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111. 4, 1. SIQIOS QUE ALYI1IAI Bl BL AHBITO VOCÁLICO 

1 l. Al te rnancia • / u; | ?. Al ternancia • / 
J; I 1. A l t e r n a n c i a i / a; i 4. A l t e r n a n c i a • 
/ a; I S. A l t e r n a n c i a f / l; | i . A l t e r n a n c i a 
a / &', f T. A l t e r n a n c i a m / i; f i . Valoración 

1 l. A l t e rnanc i a • / u 
Obsérveos« tos siguientes datos ; 

Ca § í 

d-H-O-o- i -6 n 27 

p-U-n-i-®-o~à~© M 13 

t-4>-0-i-fl> M 4 

I I 

p - n - u - G - o - i M 11 

t - d - u - © - o - i M ift 

i - a - r - U - G - o - i Ab* 4 P, GSS *F2 P. M 22 J 

u - « - o - i Ab, 29 F 

to) I 

• -K-s-m-u-4> M 2B 

II 

u -k - s -m-u MY B 

bj I 

a-p-Q M 2ft, M 33 

I I 

U-p-0 M 1, H 9, M 14, ff 30, M 35, MY E 

u - p - 0 - s - a M 10 

En cada «no de los t r e s b loques encon t ramos ejemplos de 

la misma p a l a b r a (f» de un mismo elemento léxico acompaftado de 

p re f i jo s o su f i jos o de l i g e r a s v a r i a n t e s ) que a p a r e c e con 

• en I f r e n t e a u en II En el b loque (a) es tamos s i n 

^Omitimos, p o r r a z o n e s o b v i a s , el ejemplo l - a - [ r - u j -
•~0-i Ato. 25 F. 
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Ill« • . I« 

dud« ant« «I nombre propio que en griego aparece COMO 

YoowUos. 7« tolo « t n composición (para el valor de 
• , vid. inf ra 111.4,1.}. t n «1 Motu« (b) encontramos 
otro nombre propio cuyo paralólo griego veremos en III.7. 
Pnalnente, el bloque (o) nos presenta un conocido elemento 
formular 4« las inscripciones de S a n a r a Cef. 111. f.). 

Is is ten pocas dudas, a la vista de los datos, de que la 
al ternancia ti / • sea algo a l a que una al ternancia 
puramente fonética o fonológica. Como simplemente fonética la 
consideran tanto lay (1901; 19t2a, b) (quien t ranscr iba • 
mediante u) como fevorosKln U9e?-d3) (que adopta 
U para I)2 . Nosotros proferimos t r ansc r ib i r , en tanto 
no so determine la diferencia eiacta entre una y otra vocal, 
por d, Haciendo uso del sistema diacrítico empleado en la 
transcripción de otras lenguas antiguas 

Sobre esta alternancia, vid. además los Addenda 

1 t . Alternancia • / i 
También tía sido t ra tado este signo al estudiar las bilin

gues. Vimos entonces que al ternaba con el signo t (j 
en nuestra transcripción). Un claro ejemplo era la t ranscr ip
ción caria de egipcio - l i t en nombres propios: 

p - i -n -0 - i - t m n 
p-s-m-i-H-tt-n-0-i-t MT ¥ 
Los datos siguientes pueden contribuir a explicitar aun 

mis esta alternancia: 

a) I 

a-r-i-i-o-tmj3 M l 

2 También llama la atención sobre esta alternancia Meier 
ClvTi; il, n. l*ï y Meier (1963: 11). 

3 Sobre esta integración, vid, p. 373. 
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III. 4, i. 

II 

a-r-l-i-o-m-t Il 5S 

b) I 

U ** * "" W ** a ** X **I* *̂5 S 

II 

Ü-1-l-Ä-t MY I 

ä-l-i-*(?)-t ZIba Iff4[*r91 

k-b-l-o-n-9 Th. §0 I 

II 

i-a-r-k-b-i-o-m MY L 

Û) I 

l-k-o-r-G-h-i* M 26 

II 

(Numerosos finales en -h-i) 

El ejemplo (a) también fue comentado brevemente al 

ana l iza r la bilingue H i (p, 373), Allí ya aludimos a la forma 

gr iega c o r r e s p o n d i e n t e Ap>u«n©$, 

El ejemplo (bj no necesita mayores comentarios. 

El ejemplo (c) no» p re sen t a nuevamente dos posibles 

formas de un mismo nombre, una de las cuales viene precedida 

del e lemento i - a - r - . 

Por ultimo, (d) const i tuye un ejemplo ais lado de una 

graf ía h - i en s u s t i t u c i ó n de - h - i , f recuent í s imo elemento 

aftadido fundamentalmente a nombres propios en *genitivo"(vid. 

III.6.). 

Meier ha estudiado extensamente este signo (Meier 19?9%> 

ofreciendo un estado de la cuestión sobre los valores que para 

i l se han propues to y señalando como a l t e r n a t i v a s mis 

probables p a r a su valor ñ (defendida desde siempre por 

ftevoroi-kln y apoyada por el valor nasal de es te signo 
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III. 4. 1. 

en líelo*1) y #. Ray passim, a p a r t i r d t t u 

i d e n t i f i c a c i ó n i : e lo t r a n s c r i b e m e d i a n t e t» 

á nues t ro juicio, dado que el valor exacto de • e s t i 

ligado al valor del signo con el que a l t e r n a (t), que 

nosotros hemos propuesto t r a n s c r i b i r mediante j a p a r t i r 

de las bilingues, la elección queda e n t r e un t ipo de i o 

bien de nasal sonántica, sin desca r t a r una combinación de 

ambos tipos. Observemos por ahora t r e s fac to res de gran 

interés: 

1) Es menos frecuente que j , lo que lleva a suponer 

que es el término marcado en la oposición o bien un ejemplo de 

subsis tencia gráfica en vías de desaparición. 

2) salvo el extraño ejemplo (d), en los demás casos aquí 

recogidos a l t e r n a con J cuando precede o -especialmente-

sigue a o t ra vocal (contando como posible vocal 0): i-a / 

» - a ; i - o / « t -o ; 0~ i / 0-itt, 

3) no vemos, al menos a p a r t i r de las a l te rnancias , la 

posibilidad de que * represente una vocal nasalizada o una 

sonante nasal . 

Estos t r e s factores nos llevan a pensar que, puesto que 

€ equ iva l e a i, en tonces i sea un s igno empleado 

or iginar iamente para la semiconsonante / j / que resumiblemente 

acabó por ser eliminado en diversas va r i an t e s alfabét icas en 

favor de un uso un iversa ' de fl. Su uso no semiconsonintico 

en -h~tt» y otros pocos casos puede obedecer a la sensación 

de que S y M son equiva len tes , sensación que h a b r í a 

contr ibuido a su eliminación. Sobre este posible valor de 

• volveremos al t r a t a r la d i s t r i b u c i ó n de los signos (III. 

* Otros autores han apoyado el valor nasal a p a r t i r de 
una in te rpre tac ión ya superada de la bilingue de Atenas (D 
19): Kowalski (19TS) (n) Faucounau (1980, 1984) (mn). Cf. 
a propósito de esto, lo dicho en p. 398. 
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I l l ! "I* i* 

Un case apa r t e , y ni» delicado, io constituye la forna a-
r -*-o-n-# M 14, que parece e s t a r re lac ionad* con a-r~ 
l - i -o-n- , gr. Apfciweiios. A p a r t i r de es ta fo rna y de la 
i n t e r e s a n t e comparación de k - o - i - o - v - h - i M 3C con el 
nombre propio c a r i o loiwàéos (Zgusta ï?M | Sftl) sug ie re 
l a y 1962b un valor cercano a (o que tenga algo que ver con) 
/ l / . Sobre es ta cues t ièn cf. nues t ro a n á l i s i s de a-r-tü-o-
m- en 111.7.a. 

In lo que concierne a la t ranscr ipc ión de M, créenos 

que la n á s a p r o p i a d a es I ( f r e n t e a Î / i, que 

correspondería a Ray é / e), por las mismas ra2ones que 

las aducidas en el caso de iJ). 

f 3. A l t e r n a n c i a 0 / m 

En una ocasión al menos encontramos una a l te rnancia 0 

/ A. Se t r a t a de la p a ' a b r a u-p-0 (con d i f e r e n t e s 

v a r i a n t e s , como ö-p-01 f recuen te en las fórmulas fune ra 

r i a s de las estelas de Saqqara y de algunos objetos fa raóni 

cos, que en M 5 aparece cono u-p-a. Esta alternancia confirma 

como mínimo el ca rác te r vocálico (o el posible uso vocálico) 

de 0, pero no puede u t i l i z a r s e por ahora has ta que no haya 

sido fijado el ca rác te r de esta a l te rnanc ia en la mencionada 

palabra cuando se es tudie la « s t r u c t u r a de las inscripciones, 

ya que se ha sugerido (Ray 1902b) que la diferencia e n t r e 

ambas formas es morfológica. Otro caso posible de a l te rnanc ia 

t iene que ver con la identif icación de un nombre propio, por 

lo que nues t ra propuesta de f in i t iva será ofrecida en III.7.2. 

Mos contentaremos con señalar por a l o r a que, de t r a t a r s e 

de una a l t e r n a n c i a puramente fénica, 0 ha de t e n e r 

obviamente un valor cercano a / a / í /e/ , / à / o bien / « / . 
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1 1 1 . 4 1 . 1 . 

A est« aj taplo de a l t e rnanc ia a l a d e Meier (I9?9a; »3. n. 
14) U s secuencias l~a- | / î-0«t en û-1- l -a- t , e tc . f r e n t e 
a l-s-Ç-r-I-O-t. La r e l i c i ê n e n t r e una y o t r a formas» 
enpero» parece" bas tan te frági l . 

| 4 . A l t e r n a n c i a • / a 

También con f l i c t i vo es el caso de I, que parece 

corresponder a A en la repet ic ión del mismo nombre en la 

bilingue MY I (vid. p. 3ft5 y sa.). El caso se complica si se 

t iene en cuenta que tina forma parecida (1) es una clara 

v a r i a n t e de • (ö). 

Consideraremos por aho ra que se t r a t a de un signo 

independiente de • y por t a n t o un hapax en Egipto5 , 

f 5. A l t e r n a n c i a 9 / i 

T r a t a r e m o s a c o n t i n u a c i ó n dos s ignos (f, I) cuyo 

valor no puede f i ja rse con clar idad a p a r t i r de las bilingues 

(hacia un valor cercano a u -0 en n u e s t r a t r a n s c r i p 

ción- de i apun ta la b i l ingue de Wllárima), pero sobre 

cuyo ca rác t e r vocálico no hay excesivas dudas. De todos 

modos, dado que para establecer dicho valor hay que r e c u r r i r a 

otros métodos (dis t r ibución, comparación de onomástica, etc) 

nos limitaremos en esta sección a cons ta ta r dicha a l t e rnan-

a) l 

m-d-a- f -n-h- i M 10b, M 25a 

D En una inscripción del sur de Alabanda (en Caria; D 13) 
aparece un signo que podría ser a, pero el ejemplo es muy 
dudoso porque el signo no puede leerse bien (dibujo en Deroy 
19S5) y quizás sea simplemente 0. También es dudosa su 
presencia en una inscripción de Taso (Caria; Ousmani 1988); 
"sowohl g (Massons Mr. 3) als auch i (Massons Mr. 5) 
scheinen mir möglich" Gusmani (1988: 14?). Su presencia en 
Sardes, sin embargo, es totalmente segura y de una frecuencia 
considerable. 
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I l l , 4. 1. 

II 
ra~d~a-B~n II 3, Il 9 

Mo hemos encontrado otros ejemplos» por io que es lógico 

dudar si no «»tiremos ante do* formas flexivas d i ferentes de 

una misma palabra. En Ill.î.i. i n ten ta remos ofrecer o t ros 

paralelos que apuntan a que esto no es asi, sino que se t r a t a 

de una simple a l te rnancia fonética, 

f 6. A l t e r n a n c i a a / o 

El ünico ejemplo de una misma palabra es dudoso por 

di f icul tades de lectura. Se t r a t a de la forma 1AM09 en la 

inscripción publicada por 2iba (19T4[79)) (vid. supra p. 139 y 

ss.). Si la l e c tu ra o fuera segura, se t r a t a r í a de una 

v a r i a n t e de la pa lab ra fnombre propio sin duda) iàiAÇ. 

•â*AO (û-1-i-a-t , Q-1 1-a-t) que hemos vis to a n t e r i o r m e n t e 

(p, #34). Sin embargo, ya hemos señalado en nues t ro anál i s i s 

de la i n s c r i p c i ó n que una simple l ec tu ra A es muy 

probable. 

Menos claros aun parecen los finales en -o-s frente a los 

finales en -a-s de va r i a s palabras, ya que por ahora no hay 

ninguna coincidencia de tema que permita hablar de alternan

cia, ya que puede t r a t a r s e de dos sufijos d i ferentes , de dos 

finales de temas d i f e r e n t e s , etc. En cua lqu ie r caso, una 

a l t e r n a n c i a a / o se aviene per fec tamente con aquello 

que sabemos del car io gracias a la onomástica y toponimia de 

f u e n t e s gr iegas pues tas en relación con o t r a s lenguas 

anatolías: una tendencia de / a / a / o / o bien la existencia de 

una vocal intermedia / à / (o de una pronunciación muy posterior 

de / a / (cf. en t r e otros Brandenstein (1935a), Georgiev (1960), 

(1966), y aquí en p. 102). 
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III. *, I. 

i T. A l t e r n a n c i a a / i 

Dich» a l te rnanc ia puede cons ta t a r t e únicamente en los 

casos siguiente« : 

a) I 

a - r - # - u - ^ « - h ~ i M 35 

a - r - # - u - # - * n 36 

I I 

x-r-%-\x-% Ousmani 197» n« l (• 35*} 

b) I 

p-d-u-b-a MY b (§5 P) 

II 

p-d-U-b-1- t Ab, 4 P 

11 segundo ejemplo t iene un valor l imitado. Sin duda 

estallos ante un "nominativo" (I) f rente a un "genitivo" en-

9 (II) y tal diferenciación flexiva puede muy bien ven i r 

acompañada de a l te rnanc ias vocálicas que no implicr.n necesa

riamente proximidad e n t r e las vocales a fec tadas . En es te 

sentido hay que recordar además la alta frecuencia de finales 

en -€®, muy espec ia lmente en el t e r c e r elemento de 

e s t r u c t u r a s trimembres. 

En el primer caso» aducido por Gusmani en d i v e r s a s 

ocasiones, ya hemos observado (p. 260) que la lectura de i 

no nos parece segura, ya que podria t r a t a r s e mis bien de una 

v a r i a n t e de c Una forma « f · v · se p r e s t a a un buen 

a n á l i s i s onomástico Cef,HIT). 

En caso de da rse por buena esta a l te rnancia , no creemos 
que a fec te demasiado a n u e s t r a e q u i v a l e n c i a f : i 
(frente a e de otros autores , a la que conviene más t a l 
a l ternancia) por t r a t a r s e de un caso aislado y por el contacto 
de ambas vocales con f, lo que puede suponer que se t r a t a 
de un* sonante si lábica con posibil idad de d i ferentes vocales 
de apoyo. 
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III . 4. i. 

I 0. Valoración de las alternancias TocAlicas 
Mo hay dudas sobre los doblete» o / ú, i / s. La 

a l t e r n a n c i a s / 0 es, por el c o n t r a r i o , poco c la ra , 

asi como la a l te rnancia en t r e los posible* signos vocálicos 

f y i. Ambas quedan pendiente de n u e s t r o es tud io de la 

onomástica ca r ia en e s c r i t u r a epicorica» donde daremos por 

buena tales a l te rnancias y propondremos los correspondientes 

valores fonéticos. 

I I caso de i / a, por último, ha de ser conside

rado como un caso excepcional ya que se produce en la única 

aparición en Egipto de este r a r o signo. En cualquier caso, 

parece indudable que se t r a t a de una vocal y es probable que 

ésta se encuen t re próxima a a. 

La a l t e r n a n c i a a / o no es segura, pero de ser 

c ie r ta , encajar ía bien en lo que sabemos del car io por su 

onomástica y toponimia. 

La a l te rnancia s / i no parece, en n u e s t r a opinión, 

que implique una proximidad fonética ent re ambos signos. 
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Ill» ^» c« SIUBOS W l ALASBBAS I I SL ABBITO CQBSOBABYÏCO 

I 1. La a l t e r n a n c i a t / 4; § ?. La a l t e r n a n c i a 

La a l t e r n a n c i a t / l\ { S. La a l t e r n a n c i a • / 
Il f 0. Valoración de las a l t e r n a n c i a s consonan t i ca s 

f 1. La a l t e r n a n c i a t / d 

l 

m~ü-d-o-n~® M 21 

m-fi-d-o-n-O-h-l M 4, M 5, M 8, M 12» M 20» M 23, M 

24» M 2?, »! 32, M 34, M 38 

m-û-d-o-u-© H S1 

II 

m-ü-jt-o-n-O-h-i M 36 

No hay duda alguna de que se t r a t a de la misma palabra y 

que, por consiguiente , t Y d r e p r e s e n t a n dos fonema» 

muy cercanos. SI a ello añadimos las correspondencias en 

egipcio (t, d r e spec t ivamen te ) , pa rece c l a ro que la 

dis t inción hay que buscarla en el modo de art iculación (sorda 

/ sonora, fortis / lenis o sim.), no en el punto de 

a r t i c u l a c i ó n . 

Existen o t ros posibles ejemplos de a l t e rnanc i a , pero 

s e r in t r a t ados al iden t i f i ca r la onomástica ca r i a (III.7.1). 

f 2. La a l t e r n a n c i a 1 / A 

El c a r á c t e r l í q u i d o de I = i y à - 1, 

consecuencia de las insc r ipc iones bi l ingues, puede verse 

confirmado por * I s iguiente ejemplo, has ta ahora no recogido, 

que sepamos, por ningún autor: 

lSin duda, Y por T, vid, p. 18?. 
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HI. 4. t . 

1 

p - k - a - t - e AS TT • 

II 

p - l - a - t "Ri. 49 • 

La forma m-p-l-a-t de Tebas {Th. S© S> e n t u r b i a 

un tant© la re lación de p- l -a - t con p - l - a - t , ?a que la 

nasal inicial • • dif íc i l d« explicar, o t r o posible ejemplo de 

a l t e r n a n c i a / / k p r o p i c i a d o por «na i n s c r i p c i ó n 

publicada rec ientenente será t r a t a d o al e s tud i a r la a l t e rnan

cia • / 1 {infra 1 4), dado que el signo • e s tá 

implicado en ella. 

f 3, La a l t e r n a n c i a § / • 

Esia a l te rnancia e s t l especialmente documentada en la 

t ranscr ipc ión car ia del. nombre egipcit» Psmtk -Psamético": 

I 

p-i-s-m-a-®~R AS TS i 

p-s-nt-a-®-t? Th. 5T § 

p-s-»-a-*-lç Si. 5ê F 

P-s~m-a-«-Jí"i> Si. 53 F 

p-s-m-a-G-K "M 53, *M §# 

p-s~m-a-©~Jí~© *M 50 

II 

p- i-s-B.-a-1-k AS T4 i 

P - s - m - j - k - û - n - 0 - i - t MY F 

El ca rác te r s ib i lan te de # resu l ta evidente a la luz 

de los dos «¡timos ejemplos, en los que aparece sust i tu ido por 
4 ( 1 ) . 
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* jk #« Ti • tm * 

A favor de iï habla tamblin la siguiente alternancia : 

I 

U- S - O - k D ? 

I I 

u-t-o-X Ab. il F 

Dicho ca rác te r s ib i lan te es de una importancia capi ta l 

para el estudio del car io porque supone que los "genitivos" en 

-9 son g e n i t i v o s en s i b i l a n t e (no en l i q u i d a , como 

d e f i e n d e Sevoro lKin 196#a, 1965, etc.) , 111o t i e n e 

imror tan tes repercusiones sobre la posición l i ngü i s t i ca del 

cario, tal como expondremos en IV.2 

Curiosamente, el va lor s i b i l a n t e de © fue ten ido en 

j u e n t a por i evo ro lH in ü96#b), pero descar tado con el 

peregrino argumento de que ya habla o t r a s s ib i lan tes en (su 

lectura del) cario. La idea vuelve a aparecer en Meier (1979a) 

(a t r ibu ida a Masson) pero sin da r razones ni ex t r ae r conse

cuencias. Ray (1981; 1982a, b) presenta ya esta identif icación 

con argumentos a nues t ro juicio sélidos que van afirmándose y 

ampliándose a medida que progresa el desciframiento del cario. 

A quien sorprenda que otros descifradores -ent re ellos 

KowalsKi- no hayan propues to este valor p i r a © puede 

responderse que, sin duda alguna, la bi l ingue de Atenas, 

donde aparece en primer lugar 9, ha sido un obstáculo para 

la consecución de es te valor fonético por el deseo de 

encontrar en • la i n i c i a l del nombre ca r io en la p a r t e 

g r i e g a (T) 2 

Por o t r a par te , la ident if icación de # por p a r t e de 

l ay va ligada a su a fo r tunada equiva lencia I • gr. -xx-, 

-Xd- en la secuencia *«0I- (u-s-o-ld, s i s tema de lay; 

2 Vid. p. 391 y ss. 
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IXI. «. 2. 

aquí ü-s-o-X) • g r , YowJUo$, 

Mo veno« razones, per ahora, para v a r i a r la transcripción 

adoptada por lay , que es la misma que habla suge -ido Meier 

(19T9a) (• : *. La p r e s e n c i a de, como minino, t r e s 

s ib i lantes en car io (© « N) es una de las cuest iones más 

apasionantes que plantea esta lengua (vid, sobre ello IV.i), 

f • . La a l t e r n a n c i a t / I 

Otros ejemplos de a l t e rnanc ias en el ámbito consonantico 

son bas tan te poco fiables. Una de las mis llamativas es la 

a l t e r n a n c i a • / ; en las s i g u i e n t e s secuencias, pa r a 

las que se ha supuesto un valor verbal ; 

1 

-m-l-a-n-0 Th, 56 I, Th. 59 1 

II 

-m-t-a-n-D 35" ( : Gusmam i97ft n« 2), Lion, MY L 

La comparación es d i f íc i l por las s iguientes razones; 

1) -m-l-a-n-0 aparece en dos inc r ipc iones de Tebas 

sin in te rpunc lôn . En una de el las (Th 56 i) c i e r r a la 

inscripción, lo que al menos asegura el f inal . 

2) A la secuencia - m - i - a - n - 0 p r e c e d e en ios 

d i f e r e n t e s ejemplos secuencias d i f e r e n t e s de signos s in 

separación aunque exista interpunclôn : 

M-i-d-M-s-m-t-a-n-O MY L 

i-M-p-O-m-i-a-n-0 35" ; Gusmanl 19T8 ns 2 

(en el caso de Lion, aunque no hay interpunclôn, se suele 

aislar n-u-m-t-a-n-O). 

3) Por consiguiente , es d i f í c i l saber si estamos, en 

el supuesto de que sea un verbo, an te una desinencia o bien 

ante un tema • desinencia precedido de d i ferentes preverbios. 

En este segundo supuesto, nada garan t iza que se t r a t e del 
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mismo tema. 
De todos modo«, en III.6 | 10, al es tudiar el signe 

x, plantearemos la posibilidad de que la forma x-i-d-
K-s-m-*-a~n~0 de ÜY L y la secuencia m-l-a-n-0 más 
algunos a« tos signos que la preceden, de Th. 56 t sean 
simplemente variantes fonéticas la una de la otra. 

á p a r t i r de la a l t e r n a n c i a -WâAfO / -MtáfO» 
sevoroikin (1964a) asigna a i un valor dental y lo 
transcribe por f3. Hay que observar, no obstante, que esto 
encaja perfectamente en su sistema de desciframiento, donde 
A : /d / y donde además N s /n / , con lo que el grupo 
Ni presente aquí y en o t ras inscripciones de Carla es 
t ranscr i to por nú y comparado con la conocida secuencia 
anatol ia -nú- (en t ranscr ipc ión griega -vé). 

Meriggi (1976) apunta también hacia un valor cercano a 
/ t / . El estudioso italiano sugiere que el cario podía haber 
tenido un signo especial para el sonido que en griego viene 
reflejado ya po- kk ya por kê y cree ver en • un 
buen candida to , aunque un or igen à * h • * 
"trmsíormmnúo il trëtto ba## d«J â in un 29 A" le 
parece demasiado lógico para responder a la realidad. Por 
ello r ecu r re , como «evoroikin, a la f recuencia de 
i t r a s N (para i l igualmente n) para af i rmar que 
parece mis una t que la i uni la tera l t r ansc r i t a en 
gr iego por kê, i l ) . * 

5 A c t u a l m e n t e , i e v o r o i k i n t r a n s c r i b e • 
mediante <0>, lo que no deja de ser una pura var iante 
notac ional . 

* Resulta sorprendente que Neriggi afirme que SevorosKin 
d# un valor / t / »per raglonl che non sono riuscito a trovare" 
Neriggi (1978: 791), puesto que una de ellas es la misma que 
u t i l i sa el propio Neriggi y la o t ra -la al ternancia que 
estamos comentando- pese a las dificultades que plantea, es 

44-0 



HI. *. Z. 

Gusmam (1976) lo t r a n s c r i b e por f «in du r r a t o n e s 

expl íci tas aunque aduce las v a r i a n t e s aquí comentadas al 

considerar que puedan t r a t a r s e de tornas verbales. 

l a y conserva en términos generales este valor» t r a n s c r i 

biendo el signo por t{?) en l a y (1961) y por t en l a y 

(1962b), aunque se remite a Heriggi (1976) y Gusmam (1976). 

En la nueva inscripción de Taso (36" a) publicada por 

Pugl iese-Carratel l i (1965(66)) y r ev i sada por Gusmani (1966) 

de una nueva inscr ipc ión procedente de Taso (36,#) puede 

l e e r s e NlTD, por t a n t o m~i-n~0, lo que i n t r o d u c e 

un nuevo factor: dado que à es el fonema que en g ra f í a 

gr iega apa rece t r a n s c r i t o en ocasiones por -lé- y 

s u p o n i e n d o q u e m-1-a-n-O, m-à-n-O y m - # - a - n -

0 no son sino va r i an te s fonéticas de una misma palabra o 

elemento morfemltico, puede concluirse que nos movemos en un 

ámbito denta l - l íquida en el que cada valor fonológico se opone 

a otro por su modo o su punto de articulación. 

A favor del va lo r d e n t a l de • daremos nuevos 

argumentos en III T.i. Por ahora dejaremos sin t r a n s c r i b i r el 

signo, 

f 5. La a l t e r n a n c i a 6 / 1 

Tal como señalamos en la p. 127, Sevoro lKin 

(19ê4[86]: 199) ha iden t i f i cado la e x t r a ñ a forma a de "M 

51 (un graf i to de Buhen) con el signo 6, presente sólo en 

dos inscripciones de Saqqara y en una de Tebas. Dado que la 

forma a apa rece en una s e c u e n c i a a - r - a - i - i , c a s i 

i d é n t i c a a la bien documentada pa l ab ra a - r -A- i - l - (M 

i, M 7, M »3, Ab. 18 F), l e v o r o l K i n supone una 

a l t e r n a n c i a g r á f i c a 6 / á. Puesto que p a r a él, â 

digna de ser tenida en cuenta, máxime cuando se lee â como 
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e q u i v a l e a d, p ropone t r a n s c r i b i r 6 median te ê. 
Trasladando esta a l te rnanc ia al sistema de desciframiento 

aqu í propuesto , ei valor ! de à implica en consecuen

cia que ft ( v a r i a n t e I) es un t i p o de l. Ello no 

deja de p lan tea r problemas, pues contamos fm con dos signos 

con va lo r de l i q u i d a {a. I), Una posible so luc ión 

s e r l a suponer que 6 es un t ipo de r que a l t e r n a con 

T r a n s c r i b i r e m o s por cons igu i en t e 6 mediante 1, y 

volveremos a e s t ud i a r este signo y su posible valor cercano a 

r en III.6. i 15, 

f 6. Valoración de la» l t e r n a n c i a s consonant icas 

El resul tado mis importante del estudio de las a l t e rnan

cias en el ámbito consonantico es indudablemente el valor 

s i b i l a n t e de • , llenos r e l evan t e es el caso de 6, dada 

la escasa incidencia de este signo. 

Los demás casos s i rven de confirmación de la cercanía 

en t r e dos signos cuyo valor era conocido por las bil ingues 

(J / i, f / d) o bien» como o c u r r e con * / 

1 / (¿i?), son algo dudosos, s i b ien dignos de se r 

tenidos en cuenta. 

5 Sobre es ta a l t e r n a n c i a en la onomástica c a r i a de 
fuentes griegas, cf. supra p. 67. 
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11 anil láis de Ui alternancias gráficas nos Ha llevado a 
establecer un valor aproximado pero battant« preciso para 
cuatro nuevos signos. O« éstos, solo dos presentaban equiva
lencias similares an los trabajos de May (1981; I9i2a, b) 
• : i y • i 0, aunque an asta último caso 
litaos introducido una variación por ratonas tórnalas (tí 
f rente a Ray u. Las equivalencias • s j y 6 -. 
1 son totalaant« novedosas (lay t ranscr iba • mediante 
i y deja sin t r a n s c r i b i r i). La primara 4a t i las 
depende del valor asignado por nosotros a i (i). La 
segunda, de la a l t e rnanc i a 6 / a de tec tada por 
* í e v o r o i k i n 

•i cario alterna con transcripción (lay 19ê2b) 
25 « S, s s : 
32 • u û (u) 

3« • 1 l (Il 
#2 6 1 1 

Sumados a los 19 (20, si se t iene en cuenta f : 0 
en fillirima) valores conocidos por las bilingües, disponemos 
ya de 23 (o 2«) signos identificados (lo que supone rebasar la 
mitad de los signos inventariados por Nasson 1976). 

Añadamos a esto otras conclusiones extraídas del estudio 
de las alternancias gráficas: 

a) e es un hapax en Egipto que al terna con a. 
Su notable presencia en Sardes puede significar que se t ra te 
de un signo muy arcaico en vias de desaparición del repertorio 
egipcio (cf. p. 29*). Sotore este signo, vid. IXI.6 i 2). 

b) Si i es una vocal (al menos lo es en la bilingue 
de Hilárima), muy probablemente f también lo es. Ambos 
parecen ser fonemas cercano», y, ateniéndonos a la equivalen
cia i : 0 del alfabeto de Hilárima, pueden encontrarse 
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«il un 1 Äb i to fonètic© prftxim© a u. 

c) La prox imidad an t ra § y a •« va a f i r m a d * por 

la apar ic ión dal pr imero en lugar del segundo an una palabra 

bien atest iguada. 

d} Igualmente hay indic ios para con f i rmar la proximidad 

a n t r a I y à. 

a) Si la a l t t r n a n e i a estud iada a» c i a r t a , entonces i 

as una consonante cercana a J (¿y a à?). 

Mo heuet recogido ot ras presunta« a l ternancias gráf ica» 
aducidas por diversos autores ya que no nos parecen bien 
fundadas, un ejenplo de ello es la supuesta a l te rnanc ia f 
/ f , basaaa en un finico caso (Ai©Af# M î# / Al-
fA«wj 4 i ) , i ada hace pensar que te t r a t e de la misma 
palabra, mlxime s i se t iene en cuenta que la secuencia AF, 
leída por nosotros a-r- , puede ser un elemento léxico tomador 
de nombres por si solo Cal que puede acompañar cualquier ot ro 
aléñente) o si se t iene en cuenta el a l to número de nombres 
minoras la t icos que empiezan por a r - . 
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In est» capitulo intentarem©! analizar una serie de 
signos carlo» desde «1 punto d« vigia del contesto en que 
aparecen. Dog presupuestos metodológicos son adoptados: 

1) I l «studio s« centra, como ocurrió al estudiar las 
al ternancias gráficas, en el cario de Egipto. Sólo son 
empleadas algunas inscripciones de Carla cuando su concurren
cia es interesante y los datos que aporta son mínimamente 
controlables. Sobre este presupuesto, vid. III. 2. 

2) t i estudio se limita a analizar los siguientes signos: 
c s g, r s r , I - k, © s t y 
• : 1. Las razones que nos han llevado a cen t ra r 
nuestra atención en éstos y no en otros signos son diferentes 
en cada caso: c y © presentan, en nuestro sistema de 
desciframiento, un valor totalmente novedoso y sorprendente, 
por lo que intentamos aportar una serle de datos que parecen 
avalar una explicación fonética de la supuesta desavenencia 
entre forma y contenido. Además, ambos intervienen en una 
serle de agrupaciones de consonantes que nan llevado a pensar 
que uno de ellos (©) representa una vocal. Dado que para 
nosotros se t r a t a de una consonante, es necesario estudiar e 
interpretar los datos que presuntamente apuntan hacia un valor 
vocálico. 

í c el caso de f y I, su dis t r ibución, como se 
veri , resulta muy especial y puede ponerse en relación con los 
valores que para ellos hemos defendido <r y i), muy 
diferentes a lo que cabria esperar si nos guiáramos por su 
forma (en relación con el alfabeto griego). 

Por último, • es un signo que ha despertado gran 
interés entre los estudiosos, como lo demuestra el articulo a 
él dedicado por Meier-Brügger (lt?9a). De su dis tr ibución 
intentaremos extraer algunas conclusiones novedosas. 
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Heno» preferido dejar para ti final de esta tercera parte 
de nuestro trabajo, dedicada al desciframiento del cario, el 
aná l i s i s de lo» signo* n i» conflictives taquillos peor 
documentados), 7* que su estudio se puede realizar en mejores 
condiciones «na ves que se hayan fijado los valores del mayor 
niñero de slfnos posible. In I1I.S podrí encontrarse» por 
tanto, tin análisis de dichos signos en el que se tiene en 
cuenta también su distribución. 

Recuérdese una vei mis la convención que veninos 
empleando, consistente en sus t i tu i r progresivamente los signos 
canos por el valor que les ha »ido asignado. Dados los 
valores establecidos en III.a, un signo como •, por 
ejemplo, aparece a pa r t i r de ahora t ranscri to mediante I. 
Remitimos a las páginas #2o y ##8» donde pueden encontrarse 
tablas de los signos va descifrados en 111.3 y 111.4 respecti
vamente. 
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ni. 5. i. i l siaio t 
| 1. f en pos i c ión f i n a l ; | g» f a n t e u; | 3. 

t a n t e r ; f 4. O t r a s s e c u e n c i a « 4« I • C; f §. 

Secuencia de í • s t fno de v a l o r desconocido; | 6. In i c ios 

• • t r a t o s en los q u e a p a r e c e f; | ?. Ba lance de la 

d i s t r i b u c i ó n de t 

Si hay un signo cuya distribución ««rece ser analizada en 

detalle, éste es sin duda v, para el que hemos propues to 

un valor dental t ranscr ib iéndolo mediante t a p a r t i r del 

testimonio de las bilingues. Han sido determinados anál i s i s 

d i s t r i bu t i vos los que han llevado a au tores como Sayte o 

i e v o r o l k í n a p ropone r un va lo r vocálico p a r a es te 

signo, lo que hace imprescindible pasa r r e v i s t a a sus 

ca rac te r í s t i ca* combinatorias para ver si el resul tado de las 

bilingues es compatible con éstas. 

i l. t en pos i c ión f i n a l 

A primera v i r ta destaca la frecuente aparición de t a 

final de palabra, ya sea éste final absoluto o bien ante la 

desinencia de "genit ivo" -s (-•), seguido o no a su vez 

de h- i : los ejemplos de Egipto suponen en una te rcera pa r t e 

del total de apariciones de f1. Dado que muchos de ellos 

son probablemente nombres propios, ello nos permite hablar de 

"temas en -t". 

Dentro de este grupo destacan a su vez los finales en -a-

t (9 ejemplos, tal vez 10, según como se lea la inscripción de 

Murwlw (Ztba l9T4t?9J), algunos de ellos pe r t enec ien tes a 

nombres ya mencionados de las a l t e rnanc ias gráficas (û-1-i-a-t 

MY I y demás variantes) ; p-x-a-t Ab, Sabe F mis posibles 

1 Sobre un número total en torno a los noventa ejemplos 
d « !» ! aparece en posición f ina l unas t r e i n t a veces 
(lo aproximado del cálculo obedece a la existencia de lec turas 
dudosas). A ios ejemplos de Egipto pueden sumarse las formas 
de Caria w-b-t 34* : Qusmanl iff« n t 1 y w-s-b-i-k-s-n-o-t 
35" i Gusmam if*rs nfi 2. 

452 



III. S. i. 

v a r i a n t e s ) , o t r o s » i n no comentados ( a - ú - s - a - t - s , i~d-

t - a - 1 - s , e t c ) . 

Otros ejemplos de nombres acabado« tri - t también fueron 

vis tot ai e s t ud i a r las bilingues; las dos nombres con final en 

n - 0 - i - | / n - 0 - i - t » t r a n s c r i p c i ó n , s e g ú n n u e s t r a 

i n t e r p r e t a c i ó n » del nombre egipcio Mit (p-s -m-i -K-û-n-

0-i-t , p-d-n-D-I-t). Quizás haya que sumar a ésto« las 

fo rmas p - a - n - 0 - I - t "Ab. 2a F y ? /p -n -0 - I - f QSS 

72 F (Vid. 111.7,7) 

Lo» demis secuencias con - t f ina l (seguida o no de 

desinencia "genitival") no ofrecen r e su l t ados especialmente 

s ignif icat ivos en términos estadíst icos. Destaquemos solamente 

t r e s ejemplos de -ot, ya que es te signo, indudablemente 

vocálico, parece a l t e r n a r con A en o t ros casos (vid. pp. 

#36-#37), y dos ejemplos de nasal • f, lo que encaja bien 

dent ro de la h ipó t e s i s de un valor den ta l del signo en 

cuestión : 

l - s - 9 - r - i - O - t Si, 53 F 

* - ? - ? - 0 - t - ¿ M 21 

ü - 0 - t - ¿ - h - l M 5 

? -b -0 -b - J -n - t Si . 55 F 

p - h - s - i - m - t - ¿ - h - i M #2 

I 2. t a n t e ti 

En pr incipio, los ejemplos localizados #n Egipto son los 

siguientes ; 

i - t - u - r - o - û - s M 24 

j - u - d - t - u - b - a Th. 55 S 

p - t - t - u - s M 19 

t - t - u - b - a - M - i - k / ? Ab. 19 F 

t -u -« -n Mt L 

A ellos puede af iad i rse s - a - n - t - u - r - [ , de la 
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bit tafite Ht Atenas (D 19). 

De e n t r a d « pueden pa rece r peco s ign i f i ca t ivos , s in 

embargo cobran especial re levanc ia «I no« «tenemos a do» 

factores: 

1) El signo i, p a r a el que no pudimos e n c o n t r a r 

ningún valor ni mediante las bilingues ni mediante el análisis 

de las a l ternancias , puede tener un valor cercano a u, A 

ello apunta el valor de f (signo con el que a l t e rna ) en 

la bilingue de Hilirim«, y s e r l confirmado en III.7.1. Supo

niendo tal valor, encontramos lo» siguientes ejemplos : 

a - c - t - 9 - r - i - ¿ Ab 19 W 

d - t - o - b - r Th 46 s, m 51 S 

K-¿ -a - t -o -b - r Th 46 S 

111o eleva el número de ejemplos an t e vocal a l t a 

poster ior en Egipto a 9 (contando las dos apariciones de la 

misma forma). Tingase en cuenta además el ejemplo de Caria m-

d-o-r-K-n-t-w-n (53* : JucMtr-Meier 1976). 

2) Ai itenos en un caso tenemos la seguridad de que la 

vocal u ha sido omitida t r a s t. Se t r a t a de la forma 

t - t - b - a - K - i - k Ab 26 Y f r e n t e a t - t - u - b - a - x - i - K Ab. 

19 F. Mo se nos escapa que ello puede i n t roduc i r d i f icul tades 

en nuest ro anál is is (¿como asegurar que en otros casos no 

ocurre lo mismo?) pero en este momento sirve para destacar que 

la secuencia f • y o una vocal pa rec ida es b a s t a n t e 

s ignif icat iva. Igualmente notable es la comparación de es ta 

secuencia con las r e s t an t e s del t ipo o • Vocal en Egipto» 

ya que se produce una gradación numérica del s iguiente tipo: 

tu • tf (9) > t a (7) > to (5) > to (3) > t i (l), lo 

que reve la la i nc l inac ión de f a p r e c e d e r vocales 

pos te r io res (incluyendo en es te caso a a) sobre vocales 

a n t e r i o r e s . 
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| 3. t I B t t /* 

También es digna de destacarse la presencia de § an te 

r , que asciende a un to ta l de 12 ejemplos tu el rime» He 

Egipto (un 13 X)2. 

Dada la existencia de una t o rna t -1-h-a- t -a- r -é (M 26, 

II 33) f ren te a t - l - h - a - t - r - s (tTh. Si S), es d i f í c i l saber 

has ta qué punto estamos ante secuencias t - r , o bien se lia 

omitido la vocal, cono ocu r r í a en t r e t - t -u -b -a - y t - t - b - a - , 

aunque en el ejemplo ci tado y en otros casos en qu« a t - r 

sigue una consonante, se puede pensar en un carácter silábico 

de r o incluso en la omisión de una vocal t r a s r . 

I 4. otras secuencias de f • c 
Excluimos las secuencias f inales - t - s , ana l i zadas como 

-t en posición final mis desinencia de "genitivo". 

a) t-t: 

h - i - n - u - t - t - a - m - o - s - 1 Ab l# V 

p - t - t - u - s M tf 

? / j - t - b - a - i - i - t s ) Mt A 

t - t -b -a -M- i -R Ab 28 Y 

t - t - u - b - a - i - i - H / ? Ab. if F 

II primer ejemplo es sospechoso. A la vista de Ab 13 F, 

hay ramones para pensar que estamos ante dos palabras (h-i-n-
u*i y t-a-m-o-s-i). 

Los ejemplos restantes plantean el problema de las 

secuencias existentes; p-t-t- y t-t- (en posición inicial; hay 

que descartar la secuencia t-t-b- por las razones expuestas 

más arriba). En el caso de p-t-t-u-s se puede pensar en la 

ausencia de vocal entre p y t (Cl, infra). En el caso 

de la secuencia inicial t-t- todo parece indicar que estamos 

2 A ellos puede sumarse n-t-r-o (34" = Gusmani 19TS nt i) 
en Carla. 
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•litt «na convención trafic« con una finalidad concreta, como 

pueda »er el caso de %-§- (vid. infra). 

to) J -b 

i-b-r-i-d-*-i : ïi-l M 3# 

?/i-t-b-a-K-i-l¿j m A 

t-t-b-a-Ä-i-k Ab. ea Y 

• - u - t - b - 0 Th. 5« S 

• - t -b -a -O-B-s Qusmani 1976 n« i 

Los ejemplo« de Wt A f Ab. 26 Y »on engaftosos, dado que, 

ta l coa© se vio antes, 1» misma palabra aparece con una 

script!» plenior t - t - u - b - . Por o t r a p a r t e , r e s u l t a 

llamativo el parecido e n t r e las t r e s ultimas formas. Si este 

parec ido obedece a un paren tesco e n t r e esta» palabra» , 

es ta r íamos entonces an t e o t ro ejemplo de omisión de o: 

• - ( u ) - t - b - , p e r o e s t a v e i a n t e f'. 

p-n-t-m-u-n-í-h-i M 20 

?-t-m-a-i-¿-?-? n 52 

Sobre el primer ejemplo, vid, el tratamiento de t-n. 

El segundo es apenas utilizable. 

d) J -n 

p-t-n-1-0 Ab. 2b F 

p-t-n-u-p-i M 10a 

p-t-n-u-?-i Ab. 20 F 

u-i-n-u-i Ab. i3b F 

l-p-?-?-t-n-i-t Ab. 24 F 

3 Cf. además t-b-0-s en Caria (D f, Sinuri). 
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ttav que r e s a l t a r la secuencia t r e s veces repet ida p-t-n-: 

t i posible qu« represent« un lexema que en t re en la formación 

de nombres propies . Tal vtz eï ejemplo p - n - t - m - u - n - s - h - i 

mencionad© ai t r a t a r t-m sea ot ro a v a t a r del mismo tema, 

en el s u p u e s t o de qui» con t-n y n-t se p r e t e n d a 

represen ta r un mismo fonema. 

t - d - u - s - o - x M ift 

Ejemplo a i s l ado , Compares* la forma d-ö-s-o-x-s M 

Il y el a n á l i s i s del grupo f-t, En 1-u-d-t-u-b-a Tïi. 

55 S parece darse «na inversion de la secuencia» aunque la 

l e c tu ra de «? no es segura* 

*) ±~k 
t-K(¿o i ? ) - r - a - J> - i - s M 29 (dudoso) 

t - k - t - 0 - s M If 

11 primer ejemplo plantea problemas de lectura, por lo 

que ha de ser acogido con cautela. 11 segundo ejemplo presenta 

la d i f icul tad de la secuencia t-K-t. 

• ) Î'1 

t -k (¿o 1?) - r - a - f t - i - s II 29 (dudoso) 

t - l -m k Si. 53 F 

Sobre el pr imer ejemplo, cf. lo dicho al t r a t a r t-k. 

I n el o t ro hay que suponer o un ca rác te r silábico de / o 

la ausencia gráfica de una vocal. 
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III. S. i. 

h) J - e 
p-à-a- t -c AS 77 S 

1» t i t a una forma ciertamente interesante, sobre la que 
conviene extenderse brevemente. 

Al es tudiar la bilingüe Mf H (p. 361 y ss.), donde 
aparece dos veces la va r i an t e t de f, apúntanos la 
posibilidad de que este signo representara una consonante en 
cuya articulación interviniera un rasgo dental luna africada 
dental o palatal» una / t y , o si».). Puesto que en el curso de 
la investigación se ha ido afirmando la idea de que { 
tiene un valor dental o cercano a dental y puesto que en la 
palabra que nos ocupa podemos aislar la secuencia p-k-a-t» 
con toda probabilidad un nombre propio, pues aparece tal cual 
(en "nominativo*? en Ab. 5a, b, c F (p-i-a-t), no nos 
sustraemos a formular la atrayenie hipótesis de que, fonética
mente, c sea igual a i * s, y que, por tanto, 
estemos ante una grafía redundante de un grupo is -sea 
cual sea el valor exacio de la s ibi lante s- resultado 
del encuentro de p-x-a-t y -s (la conocida desinencia 
de "genitivo"). 

*> Ï-Î 

t - j - h - a - t - a - r - s M 26. M 33 
t - J - h - a - t - r - s «Th. 51 S 

Evidentemente, se t r a t a de una misma palabra. Cf. lo 
dicho sobre la secuencia t_zl. 

I t>. Secuencia de t • signo de valor desconocido 
II flnico ejemplo entre el cario de Egipto y las inscrip

ciones de Caria aquí empleadas es p-d-u-b- t -x-o- r - í 
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III . S. 1. 

Ab. 10 F. Con tod« probabil idad, M • • un signo consonanti

co» vid. I l l . i . 

1 6. Inicios «s t ra los en los que aparece i 

Hemos mencionado algunos casos (p-t-n-, etc.). Ht aquí un 

r e p e r t o r i o completo: 

d - t - o - b - r Th #§ i , Th 51 * 

n- t -o- lUo K?l-H-r-i- l H 27 

n - f - r - o - » «Lion 

n - t - r -o 34* - Qusnaní 1976 nfi l 

p - d - t - o - m - s M 51 

p - n - t - m - u - n - i - h - l M 20 

p - t - n - i - 0 Ab. 29 W 

p- t -n -u -p - i M 10a 

p - t - n - u - ? - i Ab. 20 F 

p - t - t -U-S M If 

| - d - u - â - o - 1 M 16 

t - k ( ¿ o i ? ) - r - a - n - i - ¿ M ?9 

t - K - 1 - 0 - s M 39 

? / < - t - b - a - K - i - i i j MY A 

t - t - u - b - a - M - i - K Ab. 19 F 

Mo es de e n t r a ñ a r que ievoro iKln y o t ros a u t o r e s 

(SundvaU, Torpj hayan creído que t sea una vocal, dada la 

es is tencia de acumulaciones de consonantes. De cualquier modo, 

las s iguientes observaciones pueden atemperar esta impresión; 

1} La a n t e r i o r l e c t u r a de f f como ve la r (K) 

cont r ibu ía a esta idea. Hemos vis to ahora que, según nuestras 

propuestas d t mejora del desciframiento del cario» f f es 

•n rea l idad la nasal n. Dada la pos ib i l idad de que en 

ocasiones estemos an te un uso silábico y de que un grupo 
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inicial nt sea una e s t r a t e g i a g rá f i ca semejante a la del 

l i c io ñt (como señalamos al e s t u d i a r la b i l i ngue de 

Atenas» p, 399), han de excluirse casos que antes resul taban 

s o r p r e n d e n t e s . 

2) Varios ejemplos de acumulaciones r a r a s en las que está 

implicado el s igno t t ambién lo es tá el signo p , 

especialmente en los inicios p-t- . En tales casos parece que 

hay que a t r i b u i r la posible anomalía g rá f i ca al signo p, 

no al signo t, ya que es hab i tua l que a p in ic ia l siga 

una o va r i a s consonantes (p -h - s - i -m- t - s -h - i M 42, p-s-m-a-

s-K (v/ .r ios ejemplos, f r e n t e a p- i - s -m-a-s-K, lo que 

resul t« altamente significativo). Por o t r a p a r t e , compárese 

una secuencia como la del l icio pttlezëi (TL 10) 

3) In otros casos hay que tener presente el fenómeno ya 

comentado de omisión de u t r a s t. 

Restan, pues, los grupos const i tuidos por t - t , d-t, t-d. 

Dado que t y d parecen t e n e r un punto de a r t i c u l a c i ó n 

semejante, todo inv i ta a pensar que estamos ante var iantes de 

una única es t ra teg ia gráfica para expresar algún t ipo de 

fonema o secuencia de fonemas. Creemos que pueden bara ja rse 

dos posibilidades: que t - t (y demás var iantes) represente una 

secuencia [nasal] • t (como en griego yy o -muy especial

mente- en l ic io kk en ikkwemí -. Ev¿vomc (TL 32 )4 , 

o bien que represente un fonema o secuencia de fonemas que en 

griego es re f l e jado median te KT. Para es ta ú l t ima 

posibilidad hay cier tos indicios a p a r t i r de la comparación de 

la onomástica car ia de fuentes griegas y los nombres propios 

de las inscripciones epicoricas (vid. III.7.6 § p t tu ) . 

Ambas posibilidades son suscept ib les de ser matizadas 

ad nauseara: admitiendo la primera puede suponerse que t-

4 Cf. Laroche (1967: 46-5t). Vía. ínfrs p. 461. 
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I (f demis) ton v a r i a n t « * d« J I - | ; no nay que d e s c a r t a r 

qu« §-t y f-d no s«an v a r i a n t « » 4« {-{ y qu« 

mientras unas g ra f ías expresan la primera posibilidad o t r a s 

recogen la segunda, etc. 

Por tanto» cre«mos qu« hay qu« dejar al «studio d« la 

onomástica la «valuación de las d i fe ren tes h ipò tes i s . Baste 

con cons ta tar por ahora qu« es tas secuencias parecen ser 

e s t r a t e g i a s g rá f icas . 

I 7. Balance d« la d i s t r i b u c i ó - , d« t 

El Ságno t, p a r a el que henos suger ido un valor 

dental al ana l izar las bilingues, aparece con preferencia en 

posición f inal , an t e vocales p o s t e r i o r e s (especialmente u, 

f) y a n t e r , e i n t e r v i e n e en acumulac iones de 

consonantes algo r a r a s . 

Ai menos en dos de estos usos (ante y y ante r ) y 

en su relación con el rasgo dental , el comportamiento de f 

r ecue rda sorprendentemente al de l ic io t : k, un signo 

por c ier to de valor fonético muy discut ido, ya que aparece 

ref le jado en griego con *, y, o, T, i 5 . Obsérvense los 

s i gu i en t e s ejemplos6 

Kruplssai (?) M gr. 6pv*i$ (TL 25) 

Ikkw»m[âJ s gr. Ipduoms ^ 3 2 ' (var. iKu-
wimi, F 153) 

Tikcukêpre s gr. Tioeuocuipa (TL £5) 

SbiHaza s gr. rv iyaoa (TL TO) 

ekatamla(-) • gr. 'Esaroiivas (T** 3g» <rL * 5 ) 

* Cf. Carimba (19TS; e©0). 
ft Cf. «i capitulo sobre transliteración de nombres 

propios en Houwink Ten Cate (i9it: I0i-it2) y iryce (1986: 
et), d« donde hemos extraído «stos ejemplos. 
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kuprlli (y v a r i a n t e s , también en l le i© i ) t fr, Xoirpi-

i i s -

Puede añadi rse a estos datos sobre el íicio el hecho de 

que l ic io kw, kb procede de l u v i t a -tw/úw- ) (el 

miliú {• Jicío B ; lo conserve l7 : 

-litio kbi "o t ro , segundo", kbisf t tata "20" 6 

"200" : mi l lo tbi < anat. luv * twi- « ide, *áwí-

- l i c i o Xikbi ; l a f áu j a (topónimo). 

Cf. también el caso ya mencionado de Ikkwemí -

Ivévouis. 

Dado el elevado número de fonemas que en friego corres

ponden a es te signo en los tes t imonios bi l ingues, r e s u l t a 

dif íc i l f i j a r el valor del sonido en Ucio. Se ha supuesto 

que, en un caso como Tikeukêpre n Tioeuoeußpa, el 

licio muestra una graf ia a rca izante , mientras que el griego 

recogerla el resul tado de una evolución fonética de as ib i la-

ción. i s t a explicación e n t r a en conflicto, no obs tante , con 

o t r o ejemplo, Ikkwemí s Evavouts, donde h u b i e r a de 

topetarse la s i tuación inversa, lo que resu l ta poco probable. 

Volviendo al caso del ca r io , veremos al e s t u d i a r la 

onomástica (111?.l) cómo se produce una correspondencia 

p a r e c i d a e n t r e c a r i o fu y gr iego éu, TU. Todo ello 

parece a p u n t a r a que en car io tenemos un fonema semejante a 

Helo k que en algunos casos - e n t r e ellos an t e u, como 

en Helo- sufre algún t ipo de transformación (palatalización, 

velarización, labiovelarización) por aho ra indef in ib le . Esta 

isoglosa *on§tica r e su l t a , a n u e s t r o en tender , b a s t a n t e 

s i g n i f i c a t i v a . 

Cf. Laroche I.e. 
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III . 5. 1. 

En conclusion, #1 signo o presents una d i s t r ibuc i&n 

muy especial por su preferenc ia a i r a n t e u o bien en 

posiciên final (seguid© o no de la desinencia de "genitivo" en 

-s). Ello conduce a pensa r que estamos a n t e un fonema 

producto de la transformación de ot ro fonema» presumiblemente 
dental» en c i e r t a s posiciones, aunque ello no s ignif ica que 

Scä i s t * ci Pinico uso cíe * « 
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III. 9. f. Kl s igno <J 
1 1 . <f en posición f inal; 1 i . Secuencias d • C; 

f 3. Grupos extraftos; f 4. Algunos empleos de d en Caria; | 9. 
Balance de la d i s t r ibuc ión de d 

11 signo C - d, que a l t e r n a con t, es tá menos 

documentado que i s t« (unos cincuenta ejemplos, si bien t rece 

son de la misma palabra <»-û-d-o-n-i)) 

Destaca, al igual que en el caso de t, su presencia 

an t e signos de valor / u / , coito u, il, I (pero no an te 

f, lo que puede «er una casualidad ) : 

1) ante u: p-d-u-b-a MY b (©S F), p-d-u-b- i -s Ab. 
f F, p -d-u-b- t -x -o -r - i Ab. 10 F {sin duda se t r a t a 

de un miso» tema), t -d-u-s -o-x M 16; 

2) Ante ü: d -ä-s -o-x-s H 27; û-d-û-n Th. 60 
s 

3) Ante I : ? / a - r - d - t - b - f - r - s II 4#; l -d-
i-O-S-s M 4fld. 

I g u a l m e n t e , como o c u r r í a con f, d a p a r e c e 

an te t» y a n t e a, m ien t r a s que su presencia a n t e i 

es minina y no hay ejemplos an t e D ni an te i: 

a) d- o 

tf-o-K-m-»-p-5-n-o-s/? fh 50 I 

oj-ú-d-0-n-s M 21 

m-ü-d-o-n-i-h-i M 4, M 5, M i , M 12, M 20, M 23, M 

24, M 27, M 32, M 34, M 36 

m-ü-d-o-u-s M 6 

?/o-û-d-o~û~n/? "Th 56 i 

b) d-a 

ra-d-a-l-n-h-i M 10b, M 2Sa 

m-d-a-f-n M 3, M 9 

p~r-*~i-d~a~s/? Lion 

•-d-a-r-j-o-u-s M 33 
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c) d- i 
l - a - 9 - d - i - # - s Ab. 25 W 

$ 1. d en pos ic ión f i n a l 

Sólo hay un ejemplo, de aspecto bas tan te extrau©, a - r - i -

? - i - h - i - t - 0 - d M 30, I n e s t e a s p e c t o , d 

cont ras ta con f, muy ut i l izado en f ina l de pa l ab ra o en 

f inal • s de genit ivo. Creemos que puede suponerse que 

estamos ante una posible neutra l ización de la oposiciôr» en t r e 

d y t a f avo r de e s t e ú l t imo en d e t e r m i n a d a s 

posiciones, en especial en posición f ina l . Suponiendo, por 

ejemplo, que f r e p r e s e n t a una so rda y d la sonora 

cor respondiente , es ta r íamos an t e un fenómeno h a b i t u a l en 

muchas lenguas. En el caso de la secuencia con s, podr i a 

supone r se que e s t e u l t imo fonema es sordo o bien, 

sencillamente, una e s c r i t u r a etimológica a p a r t i r de la forma 

del nominativo, 

| 2. Secuencias d*c 

a) d-b 

d-b-i-K-s T h 6 0 i 

b) d-h 

p - a - r - 9 - d - h - s GSS T2 ¥ 

c) d-H 

T/u-d-K-i-o-m-l-a-n-O "Th. S§ s 

X-i-d-K-s-m-«-a-n-0 MY L 

d) d-m 

i-d-m-n-s 11 25a, M 25b 

i -d -m-u-o -n - i -h - i M 10b 

e) d-n 

p - d - n - 0 - I - t Ifi M (vid. supra) 

4 i5 
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III. S, 2, 

f) d - | 

d ~ i - f - b - r Th #ft «, Th 51 § 
J - u - d - t - u - b - a T h . 55 t 

p - d - t - o - m - â M 51 

•) û~r 

d-r-[ Si. 5? F 

h) d-s 

n - i -d- i -K-u-s -a - f AS 79 S 

i l €l~C 

i - d - c - â - t - s M 5 

J» i - • 
t - b ~ r - i - d ~ n - s : h - i M 34 

En comparación con la d i s t r ibuc ión dt f destaca aquí 

la secuencia d-h f r e n t e a la ausenc i a de t-h e, 

inversamente , la ausencia de d-1. De todos modos, no 

creemos qu* de ello puedan ex t r ae r se consecuencias importantes 

dada la escasez de material y la mayor escasez de uso de 

S 3. Grupos ex t raños 

También d, a l i g u a l q u e t, p a r t i c i p a en 

secuencias extrañas , especialmente al inicio de palabra. Sobre 

grupos del t i po td, dt ya hemos llamado la a tención al 

hab la r de t. i n todo caso, resu l ta llamativo que no haya 

n ingún ejemplo de dd m i e n t r a s s i lo hay de ti (en 

pr inc ip io de palabra y en la secuencia ptt-). 

Otro elemento que llama la a tención es la secuencia 

inicial m-d- en la palabra a t t s t i g u a d a en Saqqara m-d-a-

9-n ( v a r i a n t e m-d-a-f-n). Mo hay ejemplos de secuencia 

i n i c i a l »-{ (pero s í en i n t e r i o r de pa l ab ra ) , como, 
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inversamente, no hay ejemplos de n-d (ni en inicio ni t n 

in te r ior ) . Posiblemente te t r a t a de un háb i to gráfico. 

La secuencia i n i c i a l • - § en • - d - a - r ~ i - o - u - i (M 

53) puede c o m p a r a r t e al i n i c i o • - t - b - a - 0 - m - s (34" ; 
Gusmani t?T6 nß i). 

Secuencias p a r t i c u l a r m e n t e e i t r a f i a s r e s u l t a n i -d-c-a-

t - s II 5; ? / - u - d - k - * - o - » - l - a - n - 0 Th. 5S »; 

M-i-d-K-s-m-t-a-n-O MT L, dado que no e n c o n t r a m o s 

en co r r e spondenc i a con e l las i - t - c - , n i acumulaciones 

semejantes a las de las dos últimas formas. Para el primer 

ejemplo recuérdese en todo caso lo dicho sobre - t - s . 

f 4. Algunos ampíeos de d en Caria 

a-d-Y-a-d-i D 9 

K - J - a - l - s - i - d - f - l - i - h - s D 3 

s -#-a- i -d-X-o D 9 

El primer ejemplo es especialmente re levan te , ya que 

anda de por medio el s igno v, t í p i c o del a l f a b e t o 

occ iden ta l ( C i l a r a - S i n u r i ) y en el q u e i e v o r o i K i n 

passim p re t ende ver el signo co r re spond ien te a i . En 

este caso, ello c u a d r a r l a bien con la idea de que C, al 

igual que 9, es usado con frecuencia delante de vocal de 

t imbre / u / o cercano (vid. sobre esto Ill.ô S 14). 

La segunda forma, de una insc r ipc ión de Euromo, di 

viene seguida igualmente de una vocal para la que suponemos un 

t imbre cercano a / u / , aunque no e s t l c laro s i la la rga 

secuencia de signos const i tuye una única palabra. 

I n el t e r ce r caso tenemos un ejemplo de secuencia d-

X, no documentado en el ca r io de Egipto. En todo caso, 

compárese la secuencia t-x de o t r a inscr ipción de Carla (D 

ó, Euromo). 
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Lo» res tan te* -y escaso«- ejemplos de d en Car la no 

sen controlables por la ausencia <îe interpunciôn. En todo 

caso, puede mencionarse la secuencia • - r - d - s , r e p e t i d a dos 

veces en D 1S!. 

i 5. Balance de la d i s t r i b u c i ó n de d 

El hecho de que es te signo a l t e r n e con t, que sea 

ráenos frecuente que este último, y que a diferencia de t 

apenas esté documentado en final de palabra, apunta hacia una 

oposición t / d c a r a c t e r i z a d a por algún rasgo que 

desconocemos (tal vez [! sonoroj) y en la que d ocupa el 

término marcado, I s t o cuadra bien con las equivalencias con el 

egipcio ofrecidas por las bilingues, 

La ce rcan ía a f queda mani f ies ta también por la 

presencia de d ante vocales pos ter iores , si bien hay que 

ser prudentes sobre lo r e p r e s e n t a t i v o de los ejemplos. En 

cualquier caso, en III.T.i veremos como, del mismo modo que 

una secuencia de f • vocal de t imbre u se corresponde 

a una dental • u en griego, d mis dicho t ipo de vocal 

encuentra idéntico paralelo en griego. 

F inalmente , d i n t e r v i e n e , como t, en secuenc ias 

ex t rañas de consonantes, en lo que puede ser un modo de 

expresar algún t ipo especial de fonema. 

1 En el segundo caso (linea ê), la secuencia completa 
parece ser •-r~d~s~o~x, en cuyo grupo f ina l de signos 
s e r l a i n t e r e s a n t e reconocer d -ü - l -o -x - l H 2?, t - d - u -
s-o-x M 16. 
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Sobre i l sign© F = r» no« l imitaremos a comentar 

una ca rac t e r í s t i ca soi«, pero muy s ignif icat iva: en todo el 

material de Egipto y en aquél de Caria donde la existencia de 

in terpunciôn permite controlar lot ejemplos, solo hav un caso 

en que F aparezca en posición in ic ia l : r - s -o-R-a-h-a (AS 

75 S). Incluso es te caso es dudo«o, pues to que, t a l como 

hemos comentado en el anál is is epigráfico de esta inscripción 

(pp. tiô-119), el signo aparece unido a un signo de ín te rpun-

cion, por lo que existe la posibilidad de que lo que suponemos 

el t razo ver t ica l del signo sea el signo de ln terpunciôn y a 

la inversa . 

Esta ausencia casi to ta l de $ en posición in ic ia l 

apoya en n u e s t r a opinión el valor r que las bi l ingues 

permiten establecer, ya que responde a una c a r a c t e r í s t i c a 

tipológica de las lenguas anatol ias indoeuropeas: la re luc tan

cia al tïso de r como fonema inicial . Que dicha re luctancia 

ex is t i e ra también en car io puede suponerse no ya a p a r t i r de 

su mis que probable per tenencia al grupo he t i t o - luv i t a o de 

c r i t e r i o s de geografía l ingüist ica, sino simplemente por la 

ausencia, en los r epe r to r ios de onomástica y toponimia de 

fuentes griegas (Zgusta KPM y KON), de ejemplos de nombres 

c a r i o s con r i n i c i a l . 

Ambos reper to r ios ofrecen unos pocos nombres con P-
inic ia l de o t r a s zonas de Anatolia (en el caso de la ant ropo-
nimia, mayori tar lamente de Cilicia y Fisidla). Muchos de ellos 
parecen pertenecer al teônimo formador de nombres propios 
Ñu(want) (es tudiado en pp. 66-6?), uno de los escasos 
contraejemplos a la tendencia mencionada más a r r iba . Otros son 
de origen dudoso (alguno probablemente celta, o t ros quizás 
deformados por influencia del griego). 

En el caso de que la l e c tu ra r - s -o -R-a-h-a sea 
c o r r e c t a , nótese que r , s i t u a d a a n t e o t r a consonante, 
bien puede r e p r e s e n t a r en este caso una sonante en función 
si lábica o bien la vocal in ic ia l puede e s t a r omitida. Dicho de 
ot ro modo, «i ejemplo es menos claro que si se t ra tase d« una 
secuencia in ic ia l r • Vocal. 
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I l l , S. 1 , Bl s i g n o i 

(s|~(Ii-i|)5 f £. I n t e r v o c á l i c o ; | 1, C V; | 4 . C_C; f f. 
x _ c ¡ I 9- A p a r i c i ó n d« t en o t r a s i n s c r i p c i o n e s d e C a r l a ; 

f ? . B a l a n c e d e l s i g n o à 

Ya hemos v i s t o cómo es t e signo r e p r e s e n t a un fonema que 

en g r i e g o a p a r e c e como Aém, xx. Dicha i d e n t i f i c a c i ó n es 

una de las p r i n c i p a l e s c u a l i d a d e s del d e s c i f r a m i e n t o de Ray. 

Esta secuencia h a b í a sido buscada i n f r u c t u o s a m e n t e en o t ro s 

s i g n o s c i r i o s (# p a r a S t v o r o I R i n » • p a r a 

Heriggi), 

Observemos los casos en que a p a r e c e en Egipto (y algunos 

ejemplos de C a n a ) : 

b - p - S - 0 - l Ab. IT F 

d - Û - s - O - l - S M 27 

h-A-m-u-»- [ 0 - ? - ? ] 36"" a : Qusmam 196« 

i - a - 1 - x - i At», 27 Y 

l - o - n - O - x - s MY a 

R - i - x - a - r - a - \ ? D i l 

R- 1 -o~r*-u- A -H~ i MY 0 

K - o - l - o - A - h - l M 36 

m-A-n-0 36"" a - Gusiaani 1988 

n-u-o-A- i î - f MY E 

p - a - r - a - i - D - r - O - A - s - h - i M 39 

P - x - a - t Ab. 5abc F 

p - A - a - t - t AS 77 § 

p - A - D - « - s - h - i M 22 

p - n - u - s - o - A M 11 

p - s - n - A - o 33" t J u c k e r - M e i e r 1976 

p - s - u - s - o - X - s D 14 

p - u - n - û - s - o - X - s M 13 

t - d - u - s - o - A M 1© 

s - » - a - i - d - x - o D 9 

l - u - X - A - i - s M 22, MY C 
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s-u-i-fc-i-« m ¥ 
i-a-r-U-t-O-k Ab. 4 F, GS5 T2 F, M 22 

i-a-(r-u]-s-o-l Ab, 25 F 

t-X-»-a-%-i D 6 

U-S-O-K Ab. 29 F 

u-s-o-x/? 36" : Sahin i960 

û-s-o-à-s M 4 

•-l-a-x-i-s M 29 

?/l-1-a-r-m-i-x D T1 

<?>-u-s-o-x 19** - Varmglioflu i9êS 

u-s-o-x D T 
•».•»-l-a-x-j-i « 37 

j-a-1-x-i-a Ab. 2!» F 

)-s-a-r-m-r-o-x-h-f~J MY E 

Una ca rac t e r í s t i ca salta a la v i s t a de en t r ada : este 

signo nunca aparece en posición in ic ia l« . Yendo más lejos 

todavía, suele aparecer en posición final (o ante desinencia 

como -s o pa r t í cu la como -h - i , por t an to , c laro f ina l de 

tema) o bien en posición intervocálica. Su apar ic ión en t r e 

consonantes es casi nula, y en tales casos una de ellas es 

m o n Observemos los contextos mis c a r a c t e r í s t i c o s . 

1 1. Posición f i n a l ( Inc lu ido f i n a l de " tena" a n t e -á) 

-o-x : el más f recuente . En los nombres propios 

responde en muchos casos al final -wxxos en t r a n s c r i p c i ó n 

1 En e s t a p a l a b r a y las dos s iguientes , x está 
representado por t en las r e spec t ivas v a r i a n t e s a l f a b é t i 
cas {Hillrima y Ciramo). 

2 Un posible contraejemplo en Yaso (20" b = Fugliese 
C a r r a t e l l i 1963 na 3), con I contiguo a un signo de 
interpuncion es dudoso, ya que desconocemos la orientación de 
ia inscripción (cf. p. 250), 
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griega. 

i n ] - s - a - r - m - r - o - x - h - E - < MY I , la s e c u e n c i a 

que lo sigue parece »er una part ícula parecida a -h-i , aunque 

esto no está nada claro (cf. p . 507). 

-0-x (4s) : i~o~n-0-x-s MY a (SO F); 

p - a - r - a - i - ü - r - O - x - í - h - i M 39 

-u-X; K-1-o-r-u-X-h-i MY G 

-i-X: (C) >/!-1-a-r-m-i-x D ? 

Obsérvese que» en todos los casos» aparace tras vocal. 

| 2. Intervocálico 

•-l-a-x-i-s M 29 

?-?-l-a-x-i-s n 37 

k-i-x-a-r-a-\? D li 

i 3- C_V 

i-a-1-x-i Ab. 27 Y 

p-x-a-t Ab. 3a, b, c W 

p-x-a-t-ç AS 77 i 

P-x-o-#-s-h-i n 21 

p-s-n-x-o 33" - JucKer-Meier 1978 

»-•-a-i-d-x-o D 9 

I-a-l-x-i-a Ab. 25 F 

Como se puede ver» sólo hay atestiguadas cuatro consonan

tes d i f e r e n t e s an t e x • V, de las que t r e s son muy 

s i g n i f i c a t i v a s : 1, dado su c a r á c t e r l i q u i d o como x, 

por lo que puede t r a t a r s e de una redundancia gráfica o bien de 

una sonante; ¿» in i c i a l , dado que aparecen también o t ros 

casos de acumulación de consonantes con p donde hay que 

suponer omisión de vocal (vid. p. 460); y f inalmente n, 

que puede e s t a r actuando como sonante silábica. Sólo ¡j es 
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una Autentice consónente inmediatamente a n t e r i o r • à, pero 

el ejemplo procede de S l n u n , y le pos ib i l idad de que c 

r e p r e s e n t e un valor fonético d i s t i n t o a <f o de que se 

t r a t e de un hábi to t r á f i co u n g u l a r están en el a i re . De 

cua lqu ie r nodo, un c a r á c t e r denta l conviene bien a una 

posible f r a f l a redundante, 

i *• c ^ c 

h-x-ifc-u-«-tO-?-?] îê** a : <1wsmani I9ftd 
m-i-n-0 36"" a - Ouswani 19S6 

t-X-BI-a-*-J D 8 

Se t r a t a , vale la pena destacarlo, de dos ejemplos de 

Yaso y uno de Euromo, dos var iedades alfabéticas de Caria en 

las que quimas existen otros hábi tos gráficos.. En todo caso, 

nótese asimismo que la consonante que sigue es una sonante 

m o n . Todo parece i nd i ca r que o una de las dos es 

usada en función silábica o bien estamos ante una omisión de 

voca Me «). 

i 5- x^c 
S - u - I - X - l - s H 22 

S - U - I - X - i - s MY C 

s-u-i-x-i-« m F 

Ko hay duda alguna de que se t r a t a de la misma palabra en 

"genitivo" (ios dos primeros ejemplos) y en un caso d i fe ren te 

en - • (salvo que no sea un e r r o r - • por ©-). 

Desconocemos el valor fonético del r a r o signo I y ni 

s iqu iera sabemos si es una vocal o una consonante. Dado que 

las t r e s formas proceden de Saqqara y vistos los h á b i t o s 

gráficos, todo inv i t a a pensar en un signo vocálico o, más 
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remotamente, en un slffno cercano a p (cf. supra ; parece 

descartado un signo cercano a 1, ya que no hay ejemplos de 

secuenc ias /-à en Saqqa ra ; sobre es to vid. además 

m . « i i). 

i G. Apar ic ión a© I en o t r a s Inscr ipc iones de Car ia 

Par t iendo de la h ipótes is de que I nunca es in ic ia l , 

existe la posibilidad de eva luar otros ejemplos de inscr ipcio

nes de Caria sin interpunclôn, ai menos en lo que concierne al 

signo que precede a i. He aquí los t ipos de secuencia que 

hemos hallado (no se recogen los ya mencionados mis a r r i 

ba ) ; 

D 10: -i-fc-

D 11 : -o-X~ 

D 12: - 0 - 1 - , -0-V-

D 16: -m-i- , -r-X-, -P-X-, -o-X-. 

36" : Sahin I960: -r-X-

Salvo en el caso de -r-x- (una sonante) y de - P -

x- (signo de va lor desconoc .do), las demás secuenc ias 

e n c u e n t r a n claros para le los en los ejemplos vis tos con 

a n t e r i o r i d a d (en espec ia l -o-x-). 

f 7. Balance del s i g n o x 

La d is t r ibuc ión del signo invita a pensar que o se t r a t a 

de un fonema geminado o bien del resultado de una geminada. A 

ello nos llevan las s iguientes razones: 

i) su ausencia en posición inicial 

2) su frecuente presencia en t r e vocales o t r a s vocal (en 

posición final), f ren te a la escasa presencia de ejemplos t r a s 

consonante o en t r e consonantes (los ejemplos han sido comenta-
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dos y mmimitados anteriormente), 

La ausencia en posición inicial es un rasgo que comparte 

s ign i f i ca t ivamente con un signo l idio también t r a n s c r i t o 

mediante i3 . Sin embargo» el signo l idio se emplea también 

en función silábica, lo que parece alejarlo del signo cario. 

In todo caso, resu l ta importante es ta coincidencia en dos 

lenguas Undantes consistente en la presencia de al menos dos 

l iquidas en su inventar io , una de ellas ausente de la posición 

in ic ia l . 

3 I s t a d i s t r ibuc ión se deduce a p a r t i r de Gusmani (LW y 
suplementos sucesivos), donde no aparece ningún ejemplo de 
lid. k en posición inicial. 
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Sobre l« d i s t r ibuc ión de este signo en aquellas ocasiones 

en que a l t e r n a con f (ï i) ya he»os señalado (III. 4) 

tina pa r t i cu l a r idad muy notable: salvo en «na ocasión, t a l 

a l te rnancia se produce cuando uno u o t r o signo siguen o 

preceden a o t ro signo vocálico. Como verenos a continuación, 

ta l d i s t r ibuc ión se produce t a n b ü n casi siempre. 

a) I adyacente a un signo vocálico (considerando cono 

tales también 9 , í, 0 ) : 

a - r - I -o -B- s II 34 

a- r -1 -I-e»- [inj H l 

a - r - n - a - I - s 4 s 

b - i - I - s - à - p - p Si. 59 F 

i - s - Ç - r - í - 0 - t Si. 53 F 

i - a - r - I - a - s "Ab. 2a F 

? /0-#-#-0-I - i l - C Th. 50 t 

K-b-I-O-m-i Th. §0 1» M 4, M 24 

K-o - I -o - i -h -1 M 36 

p -a -n -O- I - t "Ab, 2a F 

p - í - a -b - r -m M 4 

p-d-n-O-I - t «MY M 

? / p - n - 0 - l - j GSS 72 F 

s - l - a - s D 19 

i - a - r - û - K - I - a - t - s MT D 

û - l - l - a - t Th. 53 I 

û - l - l - o ( ? ) - t 2 i b a 19741793 

i - I M t 

bj I no adyacente a ningún signo vocálico: 

l-K-o-r-s-h-I M 2S 

P ' - ï - d - a 34* - QusMUfii i f 7 ê na i 

c) Casos dudosos (cf. infra): 

?-k-b-X-«-a-«-a-«-0-fl/? TH. 59 • 
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J - u - ? - ? - t - c - I - « / ? Th. SO • 
l - i -p-O-m-d-a-n-0 Si" : Ou«nani i f f« n® 2 

d) Ejemplos i n u t i U s a b l e s 

? - ? - i ~ ? - s - ? - o - û - t - s - h - l M #0 

»~r~s~ I- í II 41a 

Muestra opinión de que los casos recogíaos en el apartado 

(c) son dudosos se basa en el hecho de que ambos ejemplos son 

de Tefcas» donde el s igno • -mis que p robab lemente 

consonantico- parece cor responder en ocasiones a o en 

o t r a s i n s c r i p c i o n e s (de donde la t r a n s c r i p c i ó n ê de 

i e v o r o i K m passiml*. En uno de los dos casos 

citados tal empleo parece seguro: resu l ta d i f íc i l s epa ra r la 

secuencia R-b-I~#-m (Th. 59 t) de K-b- ï -o-m-s (Th. 

60 t , M 4, H 24). D« ser co r r ec t a la suposición de 

t e v o r o l k i n , e s t a r í a m o s a n t e un nuevo ejemplo de í 

adyacente a una vocal. El o t ro ejemplo de Tebas r e s u l t a 

di f íc i l de ana l izar por la fa l ta de paralelos. En cuanto a I-

x-p-O-m-d-a-n-0, todo e s t á en f u n c i ó n del v a l o r 

que se dé al signo x (vid. III.« i 10). 

Todo esto supone dos o» a lo sumo, cua t ro apariciones de 

• : J no adyacen te a ninguna vocal f r e n t e a unos 

veinte ejemplos en que aparece precedido o seguido por un 

signo vocálico. Puesto que su a l t e r n a n c i a con i avala un 

valor cercano a i, creemos que n u e s t r a h ipó t e s i s de que 

« r e p r e s e n t a o r e p r e s e n t a b a o r i g i n a r i a m e n t e la semivocal 

/ J / se ve apoyada por este comportamiento p a r t i c u l a r del 

signo. 

1 Vid. p. 1S3. 
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l u «1 cato 4e p-l-4-a» en uno 4e los objetos 4« bronce 
procedentes 4e Cari» publicados en lo i ûltinos aios, »tr ia una 
hipótesi! sugerente ver en ta l palabra una forma verbal 4e 
piy» Mar" (verbo •fe^einanatol isch - , cf. lo dicho en pp. 
83-ê4) con el t ratamiento • ¡ t i a b i i n "geaeinanatolisch"!--
iym~ > -i-, Da4a la emistencia 4e un 4©blete piyë-
/ pi- en d iversa! lenguas anatolias» la graf ía f p - i -
"recordaría* la grafía empleada para la otra forma -quizás 

reconocible en p-I-a-b-r-m-. 
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III. t . Es tructura Û9 tas in»cripclone«: oposición 
nombres propios / elementos formularas 

1 1. lonlnatlTO / Genit ivo (o "posesivo"); | e. Inscrip
ciones unlsieBibres; | 3, Inscr ipc iones bimembres; 1 4. 
Inscripciones t r laes ibres (§ 4. i, e s t r u c t u r a s trlmembres 
puras, | 4. ?.. Estructuras t r lneabres con elesiento formular u-
p-0 (f var iantes ) añadido); f 5. Sobre la palabra m-ü-d-o-
n-s; i i . 11 elemento - h - l ; | T. El elemento m-n-o-s f la 
estructura de alfunas inscripciones en que aparece; f A. m~d-
a-f-n, m.-4-a-f-n; f f. Las pos ib les formas verba le s en 
-mtanO / mlanO; f 10. Recurrència de elementos en 
algunas inscr ipc iones 

Después de f i j a r los valores fonéticos para una serie de 

signos a p a r t i r del testimonio de las b i l ingues y de las 

a l te rnanc ias gráficas, es necesario t r a s l a d a r los r e su l t ados 

al res to del material epigráfico para comprobar si dichos 

valores se ven confirmados. 

El modo más seguro de rea l i za r tal comprobación consiste 

en la localización de elementos onomásticos y su comparación 

con aquéllos que las fuentes de una lengua mejor conocida -el 

griego-nos ofrecen como propios del c a n o o de lenguas 

próximas cuya antropommia y toponimia es tán Intimamente 

Ufadas a éste. Desde este punto de vis ta , las inscripciones 

ca r ias de Egipto y, más concretamente, las estelas fune ra r i a s 

de Saqqara se revelan como los documentos de mayor ut i l idad, 

dado que forzosamente han de incluir onomástica. 

Por ello es n e c e s a r i o e s t a b l e c e r p r ev i amen te una 

dist inción mediante un anál i s i s combinatorio e n t r e nombres 

propios y elementos formulares para saber qué palabras han de 

ser comparadas y cuáles no. 

Las inscripciones f u n e r a r i a s de Saqqara son de gran 

brevedad, por lo que poco cabe esperar más allá de un acopio 

de nombres propios. En esto d i s ien te el car io de las r i ca s 

fórmulas f u n e r a r i a s del licio, donde se encuentran textos de 
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considerable longitud (*lsta tumba la construyó X hijo de Y 
para su mujer y »us hijos" seguido de advertencias para 
quienes usen Hegalmente ia sepultura). 

Esta parquedad caria resulta positiva en los comienzos 
del desciframiento, ya que no exige un esfuerzo excesivo para 
discernir nombres propios de elementes formulares» pero tiene 
la consecuencia negativa u l te r ior de que en poco podrán 
contribuir a conocer una serie de elementos morfológicos, 
sintácticos y léxicos y» por lo tanto, una serie de datos 
sobre las características del cario que permitirían establecer 
con claridad su relación con las otras lenguas anatolias. 

Características similares nos ofrece la mayoría de los 
grafitos canos de Egipto, dada su brevedad isôlo son 
excepcionalmente largos algunos textos de Tebas y de Abu-
Simbel): son útilísimos para el desciframiento "fonético* 
porque constan presumiblemente de nombres propios, pero 
arrojarán muy poca lui a la hora de realizar un desciframiento 
"morfológico", "s intáct ico" o "semántico". El uso más 
restringido que haremos de ellos se basa en sus dificultades 
de lectura, mucho mayores -como se ha visto- que las de las 
inscripciones funerar ias . 

El establecimiento de la distinción entre nombres 
propios y elementos formulares supondrá la aparición de una 
serie de palabras que pueden ser nombres comunes, verbos, etc, 
Sobre estas formas realizaremos algunas consideraciones, pero 
hemos de reconocer que, por el momento, resulta difícil 
determinar sus características, función, significado, etc. Por 
ello, cabe imaginar que nuestro trabajo conportará pocos 
avances en este terreno. Hubiera sido posible en t r a r en 
complejas especulaciones sobre dichas formas, pero preferimos 
renunciar a adentrarnos en un estudio cuyos resultados serian 
sumamente frágiles. 
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I 1. loMlnat lTo / Genit ivo (o "po·e·lYo·) 

Si alfana cuestión concita t i contenió d t iot estudiosos, 

f s ta es la constatación de que exis te en car io una oposición 

e n t r e dos casos gramat ica les , oposición plasmada por la 

p r e s e n c i a o ausenc i a de - • (-i). 11 hecho de que 

numerosas insc r ipc iones empiecen por una pa l ab ra s in - t 

sefuida por o t ra que acaba en -# ha hecho suponer que 

estamos ante un nominativo con sufijo cero y un genitivo (que 

en tales casos expresar la la relación de filiación) con sufijo 

-• . Dicha idea aparece ya en Sayce^ y ha sido generalmente 

aceptada, matices apa r t e 2 . Por o t ro lado, el ca rác t e r sufi jal 

de -s queda confirmado an te los s igu ien tes ejemplos de 

"paradigma": 

MY B u-k-s-m-u / M 28 û-k-s-m-u-s 

Ab. 18 F, M 50, 51 a - r - 1 - i - i / n l» 7, 40 a - r - l - i - i - i 

En ambos casos estamos ante un mismo nombre con o sin 

d e s i n e n c i a - • (r <s>). 

Adoptamos por comodidad la terminología "Hominativo" y 
"Genitivo" sin que ello presuponga por ahora e n c u a d r a r 
tipológicamente al car io . Sobre d icha oposición, vid. IV.i.2. 
Sobre su relación con la posición l ingüist ica del r a n o , vid, 
IV.2. 

{ a. Inscr ipc iones unimembres 

Ividentemente, el modelo mínimo de inscripción es aquélla 

en que aparece sólo una palabra, que ha de entenderse como la 

denominación de un individuo sin el recurso a especificar su 

patrónimo ni su étnico. La inmensa mayoría de ios ejemplos 

procede de graf i tos , algo perfectamente comprensible si se 

piensa que se t r a t a de un acto informal de escr i tura frente a 

1 Sayce (188? 11892]: 141): "The regular t e rmina t ion of 
the genitive is u [su lectura de #f. 

2 Asi, f evoro lk in p r e f i e r e h a b l a r de posesivo mis 
que de g e n i t i v o ("possessive suf f ix (used " ins tead o f 
Geni t ive]" com. e p i s t . §-1-1990), dada su l ec tu ra k de 
# y la comparación con el suf i jo ad je t iva l l id io -U-. 

481 



III. i. 

la voluntad formal que rodea là redaecior« de epi taf ios , en 

los que, eviJentemente» es regla general la presencia de al 

menos el patr&nimo. 

Los escasos ejemplos d t e s t r u c t u r a s unimembres fuera 

del Ámbito die los g r a f i t o s lo cons t i t uyen t r e s objetos 

faraónicos CMY a, MT b y la ya comentada bilingue complemen

t a r i a MT 1)̂  

Habitualmente, los nombres en s o l i t a r i o aparecen en 

nominativo. Mo faltan» sin embargo, algunos ejemplos de 

nombres acabados en -I que son potenciales genitivos, aunque 

no hay qae descar ta r que sean temas en -s cuya existencia en 

ca r io es suger ida por la forma MT p-a - r -m-a - s - s (i. e., 

paratas • s) ' . Desgraciadamente no disponemos por ahora de 

posibles formas en nominativo para estos nombres en -s que 

permitan conf i rmar el c a r á c t e r des inencia l de -s. De ser 

genitivos» cabe pensar que, en el caso de los g ra f i tos , se 

alude a la posesión de lo escri to, algo parangónatele con los 

graf i tos griegos de Abu-Simbel en los que aparece "X me 

escribid". Por tanto, un g ra f i to como 2öb F h - a - r - r - i ha de 

entenderse, en nues t ra opinión, del modo siguiente: "(Yo soy) 

de Harr-". 

Ejemplos de inscripciones unimembres: 

En Mommativo: 

AS 72 • p - a - r - s - o - J - o - u 

AS 73 i i - a - b ~ r - a - i - k - a - l 

•M 54 p-s-m-a-s-Jc 

MY b p-d-u-b-a 

MY I û - 1 - i - a - t 

lli. 47 t u - a - r - b - 0 

Th. 40 • p - l - a - t 

De cua lquier modo, e s t a forma no deja de ser un tiêpsx. 
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Th. i t i d - t - 9 - b - r 

Th. St • b-O-b-n 

Th. S3 t û - 1 - I - a - t 

Th. §# § • - u - t - b - 0 
Th. T*̂  S J-u-d-t-u-b-a 

Th. ^™ S tn-p-l-a-t 

Ab. i r p-i-s-i-r-i 

Ä*#s t? F b-O- § - o- à 

Ab. IS P â " * i ™ i " " * ™ î i 

Ab, 2ia r r* ™ a ~ t ~ u 

Ab. 15 ? p-i-O-u 

Ab. 28 f % "* %. — fj •» g| — H -* A, *" |\ 

AD» 3# T f-r-a-s 

A*?* li p 

A*?* 12 p 

Ab. 19 F 

lu Genit ivo: 

MY a(50 F) i -o-n-O-k-s 

n - p - r - o - s - n - s 

p - a - ? - i - n - ? - t - s 

a - c - t - 9 - r - i - á 

Ab. sftb F h - a - r - r - $ 

Ab. 20 f u - a - r - i - l - a - ? - o - s - s 

Ab. 29 f J - a - r - u - i 

{ 1. Inscr ipc iones bimembres 

En las inscripciones compuestas de dos miembros cabe 

suponer el noabre del individuo »«guido de su patròmmo, de su 

étnico o de algún t ipo de t i tu lación. Para el primer caso, 

puede esperarse como segundo elemento un geni t ivo en -s, 

aunque es posible un adjetivo genit ival como es frecuente y 

h a s t a r e g u l a r en las lenguas h e t i t o - l u v l t a s (ad je t ivo 

g e n i t i v a l en -11- del l i d i o o t n - a s j j - del luvi ta) . 

Para el segundo caso, un adjetivo derivado; para el t e rcer 
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supuesto («it t i t u lo o sia.), un* i m p l e «posición. In el caso 

de «lue exista adjetivación o aposición es de suponer que nos 

encontrare«©! con la concordancia ent re el caso del nombre del 

individuo y el adjetivo o aposición que lo acompaña. Por otra 

par te , el primer nombre puede i r tanto en Nominativo como en 

Genitivo, tai como ocurre en las e s t r u c t u r a s unimembres. Todo 

ello da lugar a las s iguientes combinaciones posibles; 

N P. 1 Nombre en Mom. (--#> • Patronin» en Gen. (-s) 

N P. 2. Nombre en Mom. 
< • -#) • Patrónimo adj. en Hom. (-»•0) 

Q. P. I Hombre en Sen. (• - s ) • Patrômmo en Sen. (-s) 

G. P. 2. Hombre en öen. 
( • 
- s ) • Patrènimo adj. en Gen, (-?•$) 

M K« M ombre en nom« ( • -0) • Étnico adj. en Hom. (- ?•#) 

G. &« Hombre en Sen. {• "• J • Étnico adj. en Gen. (- ?*s) 

H. T. M ombre en Hom. 
( • -#> • Titulo en Nom. (-#) 

G, T. Nombre en Gen. <• - s ) • Titulo en Gen. (-s) 

Evidentemente, todo est« es pura especulación que puede 

verse complicada aún mis si contamos con la posibilidad de que 

una inscripción bimembre responda a una e s t r u c t u r a Sujeto-

Verbo ("X escribió", en el caso de un grafi to) o incluso a una 

e s t r u c t u r a de t ipo Nominativo-Dativo (X a Y), especialmente en 

el caso de los objetos faraónicos. 

Otro elemento viene a e n t u r b i a r el a n á l i s i s de es tas 

i n sc r i pc iones : la presencia del elemento -4« (-h-i), ya 

sea t r a s la desinencia de geni t ivo o bien t r a s posibles 

nominativos. Por ahora prescindiremos de él, limitándonos a 

cons ta ta r su presencia. 

De las posibles es t ruc tu ras dadas mis a r r iba , sin duda es 

la primera (HP !) la que es mis fácil de ident i f icar , amén de 

la más frecuente, como veremos inmediatamente: sólo puede 

dudarse de ella en el caso de que se suponga que el primer 
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element© no • • un nombre propi© ün© un apelativo que alude a 

la inscr ipc iên, seguid© dal nomtore del au to r (por ejemplo 

•recuerdo de I " en un g r a f i t o , etc.). Observemos lot ejem

plos ; 
AS TT f p-x-a-t-c / t-1-a-Q-s-h-i 

• M i3 p-a-m-a-t-Jf / i-r-r-s-i-s 

MT M p-d-n-O-I-t •-Q-r-i-s-h-i 

M 11 p-n-u-s-e-à / x-m-u-i-h-i 

M 15 a-p-?-»-?-<j-i / a-?-?-i-K- d 

Il 42 f-O-n-u-r-t / p-h-i-i-m-t- # 
* S 

Ab. ta F p-a-n-0-í-t i-a-r-ï-a-t 

Ab. 2b F p-t-n-i-0 ' i-r-a-r-a-i-s 

Ab. l-a-ij-o • ö-1-t-a-r-i-s 

•^k-mß $ ^AIJC* f p-i-a-t C ) p-a-l-t-s 

Ab, e r p-i-u-m-9-x / •-u-r-b-o-s 

Ab l 3a P t-r-m-o-t-i ; i-n-u-t-t 

Ab. 13b F t-r-m-o-$-i • u-t-n-u-á 

Ab. 8 T ?-a~r~$, h-?-u-r-b-$ 

Ab. 27 Y i-a-l-i-i, •-h-b-1-i-o-s 

Sobre el pr imer ejemplo, ser la in teresante suponer que 

t z c -una pos ib le a f r i c a d a con p r i m e r elemento 

denta l - rep resen ta ra el resu l tado del contacto en t re f y 

í» con lo que estaríamos ante una g ra f ía redundante - t - c 

; " - t - t - t . De ser así, se t r a t a r l a más bien de un ejemplo de 

GF i, ya que p - i - a - t - c e q u i v a l d r í a a " p - i - a - t - s . 

11 ejemplo mis claro es MY M, al t ra tarse de una bil ingue 

egipcio-cana. Al es tud ia r la quedo clara la ident idad entre el 

primer nombre de la parte car ia y el primer nombre de la parte 

egipcia, así como el carácter egipcio, no car io , del mismo. 
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I l u t e n » por tanto , pocas dudas de que estamos ante ti nombre 

del i nd iv iduo en Nominativo seguido de su pa t r émmo en 

Genitivo (* h-n*. 

Igualmente claro es el t ex to de la insc r ipc ión II 53» 

donde aparece en primer término la versién ca r i a del neniare 

egipcio Psamit ico, también comentado al h a b l a r de las 

tolling u e i . 

11 re»to de caso» »on, plausiblemente, ejemplo» también 

de Hombre * Patronin©. Desgraciadamente, no podemos comparar 

ninguno de los posibles patrônimos con nombres en Nominativo 

de o t r a s inscr ipc iones (salvo, q u i l a s • - u - r - b - o - s Ab. § 

F / • - o - r - b MY C), lo que h u b i e r a sido sin duda «na 

buena prueba. 

Finalmente» vale la pena c o n s t a t a r dos fenómenos 

curiosos: 

a) Sólo en dos de estas inscripciones bimembres NP 1 

aparece el elemento -h-i acompaftando al genitivo CUY M y H 42, 

arabas s ignif icat ivamente de Saqqara). 

b} Pe los t rece ejemplo» recogidos» cua t ro presentan una 

terminación gemt iva l en -í-s. De esto« cua t ro ejemplos, en 

dos encontramos - s - i - s . Sobre estos f ina les de geni t ivos 

volveremos al t r a t a r las e s t r u c t u r a s tr ime ubres. 

Para el res to de inscripciones bimembres, dado que es 

d i f íc i l es tab lecer d i s t i nc iones c l a r a s e n t r e las d i v e r s a s 

combinaciones d i fe ren tes de NP l que hemos dado más a r r i b a , 

creemos prefer ib le i r inscripción por inscripción. 

MY Ka > p - a - r - a - 0 - l - m : a - r -m-o-n-h- i 

MY Ib > p-a~r-a-8- f -m ' s -b -p -o - l -o 

9 De cualquier modo, recuérdense las dificultades de 
interpretación de la genealogía del individuo en la parte 
egipcia. 
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Ambas inscripciones ya fueron t r a t ad»» al e s t ud i a r la t 

bilingues egipcio-car ias . Allí »# señal© la d i f i c u l t a d que 

presentan: ignoramos que relación hay e n t r e ambas» asi como 

que relacién mantienen con #1 texto egipcio que» a su vet, es 

de dif íci l i n t e r p r e t a c i ó n . 

Ambas inscripciones han sido puestas en relación con una 

inscripcién de tur©»© (D ft) donde puede leerse: a-r-m-o-n-

o - f - r - b - m - u - * - o - l - o . l i s f r u t o de la c a s u a l i d a d 

ta preteriría de a-r-m-o-n y de «na palabra acabada en -o-l-o? 

Mo nos atrevemos « aventurar una respuesta. SI puede señalarse 

la posibilidad de que en a-r-m-o-n-h-i , -o-n sea algún tipo de 

sufijo de r iva t ivo (iformador de étnicos?), dada su apar ic ión 

en la pa labra m-ü-d-o-n-s-h-1, pa lab ra que aparece con 

demasiada frecuencia en las estelas de Saqqara como para ser 

un nombre propio (sobre esta palabra vid.infra). Compárense 

además i - d - m - u - o - n - s - h - i (M lOb}; s - a -a - t l -o -n ( l i b a 

Leningrad « i a - r - n - a - l / - s ' s - b - i - a - » / - b - o - s 

i n este caso nos econt ramos ante dos nombres en Nominati

vo (salvo que se admita una a l t e r n a n c i a gráf ica s por 

s). La segunda pa labra p resen ta la p a r t i c u l a r i d a d del 

f ina l en -o-s. Cf. AS 74 t; 2âba î9T4{*?91 v-n-s-m-s-o-

s (cf. f-n-?-m-o ni L}, "Lion n - t - r -o - s ; M 16 K-b-o-s; 

M 3"f a-1-o-s-h-a-r-n-o-s ( y Ousmani ns ë a-l-o-s-*-h--a-r-

n - o - s - s ) ; Th . 50 • d-o-M-m-ra - p - s - n - o - s ; Ab. 

E6 T u~a-r~i-l-a-?-o~s~s. l a y ha suger ido ver en estos 

nombres un t ipo de t í tu los . Para K-b-o-s proponemos en III. ? 

un posible anál is is como simple nombre propio a p a r t i r de •-

ani-ê. Como nombre propio hay que considerar también a u-

4«? 



III. S. 

a - r - l - l~*~?-o-s-s ya que i t t r a t a de una i n s c r i p c i ó n 

unimembre. In los d e a l t casos puede pensarte tn un origen 

-mssl- (suf i jo a d j e t i v a l l uv i t a ) , u n d e s c a r t a r o t r a s 

opciones. Sea como fuere, el texto que nos ocupa apunta hacia 

la posibilidad de un adjetivo o una aposición (por tanto, MI o 

HT) sin que podamos establecer con seguridad qué ©pelen es 

p r e f e r i b l e . 

Si. 54 F i - r - a - s - a ' *-?-e-a-Jí-r~fc-a-r-l> 

Poco puede decirse de esta inscripción de dif íc i l lectura 

e i n t e rp r e t ac ión . 

Ab. 22 F T-o - s -u - r - s ' s - r - t - o - n - ? - c 

Ab. 27 F l - a - r - p - t - s » p - ? - l - u - f 

Ambas inscripciones comparten la presencia de un leni t ivo 

en pr imera posición. El problema lo p lan tea entonces la 

relación que existe en t r e el primer elemento y el segundo. En 

la primera inscripción puede r e c u r r i r s e a la explicación dada 

en el caso de AS 77 f; c procedente de la combinación 

en t re dental y -I, aunque por desgracia el signo que precede 

a c es aquí ilegible. En el segundo caso cabe pensar en 

una a l t e r n a n c i a © s / 4 ä como en p - i - s -

m-a-n-k (AS 74 ft) f r e n t e ? p~i-s-m-a~#-K (AS 78 

S) -lo que supondr ía un ejemplo de G.P), aunque no 

conocemos o t r o s ejemplos seguros de a l t e r n a n c i a s / 

i en posición f inal . Tampoco hay que d e s c a r t a r que en 

estos dos casos el patrónlmo preceda excepcionalmente al 

nombre del individuo. 
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Las • s t ruc tu ra s trxmembres son las que mas abundan ent re 

las insc r ipc iones de S a c i a r a (Masson 19?S) y los objetos 

faraónicos de la misma procedencia (Masson-Yoyotte 195§|, 

justamente» por t an to , e n t r e las insc r ipc iones que hemos 

justado mis importantes por sus c a r a c t e r í s t i c a s (estado de 

conservación, contenido formular, coherencia como corpus) para 

e* estudio de la e s c r i t u r a car ia . El número r e l a t ivamen te 

considerable de inscripciones de Saqqara permi te observar , 

como ya han hecho otros autores (Massen IffS, Meriffi 1980, 

l a y passim), la ex is tenc ia de unos elementos -u-p-0 y 

u-0 (a veces con ó por u ); q u i z a s 

va r i an te s de una misma forma, cf. in f ra - que, dada su a l ta 

frecuencia, no pueden ser sino elementos formulares propio? de 

la epigraf ía de ca rác te r funerar io . Es por ello que tenemos 

elementos de ju ic io su f i c i en tes como pa ra cons ide ra r que 

algunas inscripciones en que aparecen cua t ro palabras pueden 

reduci rse a un esquema de inscripción trimembre, entendiendo 

por tal aquélla en que se menciona el nombre del individuo, su 

patrônimo y su papénimo, matrònimo o étnico, ya que la palabra 

r e s t an te const i tuye la p a r t e formular. 

Un problema especial lo plantea la palabra m-ü-d-o-n-s 

(var. m-û-t-o-n-s) que, pese a su a l ta frecuencia, no parece 

un nombre común. Lo consideraremos prev iamente como un 

elemento mis de es t ruc turas trimembres para estudiarlo de modo 

p a r t i c u l a r mis t a r d e . 

f *. I. E s t r u c t u r a s t r lmembres p u r a s 

Por e s t r u c t u r a s trimembres puras entendemos aquellas en 

las que no encontramos elementos formulares. Los t res miembros 

de la misma responderán al nombre del individuo, su patrônimo 

y un t e r ce r nombre que t an to puede ser el paponimo como el 

matrdnimo o el étnico (sin desca r t a r la posibilidad de o t r a s 

combinaciones en el segundo y t e r c e r elemento, como por 

ejemplo matrônimo • «tnico o vice-versa, o incluso patrônimo • 
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étnico del patrònimo). 

Tal COBO ocurr ía en las inscripciones unimemtores y bimem

bres, t i primer nombre puede «s t a r t an to en nominativo (-0) 

como en Genit ivo (-I). 

a) Primer elemento en Nominativo 

Una vez más son posibles d iversas combinaciones de casos. 

La forma mis frecuente es la que presenta, al menos aparente

mente una secuencia nominativo • Genitivo en - i • Genitivo 

en - i 

HY B u-R-s-m-u ' 1-k-o-r-s / a - r - s - i - s 

MT C • - o - r - b * i - s - o - r - i - h - i * s - u - 1 - à - i - s 

Mt H c-a-m-o-u • c - a - n - a - i - s • t - a - r - s - l - l 

M ñu i - r - o - o • p - i - k - a - r - m - s * m-ü-d-o-n-s 

M 12 u - t - s - i * s - r - o - i - i - s - h - i ' m-t t -d-o-n-s-h- i 

M 22 i - a - r -u - s -o -À / p -x-Q-#-s -h- i : s - u - I - à - i - s 

n 21 n - t - o - l ( ¿ o k ? ) - r - i - s ' d - ú - s - o - i - s ' m-ü-d-o-n-s -h- i 

"M 52 p - l - t - o ' p~i~k-r -m-s-h- i * « - ü - d - o - n - s - h - i 

Como puede observarse, en cua t ro de los ocho ejemplos 

aparece como t e rce r miembro la forma m-û-d-o-n-s (seguida o 

no de -b-i) . En los r e s t a n t e s casos llama la atención (como ya 

han observado otros autores) la presencia de un final - í -

s. t e los ejemplos ci tados, en MY H tenemos garant izado el 

carác ter patronímico del segundo miembro gracias a que se 

t r a t a de una bilingue. 

Otras inscripciones t r i membres no son desgraciadamente 

tan claras. Obsérvenos en todo caso la semejanza ent re las dos 

inscr ipc iones s igu ien tes : 

AS 74 S p - i - s - m - a - l - k ; I - a - r - n - u - s : o-n-s-m-s-o-s 
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H 57 ? . f .} . a „&. i .g / ?-i-a~m-i~ft~l / a-l~o-s-h~a-r-n~©-s 

Antes comparten un« «structura del tipo Ion -t • Qen-
s(-ti-i) * Nom<?) -os*0, donde ~o-s paree« ser un sufijo (de 
carácter adjetival quizá). Todo hace pensar que el tercer 
miembro va, por tanto, concertado con el prinero» ya cono 
adjetivo, ya cono aposición. 

AS T6 • p - n - i - r - i - í - r - u : i -f- lc-r- i : i - a -? -? - i - s - r -û -n 
MT G t - r - i - t - o ; p-a- r -n-a-s-s- t i - i / K-i-o-r-u-à-ft-i 
M 16 t-§-u-s~o~i / K~b~©-s / l~a-m~s~#~i-l? 
M 39 t -k - t -0 - s ' p-a-r~a-i-»-r~0-i~s-t i- i ' n-n-t 
M #l l-o-u-b-a-« * s - i / - r - a - l ' p -n-1- t - s -û- l 

El caso más claro parece ser el de MY G, donde como 
tercer elemento encontramos una palabra que quizás concierte 
con el primer nonbre, no con «i (presumible) patrônlmo en 
calidad de étnico. El carácter incompleto de II 16 (dudoso) y M 
39 no permite excesivas cabalas. En AS 76 • se nos escapa 
la función de la última palabra con su extraño final en -ú-n 
que recuerda a la forna ü-d-ú-n de un grafito largo de Tebas 
(Th. 60 I), H 41 es totalmente oscura (¿nombre propio • 
adjetivo en -allí- • étnico con final - t-1 comparable a-
u - i de Mt G?). 

b) Primer elemento en Genitivo 
Todos los ejemplos de este tipo de estructuras proceden de 

Saqqara. En todos ellos encontramos t res miembros en genitivo. 
El tercer elenento es n-ü-g-o-n-s en un caso. In t res 
ocasiones encontranos formas acabadas en -i-s cono terecer 
elenento: 

H ? a - r - l - l - i - s / u-r-s-l i- l~0-s / R - l - i - b - s - i - s 
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N i l p-u-n-u-s-o- i - i ; s-o-m-n-O-i / • - • - b - i - s - i - i - h - i 
II f l # -?-?-0- t - i * l~n-0-m-©-r-i-i * m-«~§-o-n-s 
M t§ m-O-j-s * s-o-m-n-D-s ' t - j -h -a - i - a -Cr i - s 
Il 5ê f -a - s - i - s » i-i-i~h-to-l-li~s-ti-i-s / m-l-fl-o-n-s-h-l 
N 40 ?-?- ! - • / ? -o - t - s - i / - t i - i : m-s-n/-o-r- i -à 

Una «structura del tipo Ho»tore • Patrontmo • Paponimo es 
casi secura en N T por su carácter bilingue. Por desgracia, ei 
paponimo es ilegible en la parte egipcia y no puede ponerse en 
relación d i r e c t a con K- i - i -b - s - i - l , 

f 4. £. Estructuras tnmembres con elemento formular u-p-
0 (y var ian tes ) añadido 

COMO hemos indicado, el elemento formular aftadldo parece 
ser una misma palabra que aparece con diferentes variantes y 
abreviaciones. Por ello, empezaremos por estudiar dicha forma 
(u-p-0 y variantes) y el modo en que ha sido interpretada 
por otros autores. 

Ante todo hay que destacar que el elemento u-p-0 
aparece por regla general en segunda posición t ras el primer 
elemento que, a su vez, va en genitivo. Las diferentes 
variantes que presenta este elemento, la a i s frecuente de las 
cuales es u-p-0, son las siguientes (incluimos aquellos 
casos de estructuras mis complejas que las bimembres ) : 

u-p-0 II I, 9, i», 30, 35; M¥ I 
u-0 N 20, 34, 43 
u-p m v 
u-p-a M S 
u-p-0-s-a N te 
u-p-0 M 28, 33 

Ray (1902b) ha supuesto un significado "hijo" o aim, 
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dando gr»n importancia a la var ian te u~p-a que aparece en M 5, 

una inscripción que, de acuerdo con «1 dibujo que la acompaña, 

alude a una mujer. Según esto, pa r a l ay u-p-a es la forma 

femenina c o r r e s p o n d i e n t e a u-p-O, lo que conlleva la 

existencia de género femenino en cario, una c a r a c t e r í s t i c a , 

como el propio Ray señala, poco frecuente en las lenguas (pese 

a su presencia en lenguas indoeuropeas y camito-semlticas). 

Esta explicación de l ay nos resu l t a poc^ convincente. La 

posibilidad de que el car io sea una lengua het i to- luvi ta habla 

contra la existencia de género femenino. Puede responderse que 

la conclusión ex t r a ída por Ray de una forma u-p-a opuesta en 

su género a u-p-D en el sen t ido de que ex i s t í a una 

diferencia masculino / femenino en car io es exagerada ya que 

lenguas sin esta dis t inción disponen de sufijos para expresar 

la diferencia en una se r ie de palabras r e f e r ida s a personas1. 

Pero, aún aceptando esta posibilidad, r e s u l t a sospechoso el 

final en -a: uno t iene la impresión de que Ray se ha dejado 

llevar por el parecido de es ta -a con el conocido suf i jo 

indoeuropeo formador de femeninos (¡pero no het i to- luvi ta!) 

«-eHg { > - I ) . 

Sin embargo, las objeciones más fuer tes a la posibil idad 

de que u-p-D s i g i n i f i q u e "hijo" (dejando de lado u-p-a, 

cuyo supuesto c a r á c t e r femenino t i ene una impor tancia 

secundaria para esta discusión) pueden venir desde el punto de 

v i s t a de la e s t r u c t u r a de las inscr ipc iones : u-p-0 (y 

formas similares) sigue siempre, ta i como dijimos anter iormen

te, a un nombre en genitivo, con lo que, si fuera c i e r t a la 

teor ía de Ray (que t raduce en estos casos "De X, hijo de Y"), 

se e s p e r a r l a que u-p-0 e s t u v i e r a también en geni t ivo. 

Ademas, aunque sea un argumento ex sílentio, la ausencia 

Asi, el sufijo he t i t a -sar. 
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de u-p-G o sim. cuando el primer nombre está en Nominativo 

resul ta sospechosa: ¿qué relación puede haber en t re poner el 

primer nombre en geni t ivo o nominativo y espec i f icar la 

palabra "hijo"? 

Parece por t a n t o p r e f e r i b l e ver en u-p-Q y sus 

var ian tes una alusión a la estela funera r ia o bien a los 

restos mortales del d i funto Asi lo juzga Menggi (îÇêOa; 36). 

Por consiguiente, u-p-Q es una pa labra en "nominati

vo" con valor de in t i tu lac ión y su significado ha de encon

t r a r s e en el campo semántico de "estela, monumento" o bien en 

el de "restos, cenizas". Puede pensarse también en un simple 

un pronombre demostrativo o incluso un pronombre personal 

"esto es de X" "yo tsoy) de X** Sin embargo, nuestro anál is is 

de u-p-0-s-a (vid. infra) así como el hecho de que no sea 

aislable una forma similar en ranfuña otra inscripción aparte 

de las de Saqqara aconsejan ver en u p-G un término con un 

valor concreto2 . 

En este sentido, las inscripciones tnmembres más u-p-

0 y las inscripciones tnmembres puras con primer elemento 

en genitivo están estrechamente relacionadas, de modo que en 

las inscripciones de ca rác te r funerar io podemos h a b l a r de 

p re senc i a opcíonal de u-p-G, que es tá s o b r e e n t e n d i d o 

en las inscripciones tnmembres puras con primer elemento en 

genitivo. 

La explicación de u-p-a ha de buscarse por caminos 

di ferentes a los seguidos por Ray (1962b). Podemos ba ra j a r 

d i f e r e n t e s h ipò tes i s : 

1) La a l t e r n a n c i a es puramente gráfica (a / 0). 

t-i u-p a y u p-C son d i f e r e n t e s morfológicamente. 

¿ Basándose en la no aparc ic ión de u-p-G en o t r a s 
inscripciones, descar ta Henggi (1980a) que se t r a t e de una 
"postposición" como sugiere Hasson (19?S). 
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Dicho «n otros términos, hay una variante de caso o de número 

(no de género, como supone l ay 1962b). 

3) u-p-a es una forma abreviada de la v a r i a n t e u-p-0-
s~a. Puede pa rece r poco probable si se acepta n u e s t r a 

hipótesis de que u-p-0 y s~a son dos palabras d i ferentes , 

ya que ser la una forma e x t r a ñ a de a b r e v i a r l a s , pero la 

a b r e v i a t u r a u-0 (û-0) es igua lmente a t í p i c a . 

Creemos que la p r imera solución (simple a l t e r n a n c i a 

fonética) es la más adecuada, ya que puede ponerse en relación 

con una a l te rnancia similar en un nombre propio, que estudia

remos en III.í.3 . La solución morofolôgica (2) choca con la 

dif icul tad de que ni una va r i an t e de número (la estela alude 

a una sola persona) ni una va r i an t e de caso (no hay una 

posible forma verbal que haga de u-p-a un acusativo o algo 

parecido) parecen viables. Ei recurso a i n t e r p r e t a r u-p-a como 

una a b r e v i a t u r a |3j es, por último, una solución m 

extremis, sólo aceptable si ninguna de las o t ras dos resul ta 

conv incen te . 

La va r i an te u-p-0-s-a ha de i n t e r p r e t a r s e , en nues t ra 

opinión, como dos pa labras ; u-p-0 • s-a. En es te sent ido, 

podemos cotejar ta i anál is is con nues t ra in te rpre tac ión de la 

bilingue de Atenas (pp. 396-399), según la cual la pa r t e car ia 

consta de t r e s palabras: s - ï -a-s : s-a + n - t - u - r i o bien 

s-I-a-s ; s-a-n • t -u- r [ , donde la primera palabra t raduce 

el g r i ego o^uot, la s egunda t r a d u c e TÓ<$€ y la 

t e rcera inicia el nombre car io cuya correspondencia griega es 

Tvp[. En consecuencia, s-a (y una posible forma s-a-n) 

ser la un adjetivo demostrativo (sobre cuya etimología anatolia 

indoeuropea cf. lo dicho en p. 9f#) y u-p-0 * s-a 

s i gn i f i c a también o^ua TOOC O algo pa rec ido ("estos 

restos" "esta estela" o sim.); 
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Ill, ft. 

M 16: 1-u-s | u-p-0 * s-a | t-r-i-O-i-i j m-r-s-i-s 

"De . . . u- esta estela» (hijo) de T. , (hijo) de M. * 

Ejemplos de inscripciones con u-p-0 y variantes: 

MY D p-i-K-r-o-s • u-0 / l-a-r-ü-k-l-a-t-s * m-s-n-o-r-i-s 

M *> f-d-a c s ' u-p-a * ú ' û D-t-s-h-i * tn-û-d-o-n-s-h-i 

M 18 ]-u-s * u-p-G-s-a * t-r-i-O-l-s * m-r-s-i-s 

H £0 s-a-n-u-*-s ' u-D * p-n-t -ir.-u- n-s-h- i / m~û-d-o-ri-s-

h -1 

•M 26 û-K-s-m-u-s ' ú-p-0 " i -k-o-r--s-n- ï / •-a-r-p-s-i-s 

H 5 ? * ( ?) o - r - s * û-p-o ' ®- d- a-r-]•• o - u - s ' t-j-n-a-t-a-r-s 

Tal como se ha dicho, e s t á n e s t r e c h a m e n t e r e l a c i o n a d a s 

con las i n s c r i p c i o n e s t n m e m b r e s p u r a s con pr imer elemento en 

gen i t ivo . Obsérvese una vez s i s la a p a r i c i ó n en dos ejemplos 

de m- û -d-o-n • I como t e r c e r e lemento, y el f i n a l - í - s en 

o t r o s t r e s ejemplos de t e r c e r elemento. Por último, en M 33 

a p a r e c e como t e r c e r element»;, la p a l a b r a * - l-t¿-a- t - a - r - s , 

•amblen p r e s e n t e en ta l posición en H 2f< 
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1 S. Sotort la pa labra m-tt-i-o-ii-é 
Antes dt e n t r a r en t l estudio de o t r a s inscripción«» de 

• s t r u c t u r a mis compleja, creemos oportuno dedicar un* sección 

»1 estudio de la forma m-O-d-o-n-s. Dado que aparece también 

en e s t r u c t u r a * con más elementos de ios has ta ahora estudia

dos, entrare»©» tn consideraciones sobre dichas e i t r u c t u r a t L 

la luz de nues t ras conüderacionet sobre m-ü-d,-o-n-s. 

Las c a r a c t e r í s t i c a s fundamentales de m-ü-$-o-n-s son 

las siguiente»; 

ij En el supuesto -bien probable- de que -s se t en ella 

un sufijo de genitivo, nunca encontramos es ta pa l ab ra en 

nominativo («m-ü-d-o-n o sim.) ni con ot ro sufijo. La única 

v a r i a n t e g r á f i c a es m-ü- t -o -n - s (M 36), de c a r á c t e r 

puramente fonético. 

2) Todo apunta a que m-ü-d-o-n-s nunca es el primer 

elemento ni el segundo, tanto en e s t r u c t u r a s tnmembres como 

en e s t r u c t u r a s más complejas1. De acuerde» con la edición de 

Masson (1976), exis ten dos contraejemplos; 

M 36 m-ú- t -o -n - s -n - i / 

a-p-m-0-n * a~ r -« -u - t - s • K - o - l - o - i - h - i 

M 38 m-ü-d-o-n-s-h- i / 

9 -a - s -» - s ; E - i - s - h - b - i - R - s - h - i - s 

pero ambos son h a r t o dudosos, pues dependen de cómo se lean 

estas inscripciones sobre estelas del t ipo falsa puer ta . En la 

f igura 1 puede observarse esquemáticamente culi es la forma de 

ambas estelas; 

1 Ello implica, lógicamente, que nunca aparezca en 
es t ruc turas unimembres ni bimembres. 
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A 

Flg . 1 

Ambas inscripciones son s in is t ro i r t r sas , y en las dos, m-

û-d-o-n-s (var. » - û - t - o - n - s en M 36) apa rece en A, 

mientra« que t i resto de la inscripción está grabado en S, 

desde la parte infer ior derecha hasta la inferior izquierda en 

M 36 y sólo en el espacio superior» inmediatamente debajo de 

m-ú-a-o-n-s, en M 16. Ello supone una c i e r t a ambigüedad a la 

hora de saber por dónde empezar a leer. In Masson (19T6) se 

opta per leer primero A y luego B en ambas inscripciones, pero 

creemos p re fe r ib l e , de acuerdo con a u t o r e s como Meriggi, 

Gusnam o Ray, leer antes B y después A. Avala esta ultima 

posib i l idad el hecho de que sólo aqu í encén t ranos una 

ambigüedad de este tipo. En el resto de inscripciones con m-û-

d-o-n-s , es ta pa l ab ra t i ende a ocupar jus to la misma 

posición que aquí ocuparla si leyésemos S antes que A, A este 

hecho puede añadirse, aunque con prudencia, la presencia del 

elemento -h - i t r a s m-ü-d-o-n-s; sea cual fuere la función 

exacta de esta par t ícu la , en ninguna inscripción aparece -h - i 

t r a s la primera palabra. 

La e s t r u c t u r a de ta les insc r ipc iones s e r í a pues la 
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• i f n i e n t « : 

M 3§ a-p-m-O-n • a-r-#-u-#-¿ • k -o - l -o -A-h- i / 

m-û- t -o -n -â -h - i 

M 56 f -a -S- t -S : I - i -S-f t -b- i-M-S-t l - i -S / 

m-û-û-û-ti-È-h-i 

De esta misma opinion son» tal como se ha dicho, Meriggi 

(1960a: 35b y 36a), Ray (19ê2a; iôô) y Qusmam (1986; 65). 

3) En complemento a las ca rac t e r í s t i ca s señaladas en i) y 

2), e i i s t e n inscr ipc iones en que m-u-d-o-n-s aparece en 

te rcer lugar (en otros casos de e s t r u c t u r a s rois complejas 

puede ocupar un lugar posterior) t r a s un primer elemento en 

Nominativo y un segundo elemento en genitivo. Ello supone que, 

si aceptamos que m-u-d-o-n-s es un adjetivo y una aposición 

y que además está en genitivo, entonces conc ie r ta con el 

segundo nombre, no con el t i t u l a r de la estela (evidentemente, 

cuando el primer nombre va en genitivo, m-ü-d-o-n-s puede 

concertar t an to con el primer nombre como con el segundo). 

En un caso concreto, el de la inscripción M 4, resu l ta 

especialmente sugerente poner en relación el hecho de que m-ü-

d-o-n-é no concierta con el primer nombre en nominativo sino 

con el segundo en genit ivo con un detalle s ignif icat ivo: se 

t r a t a de una es te la i l u s t r a d a con la prothesis de una 

difunta. Por desgracia, la inscripción está t runcada por su 

pa r te final y presenta una e s t r u c t u r a de al menos cinco 

miembros (del último de los cuales sólo se conserva una m-

í n i c i a l ) : 

M n p - í - a - b - r - m : ü - s - o - x - s : m-ü-d-o-n-s-h- i : K-b- ï -o-

m- s : ta- i 

Ho obstante, dejando momentáneamente de lado el problema 
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que plantea cl que s« t r a t « de una inscripción incompleta, 

puede formularse cono hipótes is que no e i una casualidad la 

concordancia de m-tt-g-o-n-s con el segundo elemento (un 

nombre propio en genitivo) en concurrencia con el c a r l c t e r 

femenino del primer nombre en nominativo. Formulada en otros 

términos, puede es tab lecerse es ta h ipó tes i s ; m-tt-g-o-n-s es 

un epí teto o bien un adje t ivo que acompaña solamente a 

nombres masculinos. Esta Hipótesis puede r e f o r z a r s e s i se 

t iene en cuenta que, en o t ros dos casos del to ta l de siete en 

los que encotramos l o m m a t i v o • Genit ivo • m-û-d-o-n- en 

genitivo, el nombre del d i funto es el mismo (i-r-o~t, en M 6 y 

M 6). Esta coincidencia se expl icar ía bien si i-r-o~ü fuera un 

nombre femenino2. 

Otro dato a favor del car&cter femenino de estas estelas 

parece e s t a r en la pecul iar e s t r u c t u r a de al menos una de 

ellas (N 8) y, muy probablemente, de 1* propia estela N 4, 

pero todo ello, al e s t a r relacionado con la presencia de la 

palabra m-n-o-s, s e r l t r a t a d o en S T-

En resumen, las inscripciones con esta e s t r u c t u r a (Mom-

...- m-ü-d-o-n-s), y por t an to con posible nombre femenino, 

son las siguientes: 

M 4 p - I - a -b - r -m : ü - s - o - x - i ; m-ü-d-o-n-s -h- i K-b-í-o-m-

s : m-I 

M 6 i - r - o - û : p - i -H-a - r -m-s : m-ü-d-o-u-s 

H a i - r -o -ü : p - i - k - r - a - s - h - i / s-D-m-u-s : m-n-o-s / 

m-ü-d-o-n-s-Ii-1 

M 12 u - « - s - l : s - r - u - 1 - i - s - b - i : m-u-d-o-»~s~h-i 

M 27 n - t - o - l U o K ? ) - r - l - s : g-ü-s~o-x-s : m-ü-d-o-n-s-h- i 

"M 32 p - i - f - o ; p - i - Jc- r -m-s-h- i : m-ü-g-o-n-s-fc-i 

¿ Además, Kay (1902b) ha propuesto ver en i-r-o-ü (ieido 
por il e-r-o-ü) el nombre propio Epov (lielo, IPM f 35?h 
femenino (sobre esta identificación, vid. XII. 7. 6). 
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M 36 a-p-m-O-n * a - r - t - u - t - s • k - o - I - o - k - h - i / 

m - a - t - o - n - s - h - i 

De estas s iete inscripciones» en cua t ro (M 6, M 12, M 2? 

y "M 38) encontramos una e s t r u c t u r a muy similar si olvidamos 

por un momento el problema de ~h~i: 

MP*# M¥*h m-û-û~û~n*k 

En el supuesto de que se t r a t e de un nombre femenino, 

hay que imaginar un significado del t ipo "X, hija (o esposa, o 

viudal de Y el m-ü-d-o-n-". 

En los t r e s caso» r e s t a n t e s estamos s in duda a n t e 

e s t r u c t u r a s mis compleja». Ya hemos señalado que el estudio de 

M 8 (y qui las de M #) se l levar! a cabo al t r a t a r la secuencia 

m-n-o-s(| 7). Queda, por consiguiente, M 36, En ella podr ía 

verse dos nombres, uno en nominativo (a-p-m-0-n) y o t ro en 

g e n i t i v o (a - r - · - u - · - s ) , cada uno de los c u a l e s 

l levarla o t ra palabra concertada (étnico, t i t u l o o s imilar) : 

k -o- î -o-x- y m-ü-<-o-n-s , r e s p e c t i v a m e n t e . 

Menggi (I960) ha sugerido ver en m-u-d-o-n-s un étnico 

que s igni f icara "caromenfita". La idea de que se t r a t e de un 

étnico parece muy sugerente, aunque resulta menos probable que 

dicho étnico aluda a la propia ciudad de Menfis, dado que 

nues t ra lec tura m-u-d-o-n-s no encuen t r a vínculos v i s ib les 

ni con la forma griega ni con la forma egipcia de "caromenfi-

t a " (vid, p, 20). 

Si m-ö-d-o-n- / m-û-t-o-n- es un étnico, sólo se nos 

ocurren dos observaciones: 

i) El f inal -o-n podría ponerse en relación con el sufijo 

l uv i t a formador de é tnicos -wsnl-, que en l íelo aparece 

con la forma -wñni- (Laroche I960; 172 s., Heumann 1969b: 

381). 

g) 11 topónimo cario mäs cercano a una forma m-u-d- es, a 
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nues t ro juicio» el nombre de c iudad c a r i a Hvvéo% (Zgusta 

10M § 662; suponiendo ausencia de notación de la nasal 

precontonántica, cf. otro ejemplo en III.?. i). Su s i tuac ión 

geográfica (ciudad costera cercana a Halicarnaso) lo convier te 

en un enclave apto para ser uno de los lugares de procedencia 

de los c a n o s llegados a Egipto3. 

I 6. 11 elemento -ti-l 

I n ocasiones sigue a -s (pero también a posibles 

nominativos o bien otros casos) una par t ícu la -h- i cuyo valor 

ha sido y sigue siendo motivo de controversia. 

Es necesario dejar de lado la peregr ina teoria, defendida 

por Zauzích (19T2) e incomprensiblemente seguida por Kowalski 

(1975), de que se t r a t a de una palabra que significa "hijo", 

por las mismas razones que hemos descartado tal significado 

p a r a u-p-0 (y v a r i a n t e s ) . 

Sevoro ik in (1964a) d e s c a r t a que tenga algo que 

ver con el gen i t ivo -he del licio, como algunos a u t o r e s 

habían creído (especialmente I re t schmer 1696). Si, como todo 

parece ind ica r , l icio -he procede de '-se, h u b i e r a de 

suponer en ca r io un proceso análogo al del licio (s > 

t¡). Con su s i s t e m a de d e s c i f r a m i e n t o , s e v o r o i k i n 

no encontraba paralelos de un cambio tal en cario. Con el 

desciframiento aquí seguido tampoco ios hay, como lo prueba 

-además de otros ejemplos que veremos al t r a t a r la onomástica-

la e x i s t e n c i a de un g e n i t i v o en -s . SevorolKm se 

inclina por he t . -he, por t a n t o una conjunción encl í t ica , 

y destaca que no desempeña función notacional alguna. 

Más r e c i e n t e m e n t e ( i e v o r o i k i n 1962-83), el 

3 Cf. Laumonier (1956: 615): "son port excellent deva i t 
en fa i re un centre de p i r a t e r i e aussi important que sa voisine 
Termêra*. 
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estudioso r u i o ha p ropues to t r a n s c r i b i r * « t a l a n t e q y 

aproximar asi la p a r t í c u l a c a r i a (-ge) a la indoeuropea 

*X*ê, 

Gusmam (19S6: ft4) p lantea un breve estado de la 

cuestión. Recuerda Gusmam cua t ro pa r t i cu la r idades de -h-i: 

1) casi siempre (aunque hay excepciones) sigue a la 

"desinencia" -©, Ello ava la r í a la idea de que se t r a t a de 

"loose word connector", 

2) Munca aparece t r a s la primera palabra (ios supuestos 

contraejemplos son aquellos ya v i s tos con m-ft-d-o-n-s, «nal 

ordenados por Masson en su edición, vid. supra p. 497-409), lo 

que apoyarla su función coordinativa. 

3) Su independencia (por tanto, su ca rác te r no puramente 

desmencial) parece garan t izada por el uso de in t e rpunc ión 

en t r e ella y la palabra que le precede en M 34 (fenómeno ya 

observado por Masson 19?8 18). 

4) In formulas onomásticas (dicho de o t ro modo, en 

e s t r u c t u r a s trimembres) acompaña ya al segundo elemento, ya al 

tercero, ya a ambos. 

En nues t r a opinión, la idea de que se t r a t a de un "loose 

word connector" parece clara en una se r ie de e s t r u c t u r a s 

bimembres donde encontramos M-# ("nominativo") N-s-hi 

p - n - u - s - o - i M-m-u-s-h-i M i l 

a -p -^ -^ -^ -û-s a _?- -> . i_K-a- r -»-s -h- i ^ 15 

i-d-m-n-s m-u - r - e - s -h - i M 25b 

l - 0 - n - u - r - t p - h - s - i - m - t - $ - h - i M 42 

p - d - n - e - 1 - t • - 9 - r - i - s - h - i "MY M 

In estos casos resulta poco adecuado hablar de una simple 
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conjunción coord ina t iva* , y« que, salvo que bayanos de 

i n t e r p r e t a r de o t ro modo ~®, -h - i no puede e s t a r uniendo 

elementos de d i fe ren te categoría. 

Obsérvenos ahora o t ro ejemplo bimembre, pero diferente a 

los a n t e r i o r e s : 

p - a - r - a -0 - l -m a - r - m - o - n - h - i MY l a 

En este ejemplo se r í* posible hab la r de coordinación si 

se t r a t a r a de dos nombres de persona diferentes. Sin embargo, 

teniendo en cuenta que es una inscripción bilingue que en su 

p a r t e egipcia habla de un ta l Prim del que p red ica 

algo que no entendemos bien pero que no se t r a t a de ot ro 

nombre de persona, parece mas bien que a-r-m-o-n es o un 

adjetivo (étnico en todo csso) o una aposición (t i tulo, etc.). 

Estos casos de e s t ruc tu ra s bimembres que acabamos de ver 
nos recuerdan, en términos tipológicos, las construcciones del 
an t iguo persa mediante t i r e l a t i v o : úaumate haya ma
gue, donde el pronombre r e l a t i v o acaba funcionando como 
a r t i c u l o . De a h í procede el llamado ézâfé del persa 
moderno, empleado t a n t o pa ra deno ta r posesión como pa ra 
coordinar un nombre y un adjetivo calificativo o un nombre y 
una aposición. 

Otro ejemplo de cons t rucc ión bimembre con segundo 
elemento -h~i es doblemente extraño, t an to por su ca rác te r 
ajeno a las inscripciones f u n e r a r i a s y vot ivas de Menfis-
Saqqara y Sais como por el ca rác t e r dudoso de su primer 
elemento. Se t r a t a del g r a f i t o de Abu-Simbel AS 7? i , 
donde puede leerse: p-i-a-f-c s - l - a - 9 - s - h - i . Ya 
hemos comentado la pos ib i l idad de que c f ina l pueda 
r ep re sen ta r una secuencia t*s (de genitivo), como e s c r i t u r a 
r e d u n d a n t e de la den ta l t r a s t. 

En las e s t r u c t u r a s trimembres y en aquéllas más comple

jas, resu l ta más fácil considerar a -h - i como una par t í cu la 

coordinat iva. He aquí los ejemplos básicos: 

* Contra dicho ca rác te r a p a r t i r de ejemplos como éstos 
se manifiesta también Neriggi (1960a: 37a). 

50# 



I l l , ß. 

t . 1 • -# i - l - h l « - i (M 22, MY C) 

i . a H-# M-i I - l - h i (tt 2*rj 

t . 3 M-# l - t - h l I - l - f t l CM 12, M 32) 

2 . l a I - i û-p-0 l l-i~hi H-s (M 2«) 

2 . l b (no documentado) 

2.2a I - s u-p-a i - i I - i - h i (M 5) 

2.2b M-l l - s »-S-hl (M 13) 

2. 3» M-Í U-0 M~i-hi 1-i-tkl CM 20) 

2. 3b (no documentado) 

In (i) tenemos lo» modelos cuyo primer elemento es tá 

en nominativo. En (2) aquellos que empiezan por un genitivo, 

subagrupados en (a) • presencia de u-p-0 o va r i an t e s y (b) 

ausencia de este elemento formular. N representa la forma m-ü-

d-o-n-. Curiosamente, esta última palabra, que siempre ocupa 

la t e rcera posición en e s t r u c t u r a s trimembres (cf. supra las 

observaciones de Qusmani) siempre va acompaftada por hi cuando 

el segundo elemento presenta igualmente -h i . Dicho de o t ro 

modo, m-u-d-o-n nunca in t e rv i ene tn e s t r u c t u r a s del t ipo l.l, 

2.1a. Inversamente, en las e s t r u c t u r a s con segundo y t e rce r 

miembro seguidos de -h i (1.3, 2.3a -2.3b no e s t i documentado), 

la única palabra a tes t iguada en t e rce r lugar es m-ü-d-o-n-. 

Como i n t e r p r e t a r estos fenómenos, asi como la ausencia de 

2.ib, 2.3b, es a sun to d i f í c i l , por no dec i r imposible; los 

testimonios de cada ejemplo se reducen a uno, a lo sumo dos, y 

lo aue parecen combinaciones excluidas pudieron e x i s t i r 

tamblin, aunque no estén documentados. En el caso de m-o-d-o-

n-, el hecho de que r equ i e r a la presencia de -h - i pudiera 

ponerse en relación con su posible ca rác te r de i tnico, por lo 

t an to de adjetivo, concertado con ot ro de los miembros de la 

e s t ruc tu ra , si no fuera porque no faltan ejemplos de es t ructu

r a s sin -h - l donde aparece igualmente m-û-d-o-n-s (aunque 

son solamente dos ejemplos -M © y M 21-, frente a doce con 
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-hi J. 

Cono conclusion provisional, la función exacta «le -h-i 

si cu« siendo un misterio. Parece descartable que sea una 

simple conjunción copulativa, dados los ejemplos de estructu

ras bimembres antes vistos. En general, su presencia no parece 

denotar nada en especial o, al menos, se nos escapa qué 

diferencia puede haber, por ejemplo, entre las siguientes 

estructuras; 

M ft î-r-o-û p-i-K-a-r-m-s m-û-d-o-u-s5 

M ZI (M-t-o-lfo k)-r-i-s d-ö-s-o-x-s m-ü-d-o-n-

s-h-i) 

M 32 (p-i-#-o p-i-l-r-m-s-h-i m-ü-d-o-n-s-h-i. 

Sobre el uso de -h-i en estructuras mis complejas vid, 
infra S ?• 

Hay cinco testimonios de -h-i no añadido a la desinencia 

de genitivo -s. Uno de ellos es el va visto a-r-m-o-n-h-i en 

MY Ka). Otros dos ejemplos coinciden en presentar ante -h-i 

una palabra acabada en -x. En ambos casos, el primer 

nombre de persona aparece en "nominativo", por lo que las 

respectivas palabras acabadas en -x-hi pueden muy bien ser 

adjetivos (¿étnicos?) que acompañan a los titulares de la 

estela, con -h-i como elemento conector: 

MY G t-r-i-#-o p-a-r-m-a-s-s-h-i k-1-o-r-u-x-h-i 

M 36 a-p-m-0-n • a-r~#~u-#-s • k-o-I-o-x-h-i / 

m-ü-t-o-n-s-h-i 

En el caso de M 36, ya hemos comentado (p. 501) que el 

5 m-fl-d-o-u-s: e r r o r gráf ico por m-û-d-o-n-s, cf. p. 
1ST, 
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tercer mienbro puede »er complemento del prlaer© y el cuarto 

del segundo. En ta l caso, -h- i conectar la uno y o t ro elemento 

predicat ivo (étnicos o sin.) con cada uno de los dos nombres 

p r o p i o s (apmOn y i r l u l - ) , 

Los dos casos res tan tes de -h- i t r a s palabra no genitiva! 

son de la nisma t o rna m-d-a-l-n, a la que estudiaremos en 

p a r t i c u l a r en | 8. 

Por último, hay una se r i e de formas que parecen 

p resen ta r el elemento h- i en combinación con otros, en lo que 

pudiera ser una acumulación de pa r t í cu l a s frecuente en las 

lenguas ana to l i as . Clusmani (19S6) seftala la forma h-l-O-n 

de M 24 (precedida de ínterpunciòn). A ésta podemos añadi r 

COBO prácticamente segura -h- i - t -e-d en "M 30 y o t r a s dos 

mis dudosas <M 38: - h - i - s , MY 1: h - f - t ) . No nos 

atrevemos a ofrecer hipótesis alguna sobre estos casos; 

M 24 i - t - u - r - o - û - s : K-b-î-o-m-i * h- l -O-n : m-û- td î -o-n-

s - h - 1 
-M 30 i - 9 - i - n - s u-p-0 a - r - i - ? - $ - h - i - j - e - d 

M 36 w-a-s -d-s : O - i - s - h - b - i - k - s - h - i - s / m-ü-d-o-n-s -h- i 

MT E t-D-r-9-O-M-s : u-p-0 : n -u -o -x -A-? -? -? - s - a - r -m- r -o -

x-h- l - f 
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i nsc r ipc ión« ! «a qu« aparec* 

Uno da los elementof comunes a d ive r ia» ln ic r ipc ione» d« 

c a r i « ? E i i p t o ta t t t o t * i t - n - # - i , tsa-rifgi nmf; f i l í 

l u f e r l a ver an §1 un nombre de parentesco y, mas exactamente, 

la palabra ca r ia para "hi jo". A la v ista del nuevo material d« 

Saqqara, M e r i f f i l ia vuelto a i n s i s t i r sobra asta hipòtesis 

(Mer i f f i i960*. Sia), que as recogida como posible también por 

Kay (i962b: tê4-liS) y Qusmaní ( t f i t : §S). 

Dicha pos ib i l idad nos parece a nosotros la mis sensata, 

como muestra la inscr ipc ión D 14: 

s - a - i - s ; f - i - i - s - a - s : 

p - s - u - s - o - i - i ; 

m-a- i -s ; m-n-o-s 

cuyo anál is is mis probable es el que ofrece Merlggl (1907: 

222), (1976; 797): "Esta es la tumba de fsuso l , h i j o de 

Mal-. 

Nis d i f í c i l de i n t e r p r e t a r resu l ta la i nsc r i pc i ón D 5, 

que ahora conocemos mejor gracias a Meier (I97i): 

s-a-s : R - J - a - i - s - i - d - f - f - i - h - i : m-n-[ 

La palabra f i n a l incompleta parece ser m-n-o-s (como 

mínimo, se t r a t a del mismo elemento léxico). También es muy 

probable, como sugiere Meier (1979a), que s-a-s aluda al 

monumento f u n e r a r i o y esté re lac ionada con s- l -a -s de la 

bi l ingue de Atenas (D 19). Paro esperaríamos entonces dos 

genit ivos: el regido por la palabra s-a-s y el regido por m-

n-o-s, de modo que «1 tex to respond iera a la lógica 

e s t r u c t u r a "Monumento (s-a-s) de X, h i j o (m-n-o-s) de Y". 

La segunda palabra, dada su long i tud, puede en real idad estar 

formada por dos nombras, pero nos f a i * a el signo -# (--

í) que propic ie la existencia de dos genit ivos. A f a l t a de 



m. e. 

mayores datos sobre la lengua carta, la estructura exacta de D 
3 as impenetrable. 

Existe la posibilidad alternativa de «int el nombre del 
difunto esté en un caso diferente (por ejemplo, dativo), ya 
^ue t i final de a-n-t no t lant por qui ser necesariamente -o-
s. En tal caso, la larga secuencia central podría segmen
ta r se (tal vez en t r e los dos signos I, ya que una 
secuencia i-1 r e s u l t a e x t r a ñ a 1 Por desgrac ia no 
tentaos ningún punto de referencia para ident i f icar una 
terminación de dativo (u otro caso). 

Igualmente oscura es la inscripción D IS, carente dt 
mterpunclón. în la secuencia s-b-m-n-o~s m ha pretendido 
ver la palabra en cuestión precedida de un prefijo, de manera 
que serla un nombre de parentesco del tipo inglés "grand-son", 
francés "petit-fils* ("nieto" en ambos casos; Merlggl lt«T«, 
223; 1980: 3#a). Tal hipótesis queda en el a i re en tanto no 
sépanos discernir la verdadera estructura de la inscripción. 

m-n-o-s aparece en Saqqara en es t ruc tu ras algo mis 
complejas que las simples trimembres. A continuación intenta
remos presentar una hipótesis sobre la estructura de dichas 
inscripciones teniendo en cuenta también nuestra teoría de que 
m-ú-d-o-n-s parece acompañar exclusivamente a nombres 
masculinos. Obsérvese la siguiente inscripción (M 6): 

i-r-o-u : p- i -K-r-a-s-h- i ; s-e-m-i-s : m-n-o-s 
m-û~<3-o-n~s-h-i 

A Heriggi (19ÓO: 35a) le desconcierta que el primer 
nombre esté en nominativo frente a m-n-o-s en genitivo y, 
para resolver este probitma, llega a aventurar que m-n-o-s 
pueda ser tanto nominativo como genitivo (cf. lat. carns). 

A esta dificultad nosotros añadiríamos otra: ¿Por qué m-

1 l a i s t e otro ejemplo -dudoso- en Ab. 2t P: f-l-a-m-
t-s-o-T-a-C. Mótese de todos modos que la lectura de 
uno de los dos signos es igualmente dudosa en D 3. 
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n-o-í está detrás del tercer nombre, no del segundo? Ambos 
problemas M resuelven fácilmente si suponemos que t i primer 
nombre en nominativo es el dt una mujer, íroü, esposa o hija 
de Piltra-, el hijo (mno-) dt Semû, el m-ü-d-o-n-. Tanto si 
• • t r a t a de la esposa como de la hija de pikrm, exist i r ia 
la voluntad de destacar la genealogía del marido o dtl padre, 
no la dt la t i tular dt la tumba. 

Esta hipótesis puede vers« avalada por otra inscripción 
tn la que aparece el mismo nombre, aunque esta vez en 
genitivo, seguido dt dos nombres más y a la que pone fin una 
vez más m-n-o-s (1 19): 

i-r-o-û-â : p-s~T~¥-m~?~s / p-t-t-u-i : m-n-o-s 

Aunque en este caso el carácter genitival de i-r-o-a-s 
favorecería que m-n-o-s concertase directamente con #1, 
subsiste t i segundo problema planteado en M ê; la presencia de 
m-n-o- t ras el tercer nombre, no -como serla más lógico- t ras 
t i stgundo. Partitndo del carácter femenino de iroú- y del 
dtseo dt resaltar la genealogía masculina, la interpretación 
nos parece más actptablt ; "De Íroü (esposa / hija) dt 
PsTfm?-, el hijo d t Pttu-". 

Llevando más lejos nuts t ra hipótesis, podemos abordar el 
estudio dt M 5. En t s t t caso tenemos la ventaja de que el 
t i tu la r de la t s t t la t s una mujer gracias a la ilustración 
(como ocurría e 11 #, cf. p. «99), ptro t i inconvtmtntt dt que 
la inscripción está incompleta. Sin embargo, de la presumible 
última palabra res ta la l t t r a inicial m y no resulta 
aventurado integrar m-tn-o-sj2. De aar así, la estructura es 

2 Idéntica integración sugiere Ntriggl (1980: 36a), 
aunqut sin demasiada convicción, ya que vt contradictorio ti 
significado "hijo" con t i carác t t r femenino de la t i tu la r dt 
la tumba. Nuestro análisis (cf. lmra ) resuelve t s t t problema. 
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muy similar i l i de M 4: 
P - I - a -b~ r -« ; û-k-o-k-k t • - « - i - o - n - i - û - i i t -b - l -o -a -á 
• - (ii-o-tj 
-Plabrtn, (esposa / h i j a ) de Osox- t i múdon- h i j o de 

I b i o«-". 

La única d i ferencia en t r e N 4 y M S es t r iba r l a entone»! 

en la ubicación de müdon-. En ambos casos, sin embargo, parece 

acompañar al segundo nombre (el marido o padre de la difunta). 

I n ambos casos, además, la presencia de -h - i puede ser 

s ignif icat iva; en N a aparece t r a s el que suponemos nombre del 

• á r i d o o padre y t r a s m-ü-d-o-n-s, ambos dis tanciados por la 

alusión al suegro o abuelo de la difunta; en M 9, sólo t r a s n-

û -d-o-n-s , s i t u a d o e s t a vez inmedia tamente d e t r á s del 

supuesto nombre del «ár ido o padre de la t i t u l a r de la estela. 

Parece de este modo que -h - i asuma funciones c laramente 

coordinat ivas cuando exis te una acumulación de genitivos. 

Totalmente d i fe ren te a los an t e r io re s es el caso de M 3S. 

La inscripción plantea problemas de ordenación, ya que se 

t r a t a de nuevo de una estela de falsa puer ta . Asi dispone el 

testo Masson 19T8 ( s Meier 1979b): 

a - r - i - i - o - m - s : • - n - o - s - b - 1 : i - 9 - h - s - i - l : u-p-0 : 

a - r - « - u - # - s - h - i ; R - s - o - l - b - s 

Tal disposición parece >a más razonable; sigue el 

recorr ido s in i s t roverso del texto a lo largo de la columna 

ver t ical derecha, la p a r t e super io r y la columna v e r t i c a l 

i zqu ie rda (flg. 2), 
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• I  

c  

F i f . 2 

A*. a-r~l-i-o-«~s-. «~n-o~s~h-i 
B. i - o - h ~ s - i - s : u-p-0 
C: • - r - · - t t - · - · - h - l : K-S-o-l-b-é 

Sin embargo, esta ordenación resu l ta ex t raña por dos 

not i vos. Por un« p a r i t , à y 1 debieran entenderse COBO "del 

h i j o de Arl iom-, LQhsi-, la estela" , con lo que no queda 

claro qué func ión desempeñan los otros dos nombres de C, Por 

o t ra par te, contra lo que es hab i t ua l en Saqqara» el elemento 

fo rmu la r u-p-0 no va en segundo lugar y es igualmente 

sorprendente que el nombre del d i f u n t o , que siempre encabeza 

la formula f u n e r a r i a , venga precedido por la f i l i a c i ó n . 

l a tas o pa r t las objeciones han llevado a Meriggi (i960*. 

35 n. 4) y a l a y u* Ib". îêê) a poner en duda la ordenación 

del ed i to r Masson. parece mucho mis lógico ordenar de o t ro 

modo el testo, empezando por B y c y considerando A la últ ima 

f rase, i y C cosió i n i c i o de inscr ipc ión ofrecen un óptimo 

resu l tado, de acuerdo con la e s t r u c t u r a h a b i t u a l de las 

estelas de Saqqara: 
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i~f-n-s-i- i : tt-f-i *. • - r - · - t t - · - · - t i - i ; H~s~©-i-to-s 

•©• LPhsi- i« e s t e l a , (ei fcijo) de A r « u « -

[patrónimo], (lujo) d t Isolb- [papôniroo]". c puede i n t e r p r e -

t a r s e as i coso una referencia añadida que • u n i f i c a r l a "De 

Arliom- (in) hijo", fa m ent ienda que tilo alude a que la 

tumba pertenece también al hijo, ya signifique que «1 hijo es 

t i dedicante de la tumba. 

I tt. • - ^ - a - f - n , m - d - a - f - n 

Otro elemento exclusivo de las estelas de Menfís-Saqqara 

t s la p a l a b r a m-d~»~f~n / a-g-a-E-n, que aparece en 

cinco insc r ipc iones . 

Su apar ic ión Bis s ignif ica i i*a es en M 3, Allí aparece 

dos veces, al f inal de cada una de las dos lineas. Dado que la 

estel« represen ta un hombre y una mujer cogidos de la mano, 

Neriggi (i960; 35b-36a) ha sugerido un significado del t ipo 

"esposo"/ "esposa" común a ambos géneros (como l a t í n con-

iuM). De es te modo, las dos l ineas de la inscr ipc ión 

t endr í an el s iguiente significado: "(l) A, de B el esposo / 

(2) B, de A la esposa". El problema es t r iba en que apenas nada 

res ta de lo que precedía a m-d-a-9-n en ambas lineas, por 

lo que es imposible cons ta ta r la presencia de A y 1 en 

qui cismo, que confirmai ía la hipòtesis de Menggi 

Otro ejemplo de es ta palabra es también relevante. Se 

t r a t a de la inscr ipción II 10. A un te*to algo e*tenso (M 10a) 

siguen dos palabras obras de una mano diferente (N 10b: í-d-m-

u - o - n - s - h - l ; m - d - a - f - n - h - i ) . t fe r iggi ibîâ. n a c e 

encajar de un modo sugerente este ejemplo en su hipótesis. La 

esposa del d i funto mencionado en 10a le sobrevivió y a su 

muerte se añadió a la estela su nombre; "(tumba) de I. la 

esposa" (seil, esposa del t i t u l a r de N 10a). La d i f icu l tad en 
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• i t« CASO, COBO el propio Htrifgi reconoce» «a que • • 
esperarla la desinencia -I de lenitivo acompañando a • - £ - • -
f-n-. 

Un problena idéntico plantea U presencia de n-d-a-í-
n en H 9 (no conentada por Meriggi). La inscripción muestra 
una típica es t ructura t r lnenbre con elemento formular u-p-
0 seguida por n-d-a- l -n : 

§-a~r-n-a-i-s : u~p~0 : • - u - · - · : »~e-»~s-b-i ; 
•-¿-a-V-n 

Dado que todos los nombres están en genitivo, no se 
explica cono «-d-a~t-n carece de la desinencia correspon
diente si na de concertar con alguno de ellos. 

La aparición restante de n-d-a-E-n-h-l se aviene bien 
con la hipòtesis de Merlggi: í-g-a-n-s : n-ü-r-e-s-h~i : n~ 
d-a-ü-n-h-i (M c-Saí s "i, esposa de M."., mientras que 25a (en 
la misma estela) presenta sólo las dos primeras palabras, sin 
que sépanos las razones de tal reiteración. 

Ray (1962b) nuestra una postura ambigua. Al estudiar N S, 
sugiere que tal vex signifique "despedida" (farewell\, ya 
que no ve ningún apoyo a la hipótesis del quiasmo. No 
obstante, admite y enplea el significado de "esposa" en los 
restantes ejemplos de la palabra. 

La idea de que n-d-a-9-n / »-d-a-l-n sea una 
fórnula de despedida parece adecuada por dos razones: su 
colocación sistemática al final de la inscripción y la 
ausencia de concordancia en algunos casos con el texto que la 
precede, sin embargo, el elenento -h-i añadido en dos casos 
puede ser una objeción a esta interpretación. 

•o créenos que haya relación alguna entre la presencia de 
-h-i y del signo i en vez de f pese a la curiosa 
d is t r ibución n-d-a-f-n / n - d - a - i - n - h - i . Parece m' 
bien fruto de la "casualidad. 
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{ 9« Lus p o i i b l · i t o r s e s vcrbAlt t en - • - * - · - n - 0 / 
- a - i - a - n - i 

fevorolKin ptssim ha p r e p u e s t o reconocer COBO 

verbo* un» s e n e d t t o r n a s sc* bad a i en -N»A?O (var ian t* en 
Teba« -NAAVO) 

l - i -p- i -« i - i -a-n- i I f * s Ousaani i f f * n*2 
?/n-u~a-i-a~n~0 Lion 

M-i-§~k~s-ia-«-a-n~B MT L 

- a - l - a - n - 0 en Th. 56 • , Th. 59 • , ambos 

precedidos de otros signos cuya relación con la secuencia no 

• s t i clara por fa l ta de interpunciòn 

De h e c h o , l e v o r o i k i n r e c o n e c « c o a o p a r t e 

exclusivamente verbal los dos últimos signos que, t r a n s c r i t o s 

~k- t , c o a p a r a con luv. j e r . Aira- •escu lp i r " , - i t - /« 

i â - l e ïdos r e s p e c t i v a a e n t e -n-D-, -n-d- s e r i a n «1 ref le jo 

c a r i o del conocido p r e v e r b i o anatoi i© anda- *en" ( t e -

vorofkin I9TT: 12*), Los eletientos que preceden en cada 

caso son in te rpre tados de «od© muy di ferente : en Lion, fV-

(leldo K-uj es, segfln el es tudioso ruso , un r e l a t i v o (cf. 

l id . qis, ne t . Muís < ide. kwo~), de »©do que 

tVMiAfO (i n - u ~ a - « - a - n - 0 ; l e v o r o i k i n : K - u -

n-D-a-k-ü) significa "que inscr ibió" o algo parecido. 

lo nos es posible e n t r a r en consideraciones sobre la 

mayoría de los a n á l i s i s de «evorolkin . ya que en ellos 

es fundamental los valores que asigna a las le t ras carias, muy 

d i fe ren tes a ios que aquí defendemos. SI créenos, *un embargo, 

que su suposición de que t r a s -utAfi / WâAfO y los 

d i fe ren tes elementos que los preceden es i s t e algún t ipo de 

t o r n a verbal. En todas las inscripciones en que aparece este 

elemento se da la coincidencia de que las pa labras presentes 

no ofrecen la impresión de las t ípicas e s t ruc tu ras bimembres o 

trimembres estudiadas anter iormente, s ino una va r i edad de 

terminación que inducen a suponer un cier to grado de compleji

dad que cuadra Men con la existencia de un sujeto, un verbo y 
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una serie de complementos. 
Al «star pendientes por »hora «1 valor de lot signos 

0 y •» dejaremos «l estudio de estas tornas y de las 
inscripciones en que aparecen para IV. 3, limitándonos, en la 
siguiente sección, a señalar algunas particularidades de estos 
y otros testos carios de estructura bastante compleja, 

I 10. Recurrència da elementos en algunas inscripciones 
Dos de las inscripciones sobre recipientes de bronce 

procedentes de Caria publicadas en los últimos años presentan 
una serie de afinidades que muy posiblemente ocultan un tipo 
com on de fórmulas. Se t ra ta de 33* : Jucicer-Meier ifTS y M" = 
Gusmani 19?« nt i : 

33" s-m-i-f-b-r-s : p-s-n-fc-o : »-«-o-r-K-n t - f -n : s-n-n 
•3«- j -r-#-u~# ; •-t-b-a-0-m-s s-n-n : o-r-K-n ; n - t - r -o : 

P-1-d.-a 

De entrada llama la atención la recurrència de o-r-k-
n y s-n-n. Ho menos notable es la presencia de dos palabras 
acabadas en -o (p-s-n-x-o, n- t - r -o) . I s t a terminación 
reaparece en otras inscripciones (por ejemplo MY M (O-n-
[s)-m-o. cf. infra) aunque existen casos seguros de temas en 
-o en nominativo al comienzo de fórmulas funerarias. 

A su vez, 34" puede ponerse en relación con 'Lion, t ras 
la corrección que hemos propuesto realizar: 

n-J-r -o-s ; p - r -*- i -d -a -s / e - r - l - a / n-u-m-t-a-n-D ; 
u-k-s-i-ü-r-m-s 

Frente a n- t-r-o p-i-d-a encontramos n -r-o-s p-r-
*- i -â -a -s , en lo que parece ser un var ian te flexiva 
sigmática. Mientras la relación entre las pr i se ras palabras de 
cada pareja es directa, no sabemos si entre p-i-d-a y p-r 
*-i~4-a es licito reconocer como elemento común -I-d-a / -
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Otro elemento r e c u r r e n t e es la forma 9-n-s-m-s-o-s 

(2a ba lfT*4T§l, AS T» • ) , reconocible parc ia lmente en * - n -

[s)-m-o ;la in tegración parece segur«) de NY L. 

Loe ejemplo* anter io res muestran la imaginable existencia 

de elementos f lexivos en car io , pero también nuestra actual 

ineapecidad para i n t e r p r e t a r las recurrenciaa vista*. 

I n las páginas 592-594 se t r a e n a colación de modo 

co la te ra l los aná l i s i s de sendas inscr ipc iones ca r ias de 

e s t r u c t u r a B i s complejas, aunque de un nodo totalmente 

e s p e c u l a t i v o , 

I 11. Conclusiones 

A lo largo del presente cap i tu lo henos in tentado sentar 

las bases que nos permitan l levar a cabo el anál is is de la 

onomástica car ia . Solo en algunos casos tiesos ido mis a l l í de 

la simple constatación de es t ruc tu ras para procurar dar una 

explicación de c ier tas par t i cu la r idades , 

I I aná l i s i s rea l izado conlleva la i d e n t i f i c a c i ó n cono 

elementos onomásticos de un buen nO-nero de palabras, la 

mayoría de ellas procedente de las estelas f u n e r a r i a s de 

Henfis-Saqqara y o t ras de los g ra f i t os breves de d iversas 

partes de Egipto, Estos elementos se presentan bajo dos formas 

f lex ivas bien reconocidas: una, s in n ingún t i po de desinencia 

(normat ivo) y o t ra con una desinencia - I (genitivo). En el 

p r i s e r caso, la comparación se real iza directamente. En el 

segundo, basta con separar del tena )a desinencia -s aunque, 

cono vereaos en IV. 3, es posible que el vocalismo del teaa se 

vea afectado de algún modo. Ello no será especialmente 

re levante para el es tud io que llevaremos a cabo en el 

s igu ien te cap i tu lo . 
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III. f. IDEITiriCACIOM Dl LOS BLIMBMTOS OMOMASTICOS f 
TOPOMIMICOS 

Fijado un número considerable de valores fonéticos (cf. 
tablas en pp. 426 y **#* • • a l a n t e las bilingües y las 
alternancias traficas, y una vez determinadas en la medida de 
lo posible las es t ructuras de las inscripciones car ias ¡ais 
aprovechables, el paso siguiente es la identificación de los 
elementos onomásticos (y, en menor medida -come se verá-
toponímicos) que aparecen en las inscripciones, tal identifi
cación significa encontrar correspondencias entre los nombres 
propios canos en escri tura caria y aquéllos que conocemos por 
fuentes griegas. Dado que, como se vio en II.1.2, la topono
mástica caria basta ahora conocida (la de fuentes griegas) 
muestra evidentes relaciones de parentesco con la onomástica 
anatolia, parece licito el recurso en ocasiones a nombres 
propios anatolios no exclusivamente canos, tanto del segundo 
milenio (en fuentes cuneiformes y jeroglificas), como del 
primer milenio (en fuentes griegas y, en el caso del licio y 
el lidio, también en fuentes epicóncas). 

Además, los estudios de onomástica anatolia han avanzado 
bas tante en los últimos años, identificando temas que 
intervienen en la formación de nombres propios como elementos 
del léxico común het l ta o luvita, lo que permite trabajar con 
mayor precisión a la hora de aislar componentes en los nombres 
propios, en muchas ocasiones nombres compuestos o derivados. 

La identificación de onomástica servirá para confirmar la 
validez del desciframiento, ya que la suposición de que la 
gran mayoría de inscripciones car ias ocultan simplemente 
nombres propios nos obliga necesariamente a que el sistema de 
desciframiento propuesto presente como pruebas a su favor un 
elenco de l#cturas de nombres propios que encuentren buenos 
paralelos en la onomástica car ia de fuentes griegas. Como 
señalamos anteriormente, esta necesidad de comprobar la 
viabilidad de un desciframiento mediante la identificación de 
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la onomàstic» fu t establecida por Sundwall (1911) y na «ido 

empleada con mayor o menor fo r tuna por lot estudioso* mis 

••ríos. 

La identif icación s e r v i r ! también p a r a es tablecer los 

valores fonéticos a« algunos signos p a r a los que no han 

resul tado et i les ni las bilingues ni las a l t e rnanc ias g r á f i 

cas. Existe el r iesgo, s in embargo, de es tablecer una 

c i r c u l a n d a d en t re ambas consecuencias de la identificación. 

Dicho de otro modo, es posible caer en la tentación de forzar 

los signos para que salga un nombre propio que a su vez 

confirma el valor de los signos forzados para ta l comttido. 

Por ello, adoptaremos el s iguiente procedimiento: empezaremos 

por el estudio global de una se r ie de nombres que, a nuestro 

entender, comparten en su formación un mismo elemento léxico 

b ien a t e s t i g u a d o en la onomástica ana to l i a (III.7.i) El 

estudio de este grupo de nombres pe rmi t i r á establecer nuevos 

valores y asegurar otros, por lo que la sección en la que son 

t r a t ados concluirá con una tabla parc ia l de nuevos valores 

que serán empleados a p a r t i r de ahora. En segundo lugar 

analizaremos un nombre propio cuya identificación juzgamos muy 

impor tan te p a r a es tab lecer el valor del signo 0 (III.T.2). 

En t e r c e r lugar es tudiaremos el signo • a p a r t i r de 

algunos datos proporcionados por el valor de 0 (III.7.3). 

A continuación pasaremos a ocuparnos de aquellos nombres cuya 

identif icación con la onomástica ca r i a y anatol ia en general 

conocida por o t ras fuentes es d i rec ta (III.7.4). I n una qu in ta 

sección t ra taremos de los nombres para los que no existe una 

correspondencia exacta, pero que son analizables porque los 

elementos que los componen si son i den t i f i c ab l e s y la 

combinación de elementos es plausible, as i como de aquellos 

nombres en los que son reconocibles con segur idad (por 

comparación con o t ros de fuentes epicórlcas) elementos 
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formadores, pero sole parc ia lmente UII.7.5). I n un sexto 

bloque trataremos nombre» p a r t cuya explicación «s inevi table 

caer t n especulaciones, ya sea porque anden de por medio 

valorea poco claros, ya porque la relación que pueda estable

cerse con la onomástica ca r i a y ana to l l a ex i ja determinados 

cambios foné t i cos (I I I .7 6). 9« este modo» se pre tende 

establecer una gradación de n a t a l i d a d , aunque sub je t i va , 

sobre las ident i f icac iones propuestas. 

Por Ultimo trataremos brevemente los nombres egipcios en 

e s c r i t u r a c a r i a (III.7.7). 

• n la medida de lo posible se in tentará i r más a l l í de la 

simple constatación de equivalencias, en lo que quiere ser una 

cont r ibuc ión al estudio de la onomástica car ia en el marco más 

amplio de la onomástica h e t i t o - l u v i t a . Ello provocará que en 

algunos momentos nos mostremos demasiado especulat ivos. I n 

tales casos invi tamos a l lector a dar p r i o r i d a d a las simples 

equivalencias sobre las consideraciones teóricas a la hora de 

va lorar la importancia de los testimonios t ra ídos a colación. 

Sólo en los casos en que los elementos hayan sido ya comenta

dos en la sección 11.1.2 nos mul taremos a unas breves 

consideraciones o a l envío a d icna sección para e v i t a r 

excesivas repet ic iones. 
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IXI. T, I. LO« IOHBRBS I I -T«i€#-, -«V#if>-

Un c a p i t u l o especial merecen loi nombres que» en 

e s c r i t u r a epicónca, parecen p resen ta r un tema que en friego 

a p a r e c e bajo la forma -rußep- , -évpep- (y o t r a s 

• a r l an te s ) con d i fe ren tes temattzaciones. La razón para este 

estudio p a r t i c u l a r es que, de ser cor rec tas las propuestas de 

i d e n t i f i c a c i ó n que formularemos a c o n t i n u a c i ó n , é s t a s 

r e p e r c u t i r á n en la confirmación del valor de 9. C, a 

la p a r que p e r m i t i r á n f i j a r el valor de I, 9. 

•n la onomástica minoras i á t i ca de t r ansmis ión gr iega 

encontramos las siguientes formas: 

Apavßepos KPN § 86-6, car. , m. 

Mavdovißipos EPH § 656-3, c i l . , m. 

Ipnavévicpis IPH i 365-19, l i e , m. 

EpuaToßopis tPM I 355-30, l i e . , m. 
Eavév8cpi$ KPN S 1061, l i e . , m. 

IlepvevéuSepiS CPU S 1242-1 , l i e , m. 
Su c a r á c t e r independ ien te como elemento léxico viene 

r a t i f i c a d o por Toúpepis, nombre de héroe en Esteban de 

Bizancio s. v. «Ylanoi, I P « i 1566 y por Tvicpiooos, 

topónimo Helo (CON i 1378). 

Neumann (1961:86-6?) pone en relación a t r e s bandas el 

nombre Toúiepis. la glosa TÚBapis y la p a l a b r a 

luv. jer . tuwmrsa- "Wein, WemstocK*. Además acepta la 

h ipótes is de Bossert consistente en un proceso tuwarsa- > 

tursa- > g r . súpoos . 

En las inscripciones car ias de Caria y Egipto encontramos 

una ser ie de nombres al pa rece r es t rechamente re lac iona

dos: 

î / a - r - d . - 1 - b - f - r - s H 44 

d - t - 8 - b - r Th 48 «, Th 51 • 

R - s - a - i - 9 - b - r Th 46 s 

s-m-*-o-b-r-s 33* - JucRer-Meier 19T8 
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m-n-s-K-t»-o~§-u-b-r~s D if, I. 2 (TasyaKa)1. 

Ya hemos visto (pp. 437-430» cómo f y 9 a l terna
ban en la forma mdaÇn / mdaCn, bien atestiguada en las 
inscripciones de Saqqara. Por otra parte, la alternancia f 
/ • no es tampoco sorprendente; tanto las bilingues como 
los nombres estudiados en el presente capitulo confirman que 
t es o procede de una dental, en tanto que el valor dental 
de * es una de las pocas coincidencias entre estudiosos 
que propugnan d i fe ren tes desciframientos (levorosMín, 
Herigfl, Gusmam, lay), como se vio al t r a t a r las alternan
cias. Finalmente, la a l ternancia ent re ! y i también 
ha sido t ratada a pa r t i r de la variante m~w-t-o-n~s por m-ñ~ 
d-o-n-l en Saqqara (vid p, 441), Parece, por tanto, poco 
difícil suponer que los elementos que hemos destacado en los 
anteriores nombres propios son variantes de un mismo lese-
ma : 

- d - l - b - l - r 
- t -o -b- r 
- t -9 -b- r 
- t -9 -b- r 
- i -u -b- r 
Esta suposición puede verse ra t i f icada por al menos 

dos claras identificaciones: 
?/a-r~d.-i-b-f-r-s = Apdvpcpos IPM f 86-6, car., m. 

H-s-a-t-f-b-r s lavdvpcpis KPM i 106!, lie. , m. 

La primera identificación ya ha sido sugerida por Ray 
(1962b: 169), si bien este estudioso tropieza con la dificul
tad que plantea la equivalencia car. C (Ray <g>) s gr. 

1 Ante la ausencia de interpunción reproducimos la linea 
entera. 
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ê. Como hetnoi intentado demostrar, t i problema m resuelve 
gracias a la identificación realizada por nosotros del valor 
dental o cercano a dental de C y ©, Mis dif íci l es el 
problema que suscita la posibilidad de que sea un nombre 
incompleto. Delante da a-r-§~t-b-f-r~s sólo r e s t a un 
t ra to oblicuo que, cono señala Nasson (1970) as ambiguo: puede 
t ra ta rse de una linea de interpunción o el final de un signo. 
Sea cono fuere, la semejanza ent re la secuencia de la 
inscripción y el nombre cario de transmisión gr ie ta es 
demasiado grande coao para pensar que no estamos ante la misma 
palabra. 

La segunda identificación es, a nuestro parecer, aun más 
clara. Resulta especialmente persuasiva la equivalencia 
ks s gr. t. La ausencia de la nasal a n t e t 
tanto puede ponerse en relación tanto con nuestro análisis de 
III.?.4 -> Aliat , coao con las foraas Epnavdußcpis y 
EpuaToßopis, claras var iantes de un mismo nomure 

La identificación de los t res nombres restantes es mucho 
a i s difícil . En el caso de d-t-9-b-r, chocamos con un 
ejemplo mis de secuencia anómala d-t (cf. p. 459 y ss.) 
sin que sepamos bien qué representa (int o bien simplemen
te una pronunciación especial de la dental, con lo que la 
comparación con Tovßcpts serla directa?). En el nombre 
procedente de TasyaKa, topamos con la falta de interpunelón y 
con el signo P, propio del alfabeto de Cauno, aunque 
• amblen presente en la inscripción de Yaso 36"* a = Gusmam 
I960). Finalmente, s-m-*-o-b-r-s p r e sen t a la p a r t i c u 
laridad de -s (no -s), que tanto puede ser un sufijo flexivo 
coao de r iva t ivo (cf. quizás Tugepiooos). En cualquier 
caso, el inicio s-m- bien puede ser una variante de Eav-, 
con reducción Ms > s y con ausencia gráfica de la vocal (o 
bien valor silábico de m). En cualquier caso, la secuencia 
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« - • r e p r e s e n t a r í a b i t n t i g r u p o -vé-, como en 

MavdovPipos. Epuav«»vßcpis. l a v d v i c p i s Y rîcpwev-

ö v e c p i s • 

Si lo expuesto has ta ahora • • tomado en consideración, 

las consecuencias que d t ello s t d e r i v a n son b a s t a n t e 

importantes para el desciframiento del car io: 

1) A ca r io t, ú corresponde en griego una den ta l . 

Ps* o concuerda t a n t o con n u e s t r a i n t e r p r e t a c i ó n de dos 

bi l ingues eg ipc io-car ias que h a s t a a h o r a no h a b l a n sido 

tenidas en cuenta o hablan sido mal i n t e r p r e t a d a s por ot ros 

a u t o r e s , como con la a l t e r n a n c i a t / ú, que hemos 

presentado como resul tado posible de una coincidencia en el 

punto de ar t iculación (p. 44i). 

2) • a l t e r n a con t y d. Cabe, por t a n t o , 

asignarle un valor dental . Tal valor hab la sido propuesto, 

como se ha dicho, por diversos estudiosos desde perspectiva;, 

d i ferentes , pero has ta ahora los pr inc ipales argumentos eran 

su presencia t r a s nasal (lo que a p u n t a b a al grupo -nt-,-

nd-), su forma y su a l t e r n a n c i a con â (vid. p. 444 y 

MS.), Esta i n t e r p r e t a c i ó n r a t i f i c a el valor denta l de i. 

En lo que concierne a la a l t e r n a n c i a à / », el valor 

/ l / p ropues to aqu í pa r a el p r imer signo no supone una 

di f icul tad insalvable. Bien al con t ra r io , una oscilación en t r e 

/ d / (o un fonema parecido} y / l / no sólo está bien documentada 

en d i f e r e n t e s lenguas (cf. l a t í n olor / oâere o lâcry-

ma < gr. óónpvua) sino que encaja perfec tamente en una 

lengua que, como el cario, u t i l i za signos con valor den ta l 

p a r a expresa r l i q u i d a s (à, I) y que además posee una 

consonante l iqu ida que, a oídos griegos suena como id. 

Sobre es to y sobre las r e l ac iones e n t r e d i, J y 

r volveremos al t r a t a r el sistema fonético del ca r io 

(IV.1.1. f 5). 
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1) La t r i p l e a l t e r n a n c i a 9, i, V (s u), a 

la que hay que sumar la a l t e rnanc ia ya v i n a en t r e 9 y 

i implica que t a n t o 9 cono t t i e n e n un v a l o r 

cercano a u, t a n t o por el seguro valor u de v cono 

por la equiva lencia con i r . u. 

Ya en Ray (1982b), aparece 9 t r a n s c r i t o como <ju> 

(posible valor siiábico(!)) ( t r ansc r ipc ión a l t e r n a t i v a : <w>)2; 

Faucounau (1964) lo t r a t a erróneamente cono una v a r i a n t e de 

0. 

En cuanto a E, l ay adopta la t ranscr ipc ión de Masson 

(<é>), en t an to que Faucounau (1964) propone <i>. Esta Ultima 

posibilidad es admitida por Kay (1966) ante la forma EAAF-

*t*t» le ída por el E - d - a - r - m - e - i (D ?, H i l l r i m a ) . 

Hemos defendido anter iormente (p. 405) que en Hilánma, 

I ha de t e n i r un valor próximo a u (0, en n u e s t r a 

t ranscr ipc ión) , t a n t o por la p resenc ia de u en la forma 

griega como por la mis que probable identif icación de este 

topónimo con el que aparece como wallarima en fuentes 

cuneiformes. Dada la pecul iar idad del alfabeto de Hilärima 

(por ejemplo, t : X) hemos p r e f e r i d o , p a r a mayor 

c lar idad en la exposición, dejar has t a ahora en el a i r e la 

cues t ión de si E t e n i a un va lo r v en las demás 

va r i an tes alfabét icas . Las formas que nos ocupan suponen 

efectivamente hacer extensivo a todo el cario el valor cercano 

a u p a r a E. 

Cuestión d i fe ren te es si E del alfabeto de Hilárlma se 

co r re sponde a E de Egipto o b ien a • (ausente en 

Hilftrima y en el res to de Caria). Dicho problema afecta a la 

r e l ac ión e x i s t e n t e e n t r e • y E, y s e r á t r a t a d o en 

XV.i.l. i t. 

2 <w> es la t r anscr ipc ión empleada en Ray (1982a). 

525 



III. f. I. 

Al e s t u d i a r 1A d i s t r i b u c i ó n de t y d señalamos 1* 

relat ivamente a l t a f recuencia de «atoa dos signos a n t e u 

(pp. 453-454; p, 464). La confirmación del valor cercano a / u / 

de 9 y E, entonces ya suger ida , aumenta t i número de 

apa r i c iones de f y g a n t e una vocal de es te t i p o y 

refuerza la idea allí expuesta de que podemos es ta r ante una 

ar t iculación algo especial de las dentales ante / u / , lo que ha 

dado lugar en c a r i o al uso de los grafemas í y cf. La 

comparación con el licio, donde M procede en muchos casos 

de dental an te u o v puede ahora ampliarse s i pensamos 

que g r a f l a s como i-u y •-!> en el e p i t a f i o de TasyaKa 

y el fíale de bronce de origen desconocido respectivamente 

pueden ser g ra f ías a rca izan tes o a l t e rna t ivas , del mismo modo 

que en licio 1 (millo) encontramos t por l icio A ( termi

n o ) k: mil. tul -. l i e . ct>l ( < *d*i~). 

En el caso de la inscripción de TasyaKa, hay que tener 

muy presente el hecho de que es tá e sc r i t a en la var iedad 

alfabética del Sudeste (también llamado alfabeto de Cauno por 

la inscr ipc ión D 16), donde no es tá a t e s t i g u a d a la l e t r a 

9. Los inves t igadores han i n t e n t a d o e n c o n t r a r en o t ros 

signos peculiares del alfabeto de Cauno un signo que pudiera 

c o r r e s p o n d e r a o. t e v o r o s K m p r o p u s o v e r l o en 

P por r azones formales. Esta p ropues ta se ha v is to 

ser iamente deb i l i t ada por la concur renc ia de 9 y P en 

la nueva inscripción de Taso (38** a : Gusmam 1968). Ahora, 

el uso de * en el a l fabeto de Cauno a l l í donde o t r a s 

inscr ipc iones p re sen t an 9 (o C), nos lleva a pensar en 

la posibi l idad de que no tiene por que esistlr en el 

alfabeto de Cauno un signo equivalente fónicamente a 9. 

Su función pudo muy bien ser asumida t an to por * como por 

C (también a tes t iguada en este alfabeto) o por algún o t ro 

signo para dental. Ello puede deberse t an to a ana simplifica
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ciôn del Alfabeto COMO * lat particularidades dialectales del 
canillo frente al resto del cario, de acuerdo con las fuentes 
clásicas, 

Para concluir este análisis del grupo dt nombres en 
• - t t ibr - , nótese la g r a f í a §-i-b~f-r, con el signo 
vocálico i en t r e ^ y r . I l hecho de que en ios 
demás casos no aparezca ninguna vocal, que la que aquí aparece 
sea la misma que en la silaba anterior y que estemos ante una 
secuencia oclusiva • liquida inducen a pensar en algún tipo de 
epéntesis mediante copia de la vocal de la silaba precedente 
(cf., aunque en sentido inverso, iat. t a rd ío TereJbonlus = 
Tr*bomuM, español coronaste ~ cronista). Sobre la 
posibile existencia de de l iquidas y nasales silábicas en 
cario CÍO que supondría en este cato una forma básica -tu
tor), vid. IV.l.t i #. 

ante los resultados que arroja el análisis de estos 
nombres carios, es necesario ofrecer una propuesta de 
trasliteración para los signos cuyo valor ha sido determinado, 
asimismo la transliteración adoptada al estudiar las bilingues 
para 9 y C, que intentaba recoger el valor dental o 
cercano a den ta l de ambos signos (t, d, se ve 
reafirmada t ras el anterior análisis de las formas onomásti
cas. Aunque existan dudas sobre el seguro valor dental, 
mantenemos por t a n t o la t r a n s c r i p c i ó n t, û que 
facilita la comparación con la onomástica en grafía griega3: 

* Las transcripciones aquí propuestas son de carácter 
genérico y sin e n t r a r en consideraciones fonológicas muy 
precisas. Para * = d nos basamos en la correspondencia 
-m-t s -vé- en los nombres antes analizados. Para 
9 y i, la t ranscripción no recoge la par t icular idades 
de al ternancias de los signos con valor cercano a u. El 
problema del "exceso" de signos para esta vocal será tratado 
en IV4.1. I t. 

S2T 



XIX. T. t. 

Huevos v i l e r« !*s 

m s I s 0 l a y <«>. Fauconau <i> 

n t i ê • s w l ay <jtt>» <w> 

lit SI § s d l a y <t*>, <T> 

Valores confirmados: 

lit î c s d l a y <i> 

nfi i* 9 = t t»y <q> 
De acuerdo con este sistema, la t r a n s c r i p c i ó n de los 

nombres que hemos estudiado queda asi : 

? / a~r -d -u~b-ü- r - í M 44 

d- t - i f -b-r n i 48 •» TSi Si l 

K-s-a~t-w-b-r *Bi 48 • 

s-m-d-w-b-r-s 33* : JucRer-Meier 1976 

/ m-n-l-M-P-o-d-u-b-r-í/ D 15 (TasyaKaJ, 

* En el caso de £, seguimos ev iden temen te la 
t ranscr ipc ión propuesta pa ra este signo en el a l fabe to de 
Hürima (3). 
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