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PRESENTACION 

Desde hace alg6n tiempa, el Centra de Estudios de Cultura Ju

doica vien3 desarrollando un ~rea de seminarias sobre una t8m~tica 

que se podrla describir como "estudios acerce de las relaciones en

tre la cultura helena y la cultura semitica en genaral y biblica, en 

especial ll • Estos se realizan tanto a nivel gen~tico (origen y desa 

rrollo de estas culturas) como estructural-comparativo. 

los contactos entre ambas culturas son evidentes y clamorosos 

en le ~poca persa y helenlstica. Cuando se trata de sus origenes, 

ellas son en cambio, entendidas normalmente como brotes y desarrollo 

de troncos distintas. 

Esta se enmarca dentro del estereotipa vulgar (que contradis

tinouimos de "camón") que concibe tanto el llmilagro griega" como el 

surgimiento de la Biblia poca menos que coma productos distintas de 

dos procesas independientes de generaci6n espont6nea. Parte de este 

estereotipa vulgar se refleja en una falseada concepción y enseñanza 

de la historia ("la historia comienza en Grecia") y en una igualmen

te falseada concepci6n de la inspiración de la Biblia ("calda del ci 

ala"). 

las "Estudios Heleno-Semiticos" que aquí presentamos recogen 

la inspiración de una escuela de investigadores cuya máxima exponen

te es Cyrus H. Gordon. la tesis fundamental es que ya desde los ini

cios ha habida un estrecha intercambia entre ambas 6reas culturales, 

intercambia que se inscribe en una especie de cultura com6n ("koiné") 

levantina. 

El primer estudia "la comunidad'cultural en la Edad del Bron

ce" constituye una especie de estada de la cuesti6n y es obro del 

profesor Jaime Morena G.; el segundo, "Héroes hom6ricos y Héroes bl

blicos" es, en cambia un sondea en un firea específica realizada en 

un Seminaria par la Sra. Riola Senocia1n. 

Hay que agradecer a la Prof. Ana MGr~a Tapia que realizó las 

esquemas ilustrativas en el texto y a las sacrificadas secretarias 



Erika Montes V Maria Inés Borjes, que lograron realizar un complicado 

trabajo. 

Entregamos estos "Estudios Heleno-Semiticos U a la critica de 
quienGs se interesen por estos problemas. 

SANTIAGO, junio 1982. 
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FACUL TAO DE FILOSOFIA, HUt-1P,NIDADES V 
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HISTORIA MINOICO - MICENICA 
..... -

1. INTRODUCCION 

1.1. Las Fuentes 

cultura minoico-micénica no 8S una cultura letrada. si ema 

cultural carece de ese instrumento tradicio~al tan caracter1stico del 

Medio Oriente: El escriba. Aqu1, en el Egeo, su rol y el de la escrit~ 

re (tonto del lineal A como del B) es el de un mBro instrumento admi-

nistrativo. 

Para el estudio de la época, pues, contamos con los siguientes ru 

broG monum8ntales: 

los restos arqueológicos; 

- las tradiciones orales que alguna vez cristalizaron en escritos 

de diversa índole (mitos, épicas, poemas ••• ); 

1 

- las tablillas escritas administrativae que han sido recuperadas; 

- los testimonios recogidos "de autores griegos y orientales. 

Cada uno de estos rubros plantea problemas metodQlógicos propios: 

Pueden ser ponderados muy diferentemente y, por tanto, alterar tanto 

la tlnarraci6n" como la "interpretación" del fen6meno histórico. 

Vamos a ilustrar los problemas, presentando cuestiones referentes 

3 cada uno de los rubros señalados: 

- Sobre los restos arqueq1ógicos.": 

Se constata que distintos usos "se van superponiendo en las cos -

tumbr8S funerarias del continente: a los "pithoi" (grandes jarras 

usadas como ataúd) se superponen las fosas y El ~stas los Iltholoi" 

(1). ¿Son estos cambios fruto de una evoluci6n o 88 deben a llegada 

de colonos o inv8sores de h~bitos funerarios distintos? ¿Revelan al 

(1) "Tholos i
': Originalmente habría designado la cubierta circular dis 

puesta en forma de paraguas o la tienda en forma de ca
llampa. Luego habr!a pasado a designar rotondas cons -
truldas (Picard, p. 103); "edificio redondo con techo 
c6nico" (Liddell-Scott). 
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estos usos acerca de las creencias mic§nicas sobre la vida y la 

muerte? 

e las tradiciones 

suficientemente conocida la historia de los egeid8s: Teseo, 

ayudado por Ariadna, logra matar al Minotauro en el Laberinto. ¿Es es 

ta una mera ficción? ¿Hay aqui una memoria hist6rica valida? ¿Con 

qu~ criterio evaluarla? 

Sobre las tablillas 

Una de las m~s curiosas que se ha recobrado 8S "la tablilla de Eri 

ta;¡. Héla aquf: 

Texto midinico 

8-ri-ta i-je-re-ja e~ke 

e-u-ke-to-qe 

to-ni-jo- e-k e-e te-o 

da-mo-de-mi- pa-si 

ko-to-na-o ke-ke-me-na-o 

o-na-to e-ke-e 

Traducci6n 

Erita, sacerdotisa, posee 

y sostiene (que) 

"lo privilegiado" posee 
el dios 

Pero el demos por su par
te dice (que) 

un campo com6n 

como "lote/utilidad/ganan 
. " -Cla posee. 

~c6mo manejar los datos que aquí alcanzan a entreverse? ¿Cuáles 

son 8S0S datos? ¿C6mo inserirlos en un contexto coherente? 

Como se ve, el camino está erizado de obstáculos levantados por la 

frugmentariedad de la informaci6n, los prejuicios del inv8s gador y 

de ahí se sigue la cultad de obtener un todo homog'neo. 

El trabajo que eventualmente se desarrolla sobre el "corpus" homé-

rico 8star~ lleno de lazos y trampas análogas a 16s señ • 

1.2. Los resultados 

Cuanto llevamos dicho conduce a crear una Elana desconfianza sobre 

las presentaciones HC y distintas" de la historia que consideramos. 

Sin emhargo, tales precauciones no deben degenerar en agnosticismo. 
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1.2.1. El desarrollo cultural de la zona es fruto de una interacci6n 

entre la Grecia continental, cuyo representante m~s ilustre es 

Micenas, y la Grecia insular cuyo centro de gravedad es Creta. 

La primera y mas brillante civilizaci6n es la cretense. Influ

yó profundamente sobre el continente que la asimi16 y,transfo! 

m6. Cuando, a su vez, desapareció la fuerza mic§nica, acab6 

"la edad heroica" griega y le siguió "la edad oscura". 

Al final de esta §poca, Homero y Hes10do nos transmiten el 

büm tradicional sobre "la edad heroica l1 • 

2.1.2. Que la cultura minoico-micénica se inscribe en el marco mas am 

plio de la comunidad cult~ral levantina, es también un result~ 

do claro. M~s dificil eS f en cambio, discernir la calidad e 

intensidad de estas relaciones culturales. Cada respuesta abre 

nuevas preguntas. Hé aquí 8~gonos ejemplos: 

a) Belaciones con Egipto 

Los egipcios pintaron frecuentemente a los flkeftiu" llevando 

presentes al Faraón. Normalmente, se entiende que son creten -

ses. Pero ¿qué cretenses? ¿minoicos o mic§nicos? 

Por otra parte, ¿hay alguna relación entre las tumbas de 

Schliemann y los usos sepulcrales egipcios? 

¿Qué aloances hay que dar a la versión de Hecateo de Abdera so 

bre el origen de los egeos en el Delta? 

b)Relaciones con la franja siro-palestina 

¿Hasta dónde llegan los préstamos culturales entre ambas zo

nas? ¿Hablaban alguna lengua semita los primitivos minoicos? 

¿Por qué adoptaron los minoico-micénicos el mecanismo adminis

trativo de Oriente y rechazaron el sistema de escritura cunei

fOr1Jl8? 

c) Relaciones con los hititas 

¿Quiénes son los A~iyawa de los textos hititas? ¿qué posibi

lidad hay de que los orígenes de minoicos y micénicos deban 

ser buscados en Asia Menor? 
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¿Hasta qu~ punto llegó el influjo hurrita en Creta? ¿Cómo enten 

der la guerra de Troya? 

1.3. Esperamos.que las breves observaciones indicadas sean un estímu 

lo para la tarea de recolección de datos y el adentrarse en su 

interpretacion o 

2. LA CULTURA MINOICA 

Es difícil saber quiénes son los iniciadores del mundo cultural 

cretense. Su origen 8S discutido ( ipcio? fenicio? asiánico?) y su 

lengua aGn no ha sido descifrada. 

Inicialmente, parece haber habido una 8s~Bcie de nobleza campe

sina, radicada en sus tierras ("palacios" diseminados por la isla). 

L~ cercanía de los palacios y la ausencia de fortific~ciones habla en 

favBr de un ordenamiento pacífiCO, sin guerras ni ri idades inter 

nas. 

Los palacios, en especial los de Cnossos y Festos, administran 

eficientemente (almacenaje y sellos). Para esta tarea debi6 haberse 

comenzado a gestar la escritura lineal A a partir de la gl1ptica. 

Digamos, que el control de Creta se radica en Cnossos (que con

trola la cara No de las rutas comerciales) y Festos que se abre hacia 

el Sur, hacia Egipto. Hay un auge de la t~cnica y la orfebrería. 

En el arte, aparte la glíptica, encuéntranse estatuillas de 

orant8s y de la diosa-madre, abundantes especiolmente en grutas de 

las montañas. 

La abundancia de pipas parece reflejar cultos extáticos: la di

vinidad se manifiesta en los cultos de las grutas. 

Dos factores que se interrelacionan explican el auge en Creta : 

está ubicada en un punto neurál co para las rutas comerciales; pero 

esta posición es aprovechable siempre que se cuente con el instrumen

to apto para explotar "la llanura líquida". Los cretenses fueron ca

paces de hacerse marinos y as! pudieron hacer fructífera su posición. 
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Mitad piratas, mitad comeroiantes, oontrolaron el Egeo, que al

guna vez deberían compartir con sus rivales y oliados fenicios. 

Mientras Creta ya remonta el horizonte hist6rico, 
en Grecia Continental los futuros mic~nicos comien
zan a instalarse y desarrollarse e 

El auge acaba con una destrucci6n general~zada. 

Pronto recomenzó el florecimiento minoico, Nuevos palacios se 

construyen sobre todo en Cnossos y Festos, esta vez con un esplendor 

y refinamiento inedito c 

Parece instaurarse un sistema de gobierno unitario. La nobleza 

rural parece convertirse en nobleza de corte en la medida en que pal~ 

cios menores rodean a los gran palacios. Es posible que hayan re

sidido tanto en la corte como en el campo, pero no sabemos si son feu 

datarios del rey o herederos de una propia autoridad tradicional~ Los 

señores (y sobre todo las señoras) son protagonistas de las pinturas 

murales. Los sellos indioan una presencia de funcionarios junto a los 

señores. 

Parece haber habido una clase media (los espectadores de los 

frescos) y siervos. 

La flota otorga a Creta unaprssminencia 'que le.da la oonducctón 

del ~rea greco-egea. Comercia con Oriente vía Chipre, Ugarit, Qatna. 

Sus influjos llegan hasta Mari. 

Comercia con Egipto (barcos de plata oretenses en Egipto), imi

ta los escarabeos egipcios, el hipopótamo entra en la g11ptica¡ hay 

una estatua egipcia de diorita en Cnossos. Quiz~s el rey de Creta (?) 

mantiene el monopolio del comercio. 

Hay un tipo de lingote chipriota de forma m~s o menos andard, 

c6ncavo en los cuatro costados para atarlo y transportarlo, que se en 

cuentra por toda el 6tea e Hacia fines de la ~poca llega el caballo 

desde Anatolia (¿11eg6 también desde al16 el disco de Festos? • Ver 

p.14) y los artífices elaboran preciosas armaduras de bronce. 

Los estados del Este no tenían inter~s (ni posibilidad) de dis

putar a los cretenses su posición en el Egeo. En el mar egeo no había 

rivales. Egipto simpatizaba, especialmente en la época en que allí se 

instalaron los señores asiáticos. 
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La extensi6n de los palacios atestigua el poder y la riqueza al 

canzados. Todo florece y hay un aire de fiesta y juventud (las diosas 

son en realidad estatuillas de las jóvenes damas de corte). La vida 

palatina un tanto rococó se desarrolla. 

Se puede discutir hasta dónde lleg6 el impulso original (egip -

cio, levantino), pero la cultura minoica no es una simple modifica 

ci6n de modelos extranjeros sino el florecimi~nto de un pueblo con 

personalidad propia. 

La religión sigue siendo anicónica, pero aparecen las im~gene6. 

No hay evidencia de culto al toro que aparece como actor en los jue -

gas t3urom~quicos. Se robustece el culto 8xt~tico; pipas, danzas sa-

cras y oraciones~ La ~osa madre aparece uda o con signos sirios 

o de Asi3 Menor (el influjo sirio es manifiesto en la religi6n). La 

erifanía es el centro del culto c Diosas ( = reinas - sacerdotisas) 

son llevadas en procesi6n. Aparece el "labrysll o hacha doble como 

signo de lo sagrado vinculado a los sacrificios de toros y a los cue! 

nos de consagración. Los muertos son venerados y cunjurados a venir 

desde el m~s allá: El culto asegura sus apariciones. 

La ascenci6n minoica significó, pues, estrechos contactos con 

el Este y conducción cultural de la Grecia continental que Últimamen

te dio somo fruto la consolidaci6n micénica. 

Comienza una acelerada cretización de la Grecia continental den 

tro de los patrones micénicos (más brutales en guorras y placeres): 

Palacios en Micenas, Tirinto, con grandes fortificaciones. 

La simbiosis cultural dio sus frutos y los micénicos aprenden 

rápido sobre todo a sacar provecho del arte de navegar: de la pirate

ría aprenden las ventajas del comercio pacífico y mantienen relacio -

nes propias con el Egipto de los Amenofis 11 y 111. 

El siglo XV marca un gran cambio. Parece haber habido un cambio 

de control luego de una destrucción (¿por terremoto? ¿por guerra?) 

de varios palacios: Aparecen tumbas guerreras abundantemente provis -

tes de arreos a la manera micénica contra las sobrias costumbres fune 

rarias minoicas. Aparece el item guerrero (carros de combate) en la 

dscuraci6n de los vasos y en los inventarios escritos. Antiguas salas 
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del palacio son reutilizadas como dep6sitos de armas. Chossos sigue a 

la cabeza de la isla. Avanzan los poderes mic~nicos V parece haber 

un transfert pacifico del poder. Ahora la administraci6n se ejerce 

en gri o: aparecen tablillas en lineal B. 

Despu~s de la ruina minoics, la conducci6n posa al continente 

mic6nico. 

3~ LA CULTURA MICENICA 

Los primeros habitantes de Grecia continental parecen haber si

do pArientes de los minoicos. Hacia el 2000 comienza una cultura, la 

hel~dica, resultado de la fusi6n entre los indigenas V los reci~n lle 

godos. 

¿Qui~nes son? 

Son griegos, en la medida en que hablaban una lengua indoeuro -

pea,suficientemente individualizada ante los troncos emparentados V 

que, por sus restos, puede ser clasificada como griego seg6n los cáno 

nas lingüísticos modernos. 

Su origen es discutido (¿luvitas anatólicos?), como lo es su ca 

mino de llegada (¿de Anatolia a Tesalia via Tracia V Macedonia y de 

allí B toda Grecia continental?). Tuvieron contacto con las Cícladas 

y 108 minoicos. 

Las huellas dejadas por estos heládicos son: 

- dos tipos de cerámica caracteristicos: la miniana (deriv. de 

Mynian Orchomenos) que aparece inspirada en prototipos metáll 

cos, tiene un perfil aqUillado, asas articuladas arriba y una 

textura jabonosa; la "MATT - PAINTED", con dibujos g80m~tri -

cos lineares aplicados directamente a la cerámica con una pi~ 

tura negra opaca. 

usos funerarios tipicos. Si la costumbre indígena era sepul -

tar a los muertos encogidos en grandes s ("pithoi"), pa

recen ser los recién llegados quienes inauguran las sepultu -
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ras en foso r u1ar con cuatro Dertica1es a los la-

dos, el piso emparejado con arena o ripio y cubiertas con dos 

lajas. Comienzan como sepulturas uni anales y gradualmen

te se van ha endo familiares. Tlmidomsnte empiezan a apare

cer dones mortuorios. 

"De esta manera comenz6 la carrera cultural de los primaras in

doeuropeos que entraron al continente griego; un comienzo chato, mas 

bien pobre y sin l!glamour". Estaban preparados para aprender, eran 

abi8rtos para aceptar, adoptar y desarrollar nuevas ideas e impulsos 

culturales. Bajo el influjo de la cultura minoica comenzaron, tarde 

ya el s. 17 a desar,ro11ar una nueva cultura que habrla de alcanzar 

uml de sus cumbres dedor del 1600 a. e I1 Ci"lylonas). 

El monumento que permite ubicar esta cumbre cultural son las 

tumbas de Micenas. 

Estas tumbas se inscriben en la tradici6n de las fosas ya des • 

crita: No hay trazas de cremaci6n de cadáveres; se mantiene la inhuma 

ci6n. Pero las tumbas se van haciendo de familias. Muy a menudo los 

huesos eran simplemente amontonados para 

trufan algunos objetos, otros eran lleva 

nuevo difunto, se deE -

por los parientes: expo-

liar una tumba no es algo abominable. El cuerpo es depooitado sobre 

ripio limpio, eventualmente con una piel como base. Se dejan como 

ofrenda objetos usados en vida por el muerto o hechos para su s elio. 

Hay un banquete funerario, se apila tierra sobre la tumba y se erige 

una estela. 

Los cadáveres encontrados en circules de Micenas miden en-

tre 1.70 m. y 1.80 m. y son de tipo continental, no minoico. Uno te 

nia u~a tropanaci6n craneana; otro, grandes cálculos biliares ("in 

situll,.l?ntre los huesos). Este mismo sufría dSiJrtritis (¿goloso? 

¡Recordar comidas hom~ricasJ). 

Los que los acompañaban son una fusi6n he16dica y minoi 

ca: ¿son importaciones? ¿son artesanos minoicos asentados en Mica -

nas? ¿o sanos micénicos formados en la escuela minoica? Porque 

una cosa es clara: Micenas es mi ca y no una avanzada minoica 80-

bre el continente. 
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Pero las preguntas deben ampliarse: Hay objetos de mentalidad 

egipcia: m§scaras de oro, estelas talladas con caballos y carros de 

guerra. La técnica de incrustaci6n de metal en metal (cobre enchapa

do en oro) se halla en Micenas y en la tumba de la reina Ahhotpe, 

"princesa de Hannebet" (=¿Egeo?), el oro estaAado t jado en Miee -

nas es de un tipo que se encuentra s610 en imientos egipcios: ¿c6-

mo se ampliaron tanto los horizonIDes? ¿Hubo mercenarios hBl~dicos lu 

chando en Egipto con o contra los'hiks ¿Algún clan hikso lleg6 a 

la Arg61ida? ¿Qu~ hay tras las ealog mito16gicas? 

Las tumbas m§s corrientes se van transformando en c5maras corta 

das en roca. Son b6vedas familiares donde se depositan objetos perso

nclBs desde cer§mica hasta armas y herramientas. 

S610 mucho m§s tarde comenzar§n a construirse las tumbos "tho -

loi'; gobernantes. Los tesoros personales serán acumulados en la 

tumba o quemados en una pira ante la puerta. All1 se sacrificar§n tam 

bi6n animales (caballos o perros) y eventualmente se h8r~n salvas de 

flechas (Cfr. infra). 

Desde el punto de vista arquitectónico, tomaron las técnicas de 

construcci6n minoica (mezclaron adobe, piedra con mortero; el alma 

8S de madera, con los riesgos consigui 8S). Pero desarrollaron la 

que fuera la m§s tipica forma arquitect6nica micénica: el "megaron", 

que siendo originalmente sala principesca, se convirtió en el plano 

del futuro templo griego. Es seguro que es el lugar de recepción, au

diencias y funciones sociales. 

9;70 

18,80 

1 

0,75 
," ._--- j 
! I I . _. I 

l __ ~._~ __ J '-_ .. _-,-- ..... _.~ .. _ ... 

3,80 

<-'--

"domos", ricamente decorado. Hogar 
~ 3.30 frescos y trono 

"pr6domos" (pu~de faltar); puertas 
de madera de 3, 2 Y 1 hoja. 

"aithousa" ("la secci6n de la bri
llantez") 

pavimento de lozas decorado: rose
tas con "0'0" azul. 
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Desde la llegada de los primeros hel~dicos hasta la consolida -

ci6n mic~nica han pasado unos 300 años. 

Como deciamos, las ciudades del continente, unidas por redes ca 

mineras, no son mlnoicas sino fortalezas aqueas., Los gobernantes y 

el pueblo tienen un lenguaje distinto al mlnoico, pertenecen a tribus 

~tnicamBnte distintas de lés cretenses. Recibieron influjos fuertes 

de 106 minoicos, pero conservaron su car~cter y un¡~ vez asimiladDs 

sus elementos, se fueron separando de la norma minoics. Las relacio 

nes mic~nicQNcretenses fueron análogas a las de Grecia y Roma. 

Durante dos siglDs (1400-1200) la Grecia mic~nica llega a for -

mar parte del área cultural levantina. No se puede asegurar qué suc~ 
; 

dió antes, si el surgimiento pe16pida o la ca ida de Creta minoica. La 

destrucci6n de Cnossos no está seguida de signos obvios de conquista 

micénica. 

Las costumbres funerarias continuaron su evoluci6n: fosa y cám~ 

ra sepulcral son de uso normal. 5810 que las cámaras se van haciendo 

m6s sofistic21das y suntuosas hasta desembocar en los iltholoi il monumen 

tales: ambos caracter1sticos de toda el §rea micénica. 

.; , 
(¡J.dromos 

Son cámaras familiares. Junto a 

los centenares de inhumaciones hay 

13 cremaciones. Se hallan literas 

y almohadones. Una vez sepultado 

el difundo, se hace el brindis de 

dsspedida y el vaso se quiebra en 

la puerta. Se tapia la entrada y 

se rellena el "dromos". Cada vez 

se rehace todo. Al muerto se 18 

trataba bien pero los huesos ya no 

se respetabaM (¿importante la car

ne del cadáver?) 

Probablemente, las cremaciones anotadas son pr~stamos cultura -

les anatólicos. 

En las tumbas de niños aparecen figurillas de cerámica de tipo 

1, y + : las primeras parecen representar nodrizas; las otras, dio 
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sas bendicientes. Junto a sacrificios de animales parece haberse ma 

todo una vez un enemigo (?) o un esclavo (?) del difunto. 

Notable: En Dendra hay un cenotafio vacio. La cámara contenía 

todos los elementos hogareAos •••• ¿Para atraer el espiritu de algu

no muertfu fuera? 

Los gobernantes micénicos no dejaron ni siquiera sus nombres, 

menos aún sus hechos ni en monumentos públicos ni en inscripciones. 

De ahí la necesidad de entrar al análisis de las tradiciones y su 

confrontaci6n con la arqueología. 

Según la memoria tradicional griega, la edad heroica se divide 

en dos: la ~ a perseida y la época pe16pida. Dos son, igualmente, 

los hechos heroicos: La guerra de Tebas y la de Troya que Hesíodo 

considera igualmente importante: 

Con ellas, afirma, acabaron los héroes. 

La guerra de Tebas ha recibido dos versiones: 

Según Hes10do, la guerra fue a causa de los rebaños de Edipo: 

"de éstos (los héroes) la guerra malo destruy6 y lo lucha cruel: 

a unos frente a Tabas, la de 7 puertos, en tierra cadmeo 

combatiendo por los rebaños de Edipo.e. 

3 otros en Troya •••• " 

Los trágiCOS recogieron otra explicaci6n: 

Etéocles vence a su hermano Polinices por el trono de Tebas. Es 

te huye o Argos donde es rey Adrastro (Notar: lo Arg6lido.es tierra 

de refugio para un tebono!). Al11 se le reúne otro héroe, Tydeus,exl 

lado de Calidon. Con otros cuatro héroes marchan con el ejército a~

givo contra Tebas (Notar: es una guerra argivo-tebana). En el asedio 

mueren ambos hermanos y la ciudad se salva. Uno generaci6n m~s tarde 

los epfgonos la destruyen (épicas perdidas). Quizás los átridas sean 

rPDponsables de esta destrucci6n. 

Es la crisis interna micénica más importante. 

En los restos de Tebas se han hallado dos palacios incendiados. 

Hay marfil tallado y sellos cassitas. 
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La ciudad de Micenas sufri6 el cambio dinástico de perseidas a 

pe16pidas. Estos contra n el Poloponeso, sin quesllo signifique la 

existoncia algo as! como un "imperio mic~nico¡l. En la periferia 

dG los ptridas á Pylos, simpatizante con el • 

Agsmenón y ¡Viene o llevaron los argi vos (] T_r,o.ya, guerra conoci

da por la tradición homérica. 

La invasi6n de los dorios ha sido com6nmente aceptada como la 

explicación del so de la civilizaci6n mic~nica; as! se explica -

ria distribuci6n de los dialectos ogos y es congruente con la 

tradici6n del "Retorno de los Her§clidas 11 • 3eg6n ella, poco antes 

de le guerra de Troya, Euristeo de Micenas expuls6,del Peloponeso a 

"los hijos de Her es" que se radicaron en D por lo que fue -

ron llamados l'dorios". Dos generaciones despu~s de guarra de Tro-

ya, atraV8saron el golfo de Corinto y amaron 01 control del Pelo -

pOlleso, •. 

Esta hip6tesis doria ha sido atacada onérgicamonte. Se ha suge

rido ~U8 una serie de catastróficas Baquías, seguidas del colapso eco 

n6mico social y de la ami ión en rrasa .. 

Una versi6n moderada de hip6tesis doria supone qUG Pue-

bIas dol Mar rompieron el equilibrio levantino: hititas son bartí -
dos, ipto se repliega sobre el Delta, Siro-palostina S8 encuentra 

Gn 01 coos. Los mic~nicos, librados o sus propios recursos (b~sica -

m3nte oQricolas) se 8n~arzan en guerras locales. Los dorios llegan a 

un mundo ag6nico. 

4. LA ESCRITURA LINEAL 

4.1. Orígenes de la escritura egea 

La cultura minoics no es una cultura literaria. Escribir es una 

actividod menor en Creta y el sistema de escritura es literalmente 

uno solo. 

Del mundo cultural ambiente adoptaron técnicas y sistem8s como 

los sellos, los pesos y medidas, pero desarrollaron su propia 8scritu 
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ra (alg6n signo tiene aire egipoio). Aunque el prooeso que dio ori -

gen tanto a la esoritura ouneiforme como B la minoioo fue similar 

(oran necesidades similares requerían ser s isf8chas) no hubo ni 

transmisi6n t~cnica ni de s desde el mundo cunoiforme. Tampoco 

siguieron el modelo egipoio ni hitita ni desarrollaron 18 esoritura 

monumental. De su propio sis de esoritura (lineal A), los minoi-

oos desarrollaron un segundo (lineal 8) que tuvo una oierta difusión 

en el oontinonte mio~nico (que tampoco fue letrado). El sistema de 

pesos y medidas se normaliza con el sistema egipcio. Salvo una super

vivencia chipriota, el sistema de escritura minoioo nace en Creta y 

muere en Creta hacia el aAo 1400. El sistema lineal B muere haoia el 

1200. 

Los orí de estos sistemas se remontnn hasta los ¡'maroas" 

(no palabras a6n) impresas en la oer~mica o oon@truociones: flechas 

~rboles y ramas estilizadas, cruoss, estrellos, tridentes y formas 

abstraotas. Importante es el "Labrys'l (hoy m~roos hasta de 72 cms.) 

que indioa loes) santo(uarios) y que, quiz6s, goz de poderes mági-

cos. Hoy maroas en lingotes, en objetos de huuso y morfil. 

Una 

signos 

vertiente pregráfico lo oon8tituyen los sellos, Son 

llevados al ouello (los oilíndrioos son escnsos, 

ro se GnCu3ntran en toda la historia minoi02), uso de origen oriental. 

[1 sello evoluciona al dibujo, al arte y -por otro lodo- Q la picto -

grofia. Se puad e hablar de una evolución del sello-marca al sello piE 

togr~fico. Los hay hasta de B caras grabadas (¿cada cara un signific~ 

do? •••• el sello oomienza a hablarl). Es posible que se produzca 

una confusión entre sello y talismán. 

El punto crucial se aloanza ouando el pictograma dejo de repre

sentar objetos y comienza a representar sonidos, os deoir, cuando ad

quiere un valor fon~tico. Entonoes ya no S8 dibujan sino que se es

criben símbolos. Se comienza a escribir y lSBr. 

Derivada, pues, de la piotografía la oscritura lineal A, sirve 

para escribir una lengua no gri a (¿semítica-fonicia?) si es que es

cribo una sola. 

Abar06 mucho tiempo, en un pueblo desarrollado y culto. Seg6n 

otros patrones culturales deberían haber sido escritas muchas cosas: 
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no lo fueron. Debemos entonces pensar que la actividad escritur!sti

ca apenas fue algo más que una actividad ma:ginal y utilitaria. 

Comparando con la edad clásica gri 

cribir no era una actividad cotidiana: 

, debemos concluir que 

instrumento estaba, pero 

los minoicos no fueron hombres de libro. Incluso, si se comparan 

las tablillas escritas con los fraacoa de los palacios, aquellas ap~ 

recen como desmañadas y negligentes. 

El lineal A brotó y floreció con las empresas marítimas crete~ 

SGS mitad comerciales, mitad piratescas: probablemente la Talasocra

cia desarrol16 el 6rgano hasta donde satisfizo las elementales nece

sidades administrativas. Nada más. 

El disco de Festos 

Encontrado en una cajita de piedra junto con otros tesoros es

condidos, tenIa junto a si una tablilla Linsal A. era, pues, un objg, 

to considerado de valor y que se queria conservar. El contexto ar

queológico apunta hacia el 1600 a.C. 

No es ni perfectamente redondo (~ de O, 17 m) ni de espesor r!::, 

gulur. La arcilla es amarillenta: ni este tipo de arcilla (ni su co-

cido) es conocido en Creta. De ah! que hay quienes creen que sea 

uno imp¡;¡rtaci6n ( ¿anatólica? ) escrita en lengua extranjora. Sin 

embargo, la presencia de un hacha de bronce inscrita con signos se

mejantes no avala tal aseveraciÓn e 

El disco est~ lleno de signos impresos que debieron hacerse 

con tipos metálicos: cada signo, un tipo (hay 45 ~ignos distintos). 

Las impresiones están hechas en espiral, parece que partiendo de 

afuera hacia adentro. Una línea guía el ojo del lDctor. inicio es 

t6 soñalado. Cada grupo de signos (la mayorie de 3 a 5, algunos de 2 

y 7 signos) está encerrado con una vertical. PareCB haber s610 una 

COL'l'ccci61l. En una cara haV 30 y en la otra 31 grupos de signos (¿p~ 

labras?). La lectura va en el sentido de los punteros del rBloj. Du 

runte el proceso de impresi6n el disco se mantuvo blando gracias a 

un lienzo húmedo. Por otra oarte, es evidente que quien lo hizo nece 

elt6 tener un modelo a la vista para hacer que 81 todo encajara jus

to. 
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No hay más testimonios de esta técnica ••• parece que habr1a que 

buscar antecedentes en Licia. 

Cyrus Gordon ha creido haber encontrado el principio de lectura 

de un conjunto dentro del disco y caracteriza la escritura como pictB 

grsfica, silábica y acrofónica. He aquí su lectura: 

Pictogramas: Nave - Boca - Cebada - ti Esquina Hombre - te Pecho-da 

Sem1tico: SIpinatu- PE - 11 PINnatu - BUnusu Ha 

Lectura: SI - PE - '1 -ti BI BU te Ha - da 

sipe'iti bibute Hada 

Traducci6n: "He comido (el banquete sacrifical) en el templo de Hadad' 

Texto paralelo: spu kmsh bt bCl (Epica de Aqhat). 

NB.: ti - te - da, son valores silábicos identificados ya por 

Ventris. 

Conclusi6n: Sería un texto religioso-mágico semitico escrito en 

técnica minoico-egipcia: pictográfica, silábica y Bcrofónica. 

4.2. La escritura lineal B. 

Los testimonios provienen de cuatro sitios principales: 

Cnossos: 

Tebas: 

Micenas: 

Py1os: 

mas de 3.000 tablillas halladas en el palacio. Son de ca. 

1400 - 1375. 

14 tablillas anteriores a las de 

51 tablillas halladas en casas fuera de los muros. 

de ca. 1250. 

Son 

más de 1200 tablillas halladas 8n el palacio. Son de C8. 

1150. 

El desciframiento fue llevado a cabo por MichaeI Ventris, en 

dos et3pas de trabajo: 

estudio estadístico de los signos: cantidad, frecuencia y 

posición. 

Se identificaro~ unos 199 signos: Por 10 tanto, son muchos 

más de los necesarios para un alfabeto. Hay separadores de 

grupo; Por lo tanto, se trata de escritura silábica; cada 

signo una sílaba. 
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- para identificar las silabas 88 usaron restos de pictograf1a 

comparada con los signos silábicos. En una tablilla de Pylos 

se hal16 un conjunto de signos sag dos del dibujo de un tri 

pode~ El conjunto silábico debía valer, según Ventris: TI-RI

PO-DE. La via a la lectura estaba abierta ••• y a la tr 

ción tambi~n: 

Lineal B escribe una lengua griega. Pero 3ntonces 

también las preguntas: 

enzan 

a) un sistema de escritura de invanción greco-micénica? 

Queda en claro que el sistema no fue primitivamente concsbi-

do la lengua griega: 

- no se transcriben los diptongos 

- no S8 distinguen vocales breves de largas 

- no hace 

ir 

s diferencias entre consonantes sordas, sonorss, 

- no escribe las vocales finales 

Pe ej~: elefantei hace arepata (notar f/p) 

doulos hace doero (notar l/r) 

b) ¿Cu~l es p entonces, BU origen? 

Los testimonios antiguos se hallan an enossos y m~s o me 

nos 2/3 de los signos son semejantes al lineal A. Por lo 

tanto: 

- Lineal B iva de lineal A. Es una adaptación del siste-

ma usado para escribir minoico para que responda a las ne

cesidades del griego mi ico. 

Lineal A Y lineal B son evoluciones distintas de un sis

tema original, X, la una cretense y la otra continental. 

Esta última debió comenzar hacia 1600. 

c) ¿Qu~ extensi6n tuvo la escritura? 

Parece haber sido cultivada por una escuela escribal rígida-

mente conservadora. Salvo las di as caligráficas de 

los escribas ( ison aislables manos que escribieron/),la 

escritura es igual en todas lo en favor 

de la unidad lingüfstica y cult de la escuela de escri -
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bas que entre 1400 y 1200 lograron "standardizar" la escritu-

ra. 

Sin f el hallazgo de jarras escritas puede hablar en 

favor de que leer y escribir no era monopolio sólo de es

cribas profesionales. 

d) ¿Qu~ lengua era la escrita? 

H una tesis gruesa que es ciertamente estimulante: liLa len 

a del lineal 8 es una especie de mic6nico común, ie., una 

ie de interdialecto del griego antiguo ll • Sin embargo, 

es posible distinguir dos niveles en Bste interdialecto: 

un mic~nico norMal y un c~nico especial 

- dativo en ----- e ivo en ------ i 

- alternación en o (pe-mo) Ión en ----- a 

alternacíbn en 
(ti-mi-ti-ya) 

i 

Ciertamente hay una unificacibn al 

(pe-ma) 

Ión en ----- e 
(te-mi-ti-ya) 

• Dado que las va-

rientes del micénico especial concuerda con los dialectos del 

antiguo griego histórico se podria pensar que el mic~nico nor 

mal 8S la lengua de la corte, la a nistración y la aristo

cracia g El micénico especial refleja m~s el hablado por las 

masas que, a la destrucci6n o c o de la cultura mic~nica, 

sobrevivió en dialectos locales o 

e) ¿Qu~ pas6 con esta lengua escrita? 

Con el colapso mic~nico 88 acaba sistema* La destrucci6n 

de Pylos señala el fin de la literalidad griega (1500; 120~ 

aC.) hasta la adopci6n del alfabeto fenicio. Comienza la 

"edad oscura" gri y comienza a gestarse la tradición que 

desembocaría en la literatura hom~rica. Una supervivencia del 

lineal 8 se halla en Chipre Q All! se readapta el sistema en 

funci6n del dialecto eteo-chipriota. 



4.3. Respondidas estas preguntas, S8 puede intentar hacer hablar 

las tabU)laE!. 

4.3 .. 1. prganización paJi tico~adm!.r:1Ístrativ..§... del mun~o mi.s~.!:!..ico 
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Va sabemos que el mundo de las tablillas es de burocracia y ad 

ministraci6n. 

WMJAKA es el titulo de quien est~ a la cabeza del gobierno 

(rey) 

- tiene un TEMENO, un fundo 

- nombra a los distintos oficiales administrativos 

- tiene funcionarios a su servicio (el alfarero, el 

batanero, el "etedomo" del wana ) 

- posee textiles y, en Cnossos, muchas semillas de 

especias 

su título se recuerda en oscuras conexiones con Pa-

ki-ya y Pi-ka-na (nombres de ar). 

LAWAGETAS (= "guia del pueblo/ej~rcito"?) 

- posee tambi un TEMENO 

E-CHE-LAWON parece ser el título del señor que depende direct~ 

mente del WANAKA Q Es rico que el LAWAGETAS y m~s 

poderoso que el DAMOS c 

PA 2-SI-RE-U (= ¿basileus?) se sugiere que sea el administra -

dar a cargo del bronceo Una KE-RD-SI-JA (= gerusía?) 

lo asesora. 

HE-Qw-E- TA (= Ilseguidor", "compañero") es un cargo civil y re

ligioso. Ten1an siervos, carros y vestidos especiales 

KO-RE-TE-(RE) Y PRO-KO-RE-TE-RE e "vigilante de zona") Ofi

cial de ej~rcito e¿ "koiranos" de Homero?) 

TE-RE-TA Y TE-LES-TA (= "perfecto ll , Ilgrande ll ) ¿terratenien

tes? 

QA-SI-RE-WE, gobernador de ciudad 
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DD-E-RD es el siervo (doulos) o esclavo. Hay un TEDIO DDERD, 

lIesclavo divino". Los hay de oficiales, del DAMO$ de 

un broncero. 

DA-MO (¿demos?) 8S la comunidad aldeana 

E-RE-U-TE-RO, colector de deudas estatales. 

La prop dad de la tierra está organizada como 

f(¡E-KE-ME-NA (raiz I! jijemi" abandonar. Cfr. 11 j8~ra" = viuda) 

es la tierra de propiedad comunal que pertenece al 

DA-11i10. 

TO-NI-JO (= ¿privilegio?), propiedad sacra, del santuario 

propiedad del WANAKA y LAWAGETAS 

KI-TI-ME-NA (rafz Ktoina = cultivar), de propiedad privada 

La extensión de la tierra se mide en "semillas de grano". 

Hay listas de gremios u oficios: 

BronceTOs! tra jadores del oral ceramistas, albaAiles, carpi~ 

teros, bricantes de bUqUBS~ trabajadores de cera, cardadores, 

hiladores, tejedores, batane~os, panaderos, pastores, asisten

tes al baAo 1 un médico ( i no hay, hasta ahora, Bscr 1). 

En las tablillas de Pylos, 108 contribuyentes están organiza -

dos en m61tiplos de 7. lo que pOjr1a reflejar una organización 

septenaria (¿tribus? ¿~ratrias?). Por cada ¿tribu? S8 sortea

ban 5 hombres que de n reunir las contribuciones de pecua -

rios. 

Por otra parte hay 14 divinidades del panteón de Pylos: ¿tenia 

región 7/14 divinidades y santuarios? 

El r~gim8n politicó, por lo menos en Cnossos y Pylos era de 

una monarquía autocr~tica con un sistema administrativo y buro 

cr~tico centralizado a Los restos arquitectónicos V artísticos 

no nos habían preparado para al mundo administrativo mostrado 

por la6 tablillas. "Debemos suponer qua no 6e pod18 sembrar 

una semilla, ni elaborar un grano de bronco, ni tejer una te -

la, ni criar un caprino o criar un puerco sin llenar un formu

lario en el palaCio" (Paga). 
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Por lo dem~s, los gremios conocidos est~n para cumplir los de

seos del WANA~Ao Ellos son los constructores de ciudades y 

palacios ( ¿quienes son los Cíclopes de las tradiciones cons -

tructoras griegas? ¿Hititas?). 

Si los micénicos son guerreros y comerciantes, el WANA~A es el 

Gran Guerrero y Gran comerciante. 

El WANAKA gobierna desde su palacio "megaron" ubicado en la 

ciudadela o El sistema de gobierno s iere que las poderosas 

fortalezas de Micenas y Tirinto estaban relacionadas adminis -

trativamente. Incluso, parece que Tirinto dependla de Micenas 

y le garantizaba la seguridad de la llegada por mar. La franja 

marina era de suma importancia para la actividad comercial de 

Micenas, considerable en aquel entonces (curiosamente, Pylos 

no tiene fortificaciones); Gla parece haber sido ciudadela de 

refugia para varias comunidades. Sirve a varias comunidades y 

depende de varios WANAKTES al mismo tiampo. 

El dominio 8con6mico del WANAKA sobre sus s6bditos es total. 

No existen transacciones comerciales, no hay pago. El control 

de la producci6n es total y la recolecci6n de impuestos, efi

ciente o A las tasas de prodUCCiÓn fijadas a cada gremio y loca 

lidad corresponde al suministro de viandas, vituallas y vesti

do para los productoresi 

Por otra parte, la economía micªnica es muy especializada: 

a) Puede ser autosuficiente en el rubro agropecuario: 

Los granos son todos SI-TOe Abunda más el trigo que la ceba 

da e El aceite (perfumado) 8S precioso y se envía en cantida 

des al santuario. Existe una IICasa del Mercader de Aceite" 

( = ¿perfumería real?) 

Se cultivan las especias y se las importa. Hay una llamada 

Po-NI-~I-JO. 

Las raciones alimenticias se expresan en trigo e higos. Sal 

VD en Pylos, la ganadería 8S importante. Las tablillas sup~ 
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nen unas 100.000 cabezas de lanares en Creta. 

b) Para la metalurgia, en cambio, depende del comercio exte

rior. 

En Pylos, las tablillas cuentan unos 400 KA-I~E-:J:::, o for j~ 

dores de cobre y otros tantos en a. Aquí se agrupan en 

número de 20 o más forjadores y orfebres en los centros 

fijados de 2ntemano: así se facilita el abostecimiento tan 

to de materias primas importadas como de combustible. 

Una producción continua generaba grandes exceden para 

el comercio. 

Cuando, en las tablillas, aparece la ordenanza de una re -

quisicHJn general del bronce es que algo ha pasado o va a 

pasar .. 

Se menciona el trabajo en oro y en KUANOS (imitaci6n de la 

lazuli), en p ta y marfil. 

Hay instalaciones fabricaci6n de p6rpura ( PO-NI-KI) en 

Creta y Atica (en H ios Kosmas)e 

4.3.~. La red religiosa mic~nica 

Para la elaboración de la red religiosa, habr~ que tener en 

cuenta los monumentos funerarios r los templos, los llos 

(que no se llevaban en los dedos sino atados alrededor de la 

muAeca), las gemas talladas, atc o Aquf sólo recogemos indica

ciones da las tablillas administrativos. 

A-TI-MI Artemis 

A-RE: Ares 

PO-SI-DA-O-NE: Posaidón 

A-TA-rJA PO-TI-NI-JA: Atenea IIPothni a il (11 seAorall ) 

U-PO-JO PO-TI -rJI -JA: Señora ¿del mundo inferior? 

NE-WO-PE-O PO-TI-NI-JA 



A-SI-I.J.JI-JA PO-TI -NI -JA: Señora ¿de Asia? 

POTI-NI-JA: Señora del Laberinto 

SI-TO PO-TI -NI -JA: Señora del Grano 

PO-TI-NI-JA I-QE-JE-A: Señora de los caballos 

POTINIJAWEJO 

MA-TE-RE TE-I-JA: Madre Diosa (divina Madre) 

DI-KA-TA-JO DI-WE: Diktaioi Diw8i: A Zeus Diktaion 

DI-WI-JE-U ({rli-wi+jo): a) Diwion = Zeusion (poco probable) 

b) Pos8idonion 

e) sac8rdote del templo de Zeus 

d) Divinum: Templo (el divino) 
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Etnieo (derivado del t8m 
plo) 

PA-JA-WON: 

E-NE-SI-DA-WON: 

E-r~U-WA-RI-JO 

DI-WI-A: 

PO-SI-DE-JA: 

DI-PI-SI-JO-I: 

DI-PI-SI-JE-WI-JA: 

PA-SI-TE-O-I: 

WANASSDI 

E .... f\JU-WA-RI-JO 

E-RI-f\JU-WE 

epíteto de Apolo (Para Apolo) 

id. de Poseid6n 

(IIEnyolios l::) id. de l4res 

qU8 pertenece (fem.) a Zeus 

id. a Pos8id6n 

genios sedientos ("dipsioi") 
libatarios 

(lIdipsieia"). Festival de los 
"dipsioi", l:l..batarios 

(lIpasi theoioi"): A todos los dios8s 

WANAKATE: A las dos R8inas, al R8y 
( ¿divinidades? ) 

WE-DA-f\JE-WE/WO (,'w8rdíJ" ::: sacrificio): IISumo Sacerdotel! 

I-JE-RE-U: sacerdote 

I-JE-RE-JA: sac8rdotisa 

A-NE-MO~I-JE-RE-JA: sacerdotisa de los vientos. 
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Incidentalmente, las listas de sacrificios han proporcionad, 

los nombres de algunos meses (ME-NO): 

DEUKIJOJO AMAKOTO 

DIWIJOJO = mes de Zeus WODEWIJO 

KORAERIJO POROWITO (lIploisitos ll ):= mes de 

navegar 

RAPATO 

Santuarios y templos de los dioses parecen haber do ricos 

establecimientos que acumularon metales, esclavos, rebaños, 

etc. Y parecen haber estado bajo la administraci6n de sacer 

dotes y sacerdotisas~ 

Da la impresi6n de que muchas de las creencias que hallamos 

en Homero, mucho de la sabiduría pr~ctica de Hasloso y algu

nos rituales aislados de la religi6n griega parecen no ser 

sino restos fosilizados del periodo mic~nico. 

Entre las curiosidades de las tablillas, pertonece probable

mente al ~mbito religioso el laberinto de la tablilla PY en 

1287 v: 

-------------------; 
-------------_." 

1; 

\

' ~ 

I

I 
' ._--. __ .' i 

. .l. ~ 
i. t ______ ~ ___ ._ .. 

_\ 

El uso de meandros se remonta 

hasta ~gipto. Este diseño no pue

de ser fruto de uná investigación 

pensada y planificada. Por otra 

parte, "la naturaleza (del labe 

rinto) es tal que no es posible 

pensar que Ilaya sido "-inventada" 

m~s de una vez" (Helber). 

Según L. l. nichardson, el di

seño es un desarrollo ulterior 

del IIlabrys'.' (de origen lidio), 

labyrinthos, de da-pu2 ri-to-jo, 

significa l/lugar del labrysfl. 
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Este diseAo habria reemplazado al "labrys" antiguo y evidente. 

En la Acr6polis de Atenas hay un diseAo id~ntico, otro en Pom 

peya, otro en Pontevedra ••• y otro en Hollywood (IrlQnda) que 

sigue la línea interna del laberinto de Pylos. 

otros sostienen que el diseAo es desarrolla de una cruz. 

Tanto por completar los datos, digamos que se sostiene que en 

el circulo exterior de Stonehenge est5 grabodB uno daga micé

nica. 

4.3.3. En Resumen: 

Una vez leidas y traducidas, dos dificultades quedan para la 

interpretaci6n de las tablillas: 

1. Aparte el daAo material de las mismas, ellas contienen una 

jerga de escuela p de técnicos y, por 8nde, lac6nica y lle

na de subentendidos ("Catorce esclavas de la sacerdotisa a 

cuenta de oro sagrado"). Hay que a~lrupElr las tablillas p.§!. 

ra obtener secuencias inteligibles (clasificar por conteni 

do, por mano caligráfica, etc o ) 

2. No siempre la referencia al griego "stondard li da resulta -

dos tan claros por la evolución interna de la lengua tanto 

semio16gica ( I-qO - HiqqWos - Hippos ) como sem~ntica 
( HARMOT (mic.) = ruedas; harmata (gr) = carros). De ah! 

las conjeturas .. 

Resultados: 

1. Crono16gicamente, las tablillas lineal B se ubican al fin 

de la 6poca mic~nica (cfr. infra 3.). Satisfacen necesida 

des administrativas e 

Hay que decir, sin embargo, que un8S 75 graffas de Cnossos, 

30 de Pylos y 6 de Micenas son mSs que administrativas. 

2. Los contenidos son: 

- Lista de tierras y personas: sus oficios, deberes, los 



productos que deben dar o recibir 

Provisiones de funcionarios 

Listas de dioses V ofrendas 
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- Inventarios de ganado, de cosechas, de equipo militar, de te 

jidos 

Ubicaci6n de tropas. 

3. Los inventarios V listas son. anuales, se conservaban en ca

jones o camastros •. Eran destruidas año 6 año: Las que est~n 

fechadas hacen referencia a "este año ll o "el año pasado". 

Eran, pues, destruidas año a año. Las que llegaron a naso -

tras son las ~ue fueron conservadas por la destrucci6n de 

las ciudades. 

En enossos se habla de "la 8squila de este añoll: fue, 

pues, destruida a la salida de la primavera. 

En Pylos se habla de vig costeros. Un "seguidor" est~ 

con ellas. ¿Alga amenaza del mar? Seg6n otra tablilla se 

ofrecen trece barras de oro 8 las divinidades; a las dio

ses, un hombre; a las diosas, una mujer: ¿sacrificios hu- . 

manas ante la emergencla? 



UNA CUE ON ABIERTA: ¿UNA CULTURA COMUN 

EN LA EDAD DEL BRONCE? 
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De cuanto hemos venido de exponer se sigue inmediatamente una 

pregunta cuyas consecuencias ya no pueden ser soslayadas: ¿C6mo fue 

el intercambio cultural en la ~poca que nos preocupa? 

1. LA SITUACION INTERNACIONAL 

El Egipto de la apoca que nos ocupa gira en torno a dos crisis 

importantes: la crisis de hiksos y la de la reforma de Atan 

( =Bpoca de tel1-Bl-Ama~oa). 

a) Con los Se8Dstris, Egipto se descubre a si mismo como pot8~ 

cia impari ista y conquistadora: Sale h2cia el Sina! y vi

gila la frontera del Delta con el "Muro del Soberano ll • Est~ 

blece un protectorado sobre Palestina que as! se convierte 

en cojín defensivo y trampolín para empresas represivas y 

de expansi6n. Pronto ha conquistado hasta Biblos y Ugarit 

y parecen haberse formado enclaves colonizadores egipcios. 

El comercio con todo el Levante se abre y la riqueza fluye 

hacia Egipto. 

El surgimiento de la Babilonia de Hammurabi frena el expa~ 

sionismo ipcio, Fenicia se dedica al juego polttico-come~ 

cial y sus ciudades mantienen excelentes re ciones con to

do el mundo. 

El delta del Nilo comienza a llenarse de asi~ticos (lIhijos 

de Jacobll,"hijos de cAnatl'l y otras tribus) que paulatiname~ 
te van creciendo y formando centros de poder, tanto que, a 

cierto momento, logran imponerse a la debilitada monarquía 

local: ha comenzado la ~poca de los "heqa khasut" o hiksoé. 

El delta es su fuerte donde instalan su capital, 'Avaria. 

I 
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Aunque ejercen un dominio efectivo sobre todo el valle, se 

conserva una pequeña monarquía independiente en torno a Te -

bas, desde donde partirá la reacción. 

Asi, pues, Egipto se "asiatiza" y recibe influjos cananeos 

profund08~ Loa aliados naturales de este reino son los asiá

ticos y más tarde los kassitas, sucesores de la dinastía amo 

rrea de Hammurabi~ Las afinidades ~tnicas y com8rciales ju

gar§n en favor de una correlativa "egiptización" de los asiá 

ticos. 

b) El Nuevo Imperio Egipcio se arma en torno a las dinastías 

del Sur: Es el iodo de los Ahmosis y Tutmosis de la dinas 

tia XVIII y de los Rams~s de la XX, ambos separados por la 

crisis religiosa de la ~poca de tell-el Amarna_ 

La vocación imperialista, descubierta con· los Sesostris,lle 

ga a una primera madurez con los Tutmosis, sobre toda con el 

III de ese nombre: El Nuevo Imperio, nacido de una necesi -

dad política (=impedir la repetición de la aventura de los 

hiksos) se convierte en una conveniencia econ6mica. otra vez 

8S Egipto el rector del mundo lev8ntino~ Estelas, estatuas, 

ofrendas egipcias S8 hallan en toda Palestina, lo que demue~ 

tra el protectorado logrado sobre ciertas ~reas y la estre -

cha vinculación diplom~tica con todas. 

Sus productos comerciales inundan el Levante. Las na ces ida -

des politico-comerciales y las administrativas urgen la adoE 

cion del sistema de escritura y de la lengua acádica que es 

la "lingua franca" de toda el Asia anterior ••• Es este un 

signo muy elocuente de la comunidad cultural internacional 

que se esta creando. 

Los primeros ahmosidas (los faraones Amenofis) consolidaron 

el dominio imperial en Palestina e 

Esta era un conjunto mezclado (cananeos, amorreos, hurritas, 

hititas, etc. o •• ) agrupados en ciudades de importancia comer 
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cial (sea puertos de mar, sea nudos caravaneros) y agrícola. 

All! se desarrollaron las industrias y las artes consolidán

dose pequeños principados económicamente poderosos, militar

mente débiles enfrentados unos a otros por 108 intereses con 

trapuestos y codiciados por los vecinos poderosos. 

Egipto no tuvo dificultad para imponerse, pero debió conti -

nuamente vigilar las traiciones, rebeliones y conspiraciones 

de los príncipes locales. Jugó el papel de ~rbitro en los 

litigios de los sobrranos locales mientras estimulaba su ri 

validad. 

Evaluada la situac~6n politica, militar y comercial de la zo 

na, los ahmósidas optaron por dominarla con la fórmula del 

autogobierno: Los príncipes locales deben ser leales (la lo 

menos pasivamente!), pagar un tributo y entregar rehenes al 

fara6n p De esta manera se ~vitaron el problema de sostener 

un r~gimen de ocupación militar. El problema e8 controlar 

las veleidades que pudieran estimular la potencia mitanni 

primero y la de Asia Menor -hit ita- desrués. 

La organización de una potente flotA, ya lograda por Tutmo -

sis III, puso la costa fenicia al alcance del ejército impe

rial. Los puertos fenicios se convierten en depósitos comer 

ciales, centros recolectores ce tributos y cabezas de puente 

para expediciones hacia 81 interior sirio. Justamente, fue

ron los principados c.el interior aquellos cuya lealtad fue 

más precaria: Siquem, Megiddo; Qad8sh, fueron constantes ca

bezas conspiradoras. 

El Imperio alcanza su cúspide con Amenofis III quien, al des 

posar una princesa mitanni, opta por la vía de alianza dipl~ 

mática por sobre la militar. Va en este momento comienza a 

surgir firmemente el poder hitita en Anatolia que rápidamen

te hará sentir su influencia en el ~orte de Siria. 
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El poder egipcio comienza a declinar all!: Ugarit so equili

bra en la doble lealtad egipclo-hitita, Amurru se independi

za, pero el resto de la costa (8iblos, Tiro) permanece fiel 

•• 0' La corte egipcia mantiene el "status quo" gracias a la 

inercia gestada durante la dinsstia ••• 

En este contexto t ne lugar la crisis r8ligioso-politico

cultural de tell-e1-Amarna. 

1.2. Hatti 

El reino indoeuropeo feudal ana tollo se hebi2 ido consolidando 

lentOi.18nte en su aislamiEmto en Asia Menor. 

Va en 1594, aliado con los kassitas, da un golpe de mano: des ~. 

truye la 8abilonia do Hammurabi y permite la instalación de sus alia

dos como sucesores en el señorio de la zona. 

Con una clara V realista perspicacia politica, los soberanos hi 

titas renunciaron constantemente a la creación de un imperio vasto y 

unificado~ Consolidaron su poder en su mesota anat51ica, pero entre

garon Babilonia a los kassitas y dejaron tranquilos a los egipcios en 

su zona. Sin embargo, no cejaron en el intento de consolidar su he

gemonía en el norte de Siria y Mesopotamia e Su finalidad era el lo

gro del control de los puntos claves que regulaban la circulación co

mercial y militar de la zona: Ugarit, Qadesh, Karkemish, Alsppo, 

QBtna eran sus objetivos a 

En este empeño no podian sino chocar con los intereses egipcios. 

Por esto Amenofis 111 entró en Alianza con ~l reino Mitanni para ro

bustecer as! un frente antihitita. Por eso, cuando los soberanos ana 

tolios arreglaron este problema poniendo en 81 trono de Mitanni un 

rey-titere, el enfrentamiento con Egipto era inovitablo. 

En este duelo, 01 soberano hitita Shuppiluliuma S8 vio ayudado 

por 18 orofunda crisis ~ue vivla Egipto en lo ~poca de los 6ltimos 

i1mlEfrof'is. Inclusi ve la viuda de Tutanf'ihamon J.e escribe pidiéndole 
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uno de sus hijos como o. Fueron las quda8 de Shuppiluliuma las 

que impidieron el matrimonio e hicieron posible el control de la si~ 

tuaci6n por los nacion31istas eg os del ssnernl Horemheb. 

Un gran cambio se produjo en Egipto: Sup líJ crisis reli -

gioso-política de la reforma de Atón, s la en~rgica dinastía de 

los R~ms~s y el conflicto con los hiti llega a su punto decisivo. 

Estos, encabezados por Muwatalli, descendiente del an Shuppiluliuma, 

logran sorprender al ejercito egipcio en Qadesh. Es esta la primera 

gran bat a de la historia que enfrenta fuerzas de 35.000 soldados y 

3.000 carros de combata por cada bando. 

El resultado queda indeciso y la situaci6n se resuelve unos 

veinte aAos tarde. Finalmente, el ya anciano Rams~s 11 firma e~ 

1270 un tratado de paz con Hattushili 111, paz que ya nunca fue alte

rada y que reconece B ambos imperios una zona de influencia definida 

en Siria-Palestina. 

En el 8 occidental, los hititas tuvieron relaciones y difi 

cultades con un pueblo que sus archivos llaman los A.!2.I:!.iyawa.... El 

problfJma por resolver 8S que si estos A.tJhiyaw8 son los í1aqueosll (lin

gOísticamente posi ), podrlamos ubicar el contexto de la guerra de 

Troya ( en el país de Assuwa ~ ¿Asia? ) como el enfrentamiento natu -

ral entre el expansionismo mic~nico y el hitita. 

1.3. Ugarit 

Es uno de los principados siro-palestinos típico y, qUiz§s, el 

mejor aORocido. Es el punto central (no 016nico) donde confluyen 

egipcios, hititas, mesopotámicos, micénicos, etc. Posee un puerto ma 

r1timo, Ma'hadu, otros asentamientos costeros e interiores. Es,pues, 

un nudo marítimo y caravanero. 

El núcleo poblacional más importante lo cons tuyen los semitas 

y los hurritas, que 8e expanden por todo el Medio Oriente desde 8ab! 

lonía a Egipto, desde Anatolia al Egeo. Fueron un pueblo talentoso y 
emprendedor. Poseen una administración ciente y tuvieron la fort~ 

na de tener tes de visión que siempre supieron escoger el ban 
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do justo a quien ser fieles. 

tes. 

El movimiento comercial y la actividad cultural fueron brilla.!2 

cribas, traductores, artistas, literatos se desarrolLan al11, 

sobre todo a partir de 1.400. 

1.4. En Resumen 

La ~poca minoico-micénica 1 hiksos- tell-81-Amarna ve que el 

mundo del Cercano Oriente forma un orden centrado on el Mediterráneo 

Este. Este orden consistió en naciones vinculadas comercial y dipl~ 

m~ticamente. 

Punto importante de este proceso fue el raid hitita a Babilo -

nia que definitivamente altera centro de interés trasladándolo 

desde el "hinterland" al borde ribereAo mediterráneo: Va no es Babi 

lonia el centro; ella queda en la periferia. 

Egipto es el aristócrata de este nuevo orden internacional y 

Ugarit, la ciudad signo del intercambio Norte-Sur, Oriente-Occidente. 

El significado de la ~poca es que las antiguas culturas, al 

volcarse al mar se encuentran formando una especie de "koin6" cul

tural donde confluyen las culturas mesopotámicas, egipcias, anatól1. 

cas y egeas. 

Esto conlleva un cambio de perspectivas: 

Hay una especie de tácito acuerdo en que Grecia e Israel fue

ron culturas independientes, polos aparte que 6610 se encontraron en 

la ~poca helen1stica. Sin embargo, hay suficiontes indicadores de 

paralelos inequívocos y orgánicos que reunen a los griegos pre-filo

s6ficos con los hebreos pre-proféticos. 

L..as culturas griegas y hebreas no son Iforiginales ll o "primi

tivas", pues surgieron en un medio de alta cultura intornacional a 

la que ambas son deudoras. La "koin6" helenística es un brote y flo

..L'I;udlrLtontn 'lUG J-11Jnde sus raíces en esta "koiné" de la época del Bron 
cs. 
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2. Indicadores del intercambio cultural 

2.1. Jndicad?res l~9ístj~ 

Los préstamos lingüísticos tocan, muy explicablemente, los cam

pos sem§nticos de mercaderias, nombres de dioses, de personas, geogr~ 

ficos y tAcnicos: 

a) nombres de mercaderías: 

tlifE~.ICO UGARITICO HeBREO ACADICO ..... -

trigo KU-NI-SU KUNIShShU,KUNAShU 
comino KU-MI-NA KAMMCII\l l~Af'!'¡MUNA 

sésamo SA-SA-iJIE ShShMN SAr"'l AS hS hAMMO 
pasas SA~¡ViU-KU SIfvlMUQIM 
vino YA-NE VEN YP,IN 
oro KU-RU-SU HRS HARUS - . • • 
tGnica KI-TO KTN I'ÍOTNOT 

b) nombres de dioses 

t11.S2.ENI CQ UGARITICO HEBREO ACADICO -_.-
Hadad 'A - DU HD 'ADDU, ,tiADDU 

GU-PA-NU GPN 

GU-PA-NA-TU-NA GPNT 
Dios del 'A-GA-RU UGR 
Campo 

YA-~'lO YM 
Dagan DA-KU-NA DGN DAGAN 

c) nombres geogr§ficos 

MICENICO UGARITICO :~1¿8REO ACADICO 
~----- . .., 

Chipre A-RA-SI-JO ALAShIYA ELISha 
~~8ITlf is AI-KU-PI-TI-JO HIKPAT liIKUPTAli 
El Delta MI-SA-RA-JO M~RM MI~RAIM 
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d) nombres personales 

tJJlCENlCO EGIPCIO HURRITA _._----- .. .. . 

divino" ~JE~ TU-Rl -RE e 
"Re es NTRY-R 

"I\lombre de Re" RA-NA-RE RN _ RC 

lIGrande es el A-RA-NA-RE (~ -RN-R C 

nombre de Re ll 

"Hombre de Re" PA-YA··RE 
) 

PpY _ RC 

DA-KU-SENE H~KU-ShENNI 

SU-KI-RI-TE-SE-YA S hUKRI - TEShEYA 

e) nombres t~cnicos 

M:rC~~~JJ.CO UGARITICO HEBREO ACADICO -' ..... ~-.-- , .. - .... . . 
casco MES 

"fundo", -1\¡lE-~JO TD1EN 
fundamento 

• • 
ciudad KI-RE~YA-TU QRYT flIRnH 

KLJ-PA-RO KPR KOFER 

¿jefe? DA-.wE-DA DAWID DAWIDLJM 

altar alto BO-,MO BAr-1A 

NB. KUPIRIJO (mie) puede indicar "chipriota" o "de Biblos" 

el nombre de una especie 

el nombre de un recipiente 

PONIKIJO (mie) p indicar "fenicio" 

el nombre de una especia 

IIpúrpura" 

SUMERIO 

fVlES 

TEME~J 

il~ (ug.), nombre de dios, puede emparentarae con Eli~a, hijo de Javan 

(Gen. 10:4), ¿dios jonio? 

in1' (ug~: mastin), hdm (ugo:escabel) pueden ser palabras de origen cre 

tense 

hnd1'! (ug.) puede emparentarse con"j6ndros" (gr.: grano): alimento de 

caballos 

Hursil! (hit.) puede emparentarse con la ra1z myrt- f "mirto". 
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En toda esta cuestión habrá que usar máxima prudencia para que 

el trabajo filo16gico no degenere en juegos de sonidos. 

2.2. Sistemas de escritura 

Ya hemos hablado del rechazo egeo al sistema cunei forme~' e .Go.E, 

don cree que los signos del lineal A escriben una lengua semita y h~ 

mos seAalado su intento lectura (pare 1, inaplicabfe al resto) 

del disco de Festos. Si este es pictográfico y acrofónico, dría

mas un ejemplo con antecedentes de técnica ipcia. Hemos visto que 

108 antecesentes parecen, en cambio, venir de Asia Menor. 

M~s importante es seAalar el intercambio realizado entre el al 

fabato cananeo y el sistema griego c En aste proceso parece haber j~ 

gado un rol no despreciable la colonia filistea radicada en Palesti

na: La reciente evidencia arqu8016gica ~ostula como probable que ya 

hacia el 1c100 el préstamo gr~fico ya estaba en marcha. En este sen 

tido apuntan un fragmento de Bstela de Nora, en Cardeña y el ostra -

kon de Izbel Sarta o 

Ostrakon de Izbel Sarta 
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IlHay una posibilidad clara de que el Dstrokon de Izbel Sarta 

haya sido escrito por un filisteo. Esta hipótesis puede ser explorada 

para desci las hasta ahora no leidas cuatro l!neas ••• H la as! 

una base para afirmar que el alfabeto protocananeo ido a 

los griegos intermedio de los filisteos, asentados en el a cos 

tera cananea" (J. Naveh). 

Fragmento de Nora 

Escrita en bustrófedon, se lee 

)n pC l = no huy trabajo (ador) 

lt ht = ? 
~ o 

La forma de las letras se emparenta con 
1 alfabeto griego primitivo. Por lo menos 

hay un asentamiento cananeo en Cerdeña ha
el S'l> XI. 

La tradici6n del sistema ha sido 10 bastente estable como para 

mantener inalterable el orden del alfabeto (primeras letras) y del ele 

mento (letras del mediO) del~becedario: 
. -

.. ,.. • ..•..•. • ... ¡", . '. • o·" \ \ 
a-b-g..-h-d-h··l¡J-·z-h-t-v-k-8~1-m-d,...n-z-s- -p-s-q-r-t-g-t-i-u-s 

- r! Q • _ e ti' 

Hebreo: a-b-g- -d~h-w-z-h-t-y-k- l-m ,. . n c 
s- -P~·i¡i-.q-I' t 

2.3. Indicadoras aI"";'¡Lleo16gj~~9~ 

:..;e trata aquí s6J.o de indicar algunos datos selectos que ayudan 

a ¡¡ver>; el intercambio ent!'e las ntas ~reas culturales. 

E~ las islas Cytheras fue un escrito de Naram-Sin de 
\1 

Esnunna, reino al oriente de Babilonia: de Hammurabij en Tebas 

se hallaron 39 sellos kassitas de 1 i~l~zuli y un sello ac§dico de la 

~poca de Shuppiluliuma; en Platanos (Creta) hay un sello cilíndrico 

de hematita de la época de Hammur j en bena (Creta) un recipiente 

de alabastro de la época del Faraón Khyan (1663-1625). La arqueología 

submarina (Cabo Gelydonia) ha mostrado el intenso tráfico y la unifica 

ci6n de equivalencias en pesos y medidas. 



FSQUEMA BASICO DE lAS TRADICIONES HEROICAS 

Zeus/IO, convertida en vaca por Hera, 
peregrina por tierras y ma 
r8S hasta llegar a Egipto. 
Recup8~a 18 figura humana y 
da a luz a 

EPAPHOS, cab3za de linaje de reyes en 
Egi o" 

P.GENOR '/ de Siria 

"------~~~~ EUROPA/Zeus - - DArJAO, epénimo de 108 d~naos. 

1 de Tabas 
I 
\ 

'.y' 

MINOS 
de Creta 

}, 
1.t ~ 

ETEoelES --- POLINICES 
Polinice y los vos 

contra Tebas 

AKRVSIO~ ___ .:J, rey d 

DANAE L------ e Argos 

f 

"~'" PERSEO, fundador de Micenas 

i 
I 

,)\ 
~- ~ 

TMIT¡.'\lO 
lydia 

HERACLES STEO, parte a guerrear con~ 
tra lilos hljos de H8racles ll en . 
At' ~ ~ 1 . V' ----------____ ~ __________________________ ~~~_~~~e~I~~_~ __ E~~~~ __ ~ __ ~~ _________________ _ 

MENElAO 

tío materno 

1 

ATREO ."."~----'. 

de Esparta 
AGAMENON 

de f"licenas 

PELOPS 
dI;;: El1s 

J 
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Conectada con los indicadores arqueo16gicos se halla des erro 

110 de la meta a. Esta es una industria orientol del nort8~ El 

[geo está situado entre los dos centros metalGrgicos: Europa sudéste 

y Anatolia: La industria 8gea de los metales puede ser resultado de 

un flujo de ideas intercambiadas en ambos sBntidos ya en el neo11tico. 

Pero no es f~cil sar la dirección dominante. 

Es s uro que oro y estaño son virtualmente desconocidos antes 

del 3.000. Hacia el 2~6DO se produce una explosión meta16rgica: Es 

la STa de los I!tesoros reales ll desde Ur hasta Micenas •• \9 Y el origen 

del oro estañado mi nico encaja bien en 81 este de Egipto, el 

Nilo y el Mar Rojo. 

.r\hora bien, la alurgia impulsa el trabajo en madera: nue 

vas herramientas, nuevas t6cnicas est~n a disposición. 

2.4 .. ndicadoTe8 clona18s 

Hay una serie de 

recen remontar a esta 

ciones tanto griegas como semitas que pa

a de cultura c~mún. 

a) El esquema b§sico de las tr.adiciones heroicas 
4 ... " • _ 

( Ver al frente esquema adjunto ) 

Algunas observaciones son tentadoras: 

En primer lugar f ce seductor inducir a partir del nombre 

Epaphos, el de Apopi! u~o de los primeros faraones hiksos. 

Este sería así un e jera con el cual los griegos, de al

guna manera, se sintieron vinculados (Ver el texto de Heca _ 

tea, infra)a ••. y que pone raíces suyas en el Delta! 

Por lo dem~R, las di es variantes tradicionales hacen 

hundir las rafces heroicas sea en el Delta egipcio, sea en 

las costas siropalestina, sea 8n Anatolia: i Europa fue traí

da por leus desde el 9riente! 
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se siguen produciendo (santuarios de tipo mic~nico en Palestina por 

ej.), las tradiciones religiosas que podrían señalarse deberían corr~ 

gil" el lIa priori" común, o más bien vulgar, sobre los orígenes de la 

cultura griega" 

Hace ya muchos años que George Sarton denunciaba la falffiifica~ 

ci6n de la historia de las ciencias inherente 6 una descripción del 

"milagro griego" como independiente de su contexto oriental: Toda la 

investigación reciente apunta al descubrimiento de una matriz cultu _ 

ral comón desde donde nacieron fi16sofos y profetas. 

Las investlgaciones particulares resaltan préstamos culturales 

donde lo com6n se halla equil:bl.'ado por lo original de cada ámbito hu 

mano. 
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b) Japetos - Jafet 

Querríamos proponer que el Jafet b1blico 8S el equivalente 

del Japetos griego v tit~n, padre de PrometeD y ancestro de 

los helemos: 

Japetos Ancestro ~ltimo de los griegos 

,L 
PrometeD Prototipo y ancestro 

1 
Deucali6n y Pirrha, Sobrevivientes del Diluvio 
~ su mujer 

"" .J 
Helle:los Ancestro inmediato de 

dar , jónicos y eolios 

En el sistema blblico, el pensamiento 8S tribal y concibe, 

entons8s~ los orígenes de la humanidad como la de IIfamilias 

de tribus!i.. En cada "familia l1 privile a grupos: 

En la familia de Sem, privilegia a Joktam (= Arabia); en 

Cam a tv1israim (= delta egipcio) y Canaán (= siropalestina). 

Nos detenemos en la familia de Jafet: f3us I1hijosil son Gomer 
\; 

(= Cimeria)f Madai (= Media), Tiras (= Tirrenia)1 Askenaz 

(= Escitia)t Iyye h89Qoim ( Islas del Egeo) y Javan ( Jo 
\/ " nia~ a)& Son IIhijos da Javan: Elisar (= Alasiya, 

,'" v ¿Chipre?), Dodan (~Dodonia)~ Tarb~s (= el mar egeo?~,.. si 
v A 

es que la raiz es tiros morado, color mosto), Kittim ( -

los griegos)" 

La gran familia jafatita abarca, entonces, desde el Tirreno 

hasta Persia pasando por el SU2 de Rusia y montaAas de 

Irán. Dentro de esta familia, destaca el area greco-egea de 

los tlhijos de Javan". 

El Japetas heleno entr6, pues, en alg6n momento a la tradi

ci6n biblica conservando su posici6n como ancestro de la fa 
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milis helena ••• V de los indoeurope~s, en general. 

La tradición biblica, por una parte, se remontó directamen

te al "origen original!l de los hel::m08 , saltándose los in -

termedios V lo humaniz6 quitándole toda pretensión divina 
v 

al inserirlo en la cadena humana Adam - Seth - Enos - Noé. 

¿Cuándo se hizo el contacto heleno - semitico? 

c) Tradiciones históricas 

No vamos a consignar citas de autores antiguos f~cilmente 

recopilables del Contra Apion de Flavio Josefo a Vamos, s~ 

lamente, a consignar un párrafo de Hecateo de Abdera, conte~ 

poraneo de Ptolomeo 1 ( 323 - 283 aC.) quien trató el ori -

gen de los pueblos griego V hebreo. 

Según 81 r una seria epidemia se expandió por Egipto V los 

egipcios atribuyeron su causa a la ira de los dioses: el 

país estaba lleno de extranjeros que trajeron desde fuera el 

culto de divinidades extrañas a consecuencia de lo cual! los 

santuarios de los dioses locales estaban vac10s V olvidados. 

Para aplacar a 108 dioses de Egipto, 108 egipcios decidieron 

expulsa~ a todos los forasteros y ejecutaron su decisibn.Los 

mt3s fuertes V hÉ3biles de 108 e;<pulsados formaron contingen -

tes que pasaron a Grecia bajo la guia de D§nao y Cadmo; el 

el resto de los exilados p la g~an masa de ellos, partieron a 

la tierra de Judea que entonC::8s era un desierto. As1 los j.!d 

dÍos llegaron a ser un puebln ll • 

Según Hecateo, pues r griegos y hebreos tienen un origen co

mún: el Delta ipcio .. 

Al inicio de estas páginas destacábamos las dificultades inhe -

rentes al manejo simultáneo de las fuentes arqueológicas, escritas V 

tradicionales, 

Sin embargo, la masa de indicadores anotados, los hallazgos que 


