perolos historiadoresposterio-
res (Miechowita,Kromer,Stryjkowski,Bielski, etc.) no dudaronen imitar suejem-
plo.

Ahora bien,¿fuetodofruto desuimaginacióno empleóalgunafuenteparadocu-
mentarse?Enrealidad,Dlugoszno fue elprimeroenabordarestacuestión.La infor-
mación la encontramosen varios documentoseclesiásticosdel siglo XV. En los
SíatutadiocesisCracoviensisdel año 1408 se prohíbeque duranteel Pentecostés
tenganlugar cantospaganosen los que se invocaa los ídolos,si bien no se revela
cuálesson susnombres(MEYER 1931: 65-66).

Es en losStatutaprovincialia Polonicadondese haconservadola referenciamás
antigua de supuestosteónimospolacos,de la que, segúnBrUckner, han-partidolas
demás.Se tratadeun pasajede autor, lugar de emisióny fechadesconocidos,pero
se sabeque algunosfragmentosdel manuscritopertenecenclaramentea los años
1415 y 1416.Exhortaaquelos cristianosse apartende los aplausosy cantoscon los
que se invoca a los ídolos lado yleli yassatya cuya celebracióntiene lugar por
Pentecostés.BrUckner asegurabaque todoslosnombresde las divinidadesde los
polacos se podían extraer de esa única fuente (BRUCKNER 1985: 222-235;
MEYER 1931: 76).

En los Sermonesper circulum anni Cunradi, manuscritocopiadopor Janz
Miechocinaen 1423 se condenaalos ancianos,ancianasy muchachasquedurante
lostresdíasdePentecostéssemarchanalos bailesparainvocaral diabloenvez de
a Dios, a los ídolosysaya ladoylelvya ya, envez de orarparahacersedignosde
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recil)ir el EspírituSanto.SeñalaqueCristoodiasuscelebracionesy quesi no searre-
pienten irán conyassalado a la condenacióneterna.(MEYER 1931: 76-77).

(‘así contemporáneaa la obrade Dlugoszaparecela Postilla HusitaePolonicí,
de autoranónimo,quecuentaquelos polacoscontinúanvenerandopor Pentecostés
a los ídolosAladogardzynayesse~MEYER1931: 76).

1 )el panteón expuestopor Dlugosz, podemosentrever a Yesza, Lyada y
Dzydzilelyaen los estribillosde los cantoscondenadospor la iglesia.Estetipo de
estribillosy exclamacione¿sonmuyfrecuentesenla cancióntradicionaleslava,y no
puetíenrelacionarseexclusivamenteconun géneroo unaépocadelaño. Carecende
significadoplenoy suvalorresideenel planorítmico, lúdico y expresivo.Porotro
lado, Dzewannay Marzannason los nombresquese dan en algunasregionesde
Poloniaa lasmuñecasde pajaquesequemano ahoganen Cuaresma,costumbreque
elmismo Dhigoszdescribeen un pasajeposterior,bajoel año965 (DLUGOSSIUS
1964: 177-178;MEYER 1931: 68-69).Pogoday Zywyerecuerdana ciertasdivini-
dadesadoradaspor las tribus eslavasde Polabia mencionadasen la Cronica
Slavorum(1, 52; 1, 84) de Helmold (siglo XII): Podaga(con la variantePogaga)en
Plony Siwa(var.Siwe,Synna)enRatzeburg.En el casodeDlugoszno estádel todo
clarodedóndeprocedíanestosdatos,pero suscontinuadoressíconocíanla obrade
Helmold, ya que la citabanabiertamente.Sin embargo,entrelos diosesmenciona-
dos porel historiadorpolacodestacaelpersonajede Nya(var. Nyja, Nija), figura a
laquemuchosinvestigadoresconcedencierto gradodeautenticidad,no tanto como
unadivinidad genuinasinomásbiencomoun espíritu menor.De hecho el propio
BRUCKNER (1985: 226) así lo señaló.Dlugoszequiparaa Nyja con el Plutón
romano“dios delosinflemosy protectorde lasánimas”.Selerelacionaconel verbo
nyti “decaer”y conla raízdel sustantivoH~BH “muertos,cadáveres”ensentidogene-
ral t) comountipo específicode “espíritusde los muertos”,no constatadosenten-
tono polacopero bien conocidosen el ámbito eslavo,y que ademástienenuna
importanciamuy especialen los ritos conmemorativosanualesen honor de los
difuntos (AFAHKiI4HA 1999: 152-156;FEOPFI4EBA1983: 165-168).

Conel pasode los siglos los escritoresposterioresaDlugoszcontinuaronador-
nandoy enriqueciendoelpanteónqueél habíapresentadoen sucrónica.A menudo
cambiabande sexoy de funcionesa susdioses.No obstante,sus efectosllegaron
incluso a las crónicasucranianasdel siglo XVII. Siguiendoel mecanismoquese
habiaimplantadode tomardatosdel folklore y elevarlosa la categoríade divinida-
des. surgiríanen lascrónicasucranianasCuHoncucy TycmuitcKaiz~emonuc~Juntoa
los antiguosdiosesrusosdel panteónqueVíadimir erigió oficialmenteen elaño980
otros nuevoscomo Kyna~to,a partirde la fiestadel solsticiode verano,convertida
en la nochede sanJuan,o KonMJ~a,sobrelabasede la fiestadel solsticiodeinvier-
no, asimiladaa la Navidad(FAJThKOBCKH41913: 293-301).Estaconfusiónllegó
incluso al siglo XIX, dejandounahuellaindelebleen el espíritude artistase inte-
lectualesdegranprestigio.El problemano se comenzóa enfocardesdeun puntode
vistamásrigurosoy científicohastafinalesdel siglo XIX y principiosdel XX, con
la edicióny critica de las fuentestextualesantiguas.
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