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1. Anotación

El trabajo analiza aspectos similares en cuanto a la llegada del cristianismo y su difusión en

América Latina y el territorio que hoy en día es la República Checa. Se centra especialmente

en distintos aspectos y elementos de las religiones precristianas, ya sea el caso del paganismo

eslavo o de las religiones indígenas, los cuales se mantuvieron en las culturas y en la

conciencia de la gente aun después de la cristianización mediante la resignificación. Se trata

en concreto de seres sagrados, símbolos, costumbres o fiestas, las cuales obtuvieron un rol

distinto dentro de la religión cristiana. El objetivo del trabajo es indicar a través de una

presentación del contexto socio-histórico y de ejemplos concretos de resignificación las

similitudes que se dan entre la llegada del cristianismo al territorio de la entonces Gran

Moravia y a la zona de América Latina y también las similitudes entre las maneras en las

cuales influyeron en el cristianismo los habitantes originales de aquellos territorios.
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2. Introducción

Aunque generalmente las similitudes entre la República Checa y la, a ella muy lejana,

América Latina, pueden ser mínimas y fácilmente omitidas, algunas de ellas ofrecen un punto

de vista muy interesante a ambas culturas y forman un puente inesperado entre ellas. En este

ensayo nos centraremos en concreto en la relación entre las religiones precristianas de

aquellos territorios y la cristianización y evangelización y también la influencia que tuvieron

unas religiones en otras.

Especialmente estudiaremos más detalladamente los conceptos de resimbolización y

resignificación de seres, personajes, costumbres o mitos sagrados de las culturas precristianas

presentes ya en el territorio donde hoy en día se extiende la República Checa, o en el

territorio de América Latina, en el cual la resignificación jugó una parte muy importante en el

proceso de cristianización de la población indígena.
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3. El auge del cristianismo

En esta parte del trabajo trataremos de resumir la llegada del cristianismo a los dos territorios

analizados. El proceso de cristianización en las dos zonas, en las que se enfoca el trabajo, fue

bastante diferente y seguramente también podría ser un tema interesante para analizar. El

ensayo presentado, sin embargo, se enfoca más bien en una sola parte de la cristianización, es

decir la resignificación.

Empezando con el territorio checo, la llegada de Carlomagno a finales del siglo VIII fue una

de las condiciones que influyeron no solo en el florecimiento de las actividades misioneras en

aquella zona, sino también en la unión de las distintas tribus, la que resultó en la creación de

dos principados, el Principado de Moravia y el Principado de Nitra. La situación, sin

embargo, cambió en 833 con la creación de Gran Moravia, formada por la anexión del

Principado de Nitra al de Moravia. Desde aquel año podemos considerar a todo el territorio

perteneciente a Gran Moravia cristiano, debido a la confesión de su monarca, el príncipe

Mojmír I (Dostál, 1992: 7).

Así se nos revela también la manera mediante la cual se llegó a la cristianización de la

población, es decir, la cristianización llegó a la población de aquel entonces desde arriba, o

sea, desde su gobernador, lo que significó el cambio de la religión en todo el territorio del

estado. Es importante notar también el trabajo misionero de los llamados apóstoles de los

eslavos, Cirilo y Metodio, hermanos venidos de Tesalónica, quienes no solo evangelizaron

los territorios eslavos, sino que también inventaron un nuevo alfabeto, el alfabeto glagolítico.

No obstante, la población eslava en los tiempos precristianos practicaba el paganismo

politeísta, del cual no se han conservado muchos restos. Lo que, sin embargo, sabemos es que

los dioses que fueron adorados por la población, o también los nombres de un dios concreto,

solían cambiar dependiendo del territorio.
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Curiosamente, el cristianismo en Gran Moravia fue considerado inmaduro y rudo, lo que

según Dostál se debe especialmente a las persistentes prácticas paganas. Se podía tratar de

distintos rituales fúnebres, festividades del pueblo o también adoración de diversas

divinidades o figuras míticas, algunas de las cuales seguían presentes en la conciencia de la

gente (Dostál, 1992: 8). La cristianización total llegó al territorio checo en el siglo XIII con

su segunda ola.

En cuanto a América Latina, o en aquel tiempo el Nuevo Mundo, es importante mencionar

que no existía una relación entre esta zona del mundo y la civilización europea hasta finales

del siglo XV, en concreto el año 1942, el que trae el descubrimiento de América por Cristóbal

Colón, aunque existen opiniones que les dan la prioridad a los vikingos guiados por Leif

Erikson1.

Después de su descubrimiento en 1492, se les abrieron a los Reyes Católicos las puertas para

la cristianización del Nuevo Mundo el 4 de mayo 1943 con la promulgación de la bula Inter

Cetera por el papa Alejandro VI, la que les daba el derecho absoluto sobre las nuevas tierras

y decía:

En virtud de nuestra pura liberalidad, cierta ciencia y plenitud de autoridad apostólica, os damos,

concedemos y asignamos a perpetuidad, así a vosotros como a vuestros sucesores los reyes de Castilla

y León, todas y cada una de las tierras e islas sobre dichas, antes desconocidas y las descubiertas hasta

aquí o que se descubran en el futuro (Subirats, 1994: 53).

____________________

1 Así se presenta por ejemplo por BBC. BBC (2014). «Leif Erikson (11th century)». Disponible en:

https://www.bbc.co.uk/history/historic_figures/erikson_leif.shtml [23-2-2023].
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Como dice Subirats «Fue aquella bula[...], la que estableció los límites precisos tanto

teológicos como políticos, que iban a encerrar el “descubrimiento” de América en el marco

estricto de una guerra santa» (Subirats, 1994: 54). Así que la manera de cristianizar a los

pueblos indígenas de la América Latina también se ha dado desde arriba y además de manera

forzosa.

Como ya hemos mencionado, este trabajo no se enfocará en los métodos y maneras concretas

usadas por los evangelizadores y los que trataron de cristianizar la población indígena o

politeísta, ya sea por los españoles en el Nuevo Mundo, o por los evangelizadores europeos

en Gran Moravia. Su enfoque será la resignificación de distintos rasgos o personajes sagrados

de las religiones originales en los territorios analizados.
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4. Resignificación de símbolos, personajes sagrados, festividades o

distintos aspectos de las religiones precristianas

4.1. Resignificación en el territorio checo

La documentación de las religiones precristianas en el territorio donde hoy en día se extiende

la República Checa, pero también en toda la Europa eslava, la que básicamente incluye toda

la Europa Oriental, fue mucho más incompleta y menos elaborada que en el caso de América

Latina, lo que probablemente se debe también a su descubrimiento y cristianización más

tardía que en el caso de Europa. Por eso la parte del trabajo dedicada a las costumbres checas

a veces ofrece varias interpretaciones de un solo hecho. La reconstrucción de las costumbres

y otros aspectos de la cultura precristiana eslava se hizo mayormente de las fuentes

arqueológicas.

Aunque en la actualidad las naciones eslavas cuentan con más de 360 000 habitantes, su

origen exacto es todavía incierto. Lo que, sin embargo, sabemos, es que llegaron a Europa en

el siglo VI y a pesar de ser una etnia hasta aquel tiempo desconocida, lograron conquistar

aproximadamente una mitad del continente. Curiosamente, pese a la existencia de uniones

tribales, como el bien conocido Imperio de Samo, lo que podría denominarse el primer país

eslavo, no se formó hasta el siglo IX, con la creación de, entre otras, Gran Moravia

(Budinská, 2007: 28).

4.1.1. Resignificación de los seres sagrados

La religión precristiana practicada por los eslavos vivientes en el territorio de la Chequia

actual fue una religión politeísta, lo que significa que los creyentes de dada religión adoran a

múltiples dioses, en lugar de un solo dios de las religiones monoteístas. Con los múltiples
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dioses y otros seres mitológicos se relaciona también un hecho muy interesante, y también

presente tanto en la evangelización europea como en la del Nuevo Mundo. Se trata del

traslado de los atributos y poderes de cierto ser o dios de una religión a otro ser, generalmente

un santo, presente en el cristianismo, lo que en nuestro ensayo llamamos la resignificación,

siguiendo el ejemplo de Costilla.

Aunque la resignificación o resimbolización resulta más común en el caso de América Latina,

su presencia se puede notar también en el caso de la religión eslava. Pongamos por caso el

dios de truenos y del rayo, Perún, al que podríamos entender como un equivalente eslavo de

Zeus. A pesar de ser un personaje adorado más bien por la población de las zonas eslavas más

orientales, como Rusia, consideramos importante mencionar el hecho de que según algunos

autores opinan que después de la cristianización sus atributos fueron trasladados al profeta

Elías 2.

Si bien que esta conexión no se conservó hasta la actualidad, según Atweri existen varios

hechos que la apoyan, entre otros la importancia del toro que según las tradiciones era el

sacrificio o la ofrenda común para el dios Perún, lo que crea una puente con el profeta Elías,

o sobre todo con el llamado día de San Ilja, el que empezaba con la matanza de un toro a la

que siguió un tiempo de festejar (Atweri, 2007: 57).

En el caso de Veles, que en la mitología eslava era el dios de la agricultura y los rebaños, las

opiniones sobre su papel después de la cristianización difieren. Sin embargo, muchos le

asignan los atributos de Veles a Blas de Sebaste, en checo llamado Svatý Blažej, que también

____________________

2 Por ejemplo A. Poppe en su artículo «The building of the church of St. Sophia in Kiev» (1982). En:

The Rise of Christian Russia. Londres: Variorum Reprints.
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fue denominado el pastor de Cappadocia, el que, en aquellos días, se consideraba el protector

de los rebaños (Téra, 2007: 76; Atweri, 2007: 58). En algunas partes de Europa, como Serbia

y Croacia, adoptó sus atributos San Sava de Serbia. No obstante, esta conexión entre Veles y

Blas puede resultar especulativa (Atweri, 2007: 58).

Después del traslado de los atributos positivos a san Blas con la llegada del cristianismo

supuestamente resultaron en su demonización y así es posible que Veles fue percibido por la

gente de la misma manera como el diablo, en checo llamado čert (Šťástka, 2010: 18).

4.1.2. Resimbolización y resignificación de las festividades

Por lo que se refiere a las fiestas y celebraciones del paganismo eslavo, es importante

mencionar el hecho que fueron casi exclusivamente conectadas con el ritmo del año, es decir

con el cambio de las cuatro estaciones del año o también con las distintas fases de la

plantación y la cosecha. Las fechas más significativas, sin embargo, eran los equinoccios y

los solsticios. Debido a las fechas el equinoccio de primavera y el solsticio de invierno se

sostiene una opinión popular que les da importancia en cuanto a la conexión con las dos

fiestas más importantes cristianas, la Pascua y la Navidad.

4.1.2.1. La Pascua

En la tradición cristiana, la Pascua es la festividad más importante de todo el año, durante la

cual se conmemora la muerte y la resurrección de Jesucristo. Existe cierta conexión entre la

Pascua y Pésaj, una festividad judía durante la cual la gente trae a la memoria la liberación

del pueblo hebreo de Egipto. La Pascua es una de las festividades con una fecha variable

dependiendo tanto del año lunar como del solar.

La Pascua, entonces, puede servir como un ejemplo perfecto de la fluidez de costumbres

entre una cultura y otra, sobre todo entre la cultura judía y la cristiana. En cuanto a los
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aspectos paganos podemos mencionar por ejemplo los nombres atribuidos a distintas partes

de la cuaresma junto con los nombres de los días de la semana antes de la Pascua (Benešová,

2009: 52).

En el caso de la Pascua cabe introducir el hecho de que su celebración se acercaba a la fecha

de la celebración del equinoccio de primavera, una de las festividades tradicionales en el

paganismo eslavo, durante el cual se celebraba el fin del año viejo y el comienzo del año

nuevo, lo que fue conectado sobre todo al despertamiento de la naturaleza.

El equinoccio de primavera también marca el comienzo del nuevo año agrario. Esta época del

año entonces está conectada con los comienzos del trabajo en el campo, pero también con el

crecimiento de nueva vegetación, con lo que se une una costumbre pascual checa, la

bendición de amentos de sauce. En la tradición checa muchos de los árboles típicos tenían su

poder mágico, los amentos de sauce eran conocidos como el símbolo de la primavera. Luego

obtuvieron un valor simbólico más cristiano, en el cual reemplazaron a las hojas de palmera

que conmemoran la llegada de Jesucristo a Jerusalén. Los amentos de sauce entonces

simbolizaron la fuerza de la naturaleza recién renacida y la gente creía en sus poderes

mágicos (Benešová, 2009: 58-60).

Con relación a los poderes mágicos de los árboles y otras plantas deberíamos centrarnos en

una de las costumbres pascuales checas más importantes, llamada pomlázka. Su origen es

especulativo, especialmente porque las primeras referencias no aparecen hasta el siglo XIV

en textos de Konrad von Waldhauser (Akademie Věd ČR, 2021). No obstante, aunque las

menciones de la costumbre no aparecen hasta siglos más tardíos, hay una posible relación con

la adoración a los árboles presente en las religiones precristianas en el territorio checo.

Para poder explicar esta relación primero tenemos que aclarar el significado de pomlázka, la

que en la tradición checa designa no solo una rama o unas ramas entrelazadas que sirven para
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el azotamiento, sino también una costumbre, durante la cual los hombres suelen dar azotes a

las mujeres el Lunes de Pascua con la ya mencionada pomlázka, por lo cual suelen obtener un

aguinaldo pascual. Se puede tratar de huevos de Pascua, alcohol, comida o cintas.

Su relación con la adoración a los árboles, cuya importancia podríamos haber visto también

en la importancia de los amentos de sauce, proviene sobre todo del porqué de esta costumbre.

Esta costumbre, durante la cual los hombres suelen dar unos azotes a las mujeres com

pomlázka debería asegurar que las mujeres sean saludables, alegres y diligentes por todo el

año, lo que supone que la gente le daba poderes no solo al hecho de azotar, sino también a las

mismas ramitas verdes, especialmente se trataba de nuevamente crecidas ramas del sauce

cabruno a las que se les atribuían los poderes de fertilidad, rejuvenecimiento y curación. Uno

de los poderes de pomlázka entrelazada de las ramas de sauce es la absorción de los achaques

y dolencias, por lo que se solía destruir las ramas a final del día (Benešová, 2009: 80).

4.1.2.2. La Navidad

Tal como la Pascua estaba conectada con el equinoccio de primavera la Navidad se celebra en

las proximidades del solsticio de invierno que también estaba muy estrechamente conectado

con el ritmo del año, significando terminación del ciclo agrario. Hoy en día, sin embargo, ya

se nos hace casi imposible decir cuáles de las costumbres provienen de la tradición popular y

pagana y cuales, al contrario, de la cristiana.

La conexión entre la festividad pagana del solsticio de invierno, aunque en este caso no se

trataba del paganismo eslavo, sino el paganismo romano, con la celebración del nacimiento

de Cristo queda, sin embargo, muy sorprendente. Según Budinská la Navidad, o el

nacimiento de Cristo, empezó a celebrarse en el siglo IV el mismo día que al que caía la

festividad del Sol Invictus, lo que puede ser debido también a la continua representación del

Cristo como el Sol (Budinská, 2007: 17).
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En cuanto al paganismo concretamente en el territorio checo, lo que se conservó

probablemente desde los tiempos antes de la cristianización, es el mismo nombre de la

Navidad, Vánoce, el que más probablemente proviene del alemán Weihnachte (Budinská,

2007: 29).

Y por último hace falta mencionar otra costumbre que parcialmente se trasladó desde el

paganismo eslavo al cristianismo, la relación entre la Navidad y el fuego. En la tradición

eslava pagana el fuego está conectado con los ciclos de vida del dios Svažonic, que nace y

muere el día del solsticio de invierno, llamado Kračun. La gente solía encender los fuegos en

honor de este dios del sol, esta costumbre, sin embargo, solo se preservó en forma de

encender las velas (Budinská, 2007: 30-31).

4.2. Resignificación en la zona de la América Latina

A diferencia de las tierras checas, la llegada del cristianismo a América Latina no se da hasta

principios del siglo XVI, después de su descubrimiento en 1492 por Cristóbal Colón. La

información que tenemos acerca de la evangelización también puede resultar muy subjetiva y

parcial, debido al hecho de que la mayor parte de ella fue escrita por los evangelizadores, y

no por los indígenas evangelizados.

En el caso de América Latina no podemos hablar de la cristianización de una sola nación,

porque se trata de un territorio muy extenso, donde en el tiempo de la llegada de los

navegantes españoles existían varios imperios y pueblos indígenas, de los cuales

mencionaremos solamente los más importantes. En el territorio que hoy en día se denomina

México se extendía el Imperio Azteca, en la zona andina el Imperio Inca, y entre ellos, en

Mesoamérica todavía podríamos encontrar la decadente Cultura Maya.
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Cada una de estas civilizaciones tenía su propia cultura, sus propias costumbres y su propia

religión. No obstante, en este trabajo nos centraremos en aquellas partes de las civilizaciones

que después de la cristianización consiguieron la resignificación y así pudieron seguir siendo

presentes en las vidas de los indígenas.

Como ya hemos anticipado, la cristianización en América Latina tuvo muchas formas,

algunas de ellas más violentas o desagradables, algunas, como la ya mencionada

resignificación, sin embargo, más respetuosas. Curiosamente, la resignificación de distintos

personajes sagrados tomó en América Latina una importancia mucho más grande que en los

territorios centroeuropeos.

4.2.1. Resignificación de los seres sagrados

La resignificación de los seres sagrados después de la cristianización de los indígenas obtuvo

un rol bastante importante, especialmente por ser una de las maneras mediante las cuales

podría facilitarse la transición del politeísmo al monoteísmo. La gente podía seguir adorando

a sus propios dioses que en el contexto de la Iglesia católica funcionaron solo como

equivalentes de los seres sagrados cristianos.

Aunque el cristianismo tomó del paganismo eslavo solo algunos seres divinos no tan

significativos, o les dio equivalentes con menos importancia, en el caso de América Latina el

proceso del traslado de atributos ocurre también en cuanto a los seres más sagrados de la

religión cristiana. En este caso hace falta empezar con el ser sagrado posiblemente más

importante de la zona andina, proveniente, en concreto, de la mitología Inca, la Pachamama,

la que también suele tomar el nombre de «Madre Tierra». Pachamama, según Costilla, fue

asemejada por el pueblo Inca a los dos seres más importantes de la religión cristiana, la

Virgen María y el mismo Dios (Costilla, 2010: 61). Esto se debe sobre todo al hecho de que
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Pachamama, como un ser sagrado, puede ser identificada a distintos niveles, en los cuales

presenta atributos distintos.

Su asimilación a la Virgen María se debe a la «maternización» de la tierra, lo que resulta en

su ícono representando «una imagen de mujer, y mujer campesina» (Valencia Parisaca, 1999:

43). Como dice Reyes Apaza «la naturaleza (Pachamama) es una madre siempre virgen. La

naturaleza es siempre virgen y siempre madre. La naturaleza es una madre austera y

bondadosa» (Reyes Apaza, 2022: 37), lo que también puede hacer referencia al hecho de que

la Virgen María es la madre virgen de Jesucristo.

En su otro nivel Pachamama está percibida como un ser «primordial, omnipresente y

omnisciente» (Costilla, 2009: 62), lo que «la ubica en un nivel similar al de Dios» (Costilla,

2009: 62).

Con la resignificación de Dios como Pachamama cabe decir que existió también un ser

identificado con la figura del Diablo, Yastay, «un hombre pequeño que puede adquirir forma

animal». Según dicen Miyano y Ratto, Yastay «se encarga de cuidar a los animales silvestres,

especialmente guanacos y vicuñas: “cuida que las crías no queden sin madre y que se cace

solo lo necesario para que los animales no sean exterminados. Al que caza demasiado lo

castiga, lo muerde y puede matarlo”» (Miyano y Ratto, 2020). Costilla, Miyano y Ratto

coinciden en la identificación de Yastay como el Diablo, tanto por su carácter malicioso,

como por sus disputas con Dios, o en este caso Pachamama, a la que se le pedía la protección

de Yastay (Costilla, 2009: 62).

Además de los seres tan importantes como Virgen María, Dios y el Diablo, la resignificación

también estuvo presente en el caso de las personas santas. Pongamos el ejemplo de la mártir

cristiana santa Bárbara de Nicomedia, la patrona de los mineros y los artilleros que fue

representada con la espada con la que fue decapitada y que también está «asociada al rayo,
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los truenos, los relámpagos, las tormentas y las tempestades» (Najarro Martínez, 2019: 59).

Después de la cristianización santa Bárbara «fue sincretizada con el culto de algunas deidades

autóctonas relacionadas con el rayo, las tormentas y las lluvias; sirva de ejemplo, Dabeiba

(Colombia), Changó, (Cuba) e Illapa (Perú)» (Najarro Martínez, 2019: 70).

Algunos autores se inclinan también a la opinión que presenta las similitudes entre el dios

maya Quetzalcóatl y Jesucristo. Esta similitud se da a base de los hechos supuestamente

ejecutados tanto por Quetzalcóatl como por Jesucristo, uno de los cuales es el sacrificio de

Quetzalcóatl, quien decidió descender al tártaro, lo que se asemeja a la Rendición por

Jesucristo (Wirth, 2002: 1).

4.2.2. Resignificación de las fiestas

Por lo que se refiere a las fiestas de América Latina, seguramente hace falta mencionar la más

popular por todo el mundo, el Día de Muertos, el que es considerado un equivalente

mexicano del Día de los Fieles Difuntos o del Día de Todos los Santos. Según La festividad

indígena dedicada a los muertos en México, «las celebraciones dedicadas a los muertos [...]

comparten una antigua práctica ceremonial donde conviven la tradición católica y la tradición

precolombina» (Patrimonio Cultural y Turismo, s.f.: 18).

En la mitología precolombina existieron «diversos lugares a donde en el “más allá” podían

llegar los fallecidos» (Patrimonio Cultural y Turismo, s.f.: 168), en concreto se celebraban

dos fiestas de los muertos. Según Durán se celebraba Miccailhutontli, lo cual puede significar

o «fiestecita de los muertos, o fiesta de los muertecitos» (Patrimonio Cultural y Turismo, s.f.:

168), y se trataba probablemente de una fiesta de «niños inocentes muertos» (Patrimonio

Cultural y Turismo, s.f.: 168), esta fiesta también se consideraba preparación para la fiesta de

muerte principal. A estas fiestas con la llegada de los españoles se añadieron la Noche de

Ánimas y el Día de los Fieles Difuntos, lo que resultó en una gran variedad no solo en cuanto
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a los ritos mortuorios, sino también en una gran diversidad al celebrar el mismo Día de

Muertos.

Uno de los aspectos más importantes del Día de los Muertos son las ofrendas, las que difieren

dependiendo de quién es el difunto, pero en general se puede tratar de distintos tipos de

alimentos y bebidas, flores y en caso de difuntos adultos aun alcohol o tabaco. Las ofrendas

también son consideradas una mezcla de tradiciones precolombinas y cristianas. Citando al

Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, «los europeos pusieron algunas flores, ceras,

velas y veladoras; los indígenas le agregaron el sahumerio con su copal y la comida y la flor

de cempasúchil» (Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, 2019).

4.2.3. Resignificación de otros aspectos de la mitología indígena

En cuanto a la resignificación de otros aspectos de las culturas indígenas tenemos que fijarnos

especialmente en los conceptos presentes en sus religiones. Uno de estos conceptos es la

dualidad, que en la mitología indígena estaba presente en el nivel de la vida y del cosmos.

Esta dualidad fue adaptada también con la llegada del cristianismo, donde se presenta la

oposición entre Dios y el Diablo. Esta dualidad formaba y sigue formando parte de la

percepción indígena de muchos aspectos del mundo (Costilla, 2010: 64).

Y por último mencionaremos la corpachada que se transformó de un rito local a una

ceremonia la cual sirve para alimentar a la Pachamama. La gente le deja distintos alimentos y

comida y también sus pedidos o agradecimientos. En conexión con los ritos locales hay que

mencionar también la importancia de piedras o símbolos. Según Costilla las piedras «al

tiempo que manifiestan un alto valor simbólico en relación con rituales y potencias sagradas

locales» (Costilla, 2010: 65). Así que es posible que estas piedras lograran «transformarse en

símbolos de ciertos santos y almas milagrosas [...], adquiriendo ellas mismas [...] el carácter

de piedras sagradas y milagrosas» (Costilla, 2010: 65).
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5. Conclusión

Para concluir podemos decir que aunque esta conexión entre la República Checa y América

Latina es como mínimo muy indirecta, seguramente no es inexistente. La llegada de la

religión cristiana a los territorios mencionados pudo abarcar distintos procesos y maneras de

su auge, sin embargo, algunos aspectos, como la resignificación, son propios tanto de la

cultura precristiana en Europa Central, como de las culturas indígenas de América Latina.

A pesar de ser una tarea difícil de comprobar, hemos destacado varios aspectos de las

religiones precristianas que mantuvieron su importancia aún después de la evangelización,

incluso algunos de estos aspectos siguen siendo presentes hasta hoy en día. La resignificación

puede ser presente en muchos aspectos de la cultura y religión, se trata de la resignificación

de los seres sagrados, símbolos (aunque a los símbolos no los hemos tratado, un ejemplo

interesante sería la resignificación de la esvástica), pero también puede ocurrir la

resignificación de mitos, rituales o festividades.
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