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1 N T R O O U C C ION 

El tema que nos ocupa es, de suyo. bastante contra -
vertido. Se trata de hacer un estudio -dentro de nuestras 
limitadas posibilidades- de una de las figuras religiosas 
m~s importantes del panteón mesopotámico. 

la figura en cuestión es la diosa Inanna/Ishtar que 
de divinidad sumeria. cuyos orlgenes se remontan a los es 
tadlos protohistóricos, devino en principal deidad femenT 
na de los pueblas que habitaron la Mesopotamia, e inclu = 
sive, traspasó los limites de esa zona y es posible encon 
trarla en todas las culturas meso-orientales, desde donde 
pasó con posterioridad a los gri~gos y romancis. 

Cabe señalar que es justamente por el amplio espec -
tro cultural en que se expandió su culto, que nos hemos 
visto enfrentados a un problema adicional, que se suma a 
los muchos encontrados y,~ue señalaremos oportunamente en 
el trabaja: los nombres de 1a divinidad. . 

En efecto, indeperidfehtem~~ie de l~~~bca a lAque. 
se refieren, los traductores emple~n muchas vece~ 1ls nom 
bres grequizados, y Ha bbstithte'que é1lo af.Íade clet a di-=
ficultad al tema, hemos maniertidri 1~ 6rib~Astlca em~ e~d~ 
en los textos consultados, por cuanto ha eS el ~d~~ktd d~ 
polemizar ni realizar cambios que confundirlan a posibles 
lectores. 

Sin embargo, nos ha pareCido pertinente señalar este 
hecho dado a que a cualqUier lector entendido en la mate
ria ello pudlera causarle extrañeza. 

la elección de esta figura religiosa como tema de in 
vestigación no ha sido en lo absoluto gratuita. la hemos
escogida porque, si bien es cierto, la mayorfa de los au
tores la menciona, -dadas las funciones que desemp~ña en 
el panteón y en el ciclo de la vida-, no lo es menos el 
he c h o d e q u e s u s a po rt e s J a ve c e s d i s 1m il e s. di f i c u 1 tan 
en parte la comprensión de ella. 

la tarea no es fácil. Pero no por ello hemos de dese 
charla. máxime cuando el objeto de estudio es losuficie~ 
temente .atractivo y rico como para ser investigado. 
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la lectura de los diferentes autores. como también la 
de documentos antiguos relacionados 1ntlmamente con esta 
divinidad, sugieren una serie de interrogantes. aún no es
clarecidas. que ameritan el plantearse un esquema de traba 
jo destinado a proponer ciertos problemas. . -

Para un mejor desarrollo del tema, lo hemos dividido 
en dos partes, las que. aunque 1ntimamente ligadas entre 
s1, pueden ser consideradas una unidad en si mismas. 

la primera . parte constituye una etapa descriptiva en 
la que nos hallamos bajo dos condicionamientos: el prime -
ro, 10 constituye la limitación de la fuente de informa
ciOn de la que·pudimos disponer; el segundo es el eviden
te condicionamiento a que se encuentra sometida cualquier 
persona que seleccione datos significativos. Sin embargo, 
intentamos .aqui presentar. 10 más fidedignamente posiple, 
al personaje en cuestión. 

la ségunda parte, en cambio. entra de lleno en el tra 
b~ja. int~~~retatiijb y.asi como en la primera unidad trata= 
mos el prOblema Idannd/Ishtar en tant6 'in~ividuo!taden -
trAndónó~ªh.el .. pr6blem8.del quién. éh esta opdrt~nldad 
nos b~edtUpa~emd~ del !t&~OI esto ~St' intentaremo~;~iluci¡ 
dad el problema sób~e ftrñCtones desempeñadas por esta divl 
nidad. 

Nos parece pertinente señalar ~ue el presente trabaja 
se inscribe en un contexto muc~o mas amplio. que pretende 
analizar elementos religiosos ~e diferentes culturas del 
Medio Oriente Antiguo, poniendo especial énfasis en las 
culturas cana anea e israelita antigua. 

===========- . . 
, . 
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"Mí bddre me ha dado el cielo, 
I ,~l me Ha dado la tierra. 

Yo soy del delo, la soberana' . 
Un dios , ¿quién es él? ¿puede él. desai rarme? 
MoulÍH (*) rfte ha dado el cielo, él me 

.' ,,' ha dado la tierra, 
YO SoY, del cielo, la soberana ••• 

El me ha dado el combate, él me ha dado, 
la reyertªl 'J ~" ",' " 

él me ha dado}" Huracah , él me ha dado 
,la tempestad ,'" . ' " 

~l me ha puestb s~bh;~ la cabezá al cielo 
,:', ftcomo sOn\bterb., '" " '" ",. " 
La I errai pºrrlftsªhd~liasj él mis pies· 

~l la ha¡)Uésto " 

El me ha révestido del bri llante manto de 
los dioses, 

El ha dado a mi mano el cetro resplandeciente 

Los dioses son como los pájaros (temerosos)' 
Yo, i Yo soy la Sobérana! 

De aqui y de all~, corren (asustados) 
los Anunnaki: 

Yo, ¡Yo soy la Vaca reverenciada! 

(*) i"bull il (de ummum: litt. Señor {de la Tierra}, 
nombre dado a EnIil. 

16. 
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PRIMERA PARTE 

INANNA/ISHTAR ¿UNA DIVINIDAD CONFLICTIVA? 

(PRESENTACION DEL PROBLEMA) 
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CAPITULO 1 

RASGOS DISTINTIVOS DE LA DIOSA INANNA/ISHTAR 

En el presente capitulo pretendemos entregar una semblanza de nues 
tro personaje. Para este fin. nos hemos basado en la bibliograffa consur 
tada; cuyo análisis"constituirA la base del siguiente capitulo. -

En orden sucesivo iremos viendo aspectos del personaje. los que 
nos ayudarán a conformar la cartilla de identidad de Inanna/lshtar. 

Los aspectos que abarcaremos en las páginas siguientes, dicen re-
lación con: " 

- Los nombres que ha recibido a lo largo del tIempo y del espacio. 
- Los lugares de culto acorde a la función que cumple. 
- Su pertenencia a la familia divina. estableciendo los lazos de 

parentesco con algunas divinidades. 
- Sus variados roles y funciones. 
- Sus diversas representaciones. 
- La simbologia relacionada con ella, tanto en lo relativo a emble 

mas, animales. metal, números sagrados y colores simbOlicos. 
- Aspectos del culto religiOSO. 

1. Inanna/lshtar y sus diferentes nombres 

Tal como fuera sefialado por alguno~ autores, de acuerdo 
a las diferentes manifestaciones que tomO en cada lugar, es
ta diosa recibió diferentes nombres. 

Para una mayor comprensión. hemos decidido agrupar toda 
la gama de nombres de la divinidad no por orden alfabético 
sino por lugar geográfiCO, lo que nos ha permitido un cierto 
orden pese a que ello implica el repetir, a veces, algunos 
nombres. 

En Mesopotamia hay dos estadios claramente diferencia -
dos en los que encontramos variaciones de nombres. Ellos son 
el periodo sumerio y la hegemonfa semita. 

En SQmer. esta divinidad era adorada por los nombres de 
rlvados de la abreviación de Nlnnl o Nin (Dama del cielo). -
relacionados con el Planeta V~nus. Estos nombres eran Inanna, 
Inlnna. Ininni o Inin (Fig.2). 



Fig. 1: Diosa Ninhursag 

Fig. 2: Diosa Inanna 

. Fig. 3: Diosa Ishtar 

Fig. 5: Diosa Canaanea 

Fig. 4: Diosa Anahit 



Fig. 7: Diosa Hebat 

Fíg. 6: Diosa Shausga-Ishtar 

• 

Fig. 8: Diosa Ashera 
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Segan se desprende de ciertos documentos antiguos, los 
nombres antes mencionados no son los Onicos. Tambi4n era co 
nocida, dicen algunos autores consultados, en las manifesta 
c ion e s de Ge s h tia n n a (1 a v í ñ a ce I e s te), N ida b a o N i s a b a (1 a 
señora del grano), Ninhursag (la madre-tierra) y Nintud (la 
diosa madre) (1) (Fig.1) 

,. ;"L9SS"~[rIltas, que en diversas épocas se enseñorearon en 
la regiari¡ ~nos referimos a los pueblos de Akkad, Babilonia 
y Assur-, la adoraron en su doble funci6n de diosa de la 
guerra y del amor, Ishtar, quien asumfa también las manifes 
taciones de Annunitum y Mammetum (2). Entre los asirios -
fue reverenciada también bajo el nombre de Belit (Soberana) 
(Fig. 3). 

Fuera del Valle Mesopotámico, encontramos que, entre 
los semitas de la fran{a siro-palestina recibi6 también una 
variedad de nombres. s así como. entre los fenicios. ade
más de los nombres de 'Anat y Ashera -comunes a toda la re 
gi6n- se la ador6 como Elat o Il~t ("la diosa"). que co
rresponde a Asherat del Mar y, en épocas posteriores, se la 
reverenci6 con el nombre griego de Dione. 

Los canaaneos la conocieron, principalmente, como 
Athart o Astarté; los arameos la reverenciaron en sus 
versiones de Arsu (el planeta Venus al amanecer) y Azizu 
(el planeta Venus al anochecer)~ Obviamente. no son los 
Onicos nombres toda vez que ya señalamos que en la franja 
siro-palestina surgen los nombres de Ashera, 'Anat, Atarga
tis y Attenat o Attar-Ate, manifestaciones principalmente 
conocidas por los nombres de Atargatis y el nombre griego 
de la diosa Derketo. (Fig. 5) 

Al respecto, sobre Atargatis, permftasenos explicar 
que tal divinidad, diosa tutelar de la ciudad siria de Hie
rápolis, es el resultado de la fusi6n de la diosa egipcia 
Isis con la semita Astarté. Este hecho se presenta, aprox. 
en el siglo 111 aec. 

En Persia, es dable encontrarla con el nombre de Ana -
hit, divlnldad tutelar coman a armenios y persas. Esta divi 
nidad fue identificada por los griegos con Afrodita y,otra~ 
veces, con Artemisa, en su calidad de diosa de la fecundi. ~ 
dad y protectora de los partos. Era, además, considerada 
diosa de las aguas (principio de fecundidad). (fig. 4) 

Al9unos autores. entre los que destaca E. O. James, 
señalan que en Egipto se la puede encontrar en las diversas 
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Fig. 9; Representación del dios El 



F i g. 1 O .: Dio s Ba la 1 
(siglos XIX-XVIII aec) 

Fig. 11 : Dios Hadad 
(s i 9 1 o VIII aec) 

Fig. 12 ': Dios Assur (Ashur) 
(siglo IX aec~) 
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manifestacione~de la diosa-madre. y res~ltan principalmen 
te, dos nombres: Namais, ,Que corresponde a un sincretlsmo
o unión entre la divinidad egipcia prin~ipal Isis y la ba
bilónica Nanna- y Anata, uni6n de Isi-,s con 'Anat, Que nos 
entrega a una divin~ijad reve~enciada como la "sefiora del -
cielo", lila sefiora, de los diosesl', la, "hija de Ptah". divi 
nidad Que apareci6 en el espectro religioso egip~io cuand~ 
en el Nuevo Reino se experimentaron fuertes influencias 
s~mlticas, espectaFmente en Menfis (3). 

En Anat61ia, la encontramos en las manifestaciones de 
las divinidades ~onocldas con el nombre de Hebat {diosa 
dél sol}, Hannattanna (diosa-madre) y Shaushka (diosa de la 
guerra y del arnór), también con el nompre griego de Cibe ... 
les (Gran Madre) (figs. 6 y 7) 

Si bien es cierto Hannahanna "cOyo nombre se escribe 
con el mismo ideograma de la diosa-madre Nintud ll correspon 
dla en Anatolia a la Magna-Matter. E.O.James sefiala Qui 
es ~Sh4ushka, hermana ~e Teshub, el tipo anatólico corres
pondiente a la babil6nica lshtar, (la Que) combinaba cuali 
dadé~ bélicas y ~tras de' la vida sexual y del amor ••• "(4)7 

En Etiopta"se venera como Astar, en Arabia Meridiona,l 
con el' nombre semita de Athar y el griego'de Derketo (maní 
festacionesde At6tgatis y Astarté). ,En Cartago se la re= 
verenciaba bajo el nombre de Taoit (manifestación de Astar 
té) • 

Nos Queda pues. el mundo greco-romano. De él podemos 
decir Que en Grecia asumta manifestaciones diversas y tam 
bi4n nombres dIferentes para cada una de'sus,manifestacio= 
nes.. As I es como encontramos a Afrod I ta{eQui va lente de 
Astarté} y su variante Afrodita Uranía. Artemisa (eQuíva -
lente de Astarté) Y. finalmente. Hera (Ashera). (fig.8) 

'EnRoma se la adoraba bajo las manifestaciones deJu
no ( re i n aael c i e 1 o y del a 1 u z ce 1 e s tia 1) Y Ve n u s ( dios a 
de la primavera y protectora de jardines y vifiedos). 

2. Lug,are$,.deculto según su funci6n 

En ~ste Item encontramos algo Que puede parecer ,curio 
so como lo e~ el hecho de Que. primitivamente,"en las <:lu=
dades sumerí~s, la diosa fuera adorada en su calidad de 
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diosa-madre, dadora de vida y, con posterioridad al ingreso 
de los semitas, habria sido reverenciada en su doble rol. 
Veamos, pues, cómO y dónde encontramos su culto. 

En algunas localidades de Meso~otamia (Uruk y Lagash), 
del a f r a n j a s 1f' o -p a 1 e s t i n a (B i b los, P a 1 m ira, Ug a r i t, Hi e r á 
polis, Ashkalón y Sidón)., y, de Anatolia (Frigia y Lidia).
nuestra divinidad ha sido adorada como diosa del amor fecu~ 
do y vOluptuoso, gran madre y, por ende, divini'dad del. ma
trimonio y la procreación. 

En las ciydades mesopotámicas de Babilonia, Mari,Akkad, 
Assur, Arbe1.ah. Ninive, Sippar, Ur y Uruk, como asimismo 
en las ciudades de la zona siro-palestina, como por éjemplo, 
Ugarit y Biblos, ha sido reverenciada como diosa eminente -
mente guerrera, belicosa, sefiora de los ejércitos. 

Si quisiéramos ser simplistas, podrlamos decir como J. 
BargOa Que esta divinidad, en su doble rol, ha sido adorada 
en lugares esparcidos IIdesd.e SOmer a Roma: 11 (5). 

En honor a la verdad, y visto que une ambas funci6nes 
a la vez, resulta dificil determinar con exactitud en algu
nos casos cuándo fue adorada en cierto lugar baja una fun
ción determinada. Prueba de ello es que en lo~ párrafos an 
teriores vimos repetirse el nombre de algunas localidades.
Además, h~y casos en que las manifestaciones de"este. perso
naje toman nombres diferentes (cf. punto 1, nota 1). 

3. Posibles lazos de parentesco con otras divinidades 

Si los puntos anteriores han presentado dificultades, 
éste las aumenta aún más: Nos encontramos ante un panorama 
caóticó en el que la diosa cambia de rol -o nos la muestran 
de ese mod~ los autores-, con una facilidad que asombra 
(6) • 

Dispuestos a establecer un pOSible orden, nos hemos es 
merado en ser fieles a 10 leido y de ese modo realizamos 
una ordenaci6n jerárquica que nos permita establecer sus la 
zas de parentesco tal como a continuación exponemos en 10T 
cuadros 1 y 2. 
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! A N U 1 NINGAL 
,...--------

S 1 N 

MADRE 

--- -------1-
INANNA / ISHTAR -

.. I I HERMANOS (AS) I 
I , 

[ ESPOSOS I 1 I 
I ERESHKIGAL I I I UTU / SHAMASH 

. ~" =:J ' A N U 
_._-_ .. __ .. -

'(figs.13,16) 



fi.('. 1Z,: Dios Utu 

Hq ~ 15: ni os leshuh 
(1111~tj 2" mll t y,:,ni"lflloS 1", (¡('e) 

Fig. 14-: Dios Enki 

. ... 
,: 
S----. 
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Fíg. 16: Dios Shamash (sifllo XVIII aec) 
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CUADRO GENEALOGICO Nº 2: FRANJA SIRO-PALESTINA 
============================================== 

E L 

(fig. 9) 
MADRE 

._ ..... _ ._ .. , .... J,,_ .. _ .,._ .... __ , .. _" 

------1 __ .~_ .. ~_ .H~E_~.~~J --------., 
(f í g. í:l) 

r----I-.--. ---

ESPOSOS 

[j~!A_RT_E_----I 
(fig. 17) (fig. 18) 

[ALIY~~/BA 'AL J 
.--__ -L-__ ~ 

ALIYAN / BA'AL 

(Fig. 10) 



r:iq. Hl. Diosa 'Anat 

Fig. 17: Diosa Astarté 
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AsI es como nos encontramos que, en cuanto Inanna/Ish 
tar se le atribuyen como padres a los diosesAnu (cielo),
miembro de la gran triada cósmTca, y a Sin (luna), pertene 
ciente a la triada astral. Otro dios al que se le atribu~ 
ye la paternidad es Enki (dios de las aguas profundas). 

En cuanto Ashera, diosa canaanea, su padre es el 
dios El. (fig.9). 

La única mención que hemos encontrado respecto a una 
divinidad a la cual se le atribuyese el rol de madre de 
diosa la encontramos en el Journal of Cuneiform Studies: 
El relato donde se le otorga permiso para cohabitar con su 
amado señala a Ningal, la gran señora del cielo y esposa 
del dios-luna Nannar, como madre. 

Como hermanos de Inanna/Ishtar se mencionan los nom
bres de Utu/Shamash, miembro de la triada astral mesopotá
mica. En tanto que Aliyan-Ba 'al y Teshub son hermanos de 
Ashera, una de las divinidades canaaneas equivalentes'. 

Como hermanas tenemos, en el primer caso, a Ereshki -
gal (divinidad infernal) y. en el segundo caso, cumplen 
ese rol las diosas Astarté y 'Anat. 

En calidad de consorte o c6nyuge de esta divinidad en 
contramos a Dumuzi, en relaci6n con Inanna. En cuanto Ish~ 
tar se mencionan como esposos a los dioses Anu, Assur, Ha
dad y Tammuz. (figs. 11 y 12). 

En Anatolia cumplen ese rol los dioses Adonis. Hatis 
y Teshub. 

La divinidad. reina de los placeres y del amor volup
tuoso, cuenta con una larga lista de amantes. En Mesopota
mia se mencionan como tales los dioses Anu -de quien fue 
primero sierva y amante antes de convertirse en esposa- y 
Dumuzi/Tammuz. Quienes deseen aumentar el número de nom
bres de esta lista, puede remitirse directamente al texto 
de la Epopeya de Gilgamesh~ 

Un hecho que debe destacarse lo constituye el que pe
se a su funci6n de diosa del amor, la fecundidad y la pro
creaci6n que le es atribuido, y a que se la representei a 
veces, con un niño en su seno. no se le conocen hljos~ 
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Sin embargo, dos autores sefialan lo contrario. Ellos 
son Saurat, quien tlmidamente se pregunta¿qultas madre de 
Anu?{7) y Ja~es, quien al referirse al rito de la hieroga
mía,' que celebra los esponsales de Inanna/lshtar con' Dumu
zi/Tammuz, se refiere a este Oltimo como "hijo de aquella a 
la vez que su amante y hermano ll (8). 

4. Inanna/I~htar: su status, *us diversos roles y funciones 

En relaciOn a las divinidades especificas del pante6n 
y dentro del contexto del vall~ mesopot8mico~ esta divini -
dad ha sido considerada a juicio de los autores como la es
posa de Assur y su equivalente femenino; criada y amante de 
Anu, posteriormente su esposa; esp05a de Hadad cuya digni -
dad era semejante a la de su esposo; hermana de Ereshkigal 
y de Utu/Shamash, Hija de Sin; Hija de Anu; Hija de Enki; 
la primera de los dioses; diosa de los dioses del pante6n 
asiro-babiI6nico; divinidad principal (de la ciudad de Ma -

. ri, en la época de. Hammurabi donde 'Anat junto con Dagán e 
Itumer (Hadad) constitulan los dioses principales). 

Dent~o de la franja siro-palestina, la diosa en cues
ti6n ha sido considerada como divinidad femenina más impor
tante; esposa y compañera de Ba 'al -en el caso de 'Anat-; 
compañera del dios Ba 'al -en el caso de Asherat-; Co~pafie 
ra de Ba 'al-Hammon (9); compañera y asociada de El. en eT 
caso de la Asherat del Mar (lO). 

En relaci6n a las funciones que se les asignan como 
propias, hemos dividido éstas en dos: aquéllas que dicen re 
laci6n con Inanna/lshtar en cuanto diosa del amor, la fertT 
lidad y la procreación y. las que se refieren a ella como -
diosa de la guerra y de la destrucci6n. 

En lo relativo a su funci6n como divinidad creadora de 
vida, hemos encontrado una serie de epftetos. entre los que 
destacan "madre universal", "diosa de la tierra madre","dio
sa de la fecundidad y del amor ll

, IIdiosa del amor fecundo y 
vOluptuoso lI y IIdeídad del amor". 

Otros titulas que se le.atribuyen son: Gran madre, nom 
bre que encontramos relacionado con las diosas Ashtart y
'Anat en cuanto elementos femehinos relacionados con la fe
cundidad de la naturaleza en general y la tierra en parti
cular (ll). Diosa madre como se llama a la sumeria Inanna, 
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quien deviene como tal una vez que pierde sus caractertsti 
cas varoniles (12). Diosa de la fecundidad en cuanto Asff 
tart en su rol de naturaleza creadora~en oposiciOn a la
diosa 'Anat (13). En la ciudad de Cartago se la vener6 co 
mo diosa de la luna y la fecundidad donde se le rinde cul= 
to a Asfitart y lanlt. (14) 

EIQmento femenino del ciclo vegetativo es una de las 
tantas denominaciones que Mostatl otorga a Ishtar y,a sus 
variantes (15). Asimismo. el autor consid~r~ como divini
dad del riego, vinculada al C~lto de la fertilidad a Atfi -
ter, quien considerado como'una de las variantes de Ishtar. 
posee sin embargo, sexo mascUlino (16). Moscati señala 
qUé 'Anat en su calidad de Astarté reune el carácter de la 
virginidad al de madre de la fertilidad y diosa del amor. 
( 1 7 ) 

Tacchi, por su parte, basándose enel amor puro y fe 
cundo en el que se basa la familia, la denomina diosa deT 
amor y del nacimiento (18). No obstante ello, el mismo au
tor no vaclla en denominarla diosa del amor liviano ya 
que era umanceba de los dioses y prodlgadora de amores a 
hombres y bestias" (19). 

En calidad de diosa de la guerra se dice de ella que 
IIS U ocupaci6n predi lecta es· tan agresiva como la de su es .... 
poso" (20), es la dama de las batallas y en cuanto 'Anat. 
en su calidad de naturaleza destructora. opuesta a Ashera, 
se la denomina diosa de la guerra yla destrucci6n (21) 

Pese a que en los párrafos anteriores hemos separado 
las funciones de la divinidad, sabemos que usualmente se 
le asigna un doble rol. As! es como se la llama diosa del 
amor y de l~ guerra por cuanto "su especialidad era el 
amor ••• y, ocasionalmente, la guerra" (22). 

Se la deSigna como diosa del amor y de la pasiOn. En 
su rol de diosa del amor posee las caracterisficas de vir
ginidad, maternidad y fertilidad; como diosa de la pasiOn, 
en cambio, le son caracteristicas la guerra y la destruc ~ 
ciOn (23). 

5. Inanna/lshtar y sus calificativos 

Aan cuando en esencia y a simple vista pudiera notar
se que no existe diferencia entre este punto y el anterior, 



Fig. 23: Diosa-madre 

Fig. 22: Mujer amamantando a un niño 

Fig. 24: Inanna (Irán) 



Fig. 19: Ishtar Guerrera Fig. 20: Ishtar entregando in
signias de la realeza al rey 
de Mari. 

Fig. 21: Ishtar de ArbeJas (s. VIII aec) 
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creemos oportuno señalar Que el punto de vista es diferen 
tea La variada actividad que desempeñaba esta divinidad
le ha valido una serie de calificativos, empleados no só
lo en algunos documentos sino también por los autores con 
sultadosa 

Entre ellos destacan los que, como diosa del amor,le 
han atribuido~los calificativos de "la dama del amor", 
lila reina del placer", "la que ama el goce y la alegria", 
"el gran monstruo y la gran prostituta". 

Como diosa de la guerra, en cambio, es usual eneon -
trar los calIfIcatIvos de "la heroina de los combates", 
lila dama de las batallas", lila dama de las peleas ll

, lila 
que dirige los combates ll

, "la que hace prodigiOS en lo~ 
combates", "la que abate a los guerreros enemigos ll

, lila 
que amontona .los cadáveres de los enemigos", "leona de la 
Batalla Que l.~cha contra todos los ~a1seso •• " (24). IIbeli 
c o S a y b r a va 11 u 1 a val i en te h i j a d e .~;¡ n ", 11 1 a V a 1 i en te", -;-
" 1 a a sir i a ", ; .tl l a a k k a d i a 11, 11 1 S h t a r d e As i r i a 11 (25), " 1 ~ 
que no perdona a los enemigos de AsstH,h. 

6a Sus divef~as representaciones 

Si quisiéramos hacernos una idea de la forma cOmo 
nos es descripta la figura religi~sa y sus variantes. de
berfamos decir. que como diosa de la guerra hemos extrac
tado las siguientes descrIpCiones que hacen de ella los 
autores: 

u. a• como despiadada diosa de la guerra se la representaba 
armada de arco y espada ••• 11 (26) 

11 ••• sentada en el trono o rígida de pie. ricamente vestida, 
de su espalda salen armas, en su mano el anillo y el caduceo ••• 

" ••• los asirios le colocan un arco en la mano y espalda col 
gando.o. 1I (27) (fig. 19) -

11 ••• sentada en su trono o rfgida de pie y lujosamente ata -
viada ••• 1I (28) 

11 ... 0 regiamente vestida, usando tocado de cuatro pares de 
cuernos Que terminan en una figura geométrica ••• de sus hom
bros salen sus emblemas ••• en su brazo derecho porta no s610 



el lienzo, sino ademas una gavilla, en su brazo izquierdo 
lleva un latigo ••• sobre su hombro derecho la estrella de 
ocho puntas ••• su pierna derecha se apoya sobre un león, 
su animal atributo ••• 1I (29) 

11 ••• montada sobre un león, su animal atributo, de sus 
hombros salen emblemas de gavilla, lucé tiara de cue'rnos y 
sobre su cabeza se encuentra la estrella de ocho puntas •• 11 

(30 ) (f i g. 21) 
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En su rol de diosa del amor 
ciones: 

tenemos las siguientes descri~ 

" ••• como diosa del amor voluptuoso~ la fertilidad de los 
campos y la maternidad, era representada con un niño en 
su seno ••• 11 (31) (fig. 25) 

11 ••• como diosa del amor se la representaba como madre que 
amamanta a un niño y/o como una mujer desnuda que oprime 
sus pechos ••• " (32) (fig. 22 Y 23) 

\ , , 

Hay otras represent4ciones que dicen rel~tión con el perso
naje y que creemos de interés mencionar. Entre ellas desta
can: 

... "~o 

11 se la rePr~sentaba con el disco solar combinado 
con la media lllhiL •• 11 (33)' 

" ••• la estatUe de la diosa estaba coronada con una 
paloma, animal sagrado de Siria, asi como el cerdo 
y e 1 pez .... 11 (34) 

11 ••• la diosa de Ashkalon se diferenciaba de la de 
Hierápolis en que su cuerpo terminaba en pez ••• 1I (35) 

11 ••• la diosa madre era representada por una vaca a 
la que todos los años se sacaba de su templo para lle 
varIa a cohabitar con el dios macho de la ciudad co~ 
rre spond i ente ••• 11 (36) 

11 ... Ishtar con sus armas y el león, su animal atributo 
aparece de pie IIricamente ataviada .de 'sus hombros sa -
len emblemas; en una mano el l~tigo. en la otra, las 
insignias del pOder que entrega al rey ••• 11 (37) (fig. 20) 

u ••• la diosa Ishtar reci be la ofrenda que le presenta 
una diosa ••• u , aparece sentada en su trono y emblemas 



27 • 

salen de sus hombroso ... " (38) 

70 Elementos simbólicos 

Consideramos que Inanna/lshtar es un símbolo de la 
cultura mesopotámica y como tal, se relacionan con ella 
una serie de ele,mentos simbólicos pertenecientes a los di 
ferentes reinos'de la naturaleza. .. -

Ha sta e 1 momento hemos 1 og rado . reconocer, entre otras 
cosas, emblemas, colores, metal, animales y nameros simbó' 
licos. ,-

Entre los emblemas encontramos elementos astrales, 
vegetales y animaleso Como elementos astrales tenemos al 
planeta Venus. representado en dIversas obras iconográfi
cas como una estrella de seis. ocho, doce y/o dieciseis 
rayos. 

Como elemento vegetal hallamos la representación em
blemática de la espIga y el haz de gavillas. que se puede 
encontrar solo, colocado sobre altares, sobre una edifica 
ción, o bien, sobre los hombros de la divinidad. -

. Los animales emblemáticos relacionados ,con eila son 
el león y la vaca. Algunos autores relatibh~n eón ella 
otrbs animales como el toro, el escorpión, la paloma y el 
pezo 

Los colores simbólicos que le son atribuidos son el 
blanco y la tonalIdad multIcolor (39)0 

El anico metal simbólico que hemos encontrado rela 
cionado con esta divinidad es el Cobre (40)0 

Respecto a los nameros sagrados podemos decir que 
hasta el momento los autores relacIonan sólo dos nameros, 
ellos son el 15 (41) Y el 11.30 (42). 

Creemos lfcito agregar los nameros 6, 8, 12 Y 16 que 
corresponden a los rayos o puntas de las estrellas que 
aparecen en la iconograffa en relación con Inanna/Ishtar 
y, en ocasiones. en vez de ella, como su símbolo. 

otros nOmeros que tendrian relación con ella son el 7 •. el 3 y 
el 60 que aparecen en conexión a algunos relatos donde la diosa tie
ne el rol protagónico. 

t 



Fíg. 25 (il) Santuario de Inanna. 

Fíg .26 .: Estrella de ocho puntas y em
blema de Ishiar 

Fig.27 : (a) símbolo terminado en estrella 
de 8 puntas; (b) (c) y (d): estrellas de 8 
p~ntas ~parecidas' en diferentes representa 
Clones Iconográficas. -

Fig. 25.l(b) Santuario 
de la diosa Inanna 

Fig. 28: Haz de gavillas 



Fig. 29: Diosa Isis 

Fig. 30: Diosa Hathor 
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8. Problemas de sexo 

Inanna/Ishtar es una divinidad de suyo conflictiva y, 
en este aspecto lo es aún más ya que la encontramos como 
una divinidad que detenta los sexos femenino, masculino y 
también, en algunas oportunidades, pudiera pensarse que su 
sexo es indeterminado (43). 

Si e~aminamos cada uno de estos aspectos veremos que 
detentan el sexo femenino la Ishtar accadia, Athart o Astar 
té canaanea, la Ishtar somero-accadia, en su manifestaciOn- /" 
del planeta Venus vespertino. 

Poseedores de sexo masc~llno son Athar, de Arabia. Meri 
diona!, Astar de Etiopia, Arsu y Azizu de Araril, y,o la Ish -= 
tar sOmero-accadia en su manifestaciOn de estrella matutina. 

Como ser andrógino (hermafrodita) encontramos a la dio 
sa sumeria Inanna, de quien se señala que se convirtió en 
diosa madre una vez Que perdió los atributos masculinos Que 
posela (44), y a la diosa Ishtar, de Quien se dice Que es 
Venus y Marte al mismo tiempo ya Que gozaba "de los dos, 
siendo como aquel planeta, diosa por la tarde y dios por la 
m a ñ a n a 11 (45). 

9. El cu 1 to 

A continuación detallaremos algunas citas textuales 
Que expresan la opinión Que, sobre el tema, tienen ciertos 
autores: 

" .... su culto daba lugar a las prácticas mas vergonzosas, 
de creer a las antiguas leyendas en las cuales Erek 
(Uruk) es llamada Ila ciudad de las cortesanas' sagradas 
y las prostitutas ••• " (46) 

" ••• su culto era celebrado por hombres vestidos de muje
res. ~ ." (47) 

11 ••• su culto era licencioso .... " ("Ishtar .hlzo sombra a 
los demas dioses y alcan7.ó tanta fama sólo a causa de 
su culto licencioso .... u ) (48) 

11 .... su culto tenia aspectos licenciosos y orgiasticos ... 11 

(49) • 



29. 

Quien esté interesado en el tema puede leer un corto 
e interesante articulo que sobre prostitución cultual es -
cribió E. M. Vamauchi y que se intitula "Cultic Prostitu -
tion: A case Study in Cultural Diffusion", en AOAT (22). 

10. Evaluación 

Hasta aquí hemos podido esbozar el "perfil" de esta 
figura divina a base de lo extractado de la bibliografia 
asequible y escogida para tal efecto. ' 

El panorama Que hemos configurado ha estado determina 
do por los "frias hechos" extraídos del material empleado:-

Respecto del contenido de este primer capItulo hay 
ciertas observaciones Que consideramos necesario realizar. 

En relación a los nombres que ha recibido, podemos de 
cir que, verdaderamente, puede considerarsela como la "dT 
vinidad de los mil nombres", ya que como hemos visto, res=
ponde a diversas denominaciones en los pueblos meso-orien
tales. 

. Cabe destacar que la grafta de los nombres varia en 
los diferentes autores. La ~iferencia más usual la consti
tuye el cambio de la letra "s h" por una simple "S". 

Otro detalle que es necesario senalar, y sobre el que 
dijéramos algo en la presentación, estriba en el hecho de 
que los autores ( Aa tal vez traductores?) utilizan, a ve
ces, indistintamente, nombres griegos señalando que corres 
ponden a la manifestación de una u otra divinidad asimila= 
da a Inanna/lshtar, sin explicar el por Qué la hacen equi~ 
valente de ella. Claro ejemplo de lo que decimos 16 consti 
tuye el caso de J. Bargúa que al .referirse a la Religión -
Siria, en una parte de su obra leemos textualmente: "Va an 
tes de Alexandre se encuentran nombres en los cuales el
nombre de Abd-Hadady de la diosa Attenat o Attar-Ate (la 
Atargatis o Derketo de los griegos) iban juntos" (50). 

O, en Sabatino Moscati, quien sostiene ~ue "Astar es 
el sudar~bigo Athtar, unido en el nombre y en las funcio -
nes a la diosa semítica común. Ishtar ••• " (51). 

Un último ejemplo, para no alargarnos demasiado en es 
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te punto, lo constituyen Cid y Riu quienes' señalan Que 'Ash 
tart, la señora de Gebal, IIfue también adorada 'bajo la for 
ma de la Hathor egipcia" (52) (fig.30). 

Todo ello co~ relaci6n a la divinidad femenina que 
constituye el eje de este trabaja. Sin embargo, también'en 
cbntramds el mismo problemae~ relaci6n a algunas divinl ~ 
dades masculinas íntimamente ligadas a nuestra diosa. 

Dado que no es el caso analizarlo aquí, esperaremos 
el momento propicio para hacerlo, siempre y cuando éste se 
nos presente. . 

Respecto a los lugares de culto en los que se la reve 
renci6 segOn su funcIon, hemos visto que resulta difícil -
determinar con verdadera precisi6n aquellos lugares en los 
que se la ador6 bajo una sofa funci6n. 

Viendo que los nombres de lugares se repiten con fre
cuencia, podemos decir que en ellos se le ador6 en sus di
versas manifestaciones. Es posible, sí, que una de sus fun 
ciones predominase sobre las otras. -

En cuanto a los posibles lazos de parentesco con otras 
divinidades del panteón y nuestro Intento de determinar 
con precisi6n un arbol genealógico familiar, podemos decir 
qUé ello no es posible de conseguir, toda vez que hay un 
transito de funciones bastante movido. 

Este es un problema que implica una mayor interioriza 
cióna fin de poder establecer el por Q~é de ello. 

En el siguiente punto, que trata de las funciones y 
roles de esta divinidad, es valida la observaclbn reallza~ 
da en el párr~fo anterior. 

En la necesidad de resumir, diremos en breves p~abras. 
cuáleS son las labores de competencia específica de esta 
diosa y es así como deberíamos señalar que en su calidad 
de diosa de la guerra, le compete el guiar a los ejércitos 
a la guerra, abatir a los enemigos y "amontonar los cadáve 
res de los soldados en el campo y no permitir que sustro= 
pas usen misericordia" (53). 

Como diosa del amor y de la fecundidad, en cambio, de 
be neces~riamente velar por el matrimonio, la fertilidad y 
fecundid~d de los hombres, los animales y la vegetación. 



Para estos efectos es que se realiza el rito de la hie 
rogamia o matrimonio sagrado que ha sido magistralmente tra 
tado en una de las obras mAs hermosas del periodo de Uruk y 
Djemdet N~sr: el vaso ritual de alabastro, un verdadero do
cumento para el estudio de la historia de las religiones 
(54). (fig.31) 

En cuanto a los calificativos que ha recibido, no mere 
ce la pena extenderse sobre ellos. Basta decir que corres = 
ponden justamente a las funciones que realiza. 

Las diversas representaciones que hemos ofrecido de la 
diosa, no agotan el tema. No cabe duda alguna que deben 
existir otras representaciones y descripCiones de ella. 

Hemos realizado una pesquisa en los textos asequibles: 
hemos encontrado representaciones de esta divinidad tanto 
en la glfptica como en las pinturas y la escultura. Algunas 
de ellas ilustran el trabajo. 

Creemos un deber señalar, al respecto, que no damos 
por conclufdo este ftem y que toda información posterior 
que podamos encontrar ser~ añadida a la que ya poseemos a 
fin de actualizarla y mantenerla al dfa. 

Los elementos simbólicos que hemos señalado en el pun
to siete, dicen relacl6n, principalmente, con Inanna/lshtar. 
No hemos considerado aquellOS elementos relacionados con 
otras divinidades a las que algunos autores señalan como 
manifestaciones de esta diosa. Por ejemplo, Ninhursag, cuyo 
-sfmbolo, según Parrot, es el omega, un accesorio representa 
do en las plaquitas y que recibe este nombre debido a sü 
forma. 

Los problemas de sexo constituyen, quizás, los más gra 
ves que debemos afrontar ya que una misma figura religiosa 
presenta características sexuales diversas. 

Es así como nos encontramos con un ser eminentemente 
femenino en Mesopotamia, correspondiente a Inanna/lshtar, 
haciendo la salvedad que en su carácter de Venus es femeni
na solamente como estrella vespertina y, en Canaán tenemos 
a Athart o Astarté detentando el mismo sexo. 

No ocurre lo mismo, sin embargo, respecto a la adora -
ción de esta diosa en su forma de Venus matutina o en sus 
formas de Arsu y Azizu entre los arameos, los que poseen 
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sexo masculino!, De. igl.Jal"';()~to. Athar en Arabi,a,Meridional, 
Astar en Etiopta y Athart"(urla variante de ]shtar como di
vinidad del riego 'dentro, del culto a la fertilidad) ·.son 
masculinos. . . 

Portadora de ambos sexos, o sexo interm~dio ~ ~er an
dr6gino, enGont~amos a la Inanna sumeri~descriptaóor Cid 
y Riu y a la Is,htar·'d.e la. Que habla SimÓn, la qUe como se
ñalamos en suopór:tun'i'di;l,d, íl(feterita los dOs sexos" y era 
"Venus y Marte a la VéZ'II~' '., 

Respecto d~ la forma cómo se desarrollaba el cuito ~e 
dicado a esta 4J:vinidad. hay consenso' -casi tota·l~ 'entré 
los autores, q~e éste 'contenía eleme~tosen su maYQrta li-
cenciosos y rdecar~cter orgiástico. . . 

No obstante lo ante~ior bien podrla suceder el Que ~u 
diésemos encontrar otros ~areceres relacionados COA el cuY 
to, a esta di v i'n i d ad, pa receres Que ríp necesa r lamente veañ 
e,'I él algo licencioso.y meramente 11'~idinoso~ puesto que 
se yerta sublimado por una espeCie de-~@agia 'simpática'" 
-si 'pudiéramos as! llamarle- destlnad~ a obtener benefi -
cio~~gbt:'e el ciclo de la naturalezay'por la importancia 
nadr~~a[ qu~ la realiza~i6n .del matr:t~onio ~aQra~Q reyes -
ttapara el 'hombre de e~a época. ...... . 

Todb es pOSlbl,. 
1 , 

========== 
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CAPITULO 2 

LA LITERATURA ESPEC 1 AL! lADA AC ERCA DE 1 NANNAI 1 SHTAR 

La visiOn que hemos entregado en el capitulo anterior 
sobre Inanna/Ishtar, corresponde a lo que sobre ella han 
escrito algunos historiadores de las religiones.y especia
listas en culturas meso-orientales. 

La imagen resulta, obviamente, del modo c6mo estoi au 
tares han percibido los relatos antiguos en los que esti 
divinidad ha tenido participaci6n djrecta~ 

" 
Dado el gran namero de autores cqnsultados, no nos se 

ría posible consignarlos ,aqul en su ~otal idad. 

" El criterio empleado para seleccionar a' los escrito.:,;;. 
tés que a cOntinuación veremos, est~ Ij~~ado en el tipo de 
Jiíformaci6n,que proporcionan y que, salv.o matices, es sé..;. 
fuejante a lO! datos qué Brinda el gtbetb de los autores 
consultados;; 

Digamos. pues. que lOS considér~~6~ ~o~~ una muestra 
representatiVd del ~W~~~H de conoci~iehtos QUe poseemos~ 

El orden en el que los presentamos obedece a un crite 
riomeramente alfabético y no de otra índole. Lo hemos se= 
leccionado sOlo por la comodidad que este criterio repre -
senta y porque nos permite ordenarnos con mayor facilidad. 

Por último, debemos reconocer que no hemos resistido 
la tentaci6n de consultar algunos diccionarios a fin de ca 
nacer c6mo definen o qué dicen con respecto a esta "diosa
de los mil nombres" e "internacional" que responde -como 
lo hemos visto- a diversos nombres y cuyo culto se exten
di6 más all~ de las fronteras del fértil valle mesopot6mi
ca. 

Esta inclusi6n la haremos en la última parte de este 
capitulo, inmediatamente después de la evaluaci6n de las 
obras y autorescon~ultad~s. 
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1. Presentación de los diferentes autores 

1.1. BARGUA. J. Historia de las Religiones 

Bargúa sostiene Que en un principio la religión fue 
consecuencia de la geografla. Los primeros cultos agrarios 
surgen en relación con la IIfertilidad del suelo y con lo 
Que esencialmente la estimulaba, las aguas", fenómeno Que 
pOdfa observarse en la totalidad de los pueblas meso-orieri 
ta les (1). . -

Para este autor, Ishtar, la diosa del amor, de la vi
da y de todo lo relacionado con ello. fue la única IIdiosa 
importante del ·panteón babilónico (y) su importancia fue 
tanta. como luego la de sus herederas la Astarté fenicia, 
la Afrodito griega y la Venus romana, que ni siquiera se 
la denomina por su nombre. sino simplemente lila diosa"1I 
(2 ) • 

Ishtar, denominada también la "dama del amor", lila 
reina del placer", lila Que ama el goce y la alegrfa ll , fue 
venerada de SOmer a Roma y asociada a los dioses de la ve
getación y de la fertilidad, entre ellos Dumuzi o Damu zi. 
Abzu (verdadetb hijo del abismo, del AbzuJ y TammUz-Guish-
zida (Ninguishzida). . 

En su calidad de miembro de la triada a§tr~i.er~her
mana de Shamash y, como tal, llera belicbsa y brava como él, 
recibiendo los calificativos de lila valiente hija de Sin", 
lila valiente", lila dama de las batallas ll Quien sabe si no 
le serian aplicados a causa de sus batallas, pero conyuga 
les, porque era muy peligroso ser amado por ella" (l). -

El autor continúa diciendo Que, cu~ndo los asirios se 
enteraron de Que "uno de sus aspectos, además del ~mor,era 
el guerrero -pasión, lucha, hastfo, suelen ser tres cosas 
sucesivas, aduce Bargúa- se Quedaron. con la diosa guerre
ra y ella, Ishtar, mostr~ndoles el camino", fue a la cabe
za de los ejércitos, llev~ndoles a la victoria, por lo Que 
siempre fue considerada c6mo lila valerosa Que en el comba
te no perdona a los enemigos de Asur ll

, o lila primera de 
las diosas, la dama de la pelea, la Que hace prodigiosos 
combates 11(4) .. 

El planeta Venus fue identificado con ella Y. como 
tal. fue deificado por los sumerios, recibiendo los nom
bres de Ininna, Ininni o Inin. Los accadios por su parte. 
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la denominaron Ishtar o Istar y, con posteriori~ad, otros 
nombres semitas fueron Astarté, Ashtarto Ashtoret. 

Inanna/Ishtar fue no tan s610 la\diosa de los dioses 
del pante6n asiro-babil6nico sino Que su figura y sus an
danzas sobrepasan a la de casi todos los dioses de este 
pante6n. 

Para BargOa, el hecho de Que se encuentre presente 
en todas las culturas mesopot!micas y aQn mas all! de esas 
fronteras no se debe ni siquiera a "un intercambio de dio 
ses", "todo se limitaba a simples cambios de nombres. TaT 
ocurri6, por ejemplo, cuando los semitas de Accad hacia 
mediados del tercer milenario impusieron su hegemonia so
bre el pals de SOmer. Entonces, el dios Utu, venerado en 
Larsa, pas6 a ser el Shamash semita cuyo culto florecia 
en Slppar. Asi como Ininna (el planeta Venus) honrado en 
Uruk, cambi6 su nombre por el de IShatar, la Astarté de 
los semitas occidentales" (5). 

1.2. CID, C. y RIU, M. Historia de las Religiones 

La tematiCa de nuestro interés aparece tratada en es 
ta obra en los capitulas VIII y IX en Que hablan de liLaS; 
religibnés de los pueblOS sOmero, accadios, asirio-babilo 
rilos, hititas y sus derivados", Y. "Religiones del tronc~ 
canaaneo", respectivamente. 

Desde la introducci6n misma, el contenido se presen
ta un tanto difuso y el panorama muestra complicaciones 
en el momento en que los autores aseguran Que existen di
versos nombres para una misma figura, la qtie, además, pre 
senta prOblemas de sexo. ' -

Corresponden a la versi6n femenina de esta diosa,las 
denominaciones de lshtar (accadia) y Athart o Astarté (ca 
naanea). Corresponden a' divinidades masculinas, encam= 
bio, los nombres de Astar (etiope) y Athar (árabe meridio, 
na 1 ). -

"Este sexo indeterminado o doble es el Que permite 
llamar IIbarbuda" a la diosa de,la fecundidad y·delamor. 
Inanna, -dicen estos autores-, divinidad sumeria del mis 
mo grupo que las citadas, se convirti6 en tiempos remotor 
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en diosa~madre cuando perdi6 sus primitivos caracteres mas
culinos (6)". 

Para Cid y Riu aparece muy claro que, en Mesopotamia, 
la especialidad de la diosa era el amor y que su slmbolo ca 
mo tal era una estrella. El que se la invocara, en algunas 
ocasiones. como diosa, guerrera seria fruto del hecho que 
en su personalidad habfanse fundido la de otras divinidades. 

Es, a juicio de estos autores. en la época asiro-babi
l6nica, cuando le corresponde el ser considerada como la di 
vinidad más importante desde Ashur. de quien es no s610 sü 
esposa. sino también su equivalente femenino Y. como tal. 
"su ocupaci6n predilecta es tan agresiva como lade su espo 
so. es la herofna de los combates. ia que no perdona a los 
enemigos de Ashur" (7). 

Al referirse a las religiones del tronco canaaneo ase
veran que las diosas Ashtart y 'Anat "representan el elemen 
to femenino, concebido en sus orfgenes como Gran Madre o f~ 
cundidad de la naturaleza en general y de la tierra en par~ 
ticular. la que posteriormente adopt6 diversos nombres y se 
convirti6 en las divinidades de la fecundidad, del nacimien 
too del amor, de la sensualidad y afines. Es una faceta -
apenas diferenciada de la misma adorada por otros semitas, 
como la Ishtar de los Caldeas" (8).. ' 

! 

No obstante lo dicho, se. contradicen después al hacer 
una diferenciaci6n bastante marca<1a entre 'Anat y Ashtar. 
Presentan a la primera como "fa terrible diosa de la guerra 
y la destrucci6n, probablemente, el aspecto contrario de la 
fecundidad de Ashtar. Estos principios opuestos obtendrfan 
so significado doble en la did~a griega Artemisa" (9). 

De las religiones propiamente arameas resalta la gran 
influencia que ellas recibieron de ASia Menor y de Mesopo 
tamia. Destaca asimismo, la gran reverencia al Planeta Ve -
nus, adorado como Arsu al amanecer y Azizu al anochecer, 
"con sexo masculino. posiblemente se trata de una influen -
c i a á ra be" (10). 

En la parte dedicada a la religi6n de los fenicios y 
cartagineses, se refieren a 'Anat y Ashtar del mismo modo 
como lO Hacen al hablar de las divinidades de Canaán. 

la influencia oriental se encuentra fuertemente enrai
zada en la mitologfa localo Una de las tantas pruebas de 
ello es el Mito de Adonis, el que salvo algunas pequeñas diferen
cias. es del todo semejante al de Dumuzi. 
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Los autores so~tie~~~ ~u~ ello demostrarla que el bino 
mio Dumuzi/lnanna (Tammu~11shtar) habrfa sido adorado en la 
zona bajo el nombre de divinidades extranjeras. 

1 .3. CHA~1 P DOR, A. lb! ,,~.a t>J ltHft él ...... 

Champ(lor preseiitaá I~ritar • .iciHH~tl~ S!h"y'hermana de 
Sl1amash, corrib lá graN dibsá dél á~br. aé la !huerta y taitlbi~h 
de lá feftllldSd. . . 

~enalá ~~~ i6id d \~d~i~ de ella es posible alcanzar 
lb. pldce~e~ del amór y que, identificada con el planeta Ve 
hüs, se lá consideraba como diosa del alba y del ocaso. 

En su rol de diosa guerrera era saludada "al son de 
las trompetas por todos los armados ciudadanos co~o la Dio
sa de las Batallas, intrQpida y b~avfa contra sus enemigos 
• o.. • " 

• •• E 11 a e r. a 1 a q u e i n c ita b a a 1 p u e b loa 1 a .. i n s u r re c -
ciOn y a la seducciOn. Los soldados. borrachos con su pre -
sencia, la aclamaban cuando se les aparecfa en el momento 
culminante de la batalla, porque ello significaba qúe Ish
tar miraba con favor la tierra empapada en sangre y los mon 
tones de muertos. V entonces los soldados babilonios mata ~ 
ban y morian alegremente, cegados por la gloria d~ su dio
sa ll .(11). 

También era inherente a sus funciones el conceder a los 
reyes el trono y las insignias reales como asimi.smo determi 
nar la duraciOn de su reinado. (12) 

Su animal favorito era el leOn,el que constttuyOun 
"motivo decorativo que fue utilizado por los artistas babi
lonios de todos los tiempos" (13 ). 

Refiriéndose a su liturgia, Champdor aduce "que el cul 
to a Ishtar y sus templos sagrados no quedaron confinados a 
una sola ciudad mesopotámica. Ishtar, la diosa .de los pla
ceres. incorporaba en una d.ivinidad a todas las diosas de 
Samer,Accad, Asiria y .Babilonia" ( 14)" 

1.4. JAMES, E. O. Dioses del ~undo antiguo 

En esta obra, James observi .que el pensamiento poli -
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telsta se mueve en direcciOn a la,idea de una sola Grán Ma 
dre Uhive~sal, la que bajo sus dlfererites nombres tendrla -
varias manifestaciones. 

Asl es como Inanna/Ishtar o "sus homOnimas ext~anjeras" 
representaban los tres principios fundamentales de la fecun 
didad. Ellos son: el de es~osa y madre, manifestado en Ashe 
~a, el 'de amada y amante, que se observa en Astarté y, fi= 
nalmente, el de virgen casta y hermosa que se encuentra en 
'Anat. 

, James nO sOlo sostiene que la triada a la que pertene-
ce Ishtar "aunque semltica por sus nombres, era también,su
meria de origen"; sostiene también que la fiesta de celebra 
ciOn de los esponsales entre Dumuzi/Jammuz e Inanna/Ishtar
es como fuente "del poder de regeneraciOn para despertar a 
la tierra de su letargo y hacerla producir en abundancia ••• 
el papel dominante corresponde a la Diosa, puesto que cuan
do se inician las relaciones del Dios con la Diosa, en el 
Mito de Dumuzi/Tammuz, éste era hijo de aquélla a la vez 
que su amante y hermano, y siempre (estaba) subordinado a 
ella en calidad de dios joven ll (15). 

1.5. KRAMER, S. No ,La historia comienza en SOmer y "El ri,
to del matrImonIo Sagrado". 

En La Historia comienza en SOmer, Kramer analiza varias 
narracioñes en las que lnanna cumple un papel preponderan
te. Estas son: "Enmerkar y el señor de Aratta 11, "Desc,enso 
de Inanna a los infiernos", IIPrimer canto de amor ll

, liLa apro 
piaciOn de las leyes divinas", IIInanna cortejada" o "Galañ 
t ~ o p r em a r ita l 11 . ' , -

En 11 E n m e r k a r y e 1 Se ñ o r d e A r a t t a" s e n a r r a un i n cid e n 
te internacional en el que el rey de Uruk, el famoso héro~ 
Enmerkar, irivoca a su hermana Jnanna, lubrayándole el por 
qué ,debe concederle sus favores a fin de' vencer sobre la ciu 
dad de Aratta. la diosa accede a lo pedido por "el escogido 
de su corazOn ll

• ' 

Sin embaró6, también el rey de Aratta proclama ser el 
IIprotegido de Jnanna" y asegura que es ella ~uien le ha co
locadosobre el trono de esa ciudad. Por ello asegura a En
merkar que la diosa no ha abando~ado, en absoluto, "ni su 
casa ni su lecho de Aratta" (16). 
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En uEl descenso de Inanna a los infiernos 11, la prota-
gonistase nos revela como una divinidad fantAstica, de 
v i o 1 en t o s s e n t i m i e n t o s. K r a m e r o b s e r v a q u e ".... en 1 a s a ve!!, 
túras de esta diosa, la ambición ocupaba tanto sitio como 
el amor ••• y aunque sea ella. como su mismo nombre lo indi
ca, la dueña y señora del cielo o "Grande en las Alturas", 
Inanna desea ardientemente acrecentar su pOderlo y para 
ello se propone reinar asimismo en los infiernos, I/e~ Gran
de de los Abismos". Decide pues, descender alli" a fIn de 
examinar sobre el terreno cómo podria realizar su proyecto 
...... " (17). 

El denominado HEI primer canto de amor" corresponde a 
"un poema que debla haberse recitado durante la ceremonia 
del antiquisimo rito sumerio denominado Matrimonio Sagrado .. 

1/ ••• Cada año, de conformidad con las prescripciones 
religiosas, el soberano estaba obligado a "casarse" con una 
de las sacerdotisas de Inanna, la diosa del amor y la pro -
creación, con objeto de asegurar la fertilidad de las tie
rras y la fecundidad de las hembras" (18). 

El poema en cuestión concluye con una frase que dice 
"Este es un poema-balbale de Inanna" (19). 

liLa apropiación de las leyes divinas" o "la apropiación 
de los Me", es un relato que se encuentra inserto en uno de los tantos 
mitos relativos a Inanna. 

En su análisis. Kramer 'nos presenta a una Reina del 
cielo. diosa tutelar de latiudad de Uruk, ciudad para la 
que ambiciona bienestar y prosperidad para convertirla en 
el centro de la civilización sumeria. Para lograrlo, Inanna 
está dispuesta a todo. 

Inanna visita a Enki. el dios de la sabiduría. quien 
retiene junto a si los "me 11 , leyes divinas,' esenciales a la 
civilización. Lo que ella pretende es quitarle estas leyes' 
a Enki y llevarlas hasta Uruk. De esté modo. tendrla asegu
rado no sólo la gloria' de la ciudad sino que .su propia po
der aumentarla y serlá sin par. 

Para llevar a cabo su proyecto. hace alarde-de su be -
lleza y seducción. Enki. emborrachado no,sólo por el vino 
bebido en el banquete ofrecido en hOnor de su hija, sino 
ebrio también y emocionado por la belleza y el encanto de 
la diosa, le ofrece una a uná las leyes. que ella va colo -
cando en su barca.Al conseguirlas. parte con prontitud hacia Uruk. 
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La siguiente narraciOn, "Inanna cortejada" o "Galan 
teo premarital" QU~ también aparece en la obra La histo':' 
ría comienza en Súmer, constituye parte e§encial del erisa~ 
yo Que Kramer escribiera sobre "EI rito dél matrimonio sa~ 
grado" (20). 

Este rito adQuiriO gran importancia debido a Que 16~ 
mesopotamios imaginaban Que la uniOn sexual de los dioses 
constituye el origen de la vida en la tierra, de 1a pros pe 
ridady el bienestar de la humanidad, en espeCial de SúmeF 
y su pueblo. 

As! es como el matrimonio entre el rey de SOrner y 
la diosa fértil, sexualmente seductora, resultaba crucial 
para asegurar la fertilidad del suelo y la fecundidad de 
las entrañas, lo Que depararia prosperidad al pais y bien
estar a sus habitantes. 

De este rito no existe un solo relato. Prueba de 
ello es Que del uGalanteo premarital ll se conocen diferen -
tes descripciones. Kramer señala la existencia de al menos 
cuatro versiones. 

En la primera de ellas, se dice Que Dumuzi -el dios 
pastor- es el Onico preferido de la diosa. 

El segundo relato difiere fundamentalmente del ante 
rior: Es a Enkimdu, el campesino, a Quien prefiere el co ~ 
razOn de la diosa. Por e~e motivo, Utu, el hermano de la 
diosa, entra a mediar a favor del pastor. La diosa es,prác 
ticamente, Obligada a aceptar a Dumuzi. -

Al parecer, señala Kramer, Inanna cre.e inferior a 
Oumuzi y recela de su linaje (?). 

Este mito simbolizaria la lucha entre él campesino 
y el pastor por la fertilidad y la fecundidad. 

El tercer relato muestra dos versiones en las Que 
se señala Que la diosa habría buscado la aprobaciOn de sus 
padres antes de cohabitar con su amado. 

El cuarto, en cambio, es un poema Que muestra a Ina 
nna engañando a su madre. De ese único modo es Que logra
cumplir su objetivo en una noche de amor con Dumuzi. AQui, 
Inanna es vista como la IIdiosa Venus", la ureina", "la rei 
na del cielo" y lila más embl.lstera .de las mUjeres". 
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La hierogamia constituye. a juicio de Kramer, "una 
ocasión jubilosa, arrebatadora, celebrada con mOsica ale -
gre y cantos de amor que extasiaban" (21)0 Adem~s, II s610 
en conexión con Inanna, la diosa sumeria del amor y la pro 
creaci6n abarcaron y utilizaron (los sumerios) su imagina= 
ci6n y simbolismo más er6tico" (22) .. 

1.6. MOSCArI, S. Las antiguas civilizaciones semitas. 

De e s t a o b r a p u e den e x t r a e r s e d a t o s re 1 a c ion a d os con 
cada una de las divinidades que, en mayor o menor medida, 
reflejarían los atributos de Inanna/Ishtar. 

Refiriénodse a la diosa Astarté, dice que ella cons 
tituye el principio femenino del ciclo vegetativo y como
tal no e·s más que una simple variante de Ishtar. Sin embar 
go, las características y las funciones que ella (AstartéT 
desempeña, IIbien pudieron haber sido tomadas de otras divi 
nidades tales como Ashera -esposa de El- y, sobre todo. -
de t Anat ..... 11 (23) .. 

La diosa 'Anat, por su parte, es una de las figuras 
más activas de la mitología y une en su persona tanto la 
pasi6n como las características propias de la guerra y de 
la destrucci6n. Además, en su calidad de Astarté, une el 
carácter de la virginidad al de madre de la fertilidad y 
diosa del amor" (24). 

Su rol es preponderante sobre todo en el ciclo de 
Ba'al, donde en algunas partes es como ver repetida la ac
ción de Inanna/lshtar al descender a los infiernos. Difie
re en que en este caso 'Anat va en busca de su hermano pa
ra que su regreso marque el retorno de la fertilidad. Este 
es un mito netamente agrario .. 

Sobre Inanna/lshtar, Athtar y Astar, Móscati no apor 
ta nuevos datos que pudieren enriquecer en algo los ante ~ 
cedentes que ya poseemos merced a la lectura de otros au
tores. 

No obstante ello. y en el predicamento de lo que 
abunda no daña, no constituy6 una pérdida de tiempo el co~ 
nacer su parecer: 

" .... el dios Venus, masculino, se llama Athart, y 
no es sino una variante de la Ishtar babilónica-asiria, la 
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Astarté siro-palestina y también. su carácter de'divinidad 
del riego está vinculada al culto de la fertilidad que con 
su nombre se relaciona" (25). 

Siempre en relación a Athart. sefialara mas adelarite 
que 11 ••• en las inscripciones de Ezana (26) aparece una 
trinidad divina compuesta por Astar. Meder y Mahrem. Astar 
es el sudarábigo Athatar. unido en el nombre y en las fun
ciones a la diosa semitica comOn Ishtar. pero en Etiopia 
pasa gradualmente de divinidad de la estrella Venus a la 
divinidad del cielo, prObablemente ana logia con la máxima 
divinidad de las poblaciones indtgenas" (27). 

Los nombres de las otras divini~ades Que completan 
la triada no tienen -dice Moscati- precedentes en el mun
do semitico. Ellas son Meder. la tierra madre y Mahrem. el 
dios de la guerra, correspondiente al Ares griego. 

Sobre el culto a la vegetaCión, e,1 autor sostiene 
que éste " ••• se encuentra con frecuencia en muchos pueblos 
semitas, y en él Ishtar asume el papel de diosa de la tie
rra madre;pero este culto es más propio de las civilizacio 
nes agricolas que de las de pastores. y hay motivos para
creer que los pueblos semitas lo habrian tomado de los ve
cinos pueblos de cultura sedentaria" (28). 

Moscati cuestiona el origen semita de las divinida
des que componen la triada astral sefialando que " ••• no es 
tan probable que pertenezcan a la fase semitica primitiva 
algunas otras divinidades que incluso han hallado amplia 
difusión en la época histórica. Nos referimos -dice- a las 
a s t r a 1 e s S h a m a s h, e 1 s o 1 ; Sin, 1 a 1 u na; 1 s h ta r. 1 a e s t re -
lla Venus •• ~" (29). 

El autor se contradice a si mismo argument~ndo que 
11 ••• otra trinidad es la astral: Shamash, el sol; Sin, la 
luna; Ishtar. la estrella Venus. Aqui los nombres son semi 
ticos, y puesto que se los encuentra también en otros lu = 
gares es de suponer que estas divinidades pertenezcan a 
una fase antigua semltica, aan . cuando en Mesopotamia ha
yan podido coincidir con una pre-existente trinidad sume -
ría" (30). 

1. 7 .P 1 R E N N E. J. 11 O r I gen e s del a c i v 11 iza ció n s u m e r i a 11 • 

El autor postula que la religión de la zona es emi-
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nentemente agrtcola y en ella la diosa madre ocupa un lugar. 
preponderante. 

Su aseveraci6n estaría confirmada merced al hallazgo 
de numerosas estatuillas de arcilla, del tipo diosas de la 
fertilidad, algunas de las cuales portan un nlno en brazos. 

Esta diosa madre es representada con cabeza de ser
piente, un animalctoniano~Para Pirenne ello es muestra 
clara de Que "la diosa madre era también la diosa tierra " • 
A este culto, se le anadi6 con posterioridad, el del "dios 
-patrón ll principio de fecundidad, con el Que se formaría 
la pareja divinao 

Pirenne destaca el hecho de Que 1, ••• en todas estas 
parejas de dioses, Que encontramos instalados como señores 
de las diferentes ciudades de Súmer, la. diosa-madre toma una 
serie de nombres Que encierran una misma idea: Inanna (la 
señora del cielo), Nintud (la diosa madre), Ninhursag (la 
dio s a t i e r r a), N ida b a ( dio s a del g r a no), Ge s h tia n n a ( v i ñ a 
celeste) ••• " . 

lo anterior no impide Que, en la época del auge del 
Imperio Babilónico -período de Hammurabi- se llegue a un 
sincretismo tal Que, "Ishtar, la diosa de la fecundidad,hi
ja de Anu, confundió en ella a todas las divinidades femeni 
nas" ( 3 1), I g u a l cosa aconteció con los dio s e s varones, c u::
yos atributos y poderes pasaron a Marduk, Quien devino en 
divinidad principal. 

Tal aseveraci6n la hizo Pirenne basado en la obra de 
R. Labat. Le Poeme de la creation, 1935: 11 •• 0 el poema de 
Ag o n t h a j a • •• i den t lf i c 6 a t o d a s 1 a s dio s a s con 1 s h t a r ..... 11 

(32 ) .. 

1.80 SIMON, J. (S. J.). ·Historiade las religiones. 

Lo ~ue este autor dice es tan escaso, Que cabe citar 
lo textualmente: 

. IIIshtar, Quizas el numen mas conocido en el panteón 
asiro-babilonio. fue primero criada y amante del dios supre 
mo Anu, después su esposa. Es asimismo la diosa del amor y 
de la guerra. justamente Venus y Marte al mismo tiempo,pues 
gozaba de dos sexos, siendo como aquel planeta, diosa por 
la tarde y dios por la mañana. Ella dirigía los combates. 



abatfa a los enemigos amontona~do los cadáveres de los cal· 
dos en la lucha y no permitla usar misericordia. Se la re~ 
presentaba sentada en el trono o rigida de pie y lujosamen 
te ataviada. Lbs lugares mAs famosos de su culto eran ca~ 
si todas las ciudades principales: Uruk, Ur, Babil.onia, 
Asur, Nlnive y Arbela" (33). 

1.9. ZUNZUNEGUI. J. (S. J.). Manual de historia de las re
ligiones. 

El autor nos presenta una sociedad regida por una 
religiOn jerarquizante que, generalmente, clasifica en 
triadas a los dioses • 

. Una de estas triadas es la astral, a.la que perte~e 
ce la diosa Ishtar quien. como él mismo señala. es conocr= 
da también por otros nombres. entre los que menciona los 
del n i n na, 1 n i n ni. 1 s h a r a y N a n na. 

Ishtar. nos es presentada aqul en su doble funciOn 
de diosa de la guerra y de la voluptuosidad. 

Como diosa guerrera, ella.es la 'que infunde el odio 
entre los enemigos, dirige los combates y hace considera -
bies victorias. 

Se la representa ricamente vestida, con el arco en 
la mano. la espada y otras armas (34). Sus modales son va
roniles y se habla, inclusive, de la diosa barbada. 

Como diosa de la voluptuosidad, es la diosa del amor 
y del nacimiento, infunde el apetito sexual a los hombres y . 
animales y ella misma se entrega a los dioses. 

Zunzunegui le atribuye, en calidad de marido,al dios 
Anu, de quien habrla sido primero sierva y después amante. 

Los lugares de culto destinados a ella han sido ya 
mencionados por otros autores: Uruk, Ur, Babilonia, Accad, 
Assur, Nfnive y Arbelah. 

El slmbolo de esta divinidad es la estrella Venus re 
presentada por una estrella con ocho o dieciseis rayos. 

Sus animales simbOlicos son el leOn y la Vaca. 
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2. Evaluaci6n de los autore~ 

A continuación realizaremos una evaluaci6n de lo pos 
tuladó por los autores que hemos consignado en las páginas- . 
anteriores. 

Para tal efecto mantendremos el ériterio alfabético 
por las razones que Hemós aducido al comiehzo de este segun 
do capttulo. -

2.1i En la obra de Jo Bargúa, el personaje nos es presenta
do como diosa del amor y de la guerra. 

Los diferentes nombres que recibe se deben, a juicio 
del autor, a un mero cambio de denominaci6n que no tiene na 
da que ver con un posible intercambio de funciones entre dT 
vinidades sumerias y semitas. 

De su culto seftala que se esparci6 por Oriente y Occi
dente y poseta caractertsticas tlpicamente orgiásticas. 

En relaci6n con los demás autores, podemos decir que 
Bargúa no nos aporta mayores ni novedosos antecedentes res
pecto a nuestro personaje. 

La obra de Cid y Riu no entrega informaci6n 10 sufi -
cientemente clara como para un estudio del personaje. 

Hay muchos puntos que se presentan oscuros, entre los 
que se cuentan la onomastica" los problemas de se~o, fun-
ci6n y ubicaci6n de la diosa en relaci6n a las divinidades 
del pante6n. 

Por ejemplo: no les es posible determinar qUién es el 
padre de la 'diosa, honor que le es conferido unas veces a 
Anu y otras a Sin. Los autores, al parecer, no tomaron en 
cuenta el relato sobre la ápropiaci6n de los dme' en el que 
aparece Enki como padre de nuestra dIosa. 

De esta obra hay que destacar algunas cosas que llaman 
la' atenci6n. La primera de ellas dice relaci6n con Inanna,a 
quien es atribuible todo lo relacionado con el amor y la 
fertilidad, la sexualidad y la maternidad, características 
que -posteriormente- han sido traspasadas a otras figuras 
del Medio Oriente Antiguo. 
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De Inanna dicen que se liberó de los atributos masculi 
nos primitivos para convertirse en diosa-madre. La pregunta 
es acu§les eran esos atributos? ¿c6mo y cudndo los obtuvo y 
en qué forma los ejerció, si es que lo hizo? 

Es conveniente señalar que <en ninguna parte de la obra, 
como tampoco en Munford y Pirenne, encontramos respuesta a 
las interrogantes planteadas. Es, pues, algo que dan por en 
tendido y sabido, sin sentir la necesidad de fundamentar. -

Otro hecho que es dable destacar es elque,a juicio de 
los autores, todo indicio belicista y destructor comenzó 
con los semitas, principalmente en la época asiro-babilóni
ca, cuando nuestra divinidad deviene en "equivalente femeni 
no de Ashur". -

Para Champdor, Ishtar reviste también las característi 
cas de diosa del amor y de la guerra. 

Por el hecho de ser ella la que determina quién y por 
cuánto tiempo gobernará, su clero tiene ingerencia en los 
acontecimientos político-dinásticos de los pueblos mesopotá 
micos& -

Fundamentalmente, para Champdor. Ishtar constituye una 
divinidad internaciorial, ya que su culto no reconoce fro·nte 
ras citadinas, reune en sí el poderío de todas las divini ~ 
dades femeninas y su acción es eminentemente política. 

En James encontramos Que esta figura femenina, además 
de representar el gran principio de la diosa-madre univer -
sal, se manifiesta de diversas formas en sus roles de diosa 
del amor y de la guerra. 

James pareciera sostener Que en realidad los nombres 
Que se poseen pertenecen a una sola gran madre (Magna Mat -
ter). Su posición concuerda no sólo con'la opinión de J. Pi 
renne sino también con las de J. BargOa y S. Moscati. -

Cabe preguntarse~pues, la Qué nos'enfrentamos? 'La res 
puesta no es fácil. Por de pronto, tenemos tres posibilida~ 
des Que se desprenden no sólo de los escritos de James sino 
también de los otros autores señalados. 

Existe la posibilidad señalada por J. BargOa de Que 
nos enfrentemos a una apropiaci6n de diosas en que sólo hay 
un cambio de nombres. También puede ser, como señala Mosca
ti, Que puede tratarse de una simple fusión por difusión y, 
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finalmente~ tenemos las opiniones de James y Pirenne, en 
que hablan de un sinc~etismo religioso en el que una dio
sa-madre recibió nombres di.stintos, los que posteriormente 
se fusionaron en la figura de Ishtar, quien habría asumido 
en su persona las manifestaciones diversas de esta Magna 
Matter (35). 

En los r~latos que Kramer consigna en las obras que 
citamos, encontramos una dIosa del amor y de la procrea -
ción, responsable de la fecundidad y la fertilidad a todo 
nivel: vegetal, animal y humana. 

Inanna/lshtar es la divinidad tutelar de una ciudad 
(Uruk) a la que brinda su protección y para la que ansia 
lo mejor. 

Como mujer, está consciente de su belleza y seducción 
las que emplea como un medio para lograr sus fines: que no 
son otros que el aumento de su pOder y la gloria de su ciu 
dad. 

La gran Reina del Cielo, diosa de Uruk, es una mujer 
que prodiga sus favores amatorios y guerreros a más de una 
persona a la vez; además, es capaz de engafiar a su . propia 
madre con tal de lograr sus propósitos. 

Nos llama particularmente la atención uno de los rela 
tos relacionados con el "Galanteo premarital " , el mito 
que simboliza -a juicio de Kramer- la lucha que se da en
tre el pastor y el campesino por obtener los favores de la 
diosa. 

Aqut surgen dos preguntas inevitables: ¿por qué esco
ger al pastor y no al campesino quien es, en definitiva,el 
que hace fecundo el suelo y riega la tierra, tierra~adre?, 
ePor qué razón, es justamente Utu -el sol- cuyo calor tie
ne ingerencia en la fertilidad de la.tierra quien dbliga a 
Inanna a aceptar al pastor? . 

Para Moscati, el origen de Inanna/lshtar se encuentra 
entre los sumerios, donde se la considera slmbolo de la 
tierra-madre y, como tal, es la protagonista de una serie 
de mitos que han venido a enriquecer el patrimonio de la 
literatura universal. 

Moscatisostíene que al introducirse en la cultura su 
meria, los babilonios-y asirios, habrian hecho suyos esos 
mitos, adoptando, con ligeras modificaciones, el nombre de 



la divinidad y a la que atribuyeron la~ funciones de la dio 
sa Ishtar (36). 

Como quiera que se considere a esta divinidad, netamen 
te semftica u originalmente sumeria, hay Que destacar Que 
en. ella se encuentra reunida la doble función de diosa del 
amor y de la guerra, con todas las impliCüncias que ello en 
cierra. 

En e l.p 1 anteam i ento de este autor. reconocemos el emen
tos ya vistos en Cid y Riu. lo que viene a comprobar la in
fluencia de Moscati sobre los anteriores, ya que este autor 
forma parte de la bibliografía consultada por ellos. 

Para J. Pirenne, Inanna/lshtar es la diosa de la fecun 
didad y.CGwa tal. a ella compete la fertilidad de los cam
pos. de los animales y de los hombres~ 

Esto, en la medida en que el autor postula que la agri 
cultura es el origen de la religión y también de la civili= 
zaciOn. 

Ahora bien. en una sociedad de tal naturaleza en la 
que la red cultural que prima sobre el resto es la religión, 
resulta del todo lógico que el rol religioso princi.pal . 10 
desem~efia la diosa-madre, la que habria asumido una serie 
de.nombres diferentes en los Que, sin embargo. SUbyacen una 
misma idea de fertilidad y maternidad. 

El culto a esta diosa-madre habria permanecido durante 
mucho tiempo sin sufrir alteraciones hasta que le fue afiadi 
do el culto del IIdios-patr6n" que representaba el principio 
fecundador de la tierra. Esto habria ocurrido presumiblemen 
te. en la etapa en que la aldea neolítica daba paso a .la -
ciudad. . 

Al respecto, es pertinente señalar que este pensamien
to no nos resulta desconocido ya que. algo similar. postula 
R. Munford en su obra la Ciudad en la historia. 

Nos interesa prOfundizar en el prOblema del sincretis
mo religioso a que hace' alusiOn el autor cuando señala que 
Ishtar fundi6 en su persona a todas las divinidades femeni
nas. Máxime cuando el autor sefiala que todos los nombres 
que toma la diosa-madre esconden la misma idea. . 

Al respecto habrfa que preguntarse si sólo se trata de 
un asunto de. nombres o si nos encontramos ante la presencia 
de divinidades que cumplen con una función especializada. 



. Bien pudiera tratarse de esto último en la medida Que 
se sabe Que es justamente en el estadio urbano cuando se 
estableci6, claramente. el concepto de especializaci6n y 
surgen asl los grupos. humanos (sociales) Que cumplen de -
terminadas funciones; inclusive, en algunas ciudades, es 
posible encontrar barrios destinados a ciertas funciones 
especificas. Por ejemplo, barrio de artesanos en la ciudad 
de Ur (37). 

La visi6n Que entrega Simon es demasiado corta. Pare
ciera una estrechlsima slntesis de lo dicho~por Zun~unegui, 
lo único original Que aporta la cita textual del autor es 
su afirmaci6n don~é plantea la estrecha conexión con el 
planeta Marte, ya Que al referirse a Is~tar. recordemos 
Que dijo "es justamente VenuS y Marte al mismo tiempo,pues 
gozaba de los dos sexos" (38). . .' 

Tampoco Zunzunegui, nuestro último autor consignado 
en este capitulO tiene nada nuevo Que agregar a lo ya di
cho: se remite a senalar como 'caracter[sticas, elementos 
Que pueden considerarse 'lugares comunes' con los demás es 
pecialistas, excepción hecha de Simón, en relaci6n a l~ 
unión Venus/Marte. . . . 

Hasta aQul lo Que dice relación con el aporte de los 
autores Que hemos seleccionado~ 

3. Diccionarios 

Respecto a la curiosidad Que sentimos por conocer lo 
Que puede leerse en algunos diccionarios y Que según sena
lamos al comienzo del capitulO consignarlamos en esta par
te del trabajo, a continuaci6n damos a .conocer algunas de 
las definiciones Que hemos encontrado. . 

3 • 1. De fin i c ion e s 

a) Inanna 

"divinidad femenina del amor, adorada en la ciudad 
deUruk. Lo~ mitos h~n celebrado sus hechos. El 
gran vaso de alabastro de Warka (Museo de Bagdad) 
fue consagrado a ella" (39) 
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b) Ishtar 

1. "diosa de la guerra y del amor" 

2. "diosa de la guerra y del amor. venerada por los 
pueblos miticos de Mesopotamia. Identificada con 
el planeta Venus. pasO por hija del dios-luna 
Sin o de Anuo En Uruk se la consideraba cOmo la 
diosa de la procreaciOn y de la fecundidad. Como 
diosa guerrera fue particularmente venerada en 
Asiria. Ninive y Arbelas" (40). 

3. IIMit. Divinidad Caldea •. diosa del amor y de la 
belleza. a la vez que Qe las batallas. Entre los 
varios templos que tuve> figura el de Ninive ll 

(41) • 

4. Véase Astarté (42) 

c) Asta rté 
1. IIMit. Divinidad principal ~n la mitologia 

dos los pueblos semiticos. Es la Venus de 
asirios. la Juno de lo~ cartagineses y la 
Uraniade los griegos" (43) 

de to
los 

Venus 

2. Astarté o Istar. II(Mit. Asi.) Hija de Sin. Es la 
más importante de las divinidades femeninas de 
los asirio-babilonios. También los fenicios verte 
raban a esta diosa y la unieron al culto de Adoñ. 
Presidia el amor volultuoso. la fertilidad oe-
los campos,la maternidad, y era representada con 
un niño en su seno. En un primer tiempo fue la 
sierva-amante de Anu. luego ~e convirti6 en su 
mujer. con el nombre de Ininni/Ishtar. Era tam
bién venerada como despiadada diosa de la guerra, 
y en este caso se la representaba armada de ar
co y espada. Como a la Afrodita de los griegos. 
se le atribuian muchos amantes, tanto entre los 
dioses como entre .os mortales; a menudo se aco
plaba también con animales. Su culto tenia as
pectos licenciosos y orgiásticos; en él eran sa
grados el leOn y la vaca" (44). 



Fig. 32: 

Divinidad Femenina (Siglo XlV aec) 
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d) Ininnin 

IIdivinidad femenina, adorada especialmente en Urul<. 
Ot r a f o rm a del n a n n a 11 (4 5 ) • 

3.~. ~valuación 

De las definiciones que hemos brindado sobre Inanna I 
Ishtar puede desprenderse que, con la sola excepción de A. 
Parrot, erud.ito conocedor de la cultura mesopotAmica, los 
demás brindan descripciones de la diosa en su doble cali -
dad de diosa del amor y de la guerra. 

Parrot, en cambio,:hace una distinción muy clara· en
tre la figura religiosa sumeria, a la que atribuye los ro
les de diosa del amor y de la fecundidad y su equivalente 
semita .-si es que podemos llamarla de ese modo- que habrla 
aunado en su persona ambas funciones. 

Resulta curioso el hecho de que hay una total ausen -
cia de información sobre la sumeria Inanna, como también 
el que un diccionario eminentemente mitológico y especiali 
zado en la 'antigüedad I no se refiera a Ishtar por su nom:
bre y señale que hay que buscarla bajo el nombre de Astar
té. 

Ot ro a specto importante es e 1 consta ta r 1 a p-rofu si ón 
de nombres que señalan en relación a esta divinidad, asimi 
lándola a deidades extranjeras sin preocuparse de fundameñ 
tar el por qué de este hecho. 

En estas breves definiciones, han apareCido nombres 
nuevos, no señalados en el capitulo uno, cuando nos referi 
mos a las diversas denominaciones de la diosao Ellos son: 
Venus Urania, Juno e Ininni-Istar. 

No consideramos pertinente definir cada uno de los 
nombres de las divinidades. por 10 menos. en este capitu -
lo. NO desechamos la posibilidad de incluirlas en una par
te adicional. dedicada a Anexos o bien a un Diccionario
indice. 

No nos cabe duda que, al hacerlo, surgirAn nuevos nom 
bres. 
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CAPITULO 3 

LOS PROBLEMAS ACERCA DE INANNA/ISHTAR 

Tal como lo hemos venido expresando a lo largo de los 
dos capitulas anteriores, Inanna/Ishtar es un tema dificil 
de trabajar .. 

La dificultad no radica en la carencia de informaci6n 
sobre el personaje, puesto Que mucho se ha escrito sobre 
ella. El problema surge debido al tipo de información Que 
puede obtenerse, la Que no se caracteriza, precisamente, 
por su claridad ni mucho menos por el consenso general de 
los autores. 

Con anterioridad hemos expresado algunas interrogan -
tes que creemos es momento de sintetizar y clasificar. Ese 
es, justamen~e, el quehacer del presente capitulo~ . 

Las interrogantes primordiales dicen relación, esen -
cialmente, con la función Que la diosa desempsfia. 

1. Después de la lectura de diferentes autores, no ~abe 
duda alguna que Inanna/Ishtar ha debido desémpefiar ~na mul 
tiplicidad de roles. 

Serfainteresante averigüar si existen, o por 'lo me
nos si son detectables, fases de tránsito de estas funcio~ 
nes y, si asi ocurriese, poder determinar cómo, cu§nd6 y 
por Qué se dieron estas fases. 

·2. Inanna/Ishtar nos es presentada como diosa-madre. Es 
también una instan~ia importante, la responsable de la fe
cundidad a todo nivel: de la vegetación, de los animales y 
de los humanos; fecundidad Que se asegura sólo mediante la 
ejecución del rito de la hierogamia. 

Al respecto Quisiéramos· llamar la atención sobre dos 
hechos. El primero, Que pese a su enorme importancia como 
diosa de la fecundidad, carece d~ hijos. lA Qué se debe, 
pues. Que aune en su persona elementos antagónicos como lo 
son el rol de diosa-madre y su aparente esterilidad? 

El segundo hecho está relacionado directamente con el 
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rito de la hierogamia. En el texto,de La Epopeya de Gilga 
mesh encontramos un detalle que vale la pena destacar: el 
que' este h~roe sOmero-babilónico, Gilgamesh, haya declina 
do el favor de la diosa. -

Ciertamente este es un hecho muy puntual y en él cree 
mos v~r un problema de ,(ndole cultual Que podria implicaF 
un posible rechazo a esa instituci6n tan importante como 
lo era el Matrimonio Sagrado, o bien, un movimiento cleri 
cal destinado a opacar la figura de esta divinidad en 
aras a otorgar el rol femenino de mayor importancia a 
otra diosa. 

Cualquiera sea el caso, habria Que preguntarse si 
efectivamente se trata de un caso de rechazo ala hierog! 
mia o de una modificaci6n del mismo. 

3. De la misma epopeya destacamos la presencia de Enki
du, Quien luego de enfrentarse a Gilgamesh deviene en su 
compañero y amigo. 

Enkidu era, en esencia, un ser inocente Que compar -
tia un lenguaje común con los animales, lenguaje Que pero 
di6 al humanizarse. -

Su humanizaci6n se realiza mediante la actuaci6n de 
un,a mujer con la que mantiene trato sexual.. ¿'En qué medi
da esta mujer repr~senta a Inanna/lshtar en su rol de di
vinidad civilizadora? Visto ello y tomando el sexo como 
principio de sabidurfa, cabe preguntarse tambi~n ¿qué 
vinculaci6n hay entre Inanna/Ishtar ~ los dioses de la sa 
biGuría? 

4. De la misma obra de Kramer ya citada y valiéndonos 
tanto de la Epopeya de Gilgamesh como del relato del Ga
lanteo PremarItal o Inanna Cortejada, Quisi~ramos enfocar 
la atencI6n en CIertos hechos que nos llevan a plantear 
una misma interrogante.· 

En la Epopeya tenemoi la lucha enconada entre Gilga-
mesh y Enkidu que termina con el balance de fuerzas: no 
pueden vencerse el uno al otro y devienen ~n amigos y com 
p'a ñeros o' 

La pregunta Que surge es ¿representa esta lucha en
tre ambos un enfrentamiento entre la cultura urbana y la 
barbarie esteparia?, -¿puede considerars'e este hecho como 
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reflejo de la tensiOn existente· entre las ct"udades~estados y los 
continuOS hostigamientos dé los pueblos de la monta~a? 

Por otro lado, en el relato del Galanteo Premarital. 
aparece la figura de Enkimdu. el labrador y Dumuzl, el pas 
tor, luchando por atraerse el allior de la diosa o• Pese a su 
inclinación por el primero. I~ diosa escoge al segundo. 
¿Por qué escoger al pastor yo no al campesino? ta qué ~e 
debe la insistencia de Utu, el sol. hermano de la diosa.en 
que ella escoja al pastor? 

. ¿Podriamos. tal vez. encontrar en este rélato. un~re
miniscencia antigua -venida quiz!s de épocas p~ehistóri -
cas- y que sen~l~n la tensión entre grupos sedentarios y 
beduinos? 

Curioso en verdad. Inanna/lshtar asegura la ~ertili -
dad de los animales y del mundo vegetal., de los campos.Am 
bos rubros son importantes en una sOciedad cuyaeconomia -
es mixta: ganadero-agricola, con especialización artesanal. 
Por otro lado, Inanna/Ishtar es la diosa tutelar de una 
ciudad. 

• o 

5. Otro problema que hay que afrontar es el rel.acionado o' 
con el sexo de esta divinidad. ya que presenta caracter[s
ticas sexuales divers'as, presentándose en algunos lugares 
como una divinidad eminentemente femenina y~ en otras, co~ 
mo divinidad masculina. 

SOmase a 10 anterior, el que es dable entontrar que, 
en un mismo lugar, es reverenciada con ambas caracteristi
cas sexuales. 

¿Es, en verdad. un ser andrógino o debemos considerar 
la tan sólo como una mujer un tanto va~onil? 

6~ La otra interrogante, que resulta un tanto paradojal~ 
después de lo recientemente expuesto, es que hay consenso 
en que ¡nanna, la figura divina sumeria, presenta caracte
risticas mucho más definidas en cuanto a su rol de diosa 
del amor, la fecundidad y la maternidad, representando el 
principia femenino por excelencia. 

De acuerdo a ello, y dada la importancia del rol se
xual que cumple y su ingerencia en el ciclo prOductivo de 
la vida, nos preguntamos si existirta la posibilidad de 
afirmar que oInanna/lshtar representa. -al menasen Mesopo
tamia- la femineidad "par excellence ll

• Si asi fuesoe, ha-
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bría Que responder a la interrogante ¿de QU~ modo es com
probable esta suposición? 

7. Inanna/Ishtar es -desde ~pocas prehistóricas- una fi-
gura Que ha permanecido presente dentro del panteón y de 
la mitologta de la zona, ocupando un lugar de privilegio 
entre el concierto'de divinidades Que pueblan la mente y 
dirigen la vida de los mesopotamios. ¿A Qué se debe tal 
preeminencia y de QU~ modo logró no sólo obtenerla sino 
tambi~n mantenerla? 

Los problemas o las preguntas Que hemos planteado en 
este capítulo indican Que, efectivamente, Inanna/lshtar es 
un personaje conflictivo pero interesante. 

El Que sea motivo de estudio y especulación sobre su 
persona y el rol Que le cupo en la ,cultura mesopot~mica in 
ducen a pensar Que constituye un elemento importante den ~ 
tra de la misma. 

Podría dec{rse Que Inanna/Ishtar es el símbolo de la 
cultura mesopotámica Y. como tal. se relaciona íntimamente 
con los lugares sacros Que le son destinados. con los obje 
tos y emblemas sagrados Que le son atribuidos. como igual~ 
mente con acciones sagradas Que ella realiza y Que se con 
signan en las diversas narraciones Que hablan de ella. -

El simbolismo de esta divinidad no est~ en las cosas 
mismas sino en la acción (o acciones) simbólica(s) Que de
sempeña en el entramado de las, redes culturales en las Que 
la religión tiene la primacía. 

A través de ella. el hombre mesopotámiCo pudo haber 
Querido manifestarse en una situación totalmente fundamen
tal para él, intentando precisar lo Que para él constituye 
lo esencial. lo básico de su Quehacer y de su entorno. lo 
más primitivo Que se revela en el hombre en cuanto indivi
duo perteneciente a un grupo con el que vive en relación. 
y a un medio ambiente Que debe dominar. Y. visto de este 
modo. la fertilidad con toda su aura mistérica, es para el 
mesopotamio tan primordial como lo es también la muerte Y. 
por supuesto. las eternas disputas guerreras a las Que de
bieron enfrentarse desde el surgimiento de la ciudad. lu
chas encaminadas mu~has veces a posesionarse o a dominar 
una mayor extensión de tierra fértil Y. por ende. fácilmen 
te cultivable. -

A decir de Laura Goff. opinión Que compartimos. el 
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Sfmbolo es. por finalidad. práctico y no teórico. está en 
el mundo y da la razón de las cosas. explica la vida y la 
muerte. brinda seguridad y no necesita de ninguna explica
ción. Por el solo hecho de ser simbolo. posee mana. 

Cuando un símbolo precisa de explicación. éstas enca
jan en la multiplicidad de símbolos distintos Y. entonces. 
hace necesaria una explicación tal. que deviene en mito. 

¿Aconteció esto con la figura de Inanna/lshtar? No 
lo sabemos aún con propiedad. Esta interrogante viene a su 
marse a las anteriores. 

Antes de concluir, permítasenos hacer referencia a 
dos autores que no han sido incluidos dentro de esta prime
ra parte del trabaja. Ellos son A. Jeremías y o. Neugebauer, 
cuyo modo de enfrentar el estudio del personaje nos parece 
correcto. 

Inanna/lshtar. dicen, es el planeta Venus. Este plane
ta ha sido entre los mesopotamios uno de los más estudiados. 
Es pues, del todo probable que. para comprender el rol de 
ella, haya que enfocar el estudio y l.a investigación desde 
el punto de vista astral. 

La pregunta Que surge es ¿tienen relación sus diver -
sos roles con el comportamiento astral de Venus. en lo que 
dice relación a las fases y al recorrido del planeta con el 
que se la identifica? 

Todo es pOSible y creemos que este ángulo de estudio 
presenta matices Que hacen aún más atractivo al personaje •. 

----------------------



SEGUNDA PARTE 

UN INTENTO DE INTERPRETACION 

(PROPOSICION) 
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INTRODUCCION 

¡-

Los capittilos anteriores, Que forman la primera parta 
del trabajo, han estado diri9idos a perfilar, descriptiva -
mente, la figura de la diosa Inanna/lshtar y a plantear los 
problemas o interrogantes que el estudio de este personaje 
nos permitió percibir. 

La tarea Que nos aguarda en esta segunda parte, entra. 
de lleno en el terreno de lo interpretativo de la diosa.tl' 
fin es esclarecer, en la medida de 10 posible, las interror 
gantes planteadas en el capitula tercero y que dicen rela ~ 
ción con el rol que le ha tocado a ella desempenar a lo la~ 
go de la historia de la religión mesopotAmica y que ha he~ 
cho de ella el simbolo de la cultura mesopotAmica. 

y como lo señalAramos con anterioridad, lI e l simbol ismo 
de esta divinidad no se.m~nifiesta en las cosas mismas sino 
en la acción o acciones simbólicas Que le toca desempeñar 
en el entramado de las redes culturaleS en las que la reli
gión tiene la primacia (1) ". 

Uno de los Angulas de estudio propuesto. es el astral. 
Nos ha parecido acertado puesto que, siendo el mesopotamio 
un hombre que vivfa con los ojos puestos en el quehacer y 
los deseos de sus dioses t escudriñando constantemente la es 
critura del cielo para inquirir los designios divinos. bieff 
pudiera pensarse que el movimiento de los astros les "resul. 
taren familiares •••• 

MAs de una explicación coherente debió tener el hecho 
de Que algunos de ellos hayan pasado a jugar un rol impar -
tante en el sistema de creencias del hombre de ese tiempo 
y,tpor Que no decirlo? en las creencias de sus anteceso 
res y predecesores. 



ANU SIN rSHTAR SHAMASH 

Fig.33 Kudurrru de ~'1elishipak: representación simbólica de algunas divinidades. 
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CAPITULO 

iiCUllnélo 108 dioses 'ersa~oo hhumanidad, 
decretaron para elÍa la muerte, reser -
vando para si la inmortal id-ad ll 

ta religi6n de los pueblos que habitaron Mesopotamia es 
una religi6n jerarquizante, en la que se agrup6 a las divini 
da~es ,por orden de importancia- en un pante6n. También se
las élasific6en triadas y/o familias. 

, En Mesopotamia encontramos, como bten se sabe,' dos trIa 
das: La c6smica, formada por los dioses Anu, Enlil y Ea, que 
representan al cielo, la tierra y el agua, respectivamente; 
y, la triada menor, o astral, formada por Sin, Shamash e 
Ishtar: la Luna, el Sol y el planeta Venus, considerados to
dos ellos divinidades principales. 

En un momento u otro, se relacionaban entre si de modo 
diverso. Igualmente tenian conexión con otros seres divinos, 
'miembros del panteón, los que también ~e agrupaban jerarqui
_camente. Asi tenemos divinidades secundarl~s, divinidades 
infernales ys e r e s inferiores : los I g i g i y los An u n n a k i (2). 

Un documento iconográfico de gran importancia para ilus 
trar lo dicho, lo constituye el Kudurr~ de Melishipak (si9,1~ 
XII aec). que no sólo nos presenta al pante6n en fOrma jerlr 
quica sino que, además, nos ~armite reconocer a los dioses
por sus representaciones simb6licas (3). 

los dioses ho están relegados a 'sus moradas, interv ie
nen co~st~ntemente tanto en los asuntos humanos como en el 
curso de los fen6menos naturales. ". ' 

I.:.stos sere,S, aunq.ue superior'es al nombre tanto en -inte
ligencia como en poder, se representan antropom6rftcamehte. 

Los dioses a s i "human i zaqos \1, tienen neces,¡'d'ades, ape -
titos, pa~iones, necesitan de una familLa. Han sido concebi
dos corno reyes y. como tales, tienen necesidad de una corte 
formada también por entes de s,u naturaleza d-i·vina. 

r 
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La relaci6n entre el hombre y su dios(es} es la de un 
siervo frente a su señor. Ya que asi ha estado estipulado 
desde el comienzo de la creaci6n, cuando el sabio Ea creó 
a los "cabezas negras ll y les impuso el servicio de los dio 
ses. 

Asf pues, los hombres albergan sentimientos de sumi'
si6n, confianza. agradecimiento y temor. El fiel es como 
un niño necesitado del afecto de sus padres. los dioses,y 
sus ~ombres propios atestiguan este sentimiento. 

Tanto en el lenguaje, en la pl6stica. como en la es -
critura,'vemos atestiguada no sólo la gran importancia que 
revestfan para el hombre de esa época lé exi~tencia de es 
tos seres a quienes se esmeraba en servi~, sinoadem6s ob= 
servamos la representación que se les daba a cada uno de 
ellos. . 

En la pl6stica se vuelve comOn apreciar la representa', 
ción de estos seres divinos acompañados de elementos comu~ 
nes a todos. como lo es la tiara de cuernos y el signo dis~ 
tintivo de d,ios que precede al Ideograma de su nombre, como 
tamblen su conexión intima con lOs elementos que le son ca
racterfsticos a cada uno de ellos y con sus animales emble. 
m6ticos. . 

, 

Los cuernos son una insignia con la que se conoce 'a 
los dioses desde tiempos bastante antiguos. El nOmero de 
cuernos est6 de acuerdo con la dignidad divina. A veces, de 
viene en un elemento tan esen~ial, que algunos dioses ser6K 
simbolizados por su tiara posada sobre un trono. Tal es el 
caso de Anuy Enlil, como puede observarse en el Kudurru de 
Melishipak (fig. 33), de Bau e Inanna, como puede verse en 
uno de los fragmentos del lado B de la Estela de Eannatum o 
Estela de los Buitres (5). 

Cada dios, en su representación antropomórfica, lleva 
el elemento indicador de su atributo. Es as[ como Shamash 
se representa con rayos qué brotan de sus hombros, a Enk1 
le brota agua y a Ningirshu se le reconocépor los dragones 
que salen de sus hombros (fig. 14y 16). Del mismo modo, 
se hace habitual ver asoCiado a algunas divinidades con sus 
animalés atributos o embleín6ticos: Marduk y e'l toro,' Hadad 
y el dragón, Inanna/lshtar y el león, entre ~tros (6). / 

En la escritura observamos que los ideogramas que re
presentan a los dioses est6n siempre precedidos por un sig-
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~~ ~eié~mi~~~ivOqUe, en su origeri~ ~éb~esen{aba una estr! 
1 i a • . . ', , 

A. esta representación usada comb ,deterrninativo divino 
se le asignaba el valor de IIdios ll (DINGíR~ sum; ILU.M j accá. 
dico). Por ejemplo: 

II I ¡ 

ilumISHTAR 

Con posterioridad, el sentido propio del signo s'er~ 
cielo (anshamu, en sumerio y acc~dico, respectivamente). 

El cielo, las estrellas. las constelaciones, todo aque 
110 que estA en el mundo de arriba, el mundo de Anu, re:-
viste una importancia e~encial para el mesopotamio, quien 
ha elaborado algo ast como una teorta de los espejos, don
de todo lo que ocurre en ~l.mundo de los dioses se refleja 
en el mundo de los hombres'Y viceversa. 

Son muchos los autores que sostienen que independiente 
mente de la fisonomta que posean los dioses, invariablemen= 
te se les asimila a un ser celeste (7). Labat llega a estri 
bir que "las constelaciones son, en el mundo ·de 'las estre :
llas, la imagen visible de los dioses" (8).· . 

En sus notas, Dhorme sostendrA que "la astrologta 'trans 
portarla al cielo los stmbolos divinos Que devendr~ri en cóh~ 
te 1 a c ion e s, e s pe c i a 1 m en t e 1 a s del z o d t a c o" (,9).' 

Siguiendo el pensamiento del mismo autor, habrta que 
aseverar que el culto a~tral era o fue caractertstica de 
los mesop-otamios en la medida en que "la luz, el calor y la 
vida, eran dispensados por estos seres imperecederos cuyos 
movimientos a trav~s del cielo daba origen a los dtas, me-

-ses, estaciones y años" (lO). 

Es mAs, de ac~erdo a este autor, algunos astros ypla
netas "parecieran obedecer a sentimientos humanos en su cur 
so caprichoso o aspecto cambiante" (11). De a-ht, que la vi-=
da terrestre no fuera sino un reflejo de la vida celeste. 

De entre todos los astros y planetas, tres estuvieron 
a la cabeza del resto y fueron asociados por los mesopota -
mios a la vida humana. Estos fueron la Luna, el Sol y el 
planeta Venus. 
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A la Luna. que es masculino en Mesopotamia. le será 
atribuida la paternidad de los otros dos. en virtud de 
que la noche precede al día y por eso ella es la más anti 
gua. Iconográficamente se la representa por una media lu~ 
na (12). ' 

El Sol será un dios esencialmente masculino como lo 
es su padre. gran senor del dia. al que se representará 
como una rued a flamlgera o un disco alado. 

Venus. en cambio. se representará como una estrella 
inscrita en un circulo y se caracterizará por su doble 
condición de estrella matutina y estrella vespertina, que 
la convierte en alguien de suyo muy particular. 

Estamos, pues, en presencia de Sin (la Luna), Shamash 
( e 1 So 1) e 1 na n na / 1 s h t a r ( e 1 p 1 a n e t a Ve n u s ): 1 a tri a d a a s -
tral mesopotámica, y, en ella, Inanna/lshtar alcanzó un 
rol de primera importancia como miembro de la triada (13). 

Esto no es una mera coincidencia. Detrás de este he
cho subyace una intención. El descubrirla -si' es que se 10 
gra hacerlo- quizas entregue la llave para la com'prensión-
de la cultura mesopotamica. ' " 

CAPITULO 2 

Todo lo que hemos escrito sobre Inanna/lshtar.nos· h.a 
llevado a concluir que a sus innumerables nombres une una 
multiplicidad'de funciones que parecieran. muchas veces, 
antagónicas. Las funciones mas usuales, por todos conoci -
das, son aqtiellas que la presentan en su doble ~Ql de dio
sa del amor y de la guerra. 

Al respecto podriamos decir que la imagen de la sume
ria Inanna, que em~na de la documentación y la iconografia 
de la época. nos muestra esencialmente a una diosa del 
amor y de la fecundidad. ' 

Inanna es "la diosa", la dama del cielo y virtual 
Gran Madre, que escucha las'plegarias de sus fieles y se 
lamenta por su pueblo cuando l~ acontece algo adverso (14) 
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Es la fuente creadora de toda vida, merced al rito de 
la hierogamia, acto fundamental para que se cumpla el ci
clo natural de la vida. 

Esta ceremonia, que iba IIprecedida de fiestas y ban -
quetes. acompanada de música, de cantos y de danzas ll (15) 
se realizaba el primer día del año y, en ocasión de esas 
festividades. se recitaban poemas en los que la sacerdoti
sa dirigía ardientes y tiernas palabras de amor al rey. su 
esposo. 

IITú me has cautivado, déjame que permanezca 
temblorosa ante ti; 

Esposo, yo quisiera ser conducida por ti 
a la camara. 

Tú me has cautivado, déjame que permanezca 
temblorosa ante ti, 

León, yo quisiera ser conducida por ti a la cámara. 
Esposo, déjame que te acaricie, 
mi caricia amorosa es mas suave que la miel" 

Tierna~ apaSionada, invitante. conocedora de la forma 
como agradar al varón: 

"Tu alma. yo sé cómo alegrar tu alma; 
Esposo, duerme en nuestra casa hasta el alba. 
Tu corazón, yo sé cómo alegrar tu corazón; 
León, durmamos en nuestra casa hasta el alba" 

Estas estrofas. parte de un poema balbale de Inanna 
(16) son de época del rey Shu-Sin. monarca de la 111 Dinas 
tia de Uro que gobernó alrededor del 2000 aec. y nos la
muestra en el rol de una esposa amante y temblorosa ante 
su amado. . 

Otro poema, esta vez directamente re 1 ac i onado con el 
joven Oumuzi -a quien Inanna ha escogidO como rey de Uruk. 
y que logra la divinidad al desposarse con ella- narra có~ 
mo su unión ciertamente trae la fertilidad: 

11 Oh , mujer divina. el rey arará por ti, 
el rey. Oumuzi, la arara por ti! 

iAra mi vulva, hombre de mi corazón! 



Después que han cohabitado. de ellos germin6 vegeta -
ci6n: 

"En el pecho del rey se yergue el cedro elevado, 
plantas se elevan. mucho a los costados • 
••• huertos se esparcen lozanos a los costados" (17) 

Ot ro poema. Inanna Cortejada, nos 1 a muestra en otra 
faceta, la de un~ joven doncella capaz de amar y defender 
su amor: 

"Su hermano. el héroe guerrero Utu. 
dijo a la santa Inanna: 
"'Oh, hermana mla. ¡deja que el pastor 

se case contigo!" 

las cualidades del pretendiente se enumeran ante ella. 
pero la diosa está decidida a casarse "con el elegido de su 
coraz6n 11 : • 

"El pastor no se casará conmigo. 
No me envolverá con su manta nueva; 
Su hermosa lana no me cubrirá ~ 
El que se casará conmigo. doncella que soy. 

será el labradoro 
El labrador que hace crecer las plantas en 

abundancia 
El labrador que hace crecer el grano en abundancia" (18) 

La diosa debe ceder a la voluntad de su hermano y ter
mina casándose con quien él le ha escogido. 

Si en el poema anterior escogi6 su coraz6n y perdi6,el 
siguiente nos la muestra como unad.iosa Que es capaz de pr~ 
digar favores a más de un rey a la vez. 

Se trat~ del Poema de Enmerkar y el Senor deAratta.a~ 
bos protegidOS de Ina~na. 

Enmerkar, rey de Uruk, decide somete~ a la ciudad de 
Aratta. ciudad rica en metales y piedras que faltaban en su 
ciudad, para apoderarse de sus riquezas. Para obtener el 
éxito, pide consejo a Inanna y: 
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liLa que es 00 o las delicias del' santo d ~os /lJl, 
1 a re i na que vi gil a 'e 1. pa i s Al to , 

la Dama cuyo khol es 'Ana~shumgala~Ma, 
Inanna,la reina de todos 10* paises, 
RespondiOa Enmerkar, el hiJo de utu: 
11 'Ven En~erkar, voy a darte un consejo, 

sigue mi consejo: 
voy a decirte una palabra. atiende: 
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Acorde a lo dicho por la diosa actúa el rey, envra un 
heraldo exponiendo las condiciones exigidas por Al, porque 
ulnanna se ha alzado en armas contra ella ll

, la ciudad de 
Arattao Pero el rey de Aratta no cede:' 

"Oh heraldo, d irtgete a tu rey, 
,el Señor de, Kullab, y dHe: 

lilA mi t el señor digno de la mano pura, 
la real.o. del cielo, 

la reina del cielo y de la tierra. 
La Dueña y Señora de todas las leyes divinas, 

la Santa Inanna, 
(ve ha traido a Aratta, el' pats de las puras 

leyes divinas 
Me ha hecho cercar la IICasa del Pais Alto U 

como de una inmensa puerta 
tCOmo seria posible entonces que Aratta se 

sometiese a Uruk? 

En el conflicto entre las ciudades, un hecho totalmen 
te inesperado le revela o hace pensar al rey de Aratta que 
11 Inanna no ha abandonado en absoluto a Aratta 'ni su casa 
ni su lecho en Aratta'" (19). 

Mujer multifacética, personalidad IOdica, que a lo ma 
ternal en sr une la sensualidad, lo erótico. Mujer capaz -
de prodigar favores a más de un hombre a la vez y capaz de 
actuar como una cortesana, ofreciéndose pronta a prodigar 
favores. Pareciera ser que el amor ftsico es un don, un ar 
te Que posee y sabe utilizar muy bien. 

Con la misma pasión con que ama y juega con las perso 
nas, es capaz de sentir odio cuando es rechazada. 

E~o es lo que se desprende, al meno~, en una tablilla 
sumeria que narra la aventura de Gilgamesh y el Toro Celes
te ~ .del. que .... s.u bSbsten",a 1 guno s fragmentos y de cuyo conten I 
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doten,emo.s: flot.1cias,gracias a Kramer (20). El tema se, en
cuentr:apreseot~hen La v.ersiOn semita de la Epopeya .', de 
Gilganresh~ Dad~,Que.no po~eemos la versiOn sume~i~ 'y a 
que 'ambas son 'l.d,ént lca s' en l i.nea:s genera I es, ut 111 za remo s 
la 'versiOnsénita,delrelato para ejemplificar su reae -
ciO~~nte ej rec~azo (2l):' .," 

"Ven Gilgamesh, $étú (mi) amante! 
Concédeme tu fruto: 
ser~s mi marido y' yo seré tu mujeril 

Esta .1 os inu,a,ei 6n~, ·que' va segli i.da de la promesa ,de co 1 ' 
mar 10 de rega los. 'no es aceptad a por el .héroe que l a r~cha 
za.convenci~o que si ace,pta., habrla que seguir los mismos 
pasos 'que ,sus anteriores amantes a 'los que enlJmera prol ija 
mente ~ '. . -

Esta nega tiva enoj a ·grandemente a 1 a diosa, q lJ i en, se 
di.r:ige ante su padre el dios Anuy su madre la diosa Anturil: 

"Padre mio, Gilgamesh ha acumulado :insultos 
sobre mi 

Gilgamesh ha enumerado mis hediondos hechos,' 
mi fetidez y mi impureza o .:0 o 

o o o Ishtar. abriO la boca para hablar 
Diciendo a (Anu su padr.e) " " " 
I! 'Padre mio, hazme el Toro del Cielo (para que 

. casrigue a Gilgamesh) 
(y) lleve a Gllgamesho 000' 

Si tú (no me haces) (el Toro delCieloJ . 
quebraré (las puertas del mundo inferio.r) 
Yo haré ( •••• ) ',' 
Yo (levantaré los muertos, raldos (y vi vos) 
Para que los muertos superen a los Vi V?S 11 

La sumeri,a es una< divtnidad femenina tal vez demasia
do, humana:: ama y odia eo·o. lá'.misma intensidad, se deja que 
rer y cortejar, es capaz de rebelarse contra la obl igaciOñ 
de eO!"t raernupc la se,on qu len,noes el verdadero ne l eg idó 
de sucorazOo", o, simplemente, eng,.añar a su madre sOlo, 
por. el; placer .. de cohabitar con su, am,ad9. Dumuz.i.. 

El tema lo tenemos en una de la s vers iones de .6al an -
te(). Pr.emarital. En el poema, la dio.sa "consigue su objeti
vo en una noche de amor con Ournu z i, a la luz de 1 a,l una, 
pero su madre la'supone dé ,pasea con una amiga por la pla-



za pública (23). La diosa demuestra su inquietud: 

IIVen ahora. toro sal vaje. déjame en li bertad, 
debo ir a casa. 

que puedo decir ~ara engañar a mi madre Ningal? 
Pero Dumuzi, astutamente, tiene la respuesta: 
IIlpermite que te enseñe, permite que te enseñe. 
Inanna. la mas embustera de las mujeres. 

permiteme enseñarte. 
01: mi amiga me llevó a la plaza pública, 
allí me entretuvo con mOsica y con danzas, 
un canto dulce entonó para mi. 
en dulce alegría pasó el tiempo aheoo 'll 
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Como vemos, se trata del mismo Oumuzi al que no vaciló 
en dar una mirada de muerte y IIgritar contra él un grito de 
condenaci6n" para después enviarlo al "Gran Abismo'lI, al mun 
do de los infiernos. 

Los sumerios nos la representan preferentemente como 
una diosa del amor. del placer y la fecundidad. Ella es la 
diosa de Uruk. simbolizada por el planeta Venus visible en 
1 a ta rdé .. 

Con la irrupción de los semitas, guerreros. belicosos 
por excelencia, la diosa asume o manifiesta una faceta dife 
rente. Ella es la Ishtar de Akkad, representada por el pla~ 
neta Venus matutino: la diosa guerrera, manifestación Que 
no desplaza a la anterior, la "complementa". 

l/Oh Ishtar. haz el asalto y que los 
cuerpos se sometan como la cuerda! 

como el tambor y la varilla, Oh Dama del combate, 
haz que choquen y se enfrenten (las tropas)! 

Oh diosa de los combates guerreros, conduce 
la batalla 

como un juego de marionetas. 
Oh Innin, all~ donde acontece el choque de las 

armas y la masacre, 
retoza, como hueses 111 OS, con e 1 caos •• 11 (24) 

Este poema sOmero-accádico, denominado La Exhaltación 
de Ishtar, nos la presenta ya en su condiciOn de diosa 
de 1 a guerra, 'f unc I 6n que mantend r4 i nc I u so cuando 11 egue 
el momento del gran rén'acimiento.sumerioo Tanto es así que 
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inclusive una de las tantas estatuas de Gudea, el pacIfi
co ensi de Lagash, mencionará a Ininna como la dama de 

'las batallas. 

Ininna. Inanna/Ishtar. ambos nombres se confunden pa 
ra nombrar a la divinidad femenina más importante del pañ 
teón sQmero-accadicoo 

Accadios, babilonio~ y asirios la exaltaron y ensal 
zaron en ese rolo La definición de su carácter esencial ~ 
mente guerrero quedó muy bien manifestado en algunos docu 
mentas antiguos, entre los que destacan el Codigo de Ham~ 
murabi, el gobernante Que "contenta el corazOn de Ishtar" 
y Que en el epflogb de su ~ran ob~a senala: 

"Pueda Inanna la sefiora de la batalla y del 
conflicto. Que purifica mis armas. mi gracio 
so genio protéctor, la admiradora de mi rei~ 
no, maldecir su gobierno con gran furia en 
su corazón. pueda ella tomar"'su bien en cual, 
pueda ella destrozar sus armas en el campo de 
batalla y conflicto. pueda ella crear confu-' 
sión y revuelta para el, pueda ella herjr ,a 
sus guerreros y regar la tierra con su,sangre,' 
pueda ella amontonar los cuerpos de sus guerre 
ros en la llanura, pueda ella no mostrar mer ~ 
ced ton sus guerreros. Como para él mismo. pue 
da ella entregarlo en las manos de sus enemi ~ 
gos y puedan llevarlo lejos atado a una tierra 
hostil para él ll (25). 

La lconografla de la época no resulta menos generosa 
para representarnos a esta divinidad en todo su esplendor 
bélico. Paralelamente, la literatura. Que la ensalza como 
Dama de la guerra. no es esquiva en sefialarla como diosa 
de la fertilidad. Y así es como, en el relato semita del 
Descenso de Ishtar a los infiernos. el poeta nos dice 
Que al llegar al mundo Interior todo se confunde. se vuel 
ve caótico. porque: 

"el toro ya no cúbre a la vaca, 
el asno no· monta a la burra 
el hombre no fecunda a la doncella ••• " 

el ciclo vital se rompe abruptamente. Por ende. vemos 
Que nuestra divinidad de la guerra no deja por ello de con' 
tinuar con sus ~tras funciones. V. el contraste entre 

1 



ellas es grande: vida y muerte. amor y odio. todo aunado en 
una sola y magnifica figura religiosa. 

Esta asimilación del doble rol no parece ser el resul
tado de un proceso estudiado. ni la consecuencia lógica del 
desarrollo experimentado por un grupo humano que va evolu -
cionando y pasa de aldea a ciudad y de ciudad a imperio. 

El progreso cuantitativo y cualitativo que ello lleva 
consigo no necesariamente habrfa de implicar modificaciones 
radicales en la función de las divinidades. que la lleven a 
encarnar en un solo ente funciones dicotómicas. 

Podría decirse. que esta IInueva funcionalidad" que se 
agrega a esta divinidad en particular. es producto de un 
nuevo pensamiento desencadenado por una nueva etnia que al 
penetrar en la región mesopot!mica como conquistadores. son 
a su vez conquistados por la cultura de la zona al, punto 
que a sus propios di.oses los asimila con los locales •. 

y asl expresado. podemos sefiala~ que el cambiO sustan
cial es. pues. producto del esquema de pensamiento semita 
que se une al sumerio y es capaz de aportar nuevas fuerzas 
y brlos a latultura sumeria creando una síntesis que dejó 
su impronta indeleble en el devenir histórico-cultural meso 
potámico. . 

Del mismo modo como el aporte semita es importante y 
creativo, el papel de la diosa es importante. así lo pone 
de manifiesto su preeminencia en el panteón. Es posible. 
pues. que la supremacta que detenta en el panteón sea pro.
ducto de esa cualidad de poder ajustarse a las circunstan -
cias'histórico-culturales de la época. 

A lo largo de todo nuestro trabajo hemos insistido.has 
ta la saciedad, en su rol de Gran Madre. dadora de vida· y
cómo ello se ve reflejado tanto en la literatura como la 
iconografía. 

Indisolublemente ligado a este rol se encuentra el ri
to del matrimonio sagrado o hierogamia. Sin embargo. rele -
yendo la epopeya de Gilgamesh nos ha pareCido ver implicito 
en uno de sus trozos ya cltados. un rechazo a esta institu
ciOn sacra. 

Hemos visto que dos de los principales protagonistas 
de esta epopeya son Gilgamesh, el héroe y rey mítico de la 
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ciudad d~Uruk y la diosa de esa ciudad. la voluptuosa Ish 
tar. quien le ofrece a este poderoso rey sus favores ~mat~ 
rios: 

"Ven Gilgamesh. sé tú (mi) amante! 
concédeme tu frutb 
serás mi marido y yo seré tu mujer" . 

La historia no nos es desconocida puesto que nos he
mos referido in extenso al ofrecimiento y rechazo, con las 
consecuencias que ello trajo. S6lo que entonces dimos im
portancia a la reacci6~ fémenlna de la diosa, a su despe -
cho y deseo de veng~~z~. 

Ahora~ ~h~c~m~i~, n6~.interesa profundizar en el he
cho puntual d~l recható ~l~moJ ¿Q~A e~ 16 Que l~ diosa 
ofrece al hérd~ ~ I~fubfo d~ su unfOn?, .. 18 fulsmo Que la con 
sumaci6n del matrimoHlb ~a~~ado enire ~t. Ibbe~a~ij ~ una dr 
las sacerdotisas de Inanna depararta el la tllH:ladJ,la ferti 
lidad de las tierras. la fecundidad de las hembras ademAs
de soberania y poder para el gObernante (27). tpdr Qué la 
actitud de rechazo del soberano? ¿temor a terminar sus 
dias amargamente, como le aconteci6 a los anteriores aman-
tes de la diosa? . 

Digamos Que lo primero Que pOdemos inducir de esta ac 
titud es que hay un evidente rechazo a la Instituci6n de 
la hierogamia. ¿Problema de indole cultual? 

Otra inducci6n posible seria el pensar Que tras esta 
actitud hay implicita una lucha clerical cuyo objetivo ha
bria sido el deseo de desplazarla de su sitial, de opacar
la entre el concierto de di~inidades de la época. 

Para pOder intentar dar una respuesta clara debemos 
ir al trasfondo hist6rico en el Que se halla inserto el do 
cumento. 

Kramer señala Que no hay duda Que la historia de los 
descubrimientos arQueol6gicos señalan Que la Epopeya de 
Gilgamesh, tal como la conocemos en su versi6n aSlro-babi-
10nlca, es una obra postsumeria "redactada por semitas en 
una lengua semitica", aunque muchas de sus partes eviden
cien un origen sumerio. Inclusive, señala fragmentos diver 
sos en los que aparece el héroe Gilgamesh de época sumeria. 
Pero, pese a ello, el autor concluye que no puede hablarse 
de plagia ya que los poetas astro-babil6nicos modificaron 
tanto las formás como el contenido. 



Una gran cantidad detablilla~ se remontan a los si
glos XVIII-XVII, plena Apoca de la irrupción amorrea en Me 
sopotamia y del surgimiento del segundo imperio semita: Ba 
bilonia es el centro del poder. -

la victoria del amorreo Hammurabi significa un nuevo 
orden de cosas en lo politico-administrativo y legal, is1goi 
ficará tambi~n la imposici6n de un ctilto destinado a dar 
una base sustentaci6n teol6gi~a al naciente imperio? 

Es justamente en esta época cuando la existencia de 
un dios nacional adquiri6 gran importancia. 

Marduk se asocia tntimamente al destino de Babilonia. 
Para mayor exaltaci6n de su nombre y su poder, el Enuma 
Elish, Poema de la Creación, se reescribe a fin concederle 
el rol central ••• Al final del poema aparecen cincuenta 
nombres divinos "paraexplicar a las generac'fiones futuras 
las cualidades esenciales de r4arduk" (29). "los nombres 
simbólicos de Marduk estan enumerados y comentados en las 
tablillas VI-VII. a partir de VI, 122: "Vamos!, nombremos 
sus cincuenta nombres" (30). 

Marduk fue el único entre los dioses, que no temió en 
frenta~se con Tiamat y su ejército y acept6 combatirla pri 
via imposici6n de condiciones. iHélas aqut!: -

"Creador de los dioses, destino de los grandes dioses 
si yo verdaderamente como vuestro vengador 
voy a vencer a Tiamat y a salvar vuestras vidas, 
convocad a la Asamblea, proclamad supremo mi destino! 
Cuando conjuntamente en Ubshuk i na os ha lléi s sentados 

alegremente 
que mi palabra en vez de la vuestra determine los 

destinos 
Inalterable sere lo que yo traiga al ser 
ni anulada ni cambiada ser~ la orden de 

mi s labios 11 (31) 

De este modo, Marduk asimil6 a su persona las demás 
divinidades masculinas del panteón. Al respecto, Pirenne 
(32) expresó muy bien el fen6meno cuando se~ala Que: 

"Alrededor de Marduk, el sincretismo religioso agru
p6 al resto de los dioses. Ishtar, la diosa de lafecundi 
dad, hija de Anu. confundi6 en ella a todas las divi~ida= 
des femeninas, al tiempo que las dioses varones fueron 
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apareciendo, progresivamente, como aspectos diversos de 
Marduk ••• 

"No parece dudoso Que existiera una verdadera construc 
ciOn teolOgica de esta instituciOn, por Marduk, de los -
principales dioses, los cuales, por otra parte, no desapa
recieron, sino que se confundieron con él. Parece probarlo 
el hecho de Que, para adaptar la literatura religiosa a la 
nueva teologla, el poema de la creaciOn del mundo fue es
crito nuevamente bajo la primera dinastla babilOnica, con 
objeto de conceder a Marduk el lugar Que acababa de con
quistar, merced a las victorias de Hammurabi. De igual for 
ma, el poema de Agonthaja (33) escrito en la misma época~ 
identifIcO a todas las diosas con Ishtar". 

Tenemos pues un dios nacional que evidentemente nece
sita una compa~era. Curiosamente, ésta no hade ser Inannal 
Ishtar, sino Sarpanitum, de la Quena mucho conocemos. 

Entonces, podriamos decir Que existiria una cierta ba 
se como para afirmar Que el rechazo de Gilgamesh a la dio= 
sa va mucho más al18 de un problema cultual. Estamos eri 
presencia de una lucha clerical encaminada a desplazar a 
Inanna/Ishtar a fin de otorgar mayor lucidez a Sarpanitum. 

Sarpanitum reside en Ehalanki, un santuario especial 
destinado a ella en el E-sagila, donde mora como "la mAs 
brillante de las estrellas". 

También ella se relaciona con la fecundidad. Su nom -
bre, Sarp~nitum. significa "brillante como la plata", por 
un juego de palabras, se la denomina Zer banitu lila Que 
crea simiente" e inclusive existen algunos textos Que ha
blan de Marduk y Sarpanitum en calidad de divinidades pro
creadoras. 

En las ceremonias del Ano. Ntievo, Beltiya. La Dama,acu 
de a las habitaciones de Bel (Beltiya es Sarpanitum y Bel~ 
Marduk) para la celebraciOn de la hierogamia? iconseguri 
dad podrla decirse Que ese encuentro corresponderta al deT 
matrimonio sagrado (34). 

Podrla pensarse Que en esta época se habrla dado un 
sincretismo religioso pero no en el sentido en que lo pl~n 
teaba Pirenne, sino en torno a la pareja de dioses nacio = 
nales Marduk y Sarpanitum, Quienes asimilan en sus persa -
nas las caracteristicas del resto de las divinidades feme~ 
ninas y masculinas del panteOn babilOnico. ' 
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Aún más. Dhorme (35) asegura Que Sarpanitum toma el 
nombre de Dilbat, nombre astron6mico del planeta Venus,es 
decir, Inana/Ishtar. 

¿Es verdad eso efectiNo? Si lo fuera podria concluir 
se pues que en la Epopeya de Gilgamesh no hay un rechazo a 
la hierogamia sino el deseo ferviente de Que el rol femeni 
no de mayor importancia fuera detentado por la esposa der 
días r;1arduk o 

Si aceptamos Que en el Ritual del Afio Nuevo,cuando se 
efectOa la boda ritual, el rey representa al dios y la rei 
na representa ala diosa. entonces tenemos la confirmaci6W 
de Que, efectivamente, uno de los epitetos o und de los a~ 
tras asimilados a Sarpanitum es Dilbat o el Planeta Venus~ 
(36). . 

Una acci6n de tal naturaleza estaria acorde con l~ ¡ 

funci6n social Que cumple la religi6n y ~u importancia en 
la contribuci6n a la formación y mantenimi~nto de un ord~n 
social. En otras palabras, vemos a la religi6n como medio 
legitimizador del nuevo orden de cosas impuestas por el 1m 
perio. . . 

~or otra parte, no hay que olvidarla importancia de 
Ishtar para Hammurabi, la Que se evidencia en el epilogo 
de su famoso c6digo. 

Si efectivamente hubO un movimiento clerical destina
do a deslucir y a opacar a la diosa Inanna/lshtar esto no 
necesariamente debi6 acontecer a nivel imperial sino más 
bien ser propio de la ciudad de Babilonia y es transitorio. 

Los dias de gloria de Sarpanitum no alcanzan a ser su 
ficientes como para etlipsar a Inanna/lshtar. Basta can
dar un vistazo a los documentos artísticos y literarios de 
la época. 

¿Por qué decir con tanta seguridad lo anterior? 
Que el rol de Inanna/lshtar trasciende la función de 
madre, diosa del amor: es la diosa de la guerra y es 
bién una divinidad civilizadora. 

Por
diosa 

tam-

Remitámonos nuevamente a la documentaci6n existente y 
examinemos, en primer término, un fragmento de la Epopeya 
de Gilgamesh, donde aparece la presencia de Enkidu* creado 
para competir con Gilgamesh pero que deviene en amigo y 
compañero. 
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¿Quién es este Enkidu? Un ser que. en su origen, com 
partfa un lenguaje coman con los, animales, comunicaci6n 
que pierde al humanizarse, una humariizaci6n realizada mer
ced al trato sexual con una "ishtar1tu u

• 

"Durante seiS dfas y siete noches Enkidu se 
, presenta cohabitando con la moza 

después que (se) hubo saciado de sus encantos 
volvi6 el rostro hacia sus bestias salvaj~s. 
Al verle. Enkidu. las gacelas huyeron, 
las bestias salvajes del llano se alejaron 

de su cuerpo, 
sorprendi6se Enkidu, su cuerpo estaba rlgido 
sus rodillas inm6viles -pues sus bestias 

salvajes hablan huido 
Enkidu hubo de aflojar el PjSO -no era como, 

antaño, 
Pero entonces tiene {sa)bidurfi, más (am)plia 

comprensi6n ll 

La moza. sa cerdoti sa de 1 temp l o de Eanna. representa a 1 a dio 
sao El sexo nos es presentado como principio de sabidurfa7 
¿Qué relaci6n hay entre Inanna/lshtar y los dioses de la 
sabidurfa? 

La sabidurla mora en lo profundo de la tierra,en los 
dominios de Enki, Señor del Abzu, dios de la sabidurfa, 
creador del género humano. promotor de las artes y oficios. 
benefactor de la humanidad'ya que a través de los "me" en 
trega .8 los hombres los instrumentos de la civilizaci6n
(37) • 

"Ven. sube hasta el trono de mi realeza 
y lugar más alto (de los cielos) 

y en répl ica a mi propio nombre 
que "Antu sublime" sea el tuyo! 

Inanna/lshtar habita en las alturas. junto a Anu. 
quien en lo profundo del cielo. detenta el poder. ' 

Ella es la diosa tutelar de la ciudad de Uruk a la 
Que brinda su protecci6n y para la que ansia no s610 bien
estar y prosperidad. Inanna/Ishtaraspira convertir a su 
ciudad en el centro de la civilizaci6n sumeria. Para ello, 
necesita de los "me" que posee Enki, el dios de la sabidu
rla y que son esenciales para la civilizaci6n. 
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Por lo tanto. cuando Inanna/Ishtar obtenga lo deseado. 
observaremos reunidos en una sola persona el poder (amor) y 
la sabiduria, pero un pOder que se ejerce no por el mando 
sino por la seducción. 

Ella se dirige haci~ Eridu. donde Enki tiene su mora -
da. Su sola mirada emociona al dios que envía preparar un 
banquete para agasajarla. 

En medio del banquete. la diosa agasaja a Enki. hace 
uso del pOder de seducción y de su belleza. El dios. emboba 
do ante su vista y sus atenciones. demasiado eufórico por 
el licor ingerido, exclama las frases de las que después se 
arrepentir~: 

"Por mi poderío. por mi Poderío, 
A la Santa Inanna, mi hija. 
quiero regalarle las leyes divinas" 

Inanna ha conseguido su objetivo: los instrumentos ci
vilizadores est~n en sus manos y podr~ emplearlos para ma
yor gloria de su ciudad y de su nombreG 

En su barca celeste y pese a los impedimentos que En~ 
ki pone en su camino. a fin de reparar su "magná.nima acti -
tud" sortea las siete paradas que la separan de Uruk. . lo 
que logra gracias a Ninshibur. su mensajero: 

"iVen, fiel mensajero de Inanna. 
Mi mensajero de palabras favorables. 
Mi portador de palabras sinceras. 
Tú, cuya mano no tiembla jam~s. 
Salva la Barca celeste y las leyes divinas 

dadas a Inannar 

De esta forma. la literatura de la época nos señala ~ 
que Inanna es poseedora de sabiduría que le permite entre -
gar instrumentos de la civilización a los habitantes de su 
ciudad. 

y este atributo de divinidad civilizadora no ha sido, 
usurpado mediante su poder. no han sido 'arrebatados a Enkit 
sino que le fueron entregados a Inanna como obsequio. 

En la Epopeya de Gilgamesh vemos que Inanna/lshtar ac
túa a través de una "ishtarltu" mujer dedicada al culto de 
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Ishtar, una sacerdotisa del templo de la diosa en Uruk (39). 

Es justamente esta prostituta sagrada la encargada de 
"humanizar", de "civilizar" a Enkidumerced al trato sexual: 
la mujer le "inicia", ensenlndole sólo como una mujer sabe 
hacerlo: lIiMuestra al salvaje la labor de una mujer!1I (40).// 
inclusive le enseña a vestirse. a comer: Hé aqut dos ele ".:.
mentos importantes. la mujer y el sexo. que logran cumplir 
la misión civilizadora. 

". o. con una (prenda) le ciñó. 
con la otra prenda 
vistió a si misma. 
Tomándole de la mano. 
le llevaba como una madre ••• 11 

Veamos ahora un hecho que subyace tanto en el relato 
semita de La Epopeya de Gilgamesh como en uno de los rela -
tos sumerios de Inanna Cortejada (41): la lucha entre gru
pos sedentarios y namades. 

En el primero tenemos la lucha entre Gilgameshy tnki
du y su posterior amistad y companerismo después de un en
frentamiento mutuo en el Que no hay vencedores ni vencidos: 

uSe encontraron en el Mercado de la Tierra. 
Enkidu atravesó la puerta 
con su pie. 
Impidiendo que Gjlgamesh entrase. 
Se asieron uno a otro, 
Enlazados con fuerza. como toros. 
Destrozaron la jamba. 
mientr'as el muro se estremecia. 
Gi 19ames y Enkidu 
Se asieron uno a otro. 
Enlazados con fuerza, como toros; 
Destrozaron la jamba. 
Mientras el muro se estremecia. 
Cuando Gi 19amesh dobló la rodilla 
-con el pie en el suelo-
Su furia se aplacó 
V se volvió para alejarse. 
Cuando se volvió. 
Enkidu a él 
Habla. a Gilgamesh: 
uPor un i gén I to tu mad re 
Te concibió, 



¡La vaca salvaje de las dehesas~ 
Ninsunna! 

Tu cabeza se alza sobre los hombres. 
¡Realeza sobre la gente, 
Enlil te ha concedido!" (42) 

Algo similar acontece en el relato sumerio donde el 
pastor y el agricultor -Dumuzi ,y Enkimdu- cortejan a la 
diosa. 

Hay una competencia ~ntre ambos para obtener el fa
vor de la diosa, cada cual expone lo que posee. El pastor 
se queja: 

IIEI labrador, más Que yo, el labrador, más Que yo, 
¿Qué tiene el labrador más que yo? 

Enkimdu, el hombre del foso, del dique y del arado, 
['ItAs que yo Que tiene, el labrador, más que yo? 
Si él me diese su vestido negro 
Yo le darla a él, el labrador, mi oveja negra en cambia; 
Si él me diera su capa blanca, , 
Yo le darla a él, el labrador,mi oveja blanca en cambio; 
Si él me escanciara su cerveza, la mejor, 
yo escanciarfa para él, el labrador, mi leche amarilla 

. en cambio, 
o. o o. 0''' eI''O'' o o o .. o o. o o o •• o o.o O' o o' 

IISi él me diera su buen pan, 
yo le darla a él, el labrador, mi queso de miel en cambio, 
Si él me diese sus habichuelas, 
Yo le darla a él, el labrador, mis Quesitos en cambio ••• 11 

(43) • 

La diosa, a instancias de su hermano y guardián el 
dios Utu, debe inclinarse p~r el pastor. La lucha entre 
ambos cortejadores concluye en f~rma pacifica: 

"Contra ti pastor, contra ti pastor, contra ti. 
¿ Por Qué iba yo a luchar? 
Que tus carneros se coman la. hierba de la orilla. 
Por mis tierras cultivadas puedes dejar Que vaguen 

tus carneros, 
De los campos luminosos de Uruk pueden comer el grano 
Deja Que tus cabritos y.tus corderos beban agua de 

mi canal Unun" 

No hay rencor, es más. én retribuci6n, el pastor invi 
ta al agricultor a su boda: 



"En cuanto a mI que soy pastor. a mi boda I 

Labrador, que puedas tu asistir como amigo. 
Labrador Enkimdu, como amigo, labrador, como amigo. 
Que puedas venir como amigo ll 

Y, después que el labrador hubo enumerado los presen
tes de boda que les ofrecerá, el poema concluye de la si 
guiente manera! 

"En la disputa que se desarrollO 
entre el pastor y el labrador, 

01, vi rgen Inanna, bueno es alabarte! 11 (44) 

Jacobsen señala que aunque el mito éste que ha llega
do· hasta nosotros procede de escritos de fines del tercer 
milenio, principios del segundo, indudablemente que son an 
teriores y "muestran claramente lo que son: respuestas a 
preguntas puntuales ll

• . 

El hombre de la época se planteaba problemas sobre 
lIel origen, el lugar y el valor relativo de las entidades 
especIf icas o grupos de entidades dentro del cosmos". ~~ 

A través del mito ellos obtenían una aproximaciOn psi ¿ 
colOglca: el mito constitula lila llave para la comprensiOff 
de las fuerzas que uno encuentra en la naturaleza ••• 1I 

En base a este pensamiento, al analizar el mito de 
Inanna cortejada, señala que aan cuando al aceptar al. pas
tor lo ha puesto por encima del agricultor, esta preferen 
cia de la diosa es solamente personal porque "unO es tan
dios como el otro, ambos son igualmente miembros Otiles y 
necesarios para la sociedad: el producto de uno complemen
t a a 1 del o t r-.o 11 (4 5) • 

Nosotros postulamos que aOn cuando no deja de ser ra
zonable y lógica la explicaciOn de Jacobsen -toda vez que 
la economIa de las ciudades estados es ganadero-agrlcola, 
con cierta especiallzaciOn artesanal- creemos que puede 
haber otra interpretaciOn, la que de ningOn modo anula lo 
postulado por él. 

Nos parece que podrIa percibirse como el planteamien
to de un proble~a continuo que viviO Mesopotamia a lo lar
go de su historia: la tensiOn entre grupos sedentarios y ~
nOmades. 
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Al r e s pe c t o, po d e m o s c ita r 1 o q u e , ~~o re n o h a e s c r i t o 
sobre el partlcular (46).cuando se refiere al ambiente 
cultural mesopotamico.El sostiene que existe un difor -
mismo cultural en el area, donde coexisten dos formas de 
vida. dos culturas con estilos, modos y modelos de rela
ciones diferentes pero no contrapuestos: la tribu y la 
ciudad. 

El primero codicia los bienes del segundo y el se -
'gundo desprecia todo aquello que considera barbaro y pri 
mitivo en el beduino pero, como teme su energla, prefie= 
re negociar con él. 

Estas dos culturas estaran, pues, en constante ten 
siOn, atracción y mutuo influjo. 

El hombre sumerio es un ~er urbano. Sus ciudades 
han desarrollado tendencias de apertura hacia otras cul
turas y mundos 'y tendencias de cerrazón sobre sí mismas. 
A 109 proyectos pollticos imperiales primó el antagónico 
pensamiento urbano. ' 

Su bilingüismo, producto del sumerio y las sucesi - ~ 
vas oleadas de dialectos semitas, es el paradigma de su 
desarrollo simbólico-cultural. 

Declamos. Que, por un lado. tenlamos los asentamien 
tos que formaban las ciudades-estados sumerias-sedenta = 
rios; por el otro, pueblos que venidos del exterior, ' se 
dejaron caer sobre el fértil valle: amorreos, guteos,.' 
kassitas = nómades. . 

, . 

Si bien es cierto llegaron algunos de ellos y s~. 
asentaron como conquistadores durante extensiones varia
bles de tiempo, su conquista fue una conquista territo
rial y pOlítica puesto que, en lo cultural, absorbieron 
usos y costumbres, leyes y divinidades. 

Podría hablarse facilmentede conquistadores conquis 
tados Y. el mejorejemplo'de ello sería -para no alargar= 
nos mucho- el de lbs accadios y los kassitai. 

Volvamos a los relatos: en ambos casos la aculturiza~ 
ciOn a un nuevo ~edio se logra merced al sexo: Enkidu .y-.--
la "ishtaritu", Dumuzi yla diosa; pero una diosa .que ha
biendo demostradb su predilécción por el agricultor, opta 

.por el pastor a requerimiento de otra divinidad. Podría -
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mos decir que ella no ha abandonado al elegido de su cora
z6n, en este caso "Enkimdu, la ciudad; sino actuado "politi
camente. con sabidurla. aceptando al pastor. al extranje -
ro, civiliz6ndolo con éxito puesto que no hay enemistad en 
tre los contendores. . 

"Contra ti pastor, contra ti, pastor. contra ti, 
~or qué iba yo a luchar? 

, 

Curiosamente, es esta misma divinidad la que presenta 
serios problemas de sexo •. segQn lo planteamos en la prim~ 
ra parte del trabajo (47). 

La diosa une en si lo femenino y lo masculino a la 
vez, lo que segQn Jeremias se corresponde con la doctrina 
del hermafroditismo fundamental de la divinidad y que algu 
nos ven manifestada desde tiempos muy antiguos en los nom~ 
bres propios de los dioses que comienzan con NIN,"Señora 
de los dioses" (48). 

eQué significado originalpodriatener este hermafro
ditismo cuando no mas fuera el que la actividad creadora, 
dadora de vida. en algunas culturas fuera producto de un 
proceso sexual de autoprocreación por parte del dios crea
dor, ya sea por masturbación o bien por la proyección de 
su palabra? Este tipo de creación 10 encontramos enla mi 
tologia egipcia, con Nun, para el primer ejemplo y Thot e~ 
el segundo caso. Pero •••• ¿yen Mesopotamia? ay es~,cifi
camente cómo explicarlo en el caso de la diosa Inanna/lsh
tar? 

Hemos visto que. como dice Jeremias el hermafroditis
mo fundamental se evidencia en los mismos nombres de las 
divinidades. Si bien eso es cierto, no lo es menos el he
cho de que las divinidades masculinas que detentan tal ti
po de nombres son reconocidamente masculinas y adoradas co 
mo tales; sólo en Inanna/lshtar se encuentra el problema ~ 
-segQn lo vimos. en la bibliografia consultada- y'se encuen 
tran funciones especificas para cada sexo: el amor y la af 
tividad creadora en su calidad de diosa y la guerra en eT 
caso de divinidad masculina. 

No obstante, no cabe duda alguna de que Inanna/lshtar 
es una divinidad decididamente femenina. 

No quisiéramos dejar pasar la oportunidad de desta -
car el hecho de que en la mitologiamesopot6mica encontra 
mos también la existoocia de seres asexuados (49). 

/ 
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La androginia de la divinidad es explicable. Eliade 
(50) sefiala que "la androginia divina no es sino una f6r- . 
mula arcaica de la biunidad divina; el pensamiento mttico
y religioso antes de expresar el concepto de la biunidad 
divina en términos metafisicos (esse non esse) o teol6gi
co (manifestado-no manifestado). lo expres6 en términos 
biol6gicos (bisexualidad)". MAs adelante. hace un llama
do a no dejarse engafiar por el lenguaje. "La mujer -dice
en un texto mttico y ritual no es nunca la "mujer": nos 
remite al principio cosmol6gico incorporado en ella ••• La 
verdadera intenci6n de la f6rmula es expresar -en térmi -
nos biol6gicos- la coexistencia de los contrarios. de 
los principios cosmol6gicos (esto es masculino y femeni -
no) en el seno de la divinidad". 

En los origenes, la actividad creadora a todo nivel 
recay6 en la figura de la Gran Madre Universal. principio 
femenino por excelencia: el hombre fue mudo testigo del 
milagro ctclico de la vida. Con el surgimiento de la la
branza. la necesidad de hacer producir el suelo; el traba 
jo ganadero. mostr6 la necesidad de un elemento fecunda = 
dor. principio masculino que adquiri6 mayor relevancia 
aún con el surgimiento de la ciudad y las rifias intesti -
na s entre e 11 a s (51). . . . 

La pareja divina adquiri6 importancia por sobre la 
divinidad sola. Sin embargo. si con anterioridad al momenc' 
to en que el hombre dominara la naturaleza ésta mantenta
su ciclo vital ~or qué no considerar a la divinidad 
creadora como autosuficiente en el proceso gestador de vi 
da? 

Bien pudiera ser que con la "racionalizaci6n de la[. 
religi6n, a fin de legitimar el orden social de las ciuda 
des y con el auge del estudio constante del cielo, unido 
al hecho de que cada dios es asimilado a un planeta o a 
una estrella. el hecho concreto de Que Inanna/Ishtar fue
se vista como lila señora del cielo" e identificada con el 
planeta Venus. las caracterlsticas mismas del planeta que 
presentaban una doble condici6n de estrella .matutina y 
vespertina. le otorgÓ una ambigOedad que fue interpretada 
como parte del todo (como el ying-yang chino). dicotomia 
que debla resolverse de algún modo tomando expresi6n a 
través de las funciones que desempefiarla y. de este modo. 
habrta unido a su persona ademAs de la funci6n que le era 
propia, como gran madre, la funci6n guerrera~ Esta última 
producto como explicamos anteriormente de la llegada de 
un nuevo modo de pensamiento traido por una nueva etnia ••• 

/ 
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Moreno en Los suenos en el Medio Oriente Antiguo (52) 
senala que ~l mesopot5mico es "un hombre IOglco-práctico 
que sabe vivir el aquf y ahora y busca interpretar los da- • 
tos en un todo coherente". Le preocupa su existencia y an 
da en busca de seguridad y para ello "multiplica los me= 
dios para penetrar en el secreto de los dioses" porque de 
ellos dep~nde su seguridad. Observa continua y ordenada
mente el suceder de las cosas y merced a esta actitud cons 
tató la repetición rftmica de los fenómenos. La observa-
ción de ellos le permitió el acceso a los designios divi -
nos y la interpretación de los suenos. 

Ello resulta curioso en un mundo donde nada hay fijo 
ni inmutable ya que hasta el destino del universo debe de
cidirse anualmente, en el cambio de estación, durante los 
dfas de temor y duelo donde se hacen. presente las fuerzas 
del caos pero, donde, finalmente se da paso al gozo porque 
la vida y armonla triunfan (53). 

======= 
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CAPITULO 3 

Ha quedado de manifiesto que el mesopotamio era un hom 
bre que vivfa pendiente del deseo de sus dioses -puesto qui 
hablan sido creados para servifles~ y par~ conocerlos. es
brutaban continuamente la escritura del Cielo por cuanto 
los dioses dejaban saber sus deseos y designios de modos di 
versos. por ello~ el mesopotamio escudriñaba ávidamente et 
lenguaje del ciel~, la interpretaci6n de los sueños y la h~ 
patoscopla. -

Por otro lado, encontramos en la literatura mesopotámi 
ca textos que poseen claras connotacipnes astrales. Entre r 
ellos, documentos que dicen especlfic'o relaci6n con la ,dio~ 
sa que nos bcupa.· . 

¡¡.. : 

Nuestra tntenci6n no es la de realizar en estas pá~f ~ 
nas ~n estudiO ~xhaustivo de astrono~ta :mésopotámica . §lno 
intentar obterie~ -en lo posible- una ex~licación de. la im
portancia de Inanna/Ishtar a través del óbmpbrtamierito as
tral del planeta que la representa: Vends~ 

. Po~ ~llo. es Ótil a nuestros prop6sito, conoce~ la op! 
nión de algunds astroh~mos sobre el particular. 

Fred Whipple en su obra Orbiting the Sun (54) señala, 
textualmente que liLas cinco brillantes planetas han sido ca 
nacidos por el hombre desde hace muchos miles de años, pero 
en la antigüedad ellos eran vistos como misteriosas divini
dades celestiales cuyos variados movimientos pareclan re
flejar los caprichos de los seres superiores ••• 

liLas planetas mismos muestran mucho el carácter de los 
antiguos dioses para Quienes ellos fueron nominados... (el 
autor continóa señalando que) Venus es la estrella vesper -
tina y matutina a la vez ••• el objeto más brillante del cie 
lo, con excepción del sol y la luna •••• (además) ••• es fre= 
cuentemente ~~sible a la luz del dla y capaz de modelar som 
bras en la noche.... -

"Cuando el crescente es delgada, los cuernos parecen 
extenderse más Que la mitad alrededor del disco, como si 
la irradiación de la brillante superficie estuviera produ -
ciendo una ilusión óptica'" (55). 
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Complementando lo anterior, encontramos lo escrito por 
Zdenek Kopal en -The Realm of the terrestrial planets: "El 
Planeta Venus, nuestro vecino mas cercano en el espacio y 
glorioso adorno de nuestro cielo vespertino y matutino, ha 
llamado la atención de los hombres casi tanto tiempo como 
la luna ..... 

"Su posición cambiante en el cielo atrajo la atención 
de los observadores babilonios en épocas tan tempranas como 
el segundo milenio y la primera tablilla (conocida) acerca 
de suS movimientos fue escrita durante el reinado del rey 
AMMIZADUGA, en la primera mitad del siglo XVII aec •• o . 

"Mientras la luna era el patrón de la caza y la ferti .. 
lidad (simbolizada por la diosa griega Artemisa), Venus per. 
sonificaba a la diosa del amor (Afrodita) un rangoafqui 
ella pareciera estar más Que calificada a causa de sus' 
traviesos cambios de apariencia ••• " 

A juicio de Neugebauer -uno de los más grandes espécia 
listas en astronomia babilónica- Venus ha sido uno de lós
planetas más estudiados y mucho podriamos saber sobre él si 
no aconteciera que el material que ~a llegado hasta noso -

. tros está en un estado de conservación tan deteriorado que 
no hace posible un claro desciframiento de ellos. 

Hemos consignado brevemente la opinión de astrónomos 
modernOS sobre el planeta Venus; pero Iqué sabian los meso 
potamios de astronomia? . . -

Quienes se han dedicado a la Historia de la Ciencia 
concuerdan en que la astronomía asiro-babilónica es, funda
mentalmente, una ciencia de observación y una disciplina 
teórica donde las matemáticas juegan un papel muy importan
te. 

Para ello se basan en el material conocido hasta el mo 
mento y que consta de tolecciones de presagios, tablillas -
astronómicas propiamente tales, donde aparecen los nombres 
de constelaéiones o planetas. 

Ya en la época del rey Ammfzaduga (1650 ca.) se tenia 
conocimiento de observaciones sobre apariciones y desapari
ciones de Venus, entre otros planetas. 

Importante fue, en este rubro la "astrologia" que se 
basaba en la creencia de una relación entre la vida humana 
y la posi~ión de los astros en el momento del nacimiento de 
una persona. 



Fig. 35: Tablilla cuneiforme (Nº K160 de la, colección 
del British Museum) con una efeméride del planeta Ve
nus compilada dúranteel reinado de Pmmizaduga (1646-
1625 aec), 10º, r,ey ,de la dinastía amorrea y sucesor 
dell gran legislador Hammurabi. ' 

fig. 36: Las fases del planeta Venus en relación 
a la Tierra. 



Para los mesopotamios existla relación entre los he
chos astrales y los hechos humanos.Important~ era, pues, 
precisar la posición relativa de un planeta y de un signo 
zodiacal • 

. Vemos Que tadb~iemento del universo podia ser consi
deradó como un signó premonitorio estrechamente vinculado 
~l destino humanb. 

Por ello, el mesopotamio continúa y ordenadamente ob
serva el suceder de las cosas, constatando Que hay una re 
petict6n rltmica de los fenómenos (57). 

De ah! Que, para ello~, revistiera importancia los 
IIfenómenos insólitos y raros Que para ellos constituian 
puntos de referencia fácilmente discernibles y Que no po
dlan prestarse a confusiones ll (58). 

Taton (59) señala que el documento básico de la astro 
logia mesopotámica es el documento liCuando Anu, Enlil ••• ":
Esta obra está "dividida en cuatro partes, cada una de 
ellas consagrada a las actividades de los dioses Sin (Lu -
na) Shamash (Sol), Ishtar (Venus) y Adad (dios de las tem
pestades y de los meteoros) •• " 

Para la lectura de los presagios es importante saber 
le~r !lel movimiento de los astros, sus relaciones recipro
cas, los fenómenos celestes y las perturbaciones atmosféri 
cas" (59). 

El cielo aparece dividido en estaciones que determi -
nanlos caminos celestes. estas estaciones pertenecen a 
los grandes dioses, Anu, cuya banda o camino está sobre el 
Ecuador celeste, Enlil, tiene la segunda banda sobre el 
Trópico de Cáncer y la tercera corresponde a Ea, sobre el 
Trópico de Capricornio. 

IIEstos caminos sirven como planos de referencias para 
la localización o el movimiento de los astros. Por otra 
parte -continúa el autor- los astrólogos babilónicos admi 
tlan Que los lugares terrestres se reflejaban de algún mo~ 
do en la bóveda de los cielos y que existian entre las dos 
imágenes relaciones fundamentales y sutiles" (50). 

Los astrólogos daban vital importancia además. a la 
brillantez de los planetas. 
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Debemos pues, suponer que los babilonios conocian de 
astronomía, sus observaciones pertinentes y acertadas es
t!n documentadas desde antiguo. Y, por sobre todo, se con
cuerda que Venus es el planeta más estudiado (por las ob
servaciones sobre sus periodos de visibilidad e invisibili 
dad, entre otras cosas), sin dejar de aceptar que conocíañ 
siete planetas, a los que les atribuyen relaciones con co
lores, metales y características específicas. 

A continuación, y a modo de ejemplo, entregamos el 
contenido de la tablilla 1, IIIR 57, 65-67a que aparece 
en Jeremías (61) y en la obra del mismo autor la relación 
con colores y metales. Que entregamos en un cuadro para ~u 
comprensión. 

Viendo el cuadro pOdremos darnos cuenta que los plane 
tas son cinco: Júpiter. Venus. Saturno. Mercurio y Marte,
a ellos le suman los dos astros mayores, el sol y la luna. 

il SIN u ilSHAMASH L~na y sol plata y amarillo· plata y oro 

ilSHUl.PA.E Júpiter blanco 

kakkabD1LBAT Venus pintada 

kakkabLU.BAT KakkabSA.GUSH Saturno negro 

kakkabLU.BAT.GU.UD Mercurio rojo 

il(kakkab) ZAL.BAT-a.nu ~~rte verde 

Jeremías en su obra da otras listas de colores corres
pondientes a los planetas. algunos coincidentes, otros no. 
Pero no es el caso entregarlos acá por cuanto nos interesa 
lo relacionado con datos mesopotámicos específicamente. 

Creemos que la interrogante del por qué Inanna/Ishtar 
habria sido representada por el planeta Venus pareciera te 
ner una fácil y obvia respuesta: -

De los cinco planetas conocidos por los mesopotamios, 
Venus es el único que puede apreciarse a simple vista y 
sin la menor dificultad. Su atmósfera, que ahora sabemos 
cubierta de nubes. y la proximidad al sol la hace fulgurar 



de un modo excepcional. Tanto es asto Que se ha comprobado 
Que este planeta irradia dos veces más luz Que la tierra 
Y. en ocasiones, es visible en pleno dta. 

El planeta gira sobre su propio eje de modo contra~io 
a la forma como los demás pl~netas giran sobre el suyo. 
Ene~te sentido. pod~ta decirse que vehusiesunaoveja ne
gráden~rodel Siste~a ~olar.pbrQue nosóótiené un movi~ 
miento ~iferenté sino que, además, gira de un modo mucho . 
más lento. 

El planeta tiene una doble aparición diaria y momen -
tos de invisibilidad que son producto, uno, de la activi • 
dad diaria en la Que la estrella vespertina cae en el horí 
zonte Y desaparece hasta la mañana siguiente y, el otro. a 
consecuencia de su mayor proximidad al sol lo que hace que 
se vea opacada por la brillante luz solaro 

A lo enunciado anteriormente. hay Que sumar el hecho 
de Que presenta fases visibles también a simple vista, tan 
to es asl Que a juicio de Whipple muchas veces produce una 
"ilusión óptica ll (62). 

Indudablemente que. un planeta de tales caractertsti
cas fácilmente debió llamar la atención del hombre de esa 
época. en especial, de los sacerdotes Que escrutaban el 
cielo en busca de designios divinos ya fueran favorables o 
desfavorables. 

Si aceptamos el supuesto que la importancia que le 
ha sido asignada a la diosa tuviere relación -en mayor o 
menor medida- con el comportamiento del planeta Venus y 
su tránsito en el cielo, entonces, el siguiente paso serJa 
intentar expJicar la actuación de la divinidad acorde a 
ese parámetro. 

Antes de ello, Queremos presentar, muy brevemente, al 
gunos textos que creemos oportuno destacar. 

IIA Inntn,la diosa que tú has poseido, 
otorga el conjunto de funciones divinas 
que ella sea Antu. la esposa. tu igual ••• 
que ella hasta tu nombre se eleve 
y aún más. que su mano tome posesión de 

los decretos de Enli 1 y de Ea 
Que solamente ella tenga los reinos 

de los cielos y de la tierra 
Que ella sea la más poderosa entre nosotros! 11 
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Tal es el comienzo de la petici6n que la Asamble~ de 
dioses hace a Anu. para que asocie a la diosa a su desti
no. 

La respuesta de Anu es plenamente satisfactoria para 
los dioses: 

IIEl decreto de mi soberanía suprema 
es (semejante) a los cielos armoniosos. sin igual 
él es mi límite establecido. cuyos umbrales 
son tan temibles. que no se pueden acercar. 

Yo soy AnU. el Señor. que vela sobre los dioses: 
(dh.lshtar) guíales! 

Coge la órbita de su dominio. 
sé tu sola. soberana! 

Ven. sube al trono de mi realeza 
y asciende a lo m§s alto (de los cielos)!! 

Los fragmentos pertenecen a la tercera tablilla del 
relato de La Exhaltaci6n de Ishtar. un hermoso poema que 
expl ica el modo en Que Inanna/lshtar Ileg6 a ocupar 'un si 
tial de preferencia entre el concierto de divinidades deT 
pante6n para convertirse, como veremos a continuaci6n, en 
la soberana de los dioses. la más brillante de las lumina 
rias. ' 

IlComo surcos se aproximan 
todas las estrellas del cielo 

semejantes a bueyes, ellos, los dioses que' 
caminan delante 

han cogido el camino correcto. 
En este lugar, Ishtar ¡álzate 

a la realeza entre todos ellos! 
Oh Innin, sé tú la m§s brillante entre ellos 

se transforme tu lugar en el más alto. 
Que entonces la custodia misma de Sin y de Shamash 

radiante sea tu resplandor 
que la brillante llama. tu luz 

al m@dio dél ciclo arda 
Como entre los dioses no hay quien te iguale, 

que los pueblOS te admiren! 

Después que el Señor a la hija de Sin 
hubo asignado su gran destino 



No le rehusó el ingreso al. 
templo Eanna, su santuario puro 

Después que Anu. el Rey, a la diosa lnnín 
nubo asignapo su gran destino 

y qúe le hubo d~dQ el témplo Eanná ~ 
, ..•. : su san'tuirib puró. . .. 

él ~dbrrlá supersÓna eón· la vestimenta 
de .la divibidad suprema 

el resplandor brillante de Sin. 
la hace relucir como el día 

de soberbios adornos y divinos atavíos 

De buen grado él da a su brazo el cetro 
de la realeza 

árbol terrible, arma sin perdón! 

El asegura sobre su cabeza la magnífica tiara 
que es semejante a la del jefe Nannar 

mi función que no puedo perder 
todo cuanto es mío yo te lo doy! 

Como a mí mismo (yo lo he hecho) que 
Enlil, Señor de los países 

ilegítimamente también te trate con honor! 11 

(63 ) 
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El relato que segOn Labat puede datarse en plena época 
en que reinaba Nabucodonosor,I (1146-1123), e~ para noso -
tros altamente ilustrativoe 

Por una parte, nos habla sobre el planeta en sí. ~ando 
las razones del por qué de su ubicación en el cielo, de có
mo está rodeada por otras estrellas y por qué es la más 
brillante dela~ luminarias y por qué se ubica entre el sol 
y la luna. el dtay la noche. 

Por otra, ímplicito encontramos su ubicación en la 
tríada astral, que se corresponde a la perfección con la 
iconografía. 

Esas características que le han sido conferidas no son 
las Onicas, podemos deducir aquellas que dicen relación con 
las funciones que, en su calidad de diosa. desempeña y. de 
paso. nos aclara cómo. en qué momento. se convierte en la 
pareja del dios supremo Anu. que/,le otorga no s610 todos 
sus poderes, que no son pocos,~ino también los de Eay En-
1 i 1. 
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Inanna/Ishtar reune en si el poder de la gran triada 
c6smica incluyendo los decretos de Enlil y Ea, los lime" 
que son los elementos de la civilizaci6n y el porvenir del 
hombre. 

En este punto se entronca con el relato del que habla 
mos con anterioridad en que Inanna se apropia de los "mev 

que poseta Enki. 

A Inanna/Ishtar le es entregado de manos del propio 
Anu el cetro de la realeza. De ahi que ella jugara un rol 
preponderante en el aspecto politico, otorgando a los re
yes su poder e invistiéndolos de su realeza, gObernar las 
ciudades y decretar la duraci6n de los reinados. Varios es 
critos pueden ejemplificar lo dicho, hemos escogido La PIe: 
garla de Assurnaslrpal 1 o 

"o •• los pueblOS de Asiria, por ignorancia, no 
invocaban tu divinidad 

y ta, por ello, Ishtar, soberana anica de los 
grandes dioses 

y saliendo posas sobre mi los ojos, 
tú, me has designado, y ta has deseado que yO 
sea el señor 

tú me has tomado del medio de las montañas y me has 
llamado a ser pastor de pueblos 

tú me has asegurado un cetro legitimo, 
para que los lugares habitados 
vi van largo tiempo (en paz)! 11 

(64 ) 

Si la Exaltaci6n de Ishtar nos narraba la ascensi6n 
de Inannallshtar a lo mas profundo del cielo, el que sigue 
nos la sumerje en lo más profundo de la tierra, en el rei
no del que no se vuelve, el mundo inferior. 

"Desde e 1 "Gran Arri ba 11 puso e 11 a su pensami ento 
, en el "Gran Abajo" 

La diosa, desde el IIGran Arriba" puso su pensamiento 
en el "Gran Abajo" 

Inanna, desde el "Gran Arriba" puso su pensamiento 
en el "Gran Abajo" 

Mi Señora abandonó el cielo, abandonó la tierra 
al mundo inferior ella baj6 

Inanna abandon6 el cielo. abandon6 la tierra, 
al mundo inferior ella bajó ll (65) 
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Pata llegar al mundo inferior debe traspasar siete 
puertas y én cada una de ellas debe desprenderse de par
te de Su atuendo. Tal es el decreto del mundo inferior. 

Veamos, eh ambp$' relatos, sumerio y semita, si 'co
rresponden los atuend6S a las puertas: 

P~ERTA~! 

12 puerta 

22 pljetta 

3 2 puerta 

4 o puerta 

52 .puerta 

6 2 puerta 

72 puerta 

RELATO SEMlrA ,i ! ¡,a , 

la grarl Corona de la ~~beza 

los peh~iehtes de la~ ore
jas 

las cadérias de Su cuelld 

RE~A tp ,SUMER 1 O 

La Sugurra. ¡ co 
toHa CJé la 118-
nota 
la ,vare para me ... 
dit ¡~I laJcJerda 
de lapiSlázuli 

! ' 

rHéq~~Gita~ de . 
la~lSlázu11 del 
cuello 

los adornos del pecho las chispeantes 
piedras 

el ceñidor de piedras de el brazalete de 
alumbramiento de sus caderas. oro 
las abrazaderas de brazos la coraza del p~ 

cho ' 
el calz6n de su cuerpo el manto PALA,e'! 

mando de su seño 
ria 

Una vez que ha perdido toda su vestimenta, y traspasa 
do la última puerta. el poeta semita nos indica que el or~ 
den se trastroca: 

"Después que la señora Ishtar (hubo des
cendido al mundo infertor) 

el toro no cubre a la vaca (el asno no 
monta a la burra) 

En la calle (el hombre no fecunda a la 
doncella} 

El hombre yace (en su cámara. la doncella 
yace sobre su costado}1I 
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El mito en cuestión tiene como tema central té deten
ción de la diosa en el mundo inferior. Afortunadamente lo 
encontramos en dos versiones laque es un "ejemplo instruc 
tivo de un antiguo préstamo literario y transformaci6n" -
(66). 

Efectivamente, porque las versiones sumeria y accadia 
que han llegado hasta nosotros aOn cuando tienen varios 
puntos en común no puede decirse que la semita sea una me 
ra traducci6n. 

Nosotros hemos traido ambas versiones porque a la vez 
que nos sirve para comparar ciertos detalles puntuales, re 
sultan Indispensables ya que pensamos que se complementan
en cierta forma, lo que ayudará a nuestro análisis poste -
riora 

Si comparamos ambos. en relación. al cruce de las sie
te puertas, podremos constatar un hecho curioso: el relato 
sumerio es mucho más ceremonial. cultual: la diosa se des
poja de los atavios de su realeza no sólo de su vestimen -
ta: corona. cetro y manto son los simbolos de la realeza, 
el manto la envuelve yes el Oltimo atuen~o que se quita. 

El semita. es más sensual. recorre prolijamente el 
cuerpo de la diosa; con la sola excepCión de la corona de 
su cabeza, pareciera a Simple vista que no porta más in
signias reales. el resto lo constituyen sus joyas y los 
brillantes atuendos que cubren las partes de su anatomfa: 
el ceñidor de sus caderas, el calzón de cuerpo. 

Asimismo. es en la versión semita donde encontramos 
el trozo aquel que señala que su detención ha causado es
tragos en el ciclo de la vida: la fertilidad se ha deteni
do. No hay alusión alguna de este hecho en el relato sume 
ri o. 

"Hacia el pais sin retorno. dominio de (Ereshkigal) 
Ishtar, la hija de Sin (ha vuelto) su pensamiento; 
Ella, la hija de Sin, tornó su pensamiento 
hacia la oscura morada, mansión del Irkallaoooo 
Hacia la morada cuya entrada es sin salida, 
hacia el camino, cuya distancia es sin retorno. 
hacia la morada, donde aquellos que entran son 

privados de la luz 
donde el polvo (alimenta) su hambre (y) 



su pan es la arci lla, 
ellos no ven la luz, ellos permanecen en tinielblas 
ellos están vestidos, semejante a los pájaros, 

con una vestimenta de plumas 
sobre la puerta y el cerrojo se entiende el polvo" 
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~a diosa ha decidido emprender un viaje hacia el Mundo Inferior, 
cruzará sus puertas para perderse en ellas y sumergirse en las tinie -
bl él s • 

El planeta sigue su curso inexorable, aparece en el 
atardecer y, gradualmente, va cayendo hasta desaparecer en 
el horizonte y perderse par~ volver a surgir en la mafiana. 
¿Hacia donde fue? ¿Bajó a io profundo del abismo? Labat 
sefi~la Que el relato viene a ~xplicar el periodo de invisi 
bilidad del planeta. -

El p6eta nos sefi~laQue el viaje bela ~ioSa t~ae hon 
das consecuencias Que irrum~enen el ciclo de la vida. Li 

diosa del amor y la procreaCión há sidd retenida en el 
Mundo Inferior y a consecuencia de ello la vida sexual $e 
detiene sobre la tierra. Sólo su tegresa asegurarA Que el 
ciclo vital vuelva a la normalidado 

Ninshubur el fiel, mensajero golpea a las puertas de 
los grandes dios~s, sólo Ea/Enki, eltllos creador de ~os 
hombres y poseedor de los instt~mento~ de la civilización 
actúa para hacer)a regreiaro Cufloso. nuevamente la cone
xióhentré la diosa y el dios de la sabidurta (la importan 
tia del sexo como instrumento de Civilización). -

La diosa retorna al Mundo de Arriba ••• el planeta ha
ce su aparición como divinidad matutina. 

El tercer relato, al igual Que el anterior, nos la 
presenta en su cali9ad de diosa de la fertilidad. 

Se trata de la historia del rey pastor, Etana, "Quien 
en su incesante búsqueda de la planta del nacimiento, para 
procurarse un nombre, ascendió al cielo montado en un Agui 
la ll (67). ' -

A partir de los fragmentados datos Que proporciona el 
texto, Etana habrta sido la persona sobre la cual recayó 
la elección de Ishtar cuando buscaba "un pastor para el 
pueblo y un rey para la ciudad •• oll 
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. í I 
Algunos fragmentO$ del relato, especlficamente un sue 

Ho d~ Etana, nos hace infe~ rQue la ~lanta del ndcimient~ 
estaba en poder ,de l~ 8io~8 

11 
.OOGOOOO.O 

a la entrada de la puerta de Anu, Enlil y Ea 
nosotros rendimos pleitesía. 
a la entrada de la puerta de Sin. Shamash. Adad e Ishtar, 
yo abrí la •• 
Yo miré en torno mientras desciendo ••• 
Ella estaba sentada en el centro del fulgor ••• 
o ••••••• fue cayendO ••••••••••• 
Un trono fue puesto 
al pie del trono leones ••••• 
Entonces desperté tembl ando ••• 11 

El águila dijo a él. a Etana, 
IIAmigo mio. ahora se nos ha mostrado 

(el lugar de la planta del nacimiento) 
Arriba, yo te llevaré al cielo de Anu, 
Sobre mi pecho pon tu pecho 
Sobre las plumas de mis alas pon tus manos, . 
sobre miS costados pon tus brazos ••• 11 

Otro fragmento concluye con un Etana paralizado por 
el temor ante la magnífica visión esplendorosa de la diosa: 

"Pero al león ella habia uncido desde antiguo a 
su yugo. 

entonces sólo fustigó con un latigazo y . 
tendiéronse a su lado • 

•••• no había sido visible pues su rostro habla 
estado vuelto con esplendor como 

desde ••• hast8~ •• está cubierto con terrible luz 
terrible esplendor del dios temido ... 
Etana ••• paralizado por el temor ••• 
pero ella ••• tenía en su mano 
••• se lo dio diciendo: 
"Queconti nuamente •••• , 
Que. •• 11 ueva abundanc i a ••••• 11 

(68) 

Desafortunadamente el VIaJe tiene un triste final y 
el rey no consigue lo Que desea. 

No obstante para nosotros es muy instructivo toda vez 
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que nos perm i te evidenciar una imagen de 1 a diosa como el e
mento vital de fértilidad -por la planta del nacimiento- y 
como fulgurante astro que brilla en lo alto. en el cielo 
de Anu (69) o 

Los textos a los que hemos hecbo menci6n y presentado 
algunos fragmentos tienen connotaciones claramente astra -
les. por las razones que sefialara en su momento y que no· 
es el caso repetir aqul. También nos ilustran sobre funcio 
nes específicas atribuidas a la diosa. 

Pues bien, aceptado que la divinidad estudiada esta 
representada por Venus, que Inanna/lshtar y el planeta son 
un mismo ser divino; y aceptado que por su comportamiento 
astral tan peculiar haya sido contemplado a fondo e inten
tado explicarse de la única forma que el hombre de esa Ipo 
ca podia hacerlo; el lenguaje mitico, ¿por qué -no aceptar 
que su preeminencia e importancia estS' dada por el compor 
tamiento astral del planeta? -

Tenemos una divinidad vespertina/matutina que detenta 
sexo femenino/masculino y cuyas funciones primordiales son 
el amor/guerra respectivamente; con todo lo que esos térmi 
nos implican. -

La diosa del amor -Venus vespertina- desciende al mun 
do inferior cae sobre el horizonte y desaparece por un pe 
ríodo de tiempo. Ha ido, sefialan algunos, en busca del -
amante de su juventud, Dumuzi. lo que según estudios reali. 
zados no es efectivo (70). 

Para poder salir del mundo inferior al mundo de arri
ba -como Venus matutina- no puede quebrantar los decretos 
del Irkalla: alguien debe ocupar su lugar. 

Desandando el camino recupera vestimenta y atributos 
(71): . 

;IIInanna asciende desde el mundo inferior. 
Los pequefios demonios como la lanza de mango largo 
los grandes demonios como ••• 
caminaban a su lado 
Ella al lado de su rostro no habla (mensajero) 

llevaba una vara en su mano 
Ella al lado de su cuerpo no había (portador). 

llevaba un arma en la cintura 
Los que acompafiaban a Inanna, 
(Eran serés que) no conocen comida. no conocen 'agua 
que no comen harina esparcida 
Que no beben agua libada 
Que arrebatan la esposa del regazo del marido 



96. 

IlQue arrebatan al niño d~l.." de la nddriza 11 
. '. . 
, .", ~ . -'" r 

Imagen terrible de .Una~Hfos4 ~nte cuya presencia has
ta los Anunnaki huyerorl4 y :QlÍe a~ciende en busca de un sus 
tituto para que ocupe sU l~d~r: bumuzi. 

Al parecer no hay baseS ~hast~ el mómento- suficien -
tes para establecer que como diosa del amor y la fertili -
dad, Venus vespertino tuviese influencia directa o indirec 
tamente sobre ciertas particularidades del ciclo vital. No 
obstante es decidor el que forme parte de una tríada en 
la que se encuentra el sol y la luna (72). 

Sin embargo, el hecho de que se le atribuyese esa ca
racterística no significa en modo alguno que sus períodos 
de visibilidad deban coincidir con los períodos de fertili 
dad terrestre. -

Hablamos de una figura simbólica, mítica, y como tal.
le es atribuida esa característica que, para que se cumpla, 
no nec~sita sino de la re-creación del acto sagrado del ma 
trimonio cultual. Lo importante en esencia es que el rit~ 
se lleve a la práctica,ésa es la única condición necesaria 
para asegurar la fertilidad. 

Su presencia no se hace neéesaria, basta con su invo
cación, no actúa por estar físicamente en el cielo en el 
momento de la fertilidad terrestre sino que está presente 
y actOá a través de la figura de su sacerdotisa y el tratb 
sexual que ésta mantiene con el rey. 

Si intent&ramos buscar otro tipo de explicación, pOI 
que la anterior no nos convenciera, habría que señalar que 
según Jeremías, es muy significativo que en el prinCipio 
del mes. espeCialmente en el día de luna llena. es cuando 
el planeta tiene su más alta fuerza luminosa. En ese perío 
do, señala el autor, mucho se valorizaba la vinculación de 
su apariciOn con nubes iluminadas y con diferentes apari -
ciones del viento:el viento trae las nubes, las nubes 
traen la lluvia, la lluvia fertiliza la tierra ••• todos 
ellos elementos íntimamente relacionados con Sin, a cuyo 
lado se encuentra y, que como hemos visto. la luna ha sido 

·de antiguo asociada a los ciclos de la naturaleza. 

Nos preguntamos si este rol de diosa del amor tendría 
relaciOn con su cercanía,-en algOn momento de su recorri -
do- con alguna constelaciOn del zodíaco (73). 
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Neugebauer senala Que el desciframiento del texto co
nocido como el N2 812, no deja ninguna duda sobre la exis
tencia de una refinada teorfa para Venus y que el documen-' 
to, en su sección 27, senala que tanto la aparición vesper 
tina del planeta, en su primera visibilidad en el,oeste co 

_ mo su próximo punto estacionario ocurre en Virgo (74). -

Ya desde una época bastante primitiva Virgo comenzó a 
ser venérada como madre original y reina del cielo. Su nom 
bre en accádico significa joven. doncella. la figura de l~ 
constelación en la franja zodiacal, por su extensión, indi 
ca que el planeta permanece una mayor cantidad de tiempo -
teniendo a Virgo como telón de fondo. 

Virgo es representada como una doncella que aparece 
con una espiga en la mano~ Examfnando la carta estelar ob
servqmos que la estrella más brillante de esa 'espiga' se 
llama justamente Spica. la espiga es uno de los elementos 
emblemáticos de la divinidad. 

Pensamos que desde este punto de vista es posible una 
conexión entre ambas y que ella sirve de explicación a la 
diosa de la fertilidad en su calidad de dio~a vespertina. 

No pOdemos decir lo mismo respecto a la Venus matuti
na. ya que dado que cada planeta gira sobre su propia 6rbi 
ta de la que no se salen, no hay _oinguna posibilidad -
que pueda haber alguna cercanfa entre Venus y otros plane
tas masculinos relacionados con la guerra y la muerte. Por 
ejemplo, Nergal. dios de los infiernos. cuyo astro es el 
planeta Marte; Zalbatanu, a quien se le daba el eplteto de 
mushtaburru mutanu "el que protege la mortalidad y la pes
te" o Ninurta. el dios de la caza y de la guerra que tiene 
como astro a una estrella fija: Sirio "qu e a causa de su 
brillantez, poseedor de un culto particular bajo el nombre 
de Kaksi-sá. que se ha interpretado por Shiltahu "la fle
cha". Es el astro que mide lilas aguas del mar" y el "que 
descubre las rutas"" (75). 

Hemos visto una relación aparente entre uno de los em 
blemas de la diosa y una estrella de la constelación de 
Virgo Aseria posible precisar una relación con los demás 
elementos y animales emblemáticos? 

A juicio de algunos entendidos en la materia. no exis 
te relación alguna, directa o espeCial, entre el planeta -
Venus y las constelaciones zodiacales tales como Virgo, Es 

. 
" " . 



corpi6n, Leo y Tauro. Sin embargo, es. indudable Que en su 
transito por la franja zodiacal pasa por ellas, las Que le 
sirven de telón de fondo en su recorrido estelar. Y, en 
cierta medida, son esas constelaciones, las Que durante 
una mayor extensión de tiempo sirven de telón de fondo ya 
Que en tamaño son mayores al resto y, por ende, Venus se 
demora más tiempo en cruzarlas puesto Que ocupan varios 
grados en el cielo. 

Tauro podrta, eventualmente, ser aquel "Toro del Cie-
10" Que Ishtar pide a su padre Anu envle para castigar a 
Gilgamesh. 

El León es el animal emblemático y, curiosamente, en 
el hemisferio norte, cuando pasa por Leo y le tiene como 
telón de fondo, la imagen Que proyecta es la del planeta 
sobre la figura felina, representacIón de tal naturaleza 
encontramos frecuentemente en la,. iconografta y la 1 iteratu 
ra. 

Las grandes constelaciones de Virgo, Espiga. Lira y 
Corona del Norte, se cuentan -a juicio de Jeremtas- entre 
las estrellas fijas emparentadas con Venus. . 

Hemos señalado la relaci6n con Virgo y con Espiga. 
¿Las otras? 

La constelaci6n de la Lira se €ncuentraen el hemisfe 
rio norte pero dema.siado al norte de la zona zodiacal, poF 
lo tanto, en ningan momento el planeta estará tan cerca co 
mo pa~a servirle de tel6n de fondo. igual cosa pOdrla adu= 
cirse de la constelaci6n de la Corona del Nórte. 

Existe tambl~n la llamada lIestrella del arco ll que ha 
sido, segan Dhorme, identificada con la Ishtar de Babilo -
nia. Labatlñebla de la IIcons telaci6n del arco", compuesta 
por las estrellas del Can Mayor y las de Argo. 

La estrella como símbolo representativo de la diosa 
es un hecho irrefutable. La diversidad de rayos con la 
Que se le representa (6, 8, 12 Y 16) bien puede estar con
d i c ion a d a por e s a u,u u si 6 n 6 p tic a 11 Q u e m e n o ion a b a \-jh i p pie 
o, simplemente, corresponder a una licencia arttstica pro
ducto, p.e. del juego de superposición de las diferentes 
fases conocidas. 

Ya que hemos hecho mención de nameros relacionados 
con su representaci6n iconográfica, creemos llegado el mo-
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mento de hablar sobre los números Que le son attibuidos y 
Que son el 15 y el 11030 (77). 

En relaciOn a los números asignados a los dioses, Con 
tenau señala :que Ita los mesopotamios se le,s ocurriO además 
la curiosa idea de representar por números a sus dioses,lo 
cual a consecuencia de las especulaciones que pueden hacer 
se con las cifras, permitiO integrarlos al panteOn y des = 
cribir entre ellos, por mediaciOn de los números, relacio
nes de las que nadie se habla percatado al considerar a 
las divinidades" (78). . 

En efecto, para los mesopotamios -dice Contenau- los 
nOmeros cOBstituyen un lenguaje capaz de expresarlo todo 
y, una de las primeras manifestaciones del poder de los nú 
meros ftie la creaciOn de una jerarqufa numéfica de los diG 
ses. El número perfecto, la unidad de 60, corresponde a 
Anu, el dios supremo. 

Con posterioridad, le atribuyeron valores numéricos a 
los signos del silabario de modo que cada nombre podta ex
presarse con un número. la clave del sistema la dio una ta 
blilla procedente de Susa donde se da la equivalencia en= 
tre números y sllabas.:¡S). 

En .este punto podemos entroncar el pensamiento de 
Dhorme, a juicio de quien los números atribuidos a las di
vinidades dicen relaciOn con el valor del ideograma de su 
número. El número de Sin, por ejemplo, 30, corresponderla 
al 10 + 10 + 10, número que además tenfa la ventaja de re
presentar un mes completo. 

En el caso de Ishtar se la representaba con la cifra 
15 (10 + 5) que colocaba a la diosa inmediatamente debajo 
de Shamash, cuyo número es 20 (10 + 10) Y de Sin. 

El nombre de Sin corresponde a Su~en, la forma corree 
ta de escribirlo serta usando el determinativo de dios Y
las silabas En Zu: tx) 

la otra forma posible de escritura es asignándole va
lor, por el número 30 y, entonces, el nombre de la divini
dad se escribirfa de la sig~~ente manera: (xx) 

o El mismo procedimiento es válido para escribir el nom 
bre de la diosa Ishtar, o de cualquier otra di vinidad. En el caso de 
Ishtar las formas posibles de escritura son: (xxx) 

(x) (xx) (xxx): Ver página siguiente. 



Grafias del nombre del dios SIN (En Zu) 

(x) 

(xx) 

Graflas del nombre de lo diosa ISHTAR (xxx) 

... ...f- determinativo de la divinidad • il 

~« (shloshim}= 10+10+10= 30 

<": (hamisherH);;: 10+5;;: 15 .. 

- ." ". ,. '" ~'. . . '. \ .'" & 4 a 
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Aunque no muy 'satisfactoria. es al menos. una explica
ci6n Que nos darla la raz6n del número 15. Que corresponde 
según hemos podido apreciar~a la mitad del de Sin y a la 
cuarta parte del número perfecto. 60. la unid~d~ correspon
diente a Anu. Seria interesante pOder conocer el motivo de 
estas equivalencias y la relaci6n existente entre ellas. 

Se sabe Que, desde el momento en Que aparece la luna 
nueva hasta ~~legar a luna llena transcurren justamente 15 
dlas. 

Una inducci6n posible. pero vAlida para la relaci6n 
existente entre Sin y la diosa, nos seria dada por los ci
clos de fertilidad de las mujeres. En efecto. el citlo : 
menstrual de lasmu,eres varia entre 28 y 30 dlas. el perl~ 
·do fértil de uni mujer corresponde exactamente a la mitad -
del anterior. Entonces. si los mesopotamios contabilizaren 
el 30 como periodo menstrual de una mujer. mAs o menos coin( 
cidente con el mes lunar. evidentemente Que el periodo de~ 
mayor fertilidad de la mujer sería el 15, justo en la mitad 
del mes. . 

En cambio. para la cifra 11.30 procedente de la tabli
lla LBAT. desconocemos absolutamente su significado. 

Ahora Que. como hemos sefialado con anterioridad. el 15 
y el 11.30 no son las únicas cifras que se relacionan con 
ellla. Habria que agregar los correspondientes a los rayos 
con los que se la representaba como estrella y añadir. ade
mAs, los números 7 y 3 que encontramos en algunos relatos y 
que. al parecer. en el caso espec~fico del 7. corresponde:'+ct 
ria a un número sistémico. simb61ico. Que aparece continua
mente en diferentes culturas (79). 

G En realidad puede decirse positivamente. Que la inter
pretaci6n es astralvy asl lo hemos visto y comprobado por 
los textos mencionados y por el comportamiento astral del 
planeta: 

En la Exhaltaci6n de Ishtar se nos_explica la posici6n 
privilegIada del planeta respecto al cielo y el mito además 
nos permite apreCiar como~ a petici6n expresa de los dio
ses. ella GocuparA el lugar mAs importante del pante6n lle
gando a detentar el pOder supremo que le fuera concedido 
por Anu. 

En Etana tenemos una vivida descripci6n del astro. bri 
. lIante en su fulgor. La sola visi6n aterroriza. además. ha 
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sido observado 529(ln el relato lIen una ascensión al cielo ll 

y en un p~rlodo inmediato después de su invisibilidad. 

11 •• 0 no había sido visible pues su rostro 
habra vliel to COil esplendor como 
desde ••• hasta ••• está cubIerta con terr'ible luz" 

~l en la fxaltación la vemos en todo su poder, con fun 
ciones de diosa del amor y la guerra 9 Y en Etana en cambio; 
como promesa de vida; en el Descenso de Inanna a los Infier
n o s > en q u e t el m b í é n en con t f a m o s 5 U do b 1 e rcrr;--eñ e o ñTr' a m o s 
paTpable su connotación astral ya que el relato corresponde 
específicamente a un intento de explicar su tr8n$ito este -
lar y su periodo de invisibilidad. 

Venus en su aparici6n doble es adorada como dios~ ves
pertina en Uruk y como matitina en Accad. 

Intentamos encontrar una explicación astral del Deseen 
so de Inanna/Ishtar en la que debla cruzar siete puertas a~ 
tes de desaparecer. con las fases del planeta. No nos fue
posiblen 

Las fases visibles a simple vista y siempre que las 
condiciones climáticas lo permitan. no son más de seis (80). 

Mirando el mapa estelar 9 vemos s610 dos grandes obstá
culos que cruzar: el río del cielo, la vla láctea. Tres son 
las zonas que corresponden a los grandes dioses: la prime
ra, el Ecuador, y corresponde a Anu, la segunda. el Trópico 
de C8ncer y corresponde a Enlil y, la tercera. el Trópico 
de Capricornio correspondiente a Ea, Y. las estacioneszo-
diacales por las que debe cruzar son 12. . 

Vemos, pues. que la explicación no será posible.enfre~ 
tado de ese modo. 

Pero si recordamos que los mesopotamios creen 
que hemos llamado lila teoría de les espejosll y todo 
sucede en el mundo superior se refleja en la tierra. 
ces podremos ver exactamente las 7 puertas a las que 
menci6n el relato. 

en lo 
cuanto 
enton
hace 

En efecto. Venus vespertina es adorada en Uruk y la Ve 
I1US matutina en Accad; por ende. ambas son parte del reco ::
rrido que el planeta hace en el transito estelar. Y ambas 
corresponden al inicio y término de 9U viaje: desaparici6n 



y apariciónQ 

Recordemos aqu[ algo que senalara Jeremlas: que a ca 
da uno de lo~ cinco planetas le corresponden grupos de es 
treIlas fijas con las que cada planeta tiene una vincula= 
ción esencial" estas estre\las eran puestas bajo la sobe 
ranía del planeta. -

Recordemos también que a cada dios le correspondla 
un pleneta (a Nergal Marte, a Marduk Júpitel', etc.) y a 
cada dios le compite reinar en una ciudad. . 

Si_pusiéramos el plano estelar sobre el plano terres 
tre, podríamos eventualmente saber qué estrella fija co
rresponde a cada una de las ciudades mesopotámicas. 

Por ejemplo, Tatón senala que el cuadrado de Pegaso 
corresponde al templo de Babilonia y que CAncer y Osa Ma
yor corresponden a Slppar y Nippur respectivamente. 

En el ANEl vemos que al lIT. SAGIL "imagen del cielo 
y de la tierra" se le denomina estrella IKU. El E. SAGI 
LA es el te~plo de Marduk en Babilonia. Pudiera ser, que 
ella fuese la estrella fija que correspondiese a esa ciu
dad. Además, por el hecho de su relatt6n con Marduk. tal 
estrella estarfa en intima relación con el Planeta JOpi -
ter (Nebiru). . 

¿ Qué tenemos en el relato del Descenso de Inanna/Ishtar? 

En el relato aparecen siete puertas que la diosa de 
be cruzar en su viaje. En la primera estrofa de la ver
sión sumeria del relato se enumeran siete ciudades con 
sus siete templos, los que ella abandona cuando emprende 
el vme:-

¿Existe algún modo de relacionar estas siete ce~dades 
con sus templos, con algunas estrellas? 

La respuesta nos la ofrece el Ritual del A.ño Nuevo 
8 a b i 1 6 n i c o el o n del a dio s a e s 11 a s i m i ID a iI a -sret e e s t r e -
Ilas, dos de las cuales tienen una connotación estrecha 
con la fertilidad: Hegala, la estrella de la abundancia y 
Baltesha, la estrglla de la sensualidad. 

Si unimos todos los datos, Siguiendo rigurosamente 
ambos relatos, tendremos: 
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ETAPJ\ CIUDAD TEfvlPLO ESTRELLA -
1 12 URUK 'L ANI\J{¡ B A N 

2º BADTIBIRA EMUSH. KALMHf¡A U Z 

3º ZABALAM GIGUNA H E G A L A 
49 ADAB E. SARRA B A L T E S H A 

Sº NIPPUR BERETRISGARRA M A R G 1 D D A 

612 KISH HURSAG KALA¡V¡A E R U 

7Q AGADE L ULMASH i\l I N r~ A H 

Hemos seguido rigurosamehte el relato su~erio del Des 
censo de lnanna y el Ritual del Afio Nuevo en la secuencla
tanto de las ciudades y templos como de las estrellas. No 
Obstante. no nos es posible asegurar con certeza Que en 
la lista que damos corresponda a cada ciudad determinada 
estrella. Pero eso no es relevante. Lo importante está. 
creemos. en haber tehido la oportunidad de establecer el 
recdrrido de la diosa: recorrido astral y terrenal,. 

Sumado a ello agregaremos otra idea Que nos parece 
pertinente:también en este relato encontramos impllcito 
los roles de la diosa de la guerra y del amor íntimamente 
relaciotJ:ado con sus apariciones diarias. 

Venus vespertina reina ~n Uruk, una de las represen -
tantes más típicas del sistema sumerio de ciudad-estado. 
floreciente. civilizada, imbuida del ideal sumerio de la 
paz. 

Ve n u s m a t u t i na ten C a m b i o, re i n a en Ag a de. ,1 a c i u dad 
capital. centro del gran imperio sarg6nida. cuyo pensamien 
too semita. es opuesto al sumerio. es imperial. Pero. en 
lo cultural, sin embargo. absorbi6 la civilización sumeria 
formando una síntesis extraordinaria. cuya manifestación 
m á s re p r e s e n t a t iv a en e-l a r te. loe n con t ra m o s en 1 a s p i n t u 
r a s m u r a l e s d e f~ a r i , ,d o n d e e 1 p r a g m a t i s m o e h i e r a t i s m o s u ::
merio se ve alivianado por la fantasía semita ••• 

----------------------
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CAPITULO 4 

Todo cuanto podamos decir sobre la cultu~~ y el pensa 
miento del hombre' mesopotamio es posible gracias al auxi ~ 
lio de la ciencia arqueológica que ha permitido develar 
restos de la c~ltura material como también documentos plds 
tico~ y literarios, productos de los hallazgos arqueológi= 
coso 

El desciframiento de estos documentos y su compren -
siOn, nos plantea grandes dificultades a causa del descoho 
ci~iento del verdadero lenguaje de este hombre, porque sIT 
literatura es existencial y mítica, simbólica y todo su am 
pilo significado no alcanzamos a percibir. -

Por ello, nuestras inferencias, interpretaciones, to
das nuestras construcciones teóricas en torno a ellos pue
den, en algunos casos, no ser correctas o, por decirlo de 
otro modo, no interpretar adecuadamente el mensaje que nos 
trasmiten. 

En el presente trabaja, donde el eje central ha sido 
la figura de Inanna/lshtar, hemos planteado prOblemas y 
hemos intentado darles una respuesta a base de bibliogra -
fía especializada y a los diferentes documentos antiguos 
en los que ella aparece. 

También hemos sostenido que el punto de vista astral 
proveía un ángulo de estudio que podrfa ayudarnos a com
prender el personaje. 

A esta altura del camino, creemos que efectivamente 
el punto de vista astral puede explicarnos no sólo la pree 
minencia e importancia de esta diosa en el panteón mesopo= 
támico, sino que. además. a través de él y releyendo la li 
teratura documental Que ha llegado hasta nosotros con un -
nuevo tipo de lectura: el astral, podremos encontrar nue
vas luces Que ilustren el pensamiento de los mesopotamios 
y la comprensión de su cultura. 

Inanna/lshtar es una figura Que inspira sentimientos 
de amor, de odio, de temor y a la vez. es capaz de sentir 
los, de experimentarlos en toda su máxima expresión, por 
lo menos eso es lo que podemos inferir de los incidentes y 



situaciones que constituyen el nOcleo central de las narra 
ciones donde ocupa el rol principalo 

, Kramer sostiene que como lilas deidades son casi en su 
totalidad de caracter antropomórfico no es irracional asu
mir que las actitudes emocionales adscritas a ellas son 
una verdadera reflexión sobre sus contrapartes humanos ll 

(81 ). 

Sus funciones son mOltiples g a veces dicot6micaso Sin 
embargo, como simbolo, revela aquello que Eliéde llama lila 
unidad fundamental de varias zonas de lo real" (82). 

"Todas las diosas locales, señala Eliade, tienden a 
convertirse en la gran diosa y, en Oltima instancia, a 
anexionarse toda la sacralidad disponible", lo que al 
parecer, ocurrió en el caso de nuestro personaje. 

E Inanna/lshtar lo hace, se convierte en "la diosa" 
por antonomasia a la que la religión le asigna la misión 
de "identificar en si la presencia de lo trascendente en 
la experiencia humana" (83), y lo lleva a cabo en un mundo 
en incesante cambio, cuya estabilidad depende de ese cam -
bio, se retroalimentan del mismo modo como lo hacen el 
caos y la armonia, creando un ritmo de vida tal como el que 
es dable percibir en la naturaleza~ 

La creación misma fue posible gracias al caos inicial 
puesto que no se generó de la nada. Tampoco es inmutable: 
todos los años hay que volver a re-crear el proceso origí -
nal de la creación y el hombre vive lidias de temor reveren 
cial ll que dan paso a dias de júbilo, cuando la armonia veñ 
ce al caos. All!, entre otros ritos, se re-crea la ceremo~ 
nia del matrimonio sagrado que permitir8 la fertilidad en 
todo orden de cosas y la prosperidad del pals. 

Un himno dedicado a Ishtar, escrito en las postríme -
rias de la primera dínast!a babilónica (ca 1600 aec), en
salza los encantos y virtudes de la diosa como también enu 
mera las bendiciones que ha prodigado al rey. 

El poema nos la muestra en sus múltiples facetas. El 
si~bolismo que su persona encierra se nos expresa en un 
lenguaje que evidentemente estaba al alcance y la compren
sión de los fieles, un lenguaje que nos indica los modos 
de relacionarse de la diosa y sus fieles, de ella y la so
ciedad y, finalmente, entre ella y el cosmos: 
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IIAlabada sea la diosa. la m§s temible de las diosas, 
Reverénciese a la dueña de los pueblos, la más grande 

de los Igiglo 

"Alabada sea Ishtar, la más temible de las diosas, 
Reverénciese a la reina de las mujeres, la más gran

de de los Igig1. 

IIEstá vestida de placer y amor, 
Está henchida de vitalidad, encanto y voluptuosidad. 
Ishtar está vestida de placer y amor .// . 
Está henchida de vitalidad, encanto-y voluptuosid~j. 

¡IDe labios es dulce; hay vida en su boca. 
A SU aparición el júbilo es completo • (10) 
Es gloriosa; háy velos echados sobre su cabeza • 
Su cuerpo es bello; sus bjos, brillantes. 

"La diosa - en ella hay consejo. 
El hado de todo tiene en su mano. 
A SU mirada se crea la alegria. 
Poder. magnificencia, la deidad protectora y el es-

píri tu guardián. 

¡Viora, atiende a la compasión y a la amistad. 
Además, agrado ciertamente posee~ 
Sea esclava, muchacha libre o madre (la) protege. 
Se la invoca; entre las mujeres se menciona su 

nombre" (20) 

11 ~jén -..,. su grandeza puede igualar? 
Fuertes, exaltados, espléndidos son sus decretos. 
Ishtar -- su grandeza ¿quién puede igualar? 
Fuertes. exaltados. espléndidos son sus decretos. 

Se la busca entre los dioses; extraordinaria es su 
categorfa 

Respetada en su palabra; es suprema sobre ellos. 
Ishtar entre los dioses; extraordinaria es su cate

gorfa. 
~spetada es su palabra; es suprema sobre ellos. 

Es su reina; ellos hacen continuamente que sus man 
damientos se ejecuten. -

Todos se inclinan ante ella. (30) 
Reciben su luz en presencia de ella. 
Las mujeres y los hombres en verdad la reverencian. 



En su asamblea su palabra es potente; es dominante .. 
Ante Anum, su rey, ella los apoya plenamente. 
Descansa en inteligencia. listeza (y) sabidurí,a. 
Se aconsejan juntos, ella y su señor. I 

En verdad. ocupan juntos la sala del trono. 
En la cámara divina, mansi6n de la alegría, 
ante ellos. los dioses, ocupan sus sitios. 
A sus frases ellos dirigen su atención. 

"El rey, favorito suyo. amado de sus corazones, 
les ofrece magníficamente sus sacrificios puros. 
Pmmiditana. como puro sacrificio de sus manos. 
Lleva ante ellos gruesos bueyes y gacelas. 
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"De Anum. su consorte. (Ishtar) se complació en pedir 
para él 

Constante. 1 arga vida. 
~\Jchos años de vida para AlImiditana 
Ha concedido, Ishtar ha decidido otorgar. 

ufltledicmte sus órdenes ha sometido a él 
Las cuatro regiones del mundo a sus pies; 
V la total idad de los pueblos 
Decidió sujetar a su yugo" 

(85) 

La interrogante que nos quedaba por dilucidar era si 
Inanna/lshtar representaba la femineidad "par Éxcellence". 
Pe~samos que sí: 

Gracia y señorío. ternura y pasión, amor y odio. en 
canto y voluptuosidad. poder y sabiduría. seducción e in~ 
teligencia .... 

El poema nos la retrata de cuerpo ~ntero: es un can
to de alabanza a La Mujer. 

"Ishtar, su grandeza ¿quién puede igualar? 
Fuertes, exaltados. espléndidos son sus 

decretos •••• " 
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N O T A S 

PR I~lERA PARTE 

CAPITULO 1: RASGOS DISTINTIVOS DE LA DIOSA H!ANNA/ISHTAR 

(1) A diferencia de lo que aqul se senala,.hay otros au 
tores que opinan que esas divinidades deben consi ~ 
derarse como diosas independientes y no manifesta -
ciones de Inanna/Ishtar. Sobre esto volveremos en 
el segundo capitulo del presente trabajo. 

(2) Jo BARGUA señala que Anunnitum "es una manifesta -
ción de la Ishtar bélICa venerada en Accad y Sip
par", y, ¡~ammetum corresponde "a una de las formas 
de la diVIna lshtar, una de la~ mimadas de Nergal". 
Cf. BARGUA.J. Historia de'las Religiones, páginas 
179 y 591 respectIvamente. 

(3) Cf. JAMES,E.O. Los dioses del mundo antiguo, p.101 

(4) Idem, po 112. 

5) Cf. BARGUA,J. Opa cit. p. 180. 

6) Sobre el particular es conveniente revisar 10 Que 
s e ñ a 1 a J A C O B S E N, T. en 11 fije s o po t a m i a : t he c o s m o s a s 
a state ll (en: The intellectua1 adventure ofanCient 
¡V/an, cap. V, pp. 125-201). Ver tambIén aCASSIRER. 
~ Antropologla Filosófica, donde hace una atinada 
observaCIón sobre el tema. 

(7) Cf. SAURAT,D. Historia de las Reli iones cap. IV. 

(8) Cf. JAMES,E.O., op. cit. p • .358. Esclarecedor es 
leer también lo que sobre el particular señala 
FRANKFORT,H. en Reyes y Dioses. pp. 350 ss. 

(9) Balal es un término semita cuyo significado es se -
nor, dueño o esposo. Este término era utilizado-Pa
ra-designar a los dioses locales de la franja siro
palestina. Según la forma como eran adorados estos 
ba 'a1im, recibian distintos nombres. Asl es como en 
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contramos al dios Ba 'al Melkart (Señor de Tiro), 
Ba 'al-Zebub (Señor de Ekron), o, Ba 'al-Aliyan (Ba 'al 
victorioso). 
Los antiguos habitantes de la zona pose[an un pan -
teón muy rico y sus divinidades representaban las di 
versas fuerzas de la naturaleza y, en especial, de 
la fecundidad. . 

(10) El dios El era considerado padre de los dioses en 
las religiones de los antiguos semitas, era conside
rado el sabio, el juez, el jefe por excelencia. Res
pecto a la lucha que se evidencia entre El y Balal, 
U. OLDENBURG ha realizado un estudió. intitulado jus 
tamente The conflict between El and Ba 'al in Canaa = 
nite Rellglon. 
Allí. después de estudiar a cada una de las divinida 
des y su entorno en capitulos separados. se dedica a 
ver el conflicto según es descripto en la mitología. 
Como base del conflicto intenta apreciar si éste se 
debe o no a cambios histórico-culturales o si s610 
puede ser entendido desde el punto de vista religio~ 
so. 

(11) Cf.Cid.C. y Riu. M. Historia de las Relt'giones. p. 
243. 

(12) Idem, p. 212. 

(13) Id. Ibid. 

(14) Moscati.S. Antiguas civilizaciones semitas, p. 115. 

( 1 5 ) 1 d em, p. 224. 

(16) Idem. p. 115-6. 

(17) Tacchi,V. (S.J.) Historia de las Religiones. p.217. 

(18) Idem, p. 217. 

(19) Moscati, op. cit. p. 59. 

(20) Cid, C. y Riu. ~1. Opa cit. p. 236. 

(21) Idem, p. 243. 

(22) Idem. p. 212. 
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. (23) Moscati,S. op. cit.p. 115-6. 

(24) SCH~1OKEL, H. Reyes y Dioses. p. 280 

(25) Moscati.S. Opa cit. p. 39: alll hace mención a las 
CrOnicas Reales de Sardanapalos (Assurbanlpal). 

(26) Cf. Enciclopedia dela Antigüedad, vol.!, p. 85-6. 

(27) TACCHI, V. op. cit. po 217. 

(28) Simon, Jo Historia de las Religiones. p. 88. 

(29) La descripciOn nuestra corresponde al sello cillndri 
co que encontramos en PARROT. A. Sumer. po 309, fig: 
384. 

(30) Descripción nuestra de la figura que encontramos en 
PAR RO T, A. A s s u r. p. 76. f i g. 85. r e fe re n t e a 1 a 1 s h 
tar de Arbelas. 

(31) Cf. Enciclopedia de la Antigüedad. vol. I. p. 85-6. 

(32) TacchL V. op. cit. p. 217. 

(33) Cid.Co Y Riu,M. Opa cit. 255: refiri~ndose a Atarga
tis. 

(34) Bargua. J. op. cit. p. 221. 

(35) Id. Ibid. 

(36 ) Sa u r a t. O. o p • c i t. cap. 1 V • 

(37) Parrot. A. SLlmer, p. 280. fig. 346: Textual, sOlo lo 
que est5 entre comillas, el resto es descripción 
nuestra. 

(38) Idem, p. 282, fig. 348 Y 348 b. 

(39) Jeremlas. A.Handbuch dar Altorientalischen Geistekul
tur,Po po 178-·9. 

(40) Idem. p. 181. 

(41) Tacchi, V. Opa cit. po 217: señala que ese nClmero co 
rresponde a la mitad del, nOmero de Sin. Luego. el nO:
mero que le corresponde al dios Sin es el 30. 
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(42) Cf. Tablilla lBT 1604/5, en AOAT 1969, p. 138. 

(43) Cfr. Dijkstra,M. y de Moor, J.C. IIProblematical Pas
sages in tlle legend of Aqhatu ll

• En ese articulo se 
hace menciÓn al carácter andrógino de la diosa lAna 
tu- 'Athtartu y presenta a esta última como la dobli 
de la primera. Importante es destacar que las consi
dera como a la Ishtar babilónica y la IIVenus barbata 
de los romanos ll

, p. 193-194. la revisión de la bi
bliografia mencionada en citas puede ser altamente 
esclarecedora: J.C. de Moor, Or 37 (1968), 213. n. 
1 • ; UF 1 (196 9) 1 7 1, 1 77. 1 82, 22 4 ; Al b r i 9 h t, 1 oc • 
cit. N. Year II, 19, n. 62, 21, n84; Yahweh and the 
Gods of Canaan. london 1968, 113; H.Helck, Betrach
tungen zur grossen G6ttin. Manchen 1971, 105f, n.135, 
153. I 

(44) Cid, C. y Riu, r4. Opa cit. p. 212 •. 

(45) Simon, J. Opa cit. p. 88. 

(46) BargQa. J. Opa cit. p. 590~1, nota 206. 

(47) Idemo p. 221. 

(48) Idem. p. 172. 

(49) Cf. EnCiclopedia de la Antigaedad, vol. l. 85-6. 

(50) Bargúa, J. Opa cit. p. 45. 

( 5 i) IVlo s c a ti, S • o p. c i t o 2 67 • 

(52 ) Cid. C. y R i u. I\L o p. c i t. 248. 

(53) Tacchi Vq Opa cit. p. 2170 

(54) Parrot. A. Súmer, op. cit. p. 70-73. 

CAP ¡TUlO 2: LA LITERATURA ESPECIALIZADA ACERCA DE INANNA/ISHTAR 

( 1) Bargúa. Jo op. cit. po 204. 

('2) ldem, p. 590. 

(3) Idem, p. 178. 



( 4) 

5 ) 

6) 

7 ) 

( 8) 

( 9) 

Idem, pQ 

Idem, p. 

Cid. C. y 

Idem, p. 

Idem, p. 

Id Q lb id. 

179. 

167. 

Riu, ~1. op. cit. p. 212. 

236. 

243. 

( 1 O ) 1 d em, p. 255 - 6 • 

( 11 ) 

(12 ) 

Champdor, A. 

Idem, p. 159. 

(13) Idem, pQ 156. 

(14) Idem, p. 160. 

'" ¡ 

BabilohJa, p. 158~9. 
, ~ .. 

(15) James, E.O. op. cit. p. 358. 
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(16) Kramer, S.N. La historia comienza en Súmer, p. 74-77. 

( 17 ) Idem, p. 228. 

(18) Idem, p. 205. 

(19) IIBalbale is the technical name for a category of Su
merian compositions, which to judge from the extent 
material, are hymnals in character; the actual mean
ing of the complex is still uncertain". cf. Kramer, 
en ANET. 2nd. ed. pQ 42, nota 8. 

(20) En un ensayo corto y nmeno aparecido en la Revista 
Ariel NQ 31, baja el título "El rito del matrimonIo· 
sagrado", Kramer habla sobre los dioses, la sexuali
dad y la ingerencia de éstos en el ciclo de la ferti 
lidad. Tambi~n se refiere a la significación magico~ 
religiosa de este rito. 
A juicio de Kramer, la hierogamia habríáse originado 
en los comienzos del tercer milenio, en la ciudad de 
Uruk, cuya divinidad protectora era Inanna y, el pri 
mer rey Que habría celebrado este rito fue Dumuzi. -
Lo anterior, sin embargo, no puede precisarse docu -
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mentalmente. Es más, aQn cuando se piensa que prQba
blemente la fecha sea coincidente con "el tercer 
cuarto del tercer milenio, cuando los sumerios se 
afianzaron en sentido nacional", gracias a lo cual 
el evento habrla adquirido connotación de aconteci -
miento nacional festivo, no resulta posible dar nom
bres de reyes que hubiesen cumplido este rito en fe
cha anterior a la del reinado de Shulgi (2095-2048). 

En efecto, detalles de este rito, en su orientaci6n 
nacional, se conocen s610 desde la ~poca de Shulgi. 
fines del tercer milenio. Oespu~s de ~l. cada rey se 
vanaglorió de ser el amado esposo de Inanna. cf. op. 
cit. pp. 64-71. 

(2 1) K r a m e r. S • ~l. Re v 1st a A r I e 1 N g 3 1 9 p. 76. 

(22 ) Idem, p. 64 o 

(23 ) ¡Vio s c a ti. S. o p. c i t. pp. 11 5 - 6 • 

(24) Id. Ibid. 

(25) Idem. p. 224. 

(26) Desgraciadamente no poseemos mayor información sobre 
esos documentos. 

(27 ) r~o s c a ti, S. o p. c I t. 267 o 

(28) Idem, p. 18. 

(29) Id. Ibid. 

(30) Idem. p. 34. 

(31) Pirenne, J. Civilizaciones P,ntiguas. 

(32) Idem, p. 70, nota 9. 

(33) Simon, J. op. cit. p. 88. 

(34) Zunzunegui. J. ¡\llanual de Historia de las Religiones. 

(35) Jacobsen, T. op. cit. en nota 7 del cap L 

( 36 ) Mo s c a ti. S • o p. c i t. p. 
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(37) Tapia, A. La ciudad en el Medio Oriente Antiguo, pp. 
104,; 118. 

(38) Simon,J. Opa cit~ p. 88. 

(39) Parrot, A. Súmer, p. 378 Y Assur, p. 409. 
, r 

(40) cf. Boulanger, R. Pintura Egipcia y del Antiguo Orlen 
te, po 168. Es conveniente destacar Que en el· Oiccio-; 
ITrio de esta obra no se menciona el, nombre de Inanna~ 

" 

En el libro de Parrot. A. Assur,::-':p. 410, se habla de' 
la "Ishtar de Arbelas, una de las mas célebres de Me
sopotamia, a,causa de sus virtudes guerreras, celebra 
das entre otros por Assurbanipal ll

• -

(41) cf. Diccionario Enciclopédico 'Abreviado Espasa-Calpe, 
vo l. 1 V, p. 123. 

(42) Tampoco en esta obra hay menci6n alguna de la diosa 
Inanna. 

(43) cf. Diccionario de la Antigüedad, vol. 

(44) Idem, vol. I, 85-6. Pese a mencionarse el nombre bajo 
el cual esta divinidad se convirti6 en la esposa del 
dios Anu, Ininni-Istar, este nombre no aparece en la 
obra. Tampoco aparece el nombre de Inanna. 

(45) Parrot,A. Súmer, p. 378. 

SEGUNDA PARTE 

(1) cf. pagina 

(2) Los Igigi son considerados como esptritus celestes 
servIdores, principalmente del dios Enlil {ver C6digo 
de Hammurabi)o Los Anunnaki son IIlos grandes dioses 
sin nombre, convocados a las asa~bleas divinas. Engen 
drados por Anu en las "montafias del cielo y de la tii 
rra ll

• En el poema de la creaci6n -Enuma-Elish~ se le~ 
concibe tanto como dioses celestiales como dIoses del 
f"iundo Inferiorll • (cf. ANET, p. 68). 
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( 3) Los kudurrus "son mojones de piedra negra, ornamerita 
dos con relieves, cubiertos de inscripciones y colo ~ 
cados en los sant~arios donde aseguraban la inviolabi 
lidad de las propiedades" (cf. Parrot, A. Samer, p.-
379). 

( 4) Para ejemplificar, basta con los nombres de Nabucodo
nosor, cuyo significado es "Oh Nabu, protege la des-
ce n den c i a 11 ; A s a r h a don IJ A s s u r ha dad o un he rm a no 11. y. 

( 5) 

( 6) 

( 7) 

( 8) 

( 9 ) 

( 10) 

(11 ) 

Sennaquerib, "El dios Sin a~mente el namero de los 
hermanos li

• 

La Estela de Eannatum o Estela de los Buitres 
la que se han conser~ado sOlO fragmentos- es un 
mento de 1.80 m. de alto, esculpido en calcárea, 
gido por Eannatum, rey de Lagash para conmemorar 
victoria sobre la ciudad de Umma. 

-de 
monu 
eri~ 

la 

Trabajada en registros, constituye un relato cronol6-
gico de los hechos. Tiene dos caras, una de ellas re
lata la acci6n de los hombres, la otra. en cambio. ce 
lebra la intervenci6n de los dioses que han hecho po~ 
sible, la victoria. 

cf • pe 11-

cf • Dhorme • 11 Les religions de Babylonie et d I Assy -
rie", p • 53. 

cf • La bat, Les religions du Proche Orient, p. 5, no-
ta 4. 

cf • Dhorme, op. c i t. p. 53. 

Id • ibid., nota 10. 

Id. Ibi d • 

(12) La Luna es un astr.o que presenta fases que han sido 
detectadas desde antiguo y que han hecho de ella un 
astro ctelieo con el que tiene tntima relaci6n el rit 
mo de la vida. Eliade, en su Tratado General 'de las
Religiones, sostiene que ya desde antes que el hQmbre 
dominara la naturaleza, es decir, en la fase pre~agrt 
cola. se conocta la relaci6n entre la luna, la lluvii 
y la vegetaci6n (p. 196) Y que "desde el momento en 
que se descubre la naturaleza aparece un simbolismo 
que vincula entre sí a la luna, las aguas, las Ilu -
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vias, la fecundidad de la mujer, de los animales y de 
la vegetación~ (p. 189). 
M!s adelante so~tendr§ que cu~lquiera sea la relación 
que nuevas formas religiosas atribuyan al astro en re 
lación con la fertilidad, éste conservar~ siempre er 
atributo de "la creación periódica, de la vida inago
table" (p. 198) Y en la representación del mismo ~e 
asociarAn de una u otra forma el cuerno de bovino que 
lino es sino la imagen de la luna nueva" (p. 198) Y 
agrega una cita textual de Hentze, donde se señala 
que lIel cuerno se convirtió en slmbolo lunar por su 
parecido con la media luna ll y agrega que IIse sobren j 

tiende que los dos cuernos debieron representar, el 
cuarto menguante y el cuarto creciente, es decir, l~ 
evolución total del astro ll (p .. 198).. \ 

(13) Los cuerpos celestes que comprenden la triada astral 
mesopotami~a comparten una caracterlstic~ coman: pe
riodos de invisibilidad. 
En efecto, la luna hace su aparición y desaparición 
diaria, en forma cambiante, ya que, merced a sus fa
ses crece y, decrece en el firmamento y por ello, la 
visión que de ella se tiene es la de una figura reno 
vada. Ad~más del perlado de invisibilidad diario, pri 
senta uno más prolongado: durante tres dlas del mes
no hay luna en el firmamento estrellado: la luna mue
re, pero su muerte no es definitiva, ya Que asu muer 
te le sigue siempre un perlada de renacimiento que c~ 
mienza con la luna nueva. Y es ese retorno eterno ~ 
su forma inicial la que lo convierte en el astro de 
los ritmos, de los ciclos de la vida (cf Eliade, Opa 
cit~ p. 188). 
El sol, en cambio, lIatraviesa todas las noches el rei 
no de la muerte y reaparece al dla siguiente, eterno; 
eternamente igual a si mismo •••• 
liLa puesta de sol no se considera una muerte (como 
los tres dlas de la luna) sino la bajada del astro. a 
las regiones inferiores. al reIno de los muert~s. A 
diferencia de l~ luna, el sol tiene el privilegio de 
poder atravesar el infierno sin morir. Pero su paso 
predestinado por las regiones ¡,nferiores no deja por 
ello de conferirle prerrogativas y rasgos funerarios ll 

(Eliade, Opa cit. p. 168). 
Sobre el particúlar, en relación a Venus, se habla 
más adelante. 
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(14) cfo Relato sumerio del diluvio, ltnea14L En Prit-
chard, op. c.it. p. 34. 

(15) cf. Kramert La historia comienza en Súmer, po 2050 

(16) cf. po 88, Hota 19. 

(17) cf. Kramer~ "EI rito del matrimonio sagrado ll
, op. 

cit. p. 66. 

(18) Idem. 

(19) Kramer, La ,historia ... ., op. cit. po 770 

(20 ) 

(21 ) 

Idem; p. 263 ss. 

En í Ineas generá í es vemos que, en ambos relatos, 11 Ina 
nna/l~ht&t dfrete SU,a~or a Gilga~ésh ~ iotentasedu= 
~irlb cohtegalb~. Bilgamesh rechaza QIOfrécimiento. 
An o Ahil consieNte de mal gta~ó é enviar el Toro Ce 
ieste ~ ~rtik, el monstruo devasta la ciudad ya' con= 
tinuaci6n lo matan ll

• Kramer. La historia ••• p. 263ss. 
En los detalles es donde ambas versiones difieren pro 
fundamente: "lo s regalos que Inanni'i ofrece sondife = 
rentes, la alocución de Gilgamesh al rechazar las' pro-, 
posiciones recibidas es mAs larga en la versión semi
ta en la que, adem8s, hay una serie de alusiones "eru 
ditas a la mitologta y a los proverbios babilónicos lI

-

(Kramer, opo cit. 263ss). 

(22) cf. Pritchard, La sabiduría del antiguo Oriente, po 62 

(23) cf. Kramer, "~1atrimonio sagrado" en Opa cit. p. 69. 

(24) cf. Labat, op. cit. p. 245: en esta segunda parte de 
la 42 tablilla de la Exaltación de Ishtar, el dios 
Enlil es quien ensalza a la diosa y canta a sus virtu 
des guerreras y la invita a reinar junto a él, en ca= 
lidadde IIDiosa reina de Nippur". 

(25) Traducción de J. Moreno, mimeografiada, Departamento, 
de Historia, Facultad de Ciencias Humanas, Uni·versi -
dad de Chile" 1974. 

(26) cf. Pritchard, OPa cit. po 97. 
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(27) Hay que tener presente Que los obsequios que la dio 
s~ ofrece a Gilgamesh, en la versión sumeria difie= 
ren de los mencionados en la epopeyas~mita (Kramer, 
HCS, 263ss) • 

. (28) 

(29) 

(30 ) 

(31 ) 

(32 ) 

(33 ) 

(34 ) 

(35) 

(36) 

(37 ) 

Kramer, HCS. p. 263ss. 

Dhorme, op. cit. p. 142. 

Id em, p. 1 6 9 • 

Traducción de J. Moreno, Enuma Elish, tablilla 11. 
Departamento de Historia 
cf. Pirenne, op •. cito p. 69-70. 

El _Poem~dé Agonth~ja o Agous~aga, dedicado a la glo 
ria de'Ishtar guerrera es uno de los documentos más 
antiguos qUe han lleb~do hasta nuestros dlas. 
El poema sJpone ~~a,evocación poética del éSfuerzo 
del sintt~tismo teli9ioso intentado en época de Ham
murabi para armoninar el panteón de una sociedad emi 
nentemente compuesta" (Labat, op. cit. p. 229) 

Una amplia explicación del significado de este "r'~a -
trimonio Sagrado ll se encuentra en la p.9'6 nota 20. 

Dhorme. op. cit. p. 146. 

cf. ANET p. 333, 10325. 

Los "me" son decretos, normas, donde se encuentra es 
crito el destino de los hombres, la armonía del mun= 
do. La pérdida de estas tablillas de la civilización 
sumirlan al mundo en la confusión. 
Mayor información sobre el particular en Moreno,J. 
El Pensamiento histórico antes de los griegos. en 
reologla y VIda 22. 

(38) Labat. op. cit. p. 242. 

(39) cf. vamauchi, E. M. IICultic Prostitution: A case 
study in cultural diffusion", AOAT 22. AIIl, además 
de referirse al término "ishtaritu" aparecen otros 
nombres relacionados con prostitutas sagradas, entre 
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ellos, el t6rmino sumerio NU.GIG.ANNA, lila hier6dula 
de An ll nombre que s~ le da a Inanna en la Plegaria 
de Enkeduanna. 

(40) Para ambas citas textuales del documento, cf. Prit
chard, opo cit. p. 51, tablilla IV 1 13, y, p. 55, 
tablilla 11 (Babilonja antiguo, 11 28-32. 

(41) cf. pp. 22-3, y, 35. 

(42) Pritchard, op. cit. pp. 58-9, tablilla II: vi. 

(43) Kramer, HCS, po 201. 

(44) Idem. p. 200ss. 

(45) Id. ibid. 

(46) Moreno, J. Los sueños en el Antiguo Oriente (ms.) 
p. 3. 

(47) cf. p. 36. 

(48) Efectivamente esta particula característica la encon
tramos presente no sólo en el nombre de los dioses im 
portantes sino también de divinidades inferiores. -
Como ejemplos podemos citar a Ningirshu, una divini -
dad de la fertilidad, adorada ~la ciudad de Lagash, 
a Ninurta, el dios de l~ guerra y a Ninguizzida, el 
di~personal de Gudea, famoso ensi ere la ciudad de 
lagash. 

(49) cf. Descenso de Ishtar, en Pritchard. op. cit. po 98, 
y en la traducci6n de J. Moreno del Descen$o de Inan
~, Oltima p~gina. 

(50) cf. Eliade, Tratado general de las religiones. Vol. 
1 J, p.2 OO. 

(51) Eliade, op. cit. p. 209, señala que lilas parejas divi 
nas (del tipo de Bel, 8elit, etc.) son, las m~s de
las veces, invenciones tardías o formulaciones imper
fectas de la androginia primordial, característica de 
toda divinidad". 

(52) ~¡oreno. J. los sueños, op. cit" (ms.)p. 13. 
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(53 ) Moreno, J. La Educaci6n en el Medio Oriente Antiguo, 
(ms.) p. 3 s. -

(54 ) 

(55) 

Whipple, F. Orbiting the Sun, p. 1. 

Idem, p. 182. 

(56) Kopal, Z~ T~e realm of the terrestrial planets, p. 
173. -

(57) Moreno, J. Los suefflos ••• Opa cit. p. 3. 

(58) Taton, Historia general de las ciencias, p. 96. 

(59) Id. ¡bid. 

(60) Idem, p. 97. 

(51) Ver Jeremias, Handbuch der Altoriéntalischen Geiste -
kultur, capítulo dedicado a colores y metales relaclo 
nadas con los planetas. 

(62) Para quienes deseen mayor informaci6n sobre el campar 
tamiento del planeta Venus,diremos que este planeta
se demora 243 días terrestres en girar sobre su pro
pio eje, asimismo, el dia venusino es de 116.8 dias 
terrestres. El planeta pasa, cada 5 dias venusinos 
solares en transito, es decir, entre la tierra y el 
sol, fen6meno que rara vez puede ser visto por el hom 
breo Calculado en dias solares terrestres, el fen6me= 
no acontece cada 584 días,ciclo de Venus. 

(63) cf. Labat, op. cit. p. 242ss. 

(64) Idem, p. 250ss. 

(65) La primera estrofa del relato sumerio del Descenso de 
Inanna menciona los siete templos Que abandona en ca
da una de sus siete ciudades para llegar al mundo in
ferior. Ellos fueron: el E.anna en Erek; el E.mush Ka 
lanma, en Badtibira; el Giguna, en Zabalam; el E.sa= 
rra en Adab; el Beretrisgarra en Nippur; el Hursag 
K a l a n m a, e n K i s h y. e 1 E. u 1 m a s h, en Ag a de. 

(66) cf. IH'JET, p. 52. 

(67) cf. Calisto/Tapia. Etana, p. 4. 
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(68) Idem. 

(69) Contenau, en la Vida Cotidiana en Asiria y Babilonia, 
seHala que Etana esta6a deseoso de "facIlitar el par
to a su mujer (y) se dirige a Shamash para obtener la 
"piedra del parto/' que hay en el cinturón de Ishtar, 
Etana sube con el aguila al cielo IIdonde podrá pedir 
a Ishtar el deseado talism~n de parto ••• el vuelo co
mienza. Pero la morada de Ishtar más allá que el cie
lo de Anu, resulta inaccesible ll • 
En páginas anteriores (206) el áutor sostiene que el 
cinturón de Ishtar lIesta compuesto con piedras de par 
toll. Al respecto, no hemos encontrado una corrobora = 
ción iconográfica del hecho, aunque la traducción y 
acepción del término es correcta. 

(70) En realidad, la razón por la que Inanna desciende al 
Mundo Inferior es desconocida. Alrespe.cto, en ANET, 
p. 52, nota 1 se senala textualmente que: 
"Aqul ha sido universalmente asumido que Inanna descien 
de al mundo inferior con el propósito de salvar a DumIT 
zi (i.e. Tammuz), quien supuestamente habría sido 11e= 
vado alll contra su voluntad. Como puede verse, por la 
nota 6, sin embargo, esta asunción es totalmente erró 
nea; la razón por la que Inanna desciende a la tierra 
sin regreso permanece desconocida ll • 

(71) Nuevamente vemos aquí una diferencia de ambas versio -
nes. Mientras que en la versión semita ella recupera 
progresivamente y en orden inverso los atuendos que 
perdió. 
El relato sumerio, en cambio, sólo hace alusión al ce
tro y a un arma en su cintura. Este Oltimo elemento no 
estaba registrado entre las cosas que fue entregando 
al traspasar cada una de las puertas. 

(72) Ver nota 12. 

(73) Jeremlas (op. cit.) sostiene que ya nadie discute acer 
ca del origen babilónico del zodiaco. La interrogante
es en qué fecha se habrla ordenado y de qué forma lle
gó a su actual forma que nos permite hablar del zodia
co con sus doce signos, del mismo modo como lo conoce
mos el dia de hoy. 
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(75 ) 

(76) 

(77 ) 

(78) 

(79) 

(80 ) 
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Neugebauer~ Astronlmical cuneiform texts. pp. 400ss. 

Dhorme. Opa cit. p. 80-81. 

Labat. OPa cit. p. 62. nota 1. 

cf. p. 11-

cf. Contenau. Opa cit. p. 252-3. 

En Mesopotamia lo encontramos especificamente en el 
Descenso de;Inanna: 7 puertas; la Epopeya d~ Lugal -
banda: qUien era el 8 9 de 7 héroes; la Apropiación 
de las tabl,llas divinas: donde Inanna debe sortear 
Slete paradas a~tes de tIe. ~~í'.a Uru~. ~l nOmero 3.e! 
tá presente en 1 a Leyenda, En. ,p y Nl n 111 " en 1 a d IV!. 
s10n del mundo celestial ;et1 ,tres franjas. una para 
Cada unti de los dioses de la triada c6smica. en la 
tria~a ~st~~i, etc~ 

Se dice que el.plari~ta ~i~rlé cuat~Q fase$;91 ¡iQUal 
que la luna. Sin embargo. es pOslole distinguir. a 
simple vista. hasta 6 fases: ver el estudio Totográ
fico de Slipher. que nosotros incluimos en las lámi 
nas. 

(81) Kramer. "Love, hate and fear: Psychological aspects 
of Sumerian culture", nota 1. 

(82) Eliade. Opa cit. p. 241-

(83) Idem, p. 242. 

(84) Idem. p. 76. 

(85) Pritchard. Opa cit. p.274. 

------------------
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LISTADO DE .ILUSTRACIONES 

Diosa Ninhursag 
:[a madre tIerra Ninhursag, fuente de toda vi 
da. Kramer, La cuna de la civilizaci6n,100: 

Diosa 1nannna 
lnanna, diosa del amor y de la guerra. Kra
mer, Opa cit., 101. 

Diosa 1shtar 
MarI. Pintura Mural. Escena de Sacrificio, 
1º registro. Parrot, SOmer, 282; fig. 348a. 

Diosa Anahit 
Cara posterIor de la moneda de Bahram 11 
276-293 dec.) Porada', Anti uo Irán 210; fig. 
105. 

Diosa canaanea 
Qadesh. RelIeve egIpcio. Diosa canaanita en 
tre los dioses Min y Reshef. Patai, Hebrew
God d e s s t 87; f i g. 25. 

Diosa Shausgp -Ishtar 
Yazlllkaya. El santuario. C~mara A. Detalle 
del cortejo de los dioses. Shausga-Ishtar, 
diosa del amor y de la guerra. (1250-1220 
aec). Bittel, Los hititas, 206, fig. 235. 

Di osa Hebat 
Yazlllkaya. El santuario. C~mara A. Detalle 
del cortejo de los dioses. Hebat ante su con 
sorte Teshub. Bittel, Opa cit. p. 209. fig. 
239. 
Diosa Ashera 
rel ErarI (Israe'l). Cabeza de la diosa Ashe .. 
ra. Edad del Hierro 11. Patai, op. cit .. 67; 
fig. 3. 

Representaci6n del dios El 
Keel, Ole weltder Altoreintalischen Bild -
symbollk und das Altes Testament,186; fig. 
283. 
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Dios Ba lal 
Ogarlt. Estela del dios Ba lal armado con una 
lanza. Parrot. Los Fenicios,p. 81. fig. 80., 

Dios Hadad 
El dIOS Hadad con la lanza en la mano (siglo 
VIII aec). Parrot. Orient Ancien, 186. 

Dios Assur (Ashur) 
Assur. El dios Assur dentro del aura. Parrot. 
As s u r,. p. 227 • f i g. 282. 

Dios Utu 
Dios sol, Utu. dios de la justicia. Kramer, 
op. cit., 100. 

Dios Enki 
Senor de las aguas y la sabiduria. Kramer, 
Opa cit., 100. 

Dios Teshub 
111 BarSlb (Tell Ahsmar) El dios Teshub (fi
nes del 2 Q milenio, comi~Hzos del 1Q. aec). 
Parrot. Assur .• p.77" fig o 87. 

Dios Shamash 
Susa. COdIgO de Hammurabi (Detalle), siglo 
XVII! aeca Arterama volumen 1, 112. 

Diosa Astarté 
PendIente de oro de Ras Shamra, Siria, con 
relieve de la figura de Astarté parada sobre 
un leOn (siglo XV aec). Patai. op. cit •• 77, 
fig. 15. 

Diosa I Anat 
DIosa Anath (estela de piedra). Casutto.The 
Goddes Anath, s In. 

Diosa Ishtar 
CIlIndro. Detalle. Escena de sacrificio:· ~do 
raciOnde la diosa Ishtar (comienzos del 1~
milenio). Parrot, Assur,.161, fig. 203. 

Diosa Ishtar 
Mari. PIntura Muralo Escena de la,investidu
ra real del rey de Mari (siglo XVIII aec). 
Parrot, SQmer, 278; fig. 346. 
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F i g. 24: 
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Ishtá~ de Arbelas 
TiI Barslb(TeIl Ashmar) Ishtat de Arbelas 
Siglo VIII a'ec). Parrót, Assur,76, fig. 85. 

Mujer amamantando 
Par ro t, SO m e r, 295; f i g. 240 .. 

Diosa-Madre 
Tell RaIaf .. Figura de' diosa-madre (51!-4º mi 
lenio aec). Parrot, SCimer, 48; fig. 64. 

Diosa Inanna 
Relieve rupestre de Anubanini en Sar-i Pul 
(siglos XIX-XX aee). Porada, Opa cit., 38;' 
fig.1. 

:. . 

( a) y ( b) Sa n t u a r i o del a dio s a 1 n a n na. e i -
lindro' (Detalle). Kramer. op. cit.; y'P-arrot, 
Assur,217; fig. 268. 

Estrella de ocho puntas y emblema de Ishtar 
Parrot, Somer, 192; flg. 236. 

(a) Símbolo terminado en estrella (Parrot, 
Súmer, 192; fig. 268: Detalle de Escena 
de adoraciÓn. 

(b) estt"ella de ocho puntas. Detalle del ku 
durrO de ¡Vielishipak. ef. ref. fig; 33.-

(e) estrella de ocho puntas:'eilindro (Deta 
lle). Parrot, SOmer,193; fig. 242. -

(d) estrella de ocho puntas. Parrot, Opa 
cit. 192; fig. 235. 

Haz de gavillas 
Kramer, op. CltQ, 100: Detalle del grabado 
de la diosa. 

Diosa Isis 
Detalle ael sarcófago de Hatshepsut. Isis e~ 
locada sobre el signo de oro que conserva 
eternamente la vida divina. Daumas, la ei -
vilisation de l'Egypte pharaonique, fig.202. 



F i g. 30: 

Fig.31: 

Fig.32: 

Fig.33: 

Fig. 34: 

Fig. 35: 
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Fig. 38: 

Fig.39: 

, Diosa .Hathor 
. Hathor. Tumba de Horemheb (Deta 11 e). Va 11 e 
~e los Reyes. Dinastía XVIII (H.1340 aec). 
Historia del Arte Salvat. tomo l. 25. 

Vaso ritual de alabastro 
(esquem~ del dibujo grabado del vaso ritual. 
Epoca 'de Uruk. Keel. op.cit •• 51; fig. 62. 

Divinidad femenina 
Ogarlt. Divinidad entre dos rebecos (siglo 
XIV aec). Parrot. Los Fenicios, 83; fig. 84. 

Kudurru de Melishipak i, 

Representacl6n simbOlica de algunas divinida 
d e s. H i s t o r i a del A r teSa 1 va t, vol. I. 

Carta estelar babil6nica del 2200 aec. 
Der BabyIlnlsche Fixsternhlmmel um 2200 v. 
Chr. Nach EoF. t~eidner; Jeremías. Handbuch 
der Altorientallschen Geistekultur. 

Tablilla cuneiforme (nº K 160 de la colec -
ct6n del British Museum) ~on una efeméride 
del planeta Venus. compilada durante el rei 
nado de Ammizaduga (1646-1625 aec), 10 2 rey 
de la dinastía amorrea y sucesor del gran 
legislador Hammurabi. Kopal, Therealm of 
terrestr1al planets. 174; f1g. 49. 

Las fases de Venus relativas a la tierra. 
ghlPPJ.~ .• Orbltln9·the Sun, 7; flg. 4. 

FOtografías monocrnáticas de Venus. 
SIlpher, A photographic study of the brigh
ter planets. Plata VI Monochromatlc photo
graphs of Venus in ten separates regions of 
the spectrum from 3650 a 12000. 

Constelaciones relacionadas con Venus 
Gran carta estelar del grupoSldharta.apro 
bado por la Asociaci6n Chilena de Astrono -
mía y Aeronáutica, ACHAYA. 

Gran carta estelar del grupo Sidharta 
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