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RELIGIONES DEL EXTREMO ORIENTE 

Antonio B(¡ntu{¡ 

Vamos o tr-otor sobre 10 familia religioso del Extremo Orien 
te, vinculado al Hinduismo. 

Distribuir{¡ el temo en un pequeño preliminar y luego distin 
guir' tres puntos: 

1. Lo re119i6n hind6 en su formo más antiguo o védico (de "Vedos", que 
son los grond(¡s textos sagl~odos del vedismo). 

2. Lo segundo toreo ser6 lo eloboroci6n, desde ése punto de partido, de 
10 que se denomino el Hinduismo clásico. Todo esto sllrgi6 y se deso
rro116 alrededor de 1.800 o 1.400 a.C.,· respecto de lo formoci6n de 
Id religi6n v'dico y en el siglo VIII al VI b.C. en cuanto al Hin -
dulsmo cl6sico. 

3. Finalmente, el siglo VI ooC. se caracterizo por uno gran riqueza re
ligioso en todo el mundo, no s6lo en 10 Indio, sino también en 
Irán, en lo trodici6n bíblico, en Chino mismo. Es en este siglo 
cuando se producen en el Hinduismo clásico rupturas que don origen 
al Budismo -que es lo ruptura principol-, al Joinismo (cuyos trodi 
ciones precursoras se remontarían o más de dos siglos antes) y 01-
Krishnoismo,oón cuando la oporici6n del culto o Krishno $(¡ habría 
producido antes. 

PRELIMINAR 

Antes de comenzar querría aclarar dos cosos: En primer lu -
901"', que todo este movimiento tan lejano o nosotros responde en el fon
do a lo mismo b6squedo religiosa que es la nuestro, en nuestro propio 
trodici6n. En el fondo, pienso que cuando uno enfoco un tipo de reli -
gi6n lejana tiene que superar dos preJuicios: Uno, ver eso religi6n y 
lo propio como en un mismo soco; es decir, que da 10 mismo ser budista 
o ser cristiano. El prejuicio opuesto es despreciarlo, verlo un poco co 
mo un folklore, o uno coso lejano, cemo un "occidente n de los bósquedos 
humanos al margen de 10 verdad que uno posee. Son esos dos extremos que 
hoy que evitar. 

Poro lograrlo hoy que tener siempre presente que lo re11 -
gi6n, sin agotarse en esto perspectivo, consiste en lo siguiente: lo 
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Realidad, que llamamos el Absoluto, Dios, es una y por tanto, desde el 
punto de vista de la realidad "objetiva" buscada por cualquier creyen 
te, es exactamente lo misma. Aquello que los musulmanes qL1ieren de:
cir Con A16, es lo mismo que los judíos quieren decir con Yaweh, lo 
mismo que los cristianos quieren decir con Dios Padre, y lo mismo que 
los budistas pretenden decir con Nirvana, o les hinduistas cc..1n Brahma. 
Es la misma y exacta realidad. A nivel de la .r-eCllidad "o~l~tiv~" Dios 
es uno, y s6lo uno, y en ese sentido todo fe tiene por objeto la misma 
y 6nico realidad Absoluto. Si es así, todos los creyentes en el fondo 
creemos en lo mismo. El objeto de nuestro fe es exactamente el mis -
mOa 

Otra coso son los mediaciones humanos de 10 culturo con 
las cuales los diferentes grupos humanos ubicados en diversos lugares 
y en diversos tiempos, y por lo tanto condicionados por sus propias 
tradiciones, y hasta por el entorno geogr6fico dan forma o eso ónica 
Reolidad. El lenguaje con que en esos diversos medios se intento expre 
sor esa ónico realidad, cambio, es diferente, est6 condicionada por el 
tiempo y po~ el lugar distinto en que cada grupo humano busca fundar 
en 10 Absoluto lo propia realidad no fundada. 

En ese sentido yo diría lo siguiente: aquí, en este lado 
de la línea estamos los hombres, est6 10 historia hun~na, con su tiem
po y su espacio. Todos los hombres estamos desde nuestra diferente 
ubd.caci6n, temporal y espacial, intentando "decir" la realidad indeci
ble, acceder a eso realidad inaccesible, que es Dios. Por lo tanto, 
YO-enunciar!a una f6rmula: "10 sub~amante distinto, objetivamente 
es igual". El objeto de toda tradici6n religiosa es el mismo, aunque 
las mediaciones humanas y por tanto los lenguajes, las iméganos de 
ese Absoluto, las maneras de decirlo, de formularlo, varían de acuerdo 
a tradiciones, culturas, etc. 

Esto podría conducir directcmente a la trompa del primer 
prejuicio anteriormente expresado: ya que en el fondo todo lenguaje hu 
mano sobre Dios dice "objetivamente" 10 mismo, s6lo que codo uno se:-
96n su p~opio condicionamiento, da 10 mismo cualquier re1igi6n. En par 
te esto es verdad. La misma Iglesia Cat61ica 10 reconoce en el Vati :
cono 11, al abrirse y establecer contacto oficial con las religiones 
no cristianas; incluso un documento conciliar est6 dedicado al tema. Y 
el tratamiento que hace es justamente ~econocer que en las dem6s reli
giones hay verdad. 

¿D6nde esté la posibilidad de superar eso primera lmpre -
5i6n de que todos los religiones caben en el mismo soco? Est6 en 10 si 
guiente, segón mi por'ecer: en que Dios es inaccesible por definici6n. 
Es lo que no es el hombre, 10 que no es el mur.do, el Otro, 10 Trascen
dencia. y por lo tonto el hombre, en la inmonencio, por mucho que ha -
ga, nunca va a poder acceder por su cuenta a eso Trascendencia. Es 
inaccesible ••• a no ser que Dios establezca un mediador, es decir, un 
puente de acceso. y el puente de acceso es lo que en nomenclatura re-
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ligioso poddomos llamclr lo .... evelocit"ln eJe Dios. Y sobre esto se pue 
de establece .... comparaci6n; B'O p~IG>~I;;r;-c()mpa .... or los dive¡"zos fOl~m('JS d"; 
reveluci5n: Todas las religiones pretenden t8ner uno revelaci6n dado 
por Dios, consignada en ·Sngraclus Escrituros U ul estilo de lo nues -
t .... o. El Cm'án es "SC'~~""rJdo E~,cr i'l;:u,a 11 paro los mut;'Jlí:lanes; los Vedas 
lo sor'l por-a los hind6t'"z, (1tc:. Por t~nto, las diver'sos religicnes 
t:'f;nen lo pretensión de pancer un d')I.~umef\to I~ec¡ b.i.do, no inventc.:do 
por el hombre. Y así tenem0S que lo diversidad de revelccionez per
mite cClmpor-or entre elles y E:$d:oblecer objetivt:mente uno esp~cie de 
j erar'quiz:ldón acerce dli:l lo li1o)'or o menl)r ce .... conía o logro:- lo qUC::i 
se pretende: el acceso o Dioo. 

Entonces ¿qu' criterios existen. po .... o que uno puedo cono
cer lo validez de su opc16n por la religión o que pe .... tenece? ¿y ello 
más allá del cOlldicionr.::miento de la piopío tr'odici6n religiosa? 

Se debe tomar en cuento, también, qtle si se piensa hones 
tomente, con c ier-ta sensatez, s(;¡¡-ío razonable so;;pecha 1"', por e j (;1m -
plo, que la persona que aquí .::s un fiel cl"istiO(IO, si h~Jbier'o nacido 
de podtes hindúes y vi vi(H"o en lo Indio, con mucho posibilidad s(;ldo 
un hindulsto con lo mi$mo segu .... idad y convicción con los que ac6 es 
un cat6lico (dejando aparte conversiones Uextras U, como loo que hay 
también en el hinduizmo). Son condicio"lamientos que uno pue:Je p .... e -
ve .... y son cosos poro considef't,1 .... en se¡-io y tomar dist::mr::io de 10 sub 
J eti vidad de cada uno de &llos.... Ahora bien, repi tiendo lo pregu!!. 
to, ec6mo sober que'validez ()bj.J2~ tiene la propia opci6n? 

Por un lodo, yo co~tB9turfa: Mi opci6n tiene ve!idez'ob
jétivo, sea cual 5(:>0. Por lo tanto, G!1 mi opcic:.n cristiane, en el 
fondo, no tengo nudo -en lo fundcm9ntcl~ que buscar en lo tr-odi -
c16n corlJnica (islGmica) qUE'! no encuent!~e en el cristienisl-:lo. Lo 
que, en p .... incipio poddo deci .... se también por parte de un musulmán o 
de un hind6. Es decir, mi bOsqueda religio~o, condicionado po.... un 
lenguaje, por uno t¡~odici6n hl,rnona, toca una verdad obje':iva, como 
mínimo igualo lo que tocan los bOsquedas de otrcs tradiciones. Por 
tanto, nadie esté "po .... debajo". Si alguien preguntara: uYa estoy du 
dando si me hlJgo budista U, hcbdo qL!8 d·~cide: "Pm'a t!, ser un buen 
c .... istiano es de entracJa lo mismo que se .. un buen budisto". 

Entonces, la pregunto es ot,-o: ¿se puede llego .... a más, 
objetivamente hablando? Yo didc, ése más dependeró de cómo -¡T 
puente de acceso, -la revelación qUé llego al hombre y que le permi
te acceder o Oios-, pl~de mostrarse m6s genial en el sentido siguien 
te: ¿Cuál es una respuesto ob j et.i VClI'lente m:.5s adecuado poro el pro :
blemo que plcmteo la existencia del hombre? 

En lo medida en que yo pued<:J mostra .... que el problema de 
la existencia tiene tal' envergadu¡-a y que lo genialidad que pretende 
soluciona .... ese problema,con una reveloci601 salvífica que och:ll"to me
jor siendo algo así como un mejor bot6n que otro pera ese determina-
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do ojal, verifico lo que es verificable de uno mayor cercanía entre 
nuestro lenguaje religioso, condid.onado, po\"' el cllol pretendúmos a~ 
ceder o Dios y el acceso objetivo que Dios hoya podido establecer en 
tre su realidad y la nu(;:¡sb~o. POI~qlle si Dios quiere salvar al hOrll-=
bre, con un ~lIente es suficiente, no necesito med:!,<:ldores. Los cris -
Honos Creem~)S -q.Jé eSé puente es Cristo. En Eisa hip6tesis, el cris
tiano cree que no s610 se salvan les cristianos, sino que todos los 
que se salvan, subjetivQr.Yante confiados en I::U pl~oria opr.:i.ón condi -
cionado por zuscrrver~as tradic.iones, objetivomente se salvan por el 
único mediador'¡ Cristo, que es el establecido obje.tivament.:: por Dios. 

Quise simplemente mostrar, como preliminar, lo que me po 
rece importante como actitud cuando uno enfoco estos problemas, pora 
superar los pre juicios inicicles. El p.~e j uicfo de que "todo da lo 
mismo porque eS un mismo todo". En porte es verdad el "prej uicio" 
-como lo planteo el Vaticano 11-, de reconocer que lo verdad objeti
vo, Dios, eS lo misma en cuolquier religi6n, con cualquier nombra ca 
mo Se le llame. Buscamos el fundQmento de nuestro existencia, que 
se llamo Dios. Y en eso bósqueda y en el reconocimiento impHci to 
de que el hombre no est6 ·fundado en ~í mismo .. en el fcn¿o .. se coinci 
de en referir nuestra reaHd()d o lo Realidad que llam~mos Trascender-; 
cio, Dios, o como se quiera llamer. En eso coincide cualquier cr¡;¡ye!i 
te de cualquiera raligi6n. 

Un poso m6s Se do, por ejemplo, cuando el creyente cris
tiano estimo que posee rozones p~derosas po~a cenvencer~e de que por 
lo forma de su propia tradici6n hist6rico, fornr.::da po ... la tradici6n 
bíblica y por su propia culturo y ub5.coc·ión, el cristianismo es el 
acceso o intento de acceder a Dios m6s cercano o lo realidad objeti
va de Dios que el ofrecido por ot~as tradiciones raligiosas. 

¿C6mo Sé puede postular eso? En lo medida en que, en 
uno perspectivo de histoda religiosa comparada, seo posible mostrar 
que el oporto o respuesto dados olproblema del hombre por lo tr'odi -
ci6n bíblica-cristiana "'s mós genial que el que dan otras tradicio -
nes. Entiendo por 9('lOial, como yo lo di j e, que es un "botón" que 
ajusto mejor al "ojal"; corr'esponde o un mejor diagnóstico antl~opo
l6f1ico de cu6l es el problema y toco 0l8jor eSe problema. 

1. HINDUISMO VEDICO 

El Hinduismo en su origen y en su permanencia se ubico 
~n el continente de la Indio. Nace a orillas del río Indo (en persa 
Sindi), en lo que se lloma el Penyab, noroeste de lo Indio. El Hin
duismo se llama en terminología hind'J el Sal"atana-Dhcrma: la doctri
no del desapego. Este Hinduismo tiene dos raíces ya que es fruto de 
un mestizaje, originado de lo siguiente manera: Hubo I..ma serie de 
tribus poco conocidos llamados hoy día "indoeuropeos" o "orios", Es-
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tos tribus remontan al año 3.000 a.C. Eran de cultura sedentaria, pe 
ro por alguna raz6n, alrededor del tercer milenio, empezaron grandes 
emigraciones, en todas direcciones, desde 10 que es actllolmente el 
norte dEit Alemania (el 86ltico). Ahí estaba la cuno indoeuropea. Es
tos grupos tenían su propia cultura eloborada, su organizaci6n social 
y su idioma. Y SEit fueron desparramando o trav~s de los siglos, por 
supuesto, por tribus que, provenientes de 10 mismo cuna, SEit fueron 
aislando unos de otras. Algunas de ellos llegaron al sur de Europa y 
fueron en gran porte, el fundo~ento y germen de 10 que sería más tar
de la cultura grecorromano. Otras llegaron 01 Asia Menor. A Palesti
na, par ejemplo, llegaron los hititas que son indoeuropeos. 

Llegoron tombi~n a Mesopotomia, y tuvieron 0111 un gran 
imperio: fueron los hurritos. Otros grandes grupos llegaron m6s· al 
este y alcanzaron hasta el Indo donde establecieron su propio cultu -
ro, despul:s de un perlado más o menos largo de tremendos guerras con 
los aut6ctonos "dr6vidos". Al final, despu's de muchos siglos o a 10 
menos decenios de' luchas, vencieron Eln el 80%. Fue un proceso un po
co al estilo de 10 que pas6 con lo colonia portuguesa. españolo y an
glosajona con respecto a Am'rica: se impuso la cultura de los invaso 
res en un 80%, asimilando un porcentaje de un 20%, aut6ctono. Alg; 
similar pasó can esta cultura drávida. Muchos se fueron hacia el 
sur; por eso cuanto mós se baja en 10 Indio, la tez es más morena, 
más indígena y cuanto más el norte, más el mestizaje tiende al blan
ca. 

Así pUúS, o nivel rocial, a nivel cultural y a nivel reli 
gioso, el Hinduismo es el producto de ese mestizaje, en un gran por -
centoje producto de 10 que era la cultu~o indoeuropea. 

Es en este momento, entre el 1.800 y Eitl 1.400, cuando la 
culturo ya SEit ha sedentorizado alrededor del Indo e incluso empiezan 
a apa('ecer textos. Los textos fundamentales son los llomados Vedas. 
Hay un Veda principal, el RigVedo ("rig" significa verso: el Veda de 
los versos). Hay además otros tres: el Yajurveda, el Sornaveda (o 50-
maveda) y el Atharvedo, ; .que son comentarios al Rigveda. El Yajur -
veda contiene comentarios de tipo escolar, por decirlo así; el Somave 
da, de tipo litúrgico, con anotaciones musicales y para uso cultuol¡
el Athorveda es de carácter m6s bien mógico: el poder de las palabras 
de este Veda es uti lizado para lograr mógicamente cietos efectos. Por 
eso es el más marginado. 

El Rigveda es simplemente una compilación de versos, de 
himnos a divinidades, no m6s ,¡que eso. Lo teología v~dica hay que so 
carla de esos himnos: 10 que se dice, los elogios qve se dedican a 
tal divinidad permiten ir adivinando el significado del rol que ~lla 
juega en 10 fe y Sé puede armar así la teología v~dica. Pero no hoy 
textos de teología v¿dico, sino himnos. Muchos de ellos respiran un 
clima todavía guerrero en que se hablo de los enemigos, y a los enemi 
gas se los pinto como a los indígenas. Así se ve que la mano princi ~ 
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po 1 de estos himnos es lo de los irwasorEls. 

éQué podríamos destacar- de 10 estrl.Jctur-a religiosa dEl es 
te primer nivel del Hinduismo? 

En primer lugar, los -dioSéS: Los dioses tienen un tremen 
do paralelo con la estructuro de divinidades greco-romanas, con la 
estructuro de divinidades pérsas, y con lo de divinidodes mesopat6 -
micos. Lo raz6n es muy siolple: la éstructuraci6n viene de 10 misma 
cuno. Hoy los historiadores están de acuerdo que 10 estructuraci6n 
original éro indoéuropea. Lo fundamental de esas divinidades es 10 
mitificaci6n de la éxperiencia básica del ser humano en el mundo, que 
ElS Ell cielo, 10 tierra y 10 que hay entremedio, 10 otm6sfe~a, sobre 
todo el trueno. Lo que más les llamaba la otenci6n de 10 atm6sfElra 
ero el royo seguido del'ttuéno. En la tradici6n védica al Dios prin
cipal es, pues, Indra, dios del trueno. En la tr~dici6n griego sará 
Zeus, el Dios del royo, ate. 

Así, la tríada suprema resulto de lo mitificaci6n de lo 
experiencia da la b6veda celeste, de la experiencia de la tierra, so
bre todo en su fec~d ¡io~ñladre tierra); y da la expElriencia de 
lo que son los fen6menos atmosféricos, el aire que se respira y el 
rayo, que es lo-que mOs llamo ia atenci6n. Por eso hay muchas divi
nidades atmosféricas importarltes a intermedias: genios, malos y bue
nos que están por los aires, el cielo mitificado y divinidades subal 
ternas al dios celeste, la luna -sobre todo-. estrellas y signos deY 
zodíaco. Todo se mitifico en divinidades astralEls y 10 tierra con 
todos sus fen6mElnos. 

Eso explica lo similitud que existe incluso o nivel del 
idioma. Es curioso que en el sánscrito de los Vedas, el dios del 
cielo se llama Dyaus-pitár (Dios-podre). "Dyaus" equivale al latín 
"Deus" y "pitár" (padre) es sinónimo dGl "potar" en latín y griGlgo, 
de "fadar" en góti co ("vatar") an alemán), etc. Esto indica. qt1e to
do procede del mismo tronco lingüístico, el "indoeuropGlo", estudiado 
y reconstruido a partir de los trabajos dGl F. Bopp, en 1816. Se pue
de decir que el idioma indoEluropeo primitivo (o "indogermánico") es 
el padre de un grupo de idiomas tales como el iranio. el sánscrito, 
el hitita, el griego, el laUn, <::ll celta, el germánico. etc., <::ltc. 

En sGlgundo lugar, el Hinduismo -aporte de esas divinida
des elaborados en lo forma antes dicha- tiene mediaciones para rela
cionarsa con GlSOS poderes sagrados. o sea, el culto. El culto está 
centrado b6sicamente en el fuego. Es un elementof,mdamental. Hay 
un dios muy importante en el vedismo que es Agni y co~responde al 
fuego mitificado (la palabra sánscrito "ogni" significo fuego al 
igual que la latina Hignis"). El fuego es el mediador a trav~s del 
cual s~ hace el sac~ificio a los dioses. El dios Agni es muy cele -
brado en los himnos védicos donde se les describe, tanto por sus epi 
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fanías (manifestaciones) místicas como por sus atributos divinos es
pecíficos. En el fuego se consume un elemento sagrado, el soma, plan 
ta aromático especial que siempre est6 presente e~ los rituo1éS. Se 
la mitifico convirtil1ndo1a en el dios Somo, que ocupa un lugar mlly 
destocado en el pcnte6n védico por el número de himnos que se le han 
dedicado. Lo planto somo es muy rico en virtudes mi1agroso5¡ se que 
ma en el fuego y con el aromo que desprende llega la plegaria, a1-
himno, o 10 divinidad a la cual se dirige (1). 

El fuego es también muy importante en Ir6n y en todo 10 
re1igi6n persa. Asimismo en los tradiciones greco-romanes. Los dio
ses "lores" estaban vinculados 01 fuego, 01 Lar (hogar doméstico). 
Incluso nosotros traducimos "lar" por fog6n, chimenea. Es el medio 
por el cual se accede a eso divinidad. 

Finalmente, después del aspecto cultual está 10 organizo 
ic6n social. El Hinduismo es conocido por su muy morcado estratifica 
ci6n en costos. eCu61es son esos costos? Fundamentalmente son tres 
para los descendientes de los invasores arios (arya-varno). 

l. Lo casto de les brahamanes (de Brahma, que es el nom-
bre del Absoiuto) o sacerdotal. A 199 brahmanes co

rresponde ~1 estudio, 10 enseñanza, 10 eJecuci6n de los ritos sacri
ficia1es,10 caridad y el recibir ofrendas personales. En otros pala
bras, son los encargados de 10 cultual que les permite asegurar que 
los di vinidades están en bueno disposici6n poro con la sociedad. Son 
los mediadores con esa divinidad; también protegen a 10 sociedad de 
posibles enfados de Indra o de quien seo; son mediadores paro lograr 
lluvias, fertilidad, etc. 

2. La de los ksatiyas es 10 costo de los nobles guerre -
ros. Generalmente, en 10 antigüedad, noble y guerre -

ro estaban bastante vinculados. 

3. Lo costo 
Equivale 

que hoce andar 01 país; 
economía y en influjos. 

de los vaiees de comerciantes y agricultores. 
o 10 llamado "tercera clase". Es 10 gente 

no es dirigente pero si importante en 10 

Estos tres costas principales estaban rígidamente jerar
quizados en el vedismo y tenían sus derechos: por ejemplo, eran los 
únicos que podían acceder 01 texto de los Vedas. 

Aparte de los nombrados, hoy uno cuar"ta casta que E/S la 
de los sudras, formada por pequeños comerciantes, campesinos y to
dos los quo hocen los m6s humildes trabajos monua1es (el pueblo ba
jo). Se compone de un amasijo de pob1aci6n no a~ia, aunque integra
da en los cuadros arios. Son considerados intocables por 10 que se 
refiere al sacrificio, pues participaban en ~ste 5610 indirectamen -
te. Pero esto costa coda vez est6 m6s integrada al conjunto de los 
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otros tres. 

Finalmente estón los parias, que son los sin clase, lo 
gente que existe poro servir o las cestas. Ese es el popel de su 
existencia. No pertenecen o uno costo sino que estún en funci6n de 
esos costos. 

Lo estratificación estaba consagrado por la visi6n so
cial del Hinduismo v'dico. Esto proviene yo, sin duda, desde el nor 
te de Europa y 10 encontramos con variantes, por ejemplo, en 10 es
clavitud del período greco-romano, en el Irán, etc. Pero, donde 
más fuertemente se elabor6 y con m6s teología detrás, fue en la tra 
dici6n hindG. El sistema se hará más marcado en el Hinduismo clá ~ 
sico, del cual hablar' o continuaci6n. 

2. HINDUISMO CLASICO 

El punto de partido del llamado Hinduismo clósico sur -
gi6 de lo clase sacerdotal, de los brahmanes, y se caracterizo por 
uno mayor elaboraci6n teo16gica de los textos de los Vedas. Lo cos
to sacerdotal fue tomando codo vez moyor preponderancia. Los brahma 
nes (o brahmine's), dedicados "full time" o 10 ex~gesis de los Vedas 
expusieron sus grandes comentarios en los libros llamados Brahmanas, 
escritos en un período que va desde los siglos VIII al VI (y sigue 
algo despu~s). Todo Vedo posee su Brahmcna: El Rigveda (o Vedo ori 
9inal) tiene el Aitareya, el Yajurveda tiene el Cataphata-Brohma ~ 
no; y en general el Somaveda (o Samaveda), que es sobre todo cul -
tual y objeto de muchos comentarios brahmónicos. 

tQu~ se podría señalar de eso elaboraci6n teo16gica 
brahmónica dentro del Hinduismo clásico? 

En primer lugar, algo muy importante en relaci6n o lo 
concepci6n de lo divinidad. En el Hinduismo v~dico anterior, los di 
vinidades son todos producto de mitificaciones, o los que correspoñ 
dería un papel cósmico o social; Dyaus-pitór es el dios del c1elo,
Prithivi es lo diosa-tierra, y, sobre todo, Indra, dios del trueno, 
de lo atmósfera y del relómpago, es el mós popular (en el Rigveda 
se le dedican unos 250 himnos), el que tiene mós ingerencia, el más 
temido y venerado. En cambio, lo b6veda celeste está muy tranquilo 
olIó arribo. Se adoran y son objeto de culto las divinidades ostro 
les como lo luna mitificado, 105 estrellas y los signos del zodía ~ 
co. Sin embargo, 10 b6veda en si, el dios-celeste, el ser supremo, 

,se va "alejando" de los hombres, haci6ndosa inaccesible. Este es un 
fen6meno que se observo en muchos religiones; el dios supremo sa 
convierte en un "dios ocioso" ("daus otiosus"), en un dios "inGtil: 
al cual yo no se recurre. Da allí que hoyo poco magia vinculada o 
'l. Correlativamente, los dioses secundarios, los qLie desempeñan 
el popel c6smico, mucho importancia en lo espiritualidad y un cul-
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to muy rico, con mucho r~curso m6gico. 

Así, pues, ése dios supremo tiene poco importancia; es 
decir, no lo tiene poro lo elaboraci6n metafísica de la divinidad. 
P~ro si la tienen, en alto grado, los "dioses útiles ••• ". 

He aquí, por ejemplo, algunas estrofas de uno de los 
himnos del Rigvedo dedicados a Indra: Observemos lo que se le atri 
buye a Indra, qu& teología hay detr6s de ese recurso a lndro. DI 
ee así: 

"Aquel qwe reei&n nacido es el primero de los dioses" 
(2) , 

"Aquel que tiene el honor de todos las dioses por sus 
grandes marovi 1105.1 

Aquel cuyo poder es objeto de temor para el Cielo y p~ 
ro la Tierra, 

Aquel que hoce reconocer la grandeza de su fuerza; 
Sabed, oh mortales, que ese,es Indra. 
Aquel que ha fijado la Tier~a en su curso, que ha 
apaciguada los mo~taRos agitadas, 

Aquel que ha extendido el firmamento espacioso, 
Aquel que ha consolidado el Cielo: 
Sabed, oh mortales, que ese es Indra. 
Aquel que habiendo destruido a Ahi (3), ha puesto en 
libertad los siete ríos, 

Aquel que ha recuperado las vacas retenidas por Vala 
(4),que ha engendrado el fuego en las nubes, 

Aquel que es invencible en los combates: 
Sabed, oh mortales, que ese es Indra. 
Aquel sin el cual los hombres no pueden triunfar, 
Aquel de quien invocan el apoyo cuando est6n 
envueltos en los combates, 
Aquel que es prototipo del Universo, que 
vanee al enemigo y que nunca retrocede: 
Sabed, oh mortales, que ese es Indra" (5). 

En el fondo, se atribuyen a Indra las categorías dú 
Creador, de Omnipotencia, de Protector, etc. 

En el Hinduismo cl6sico, a diferencia dél v~dico, la 
reflexi6n brahm6nica gira ya alrededor de la categoría de Abso1u -
too No de la de divinidades jerarquizadas -que se mantienen, y 
por lo tanto de un politeismo jerarquizado- sino que m6s 0116 da 
ellas, del Absoluto. Esta categoría est6 ya alguna vez indicada 
en los Vedas con el nombre de Brahma, pero sin darle ma~or impor -
tancia. 

Brahma, en el brahmanismo, es pues, igual al Absoluto, 
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una categoda t .... ansdivina. No es un dios mós, por'que el dios del 
cielo es Dyauspit6 .... , Ind .... a es el del t .... ueno, etc., etc. B~ahma es 
el Absoluto, el que no ha nacido, el que tiene los catego .... ías p .... o
pias de Dios. Estó fue .... a del ciclo de .... eenca .... naciones. El que no 
ha empezado a existi..... B .... ahma se convie .... ta en el punto centtal de 
.... efe .... encia de la espi .... itualidad b .... ahm6nico y del Hind~ismo que va 
desa ........ ollóndose alrededo .... de eso e.pi .... itualidad. 

Aho .... a, pa .... o vincula .... lo con la t .... adición védico ante .. 
ríor, hay t .... es nombres que se atribuyen o B .... ahma. Es una especie 
de Utrinidad H hindú que se llamo t .... imurtt. Equivale o lo elabo .... a
ci6n de lo catego .... ía teo16gico de t .... inidad: un solo Absoluto eon 
tres nombres~ S .... ahmo es el p .... imer nombre, los otros son Sivo y 
Visnú. En lo t .... adici,6n hindú (como en lo c .... istiono) figu .... a tam· ... 
bién el símbolo del tri6ngulo. Ademós hay ot .... o mane .... a de simboli -
zodo: un rost .... o con t .... es,co .... as; uno mi .... o hacia el frente)' los 
ot .... os dos o cada lado, pero tienen un solo cuello¡ es un solo tron 
ca con tres coros. 

¿Qué simbología metafísica hay detr6s? Hoy una .... efle
xión bien interesante de co .... te dialéctico; como la occidental haga 
liana. También lo encont .... CffiOs aquí: es 10 reloci6n dialéctico de 
10 negatividad, 10 positivid~d y 10 síntesis. A VisnG se le ot .... i
buye el polo positivo y por eso Visnú adopta O veces lo formo de 
miel que simbolizo lo cohesión. Sivo es lo negativo, obsolutizo -
do, divinizado. Y lo que en 10 historia de los .... eligiones se lla
mo lo Hcoincidentia oppositorum U o el miste .... io de lo totalidad, 
el Absoluto en quien coinciden las contradicciones, eso es B .... ahma. 

Tonto Siva como Visnú tienen 10 que ya la t .... adición 
b .... ahm6nica elaboro: los avatares o avata .... as, que son los encarno -
ciones. Brahma no lo hoce. Es decir,' siendo nomb .... es del Absoluto, 
toman formas diversas, se historicizan. Así, por ejemplo, como ve 
remos al final, Krishna es un pe .... sonaJe religioso considerado co ~ 
mo la octava encarnación de Visnú. En 10 elaboración mítico de 
los diversos encarnaciones hoy toda uno especulaci6n rayano en 10 
fantasía. Pero todo esto es el mundo del Absoluto, que no tiene 
nodo que ver con los dioses védicos, que siguen funcionando como 
dioses que' no son lo Absoluto, estón colocados en el ciclo de los 
reencarnaciones inmanentes del cielo poro abajo, del cosmos. Y éS
tos dioses pueden de alguna mane .... a por infidelidad, o su momento 
enca .... natorio, descender o otro mundo, dejando de se .... dios. Y al re 
v~s, el hombre puede ascender y .... eencarna .... se en forma divino, sin 
que eso seo todavía estor e~ lo Absoluto. Esto es uno innavoci6n 
teo16gica p .... opia del Hinduismo clósico en lo que toco o los dioses. 

El ot~o aspecto que quería señalar, de lo elobo .... oción 
teológico del Hinduismo brahm6nico, es justamente la categoría de 
~eéncarnoci6n, pero yo est .... ucturado. ¿En qué consiste? Es un temo 
que tocaremos tombi~n al referirnos al Budismo, al Krishnoismo y a 
todos los formas relacionados con el HiDduismo. 
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La t~adici6n religiosa hind6 ve el tiempo en foma cícli 
ca. Pero más que del tiempo hay qUG h(1bloi'" de hJ existencia. LO' 
existencia, en versi.ón hindú, es lo q'Je llaman el S~jmsoro (a veces 
tambión, moya) (6). Somsaro E:S pr-opiclInente el ciclodelas reencar
naciones. IITodo 10 que existe ha existido y existil~6" •• Termino una 
forma de ex;.stencia paro comE:lnzar otr-a, (.1;,,1 infinH::amE:lnte. El ciclo 
de reencarnaciones corresponde a la ~xistencia de todo lo que no es 
lo Absol~to, el cual, en este sentido, no posee el atributo de exis
tencia. El Absoluto es 10 que no existe. 

En este momento a,¡anzamos uno teoría que nos sorprende: 
en el Budismo oi~emos hcblor del Nli~vana c{)mo igualo "la no exist¡;¡n 
cia", a la extinción total de 16. condiciones del ser, el "estado 
del fuego apagado de un soplo". Lo "no existencia" con respecto a 
la existencia es una categoría que tambi'n se encuentra en el Hin -
duismo c16sico. Es decir: si por existencia entendemos 01 existir, 
Dios no existe, Diso es la nGgación de la existEncia: Todo lo que 
E:lxiste, incluidos los dioses que no son lo Absoh¡to, fo~man porte de 
este ciclo de reE:lncarnaciones, sucesión rítmico de creaciones y des
trucciones c6smicos, q'-'E:I se ha elaborado en mucho literatura en la 
forma siguiente: 

Coda ciclo comrh"t.o o ffiahoyt1go ("maha/Í significa gran
de) se compone de cuctl'O llliick:des, d(,,'-ciclos m6s pequeños llamados 
yugas. Así hay un primer yugc, un sGlgundo, un tercera y 1m cU.:Jrto 
yugo. Al terminar un ciclo cor¡1pleto So? pí~od\..·ce ,.me "disoluci6n" o 
proloya, que es una especie de fin del mundo porcial, COí.lO una heca
tombe que do fin a una cantidad de encclI'naciones y a un recomenzar 
en otras forrnas de encarnaci6i'l. Al final de vn cierto número de ma
hayugas, que es variable segón las diver~os escuelas (por ejemplo, 
mil para el Bhagavad-gi ta); viene el mahcip!'"CllC'ya.:'. (gran pr-oloya) que 
es un fin del mundo mós redical y continúa'-;~nnuevo proceso, ro -
tondo así indefinidamente. Hay escuelas qve fi Jan lo dur"oci6n tempo 
rol de estos ciclos c6smicos en seis millones de años, otras en -
4.320.000 años; pero todas son especulaciones. y en este ciclo es
tamos todos, desde las piedras hasta los dioses, girando. Cuando ter 
mino una forma de encarnación se suceden otra~. Ellos son más o me = 
nos prolongadas dependiendo de la forma de '. existencia que se ten
ga en el momento. Así, uno piedra dura m6s, hasta que surgen muta -
ciones químicas adecuadas que las disuelven y recomienzan E:ln otra 
forma • 

Lo mismo ocurre con los vivientes: al terminar una exis 
tencia, no dejamos de existir sino que cambiamos de modo de existir; 
nos reencarnamos en otro forma. A eso va v!ncul~1da una categoría de 
juicio. Vale decir, la forma en que nos reencarnamos depende del 
"comportamiento U m6s o menos adecuado a lo que se espera de la for
ma de existencia que uno tiene. Cuanto más correcto sea, m6s se pue 
de ascender en una encarnaci6n ulterior a un modo superior de exis = 
tencia. Si no se ha respondido de acuerdo con lo esperado se puede 
descender o nivel inferior. De modo que un dios puede dejar de ser 



30 

dios y un hombre~levorse o lo cotegor1a de dios o por el contrario, 
posar o ser serpiente. O uno piedra pasar o ser vivo, o un animal 
reencornorse en formo de homut'e. Además, hoy otro punto importante 
dentro del sistemo de costas de los hind6es: un perio puede ascender 
y reencornorse como brahmon yola inversa, un brahmon bojor o pa-
1"io. Ló estructuraci6n ·en costas, o nosotros nos choco enormemente 
como problema social. A ellos no, porque hay uno relatividad comple 
td del momento actual. Si el po~io es un buen po~io, tiene lo opor= 
tunidód de ilegor o ser brohman, por lo que no le do importancia o 
lo encornoci6n actual, y un brohmon puede dejar de serlo. El estado 
en que se encuentran lo relativizan mucho m6s que en nuestro sacie -
dad, donde cbsolutizomos más nuestrd existencia concreto. Esto pos
tura es impot'tonte poro no proyectar nuestrcl \'isi6n y entender su mo 
nero de enfrentar la existencia. 

Otro categoría teológico impcrtonte es lo de Karmo o de 
residuo kármico. El Korma es el responsable de que yo sigo existien 
do. El Kormo es el apago que un existente tiene o lo existe;!"lcia. -
Mientros un existente esté apegado a lo existencia, de alguno manara 
lo desee, tiene Kormo y si 01 terminor eso existei1cio no ha elimina
do completamente ese apego, se reencarna. Es uno especie de "pecodo 
original N en el Hinduismo. Es un residuo que me viene de lo existen 
cio anterior, porquelo termin~ sin haber aniquilado el oepgo a lo 
existencia. El qUEot yo me encuentre existiendo quiere decir que ter 
miné lo existencia anterior todav10 con Karmo, con apego, yeso de= 
termin6 que renaciera en ot!"a ·Formo. Esa perspectivo la veremos so
bre todo en el Budismo y será muy impo~t~nte poro elaboror lo teoría 
y lo ética budista. 

El problema es entonces c6mo eliminar el Karr.1Q de tal 
manera que al terminar lo exi~tencio ya no hoya Korma y en consecuen 
cio no hayo reencornaci6n sino cese de existir. Eso es lo solvoci6ñ. 

Este problema yo esté en el Hinduismo, pero el Budismo 
lo elaborará más o fondo y més radicalmente. 

El Atman (7) "es otro categoría de importcncia. Tiene 
dos niveles: 

o) Lo que se llamo el Maho-atmon, (gran Atmon), que es lo categoría 
del Absoluto hecho inmanente, es decir, es el Alma del mundo, el 
Almo de lo existente. Es uno categoría metof1sico poro decir que 
todo lo que es, es en el fondo Uno. Lo multiplicidad, por lo ton 
to, es signo de no ser; cuanto más se es, más se unifico, más se 
encuentro el fondo unitario de lo realidad; por eso Dios es 
Uno, es el fondo que unifica todo lo que es. La multiplicidad es 
siempre de superficie. 

El concepto de Moha-otman corresponde o una metafísico 
propio de la existencia paro decir lo mismo que dice, en términos 
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es como distinguir el Ser como 
es el Uno yeso teo16gicamente 
te se llame el Ser. 
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En el fondo el Maha-atman y Brahma 
catego~ía metafísica y Dios. El Ser 
se llamo Dios. Aunque fi 10s6ficamen 

b) Distinto del Maha-atman es 10 que llaman el Jiv-atman, pequeño 
(OjivO es pequeño), que oxactament~ es alma individual, atribuida, 
no s610 d los vivientes humanbs, sino ó todo 10 existente indivi -
dua1izado: una piedra tiene su alma. En el fondo, es el prihcipio 
de la individualidad,es el Ser en cuanto individudlizado. Este 
Jiv-atman es el que se ~eencarna. Es como una energíó en potencia 
que se distribuye en millones de salidas. Esa salida termina su 
funci6n y la energía es absorbida hacia su fondo comón y se distri 
buye por otro lado, sale de otra manero. Ahora, todos esas i~di = 
vidva1izaciones de Jiv-atman buscan volver al Moha-a·tman, es d.;;¡cir, 
reducirse al Uno'y'dejor lo mwltiplicidad. 

Podemos ver, entonces t que 01 mundo del Hinduismo nues -
tra tradici6n bíblico-cristiana de Dios como persona, de nuestros va
lores de la personalidad, no le dice nodo. Es decir, todo lo perso -
na1 eS signo de no tener valo .. ; hay que despersonalizarse, suprimir' 
10 individualidad, volver 01 "anonimatoH del Maha-atman, a esa espe -
cie de fondo común de Maha-at.mon. Se considera lo individllalizaci6n 
de lo conciencio en multiplicidad mós como un defecto que como un va-
10r; se ve como un no ser más que como S8r. Entonces su' ·sistema de 
valores! se ordena justamente a e1imino~ eso individualidad mG1ti -
p1e. El ideal es reducir todo al Uno indiferenciado. Es uno perspec 
tiva muy distinto o la de nuestro tradición. -

Todo esto puede parecer 01 interior de nuestro sistema 
como cosos de otro mundo. Basto sin embargo, leer a1g6n místico cris 
tiano para ver en su lenguaje una cierta tendencia a perder su iden = 
tidad propio, ser uno con Dios. Son Pablo llega o decir: HYa no soy 
yo, quien vive; es Cristo quien vive en mí". Hoy una especie de b6s, 
quedo mística de perder 10 propio personalidad en función de lo Gnico 
personalidad que intereso. En la perspectiva mística, surge mucho 
ese buscar perderse uno en el Otro, que es el Ser. No per lo pérdi
da sino por el HOtro H• Esto pisto, pues, no es tan ajena o nuestro 
tradici6n religiosa. 

3. EL BUDISMO Y SUS DERIVACIONES 

Voy o pasar ahora o 10 que ocur:-e en el siglo VI a .,C. 
fundamentalmente. 

La tradición del Hinduismo c165ico que empezó hacia el 
siglo octavo, estaba en su plenitud en el siglo VI a.C. Ahí empiezan 
ya las elaboraciones teológicos geniales, que comienzan o hacer escue 
la por su cuento. En ese contexto hcy que ubicar o Sudo. SLlda toma
su propia perspectivo del Hinduismo elaborado por la tradici6n brahm6 
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nico. Así nacen en el siglo sexto el Budismo y otras corrientes: Hoy 
una que viene de antes, pero que tornará especial fuerza y asumirá ela 
mentas del Budismo: es el Krishncismo. 

a) ¿Qu~ podríamos decir del Budismo? 

Primeramente algo yo insinuado al principio: El siglo 
VI a.C. es el siglo de oro de la historio religioso de la humanidad. 
Tombit'in empieza en ese siglo el milenio de oro, que va desde el siglo 
VI a.C. al siglo VI d.C. Coinciden curiosamente en él, en diversos 
lugares, grandes movimientos religiosos. Tenemos el Budismo en la In 
dio. Simultáneamente en Persio está lo reformo zoroástrico. Tambióñ 
es el período más importante del profetismo bíblico: En lo historio 
do;¡¡ Israel, el segundo Isd{os, Jeremías" Ezequiel, soh de eso ~poco. 
Los dos grandes líneas contempor6neos de lo trodiéi6n Chino, lo de 
Confucia y la del Taoísmo de Loo Tse, son tambi~h del siglo VI a. C. 
Todo eso es simultáneo, es un proceso enormemente rico. En el siglo 
1 naCe el Cristianismo. Por Gltimo, en el siglo VI d.C. emerge el ls 
10m. Es un milenio realmente fuerte. Después de ese período ha hobi~ 
do movimientos chicos, sin lo envergadura que tuvieron aquellos qua 
morcaron o millones de gente de lo mismo manero. Es un período, en 
ese sentido, de oro en lo historio religioso de la humanidad. 

El Budismo nace en ese contexto realmente notable. 

¿Qué se puede destacar del Budismo? En primer lugar a 
Buda que es un personaje poco conocido por una raz6n muy simple: Tuvo 
la $uerte de estar en un continente poco interesado por la objetivi -
dad hist6rica, a diferencia da la cultura occidental, en donde hay 
historiadores preocupados de buscar tumbas vacías, o si se dijo o no 
tal cosa, etc. En la tradici6n budista, todo funciona con mayor nbue 
na fe N • Entonces se hace muy difícil distinguir lo mítico de lo his~ 
t6rico, porque se transmiten ambas cosas con la misma validez. Hay 
menos capacidad crítica, o menos interés crítico de discernir las 
fuentes, etC. Los que se han interesado por eso han sido los histo
riadores occidentales. V se han encontrado con un mundo imposible de 
manejar. Buda es hist6rico, y es tambi~n mítico. V hay tremendas 
obras dedicadas a él. 

Lo que parece cierto es que naci6 y muri6 en el norte de 
la India, alrededor de Benares. A esa ciudad sagrada iba muy segui -
do. Su rol fue como el da Jerusalém en la tradici6n palestina de Je
sGs. Era un hombre que tuvo discípulos. Se sabe, seg6n todas las 
tradiciones, qua eran cinco; predicaba y vagaba con sus discípulos 
da prinCipado en principado (8). En algunos penetr6 fuertemente, en 
otros fue expulsado. Tuvo peleas a muerte con la casta brahmánica 
-al estilo de JesGs con los fariseos-, que inicialmente se lo quiso 
ganar. Buda fue combatiod y tuvo que huir. Después de muerto él 
(muere da muerte natural, parece que de Viejo), sus discípulos empie
zan a tener problemas. Son perseguidos y al Budismo tiene finalmen-
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te que huir de 10 Indio, y cobijarse en 10 cordillera tibetano .del 
norte -donde emerger6 después' 10 variante del Daloilama-, y en 10 
isla de Ceilón, alejado del continente. Los dos focos de Budismo de 
10 Indio, no est6n pues, en el continente: Se calculo que hoy día no 
hoy mós de un mil16n de budistas en ló Indio, y los que hoy est6n so 
bre todo concentrados e~ Ceilón y en el Tibet. 

El Budismo result6 fundamentalmente uno religión de ex
portaci6n. Un poco 01 estilo del Cristianismo (en Palestino hoy po
cos cristianos comparativamente; hoy m6s judíos y musulmanes). Todo 
el sudeste asi6tico es budista: Camboya, Loas, Vietnam, etc. I Ahí 
es donde estó el grueso. Hoy también millones de chinos budistas 
aunque con el mestizaje de los tradiciones propios, sobre todo taoís 
tos. Algo similaa- ocurre en Japón, en menor grado. 

tQu' aspectos destocaría de lo que Buda pretendi6, de 
su mensaje? Distinguiría tres cosos: Un primer aspecto social. Buda 
es un reformador social, sin pretenderlo directamente; 10 es "de po
sado". Al estilo de JesGs, que tampoco pretendi6 serlo, pero, "de 
posado", su mensaje planteo un problema social. Se puede derivar 
~na "Doctrino Social de 10 Iglesia", sin que encontremos en lo inter 
venci6n de Jes6s un interés social propiamente directo. Con Buda 
ocurre exactamente 10 mismo: o nivel social, debido o lo perspectivo 
de su mensaje, o su forma de ver y de comprender el Hinduismo estaba 
en contra de 10 estratificaci6n ,en costos. Eso lo convierte en sub
versivo paro "el status-qua" que viene de lo tradici6n hind6. Y 10 
es porque, cama dije antes, los Vedas eran s6lo accesibles o los cas 
tos arios, o seo o los tres primeros. Buda rompe ese esq~ema, y di~ 
ce que cualquier persono puede entrar en el ·camino de lo ilumino -
ci6n" (seg6n su propio nomenclatura), seo paria, seo de otro costo. 
Sus biografías cuentan que tuvo un hijo, pero llegado el momento de 
su primero iluminaci6n, donde descubre lo verdad, llego al acuerdo 
con su mujer de separarse, y se va o lo selva. A su hijo lo dejo po 
ro que después también sigo su vida. -

Budo ero de costo noble, del clan de los sokias,y cuan
do le plantearon, de acuerdo con el sistema hindG, que le toco yo 
elegir mujer, lo cual por supuesto tenía que ser de su propio costo 
y no de otro, él declar6que no le importaba lo costo si posee de
terminados cualidades, todos de tipo moral. 

Se ve en lo tradición que Budo tiene uno indiferencia 
por lo estratificación; lo relativizo completamente, formulo críti -
cas muy fuertes con lo, cual morco uno especie de ruptura. Hoy textos 
conservados atribuidos o él en contra de los brahmanes. De hecho, él 
aceptó todos los costos, pero llego un momento en que los seguidores 
budistas no aceptaron brahmanes: lo pugno se había hecho ton fuerte 
que' yo no se pudieron tolerar. 
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Una segunda perspectiva 'dei Budismo es la reforma pro -
piamente religiosa. Algunas historiadores ,hablan del Budismo como 
una religión "atea". Y realmente Buda nunca habla de Dios. En los 
brahmanas hay elaboracioneto sobre los himnos védicos que Buda simple 
mente se salta. No existe la categoría de plegaria en Buda; no hay 
dioses a quien recurrir, ni se interesa por ellos. Quien se acerca 
con la categoria tradicional de los dioses a mi~ar el Budismo origi
nal, se encuentra que falta el capítulo prinCipal: No hay dioses, no 
hay plegarias, no hay consejo da rezar nado. Los monjes budistas 
originales no rezan, meditan; no establecen contacto con seres tras
cendentes. 

El tercer aspecto es lo ético; es decir, qué es lo que 
hay que hacer en la existencia en que uno se encuentra. 

La ética es lo fundamental yeso es lo que elabora el 
Budismo. No lo hace a nivel de teología propiamente tal~ Na elabora 
nadó sobre estructuración social, sólo se salta la estructura que 
existe, no d6ndole importancia. No se preocupo de los dioses v~di -
cos. 

En cambio todo su culto es la dimensión ética de la 
existencia. A eso apunta y es 10 Gnico que interesa al Budismo. Por 
eso, según algunos, se trata propiamente de una ética y no de una re 
ligi6n. 

Hay miles de textos atribuidos a Buda. Después de su 
muerte y a lo larga de unos seis siglos, sus discípulos se reunieron 
para realizar 10 que nosotros llamarramos "concilios", con el objeto 
de fijar cuáles textos representaban más fielmente la doctrina de Bu 
da. En esa forma se fue confeccionando el llamada canon poli, que 
contiene la doctrina budista ortodoxa. Se le denominó "pali", por
que las obras que contiene están escritas en el dialecto "pali", de
rivado del sánscrito que constituye al lenguaje literario de los bu
distas del sur. Probablemente fue el habla convencional de las cla
ses altas en Kosala, al noreste de la India, zona donde naci6 Buda 
(9) • 

El canon poli reúne la más importante y deja fuero estu 
dios muy numerosos, considerados no ortodoxos. De este canon poli, -
conjunto ,que fue llamado Tripitaka ("Triple Cesto") quisiera presen 
tar un trozo del texto denominado Udona, de la llamada "primera 11u= 
minación" de Buda. 

Cuentan que Buda fue a un bosque (bosque es el equiva,,
lente a nuestro desierto) poro buscar la soledad y meditar. Bajo un 
árbol, en una postura espeCial, c6moda (en "palanca" que será la pos 
tura I/Yogui") poro poder abstraerse de todo, empieza a descubrir lO' 
substancial, el meollo de la existencia. 

El título del texto es "paticchasamuppada" en poli (~ 
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tityasamutpada, en s6nsorito) que signifioa "generaoi6n oondioiona -
da" • Dioe así: 

"Cuando ~sto axiste se produce aqu6110. Cuando surge ~s 
to surge aquéllo. A saber: los re5iduos k6rmicos surgen teniendo co= 
mo causa determinante a la ignorancia. La conciencia surge teniendo 
oomo causa determinante a los residuo~ kármicos. La individualidad 
surge teniendo como oausa determinante a la conciencia. Los seis san 
tidos (10) surgen teniendo oomo causa determinante a la individuali= 
dad. 

El contacto surge teniendo como causa determinante los 
sentidos. El deseo surge teniendo como causa determinante el contac 
too El apego surge teniendo como causa determinante al deseo. La 
existencia surge teniendo como causa determinante al apego. El naci
miento surge teniendo como causa determinante a la existencia. Lo ve 
jez y la muerte, lo pena y el llanto, el suf~imiento, el desagrado
y la inquietud, surgen teniendo como causa determinante al nacimien
to. AsS! se produce todo el cúmulo de sufrimientos" (11). 

Ese es un texto famoso atribuido a Buda. ¿Cu61 es su 16 .... 
gica? ¿Qu~ hay detrás de ésto? Verifica, en prime~ lugar, que la 
existencia es un problema, en el sentido de que no está fundada en 
s1 misma, no se sostiene por si misma, no es un Absoluto. Eso la con 
vierte en maya; el existir es maya (ilusorio) pera BIJda. El ciclo 
de reencarñOCiones o samsara es maya. Esto quiere daci~ que es malo 
existir, que sería mejor no existi~. 

Por otro lado verifica que hay mucha gente que sufre. 
Entonces, se pregunta ¿cómo ·;salvarse de la existencia? Y para po -
der prescribir un buen remedio, tiene que hacer un buen diagn6stico. 
¿Qué diagnóstico de la existencia hoce Buda? En pdmer lugar, que 
todo el mal de la existencia viene de la ignorancia, o sea, del no 
saber, del estado de ser sin conocimiento, que para Budo es la causa 
de prócticamente todo devenir dinámico de la vida. La ignorancia 
comprende el móvil ciego de vivir, es causa de ideas ilusó~ias, de 
deseos terrenales, de errores, falsas doctrinas, etc. En resumen, el 
hombre es producto de la ignorancia y ella hace que queda apegado 
a la existencia, que no pueda superarla por no captar ni saber co
rrectamente cómo ubicarse. Por consiguiente. como el primera mal es 
la ignorancia, el primer remedio será la búsqueda de la sabiduría co 
mo categoría correlativa. Por la ignorancia acumulamos Karma y ha 
aquí la ilación directa: porque yo no sabía -de buena fe, incluso
que algo era malo (por ejemplo que era malo ama~ a mi esposa, estar 
apegado afectivamente a mis hijos, etc.), quedo con Karma y sigo 
existiendo. 

De modo que lo primero es estar bien ubicado, saber qué 
es el mal a evitar y que es lo que hay que buscar. Todo deseo es ma
lo, produce Karma y, por tanto, apego a la existencia. Y como igno
rancia, deseo y existencia son interdependientes ello basta para ex-
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¿Ese Karma qué hoce? Ese residuo kái'mico que tengo qui 
z6s porque no sabía que tenía que d~sapegarme, produce lo concien. 
Es decir, ahora que yo me planteo el problema, me doy cuento de que 
tengo el problema de mi conciencio porque existo. Tengo conciencio 
porque estoy existiendó y estoy existiendo porque tengo Karmo. Lo 
conciencio en lo que yo me planteo el pl"oblemo lo tengo, -poro bien 
y poro mol-, por.:culpa del Karma, del apego. Y lo conciencio produ
ce lo individualidad de los muchos conscientes. Eso individualidad 
(Jiv-atman individualizado) produce algo así como ventanas, yá que 
se trota de muchas individualidodes que están en el mundo ambiente. 
La ventano de nuestro individuolidad nos permite abrirnos o los 
otros individualidades, a la multiplicidad de lo existencia, está 
constituída por los sentidos y éstos producen el contacto. O sea, o 
través de estos sentidos me contacto con los otros y el contacto pro 
duce el deseo. El deseo produce apego, que es otra formo de decir
Karma¡ y el apego produce la existencia. Porque tengo Karma existo, 
si no tuviera apego no me reencarnaría más. Y la existencia' produc~ 
el nacimiento. Mientras yo esté' en lo existencia del samsara,mien
tras yo existo aquí, 10 muerte no me liberar6 sino que o lo muerte 
seguir6 un nacer de otra manero. Y una vez nacido viene todo lo que 
significo y comporto el tipo de nacimiento en 10 encarnación empeza
do. Ese es el ciclo. 

Entonces, o partir de la Luz, de lo Iluminación de Bu
da, del diagn6stico sobre 10 verdad de lo existencia, ~l Blldismo pro 
pone los métodos paro alcanzar lo libertad perfefta, poro abandonar
el ciclo del renacer y lograr un estado atemporal, de no-condición, 
de no-morada, de no-limitación (el Nirvana). Entre ellos figuran el 
IIGran Vehículo" (Mahayana) o el "Gran Camino" y el "Pequeño Vehícu -
lo" (Hinayana) o "Pequeño Comino". El Gran Vehículo es el camino 
ético donde puede entrar todo el mundo. Tiene dos momentos: El pri
mero es el de lo bueno voluntad. Una vez que se reconoce lo necesi
dad de superar lo ignorancia y llegar o lo sabiduría poro ubicarse 
correctamente en lo existencia (de lo contrario se corre el riesgo 
de no poder salir nunca de ello) hoy que ser bueno, o seo, tener uno 
actitud bueno, evitando el mol y haciendo el bien. Algo similar o 
lo que expresa Jes6s cuando el rico le pregunta: "tQué tengo que ha
cer poro ser perfecto?". Le contesto, "primero cumple los mandamien
tos/l. O seo, hoz el bien: no motes, no robes, etc., etc. Es lo éti 
ca natural. Es decir, primero, no hagas el mal (lo que es obvio que 
~s molo seo cual seo lo perspectivo ético en que te ubiques). 

Una vez establecido ésto, viene lo meditación inicial. 
Concentrarse en lo Verdad. Lo verdad es que todo lo que es samsara .s maya, es molo; por lo tonto, el apego o cualquier realidad exis
tente :perjudica, te alejo del Absoluto. A medido que te concentres 
en ésto te irás despegando no sólo de hacer el mol (como motar, ro-
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bar, etc.) sino de cosos que llamamos buenas (como casarse, comer po 
110, etc.). Despréndete de todo, de j a de lado todo: Si quieres ser: 
perfecto, desapégate; concéntrate en 10 vnico necesario. 

Una vel! qi.le vayas progresando en el proceso de medita -
ci6n, llegor6 un momento en que pasarOs al "Pequeño Vehíclllo". Es un 
camino monóstico, estructurado. El l3udismo tiende a proyE'!ctarse 
siempre hacia la vida monásticd como bósqueda religiosa. Si uno si
gue la dinámica propia de lo que es el desapego budista, llega a 
buscar una organizaci6n, una forma de vivir qua le permita estructu 
ralmente estar m6s desapegado. Por ello la fuerza del Budismo est6 
en los monasterios. La comunidad monástica es uno forma que 10 ca -
racteriza más aún que a lo vida mon6stica cristiana. 

Si deseamos seguir haeiendo comparaciones con el Budis 
mo¡ hay qlle destacar que c::'1 cr-::stionismo no propone para todos 10 
mismo. 1::$ deci 1'"', que coda pel'son6 puede ter'.er un camino di ferente 
para alconz,'lr la salvaci6n. Es el concepto de.l VcUcano II. La san
tidad se do para to~os, los laicos, los sacerdotes, etc., cada una 
eón su carisma; puede alcanzarla por su camina propio. En cambio, el 
audism6 no tiene esaperspecti~a; hay un solo comino con diversas 
etapas¡ Pero todos 105 que avcinzan por la pHliler-a etapa, es decir, 
los del Gran Vehícuio, mientras permanezcan en ella se irón reencar
nando. Unicamente los que entran en el Pequeño Vehiculo, -el único 
que por definici6n suprime completamente, en Su tope, el apego y, 
por 10 tanto, el Karma-, s610 ésos acceden 01 Absoluto. Ellos 01-
canzan el Nirvana, la extinción de la existencia, el estado atempo -
rol, de no-condición, de no·-morada, aespacial, de no-limitación, de 
Libertad Perfecta. En otras palabras, negativamente, el Nirvana es 
"extinci6n", "negación total", "indeterminación indiferenciado". Pe 
ro evidentemente el Nirvana es algo positivo. Otra cosa es que Bud; 
da haya rechazado darle nombre; no ofreció ninguno definición. El 
Nirvana es 10 innombrable, lo inefable para nosotros. Su aspecto po 
si ti vo es que consl! tuye "La Liber-tad Perfecta" y es idéntico a "la 
Iluminaci6n Perfecta" (Bodhi). Suda menciona una y otra vez sus 
"atHbutos". Los santos liberados (arhats) "han alcanzado una bien 
aventuranza inquebrantable"; el Nirvana "es beatitud". Es el "no- -
ser" con respecto al ser-en-e1-mundo v, en ese sentido, es el Ser 
por antonomasia; pero es un Ser tan infinitamente distanciado de lo 
que llamamos ser, que eS me10r no deci 1'" le: .(lar. En el fondo es una 
categoría casi mística. Por ella se busca evidentemente acceder a 
la sa1vaci6n, liberarse de la existencia del samsara, dejar de • existir como ser intramundano. Y a ese Ser, a la hora de asignarle 
un nombre le llaman "No-Ser", para avi tar que alguien imagine al 
Nirvana con una visi6n antropom6rfica. 

b) El Budismo posterior a Buda 

Hablamos anteriormente del canon poli, fruto de la 
necesidad de codificar y de canonizar las doctrinas de Buda. Porque 
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después de su muerte habían surgido numerosas discrepancias doctrina 
les con la formación de sectas (dieciocho en el siglo 111 a.C.) qu; 
defendían doctrinas cada vaz m6s divergentes. Con eSe objeto se reo 
lizaron concilios, siendo el m6s destacado el de Patoliputra convo= 
cado por decreto del rey Asoko (el tercer concilio segGn la tradi -
ci6n, hacia el 240 a.C.). Este rey se convir.ti6 al Budismo, lo pro
pag6 por sus dominios y su hijo ( ~o hermano menor?) Mahinda lo in -
tradujo en Ceilán. El canon poli contiene la doctrina budista orto
doxa (Theravada, o antigua) que después se llamó Hinaxohoo ("pequeño 
vehículo"). SegGn el Budismo hinayana hay que remitirse a esas ensa 
ñanzas para ser un budista como Buda lo quiso. La salvaci6n era pa~ 
ro él individuol no para el mundo entero. El ideal era avanzar por 
el sende:-o hasta conver·tirse en santo (arhat, "arhan" en poli). Por 
este individualismo, el Hinayana fue llamado también Khadgayana o 
"Vehículo del Rinoeeronten, porque este animal vive y anda solo. Pe 
ro este criterio, tradicionol, de dcuerdo con el cual la 1iberaci6n
del samsara s610 puede lograrse por la vida monóstica y la renuneia 
al mundo, se apartaba de la doctrina de la prescindencia, del mismo 
Buda. :A partir de esa prescindencia, propia del espíritu mismo del 
budismo, se elabor6 una teología y una doctrina mós abierta, libre, 
más fócil de seguir, que signific6 una renovaci6n radical del budis
mo. Este movimiento iniciado hacia finales del siglo 1 a.C., se de
nomin6 ~hayana, literalmente "Gran Vehículo" en oposici6n al Hp~ 
queño u

• Por ser el más apto poro captar el inter~s de la gente,pron 
to se convirti6 en la rama mayoritaria del Budismo. En ella entrañ 
todos los que quieran, porque por principio, no dogmatizan y todo es 
posible. Es así como se extendi6 a la China, al Tibet, a Mongolia, 
Corea, Jap6n, etc., países donde se formoron diversas sectas y escua 
las, adaptándose a las necesidades religiosos de los diferentes gru=
pos. En Jap6n, el Budismo mahayana chino lleg6 procedente de Co
reo, en el siglo VI. En el si810 IX se uni6 a la religi6n nacional 
shinto, formándose el ryo-bu-shinto. Más tarde, el Budismo de la 
meditaci6n de la l/Escuela de la Interiorizaci6n de Bodhidharma" 
(maestro indio que la fund6 en China en el siglo VI de C.), fue di
fundido en el Jap6n por Myoan Eisai (1141-1215), fundando la secta 
Zen. Hay varias otras sectas budistas Japonesas. Todas las formas 
mencionadas pertenecen a la escuela Manayana. El budismo hinayona 
s6lo subsiste en Ceilán, Birmania y Siam. 

Las escuelas mahayanas no están determinadas por el ca
non poli, sus obras capitales están escritas en sánscrito. Las pri -
meras manifestaciones del Mahayana están atestiguadas a fines del 
siglo 1 a. C. en los Prainaparamita-sutras. La literatura es copio
sa. El ideal del Budismo Theravada (o Hinayana) es llegar a la cate 
gario de arhat o pratyekobudha, individuo solitario que busca -
su propio Nirvana, o sea, un estado trascendente de liberaci6n, más 
0116 del nacimiento y muerte. En contraste, el Budismo Mahayana, al 
que sus adeptos llamaron "Sendero de los Boddhisattvas", esteblece 
como ideal al hombre que pospone indefinidamente su liberaci6n para 
luchar por la -salvaci6n de todas las crioturas vivientes. A estos 
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personajes santos, que repetidos veces renúncion al Nirvana y aceptan 
voluntariamentE:! lo existencia humana, el .Budismo Mahayana les confie 
re lo categoría de boddhisattvos (candidato o B .. .lda). En todas lo; 
escuelas budistas se da importancia al Boddhisattva; pero los mahaya
nistas lo declaran Superior al arhat~ santo que desarrollo lo sabidu 
do, pero' no en grado suficiente lo compasi61"'1¡ no estén liberados
completamente del "yo" por lo que buscon egoístamente el Nirvana po
ro sí solos. En cambio, los Boddhisattvas, de acuerdo con el Prajna 
paramita, "no pretenden alcanzór sU propio Nir-vana privado. Por el 
contrario, recorrieron el mundo altamente doloroso de lo existe'ncia, 
y, o pesar de ello, deseosos de ganar lo iluminaci6n supremo, no 
tiemblan ante al nacimiento y Id muerte. Se pusieron en marcho para 
bieh del mundo¡ poro lo felicidad del' mundo, por piedad hacia el mun
do ••• H • El Boddhisattvd, aunque perfecto, no entrará en el Nirvana 
hasta que se hayan salvado todos ids seres vivientes. 

Lo escisi6n mahayánica del Budismo represent6 el triunfo 
de uno tendencia más liberal, que modificó y renové los conceptos, 
doctrinos y prácticos religiosos. Se marginaron del Budismo tradicio 
nol Theravado. Mientras que los hinayanas se remiten al patityasamut 
podo y o todos los formas iniciales clásicos de Buda, los mahaya = 
nos dejan incluso de remitirse o Buda si eS necesario. Uno puede 
ser budista sin pensar en Buda, porque pensar en Buda puede ser uno 
formo de apego. V, de hecho, lo crítico que hocen los mahayanas al 
Budismo actual es que ha convertido o Buda en un dios; tiene templos 
y lo introducen en el panteón. Esto poro el mohayana constituye lo 
aberración del mismo espíritu budista. Son budistas sin nombrar nun
ca o Buda, de lo mismo manero que Buda ero religioso sin mencionar 
nunca o nin96n dios. Lo que les importo es desopega~se. En eso for
mo elaborando, reflexionando, las escuelas mohayanas fueron desarro -
lIando uno enorme producción filosófico y religiosa o lo largo de va
dOl! ·s.J.glos. 

c) El Krishnaismo 

El Krishnaismo es uno de los movimientos religiosos 
de" más importancia del Hinduismo hist6rico. Sú nombre procede de 
Krishna, un personaje mitificado, que vivi6 en lo tierra, pero que 
se consider6 como lo octavo reencarnación de Visn6. Vasudeva-Krish
no fue un príncipe de lo dinastía Vrisni, que había sido divinizado 
yo en el siglo V a.C. Proclam6 uno doctrino 6tico-religiosa que fue 
incorporado posteriormente al Bhagavad-gita, el texto del krishnois
mo, su verdadero evangeliO. El Bhagavad-gita es un episodio dentro 
del famoso poema 6pico el Mohabharata, lo epopeya más extenso de lo 
literatura universal (contiene noventa mil versos). Lo fecho de com 
posici6n del Mohabharata es difícil de establecer. Todo lo epopeya; 
tal como ha llegado hasta nosotros, es el resultado de un largo pro
c&so.de ... ~'llplificaci6n, revisi6n, asimilación y redacción de numero -
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sos relatos, entre los cuales se inserta como tema central úla gran 
epopeya sobre leí lucha de los descendientes de Bahara"ta ll

• Dentro de 
ella, el Bhagavad-gita viene a ser como el coraz6n, con K~ishna co 
mo personaje central. 

El Bhagavad-gita establece lo divinidad de Krishna.Es, 
como ya se ha dicho, la .:oetllva reuncarnaci6n de Visn6, por lo 
tonto del Absoluto. Es la Supremo Personalidad de Dios (Param Broh 
ma, el Brahmon Supremo), que encarn6ndose vino a revelar lo ver ~ 
dad. N6tuse que la categoría de encarnaci6n en Siva y en Visn6, no 
es ~a misma que co~re para los dioses y para los hombres, en el 
sentido de reencarhaci6n como castigo del Karma. Lo encarnaci6n de 
Visnú-Krishna viene o corresponder o lo de Cristo en nuestra cate -
gbrro~ Lo hoce po~ 105 hombres, para que los hombres conozcan lo 
verdad. Viene en funct6n revelatoria, no en funci6n de castigo que 
tiene Karma y que erd alas sujeto 01 cielo de samsara. Por lo de
m6s, no podra renacer porque es el Abs01uto. Krishno desciende pa
ro ayudar a los hombres o encontrar la verdad. 

¿Qu~ verdad aparta~ El temo del Bhagovad-gita entraño 
la camprensi6n de cinco verdades básicas: Existe el isvara o con -
tralador, y los jivas, entidades vivientes que son controladas. Se 
discute la prakriti (la naturaleza material), el tiempo (la dura 
ci6n de la existencia de todo el universo o de los monifestaciones
de lo naturaleza material) y del karma (lo actiVidad ••• ) 

Veamos un capítulo del Bahgavad-gita, que resume muy 
bien lo posici6n teo16gica que tomo el Krishnaismo. En el capítulo 
11, habla Krishna a Arjuna, un personaje que se plantea el proble 
ma de conciencia antes de una batallo en q~¡e deberá matar: -

"Lo qua no Es nunca exist~, lo que Es nunca es existen 
te; pero aquellos que ven lo verdad conocen la línea divisorio. Pe 
ro has de saber que aquello que habito todos los cosos es indestruc 
tibIe (el alma). Nadie puede destruir o este Uno imperecedero. Ei 
tos cuerpos en los que encarna el Ser Eterno (Atmon) -que es indai 
tructible e insondable- son perecederos. Así fue declarado. Lu ~ 
cha, entonces, loh hijo de Bharatal 

Quien crea que este Ser moto y quien lo cree muerto, 
carecen ambos de comprensi6n. El Ser no mota ni est6 muerto. El 
Ser no nace, el Ser nunca muere. Nunca su existencia se vuelve 
existencia. El Ser {almo} es sin origen eterno, imperecedero. Es 
primordial, no muere cuando muera el cuer-po ••• Aquel que conOCe a 
~ste Ser indestructible y eterno, sin origen e imperecedero, ¿cómo 
puede ese hombre loh hijo de Prithal, matar a alguien o hacer que 
alguien sea muerto? As! como un hombre desecha su vestimenta gas
tada, y se pone una vestimenta nueva, así el Atman encarnado, dese 
che los cuerpos gastados y penetra en cuerpos nuevos. las etapas 
no lo hieren, el fuego no lo quema, el agua no 10 mojo, el viento 
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no lo seco. Es imposible que este Ser seo herido; que seo quemado; 
es imposible que sea moj~do, que seo secado. Es eterno, omnipoten -
te, permanente, inamovible, imperecedero. Se dice que es inmanifes
toble, que es invisible, inconcebible, inmutable e inalterable. Sa
biendo ~sto, loh el de los brazos podera~o.', no debes lamentar por 
él ••• /1 

y este verslculó final do lo característica clave del 
Krihsnaismo: "Que tu interés reéoiga solamente en la acci6n, nunca 
sobar sus frutos. Que los frutos de la acci6n no moti~s actos, 
ni permanezcas adherido O 10 inacci6n ••• " 

El resto es uno por6frosis de lo que tenemos ya en el 
Hinduismo clásico y en el mismo Budismo: el concepto de lo reencar
naci6n y, por lo tanto, el desapego con respecto o todas los formas. 
Con esa basa, no importa morir o no morir; es cambiar s6lo de forma 
de existencia ••• Pero en ese último versículo citado hay un apo~te 
verdaderamente revolucionado: Krishna revela a Arjuna que el "hom
bre de acci6n" puede salvarse, sustraerse de las consecuencias de 
su participaci6n en lo vida del mundo, sin dejar de actuar, o condi
ci6n de renunciar a los f~utos de sus actos, de actaur impe~sonalmen 
te, sin realizarlos en visto de beneficios o goces poro él, ni por
motivos molos, como el odio, la venganza, sin pasiones. De eso for
mo, sus actos no engendrorán nuevOs potencialidades ká~micos.Krish 
no no rechazo por completo' la inactividad brahmánica. 

"El abandono y la eJecuci6tl del trabajo de uno -dice
conducen por igual a la salvaci6n; pero, de las dos actitudes, lo 
de ejecutar' el trabajo d(;t uno es lo meJor". 

y enseña que la s~prema inactividad consiste en reali -
zar actos como si uno los realizara. Existe lo ejecuci6n exterior de 
los actos en combinación con lo renunciaci6n interior del mundo. Con 
lo concepción de lo acci6n desinteresado, declaro que es preferible 
lo actividad o lo inacción: 

"Ejecuto tu deber prescrito, pues lo acci6n es mejor 
que la inacción. Sin el trabajo, un hombre no puede ni siquiera man 
tener su cuerpo Hsico .••• " (cap. 1II). 

De esto manero lo tradición vinculado al Hinduismo tie
ne dos formos de vincularse o lo existencia, o pesar de que su meto 
es llegar al desapego completo. Lo primero formo es lo elaborado 
pór la situaci6n de Boddhisattva, lo cual implico el desapego, pe
ro renunciando al Nirvana hasta que los d~nás existentes logren tam
bién el desapego. Se trota de uno llamada o la solidaridad poro 
con todos los que están en camino. Lo otro formo-ra constituye el 
Krisnnaismo, que incita o lo indiferencia en lo acci6n y no de lo 
acci6n. Precisamente el signo del desopego-o indiferencia con-res -
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pecto o todo, está en lo seriedad con que realizó lo occi6n que me 
corresponde ejecutar, sea ~sta cval fuere. Así el Krishnaismo per
mite evitar lo "01ienaci6n" ineficiente propia del desapego hindú 
y bvdista, llamando o lo eficiencia activo, sin traicionar la coh
ciencia del carácter k6rmico de la existencia. 

N O T A S 

(1) Con el zumo de 10 planta soma se prepara uno bebida que provo
co uno experiencia extático a quien la toma. Ssegún un himno 
del Rigveda (VIII, 48), el soma es "el guardián de nuestro 
cuerpo" y "los debilidades, las enfermedades se han puesto en 
fuga". El soma estimula el pensamiento, reanima el valor del 
guerrero, aumenta la potencia sexual, cura las enfermedades.Lo 
beben en común los dioses y los sacerdotes y de este modo se 
aproximan al cielo y la tierra, se refuerza y prolonga la vi
da, se asegura lo fecundidad" (Mircea Eliade, Historia da los 
Creencias y de los Ideas Religiosas, 1,227). 

("2) Notemos aquí que los dioses también "nocen". Todo lo que no es 
el "Absoluto" puro y simple, entra en el ciclo de la existen -
cia, de los reencarnaciones, que rigen tambi~n para los dio
ses. Lo único que queda fuera es la categoría de absoluto, que 
no es propiamente lo categorta de dios. A nivel de dioses, el 
Hinduismo es politeista, pero o nivel de lo reflexión metafí
sica, es monoteista. Mas, por "dios" se entiende otra cosa •••• 
Indra forma parte del panteón po1iteista de los dioses, que no 
son el "Absoluto+ y por lo tanto ha "nacido" el primero. 

(3) "Ahi", serpiente mítica que al despojarse de su vieja piel ha
bía adquirido la inmortalidad convirtiéndose en dios. 

(4) "Yola", espíritu de los cavernas, es una de los formas de Vi
tre el dragón gigante, el cual apresa los nubes o vacas celes
tiales, cuyo leche (el egua pluvial) fecundo los sembrados. 
El mito central de Indra, el más im~o~tante del Rigveda, rafie 
re su combate victorioso contra 1ndro. 

{5} RIG YEDA, himno l. 
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( 6) Samsara significo "fluir con", atravesar uno serie de esta
dos. 

t 7) P'llobra s6nscdto, que probablemente es de lo mismo rdz indo 
eUi'opea qíla émi!!:-::.. (olmo); atmE:ln = rE:lspir-ar, en alemon. 

(8) En lo época de Buda, la Indio estaba dividido en pequeños pri~ 
cipados o reinos. 

(9) El idioma poli se parece al pohlevi, de lo tradici6n iranio, 
que también perteneoe o lo familia sónscrita. En pohlevi. es
tán escritos los comentarios del Avesta, de los ouales se con 
servan ton s6lo los "ga thas", verosímilmente compuestos por 
Zaratustra (llamado Zoroastro por los griegos). Ese es el 
Avesta antiguo, el resto del Avesta actual, estó ccmp{lesto es 
pecialmente por los libros pahlevis redactados entre los si = 
9los III y IX d.C. 

(10) Lo teoría budista de lo ideaci6n considero que existe un sexto 
sentido, el manovijñana. Es el central y le atribuye facul -
tades telep6ticas. 

(11) Udana. Lo palabro de Bllda, trad. de Carmen Dr-ofonetti, Barce -
lona, ~d. Seix Barral, 1972, pp. 37-40. 
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