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Presentación 
Entre	   el	   21	   y	   23	   de	   octubre	   del	   2010	   realizamos	   las	   IV	   Jornadas	   de	   Reflexión	  

Monstruos	  y	  Monstruosidades	  en	  el	  Museo	  Roca	  de	  la	  Ciudad	  de	  Buenos	  Aires,	  espacio	  que	  
cobijó	  y	  auspició	  las	  sucesivas	  versiones	  de	  estas	  reuniones.	  	  

La	   idea	   central	   que	   orientó	   al	   conjunto	   de	   los	   encuentros	   (1998,	   2002,	   2006	   y	  
2010)	  fue	  que	  los	  monstruos	  se	  sostienen,	  solicitan	  e	  inspiran	  un	  haz	  de	  diferencias	  bajo	  la	  
forma	   de	   amenazas	   culturales	   que	   acechan	   los	   límites	   de	   lo	   humano	   y	   emergen	   en	  
distintos	  momentos	  históricos.	  Diferencias	  de	  índole	  cultural,	  política,	  racial,	  económica	  y	  
sexual	  que	  siempre	  arrastran	  modos	  del	  exceso,	  el	  horror	  y	  la	  deformación.	  

A	   lo	   largo	   de	   estos	   encuentros	   fuimos	   constatando	  que	   el	   interés	   por	   el	   tema	   se	  
renovaba	   tanto	   como	   se	   extendía	   el	   repertorio	   de	  materiales	   culturales	   indagados	   y	   se	  
ensanchaba	   su	   capacidad	   para	   provocar	   interpretaciones,	   abrir	   y	   reordenar	   corpus	   y	  
archivos.	   Cada	   una	   de	   las	   publicaciones	   que	   editamos	   (los	   CD	   Monstruos	   y	  
Monstruosidades.	   Perspectivas	   disciplinares	   1	   (2003)	   y	   2	   (2007)	   y	   	   el	   libro	   Criaturas	   y	  
saberes	  de	  lo	  monstruoso,	  2008)	  intentaron	  ser	  un	  reflejo	  de	  los	  diversos	  cauces	  de	  interés	  
que	   cada	   disciplina	   o	   espacio	   de	   saber	   tramitaba	   con	   las	   criaturas,	   temas	   y	   miradas	  
sobre/de	  la	  monstruosidad.	  

Como	   hemos	   sostenido	   en	   nuestra	   convocatoria	   los	   monstruos	   conviven	  
con	  todas	  las	  estéticas	  y	  filosofías	  de	  la	  alteridad	  y	  condensan	  y	  animan	  poéticas	  y	  
políticas	  de	  exclusión.	  Abundan,	  sobreabundan,	  saturan.	  En	  el	  juego	  pendular	  que	  
estas	   figuras	   de	   la	   diferencia	   dibujan	   entre	   exterioridad/interioridad,	  
visibilidad/ocultamiento,	   continuidad/discontinuidad	   producen	   una	   crítica	   de	   la	  
cultura	  que	  las	  engendra	  y	  a	  la	  que	  sin	  duda	  constituyen.	  

En	  el	   conjunto	  amplio	  de	   trabajos	  aquí	   incluidos	   se	  podrá	  advertir	  una	  puesta	  al	  
día	  de	  los	  movimientos,	  desfasajes	  y	  desplazamientos	  de	  los	  imaginarios	  culturales	  ligados	  
con	  lo	  monstruoso	  y	  el	   juego	  de	   las	  nociones	  y	  conceptos	  que	  ellos	  favorecen	  de	  manera	  
que	   la	   lectura	   sucesiva	   o	   discontinua	   de	   los	   escritos	   sitúa	   entre	   ellos	   posibles	   diálogos	  
entre	   épocas,	   contactos	   entre	   territorios	   reales	   o	   virtuales,	   ecos	   o	   afinidades	   sobre	   lo	  
humano	  y	  sus	  frágiles	  fronteras.	  

Esta	   publicación	   no	   reproduce	   exactamente	   el	   desarrollo	   del	   encuentro.	   	   Contiene	  
solamente	   los	   trabajos	   de	   aquellas	   personas	   que	   lo	   enviaron	   para	   	   su	   publicación;	   están	  
presentados	   en	   	   su	   lengua	   original	   (español	   o	   portugués)	   ya	   que	   se	   contó	   con	  una	   amplia	  
participación	   de	   investigadores,	   profesores	   y	   estudiantes	   brasileños.	   	   La	   totalidad	   del	  
material	  se	  distribuye	  en	  diferentes	  secciones	  que	  sirven	  a	   los	  efectos	  de	  diseñar	  un	  orden	  
pero	   que	   no	   impiden	   la	   posibilidad	   de	   establecer	   otros	   conexiones	   entre	   ellos:	   Estética	   y	  
política,	  Géneros	  sexuales,	  Violencia,	  cuerpo	  y	  política,	  Monstruosidad	  e	  infancia,	  Genealogías	  e	  
historia,	  	  Representaciones	  estéticas	  a	  la	  que	  le	  corresponden	  tres	  sub-‐secciones:	  Grecia	  y	  Roma,	  
Literatura	   y	   medialidad	   moderna	   y	   contemporánea	   y	   Literaturas	   argentina	   y	  
latinoamericanas.	   	   Los	   textos	  permiten	  constatar	  un	  cierto	  predominio	  de	  algunas	   líneas	  
temáticas	  sobre	  estética	  y	  sus	  modos	  de	  articularse	  con	  la	  cultura	  y	  la	  política.	  En	  el	  marco	  
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de	   las	   Jornadas	   pudimos	   asistir	   a	   una	   conferencia	   de	   la	   escritora	   Luisa	   Valenzuela	   que	  
pasó	  revista	  a	  sus	  monstruos	  personales	  y	  a	  los	  que	  inspiraron	  su	  literatura.	  

Una	  sección	  aparte	  se	  destaca	  en	  esta	  compilación.	  Se	  trata	  de	  la	  presentación	  del	  
panel	   “Los	   monstruos	   de	   la	   historieta	   argentina:	   los	   herederos	   de	   gurbos,	   cascarudos,	  
manos	   y	   ellos”,	   coordinado	   por	   Hernán	   Martignone	   que	   reunió	   a	   jóvenes	   historietistas	  
argentinos	   	   quienes	   dialogaron	   acerca	   de	   la	   fuerte	   presencia	   de	   estas	   figuras	   en	   sus	  
imaginarios	   visuales.	   Figuras	   que	   son	   parte	   de	   la	   cultura	   actual	   y	   que,	   como	  
contemporáneos	  de	  nuestros	  sueños	  y	  pesadillas	  nos	  forjan	  y	  representan.	  

Comité	  Editorial	  

Elizabeth	  Caballero	  de	  del	  Sastre	  

Nora	  Domínguez	  

Ana	  Laura	  Martin	  

Jimena	  Palacios	  

Elsa	  Rodríguez	  Cidre	  

Marcela	  Suárez	  
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La ‘circulación ritual’ hacia el Kurnugi. La 
semántica del descenso y la inmolación de 
Inanna1 
Rodrigo	  Cabrera	  /	  Facultad	  de	  Filosofía	  y	  Letras,	  Universidad	  de	  Buenos	  Aires	  

› 1. Introducción 

En	  la	  siguiente	  comunicación	  analizaremos	  una	  serie	  de	  pasajes	  de	  El	  descenso	  de	  Inanna	  
al	   Inframundo2	   a	   fin	   de	   demostrar	   cómo	   la	   deidad	  mesopotámica	   de	   la	   guerra	   y	   la	   fertilidad	  
encarna	  híbridamente	  lo	  uránico-‐infernal,	  lo	  masculino-‐femenino	  y	  lo	  regenerativo-‐destructivo.	  
Nos	   proponemos	   elucidar	   ciertas	   especificidades	   simbólicas	   del	   rol	   de	   Inanna	   dentro	   del	  
contexto	  mítico-‐ritual,	   que	  nos	   permitirán	   formular	   una	  nueva	   conceptualización	   oximorónica	  
donde	   lo	   monstruoso-‐aborrecido	   se	   manifieste	   con	   su	   no-‐taxonomía	   como	   lo	   inefablemente	  
sagrado.	  	  

Antes	  de	  comenzar	  con	  los	  respectivos	  apartados	  exegéticos,	  queremos	  enfatizar	  nuestra	  
deuda	   con	   el	   estructuralismo,	   la	   fenomenología	   de	   la	   religión	   y	   la	   antropología	   simbólica	  
(turneriana	   y	   douglasiana),	   cuyos	   aportes	   teóricos	   nos	   ayudarán	   a	   esclarecer	   las	   aristas	  
semióticas	  y	  semánticas	  presentes	  en	  la	  fuente.	  

Las	  modalidades	   empático-‐hermenéuticas	   de	   la	   religión	   súmera	   revelan	   lo	  monstruoso	  
como	  un	  símbolo	  nefasto-‐abominado,	  pero	  que	  simultánea	  y	  paradójicamente	  es	   reverenciado	  
(Douglas,	   1973	   [1966]:	   213).	   En	   este	   sentido,	   creemos	   que	   la	   figura	   de	   la	   diosa	   Inanna	   se	  
presenta	   numinosamente	   como	   lo	   inefable-‐misterioso,	   que	   de	   forma	   dicotómica	   sintetiza	   lo	  	  
“tremendo”	  (mysterium	  tremendum)	  y	  lo	  “fascinante”	  (mysterium	  fascinans)	  (Otto,	  1936	  [1917]:	  
Caps.	  IV	  y	  VI).	  

Por	   consiguiente,	   como	   una	   divinidad	   sexual	   y	   belicosa,	   Inanna	   personifica	   la	  
irracionalidad,	   lo	   intempestivo,	   lo	   informe	   y	   lo	   inclasificable,	   id	   est,	   retomando	   a	   Friedrich	  
Nietzsche,	   lo	   “dionisíaco”.	   	   En	   la	   tesis	   de	   dicho	   autor,	   el	   origen	   de	   la	   tragedia	   griega	   (y	   por	  
extensión,	  toda	  obra	  ‘creativa’-‐‘creadora’)	  está	  unida	  a	  la	  “demencia	  dionisíaca”	  (Nietzsche,	  1990	  
[1872]:	  30).	  De	  este	  modo,	  la	  actitud	  neurótica	  endémica	  conduce	  a	  desempeñar	  un	  rol	  sagrado	  
preeminente	  a	  un	  “dios-‐artista	  […]	  amoral	  y	  desprovisto	  de	  escrúpulos,	  que	  tanto	  en	  el	  construir	  
como	  en	  el	  destruir,	  en	  el	  bien	  como	  en	  el	  mal,	   lo	  que	  quiere	  darse	  cuenta	  es	  de	  su	  placer	  y	  su	  
soberanía	  idénticos	  […]”	  (Nietzsche,	  1990	  [1872]:	  31).	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1	  El	  presente	   trabajo	   forma	  parte	  del	  proyecto	  de	   investigación	  de	   tesis	  de	  Licenciatura	   realizado	  bajo	   la	  dirección	  de	   la	  Dra.	  M.	  Violeta	  

Pereyra	   (UBA	   –	   IMHICIHU	   –	   CONICET)	   y	   fue	   presentado	   en	   las	   “IV	   Jornadas	   de	   Reflexión.	   Monstruos	   y	   Monstruosidades”	   (Buenos	   Aires	   21-‐	  

23/10/2010).	  
2	   Si	   bien	   el	   conjunto	   de	   tablillas	   en	   lengua	   súmera	   que	   componen	   El	   descenso	   de	   Inanna	   al	   Inframundo	   pertenecen	   al	   período	  

paleobabilónico	   (c.	   1750	   a.C.),	   los	   elementos	   estructurales	   del	   mito	   permean	   las	   unidades	   trascendentales	   de	   la	   religión	   mesopotámica	   de	   modo	  

sincrónico.	  
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El	   carácter	   anómalo	   de	   Inanna,	   es	   decir,	   la	   promiscuidad	   de	   género	   de	   la	   divinidad	   se	  
explica,	  dado	  que	  estructuralmente	  es	  la	  “personificación	  de	  un	  ser	  femenino	  con	  inversión	  del	  
signo”	   (Lévi-‐Strauss,	   1987	   [1958]:	   238).	   Asimismo	   la	   “in-‐clasificación”	   o	   “invisibilidad	  
estructural”	   de	   la	   diosa	   nos	   obliga	   a	   repensar	   su	   representación	   ritual	   	   como	   una	   entidad	  
“liminar”	  (Turner,	  1980	  [1967]:	  Cap.	  IV).	  	  

› 2. La naturaleza chamánica de Inanna: La dialéctica 
uránico-infernal 

En	  El	  descenso	  de	   Inanna	  al	   Inframundo	   se	  describe	  una	  topografía,	  que	  presupone	  una	  
interconexión	  mítica	  entre	  el	  arriba	  (el	  Cielo),	  el	  centro	  (la	  Tierra)	  y	  el	  abajo	  (el	  Inframundo).	  La	  
tripartición	  del	  ‘paisaje’	  y	  la	  vinculación	  de	  Inanna	  a	  estos	  tres	  ámbitos	  admite	  la	  ‘circulación’	  de	  
la	  divinidad	  por	  cada	  una	  de	  las	  esferas	  cósmicas:	  	  

dInanna  an  mu-‐un-‐šub  ki  mu-‐un-‐šub  kur-‐ra  ba-‐e-‐a-‐ed3  
Inanna  abandonó  el  Cielo,  abandonó  la  Tierra,  hacia  el  Inframundo  bajó.  
  
nam-‐en  mu-‐un-‐šub  nam-‐lagar3  mu-‐un-‐šub  kur-‐ra  ba-‐e-‐a-‐ed3  
La  dignidad  de  en  abandonó,  la  dignidad  de  lagar  abandonó,  hacia  el  Inframundo  bajó.  
  
[Tablillas  Ni  368  +  CBS  9800;  CBS  1393;  CBS  12368+12702+12752;  Ni  2279.  Tomado  con  

modificaciones  de  IDNW:  1  y  ETCSL  c.1.4.1:  5-‐6]  

El	   ‘viaje’	   de	   la	   deidad	   se	   asemeja	   al	   derrotero	   constante	   y	   dinámico	   que	   realizan	   los	  
astros.	  En	  este	  sentido,	  la	  asociación	  del	  desplazamiento	  compulsivo	  de	  Inanna	  con	  la	  movilidad	  
astral	  cobra	  sentido	  cuando	  se	  lo	  interpreta	  a	  la	  luz	  de	  la	  “metafísica	  lunar”	  (Eliade,	  1981	  [1956]:	  
97).	  En	  el	  panteón	  mesopotámico	   las	  divinidades	  experimentan	   la	  corrosión	  y	  son	  aniquiladas	  
temporalmente.	   No	   obstante	   resurgen	   a	   la	   vida	   por	   la	   intromisión	   de	   otra	   figura	   mítica.	   De	  
manera	   tal	   que	   la	   “metafísica	   de	   la	   Luna”	   implica	   la	   reconciliación	   de	   opuestos,	   la	  
reinterpretación	  del	  derrotero	  escatológico	  como	  un	  proceso	  dual	  de	  flujo	  y	  reflujo.	  	  

La	  simbología	  religiosa	  mesopotámica	  identifica	  al	  planeta	  Venus	  con	  Inanna-‐Ištar.	  En	  la	  
cosmovisión	  ugarítica	  ‘Attart	  y	  ‘Aštart	  son	  los	  epítetos	  otorgados	  al	  planeta	  Venus,	  en	  calidad	  de	  
estrella	   matutina	   y	   vespertina	   respetivamente.	   Lo	   curioso	   es	   que	   mientras	   ‘Attart	   tiene	   un	  
carácter	  masculino,	   ‘Aštart	   se	   asume	   como	   femenino	   (Collins,	   1994:	   110	   y	   111).	   Sin	   embargo,	  
Inanna-‐Ištar	  personifica	  ambas	  aristas	  y	  se	  presenta	  como	  una	  entidad	  andrógina.	  Debido	  a	  ello,	  
la	  divinidad	  se	  revela	  como	  una	  conjuradora	  de	  las	  fuerzas	  irracionales	  y	  conciliando	  el	  impulso	  
generativo	  de	  la	  fertilidad	  y	  el	  poder	  destructivo	  de	  la	  guerra.	  	  

En	   el	   fragmento	   citado,	   la	   diosa	   antes	   de	   descender	   al	   Kurnugi	   renuncia	   tanto	   a	   la	  
“dignidad	   de	   en”	   (rol	   masculino)	   como	   a	   la	   “dignidad	   de	   lagar”	   (rol	   femenino).	   El	   carácter	  
promiscuo	  de	  la	  deidad	  se	  manifiesta	  de	  manera	  asidua	  en	  el	  relato,	  resaltando	  su	  no-‐taxonomía	  
o	  perfil	  antiestructural-‐liminar.	  El	  sacerdocio	  asociado	  cúlticamente	  a	  Inanna	  también	  participa	  
del	   carácter	   promiscuo	   de	   la	   deidad:	   eunucos,	   hermafroditas,	   prostitutas	   sagradas	   y	   travestis	  
(Harris,	  1991:	  270,	  271	  y	  276).	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  En	  IDNW:	  nam-nin,	  p.	  1.	  
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Asimismo,	   en	   el	   plano	   ritual	   la/el	   sacerdote	   que	   asume	   el	   papel	   de	   Inanna	   puede	   ser	  
pensado	   como	   un	   “chamán”,	   es	   decir,	   como	   el	   conocedor	   por	   antonomasia	   de	   las	   “técnicas	  
extáticas”	  (Eliade,	  1960	  [1951]:	  21).	  La	  intelección	  de	  dichas	  prácticas	  presume	  la	  ejecución	  por	  
parte	  del	  ritualista	  durante	  los	  rites	  de	  passage	  de	  ciertas	  performances	  litúrgicas,	  provocando	  la	  
“ruptura	  de	  nivel”.	  En	  este	  sentido,	  la	  “apertura”	  del	  axis	  mundi	  o	  columna	  universal	  que	  vincula	  
los	   tres	   planos	   cósmicos	   (Cielo-‐Tierra-‐Inframundo)	   (Eliade,	   1981	   [1956]:	   24)	   permite	   que	   el	  
chamán	  se	  eleve	  hacia	  el	  plano	  uránico	  o	  que	  se	  precipite	  hacia	  las	  regiones	  infernales	  (Eliade,	  
1960	  [1951]:	  209).	  

En	   el	   relato	   se	   describe	   la	   transfiguración	   chamánica	   de	   la	   diosa	   y	   seguramente	   en	   el	  
plano	  ceremonial	  el	   ritualista	   se	  convertía	  extáticamente	  en	   Inanna,	  asumía	  su	  papel	  mítico	   in	  
illo	   tempore	   	   y	   ‘descendía’	   al	   Inframundo.	   La	   eficacia	   litúrgica	   de	   acceso	   a	   lo	   transmundano	  
también	  se	  explica	  por	  la	  manipulación	  mágica	  de	  los	  entes	  numinosos	  que	  ordenan	  el	  cosmos.	  
Inanna,	   además	   de	   estar	   ataviada	   con	   sus	  mejores	   ropajes,	   recoge	   los	  me	   o	   “fuerzas	   divinas”	  
antes	  de	  ir	  hacia	  el	  Kurnugi:	  

me  imin-‐bi  za3  mu-‐ni-‐in-‐kešda  
Estas  siete  “fuerzas  divinas”  (o  “disposiciones  divinas  que  gobiernan  el  cosmos”)  tomó.  
  
me  mu-‐un-‐ur4-‐ur4  šu-‐ni-‐še3  mu-‐un-‐la2  
Recogió  las  “fuerzas  divinas”,  entre  sus  manos  las  transportó.  
  
me  šar2  gĩri3  gub-‐ba  i-‐im-‐g̃en 4  
Teniendo  en  su  poder  la  totalidad  de  las  “fuerzas  divinas”,  ella  se  fue.  
[Tablillas  Ni  368  +  CBS  9800;  CBS  1393;  CBS  12368+12702+12752;  Ni  2279.  Tomado  con  

modificaciones  de  IDNW:  2  y  ETCSL  c.1.4.1:  14-‐16]  

La	  caracterización	  de	  los	  me	  ( )	  como	  “fuerzas”	  o	  “disposiciones	  divinas	  que	  gobiernan	  
el	  cosmos”	  es	  un	  tanto	  reduccionista,	  dado	  que	  el	  vocablo	  es	  complejamente	  polisémico	  y	  admite	  
diversos	   usos	   en	   lengua	   súmera.	   Aunque	   los	   alcances	   de	   este	   trabajo	   exceden	   la	   respectiva	  
interpretación	   exegética	   de	   los	   llamados	  me,	   creemos	   oportuno	   resaltar	   la	   centralidad	   de	   los	  
mismos	  dentro	  de	  la	  religión	  mesopotámica.	  	  

Es	   curiosa	   la	   expresión	   me	   imin-‐bi	   (“estas	   siete	   fuerzas	   divinas”),	   que	   podemos	  
interpretar	   como	  sinónimo	  de	  perfección	  sagrada,	  dado	  que	  el	  número	   “siete”	  es	  un	   indicador	  
simbólico	  de	  magnificencia.	  Basta	  con	  pensar	  que	  el	  epíteto	  real	  lugal	  imin5	  (“rey	  de	  los	  siete”),	  
equivalente	   al	   acadio	   šar	   kiššatim,	   exalta	   numinosamente	   al	   portador.	   Inanna,	   antes	   de	  
precipitarse	  hacia	   el	   “País	   sin	   retorno”,	   se	   jacta	  de	  manipular	   los	  me	  y	   con	   ellos	   y	   sus	   atavíos	  
ceremoniales	  provoca	  la	  “ruptura	  de	  nivel”.	  

› 3. El  martir io de Inanna: Su condición de dea dolens 

Antes	   de	   ingresar	   al	   Kurnugi	   Inanna	   se	   encuentra	   con	   Neti,	   quien	   obedeciendo	   a	  
Ereškigal,	  la	  diosa	  del	  Inframundo	  y	  hermana	  de	  la	  visitante,	  la	  obliga	  a	  quitarse	  sus	  ropajes	  en	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  En	  IDNW:	  2	  :	  me-DU gir

3
-gub-ba i-im-DU.	  En	  ETCSL	  c.1.4.1:	  16:	  me dug

3
 ñiri

3
 gub-ba i-im-ñen.	  

5	  MEA:	  151.	  
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cada	   uno	   de	   los	   portales	   (que	   no	   casualmente	   también	   son	   “siete”).	   Una	   vez	   desnuda,	   es	  
condenada	  a	  muerte	  por	  los	  Anunna,	  los	  jueces	  del	  Inframundo:	  

gam-‐gam-‐ma-‐ni  tug2  zil-‐zil-‐la-‐ni-‐ta  lu2  ma-‐an-‐de6  
Una   vez   que   se   encuentra   encorvada   [y]   se   le   quitan   los   ropajes,   se   la  

llevan6.  
  
nin9-‐a-‐ni  

g̃išgu-‐za-‐ni-‐ta  im-‐ma-‐da-‐an-‐zig37  
Su  hermana8  se  levantó  de  su  trono.  
  
e-‐ne9  g̃iš gu-‐za-‐ni-‐ta  dur2  im-‐mi-‐in-‐g̃ar   
Ella  se  sentó  en  su  trono.  
  
dA-‐nun-‐na  di-‐kud  imin-‐bi  igi-‐ni-‐še3  di  mu-‐un-‐da-‐ku5-‐ru-‐ne  
Los  Anunna,  los  siete  jueces,  pronunciaron  una  sentencia  ante  ella.  
  
igi  mu-‐ši-‐in-‐bar  i-‐bi2  uš2-‐a-‐kam10  
La  miraron  [con]  la  “mirada  de  la  muerte”.  
  
inim  i-‐ne-‐ne  inim-‐lipiš-‐gig-‐ga-‐am3  

Le  hablaron  [con]  la  “palabra  de  la  ira”.  
  
gu3  i-‐ne-‐de2  gu3  nam-‐tag-‐tag-‐ga-‐am3  

Le  lanzaron  el  “grito  de  la  culpa”.  
  
munus  tur5-‐ra  uzu-‐nig̃ 2-‐sag3-‐ga-‐še3  ba-‐an-‐kur9  
La  mujer,  enferma,  fue  convertida  en  un  cadáver.  
  
uzu-‐nig̃ 2-‐sag3-‐ga  

g̃iš kak-‐ta  lu2  ba-‐da-‐an-‐la2  
El  cadáver  fue  colgado  de  un  clavo.  
  
[Tablilla  CBS  15212.  Tomado  con  modificaciones  de  IDNW:  7-‐8  y  ETCSL  c.1.4.1:  164-‐172]  

En	  el	   fragmento	  anterior,	   Inanna,	   condenada	  en	  el	   “País	   sin	   retorno”,	   se	   transforma	  en	  un	  
cadáver.	   La	  muerte	   se	  manifiesta	   como	   la	   condición	   asequible	   de	   todos	   los	   seres	   humanos	   y	   no	  
humanos	   y,	   así,	   la	   ‘antropomorfización’	   de	   las	   divinidades	   las	   asemeja	   semánticamente	   a	   los	  
mortales.	   La	  Weltanschauung	   mesopotámica	   admite	   la	   destrucción	   póstuma	   de	   las	   deidades,	   las	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  El	  verso	  en	  súmero	  presenta	  dos	  formas	  marû	  participiales	  (gam-gam	  y	  zil-zil)	  pronominalizadas	  por	  el	  pronombre	  posesivo	  de	  tercera	  

persona	   del	   singular	   (-a-ni),	   que	   obviamente	   remite	   a	   Inanna. El	   ablativo	   instrumental	   (-ta)	   construye	   una	   subordinada	   temporal,	   indicando	  

“después	   de…”. En	   	   IDNW:	   7,	   la	   transcripción	   del	   verso	   es	   la	   siguiente:	   [gam-gam-ma]-ni su(?)-N[U]N-NUN-[ma]-ni-ta lu2
 [mu-di-ni- .	   .	   .].	  

Asimismo	  en	  ETCSL	  t.1.4.1.	  164-‐172	  el	  verso	  es	  traducido:	  “After	  she	  had	  crouched	  down	  and	  had	  her	  clothes	  removed,	  they	  were	  carried	  away”.	  	  
7	  En	   IDNW	   este	  verso	  aparece	   transcripto	  así:	  [kug-dereš]-ki-gal-la-[k]e

4 
gišgu-za-na i-ni-in-[tuš],	  que	   traducimos	  como	  “La	  

pura	  Ereškigal	  se	  sentó	  ella	  misma	  sobre	  su	  trono”	  (IDNW:	  8).	  
8	  Es	  decir,	  la	  hermana	  de	  Inanna,	  Ereškigal.	  

9Aquí	  parece	  que	  e-ne	  hace	  referencia	  a	  Inanna.	  Suponemos	  que	  la	  diosa	  celestial	  entra	  ante	  su	  hermana	  Ereškigal	  y	  la	  obliga	  a	  desocupar	  el	  

trono	  para	  tomar	  el	  control	  del	  Inframundo.	  De	  todos	  modos,	  parece	  algo	  absurdo	  ya	  que	  Inanna	  es	  forzada	  a	  inclinarse	  y	  desnudarse	  antes	  de	  ingresar	  

a	  la	  sala	  del	  trono.	  
10	  La	  terminación	  a-kam	  es	  la	  unión	  del	  genitivo	  a(k)	  con	  la	  cópula	  enclítica	  am3.	  Por	  lo	  tanto	  la	  frase	  

i-bi
2
 uš

2
-a-kam	  tiene	  el	  sentido	  de	  

“la	  mirada	  (o	  el	  ojo)	  que	  ‘es’	  de	  muerte”.	  Lo	  mismo	  sucede	  en	  los	  versos	  siguientes	  con	  inim-lipiš-gig-ga-am
3	  (“la	  palabra	  que	  ‘es’	  de	  ira”)	  y	  

gu
3
 nam-

tag-tag-ga-am
3	   (“el	  grito	  que	   ‘es’	  de	  culpa”),	  aunque	  en	  ellos	   la	   forma	  del	  genitivo	  por	  asimilación	  aparezca	  en	  

ga-am
3
.	  El	   signo	   	   (ga)	   también	  

admite	  el	  sonido	  ka
3
 (MEA:	  319).	  
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convierte	  en	  víctimas	  potenciales.	  Para	  Henri	  Frankfort	  “la	  ‘muerte’	  del	  dios	  no	  es	  una	  muerte	  con	  el	  
mismo	  significado	  que	   tiene	  para	  nosotros	  o	  para	   los	  antiguos	  egipcios.	  Como	  el	  muerto	  humano,	  
padece	  sed;	  y	  está	  en	  el	  polvo,	  falto	  de	  luz	  y	  expuesto	  a	  hostiles	  demonios”	  (Frankfort	  [1948]	  2004:	  
341).	  No	  obstante,	  dada	  la	  opacidad	  del	  fenómeno	  religioso	  mesopotámico	  en	  torno	  a	  las	  prácticas	  
de	  ultratumba	  no	  nos	  es	  posible	  interpretar	  manifiestamente	  cómo	  se	  ‘experimentaba	  la	  muerte’.	  	  

En	  el	  relato,	  Inanna	  se	  asemeja	  estructuralmente	  al	  papel	  desempeñado	  por	  otros	  dioses	  
que	  padecen	  sometimiento	   tanto	  en	   las	   composiciones	  míticas	  mesopotámicas	   como	  en	   las	  de	  
otros	   pueblos	   del	   Oriente	   o	   la	   Antigüedad	   Clásica.	   El	   tópico	   del	   “dios	   cautivo,	   doliente	   o	  
agonizante”	   recorre	   las	   elucubraciones	   religiosas	   mesopotámicas.	   Como	   contrapartida,	   todo	  
“dios	  doliente”	  admite	  una	  “diosa	  de	  luto	  o	  plañidera”,	  que	  como	  su	  “madre-‐esposa”	  lamenta	  su	  
pérdida	   (Frankfort,	   1958:	  144	  y	  2004	   [1948]:	   305).	  En	   este	   caso,	   podemos	  pensar	   en	   el	   “dios	  
cautivo	  de	  la	  montaña”,	  como	  Marduk,	  quien	  escarmienta	  la	  sujeción	  accionada	  por	  las	  huestes	  
del	  caos.	  Sin	  embargo,	  en	  nuestra	  fuente	  es	  una	  divinidad	  ‘femenina’	  la	  que	  muere,	  la	  que	  asume	  
el	   rol	   del	   “dios	   doliente”.	   En	   efecto,	   Inanna	   como	   dea	   dolens	   se	   arroga	   un	   papel	   mítico	  
‘masculino’.	  El	  carácter	  ambiguo	  se	  debe	  a	  que	  estructuralmente	  es	  un	  personaje	  dual,	  femenino	  
de	  signo	  invertido	  (Lévi-‐Strauss,	  1987	  [1958]:	  238),	  es	  decir,	  uránico	  y	  terrenal.	  	  

La	  “contaminación”	  admite	  un	  quiebre	  taxonómico	  y	   la	  ambivalencia	  ordenadora	  hacen	  
que	  Inanna	  se	  presente	  como	  in-‐clasificada,	  dada	  su	  multivocidad	  semántica.	  El	  problema	  de	  la	  
“impureza”,	   la	   “contaminación”	   y	   los	   “tabúes”	   fue	   estudiado	   por	   Mary	   Douglas	   en	   dos	  
oportunidades:	   en	   un	   primer	   momento,	   admitiendo	   una	   aproximación	   al	   estructuralismo	  
levistraussiano	   (Douglas,	   1973[1966])	   y	   en	   una	   segunda	   etapa	   en	   un	   retorno	   al	   organicismo	  
durkheimiano	  (Douglas,	  1975).	  	  

Si	   bien	   la	   primera	  Douglas	  muestra	   que	   hay	   un	   rechazo	   general	   por	   cualquier	   tipo	   de	  
“suciedad”,	   es	   decir,	   de	   cualquier	   forma	   híbrido-‐monstruosa	   dada	   la	   búsqueda	   universal	   de	  
“pureza”	   (Douglas,	   1973[1966]:	   216),	   en	   la	   segunda	   propuesta	   admite	   que	   la	   taxonomía	   es	   la	  
que	  organiza	  la	  naturaleza,	  como	  clara	  expresión	  de	  las	  relaciones	  sociales	  (Douglas,	  1975:	  56).	  
En	   esta	   segunda	   aproximación	   heurística,	   la	   autora	   afirma	   que	   lo	   “impuro”	   o	   “híbrido”	   en	  
algunas	  sociedades	  es	  reverenciado,	  en	  otras	  aborrecido	  y	  en	  otras	  respetado.	  	  

En	  	  las	  representaciones	  de	  Inanna,	  desde	  el	  Dinástico	  Temprano	  hasta	  época	  neoasiria,	  
la	   diosa	   aparece	   como	   una	   leona,	   es	   decir,	   asumiendo	   una	   postura	   agresiva	   y	   belicosa,	   pero	  
también	  como	  un	  carnero,	  esto	  es,	  reflejando	  su	  conexión	  con	  la	  fertilidad	  (Collins,	  1994:	  114).	  
También	  existen	  otras	  figuras	  de	  la	  divinidad	  como	  una	  entidad	  alada	  con	  o	  sin	  armas,	  garras	  de	  
águila	   en	   vez	   de	   pies	   y	   una	   tiara	   de	   cuernos	   (Collins,	   1994:	   114;	   Albenda,	   2005:	   passim).	   La	  
asociación	   ave-‐deidad	   femenina	   es	   evidente	   en	   las	   representaciones	   estéticas	  mesopotámicas	  
(Albenda,	  2005:	  187).	  De	  este	  modo,	  la	  iconografía	  denuncia	  la	  androginia	  de	  Inanna,	  su	  carácter	  
híbrido	  e	  in-‐clasificado,	  como	  también	  se	  explicita	  en	  la	  fuente	  mítica	  que	  analizamos.	  

› 4. El  ‘ascenso’ de Inanna: el  renacimiento de la diosa a 
través del  agua y el  al imento de la vida 

Posteriormente,	   Inanna	   es	   liberada	   del	   Kurnugi	   por	   la	   intervención	   de	   dos	   criaturas	  
asexuadas	  –	  el	  kurgarra	  y	  el	  galaturra	  –	  creadas	  por	  el	  dios	  Enki:	  	  
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umbin-‐si-‐ni11  mu-‐sir212  ba-‐ra-‐an-‐tum2  kur-‐ñar-‐ra  ba-‐an-‐dim2  

Tomó  mugre  de  la  punta  de  su  uña  y  el  kurgarra  fue  creado.  
  
umbin-‐si-‐su4-‐še-‐gin2-‐na  mu-‐sir2  ba-‐ra-‐an-‐tum2  gala-‐tur-‐ra  ba-‐an-‐dim2  

Tomó  mugre  de  la  punta  de  su  uña  (¿pintada  de…?)  roja  y  el  galaturra  fue  creado.  
  
kur-‐ñar-‐ra  u2  nam-‐til3-‐la  ba-‐an-‐šum2  

Al  kurgarra  le  fue  dado  el  alimento  de  la  vida.  
  
gala-‐tur-‐ra  a  nam-‐til3-‐la  ba-‐an-‐šum2  

Al  galaturra  le  fue  dada  el  agua  de  la  vida.  
  
[Tablilla  Ni  4200.  Tomado  con  modificaciones  de  IDNW:  10  y  ETCSL  c.1.4.1:  222-‐225]  

La	   ‘resurrección’	   de	   la	   divinidad	   está	   conectada	   al	   consumo	   de	   agua	   y	   alimento.	   El	  
concepto	   de	   ofrenda	   funeraria	   ha	   sido	   planteado	   por	   diversos	   autores	   para	   el	   caso	  
Mesopotámico	  (Figulla	  1953	  a	  y	  b;	  Bayliss	  1973;	  Sigrist	  1977	  y	  1980;	  Kobayashi	  1984	  y	  1985;	  
Moorey	  1984;	  Sigrist	  1992;	  Avigdor	  Hurowitz	  2003;	  Jagersma	  2007).	  

En	  El	  descenso	  de	  Inanna	  al	  Inframundo,	  la	  figura	  del	  dios	  Enki	  como	  una	  deidad	  asociada	  
a	  la	  sabiduría	  y	  las	  aguas	  dulces,	  id	  est	  la	  noción	  lato	  sensu	  de	  fertilidad,	  permite	  la	  reintegración	  
‘masallática’	  de	  la	  diosa.	  Asimismo,	  tanto	  el	  kurgarra	  como	  el	  galaturra	  aparecen	  dentro	  de	  las	  
listas	  de	   funcionarios	  del	   templo	  vinculados	  al	  culto	  y	   los	  rituales	  de	   Inanna.	  Curiosamente,	  se	  
los	   presenta	   dentro	   de	   los	   grupos	   de	   eunucos	   y	   la	   exaltación	   de	   su	   ambivalencia	   sexual	   se	  
relaciona	  con	  el	  carácter	  promiscuo	  de	  la	  misma	  Inanna.	  

Una	  de	  las	  actividades	  cotidianas	  de	  los	  sacerdotes	  estaba	  ligada	  con	  el	  mantenimiento	  y	  
culto	   a	   las	   estatuas	   de	   las	   deidades	   y	   aquellas	   dedicas	   a	   los	   monarcas.	   En	   este	   sentido,	   la	  
representación	  de	  Inanna	  como	  una	  dea	  dolens,	  que	  posteriormente	  resurge	  a	  la	  vida	  a	  través	  del	  
agua	  y	  el	  alimento	  que	  le	  son	  entregados,	  nos	  remite	  a	  una	  suerte	  de	  ritual	  funerario.	  

La	   deidad	   es	   equiparada	   dentro	   del	   discurso	   mítico	   a	   una	   estatua,	   que	   necesita	   para	  
mantenerse	  viva	  de	  las	  ofrendas	  que	  le	  son	  proporcionadas.	  Las	  representaciones	  de	  libaciones	  
en	  templos,	  realizadas	  sobre	  sellos	  cilíndricos	  –	  claramente	  asociadas	  a	  la	  fecundidad	  y	  la	  vida	  –	  
resaltan	   el	   rol	   fundamental	   del	   agua	   como	   instrumento	   cúltico	   y	   propio	   de	   las	   performances	  
rituales.	  	  	  	  

› 5. El  suplicio de Dumuzi:  La condición de mater 
dolorosa de Inanna 

En	  su	  ascenso	  hacia	  el	  mundo	  de	  los	  vivos,	  Inanna	  es	  obligada	  a	  dejar	  a	  alguien	  que	  ocupe	  
su	   lugar	   en	  el	   “País	   sin	   retorno”.	  En	  ese	   trance	   chamánico,	   la	  diosa	  abandona	   su	  papel	  de	  dea	  
dolens	  y	  se	  transforma	  en	  la	  ‘entregadora’	  cuando	  condena	  a	  su	  paredro	  Dumuzi	  a	  la	  muerte:	  	  

igi  mu-‐un-‐ši-‐in-‐bar  igi-‐uš2-‐a-‐ka  
Ella  lo  miró  [es  decir,  Inanna  a  Dumuzi]  [con]  “la  mirada  de  la  muerte”.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11	  En	  IDNW:	  10:	  dubbin-?-ni.	  	  
12	  El	  término mu-sir

2	  significa	  “tierra”,	  “barro”,	  “suciedad”,	  “mugre”	  (ATS:	  104).	  
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inim  i-‐ne-‐ne  inim  lipiš-‐gig-‐ga  
Ella  le  habló  [Inanna  a  Dumuzi]  [con]  la  “palabra  de  la  cólera”.  
  
gu3  i-‐ne-‐de2  gu3  nam-‐tag-‐tag-‐ga  
Ella  le  gritó  [Inanna  a  Dumuzi]  [con]  el  “grito  de  la  culpa”:  
  
en3-‐še3  tum3-‐mu-‐an-‐ze2-‐en  
“¿Hasta  cuándo?  ¡Llévenselo!”  
  
kug  dInanna-‐ke4  su8-‐ba  

dDumu-‐zid-‐da  šu-‐ne-‐ne-‐a  in-‐na-‐šum2  
La  pura  Inanna  entregó  al  pastor  Dumuzi  en  sus  manos  [es  decir,  a  los  demonios].  
  
[Tablilla  YBC  4621.  Tomado  con  modificaciones  de  IDNW:  14  y  ETCSL  c.1.4.1:  354-‐358]  

En	  el	  fragmento	  anterior,	  Dumuzi	  asume	  el	  rol	  de	  “dios	  doliente”,	  condenado	  por	  Inanna	  
a	   vivir	   en	   el	   Kurnugi.	   Posteriormente,	   la	   deidad	   de	   la	   fertilidad	   se	   transformará	   en	   la	  mater	  
dolorosa	  o	  “diosa	  de	  luto”	  y	  lamentará	  la	  pérdida	  de	  su	  consorte.	  La	  incongruencia	  de	  la	  actitud	  
de	  Inanna	  exhibe	  una	  vez	  más	  su	  carácter	  dionisíaco,	  liminar	  y	  andrógino.	  Por	  lo	  tanto,	  la	  diosa	  
también	   se	   presenta	   como	   una	   manifestación	   fenoménica	   del	   abatimiento	   póstumo.	   En	   este	  
sentido,	  vida	  y	  muerte	  aparecen	  como	   los	  elementos	  estructurales	  que	  normativizan	  el	  mito	  y	  
poseen	  una	  consubstanciación	  empírica	  en	  la	  figura	  de	  Inanna.	  

› 6. Conclusión 

En	   la	   presente	   comunicación	   analizamos	   cómo	   la	   simbología	   religiosa	   vinculada	   a	   la	  
muerte	   organiza	   la	   Weltanschauung	   mesopotámica	   y	   sacraliza	   el	   derrotero	   escatológico,	  
transformándolo	  en	  una	  hierofanía.	  Si	  bien	  la	  opacidad	  del	  fenómeno	  religioso	  mesopotámico	  no	  
nos	   permite	   elucidar	   claramente	   el	   ‘cómo	   se	   experimenta’	   el	   trance	  mortal,	   en	  El	   descenso	   de	  
Inanna	  al	  Inframundo	  la	  diosa	  no	  sólo	  es	  víctima	  sino	  también	  victimario.	  

De	  este	  modo,	  Inanna	  deja	  entrever	  las	  diferentes	  aristas	  que	  paradójicamente	  moldean	  
su	   personalidad:	   dea	   dolens	   –	   “entregadora”	   –	   mater	   dolorosa.	   Asimismo	   existe	   una	  
estructuración	   de	   tres	   variantes	   dicotómicas	   en	   la	   figura	   de	   la	   diosa:	   uránico-‐infernal,	  
masculino-‐femenino	  y	  muerte-‐vida,	  que	  revelan	  su	  condición	  híbrido-‐monstruosa.	  

› 7. Abreviaturas 

ETCSL	   Black,	  Jeremy	  A.;	  Cunningham,	  Graham;	  Flückiger-‐Hawker,	  Esther;	  Robson,	  Eleanor;	  and	  
Zólyomi,	  Gábor.	  (1998).	  The	  Electronic	  Text	  Corpus	  of	  Sumerian	  Literature	  (http://www-‐
etcsl.orient.ox.ac.uk/).	  Oxford:	  Oriental	  Institute	  of	  the	  University	  of	  Oxford.	  

IDNW	   Kramer,	   Samuel	   Noah.	   (1951).	   “Inanna’s	   Descent	   to	   the	   Nether	  World:	   Continued	   and	  
Revised.	  Second	  Part:	  Revised	  Edition	  of	  ‘Inanna’s	  Descent	  to	  the	  Nether	  World’”.	  Journal	  
of	  Cuneiform	  Studies	  vol.	  5;	  nº	  1:	  págs.	  1-‐17.	   	   	   	  

MEA	   Labat,	  René	  y	  Malbran-‐Labat,	  Florence.	   (2002	  [1948]).	  Manuel	  d’épigraphie	  akkadienne.	  
Paris:	  Libraire	  Orientaliste	  Paul	  Geuthner.	  
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