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I t. arafltoa da «llallis 

Nuevamente no« encontramos ant« un grupo de grafitos <Je 
los qua no existen fotografiat, por lo que nuestra principal 
fuente son tat coplas «a Safe«. Según Masson (19C9: 32). un 
buen número 4a allot debe haber sido destrudio hace tiempo. 

11 procedimiento que seguiremos an «ata cas© m discuti
ble, paro noa paraca al manos malo. Daremos por buenas las 
lecturas da Hasson-Heier tal como venimos nadando por ahora y 
ofreceremos los grafitos adaptados da acuerdo con dichas 
lecturas1. A continuación da cada grafito ofrecemos una 
espacie de aparato critico cuyo objetivo sari mostrar por una 
parta dificultadas da lectura (recogiendo lecturas divergen
tes, especialmente las de sevoroikin 1965), y por 
otra, ciarlas peculiaridades gráficas (por ejemplo, V por 
a, e t c . ) . 

81. 39 ¥ {- Sayce 190«, 1 « 71) 
Orientación sinistroversa 
xeavr • NAIAFÍMOI 

Dificultadas de lectura: fevorosKín (1965) lee 
f) por i an la segunda palabra y supone que MO 
constituirla el inicio de una tercera palabra, de modo que 
NAFAF« serla un tipleo "genitivo* en • . Dicha lectura 
ya era adoptada, aunque con reservas, por Sayce (1900) y por 
Friedrich (1932). y as la seguida por Ray (19Mb). 

1 Tingase an cuanta una vas Mis qua ni Masson ni Halar 
ofrecen dibujos o adaptaciones da los tastos, sino simplemente 
transcripciones da acuerdo con al sistema de lectura de Masson 
(ítrei. 
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II« Ci 1. 

SI. 53 F (s Sayct 1695, I l t; p. Mf • • 61) 
Orientación ttstrovtrt« (vid. infr«) 
?-»BXfH-î-Tâ » mf*«**?* 
?-Y?-?-TO? • té«? * TAS » IMfflOf 

Existen da est* inscripción tres copias: dos de Sa y ce 
{1695, II l y en p, 207) y una dt Ltgrain (1905), muy 
imperfecta. A la luz dt las lecturas dt sevoroiKin y 
Hasson, la segunda copia dt Sa y ce parte« la « i s fiable. 

Dificultades dt lectura: 
-los primeros estudiosos consideraron que se trataba dt 

una inscripción sinistroversa. k tilo apuntaba el hecho dt 
que, dt acuerdo con las copias, tanto • en la primera 
Unta como i y F en la segunda estaban orientadas 
hacia la izquierda (por tanto, i, • y *)• A 
•evoroskín (1965) debemos la correcta interpretación 
dt la orientación lata viene garantizada por la secuencia 
At4¡tA9?9 de la primera Unta, ti mismo nombre que hemos 
visto tn Buhen («M 50, "H 51 y ên 5*). 

-el primer signo dt la primera Unta, considerado 
llegible por Masson-Htier, ha sido interpretado como • por 
Friedrich (1912) -con dudas- y «evoroiKin (1965). Dt 
acutrdo con la segunda copia dt Sayce, sólo eran legibles 
algunos trazos tn forma dt -|. Consideramos preferible 
limitarnos a constatar la presencia dt un signo iltgiblt 
mediante <?>. 

Particularidades gráficas (ademas de las mencionadas 
referentes a la orientación dt algunos signos): 

- M y « apartetn invert idas (W y *). 
- • y • prts tntan las var iant t s ® y • . 
-especialmente conflictivo resulta t i signo T (dos 

vtets). l i dibujo dt Sayct nos hact sospachar dt que tn 
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II« Ci •• 

PMlldUM M trata en aMbos casos da 1. 

81. M P |s Save« 18-95, II 1 * • ICI 
La principií característic« de esta inscripción es el uso 

d« 1 [këppë sinistrovers«). Hemos d« suponer que se 
trat« dt una vanante de t t, pero ante la duda lo 
preséntanos COBO tal en la adaptación (i ) . 

Orientación simstroversa 
«FAMA i t~?-pAmAl f 

Dificultades de lectura: de acuerdo eon la copla de 
Sa y ce, «l segundo signo de la segunda palabra (<?>) apunta 
vagaaente hacia M y de hecho asi lo le« aunque con dudas 
gevoroskm (1965). COMO puede observarse, se trata de 
una inscripción en la que los problemas de lectura son rr.uy 
gravas. 

Particularidades gráficas: tal COMO ocurría *n 39 F, 
• aparece orientada en sentido contrario al esperado 
(• en vez de € en una inscripción simstroversa). 

Si. 55 F t- Sayce 1905 II : Legraln 1905 B s ft 63 
Disponemos de una copia de Sayce y otra de Legra in que se 

complementan, de nodo que el teito no resulta especialmente 
difícil de establecer si s« compara con la inscripción 
anterior. De hecho, las lecturas de Friedrich, ftevo-
roiKin y Masson-Heier coinciden en lineas generales2. 

Orientación daxtroversa 
f-AOApT© I W·óYHÍPYT H«AA 

Dificultades de lectura: 

e Sorprendentemente, Ray (19Mb) lee esta inscripción en 
sentido contrario. 
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Il« e. i* 

••1 pr i»tr signo (considerado llegible en nuestra 
»dapt*ciòn) presenta en la copla de Safe« (1905) la fn-ma 
t, c i e r t a ente extraña (SevoroiKin 1965 mugiere 
que pueda »er un determinante). 

-del resto de signos, soi© resulta conflictivo • en 
ta primera palabra. Segon las copias de Legra in y Sayce, 
parece un signo • inclinado nacía la izquierda. Cosío 1 
{e¿ en su sistema de lectura) lo transcrit» «evo-
roiKin (1965). Créenos que puede tratarse simplemente de 
un signo i o de factura imperfecta o deformado, como 
presupone la transcripción de Masson. 

-en la segunda palabra, el signo • aparece en las 
copias encina de M. SU ubicación entre M y a viene 
avalada por el inicio de la tercera palabra, sin duda 
perteneciente a la misma raíz (N*)â) en lo que parece »»r 
una figura etimológica. 

Particularidades gráficas; 
-orientación slnlstrovsrsa de i. 
-variante M de M en la tercera palabra (frente a 

M normal en la segunda palabra), 

SI. M P : (Legrain D = • 64) 
Orientación destroversa 
t o m a t o ( 

Dificultades de lectura: 
-la lectura del signo f no es segura. Tanto Friedrich 

(1932) como «evoroiKin (1965) se inclinan (el primero 
con dudas) por leer un signo de interpunción (l). Para 
Friedrich, también es dudoso el signo t). Para el estudioso 
ruso, no sOlo • sino los otros dos signos finales (• 
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IIa *• 1* 

-en la copia d« Legrain M observan IM rt«to« <ie signos 
qu« Mfuian a 9 (al »ano« dos), uno de 1M cuales podría 
•tr O (aal Friedrich 1932 con reaervaa). 

81. •? ¥ {* 8ayce 190«, I - • 66) 
Orientación deatroveraa 
»••A«: i mtmàti i ci i 

Dificultades de lectura: 
-9 • • leído asi por todos loa editores pese a que «1 

dibujo de Safe« no lo da con claridad. 

-a: Sayce (1906) lata 9. Friedrich (I9if) y 
•evoroiKin (1961) coinciden en leer 4 con dudas. 

-M al comienzo de la segunda palabra; Sayce. 
Friedrich y •evoroskín leen % signo dist into para 
toaos ellos da n. l l dibujo de Sayce nuestra sin embargo 
M, si bien con el primar trazo vertical algo alargado, lo 
que puede llevar a pensar en un trazo fortuito. 

-aunque Masson-Meier no lo den como dudoso, el signo 
¥ de la segunda ltnaa es leído por Sayee y Friedrich como 
una especie de t algo inclinada. «evoroiKin sigue 
la lectura de éstos, aunque con dudas y ofreciendo como 
a l t e r n a t i v a Y. 

Particularidades gráficas: 
-orientación sinistroversa da 4 (de ser correcta la 

lectura) y ñ. 
-variante M de la segunda M de la segunda 

palabra. 
-variante • de • (como en Si. Si F). 
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MU C» la 

81. N P ( ( Bayce IvO« 11 « t M | 

Orientación óeitrover»« 

Ho raaulta d i f í c i l f i j a r el texto de este grafito, dado 

que está constituido por una «alea palabra muy frecuente en 

las inscripciones car iat de Bglpto. 

Dificultadas dt lectura: 

-la copia da Sa y ce presenta una barra da interpuncion 

entre M y M. Sin duda ta t ra ta d t un trazo for tu i to . 

-Friedrich, t in duda guiado por lot graf i tot da Bullan M 

53 y M 54 lela al último tigno COBO I (con dudas). Hada en 

la copla da Sayce apunta a tal lectura (al último tlgno tlana 

atpacto da A invert ida: V). Descartada la existencia de 

una forma AMIA*« an lot graf l tot da Buhan aN 53 y aN 54, 

la lactura de Friedrich carece de apoyo. 

Part icular idades gráficas*. la var iante de • aquí 

empleada partea str ®. 

si. 59 F <: sarca ítoe n - t 67) 
Orientación ^¡»troversa 

Dificultados de lectura; 

-an la copia da Sayce (1906) aparecen tras O tras 

signos ? restos de otro que Masson-Meier no recogen en su 

transcripción. Estos tras signos son: ÛA#, el primero era 

dudoso para Sayce. Bl tercero paraca sar -según el criterio de 

Sayce, F r i e d r i c h y tevoro ik in , - una v a r i a n t e de 0. 

Dado que astos tras signos están algo alejados de los siete 

precedentes, puado sospecharse qua pertenezcan a un graf i to 

diferente. Desconocemos las razonas da su exclusión en la 
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II. t. 1. 

transcripción de Hasson-Meier. 
-11 cuarto »uno, • , aparec» claramente en el dibujo 

de Sayo«. Las duda» »obre «u lectura pudieran «star ba»ada» en 
la extraña »ecuencia re«ultante •#>'. 

-m. Sayce (1906) prefería leer * (con interrogan
te) y consideraba difícil que se tratase da a. Sin 
embargo, desde Friedrich (1932) se prefiere la lectura A. 

-0. La copia de sayee presenta un signo incompleto en 
forma de M, pero ya el propio Sayce lo identificaba como 
0. fevoroikin (1965) reconstruye en su dibujo la 
forma o, variante poco frecuente de Q. 

Particularidades gráficas; 
•variante • de • (en los dos casos). 
-orientación smistroversa de i. 

Si. 60 F (- sayce i9oe iv ; t 6«) 
Orientación dextroversa 

1 r>?«A-?~? 

Dificultades de lectura: 
-como ocurre en la inscripción anterior, en la copla de 

Sayce aparecen mis signos a la derecha, algo alejado». II 
propio Sayce sospechaba que podían pertenecer a otro grafito 
diferente. Dichos signos son », I y, un poco mis 
apartado, i. Nuevamente desconocemos las razones de su 
exclusión por Nasson-Meier. 

-A. In la copia de Sayce presenta la ambigua forma 
». Sayce la identificaba con ê y Friedrich con a. 

9 Un solo ejemplo en cario de Egipto, NT Q, pero allí la 
segunda • es claramente desinencial ("genitivo" en 
-•1, algo que no puede decirse con seguridad del ejemplo 

146 



tt. 1.1, 

Ambas identificaciones son plausibles, pero rssults mAs 

persuasiva Is l d t n t i f i c s c i o n eon A («si sevoro iKin 

1965). De hecho en contre «os uns forms • en MY P que no 

puede ser otre cots que A, 

-en la copia de Ssyce M eiuestrsn algunos trszos as «no 

dos signos t ras A. Tanto Fr iedr ich (1932) COBO fevo-

rolKin (1965) -con dudas- proponen leer • seguida de 

interpunción (i). Créenos prefer ib le seguir el c r i t e r i o de 

Nasson-Heier y t r a n s c r i b i r seibos signos ilegibles con 

interrogantes . 

Particularidades gráficas: 

- v a r i a n t e á de?. 

-* aparece con la forma ». Se Ha creído durante 

algun tiempo que éste era un signo independiente (transcrito 

como <b> por Ssyce), pero su carácter ÛJ simple vanante de 

* es t i fuera de duda4 . 

Si . «? P (: Sayce 190« VI : 1 70) 

Grafito sinlstroverso de características singulares, por 

lo o¡ii« intentamos reproducirlo según la copia de Sayce. Cf. 

comentar ios ¿ñire. 

MAxaoqn «t 

Llama la atención la presencia de i y • , dos 

signos ajenos al repertor io Habitual de letras carias, "i 

recuerda una my del t ipo de las que encontramos en el 

* Friedrich (1932) prefer ía leer -con muchas dudas- « 
en vez de k (= o.lfna lectura • es barajada por el 
propio Sayce (1906). 
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H i c. !• 

alfabeto lidie (1). I, i i n i l i r ai signo lidio par« / b / 
o / p / (transcrito en todo ease <t>>), »parece en carlo 
»ol a men te en monedas o en inscripcions« dudosas o marginales 
(ostracon de Hu. etc.). De cualquier modo bay qua descartar 
fue a« trata de una inscripción lidia, ya que ni • (: 
•) ni 1 aparecen an al alfabeto de tata lengua. 

Estaños muy probablemente anta una variedad alfabética 
caria indeterminada, como ocurra an al caso del òstracon de Hu 
(Si F) o de las inscripciones da Calcétor. Da acuerdo con la 
transcripción dt Massen-Meier (p-n-o-2-l-th-s). podamos 
adaptarla del modo siguiente: 

f N o t * • m 5 

Inscripciones excluidas 
Masson-Meier excluyen de sus Indicts y recopilación de 

textos respectivos el grafito 61 W {- Sayce 1900 V : 69 
f). Se trata de una secuencia de cuatro signos de 
orientación posiblemente dextroversa: tatf*. 11 último 
signo es para fevoroiKin (1965) dudoso y por consi
guiente no lo transcribe. Se trata por tanto de un grafito de 
escaso interés, sin ninguna peculiaridad gráfica digna de 
mención. 

Valoración da los grafitos da Silsi l ls 
•evoroiKin (1966: 10S| Ha destacado la peculiari

dad y, segQn #1, la probable arcaicidad de los grafitos de 
SilsiUs. Atribuye este carácter arcaico al uso de B, 
P w y W, estos dos últimos en vez de M y A 
respectivamente. 

9 Meier-Masson omiten el signo inicial. El uso del 
cartucho paraca indicar que se trata de una palabra completa 
precedida del mencionado signo (asi los demás autores). 
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I I . 1. i. 

Como • • ha visto, la pr«««ncia de l es mis que 
«Judos« (sólo en Si, 55 F, donde creemos que m t ra ta más bien 
de una i l . 

Es «vidant« que los rasgos ««talado« por «evo-
ro i k in «on singulares. Henos evidente es a t r i bu i r l o« a un 

carácter arcaico: frente a factor«« d« t ipo diacrônico COBO 

determinantes de la singularidad gráfica del carlo no nay que 
descartar otros factores de t ipo diatópico o simplemente de 
funcionalidad en el uso de la escritura. 

• n «1 caso concreto de lo« signos w y w, es un 
fenómeno nada extraño en cario la movilidad, por asi decirlo, 
de muchos signo«. Por otra parte, salvo quizás r, no nay 
«n «1 repertor io de Si lsi l is signos que no aparezcan en otras 
inscripciones de Egipto, si exceptuamos el es t ra lo signo f 
en Si. 55 P, cuya función no está nada clara, y los que 
aparecen en el at lpico gra f i to Si, 6f F Por ello, hablar de 
arcaicidad no nos parece demasiado adecuado, ya que el 
alfabeto o alfabetos util izados en Si ls i l is no son excesiva
mente diferentes de los que encontramos en otras zonas de 
Egipto, n i encontramos aquí signos que aparezcan en inscr ip
ciones cuya gran antigüedad está probada y que no aparezcan 
con pos ter io r idad. Las pecul iar idades gráf icas de las 
inscripciones de Si ls i l is pueden «t r ibu i rse a usos gráficos 
dialectales o al carácter poco elaborado de todo gra f i to más 
que a la supervivencia de hábitos gráficos. 

11 inventar io de signos empleado en Si ls i l is es el 
sigul«nt« (en la columna de la derecha ofrecemos los alografos 
más significativos: 
• t 
i A » ! 
I C 
« á 

t i l 



11. t . 

« 

9 

10 

11 

I f 

IS 

I t 

IS 

IT 

I f 

f t 

t « 

t t 

t i 

t í 

211 

29-30 

36 

%0 

<, > 1 

M 

(?) 

â» ¿ F ? 

V 

• , • 

» t» < • 

Signet ajeno» al r e p e r t o r i o c a n o H a b i t u a l : • tnf i 

t n el r e p o r t o n © de M a n o n ) , «t¡ f-

Signo« cuya apar ic ión es muy dudosa: I (en Si 60 F), 

I <«n I I . i # Fi» I Con 81 . S i P), • CA«» » • ! d« 

T en 81 . Si FT). 

Dejando de la lado loa signos dudosos o marginales, y 

teniendo en cuenta que f § y 1© no son sino v a n a n t e s de un 

*igno, encontrados en S i i s i l i s «a i n v e n t a r i o de t i 
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P̂ ^P* ^•PB Ml • a» W^PMI 'HW· * W Í B M M P 

Otro corpus d« g ra f i t os carlo« 4« Egipto que no ha visto 

« i n un« edición d e f i n i t i v * es «1 procedente de 1« tumba de 

Mont uenha t en Toto««. I n este caso, «A rn i s , no existe.* 

ediciones antiguas. dado que su descubrimiento so produjo en 

i960. Nuestras fuentes para su estudio son, por un« parte, las 

reproducc iones t n f acs ím i l y t r ansc r i pc i ones A« «evo-

r o i k i n 1965; por o t r« , las lec tu ras de Masson que pueden 

verse en su índice de palabras car ias en inscr ipciones de 

Egipto (Masson I f f a) y en 1« recopilación en t ransc r ipc ión de 

Heier-Brugger (l9T9b). Que sépanos, sólo han sido publ icadas 

las fo togra f las de dos de los catorce g ra f i t os (Leclant 1951, 

l i n , LXIV) 

s e v o r o i k i n tía r ea l i zado nuevas colaciones de los 

g ra f i t os de Te bas y ha descubierto otros .luevos que elevan el 

numero a setenta. Por desgracia, tanto las nuevas colaciones 

cono los g r a f i t o s rec ién descubier tos no han sido « t n 

publ icados. S in enbargo, s e v o r o i k i n nos ha in fo rmado 

episto larnente de las lecturas corregidas de algunos g ra f i t os , 

lo que p e r n i t i r a ne jo ra r la f i j a c i ó n de c ier tos te i tos , 

A cont inuac ión ofrécenos le '• g r a f i t o s en adaptac ión 

( l e t ras ca r ias normal izadas y d i recc ión dext rovers«) y 

seguidos de comentarios sobre d i f i c u l t a d e s de l ec tu ra y 

par t i cu la r idades gráf icas, t a l cono veninos haciendo en este 

capi tulo. Sin duda la inex is tencia de una edición d e f i n i t i v a 

resul ta un gran obstáculo, pero la presencia de paralelos con 

o t r a s i n s c r i p c i o n e s y las nuevas colaciones que sevo

r o i k i n nos ha fac i l i t ado conceden nayor seguridad a nuchas 

de las lecturas aquí recogidas. 

Un asterisco «nte 1« re ferenc ia a la inscr ipc ión alude a 
una lectura divergente de la de Masson (1976: indices : Meier 
I f f fb) , 
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II. g. 1. 

nu #? * 
Orientación s i n i s t r o v e r s a : 

VAHO 

D i f i c u l t a d e s a t l e c t u r a : S e v o r o i k i n (19C5) lee 

4 en vez de A, s i bien pun tea la l e t r a y da cono 

a l t e rna t i va la lec tura de Naason, que et la que aquí seguimos. 

111. 40 S 

Orientación dextreversa 

C O Ç M i T^Ofo« 

TtAÇfK 

Dif i cu l t ades de l e c t u r a : Sólo dos signos p resen ta 

f evoro lKln (1965) cono dudosos : O en la s egunda 

p a l a b r a y 9 en la pa lab ra de la segunda l inea. En 

cualquier caso, su lec tura es idéntica a la de Masson. 

La lectura de la pr imera y segunda palabras ha sido 

conf i rmada por i e v o r o i K i n (com. e p i s t . f?-ív~i990j. 

n u *9 i 

Orientación smistroversa 
ÄÄAC 

Dificultades de lectura: pa ra el t e rce r signo, el dibujo 

de Sevoro ik in (196SJ p r e s e n t a lo que parece ser una 

superposición de A y ç en la t e r c e r a l e t r a . Sn su 

t ranscr ipc ión, este au to r i n t e r p r e t a ta l superposición como 

una secuencia 9A: aavAy. Hemos de supone r que la 

solución a l t e r n a t i v a (ÄAA99) tampoco Ha de d e s c a r t a r s e , 

aunque nos atrevemos a p r e f e r i r una t e r ce ra opción, implícita 

qulzfts en la lectura de Nasson aqu í ofrecida: la anticipación 
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II. t, 1, 

erroné» del »uno final 9, I l autor del graf i to Habría 
intentado subsanar su t r r o r trabando encima A y a 
continuación 9 en t i lugar adecuado. 

ffeu 50 • 
Orientación dextrovena 
tovmmim ot#Mp-t---j-v-?-?-•!«• HI¡??AO 

Dificultades de lectura: 

- • t i c©ss nratsir* nuestra adaptación, se trata de un 
grafito sin interpunción. La separación adoptada, puramente 
h ipoté t ica , es la de Masson-tteier. «evoroik in (1965) 
establece la primera separación antes de M. 

-la lectura de Nasson parece mejorar notablemente la de 
«evoroikin. Este ultimo no i d e n t i f i c a b a con los t r e s 
primeros signos, mostraba dudas con respecto al cuarto y al 
quinto, lela el séptimo (•) como • y renunciaba a leer 
el nove o (O). 

-discrepancia notable es la lectura del antepenúltimo 
s igno, que i e « o r o i k i n l e la Y y Nasson ?. 

Part i cu lar idades gráficas: 

-el segundo ejemplo de • presenta la variante • 
(sobre el primer ejemplo no arroja ninguna luz el dibujo de 
« e v o r o i k i n ) . 

-Los dos últimos ejemplos de f> aparecen representados 
por el alografo • . 

- la últim«* es s i n l s t r o v e r s a (M). 
-el único ejeauplo de * parece ligeramente inclinado, 

lo que le da aspecto de h. 
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I I . t . I. 

*m si a 
Orientación s i n i s t r o v e r s a 

t©fff i 96 + A9KP 

• e v o r o i k l n (1904106): 199) o f r ece u n a n u e v a 

lec tura pa r a la segunda palabra de este grafi to, que apár te la 

COBO 9â.4*9f® 9n ttasson-Meier y cono vâ4Af?« en «evo-

r o i k i n (1965) l a t a nueva l e c t u r a supone reconocer una 

v a r i a n t e g rá f i ca de la pa l ab ra ©54A©Aff», a t e s t i g u a d a en 

Saqqara (M 26 y M 11), as i COMO incorporar al alfabeto de 

Tebaa el r a r o signo 6. 

La lec tura de la pr imera pa labra est* confirmada por el 

testimonio de Th. 48 I, donde también aparece . 

Th. SI t 

Orientación dextroversa 

Al carácter dextroverso de este breve grafito apunta la 

orientación de h El dibujo es claro y no existen 

discrepancias entre los editores. 

Ib. 51 S 

Orientación dextroversa 

•ÂMAO 

La ún ica d i v e r g e n c i a e n t r e fevoro lKin y Masson 

consiste en que el pr imero lee f por â, pese a que el 

dibujo n u e s t r a c laramente el segundo signo. Sin duda, 

«evo ro lk ín se ha gu iado por la forma «AFÍ?«AO« (MY 

D). Créenos, ta i cono intentaremos demostrar, que en todo caso 

es la lectura de esta ultima la que ha de ser cambiada. 
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P a r t i c u l a r i d a d e s g r á f i c a s : v a r i a n t « • d« •• 

TU- 54 * 

Orientación dextroversa 

•¥©*0 

Nuevamente co inc iden las l e c t u r a s d t t e v o r o l k x n 

(1965) y Hasson-Heier 

Til. 58 S 

Orientación dextroversa 

âVCÇVM 

Dificultades de lectura: pese a su brevedad, el t e s to 

p l a n t e a b a s t a n t e s problemas. La l e c t u r a de SevoroiKin 

(965) coincide con la de Hasson (aquí ofrecida) salvo en el 

p r imer signo, le lâo 0 por el pr imero. i l dibujo en la 

ed ic ión de i e v o r o t K i n mues t r a c la ramente el d e t e r i o r o 

de la le t ra , i n cuanto al r e s t o de la inscr ipc ión , l evo-

roiKin daba como dudosos el antepenúl t imo y el penúltimo 

signos. De hecho su dibujo muestra una v cuyos t razos se 

prolongan t r a s cruzarse , dando un aspecto de x. El signo 

f i n a l , le ído A con d u d a s por ambos estudiosos, t i ene 

aspecto de A aunque ello es compatible con la exp l í - i c iôn 

del mismo como A incompleta. A favor de A habla la 

co inc idenc ia del f i n a l VÍA con ftCviA (MY. b = 65 F), 

en t an to que de un f inal a l t e rna t i vo con *A (donde ambas 

l e t r a s son con toda probabil idad v a r i a n t e s de un mismo signo) 

no existe ejemplo alguno. 

P a r t i c u l a r i d a d e s g rá f i cas : forma s i n i s t r o v e r s a de C. 
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Orientación dextroversa 

• • » I A « QiNÍDNOt mtàO OiCOI» f - ? - N IAF VCYOONàAfO 

II graf i to consta de una sola linea serpenteante; 
desciende en diagonal hasta el segundo signo en torna de 
• ; d i s cu r r e a continuación en sentido vert ical hasta 
llegar a t, desde donde prosigue horlzontalnente hasta el 
final. 

Dificultades de lectura: 
-Vi ta l ! i e v o r o l k m nos ha comunicado amablemente 

(coa. epist. 29-VI-1990) una nuev.. colación m situ de 
este grafito, que es la que aquí ofrecemos "retrasladando" en 
signos canos normalizados la transcripción en su sistema de 
lectura que nos ha enviado. Las novedades con respecto a las 
lecturas que pueden encontrarse en los índices de Nasson 
(1976) son las siguientes: 

a) la primera palabra era leída ?#©>A# 
b) la secuencia *-?-NlAf aparecía antes como *-?-

MAf. ( i e v o r o s R i n 1965 l e l a V por f), 
c) en MNSONOt se lela T en vez de T. Una 

consecuencia de esta nueva colación es, como nos recalca el 
propio SevoroiKin, que no hay en Tebas un signo T. 

d) en la secuencia anteriormente citada no se punteaba 
N. 

-al carecer de interpunción, la separación de palabras es 
purame-.ite hipotética. Nuestra segmentación no es idéntica ni a 
la de Masson-Meier, ni a la de levorolKin (com, 
epist.). Unos y otros coincidimos en la separación entre las 
dos primeras palabras asi como en el aislamiento de t)WóO. 
Seguimos a Masson-Meier al considerar que 0lN©0NOt forman 
una sola palabra (frente a levorolKin, quien divide 
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MM ©ONOt), f a l e v o r o i k i n al a i s l a r OlCOlf 
(Hasson-Meier It aftaden lot t r aa signet siguientes)1 . 
Discrepamos dt ambas propuestas 4« set mentación al considerar 
VCTOONAAVO una « m e a p a l a b r a ( t a n t o sevoroiKin 
cono Masson-Meier a is lan NáAfO)2 

• Ä . f t • 
Orientación dextroversa 

oMNAf[?]-(? 

Inscripción carente de dificultadas al t r a t a r t e de una 
secuencia Dien conocida del cario de Egipto. Frente a los 
demás autores proponemos in tegrar ? (o su var ian te f), 
dado que para nosotros no existe supuestas formas como 
•ÄMNAMV O *At4NA« (vid. supra comentarlo a los grafi tos 
de Bunen, i 2), sino simplemente ÄMNAGV. 

Part icular idades gráficas: H por M en un contexto 
dextroverso y la más que probable forma © de ® (aunque 
el signo está incompleto). 

Ib. 50 S 
Orientación dextroversa 

NmáAv 

1 La segmentación OVN €«0NOt de SevoroiKin 
se basa tn la presencia da una secuencia OVN en otros 
grafitos de Tabas. Sin embargo, no vamos claro que en dichos 
grafi tos se pueda a i s la r un elemento OVN. i n cuanto a 
OlCHt, por el con t ra r io , si exis te un claro paralelo 
•CHT (con ausencia de la notación de la vocal O) en 
Th. 60 • (grafito con interpunción). 

2 Vid. III.Ä f 10. 
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Dif icu l tades de l ec tu ra : 

-pese a la brevedad d« la inscr ipc ión, la l e c t u r a de 

Masson d i s i e n t a notablemente de la de i e v o r o i K i n . I s t e 

u l t imo le« NMéfv, s i b i e n o f rece como a l t e r n a t i v a A 

por f. Hemos de suponer que la l e c t u r a de Nasson está 

debidamente avalada per algún t ipo de colación, aunque en ella 

puede haber i n f l u i d o también la concurrencia de la secuencia 

ÄÄA9 en T h . 49 t . 

-de acuerdo con el d i bu j o y t r a n s c r i p c i ó n de i evo -

r o i K i n (1965), a c o n t i n u a c i ó n de la secuencia c i t a d a 

parece haber un signo de in te rpunc ión y un signo O que 

c o n s t i t u i r l a el i n i c i o de una segunda pa labra to ta lmente 

ilegible. 

"Th. 59 S 

Orientación dextroversa 

?-V>*t)Nt)OI NAATO • O W I V-?-?-?-l>®# I MMA& I 

N·Al·fOlAO «0.40t AVONM 

Se t r a t a del g r a f i t o mas largo de Tebas, con cerca de 

cincuenta signos. La in te rpunc ión parece haber sido empleada 

sólo ocasionalmente. El texto d i scu r re de izqu ierda a derecha 

horlzontalmente hasta dos signos antes de la segunda bar ra de 

in te rpunc ión . Desciende entonces y vuelve a ascender formando 

un c i rcu lo que viene a conc lu i r al encontrarse con el trazado 

hor izon ta l del p r i nc ip io . Al ver que las dos últimas letras ya 

no cabían, el au to r del g r a f i t o ha optado por colocarlas en 

diagonal dent ro del c i rcu lo . I I au to r ha procurado seguir 

siempre una única or ientac ión de las le t ras, por lo que a l 

d e s c r i b i r un c i r c u l o la l inea , algunos signos quedan en 

posición i n v e r t i d a . De todos modos, es d i f í c i l saber s i en 

algunos casos concretos ha cambiado o no la or ientac ión del 
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»Uno COBO producto del complicado curso del tref i lo , m eat« 
sentido, el hecho de que el « l i l a o ejemplo del signo • 
aparezca invert ido (•) puede »er fruto de un cambio de 
orientación por las razones citadas o bien tratarse simplemen
te de una variante gráfica independiente del recorrido sinuoso 
de la linea, como ocurre en otros grafitos de Tobas. 

Dificultades de lectura: 
-SevoroiKin (com. e p i s t . 2Î-IV-1990) nos ha 

facilitado una nueva lectura de este grafito. Las principales 
discrepancias con respecto a Masson-Meier son: 

a) la lectura de los Ultimos signos (AVONM, no 
à ? O • M M ) 3 . 

b) la renuncia a leer el primer signo (O en Masson-

Otras discrepancias afectan a la ausencia de punteado 
para un buen número de signos. Resulta ademas de interés 
señalar que la nueva lectura de ievoroIKin supone dar 
por buenas algunas discrepancias de Masson-Meier con respecto 
a S e v o r o i K i n (1965). En c o n c r e t o , S e v o r o i K i n 
(1965) l e la •Q»·t* y aiMAV. 

-nuevamente, la ausencia de interpunción es un grave 
obstáculo. Adoptamos convencionalmente la sugerida por Masson-
Meier, aunque es posible que secuencias como ?~v>t*N* o 
•040H const i tuya por s i mismas una palabra (asi i evo-

3 De hecho, la fotografía publicada por Leclant (1951: 
lám. LXIV) presenta un signo • entre o y N , justo 
en el lugar en el que el grafito se desvia para no topar con 
los signos iniciales (cf. supra). Sin embargo, la exclusión de 
esta • puede jus t i f i carse por la presencia de otra • 
"suelta" encima del grafito. 

* Ciertamente, la fotografía parece mostrar de entrada 
• , pero uno de los dos trazos (en nuestra opinion el 
vertical) ha de ser fortuito. 
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r o i k l n , COM. epist .J . 
Particularidades gráficas (atenuadas por la tortuosa 

disposición d« los signos» tal cono hemos señalólo): 
-posible variant« • del segundo ejemplo de ». 
- var iant« ? de • en la secuencia •040H. 
-n (en la ûitima palabra) s inistroversn. 
-el único ejemplo de •» al in ic io de la inscripción, 

parece incompleto (H) si nos atenemos a la fotografía d« 
Leclant (lOM). 

•«». 60 t 
Orientación deKtroversa 

CHTM t TUIONS I K I T I Mf A©KDt I 

DIN 

Seguimos la nueva lectura ofrecida por «evoroikin 
(com. epist , 29-VI-I990), curas novedades mis Interesantes 
son; 

-la lectura MÍA en vez de Mtt en Masson-Meier. 
-los tres signos de la segunda linea eran leídos en 

sentado inverso por Masson-Heier al no percatarse del carácter 
bustrófedon de la inscripción5 . 

-el segundo s igno ® era le ído O por l e v o -
r o i H i n (1965). 

Particularidades gráficas: el grafito se caracteriza por 
el desigual tamaño de las letras. Los signos de forma curva 
(C O ® 6) son mucho más pequeñas que los restantes. Los 
trazos verticales tienden a ser alargados, dando a letras cono 

5 A la misma conclusión que ••voroskln hablamos 
llegado independientemente, basándonos en que una lectura 
DIN encontraba paralelos en Th. 56 * y Th. 59 », 
mientras que NUO caree« de «líos en todas partes. 
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f, f o t una foraa espigada. 

Valoración de las inscripciones de Tafeas 

El material tebano choca con la dificultad ya observada 
en otros corpus de procedencia egipcia: la inexistencia de una 
edición definit iva. Pese a ello, algunos textos, en especial 
aquellos más breves, presentan a lo que parece escasos o nulos 
problemas de lectura y la suposición de que contienen nombres 
propios de vis i tantes carios puede favorecer su utilización en 
el desciframiento. 

En el aspecto puramente gráfico, créenos que vale la pena 
detenerse en una particularidad que solo henos comentado muy 
por encina al tratar los grafitos de Tebas y que concierne al 
signo • . Ste lnherr 1955 p. loo observó el paralelismo 
entre las secuencias v men (Th. 59 S) y VHON (Th. 
60 i ) , lo que suponía una a l t e r n a n c i a 0 / • . 
sevorosKin 196« p. 19 se hace eco de tal paralelismo y 
añade como ejemplo • ! (Th. 59 •) / Ot (Th. 60 
*). aunque este último paralelismo ha de ponerse en duda 
ya que Nasson propone ahora leer <D en vez de O en Th. 
60 s (cf. supra), el ejemplo citado por Ste inherr no sólo 
es confirmado por las lecturas de Masson-Meier, sino que el 
material de Saqqara ha revelado la existencia de otros 
ejemplos con O (M 4, M 24). 

ievoroákin ha propuesto leer e s te s igno como 
ô en este y otro* casos (frente a t en los restantes). 
Dado que en este capitulo procúranos no pronunciarnos sobre 
los valores de los signos, dejaremos la cuestión p a - i el 
estudio de las alternancias, anuncíenos por ahora solamente 
que parece tratarse de una peculiaridad gráfica de las 
inscripciones tebanas ya que no existen ejemplos claros de tal 
alternancia en el resto del corpus cario, donde • se 
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comporta co»o una consonant«. 
I l inventarlo d« «uno* carlo« presente« en los grafitos 

4a Tabas as al siguiente: 
Ha 
1 A 

3 C > 3 

4 à 

8 f 

9 • a, t 
10 * > 1 

11 N > M 

12 0 

1* 9 

15 4 ( 

1? Wí 

19 V Y 

22 f f 

24 A 

25 # e, @ 
26 « 

2? 0 

26 o 

29-50 ? T 

32 • • 

36 • 

40 t 

42 6 

(P) 

De acuerdo con la l i s ta anter ior , el inventar io de 
signos de 1rs grafitos de Tabas se eleva a 23 (si recordamos 
que T y i, antas presentas con dudas por una mala 
lectura de Th. 56 *, ha de ser descartados). 



§ T« Qrftf ltos de Abldos 

Tampoco existe una edición definitiva de los grafitos de 
Abados, copiado» y publicado» por Sayce. En su» indices de 
1979, Hasson seflala que ha utilizado "en la medida de lo 
posible" la revisión realizada por Jean Yoyotte en 1955. 
Hasson añade además los principales inéditos hallados por el 
propio Yoyotte. A Masson sigue Haler en su recopilación de 
inscripciones de Egipto en transcripción. 

Cono puede imaginarse, la mayor imprecisión reina sobre 
los grafitos de Abidos. Desconocemos hasta donde ha llegado 
"la medida de lo posible" en la revisión de los grafitos por 
parte de Hasson. Dicho de otro modo, desconocemos si las 
divergencias de Hasson con respecto a an ter iores editores 
(Sayce ie«Tt9f), F r i e d r i c h 19Î2, i e v o r o l k i n 1905) 
están basadas siempre en las revisiones de Yoyotte, o bien son 
en ocasiones sus propias lecturas de las coplas de Sayce. 
También es problemática la situación de los inéditos de 
Yoyotte ya que Hasson-Meier sólo recogen los más importantes 
(ocho de al menos t r e in ta y cuatro), sin que sepamos ni 
siquiera las característ icas gráficas de los publicados, dado 
que Masson y Meier se limitan a darlos en transcripción. 

Partiendo de estas graves limitaciones, nuestro estudio 
habrá de reducirse, como ocurre con los grafitos de Silsllis, 
al cotejo de diversas ediciones y al uso preferencia! de las 
lecturas de Masson por las ratones metodológicas expuestas al 
principio. In el caso de los inéditos, nos limitaremos a dar 
una adaptación en grafía caria normalizada que ni siquiera 
podrá captar las mínimas diferencias entre f y Y o 
en t re • y x por ejemplo. En tales casos adoptamos por 
convención una sola de estas variantes. 

La dis t inción e n t r f y Y por Masson en su 
sistema de transcripción si permitirá afinar más la forma del 
signo en nuestra adaptación. 
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Ai. 1 F (: Safe« IMf{9i] IV 1 s If •) 

Orientación sinistroversa 

Existe consenso entre todos los «Altores. Gráficamente no 

presenta ningún rasgo digno de mención. 

"Ato. 2a F (- Sayce i«67[92], IV 2 : IS t) 

Orientación sinistroversa 

•AfOü© iAFBA« 

Dificultades de lectura; 
-la p r i s e r a le t ra i era leída COBO f por Sayce y 

Fr iedr ich . «evorolKin y Massson-Meier proponen la 
lectura aquí recogida. Ello supone el uso de la variante a i s 
típicamente dextroversa 8 en una inscripción orientada 
Hacia la izquierda. 

-el signo 9 presenta en las copias de Sayce la forma 
t. gsta forma, t ra tada cono simple var iante por Sayce, ha 
sido considerada un neio por Fr iedr ich y «evoroskín, 
aunque discrepan en torno a los signos que representa (i • 
• según F r i e d r i c h ; 9 • ® según i e v o r o i -
kin). La lectura de Nasson supone un retorno a la lectura de 
quien copió directamente el grafito. 

-Nuestra lectura discrepa de Masson-Meier en lo referente 
a la separación de las palabras (el grafito presenta scrip-
tío continua). Todos los editores dividen el texto ent re 
• y o , basándose en la supuesta separación espacial 
existente entre ambos signos, Meier (1979a: 61-82) -frente a 
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tia transcripción en (1979b)- lift aducido patajes análogos1 

para justif icar l« segmentación que aquí adoptamos. 

Ab. 2 b F | : S«fC« IM?Cf£], IV S s If • ) 
Orientación s in i s troversa 
ftÇT«D 1 6FAFM6® 

Dif icul tades de lectura; las l e c t u r a s a y 0, 
adoptadas por fevoroikin y Masson-Meier contrastan con 
las an ter iormente s o s t e n i d a s por Sayce (0 y * 
respectivamente) y Fr i edr i ch (Ar : • respect ivamen
te)2. II resto de signos no suscitan controversias. 

Particularidades gráficas: cabe señalar la forma • 
para O» y la forma 4 para «i según el dibujo en 
f e v o r o i k i n ( 1 9 6 5 ) . 

Ab. 3bc F (: Sayce 18«?(92) 24; 2S : 20 • ) 
Se trata de dos grafitos sin duda idénticos, de los 

cuales el mejor conservado es 3c F, aunque 3b permite 

completar el signo final. 

Orientación sinistroversa 

4ANO •ó<?AF€d) 

Dificultades de lectura; el único problema de este 
graf i to viene planteado por la ausencia de interpunción. 
Indudablemente estamos ante dos nombres, pero la separación 
entre uno y otro no esta clara. La segmentación adoptada es la 
de fevoroiKin y Masson-Meier aunque tenemos s e r i a s 

1 En concreto la secuencia avono -seguida de 
interpunclôn- en OSS îg p. 

2 Ray (19Mb) sugiere leer • por «. 
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dudas »obre t u val ides. De hecho, R»y (I9ô2b) ba ra ja dos 

separaciones a l ternat ivas: *AMOft*v A«tm y «ANOIA 

9AF€0. A e l U i podamos a ñ a d i r «ANO! A fA f i * . 

Pa r t i cu la r idades f r i f i c a s : 

- v a r i a n t e P de a 

- v a r i a n t e « de * . 

Ab. 4 F (: terca i M T 192) IV 5 ; 21 ft) 

Or ien tac ión s i n i s t r o v e r s a 

4AFV®OI 1 9FMA0 1 ACVAi« 

Di f icu l tades de l ec tu ra : 

-algún problema plantea la pr imera palabra. La copia de 

Sayce p resupon ía §Af#>01, lo que imp l i caba i por 4 

y la ausencia de V. l a t a lec tu ra fue seguida por F r i e d r i c h 

y mis t a r d e por « e v o r o i K i n , en t a n t o que la que 

ofrécenos a i s a r r i b a es, t a l cono veníaos haciendo hasta 

ahora, la de Masson. Indudablemente ha pesado en la corrección 

la concur renc ia de 4AFv®OI en o t ras inscr ipc iones car ias . 

Si a el lo añadimos la p rox im idad g r à f i c a e n t r e « y 4, 

la corrección es aceptable. Láñentenos en todo caso no saber 

s i v ha s ido leído en alguna rev i s i ón d i r e c t a de la 

inscr ipc ión o bien es puramente con je tura l (para lo que serla 

mejor adap ta r la forma como <tAP(V)*OI). 

-menos i npo r tan te para la comprensión del g r a f i t o es la 

exacta forma de la l e t r a * en la te rcera pa labra . I I 

d ibu jo de Sayce apunta a A f r e n t e a la copia de ftevo-

roSKín (*} En cua lqu ie r caso, en la segunda pa labra 

encontramos A, lo que nos ha llevado a p r e f e r i r la copia 

de Sayce en nuestra adaptación. 
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Ab, Satie V (-- Saf«t IV •{ 9S 10 s f t • } 
Orientación i in i t trover»« 
âUAÇ I AAAM« 

m trat«, COMO en el cato da 2be P, de inscripciones-
doblete. Las «nicas diferencias, todas t i las de escasa 
entidad, son; la austncia de interpunción en Se P; la foresa 
p de 9 en Sa F (el trazo diferenciador puede muy bien 
§*r superfluo); la v a n a n t e © en 5a F por • y «1 
dibujo de un perfil al lado del grafito an Sc W en lo qua 
paraca aar un autorretrato del autor da la inscripción. 

Ab. • ¥ C= Sayce 1667(92) IV 7 r 23 ft) 
Orientación s in is troversa 
SMVNSX 
•Vf h09 

Dificultadas dt lectura: la única lectura divergente as 
la de f e v o r o i K i n (• por • en la segunda 
linea)3. 

Particularidades gráficas; N «S dextroversa en un 
contexto s inistroverso. 

Ab. S i F (: Sayce 1«07192) IV 11 = fS ft) 
Orientación s in is troversa 
VfOPiVAfÇfftO 

Ab. Ob P (: Sayce 1607[92) IV fO : 25 ft) 
Orientación s in is troversa 
VfÇftVAfoppv« 

3 De fevoroiKin depende Ray 1962b, quien ademas 
separa las dos palabras antra • (laido 9) y V. 
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Ofrece«©« junto« e i i o i do» graf i to» dade «u e»trecho 
parecido. Dicho parecido l ia l levado a i evo ro iK in a 
considerar A« F como sin ple doblete de Ali P. Pren te a esto, 
Ma»»on-Meier ofrecen lectura» dist intas y separadas de uno y 
otro. 

Ab. 9 F < S«?«« l M T ( 9 f ] IV I f = t * • } 
Orientación s in ist roversa 
AAfe>x[ ? 

Di f icu l tades de lectura; las lecturas desde Sayce 
1067(92) son coïncidentes. Tanto Sayce COMO F r ied r i ch 
integraban i a l f i n a l del g ra f i to , en tanto que «evo-
r o i k i n y Masson-Meier renuncian a ello. 

Part icular idades gráficas: f aparece, según la copla 
de Sayce, bajo la forma 4 que recuerda a la variante de 
wMw presente en un t ipo de escr i tura cursiva samaritana 
y en inscripciones griegas arcaicas (vid. Jeffery 1961; 24). 

Ab. 10 F <-- Sape« l M f (921 IV 3 27 t ) 
Orientación sinistroversa 
acvAoxof« 

Dificultades de lectura: 
-las lecturas de Sayce y Fr iedr ich aproximaban el mielo 

de esta inscripción a Ab. 6 F (cf. i n f ra ) al leer AiVNOK. 
La lectura aquí ofrecida de los primeros signos, <v; a su vez 
aproxima el in ic io a otras inscripciones caria» le Egipto que 
empiezan por *cvt- es la of rec ida tanto por ievo-
ro iKin como por Nasson. Adoptamos esta última de acuerdo 
con el c r i te r io que estamos siguiendo, pero hemos de señalar 
que. a fa l ta de una edición def in i t iva , no se puede rechazar 

ifO 
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de piano la copia y la lectura d« Sayee y Friedrich. 
-a au ves, fevoroiKin y Masson i n c r e p a n en la 

lec tura del séptimo signo (O pa ra Masson, 9 pa ra 
• e v o r o I K i n ) . 

âto. Il F (: Sayce 1067(92) IV 1« : 26 •} 
Orientación sinistroversa 

TajOMT» 

Existe coincidencia entre los editores, con la salvedad 
de que Sa y ce 1667(92) duda en t re M y A p a r t el quinto 
signo. 

Ato. 12 F (: Sayce IMf t f t ] IV IS = 29 *) 
Orientación s inis t roversa 

Dificultades de lectura: la lectura de Masson es bastante 
conservadora, tal cono puede verse. Para el primer signo no 
t r ansc r i to , Sayce suponía I, Mientras que Fr iedr ich y 
t e v o r o l K i n co inc iden en lee r v. En lo que 
concierne al segundo signo ilegible según Masson, las lecturas 
de Sayce, Fr iedr ich y «evoroiKin apuntan unánimemente 
hacia V. Mantenemos la lectura de Masson pero teniendo en 
cuenta que quizás sea posible ar r iesgarse mis leyendo 
8 A V 6 T V 9 Í , 

AD. l i a F (= Sayce 1637192) IV 1« s SO *) 
orientación s inis t roversa 
ÇfNOM« : flTVOO 

Lectura inamovible desde Sayce 1667(91). 

171 



Partâc i i lar idadaa g rá f i cas : 

- v » r i » n t e 9 de 9 en la p r i s e r a pa labra (el t r azo 

oblicuo puede aar f o r t u i t o ) . 

- o r i e n t a c i ó n d e x t r o v e r s a de f y M, ambos l i g e r a 

mente incl inado« bacía la derecha. 

AD. 13b W (s 8«re« 1567(92] IV I f : SI t ) 

Or ien tac ión s i n i s t r o v e r s a 

9F NOM« V9fV« 

Di f icu l tades de lectura; dos son las novedades de '.a 

lec tura de Nasson con respecto a o t ras anter iores. Por un 

lado, el signo a aparece en la copia de Sayce debajo de 

9 i n i c i a l . Aquí ba sido incorporado a l f i n a l de la pr imera 

palabra, quizás por analogía con el g r a f i t o a n t e r i o r . Por 

o t ro , el d ibu jo de Sa y ce presenta COMO ú l t imo signo f, que 

ba sido in te rp re tado por él asi como por F r i e d r i c h y ievo-

r o i k i n coao un neso 9-®. La l e c t u r a aquí p resenta

da considera que t es una simple v a r i a n t e de • . 

Pese a la ausencia de in te rpunc iòn , la segmentación es 

segura por el testimonio de Ab. 13a F 

Par t i cu la r i dades g rá f i cas : 

- o r i e n t a c i ó n d e x t r o v e r s a de f y H 

- v a r i a n t e 9 para el p r ime r signo 9 

"Ab. 14 P ( : Sayce l M 7 [ f l ) , IV l t s 32 i ) 

Orientación sinistroversa 
T6TV99AMOM« 

Dif icu l tades de l ec tu ra : 

-en nuestra adaptación nos hacemos eco de la nueva 

co lac ión r e a l i z a d a po r f e v o r o i k i n , que i n p l i c a la 

1T2 
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Uctura ? del primar signo (frente a X en Hasson-

-an 10 que concierne AI resto de la inscripción, a falta 
de mayores noticias sobre la nuava colación, presentamos aquí 
la lectura dal grafito tal cono la dia Haaaon an aus Indice», 
aunque aa noa escapan laa rasónos qua la nan llevado a 
distanciarse de lecturas anterioras an las qua quedaba da 
manifiesto la relación da aate grafito eon lSa y 13b. Da hecho 
sorprende que — laa 9AMOM€ an vas da ÇfNOMfi, maxime 
cuando las copias da Sayct da Ab. 13a. lib y 14 F muestran 
coincidentement« una digëmma dastrovarsa y algo inclinada 
an los tras grafitos. También llama la atención qua Massen no 
di lnterpunci6n, presente an al dibujo da Stvyce antra 9 y 
9. o, an todo caso, deducible a partir da los dos grafitos 
antarioras. La transcripción da Hasson-Meler omita asimismo un 
signo que aparece tras t final. Sagan la copla de Sayca, 
tal signo presenta una extraña forma •. Sayca, seguido por 
Friedrich, lo considera una variante da 9. tevo-
rolKin (I96S) renuncia a transcribirlo, aunque sálala su 
presencia. 

Particularidades gráficas; 
-uso dal alografo f por v (tercer signo). 
-orientación dastrovarsa de N. 

Ab. if F (i sayca lftê?|9t] IV t i -- 36 •> 
Orientación sinistroversa 
AOapi 

4 Cf. levorolKin (1964-85: 199). Esta estudioso 
nos ha confirmado la nuava lectura an diversas comunicaciones 
ep is to lares . Como el propio ievoroIKin (ib id.) 
recuerda, ya Friedrich (1932) angaria leer T. 
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Lectura coïncidente por parte de lodos los editores. 
Maason se «mestra bastante prudente al puntear i y O, 
leídas asi sin dudas por los daaia. El dibujo de Sayce Muestra 
ambos signo« incompletos paro Ulan reconocibles y el final 
-•OÍ es bastante habitual. 

Ab. I 6 F (: Sayce 1667(92) IV 23 : 36 •) 
Orientación sinistroversa: 
Álate 

Dificultades de lectura: 
-La lectura aquí ofrecida es la de Masson-Meier, que 

supone una sensible mejora con respecto a interpretaciones 
anteriores, en las que tanto el tercero cono el último signo 
eran objeto de discusión (Sayce: AFAii o AFA49; 
Friedrich: AFAt», con un supuesto signo » : neio de 
o • ®; « e v o r o s R i n . AfAf-?. 

La nueva lectura de Masson-Meier resulta muy convincente 
tanto por la plauslbilidad gráfica (confusión entre A y 
A y entre € o © y e) cono por la concurrencia 
de la palabra en otras inscripciones (M i, M 7, M »O), 

-Las lecturas de Sayce, Friedrich y tevorolkln 
apuntan bacía la presencia de un signo ilegible situado antes 
de la secuencia citada. Ninguna referencia en Masson-Meier. 

Ab. 19 F <= Sayce 1667(92) IV 16 : 37 1) 

Orientación slnlstroversa 

00VAAX6V AtOOFi® 

Dificultades de lectura: 
-II único signo objeto de controversia es t. i n su 

copia, Sayce presenta f, que «1 identif ica con • y 
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• y tranâcrib* en tu sistema »td i4nt t <*»>. Bn la missa 
line« sign« Friedrich, aunque eon dud at5 , A tevoroiKin 
M deb« la nueva lectura t, »uno tat« atestiguado también 
an NY H y «in duda variant« del a i t habituai t. La 
transcripción de Maison mediante el n« 40 supon« la adopción 
d« la misma lectura que »evoro ik in (1965). 

-11 único problema que resta «s la de la separación d« 
las palabras, dada la ausencia d« înterpunciôn. Sa y ce 1067192) 
d iv id ía entre « y f, Del mismo modo procede Friedrich, 
s i bien considera además ? como una única palabra. La 
d i v i s i o n entre V y A que hemos adoptado es la de 
Sevoro lKín y Masson-Neier . 

Particularidades gráficas: la mencionada variante t 
de t y la forma A de A. 

AD. 2 0 F (: Sayce 1007[92] IV El s 36 • ) 
Orientación s in i s troversa 
J aft : ftOfv-?-« 

Dificultades de lectura; salvo el signo dado como 
ilegible por Masson-Meier, no existen discrepancias entre los 
ed i tores (excepto f e v o r o i k i n , qu ien s u g i e r e l eer V 
p o r 4. 

El signo cuestionado muestra en el dibujo de Sayce restos 
de una forma circular. Ello condujo al estudioso inglés a dar 
como a l t e r n a t i v a s O, • o ®. F r i e d r i c h escoge 

5 Tingas« en cuenta que Friedrich (1932), siguiendo a 
• o r * (1930), ident i f ica eat i forma f con • (transcrito 
<ri>) pero no con • ( transcri to <se». De cualquier modo, 
ello no afecta a la cuestión gráfica aquí tratada. 
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• ; l e v o r o l K i n , • , p i r o en • • b o a casos 
dubitativamente*. Para «1 comienzo del grafito s« suele 
suponer la existencia 4« al meno» «os signos ya desaparecido«. 

Particularidades gráficas: al dibujo a« Sayce supone una 
forma angulosa da 4 (»). 

Ab. 21 F (: Sayce IV 2« : 39 •) 
Orientación sinistroversa 
Í ÍMNO&OTA [ 

Dificultadas da lectura: la lectura de Nasson presenta 
notablts divergencias con respecto a las anteriores, lo que 
nos haca sospechar que al teito ha sido sometido a revisión. 
El rasgo a i s llamativo de su lectura es la identificación da 
un signo T, ausenta an las copias y transcripciones de los 
anterioras editores. Junto a alio dastaca la lectura conjetu
ral del primar signo l» que Sayce y Friedrich interpreta
ban como 4 y fevorofKín renunciaba a leer. 

Particularidades gráficas: 
-I e s t l representado por el alógrafo i, dextro-

verso en un contexto sinistroverso. 
-# aparece bajo la forma •. 
-N es dextroversa 
-A parece presentar la variante • según la copia 

de Sayce. 

Ab. 22 P (: Sayce IV 29 : 40 f) 

Orientación sinlstroversa 

TOMVfM I MfyOT-?-t 

e lay lfêtb aliga, también con un interrogante, la opción 
restant« (O). 
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D i f i c u l t a d e s de l e c t u r a . 

-Loi «ignot finales aparecen seriamente «alados. Hasson-

Heier eliminan traa t eos signos presentes en la copla de 

Sa y ce. I l propio Sa y ce consideraba dichos signos junto con 

t ajenos al alfabeto cario. COMO bien sabemos ahora, t 

es perfectamente cario, por lo que parte« razonable conside

rar lo parte del grafito. 

-en la copla de Sa y ce aparecen dos signos mis en una 

segunda linea (2v>. Posiblemente nada tengan que ver con 

el graf i to . 

Par t icu lar idades gráf icas; f dextroversa. 

Ato. 2 4 P ( : Sayce IV 11 = 41 A) 

Orientación sinistroversa 

)-!-?-?-©?«© 

Lectura coïncidente en todos los editores. Nada puede 

decirse de los signos no leídos. Tampoco existen rasgos 

gráficos destácenles. 

Ab. E5F (: Sayce iô«7[92). IV 32 : « t) 

Orientación simstroversa 

AttOaONMA ; dA[fV]®OI : «AOCiM 

) AálCA : AM€M 

Dificultades de lectura: el único pasaje d i f í c i l lo 

constituye la segunda palabra, pero ya «evoroskín 

(19691 reconocía en i l l a la conocida secuencia 4AfV®ol?. 

7 Seyce, seguido en parte por Priedrlcb, creía ver un 
signo de interpunción seguido de A t ras «A, leyendo en 
consecuencia «A : A[0)«>OI bajo la clara influencia de Ab. 
i f r. 
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Part icularidades gráficas: 
• V l f l t B i t A de A. 
- • (sólo «ii la primera palabra , t r e n t e a • en 

las otras dos) 
- resu l ta cur iosa la forma x de A. 

Ab. 2 l t P (: Sayce 1667(92). IV SI) 
Orientación s in i i t rove r t a 
XAIO 
Ab. 26b F (s Sayce 1667(92), IV M : I l •) 
XAf f® 

Ofrecemos juntos ambos grafitos dado que algunos editores 
han pensado que existe una relación muy estrecha entre ambos. 

Dificultades de lectura; segdn la copia de Sayce, el 
graf i to 26b F presenta algunos problemas de lectura. De 
entrada, uno de las dos digammas aparece escrita debajo de 
A. Además, en t r e el signo f colocado en linea y el 
signo f) aparece un t razo ve r t i ca l (i). 

Sayce 1667(92) supone que I en 26a F puede ser un 
error por f y señala claramente que en 26b F la repetición 
de f es también un e r ro r y i es puramente accidental8 . 
La corrección f por I y la supresión de f y i 

Resulta interesante t r a e r a colación al dibujo de Nurray 
(1904: lam XXI), donde, en vez del signo de interpunción 
supuesto por Sayce, se observa un traxo inclinado (\ ) seguido 
de una laguna, que puede muy bien ser el asta de una digamma 
sinistroversa algo inclinada C*), lo que vendría en apoyo 
de 4A(fV)«Ol. 

• "I satisfied myself by repeated inspection tha t there 
is not lost l e t t e r l ike an e («) between r IF) 
and 0 {•) bat only an accidental flaw in the «all. The 
r (F) has been wri t ten twice by mistake." (Sayce 1667 
mt lu). 
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• a un« y otra in»cnpciòn a prosima bastant* M M « . t a l M m 

camino que «dopt» Friedrich ( i t t t l en «u traaacrâpet*«* quien 

además corr iga 0 en 9, lo que. de acuerdo con tu 

sistema de t r a n s e r i p c t » » I I ~ <va». • : *v«»§, 

contribuye • la semejanza entre ambos t r a f toa9 

N i l lejos va levoroiKin (ttes) ai eaciuir kt mm 

por considerarla an simple doblete d« Ato, im P. La copia y la 

lectura de tata estudioso supone «na slntens i e ambas 

inscripciones (XA#of>), para 1« que se ' e obi liado a «anar 

an cuanta al t ra ta i da feto -centra la opini*« de 9mjf-

que la sirve para integrar 0. 

Las lecturas da Masson constituyan sin duda la solución 

diff ícilior. defensa del signo I y da la secuencia 

w. Tal solución nos paraca, a fa l ta da una necesaria 

revisión da los grafitos, la más aceptable La opinión de 

Sayce sobra al t ra to i ha da aar tañida an cuanta por la 

contundencia eon la que es expuesta t i se proceda da asta 

modo, la discrepancia antra ambos grafitos salta a la vista. 

P a r t i c u l a r i d a d e s grá f icas : a por • ; l por 

f. 

Ato. 2T F (. Sayce 1667(9?), IV 3* 44 • } 

Orientación sinistroversa 

4Afaf« 1 *~?-A¥« 

El único punto conflictivo as la secuencia aquí adaptada 

como ?-á (lectura da Masson-Meier). I n la copia de Say re 

aparaca an su lugar un a i t r a i o signo • que na sido 

ident i f icado con • por Sayce, F r i e d r i c h y levo 

• Lectura da rrladrich*. h-a-vt-vat tita»; h-a-f-v© 
(26b). <•> seftala la lectura dudosa dal signo. 
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ro t l i i f i . Desconocemos tas » o i t vos da la nu« va l ec tura d« 

FêiUvu!»«-«i«(lM f r t f i c a t 
t rnmr a «a la p r i ü í r s palabra 

- • > o r # . 

â à i f f (t Sarce IMT(9?1 . I f I f x m m 

ariamtaciên siaistravarsa 

vtOI i M U I f tpMt* 

Dificultadas i » tártara: 

-la lectura i « Maison constituye una indudable mejora de 
lactarà« a n t a r loras: la copia da sa vea isagmida por Pr iadr ic l i 

y t e v o r o i K i n ) s u p o n í a « y v en vas da f an 

la tercera y ses ta posición respectivamente de la se» und a 

palabra, an tanto que al m n o Q ara considerado i legible 

adoptado« la saaaraciòa a n t r a la segunda y la t e r r e r a 

palabra sugerida par Hasson-Meier 

p a r t i c u l a r i d a d e s g rá f i cas : forma das t roaarsa de ». 

Inauditas da Aaldos 

Ta l co»o henos seftalado al m i n o da «ata sección 

dedicada a lea gra f i tos da Atoados, no asiste adieten alguna 

con fo togra f ías o dibujos da asios g r a f i t o s localizados por 

Jean Yoyotte los l i a i t a r e a o s por t a n t o a of racar los an 

adaptación noraa l tzada . Bn aquellos casos an que soltaos 

recoger var ian tes an nuestra adaptación ofrecemos la var iante 

afta f recuente o la «nica presente an los restantes g ra f i tos 

dal mismo or igen Asi , A y * en vas de > y •. 

respectivamente, ya que astas últimas vanantes no apararan an 

Afeados;. V an vas da v por sar l a p r i m a r a «As 

f r e c u e n t e . 
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AforiunÄ<l«»«nte, «i disponíaos da dibujo en «I caso da 
Ab M f. Bicho traf i lo , no recogido a i por Sayce ni por 
rr j tdnch . fu« publicado por Murray (1904: 10 y l i a . l i t ) y es 
recogido por i evoroekín (1965) (2% 3), lo que nos 
peralte establecer con seguridad la dirección de la escritura, 
«ótese que tevoroiKin lee el posible signo I coso 
var iant« d« f f. 

m, • ¥s ?-âiM, x- f -v iâd 

Al». 9 T 4Af Vf« 

Ab. 19 T: s€QM 

AfcV M f: VAMAA-7-04« 

Ab. f f f: iAélf, dXAitOd 

Ab. Êê T; fflARtt, fffl« 

AB. t f f ¡ 4AÍV* 

Ab. M f |s Hurray 190*: lam. III : £4 ft}; (Orienta

ción sini stroversa) If AM 

Grafitos «adultos 

tin total d« «tia grafitos que habían sido editados por 

Sayce y recogidos en Friedrich (1912) han sido excluidos del 

ropertono de Masson-H«i«r; Ab. Sa F, Ab. ? F, 4b. IS F, Ab. 

It F, Ab. IS F, Ab. £• F, Ab. 30 F. Il caso mas claro de 

eiclusión es el del grafito Ab. 23 F dt apariencia sospechosa

mente griega. Ab. Sa F parte« str un dobltte de Ab. 3be F, 

aunque la copia de Sayce apenas permite sacar algo en claro. 

La exclusion del grafito Ab. f F viene dictada indudablemente 

por su carâcttr inutilisable. Lo ofrecemos aquí como cunosi-

*0MSM1* 

9iX 
En il pueden reconocerse dos variantes gráficas ya 

vistas an otros grafitos: o (AS 74 •) por # y 
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x (júi, is F) por A, 

También resulta Bay dudoso el grafito Ab. 30 P, consti

tuido por unos siete signos, algunos de «líos de aspecto poco 

cario. Si a tilo se un« que Sayce sospechaba que loa cuatro 

ultimas letras pertenecían a otra inscripción, se comprende 

que el grafito resulte inserviblle por su oscuridad. 

Los tres grafitos mencionados hasta ahora fon también 

excluidos por levorosKín (1965). No ocurre lo mismo 

con los tres restantes, si recogíaos en su recopilación. 

La exclusión del grafito Ab. IS F puede justificarse 

dadas sus afinidades con el grupo de inscripciones 13a, isb y 

1%, pues no parece ser sino un doblete de Ab. 13b. En los dos 

casos que quedan, Ab. 16 F y Ab. 26 F, su exclusión por parte 

de Nasson es atribuïble al carácter fragmentario y a las 

dificultades de lectura. Además, en 26 F aparece un signo 

ajeno al repertorio cario (?). 1 0 

Valoración de los grafitos da Abidos 

He aquí el inventario de los signos empleados en las 

inscripciones de Abides, con la indicación de las variantes 

mis significativas. 

m 
1 A A, • 

3 C 

4 à 

5 f 1, < I 

6 f % < f 

7 I 

1 0 Podría tratarse de una variante de t (asi lo 
sugieren Sayce y Friedrich). 

11 propio Sayce (1667192): 152) consideraba que el 
grafito Ab. 26 F (Sayce XV 36) estaba escrito en una variante 
alfabética especial. 
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f 

10 

11 

I f 

14 

IS 

IT 

le 

I f 

22 

2«, 

2C 

2« 

27 

2 i 

2fr 

11 

32 

SS 

s« 
40 

X 

< N 

*, • et, H 

•» •» t . #, t 

*>e »«pecio dudoso: •, • (a lot que quizás haya 
que añadir t del grafito excluido Ab. 20 F). 

m alfabeto dt Abidos lo compone por tanto un total de 29 
signos, aunque pueden vara« reducidos a 20 si se tien« en 
cuenta el carácter extremamente dudoso ûm l (adío una vez, 
•n Ate. 34 Y, doné« aparece punteado 7 mm interpretado como 
variante de f f por ievoroiKin 1965, cf. supra). 

Il número de signos anda próximo al dal alfabeto empleado 
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•il Abu-Simb«l j • • ligeramente superior al de Tebas, Silsili» 
o Buhen-ass. 

h 
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I ê. Inscripción«« 4« Hanf la-8aqqara 

•1 corpus de Sahara, «xc«l«nl««i«nte publicado en 1976 
por Olivier Hu ton con»tiluye en ta actualidad» junio * los 
objeto* faraónicos -un« buena porción 4« los cualeí puede 
considerarse ahora part« del mismo corpus- la principal fuente 
para «1 «studio de la escritura y lengua carias. La excelente 
calidad y conservación de gran número a« estelas, su carácter 
monumental que redunda en un uso testant« estandarizado de la 
escritura y, en definitva, «1 hecho â« que constituya un 
•corpus cronológica y geògraf icaaanta muy coherente lo sitúa en 
un lugar privilegiado dentro de los testimonios directos del 
cario. 

Dada la existencia de la sobresaliente edición de Nasson 
y dadas las características apuntadas nas arriba, nos 
limitaremos a recoger «n escritura caria adaptada todas las 
inscripciones de Saqqara publicadas en Masson (1976), 
acompañadas de un escueto comentario y algunas pequeñas 
discrepancias nuestras o de otros estudiosos. 

Hay casos «n que las discrepancias afectan al orden de 
lectura de las lineas. Dado que este capitulo est* consagrarla 
a cuestiones gráficas, dejaremos el análisis de tales 
discrepancias para «1 capitulo dedicado a la estructura de las 
inscripciones, limitándonos a mencionar la existencia de tales 
discrepancias sin más comentarios1. 

• 1 Orientación sinistroversa 

AFA64© : YAO : AFAMO  

j - i « ; [ « | A M - I - -

Inscrlpción bilingue. 

1 Las inscripciones bilingües serán comentadas in 
extenso en 111.3. 
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• S Orientación slBisiroversa 

—«»s mm ; * > l « - - l - * # i : m- t -V- f - t * MÍO« 
- - - -?- •?• • - t - -« -J*«Of - ? - • • • 

Inscripción b'Ungue. 
Dificultades a« lecture: pese * la ausencia 4« inter pun« 

cien, la separación de las dos últimas palabras de la primera 
linea está justificada por la aparición de la palabra WfO*) 
en otras inscripciones (M ê» M 19, etc.) 

Particularidades traficas: 
-variante • de • en el primer signo. 
-variante 0 de © al final de las dos ultimas 

palabras de la primera linea. 

II 1 Orientación dextroversa 
• A f — - O . - - - . £ - . - # I MCAi? 

. . . . . . . . . . . . . . . f t . ? . « * | NC APT 

Particularidades gráficas: 
-• algo inclinada hacia la derecha. 
-variante * de * en la segunda linea. 

• *. Orientación dextroversa 

ABAMN 1 MOI* I NUCO***« 

•»•ON* I N-[--

Particulariaades gráficas: 
-A p o r A. 

- • en la primera linea y * en la segunda como 
variantes de *, 

-var ian tes r, i en la segunda l inea f r en te a 
l f M, respectivamente, en la p r imera . 
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¡ i . e. t. 

• f Qrientaeiên d«xtrov«ri» 
#€tA»# I Va\A t • t M f * « t I NKOftHf 

P a r t i c u l a r i d a d e s t r a f i c a » . por 4; • por A; 

• i l la cuar ta palabra, 9 por • . 

H ft Orientación dextroversa 

i f 0 1 I ÊÈWMm I NKOY« 

Dificultadas de lectura, en la tercera p?labra, Y lia 

de aar un error por r dada la frecuencia <te la secuencia 

ttl€0?9 en las inscripciones de Saqqara£ 

Part icular idad«* gráficas: 

-var iante • de • en la primera palabra ( f rente a 

• en la tercera) . 

-A presenta la forma • . 

• ? Orientación sinlstroversa 

AFA149 

YFMMáM 

TÍ i l Mt« 

Inscripción bilingue, "un des plus beaux documents de 
Saqqâra" (Masson 1976: i l ) . 

Part icu lar idades gráf icas: í l igeramente inclinado. 

Var iante ® en la tercera linea. 

g Melar (19ffb) corriga an al tasto *§•«??•. Prefer i-
mos respetar al arror del lapicida, como hace Masson (i9Tó). 
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**• ** •* 

• ft Orientación sintttroversa 

«FOI I á«VFA*X8 

MONM i mm 
mcofft^t 

Part icularidades gráficas; 
-var iant« • de i en todas aus apariciones. 
-var ian te e por 9 en la ultima ttnea. 
-Algunas le t ras presentan algún t ipo de inclinación, 

atribuïble a la irregularidad con que han sido grabados los 
signos, 

II 9 Orientación s ln ls t roversa 
4Af f At« 
YäO I •¥•# 
U0N«X«NC 

AB? 

Part icularidades gráficas: 
-nótese la extraña le t ra » que henos dejado en su 

orientación s lnls t roversa. 
-N presenta una forma inclinada «. 

N 10 Orientación s ln ls t roversa 
a. ©A«V>?® 

fVAfft* 

AF I M f 

*€€*¥• 
*??¥!• 

b. eCNYOT« 

• • 1 NC At Y 

* • 
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Di s t i n g u é e ! , aifiiisiü© a Basson (if ft}, entre a. y t>. , 

dado que «1 •tillo diferente de los signos revel» que 1st 

trei ultimas lines* hsn U d o sfiadidss por otra mano. 

Dificultades és lectura: on is parte (s) rtsuits 

probIss*tico sabor si csda final de linos coincide con final 

de palabra o no« 

Particularidade* gráficas; 

-variants l de », 

-variante 1 és i. 

M 11 Orientación »ini»trover«a 

IfVtOl 

MNV«Xi 

Disonó muy regular de 1st l t trss . Mótese que fate es el 
único ejemplo en Saqqára de x, 

H I t Orientsción s in i t troversa 
V«HS I Sf lè i«4t 1 NBKOf«4i 

Particularidades gráficas; 
• v a r i a n t e 0 de 9. 
- v a r i a n t e • de • . 

H IS Orientación ami »troversa 
SYTSOOI ; MONTO« 

•flautet 

Signos trazado» û* modo muy regular. 

• 1« Orientación » n i » t r o v e r s a 

AF9Af* : vao : t-----
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PtrUcuUridadei gráficas; 
-var iant« i da i. 
- var iant« * da *. 

• If Orientación dattrovtrs* 

Aa-?-?-?-iM 

A-?-?-tVAftt*if 

Particularidades gráfica»: el último signo presenta su 
forma sinistroversa (•), frente al rtgtilar € en la 
misma linea. 

H 16 Orientación destroversa 

©€¥•01 

ftCM I «AMMt«(î 

Particularidades gráficas: 
-var iante angulosa (<) de c. 
-variante * (eon los dos tratos de igual longitud) 

-var ian te * de «. 
- var ian te A de A, 

H If Orientación sinistroversa 
f tAMi-??~4Aff«a i aVAfaOftt**« 

Particularidades gráficas; 
-la primara y tercera aparición da i responden al 

alögrafo I, en tanto qm* el restante ejemplo presenta la 
forma l va vista en N 14. 
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II. ft. t. 

-variant« angules* • i « i 3 . 
-orientación dextroversa i« N, 

M le Orientación aimstroversa 
. . - . . v a i vaoMA i t i t e a * i mm% 

Particularidades grifieaa*. variant« « de N. 

• 19 Orientación aimstroversa 
•POM ; aMTÇH-?-® 
a99va ; Nvo® 

M £0 Orientación ainiitroveria 

MATY«* i YO i atçNYYexe 
H«COT94« 

• i l Orientación aimstroversa 
H-?-?-Qç© | f.j i IVONOfi« I WCOY® 

• £t Orientación sinistroversa 

«AP Y «01 

aioto+e : ©Yiiea 

• 23 Orientación ainistroversa 

•YVfgg* VaAf«HTNa+6 I NlCOff (•!• 

Dificultades d« lectura: la integración [•) •« segura 
dada la aparición de «ata palabra en ot. aa inscripciones de 

3 Sobra «ata forma ambicua hemos hablado al tratar «1 
grafito Si. 60 F. Allí y en MY F corresponde a una A. In 
la estela que estamos tratando no hay duda posible dada la 
clara presencia de A con tu forma «a« habitual (A), 
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Saqqara (M 4, M 5, M 6, tie.). 
Particularidad«! gráfica«: aparece empleado sistemática

mente «1 alógrafo • de I. 

• ** Orientación s ln i s t reversa 
«9YFOM I VMOK« 1 XiO? I Nt(C)OV«XÍ 

Dificultades de lectura: para la integración d« C ef, 
lo dicho en M 23. 

Particularidades gráficas: 
-uto s i s temát ico de • por •• 
-var iante © en la primera palabra, a tr ibuïb le al 

hecho de que el testo discurre verticalmente al inicio de la 
i n s c r i p c i ó n . 

• e t Orientación s in i s troversa 
tCHTM I MiFOeHi I NCAfY*f 
iCNTM i MiFOatf 

Particularidades gráficas: 
-I de la primera l inea aparece representada por la 

var iante l, inclinada hacia la izquierda. 
-f de la primera l inea presenta una ligera incl inan-

clon hacia la derecha. 
-todas las N salvo la última son dei troversas . 
-en la segunda l inea, • se opone a © de la 

primera. 
-Masson dibuja para I de la segunda linea la variante 

% presente en al graf i to de A by dos Ab. 9 F" (cf. sobre 
esta forma nuestros comentarios a dicha inscripción). La 
fotografía (Masson tf f i ; i*m: XV) no nos ha permitido 
identificarla con claridad. 
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-tanto «1 dibujo co»o la fotografía de Massen (i9fi| 
prttmtan el «lgno i 4« 1A segunda Une» bajo I« aparien
cia de «na <Jig*mmë (1 Algo inclinado). Dada la 
aparición de la mama palabra tn la prlatera linea, reauíta 
evidente que ae trata a« una i inacabada. 

II 26 Orientación ai ni a trover »a 
NOtXD I MONTO» I 96 *A9A[FJ« 

Sólo en eata inscripción y en N S3 aparece el extraño 
signo ó*. La integración de f est l basada en dicha 
inscripción. 

Particularidades gráficas: variante • para N. 

• £? Orientación sinistroversa 
?©Oê(40 T?)F8M I CMOl® I NiCOT<D4« 

Dificultades de lectura: los signos están dispuestos de 
una forma muy irregular (» por 8, etc.), mis irregular 
que la causada por la típica alternancia entre escritura 
vertical y horizontal de las estelas de falsa puerta. Tal 
irregularidad hace dudar a Masson sobre la identificación 
exacta del cuarto signo, que presenta la forma 4. Tanto 
puede M^r T invertida cono à con un elemento prolonga
do indebidamente hacia arriba. 

Particularidades gráficas: pese a las dificultades en la 
disposición, puede afirmarse que se halla empleada sistemáti
camente la variante I de •• 

* Reconocido ahora en Tabas (Th. Si i) tras una nueva 
colación («evoroikin 19S4Í66T 199). Cf. nuestro 
comentarlo a dicna inscripción en p. 1S6 
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• tê Orientación sini«trovers« / êe»tr®vers» 

•?HMVt | M Û | *?<*••• I •APiM·· 

< > 

11 texto present* une dispocslcion «tiple«. Se trat« fl« 
un« estele de felt« puert* cuyo texto comienza horizontalmente 
en 1« parte superior y sigue por ti lado vertical izquierdo 
siempre en dirección sinistroversa. La ultima palabra ha sido 
situada en el lado vertical derecha pero en dirección 
dextroversa. tilo se aparta del slates« habitual consistente 
en iniciar la inscripción en la base del lado vertical derecho 
y proseguir bordeándola en su totalidad, siempre en dlreción 
sinistroversa, o bien (menos frecuentemente) en iniciarla en 
1« base izquierda y adoptar una orientación dextroversa. 

La escritura es totalmente regular Cada uno de los 
signos se ajusta a la orientación correspondiente. 

• C9 Orientación sinistroversa 

•èAltm i - - -

9TFAl>f* 

Particularidades gráficas: 

-único ejemplo del signo », tal vez variante del 
signo ö (N 9), aunque Nassen (1976) los distingue por 
prudencia con los números ** y 43 respectivamente. 

- var ian te t de i. 
- var ian te ® de • . 

• • 10 Orientación sinistroversa / dextroversa 

* • • ? • i v«o < 

Aff-?-«Xgenc > 
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La priMera linea tata dispuesta borlsontalmente y an 
d i race i òn »lniatroreraa. La segunda aparaca an al lado 
varlical ltquierdo y orientada da izquierda a darecha. 

Dificultades da lectura, nuaatra lectura discrepa da la 
d# Masson an al antepenúltimo signo da la setunda linea 9, 
que i l îaa O. tevorotkin lia revisado personalmente 
la estela y net ha informado da tal corrección5 

Particularidades gráficas: 
- var ian te «. da a. 
-variante 9 da • an la primara linea 

H SI Orientación sinistroversa 

? I AMfAAv 

•M M Orientación deitroversa 
tafo i mf?*ttft>«t i NBKOY**« 

Dificultadas da lectura; 
-la presente lectura aa aparta da Masson (1976) en al 

tercer signo da la secunda palabra qua presentamos punteado. 
Hasson dibuja y transcriba a (<d> an su sistema). Si bien 
es cierto que al signo paraca presentar asta forma an la 
fotografía publicada por Masson, creamos preferible pensar en 
f invertido -algo perfectamente posible por la disposición 
gráfica dal tasto- dada la presencia an II S da una forma casi 

9 In dos comunicaciones epistolares: "it [sell, nuaatra 
propuesta da corrección an Lion, cf. infra) reminds me about 
my own correction of existing copies of an inscription «bare 
all read O, but, in reality, i t «as 9 )I am not sure 
which mm - I thlnK it is Saqq. 30, 3rd latter from the and; ! 
definitely saw 9 «nan 1 took the object m my bands - in a 
museum in England)" (9-iV-l9fO); "Aa for 90 {not 
OOMSaqq. 30)...- (27-IV-1990). 
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II. 2. 1. 

identic« atfAMt« (con notación vocálica suplementaria 
entre t y F). Intentaremos confiraiar nuaatra propuesta 
con argumentos obtenidos da nuaitro propio iistena de lactura 
<vi€. III.*). 

-el tarcar alfno M dudoso. De Mr • parece tratarse 
de i« variante • . 

Particularidadas gráficas: 
-an la segunde palabra, • preaanta la variant« e, 

quizás causada por la disposición vertical. 
-no está claro el tipo d« variant« que representa a • 

(41 cosió en N 6?). 

• SS Orientación dextroversa 

I (?) Of« I K*Q I •tàfÓOV· I 96 + AÇAF® 

Dificultades d« lectura: delante del priser signo (O) 
aparece una pequeña barra de separación. Hasson piensa que 
Oft» no es un nombre completo, sino el final de una 
palabra: "il semble donc que, pour des raisons obscures, le 
lapicida n'ait jasais gravi le début du premier mot" (Masson 
Iff«: ao>. 

Particularidades gráficas: nótese la presencia de ó 
como en N 25. 

• M Orientación sinistroversa 
ktuom i vo i Ht«A9* i xt i NSCOT® i xg 
otfact te i xg 

Particularidades gráficas: 
-variante 1 de r en la ultima palabra, 
-resulta llamativo el uao de interpunción para aislar el 

elemento xg que en las reatantes inscripciones aparece sin 
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* * • ite« i * 

»epmraciôn. 

• St orientación *inistrover»a 
AFAgONt I NfOfHt I álXMt« I VIO I A f t V M X * I fMOètt 

Letra» perfectamente regulare», sin variante» digna» de 
mención. La ordenación del texto dada por Maison será 
discutida en III.6. 

H St Orientación «ini«trover*a 
NflOOfttt 

AANOf AffVttf f O t O H i 

Dificultadas de lectura: pese a la ausencia de ínterpun-
ción, la segmentación de la segunda linea, realizada por 
Masson. no despierta duda alguna, dada la presencia de la 
forma i AFtvtax« i en N 35. 

La ordenación de Masson es a todas luces errónea. Cf. 
III.©. 

M 3T Orientación dextroversa 
?-?-ÔAIiM 

?-flAN«Xa 

AAOMXAf TOI 

H 3t Orientación sinistroversa 

NK0T9+« 

9AM*« I t§e+ti?M*fl® 

[ representado por f ligeramente inclinado hacia 
la izquierda. Uso de 9, e. La ordenación de las lineas 
es errónea, cf. Ill.t. 
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IX. t . 1. 

H St Orientación slnlsiroverta 
©?ÇCW I ÄAfAf»fOI«*g I Nf [ — 

Particularidades gráficas: 
-nótese la presencia del extraño signo » (Nation ni 

•3). 
- v a r i a n t « ® de ©. 

Il §0 Orientación sinlstroveraa 

Xi : MMT 

Off# 

Sobre las cur iosas c a r a c t e r í s t i c a s de es ta inscr ipc ión 

cf, Maison (l9fê: 44), Masson duda si las dos pr imeras lineas 

representan dos pa labras d i fe ren tes o bien una sola. En sus 

Indices se inclina por es ta segunda opcién. 

Il *1 Orientación dext roversa / a i n i t t r o v e r s a 
áOYtm i M« > 

FAà 1 Af&i<Mâ < 

Masson (i9?ê) ha reconocido acertadamente el carácter 
bustrôfedon de este texto, f presenta la var iante r. 

M *I Orientación s lnls t roversa 
40fVFÇ 
Ä+M6N9<HtG 
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• 41 Orientación ainiatrovaraa 

Afàt«# I UM?!Off? 

VD 

Dificultades de lectura: no se Mb« «l el texto continua
ba en la primera tina«. Il ultimo signo podria aar • an 
vez de T y tratara« d« un tipleo final de palabra en 
9. Naaaon (19TÓJ opta por no corregir el texto y seguir 
una lectio difficiUor que recogemos aquí. 

• 44 Orientación smistroversa 

---JAfCIMf« I MCt---

Dificultades de lectura: delante de A aparece una 
linea vertical que tanto puede ser barra de interpunción cono 
reatos de una letra. 

Particularidades gráficas: 
-Variante 1 de E en ambas apariciones. 
-C es de carácter anguloso (>). 

• 41 Orientación sinistroversa 

• 46 Orientación sinlstroversa 

AMNA[---

evidentemente, puede completarse aMNA(«V] o AMNA-
!•?!, dado que se trata del inicio de dicha palabra, tan 
frecuente -con una u otra grafía- en Egipto. 

•ü 4T Orientación sinlstroversa 

4 A f f 
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II. t. i. 

l f icultad«! de ltctur*: seguimos lat propuestas de 
Meier (1979b) 7 lay (ttêtbî consistente en leer 4 en vez 
de i (lecture de Haason 197«). A ello no» nan llevado las 
siguiente« rezones: tal como señala Ray, un inicio «Af? 
tiene un buen paralelo en Nf L <#Af?*ao¡t); Hasson (1976: 
40) destaca la rareza de un inicio tA ("pas d'autre 
•«••pit en Efypte-*); La fotofrafla en Masson (1976) apunta a 
«, ya que la linea vertical sobrepasa por arriba y por 
abajo loi dot puntos de encuentro eon el semicírculo, algo 
infrecuente en los signos • de Saqqara. 

• *Ta Orientación sinistroversa 
- - - ! • • •« 

• 4Tb Orientación slnistroversa 

H aa Orientación sinistroversa 
- - j y o f 

• %êm Orientación sinistroversa 
--JT-X® 

• «êb 

Hl ^IÖC 

0 SI existe un posible ejemplo ai •• segmenta «1 grafito 
Ab. Sa F tal como nosotros proponemos, siguiendo a Me 1er 
(1979a): no AAtOl egAflA» lino AAVIBf gAflAf». Cf. 
comentarlo a este grafito (p. 166 y s. ). 
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M Md Oriantacian sinlslrovvrsft 
tC I OH* 

Variant« l ât i, ligeramente inclinad» hacia la 
ltqulerda. 

• «• Oriantaclôn ainiatrovara*  
)M0 Î ac 

. . . . j . f . N f 

Dejamos la valoración de laa înecripcione* de Saqqara 
para ti capitulo »Uuiente, 7a que ban de aar evaluada« 
conjuntamente eon tl material «al miemo origan publicado como 
objeto» faraónico» «n Maeton-Yoyotte (1990), 
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• H iPPw flPWiWBp ^S^ea^ajBIP wWIPaW «A^aPai aa™SP«awai^l^^WBP 

Bajo «sta denominación r«unl«ron y publicaron t n tffft 

Otiv&ar Nasson y Jasa Toyott« u n * »«r i t «a inscripciones 

carias da aivaraaa características. Da «a total da catorce 

objetos, aaava tea atr ibuidos a H«nfls-8aqqara. Dt «ato« 

nu«v«, ocho tea aatalaa CHT A, B, C, D, I , P, a, H.) lo qua 

supone qua tanto por «otivos geográficos cosió foraales • 

incluso cronol6|icos, foraan na grapo homogéneo junto a l 

corpus de Saqqara publicado por Hasson t n (197ft) y qu« 

acabaaos do ravlaar. La inscripción roataato do ests grupo do 

nueve aa una «statua oa bronc« a«l toro Apia (NT Ea, b) con 

alguna peculiaridad gráfica. 

Da loa claco objetos qu« qu«dan, doa da ellos proceden de 

Sais. Sa t r a t a da doa bronces bilingues da earictar votivo (NT 

L y NT N), da graa ia ta r ia por dlfaraataa motivos qu« luego 

expondremos; loa traa restantes, aa f i a , son da procedencia 

desconocida y coinciden aa al hecho da «atar constituidos por 

una sola palabra caria cada uno: una inscripción sobre aa 

recipiente y otra sobre una sorti ja (NT a y NT b); y un 

ranearlo da bronce para una ausarafia »osificada (taabién 

conocido como «1 "icneumón da Berlín") con inscripción 

bilingue (NT I). 

A asta conjunto da aatelas y otros tipos d« objetos 

publicado por Hasson y Toyott« nay qua añadir otros doa 

hallados posteriormente: uaa estatui l la da la diosa Xsls 

(aeroroiKin 1964a) y un león da bronce (Nasson 197o) 

a. Objetos procodoafs Aa Honfls-8aqqara 

NT A l á t a l a dal Naaao dal Louvre 

Orientación alalatroveraa 

) OfIAM-? I A iV I (A) | ( i * I AOf( 

Fotografía aa Nasson (1963: l i a . XII). 



JUL* K* 1* 

Dificultad«! da ltctur«: «n »aaaon-fOFOtt« (1966) M 
intagraba coa© oitlao saino do la prla«ra palabra (•), 
atendiendo al apartnt« JieaoootoJotttojí «ntra M Í « palabra y 
1« slgul«nt«. La «xist«ncla d« foraas coao fftâXif (Ato. 26 
T), Ç?¥AAXit (Ab. tf F), posibilitan lntagrar igualmente 
v, por lo que la opción elegida por Masaon (1976) on ana 
indlcea y aofulda por nosotros os ameno aas prudontt. 

Particularidad«! trafica«. 
-variant« • d« i (»«fundo signo do la i«tunda 

-variant« i de r en la »efunda palabra, 
-var iant« ® d« •• 

H? • Est«la dol Hus«o dol Louvre 
Orientación slnistrovorsa 
v?miv i èfoft) 
Nil 

Fotografía an Masson (1953: l i a . xill). 
Particularidade» traficas: variant« 9 d« S) «n la 

sefunda palabra. 

• f C 1st«la d« Qr«nobl« 
Orientación slnistrovorsa 
•Of» I iM0f«4g I •YXI·· 

Fotografía on Nasson (1963: l i a . XIV). Letras bastants 
regularos. 

Particularidad«« gráficas: 
-variante» do •: 0 «n la segunda palabra y • 

al inicio de la toreara palabra (front« a • al final), 
-notos« la presencia dol raro signo 1 en la aisaa 



II. 1.1. 

palabra « i qu« t p t r w t m H tt r HT r, 

•Y D Bátela de Bru*t ia« 

Orientación a la iatreverse 
M T F M VO 

«AF•?•**• mm»** 

Dificultad«» de lectura: 

Hin aaba« lineas 1« eeparaeièn d« palabras, pase a la 

ausencia 4a lnt«rpuncl6n, • • ««fura dada la existencia da 

secuencias tna«abr«a an - • an otros aonua«nto« da Saqqara 

y da vo COBO el«a«nto ««parado «n H 20 y H 34. 

-ant« la existencia da »«cu«ncia» paralela«, »o»pecha»io» 

qu« en aAUfemea ? e s t i por A. Da cualquier «iodo, 

la« fotografía« an l i i e r » (1940) y Ma»»on-Yoyott« (1956) 

auestran una í o r a a f, a l bi«n alfo di ferente dal signo 

f da la pr iaera linca, alfo Bis «stlllsado. Por iodo alio, 

preferíalo« dejar la emtndatio posible para aquellos 

capítulos dedicados al d«sclfraal«nto, donde s a r i defendida 

por otras ratonas. 

Particularidad«« iráflca«: 
-A COBO séptiao signe de la segunda linea. 

-al pendltlao signo da la sagunda Unea paraca inacabado, 

ya qua no resulta visible al trazo horizontal, lo que le da un 

aspacto da l . 

•f • látala dal Museo da 11 Cairo 
Orientación sinistrovarsa 
OOfOOX» 1 VIO I ?VOI^-î-?-?-MAfMOtXi© 

Inscripción bilingüe. 
Dificultades da lecturas peco puede decirse da los tres 
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signos lUglbUs. Friedrich iat«nt«b« l««r fYOlfi I 
«(i)MAf... a part ir €«1 dibujo d« Safe«. Masson-Yoyott« 
(19W) optan con acertada prudancia por no proponar ninguna 

Particularidad«« gràfic««: variant« | da f. 

•aW F E«t«la d« Lauaana 
Orientación alaistrovara« 
«MUA«VITO«oa i vp i T A H A » I «VIit« i MAIA 

Inscripción bilingue. 
Dificultad«« da lectura: asta «átala h» «ido revisada 

recientemente por Ma»«on. Loa re»ultado« d« 1« revision 
aparecen publicado« co»o Apeadle« IX «a Ma»«on (if7i; 92). De 
aal y d« Neler (1979b) procede nuestra lectura. 

La revisión a« perautldo introducir sustanciales mejoras 
•a la fijación del testo. De entrada, confirma la in«sist«ncl« 
d« un signo « autónomo qua pretendía leer»e donde ahora 
vemos i»1. La »ecuencia resultante AMttAa? es bien 
conocida «a «1 cario de Iglpto. 

Otro «lfno conflictivo era f, dado que «qui present« 
ma« variante abierta por debajo (V). La Identificación de 
nata forma coa f visa« avalada por 1« r« mencionada 
pr«»encía d« 4«ta s«cu«ncla ea «1 cario egipcio. 

Por último, «i «igno o de la «aguad« palabra era 
leído erróneamente costo un t «lgo deformado. Ma«»on lo 
considera ahora simplemente un «igno o «Mi trazado, lo que 
da lugar a la conocida secuencia vo (cf. supra NT D). 

Discrepamos de Nasson (i#?ê; 92, Indices; igualmente 
Meier 19T9b) «a su pretensión d« considerar que 1« primera 

1 Contra «a «Igno independiente » se Habla pronuncia 
do repetidamente «evoroiKln (19Mb, 19W). 
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OsPej^p^^a^a^SNB^Swap^SjS" aMBiapflPT^We flPWW «PIWHNP 9 ^Bp ^Siffla apBflff^'^S*(P SS^^BJWPO^pwei^WPSI ^I^WWPIPWP^wBP ^S>^S ^ • B ^ M S P e^pM^BSJpaWW ^ B P H F 

leVmiâef • • f · t f · t , •«ostra discrepancia esta basada 
tanto an »otlvoa epigráficos (inexistencia a« inurpunciòn an 
«na inacrlpcl6n «n U «IM aparaca utilizada con regularidad) 
COBM> MI otros qua ataftan Al deacif raauento y aobra loa qua 
volveresjes al analiiar las ínacripcionas bilingües. 

Partlcularldadts crftflcas (adenas da las señaladas): 
• •ar lante « 4e A en toaos loa caaes. 

- v a r i a n t e " da i . 
-variants e par • an toaos los casos. 

MT O Bátala da Sydnay 
Orientación sini atreverse 
9MSX) ; AAfNAMXi 
•eOfVSXf 

Inscripción bilingue, l o plantea problasias da lectura. 
Partlcularldadts graficaa; 

-? abierto por su parte inferior (sesejante por tanto 
al signo ff an MT F). 

- • a r l a n t e t de 1. 

WKW Mm a l S %§ i • CMi «MI« 1*11 

Orlan tac I6n s m i s trovar sa 
tAHOV t AT Ai» e-AFMCO 

Inscripción bilingue. Pese a la ausencia de interpunción, 
la sagnantaciôn parece segura. 



n. i. i. 

m s Api« m% »u»to m n catro 
Orientación d«xtrov«r<a 

ft. AAFAOfM : APNQf*! 
». AAP i s t tt i mmà® 

Inscripción bilingue. Uno y otro texto te hallan 
dispuesto an lot dos latérale» a i t largos de la Ma« rectangu
lar de la estatua 

Particularidades gráfica«: 
-presencia del raro signo I. La situación qua plantea 

es particularmente extraña, ya que parece alternar con A 
en lo que tin duda et una misma palabra en (a) y (b), tin que 
sepamos a qui obedece tal vacilación gráfica, 

-I en (b) frente a I en (a). 
-variante r de *, 

b. Estelas procedentes de Sala 

MT L Relicario para tret reptiles momificados 
Orientación dextroversa 
«APY*iOII : MiCTMUtáfO : f f -?-
NO I ftOY : ©YHY 

Inscripción bilingue. 
Dificultades de lectura: al final de la primera linea 

podría integrarte [M] d« acuerdo con la secuencia paralela 
ffMMMOM en AS 74 t y Zlba (l«Y«CYfl). 

Particularidades graflcaa: variante t de Y en la 
primara palabra. 

tOf 



a l i 

• • f m lócalo pera an« estatua de U diosa Belt 
Orientación sinlstrovoraa 

Inscripción bilingue. La part« egipcia parait« datarla 
hacia la segunda s i t a« dal aigle vil a. C, lo «va la 
conviart« ab al ta«tl»onio cario a i s antiguo 4a Hipto, 
incluso par éelante da lo» grafitos da Abu-8inbel fifi a. 
c»r» 

Dificultadas «a lactura: no asiste duda alguna 4« qut al 
tasto aati co»puasto dt do» palabra*. Ha»»on-Toyott« (19M| y 
Maaten ttfftl (= Meter tfffb) sifuan una segmentación ya 
tradicional antra • y ?. loaetrea optaaos por la 
segmentación sugerida per Meier (1970s: 01-82), of, lo dicho 
al co»«ntar "Ab. ta F, aal eoae nuestro coaentario a asta 
inscripción bllingu« an III.3. 

Particularldadas gráficas: 
- • a n a n t « o da 0. 
-orientación dextroversa de f. 

c. Objetos faraónicos do «rafa« desconocido 

MT 1 Relicario da brenca para una smsarafla aoaificada 
Orientación sinistroversa 
•ai Af 

Inscripción bilingue. Signos regulares. 

•T a Orientación dextroversa 
i o v e i • 

c Cf. Maaten (19©* 35-W). In al objeto puede laarsa un 
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In«cripcun sobre une eertija. 
Dificultad«* A« Uctur«: en M»»«on-Toyottt (1956) la 

inscripción M laie «n dirección am 1st rover sa, tenia quisa« 
•n la Autoridad «a S« y ce. late «ltiae» leyendo • m o t como 
tt-i-i-fch-e-e, creía rtconoctr al neatore de «tes carlo 
Oooywa5. La lectura deitroireraa.» qua aparte« an loa 
Indicat «a Maison (1976) y an Melar (19?9b), viene confiraiada 
tante per la orientación destroyer sa de i COBO por la 
frecuencia de tíñalas tn ! • (cf. especialmente *A-
9àêmmm9 «n H st>. 

• f b 
Orientación dextroversa 

•€V»A 

Inscripción sobra «n recipiente. La fijación dal tasto 
no plantea ningún probleata. Aunque «1 tercer signo presenta la 
proloniación da los dos traaos tras su encuentro, cualquier 
sospecha de que se trata de x en ves de v ha de ser 
disipada ante tersas cosió âCVAM (Ab. • Fi, ÄCVAOXOF« 

(Ab. 10 P). In la inscripción aquí analizada aparece eapleada 
la t er sa i, lo que rat i f ica la equivalencia * s h 
(frente a lar I9ó£b). 

« ft Estatuil la de Is is (Sevoroikin 1984a) 
Orientación sinlstroversa 
I A r i Mm 

M I MUA« 

»OM 

3 Sayce (litf(9t^ i§S). De hecho, Masson-Yoyotte (19M) 
rechasaoan eata Qltiata hipótesis, reaucltada en su sKMsanto por 
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In»cripci6n bil'.ngüe. Bati incisa an ti socalo de la 
••tatúa, en trns da loa cuatro lados, la ordenación dal tasto 
es la ofrecida por »evoroIKin (1964a) y adoptada por 
Hasson-Meier. 

Dificultades da lectura: 
-al dibujo an tevcroikin (1965) as mucho nia fiat 

al original que al da ievorolk ln (1964b: 56-59, 
articulo an al que aparecen las fotografías dal zócalo y de la 
estatuilla). In concreto cabe destacar qua an SevorosKin 1964b 
se dibuja h por la torna más correcta r. 

-Ray (1962b) sugiera qua « (que aparece bajo la forna 
P) pueda aar 9. Aunque la fotografía en Ievo
rolkln (1964b) asi cono al dibujo en levoroiKin 
(1966) peralten pansar an una 9 algo defectuosa, preferi
mos seguir la lectura dal editor. 

Particularidades gráficas: la ya comentada variante F 
de 4. 

•Lian : León da bronca (MASson 1976) 
Orientación simstroversa 
fOfOM : ftf*fCAM 

Of «A 

TYM»AT0 : VfNtBfNe) 

Dificultadas da lectura: en Nasson (1976) se lee fO-
FOM. La corrección que proponemos so basa en la secuencia 
fofo da 34a (: Qusnani 1976 ni 1). Sugerida por carta a 
Olivier Masson, éste nos ha enviado una nota de Jean Yoyotte 
(marzo 1990) con un calco y una serle de observaciones da gran 
interés: ai signo an cuestión presenta una ligara solución de 
continuidad en su parta inferior frente a ios otros O de 
lo objeto que son circuios. Yoyotte concluye: "A non avis, 
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donc une r«ititutlon f M Í •cc ·pt ·bl · ·* . 
ParticuUridadts trafica»; 
-variante â dt A, aunque en la segunda palabra 

parce« tener más bien una tormrn a ajadlo casino antra 1 y 
4 

-C presenta una torna angulosa >. 
-Onico ejemplo an Bflpto de * hasta la tacna. 

Da a« recopilación da objetos faraónicos, Masson-Yoyotte 
renuncian a aduar tras inscripciones: 

m r - Sayce lMfftt], VI 1) 
Al no haber sido localizado da nuevo per los editores y 

dad? lo incierto de la transcripicón de Sa y ce (lMTtftk reco
gida en Friedrich 1932), estos optan por no reproducirlo. 

In el dibujo de Sayce pueden reconocerse algunas letras 
posibleaiente carias (M 0 X i O) junto a otros signos de 
aspecto enramo. 

Fragmento da recipiente (49 ¥ « Sayce 166T(9a). V) 
Hallada an Naucratis, da donde no conocemos otro 

testimonio cario, Hasson y Yoyoite sospechan que esta breve 
ineeripcien (tres signos) pueda ser una siis de las que, 
incisas sobre soportes sismares, presentan monogramas y 
combinaciones de signos y que son friegas. 

* O. Macaón» comunicación epistolar 10-III-1990. Hasson 
atada a la nota da Yoyotte "possible". lerorolkin. en 
sendas comunicaciones epistolares (9-IV-1990, 27-IV-1990), ha 
adoptado la lectura • ugerlia por 
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Oatracon 4« Mm (DlospoL Parva) CM P * Sayce 1906, VIS} 
Excluido «n Nasaon-T070Ht (19W), Nassen l« ha dedicado 

un excelente tstudlo particular (Kasson i9«7). Junto a signos 
carlof típicos toscamente trabados {• f T t) aparecen 
otros muy aar cl nales et) • incluso uno sólo conocido por 
•ata inscripción y que recuerda al signo to del silabario 
c h i p r i o t a (1). 

Sayce creia que M trataba de una variante alfabética que 
•1 situaba hlpotéMcamente an Cauno basándose an las peculia
ridades de los caunios señaladas por las fuentes friegas. Los 
hallezagos posteriores da inscripciones an dicha ciudad del 
Sudoeste da Caria, si bien han confirmado al carácter 
diferenciado del alfabeto caunlo, conducen a descartar 
totalmente la vinculación da asta inscripción con dicho 
alfabeto. La suposición da que al óstracon da Hu presenta una 
variants alfabética singular sigua siendo sin embargo válida. 

Valoración de las Inscripciones ela Menf la-Saqqara 
II conjunto da inscripciones procedentes da Menfis-

Saqqara, editadas an Masson (1978) y an tfasson-Yoyotte (1956) 
supone hoy an dfa al material cualitativa y cuantitativamente 
más importante para al estudio dal cario por las ratonas que 
apuntábamos al inicio da | 6, dentro da asta mismo capitulo. 
Sa suai« hablar ya da un "alfabeto da Saqqara" del mismo modo 
que sa habla da un "alfabeto da Cauno" puesto que no existe 
duda alguna da qua sólo an ambos casos estamos ante un 
Inventarlo da signos casi complato. Sin embargo salta a la 
vista cuan ventajosa es la posición dal corpus de Saqqara 
frente al da Cauno. In al primar caso disponemos da un nada 
desdeñable acopio de epígrafes con lnterpunclón, da marcado 
carácter formular y da una brevedad qua los haca más penetra
bles, i l corpus da Cauno, por mucho que noa ofrezca un 
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alfabeto casi co»pltto, raaulta muy difícil de utilizar afta 
alli dtl análisis puramente epigráfico dado que M baia caai 
exclusivamente en una inscripción de gran longitud pero 
carente â« interpunelên y de funcionalidad totalmente 
desconocida. 

Las característica! especiales del corpus de Menfis-
Saqqara reduce considerablemente ti numero de variantes y, 
como veremos en nuestra valoración global da las inscripciones 
carias, sirva an gran medida para mejorar nuestro conocimiento 
da la escritura caria an ese ámbito. 

Il inventarlo de signos carlos da Menfis-Saqqara es al 
siguiente (en la columna de la derecha, las variantes a*»s 
significativas ) : 

A, • , » . < 

A4? 

I . I , 1 

i 

• t 
1 A 

3 C 

a á 

s 1 

6 f 

f I 

a • 
9 • 

10 f 

u M 

i t 0 

14 9 

IS 4 

l f M 

16 T 

19 V Y 

t i • X 

ii f T 

r, * 
», < N 

> •, n 

f i s 



II. t. I. 

-so 

©, •, ®, t 

ft, > •, • 

¿4?, 1 

• , •, * 

(¿virlinit del anterior?) 

Por consiguiente, el alfabeto de Saqqara est* compuesto 

por 33 signos (con la consabida equiva lenc ia ? : ?). 

Si el signo nfi 44 es simplemente una var ian te del ns 43, cono 

muchos sospechan fundadamente, el inventar lo quedarla reducido 

a 32 signos. De ellos, 6 sólo es tá documentado en es te 

grupo de inscripciones ( t res ejemplos en dos inscr ipciones) , 

en Tebas y en Buhen. Por su par te , t i signo 8 t iene un 

s t a t u s poco claro (cf. supra). 

La única ausencia s igni f ica t iva con respecto al res to de 

inscripciones de Egipto es el signo r que encontramos en 

Abu-Slmbel y en Sllsi l is . Suponer que éste es una var ian te de 

6 resu l ta algo aven tu rado , aunque no deb ie ra d e s c a r t a r s e 

t a l pos ibi l idad. 

Una detenida observación de la tabla a n t e r i o r evidencia 

que las va r i an t e s gráf icas mis seftaladas del corpus de Menfis-

Saqqara no son especialmente abe r ran te s . La mayoría de elles 
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consiste exclusivamente «n alteraciones tn la disposición dt 
lot signos mediante inversión (I, ¿A?) apaleamiento 
(*), ver t i ca l lxac ión I, inclinación dal i l fno (e, 
• , •) , cambio d« orientación, «te. Otra» deformaciones 
d« IM ilfno» temblón carteen d« e»peciai relevancia (", 
f, I, ast como las diversas var iantes de A), 
Evidentemente todo« estos fenómenos dan cuanta dt multitud de 
vanantes que encontrados on el rosto do documentación caria 
do Ifipto. Resta COBO forma singular la variante • de 
•, que tanto puado sor una forma mis antigua posteriormen
te simplificada como una transformación propiciada por el 
deseo do dotar do mayor simstria al signo. Sn el balança final 
sobro las inscripciones carias volveremos, con una 
perspectiva mis amplia, al problema de las variantes. 

Valoración da las inscripciones da Sais 
II escaso ma*erial do Sais (dos inscripciones con un 

total do 42 signos) sólo nos permite conocer un reducido 
nar. »re do signos, 
• t 
I A 

5 C 

6 1 < t 
9 • 
10 r 
i l N 
II O 
i* 9 
15 4 

Î9 ¥ 
£1 4 
it f T 
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24 A 

f t • 

t« • 

I f i I 

te f 

si • 
Si X 

3t • 

Si se exceptúan las variante» o j t, no • s c · . i v : -
• • n i t aberrante», toaos lot signos presentes en las de* 
inscripcions» -II- encuentran uns clara correspondencia an al 
alfabeto 4a Saqqara y, por anda, an al resto le documentación 
egipcia. La alta cronología d§ MY M (segunda ¡altad dal siglo 
Vil) supone una estabilidad an los habites gráficos en un 
periodo de Mis da un siglo (hasta la documentación de 
Saqqara), al menos an lo que concierna a los signos en ella 
empleado» (con la »alvedad de 0). 

Valoración de laa inscripciones egipcias de procedencia 

Los signos encajan bien en al repertorio cario da Egipto. 
Solo exista una «nica e importantísima excepción: la presencia 
da ir (nfi 37) en la inscripción del león da bronce (Lion). 
Hasta al hallazgo de la pieza, este signo sólo era conocido en 
algunas variantes alfabéticas de Carla íen especial la de 
Cauno). 
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I 10. La Miela d« Abií·lr 

Otra de lax importantes aportaciones del excelente libro 
de Maison dedicado a Samara y Buhen (Matron 1976) es t i 
reconocimiento del carácter carlo de la llamada tálala da 
Abusir, conocida desde principio« de siglo paro considerada 
siempre COBO griega1. M a «»on reconoce an alla signo« cario«, 
significativamente a y • , aunque al astado lamentable 
de conservación del texto 1« impide i r mis allá de la 
identificación de alguna« letras. 

Resulta especialmente llamativa una secuencia dibujada 
por Masson como uve-?-?-®» que él no t ranscr ibe , limitán
dose a reconocer los dos primeros signos. Creemos que puede 
in ten ta rse una lectura MvciOf)©, palabra comparable con 
MKOta, uno de los términos que aparece repetido numerosas 
veces en las estelas de Saqqara en posición final. Para ello 
sólo hay que suponer una a l t e rnanc ia v / 1» bien 
documentada sn el cario de Egipto (vid. Ill 4). 

* Cf. por ejemplo la segunda edición de J. Boardman The 
Greeks Overseas, que data de 1973 (trad, española: Los 
griego* en ultramar, Madrid, 1975: p. 146 y lin*. 9a). 
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I 1. Grupo «al Sort« (a. Inscr ipciones ûm Trs le i ; to. 

Inscripción de Hll ir ls is; c. Inscripción de Bskl Cine (Sur ûm 
Ala banda)); | t . Or upo del l o r o e s t e (a. Inscripciones de 
Eu romo; b. Inscripción l e Clndla); f 3 Grupo del Centro 
(Estratonicea); | 4. Grupo del Oeste (a. Inscripciones de 
Slnurl ; b. Inscripción ûm Cllara); f i . Grupo del Sudeste (a. 
Inscripciones ûm Cauno; b. Inscripción de Tasraka (D 15); f 6. 
Inscripciones ûm Taso; 1 7. Inscripción ûm Didlaa; § ê. 
Inscripciones ûm Córamo; f 9. I n s c r i p c i o n e s de o r i g e n 
desconocido 

En su an&lisis de la« inscripciones de Carla, Sevo-
roiKin (1964a, 1965) establece cinco grupos atendiendo a 
razones geográficas y a la forma de determinados signos: 

-Mort«; Traies (D i, D i) • m i i r i n a (D ?) • Eski Cine 
{Snr de Alabanda) CD 13). 

-loroeste: Euromo (03, D S) y Cindia (D fi) 
-Centro: Estratonlce* (D 12) 
-Oeste: Sinuri (D 9, D 10) y Cilara (D 11) 
-Sudeste; Cauno (D 14, D 16) y Tasyaka (D 15) 
Los c r i t e r i o s para esta clasif icación son bastante 

coherentes dado que coincide la proximidad de algunas 
inscripciones con la presencia o ausencia de determinados 
signos. Asi, en Traies encontrados I y en Kilirima * 
(ausentes en las demás inscripciones; su ausencia en Eski Cine 
es casual dada la brevedad de la inscripción). P es una 
particularidad de las inscripciones del Sudes lo, donde a su 
vez fa l ta 9, etc . 

Más discut ibles resultan las correspondencias entre 
signos de unos a otros alfabetos. Por e.ifcmplo, se supone en 
este último caso que P es la forma de 9 en las 
inscripciones del Sudeste, sin v|ue huy» pruebas concluyentes 
para ello (vid. infra un contraejeroplo). En algunos casos, sin 
embargo, las equivalencias son incontestables. Un buen ejemplo 
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lo const i tuye el uso de F en las inscripciones del Sudeste 

f ren te al uso de C en los demis grupos; este último signo 

es una forma arcaica de difamma, con lo que la equivalencia es 

a l tamente probable . Otro ejemplo es la equiva lenc ia i , 

I i i (y o t r a s v a r i a n t e s ) . 

S e g u i r e m o s la c l a s i f i c a c i ó n de i e v o r o J K i n , 

evaluando t a n t o las insc r ipc iones por el u t i l i z a d a s como 

aquellas encontradas con pos t e r io r idad en alguna de e s t a s 

lonas y aquéllas re le ídas en t r a b a j o s pos t e r i o r e s a levo« 

ro lKin (19S5). A cont inuación t r a t a r e m o s o t r a s i n s c r i p 

ciones nuevas que plantean algunos problemas, ya sea a la 

c l a s i f i c ac ión y e q u i v a l e n c i a s de i e v o r o e k i n (1965), ya 

sea su ubicación. 

En lo que concierne a la datación de las inscripciones de 

Caria, de e n t r e las publicadas por Deroy (1955), sólo aquéllas 

que son bilingues pueden ser fechadas gracias a la p a r t e 

griega (D 6, D 7, D lo, D il). Todas ellas son s i tuadas por 

Deroy en el siglo IV a. C {D 6 también puede pertenecer al 

III). 

Para D 16 sugiere Deroy también el siglo III o incluso el 

IV), aunque no sea una inscripción bilingue, por la forma de 

O y 0 (signos c a n o s i d é n t i c o s a gr . omicron y 

omëgê). Es muy posible que el r e s t o de inscr ipc iones 

publicadas por Deroy sean de idéntica época. 

La bil ingue de Estratonicea (36* : Sabin i960) es s i tuada 

por su ed i to r a comienzos del siglo III a. C, siempre que el 

texto car io sea contemporáneo del griego. 

Para la fecha del res to de inscripciones (Yaso, DIdima, 

Céramo, de origen desconocido) remitimos al lector a cada una 

de las secciones correspondientes . 

De las inscripciones procedentes de Carla (y, en general, 
de Asia Menor) descubier tas con pos ter ior idad a Deroy (19S5) y 
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por tanto BO recofidas «a es« artículo no atiata una edición 
conjunt«. 11 ttnieo punto de referencia es ol índice de 
inscripciones con numeración de acuerdo con la faena de 
publicación qua ofrece Halar (19*3: 10-11) y que continúa la 
numeración allí donde acaba la da Deroy, acompañando a loa 
nuevos números de un asterisco. Adoptaremos tal numeración 
(asterisco incluido) completada por la referencia al sitio o 
sitios en que st halla publicada cada inscripción. Por 
ejemplo: 36* -- Çahln 19*0» ate. 
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i I. Grup© <l·l l o r l * 

Lot testimonios epigráf icos no nan aumentado desde la 

p u b l i c a c i ó n de « e v o r o i k i n (19SS). Solo hay que 

des tacar la r e lec tu ra de D 2 en Helar (1978). 

a.Inscripclonaa da Traías: 
D 1 

Se t r a t a de una de las in sc r ipc iones de Car ia más 

extraftas por sus s o r p r e n d e n t e s c a r a c t e r í s t i c a s t r a f i c a s . 

Encontramos en el la , por ejemplo, í f r e n t e a v La 

posibilidad de que uno de ellos sea una digamma y el o t ro 

una A en t r a en conflicto con una se r l e de factores. Por un 

lado, la forma h a b i t u a l de la digamma no sólo en Traías (cf. D 

2) sino en gran número de alfabetos de Carla (salvo el del 

Sudeste) es C; por otro, la inscr ipc ión r e s t a n t e de Tra ies 

presenta una A en t an to que # es un raago exclusivo de 

las inscripciones de la zona occidental. 

El problema p o d r í a r e s o l v e r s e p a r c i a l m e n t e s i se 

considerara la sugerencia de Deroy (1955) consistente en leer 

como * (presente en D 2) el único ejemplo de '%. En 

todo caso, los ejemplos de # son bas tan te seguros a la luz 

de la fotografía en Deroy (1955; lim. I). 

Tampoco esta muy clara la o r i en t ac ión de ios signos, 

t e v o r o l k i n (1965) da una l e c t u r a s i n i s t r o v e r s a , algo 

realmente extraño en las inscripciones ca r i a s de Carla, pero 

ava lado por la secuencia ®Vfâ que, le ída s m i s t r o v e r -

samente, parece encon t ra r un buen paralelo en D 2 AAV«. 

Por último, aparecen dos signos de aspecto ra~o: t y 

t . t e v o r o l k i n (1965) c o n s i d e r a e s . e û l t iÛO como 

una simple v a r i a n t e de v, mientras que deja sin t r a n s c r i 

b i r el primero. 

A continuación nos limitaremos a reproducir en la medida 

de lo posible la inscripción de acuerdo con el dibujo de Deroy 

(1955) y la l e c t u r a de « e v o r o i k i n (1965), s in p ronun -
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ti« 2.2. 

ciarnos sobre la orientación a« la • • e n t u r a : 
t m» ™ÉM 

• V f « 

fOH !*** 

Observaciones: N presenta una l igara inc l inación 
hacia la derecha. Tanto • COBO O aparecen s in cerrar 
por su parta superior. La presencia de M (primera linea) 
• • muy dudosa. 

D f 

Uno de los problemas más graves que planteaba el dibujo 
en Deroy (1955) era la c o e i i s t e n c i a de A, * y (, 
ya que se transcr ibía en la primera linea Af*A. Todo 
ello es consecuencia de una mala copia de la inscripción, tal 
como demuestra Meier-Brugger (1979: 81-62): existe de esta 
inscripción -hoy desaparecida- un dibujo de Pappakonstantinou 
de finales del siglo pasado donde puede leerse H con un 
trazo sin duda ajeno al signo que produce la sensación de * 
x. La identi f icación con M es mantenida por Sayce y 
Friedrich, »¿ero en sus copias separaron el signo en dos 
mitades, dando lugar a las interpretaciones erróneas de Deroy 
(1955) y « e v o r o l k i n (1965)1. 

Orientación dextroversa 
AfMtftCA 

(ONtftvAV® 

AAt*A0 

Mientras que no hay dificultades en considerar C una 
variante del signo • de otras variantes alfabéticas, no 

i Deroy (1955: 300) uaga a afirmar que este signo es el 
res lutado de un "contacto fortuito" entre * y A. 
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c. c 

esta nada claro eon qué signo lia de identificar»« o. 
••ToroiKin (1965) te ident i f ica con • , pero la 
presencia de asta forna en la misma inscripción plantea alguna 
dificultad, al bien ne et desconocido en cario el fenómeno de 
escribir una Blana letra girada o invertida incluso en 
concurrencia con la toras "normal". Sobre ello volveremos en 
III.O. 

b. Inscripción de Hllftrlaa D 7 
También se ha producido alguna equivocación en las copias 

hechas de esta inscripción, y asi es tratado por Neler (1976: 
62). 11 error se ha desencadenado a partir de una fotografía 
publicada por Robert (1950) que pretendía ser mejor que la 
publicada por el descubridor de la inscripción aftos antes 
(Laumonier 1934). Quienes han seguido la fotografia de Robert 
(1950) -Steinherr (1950/51), Meriggi (196T> han leído 
erróneamente algunos signos. Los dibujos en Deroy (1955) y 
fevorolkín (1965) son correctos, según Meier. 

Orientación dextroversa 
a. ]N»A 

JOM© 

] - ? - • # 

] - ? - « * 

i-r-c 
f. TAYVOfttttAYMYMOt 

NOAINMOtfAACNVt 

Al tratarse de una inscripción bilingüe, será 
analizada en detalle en III.3. Sólo destacaremos ahora los 
signos empleados. 
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II. tM. 

Como »uele aceptar la mayoría de loa estudiosos, 1 no 
es sino una variante de % ya que no puede serlo de A 
dada la presencia da este signo an la inscripción. 

Llama la atención el signo O, que quizás corresponda 
al signo e da la inscripción de Tralca antes vista (D 2). 
Los demis signos dejan clara las afinidades del alfabeto de 
esta inscripción con el de la anterior de Traies, con lo que 
la noción de alfabeto del Morte (sevorolkin 1965) esta 
bien cimentada. 

En III.3 veremos cómo, según fay (19Ô0), f represen
ta en este alfabeto el valor fonético que en otros es 
desempeñado por 1, H. 

c. Inscripción da Kaki Ciña (Sur de Alabanda) D 13 
Ista inscripción funeraria la constituyen un conjunto de 

ocho signos, uno de ellos dañado por su parte superior y otro 
apenas reconocible (¿una barra de interpunción?). Tenemos 
incluso nuestras dudas de que el ultimo signo sea, como parece 
por el dibujo de Deroy (1955), una A (no documentada en 
las otras inscripciones del grupo, aunque ello puede ser 
casualidad)2 . 

II signo dañado por su parte superior parece una i, 
signo desconocido en Carla y apenas presente en Egipto, o bien 
simplemente 0. Los demis signos, salvo el comentado A, 
corresponden, por su forma, a otros ya vistos en Traies e 
Hil&rima : 

2 No serla descabellado suponer que se trata de & 
incompleto. La secuencia resultante MOA podría compararse 
con la que encontramos al inicio de la s^.unda linea de D 7 
(cara b). 
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m m* Ci C* 

Orientación presumiblemente dextroversa3 

M»BA-?-NOA 

Téngase «il cuenta que la escasa entidad dit «tia 
inscripción no permite asegurar au afinidad alfabética con las 
inscripciones del grupo dal Norte, aunque tampoco hay nada que 
la desdiga. Su adscripción, por tanto, se basa en un criterio 
geográfico y en una argumentación ex sUentio. 

Valoración da las inscripciones del lorte 
Las afinidades entre las dos inscripciones principales 

del grupo (Traïes D 2 e Hilârima D 7) son a nuestro entender 
lo suficientemente significativas como para hablar de una 
única variedad alfabética empleada en el Norte de Caria. Su 
mayor singularidad reside en el uso del signo *, I, 
variante sin duda de € (y formas afines), de empleo 
exclusivo en esta zona. 

Los signos del alfabeto del Norte presentes en D2 y D? 
pueden recogerse en el cuadro siguiente:4 

Ns D 2 D 7 identificación 

1 A A 

4 à 

5 l 

3 Dicha orientación puede suponerse por la semejanza 
entre el inicio MtIA (en lectura dextroversa) de esta 
inscripción y las formas M»6MAM <D I«) MAÍMA/? (D Í5) 
de sendas inscripciones funerarias del Sureste (Cauno y 
Tasyatta) que apuntan a una misma palabra de carácter formular 
en contextos funerarios. 

* Seguimos la numeración de signos dada por Masson 
(1976). En la columna "identificación" recogemos las posibles 
equivalencias de los signos peculiares con otros mis frecuen
tes de otras variedades alfabéticas. 
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I I . t. f. 

0 c t 

11 N N 

If 0 

14 V 

IS 1 

If w M 

19 V Y 

22 ? 

I* A A 

IS • • 

26 1 * 

30 f 

SI • i 

m t 
31 If 

40 t 

m © isf © (•?) 

Amb»» inscr ipción«« nos ofrecen un t o ta l de 20 (6 21) 

signos d i ferentes. A ellos pueoen afiadirse t a l vez dos signos 

de EsKi Cm« (¿g? A) s i es en r e a l i d a d la misma 

va r ian te a l fabét ica. Recuérdense ademis los ra ros signos f 

y f en 0 i . 
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I t. Grupo ««i loroeete 

Tampoco se ha producido ningún» novedad epigráfica ni en 
luroao ai en Clndia, per« «I un« interesante recuperación «tl 
texto de D 3 (lurono) por Mêler (1975). 

ft. Inscripción*» de luroaw 
D 1 

Meier (19Î«: 76-79) ofrece un curioso repaso a lo» 
»vetares dt lectura de est» inscripción, rescatando un« 
reproducción de 1594 de gran claridad en comparación con la 
tr»n»crlpclón de S»yce (1905) 1» de Friedrich (1932). la de 
Deroy (1955, »obre la fotografía de Robert 1950) y la de 
•evorolkln (1955). Cada copla ha ido convirtiendo an 
••nos legible la in»cripci6n, hasta tl "Höhepunkt der 
,Verschllmai>esserung'm d« •evorolkln (en palabras da 
Halar). Cosío sánala Maler, "Hatte m»n S. Huía une E. Sxënto 
wwrtraut, di» Inschrift sus Muromos wer» ni» tu »imr rrux 
geworden" (Meier 19?«: 79). 

Kl dibujo que ofrece Meier (1976) acaba entre otra» cosa» 
con un presunto signo t, considerado hasta entonces costo 
•ar lante de f (esto es, i). 

Orientación dextroversa 
•AM I f O A t M K i f t X « I N f [ 

II quinto signo puede ser O en vez de 9. La 
secuencia il es ciertamente extrafia, aunque no hay que 
descartar que pertenezcan a palabra» diferentes. Se podría por 
t a n t o s e p a r a r ffA#M«Cf f t x « . 

D a 
Seguíaos las fotografia» de Robert (1990) y el dibujo de 

Deroy (1953). lo nos consta que haya sido revisada desde 
entonce». 
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Il« S« Ci 

On«ntacl6n dextrovert« 
OMOXX» ; fNMAtf 
••Yf#©g*?-?-aâîOâ 
AtNOTO€tNY»OAO 
î-AfOf 

La lnterpunción parece haber sido utilizada ocasional
mente-

b. Inscripción da Caadla (D •) 
La situación de asta inscripción es semejante a la da 

Eski Cine en relación con sus respectivos grupos, M trata de 
un texto muy breve (seis signos) y su inclusión en el grupo es 
puramente geográfica y ex silentio. 

Orientación dextroversa 
?-J sUCOOM 

Inscripción bilingue. Quedan restos de un díst ico 
elegiaco en griego. 

Llama la atención la presencia de dos signos 0 9, el 
primero de los cuales aparece -además de en Egipto- en el 
alfabeto central y en el del Oeste, pero no en el del Norte 
(¿por azar?) ni en el del Sudeste (en este caso, la ausencia 
es segura por la longitud del principal documento de este 
grupo); 9, por su parte, es aun más signif icativo, ya que 
en el momento de publicarse la recopilación de Deroy (1955) 
era un h*pax en Caria pero estaba documentado en Egipto. 
En los últimos alios, s in embargo, lia sido documentado también 
en Carla (DIdima, inscripciones de procedencia desconocida). 

Valoración da Isa inscripciones del loroeste 
Ofrecemos nuevamente un cuadro, esta vez de los signos 
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tit 2« 2. 

que «parecen en Us inscripciones del Noroeste. Como líenos 
hecho anteriormente, nos ceñirnos a las inscripciones seturas, 
en este caso las ûm de Bu romo, y dejamos en suspenso la 
inclusión de los dos signos localizados en Cindia. 
Rf D 3 D 0 

1 A A 

S C 

« á 

5 1 I 

6 t 

T H 

Î0 A 

11 N N 

12 0 

14 9 

1? M 

19 Y 

21 X X 

22 Y ? 

25 « • 

26 • » 

21-30 T ? 

31 ft 

3S % 

Tenemos 19 signos, a los que podrían sumarse A, 
O y 9 si contabilizamos la inscripción de Cindia. 

Pocas peculiaridades presenta este alfabeto del Noroeste, 
dado que su principal particularidad son las isograflas con 
diversos grupos. Asi, comparte con las inscripciones del 
Sudeste el uso de H por I (empleado en el Centro y 
Oeste, asi como en Egipto) y con las del Norte, Centro y Oeste 
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II. I, f. 

ti uso de i (ausenta en «1 Sudeste y en Egipto). Menos 
importante es la variant« # da « en Euromo (faltan 
ejemplos en Cindia). Prescindiendo de criterios cronológicos y 
hablando en términos puramente geográficos, dirías« que 
estamos ante un alfabeto de transición. 

Si admitimos en este alfabeto 0 y 9, el primero 
nos acercarla al alfabeto occidental, mientras que el segundo 
nos aproximarla al cario de Egipto. 
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I S. Grupo del C#ntro (Bstratonicea) 

Hasta la f echa de publ icac ión de t evoro iKin 
( lu i ) • • conocí« un« «ola inscripción procedente de Estrato-
nice • (D 12) que por sus rasgos especiales constituía tn la 
clasif icación del citado estudioso un grupo propio. Desde 
entonces, dos nuevas inscripciones procedentes de Estratonicea 
han venido a enriquecer en un caso y a oscurecer en el otro 
nuestro conocimiento de esta variante alfabética. 

Un t e i t o publicado por Sahin (1960) ( : 36"), cuyas 
c a r a c t e r í s t i c a s , por t r a t a r s e de una posible bilingüe, 
comentaremos en su lugar, confirma plenamente las peculiarida
des gráficas del alfabeto de Estratonlcea, a la par que 
ausenta el inventario de signos. Por el contrario, una 
tabli l la de arcil la publicada por Hanfmann-Masson (196?), 
ademas de ser decepcionante por su escasa legibilidad, 
presenta algunos signos reconocibles poco acordes con el 
inventario de signos de las otras dos inscripciones. 

D 12 
Inscripción fragmentaria sobre mármol blanco, hallada por 

Robert en 1946. Fotografía en Robert (1950) y dibujo en Deroy 
(1956). Nuestra lectura ha tenido en cuenta la de l evo-
r o s K i n (1966). 

Orientación dextroversa 

JM0I?ft-?-?-A-?-?-?-?~OM® 

JMg*H-?-0<HH«OYáA-?-?-?-?-?-Cl C? 

JaAONTOMfHSA.K 

)AC«1NAOIf®t 
]M0I9Ä«TM[ 

]MDISÄ[ 

En la segunda linea aparece un signo dañado que según el 
dibujo de Deroy presenta una forma cercana a 6. Deroy no 
lo recoge después en la tabla global de signos. Sahin (i960) 
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II. t. t . 

present» un dibujo de t i t i inscripción en el que dicho signo 
»parece cono S, pero en ningún momento seft»la que se 
t r a t« de un» nueva lectura dt la inscripción y t i resto del 
dibujo se paree» sospechosamente al de Deroy. De todos modos, 
y dado que en la otra inserí ción de Estratonicea aparece 
% créenos que ha de aceptarse que se t r a t a de este signo 
dado el parecido1. 

M* : Sahin I960 
Como ya se ha dicho, esta inscripción es de carácter 

bilingue y de gran importancia por su longitud para el estudio 
de la variante alfabética de Estratonicea, ya que ratifica las 
formas de la inscripción anter ior y aporta algunos nuevos 
signos a este alfabeto (C T • t ©, amén del mencionado 
%. 

Orientación deitroversa 
Y®OI«YoqpYY I 

N V 9 0 Í Í N O H M [ 

4C«fO#YOtCMA[ 

YA«AC0a4tACY[ 

NA*««ACAT«CI-?-( 
»AMO0NOCNM[ 

T.ASO0»O[NéM[ 

Según Sahin (1900; 206), el antepenúltimo signo de la 
primera linea puede ser igualmente © o ®; el penúltimo 
y último signos de dicha linea, T o T¡ el último signo 
de la qu in ta linea (aquí considerado ilegible), O, O, 

1 La fotografía en Robert (1950: Um. VI) es bastante 
buena perc no ayuda mucho en el caso de este signo, aunque 
parece t r a t a r s e efectivamente de un % algo estrechado, 
l e v o r o l k í n (19o5) lo t r a n s c r i b e por <e>, lo que 
implica igualmente una lectura v 
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II. 1.1. 

• © C; el q u i n t o signo de la séptima l inea puede se r 

t a n b i f n • . 

M* : Hanf mann-Hasson t f t ? 

Esta tabl i l la presenta en sus dos ca ras sendos t e s tos 

apenas legibles que r ecue rdan , cono s e i a l a Nasson, las 

t a b l i l l a s de Labraunda igualmente d i f í c i l e s de leer (vid. 

i n f r a II.P.6 { 3), lo que permi te h a b l a r de e s c r i t u r a 

p a r a c a r i a . 

So rp rende reconocer e n t r e las l e t r a s groseramente 

g r a b a d a s fo rmas como K, I o n, a j e n a s a l a s 

inscripciones t íp icamente c a r i a s . 

Heier (1903) lia dado una lec tura de la cara (a) que 

reproducimos aquí como muestra de las di f icul tades de lectura 

que esta tabl i l la en t raña ; 

1 Z-o?-s-g? Z î é? 

2 Z- t -0? Z : ? 

3 Z-Z-Z (si las letras son griegas, han de 

leerse K-I-P). 

Tingase en cuenta que el sistema de t r a n s c r i p c i ó n 

empleado es el de Masson. lo que supone las s igu ien tes 

equivalencias : 

os O; s : M; g i C ; t ; T; • ; E. 

Todos los signos presentan una forma angulosa. 

Valoración de las insc r ipc iones del c e n t r o (Bstratonlcea) 

Descartando por razones obvias la inscripción sobre una 

tabl i l la de arci l la , las ot ros dos textos ofrecen el s iguiente 

inven ta r io de signos: 
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Il, i . £. 

Ni B 12 It1 : S«hin 19«0 

1 A A 

s C 

4 A 4 

5 f 1 

6 C C 

•r I I 

11 N N 

12 0 0 

14 9 9 

IS n 1 

1? M 

IS T 

19 Y Y 

20 • • 

21 * 

22 ? 

24 A A 

25 • 9 

2S * 4 

27 0 0 

30 T 

31 i 

36 ¿*? % 

sn © (¿: ni 9 t?) 

Tenemos, pues, 24 signos diferentes que constituyen una 
variante alfabética cuyo rasgo más peculiar es la variante 
« f ren te a las formas i, I, etc. de otros grupos 
de inscripciones. Llaman también la atención la forma O 
(que posiblemente se corresponde a t de o t ras variantes) 
presente en las inscripciones del Norte; la forma 0, 
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11, t, t . 

t ipie« «ii Egipto ptro l i a i t««« en Car i * « este alfabeto, «l 

del oeste y -poa lM ·a ·n t · - «1 del Noroeste (ademas de algunas 

inscripciones sobre objetos de origen desconocido, vid, p. 299 

y ss.); la f o r a « •» laograf ía entre l a i var iantes 

alfabéticas del Centro, Oeste y Sudeste; y el tantas veces 

comentado signo %. 
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I %. Qrupo dal O n i l 

Est« grupo 4« inscr ipción«« «stA cons t i tu ido hasta la 

f t cha por t ras inscripciones, dos da «Has procedente» del 

san tuar io da S i n u r i cerca de Mi lasa (D 9 y D 10} f la tercera 

de Ci lara (D U). D 10 y D t i son bi l ingües, por lo que s e r i n 

analizada« COA mayor detemauento an III.3. 

Ez i» t«n *u f ic i« r» te« a f i n i d a d « « f o rma l« * e n t r e los 

alfabeto» da C i la ra y del san tuar io de S i n u r i para poder 

hablar 4« claro parentesco ent re uno y o t ro ; * f r e n t e a 

A en o t r a s va r iedades , la fo rma 9 f r e n t e a i , 

C, e l uso de ©, T, e tc . Todos estos s ignos 

aparecen en esta o aquel la va r iedad a l fabé t i ca , pero no 

simultáneamente cono en el caso que nos ocupa. Exclusivo de 

este grupo de inscr ipc iones es el signo », sobre cuyo 

valor poco seguro puede decirse (v id . I I I . S). 

Frente a las ciaras af in idades mencionadas a r r i b a ent re 
los a l fabetos de s m u r i y de C i la ra , encontramos c i e r t a s 
d i ferenc ias que obligan a ser prudentes a la hora de a f i rmar 
que se t r a t a de un único al fabeto. Asi, f a l t an en Ci lara los 
signos presentes en S i n u r i n m 10, v a r i a n t e f en D 
9), O, a, * y «, I nve rsamen te , f a l t a en S i n u r i 
el signo de Ci lara V Si bien en la mayoría de los casos 
tales ausencias pueden a t r i b u i r s e a la escasez del mater ia l , 
el caso del signo • no se deja ana l izar de este modo, dada 
su a l ta frecuencia en S i n u n . a t r i b u i r estas d i ferenc ias a 
razonas cronológicas es imposible, dado que la inscr ipc ión de 
S m u r l D 10 y la de Ci lara son d« época s imi lar (siglo IV a. 
C.J. 

Un signo interesante es r, que sélo aparece una vez 
en D 10. A esta l e t r a bien pudieran corresponder A en la 
o t ra inscr ipc ión de S m u r i y t n la de Ci lara. 

Muy dudosa es la presencia de • en D 9. También nos 
parece dudosa la forma « en esta misma inscr ipc ión (según 
el d ibu jo de Deroy 19M). Parece mis bien t r a ta r se de una 
9 incompleta o poco legible (cf. f o tog ra f í as en l o b e r t 
19*0: l im. I; v i d . i n f r a p. t J î ) . 
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l i * Ci c* 

a. Inscr ipc iones de S l n u r i 
Il • 
Inscripción const i tu ida por poco menos dt cuar tn ta signos 

agrupados en t r e s l íneas (dos tn la p a r t e super ior de la 

piedra; la t e rcera algo más abajo t r a s un espacio en blanco). 

La lectura de var ios signos es poco segura. 

Orientación destroversa 

K?Mft»:YCtXt:ONfMa: 

9 A 0$ 

WSCMt 

?UX» :*#?• ; *#•*•€ 1 0 ? 

Pif icultades de lectura: además de los signos punteados, 

resul ta conflictivo el t e r c e r signo de la segunda palabra en 

la primera linea. Según el dibuio de Deroy (1955), presenta 

una forma 4 que r e c o r d a r i a a la forma "egipcia" de la 

r i lo car ia . Sin embargo, creemos, y as i lo recoge n u e s t r a 

adaptación, que se t r a t a simplemente de 9, dada la forma 

p a r a l e l a víaxe en la t e r c e r a l i nea 

O 10 

Inscripción bilingue. Al texto grieto, seriamente dañado, 

siguen diez l ineas en alfabeto cario. Las dos últimas lineas 

(de las que sólo se conservan los signos iniciales) están en 

carac teres más pequeños y algo separadas de la octava linea, 

por lo que puede t r a t a r s e de un tes to diferente. Esta inscr ip

ción, en la que aparecen ocasionalmente signos de interpunción 

(( ), adaptado aquí como :) consta de unos 130 signos más o 

menos legibles. 

SWf 



I I , 2. f. 

Orientación dextroversa 

a. f - t f t f M Ç M i O t : t#*1âXen#0® 

OC« : M M * € * N i * ; A«NTT«t ; m » 

Xt*«YaX«**0?lX£»N9Xnô* 

•NMIONftMCT* : MÇMft* vaca t 

MN - » - » - 7 - » - ? - ? - » - « X 0 t 

X - ? - ? . ? . ? - ? . ? - ? - ? - 9 v t f t ê [ 

• 0 - ? - t 

b. â«N-? - [ 

T * - ? - t 

El segundo signo de la penúlt ima l inea de (a), el 

t e r r» rc de la última linea de (a) y el te rcero de la intima 

linea de (bî coinciden en p resen ta r el inicio de un signo que 

t a n t o puede se r t como N o M (en el ú l t imo caso 

i n c l u s o ft). 

b. Inscr ipción de Cl lara (D 11) 

Inscripción bilingue. Consta de cua t ro lineas seriamente 

dañadas (especialmente la p r imera , de comienzo y f ina l 

i l e g i b l e s ) . 

Orientación dextroversa 

— . . . (. n%oiA*x#[.. (, nvoit 
. . . . V**. . . J9tOi«NtOCCMO*%ONt{ 

V « I M * * [ . J¥A%MCNT?NVi*t. ]*TVOt 

OíMOV* 

Con toda p r o b a b i l i d a d hay que leer ? por v 

al f inal de la primera linea y al inicio de la t e rcera en la 

secuencia v«l, de a c u e r d o con Kowalski (19Î5) (cf. 

anál is is de la inscripción en III.3). 

S3* 



t i . t . t . 

Valoración de laa insc r ipc iones dal Oeste 

Ta líanos señalado a l p r i nc i p i o da «ata aeceiên cuilaa »on 

las pecul iar idad«* da asta grupo da inscr ipciones asi COMO las 

discrepancias ant ra allas asístanlas, especialmente a n t r a la 

inscr ipc ión mayor da S i n u r i (D 10) y la inscr ipc ión da Calara, 

Pasa a dichas discrepancias, mantendremos la asistencia da un 

grupo dal Oeste cons t i tu ido por D 9, D 10 y D 11 y cuyo 

s ignar lo ser la el que sigue: 

Santuario de Sinuri C U ara 

Mi D 9 0 10 D li 

1 à * # 

3 t c 

«1 ê 

6 t t c 
1 i I I 

9 #?? 

10 á t A 

11 M N M • 

12 0 0 0 

1# 9 9 9 

15 f> H 

1? W M w 

Id T T 

19 Y V 

20 • • 

21 X X X 

22 f f f 

2« A 

Ci w* • • 

2i • * • 

27 0 0 
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1 * 1 mm* mm* 

f t f f 

SI i t • 

36 t 

iT * 

41 f f f 

COBO puede verse, el conjunto de inscripciones del 

santuario de Sinurl arroja un total de 23 (o 24 si se admite 

• ) , mientras que el alfabeto de Cllara consta de 17-16 

signos. Juntando ambos subtipos alfabéticos, el grupo del 

Oeste presentaria entonces entre 24 y 26 signos (a lo sumo 27, 

si se admiten las letras dudosas y un valor diferente de D 10 

? con respecto a D 9, D 11 h), un número similar al de 

la variante alfabética central (Estratonicea) y ligeramente 

superior al del Morte y Noroeste. 
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