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V. REFLEJO EN LA ROMANIZACIÓN DE LA BÉTICA DE LA RELIGIÓN ROMANA



V. REFLEJO EN LA ROMANIZACIÓN DE LA BÉTICA DE LA RELIGIÓN ROMANA 1. INTRODUCCIÓN En la religión, los griegos buscaban respuesta a ciertos enigmas de la naturaleza. Se caracterizaba por ser panhelénica, antropomórfica y politeista. En cambio, el hombre romano busca en la religión protección. Era, por tanto, una relación interesada basada en el culto y en el rito. La religión era una especie de contrato ( do ut des ) entre el hombre y la divinidad: a cambio de sacrificios y demás actos de culto, los dioses protegían al romano, que era muy propenso a la superstición. La relación hombre-dios estaba basada, ante todo, en el temor. Además, Roma, al ampliar sus fronteras y extender su poderío, entró en contacto con pueblos que tenían ideas religiosas y divinidades distintas; Roma las asimiló, las transformó o las adaptó, según los casos. Así, el resultado fue un mosaico de creencias, cultos y rituales difícil de ordenar. A ello, finalmente, se une el surgimiento del cristianismo en época imperial y su progresivo e imparable auge. Roma, aunque persiguió con fuerza a las primeras comunidades cristianas, fue conciliadora y tolerante con las religiones extranjeras. Los romanos eran un pueblo profundamente religioso, aunque su religión se limitaba a la práctica de ritos, ceremonias, fórmulas y otros actos de culto puramente exteriores. Nada emprendían sin consultar previamente a sus dioses. La religión romana carece de mitos. Sólo cuando los dioses itálicos se identificaron con los griegos, asumieron también sus funciones y leyendas. Los dioses romanos, a cambio de las ofrendas que recibían de los hombres, manifestaban a éstos su voluntad mediante señales ( signa ), que permitían tomar decisiones. De ahí la importancia de los augurios y los prodigios. 2. DIVINIDADES ROMANAS 2.1. Los numina Los romanos creían que cualquier acto de su vida cotidiana estaba presidido por unas fuerzas sobrenaturales o espíritus, llamados numina, a los que había que rendirles culto para que les fueran favorables. Había numina en las cosas y en la naturaleza; cada árbol, cada río, cada montaña, cada labor agrícola o doméstica tenía un numen1. El historiador Varrón llegó a contar hasta 30.000 dioses entre las divinidades propias y las adoptadas de otros lugares. 2.2. Las divinidades romanas Los dioses propiamente romanos, de origen etrusco, cuya antigüedad se remonta a los orígenes de Roma, se caracterizaban por tener un origen agrario y pastoril. Los más importantes son:  Fauno, dios protector de la agricultura y del ganado. A menudo se identificó con el dios de origen griego Pan.  Flora, diosa, eternamente joven, que cuidaba de los jardines y de las flores, se la representaba coronada de rosas y portando ramos de flores en las manos. En su honor se celebraban las fiestas florales y duraban seis días.  Jano, dios que presidía los comienzos de todos los acontecimientos importantes. A él se dedicó el primer día del primer mes del año, ianuarius, y el primer día de cada mes. Se le representa con una cabeza bifronte, una mira hacia delante ( joven ), la otra mira hacia atrás ( anciana ).  Pales, diosa de los pastores, coronada de laurel y de romero. En su fiesta, la palilia, los pastores saltaban por encima de tres grandes fogatas de paja. El ganador recibía un premio.



Por ejemplo, creían que la diosa Alemona alimentaba al feto en el vientre materno, que Cunina lo protegía mientras estaba en la cuna, que Rúmina le enseñaba a mamar, Vagitano a llorar, Fabulino a hablar. 1
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 Pomona, diosa de los frutos, era representada sentada junto a una cesta de frutas y flores.  Saturnus, originariamente dios de las semillas.  Silvanos, también conocidos como sátiros, tenían patas de cabra y habitaban los bosques. Eran alegres, alocados y maliciosos. Los pastores, que los temían, les ofrecían las primeras crías de su rebaños.  Término, dios guardián de las propiedades y protector de los límites. Era representado con figura humana, sin pie ni brazos, colocado sobre un mojón piramidal.  Vertumnus era el dios de las estaciones y del comercio.  Vesta, diosa protectora del hogar doméstico y del fuego del hogar. En su templo, las sacerdotisas vestales, vírgenes, vigilaban que nunca se apagase el fuego sagrado. 2.3. El Panteón romano En época republicana se asimilaron algunas divinidades romanas con otras del panteón griego: se alteraron nombres, asumieron sus mitos, pero, en muchos casos, las formas y los atributos de los dioses olímpicos griegos permanecieron inalterados. No obstante, parece que los romanos establecieron su propio panteón, compuesto por doce dioses:  Júpiter, voz compuesta de Dyeus-pater, equivalía al Zeus griego. Era el todopoderoso, dios del cielo y del universo, caracterizado entre los romanos por el cetro y el águila ( los griegos le atribuían el rayo ).  Juno, esposa de Júpiter, diosa de la mujer y protectora del matrimonio, se asemejaba a la griega Hera. Su atributo era la granada y, en ocasiones, el pavo real.  Minerva, asimilada a la olímpica Atenea, era diosa de la sabiduría y de la inteligencia. Ambas portaban el casco, la lechuza y el olivo. Estas tres divinidades eran las principales del panteón romano, conocidas como la tríada capitolina, pues su santuario estaba situado en el Capitolio de Roma.  Marte, el dios preferido de los romanos, originariamente, protector de la vegetación, fue asimilado al griego Ares como dios de la violencia y de la guerra. Sus atributos, lanza y casco.  Neptuno, pronto asimilado al griego Posidón, era el dios del mar, pero nunca fue tan importante como en Grecia. Era portador del tridente.  Venus, diosa de la sensualidad y de los placeres, era madre de Cupido, el deseo amoroso. Se asimiló a la griega Afrodita. Su atributo era la paloma.  Diana, asimilada a la griega Ártemis, ambas vinculadas a la Luna. Diana amaba la caza y las actividades sanas al aire libre, siempre virgen, tenía el arco y la cierva como atributos.  Mercurio, identificado con Hermes, para los griegos era, ante todo, dios del comercio. Sus atributos eran el caduceo y las sandalias aladas.  Vulcano, equivalente a Hefesto, era dios del fuego en sus orígenes. Portaba el yunque y el martillo.  Ceres era venerada desde antiguo por los romanos, pero pronto fue asimilada a la griega Deméter. Era diosa de la fecundidad de la tierra y portaba la hoz y la gavilla de espigas.  Apolo mantuvo intacto su nombre en Grecia y en Roma. Dios relacionado con el Sol y con las bellas artes, se le representó portando el arco y la lira.  Vesta, una de las pocas dioses genuinamente romanas, era diosa protectora del hogar. Como tal, sus templos eran circulares. En ellos alumbraba un fuego que no debía apagarse jamás, símbolo de la perdurabilidad del fuego del hogar y del fuego del estado romano. Se le identificó con la griega Hestia. En esta lista falta el dios Baco, conocido entre los griegos como Dioniso, dios del vino, la fiesta y los excesos. Precisamente por los excesos cometidos con motivo de la celebración de las fiestas en su honor, las Bacanales, su culto y la celebración de sus fiestas fueron prohibidos por el senado en 186 a.C. 2.4. Otros cultos de origen extranjero Los romanos se vieron atraídos por cultos que satisfacían mejor sus necesidades: felicidad en el más allá y creencia en la vida de ultratumba. Y fueron los soldados, que recorrieron los lugares más recónditos los que introdujeron en Roma cultos a Cibeles, Mitra, Isis y Osiris. página 2
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Por su parte, el cristianismo arraigó en las capas más modestas de la sociedad romana. Pronto, los cristianos fueron acusados de impiedad por negarse a adorar a las divinidades oficiales y por provocar discordias callejeras. Se les persiguió y se les encarceló, pero ellos aceptaban la muerte con una entereza que rayaba el fanatismo, lo que desconcertaba a los gobernantes del Imperio. Las persecuciones no lograron detener el avance de la nueva religión, hasta que el Edicto de Milán ( año 313 ) otorgó al cristianismo los mismos derechos que a las demás religiones. Acabó siendo la religión oficial. 3. CULTOS Y RITUALES En la religión romana había tres tipos de culto bien diferenciados: el culto popular, el culto familiar y el culto público. 3.1. Culto popular. Era, básicamente, un culto agrario de los primitivos plebeyos de Roma. Ceres era la diosa que gozaba de mayor prestigio. En su honor se celebraban sacrificios y rituales para asegurar prósperas cosechas. Por su parte, esclavos e individuos de las capas más bajas de la sociedad profesaban culto a los lares compitales, divinidades de los caminos y de las encrucijadas. 3.2. Culto familiar. El fundamento de la sociedad romana era la familia. Su importancia era tanta que se reflejaba en la religión. El culto familiar era propio de las familias patricias. No existían unos rituales homogéneos, sino que cada familia podía celebrarlos de forma diferente, dentro de unas pautas básicas. El pater familias era el ministro oficiante. Los cultos más importantes eran:  Culto a los antepasados, en torno al fundador de la gens, familia o estirpe patricia.  Culto al hogar, que simbolizaba el amor del romano por su casa. Todos los miembros de una familia tenían sus divinidades protectoras: o El lar familiar, fundador del hogar y protector de todos los que vivían en la casa. o Los penates, “divinidades de la despensa”, aseguraban el sustento cotidiano de los miembros de la familia.  Culto a los muertos, quizá de origen etrusco, influyó mucho en el carácter de los romanos. Las almas de los muertos, los manes, podían ser nocivas para la familia. Por eso, era necesario aplacarlas mediante ritos practicados en la puerta de la casa. 3.3. Culto público. Los rituales básicos de la religión romana eran la plegaria y el sacrificio. En general, la religión romana comportaba una serie de rituales que se realizaban con minuciosidad y exactitud. El temor era el único sentimiento que afloraba: miedo a confundirse, miedo a no saber correctamente las fórmulas, miedo a pasar por alto alguna ceremonia del ritual. El ministro oficiante era el sacerdote, elegido entre los ciudadanos, que formaba parte de la vida pública y política de la sociedad romana y pertenecía a colegios sacerdotales. Los más importantes eran:  Colegio de los pontífices, formado por 16 miembros dirigidos por el pontifex maximus. Se dedicaban a guardar la memoria histórica de la ciudad, controlaban el calendario romano y la elección de las vestales.  Colegio de los quindecimviri sacrisfaciundis, formado por 15 sacerdotes que vigilaban los libros sibilinos en los que recogían antiguas profecías. Se encargaban de organizar los sacrificios públicos.  Colegio de los augures del pueblo romano, de gran prestigio social. Poseía oficialmente las técnicas de la adivinación. A ellos se les consultaba antes de cualquier acto oficial y de tomar una decisión importante, como era la guerra o la paz con los pueblos. Los augures consultaban la voluntad de los dioses a través del vuelo de las aves, estudiando los signos del cielo, interpretando sueños.
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Los acontecimientos religiosos se recogían en un calendario lunar de 344 días. De ellos, 235 eran fastos, laborales; 192 eran comitiales, es decir, se podían celebrar actos políticos; los restantes 109 días eran días nefastos, días en los que cesaba toda actividad y sólo se realizaban fiestas oficiales dirigidas por los sacerdotes. Íntimamente ligado al culto estaba el SACRIFICIO. En general, se sacrificaban pequeños mamíferos, aunque había sacrificios específicos de caballos, bueyes o jabalíes. En festividades importantes se realizaban sacrificios de varios animales: en la hecatombe se sacrificaban cien bueyes; en la suovetaurilia se sacrificaban un cerdo ( sus ), un cordero ( ovis ) y un toro ( taurus ). Tras el sacrificio, los arúspices presagiaban los acontecimientos futuros examinando las vísceras de las víctimas. Con el visto bueno de los arúspices, las entrañas eran quemadas y la carne era servida en un festín. 4. EVOLUCIÓN DE LA RELIGIÓN EN LA BÉTICA ROMANA Cuatro aportaciones confluyen y se expanden por igual entre todas las capas sociales de la provincia romana: 4.1. Supervivencias religiosas anteriores a la Romanización, posibles por el respeto romano a las creencias religiosas de los pueblos incorporados.  No se documentan dioses indígenas, aunque su contenido religioso y atributos se transfieren a las nuevas deidades adoptadas: en Jaén, no obstante, se descubre uno de los conjunto escultóricos más imponentes del arte ibero, el de Porcuna, que se encuentra en el Museo Provincial, en el que se puede observar el ritual religioso de la época ibera.  Se asimilan anteriores cultos, como el del fenicio Melkart al de Hércules, cuyo templo gaditano fue uno de los más famosos de la Antigüedad. 4.2. Introducción de la religión romana por el ejército, en la que destacan dos aspectos:  La religión oficial sirve de soporte a la propaganda política: incluye el culto a Roma y al emperador ( muchas de las estatuas de emperadores -Galba, Trajano, Adriano- aparecidas en la Bética estarían destinadas al culto al estado romano ) y también el culto a la Tríada Capitolina, formada por Júpiter, Juno y Minerva, que presiden los foros de las ciudades ( como en Baelo Claudia en Cádiz ).  Divinidades más populares, que atraen proteger la salud ( Salus o Aesculapius ), como protectores de la economía ( Liber Pater ), de la fertilidad ( Venus ), de los difuntos ( los dioses Manes ), etc. 4.3. Penetración de cultos orientales por los ejércitos que participaron en misiones en Egipto o en Oriente y por comerciantes y esclavos llegados a la Bética desde Egipto, Persia, Mesopotamia, Asia Menor o Siria, cultos que están caracterizados por el exotismo y el misticismo, que giran en torno a un dios salvador. Destaca, pues, el culto a Némesis, Cibeles, Mithra, etc. Mitra táurico, de Cabra ( Córdoba )



4.4. Introducción del cristianismo, difundido primeramente entre comunidades judaicas asentadas aquí, que adquirirá amplia difusión con la celebración del Concilio de Iliberis ( Granada ) en 300-302. La provincia más cristianizada fue la Bética, con gran implantación urbana. Poco más tarde, el obispo cordobés Osio presidió el Concilio de Nicea en 325 y fue consejero del emperador Constantino, quien dio carácter oficial al cristianismo.
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