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E!ementoschamánicosy uránicos
enel episodiodelceltiberoOlíndico

LuctANo PÉREZVILATELA

RESUMEN: Eael año 143 a.C.el celtíberoOlindico tratóde provocarunarevueltaentrelos
celtiberos,haciendousode su capacidadprofética y de unalanza de plataque le habíasido
envtadadesdecl ciclo. Aquí estudio las implicacionesreligiosasuraniasy shamaniasde los
celtiberos,enrelacióna esteepisodioy susaparentescontradiciones,talescomolas relaciones
entrela platacon la nochey la luna.
SUMMARY: la theyear 143 13. C. te CeltiberianOlyndicustried to stir up a revollt among
the Celtibcrians,making useof his propheticalcapacityasid of a silver spearthat had been
senthim from heaven1 studyte implications~th te tJranianAsidShaznanianrdligiosity of
teCeltiberians,in relationtoUdsepisodeasidtts apparentcontradictions,suchaste relation
betweente silverwith (he night asid(he moon.

El Episodiode Olindico: dux y “horno religiosus”

Sólo cl historiadorromanoFloro se ha ocupadodc transmitirnosnoticia dc este
personaje.Florovivió en cl siglo II d. C., durantelaépocadc los Antoninos,cuando
realizó un «cpitomc» o epitoma de Tito Livio1, o sea, un compendiodc la
monumentalAb Urbe condita. Sin embargoactuó con mucha libertaddc juicio e
inclusoaveces,da la impresióndeconfrontaral epitomadocon suspropiasfuentes

2
o conotrosautores.

El textoquenosocupadiceasí3:

«Tambiénhubierahabidoconflicto con todos los celtiberossi el jefe
dc estarebelión,Olindico, no hubiesesido sometidopor la fuerza al
inicio de laguerra,el cual, famosopor su astuciay audacia,si es que

Flon,shisloricus,Epitomaede TitoLivio, enFlorus. Oeuvresi. Testeétabli el
traduil par P. Jal, Paris’, 1967; V. Alba,Li concepciónhistoriograifica de L. AnneoFloro,
Madrid, 1953.

2 Jal, Florus hisloricus.., op cit. p. XXXIIIs.; cree Jal que el titulo de la obra
históricadc Florodebió serTabello;Jal,E/omshisloricus..-, op cit p. XXIs.

3Flor. Epil. II, 17,93a1 1 33, 13 Rossbach:L. AnnaeiFloriEpitomaelibrillelP.
Ann¡FlorifmgrnenlunzDe Vergiliooratore anpoeta.Edidit O. Rossbach,Lipsia, 1896.
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ciclo, habíaatraídohacía si la atenciónde todos, actuandocomo un
profeta.Pero cuando,con semejantetemcridad,se hubo dirigido de
noche al campamcntodcl cónsul, junto a la propia tienda fue
alcanzadoporelp¡lum dc unguardián»4

La cuestiónde Olindico ha sido tratadacomo un episodioun tanto aislado
en medio de las guerrasceltibéricas. Tampocose ha establecidofirmemente la
cronología:Boschy Aguadoen 143; Shultenen 170, comoMarco, Sopefla, Crespo
Ortíz de Zárate5- Por nuestraparte, hemosdistinguido dos prosopopeyas,dos
cronologias,dos relatosy por tanto, dos personajesdiferentes,Olonicus en 170;
Olíndicus(o Solonicusenotros codds3en 1436.

El episodiode Olíndicopresentaun aspectopolíticode enormeimportancia
en el cursode la guerra celtibéricay del que no nos ocuparemosen detalle aquí.
Baste reseñarque en 143 los llamados“celtíberos citeriores (Bellos y Titthos,
principalmente)habíanaceptadoel vasallajea Romay que sólo los numantinosy
algunosotros are-vacaslepresentabanresistencia,así comolos vacceos,implicados
en esta guerra por la ambición particular incontroladade algunosgobernadores
romanos.Pero estos últimos se defendianeficazmentemedianteun sistema de
defensaen profundidadhacia el interior dc su regiónt Entretanto,en la provincia
HispaniaUlterior, un Viriato enel cenitde supoderhumillabaa Romay presionaba
alosceltíberosciteriores8paraquesepasasenalbandohispano,mientrasencontraba
en elnuevogobernadorromano,Fabio Máximo Emiliano elprimeradversarioque
consiguióg~inarsesurespeto...Enestacoyuntura,aparecióOilMico enCeltiberia,el
cual aunqyeno lo precisela documentación,cabededucirsequeeradelosceltiberos
citeriores-

Una pequeñaaclaración.El algunoscódicesaestepersonajesele denomina
Solonicusenvez de O!yndicus. Los editoresmielenpreferir la segundaforma, pero
la primeraesteóricamenteposibleenhispanoccíta.

“TraduccióndeA. EscobarapudA. Capalio,Celtiberia,Zaragoza,1996 p. 43. El
texto latino dice: --- (bellum)fuissetucumomnibusceltiheris,nisi dra illius motas¡niño be/li
opressusesset,.summusvir astuel audaciasi processisset,Olyndicus.qul hastamargenteam
quasi caelo missamvaticinanti similis omniumin se mentesconvertemt sed cnn> pan
tesneritatesub noctecasira consulisadisset, irala tentoriun> ipsiumpilo vigilis excepluses!.
O. Rossbachedidit, Flor. 1, 33, 13.

‘Susrespectivaspublicacionesiremosdesgranándolasenestetrabajo,mfra.

6 L. PérezVilatela, “Olónico y Olíndico. Cuestionesdeprosopografia,cronología

y teurgíaceltibéricas’,I-I,sp Ant , e p

t-P-ércz--Vilatela~ ‘1Vacccos~en-guerra,-22049--a. C.?~.Jfomenaje-atprpf-A.
Montenegro,Valladolid, 1999p.223 s.

8 App. Iber. 66

9PérezVilatela, “Olónico y Olíndico,.“ op. cit.
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Blázquez,en susestudiossobrereligionesprerromanashispánicasse limita
a recogerlos datosdc Floro’0. Los autoresquehanestudiadolaadivinación sc han
centradomásbienenlospueblosseptentrionales”-

El movimiento de rebelión suscitadopor Olindico tuvo una importancia
muchomayor quela atenciónhistoriográficaquesuelerecibir, pero últimamenteha
ido recibiendomayor atención. GarcíaMoreno Lo caracterizacomo“movimiento
nativístico”’2 segúnla terminologia acufladapor autorescomo Linson o Dyson.
Nosotros nos hemosocupado del problemapolitico subyacentea la dinámica
religiosa de Olíndico. Marco Simón ha recalcadocon razón que este personaje
presentaun perfil “carismático”’3. A Sehultenle ocuparoncasi exclusivamentelos
aspectospoliticosdel problema’4 y en lo antroponímicoselindta a constatarque —

¡cusesun sufijo celta’ -
En un exhaustivo estudio del sacerdocio y los sacerdotesindígenas

indocuropeosde laHispaniaprerromanay romana,recientementeaparecido,Crespo
Ortiz de Zárate’6escribe:«Entodaslas religiones,la calladalabor del sacerdote’7
pasamás desapercibidaque la del mago-charlatándes-veladordel Arturo, que, a
fuerzade hacersenotar, muchasvecescon un fuerte incentivo económico,resulta
favorecidoen el conocimientopopulary puedeobteneruna importantedifusión en
su medio social hasta quedar inscrito en los relatos que se transmitirán a la
posteridadLa adivinación,al menosenciertosgradosy niveles,cuandotraspasael

~ 3. Ni’. Blázquez,Religionesprimitivas de Hispania 1 Fuentesliterarias y

epigráficas,Roma, 1962. p. II: ni siquiera figura como entradaen su Diccionario de las
religionespren-omanasdeHispania,Madrid, 1975.

Blázquez,Diccionaria.., op. cit, s. y. “adivinación’, donde ni siquiera se
mencionaa Olindico; 3. Mangas,“Aupirationesy auguresen la 1-lispaniaRomana”,Actosde
las JornadassobreMetodologiayDidácticade la Historia, Cáceres,1984 p. 87; J. J. Sayas,
“LOS adivinosvasconesy la HistoriaAugusta”enlii, Los vascosen ¡a Antiguedad,Madrid,
1994p. 257s. (=SymbalaeLudovicoMitxelena,Vitoria, ¡989).

12 L. GarcíaMoreno, “Hispaniae tumultus. Rebelióny violencia indígenaen la

Espaliaromanadeépocarepublicana”,Polis 1, 1988 p. 85.

‘~ F. Marco Simón,“Reflexionessobreel hechoreligiosoen el contextosocial de
Celtiberia’ en Nl? C. González,J. Santos(eds.),Revisionesde Historia Antigua 1. las
estructurassocialesdela Españaindoeuropea,Vitoria, 1993 p. 45.

“’A. Schulten,NumantiaLMunich,1914 p. 253,257

A. Schulten,FontesHispaniaeAntiquaeIII. Lasguerrasde237-154a- deJ.C.,
Barcelona, l937p.229.

16 5. Crespo Ortíz de Zárate, “Sacerdotesy sacerdocio en las religiones
indoeuropeasdeHispaniaprerromanay romana”,iíu. RevistadeHistoria de lasReligiones2,
l997p. 19s.
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umbral de lo meramentecómico y vulgar, requiereun personajecon una cierta
cualificaciónsocial. En 170m surgeOlindico el vaticinador,quienhabíarecibido
unalanza deplata de tos cielos, lanzaqueera atributo dc Lug y queacaudillóuna
insurrecciónceltíberica».

Olindico se arrogó facultadesmánticas y en este sentido podríamos
agruparlojunto a la anteriorpatulea,dadoque fracasó. Pero el hecho es que sus
vaticinios fueron creídos por los celtíberos —y ni siquiera Floro pone esto en
duda— y que estuvo muy, muy cerca de conseguirsus objetivos. Por eso le
dedicamoseste trabajo. No por lo que nosotroscreamoso no, sino por aquellas
cosasquelosceltiberos—y eventualmente,losromanos—creyerondeél. Creemos
poder mostrar que fenómenos religiosos ampliamente extendidos como el
chamanismoy uranismo, puedendetectarseen este episodio. Hay ademásun
elementonictófilo y probablementeselénico,aúnmásevidentesegúnel texto, pero
dedictamenalgomáscomplejo.

En el relato ¡Jarano,Olindice aparecepues,con las debidasmatizaciones
anotadas,comounjefe militar, un estratega,un dux. Peroun dux un tanto especial.
Así porejemplo, le intitula de suminusvir, “varón máximo”,expresióntanambigua
en latín como en castellano,pero acasono en la lenguaoriginal de Olindico, la
celtibérica,pertenecienteal troncocelta,dondehallamosonomásticosmotejadosde
viras veramosen cl santuariorupcstrede Peñalba,aplicadosa varios individuos.
Antonio Tovar explicó esta expresión muy convincentemente,viros como
equivalentea vir y veramoscomo formaadjctivaa partir de *upcr - al que
considerabacomojefesde susrespectivasgentilidades.

Dc modo que en un contexto cultual indudable, Marco’9 y Sopefla20
plantean la posibilidad de que tras ese rimbombantepero indefinible titulo dc
summusvir atribuido a Olindico por Floro sc estuviesealudiendoa una función
sacerdotal,queSopeflaen concretoproponeque ‘descartandosu solacondicióndc
agenteguerrero—condiciónsinembargoposiblecomose ha visto—, perpetuadaen
la historiograflaespañoladesde la publicación de las Fontes H¡spaniaeAnliquae
contemplasetambiénla posibilidadde quesu actuaciónacasohubierapodidoestar
encaminadapor derroteros de índole tal x’ez similar a lo que los vestigios
preservadosdemuestranparalas categoriasdruídicasenel ámbitocéltico2’.

“‘ A. Tovar,Estudiossobrelasprimitivaslenguashispénicas,BuenosAires, 1949
p. 172, 327, 329; alusiones en 1. Eska, Towordsun interpretation of ¡he Hispano-celtie
InscrzptionofBotorrita, Innsbruck,1989 p. 57-58.

‘~ F. Marco Simón, “La religión de los celtiberos”, ¡ Simposiumsobre los
celtíberos,cd. Zaragoza, 1987 p. 70.

20 ~ SopeñaGenzor,Dioses; ética y ritos. Aproximacionespara unacomprensión

de la religiosidadentre los pueblosceltibéricos,Zaragoza,1987 p. 64; id., Etica y ritual?

Aproximaciónal estudiodela religiosidadde/ospueblosceltibéricos,Zaragoza,1995 p. 47s.

21 Sopeña,Éuca y ritual., op. cit. p. 49. Dedicaesteautor un capitulo bajo cl

prisma“pro-druídico” aOlíndico,pp. 4349.
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Parece preocupar más a Sopeña la designación dc Olindico corno
“sacerdote”,quelaabiertaconsideraciónde “semejante-a-un-druida”.Sin embargo,
en elmundocelta segúnha demostradoZecchini22,a quiensignenMarco Simóny
Sopefla, aparecendruidas dirigiendo revueltasmilitares: así Julius Sacrovir, que
comoindica sufornen era un “varónconsagrado”q~uedirigió en Cenabumel año 21
a. C. Una insurrecciónde los galos contra Roma , o un tal Gulvaterquien había
dirigido unasublevaciónen el 5124 palabraquemásbien pareceun nombrecomún
aplicadoa un individuo que lo recibecomo nombreregeneradory nuevoparauna
misión de concitación(*gáth, “voz” en irlandés antiguo) de tal maneraque su
onomástico,verosímilmenteadoptado para su misión significaría “padre de la

,,25
voz -

La epigrafia galorromanapuede exhibir otros casosde utilización de
gutvatercomotítulo: así unindividuo dePuy-en-Velay26queademásde sergulvater
era praefectuscoloniae; dos epígrafesde Autún que conmemorana P. Bancius

27
Ihallus GutvaterVitalis AppaGutvater y unadedicatoriaa unadivinidad por un
tal CaiusSecvndus>S.También,en Mácon,unpersonajeera a la vezflamenAugusti
y guitvatrosMart?9

Sin embargo,hay quehacerunaadvertencia:así comoel druidismocomo
tal fue prohibido rigurosamentepor los gobernantesromanos, las atribuciones
religiosasde laspersonasintituladasde gutvaterno sólo fueronconsentidaspor los
ocupantesromanos,sino queconjugabanestamagistratura“religiosa’ celtacon los
mayorescargosoficiales de la religión romana.De modo que la magistraturade
gurvaterno enenrigorequivalentea la dedruida.

22 O. Zecchini, IDruidi e l’opposizionedci Celti a Roma,Milán p. 82s. para el
estudiodeJulio Sacrovir.

23 Tac.Ant,. III. 40-46.

24 -cl Iírt.> Dell. Gal! VIII, 38

25 Ch. Guyonvarc’h,“Gaulois Divitiacus et Duxnnorix”, “Le divín’ et “Le roi”
OgamXIII, 1960p- 312;íd., “Notesd’Etymologieet deLexicographieGauloiseset Celtiques
XXIII, n0 98, Gaulois(utvater“(dmide) invocateur”,irlandaisguth “voix”, OgamXIII, 1966
p. 104s.

‘6 GIL XIII, 1557

“GIL XIII 11,225

28 GIL XIII, 11226

29 GIL XIII, 2585; recogidas por Guyonvarc’h, “Notes d’Etymologie et dc

Lexicographie”,op. cit. p. 104s. y a suvezpor Sopeña,Eti ca y ritual?.., op. cit. p. 47.
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Despuésdc lanzarunasondasobrela posibilidadde queOlyndicuspudiera
ser un nombre“parlante” de suactividadcorno intentadorde la unidaddetodos los
celtíberoscontra Roma, aduciendo30el radical celta *olf, —que A. Holder da
emperocomo olio-?’ — producto a su vez del indoeuropeo*al. *oft “arriba”,
“encima’, según sugerenciamás genérica de Marco Simón33, hipótesis cuyas
virtudes y defectoshemosanalizadoen otro luga?, Sopeflaacabapor optar por
«[. ..Jla más severade las prudenciasante la posibilidadde que Olindico sea un
hombreestrictamenteparlante»35.

Por nuestraparterespectoa este punto, añadiremosa lo ya escrito en un
trabajo anteriorque, tras el espectacularcrecimientode la epigrafíaceltibéricaen
lengua indígena (Botorrita 1. III y el misterioso IV; bronce res; etc.) o de la
transmisiónde su onomásticaen lengualatina (la tabulo Contrebiensiso Botorrita
II) no sehalla nadasemejantea “Olíndico”, ni comoonomástico,ni comoeventual
“titulo” o mero substantivoenaposición.

No sabemossi Olindico era ya sacerdoteantesdehaberrecibido su misión
desdeel cielo. Peroestes-ummusvir y dux, categoríasqueya poseía,se convirtió
desdeelmomentodehaberrecibido sutalismánuránicoen“jefe religioso”, si esque
quiereevitarsela expresiónde “sacerdote”o “magistradoreligioso”, peroya hemos
indicadoqueun duxceltibérico, al igual queun cónsulromanopodíay debíaser
magistradocivil, militar y religiosoen campaña.

Estas caracteristicasde Olyndico correspondena un personaje de la
«segundafunción» en las sociedadesindoeuropeas,si se siguen el esquema
dumeziiano.

Tampocodebemosolvidar que las frentesescritasgrecorromanasson en
ocasionesmuyambiguaso completamentemudasacercadela condicióndruídicade
algunospersonajesceltas,presentadoscomojefes, magistradoso generales.Así,
comoadviertenalgunosautores36,si no hubiesesidopor Cicerón” no sabríamosque

~ Sopefia,Éticoy ¡Ítual.,op. cit. p. 47.

~‘ A. Holder,Alt-celtischerSprachschatz.Zweiter Band, Graz,1962 (reimpr.)col.
846s.

32 j Pokorny,IndogennanischesetymologischesWórterbuch,Berna,1959,s. y.

~“ Marco,“La religiónde los celtiberos”,op. cii. p. 69-70; Sopefia,Dioses,¿ticay
ritos, op. cii. p. 63.

~ PérezVilatela, “Olónico y Olíndico.. “, op. chi.passim.

~ Sopefla,Éticayritual.., op. cit. p. 47.

Zecchini, 1 Druidi e1 ‘opposizionedei Cela a Roma,op. cit. p. 51 s., 62s.; Ch.
Guyonvarc’h,E. Le Roux,Les Druides, OuestFrance(Reunes),1986 p. 24s.;M. V. García
Quintela.“El sacrificio humanoadivinatoriocélticoy la religión de los lusitanos”,Polis 3,
1991 p. 31.
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Diviciaco. cl jefe galo tantasvecesmencionadopor César sin la menor alusión
religiosa,era realmenteun druida,ademásdejefe.

La propuestade Dumézil es por su propia naturaleza,indemostrable.El
propioautorreconocióqueentrelosantiguosgriegossu esquemadetrifuncionalidad
(militar, sacra y fecundadora) se resistia a los datos38. Y esos datos son
cuantitativamentenumerosos.Ademásdequela amplitudy variedadde la literatura
griegaantiguaproporcionainnúmeras«ocasiones»parafiltrar estateóricaideologia
trifuncional (vg. cantoXIX 107 s. de la Odisea)dondeseincide en las funciones
de la soberania.

Por lo tanto, no debemossubrogamoscontinuamentea la hora de abordar
cuestionesreligiosas referentesa los antiguos indoeuropeosoccidentales.Por lo
demás,desdesiemprehastalos más tenacesindocuropeistashanreconocidoen la
religión gí-lega, elementosno indoeuropeos,semitaso egipeiosconcretamente—
dejandodemomentoaparte,la cuestióndelos“pelasgos”.

Con esto, sólo queremosdar a entenderqueen cuestionesde religión y en
el caso concretoque nos ocupa no nos vamos a subsumir a las categorías
dumezilianas,cuyautilidadesparanosotrosmeramentemetodológica,ni siquieraa
«lo celta»entrevistoa travésdelascomparanzasconla literaturamedievalcéltica.

Puespor el principal substantivoaplicadoa Olíndico queparecehipotecar
partede sus descubrimientos:Olindico aparececomo dux, no como sacervir,
sacerdos,o incluso rex (el rex sacrorumera una de las principalesinstituciones
religiosaspersonalesde laantiguaRoma,lacual manteníalasatribucionesreligiosas
de los viejos reges,manteniendoincólumesutitulación).Y a pocoque se consulte
un diccionario laflno39 nos topamos con que dux, a secas, nunca se refiere a
personajesconrangosacerdotalo de la funciónbrahaniánica,sagrada,lustral de las
categoríasdumezilianas.

Todaslas formacionesa partir de dux remitena ‘jefe” no religioso, tanto
paradesignaral jefe deun ejército,comoparadesignaruntítulo de noblezapalatina
imperial, dc dondederivael romanee“duque”.

Sospechopormi parte,quelas prevencionesde los estudiososparaotorgar
un carácter“sacerdotal’ a Olíndico procedendeunaprevenciónasumidarespectoa
unahipótesisde baseno formulada,perolatente, respectoa la cual no consideran
oportunoexcepcionalizar,ni muchomenoscontradecir:me refiero, claroestá,a la
hipótesis de la «triple función» y organización social entre ¡os pueblos
indoeuropeos,formuladaensugestivostrabajospor O. flumézil.

“ Cic. De div. 1, 40.

~ O. Durnózil, Los diosesde los indoeuropeos,Barcelona,1970 p 12s.,29s.;
muestralas diferenciascon la socíoideologiachina en susMariagesindoeuropéennes.París,
1979 p. 80. Crítica en C. Grotanelli Ideologiemiii massacri. Indoeuropeidi Georges
Dnn,ezil,Palermo,1993; como introducciónpuedeverseM. Requenay Diaz de Revenga,
“Les representacionescolectivasde lospueblosindoeuropeos”,RÍES25, 1984 p. ISIs.

~ ThesauruslinguaeLatinae,s.
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CuandoMarcoy Sopeñapodianhabersemovido con desembarazoa la hora
de abastecersu propuestay presentarparalelos, muchas de sus aportaciones
aparecenen notasa pie depáginao acudiendoa eventualesparalelosinstitucionales
celtas,comoel degutvater,etc. ¿Porquétantasprevenciones?

Los estudiososquese hanocupadode Olíndico, parececomo si hubieran
extremadolas precaucionesa lahora de otorgarleel rango“sacerdotal”,incluso la
meraconsideracióndel episodiocomoatañenlea la Historia de ms Religiones,pese
a la documentaciónfehaciente,de que agitabaun hastade plata y de que emitía
profecías.¿Porqué?

Vayamospor partes.No me ocuparépor cl momentoen el asuntodc si
Olíndícoera “sacerdote”o no. Lo quequiero ponerde manifiestoante todoes que
cualquier magistradoromanoen campañaal frente del ejército, básicamentelos
cónsulesy pretores,son ademáslos dirigentessacerdotalesdel mismo, encargados
personalmentedel sacrificio y de la propia niántica resultantedel mismo. Opino,
pues,que ni a floro ni a ningúnerudito romano le extrañabala figura dc un jefe
militar con atribucionesreligiosas,fuese romanoo enemigode los romanos,por Jo
tantotampocodeberiaangustiamosenexcesoanosotros.

La redaccióny léxico aplicadasa Viriato y Olindico muestraciertos
maticesenla caracterización:ya hemoscomprobadoquéeslo quetienenencomún.
Veamos las diferencias: en tanto que Viriato es substantivadocon imperator,
“generalvictorioso”, Olíndicoesllamadosummusvir, y tambiénlas formasverbales
difieren,entanto queparael celtiberoel periodocondicional essi processisse?

0,“si
hubiesetriunfado”, para el lusitano es si fortuna cessisset,con unadiferenciación
conceptual4’- Paracl fracasode Viriato hubo de intervenir la Fortuna (Fortuna,
divinidad en definitiva entre los romanos),para el fiasco de Olíndico basta en
cambioun eventual“si hubiesetenidoéxito”, ya quela rebeliónestabaaúnenestado
de gestación.

Lusitanosy numantinospudieron sostenerel peso de una guerra intensa
porque,segúnFloro, eranlos únicospueblosqueteníanduces.

Floro califica de dux a Olindico y el episodiodedicadoa él en le epitomo
precedealde Viriato, tambiénpresentadocomodux42.No haydudadequeFloroda
una visión global dc Hispania enfrentadaa Roma por partes, contraponiendoel
populusromanusa cualquierotro. Floro sin embargo,advierte queninguna otra
guerrafue “másinjusta” porparteromanaquela numantina.

La lanza(deplata)

40 Jal,Florus Oeuvres,op. cit. p. 77, n0 2.

GarcíaQuintela, “El sacrificio humano...”, op. ch. p. 33s; íd., “Viriato y la

ideologíatrifuncional indoeuropea”,Polis 5, 1993 p. 135s.

42 Sopeña,ÉíicayrituaL., op. cii. p.45 seapercibedeello.
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El acceso al conocimientode los aspectosreligiosos dcl episodio de
Olíndico pasaevidentementepor la valoración dcl significadode su lanza. Hasta
ahora, laexégesisha sido laaplicaciónde la literaturacélticainsular,retrotraídaal
tiempo de la Antiguedad, básicamentea partir de los trabajos de D’Arbois de
Subainville43.La lanzadeOlindico les recuerdaa Marcoy Sopeña44«deunamanera
extraordinaria»al venabloargénteollamado Gal Boldgao CaeRoiga, mencionado
en los textos irlandesesmedievalescomo uno de los talismanesintroducidos en
Irlanda por los Tñathadé DOnan, “los hijos de la diosa”,quienesdenotaroncon su
magia a los Br Boig, etimológicamentehablando y que habían sido los
estructuradoresdela sociedadirlandesa.

La Lanzade plata y los demástalismanesmágicos queconsistianen la
“piedra de Fal”, la “espadade Nuada”y el “calderodel Dagda”proveníande Assal,
una isla misteriosadel Norte del mundo (en algunosrelatos). La tal lanza era
atributo del dios Lug irlandés por lo cual Marco y SopeñaponenCaeRoiga en
contactoambasinformaciones,dadoqueel dios Lug(u) en singular,o los Lugoves
en plural recibió culto en la Hispaniaromana,desdeAndalucíaa Castilla la Vieja,
desdeGaliciaal Sur deAragón’I

En irlandés antiguo bolg significa precisamente “rayo”, aunque
filológicamentese hayanpropuestoetimologíasmásadecuadasasu radicala partir
vg.. del nombredelosJ3elgae,losbelgas4tunade lasestirpescélticas.La traslación
semanticapodría ser la inversaa la ocurrida con los Gaesati~7,voluntarios galos
transalpinosqueapoyaronalosgalosdelavertientemediterráneaen susguerrascon
Romay querecibieronsunombredesu‘jabalina”, gaesum.

Lug erael “dios luminoso” de losTúathadé Dánnan.Su lanzaproveníade
la ciudad de Godias en Assal. Uno de los epítetos de Lug era precisamente
Lonnbeiménechquees unaalusióna CaeRoiga, puesquieredecir “el quegolpea
congran furia”48.

Lo maravilloso de esta lanza es que, como dice uno de los textos
medievalesgoidélicos “ninguna batallapodiaganarsecontraella o contra quien la

~ H. d’Arbois de Jubainville,El ciclo mitológico irlandés y la mitología celta,

trad. esp.(pésima),Barcelona,1986.

‘ Marco, “La religión de los celtiberos”,op. citu p. 69-70; cf E. Marco Simón,
‘EI dios célticoLug y el santum-íodePefialbade Villastar”, EstudiosenhonordeA. Beltrán,
Zaragoza,1986p. 731s;Sopeña,Dioses,áticay ritos...,op. ciÉ. p. 63;íd.,Eticay riluol., op.
ciÉ p. 44.

45A.Tovas,“El dioscéltico. LuguenHispania”enVVAA, La religión romanaen
hispania,Ministerio deCultura,Madrid, 1981 p. 279s.

~P. l3osch-Giiupcra,Prehistoria de Europa, Madrid, 1975p. 813.

~ Fol. II, 2, 1; Serv. Aen. VII, 664; vid. E. Beninger, Die Gennanenzeitiii
Niederósterreich,Viena, l934p. (Ss.

R. 5. Luomis,Celticiny¡h andArtizurianromance,Londres, 1927,pp. 46-49.
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empuñase”49.El héroe irlandés,al que le será legada la Cae Roiga. Cúchulainn.
recibirá instruccionespara esgrimiría durante su iniciación a cargo de la reina
Scathaciide Aiba (Escocia>. Cuandopenetrabaen cl cuerpo de un adversario,Ja
puntade la lanzase desplegabacomo varillas de un paraguas,dc tal maneraque la
heridaresultabámortaldenecesidad.

La lanza argéntea,entregadacomo talismána Olindico casabien con la
iconografíade las monedashispanoceltasdel “jinete lancero”, las llamadasen la
Edad Moderna “medallas autónomas”, que reflejan probablementeun episodio
mítico-religiosohispano-celtasegúnAlniagro-Gorbea50-

La “lanza” era un armatan cai-acteristicanientehispanoceltaque la actual
palabra “lanza” deriva de la palabra“hispana” lancea51, no de la substantivación
románicadel verbo “lanzar”. Algunasetnias y ciudadeshispanoceltasllevabaneste
nombre, principalmentelos Lanciensesde las montañasdel SistemaCentral en la
zona de la actual frontera hispano-portuguesa,que bajo la dominación romana
aparecendivididos en dos comunidades,dc estatutoestipendiarioal principio, los
LanciensesOppidani52 y los LanciensesTranscudani53, documentadospor la
epigrafiay un par de palabrasde las “Tablas Geográficas”de Claudio Ptolomeo,
quiencita exclusivamentea los Oppidani54,los cualeshansido relacionadoscon la
mansio (parada y fonda; posta) dcl Jtinerarium Antonini55. El río Cuda,
correspondienteal actual Coa, afluentepor la derecha(septentrional)del Duero,

56

separabaen época romanaa unos y otros Lancienses - Pero éstos no fueron los
únicosLancienses.

~ Ch. Guyonvarc’h,Textesmytholagiquesirlandais.vol. 1,Rennes,1980p. 47.

‘~ M. Alanagro-Gorbea,“Iconografia numismáticahispánica: jinete y cabeza
varonil” en M. P. García-Bellido, R. M. Sobral eds., La monedahispánica. Ciudad.v
territorio, Madrid. 1995; id., tieneenprensaotros trabajossobrecl tema.

“ Vagónapud Gelí. XV, 30, 7; A. Grosse, “Lancea”, Real Encyclopddiedcv
KlassischenAltertuniwissenschofl(RE) 32. col. 618-619(reimpr. Stuttgart,1962).

52 Corpus Inscnptianum Latinan4m (Cm) 11 et Suppfementum (dL II Supp)

Aeiniliuslltlbneredidit; Beroliní, 1869 y 1892, 460, 760, 950,2889,4223.

~ CIL II, 760: inscripcióndel puentede Alcántara, y 5261; L. GarcíaIglesias,
“Autenticidadde la inscripcióndemunicipiosquesufragaronelpuentedeAlcántara”,Rei’. de
Estudios Extremeños 32, 1972; 13. D. Hoyos, “In de/enceof CIL 11 760”A/henaeum66, 1978
p. 391ss.

~ Ptol. Geog. II, 6, 28.

“ It. Ant 395, 3.

‘~ A. Schulten,GeograJa y cinogrofla antiguasde la PeninsulaIhépica vol. 11,
Madrid, 1963, pp. 83-84.
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La ciudad de Lancia entre los asturescismontanos,los meridionales,fue
calificadade«ciudadmagnífica»antesde caeren manosromanaspor el historiador
Floro57, elogio que no aplica a ninguna otra del Norte de España.También la
mencionanotrosautoresclásicos~

Entrelos celtiberosarevacosestuvo.SegontiaLanka5Ñ cuyo apelativo tal
vezpudieratenerparentescocon lancea.

Además de estos etnónimosy polínimos, hay algunas«organizaciones
suprafamiliares»o «gentilidades»basadasenesteradical: así losLanc¡onum(genit.
pl.) en territorio presuntamentecarpetano~,la Puebladc Montalbán (Toledo) y
acasolos Lancic(’um) (gen.pl.) deuna inscripeiónmutiladade Vhninacium61,ciudad
de emplazamientodesconocidoen tierras antaño vacceas62de la submeseta
septentrional.

Unos posiblesLanceroi (nom. pl. ¿), palabraque ha sido traducidacomo
“lanceros”, se documentaríanen unainscripeiónde Remeseirosen GaI/aecia63, pero
su merovisionadopancalcoy/o lecturaofreceunadificultadconsiderable.

ComoapuntaAlniagro-GorbeaTMel obsoletousomilitar de lanzasconpunta
de bronceporpartede los lusitanosnorteñosrespetoal Tajo, se mantendríapor
“usos rituales”, lo que permitiría segúneste autor, relacionarloscon las anuas

63
ancestralesdelcolegiosacerdotalromanode los sabios,Sabii -

“Flor. II, 33, 57 Rossbach

~ Oros.VI, 21;Cass.Dio LIII, 25, 29;Ptol. Ceog. II, 6, 28; Plin. MIll, 23; IV,
118;CIL 11,4227.

‘~ Ptol.Geog.II, 6, 55.

~ M’ C. González Rodriguez,Las unidadesoi’ganizativas indígenasdel área

indoeuropeadeHispania,Vitoria, 1986,u0 127.

~‘ CIL 11,2671

~ Ptol. Geog. II, 6, 49; It Ant 449, 2; 453, 9; Ray. IV, 45: 318, 16; E
Wattenberg,La regiónvaccea,Madrid¡ff11, 1959.

~ CIL 11, 2476; A. RodríguezColmenero,Corpus-Catálogode inscripciones
rupestresdeépocaromanadelcuadmntenoroccidentaldela PeninsulaIbérica, Santiagode
Compostela,1993p.26,da../VANCEROI

M. Alinagro-Gorbea,“Los celtasen la PeninsulaIbérica: origen y personalidad
cultural”, eníd. (direc),Losceltas:HispaniaeyEuropa,ed.Madrid, 1993,PP. 134-135.

~‘ J. Martinez-Pinna,Los origenesdelejércitoromano,tesisdoctoral.Universidad
Complutense,1981,Pp. 128s.; id. “La danzade los sacerdotessalios,rito de integraciónen la
curia”AespA53, 1980p. 15s.
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Estos arcaísmosergológicos,unidos a la etnonimia% formas de culto y
dioses y héroes receptoresdel mismo dabana los pueblos del Oeste y Norte
hispánico,un carácterarcaizante,vagamentefamiliar, peropasadodc moda,a los
ojos y oídosde los geógrafosgriegos. Por esta misma razóny entre las diversas
estirpes griegas comparablescon los hispanoceltasdel Oeste y NO, eran nos
lacedemonioslos queresultabanmásapropiados,pueséstosmanteníanlas comidas
de guerrerosordenadosenelbancosegúnla edad(syssilion,PL = syssitia), los baños
fríos y las saunas,la frugalidadmilitarizante,etc.

El uso ritual de la lanza está bien atestiguadoentre los pueblos
indoeuropeosoccidentales,incluyendoa losgriegos. Almagro-Go*ea67proporciona
una nutridadipticaqueincluye agalos,umbros,romanos,sabinos,doriosy algunas
áreas del mundo atlántico del Bronce Final,~ a juzgar por la documentación
arqueológica.Estáademás,el precedentehittita.

Lasceremoniasmásconocidaslas celebrabanlos sacerdotessabios,no sólo
en Roma, sino en muchasciudadesitálicas principalmentelatinas, como Alba
Longa.Lavinium, Aricia, Anagnia. Tibus, Ignvium o Tusculum,dondela institución
se reputabamásantiguaqueen la propia roma. En Hispania,existíaun colegio de
sabiosen Saguntum,cuyo origen es en nuestraopinión, indígena69,no introducido
por los romanos.Cuantomás,sepudo calcarel nombrede la institución,pero no su
existencia,dadasciertaspruebasquelo hacensingulary queya examinamosenotro
trabajo:el carácter,único de“saltadoresentrance”conlusores—o sea,poseidospor
la lyssa;el hechode queen la Romatardorrepublicanael cantosallarresultaseya
incomprensiblepor su arcaísmoa los propios romanosy por tanto, no es imitable
unamstituciónliteralmente“incomprensible”,etc.

Diversasdanzasfolclóricas conpalosquegolpeanel suelose conservanen
variosterritoriosespañolesy suponenla fosilizaciónderitos similaresalossalios —

a esteefecto, tanto da quelos palos hayansido explicadoscomolanzasquecomo

~ L. PérezVilatela, “La exégesishoméricay argonáutícadel extremoOccidente,
segúnla escueladePérgamo”>Aula dehumanidadesy Cienciasdela RealAcad.de Cultura
Valenciana.Seriehistórica, n0 13 pS3-90;L. PérezVilatela, “Les nóstoien Iberia, segúnla
escueladePérgamo”,CuadernosdeFilologia Clásican0 5, 1995p. 32Ls.

67 Almagro-Gorbea,“Los celtasenla PenínsulaIbérica Los celtas:¡hispaniay

Europa,op.ciÉ. p. 135 yn0 11.

~ Sfr. Ceog.ffl, 3,7: J. C. Beasejo,Mitologíay mitosdela Españaprer-romana.
Madrid. 1986, p. 100 ss; M’. L. Ruiz—Gálvez,,La ¡<‘eninsula Ibéricay susrelacionescon el
circulo cultural atlántico. Tesisdoctoralrepografradade la Univ. Complutense138, 1984;
usadaenritualeshittitas;A. Bernabé,Textosliterarios hetitas, “Plata” fr. 2 p. 213s. El prof
Álvarez—Pedrosaencomunicaciónepistolar,me haceparticipedesu sospechade queel uso
dela lanzapuedeserun “universalritual’>.

~ L. PérezVilatela, “Epifania deLi’berParerenMontañaFrontera”,Apiolesde la
RealAcad.deCultura Valencianan0 70, 1992p. 47s.
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espadas—.Representan,sinduda,un actode fertilización sagradade la Tierra desde
el cielo, pueslospalossuelenizarseantesdegolpearelsuelo.

Los salios,armadoscon lanza,espaday un escudoochavadou oblongode
alargadasescotaduraslateralesllamadoancile, danzabanrecitandoun canto, carmen
sollare de compástemario, acordadoacasoal golpe en el escudocon la lanza,
subsiguientehundimientode la mismaen el suelo y elevaciónacompañadade un
pasoo salto.

Nos interesa la lanza. Buscandoparalelositálicos, la tradición romana,
graciasa Propercioha conservadoel recuerdode su texturamásprimitiva: el hasta
sudens;estabaformadade maderaendurecidaal fuego. Este tipo de hastapervivió
entrelos objetossagradosutilizadospor los fecialescomohastaprausta70y como
condecoraciónpor méritosmilitares,hastadonatica71.

Elementos“solares” y elementos“uránicos”

Ya hemosaludido a uno de los epítetosde Lug en la literaturamedieval
irlandesa,Lonnbeiménech,“el quegolpeacon granfuerza” y quepareceasociadoal
rayo. Otro de ellos, Lámfliáda, “el del largobrazo” se asociaa los rayossolaresy
Grianainech,“rostro del sol” seexpresasobradamenteporsi mismo.

Sopefia da por seguro que Olíndico creía enarbolarla lanza “talismán
canónico”de Lug situadoen su pasturade laprimeraflmción en la poesíaisleña,y
que la tal hastaargénteafije lo que le valió la atenciónde los suyos72 y que
resultaron,lanza y poderesde adivinación “tan inoperantesa las vistas como los
afanesdeOlíndicofrentea unajabalinadecentinela7”’.

Sin embargo, debemosaquí plantearel problema del enunciado: ¿dios
“luminoso” o másbien“uránico”?

El estudiodel episodioha derivadoa unaconsideraciónde Lug comodios
¿solarouránico?

Es probableque la racionalizaciónmedievalirlandesadel viejo dios Ng
hayareunidoenun mismoentedivino los caracteresuránicosy hélicos.

Los seressupremosuránicossuelenapareceren casi todaslas religionesy,
tal como propusoWilhelm Schmidt es muy probableque hayasido la primera
creenciadel hombreprimitivo y que todas las demás formas religiosas hayan
aparecido ulteriormente y que representenfenómenos de degradación74. Sin

“Prop. IV, 1, 28 hastasudenr,Liv. 1, 32, 12 hastapraeusta

~‘ P. Fraccaro,DalIaguermpressoi Romani,Pavía,1975 p. 12; Martinez-Pinna,
Los origenesdelejército romano,op. ciÉ. p. 135.

72 Sopeña,Éticayritual..., op. ciÉ. p. 47.

“ Sopeña,Éticoyritual..., op. ciÉ. p. 49.

“ W. Sclunidt,Rassenraid VOlkerin VorgeschichtedesAbenlandenII, Lucerna,
1946 p. 1715., 192s.,208s. para indoeuropeosde Europa;M. Eliade, Tratadode Historia de
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embargohayrarasexcepcionesen algunassociedades,al menossegúnlos estudios
vigentesposibles—pues no podrá corroborarsenunca la creenciao falta de ella
entrelosdesaparecidosTasmamos.

En los ritos de iniciación órficos se representabaal rayo en forma de
rombo. El rayoen todaslas religioneses el armade lJikos del cielo comobóveda
(no como “Helios). El lugar dondecaeel rayo se convierteen sagrado(enelysion,
entre los griegos;fulguritum entre los romanos).Las personasfulminadaspor el
rayoy sobrevivientesquedanconsagradas—acasofueraésteel casode Olindico—.
El árbol sobreel que másfrecuentementecaenlos rayos,la encina—y máscuando
laflora euroasiáticaestabamuchomenosdegradaday substituida—estáinvestidade
los atributosde la divinidad suprema:así, tenemosla de Zeus en Dodona, la de
Júpiter Capitolino en Roma, el encinar sacro de Donar, cerca de Geismar en
Germania,la encinasagradade Romoween Prusia,la encinadcl dios Perumentre
los antiguoseslavosy en Españael roblede Guemica’5en el centrodel territorio de
los celtas carietes(el roble es querqusro/mr, del mismo género que la encina,
querqus ilex) el encinar sacro de Huradónentre los celtiberosdel que nos habla
Marcial, sanctum Buradonis ilicetum’6 —preciosa mención de un fenómeno
religiosocomoun oasiseneldesiertodenuestrosdesconocimientossobrela religión
hispanocelta.

DurantelaEdadMedia el prestigioy capacidadde convocatoriade ciertos
robles continúa. En la ciudad de Oviedo, fundaciónaltomedieval,un roble, “El
Carbayón”(o sea,el“carballón” o “robletón”) ya estabaplantadoenel siglo XIII en
el lugar hoy ocupadopor la calleUna”. A fines del XVI, los paisegoscántabros
todavíareverenciabantantoun gran roble que, desdeél, los jesuitasrealizaronuna
“misión7 paraconvertirles78

Estacaracterísticade las encinas,robles,comovinculadaal diosdel rayo ha
sido pasadapor alto y es, sin embargomuy convenientea la horade argumentar
sobreel “sacerdocio” de Olindico, puesto que el comparatismocon los antiguos
“druidas” galos acudede inmediato, segúnla informaciónque nos proporcionala
documentaciónliteraria,delaveneraciónde losdruidas79por el muérdagoy el árbol

las religiones.Morfologiay dinámicadelo sagrado,Madrid, 1981 (Paris,1941,ed. orig.) p.
77s.

“ J. M. Pérez-Prendes,“Derechoy comunidaddesdeel ángulohistórica”,Rey,de
la Univ. deMadridvol. Xli, n045 p.-4O5y n0 70.

‘6Mart. Epig. V, 33.

“CuriosamenteC. Cabal,La mitologiaasturiana,Oviedo, 1983 p. 609 s., donde
tratadeciertosaspectos“dendrolátricos”.

78 M. F. Fernándezde Escalante,PaganismoenCantabria. En los umbralesdela
edadbarroca,Valencia, 1979.

“ T. D. Kendrick, TheDraids, Largs, 1990 (1927)p. 88-89; J. Markale,Druidas,
Madrid, 1989 p. 23s.principalm.
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dcl quees parásito,o sea,el roble80: “No celebraránrito algunosin la presenciade
unaramade eseárbol, hastael punto quepareceposiblequelosdruidasderivensu
nombredel griego”. Hoy día se poneen dudaestafiliación etimológicaapartirdel
griego, peroéstaesotracuestión.

Todo lo que cae de las regiones superioresparticipa de la sacralidad
uránica.Muchascreenciasa lo largo del mundoserefierena la santidaddeltrueno8’

Perono nos alejemosmásde la hierofaniade la lanzacelesterecibidapor
Olindico. A todasluces, losceltiberos,creíanenelorigenuránicodelaplata enque
babiasidofundida la lanza,o si entendemosliteralmenteel texto,de la lanzaentera.
Esto nos lleva al terreno de los meteoritos.En la antiguedadfueron famosos la
piedranegrasagradade Pesinunteen Asia Menor, que fue trasladadaen 205 a. C. a
Roma,no sinunaconsiderablepolémica.La piedrarepresentabaa Cibeles, la “Gran
Madre” frigia. Ademásestá la Kaabaen La Meca, objeto de veneraciónantes y
despuésde laaparicióndel Islam. Ambaspresentanlaparadojade su origenuránico
—aceptadopor losdevotos—pero a la vez, se habíanconvertidoen imágenesde la
“Gran Madre”, la divinidadtelúricapor excelencia.Los estudiosossuponenqueesta
inversiónse produjo porquesepensabaquetalesmeteoritoseranperseguidosporel
rayo, símbolo del dios uránico82. Al descenderdel cielo, la Kaaba perforó el
firmamento y por eseorificio se efectuaríala comunicaciónentre la tierra y el
mundo. Porélpasaríanelaxismundi83.

Realmente,elpoderdivino quehabíaentregadola lanzaaOlindico, no esel
(eventualencargado)de la faz solar, sino evidentementeel del cielo/rayo,el de la
bóvedaceleste. La antiguedadcronológica de los seressupremos uránicos ha
provocadoenalgunasreligionesunprocesode substitución.El dios principal pasaa
deus otiosus, o bien en cl caso del Uranos griego, su desaforadasexualidad,

50Plin. XVI, 249.

~‘ En Europaes corriente llamar ‘piedras del rayo” a las puntas de sílex
prehistóricas,creyendoqueeranla puntade flechadel relámpagoy asíhansido veneradas.
Los mongolesburiatoscroen queciertaspiedras“caídasdel cielo” favorecenla lluvia; entre
los pueblosuralo-altaicosse les llevan ofrendasen piinxaveraparaobtenerbuenascosechas,
vid. M. Semper,Rassenraid Religionenim alten Vorderasien,Heidelberg, 1930 p. 1 79.s; G.
Duanézil,Legendessur les Nartes,Paris 1930p. 75 5.; U. 1-larva,Die religiósen Vorstellung
deraltaischenVolker Budapest,p. 153 (n. y.).

A.K. Coomaraswasny,TheDarkerSideoftheDawn,Washington,1935 p. 17 y n.
22.

83M. Eliade, “Metallurgy, Magie and Alchemy”, Cahiersde Zalmoxis1, (Paris)
l938p. 3s.

84P. Lasnmcrs,“Le culte des bétylcs et les processionsreligicusesdansl’Arabie
préislarnique”,Bulletin del ‘Instilut d 4rchéologieOrientaledii Caire 17 p. lis. (n. y.); W. R
Smith, TheReligionof¡heSemit es,Londres, 1927<3’)p. 200s.,568s.
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consecuenciade unaexcesivaespecializaciónde su vocación creadora,la vuelve
84peligrosa y Uranoresultacastradoy substituidopor Zeus. Los serescreadospor

Uranopresentabanuna indefinicióndelos nivelesdelo real, conlacreaciónde seres
fluidos,mixtificados,monstruosos.Zeusse presentaarmadoconel rayo. El genitivo
de Zeus, Dios y su flexión se relacionancon el indio Dyans, el germano Tyr
(7’ywaz), el latinoJupiter (*dieu~pater= gr. Zeypater, peroen griego la noción de
pater no iba unidanecesariamenteal onomásticode Zeus). La raíz indoeuropeade
quederivanes *dieus,deivos,divu,0

5.Hayotro radicalproductorde estosteániemos
indoeuropeoscomo Uranos, Varunaderivadosacasode~ “protector,tirador”.

El Zeus griego, pesea ser el padre de los diosesolímpicos, los dioses
“canónicos”de los griegos,participabaen menor porciónque otros olímpicos en
fiestas y cultos de las comunidadesgriegas86 reflejando la tendencia del dios
primordial en diversasreligionesantiguas y “primitivas” a ser otiosus, pero en
ningún caso renunció al rayo, a la lluvia y a la expiación, como atribuciones
exclusivas.

Entre otros pueblos indoeuropeos,los dioses responsablesdc la bóveda
celestey el rayo, no llevanun teónimoderivadode los radicalesseñalados,comoel
Ahura Mazda iranio o el Taraniscelta.

Concretamenteel “Táranis”céltico etimológicamentederivade *tor, toro-
s “audible, perceptible”8¾procedentea su vezde *ter.. (n0 4), “penetrar,atravesar”,
unaetimologiaenprincipio francamente“favorable” alaaccióndel rayo.

Los estudiososdel panteón celta concuerdanen que el dios del cielo
tormentoso fue Táranis88 y lo comparan con el dios báltico (de lituanos
principalmente)Perkunasy el eslavo Peruin (cf. El polamopiorum “relámpago”).
Etimológicamente, como es manifiesto provienen de diversos radicales
indoeuropeos.El de “Perkunas” y “Pennn” se relacionancon la divinidad védica
secundariaParjanyasy con la diosagermanaJfj&gvn, madrede Thorr, el dios dcl
martillo celeste,rayo; tambiénparticipadeesteradicalel diosgriegoPhorkys,padre
de lasHespéridesy de numerososmonstruos.En Greciaerapues,un dios acuático.

Varuna,Urano, Zeus,Júpiter,Táranis,Ahura Mazda, son diosesuránicos
de los pueblosindoeuropeoshistóricos.Ahora bien, como indicábamosantes,tanto
enlasmitologíasdeestafamilia depuebloscomoen otrasse producelos fenómenos

85H~isd Theog.28s.

86~ Pokomy,IndogermanisehesetymologischesWñrterbuch(IEW), Berna, 1959

p. 184s.

87M. P. Nilsson,GeschichtedergriechischenReligion,Munich, 1941 p. 369s.;A.
B. Cook,Zeus.AStudyin AncientRe/iglon, 3 vols,,Cambridge,1914, 1925 y 1940.

88Pokomy IndogermanischesetymologischesWtirterbuch,op. cii. p. 1088s.

89C. Clemen,“Dic ReligionderKelten”, ArchivfarReligionwissenschafi,1940 p.
122; P. Lambrechts,ContributiondI ‘étudedesdivinitésceltiques,Brujas,1942 p. 52s.
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diacrónicossegúnSchmidtde cspecializacióadejandoal dios del alto cielo (al que
clamabael poetaWordsworhtquiensegúnél, tan pródigo habíasido en otorgara
Españabosquesdehombresintegrosy con palabra)enunarelativaociosidad.Entre
los griegos,un hijo de Zeus, Apolo-Febo—olímpico— y el extraolñnpicoHelios,
hijo de Hiperión y hermanode Selene (la luna) recibieron como atribuciones
respectivasel solbrillante—apartede otrasmuchas—y el carrodel recorridosolar.
“Támnis” erasegúnLucano89uno de los principalesdiosesde los galos, integrado
segúnelpoetacordubenseenuna tríadajuntoaEsusy Teutates.Unodc loseseolios
a la “Farsalia” identifica a “Táranis” con el Júpitergal&0. Respectoa la forma
correcta del teónicmo, según una inscripción gálica en alfabeto griego del
departamentoprovenzalde Bouches-du-Rhóneselee Taranooyendativo singula?’-
Encambio,enunainscripciónbritano-romanade Chesterdedicadaa I(ovi) O<’ptimo)
M<’aximo) Tanaro, los estudiososcreen que bajo esta última forma92 —aqui
construidasobreun temaen —o— se ha producidouna metátesisy quecl teánimo
citado pudiera ser *Tarannus La mayor afinidad etimológica seria con el dios
germanodel truenoDonar, relacionablea su vez etimológicamentecon el Thorr de
losescandinavos.

De la españaprerromanay romanano poseemosdedicatoriasa “Táranis”,
pero téngaseen cuentaque ningunode los grandesdiosesceltaslas obtuvoapenas
enlaAntiguedad.Así tampocohaydedicatoriasaestedios entodalaGalia Central,
Orienta], septentrionalcon Bélgica, Renania, Cisalpina, etc. Y como botón de
muestray en plena relación con nuestropropósitoanotemosque las dedicatorias
hispanasa Lug (cuatro segurasy algunaprobable)o los Lugovessumanmásque
todas las restantesdel mundo celta. Pero “Tárai s” no estuvoausentedel panteón
celtohispano.La toponimia es la que lo delata y con una abundanciaque ya
quisieranotros paísespresuntosdetentadoresde la “denominaciónde origen celta”.
Su presenciaha sido detectadaprincipalmenteentrelos antiguosastures,loscuales
eranunos hispanoceltascon fuertesafmidadescon los celtíberosestrictos:así lo
demuestrasu onomásticapersonal93.En el Principadode Asturias se doeumentan
“Taranes”, “Tárano” (4 veces), “Táranos” —nombresde caseríos,aldeasy éste
ultimo de una rocha de los Picos de Europa, en generaltodos sobre topografla

~Luc.Phars1, 444-446

~ Endt,AdnotationessuperLucanum,Stuttgart,1909 (reinipr. 1949)p. 28.

92RThumeysen,A GmmmarofOíd Irish, Reviseda]., Dublin, 1946p- 197;1? R
Whatxnough,TheDial«ctsofAncientGaul, Camnbridge(Massachussets),1970 = Ann-Arbor
(Michigan, 1949-50)p. 90.

93Holda,Alt-cellischerSprachchatz,op. cit, II, col. 1716 5; J. De Vries, La
réligiondesceltes,Paris,1963p. 71. El dedicanteesprecisamente,segúnparece,un celtibero
deClunia

94J. IJntenuann,Elementosde un atlas antroponímicode la Hispania antigua,
Madrid, 1965 p. 20-21,44,etc.
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montañosa.Además, “Taraña”, “Taraño”. aldeasy “Taraniello”, nombre de una
peña. Se puede observarque predomina la acentuaciónesdnijula, tal como la
documentóLucanoentrelos Galos,perohayalgunaexcepción91.

Además,puedenrastrearseotros topónimosrelacionadoscon el teónimo
indicadoen las provinciasde La Coruña(“Taraño”, caserío”),León (“Taranilla”),
municipiode Renedo,Orense(“Tarañeira”),básicamenteentopograflasescabrosas.
Lasformacionesen“-ieUa”, “-ulla”, “-eira”, cte., suponensufijacionesrománicas,en
tanto que otras sufijacionesen *taraniu<’m), *tarania(m), *taraneam, podrían
correspondera la ¿pocade vigencia del latín. ComorecuerdaSevilla, no existen
onomásticospersonaleshispanoceltasderivadosde “Táranis” y esoqueconocemos
ya miles de antropónimosceltas de Españay Portugal, conservadosen lápidas
romanasy bastantemenosenescrituraibérica.

Hay en el Sur de Franciaun río “Tarn” cuyo origen etimológico según
Holder95 seria precisamente*Taranis, y no comparableal hidrónimo asturiano
“Tarna” y otrossemejante?.En cambio,el Tanarus,hoy “Tanaro”, afluentedel Po,
pudieraprovenir de una metátesisde * Taranis, segúnHolder. Pero estoes poco
seguro.Lo queseria razonablees que, en caso de aceptarseesta metátesis,estos
hidrónimos deberiansu denominacióna un centro de culto orientado hacia el
nacimientomontuosode losmismos.Peroténgasepresenteel carácterhipotéticode
laspresuntosderivadoreshidronímicos.

Es posible rastrearotros vestigios toponimicosdel teónimo *Taranis en
España,pero antesde enunciarlosdebemosmanejardocumentaciónmedievalque
nosproporcionelacadenadecontinuidadderivativa.

No cabedudaque“Táranis” fue un teónimohispanoceltay comotal dios.
su responsabilidadtenía que ver con la señaladapor los eseoliosbemesesa “La
Farsalia”,la bóvedacelestey losmontesquela rozabanSu sacralidadno trascendió
a laonomásticapersonal,lo cual pareceindicar, apartede granantigiledad(evidente
desdelo lingoistico, cuandohablamosde estrato“indoeuropeo”y no su concreción
en ‘hispanocelta”), un carácterde dios uránico primordial, predominante,pero
probablementedeus otiosus, cuyo teónimo no es empleado por la onomástica
persona],al igual que, por ejemplo cl Júpiter romano que influye poco en la
onomásticapersonallatina.

El hechode queen otrasocasiones,el sincretismoconhupiterse produzca
respectoa otros teónimosindígenascélticosen Europa,no deberíadesorientamos
debidoporunapartea las tendenciasceltas,al monoteísmo(o dualismoprimordial)
y por otra a las diferentesesferasde competenciade los diosesceltassincretizados
con los romanos,comoocurre con Marte o Mercurio, los cuales entre los galos
extendiansu ámbito de competenciasa áreasen parte diferentesy a menudo

~M. Sevilla, Toponimiadeorigenindoeuropeoen Asturias,Oviedo,1980 p. 76s.

9’~Holder, Alt-celtischerSprachschatzU, op. oit., col. 1728, 1736.

97Sevilla, Toponimia..,,op. oit. p. 77.
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contradictoriaspara la mentalidadromana97y en otras solapabansus esferasde
influenciadivinal.

Se ha dicho que el Mercurio de los galos, dios que recibía la máxima
veneraciónentrelosgalossegúnJulio Césa?8,sedebeidentificarconLug~’.

Los estudiosos,a partir delas palabrasde César,“Ven en él al inventorde
las artes,considerándoloel guíadelosviajerosenloscaminosy quientiene cl poder
paraotorgarlasmayoresgananciasmonetariasy favorecerel comercio”, consideran
a Lug como dios politécnico, lo cual es evidente, pero también —siguiendoel
esquematismodunieziliano— como un dios que participa de las funciones
sacerdotal,guerreray productiva(o sea,delas tres). Escurioso queesta“anomalía”
en la “ideología” triflmcional de Dumézil, se produzcaprecisamenteentre sus
antepasados,los galos.

Peroaquínosinteresaa Lug en suaspectodeposeedordel rayo. Opinamos
—y según el estadode conocimientos,realmente no podemosoptar por otra
posibilidad— que la atribución del rayo, que se deduce de las compilaciones
medievalesirlandesasde su anteriormitologíapagana,como ya hemosvisto, es un
carácter“secundario”, “adquirido” o traspasadopor el dios celta primordial de la
bóvedaceleste,“Táranis”- De hecho, Lucano y los escolios a “La Farsalia” ni
siquieramencionana Lug —comono fuereamagadobajo la denominaciónmásbien
genéricade “(el) Teutatis”, o sea, el “dios de la etnia”, terna- (*touto~, en
“lusitano”), lo cuales másbienimprobable.

Los escolios bernesesschalia Bernensia a La Farsalia de Lucano,
redactadosen el siglo DC d. C. en Centroeuropa,equiparan Táranis al Júpiter
romano’~y ledanelcarácterdepraesesbellorum,“jefe de lasguerras-

Las dedicatoriasepigráficasa “Tárai ‘s” conocidashastala fechason sólo
sietey ningunaen Españani Portugal:unaen Chester(Inglaterra);tresen Francia:
Orgon,Thaurony Tours; Bñckingeny Godramsteinen Alemaniay Scardonaen la
antigua Yugoslavia’0’ - El hecho de que ninguna de ellas haya aparecidoentre
nosotros,ya hemosvisto a propósitodeLug lo muchoqueinfluye el meroazar.Esto
antetodo. Ahora bien, tambiénpudierahaberseproducidoen la Hispaniacelta una
sucesióndiacrónicay acasodinásticade Táranispor Lug. Peroestoes meramente
hipotético. No obstante,en el episodio de Olindico, si hay que buscarun dios

98p Benoit,MarsetMercure,Aix deProvenza,1959; FíeRoux,“La religión de

los celtas”,Las religionesantiguasvol. III- Historia delas religionesdir. por U. Ch. Puech.
Siglo XXI, Madrid, 1984 p. 128s.

½aes.Belí. Gail. VI, 17.

‘~Le Roux, “La religión de los celtas”, op. cit., po. II 3s. 3. Zxvicher, Fonios
HistoriqeReligionisCelticae,Berlin, 1934p. 50.

‘~‘ M. Oreen, ‘Tanarus,Taranisand te ChesterAltar”, Journalof¡he Chester
ArchaelogicalSoeietyGSm 1982 p. 37s.; cad., The Godsof ¡he Celis, Gloucestery Nueva
Jersey,1986 p. 66s.;ead.,Dictiona¡yofCelticMythandLegend,Londres,1992,s. y.
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concretoconocidoentrelos celtíberosquehubiesepodido entregarsu lanzaal dux
celtibérico,el candidatomejorsituadoessin dudaLug.

Elernenloschainánicosen elepisodiodeO/indico

La relecturadel sucesode Olíndico, despuésde los recientestrabajosya
citadossobreestepersonajeen el contextode la religión celtibérica,nos ha traido a
lamemoriaun trabajoya “canónico” dc Karl Meuli’~ sobrela influenciachamánica
enla religión griegaclásica

Los síntomasde la llamadadivina a la vocación chamánicaque se dan
espontáneamente,no siempre son deseadospor los individuos que lo reciben,
intentando suprimir o ignorar tales indicios (sueños, tranco, profetismo,
conocimientodelenguas. ) No fue ésteel casodc Olíndico, quienaceptóla misión
divina.

Sin embargo, en relación con la Antiguedad clásicay su periferia, el
chamanismocognosciblepara los griegos, entilabaun país muy concretoy una
forma de vivir, Escitiay lo escítico,situadaal NF de Tracia sobreel solar de las
actualesUcrania y la RusiaPóntica (Donbass,Kubán,etc.).Los helenos,de forma
algoerrónea,ubicabangeneralmenteenaquelladirecciónel Norte Polar’03

A fines de la Época Arcaica hacensu apariciónen el ampliado mundo
griego una seriade iatromanteis, videntes taumatúrgicosmágicos,a la vez que
maestrosreligiosos’04. Nos interesaparticularmenteAbaris quienvino montadoen
una flecha’05,o portándola,comodice Herodoto’t

“2K. Meuli, “Scythia”, ilennes70, 1935 p. 137s.

103 Meuli, “Scythia”, op. oit, 1 37s.; E. R. Dodds,Los griegosy lo irracional,

Madrid, 1980 (Univ. ofCalifornia, 1951)p. 133s.;tambiénenesaorientacióngeográficapara
los griegos M. Eliade, De Zalmoxis a Gengis-Khan,Madrid, 1985 (Paris, 1970). La
orientaciónesquinadarealmentehaciael NE, vg. enFol. X, 9, 7, cuandoubicael campamento
de EscipióncontraCanhiagoNova.

“~ Asi, el escitaAbaris.,llegadodelNorte montadoen una flecha,Heraklidasfr.

51 e., tal comoen las religionesuralo-altaicaslo hacencon las almas. Herodoto(IV, 36)
racionalizabasusu actuaciónal presentarlocomo portador de una flecha. Podía ayunaar
completamente,predecirterremotos,desterrarpestesy componerpoemasreligiososasu dios,
el “Apolo Hiperbóreo”(Herodt. IV, 32; Meuli$”’Scythica”. op. ciÉ p. 161 5.; Dodds,Los
griegosy lo irracional, op. oit p. 138 s. y 157. A esteApolo se le asociabanun animal,cl
cisne, y un producto,el ámbar,ambosnórdicos.Suantiguojardínseencontrabaa la espalda
del vientoBóreas).

El cretenseEpiménidesfue tambiéngranayunador,senubiaexclusivamentedeun
preparadovegetal.Trassu muerte, se descubrióqueteníael cuerpocompletamentetatuado
como los “chamanes”tracios, Meuli, “Scythica”, op. oit, p. 161 s. El propio Pitágoras
presentarasgoschamánicos,W Burkex-t, “Goés. Zuan griechisehen«Schasnaniscu=»”,RU
n. s. n0 105, 1962 p. 36 s. con la discusión.

‘Síu, RevistadeCienciasde lasReligiones
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El chamanismo,en sentidoestricto,es ante todo un fenómenoreligioso
escítico, siberiano y centroasiático (uraloaltaico y turco preislámico’07); sus
caracteristicasprincipalesson:el contactocon losespiritus,queél puedeaprovechar
para operartaumatúrgicamente;entraen trance hipnótico; tiene podersobre los
animalesy especialmentesobrelas aves; puedeviajar al Hadespara rescatarun
alma;puedecambiardesexoo transformarseenanimalsalvaje’04.

Es evidenteque reconocemosalgunassemejanzasentreel chamanismo
escítico—y el griego arcaico—y la actuaciónde Olíndico: la lanza de Olindico
ocupa el papel, la utilería de la flecha, la cual sirve al chamAn siberianopara la
mántica, tal como Olindico se hacía acompaliarde su flecha argéntea.El “alma
externa”del chamántatar(tártaro)sealojaavecesen unaflecha.La llamadadivina,
laentregadel talismán(la lanzaenel casode Olíndico) y el don de mánticason los
elementos“chaniánicos”evidentesdel casodel celtiberoOlíndico.

La conexión entre las prácticas religiosasescíticasy uraloaltaicases
admitidaampliamente’~.

El animalemblemáticodeLug era el cuervo’t0 comolo seria—acasopor
recepciónestricta—de Wotan.Es curiosoel hechoporquelos chamanesde Siberia

En fin, el geta(dacio)Zalmoxis(Herodt. IV, 94-96)habíarecibidounallamadadel
diosGebeleizis,vid. M. Eliade,De Zalmoxisa Gengis-Khan,Madrid,1985 p. 35 s.

Sobreel conjuntoderasgoschamánicosgriegos,ademásdeMeuli, Doddsy l3urkert
puedenverse 3. 0. P. Bolton, Aristeasof Proconnesus,Oxford, 1962, cuhemerizante;.1. A.
Phi]ip, Pythagorasand¡heearly Pytagoreanisus,Toronto, 1966 y M. Eliade,Le charnanisme
et lestechiquesarchaiquesdel‘criase, Paris,1968 (2*), un “clásico”.

~ Heraklidasfr. 51 c.

‘06Herodt. IV, 36.

‘07U. Holmberg,Efle religiOsa; Vortellung deraltaisohenVolker, Helsin , 1938;
M. F. Kóprftlflzade, Influenoe da chamanismeturco-mongol sur les ordres mystique.s
musulmanes,Estanbul,1929 <a y.); N. K. Chadwick,“ShasnansamnongtheTartarsof Central
Asia”, Journalof ¡heRoyalAnthropologicalIntitule, 66, l936p.75s.;J. P.Roux,“Les fideles
de VeritéetlescroyancesreigicusesdesTures”,JournalAsiatique1969 p. 91s.

008Eliade,Lechamanismeel lestechniques..op. oit. p. 132 s., 152 s.,etc.

‘~ Vid. supraxi 109, 118, 119; ademásP. Kretschmer,Realencycloptidieder
Altertumwisse.nscha/idir. por H Pauly, (1. Wissova,W. Kroll, (RE) A col. 939s.; J. Potratz,
DieSkythenin Sudn¿ssland,Basilea,1963;Minns, Scytiansant!Greeksin SouthemRussiap.
85s. (a y.); O. M. Bongard-Levin,E. A. Grantovski, “Los chamanesy el viaje mítico al
mundode la fábula”,El Correo dela UnescoAlio XXIX, Diciembrede 1976p.43-47.

~ Vid. vg. M. J.Oreen,Dictionaryof Ce/ticMyth ant!Legend,Londres,1992, s.

y. «rayen»; iconografíaen ead.,Symbolant! ¡magein Celtio ReligiousArt, Londres-Nueva
York, 1989 p. 25-27, 64-65, 142s.,ademásde la literatura insularmedieval. Asi aparece
frecuentementeasociadoal Lugh galés en The Mabinogion cd. por O. Iones y T. Iones,
Londres,1976.
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cuandoejercen sus poderesvan disfrazadosde pájaro; asi tambiéncreenque los
primeroschamanesfueronaves’” -

El viajero griego Aristeas de Proconesopresentacaractereschamánicos.
Tras regresara Proconeso,un dia entróen un batány murió. El batanerocerrósu
establecimientoy se puso en caminopara informar a la familia. Pero cuando se
reabrió la puertadel batánno se encontróa Aristeas allí “ni muerto ni vivo”; en
tanto secomentabaenProconesola muertede Aristeas,un ciudadanode Cizico que
andabapor allí, declaróque habíaestadohablandohaciapococon Aristeas,quese
dirigía Cízico. Pasadossiete años, Aristeas reaparecióen Proconesopor breve
tiempoparadesaparecerde nuevoespontáneamente.AñadeHeródotolo acaecidoa
los de Metaponteen la Magna Greciaitálica doscientoscuarentaañosdespuésde la
segundadesapariciónde Aristeas.Ésteordenóalos metapontinosqueerigiesenun
altara Apolo y “colocarcercade tal altarunaestatuaconelnombredeAristeasde
Proconeso.Les dijo tambiénqueeranlos únicosmoradoresde Italiajuntoalos que
Apolo habíadecididoinstalarsey por fin, quecuandohabiaestadoacompañandoa
Apolo, él mismo, Aristeasse habíatransubstanciadoen ~ Eliade encuentra
en la apariciónen forma de cuervo,en “el éxtasiscapazde serconlimdido con la
muerte” y la bilocación,elementos“netamentechamánicos””3.

El cuervo,emblemade WodenfWotan/Odin,“el gran chamAn”, dios de los
germanosy del celta Lug. Detentadordel rayoy la bilocación(vid, mfra) son los
elementosdeesteepisodioqueaquímasnosocuparán

Un celtíbero con tendenciaschamánicasdel siglo II a. C., no podíautilizar
la flechaa diferenciade unuraloaltaicocon idénticasmanifestacionesreligiosas.El
arco y las flechas apenaseran utilizadasen la sociedadhispánicaprerromanay
romana, ni entre los celtohispanos,ni entre los iberos. Apenasaparecenen los
yacimientosarqueológicosy, cuandolo hacen,el contextoindicaquesu utilización
erapuramentecinegética1’~. El ethosmilitarpaleohispánicodespreciabaestasarmas
a distanciaqueno exponíanel cuerpodel combatiente,parapetadoo emboscado,al
enemigo.El lanzamientodejabalinasy el cuerpoacuerpoconlanza,espada,falcata
y escudo eran inexcusables. Igualmente, el hoplita griego contemporáneo
despreciabaal arqueromedoy los másvituperadosentrelos griegos,los cretenses.

N. Chadwick,Poet¡y andProfecy,Cambridge,1942p. 58s.; O. Níoradze,Der

SohamanismusbeidenSibirisohenVOlkern,Stuttgart,1925 p. 2.

112 Herodt.IV, 14, 15; 3.0. P. Bolton,AristeasofProconnesu.s,Oxford, 1962,tb.

“racionalizante”.

“3M. Eliade, De Zalnioxisa Gengis-Khan,op. oit p. 49.

“~ 0. Fleteher,Problemasdela Cultura Ibérica, SIPde Valencia, 1960 p. 60; F.
Quesada,“Notassobreel usodel arcoy las flechasen la PenínsulaIbéricadurantela Edaddel
Pliego”,Actas1Coloquiodell0AntiguadeAndalucia, 1, Ed. Córdoba,1993 p. 235s.
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carecíande cualquierfamamilitar que no fuese la de arqueros.El personajemás
grotescoentrelossitiadoresdeTroya eraprecisamenteel arqueroThersites’’

5.
Por lo tanto,la lanzade Olíndicocumplíaunafunción similara la puntade flecha
entreloschamanesescíticosy uraloaltaicos.

Pero —puede preguntarsealguno—¿es éste el conceptode la religión
celtibérica que tenemos?Una religión puramente“primitiva”, “ehamánica”. La
respuestaes un contundenteno. El hechode que sehayan mantenido—o de que
hubiereadquirido—elementoschamánicosno empecesu ordenamientocomouna
religión con dioses, dogmas y cultos concretos,llevados a cabo por colegios
sacerdotalesquesonevidentesenalgunoscasosen laepigrafia celtibérica.Nosotros
mismos hemosdefendidouna ordenaciónjerárquicade las autoridadesreligiosas
entreceltíberosy otrospueblosdel áreano ibérica’ ~6

De la misma manera,hemospodido hablar, bajo la autoridadde Meuli,
Dodds,Burkert y otros de los elementoscharnánicosen una religión antiguatan
desarrolladasocialmente(el desarrollo,“morar’ y el “dogmático” dependendeotros
factoresmenos analizablesexteriormente)como la helena. De igual forma se ha
podido hablar de elementos“kerygmáticos”,“taumatúrgicos” o “feudales” en el
cristianismo,que inclusoen la Antigiledad eraconsiderado“antropófago” por una
partede los paganos,elementosqueni agotanni son suficientesparaexplicar su
desarrollohistórico,ni suesencia.

La recepciónde la lanzaceleste

Por su carácterde “talismán uránico” la lanza ¿cómole habíallegadoa
Olíndico?—nos ocuparemosaquíde cómoestabansuspaisanosen condicionesde
creer que le hubiesellegado, al margende racionalizaciones—.Tenemos dos
posibilidades: 18) que el cielo la hubieseenviado a la Tierra; 2~) que según la
religiosidadcomparativa“chamánica”la hubieseobtenidoel propio Olindico en un
viaje deascensiónal cielo.

La entrega,digamos“directa” de la lanzapor el dios uránico—queeneste
casoparecehabersido Ng— presentaríapuntos de posiblecomparacióncon la
religión “odinica” de los antiguosgermanos.Lasafmidades,tantode origenétnico-
lingílístico, comopropiamentereligiosas,de ritual entrela religión celtay germánica
fueronadvertidasdesdeJulio César.En nuestrosdías,Odín (o Wodan/Woden)ha
visto reforzadasucomparanzaconlareligión chamánicade los nómadasdel Nortey
NO deAsia’”.

“‘IL II, 211s;cf. lb. Lukian. DiaL man. 25; Demonax61; Q. Smym. 1, lSs.,

770s.;Paus.X, 31, Is.; Piad. fr. 129.

“~ L. Pérez Vilatela, “El especialistareligioso entre celtíberos, lusitanos y

vascones:estadode la cuestión y perspectivas”,Actas 1 Congresode IP Social, cd. 5.

Castillo,Zaragoza-Madrid,1991 p. 165s.
~‘ A. Closs, “Dic Religion des Semnonestarames”,Wiener Beitrc’ige nr

Kulturgeschichte und Linguistic (Salzburgo-Lipsia) IV, 1936 p. 665; id., “Neue
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0dm, el dios uránicode los germanos,presentaciertas facetasexplicables
por su “magia” (ubicuidad,metamorfosis,facultadde paralizaral adversarioporel
miedo “que le ata”. etc.)’ ‘~. las cualesmuevena algunosautoresa considerarlo
“soberanomágico , granchamán”. Aquí se conservael “arcaico díptico indoario
del «soberanomágico»y del «soberanohéroe»del poseedorde la fuerzaespiritualy
de lafuerzafísica””9, quetambiénsedaenla religión mesopotámica.

Wodan es el “gran chamán” que está colgado del “árbol del mundo”
durantenuevenoches’20y descubrelas runas,adquiriendoasí suspoderesmágicos.
Esteprocesodala fuerteimpresióndeserun rito deiniciación. Es incluso probable
que el Icóniemose relacionecon Wut, “furor religioso”, segúnel escritormedieval
Adam de Brema. “La embriaguezexuberante,la exaltaciónmántica, la educación
mágica de las escuelasescáldicasencuentran técnicas análogasdentro del
chamanismo.. 12’ Esto no suponeque Odin (o Wodan/Woden)haya sido un dios
extranjero necesariamente,aunqueha habido una polémica dilatada acerca del
asunto,sino quesu especializaciónulterior le ha llevadosimplementea apropiarse
muchascualidadesdetiposdivinos vecinos,por lo cual ha adquiridosemejanzacon
estos dioses uraloaltaicos—concretamentepensamosen los pueblosugrofineses,
cuyocontactogeográficocon losgermanosorientalesesmásqueprobable.

Las afinidadesreligiosasentrelos pueblosindoeuropeosy específicamente
los escitasde un lado y los pueblos uraloaltaicos por otro (ostriacos,vogules,
udmurtos,etc.)hansido señaladasvariasveces—la primera,segúnhe rastreado,por

122elhúngaroNagy—y hasidoaceptadapor la investigaeron -

Al Júpiteritálico, comoa Zeus, sele adorabaen lo alto de las montañas,
lugares queacumulanmúltiplessímbolos:es “alta”, se acercaal cielo, dondese
acumulanlas nubesy estallael trueno.La encinaes el árbolque le estáconsagrado,
como a Zeus,por serel árbol sobreel quecaíanmásrayos. La encinadel Capitolio
estabaconsagradaa lupiler Ferelrius qui Jet-it, “el que hiere”, llamado también

Problcmestellungenin dergennanischcReligiongeschichte’,Anthropos29, 1934 p. 477s.;W.
Koppers,“Die Indogermanenrin LichtederhistorischenVólkcrkundc’,Anthropos30, 1935
p. Is.; contra J. W. Hauer,“Zum gegenw4ártigenStandder Indogermaneufrage”,Arohiv¡dr
Religionwissenschafi36, 1939 p. Is.,especialin.14s.

“8G. Dusnézii,My¡heset dieradesGennains,Paris,1939 p. 19s.

“~ Mi Eliade, TratadodeHistoria delasReligiones.Mo¡fologiaydialéotioadelo
sagrado,Madrid, 1981 (ed. orig. Par’9is, 1949)p. 101; vid. Ahora M. GarcíaTejeiro, “El
hombredcla lanzadeplata”, homenajeaMontenegro,Valladolid, 1999p. 257s.

‘20Eliadc,TratadodeHistoria dalasReligiones..,oc.p. 101.

12ftj Holinberg, Finno-Ugrio ant! SiberianMythology, op. oit., passim;Minns,

Scythiansant! Greeksin SouthernRussia,op. oit p. 85; Meuli, “Scythia”, op. cit p. 164s.;
Dodds,Losgriegosy lo irraoional, op. oit p. 143s.,sin aceptarlasparala épicagriega;Eliade,
De Zolinoxis a Gengis-Khan,oc.p. 48; id. Le ohamanismeet lesIechniquesarohoiquesde
1 e.xtase,op. ciÉ p. 305s.
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lupiter Lapis, “Júpiter piedra” 23 La piedra era, evidentemente,una “piedra de
rayo”, o seaun sílex. La asociaciónentreel rayoy lapiedrade sílexes antiquísimay
muy extendida,acasopor su capacidadde provocar la chispa de fuego. Como
soberanocósmicoquees, Júpiter intervieneen la historia, no por la fuerza física,
sino mediantesushabilidadesmágicas’24.

Encontramosaquialgunoselementoscoincidentes:antetodo el papelde la
encinaen el culto, tan importante entre los celtasque algunosde sus principales
santuariosdel tipo que llamabannemeton’25consistíanrealmenteen encinares,
robledales,u otros ejemplaresdel géneroquerqus,con algunadelimitación. En
celtiberia están atestiguadostanto por la arqueologíay epigrafía (Pelialba de
Villastar) comopor las fuentesliterarias,destacandolamenciónquehaceMarcial:
sanctum Buradonis ilicetum126 el cual probablementecorrespondaal actual
“Beratón” al Sur del Moncayo, dondehubo encinares.Ademásse documentaun
territorio llamado“Buradón” enlamedievalAlava.

Evidentemente,estoslugaressagradosarbóreosdelos celtas,serelacionan
con eldios uránicocelta del rayo, seaLug, en el casoconcretode losceltíberos—

sinolvidar a“Táranis”, (vid. Supra).
La encina,elnemetonesel lugarfisico concretodondeel “uranismo” se da

la manocon “lo chamárco”enel casode la religión celta.Es muy probable,pues,
que la revelaciónotorgadaaOlindico porel cielo, sucedieseenuno de estosbosques
sagrados.

Abundandoen lasantidadde ciertosbosquesdel géneroquerqusentrelos
celtas,recordaremosaquíla importanciadel muérdago,lorantáceaquese cría en la
cortezadel roble, paralosdruidas127.

Hastaaquíparecerazonable¡a hilvanadodelos factorescitados.Ahora, por
meradeontologíay antesde quelo haganotros procederéa impugnarmi hipótesis.
El punto débil es,evidentemente,la plata.La plata no es, en las religionespoesía,

¡22 León-B. RiescoÁlvarez, Elementosliticosy arbóreosen la religión romana,
Zamora,1993 p. 77s.principahn.

123-124G. Dumézil,Jupiter.Mars,Quirinus. Paris,1941 p. 81.

de Simone, “Céltico nemeto-‘tosco sacro”cd i suoi derivatí onomasticí”
ActosIII ColoquiodeLenguasy CultunzsPaleohispanas,cd. Salamanca,1985 p. 371s.;J. L.
Brunaux,“Les boissacrésdelCebesetdesGermanis”,enLesbois sacrés.Actasdu Colloque
international de Naples. Centre Jean Bérard 10, Nápoles, 1993 p. 57s.; VVAA, Les
sanctuairescelliquesetleurs rapportsayeele mondemé.diterranéen,cd.París,1991.

“~ Mart.Epigr. V, 23,supra.

~>Plin.NHXVI, 249; tU. Kendrick, TheDruids,Largs, 1927 (reimpr. 1990)p.
217.
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alquimia y metalurgiaantiguasy tradicionalesun metal solar, sino lunar, selénico.
Bastecitarel ejemplode la culturababilónica’28.

No obstante,en descargodel alegatoanteriorcabedecirqueno conocemos
tandetalladamentela culturaceltibéricaantiguacomoparaaplicartajantementeesta
asociación y, en caso de haberlo hecho, creemosfacultados para romper la
asociación entreel elemento “chamár’co” y el uranico - Así, como botón de
muestrade la necesidadde sercautelosos,debemostenerpresenteen todomomento
quelanochey la lunaeranmásimportantesenlamentalidadceltaqueen la romana,
hasta el punto que los galos median su tiempo por noches’29 Y aquí,
paradójicamentey de rechazo,nos encontramoscon otro paralelocon los pueblos
“de prácticaschamárcas” de Siberia-Altai, etc., y de los indios de las praderas
norteamericanas.

Los galos teníana Plutón por padrede todos y tal era la tradiciónde los
druidas.No tenemosseguridadsinembargorespectoa losceltibéricosy laeventual
primacíacalendáricadela noche(vid. mfra).

Hemos apuntadolíneasarriba que la otra posibilidad de recepcióndel
talismán, dela lanzaargénteade Olíndico. Concretamentepudohabersido un ritual
de ascensiónehamánica.

Los chamanesactuales(o al menos,de principiosde siglo XX) practicanel
ritual de ascensiónen suviaje al cielo, durantelas ceremoniasde iniciación y en
otras ocasiones(vid. mfra). La ascensión,la “anábasischamánica” se realiza
frecuentementeentrelospueblosuralo-altaicosduranteel ceremonialdel sacrificio
del caballo, acompaflandoal almadel caballo sacrificadohastaBai Ulgen, el dios
supremo,y otrasvecescon ocasiónde sus taumaturgias,acompañandoentoncesal
almadel enfermo.

Nos interesa especialmenteel sacrificio equino, puestoque se presenta
tambiéntal ritual enalgunosde los extremosmásalejadosdel mundoindoeuropeo,
talescomola Indiacon suasuarnedha(o ag¡wrnedha),o Romacon suoctobercquus
o loshispanoceltaslusitanos’30.

Bolol, cl héroe kara-kirguiz y kesar, el rey legendariode los mongoles
entranen el mundo del másallá por unagrutasituadaen lo alto de los montes.Es
una pruebade uncíacion’31.El “Libro de los muertos” egipcio,así como muchos
textos funerarios dan la expresión asket pet (de asket, “peldaño”) puesta a

‘~ M. Eliade, Cosmologiay alquimia babilónicas,Barcelona,1993 (Paris, 1991)

p. 48s.

129 Caes.Belí. Galí? VIII, 18; II. llubert,Los Celtasdesdela épocade Téney la

clvilizocióncéltica,México, 1957 p. 242.

Liv. per. XL «. - eqilo otque¡¡ominesito rito immolalis...»

Eliade,Le chamanismeetles techniquesarcharquesde 1 ‘atase, op. cit. p. 1 Ss.
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disposiciónde Ra paraquesubade la tierra al cielo. El motivo de la “ascensión”al
cielo medianteun árbol, cuerdao escaleraesfrecuenteentodosloscontinentes’~
Ya dentro del mundo indoeuropeoy clásico grecorromanoencontramosmuchos
ejemplos. Comenzandopor la India védica,laeleccióny consagracióndel lugardel
sacrificioequivaleen cierto modo a una sublimacióndel espacioprofano. Acaso
ocurriesealgo similar con el nemetoncelta y el temenos-de los helenosy sus
vecinos.Un textovédicodicc~W “en verdad,el oficiante seconstruyeunaescaleray
unpuenteparaalcanzarel mundo”.En otro pasajedel mismo texto, el sacerdote,al
llegaralo altodel poste desacrificioextiendelas manosy exclama:«¡He llegadoal
cielo, a los dioses; me he hecho inmortal!»”134. Hay otras expresionessimilares
abundantesenla literaturavédica’~.

Kosingas,el sacerdote-reyde los kebrenioi y sykaiboial, pueblostracios,
amenazaa sus súbditoscon ir a reunirsecon la diosa Hera, ascendiendopor una
escalerade madera’36. Una de las iniciacionesde los misteriosórficos, de origen
tracio, pero ampliamenteextendidospor la Hélade antigua, consistíaen la subida
ceremonialporunaescalera’ÑTambiénnos topamosconlaescaleraen lainiciación
de los misteriosde Mitin. La escaleraceremonialclímaxteníasietepeldaños,cada
unodeun metaldiferente.SegúnCelso’3t, elprimeroeradeplomo y correspondíaal
“cielo” del planetaSaturno;el segundoerade estañoy correspondíaa Venus; el
tercero,de bronce,a Júpiter,el cuarto, dehierro a Mercurio;el quinto,de “aleación
monetal” —probablementecobrey plata—,a Marte;el sexto,deplata,a la Luna, y
el séptimo,áureo,al sol. El octavo peldañorepresentaríala esferade las estrellas
fijas. Al treparpor esta escalera,el neófito se elevabaa los “siete cielos” y por
encimadeellos hastaelempíreodelasestrellasfijas’ ~

Hallamospor doquierla asociaciónde la plataa la Luna. Pero ya hemos
visto que Olindico la habíarecibido del cielo. Y que las religionesantiguaslos
distinguíanbien.

El chamán del Altai que debeprepararun rito de ascensiónduranteel
sacrificio del caballo,quees la ceremoniaprincipal de su religión,y quetienelugar

32 Eliade,Le chamanisme...,op. ciÉ p. 404s.

‘“Taittirfya sanihitáVI, 6,4.

Tailtiriya sanihitá1, 7, 9.

‘35A. Hilldebrandt, Vedische Mythologie 1-II, Breslavia, 1927-1929; A.
Cootnaraswamy,“Svayatátrnna-JanuaCoeli”, Zolmoxis2, 1939p. Is.

‘~Polyain.Stratag VII, 22.

‘~ A. 13. Cook, Zeus.A studyin AncientReligion,vol II, 2, Cambridge,1925 p.
124s.

‘~‘ Orig. contraCelsumVI, 22.

‘~ Eliade, TratadodeHistoria delas Religiones,op. ciÉ p. 121-122.
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unavezal año,duradoso tresnoches.La primera,se instalaunanuevayurtay en su
interior, un abeduldespojadode sus ramasy en el quese hantallado previamente
nueve escalones(taptv). Se escogeparael sacrificioun caballoblanco; seenciende
fuego en la yurta; el chaniánahumasutamboril y llama conél sucesivamentea los
espíritus;despuéssale,monta sobreun maniquí de trapo que representauna oca,
rellenade paja, y moviendo las manos comosi volase,canta, invitando al ave a
viajar “por encimadel cielo blanco” que“subaal cielo” elave.

El objetodel rito es apresarel alma del caballo sacrificadopura, queha
huido al acercarseel chamán.Una vez ha hecho volver al alma fugitiva, deja en
libertad al monifatede oca y sacrificasólo el caballo. La segundaparteocurre la
siguientenoche,en la queel chamánlleva el alma del caballoa lapresenciadeBal
U/gen. Previamentea ello, ha ahumadoel tamboril (instrumentoquelees propio y
que usaen sus trances),se ha revestidoritualmentey ha invocadoa Mer4vut, el
“pájaro del cielo” paraque“venga cantando”y “se sienteen su hombrederecho”.
Entoncesinicia la ascensión,subeconagilidadlos peldañosquehansido talladosen
elabedulceremonial,penetrandosucesivamenteenlosnuevecielos,describiendoal
auditoriocon prolijidadde detalles,todo lo que ve y lo queocurre en cadauno de
los “nueve cielos” —queconsideranlos pueblosuraloaltaicos—.En el sexto cielo,
comolosórficos, veneraa laLunay enel séptimoal Sol. Porúltimo, en el noveno,
el chamAnsepostraanteBai Ulgeny leofreceel almadel caballosacrificado.Es el
momentoculminantede la ascensiónextática.Bol Ulgenle hacesabersi el sacrificio
ha sido bienrecibido y él prediceel tiempo;a continuación,el chamánsedesploma
extenuadoy, trasun momentodesilencio,despiertacomodeunprofundosueño~
Durante la ceremonia,el chamánha ido invocando los diferentesdioses cuyos
valoresespecíficosdenuncianla naturalezaplanetariade los mismos. Las muescas
representanevidentementea losdistingos planetas.En laciudadpersade Ecbatana,
susmurosdediferentescoloresespecíficossimbolizabanlos “cielos planetarios”””.
Los uraloaltaicosañadendospeldaños,máspróximosaBol Ulgenqueotros ritosde
anábasis.

Cuando se trata de iniciar a un candidatoa chamán.el neófito buriato
deberátrepara las copasde nueveárbolesdelimitadospreviamente,Dentro dc la
yurta (tiendadepieles)secolocaotroárbol—sueleserun abedul—deformaquesu
copa sobresalgapor el orificio superior:el neófito, sableen mano, treparápor él
hastasalir por la oquedad,realizandoasí el pasohastael último cielo. Unacuerdaha
sido tendidadesdela yurta con árbol a los otros nueveabedulesy de ella cuelgan
trozos de tela de distintoscoloresquerepresentanlas regionescelestes.La cuerda
recibeel nombrede “puente” y simbolizael viaje del chamána la moradade los
dioses.Unaascensiónparecidarealizael chamAnya consagradocuandodebecurara
losenfermosqueacudenaél.

‘40 Eliade,Lechamanimeetles techniquesarchaiquesde 1 ‘extase,op. cit. p. 1 76s.

id., TratadodeHistoria delasReligiones,op. ciÉ p. 122s.
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La literatura turco-mongolestá llena de viajes miticos al cielo, que
recuerdanmuchoslosritoschamánicos’42.

Bol Ulgen tiene un doble, un calco nocturno llamado Erlik. Koppers ha
puestode manifiestolas por otra parte evidentessemejanzasentre uraloaltaicose
indoeuropeosen el sacrificiodel caballo, estudiandoespecialmentelos elementos
lunares entre los primeros (la cortezade abedul, el sexto peldaño, el carácter
diurno/nocturnodel dios supremo)destacandola importanciade las lunacionesa la
horadeestablecerlas fechasdel sacrificio’43.

Sacrif¡cio dcl caballo,chamanismooracular,importanciade laLuna enlos
festivalesreligiosos’44 son semejanzasabundantesy profundas—dadolo limitado
de nuestrosconocimientos—entrelos uraloaltaicosy los hispanoceltasy refuerzan
las tesisde un estrechocontactocultural, religioso y, de algunamanera,geográfico
entreuraloaltaicose indoeuropeosprimitivos.

Los ehamanesuraloaltaicosemprendensus viajes extáticos“de anábasis”
en los siguientescasos,a) paracomparecer“cara a cara” ante el dios celestey
presentarleuna ofrendaen nombrede la comunidad;b) parabuscarel alma de un
enfermo, que se suponeextraviada lejos —de su cuerpo o arrebatadapor los
demonios; e) para encaminar el alma de un difunto hacia su nueva morada; d) para
enriquecer su sabiduria medianteeltrato con losseressuperiores’45.

Dicho esto,se impone cuestionarsela distonía de Olindico respecto a esta
clasificación.El chamán,cuandoviaja a las esferassuperiores,es él quienpresenta
dones al dios en nombrede la comunidady, en casode recibir, lo que toma es
“ciencia” o “sabiduría”.En cambio,Olíndico eraquienhabíarecibido del cielo una
lanzadeplata,él, el comunicadorconlaesferadivina esel receptordeun objeto.No
como ofrenda,claro está, sino como emblemauránicode su autoridadpolítico-
religiosa. Pues tal naturalezapolítica y religiosa es la que, según la escasa
documentaciónconservada,revistió lamisiónencomendadaaOlindico (OIyndicuso
Solonicus).

Estapeculiaridadesla queensutiempo distinguióa Olindico de losdemás
manipuladoresreligiosos.Poresarazónresultóun “chamAn” (y dux) atipico. Tan

‘42N. K. Chadwick<‘Shamanismaxnong theTatarsof CentralAsia”, Joumalof

TheRoyalAnthropologcalInstitut66, 1936p.291s.

143 W~ Koppers,‘tPferdopferundPfexdkult da Indogermanen”,WienerBeitrage

nr Kulturge.schichte¡md Linguistic IV (Salzburgo-Lipsia),1936 p. 279s., 396s.; para los
turcosuiguresdel,dnjiangchino,J. Haeckel,“Idolkult imd Dualisystembei denUigurenZum
ProblemedeseuroasiatischenTotemismus”,Archivfur Volde’*w¡de 1, 1947p. 95-163; J. P.
Roux, “Lcs astreschalesTureset lesMongols”, Joun¡alAsialiquel979p. ISós.

‘a” Cf. SIr. Geog.111,4, 16: “... perolos celtiberosy susvemosporel Nortebailan

y seregocijantodala nochecon toda lafamilia enhonoraun dios innominadodelantedelas
puertas...” CortÉsañadióthyein“sacrificar” al texto griego, adición aceptadaportodos los
estudiosossalvoSopeña.

‘~ Eliade,Lechamanismneetlestechnique.s...,op. ciÉ p. 412s.

161 ‘Síu,RevistadeCienciasde lasReligiones
2O0l,nún~ao6,pp. 133-167



Luciano Pérez VilaSela Elementos Chaniánicos y Uránicos

atipicocomoparaencabezarun lcvantanúentopaneeltibérico.En Olindico hayque
unir la capacidadde liderazgo a las facultadeschamánicas(don de profecía,
uranismo,“talismán” entregadopor losdioses, y otrasquepodemossuponer).

Entre éstasúltimas cabesuponerverosímil y principalmenteel “trance”
para alcanzar esa capacidadde videncia profética. En cualquier caso, un
considerablepoderdeconviceiónde sus facultadesmánticas.

La plataen la noche

Ya hemos constatadoque en las grandesculturasantiguasdel Próximo
Orientey enla tradiciónalquímica, la plata esel metalde referenciaparala nochey
la Luna. Veamosquéelementosconocidosdela culturareligiosaceltibéricapueden
asociarseasuvez a estehorizonteideológico.

La mitologíapopularconservabaideasacercadel padecimientode la Luna,
fuese a causadel Sol, fuese por otras razones.Los vestigiosde esta creenciase
manifestabanen alborotosparaestimularal afligido satélitede la Tierra’46. Así, los
romanoslanzabanespadasal aire nocturnoy hacíansonartrompetas,cacerolasy
ollas debronce,laboranti succurrerelunae. Uno de los clásicoslatinosnarraqueel
motín que los soldadoshabían urdido contra Tiberio fracasé porque “la luna
palidecióde pronto en un claro. Trataronentoncesde ahuyentarla obscuridad,en
vanopuestoqueacudiannubesqueobscurecíannuevamente.Los mediosde que se
valieron paraahuyentarlas tinieblas fueronel golpeteode metalesy el sonardc
trompetas”’47-

En épocaposterior,cuandoEuropase estabaconviniendoal cristianismo,
los preceptorescristianos tratabande erradicar la superstición,apremiandoa los
conversosparaque no continuasencon el clamorde vince luna cuandoésta era
cubiertapor las tinieblas. En pleno siglo XVII, los irlandesesy galeses,durantelos
eclipses corrían dando vueltas golpeandocalderosy ollas “pensando que sus
estrépitosy provocacionesson útilesparaayudaralosorbesmásaltos”’48.

Respectoa losantiguosceltíberosy aquellospuebloscon los que lindaban
por el Norte, rendíanculto concretamente“sacrificando” (¿) a un dios innominado
en las nochesde plenilunio, todos los de (cada)casareunidospanoikous(acus),
danzabana lo largo de toda la noche “ante las puertas”149 de las viviendas

E. 13. Taylor, Cultura primitiva 1. Los origenesde la cultura, Madrid, 1977
(cd. orig. 1873)p.313s.

~ Tac.Ann.1,28.

‘~ Taylor, Culturaprimitiva, op. ciÉ p. 314.

‘~ E. Lasserreed.,St.-abon.Géographe.TomeII. LivresII etIV, París,1966 p. 75,
16 -cThyein> Corais;A. Sehulten,Estmbón.Geograflode Iberia, Barcelona,1952 p. 76, 7
idem; H. E. Jones,TheGeographyofSt”aboII, Londres-Ca¡nbridgede Masachuscts,1949p.
108, 11 “thyen, Coraisir.serts;so ffic otherseditors”. TodossobreSir. Geog.lll, 4, 16.
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probablemente,pero tampoco puedendescartarselas dc las ciudades,El texto ha
sidoobjetoderecientesestudios’50quedesconfiande laadiciónquehizo Korais de
la palabra thyein “sacrificar”, ademásde precisarotros aspectoslingílisticos. Es
probable que el dios, mejor que “innominado” fuese más bien la reducción
contradictoriao imposible parael panteónhelénicoy más bien aplicablea dioses
etónicosque uránicos.En nuestraopinión, que coincideen este extremoconcreto
con la de RamónPalerny Sopeñaunade las razonesque se agazapantras este
anonimato es la misma que César hace declarar a los galos: que se reputan
descendientesde Dis Pater (Plutón) —asimiladoa Hadespor los helenos—y que
cuentanel tiempopor noches,no por días151. El calendariogalo de Coligny (Am)
manifiestaestastendencias:subasedecómputoes la nochey contienesesentay dos
meseslunaresconsecutivoscon intercalacionesparaadecuarloal solar.Cadasexta
luna, segúnPlinio, era consideradael inicio “mensual” de los años y del ciclo de
treinta (¿) años”’52.

Los celtíberos también contaban el tiempo por noches, El texto
estrabonianolos equiparaen este aspectoselénico con las etniasque lindaban
septentrionalmentecon ellos. Sabemosque algunasde ellas eran los antrigones,
carietes,várdulosy otros,aunqueaquíno loscite Estrabón.

Puesbien, en parte substancialde estosterritorios, dondese ha hallado
vascuenceal menosdesdelaEdadMedia, los nombresde los días,la formaciónde
los ciclosmayores(semanay 3x9+3) apartirde la lenguavascuence,en la quehan
permanecidofosilizados,siguenexactamentelamismapatita’53 queentrelas lenguas
célticas antiguasy medievales’~ las faseslunares.

El dios del que los galosteníana gala descenderDis Pater consideramos
quees elmismo“dios innominado”de los celtiberos,ennuestraopinión. Y es a su
vez probablementeel queescelebradoenel posteriorperiodohispanorronianocomo
fupiter Optimus Maximus’” al que dedican sus epitafios tantos indígenas

‘~ V. RamónParlenn,O. Sopeña(lenzor, “El anonimatode un dios de ¡os
celtiberos:aportacionescriticasentomo a EstrabónIII, 4, 16”, Studia ¡-listoriaca. Historia
Antigua 12, 1994 p. 27s.;O. Sopefia,“La importanciadeun dios sin nombre”,en id., Ehca y
ritual, op. ciÉ p. 29s.

‘5’ Caes.BeIl. GaIL VI, 18, 1-2.

¶nPlin.AHXVI, 249;C. Lamnoreux-Mangeot,“Trois tenuesniathématiquesdans

le CalandrierdeColigny?”,EtudesCeltique.sXXVIII, 1991 p.263s.

‘“3. CaroBaroja,Sobrela religión antiguayel calendariodelpuebloVasco,San

Sebastián,1980(2) p. 87s.principalnr

~ J. Loth, “L’année celtiqued’aprésles textesirlandais, gallois, bretonset le

calendrierde Coligny”, RevueCelfique XXV, 1904 p. 1 32s. principahn.; cf 1-1. Usenet,

“Dreiheit”, RheinischesMuseumfiirPhilologie, NF. LVII, 1903 p. 321s.

‘“A. M’. VázquezHoys,“ElcultoaJñpiterenllispania”CPCXVIII,1983-1984
p. 112,dc lo cual sacaconclusionesdiametralmentecontrariasalasnuestras,al no encontrar
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híspanoceltas.Pero la reduccióna un dios uránico—Júpiter——se habríadc producir
más tarde. Hasta entonces,en época independientedebió ser un dios primigenio
uránico y etónico a la vez, pero con predominio del segundo elemento. La
inadecuaciónacualquierdeidadgrecorromanaeramanifiestay sólola romanización
(parcial) lo hizo “presentable”por su aspectomenos ominosopara la mentalidad
grecorromana.

Aún así, los indígenashispanosseptentrionalessolían escribir las siglas
1.014 no desarrolladasen un 75%de los casos,lo cual sí podría ser interpretado
comounapruebade queoriginalmenteera innominado:sería“el dios(por el dia)”/
“el dios(por lanoche)”o algo similar.

La mayor tendenciaal monoteísmoambivalente por parte de los celtas es
un factor quepocasvecesha sido llamado a capitulo. Al efectode prudenciaa la
hora de denominara la divinidad,recordemosquelos paganosirlandesesinvocaban
“¡Por el diosquejura mi tribu!”’~, sindarlesunombreespecífico.

Un dios de lanoche, lunar. La Lunapresentaenmuchísimasreligionesuna
conexióncon las aguas, la vegetación,la fertilidad de la mujer, la serpiente,la
iniciacióny la muerte157.

Por otra parteHadeses el dios quedominael Occidente,el camino a su
reino, dondelos muertoslanguidecían.CuandoEstrabóndescribelaTurdetaniano
duda de que todo su subsuelo,riquisinio en plata segúnlos patrones de entonces,
pertenecea Hadesy hasidofavorecidopor él, mediantesusemanacionesde plataen
minasy esconrntias’”segúnhabíapresenciadoPosidonio,el cual teníaunavisión
deconjuntode Iberia.

El engarceentre la lanza recibida del cielo, la plata y la noche puede
abordarsedesdeestaperspectiva.Bien es cierto quesabemosmuy pocoacercadel
“dios innominado”,pero lo quepodemosintuires quetal dios,uránicoy ctónicoala
vez fue el inductordelaacción dc Olindico. Un dios, además,comúna celtíberosy
otros pueblos hispanoceltas,susceptiblepor tanto de apadrinarun movimiento
“nacional” celtibérico.No pretendemosagotar,ni muchomenos,el abordajeal tema
del “dios innominado”,quesólo interesaaquíparcialmente.

Hemoshechomenciónal estrépitoy trompetadascon que los romanos—y
acaso, los celtíberos—pretendíanapartarlas tinieblas y las nubesa la Luna y
queremostansólo añadira ello queni los romanos,ni losceltíberosdesconocíanel

comoepítetosteónimnosindígenas,lo quesólo evidenciaqueno se ha acordadodel pasaje
esirabonianocitado.Los dedicantessonindígenascomorcconoceestaautora.

¡~ J.Markale,Druidas,Madrid, 1989p. 74.

‘~ Eliade,TratadodeHistoria delas Religiones,op. ciÉ p. 1 70s.

‘~ Sfr.Geog. 111,2,8-9.
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eclipsey la formadepredecirlo.Por lo quehaceal rebordeorientalde Celtiberiahay
algunostrabajos’~.

El documentoestrabonianorecién transcrito ha sido objeto de alguna
hermenéuticaetnográfica.Así, Tenorio recogióetnográfacamentedanzas“en honor
de la luna” en las que“las familias se agrupan”1ten la comarcaorensanade El
Bollo. CaroBaroja,porsu parteanotalasupervivenciaen tierrasvascasdc ladanza
“edatc”’61. Blázquezcrecque la diadema—o cinturón—prerromanade SanMartin
deOscos, llamada a veces“de Ribadeo” incorrectamente,pudiera representar una de
estas danzas’62 —pero no aparecenparentelas, sino guerreros—. Lo que es
inadmisiblees que este dios innominadofuese la Luna, como se ha afirmado
ligeramenteprimero porqueno es eso lo que dice Estrabón; no confundamosel
calendarioconla divinidad,quesemanifiestaa lo largodelañocomocreeoportuno.
Parecidainsensatezsería decir que el dios cristiano es la luna, puesto que es el
primer plenilunio de primavera el que determina que el domingo siguiente sea su
fiesla principal, la Pascua.El más elementalconocimientode la fenomenología
religiosa—si esqueseposee—obligaríaaprofundizarmuchomás.
La investigaciónsobrela casiextinta culturaespañolaclásicade los siglos de oro,
proporcionarásin duda añejosmaterialesetnográficosque aguardansu “mano de
nieve” parailuminaresteaspectode lacuestión.

No hace mucho se preguntaba un colega’63: “¿qué podría hacer de noche
(Olíndico) junto a la tienda del cónsul? Un golpe de mano ciertamentepero,
también,en solitarioo casi...¿acasono podemosestaranteunaoperaciónde magia
guerreraconcordeconlascomunesentredruidas’?”

Creemoshaberrespondidoa unapartede estaspreguntas.Efectivamente,
Olíndicose acercóa la tiendaconsularcon intencioneshostiles,pero probablemente
“recubierto” poralgúnrito chaniánicoquepermitieselabilocación.El hechode que
un indígenacirculasepor un campamentoromano— y mássi era de los celtíberos
orientales,casode Olíndico, entre los cualesRoma reclutabaen aquellosañossus
socii’64—no era nadaanormal,másbientodolo contrario. Peroa susdebidashoras

‘“A. Rebullida Conesa,Astronomíay religión en el Neolitico-Bronce,Tarrasa,
1988.

160 N. Tenorio,La aldeagallega. EstudiodeDerechoconsuetudinarioyeconomía

popular,Cádiz,1914p. 142-144.

1. Caro Baroja, Los pueblosdel Norte de ¡a Península Ibérica. Análisis

l,istóñco-oultural,Madrid, 1943p. 73, 1 Sós.,204,etc.

62 J. M’. Blázquez, Primitivas religiones ibéricas. Religionesprerromanas.
Madrid,s. f. p.238-239.

~ GarcíaQuintela,“El sacrificiohumanoadivinatoriocéltico , op. tít. p. 34

‘~ L. PérezVilatela, “Olindico y Olónico...”,op. ciÉ, e. p.
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y tiendas respectivasdel campamento’65.No despuésdel toque de queda, un
individuo armadocon lanzade platajuntoa la tiendadel cónsul.

Tambiéncreemoshaberiniciadounalínea derespuestaaotros aspectosde
la cuestión,implícitos en la preguntade García Quinte>»: la prescripcióndivina —

aunqueuránicay chamanísticaenlaentregadel talismánaparentemente—obligaba
aactuarde noche.Y endeterminadafaselunar sinduda.El dios innominadode los
celtíberosteníapresenciay poderde día, peropor cosmogoníay másqueprobable
etnogénesismítica de las nacionesceltibéricasactuabaconmayor desenvolturapor
la noche. Los griegosy romanosno pudieronentenderlas pautasde actuacióndel
dios. Nosotrostampoco,aunquededucimose intuimos por dóndese adelgazany
desvanecennuestrosescasosconocimientos.

Olindico sólo podíaactuarcon la lanzadeplata,metalpropio de la Lunay
la noche. ¿Ibaa realizarun sacrificio“al estilo druídico” en la personadel cónsul?
Tal vez. Peroel instrumentoparala ejecuciónsacrificial entrelos hispanoceltasera
el cuchillo ceremonial,laensisfa)cola, la ¡<apis o machaira’~t segúnsededucede Ja
observacióndelos broncesfundidosvotivos. En cambio,el cielo lehabíaentregado
a Olíndico una íanza,no una piezaparael sacrificio strictu sensu.La lanzaera el
anuaaristocráticacaracterísticadel jinete celtibérico, por más que fuesen éstos
grandestiradoresa espada.El “jinete lancero” de las aculiacionesceltibéricasy
vecinasrespondíaaun mito hispanoceltasegúnnos comunicaamablementeMartín
Almagro-Gorbea,quienpreparavariostrabajossobreel mismoy sobreel queya ha
trabajado’67. El cielo habíaentregadoa Olíndíco un armaacordecon su propia
dignidaddedux—no olvidemosesteimportanteaspecto—y dotadade lasuficiente
virtualidad como paraabatira un enemigodel másalto rango, un cónsul romano.
Por lo tanto,desdeel punto devistade laabortadaejecucióndelcónsulMetelo Pío,
el conceptode “sacrificio” es algo antiguo.La lanza presuponeuna luchaprevia,
un advertimientoal enemigodesdeciertadistancia,a diferenciade unadagaasesina.
Se trataba,pues,delaejecucióndeun enemigoen activo, potencialmentepeligroso,
no de unavíctima atada.Los hispanoceltaspracticabanocasionalmentesacrificios
humanos1¶pero en estecaso, Ja mentalidadsocioneligiosaceltibéricadiflcultó
hastahacerlaimposible, la ejecución del jefe enemigo.El vulgar pilian de un

‘65 Cf. Sir. Geog.III, 4, 16, vellonesen el campamentoromano;Pol. VI, 26-32:

monográficosobrelos castro romanos,con la ubicaciónde los socii en el mismo junto a
muchosotrosaspectos.

‘“Así enlos broncesvotivos delNortedeLusitaniay Gallaecia,vid. A. Blanco,
“Exvoto con escenadesacrificio”, Revistade Guimardes(RO) LXVII, 1957 p. 5 12s.; J. Nl.
GómezTabanera,“La funciónternariaen sacrificioceltibérico”,ROLXXVI, l966p.SSs.

‘67 Nl. Alinagro-Gorbea,“Iconografia numisniáúcaInspánica jinete y cabeza

vpronil” en M’. P. GarcíaBellido, R. Sobral, La monedahispánica. Ciudady territorio,
Madrid, 1995.

‘“St. Geog.III, 3, 6; Liv. per XL; Plut. Quaest.Rom.83; vid. ~ia Quintela,
“El sacrificiohumanoadivinatoriocéltico..”,op. ciÉ p. 25s.
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centinelarutinario tomó inútil la lanza argéntea,abatiendoal audazOlíndico en el
último momento. Los poderesdivinales celtibéricos habían fracasado.Por muy
poco,perolo suficiente’69.

~ Agradezcoa los profsS. Montero y J. A. Alvarez-Pedrosasussugerencias
paramejorarestetrabajo.Evidentemente,la responsabilidadúltñnaesdel autor.
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