
O
frendas, sacrificios, libaciones, oraciones, meditaciones, recitaciones de tex-
tos sagrados, celebraciones solemnes... A lo largo de la historia, los seres

humanos han elaborado las prácticas más variadas para unirse a su Absoluto.

Desde siempre, estos ritos han abarcado todas las dimensiones (personal, fami-
liar, social y espiritual) de la existencia humana. Permiten trascender la cotidiani-
dad, distinguir lo ilusorio de lo esencial, y abrirse a lo divino.

La representación del mundo y los grandes símbolos que alimentan estos ritos
son propios de cada tradición. En cada una de estas tienen un papel esencial de
mediación entre los mundos visible e invisible, la interioridad personal y el más
allá trascendente. De este modo se renueva el lazo fundamental con los espíritus
de los antepasados, la divinidad o divinidades, o el ente espiritual, cuya protec-
ción y apoyo esperan los fieles.

Mediante estos momentos álgidos de celebración ritual, los fieles afirman su
pertenencia a una misma comunidad compartiendo una comunión con lo di-
vino, los espíritus o la realidad última. En la mayoría de religiones, esta experien-
cia sensible se vive como un preludio de la liberación final o una anticipación de
la vida futura.

Año Nuevo en todas las latitudes

2010 1de septiembre
9 de septiembre
6 de noviembre
6 de noviembre
28 de noviembre
7 de diciembre

20111de enero
3de febrero
14de febrero
14de mazo
21de mar. / 22 de ag. 
21de marzo
22de maro  / 14 de abril
13-14 de abril 
1de septiembre
29de septiembre
27de octubre 
27de octubre
31de octubre
26de noviembre
27de noviembre

Con la colaboración de:

4Inicio del año litúrgico ortodoxo.
9Rosh Hashaná: Año Nuevo judío 5771 desde la fundación del mundo.
6Año Nuevo hindú 2067 de la era samvat.
8Año Nuevo jaina 2537 después de la extinción de Mahavira o 2067 de la era samvat.
41r domingo de Adviento: inicio del año litúrgico cristiano en Occidente.
71º muharram: Año Nuevo musulmán 1432 del calendario de la hégira de 622.
5Año Nuevo 2011 del calendario gregoriano basado en el nacimiento de Jesús (margen de error de 4 años).
3Yuan Dan: Año Nuevo chino, que inaugura el año de la liebre, 4647 o 4709.
2Losar: Año Nuevo tibetano 2138 después del 1r rey tibetano.
sAño Nuevo sij 542 después del nacimiento de Gurú Nanak en 1469.

zNoruz, Año Nuevo mazdeo 1380, coronación de Yazdegerd III en 632.
1Naw Rúz, Año Nuevo bahá’í 168 después de la proclamación del Báb en 1844. 
6Nava-Varsha: Año Nuevo solar hindú 1933 de la era saka.
2Año Nuevo budista theravada 2555 después de la extinción de Buda en el año –544.
4Inicio del año litúrgico ortodoxo
9Rosh Hashaná: Año Nuevo judío 5772 desde la fundación del mundo.
6Año Nuevo hindú 2068 de la era samvat.
8Año Nuevo jaina 2538 después de la extinción de Mahavira o 2068 de la era samvat.

Samhain - inicio del Nuevo Ciclo para los paganos.
71º muharram: Año Nuevo musulmán 1433 del calendario de la hégira de 622.
41r domingo de Adviento: inicio del año litúrgico cristiano en Occidente.
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Hombre rezando 
(arte jemer, siglos xv-xvi, Angkor, Camboya)

La religión del pueblo jemer está profundamente influida por 
la India de los brahmanes y por la tradición budista, tal y como 
demuestra esta estatua procedente del templo de Angkor Vat.

Mujer presentando una ofrenda
(figurita de gres pintado, siglos VII-X, China)

Los ritos de la religión tradicional china se dirigen a
los antepasados y las divinidades. Las ofrendas

pueden variar en función de la protección que los
fieles esperen de los mismos.

Máscara kple-kple 
(cultura baoulé, Costa de Marfil)

Las kple-kple pertenecen a la familia de máscaras goli, que se 
utilizan generalmente para dirigirse al dios creador en las ceremonias 

conmemorativas, con motivo de las nuevas cosechas y los duelos.

Hombre ofreciendo una cabra 
(estatuilla de oro, ~1150 aC, Irán)

Esta estatuilla proviene de un templo de la 
antigua ciudad de Susa (oeste de Irán). Del
mismo modo que los pueblos de la vecina 
Mesopotamia, los elamitas sacrificaban 
animales domésticos a los dioses.

Figurita llevando un cántaro
(cerámica mochica, siglos ii-vii, Perú)

Los mochica fueron una de las grandes civilizaciones
precolombinas. Este cántaro les servía para abocar
el agua consagrada en libación durante rituales
probablemente relacionados con la fertilidad.

Incensario cananeo
(~1000 aC, Megiddo)

Los cananeos, que compartían el mismo 
territorio que los hebreos, eran politeístas. 

El humo y el perfume del incienso, ofrendas 
hechas a los dioses, llevaban sus 

plegarias hasta el cielo.

Los ritos religiosos:

en comunión con el Absoluto

Los ritos –profanos o religiosos– desempeñan un papel esencial en la vida
de los seres humanos. Pese a estar profundamente marcados por su en-
torno cultural, no dejan de tener una dimensión universal, como los ritos de
paso que rodean el nacimiento, la iniciación, el matrimonio y la muerte. En todas
las religiones y culturas existen ritos que, a intervalos regulares, marcan el ritmo
de la vida de las personas, fieles o laicos. Este es el caso de los momentos álgidos
de relación con el Absoluto que presenta este calendario: rituales de ofrenda y ado-
ración, oraciones y meditaciones, recitaciones de textos sagrados o celebraciones co-
munitarias, momentos señalados en la vida de las personas.

Hacer comunidad
Independientemente de la forma, la vida en sociedad implica la participación en distintos ceremonia-
les. Algunos se han vuelto profanos a lo largo de la historia, como las conmemoraciones de aconteci-
mientos históricos o las ceremonias de inauguración y clausura de manifestaciones culturales o
deportivas. Sin embargo, numerosos ritos conservan una dimensión sagrada, sobre todo cuando son
practicados por los fieles de una religión. Tanto si son religiosos como si no lo son, todos tienen en común
el hecho de que permiten a los humanos afirmar su pertenencia a una comunidad compartiendo las mis-
mas prácticas y símbolos.

Volver a los orígenes 
De un modo general, los grandes ritos reúnen a una comunidad reactualizando su historia fundadora. Así, en
las religiones autóctonas, el canto y a veces la danza de los mitos originales acompañan las ceremonias de in-
vocación de los espíritus. En otras tradiciones, por medio de la lectura y la recitación de los textos fundadores
se evoca la palabra divina revelada o enseñanzas transmitidas por maestros espirituales. Estas distintas formas
de regreso a los orígenes enmarcan a los fieles en una historia que tiene el mismo significado para todos, al
mismo tiempo que los unen en una realidad última que transciende su condición. Todos los ritos, en particular
religiosos, tienen en común esta función esencial de relación entre la condición humana y aquello que la supera.

Unirse a lo divino 
Ofrendas, sacrificios, libaciones, oraciones, ceremonias solemnes... A lo largo de la historia, los seres huma-
nos han elaborado las prácticas más variadas para garantizar su relación con lo divino, los espíritus o la reali-
dad última. Desde siempre, estos ritos han abarcado todas las dimensiones (personal, familiar, social y espiritual)
de la existencia humana. Permiten trascender la cotidianidad, distinguir lo ilusorio de lo esencial, y abrirse a lo
divino. Generalmente, estas prácticas son codificadas en distintos actos simbólicos que garantizan su efica-
cia. De este modo, renuevan el lazo fundamental con los espíritus de los antepasados, la divinidad o el ente
espiritual, cuya protección y apoyo esperan los fieles.

Prepararse para las realidades últimas
Independientemente de sus representaciones, las realidades últimas son la esencia de los ritos religio-
sos más celebrados. Todos tienen en común el hecho de preparar a los fieles y su comunidad para ese
momento, que generalmente describen los relatos fundadores. En las religiones monoteístas se trata
de la resurrección y la vida eterna prometida por la revelación divina, de las que da testimonio, para
los cristianos, Cristo resucitado. Otras tradiciones plantean este término último como el fin del ciclo
de los renacimientos: una liberación que permite, entre los hindúes, volver al principio eterno del
que todo proviene, el Brahman, o, para los budistas, alcanzar el nirvana intemporal.

Anticipar la vida futura 
Según las perspectivas del más allá, el significado y alcance de los ritos pueden divergir
profundamente de una religión a otra, tanto en el plano simbólico como espiritual. Sin
embargo, muchos coinciden en un punto: la comunión entre los fieles, así como con
lo divino o Absoluto. En la mayoría de religiones, esta experiencia sensible se vive
como un preludio de la liberación final o una anticipación de la vida futura.

Copyright: Erich Lessing (figurita china; incensario cananeo; estatua camboyana) •Peter Willi, The Bridgeman Art
Library (estatuilla irania) • RMN / Jean-Gilles Berizzi (máscara kple-kple) • Werner Forman Archive / British Mu-
seum, Londres (cerámica mochica)

Textos: Serge Lafitte



La liturgia divina:
unión del cielo y de la tierra
El oficio comunitario de las iglesias orientales, que se celebra
los domingos, es presidido siempre por un sacerdote, o un
obispo, asistido por uno o más diáconos. Esta liturgia divina re-
presenta un tiempo de unión mística entre el cielo y la tierra,
Dios y su iglesia, y se distingue por su solemnidad y la belleza
de los cantos de un coro, sin acompañamiento instrumental.
Los fieles están de pie en la nave delante del iconostasio,
muro con tres puertas decorado con iconos que delimita
el santuario donde ofician el sacerdote y el diácono.
Durante la primera parte, llamada liturgia de los catecú-
menos, cantos y oraciones preparan para la meditación
de la palabra divina. Esta liturgia, basada en la lectura de
textos del Nuevo Testamento, prosigue con una prédica,
generalmente realizada por el sacerdote.
Al comienzo de la segunda parte, llamada liturgia de los fie-
les, los celebrantes llevan en procesión los «dones sagra-
dos» (el pan y el vino) dentro del santuario, donde son
incensados sobre el altar. A continuación, los fieles cantan el
himno de los querubines y declaman el Credo. El pan y el
vino son entonces consagrados en cuerpo y sangre de
Cristo por la acción del Espíritu Santo que invoca el sacer-
dote. Cantos y oraciones, entre los cuales el padre nuestro,
preparan a los asistentes para compartir el vivificador miste-
rio que acaba de tener lugar.
Después de comulgar al pie del altar, los celebrantes invi-
tan a los fieles a avanzarse hacia el iconostasio para reci-
bir la comunión, que se da con cuchara, con las manos
juntas sobre el pecho. La liturgia divina termina con un
canto de acción de gracias seguido de la bendición y el
envío (a dar testimonio) de los asistentes.

Y ORIENTALES

Escena de comunión en una iglesia de Tiflis (Georgia). 

Las Iglesias orientales pretenden la unidad de los sacramentos de la iniciación cristiana: bautizo, con-
firmación y eucaristía. Así, los tres se dan a la vez. Esto explica la imagen de un bebé recibiendo la
comunión. Los fieles comulgan siempre delante del iconostasio, cuyas tres aberturas simbolizan la Tri-
nidad divina.

IGLESIAS
ORTODOXAS

Textos: Serge Lafitte – Foto: Chris Keulen / Panos Pictures
«Creo y confieso, Señor, que eres Cristo, hijo del Dios viviente,
llegado a este mundo para salvar a los pecadores, de los que
yo soy el primero. Creo también que este es tu cuerpo sa-
grado y puro, que esta es tu sangre venerable y preciosa.
Acéptame hoy como comensal en tu Cena mística [...].»

«Oración para la comunión», Liturgia Divina de San Juan Crisóstomo

4

Septiembre 2010

1 W
4 Inicio del año litúrgico ortodoxo 

s Guru Granth Sahib

2
6 Janmashtami / Krishna Jayanti

3 4 5
8 Paryushana-parva

6
7 Laylat al-Qadr

7 8 �
4 Natividad de María

9
9 Rosh Hashaná

10
7 Aid al-Fitr
9 Rosh Hashaná (2º día)

11
5 Diada Nacional de Catalunya 
6 Ganesha Chaturthi

12
8 Paryushana-parva (final)

13 14
4 Exaltación de la cruz

15 Q 16 17 18
9 Yom Kipur

19

20 21
5 Día Internacional de la Paz
4 Natividad de María (cal. juliano)

22
3 Chung Chiu

23 �
9 Sucot
0 Shubun no hi

24
9 Sucot (2º día)

25 26

27
4 Exaltación de la cruz (cal. juliano)

28 29
9 Hoshaná Rabá

30
9 Shemini Atzeret

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

1 s Guru Granth Sahib. Fiesta del libro sagrado de
los sijs.

2 6 Janmashtami / Krishna Jayanti. Nacimiento de
Krishna, octava manifestación de Vishnú.

5 8 Paryushana-parva (del 5 al 12 de septiembre) 
Estricta observancia que desemboca en la confesión
de los pecados en el día más sagrado del año jaina.

6 7 Laylat al-Qadr*. “Noche del destino” o de la reve-
lación del Corán, que se recita en las mezquitas.

22 3 Chung Chiu. Festival de otoño en honor de la
luna, famoso por sus pastelitos.

23 9 Sucot (23 y 24, y hasta el día 30 de septiembre).
Fiesta de las tiendas, en recuerdo de los cuarenta
años en el desierto.

23 0 Shubun no hi / Higan
Fiesta japonesa del equinoccio: los budistas visi-
tan los templos y cementerios.

* Fecha variable (de 1 o 2 días) en función de la observación de la luna.

8 4 Natividad de María (21 del calendario juliano) 
Fiesta ortodoxa y católica del nacimiento de
María, madre de Jesucristo.

9 9 Rosh Hashaná (9 y 10 de septiembre)
Año Nuevo (primero de tishri) 5771, recuerdo de
la creación del mundo y de la soberanía de Dios.

10 7 Aid al-Fitr - Aid al-Saguir *
Segunda de las grandes fiestas musulmanas,
marcada por la alegría del final del ayuno del mes
de Ramadán.

11 6 Ganesha Chaturthi. Nacimiento del hijo de Shivá, Ga-
nesha, que se reconoce por su cabeza de elefante.

14 4 Exaltación de la cruz (27 del calendario juliano)
Gran fiesta ortodoxa y católica del descubri-
miento de la cruz por parte de Helena, en el año
326.

18 9 Yom Kipur. Día de la Expiación, la fiesta judía más
respetada (ayuno y perdón).

Tradiciones : 1 Bahá’í 2 Budista 3 China 4 Cristiana 5 Civil Iglesia Mormona S.U.D. 6 Hinduista 7 Islámica 8 Jaina 9 Judía Paganismo Pueblo Gitano Cristianos de Jehová 0 Sintoísmo s Sijista z Zoroastriana



Textos redactados con la colaboración de Cyrille Javary y Adeline Herrou – Foto: Victor Paul Borg / Alamy

«Acepta la ofrenda, oh Te [Shangdi], y todos serán felices,
como lo soy yo, tu servidor, al recibir tus favores.»

fragmento de la plegaria al Señor de Arriba, Shangdi

La visita al templo: 
conmover y ser atendido
En un templo taoísta, la comunidad de fieles se reúne en
los días de luna llena y nueva, considerados especialmente
fastos. Durante estas asambleas en el templo (miaohui),
los maestros taoístas realizan los tres oficios diarios de
«salmodia de los textos canónicos», a primera hora, a me-
diodía y a última hora del día. Sin embargo, los fieles no
asisten generalmente a estas recitaciones, aunque pue-
den escucharlas y ver a los oficiantes desde la puerta de
los edificios donde tienen lugar. En cambio, cada fiel reco-
rre una a una las salas de culto, alabando a las divinidades
del panteón local que se honran en ellas. Entonces les
puede dirigir peticiones personales, sobre todo cuando se
encuentra en una situación delicada.
Después de proveerse de bastones de incienso, el fiel se de-
tiene delante del vestíbulo donde se encuentra la divinidad a
la que quiere dirigirse. Empieza saludando las cuatro direc-
ciones cardinales con una inclinación respetuosa, colocando
las manos juntas a la altura de la frente, con las que sujeta
tres bastones (y a veces tres velas rojas), que después de-
posita en un pebetero. A continuación entra en el templo y
da a un encargado la ofrenda en efectivo que debe acom-
pañar toda petición. El encargado anota el importe y el nom-
bre del donante en el registro de benefactores del templo.
Tras quemar algunas monedas de ofrendas, el fiel se acerca
a la estatua y se entrega a un rito muy especial, el de «tocar
el suelo con la frente» (ketou): se prosterna tres veces boca
abajo; y, a cada inclinación, el encargado hace sonar una
copa de metal con un mazo de madera, a fin de avisar a la
divinidad de que un suplicante se presenta ante él.
No se pronuncia ninguna palabra porque, en el país de los
ideogramas, las peticiones tienen más valor si están escritas.
Así, hay fieles que escriben con tinta dorada sobre hojas de
papel rojo los ideogramas que figuran su petición.

Una fiel depositando en un pebetero los tres bastones de incienso, cuyo humo abrirá el
camino a su petición hasta la divinidad (Xi’an, China).

Hay bastones de incienso de todas clases, desde los modelos más sencillos hasta los de
mayor tamaño en los que hay inscritos deseos específicos: curarse de una enfermedad,
aprobar los exámenes, peticiones de felicidad y prosperidad.

TAOÍSTAS
TRADICIONES

3

Octubre 2010

1 W
9 Simjat Torá

2 3

4
3 Nacimiento de Confucio

5 6 7 � 8
6 Navaratri

9 10

11 12
5 Día de la Hispanidad

13
6 Durga Puja

14 Q 15 16 17
6 Dassera

18 19 20
1 Nacimiento del Báb

21 22 23 �
2 Kathina

24

25 26 27 28 29
2 Lhabab

30 W 31
4 Fiesta de la Reforma
5 Samhain

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

1 9 Simjat Torá
“La alegría de la Torá”, al final del Sucot, finaliza-
ción del ciclo anual de lectura de la Torá.

4 3 Nacimiento de Confucio * (de -551 a -479). 
Venerado maestro Kong.

31 4 Fiesta de la Reforma
En recuerdo de la presentación de las 95 tesis de
Martín Lutero el 31 de octubre de 1517.

31 5 Samhain – Fiesta de los antepasados. (Puertas
del invierno). Homenaje a los antepasados y
aceptación de la muerte. Inicio del Nuevo Ciclo.

* Pendiente de confirmación oficial.
** Fecha variable según el país (en función del final de la estación de las
lluvias)

8 6 Navaratri / Durga Puja (del 8 al 17 de octubre)
Nueve noches de combate de la diosa Durga/Kali
contra el demonio y victoria en el décimo día
(Dassera).

20 1 Nacimiento del Báb
Aniversario del nacimiento (20 de octubre de
1819) del precursor de Bahá’u’lláh en Shiraz
(Irán).

23 2 Kathina**
Fiesta theravada que marcó el final de la reclusión
monacal con la donación a los monjes de una tú-
nica llamada kathina

29 2 Lhabab*. Fiesta tibetana del regreso de Buda al
reino celestial donde impartió sus conocimientos.

Tradiciones : 1 Bahá’í 2 Budista 3 China 4 Cristiana 5 Civil Iglesia Mormona S.U.D. 6 Hinduista 7 Islámica 8 Jaina 9 Judía Paganismo Pueblo Gitano Cristianos de Jehová 0 Sintoísmo s Sijista z Zoroastriana



Fieles rezando en la mezquita de Penang (Malasia). 

Son necesarias dos condiciones previas para la validez de la oración de los creyentes:
la intención sincera de llevar a cabo el rito y un conjunto de abluciones corporales me-
diante las cuales los fieles purifican simbólicamente el alma. Tradicionalmente se reco-
mienda lavarse todo el cuerpo antes de participar en la oración de los viernes.

MUSULMANA
COMUNIDAD

Textos: Serge Lafitte – Foto: Fred de Noyelle / Godong «En nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Ala-
bado sea Dios, Señor del Universo, el compasivo, el mise-
ricordioso, amo del día del juicio. A ti sólo servimos y a ti
sólo imploramos ayuda. Dirígenos por la vía recta, el ca-
mino de los que has agraciado, no el de los que han incu-
rrido en la ira, ni el de los extraviados.» 

Corán, sura 1, «Al-Fatiha»

7La oración de los viernes: 
unidos para alabar a Dios
La oración ocupa un lugar central en la religión musul-
mana. Este ritual, que hombres y mujeres creyentes deben
llevar a cabo cinco veces al día, consiste en recitaciones
de versículos del Corán, acompañadas por inclinaciones y
prosternaciones codificadas. Antes de dirigirse a Dios, los
fieles proceden a hacer abluciones rituales para purificarse.
Después rezan de cara a la Meca, donde se encuentra la
Kaaba, primer sitio de adoración construido por Abraham
y su hijo Ismael, según la tradición musulmana.
Las cinco oraciones diarias se pueden hacer en solitario o en
grupo, en casa o en cualquier otro lugar exento de impure-
zas. Sin embargo, la oración de los viernes, a mediodía, en
la mezquita, es obligatoriamente comunitaria. Este oficio, de
liturgia muy sobria, es siempre dirigido por el imam, persona
reconocida por su piedad y conocimiento del Corán.
Tras las abluciones rituales, los fieles entran en la sala de ora-
ciones y se colocan –hombres y mujeres por separado– de
cara al púlpito al que se dirige el imam desde el momento en
que suena el llamamiento a la oración. Una vez alabado Dios
y bendecido el profeta, el imam pronuncia un sermón que es
interrumpido por una pausa de recogimiento. Cuando acaba
la prédica, se gira, junto con los fieles, hacia el mihrab, hor-
nacina abierta en un muro que indica la dirección de la Meca.
La recitación de los textos del Corán empieza con la sura Al-
Fatiha, que abre el libro sagrado. En momentos determina-
dos, el imam se inclina o se prosterna, boca abajo, seguido
por la asistencia, que repite cada una de las fórmulas de ala-
banza que acompañan los gestos del imam. Al final de la
oración comunitaria, cada uno de los fieles dirige invocacio-
nes personales a Dios.

Noviembre 2010
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Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

1 4 Día de Todos los Santos
Gran fiesta católica de los santos y santas de la
Iglesia, seguida de la conmemoración de los di-
funtos.

5 6 Divali/Depâvali (de 3 a 5 días)
Fiesta de la luz y de la diosa de la prosperidad
Lakshmi. Año Nuevo de otoño.

5 s Divali
Fiesta de la luz, con obsequios, que marca la libe-
ración del sexto gurú.

24 7 Gadir Khum*
Fiesta chiita que conmemora la designación de
Alí como sucesor de Mahoma. 

28 4 Adviento (4 domingos antes de Navidad, rito latino)
Preparación del nacimiento de Jesús, en el día de
Navidad, y espera de su regreso.

* Fecha variable (de 1 o 2 días) en función de la observación de la luna.

5 8 Divali / Vira-Nirvana
Fiesta india celebrada también por los jainistas
que corresponde así mismo a la ascensión de
Mahavira al nirvana.

12 1 Nacimiento de Bahá’u’lláh
Aniversario del nacimiento del fundador de la fe
bahá’í, en 1817, en Teherán (Irán).

17 7 Aid al-Adhá - Aid al-Kabir *
Primera de las grandes fiestas musulmanas, es la
fiesta del sacrificio, punto culminante del peregri-

naje a la Meca. Se conmemora el sacrificio de Is-
mael, hijo de Abraham.

21 4 Presentación de María (3 de diciembre del ca-
lendario juliano)
Fiesta ortodoxa y católica de la presentación de
María en el Templo de Jerusalén.

21 s Nacimiento del Gurú Nanak
En 1469 en el Punjab, primero de los diez funda-
dores sijs.

Tradiciones : 1 Bahá’í 2 Budista 3 China 4 Cristiana 5 Civil Iglesia Mormona S.U.D. 6 Hinduista 7 Islámica 8 Jaina 9 Judía Paganismo Pueblo Gitano Cristianos de Jehová 0 Sintoísmo s Sijista z Zoroastriana



Textos: Serge Lafitte – Foto: P. Deliss / Godong
«Alabado seas tú, Dios nuestro eterno, rey del Universo,
que nos santificaste con sus mandamientos y nos orde-
naste encender las luces del sabbat. [...] Piensa en nos-
otros [...]. Danos grandes bendiciones y garantiza la
integridad y la paz de nuestra casa para que viva en ella tu
presencia divina entre nosotros.»

Oración de santificación del sabbat

El sabbat: celebración 
de la obra divina 
Comidas festivas, momentos de oración y estudio de la
Torá (los cinco primeros libros de la Biblia) marcan el ritmo
del sabbat, último día de la semana judía. Este día, ba-
sado en la santificación del descanso, el estudio y la buena
convivencia, va acompañado por un cierto número de pro-
hibiciones en cuanto a las actividades profanas. El pueblo
judío celebra de este modo la obra del Creador, que des-
cansó en el séptimo día, y la Alianza que se estableció con
su pueblo en el Sinaí.
El sabbat transcurre desde el viernes, poco antes de la
puesta del sol, hasta el sábado al anochecer, cuando apa-
recen tres estrellas en el cielo. En el hogar se adorna la
mesa como preparación de este día sagrado. Poco antes
de que empiece el mismo, el ama de casa enciende dos
velas mientras recita una oración de santificación. Des-
pués se asiste a un primer oficio en la sinagoga. A la
vuelta, tras invocar la bendición divina en la mujer y los
hijos, el padre de familia bendice al Creador con la copa de
vino (kidush) y parte el pan para los comensales.
El mismo rito de kidush precede la comida del día siguiente
a mediodía, al volver de la sinagoga. La congregación del
sábado por la mañana, punto culminante del sabbat, in-
cluye el canto de los salmos, la lectura solemne de una de
las cincuenta y cuatro partes de la Torá, un texto de los
profetas, seguido de un comentario del rabino y oracio-
nes rituales. Por la tarde se dedica un rato a la oración en
la sinagoga y hay una tercera comida en familia.
De noche, normalmente en familia, una corta ceremonia
marca la «separación» (havdala) de este tiempo sagrado con
la cotidianidad profana de la semana. Así termina este día
de fiesta, anticipación del mundo futuro, del sabbat eterno.

9

Ritual familiar de salida del sabbat (Jerusalén).

La ceremonia de la «separación» (havdala) pone punto final al día del sabbat. Varios rituales componen el corto oficio,
entre los cuales la bendición con la copa de vino (kidush), el de las especias y el de la Luz, que se pronuncia sobre una
vela de tres mechas. Por último, los reunidos huelen las especias. Así, cada uno se lleva, para la semana siguiente, el
perfume benéfico de este día sagrado.

JUDíO
PUEbLO

Diciembre 2010
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Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

2 9 Janucá (del 2 al 9 de diciembre)*. Fiesta de las luces en re-
cuerdo de la reconsagración del Templo profanado por los
Griegos (-164).

3 4 Presentación de María (calendario juliano). Fiesta ortodoxa
de la presentación de María en el Templo de Jerusalén.

8 7 1º de muharram**. Año Nuevo musulmán 1432.

8 4 Inmaculada Concepción de María. Fiesta católica de
María, concebida sin pecado original.

8 2 Bodhi. Fiesta mahayana del despertar de Gautama con-
vertido en Buda (Despierto) bajo el árbol de la iluminación.

«Escucha, Israel! El Señor es nuestro Dios, el Señor es el
Único. Ama al Señor, tu Dios, con todo el corazón, con
toda el alma y con todas las fuerzas. Graba en tu corazón
las palabras de los mandamientos que hoy te doy; repíte-
las a tus hijos; dilas en casa y haciendo camino, cuando te
acuestes y cuando te levantes. Átalas en la mano como
un distintivo, llévalas como una marca entre los ojos.» 

ORACIÓN DIARIA, SHEMÁ ISRAEL, DEUTERONOMIO 6, 4-8 

9 5 Conmemoración de la aprobación en 1905 de la ley de la
separación entre el estado y las iglesias en Francia.

10 5 Día Internacional de los Derechos Humanos. Día de las Na-
ciones Unidas a favor del respeto de los derechos humanos
en todo el mundo.

17 7 Ashura*. En la comunidad sunita, día recomendado para
meditar, ayunar y pedir perdón. 
En la comunidad chiita, se recuerda con profundas lamen-
taciones el martirio de Hussein.

21 5 Yule. Fiesta del solsticio de invierno y del renacimiento del
sol.

25 4 Navidad (7 de enero del calendario juliano). Gran fiesta del
nacimiento de Jesús que se empieza a celebrar el día 24 por
la noche.

29 z Zartusht-no Diso (29 de mayo para los parsis indios). En

Irán, muerte de Zaratustra.

* La primera luz de Janucá se enciende en la víspera (el día 1 de diciembre)
** Fecha variable (de 1 o 2 días) en función de la observación de la luna.

Tradiciones : 1 Bahá’í 2 Budista 3 China 4 Cristiana 5 Civil Iglesia Mormona S.U.D. 6 Hinduista 7 Islámica 8 Jaina 9 Judía Paganismo Pueblo Gitano Cristianos de Jehová 0 Sintoísmo s Sijista z Zoroastriana



éTNICAS
RELIGIONES

Textos: Serge Lafitte – Foto: Christophe Boisvieux

«Cuando entona un canto ritual, el chamán magar rinde
homenaje a los antepasados con esta fórmula: «Nací de
vuestras danzas y de vuestros juegos de tambores» 

El culto de los espíritus: 
preservar la armonía 
Numerosos son los pueblos que tienen una tradición reli-
giosa animista. Sus creencias se enmarcan en una rela-
ción de intercambios con las fuerzas invisibles que animan
la naturaleza. Los hay que creen en un dios creador en el
origen del mundo y de la fuerza vital que lo anima. Sin em-
bargo, incluso entre estos últimos, los ritos animistas van
dirigidos generalmente a divinidades intermedias, más pró-
ximas a los seres humanos. A menudo se trata de antepa-
sados divinizados, como los nat de Myanmar, o espíritus
sobrenaturales, asociados a animales salvajes, a las fuer-
zas de la naturaleza (la lluvia, el viento, la tormenta) o a lu-
gares sagrados, considerados su residencia (un bosque,
una fuente, un río, una cueva, la montaña).
Para conciliarse estas divinidades, obtener la curación,
preservar o restaurar la armonía (del clan o con la natura-
leza), se practican ofrendas y sacrificios. A veces, las ce-
remonias colectivas dan lugar a ritos de posesión en los
que el espíritu invocado se manifiesta por medio de un fiel
o un médium. En algunos pueblos, esta relación con el
ámbito sobrenatural está reservada al chamán, quien por
medio de varios rituales puede llegar al mundo de los es-
píritus para negociar con ellos.
Este es el caso del Nepal, donde el hinduismo y el bu-
dismo coexisten con el chamanismo. En las comunidades
magar, el chamán, convocado para una ceremonia de cu-
ración, toca el tambor para indicar el comienzo del ritual.
Se sienta delante del hogar y su respiración se hace más
profunda. Después vuelve a tocar el instrumento, cuyos
toques se van acelerando hasta que entra en contacto
con los espíritus, momento marcado por el temblor que le
sacude el cuerpo. Entonces, el tambor se vuelve silencioso
y se establece un diálogo, por medio del chamán, entre
los asistentes y las entidades invisibles. Este intercambio
ritual permite elucidar las causas del mal, primer paso del
proceso de curación.

Culto familiar de los espíritus (nat) en Myanmar. 

Los nat, espíritus de los antepasados, pueden ser malvados o protectores, como el guardián
del hogar que recibe diariamente ofrendas. En Myanmar, esta antigua tradición cohabita con
el budismo. Piden a los nat una buena vida y, al Buda, un renacimiento favorable, después
de la muerte, en espera del nirvana.

Enero 2011
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Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

1 5 Día de Año Nuevo
Inauguración del año nuevo civil, anunciada por
las celebraciones de nochevieja, del 31 de di-
ciembre al 1 de enero.

1 0 Ganjitsu (del 1 al 3 de enero)
Año Nuevo japonés, con decoraciones, celebra-
ciones y visitas a los templos sintoístas.

5 s Nacimiento del Gurú Gobind Singh. 
Nacido en 1666, Gobind Singh es el décimo y úl-
timo gurú o fundador sij.

«¡Dios, recibe el saludo de la mañana! ¡Antepasados, reci-
bid el saludo de la mañana! Es el día escogido y saldremos
a sembrar [...]. Dios, haz germinar el mijo, que despunten
las ocho semillas, así como la novena calabaza [...]. Protege
a los hombres [...] del mal viento. Vierte la lluvia como se
vierte una vasija de barro de agua. Mijo, ven!»

RITO DOGÓN DE LA SIEMBRA (MALI)

6 4 Epifanía (católica) / Teofanía (ortodoxa) (19 del
calendario juliano)
En Occidente, fiesta de Reyes, adoración de los
magos. En Oriente, bautizo de Jesús. En la Igle-
sia armenia, nacimiento y bautizo de Jesús.

7 4 Navidad (calendario juliano).
Gran fiesta ortodoxa del nacimiento de Jesús.

14 6 Makara Samkranti / Pongal
Solsticio de invierno y año nuevo solar; venera-
ción del sol.

17 5 Día de Martin Luther King. 
Celebración de la vida y el legado de Martin Lu-
ther King (tercer lunes del mes de enero). 

18 4 Semana de oración para la unidad de los cris-
tianos. 
Oración ecuménica, iniciativa lanzada por el padre
Couturier en 1935 (del 18 al 25 de enero).

20 9 Tu Bishvat. 
Año Nuevo de los árboles

31

17
5 Día de Martin Luther King

Tradiciones : 1 Bahá’í 2 Budista 3 China 4 Cristiana 5 Civil Iglesia Mormona S.U.D. 6 Hinduista 7 Islámica 8 Jaina 9 Judía Paganismo Pueblo Gitano Cristianos de Jehová 0 Sintoísmo s Sijista z Zoroastriana



HINDÚ

6

DHARMA
Textos: Raphaël Voix – Foto: Christophe Boisvieux

«¡Homenajeamos a la Diosa!
¡La gran Diosa, la Auspiciosa!
¡Y homenajeamos también
la naturaleza generosa!
Deferentes, la saludamos!»

Himno de glorificación de la Diosa Devî-mâhâtmya, V.11

La pûjâ: ritual de adoración 
a la divinidad 
En el corazón del hinduismo, la pûjâ es una ceremonia de
ofrenda y adoración a la que todos los hindúes, indepen-
dientemente de su casta de nacimiento, se pueden entregar.
Pese a que puede servir para honrar determinadas catego-
rías de la población (brahmanes, profesores, etc.), la pûjâ se
destina generalmente a venerar a la divinidad, en sus más
variadas manifestaciones. Entonces toma la forma de un
culto que tiene como soporte la imagen divina, la estatua, el
símbolo o el ser deificado (hombre o mujer gurú, animal, etc.)
en los que esta última se encarna.
La pûjâ doméstica se lleva a cabo diariamente delante de la
representación de la divinidad de elección (ista-devatâ), ins-
talada sobre un altar situado a menudo en una habitación
aparte o a veces en la cocina, lugar de la casa que se consi-
dera el más puro. Después de rendir homenaje a la divinidad
por medio de un bastoncillo de incienso encendido, el fiel le
hace una ofrenda ritual (flores, como ilustra la foto de la por-
tada, y/o alimentos), la ilumina a veces con una lámpara y la
contempla. Tras prosternarse coge los «restos» consagrados
de la ofrenda y se marca la frente con una señal de color.
En los templos, la pûjâ adopta un carácter más solemne y
puede ser muy elaborada. Va acompañada de fórmulas so-
noras recitadas por el sacerdote o sacerdotes oficiante(s),
mientras que la imagen divina (mûrti) –fabricada, instalada y
consagrada ritualmente– es honrada como un ser vivo. Es
alimentada generalmente con manjares vegetarianos; es la-
vada, vestida y engalanada; es purificada y alegrada con un-
ciones, oraciones y danzas para adorarla mejor. Durante las
ceremonias festivas, un gran número de asistentes acuden
para recibir su visión santificadora y compartir los «restos»
consagrados. Con este ritual, que presenta numerosas va-
riaciones litúrgicas, los fieles procuran atraer los buenos aus-
picios de la divinidad e imbuirse de su energía (shakti).

Fieles ofreciendo luces a la Diosa con motivo del Año Nuevo, ritual de tâlapoli, Kollam, Kerala (India). 

Durante una procesión especialmente serena, estas muchachas, vestidas con sus mejores galas y acompa-
ñadas por sus madres, presentan la ofrenda sobre una bandeja: cocos, flores, arroz y luces. Con estos ges-
tos rituales rinden homenaje a la Diosa de la prosperidad y esperan de este modo ganarse su gracia. Este
ritual, muy corriente en Kerala, también puede ser llevado a cabo para honrar a un invitado prestigioso.

Febrero 2011
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Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

2 4 Presentación en el Templo (Candelaria) (15 del
calendario juliano). Fiesta ortodoxa y católica de
la presentación de Jesús en el Templo de Jerusa-
lén y de la purificación de María.

2 5 Imbolc. Despertar de la naturaleza, fiesta dedi-
cada a los espíritus protectores del hogar (para
los celtas, es el día de la diosa Broghit)

3 3 Año Nuevo chino (Yuan Dan). Festival del Año Nuevo
chino celebrado con danzas, fuegos artificiales, flores
y obsequios (año de la liebre 4647 o 4709).

Invocación a una divinidad hindú

«Hazme ir del no-ser al ser;

hazme ir de la oscuridad a la luz;

hazme ir de la muerte a la inmortalidad.»

BRIHAD-ÂRANYAKA-UPANISAD I, 3, 28

3 2 Año nuevo Vietnamita (Têt). Fiesta de trascen-
dencia y anuncio de la llegada de la primavera.

8 6 Vasanta Panchami / Sarasvati Puja
Fiesta de Sarasvati, diosa de la educación y las
artes.

12 5 Día de Darwin. Celebra el día del nacimiento de
Darwin en 1809 y señala su contribución a la
ciencia y el humanismo.

15 7 Maulid al-Nabi / Mulud*. Fiesta popular del naci-
miento del profeta Mahoma en 570.

15 2 Parinirvana**. Fiesta mahayana de la marcha de
Buda hacia el nirvana, a la edad de 80 años.

18 2 Magha Puja***. En Tailandia, Laos y Camboya,
día de Todos los Santos o Día del Dharma, en re-
cuerdo de la regla de los monjes.

26 1 Ayyam-i-Há (del 26 de febrero al 1 de marzo)
“Días intercalares” del calendario bahá’í, tiempo
de festividades y compañerismo. 

*Fecha variable (de 1 o 2 días) en función de la observación de la luna.
** A veces celebrada el 8 de febrero.
*** Fecha variable según el país.

Tradiciones : 1 Bahá’í 2 Budista 3 China 4 Cristiana 5 Civil Iglesia Mormona S.U.D. 6 Hinduista 7 Islámica 8 Jaina 9 Judía Paganismo Pueblo Gitano Cristianos de Jehová 0 Sintoísmo s Sijista z Zoroastriana



Imagen cedida por gentileza del F.C. Barcelona

Aficionados barcelonistas en el estadio del Nou Camp (Barcelona) animando a su equipo. 

Vestirse o embadurnar-se la cara con los colores del equipo que se siente como propio así como los gestos y
las estrofas cantadas al unísono que quieren animar a los jugadores y expresan el deseo de victoria, son ele-
mentos característicos del tiempo ritual y reflejan el sentimiento de pertenencia a un colectivo, que a menudo
se transmite de padres a hijos.

SECULAR
VIDA

5

«Cuando el gol se pone a cantar,
se entusiasma el estadio entero.
Hemos de cantar, cantar
y nuestro equipo ganará.»

Canto de los aficionados del Marsella (con la melodía de L’uva fogarina)

Los ritos comerciales
y deportivos 
La vida secular, entendida como aquella parte del tiempo que
todas las personas, religiosas o no, dedican a actividades que
no tienen relación con su fe o sus convicciones personales, tam-
bién presenta ritos comunitarios o individuales, aunque sus acto-
res no siempre son conscientes de ello. La frecuentación de los
centros comerciales constituye un primer ejemplo elocuente. Mu-
chos jóvenes, al margen de sus creencias o convicciones, se en-
cuentran con sus amigos para consumir, pasear, divertirse, y a
veces culturizarse, en esos hipermercados, que concentran el
conjunto de objetos de deseo y necesidad, útiles o superfluos, en
un solo lugar, convertido en una especie de microcosmos de la
vida plena y total. Durante los fines de semana, muchas perso-
nas se arreglan y acuden a los centros comerciales para ver
cosas y para ser vistos. Estas visitas han sustituido muy a me-
nudo otras actividades comunitarias tradicionales, tanto religiosas
como sociales. Regularmente, todos y todas van a buscar en
esos templos profanos la realización de sus deseos consumistas,
que por esencia nunca son satisfechos.
El fútbol es otro ejemplo de ritualidad secular similar. En muchos
aspectos, los partidos –tanto si se trata de grandes campeonatos
como de derbis locales– se desarrollan de modo casi litúrgico y
dan lugar a un fervor colectivo digno de un gran rito religioso. Se
asemejan a una forma de lucha ritualizada, con sus himnos, sus
consignas, sus banderas... y a veces sus excesos verbales y físi-
cos. El público, cuyas prácticas son muy codificadas, es un actor
del partido y contribuye a «hacer el espectáculo». Responde a las
acciones que tienen lugar sobre el terreno de juego con palabras,
cantos y gestos, y se sienta o se levanta en momentos determi-
nados del partido. Algunos aficionados se pintan la cara, llevan
bufandas y banderolas... que contribuyen a la metamorfosis ca-
racterística del tiempo ritual. Y, delante de su altar también en el
ámbito doméstico, los teleespectadores presencian, a intervalos
regulares, los partidos para compartir los mismos rituales con las
masas congregadas en los estadios. No obstante, que nadie se
confunda: pese a que el deporte se haya convertido para mucha
gente en una religión alternativa, es una religión sin dios. Sin em-
bargo, en un momento en que muchas personas se alejan de las
prácticas religiosas tradicionales, el deporte parece haberse con-
vertido casi en una nueva forma alternativa de religión, por lo
menos, en determinados aspectos como la identificación con un
colectivo y la ritualidad.

Marzo 2011
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Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

2 1 Mes ‘Ala (del 2 al 20 de marzo). Primer día del
ayuno, es el último mes del calendario bahá’í.

3 6 Mahashivaratri. “Noche del Gran Shivá”: su danza
cósmica crea, mantiene y destruye el mundo.

3 5 Jueves gordo. Primer día del carnaval, en el que,
tradicionalmente, se aprovechaba para comer
carne antes del inicio de la cuaresma. 

4 4 Día Mundial de la Oración. Se inició en el año 1887
por iniciativa de cristianos de distintos continentes.

20 0 Shubun no hi / Higan (equinoccio). Fiesta de la
primavera, visitas a los templos y cementerios.

21 1 Naw Rúz. Año Nuevo bahá’í 168

25 4 Anunciación (7 de abril del calendario juliano)
Fiesta católica y ortodoxa del anuncio hecho a
María del nacimiento de Jesús.

26 z Khordad Sal (27 de agosto para los parsis in-
dios). En Irán, los mazdeos celebran el naci-
miento de Zaratustra.

5 2 Losar. Año Nuevo tibetano 2138: 15 días de fies-
tas centradas en la vida de Buda.

7 4 Gran Cuaresma ortodoxa (del lunes 7 de marzo al
viernes 15 de abril del calendario juliano, antes del
Domingo de Ramos). Cuarenta días de abstinen-
cia, para preparar el Viernes Santo y la Pascua.

8 5 Día de las Naciones Unidas para los Derechos
de las Mujeres. A favor de la igualdad de género
y la defensa de las condiciones de vida y trabajo
de las mujeres.

9 4 Cuaresma. Después del carnaval, el Miércoles de
Ceniza marca el inicio de la Cuaresma, que acaba
el Sábado Santo (23 de abril).

19 2 Chotrul Düchen. Día de los Milagros de Buda.

19 6 Holi. Carnaval de primavera y fiesta del amor.

20 9 Purim. Una de las fiestas más alegres del calenda-
rio hebreo que evoca la liberación de los judíos
según el relato del Libro de Esther.

Tradiciones : 1 Bahá’í 2 Budista 3 China 4 Cristiana 5 Civil Iglesia Mormona S.U.D. 6 Hinduista 7 Islámica 8 Jaina 9 Judía Paganismo Pueblo Gitano Cristianos de Jehová 0 Sintoísmo s Sijista z Zoroastriana



«Luz que te renuevas sin parar [...]. Shamash, [dios del sol]
que ordenas a los muertos y a los vivos, que examinas
todas las cosas [...]; abres los cerrojos cerrados del cielo,
y das luz a los ciegos [...]. ¡Shamash, tú eres el Señor que
establece los destinos! Establece mi destino, haz que mi
camino sea bueno y que me sean favorables los presa-
gios; que me sean favorables los sueños...»

Himno a Shamash, Babilonia, 1000 aC

El humo de los sacrificios, 
alimento de los dioses
La mayoría de religiones antiguas concedían un papel cen-
tral a las ceremonias sacrificiales, especialmente durante
los cultos comunitarios en el interior de los templos. Algu-
nas practicaban en ocasiones sacrificios humanos. Sin
embargo, los animales, generalmente domésticos (ovejas,
cabras y bueyes) eran los objetos más habituales de los
sacrificios. Los mesopotamios, los egipcios, los hebreos,
los griegos y los romanos procedían así hacia sus dioses.
Estos sacrificios tenían el objetivo de influir en la divinidad
para asegurarse una buena cosecha o una buena salud,
obtener su protección, su perdón o aplacar su ira, sobre
todo en caso de catástrofes (sequías o epidemias).
Estos ritos sacrificiales –llevados a cabo generalmente por
sacerdotes–, tiempo de comunión de los fieles con la
fuerza divina, tenían un papel esencial para la cohesión de
la comunidad. Este hecho se producía durante las grandes
fiestas de la religión civil en la que se basaba la sociedad
griega de la Antigüedad. El animal era conducido entonces
en procesión, acompañado por cantos y música, hasta el
altar. El sacrificio seguía un ritual preciso, garantía de su efi-
cacia. La víctima era consagrada antes de ser degollada
y cuidadosamente descuartizada. Sus huesos, recubiertos
de grasa, se dejaban consumir sobre el altar, y el humo
que desprendían alimentaba a los dioses en su mansión
celestial. Varias libaciones marcaban el rito. Después, los
despojos del animal, que los oficiantes habían probado
previamente, se repartían entre los asistentes. Estas vian-
das tenían un valor sagrado, tanto si se las llevaban como
si la ceremonia finalizaba con una comida comunitaria. Al
consumirlas, los fieles incorporaban la virtud divina adqui-
rida por la víctima durante el sacrificio.

Sacrificio de un carnero. Templo de Shamash, 3000 aC, en Mari (Tell Hariri, Siria). Mosaico, nácar
y marfil – Museo Nacional de Damasco.

Shamash (Utu para los sumerios) es el nombre que daban al dios del sol los pueblos semitas de
la antigua Mesopotamia. Forma parte tanto del panteón asirio como babilónico. Esta divinidad pro-
tectora, asociada a la idea de la justicia, también era invocada para obtener la curación.

ANTIGÜEDAD
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Textos: Serge Lafitte – Foto: Erich Lessing
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5 3 Ching Ming. Festival de la luz. Visita y limpieza de las tum-
bas familiares.

6 4 Conmemoración del establecimiento oficial de la Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en el estado
de Nueva York por Joseph Smith (1830).

7 4 Anunciación (calendario juliano). Fiesta ortodoxa del anun-
cio hecho a María del nacimiento de Jesús.

8 0 Hanamatsuri. Festival de las flores.

19 9 Pésaj (19 y 20 de abril). Fiesta de los panes ácimos, con-
memora la liberación de los hijos de Israel de la esclavitud
de Egipto y su éxodo.

21 1 Ridvan (del 21 de abril al 2 de mayo). Primer día de las fes-
tividades de Ridvan para celebrar la Declaración de Ba-
há’u’lláh en 1863 en Bagdad.

23 5 Día Internacional del Libro, promulgado por la UNESCO en
1995

8 2 Nacimiento de Buda Gautama. En –563 (fiesta maha-
yana).

8 5 Día Internacional del Pueblo Gitano. 
Desde 1971, conmemoración del reconocimiento del pue-
blo gitano en la ONU y de la elección de la bandera y el
himno (el Gelem-Gelem) gitanos.

12 6 Rama Navami. Nacimiento de Rama, avatar de Vishnú.

14 s Baisakhi. Fiesta de la fraternidad sij (khalsa).

16 8 Mahavira Jayanti. Nacimiento de Mahavira en el año –599.

17 4 Semana Santa (del 17 al 24 de abril, calendario juliano)*
Desde el Domingo de Ramos (entrada en Jerusalén) hasta
Pascua (resurrección de Jesús), con el Jueves Santo (úl-
tima cena), Viernes Santo (crucifixión) y Sábado Santo (vi-
gilia pascual).

17 4 14 de Nissan Conmemoración de la muerte de Jesucristo,
recordando su última cena, con una celebración vespertina.

Tradiciones : 1 Bahá’í 2 Budista 3 China 4 Cristiana 5 Civil Iglesia Mormona S.U.D. 6 Hinduista 7 Islámica 8 Jaina 9 Judía Paganismo Pueblo Gitano Cristianos de Jehová 0 Sintoísmo s Sijista z Zoroastriana



Textos: Nicolas Junod – Foto de la exposición “Mirades en Diàleg”

La fiesta de los Diecinueve días: 
alegrar el alma y el corazón
La fiesta de los diecinueve días constituye el momento ál-
gido de la vida de las comunidades bahá’ís de todo el
mundo. Se celebra generalmente el primer día de cada
mes bahá’í (el calendario bahá’í consta de 19 meses de 19
días, completados por 4 días intercalares).
Esta fiesta, establecida por el Báb y confirmada por Ba-
ha’u’llah, fue creada para servir de base a la estructura de
la sociedad bahá’í. Su objetivo principal es mantener y re-
forzar los lazos que unen a los creyentes y todos los seres
humanos, para desarrollar así la solidaridad espiritual, la
cooperación y la ayuda mutua. Los bahá’ís tienen el deber
moral de celebrar este encuentro mensual que se divide en
tres partes: espiritual, consultiva y social.
Así, la fiesta de los diecinueve días empieza con la lectura
en voz alta de plegarias y fragmentos de textos sagrados
ofrecidos para meditar. Esta primera parte invita a los fie-
les a elevar el alma.
A continuación se celebra la parte consultiva, durante la cual
la Asamblea espiritual local transmite sus mensajes, pre-
senta los proyectos que ha emprendido y recibe de los
miembros de su comunidad sugerencias y propuestas, que
tendrá en cuenta durante sus propias consultas y decisio-
nes. Así pues, cada creyente tiene la posibilidad de partici-
par activamente en los asuntos de la comunidad, lo que
convierte esta fiesta en una arena democrática, que funda-
menta la sociedad bahá’í. La parte social pone fin a la fiesta.
Es un momento de amistad y hospitalidad, compartido al-
rededor de refrescos y en ocasiones amenizado con activi-
dades artísticas. La fiesta de los diecinueve días representa
así un momento privilegiado, que permite a los miembros de
la comunidad mantener, mes tras mes, una relación espiri-
tual, celebrada en la plegaria, la fraternidad y la unidad.

La parte dedicada a la consulta administrativa de una fiesta de Diecinueve Días dónde se debaten las cuestiones comu-
nitarias en las que todos pueden hacer sentir su voz (en la comunidad de Barcelona).

Quizás el uso de la palabra “fiesta” sugiera la idea de un banquete, pero nada más alejado de la realidad! Si bien la comida y
la bebida pueden estar presentes, el término alude a la “fiesta espiritual” de la adoración, la unidad y el compañerismo.

«Esta fiesta tiene el objetivo de favorecer la amistad y el
amor, recordar a Dios, suplicarlo con un corazón contrito
y fomentar las acciones desinteresadas. [...] Que toda dis-
cusión se centre en la realización de actos de caridad y
acciones santas, a fin de obtener resultados loables.»

Fragmento de una tabla redactada por ‘Abdu’l-Baha dirigida a los creyentes
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1 5 Fiesta del Trabajo. 
Día Internacional del trabajo y la lucha sindical (ori-
gen: Chicago, 1886).

1 5 Beltane
Festividad de la fertilidad de la tierra, los animales y
las personas.

3 5 Día Mundial de la Libertad de Prensa. 
Proclamado por la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas en 1993.

«Que los amados de Dios se reúnan y se traten con el
mayor amor, la más extrema espiritualidad y la mayor ale-
gría; que se conduzcan entonces con la mayor cortesía y
moderación. Que lean tanto los versículos sagrados como
los artículos instructivos [...]; que se animen y se inspiren
unos a otros a amar a toda la humanidad; que canten las
oraciones con serenidad y alegría; que hagan exposiciones
elocuentes y glorifiquen al Señor incomparable.» 

FRAGMENTO DE UNA TABLA DE ‘ABDU’L-BAHA

SOBRE LA FIESTA DE LOS DIECINUEVE DÍAS)

6 8 Akshaya Tritiya
Fiesta de la limosna al primer tîrthankara.

17 2 Vesak / Visakha
Día de Buda, principal fiesta theravada del naci-
miento, la iluminación y la extinción de Buda.

23 1 Declaración del Báb (1848)
Aniversario de la proclamación del precursor de
Bahá’u’lláh.

29 1 Ascensión de Bahá’u’lláh
Conmemoración de la muerte de Bahá’u’lláh, en
1892 en Bahji, cerca de Akko (Israel).

29 z Zartusht-no Diso (29 de diciembre para los maz-
deos iraníes). 
Para los parsis indios, muerte de Zaratustra.
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Participantes en la misa de los estudiantes celebrada en noviembre de 2009 en Notre-Dame de París. 

Esta celebración anual se enmarca en el período del Adviento, que empieza el 4º domingo antes de Na-
vidad y cuyo principal símbolo es la luz. Las velas encendidas evocan la próxima llegada de Jesucristo.
En la Iglesia católica, durante cada misa, siempre hay al menos un cirio encendido sobre el altar de la ce-
lebración, que simboliza la luz divina de Cristo resucitado.

CATóLICA
IGLéSIA

Textos: Serge Lafitte – Foto: Corinne Simon / Ciric
«Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del
cielo y de la tierra [...]. Creo en un solo Señor, Jesucristo,
Hijo unigénito de Dios [...]. Creo en el Espíritu Santo [...].
Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostó-
lica. [...] Espero la resurrección de los muertos, y la vida de
la gloria. Amén.»

Credo llamado Niceno-Constantinopolitano

4La misa: comunión 
con el misterio divino 
La misa, momento álgido de la vida de las comunidades
católicas, se celebra a diario. Sin embargo, los domingos
es cuando los fieles participan más en esta ceremonia li-
túrgica, que es siempre presidida por un sacerdote o un
obispo. Siguiendo el ritmo de oraciones y cantos acompa-
ñados de música, consta de dos grandes partes: una litur-
gia de la Palabra, que retoma textos de la Biblia, y la liturgia
de la eucaristía, punto culminante de la misa.
Tras un tiempo de acogida, la celebración empieza con la
oración de los fieles, que imploran el perdón de Dios por
sus pecados. Sigue la lectura de los textos bíblicos previs-
tos por un calendario litúrgico (leccionario). Son comenta-
dos, en relación con la actualidad y la vida de la
comunidad, durante la homilía (predicación) dirigida gene-
ralmente por el sacerdote. Los fieles proclaman a conti-
nuación el «Creo en un Dios» (Credo), que recoge lo
esencial de la fe cristiana. Una oración común por el
mundo cierra esta primera parte.
Comienza entonces la eucaristía, durante la cual los fieles
reviven la última cena de Jesús con sus discípulos y re-
memoran su sacrificio en la cruz, seguido de su resurrec-
ción. El pan sin levadura (hostia) y el vino se convierten
con su consagración en «presencia real» de Cristo. Des-
pués de recitar el padre nuestro, oración enseñada por
Jesús a sus discípulos, los fieles reciben «el cuerpo de
Cristo» presente en la hostia consagrada. Tras esta vivifi-
cante comunión con el misterio divino hay un momento
de recogimiento. La misa termina con la bendición de los
fieles y la invitación a dar testimonio al mundo.
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2 4 Ascensión*
Fiesta católica y ortodoxa de la elevación de Jesús cerca
de Dios, tras 40 días de sus apariciones.

6 3 Tuan Yang Chien
Tradicional carrera de barcos decorados con forma de
dragón.

8 9 Shavuot (8 y 9 de junio)
Fiesta de las Semanas o del Pentecostés, recepción de la
Torá en el Sinaí. También tiene un componente agrícola, la
fiesta de las cosechas, en la que se ofrecían las primicias
al Templo.

24 5 San Juan
Festivo en Cataluña, donde se celebra la verbena de San
Juan, en la noche del 23 de junio. 

29 7 Isra’a ua-l-Mi’raj**
Viaje nocturno de la Meca a Jerusalén y ascensión celeste
de Mahoma.

* Este año, las fechas de Pascua y las fiestas relacionadas coinciden en los ca-
lendarios juliano y gregoriano.
** Fecha variable (de 1 o 2 días) en función de la observación de la luna.

12 4 Pentecostés *
Don del Espíritu de Dios a los apóstoles y la Iglesia, se-
guido del domingo de la Trinidad. Gran fiesta en todas las
tradiciones cristianas. 
Ortodoxia: fiesta de la Trinidad, seguida, el lunes 13 de
junio, del Don del espíritu a la Iglesia.

15 2 Poson**. Fiesta de la llegada del budismo a Sri Lanka.

15 2 Sangyepa / Saka Dawa
En el Tíbet, iluminación y Paranirvana de Buda.

19 4 Día de Todos los Santos (ortodoxo) En honor de los san-
tos, los mártires y los doctores de la Iglesia.

20 5 Día Mundial de las Personas Refugiadas
Instaurado por el Alto Comisionado de las Naciones Uni-
das (ACNUR).

21 5 Litha. Fiesta del solsticio de verano, se honra el sol y el
fuego como fuente de vida.

23 4 Corpus Christi
Fiesta católica del sacramento del cuerpo y de la sangre de
Cristo, con procesiones.

24 5 San Juan. Fiesta gitana del fuego y del agua. La familia
convoca a una serie de purificaciones, en las que se come,
se bebe, se canta y se estrena ropa.

Tradiciones : 1 Bahá’í 2 Budista 3 China 4 Cristiana 5 Civil Iglesia Mormona S.U.D. 6 Hinduista 7 Islámica 8 Jaina 9 Judía Paganismo Pueblo Gitano Cristianos de Jehová 0 Sintoísmo s Sijista z Zoroastriana



Textos: Laurent Deshayes – Foto: Christophe Boisvieux
«¡Si mi cuerpo pudiese ser puro como este pebetero!
¡Si mi corazón pudiese ser puro como el fuego de la sabiduría!
A cada instante, quemo el incienso de la disciplina y la medi-
tación para ofrecerlos a los budas de los tres tiempos en las
diez direcciones.»

Poema del incienso de los Himnos de liturgia
del maestro chino Shandao (613-681)BUDISTA

VÍA

2

Ofrendas de luz en el templo de la tumba del emperador tibetano Songsten Gampo en
Chongye (región autónoma del Tíbet, China). 

Ante las estatuas del Buda, del maestro Padmasambhava y del protector Mahakala, uno de
los grandes protectores del país, unas fieles hacen la ofrenda de la luz alimentando las luces
con mantequilla de yak. Este acto de ofrenda se perpetúa en todo el mundo himalayo.

Recordar 
la ilusión del mundo 
Cada día, el primer pensamiento de los budistas de todo
el mundo va dirigido a las «tres joyas» que para ellos repre-
sentan el Buda, sus enseñanzas (dharma) y la comunidad
de practicantes (sangha), por medio de los cuales se man-
tienen estas enseñanzas. A continuación, la mayoría de
fieles hacen ofrendas en el altar doméstico o en un tem-
plo cercano.
Este rito diario de ofrenda (pûjâ) incluye la donación de flo-
res, incienso y luz, que se depositan delante de una ima-
gen o estatua del Buda. Junto con la salmodia de las
Escrituras, estas ofrendas constituyen la esencia del ritual
budista desde los tiempos del Buda, un ritual sencillo que,
con algunas variantes, se ha propagado a todos los luga-
res donde se practican sus enseñanzas. Estas ofrendas
son, respectivamente, los símbolos de la compasión, la
pureza y la sabiduría. También expresan los sentimientos
de la alegría, la fe y la comprensión.
En algunas corrientes, los laicos se comprometen a se-
guir cinco preceptos por medio de los cuales se esfuerzan
en abstenerse de matar, robar, mantener relaciones se-
xuales irrespetuosas para sí mismos y los demás, mentir
y tomar intoxicantes. Durante los días de luna llena y
nueva, aquellos que lo desean se comprometen, además,
a abstenerse de cantar y bailar, comer después de me-
diodía y utilizar asientos o camas demasiado cómodos;
en este caso, la regla que predica una conducta sexual
correcta es sustituida por la de la abstinencia. En cuanto
a los monjes y monjas, estos dos días del mes represen-
tan la ocasión de confesar públicamente los incumplimien-
tos de los votos monásticos que hayan podido cometer y,
en un segundo tiempo, renovar los mismos votos.
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9 1 Martirio del Báb
Conmemoración solemne con lecturas y oracio-
nes de la ejecución del Báb en Tabriz (Irán) el 9 de
julio de 1850.

13 0 O-bon (del 13 al 15 de julio)
Durante tres días los espíritus de los muertos son
acogidos con danzas en las casas y los pueblos.

Los ocho preceptos laicos durante las ceremonias 
de luna llena y nueva

«No se deben matar seres, ni tomar lo que no haya sido
dado, ni mentir, ni tomar intoxicantes. Uno debe abste-
nerse del acto sexual, no comer después de mediodía, no
llevar guirnaldas ni utilizar perfumes, y dormir sobre una al-
fombra u otra cosa parecida sobre el suelo.» 

UPOSATHA SUTTA, ANGUTTARA NIKAYA, 3.71

15 2 Asala*
Fiesta theravada del primer sermón de Buda en
un parque cercano a Benarés al inicio de tres
meses de reclusión monacal durante el monzón.

* Pendiente de confirmación oficial.

Tradiciones : 1 Bahá’í 2 Budista 3 China 4 Cristiana 5 Civil Iglesia Mormona S.U.D. 6 Hinduista 7 Islámica 8 Jaina 9 Judía Paganismo Pueblo Gitano Cristianos de Jehová 0 Sintoísmo s Sijista z Zoroastriana



Ceremonia de la samâ’ en una comunidad de la cofradía Alawiyya en Drancy (región de París, Francia). 

La tarîqa (cofraría) Alawiyya fue fundada en 1909 por el jeque Ahmed al-Alawi (1869-1934) en Mosta-
ganem (Argelia). Sus miembros se hacen llamar fuqara (los pobres en Dios). Durante las ceremonias
de la samâ’, que dedican mucha atención al canto, hombres y mujeres van todos vestidos indistinta-
mente con chilabas blancas.

SUfISMO
víA DEL

Textos: Serge Lafitte – Foto: Stéphane Lehr
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«Mi corazón se ha vuelto capaz de todas las formas:
un prado para las gacelas, un convento para los monjes,
un templo para los ídolos, una kaaba para el peregrino,
las tablas de la Torá, el libro del Corán.
Profeso el criterio del amor, y sea cual sea la dirección
que toma su montura, el Amor es mi camino y mi protección.»

Poema de Ibn ‘Arabî (1165-1240

El dhikr y la samâ’: 
la ascención hacia Dios 
El sufismo, vía mística del islam, se ha organizado en nu-
merosas escuelas i cofradías formadas por comunida-
des de discípulos reunidas alrededor de un maesto
(jeque) espiritual. Como complemento de la oración tra-
dicional, individual o comunitaria, mantienen su vida reli-
giosa con ritos propios. Es el caso del dhikr i del samâ’
(en turco, semâ), por medio de los cuales los sufíes miran
de vaciar sus almas de cualquier huella egoista para
acordarlas con lo divino.
El dhikr (rememoración) evocación en forma de letanía, con-
siste en la repetición salmodiada de los nombres dados a
Dios en el Corán, como “an-Nûr” (la Luz) o “al-Madjid” (el
Glorioso), y fórmulas, como por ejemplo la invocación “la
ilaha illa’llah” (no hay más divinidad que Dios). El dhikr se
practica individualmente o en grupo, especialmente el jue-
ves al atardecer o tras el oficio de los viernes. Puede tomar
la forma del samâ’, y los cantos, la música y la danza se
añaden a las invocaciones del Dios único. Estas prácticas
espirituales, ritualizadas de distintos modos, son comparti-
das por el conjunto de escuelas y cofradías sufíes, como
por ejemplo los derviches danzantes. 
Generalmente, el samâ’ comienza con la invocación de
Dios único y la bendición del Profeta, seguidas por la reci-
tación de poemas místicos. Siguen, bajo la dirección del
cheque, los cantos y danzas cuya intensidad va aumen-
tando, ayudando así al vaciamiento y la ascensión del alma
de los sufíes hacia Dios, hasta alcanzar el punto culminante
de éxtasis místico que prosigue con la salmodia de versí-
culos del Corán. El jeque pone fin a la ceremonia con una
bendición y una última invocación del nombre divino.

Agosto 2011
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Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

1 7 Mes de Ramadán* (del 1 al 30 de agosto)
Mes de ayuno estricto y abstinencia desde el alba hasta la
puesta del sol.

3 2 Cho kor Düchen
En el Tíbet, fiesta del primer sermón de Buda celebrada
con grandes procesiones.

6 4 Transfiguración (19 del calendario juliano)
Fiesta ortodoxa y católica de la manifestación de Jesús a
tres discípulos.

27 z Khordad Sal (26 de marzo para los mazdeos iraníes)
Los parsis indios celebran el nacimiento de Zaratustra.

30 7 Aid al-Fitr - Aid al-Saguir *
Segunda de las grandes fiestas musulmanas, marcada por
la alegría del final del ayuno del mes de Ramadán.

* Fecha variable (de 1 o 2 días) en función de la observación de la luna.

9 9 Ayuno del 9 Av
Día del ayuno tras tres semanas en el que se evocan las
catástrofes de la historia judía.

13 3 Chung Yuan
Festival de los antepasados o «espíritus hambrientos» para
los que se confeccionan simulacros de papel.

15 4 Asunción (católica)
Asunción de María, en cuerpo y alma, en el cielo.
Dormición (ortodoxa) (28 del calendario juliano)
Misterio de la dormición de María.

22 6 Janmashtami / Krishna Jayanti
Nacimiento de Krishna, octava manifestación de Vishnú.

22 z Noruz (21 de marzo para los mazdeos iraníes)
Año Nuevo mazdeo; 1380 para los parsis indios.

26 8 Paryushana-parva (del 26 de agosto al 3 de septiembre) 
Período de ayuno que desemboca en la confesión de los
pecados en el día más sagrado del año jaina.

27 7 Laylat-al Qadr*
“Noche del destino” o de la revelación del Corán.

Tradiciones : 1 Bahá’í 2 Budista 3 China 4 Cristiana 5 Civil Iglesia Mormona S.U.D. 6 Hinduista 7 Islámica 8 Jaina 9 Judía Paganismo Pueblo Gitano Cristianos de Jehová 0 Sintoísmo s Sijista z Zoroastriana



Textos: Jérôme Ducor – Foto: Rich Iwasaki / Alamy

El respeto 
de los espíritus
El shinto («vía de los espíritus») es la esencia de la menta-
lidad japonesa. Para los fieles, se expresa antes que nada
por una actitud de respeto hacia los dioses que son los
espíritus de las fuerzas de la naturaleza y de los antepasa-
dos (kami). La relación que se establece con ellos repre-
senta una purificación, que en primer lugar es del corazón.
Esta actitud fundamental es calificada como sinceridad
(magokoro).
La práctica del shinto es muy sencilla y no exige ritos com-
plicados. En la vida de cada día, la familia puede llevar a
cabo, por la mañana, breves plegarias delante del altar do-
méstico de los espíritus (kamidana), además de ofrendas
de arroz, pescado, agua o sake. Por otro lado, mientras se
desplazan en sus trayectos diarios, los japoneses pueden
adquirir la costumbre de detenerse unos minutos delante
de un santuario (jinja) para cumplir con sus deberes religio-
sos. Se trata de una salutación respetuosa (hairei): hacen
sonar un cascabel o un gong que cuelga fuera para llamar
a los espíritus. Después, se inclinan dos veces, dan palmas
y se inclinan una tercera vez. En ese momento pueden ex-
presar sus sentimientos de reconocimiento y pedir la protec-
ción de los kami. Su influencia benéfica es requerida en todo
tipo de situaciones delicadas, como el tráfico viario o la paz
en el hogar, o en acontecimientos puntuales, como una en-
fermedad o los exámenes escolares. Los fieles pueden tam-
bién adquirir en el santuario un talismán (omamori), que
seguirá protegiéndolos en todas sus actividades.
Los acontecimientos familiares, como los nacimientos y
las bodas, ofrecen también la ocasión de visitar un santua-
rio shinto, pero no los funerales, que son reservados al bu-
dismo. Por eso se dice que los japoneses son a la vez
sintoístas y budistas.

Transeúntes cumpliendo con sus deberes religiosos en el santuario de Yasaka-jinja en Kyoto (Japón).

Las gruesas cuerdas van atadas a gongs que se hacen sonar para llamar a los espíritus, antes de
dirigirles las oraciones con las manos juntas. Yasaka-jinja, en el barrio de Gion, en el centro de
Kyoto, se remonta al siglo VII; está dedicado a Susanoo, hermano de la diosa del sol Amaterasu,
con quien procreó la segunda generación de divinidades de la tierra. 

JAPONESA
TRADICIÓN

0

«Pido humilmente al kami que me limpie de todas las im-
purezas. Tanto si están dentro de mí como en mis relacio-
nes con los demás o con la gran naturaleza. Escucha
estas modestas palabras. Con humildad y reverencia, pro-
nuncio esta oración.»

Harae no kotoba (palabras de purificación)

Septiembre 2011

1
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s Guru Granth Sahib
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6 Navaratri / Durga Puja
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9 Rosh Hashaná (2º día)

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

1 s Guru Granth Sahib. Fiesta del libro sagrado de
los sijs.

1 6 Ganesha Chaturthi. Nacimiento del hijo de Shivá,
Ganesha, que se reconoce por su cabeza de ele-
fante.

8 4 Natividad de María (21 del calendario juliano) 
Fiesta ortodoxa y católica del nacimiento de
María, madre de Jesucristo.

12 3 Chung Chiu. Festival de otoño en honor de la luna,
famoso por sus pastelitos.

«¡Espíritus purificadores! [...] Con todo el respeto desde lo
más profundo de nuestro corazón, os pedimos que nos es-
cuchéis como el espíritu que escucha nuestras peticiones
con atención. Juntos con los espíritus del Cielo y del País,
¡llevaos las desgracias, los desastres y los pecados, y purifi-
cadlo todo!» 

AMATSU NORITO (ORACIÓN DEL CIELO)

14 4 Exaltación de la cruz (27 del calendario juliano)
Gran fiesta ortodoxa y católica del descubrimiento
de la cruz por parte de Helena, en el año 326.

23 0 Shubun no hi / Higan. Fiesta japonesa del equinoc-
cio: los budistas visitan los templos y cementerios.

24 3 Nacimiento de Confucio * (de -551 a -479)
Venerado maestro Kong.

28 6 Navaratri / Durga Puja (del 28 de septiembre al 7
de octubre). Nueve noches de combate de la

diosa Durga/Kali contra el demonio y victoria en el
décimo día (Dassera).

29 9 Rosh Hashaná (29 y 30 de septiembre)
Año Nuevo (primero de tishri) 5772, celebra la
creación del mundo y la renovación de la vida un
año más.

* Fecha variable, pendiente de confirmación oficial.

Tradiciones : 1 Bahá’í 2 Budista 3 China 4 Cristiana 5 Civil Iglesia Mormona S.U.D. 6 Hinduista 7 Islámica 8 Jaina 9 Judía Paganismo Pueblo Gitano Cristianos de Jehová 0 Sintoísmo s Sijista z Zoroastriana



Textos: Djénane Kareh Tager – Foto : Age Fotostock / Dinodia

«Me inclino ante los arhat (los seres que han alcanzado la
no-atadura), me inclino ante los siddha (las almas libera-
das), me inclino ante los achârya (los responsables de las
comunidades monásticas), me inclino ante los upâdhyâya
(aquellos que enseñan las escrituras), me inclino ante los
sadhu y las sâdhvi (los monjes y las monjas). Estas cinco
inclinaciones eliminan todos los pecados. Entre todo lo fa-
vorable, este Navkar Mantra es lo más favorable.»

Navkar Mantra

La pûjâ o la veneración 
de los tîrthankara
La mayoría de fieles jainas procuran vivir cerca de un tem-
plo donde acuden cada mañana para llevar a cabo la pûjâ,
literalmente la veneración. Este ritual no va dirigido a un
Dios eterno, sino a uno de los veinticuatro tîrthankara, tam-
bién llamados jina, seres humanos que, después de ven-
cer sus pasiones, se libraron del samsara, ciclo de los
renacimientos, y construyeron el vado, tîrtha, que ayuda a
los demás a cruzar el océano de la existencia.
Cada tîrthankara está representado por una estatua a la
que el fiel se dirige: «Namo Jinanam», «Saludo al jina». A
continuación pronuncia tres veces la palabra «Nisihi», «Yo
los abandono», en referencia a los asuntos mundanales
que aleja del pensamiento. Entonces da tres vueltas a la
estatua, se inclina delante de la misma y le hace una
ofrenda: flores, incienso, y sobre todo granos de arroz dis-
puestos en forma de esvástica, señal de buen augurio con
sus cuatro brazos. Finalmente, «dibuja» virtualmente tres
puntos que representan las tres joyas (la fe justa, el cono-
cimiento justo y la conducta justa) y un cuarto que simbo-
liza un siddha, un alma liberada.
El baño de la estatua, con una mezcla de agua, leche, aza-
frán y sándalo, simboliza lo que los dioses le dieron al tîr-
thankara al nacer. Los fieles tocan también con la frente el
agua de este baño. La pûjâ termina con una oración que
no es de petición sino de salutación al tîrthankara y con la
repetición del Navkar Mantra, el mantra más importante
del jainismo.

En el templo de Adinath, construido en el siglo xv en Ranakpur (estado de Rajastán, India). 

Con un velo tapándole la boca, en señal de no violencia absoluta, un fiel lleva a cabo la pûjâ, expresando su deseo de
imitar al tîrthankara que venera y del que enumera, en sus oraciones, las virtudes y buenas acciones. El esplendor ar-
tístico de los templos jainas contrasta con las prácticas austeras de los fieles. JAINA

DHARMA
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Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

8 9 Yom Kipur
Día de la Expiación, la fiesta judía más respetada
(ayuno y perdón).

12 2 Kathina*
Fiesta theravada que marcó el final de la reclu-
sión monacal con la donación a los monjes de
una túnica llamada kathina.

13 9 Sucot (23 y 24, y hasta el día 30 de septiembre)
Fiesta de las tiendas, en recuerdo de los cuarenta

30 4 Fiesta de la Reforma
En recuerdo de la presentación de las 95 tesis de
Martín Lutero el 31 de octubre de 1517.

31 5 Samhain – Fiesta de los antepasados (Puertas
del invierno)
Homenaje a los antepasados y aceptación de la
muerte. Inicio del Nuevo Ciclo.

* Fecha variable según el país (en función del final de la estación de las lluvias)

años en el desierto (procesión de Hoshaná Rabá
y fiesta de clausura de Shemini Atzeret).

20 1 Nacimiento del Báb
Aniversario del nacimiento (el año 1819) del pre-
cursor de Bahá’u’lláh en Shiraz (Irán).

21 9 Simjat Torá
“La alegría de la Torá”, procesión de los rollos de
Moisés, al final del Sucot.

26 6 Divali/Depâvali (de 3 a 5 días)
Fiesta de la luz y de la diosa de la prosperidad
Lakshmi.

26 s Divali
Fiesta de la luz, con obsequios, que marca la libe-
ración del sexto gurú.

26 8 Divali / Vira-Nirvana
Fiesta india celebrada también por los jainistas que
corresponde así mismo a la ascensión de Mahavira
al nirvana.

5 Samhain

31

17

Tradiciones : 1 Bahá’í 2 Budista 3 China 4 Cristiana 5 Civil Iglesia Mormona S.U.D. 6 Hinduista 7 Islámica 8 Jaina 9 Judía Paganismo Pueblo Gitano Cristianos de Jehová 0 Sintoísmo s Sijista z Zoroastriana



Textos: Djénane Kareh Tager – Foto: Manoj Patil / Dinodia
«El loto del corazón florece con la obediencia del Uno ver-
dadero. Escuchando la palabra del Gurú, el hombre en-
cuentra la felicidad. [...] Solo podemos llegar a Dios
meditando sobre el Verbo del Gurú. Aquellos que son de
tu agrado, oh Dios, adquieren la paciencia y se liberan de
todo lo que les estorba. Sirviendo al Gurú, el hombre pre-
serva lo esencial. El Gurú es una escala y un barco que
llevan a la liberación.»

Guru Granth Sahib, p. 1278

La lectura
del libro-maestro venerado
En casa de los fieles sijs una habitación dispone de un es-
tatuto especial: es el «cuarto del Libro», del Guru Granth
Sahib. Esta recopilación de himnos místicos es conside-
rado el onceavo gurú o maestro, el único poseedor de la
autoridad espiritual desde la desaparición, en 1708, del
último de los diez gurús históricos de esta tradición, here-
dera a la vez del hinduismo y del islam.
Al alba, el Libro está depositado sobre un altar coronado
por un baldaquino. Uno a uno, los miembros de la familia
lo abren al azar y leen el himno que se les presenta ante los
ojos para darles la palabra del Dios único, su mensaje para
el día. Por la noche repiten la acción, antes de cerrar el
Libro, abanicarlo, cubrirlo con una hermosa tela y deposi-
tarlo sobre su «cama». Cada lectura va seguida por una in-
vocación del nombre de Dios y de sus diez gurús, y una
oración personal. En los gurdwara, lugares de culto, y en
ausencia de clérigos, la lectura diaria del Guru Granth Sahib
va seguida por un corto sermón pronunciado por un fiel
escogido entre los miembros que asisten a la misma.
La lectura del Libro marca el ritmo de la práctica religiosa
de los sijs. En la vida diaria solo se refiere a cualquiera de
sus himnos sagrados. En determinadas ocasiones, antes
de una mudanza, un viaje o para pedir una curación, el
Guru Granth Sahib es leído íntegramente. Esto se lleva a
cabo también durante las fiestas religiosas que se cele-
bran alrededor del akhand pâth, la recitación continua del
Libro, acompañada por músicos, que dura cuarenta y
ocho horas, y en la que cada recitador toma literalmente
la palabra de la boca del que lo precede.

Lectura íntegra del Guru Granth Sahib por dos recitantes, en un gurdwara en Maharashtra (India).

El Libro sagrado de los sijs, colocado sobre tejidos suntuosos, junto a collares de flores que exhalan sus perfumes, es
objeto de una profunda veneración. Los fieles se acercan a él descalzos y con la cabeza cubierta, se inclinan delante de
él hasta tocar el suelo con la frente y le dirigen una fórmula ritual. En la mayoría de gurdwara, la lectura ininterrumpida
del Libro va acompañada por músicos cuyos ritmos están dedicados al Gurú.

s

SIJ
GURMAT

Noviembre 2011

1
4 Día de Todos los Santos

2 Q
4 Día de los difuntos

3 4 5 6
7 Aid al-Adhá — Aid al-Kabir 

7 8 9 10 �
s Nacimiento del Gurú Nanak

11 12
1 Nacimiento de Bahá’u’lláh

13

14 15 16 17
2 Lhabab Düchen

18 W 19 20
5 Día Universal de la Infancia

21
4 Presentación de María

22 23 24 25 �
5 Dia Internacional para 

la Eliminación de la Violencia 
contra las Mujeres

26
7 1º de muharram Año Nuevo 

musulmán 1433

27
4 1r domingo de Adviento

28 29 30

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

1 4 Día de Todos los Santos
Gran fiesta católica de los santos y santas de la Igle-
sia, seguida de la conmemoración de los difuntos.

6 7 Aid al-Adhá - Aid al-Kabir *
Primera de las grandes fiestas musulmanas, es la
fiesta del sacrificio, punto culminante del peregri-
naje a la Meca. Se conmemora el sacrificio de Is-
mael, hijo de Abraham.

26 7 1º de muharram*
Año Nuevo musulmán 1433.

27 4 Adviento (4 domingos antes de Navidad, rito latín)
Preparación del nacimiento de Jesús, en el día de
Navidad, y espera de su regreso.

* Fecha variable (de 1 o 2 días) en función de la observación de la luna.

10 s Nacimiento del Gurú Nanak
En 1469 en el Punjab, primero de los diez funda-
dores sijs.

12 1 Nacimiento de Bahá’u’lláh
Aniversario del nacimiento del fundador de la fe
bahá’í, en 1817, en Teherán (Irán).

17 2 Lhabab Düchen
Fiesta tibetana del regreso de Buda al reino celes-
tial donde impartió sus conocimientos.

21 4 Presentación de María (3 de diciembre del ca-
lendario juliano)
Fiesta ortodoxa y católica de la presentación de
María en el Templo de Jerusalén.

Tradiciones : 1 Bahá’í 2 Budista 3 China 4 Cristiana 5 Civil Iglesia Mormona S.U.D. 6 Hinduista 7 Islámica 8 Jaina 9 Judía Paganismo Pueblo Gitano Cristianos de Jehová 0 Sintoísmo s Sijista z Zoroastriana



Culto en la Iglesia Reformada de París-Plaisance (Francia). 

La comunidad, alimentada con la lectura de la Biblia y la prédica, se prepara para la
Santa Cena. La «comida del Señor» ha sido dispuesta sobre la mesa de comunión. Con
la invitación del oficiante, «¡Venid, todo está listo!», los fieles acuden para compartir el pan
y el vino, señales de Cristo muerto y resucitado. 

Textos: Serge Lafitte – Foto: Alain Pinoges / Ciric
«Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu
nombre; venga a nosotros tu reino; hágase tu voluntad
en la tierra como en el cielo; danos hoy tu pan de cada
día; perdona nuestras ofensas, como también nosotros
perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes caer en
la tentación, y líbranos del mal. Tuyo es el reino, el poder
y la gloria por siempre, Señor. Amén.»

Padre nuestro, oración común de todos los cristianos
LA REfORMA

4El culto: a la escucha 
de la palabra de Dios
El culto comunitario se celebra generalmente los domin-
gos; está presidido por un pastor (hombre o mujer), o por
cualquier persona habilitada por su Iglesia. Su desarrollo
es muy diverso: en ocasiones es parecido a la liturgia ca-
tólica (iglesias luteranas y anglicanas) y otras muy diferente
(iglesias reformadas y, sobre todo, evangélicas). La Biblia
ocupa un lugar primordial en el culto protestante. Mien-
tras que algunas comunidades celebran la Santa Cena
(eucaristía) cada domingo, otras lo hacen con periodici-
dad mensual o durante las fiestas religiosas.
Durante la celebración, las palabras del oficiante van
acompañadas por cantos, a menudo inspirados en textos
bíblicos (especialmente salmos). Los interludios musica-
les marcan los momentos de recogimiento. En los cultos
evangélicos, las oraciones y los cantos de alabanza son
más frecuentes y espontáneos.
Todo culto empieza con un tiempo de acogida. Después,
generalmente, los fieles se arrepienten ante Dios y se en-
tregan a su gracia. Entonces llega el momento central del
culto: la lectura de uno o más pasajes de la Biblia, comen-
tados, normalmente por un pastor, en el marco de la pré-
dica. A continuación, tras confesar la fe en Dios (sin
referencias a la Trinidad en el unitarismo), los congrega-
dos pronuncian una oración de intercesión a favor del
mundo y hacen una ofrenda destinada a ayudar la Iglesia
o una obra caritativa. En el momento de la Santa Cena,
los fieles comulgan compartiendo el pan y el cáliz de vino,
señales de Cristo muerto y resucitado. Por último, rezan
juntos el padre nuestro. El culto acaba con una bendición
y la invitación a dar testimonio.

IGLESIAS SURGIDAS DE 
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Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

3 4 Presentación de María (calendario juliano). Fiesta orto-
doxa de la presentación de María en el Templo de Jeru-
salén.

5 7 Ashura*. En la comunidad sunita, día recomendado para
meditar, ayunar y pedir perdón. En la comunidad chiita, se
recuerda con profundas lamentaciones el martirio de
Hussein.

8 4 Inmaculada Concepción de María. Fiesta católica de
María, concebida sin pecado original.

«Le rezamos a Dios antes de leer las Escrituras, para que
se conviertan para nosotros en Palabra de vida. Padre, tu
Palabra es para nosotros semilla del Reino y germen de es-
peranza. Recibámosla con tu Espíritu con sencillez y alegría.
Que esta Palabra nos haga llevar los frutos que esperas. Te
lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.» 

LITURGIA PROTESTANTE REFORMADA

8 2 Bodhi. Fiesta mahayana del despertar de Gautama con-
vertido en Buda (Despierto) bajo el árbol de la iluminación.

9 5 Conmemoración de la aprobación en 1905 de la ley de la
separación entre el estado y las iglesias en Francia.

10 5 Día Internacional de los Derechos Humanos. Conmemora la
aprobación por la Asamblea General de la Declaración Univer-
sal de los Derechos Humanos, en 1948.

21 9 Janucá (del 21 al 28 de diciembre). Fiesta de las luces en
recuerdo de la consagración del Templo profanado (-164).

21 5 Yule. Fiesta del solsticio de invierno y del renacimiento
del sol.

25 4 Navidad (7 de enero del calendario juliano). Gran fiesta del na-
cimiento de Jesús que se empieza a celebrar el día 24 por la
noche.

29 z Zartusht-no Diso (29 de mayo para los parsis indios). En

Irán, conmemoración de la muerte de Zaratustra.

* Fecha variable (de 1 o 2 días) en función de la observación de la luna.

Tradiciones : 1 Bahá’í 2 Budista 3 China 4 Cristiana 5 Civil Iglesia Mormona S.U.D. 6 Hinduista 7 Islámica 8 Jaina 9 Judía Paganismo Pueblo Gitano Cristianos de Jehová 0 Sintoísmo s Sijista z Zoroastriana


