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Introducción 

L A A N E X I Ó N FORMAL D E L TERRITORIO D E E Z O , actual H o k k a i d o , 

a las fronteras japonesas en 1 8 6 8 or ig inó numerosos cambios 
sociales en el pueb lo ainu, que hab ía desarrollado una cultura 
propia a partir de su relación con el entorno físico de la isla. E l 
g o b i e r n o M e i j i buscaba la m o d e r n i z a c i ó n de J a p ó n en todos 
los rincones, y H o k k a i d o n o fue la excepción: los " b á r b a r o s del 
n o r t e " fueron sujetos de u n ampl io programa civi l izatorio que 
incluyó la i m p o s i c i ó n de la agricultura c o m o medio de subsis
tencia y la p r o h i b i c i ó n paulatina de las prác t ica s tradicionales 
de caza, pesca y reco lecc ión alrededor de las cuales giraba todo 
u n sistema de ideas y manifestaciones culturales y religiosas. 

L a i m p l a n t a c i ó n de nuevos modos de p r o d u c c i ó n estuvo 
a c o m p a ñ a d a de planes educativos or ientados a alentar a los 
a inu para que abandonaran su lengua y sus costumbres , y se 
c o n v i r t i e r a n en s ú b d i t o s del T e n n o o . A s i m i s m o , se p r o p i c i ó 
la inmigrac ión japonesa a la isla —pr inc ipa lmente de samurais 
desempleados y campesinos p o b r e s — l o que a l imentó act i tu
des discriminatorias hacia los ainu, sobre t o d o cuando comen
zaron a presentarse problemas c o n la d i s t r ibuc ión de tierras. 
T o d o esto p r o v o c ó la vertiginosa des integración de la sociedad 
a inu, ya que muchos de sus m i e m b r o s p r e f i r i e r o n fusionarse 

* E n este artículo, los términos en j aponés aparecen en cursivas só lo la prime
ra vez que se emplean, con excepc ión de las citas textuales. 
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c o n los japoneses mediante el mestizaje y la renuncia a la cul
t u r a t r a d i c i o n a l . 

Los japoneses n o s ó l o i m p u s i e r o n la a d o p c i ó n de la na
ciente cul tura imper ia l , s ino que t a m b i é n p r o h i b i e r o n muchas 
práct icas a inu, c o m o el r i tua l celebrado en h o n o r del dios oso 
(gomante), e l uso de los h i m n o s ceremoniales (yukara) y los 
tatuajes de las mujeres, entre otras manifestaciones religiosas. 
L a c o n s e r v a c i ó n de la ident idad a inu se convir t ió en u n asun
t o de e l ecc ión personal , pero ta l e l ecc ión p o d í a resultar m u y 
desventajosa y hasta peligrosa, si las manifestaciones de iden
t idad n o se c i rcunscr ib ían a l o p e r m i t i d o p o r las leyes recién 
puestas en v igor . 

Las p r á c t i c a s religiosas de quienes p r e f i r i e r o n asumirse 
c o m o parte del grupo ainu tuv ieron así que ajustarse a las nue
vas reglas, y en pocos a ñ o s muchos rituales se recreaban só lo 
en la m e m o r i a de algunos ancianos y ancianas que deseaban 
recordar los y t r a n s m i t i r a sus descendientes la t r a d i c i ó n de 
manera ora l . A p a r t i r de la r e v i s i ó n de los estudios d i spon i 
bles —real izados en diversos m o m e n t o s y lugares— puede 
advertirse que la s e g m e n t a c i ó n del g rupo se refleja en la m u l 
t i t u d de versiones recopiladas sobre su c o s m o v i s i ó n religiosa; 
sin embargo, muchas de sus nociones acerca del universo han 
p e r m a n e c i d o vigentes a t r a v é s del t i e m p o , y c o n s t i t u y e n la 
n o r m a de gran parte de sus actitudes hacia la vida y la manera 
de interactuar c o n su entorno . 

E l carácter fragmentario de la i n f o r m a c i ó n disponible acer
ca de la rel igión de los ainu t a m b i é n es tá i n f l u i d o p o r el per f i l 
cultural de cada investigador y la manera en la que éste se apro
x i m a al estudio de la cultura a inu, sea mediante el trabajo de 
campo o de la invest igación documental . Esta s i tuación se tra
duce en contrad icc iones que i m p i d e n conc i l i a r de l t o d o las 
diferentes fuentes a fin de realizar una síntesis del sistema reli
gioso a inu. A s i m i s m o , las investigaciones que abundan en el 
tema de la rel ig ión a inu son aisladas y persiguen objet ivos d i 
ferentes, de manera que cada una subraya dis t intos aspectos 
de la religión ainu: la p e r c e p c i ó n de la enfermedad en relación 
c o n la c o s m o v i s i ó n religiosa, 1 o b ien , una d e s c r i p c i ó n episto-

1 Ohnuki-Tierney, 1977. 
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lar sobre las impresiones de una viajera inglesa que vis i tó H o k ¬
kaido en 1878. 2 

Es i m p o r t a n t e destacar que antes de l trabajo de K a y a n o 
Shigeru 3 n o existen fuentes documentales acerca de la t r a d i 
c ión ora l ainu que hayan sido recopiladas p o r los mismos a inu 
y traducidas a lenguas extranjeras. Sin embargo, algunas per
sonas que en a lgún m o m e n t o fungieron c o m o informantes de 
investigadores japoneses, c o m o los hermanos C h i r i M a s h i o y 
Y u k i e , 4 r e c o p i l a r o n la t r a d i c i ó n o r a l de los a inu de manera 
s i s t emát i ca y la p u b l i c a r o n en j a p o n é s . Existe t a m b i é n el t ra
bajo de Y a m a m o t o Tasuke (1904-1993) que hizo una compi la
c ión de yukara y algunos otros trabajos que se pueden encon
trar e n bibl iotecas m u y completas c o m o la de l H o p p o o 
Sh i r iokan (Centro de D o c u m e n t a c i ó n de Culturas del N o r t e ) 
de la U n i v e r s i d a d de H o k k a i d o o la b ib l io teca de l M u s e o 
E t n o g r á f i c o de Senri en Osaka, J a p ó n . Sin embargo, para los 
investigadores n o japoneses la carencia de materiales documen
tales creados p o r los a inu y traducidos a lenguas occidentales 
i m p l i c a dos problemas : p o r una parte, existe la i m p o s i b i l i d a d 
de comparar las interpretac iones hechas p o r los extranjeros 
con la v i s ión que los propios ainu t ienen de su cultura rel igio
sa en determinados momentos h i s tór i cos ; p o r o t r o lado, algu
nos miembros del grupo ainu n o consideran que la ver s ión de 
Kayano Shigeru sobre la cultura ainu sea representativa de toda 
su c o s m o v i s i ó n , en tanto que su c o n o c i m i e n t o s ó l o cubre la 
p o b l a c i ó n de N i b u t a n i y zonas a l e d a ñ a s . 5 

2 Bird, 1986. 
3 Kayano Shigeru (1915) actualmente forma parte del Parlamento J a p o n é s , y 

part ic ipó activamente en la formulac ión y a p r o b a c i ó n de la Nueva Ley Ainu, apro
bada en mayo de 1997. N o sólo ha producido materiales bibl iográf icos numerosos, 
no traducidos a lenguas occidentales, sino t a m b i é n varias pel ículas documentales 
acerca de la cultura tradicional ainu. Actualmente puede visitarse en Nibutani, B i -
ratori C h ó , un museo creado a partir de su co lecc ión personal de objetos ainu. Su 
trayectoria como activista en favor de los derechos del pueblo ainu y la recupera
c ión de la cultura tradicional ha sido uno de los pilares del trabajo de los ainu por 
lograr el respeto a su cultura. Para mayores detalles biográf icos , véase S jóberg , 1993. 

4 A l igual que Kayano Shigeru, los hermanos Chiri Mashio y Yukie fungieron 
como informantes del investigador Kindaichi Kyosuke, cuyo trabajo se encuentra 
traducido al inglés bajo el título Ainu Ufe and Ugends. 

5 S jóberg , 1993, p. 178. 
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T o m a n d o en cuenta estas consideraciones, describiremos 
las generalidades del sistema de cultos y creencias del pueblo 
a inu, s e ñ a l a n d o los puntos en que los diferentes investigado
res presentan discrepancias y coincidencias. 

E l Ainu Moshir y el Kamui Moshir: 
dos mundos comunicados 

Cuando en 1878 Isabella B i r d vis i tó a los " a b o r í g e n e s de Y e z o " 
escr ib ió una carta a su hermana Henr ie t te donde le decía : 

[...] N o tiene sentido escribir sobre las ideas religiosas de gente que no 
t iene n i n g u n a , y s o b r e las c reenc ia s de gente que s o n s i m p l e m e n t e 
n i ñ o s adultos. E l viajero que formule u n credo ainu debe "desarrollar
lo desde su c o n c i e n c i a i n t e r i o r " . H e tenido inf ini tos p r o b l e m a s para 
aprender de ellos c u á l e s son sus noc iones religiosas, y S h i n o d i [su in
formante] m e dice que ya m e han d icho todo, y el con junto son algu
n o s miedos y esperanzas vagos, y la so specha de que hay cosas fuera 
de ellos m i s m o s que s o n m á s poderosa s , y cuyas buenas inf luencias 
p u e d e n ser obtenidas o cuyas malas in f luenc ia s p u e d e n evitarse me
diante ü b a c i o n e s de sake. 6 

Esta a s e v e r a c i ó n va precedida de una d e s c r i p c i ó n sobre 
las formas " p r i m i t i v a s " de adorac ión a la naturaleza y sobre la 
extrema simplicidad de la representac ión s imból ica de sus dio
ses, o kamoi, mediante varas atadas con u n l i s tón cuyos extre
mos caen f o r m a n d o rizos . A B i r d le sorprende que n o haya 
sacerdotes entre los a inu y que entre su c o n c e p c i ó n europea 
de la espiritualidad n o existan puntos comunes y la acc ión de 
ofrendar sake a los dioses en señal de agradecimiento, su para
digma de re l ig ión, le i m p i d i ó comprender que 

C o m o cazadores y recolectores , los a inu adoraban a la Natura leza m á s 
que a los í d o l o s . P a r a ellos todas las criaturas v ivas , los objetos y los 
f e n ó m e n o s eran dioses , algunos de los cuales p r o p o r c i o n a b a n benefi
c ios , otros infor tunio y a lgunos n inguna de las dos cosas . H a b í a una 
ley n o escrita de conf ianza mutua entre los dioses — e s decir, la N a t u 
r a l e z a — y los a inu, que les p e r m i t í a coexist ir e n a r m o n í a . 7 

6 Bird, 1986, p. 274. 
7 Kayano, 1985, p. vi . 
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Isabella B i r d n o l o g r ó captar las sutilezas de u n sistema 
comple jo de relaciones en las que existe una l imina l idad d i fu
sa entre el m u n d o de los espíritus o K a m u i M o s h i r y el de las 
personas o A i n u M o s h i r . Existe una i n t e r a c c i ó n permanente 
entre ambos mundos , de manera que a través de los s u e ñ o s los 
v ivos o b t i e n e n de los antepasados m u e r t o s la g u í a para sus 
acciones. 

E l m u n d o abstracto se manifiesta en todos los seres mate
riales. E n la c o s m o v i s i ó n ainu t o d o l o que existe es tá dotado 
de ramat, que l i t e ra lmente quiere decir " c o r a z ó n " . E l ramat 
es el e sp ír i tu eterno y omnipresente que habita en todos los 
seres animados e inanimados , y que los abandona cuando és
tos se mueren o se r o m p e n , para i r a habitar en u n nuevo ser. 
Esta p e r c e p c i ó n animista del m u n d o favorece, p o r e jemplo, la 
fe en los poderes de los amuletos y le otorga u n valor sagrado 
a ciertos objetos que se entregan a los kamui (espíritus) como 
ofrenda para p rop ic i a r su buena v o l u n t a d hacia los hombres 
y para devolverle a la naturaleza lo que se t o m ó de ella. 8 

Peng y Geiser hacen una in te rpre tac ión m u y peculiar del 
ramat, seña lando que se trata de o t r o t ipo de espíritus que ha
bitan el K a m u i Moshi r junto con los kamui , que son los dioses. 
Según estos investigadores, existen varios niveles de relación entre 
los ramat y los kamui , de manera que, en pr imera instancia el 
ramat es u n disfraz de los k a m u i para que se manif iesten en 
este m u n d o ; esta re lac ión t a m b i é n involucra a los animales: 

C a d a espec ie t iene tantos ramat c o m o an imale s c o n t r o l a d o s p o r u n 
m i s m o kamui [...] S e g u n d o , t a m b i é n es pos ib le e n c o n t r a r u n a rela
c i ó n de va r io s -a -uno entre el ramat y el kamui e n la que u n ramat 
corresponde a u n solo kamui. E s e ramat, en este caso, es el de u n ser 
h u m a n o que d e s p u é s de su salida del cuerpo , puede ser e levado para 
convert i r se e n kamui [...] L a tercera y ú l t i m a r e l a c i ó n es negativa: hay 
ramat que p e r m a n e c e n s in re lac ionarse c o n los kamui: si se pref iere , 
esto puede ser interpretado c o m o u n a r e l a c i ó n de uno-a-cero . 9 

8 Munro, 1963. 
9 Peng Geiser, 1977, p. 209; F .C .C. Peng y P. Geiser, The Ainu: The Past in the 

Present, Hiroshima, Bunka Hyoron Publishing Co . , 1977, p. 209, citado por 
Katherina S j ö b e r g , The Return of the Ainu. Cultural Mobilisation and the Practice of 
Ethnicity in japan, Harwood Academic Publishers, 1993, p. 63. 
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Sin embargo, s e g ú n las investigaciones hechas por S j ó b e r g 
y M u n r o , los a inu p iensan que el ramat es u n a t r i b u t o m á s 
que u n espíritu, y que c o m o tal t ambién es parte de la natura
leza de los k a m u i . A s í , " C u a n d o los ainu hablaban de 'almas' 
usaban la palabra 'ramat'. L a o p i n i ó n de los ainu era que todo 
y todos teman ramat pero n o t o d o n i todos eran k a m u i . " 1 0 E l 
ramat de u n kamui p o d í a entrar en el cuerpo de cualquier ser, 
excepto en el caso de Aiona que, c o m o se verá m á s tarde, fue 
la deidad que e d u c ó a los ainu. 

Para los a inu es m u y i m p o r t a n t e n o ofender a los kamui . 
D e hecho, todos los espír i tus deben ser tratados c o n respeto, 
e incluso los espíritus que traen enfermedades n o deben consi
derarse c o m o malos s ino c o m o p u n i t i v o s (fiakoro kamui), ya 
que esto acarrear ía el aumento de su ira. Cuando u n i n d i v i 
d u o o una c o m u n i d a d se v e n envueltos en el i n f o r t u n i o , la 
causa siempre se atribuye a alguna ofensa cometida contra u n 
k a m u i , aunque n o se recuerde exactamente el m o m e n t o en 
que el e sp í r i tu fue o f e n d i d o . 1 1 Las e n s e ñ a n z a s sobre l o que 
ocurre a los a inu que abusan de la naturaleza e s tá contenida 
en la t r a d i c i ó n ora l o uuepekere. 

Las ofensas a los k a m u i consisten en n o devolver le a la 
naturaleza l o que se t o m ó de ella, es decir, los espíritus de los 
animales capturados durante la caza o la pesca, o los de los á rbo
les y vegetales que fueron cortados. L a d e v o l u c i ó n del espíri
t u s ó l o puede llevarse a cabo mediante ciertos rituales y ofren
das llamadas inau. Estas formalidades es tán a cargo del jefe de 
la famil ia o del kotan (comunidad) , ya que dentro de la socie
dad a inu n o existen sacerdotes. Este jefe es l lamado ekashi y 
tiene la c o n n o t a c i ó n de abuelo o anciano. 1 2 

U n a de las funciones religiosas m á s importantes del ekashi 
era celebrar el iomande o iyomante, que es u n sacri f ic io r i t u a l 

1 0 Sjoberg, 1993, p. 63. 
1 1 Munro, 1963, pp. 9, 10. 
1 2 Según Munro, algunos ekashi practicaban la magia como un medio para apla

car a los malos espíritus o con fines propiciatorios; utilizar la magia para causar daño 
era algo que se castigaba con el ostracismo. Probablemente este castigo, que en la villa 
o mura japonesa era la máx ima pena que se podía imponer, fue una práctica introdu
cida por los japoneses en alguna de las etapas de la política de as imilación iniciada 
durante el periodo Tokugawa y consolidada durante la Restaurac ión Meiji. 
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dedicado a " e n v i a r " a u n k a m u i , o despedirlo adecuadamente, 
para que regrese al K a m u i M o s h i r d e s p u é s de haber visitado a 
los a inu vest ido de manera apropiada, es decir, bajo la f o r m a 
de u n an ima l . S e g ú n M u n r o , todos los animales capturados 
eran o b j e t o de este r i t u a l ; s in embargo, cuando se capturaba 
u n oso , u n b ú h o o u n águ i l a se conservaban durante a l g ú n 
tiempo para d e s p u é s sacrificarlos. L a intención era que, al irse 
contentos , decidieran posteriormente volver a visitar a los ainu. 

S e g ú n S j ó b e r g , esta c o s m o v i s i ó n conlleva una i m p o r t a n t e 
carga de a n t r o p o c e n t r i s m o , pues es la experiencia la que de
termina el tipo de relación existente c o n la naturaleza y ésta , a 
su vez, determina la p o s i c i ó n de cada quien en el M o s h i r , en 
tanto que si u n k a m u i n o era debidamente enviado al K a m u i 
M o s h i r el dios no p o d í a regresar a su tierra, y su ramat perma
necía errante, l o que traía desgracias a los a inu . 1 3 

S ó l o los dioses y los a inu p o d í a n reencarnar en esta T i e 
rra. Los antepasados muertos iban al m u n d o de Pokna Mosh i r , 
d o n d e l levaban una v i d a s imi lar a la de los h o m b r e s v i v o s . 
S e g ú n N a e r t , 1 4 una persona muerta era juzgada p o r sus actos 
en el P o k n a M o s h i r y de ahí era enviada al K a m u i K o t a n o 
p a r a í s o , o al T e i n e i Pokna C h i r i o i n f i e r n o . Sin embargo, en 
una entrevista que S j ó b e r g h i z o en 1988 a una mujer a inu de 
45 a ñ o s , é s t a s e ñ a l ó que todos los muer tos l legan al m i s m o 
lugar. "Que este lugar resulte u n in f ie rno o u n p a r a í s o para la 
persona muerta , tiene que ver c o n sus parientes en el m u n d o 
de los v ivos . Si sus parientes ac túan de manera apropiada ha
cia los k a m u i , tanto los v ivos c o m o los muertos son proteg i 
dos. Si n o , los dos es tán sufr iendo" . 1 5 

1 3 S j ó b e r g , 1993, p. 65; v é a s e t ambién Munro, ibid., pp. 26-27, donde se cita 
una narrac ión de la tradición oral ainu que habla acerca de la manera en que el ajo 
silvestre (pukusa) y el lirio {trep) comenzaron a ser consumidos por los ainu después 
de que el kamui del pukusa encarna en una mujer ainu para enseñarles a comer estas 
plantas, de manera que se les rindiera culto al recolectarlas y sus almas regresaran 
jubilosas al Kamui Moshir. " E s por esta r azón -dice el jefe de los pukusbi- que nos 
enojamos y venimos ante ustedes (los ainu]. Pero ahora hemos decidido que si uste
des no comen la comida que les ofrecemos, no haremos nada m á s y regresaremos 
definitivamente al país de las deidades." L a misma historia, con algunas variaciones, 
es narrada por Etter, Cari , Ainu Folklore, Toronto, Wilcox y Follet, 1949. 

1 4 P. Naert, Atona: En Bok om Ainu - det Vita Folket I Fjárran Ostern. Natur 
och Kultur, Estocolmo, 1960, citado por S j ó b e r g , ibid., p. 65. 

1 5 S jóberg , 1993, p. 65. 
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O t r a de las funciones del ekashi era la de establecer con
tacto c o n los k a m u i , l o cual lograba a t ravés de ciertas odas 
llamadas jukar16 o jukara,17 que significa " i m i t a r " , y cuyo fin 
era, precisamente, emular los m o v i m i e n t o s y sonidos de los 
dioses para invocar los . Esta técnica , conocida c o m o sharante, 
requer ía m u c h a prác t i ca al t i e m p o que era m u y reverenciada. 

Para lograr la c o m u n i c a c i ó n c o n los dioses, el ekashi se 
auxiliaba de objetos sagrados (inau), dotados de cantidades d i 
ferentes de ramat, s e g ú n el k a m u i al que se quisiera invocar . 
S e g ú n M u n r o , los inau son considerados c o m o mensajeros, o 
shongo-koro gurú, y se piensa que son tanto intermediarios entre 
los ainu y los dioses c o m o entre los mismos kamui . L a comu
nicac ión entre el A i n u M o s h i r y el K a m u i M o s h i r t a m b i é n se 
p o d í a lograr mediante la intervenc ión del dios del fuego de la 
hoguera, l lamado H u c h i K a m u i ; de hecho, esta deidad estaba 
encargada de hacer llegar a otros k a m u i las ofrendas destina
das para ellos. 1 8 

Exis te u n inau d i ferente para cada tipo de o f renda . Los 
inau que se ofrecen a los antepasados son llamados shinurapa-
inau, mientras que los ofrecidos a los dioses se l laman kamui-
nomi-inauP Para la f abr i cac ión de cada inau se emplea uno o 
varios tipos diferentes de madera, ya que cada uno posee dife
rentes grados de ramat . A l conver t i r se en i n a u el ramat se 
incrementa; incluso se considera que algunos inau poseen cua
lidades m á g i c a s y propiciatorias que aumentan su poder con
f o r m e pasa el t i e m p o . H a y determinados inau c o n u n ramat 
t an poderoso que son considerados deidades subsidiarias de 
los k a m u i . 2 0 

S e g ú n S j ó b e r g , 2 1 los inau se co locan en grupos l lamados 
nusa, que ocupaban u n lugar especial junto a la ventana sagra-

1 6 S jóberg , 1993, p. 64. 
1 7 Etter, 1949, p. 41. 
1 8 Munro, 1963, p. 29. Munro t a m b i é n menciona que hay ciertos t abúes en 

re lac ión con los inau, los cuales no pueden ser fabricados utilizando la mano iz
quierda. Tampoco pueden ofrecerse durante los ritos funerarios. Algunos inau ha
bían acumulado tal cantidad de ramat que eran considerados deidades subsidiarias 
de los kamui. 

1 9 S jóberg , 1993, p. 65. 
2 0 Munro, 1963, p. 30. 
2 1 S jóberg , 1993, p. 66. 
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da, que estaba orientada hacia el este. Sin embargo, M u n r o 2 2 

señala que los inau eran colocados en cada vivienda s e g ú n su 
i m p o r t a n c i a . E l m e j o r lugar estaba reservado para el H u c h i 
K a m u i , y el segundo m á s i m p o r t a n t e para el N u s a - k o r o - K a -
m u i , una deidad hermafrod i ta hermana de H u c h i K a m u i , que 
estaba encargada de proveer suficientes alimentos para los ainu. 
Este lugar estaba a la izquierda de la ventana sagrada, afuera 
de la casa.23 

S e g ú n M u n r o , los inau y los nusa n o s ó l o eran colocados 
en esos lugares sino t a m b i é n en empalizadas fuera de la casa, 
d e d i c á n d o s e l e u n g r u p o de i n a u a cada deidad. A d e m á s , los 
nusa eran colocados en otros lugares de la habi tac ión , c o m o el 
sitio donde se beb í a agua. D e esta forma, el hogar de u n ainu 
era u n lugar de a d o r a c i ó n de los dioses que tenía espacios d o n 
de p o d í a habitar el ramat de u n k a m u i . 

N o s ó l o c o l o c a b a n i n a u e n sus casas , s ino t a m b i é n en otros lugares 
que c o n s i d e r a b a n sagrados , c o m o los r í o s y el bosque . I s abe l l a B i r d 
narra c ó m o los inau " N o s ó l o son colocados en sus casas, que a veces 
l legan a ser veinte , s ino t a m b i é n en los prec ip ic ios , los bancos de los 
r í o s y corrientes y los pasos de las m o n t a ñ a s , y esas varas s o n arroja
das a los r í o s cuando la gente desciende e n bote por los r á p i d o s y los 
lugares p e l i g r o s o s " . 2 4 

Para comunicarse c o n los dioses, el ekashi hablaba u n i d i o 
m a especial l l amado kamui-itak2b que las mujeres n o p o d í a n 
hablar. É s t a era só lo una de las múlt iples restricciones impues
tas a las mujeres ainu que estaban excluidas de toda actividad 
r i tua l hasta que eran ancianas, m o m e n t o en que p o d í a n cele
brar r i to s de c u r a c i ó n . A las mujeres se les asociaba c o n el 
oeste donde s e g ú n la c o s m o v i s i ó n ainu estaba el re ino profa
n o , mientras que a los hombres —sobre t o d o a los mayores— 
y a los kamui se les asociaba con el este, es decir, el reino sa
grado. D e ahí que la ventana santa o kamui-kus-puyuara estu
viera orientada en esa d i recc ión . 

2 2 Munro, 1963, p. 18. 
2 3 Munro señala que esta deidad también estaba relacionada con el culto a los 

antepasados y a las serpientes. 
2 4 Bird, 1986, p. 274. 
2 5 E . Ohnuky-Tiemey, MI, p. 87, citado por S j ó b e r g , ibil, p. 66. 
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E l mundo de los dioses, el Kamui Moshir 

S e g ú n la c o s m o v i s i ó n a inu sobre sus deidades, é s t a s eran en 
general seres que habitaban en una d i m e n s i ó n paralela a la del 
m u n d o mater ia l , provistas de una f o r m a humana o combina
da c o n ca rac te r í s t i c a s animales, pe ro que p o d í a n cambiar su 
m o r f o l o g í a si as í l o deseaban. A veces visitaban el A i n u M o s h i r 
bajo la fo rma de u n animal que en ocasiones mostraba atr ibu
tos racionales humanos e incluso algunos vicios , c o m o desear 
a la m u j e r de o t r o . E s t o es l o que ocurre en la n a r r a c i ó n El 
romance del dios oso,26 donde la deidad le pide al h é r o e durante 
u n s u e ñ o que regrese c o n su gente " [ . . . ] d ic iendo que los dio
ses j ó v e n e s t a m b i é n se e n a m o r a n y p i e r d e n su b u e n j u i c i o , 
exactamente c o m o cualquier ser h u m a n o " . 

Cada deidad tenía una categor ía determinada en el K a m u i 
M o s h i r . E l poder y el rango de u n k a m u i estaba determinado 
p o r la cant idad de ramat que p o s e í a . Los dioses m á s i m p o r 
tantes se c o n o c e n c o m o Pase-Kamui o Pause-Kamui, y entre 
ellos se encuentran H u c h i K a m u i , N u s a - k o r o - K a m u i , Sh inr i t 
K a m u i (los espír i tus de los antepasados), Shiramba K a m u i (el 
dios de la madera), C h u p K a m u i (el dios del sol), A i o n a (ins
t r u c t o r de los hombres ) y Sekuma-Pause-Kamui, u n o de los 
nombres c o n que se conoce al dios oso, que s e g ú n O h n u k y -
T i e r n e y , era adorado p o r q u e : 

L o s osos son físicamente m á s poderosos que los humanos y tienen una 
notable capacidad de sobrevivir al invierno s implemente lamiendo la sal 
que e s t á adherida a sus patas [como los a inu creen]. E l poder de los osos 
es perc ibido p o r los a inu, sobre todo, e n su capacidad de reinar c o m o 
deidad suprema que determina la prosperidad de los ainu, si es complacido, 
[de m a n e r a que] p r o v e e n abundante c o m i d a y protegen a los a inu [...] 
pero si s o n ofendidos, pueden castigar a los h u m a n o s l a s t i m á n d o l o s . 2 7 

2 6 Kayano, 1985, pp. 73-86. E n esta narración una joven deidad se enamora de una 
joven ainu y por medios mágicos la aisla de su familia en una cabana. Cada noche intenta
ba acercarse a eUa, encarnado en un enorme oso, pero la deidad del lobo protegía a la 
muchacha gracias a un amuleto que su hermano había hecho para ella. U n joven, atraído 
por una fuerza extraña, libera a la mujer del maleficio y la lleva de vuelta a su casa. E l dios 
oso se arrepiente, después de ser amenazado de expulsión por los otros dioses. Tanto la 
muchacha como el joven que la rescató son recompensados con bienes en esta vida. 

2 7 E . Ohnuki-Tiernñey, Ikess and Healing among the Sakhalin Ainu: a Symbolic 
lnterpntation, Cambridge University Press, 1981, p. 83. Citado por S jóberg, ihid., p. 59. 
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A l g u n o s Pase o Pause K a m u i son los creadores del A i n u 
M o s h i r que, c o m o se v e r á m á s adelante, n o fue p r o d u c i d o de 
la nada sino remodelado ; otros son considerados c o m o p r o 
tectores de sus comunidades : H u c h i K a m u i , p o r e jemplo , es 
una deidad pro tec tora del fuego y C h i s e - k o r o - K a m u i , p ro te 
gía la aldea y las casas.28 O t r o s dioses importantes para la sub
sistencia de los a inu eran H a s h - u k - K a m u i , que a b a s t e c í a de 
gamos a los h o m b r e s , y W a k k a - u s - K a m u i , que propic iaba la 
pesca. 

Los dioses t a m b i é n se clasifican de acuerdo con su natura
leza benigna o maligna y, de hecho, n o todos los Pase K a m u i 
son amables c o n los hombres . A s í , encontramos a los pirika, 
que son espír i tus bellos o buenos; a los wen, que son hostiles 
o malos y a los koshne que n o siempre son malos. Exis ten tam
b i é n algunos e sp í r i tu s que n o son n i buenos n i malos , pero 
que pueden ayudar a los p ir ika a expulsar a los malos espíritus 
si son debidamente reverenciados. 2 9 

D e acuerdo con Peng y Geiser, el K a m u i Mosh i r , es decir, 
el m u n d o de los dioses, estaba d i v i d i d o en varios niveles: " E l 
S in i skanto [el cielo de los c ielos] , el N o c i w o k a n t o [el cielo 
estrellado], el U r o k a n t o [el cielo nebl inoso] y el Rankenkanto 
[el c ie lo m á s b a j o ] " . 3 0 S in embargo , o t ros estudiosos c o m o 
Batchelor (1901) s eña lan que hab ía seis niveles, mientras que 
s e g ú n el p u n t o de vista de N a e r t 3 1 y H i l g e r (1967) s ó l o exis
t ían tres niveles. 

A l revisar la t r a d i c i ó n ora l a inu es pos ible encontrar u n 
m u n d o donde los dioses e s t án rodeados de t o d o aquello que 
t a m b i é n rodea al h o m b r e : r í o s , m o n t a ñ a s , á r b o l e s y plantas 
de t o d o t ipo . Los k a m u i conviven y se casan entre si aun cuan
d o pertezcan a rangos di ferentes , 3 2 y siempre e s t án atentos a 
los actos de los hombres para beneficiarlos o castigarlos si é s -

2 8 Sjoberg, 1993, p. 60. 
2 9 Munro, 1963, p. 9. 
3 0 F . C . C . Peng y P. Geiser, The Ainu: The Past in the Present, op. cit., citado 

por Sjoberg, op. cit, p. 61. 
3 1 Naert, op. cit., citado por Sjoberg, ibid., p. 61. 
3 2 V é a s e , por ejemplo, la narrac ión sobre el dios de la zorra blanca, de bajo 

rango, que se casa con la diosa araña, muy codiciada entre los dioses por su belleza. 
S. Kayano, ibid., pp. 87-92. 
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tos n o los reverencian c o m o es debido. T a l fue el caso de la 
mujer que q u e d ó adherida al suelo p o r n o cocinar l o suficien
te c o m o para ofrendar comida a los k a m u i . 3 3 

A l igual que en el A i n u M o s h i r , las deidades femeninas 
d e s e m p e ñ a n u n papel secundario, pero no dejan de ser i m p o r 
tantes. D e hecho, todos los Pause o Pase K a m u i son principal
mente masculinos, aunque pueden tener ciertos elementos fe
meninos . H u c h i K a m u i , p o r e jemplo, es una deidad formada 
de dos componentes: A p e - H u c h i , la diosa antepasado, y H u c h i , 
la diosa que dio a luz al fuego y luego lo pro teg ió . H u c h i K a m u i 
e s tá casada con Chi se -koro-Kamui , una deidad compuesta de 
Ape-Ekashi , el dios antepasado, y Chise, el dios que pro teg ía 
la aldea y las casas.34 H u c h i K a m u i es la deidad m á s impor tan
te para los a inu ; sin embargo, al d e s e m p e ñ a r su papel c o m o 
esposa, permanece en u n segundo p lano " [ . . . ] c o m o lo debe 
hacer una esposa a i n u " , s egún señala u n ekashi de Hidaka en 
una entrevista realizada en 1988. 3 5 

Los kamui de menor rango, como el K a m u i N i , el dios de 
los á r b o l e s , y el K a m u i N o n n o , la deidad de las flores, son 
femeninos . Esta creencia prov iene directamente de la v i s i ón 
que se tiene de la mujer en la sociedad ainu, que concluyentc
mente explica u n ekashi de H i d a k a en una entrevista hecha 
p o r S j ó b e r g en 1988: 

A s í c o m o creemos que necesitamos kamui importantes para tareas im
portantes , t a m b i é n c reemos que neces i tamos kamui m e n o s impor tan
tes para tareas menos importantes. E s tan simple c o m o eso. E n nuestra 
sociedad, los hombres nos hacemos cargo de las tareas importantes. E s 
nuestra c reenc ia que las mujeres , debido a su desagradable olor , que 
v iene de la m u j e r que m e n s t r ú a , a l e j a r á a los kamui de nosotros . N o 
p o d e m o s tolerar eso. E s demasiado riesgoso permit i r que las mujeres 
mane jen asuntos importantes . C laramente , usted debe ver eso . 3 6 

Es impor tante hacer notar que esta v i s ión sobre la mujer 
en la cultura ainu no es generalizada. D e hecho, Chikkap M i e -

3 3 Kayano, 1985, pp . 83-97. 
3 4 Sjoberg, 1993, p. 60; M u n r o , 1963, pp. 16-27. M u n r o se refiere a Ape-Huch i 

y Ape-Ekashi como "house m o t h e r " y "house father". 
3 5 SjSberg, ibid. 
36 Idem. 
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k o , una activista y bordadora a inu nacida en 1948, s e ñ a l ó en 
una entrevista hecha en Sapporo en abr i l de 1997 que, t radi-
c iona lmente , la m u j e r ocupaba una p o s i c i ó n relevante en la 
sociedad ainu. F u e r o n el a lcohol i smo y la cultura machocen-
trista guerrera proveniente del contacto con los japoneses los 
que pau la t inamente i n t r o d u j e r o n p r á c t i c a s que co locaban a 
las mujeres en una p o s i c i ó n desventajosa. Es to resulta con
gruente c o n algunos textos relacionados con la p o s i c i ó n de la 
mujer en la cultura ainu escritos a pr incipios del siglo x x , 3 7 en 
los que puede verse que la m a y o r í a del trabajo cot id iano era 
realizado por las mujeres, y que a ellas n o les estaba permit ido 
elevar sus oraciones a los dioses. Esto , según Batchelor, se de
bía a que los hombres temían a las oraciones de las mujeres ya 
que " . . .é l e s tá consciente de que su esposa n o es tratada tan 
b ien n i tan amablemente c o m o deber ía ; él sabe que su propia 
pereza debe ser compensada p o r las labores extra que realiza 
su esposa, y reconoce el hecho de que su alcoholismo invete
rado es la ruina de su familia. D e aquí su miedo por las oracio
nes de las mujeres y las esposas."3 8 Sin embargo, a las mujeres 
se les p e r m i t í a ofrecer l ibaciones a los antepasados muertos . 
A s i m i s m o , s e g ú n Batche lor , una esposa enojada p o d í a ven
garse de su mar ido escondiendo su inau, de tal manera que el 
kamui , incapaz de encontrar su representac ión entre las ofren
das, se sintiera negado y por ende dejara de dispensar sus ben
dic iones a él y a su gente. L a m u j e r n o era castigada, y en 
tanto que la re l ig ión era u n asunto enteramente de hombres , 
las mujeres no temían n i a los hombres n i a los dioses cuando 
estaban enojadas. 3 9 

A l revisar algunas historias a inu , puede verse que en el 
K a m u i M o s h i r las diosas tienen los mismos "defectos" que las 
mujeres de la T ierra . A s í , p o r e jemplo, la a s o c i a c i ó n del este 
con el m u n d o sagrado y el oeste con el m u n d o profano tiene 
su origen en una leyenda que cuenta que durante la remodela
c i ó n del m u n d o que d i o f o r m a al A i n u M o s h i r , se les enco
m e n d ó a las deidades femeninas que trabajaran en la parte este 

3 7 Batchelor, 1901 y 1971. 
3 8 Batchelor, 1901, p. 551. 
3 9 Batchelor, 1901, p. 182. 
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de la T ie r ra , mientras que los dioses mascul inos estaban en
cargados de la s ecc ión oeste. Mientras las mujeres estaban ha
ciendo sus labores l legó la hermana de A i o n a y todas se pusie
r o n a char lar c o n ella, abandonando sus quehaceres. Se 
d e m o r a r o n conversando y, al ver que el tiempo se terminaba, 
t u v i e r o n que hacer su trabajo apresuradamente y, p o r l o tan
t o , n o q u e d ó m u y b i e n hecho. D e ahí que la costa occidental 
de H o k k a i d o sea t an rugosa y accidentada. 4 0 É s t a es una de 
tantas leyendas que existen acerca de los or ígenes del M o s h i r . 

L a creación del Moshir 

N o existe u n consenso alrededor de u n m i t o sobre la creac ión 
de l m u n d o . S j ó b e r g seña la que el M o s h i r n o fue creado sino 
recreado o remodelado a part ir de u n pantano. Esta remodela
c i ó n , c o m o ya se m e n c i o n ó , fue llevada a cabo p o r los Pause 
K a m u i . 

S e g ú n una h i s tor ia recopilada p o r Car i E t t e r , 4 1 exis t ía u n 
dios p r inc ipa l que vivía en los cielos y que estaba a c o m p a ñ a 
d o p o r una poderosa hueste de deidades subordinadas. Orde
n ó entonces a u n o de estos dioses que moviera su cola y con 
ella separara las aguas y dejara descubiertas las tierras, para 
luego apisonarlas c o n sus patas. Estas tierras fueron llamadas 
moshiri, que s ignif ica " t i e r r a f l o t a n t e " o repunshiri, " t i e r r a en 
el mar " . N o existía una c o n c e p c i ó n que comprendiera toda la 
T i e r r a , s ino que cada isla era u n m u n d o gobernado p o r una 
deidad y, en c o n j u n t o , f o rmaban una especie de universo re
d o n d o . 

S e g ú n esta misma leyenda, varios dioses bajaron a la Tie
rra y crearon las cosas tal y c o m o se conocen, para luego re
gresar al c ie lo . U n a de estas deidades, A i o n a o A-e-o ina , al 
parecer le l levó el conoc imiento a los hombres . Batchelor se
ñala que " A i o i n a fue alguna gran persona que en t iempos m u y 
antiguos f u n g i ó c o m o ins t ruc tor de esta gente " . 4 2 Sin embar-

4 0 C . Etter, ibid., p. 25. Batchelor, op. cit., p. 39, citado por S jóberg , p. 66. 
4 1 Etter, 1949, pp. 10-12. 
4 2 Batchelor, ibid, citado por Munro, ibid., p. 14. 
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go, hay una gran cantidad de mitos que hablan acerca de c ó m o 
A i o n a b a j ó del cielo cuando K o t a n - k a r a - K a m u i c r e ó el A i n u 
M o s h i r . 4 3 Otras historias s i túan el nac imiento de A i o n a en la 
Tierra ; é s te es h i jo del espíritu de u n árbo l y de u n f e n ó m e n o 
natura l , c o m o u n t r u e n o o el So l . 4 4 A u n q u e el or igen es dis
t in to en cada m i t o , todos coinciden en que d e s p u é s de enseñar 
a los hombres r eg re só al cielo. E n el m o m e n t o en que M u n r o 
rea l izó su i n v e s t i g a c i ó n , las mujeres a inu realizaban una dan
za que representaba la venida de A i o n a . 

E l o r igen de los hombres t a m b i é n e s t á rodeado de d i fe 
rentes m i t o s . E t t e r , p o r e j emplo , habla acerca de una diosa 
que n a u f r a g ó mientras navegaba p o r el mar. Casi a p u n t o de 
m o r i r l o g r ó llegar a una isla en d o n d e e n c o n t r ó una cueva 
para guarecerse. Estaba sola y hambrienta , pero u n perro que 
la v i o en esa s i tuación se acercó a ella y le indicó d ó n d e p o d í a 
encontrar l o necesario para sobrevivir . D e alguna manera, la 
diosa y el perro t u v i e r o n relaciones sexuales y de ellos nacie
r o n varios n i ñ o s c o n caracter ís t icas étnicas ainu. Esta leyenda 
les o c a s i o n ó muchos problemas a los ainu en su re lación c o n 
los japoneses, ya que estos ú l t imos la u t i l i za ron para referirse 
peyorativamente a los ainu como los nacidos de u n perro . I n 
cluso, algunos a inu o p i n a n que este m i t o fue inventado p o r 
los japoneses para desprestigiarlos. 4 5 

D e acuerdo c o n otra leyenda, los hombres fueron creados 
d e s p u é s de que K a n d o - k o r o - K a m u i , el Poseedor del Cielo, le 
o r d e n ó a M o s h i r i - k a r a - K a m u i que creara la T ie r ra . S e g ú n la 
ver s ión de Et ter , p r imero se creó u n h o m b r e de madera, pero 
cuando se v i o que n o sería l o suficientemente resistente se creó 
o t r o de piedra. A la nutr ia se le d io la tarea de llevar el h o m 
bre de piedra a la T ierra antes de que la obra estuviera t e r m i 
nada, pero ella se en t re tuvo y l l egó demasiado tarde, p o r l o 
que el h o m b r e t u v o que ser m o r t a l . 4 6 

4 3 Kindaichi , Study oj the Ainu, Tokio , 1953, p. 211, citado por Munro, ibid., 
p. 15. 

4 4 M . Chir i , Oassificatory Dictionaiy of the Ainu Language, vol. I , Tokio , 1953, 
citado por Munro, p. 15. 

4 5 Etter, 1949, pp. 26, 27. 
4 6 Etter, 1949, p. 26; Munro, 1963, p. 12. 
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A d e m á s de l A i n u M o s h i r y de l K a m u i M o s h i r , entre e l 
este y el oeste existe una tercera d i m e n s i ó n llamada Sak, d o n 
de se ub ican las cosas que n o tienen p o s i c i ó n en n i n g u n o de 
los dos re inos , p o r q u e n o pueden ser identi f icadas n i c o m o 
dioses n i c o m o hombres . E l Sak era u n l i m b o temido , y gene
ralmente se aprox imaban a este lugar p o r m e d i o de u n inter
mediario — u n H u c h i K a m u i , de preferencia— cuando necesi
taban reconci l iarse c o n este s i t io p o r alguna falta c o m e t i d a 
contra él. 

Conclusiones 

Cuando S j ó b e r g le p r e g u n t ó a u n m i e m b r o del pueblo ainu si 
estaba de acuerdo con la clasi f icación de M u n r o acerca de los 
k a m u i , el h o m b r e r e s p o n d i ó : 

P a r a otras personas es impos ib le c o m p r e n d e r comple t amente el peso 
que nosotros le damos a nuestros kamui, o q u é significa el concepto de 
kamui para nosotros . N o hay una palabra j aponesa que c u b r a el "imf 
[verdadera esencia] de l kamui. E l m i s m o kamui puede tener diferentes 
n o m b r e s . P a r a n o s o t r o s , mientras m á s n o m b r e s t iene u n kamui, c o n 
m a y o r f recuencia h a c e m o s uso de sus favores , y a s í c u m p l e m u c h o s 
p r o p ó s i t o s diferentes. N o s o t r o s no va loramos u n favor m á s que otro . 4 7 

La revis ión de las fuentes disponibles sobre la religión ainu 
nos permite ver la gran verdad que hay en esta a f i rmac ión : al 
c o n f r o n t a r una c o s m o v i s i ó n occidental c o n la c o s m o v i s i ó n 
ainu, muchos de los conceptos de esta ú l t ima resultan i n c o m 
prensibles porque no tienen u n marco de referencia adecuado. 
A s í , p o r e jemplo, Batchelor interpreta que los ainu fo rmaban 
u n pueblo inicialmente monote í s t a que poco a poco se fue ha
ciendo politeísta , e intenta crear una especie de art ículos de fe 
en u n lenguaje que claramente evoca su tradición cristiana: 

(a) Y o creo e n u n D i o s supremo, el C r e a d o r de todos los m u n d o s y 
lugares , que es el P o s e e d o r del C i e l o , al cua l l l a m o Pase Kamui, " E l 
ve rdadero D i o s " . 

S j ó b e r g , ibid., p. 61. 
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(b) Y o creo t a m b i é n en la existencia de una mult i tud de deidades infe
riores (kamm), todas sujetas a ese ú n i c o C r e a d o r , que son sus s irvien
tes, quienes rec iben su v ida y poder de É l , y que a c t ú a n y gobiernan el 
m u n d o bajo É l . 4 8 

L a aparente sencillez de las práct icas religiosas ainu encie
rra una c o s m o v i s i ó n sumamente comple ja , d o n d e el m u n d o 
de los dioses y el de los hombres se entreteje en u n universo 
paralelo para f o r m a r u n entramado de relaciones a r m ó n i c a s . 
Los dioses y los h o m b r e s t i enen costumbres similares, pero 
cada u n o de ellos tiene una fo rma de entender al o t r o que n o 
es contradictor ia sino complementaria , y puede decirse que el 
m u n d o de los dioses representa el mode lo a part i r del cual se 
reproduci rán las relaciones de los hombres en el A i n u Mosh i r . 

Por otra parte, ú n i c a m e n t e M u n r o toma en cuenta las va
riaciones regionales en las prác t i ca s religiosas para documen
tar su estudio. E n este sent ido , la v i s i ó n que otros autores 
muestran sobre la c o s m o v i s i ó n a inu es fragmentaria , aunque 
cabe resaltar la i m p o r t a n t e l abor de s ín te s i s realizada p o r 
S j ó b e r g . A l existir numerosas versiones tan dis ímiles sobre el 
m i s m o tema resulta difícil formarse una op in ión alrededor del 
asunto. E n este sentido, la t rad ic ión ora l a inu compi lada p o r 
Kayano permite contar con una v i s ión m á s fresca del m u n d o 
de los dioses y c o m o interactúan c o n los hombres , al t i e m p o 
que se relacionan entre sí. 

Cons idero que u n anál i s i s m á s p r o f u n d o del uuepeker es 
fundamenta l para entender la c o s m o v i s i ó n religiosa a inu, p o r 
l o que r e t o m a r é este tema en trabajos posteriores.Este análisis 
d e b e r á tomar en cuenta que en la actualidad las diferencias de 
o p i n i ó n en t o r n o a q u é significa ser parte de la cultura ainu, se 
han acentuado. C o m o se m e n c i o n ó antes, algunos hombres y 
mujeres que se asumen c o m o ainu n o están de acuerdo c o n el 
trabajo de Kayano Shigeru, pues su labor de re iv indicar a la 
c u l t u r a a inu en el c o n t e x t o de la cu l tura nac ional japonesa 
posee u n carác ter p o l í t i c o . E n una entrevista que S j ó b e r g le 

4 8 Batchelor, The Ainu en Hastings, J . (comp.), Encyclopaedia of Religion and 
Ethics, vol . I , Nueva York , Charles Sarinners Sons, 1962, p. 140. Se respetan las 
m a y ú s c u l a s y minúscu la s del autor. 
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h i z o en 1988 a u n h o m b r e a inu de 29 a ñ o s , residente de Sa¬
p p o r o , este ú l t i m o cr i t i có la v i s i ó n h o m o g é n e a que K a y a n o 
Shigeru p r e t e n d í a presentar sobre la cu l tura a inu, soslayando 
las diferencias regionales y negando nuevas interpretaciones a 
la ident idad ainu, inc luyendo la v o l u n t a d de permanecer a n ó 
n imos . L a impor tanc ia de Kayano Shigeru en el contexto po
l í t ico nacional , l o c o n v i r t i ó en el p o r t a v o z o f i c i a l del pueb lo 
a i n u : 

Si la gente tiene una visión diferente, no pueden hacer que sus voces 
sean escuchadas. E l Sr. Kayano y sus aliados tienen sus propios pla
nes, y dado que son muy poderosos, lo harán a su manera. [...] Ade
más, la forma en que expone nuestra cultura no es siempre la correc
ta. Su conocimiento es demasiado limitado. Él [Kayano Shigeru] sabe 
acerca de Mbutani y las poblaciones cercanas, pero no sabe acerca de 
otros lugares. Sé que mucha gente ainu piensa que la forma en que él 
muestra nuestra cultura será tan sesgada como la presentada por los 
shamo [japoneses].49 

Es pos ible que este i n t e n t o de Kayano Shigeru p o r pre
sentar una v i s ión h o m o g é n e a del pueblo ainu dé origen a nue
vas reflexiones sobre la ident idad a inu y la manera en la que 
diferentes sectores e indiv iduos se asumen o no c o m o herede
ros del A i n u M o s h i r . 

E n u n m o m e n t o en que la re f l ex ión a n t r o p o l ó g i c a pone 
en tela de ju ic io la idea modernis ta de la existencia de unida
des culturales h o m o g é n e a s y se comienza a estudiar la confor
m a c i ó n de la t rad ic ión c o m o una estructura de poder dent ro 
de cada pueb lo , 5 0 es indispensable reflexionar acerca de c ó m o 
la t rad ic ión religiosa ha permanecido en los diferentes secto
res de la sociedad ainu, y n o conformarse c o n una interpreta
c ión excluyeme de la diversidad, sobre t o d o si se toma en cuen
ta el proceso de des integrac ión que exper imentó este pueblo a 
part ir de la a n e x i ó n fo rma l del t e r r i tor io ainu a la jur i sdicción 
japonesa. 

Este trabajo n o const i tuye , pues, una v i s i ó n tota l izadora 
de la c o s m o v i s i ó n religiosa ainu, sino una revis ión de las fuen-

4 9 S jóberg , 1993, p. 178. 
5 0 Brenkman, 1987, p. 42; Coombe, 1991, p. 190; Rosaldo, 1989, p. 44. 
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tes disponibles c o n ob je to de aproximarse a la manera en la 
que algunos i n d i v i d u o s que p r e f i r i e r o n conservar la t rad ic ión 
a inu perc iben la r e l ac ión entre los hombres y los dioses, e n 
u n contex to en que el cu l to a los k a m u i t u v o que ajustarse a 
las reglas impuestas p o r la p o l í t i c a de a s i m i l a c i ó n japonesa, 
c o m o parte del proceso de cambio — q u e fue acelerado desde 
fines del siglo x i x — al que se v i o sometida esta cultura. 
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