






































tesoros, en los cuales moran seres sobrenaturales, generalmente son
denominadas "cuevas del mohán" .

Los Arroyos, Quebradas y Fuentes de Agua en general:

Al parecer las fuentes de agua en general, fueron lugares sagrados
para los muiscas, porque en ellas veneraban a Bachué la "diosa" madre
de la humanidad "diosa" de las legumbres y la fertilidad; también
porque el agua era el elemento vital para sus sementeras.

La lagunilla de Baracio situada en un brazo del río Bogotá entre los
pueblos de Bosa y Soacha, en ella declan los muíscas, adoraban la
costilla del camello que traía Bochica cuando llegó a la Sabana y
también ofreclan cuentas blancas para tener buenas pesquerias (ver
Simón, 1953, 11).

También es mencionada la quebrada de Tíquiza, situada en Chía en la
cual según la tradición popular. se bañaba el Cacique de Chla en las
ceremonias de consagración como Zipa de Bogotá.

Otra fuente de Agua muy importante es el Salto de Tequendama
accidente geográfico que según un mito, fue creado por Bochica para
desanegar la Sabana; en este lugar rendlan culto a éste "dios", aunque
parece que también en este sitio adoraban el Arco del Cielo (arco iris) o
"dios" Cuchaviva, porque éste se apareció cuando Bochica creó el Salto
(ver Simón, 1892, I1I).

Las Piedras:

Son mencionadas frecuentemente en los relatos míticos, como en el de
Hunzahua, el cual después de cometer incesto con la hermana, tienen un
hijo, al cual convertido en piedra, dejan en una cueva en el pueblo de
Susa; así mismo ellos al llegar al río Bogotá, por debajo del Salto de
Tequendama se convierte en dos piedras.

En el mito de Goranchacha, la hija del Guachetá al quedar preñada
por los rayos del sol, tiene por hijo una piedra o "guacata" que es la
misma esmeralda, la que más tarde se transforma en niño (Gorancha
chal, quien siendo mayor se convierte en Cacique de Ramiriqul y de
toda la provincia de Tunja (en Zaque) Goranchacha pretende hacer un
templo a su padre el sol para lo cual ordena traer piedras de mármol, de
varios lugares de la provincia, pero su intento es frustrado por la
llegada de los españoles, quedando los materiales en los caminos de
Moniquirá y de Ramiriquí.

Otro mito que menciona las piedras es el de Bochica en el que se dice
que él dejó grabajos los telares . diseños de las mantas y su huella
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plantar. en unas piedras de las cuales raspaban y tomaban agua las
mujeres preñadas para tener buen parto con la ayuda de Bochica.

Algunas piedras fueron objeto de adoración y veneración. como lo
comprueba. la que habla en Sorocotá, sobre la cual realizaban sus
transacciones comerciales en el famoso mercado que hadan los muiscas
antes y después de llegados los españoles quienes quisieron trasladar
tal mercado a otro lugar. y no lo consiguieron hasta que destruyeron la
piedra (ver Simón. 1892. 111: 308).

También se hace referencia a las piedras en la ceremonia en que los
jeques tratan de rescatar e! cuerpo de la cacica de Guatavita y e! de su
hija del fondo de la laguna. enviando al agua guijarros encendidos y
arrojándose tras ellos. para que les sirvieran de gula en la búsqueda de
los cuerpos. (ver Simón. 1953. 11).

Los Bosques:

Estos como las lagunas eran santuarios o espacios sagrados. en
donde no podlan cortar ningún árbol igual que de aquéllas no podlan
beber agua; eran lugares de sacrificios, también alll se guardaban
riquezas de oro y esmeraldas porque consideraban que de estos lugares
nadie se atreverla a sacarlas por temor a la ira de sus "dioses". que
castigarian tal atrevimiento.

Los bosques también eran escogidos por los Zipas como lugares de
retiro para sus descanzos y por los jeques como sitios seguros para
enterrar a los caciques principales.

Los Boblos:

Los templos construidos se relacionan mitológicamente con la casa
que construyó Bachué después de salir con e! niño de la laguna y
descender de la sierra al valle de Iguaque, donde vivió con e! niño hasta
que éste creció y se casaron. Posiblemente este pasaje tiene alguna
relación con las " cucas" o casas donde se formaban los jeques. ya que
alll entraban siendo niños hasta que terminada la preparación sallan ya
mayores convertidos en jeques; igualmente puede considerarse templo.
porque los templos construidos por los muiscas no se diferenciaban
fonnalmente de sus casas de habitación (ver Simón 1953, 11).

En las historias m.lticas de los muiscas encontramos relatos de la
construcción de otro templo en Sogamoso, hecho en honor de
Chimizapagua o Bochica (mensajero de! sol). por e! cacique de lraca
llamado Nompanem. También se menciona que Goranchacha trató de
construir un templo de piedra en honor de su padre e! sol. en la ciudad
de Tunja con e! objeto de engrandecer e! que ya estaba contruido.
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El Templo de Chía, centro ceremonial del Zipa (Reichel-Dolmatoff,
1975), fue quizás de tanta importancia como el de Sogamoso en Tunja,
pero no se han encontrado relatos acerca de su construcción y uso
ritual; sin embargo la tradici6n afirma que éste fue adoratorio de la
Luna y muy probablemente un observatorio astron6mico (ibid). No hay
descripciones de su disposici6n interior, pero se menciona junto con los
de Bogotá, Sogamoso y Guatavita, como los principales santuarios
rnuiscas. (Zamora, 1945).

3. SIMBOLISMO DEL TEMPLO

La construccíón de los templos ocasionaba la celebraci6n de una
fiesta, de la misma manera que se realizaba cuando un Cacique principal
construía un nueva casa y cercado. El ritual de construccí ón
comprendia desde el acarreo de los materiales, en el transcurso del cual
danzaban, cantaban y bebian chicha en honor al "dios" Nemcatacoa,
hasta culminar con la inaguraci6n de la edificación. La duraci6n de
estas casas, estaba asegurada por la vida que conferlan los esclavos y
niñas enterrados antes de hincar los maderos que sostenían la edifi
caci6n.

Se dice que el Templo del Sol (Sogamoso), estaba construido con
maderos de guayacán traidos de los Llanos; este árbol tenia gran
significado consmol6gico por cuanto que varios guayacanes sostenlan el
mundo antes que Bochica encargara este oficio a Chibchacun . Por otra
parte el Templo representaria el cosmos los guayacanes las bases y el
universo seria el techo de ese Templo Cósmico.

El templo eósmíco, pudo estar representado también en los cerros de
forma cónica, cuyas entradas serian las cuevas, que generalmente se
encuentran en ellos; así al pasar a través de ellas el individuo renacía y
al reencontrarse con su origen, superaria su condici6n profana.

Los cerros son moradas de los " dioses" y en ellos se ofrecían los
mayores sacrificios al Sol, la deidad más importante de los Muiscas,

En la laguna es donde se puede observar mejor el paso de la vida
natural a la "sobrenatural" ; según Sim6n: " ...eIlos bajan al centro de la
tierra por unos caminos y barrancos de tierra amarilla y negra, pasando
primero un gran rio en unas barcas o balsas de tela de araña, y por eso
dicen no osan matarlas porque no falte quien los pase, allá tienen cada
cual provincia sus términos y lugares señalados como acá, donde hallan
hechas labranzas porque en esto no hacen diferencia... (Simón, Bogotá,
1953, 11: 283). Además podemos agregar que si el origen del hombre
Muisca surge con Bachué y el niño de la Laguna de Iguaque y luego
desaparecen en ella, el hombre (muisca) siempre al morir retorna a su
lugar de origen.
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Se puede establecer una relaci6n de complementaci6n en la cual la
fonna c6nica del cerro asciende, mientras que en la Laguna esta misma
fonna desciende.

En conclusi6n, generalmente los cerros, las lagunas y los bohlos que
eran usados como sepulturas, se les consideraba matrices, en las cuales
los muertos se reencontraban con su origen y renacían a una nueva
vida.

4. EL TEMPLO COMO OBSERVATORIO ASTRONOMICO

En relaci6n con la funci6n del templo como observatorio astron6mico
entre los muíseas, sabemos por las crónicas y documentos que era a los
jeques y caciques principales, a quienes se impartía el conocimiento
astron6mico y su aplicaci6n práctica aprendido de la observaci6n
minuciosa del sol, la luna. las estreUas y demás astros, la influencia de
estos en la programaci6n de sus actividades econ6micas, poUticas y
religiosas. Del funcionamiento de un templo (bohío) como observatorio,
no es claro como operaba, aunque el profesor Silva Celis cree que en el
de Sogamoso habla cuatro caminos de acceso al templo que coincidian
con los puntos cardinales y que marcaban el paso del sol; estos caminos
eran utilizados unos para acceso y otros de salida únicamente; en la
orientaci6n este y en la oeste habla además tres puertas que mostraban
el paso del sol. De otros bohlos -observatorio nada sabemos, ya que no
se conoce con exactitud los posibles orificios que podría tener, a través
de los cuales pudieran penetrar los rayos solares para señalar el
comienzo o fin de una estaci6n (solsticios y equinoccios).

De otros observatorios solamente se conocen en la regi6n de Tunja dos
discos tallados en roca, llamados "Cojines del Diablo", situados en un
alto del perímetro, urbano de Tunja, que según Reichel-Dolmatoff
(Bogotá, 1975), pudieron ser un observatorio de solsticios y
equinoccios. También en Villa de Leiva, en el lugar denominado el
"Infiernito", el profesor Silva Celis (1978). encontró 26 columnas
monoUticas con orientaci6n Este-Oeste, que seguramente debieron
servir para observar el pasaje del sol por el cenit, desde este sitio al día
del solsticio de verano se vé salir el sol exactamente sobre la lagur.a de
Iguaque.

En la posici6n Este-Oeste, se hallan también las lagunas de Iguaque
y Guatavita; por su importancia religiosa, los templos del sol en
Sogamoso y de la luna en Chía, probablemente tenlan sus puertas de
acceso y salida orientadas en esta misma direcci6n.

Todos los sitios de observaci6n astron6mica mencionados. coinciden
con los Uamados Centro Ceremoniales Mayores Principales, lo cual
sirve para reforzar el carácter sagrado de estos espacios, que por esto
mismo fueron lugares especiales de culto, sacrificio y ofrendas a sus
"dioses". por lo tanto podemos creer que fueron verdaderos templos.
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