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I I I . f. f. LA SICUWCIA MffO T IL VALOR Dl 0 

COBO o c u r r í a con », p a r a «1 signo 0 no propusimos 

ninfön valor al e s tud ia r las a l t e rnanc ias gráf icas en las que 

se vela implicado. Ello e ra debido, en este caso, al hecho de 

que, aunque e x i s t í a un ejemplo de a l t e r n a n c i a de D con 

a (p. 43t), h a b l a dudas sobre el ve rdade ro c a r á c t e r 

fonético de la a l te rnancia . 

Por o t r a p a r t e , la proximidad e n t r e a y 0 e n t r a b a 

en conflicto con la equivalencia que KowalsKi (1975) y Ray 

(1961, 1962a, b, 1967} p r e t e n d í a n es tab lecer e n t r e 0 y 

egipcio 1 a p a r t i r de la b i l ingüe NY I (Ka . AAfAOfN, 

I b : AAFeotN s eglp. Prim} de donde su t r a n s c r i p 

ción <j> -por consiguiente un signo v i u d o tanto para la vocal 

/ i / cono para la semiconsonante / j / ~ . 

Ante es tas evidencias c o n t r a d i c t o r i a s , hemos p r e f e r i do 

suspender has ta el estudio de la onomástica todo juicio. 

Anunciemos de en t rada que no creemos que el es tudio de i s t a 

pueda suponer la resolución de f in i t iva del problema planteado 

por 0, si bien la forma que analizaremos tal vez cont r ibu

ya a o r i e n t a r mejor la investigación del ci tado signo. 

I n la i n s c r i p c i ó n MY D a p a r e c e una secuencia 

A«?FQ#VQ. Masson-Yoyotte (1956) lo en tend ían como una 

única palabra, pero el nuevo mater ia l procedente de Saqqara 

aconseja a i s l a r al f ina l un elemento u-Ql» con lo que 

Ä6VF0® no es sino un simple genit ivo en 9 de un nombre 

de p e r s o n a llifFQ-2. 

1 Cf. u-0 precedido y seguido de i n t e rpunc ión en M 
20, M 3». Se t r a t a de una de las va r i an t e s del conocido 
segundo elemento u-p-0 mencionado supra y anal izado en 
XIX. 6. Téngase en cuenta que la inscripción MY D carece de 
i n t e r p u n c i ó n . 

2 I s t a segmentación es adoptada t an to por Meier-lrügger 
(1979b; 132) como por Ray (1962b: 190). 
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III. T. t . 

Pftucounau (1964), laywid© de acuard© con l a y «p-e-M~r-j», 

compara acer tadamente es ta t o r n a coa «1 antropónimo ní-

ypTis (IPM § tSSS-6; Lid ia , Ca r i a , Lic ia , Pis ldia) . Esta 

comparación puede a f i n a r s e aún Mis s i s t a t i ende a la 

e q u i v a l e n c i a a q u i p r o p u e s t a • = i ( f r e n t e a Pay-

Faucounau <e>), y se tiene en cuenta que está documentada una 

v a r i a n t e Tîntes, de modo que la correspondencia e n t r e 

â f f l - (: p - i -K- r ) y n u p - puede l l egar a ser exacta. 

Aclarada, pues, la segmentación de pa l ab ras en la 

inscripción MY :•» con el consiguiente aislamiento de un nombre 

p rop io Atv>n, la a l t e r n a n c i a A / 0 puede v e r s e 

confirmada también en este caso si se acepta una conjetura de 

Masson para la inscripción M S: en este inscripción puede 

leerse con c lar idad una secuencia €?f*®*i precedida de un 

signo inic ia l dallado para el que Masson propone una lec tura 

1. Evidentemente, ex is te el r iesgo de una argumentación 

c i r cu la r mis que dudosa: constatamos que A a l t e r n a con 

0 en un mismo nombre t r a s r e c o n s t r u i r la inicial de uno de 

los dos ejemplos a p a r t i r de la comparación con el otro. Sin 

embargo, a favor de una lec tura l«ffA#+i hablan de un lado 

la presencia de la secuencia in ic ia l i f f en o t r a i n s c r i p 

ción de Saqqara (M S: Ä8VAFN<D, en la que se apoya Masson 

para su conjetura) lo que refuerza la plausibi l idad de un 

inicio de este tipo, y de otro, el hecho de que una letra como 

â se a jus t e per fec tamente a los r e s to s de t r azos que 

quedan del signo dallado (cf. fotografía en Masson (19T8: itm. 

Vil), Finalmente, cabe seña la r que Masson no actúa , al 

r e s t i t u i r A, condicionado por un a fán desc i f rador . 

I n to rno al nombre íliyp^s, ^ale la pena llamar la 
a tención sobre la no t ic ia f a c i l i t a d a por Pelieno (Polyain. 
VII.3) sobre un car io del mismo nombre, a l iado del f a raón 
Psamitico I -bajo cuyo r emado llegaron jomos y c a n o s a 
I g i p t o - (cf. W. Aly, MS XX col. 1311). Tal no t i c ia 
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III. f. a. 

confirma ei us© de este nombre e n t r e loi mercenarios ear ios 
llegados a Egipto 

Ei n o m b r e li YP%% (Iïi*#^sî. y t a m b ü n muy 

posiblemente ia forma c a r i a UffD, e s t an cons t i t u idos por 

un solo elemento l i n e o que aparece acompañado de sufijos o 

bien en composición en otros nombres propios minorasiiticos» 

todos ellos procedentes de la zona meridional (Licia y Cilicia 

especialmente) : Ihypau-tç IPM § 1255-1 (Licia) , îîtypo-

lios IPM i Í255-? (Licia), líiypai»,va$ IPM | 1255-3 (Licia; 

segundo elemento: < muwa~), ïîiypaots IPM S 1255-4 

(P l s id i a -L ieaon ia ) 3 ; Ipwiyp*i$ KPH i 358-1 (Licia; p r imer 

elemento s i n duda ep- < ap- como Ap-év|tpo$ cf. 

III.T.i), KoCaviypams i 64?~2 (cf, Ko(v)Ca-wcas IPM i 

647-4, 5, con segundo elemento -piy»), Pwiiypeiits IPM 

I 1334-i y PvuPiypetus IPM | 1334-2 (ambos de Cilicia; 

p r i m e r e lemento < Ru(nt)-, v id . 11.1.2), £ov0iypam$ 

IPM | 1456 ( I s a u r i a ) , TponoiiPiype^ts IPM S 1512-26 

(Cil icia; p r i m e r elemento < Tarhun-, vid. II.1.2). 

De aceptarse esta a l te rnancia , creemos que el valor que 

mejor se a jus t a a 0 es e, va que es el único t imbre 

vocálico mis cercano a a para el que no hemos encontrado 

afln un signo en cario. Tingase en cuenta que la transcripción 

de Ray (0, con valor vocálico en la mayoría de los casos, 

como el propio egiptólogo inglés señala) cuadra en un sistema 

donde i e q u i v a l e a e. Por el c o n t r a r i o , noso t ros 

defendemos que € t i e n e un valor j (y, en consecuencia, 

1 r J"), por lo que el "hueco" en el sistema vocálico 

lo c o n s t i t u y e e. 

Queda como d i f i c u l t a d el ya mencionado caso de ia 

3 Dudoso: lïîhKptïOis KPM i 1255-5 (Panf i l ia ) : cf. 
observaciones de Zgusta (IPM: »28» n. 164). 
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III. f. î . 

b i i i n g w t WY I (egipci© Prim, c a r i o AAfâifM, 

AAfKKN. En i s t« s« dan dos c i rcuns tancia? que de en t r ada 

parecen apoyar la i n t e rp re t ac ión de l a y a favor de 0 -. 

j / i: la p r e s e n c i a de i en la t r a n s c r i p c i ó n 

egipcia del nombre y ia colocación de 0 e n t r e dos signos 

v o c á l i c o s , 

La p r i s e r a cuestión es competencia de los egiptólogos. 

Mosotros sólo podemos observar que en Mason-Yoyotte (1996:43-

44), cuando se discute cerno puede r econs t ru i r s e el nombre 

c a r i o r e p r e s e n t a d o por Prim, se supone que 1 puede 

recoger t an to j como a y se ba ra ja una forma como 

"ncpaiios, donde no ex i s t e una vocal o semiconsonante / i / , 

/ J / que se corresponda a egipcio i. acogiéndonos a la 

ëuctorltas de un egiptólogo renombrado como el coautor del 

l ibro (Jean Yoyotte), puede suponerse que una correspondencia 

l : / i / , / J / no es ob l iga tor ia* , 

La segunda c i r c u n s t a n c i a -colocación de 0 e n t r e 

vocales- p a r t e de la suposición de que I equivalga a e 

(<«> en el sistema de t ranscr ipc ión de Ray)5, Sin embargo, en 

p. S2S hemos defendido que este signo tiene un valor cercano a 

u (0 en n u e s t r a t r ansc r ipc ión ) . La forma r e s u l t a n t e p-

a-r-a-e-Q-m (en MY la) , puede ana l izarse como compuesta de p-

a - r - a (cf. üapauoowiáos / Yoowiéos) más un elemento e-

0-m, con un diptongo e-0- análogo al que encontramos en el 

antropònim© car io de fuentes griegas 2wapeváiyo$. v i s t a de 

este modo, una secuencia - a - e -0 - no r e s u l t a excesivamente 

* S. Pérez Orozco, buen conocedor de ia lengua egipcia, 
nos señala asimismo (comunicación personal) que i puede 
a lud i r en este caso simplemente a la presencia de una vocal, 
no necesariamente / i / o la semiconsonante correspondiente / j / . 

5 De hecho, Hay (1966) se mues t ra favorable a la 
p ropues ta de Paucounau (1964) de que I es tá más bien 
próximo a i. 
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III. T. t. 

Esta i n te rp re tac ión de O COMO un signo para un fonema 

cercano a a (#) permi te además t r a t a r COMO un fenómeno 

de ümple a l t e rnanc ia fonét ica u-p-0 / u-p-a ( f r e n t e a 

in terpretac iones morfològica* cono la de l a y 1962b; v i d . p, 

436). Bate ul t imo caso parece apuntar a que 0 representa 

q u i l a s una vocal a medio camino en t re # ? a, como 

ocur re con Ucio #, Compárese además la v a r i a n t e *Yo-

0€lé«tAO$ de Yoooàdwiios, ambos nombres c a n o s . I n 

nuestra iden t i f i cac ión de elemento« onomásticos veremos otros 

posibles casos que avalen este valer a p a r t i r de una corres

pondencia c a r i o 0 t gr , a. 

I n conc lus ión, f i t a es la nueva equ iva lenc ia que 

proponemos : 

n i 2T 0 : e ( t e ] , [a ] ) Ray <j> 
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HI. T. S. IL VALO» DIL 1I4I0 « 

Un «Uno al qua ni lai bilingues ni las alternancias 
trafic«« ban pcrailido asignar un valor M • . 

Desde Sate« a ••voro·Kin o ausnam, la analg ia 
eon gr. • na conducido a asignarla un valor dental 
ith\. II propio iay pmtsim, qua tasipoco lia «ncontrsdo 
•n las bilingües nodo alguno da justificar convincentemente al 
valor 4* asi« signo1, adopta on asta easo una transcripción 
<th>, <#> • intont« raalisar algunas identificaciones, la 
•«yorl« d« «lias poco claras. 

Parce« qu« el valor dental de • puede vars« ratifica
do por la comparación d« dos formas, comparación salo 
realizable una vez qu« henos atribuido a 0 un valor • 
y bamos constatado su proximidad a a. f« trata de la forma 
alo«««« : p -x -e -e - s -h - i de N ÈË f r e n t e a 
au? s p-à-a- | Ab. sabe w <y p-à-a-|-c AS TT S>. 
La dificultad radica en qu« bar qu« «captar la existencia 
simultanea de dos alternancias: t / t y s / e. Adeaás. 
•1 becbo ue qu« «1 sonido en cuestión sea «1 qu« ocupa la 
posición final supon« qu« existe la posibilidad de qu« «1 
nombre est* formado sobre el SJISMO tena pero con diferente 
sufijacion. La «xist«nci« en fuentes friegas de un nonbre 
cario Ociemos (IPI | 1234-2, cf. adenAs OCÜCCMS SPI 
i 1234-3, ücicKws m 1 1234-4) viene a enturbiar aun Bis 
la cuestión. De hecho, son éstas las for nas qu« utiliza Ray 
<i962b) «n comparación con á\IAO, partiendo de un valor 
velar de o. Existen solucionas alternativas, qu« pódenos 
sintetizar en las qu« considéranos las Bis aceptables para 
•vitar llevar la discusión ad nauseam. 

1) • «s sin Plenen te una velar, por lo qu« p-x-e-
• equivale a Ociados. In tal caso, piaf puede sor 

* l o obstant«, reçus rd«se su interpretación de la 
bilingue NT M, qua nosotros henos descartado. 



I l l* T. 3. 

una variant« fonética (con f con un valor cancano taabién al 
••lar, por tanto palatal o »laular) o aorfológica (sufijo 
dantai, con lo qu« la foram no «atarla atestiguada an gri«go). 

2) • «a una dantal. La alternancia antra aabas foraas 
cariac as puraaanta fonètica y la coaparación con B«ié*iso$ 
y daaá» 4a una u otra foraa eplcórica no mm acortada o •• 
acortada sólo parcialment« («n cuanto al posibl« "t«aa" p-
k - a - ) . 

S) • ocupa «1 lufar qu« «n (I) atribulaaos a © 
(palatal o siailar). La comparación as poaibl« sólo antra p-
k-e-#- y noénicoç. salvo qu« a« adaita algun tipo 
da prooaao fonético qua peralta incluir taabién a la foraa con 

La priaera solución «a la qu« no« paraca aanos convincen-
ta, dado qua, coao vertaos a continuación, una faallia de 
noabres carioa en los qu« • «ata lapllcada encuentra una 
aejor explicación al s« coapara con foraas griegas con T 
que con algun tipo de valar. 

A favor da la valaridad de • Hablarla la bilingue NT 
M si a« pudiera coaparar a-v-r-i-s-h-i con «1 nombre no 
egipcio qu« aparece en la part« jeroglifica (IRR). Sin 
eabargo, ya heaos visto las dificultadas qu« antrata la 
genealogía dal titular de la inscripción. 

Quedan por consiguiente la« opciones (2) 7 (3), cuya 
diferencia no resulta especialaente relevante. Optaremos por 
(I) da aodo provisional, transcribiendo • aadiant« t, 
tanto por siaplicidad (la opción S supon« asignar un valor 
poco definido al signo) coao por analogía con «1 valor en 
griego (aunque éste aaa un criterio discutible). 

A favor dal valor dental da • M puede aducir una 
faallia da noabres carioa da fuentes epicórlcas: 

*-r-#-tt-#~« N I f 
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III. f. i. 

a-r-a-u-t-s-li-i II Si 
J-r-t>-«-# "la1 * Ou»aani i t f i nt 1 
• - « - • - i M f 
Lo« tres priaeros son sin duda foras« coapuestas cuyo 

»•gundo eleaento es «1 Bisa» qu« aparece co«K) teaa tínico en «1 
cuarto. Ist« eleaento» leído t-u-i-, puede relacionar«« coa ti 
noabre feaenino Tu-tu-bá-is-su, que aparece en una 
inscripción en acadio procedente de Borsippa r de la época de 
Darlo I acoapaftada por el étnico Arar*«, esto es, "cario" 
(Bilers 1940: I9Ö-20O). 11 propio t i lers ponia en relación la 
priaera parte del noabre con un eleaento seaejante en foraas 
de la onoaastica anatoua del segando alíenlo, Istas foraas y 
otras pueden encontrarse en Laroche LIM; Tuttu (LHH nt 
1394), Tuttufwmtm (LIM nt 1395). Tuttuwani (LIN nt 
lit«) -citadas por l l l e r s - , Tuttuwansa (LIN nt 1S97), 
Tutubiii (LIH nt 1393; de espacial laportancia por el 
parecido con el segundo eleaento de Tu-tu-bi-i«-«u) y 
Tuttuwaili (LIN nt 119«). 

In lo que concierne al carlcter de este prlaer eleaento, 
Laroch« «efiala que en TutturaiU puede reconocerse el 
topónlao Tuttuwa seguido del conocido »ufi.io foraador de 
étnicos en hatt l -JJJ- (Laroche LMH.251. 273). Nada dice 
de los noabre« restantes, aunque no nos cabe ninguna duda de 
su pertenencia a una aisaa faailia (si bien no necesariaaante 
foraados sobre el topónlao, que a su vea puede proceder de un 
e leaento léxico 'tuttu(wa)-). 

Cabe sancionar otra faailia de noabres anatolio« del 
segundo alíenlo, formada sobre *Tuwata/í-, un posible 
teónlao (Laroche LHH:292): Tuwatl (LIH nt 400), Tuwatta-
MiU (LIH nt 405). Tum altana ni (LIH nt 404). etc. Dado 
el conocido proceso u n > u, es posible que este 
eleaento esté eaparentado con el que encontrado« en los 
noabre« del segundo milenio mencionado« afts arriba y, en 
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I l l * T« 1« 

cualquier cato, •• oir« buen candidato para cario t-u-t-. 
Procedan de «no « otro tt»a anatolio, loa noetbres canoa 

pueden aar perfcctaaianta analizados: aientras t-u-t (M 9) 
presenta, coa» se ha dicho, al taaia puro» an a-r-t-u-t- (M 35, 
H 3«) nos las veaws coa al tlaaanto mrO- (al aisao qua 
haaios visto t*nto en p, M, recuérdese p, ej, Apuoas < 
Arm-muwm% cosió an p. Mt al hablar da a-r~d-«~b-a~r-| 
ocupando la priawra parte dal noaibre. 

MAs difícil es al caso da i-r-t-u-t2 ; o bien sa la« 
i y se adaite una alternancia con a (él Míenos de ¡Ante 
de r), o bien se corriga la lectura da Oussiani (iffft) y sa 
laa ir tut - , coa Ir- coaio prisier eleaento (vid. III.7.5 
• a r - ) . 

In conclusion, el carácter dental de • , sostenido por 
otros autores a partir de su fora» análoga a gr. i, se 
puede ver apoyado por la interpretación afts slaple de una 
alternancia (p&et- / piat », y por el reconoci
miento de nn eleaento foraador de noabres propios en la 
secuencia a-u-t-. Esta identificación de valor no tiene 
evidentemente la solidez de otras, basadas en la concurrencia 
de datos de las bilingues con datos de alternancias gráficas, 
pero nos parece provisionalmente aceptable. 

2 Cf. análisis epigráfico en p. ÈM y análisis de las 
alternancias en p. 439. 
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HI* T» O» 

à. AimOfOOsmt f t. «rill; | 1 feit, »r i«; | 1. 
«rilo«; I t bit. «r io« | J. ari««; I *• **«*t I * lU»|wbr; 
1 «. lohsl; | f. Btnorl; | 6. a«M(; | 9. »¿Arm, pilir«; I to. 
p ikra (fl« pikara; f n, pnuaok. pun«iol; | i t , 
iaruioài | if« lonuri; I 14* uktMu. tiktsu; 1 19. 
«loa» «lea¡ | i t . « l i a i , « l i a | . ». Topolinos, i 
If. k l iara. C. 1T1IC08: | 1«. «lar s ix 

I l. a r m (Afè«<): 
loa. a-r-1-i-i Ab. I« W, a -r - tu- i - i II iO 
Gen. a-r- l - i - l - s M l, M 7, N 40. 
Ya desde Ray (1981) identificado con Apuoois (poto a 

la transcripción á por <d>). Cf. Faucounau 1984) 
gr.; Apxioois (carlo, m.; EPI 95-1); Apuoiç (carlo, 

Para una 

I 1 bi t . a r U i (Ai*««) 
Horn, a - r -1 - i - i •« Si 
Posible alternancia gráfica dol anterior, 

interpretación alternativa, vid. III.«. | li. 
In N fO, una integración a-r-lll-l-i ot igualmente 

posible. 

I f. arllosi (APAtON) 
Gen. a-r- l - i -o-«-t N i t ; 
Variante gràfics: a-r-1-I-oC II l (amy probablotionto 

s a - r - l - l - o - ( »)) . 
Comparación directa con ApUwuos on 

pronta). 
Adlego (on 

*Con (->) so re au te a otros nombres 
sección, i n cato de que la sección no 
especificará ésta. 

on la Bissa 
la aisaa, so 
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III. f. 4L 

fr. ; Apxi«iio$ (carlo, • , IPM 95-3) 
labra |l y fc Aabos noabras derivan sm duda dt una raíz 

arJJ-. favorotkln (1966: 253) incluye aquí pls idio 
Ihycpiwuos (EPI I 1253-1) F «©apara ni t#aa arla / i-
con lidio arl ill- •propio", 

Craaaos «in« hay qua traer a colación taabién los 
topóniaos Apuooos (Caria, 101 95-2) y Apicua 
(Capadocia 101 95-1). Zgusta EOI (a. v. Apxaia) recuerda 
•1 teaa luvita arla- an al noabra de aontala (en fuente* 
cunaiforaes) ârlamâa. Un origen toponlaico casa bien con 
la foraa Apiíwuos, para la que M puede suponer un origan 
*ari¿-iia« con ti inf i jo het i ta -usan (var. -umna,-
umma y otraa) foraador da étnicos (Friedrich HB:34, ai; 
Laroche LMH:255-259). cf. Suppllulluma (< suppi-
luliya- -estanque sagrado"). Esta análisis no es incompati
ble con la coaparación con el lidio por parte da «evo-
roiKin. Aftadaaos finalaente al noabra propio Arlawizzl 
(Laroche LIH na 130a). 

I i bis. arloa- (AfSON) 
Qan. a-r-I-o-a-s N Ja. 
La relación antra asta foraa y a-r-1-I-o-a no está clara. 

Puede tratarse de una variante fonética de asta noabra, y a 
tal posibilidad contribuya al hacho da qua <l> quizás 
raprasanta un fonaaa /J/, por tanto una palatalización de <l> 
puade astar an Juego. 

Por otra parta, a l iste junto a APXIO(OHS un noabre 
cario Appiois (EPI 106-1; var. tAJppioois EPM 106-2), 
por lo que no ma descartable una foraa «Apptwuos frente a 
Apxvwuos- Esta explicación, en cualquier caso, aa 
totalaanta coapatlble con al hacho da qma asteaos anta un teaa 
arii- qua aparaea bajo la variante appi- o a CarJiJ-
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III. f. • . 

•a algunas ocasión«*. 

I S. a r i a o (APfAli 
Gen. a r- t -a-0-¿ N 1«, 
Coapar««« «1 noabre carlo ApTaos. conocido ahora por 

una inacripelên de Taso (Púgiles« CarraicUi 1965(66). COBO 

Miala PugUaa« CarratclU (ibid: lit) , nada lien« que ver con 
•1 noabr« 'APTOS (Zfuata EPI I 10t-lt) , considerado 
griego, 

Bste nuevo noabre cario aal como la foraa epicòrica que 
estaaos coaentando pueden ponera« laabién en relación con «1 
noabr« cario ya conocido Aprnvuos (Zgusta EPH | 109), 
donde quizas sea posible a i s l a r u» e leaento 'arteu-
coaparable a nuestro artco. La relación d« APT*IUUOS-

f, por extensión, de APTOOS, srtso- con «1 grupo de 
noabres carlos de Zgusta EPI | no (ApTvaoois. Aptvaoois. 
Aprvoois) es muy posible, pero no segura (cf. Zgusta 
ÍPM:103). 

I «. Kbos (VOM) 
K-b-o-s M 16 
Sin duda «1 aejor parálalo «a Eflwé^s. noabre cario 

(EPi | 567-1, a.). Cf. l a a b i é n KPovdiaoois. igualaenie 
atestiguado en Carla (EPI | 566, a.). 

II f inal en -a encuentra una buena explicación si 
partíaos de *lbo(n)t-s > Kbos. i « tratar la entonces de la 
desinencia de noa. ag. en -s conservada en loa lemas en-
nt, frente a su calda en los deaas teaas, exaclaaente al 
Igual que ocurre en a i l lo y líelo. Cf. Heu bec K (1966) para el 
irataaiento d« las sibilantes en «atas lenguas y en lidio. 

• e v o r o s k í n (1965) s u g i e r e v e r en E t # 4 -
minoras. Jtowad«-. Quista pueda pensara« taabién en h e t -
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luv Mapa- •rto· . Cf. llei© Mtoai- "irrigar" y 
algunos topóniaos anatollos que eapiezan por KotSa- (Lebrun 
1963: 6S-M). H u»o de t i le tea« ñapa- «il nombre« propios 
••ta bien docuaantado on composición eon -xitr. Hapax l-
tJ (Ha-pa-LÔ): Laroche LIM ne 266; luv. Jar. Hapa(t)-
MIT-i (Meriggl HHQ. p. SI). I l uso dol sufijo -«at pur« 
croar un derivado a partir de un nombre está Man atestiguado 
•n la onomástica hetito-luvita (cf. Laroche LIH; Sit). Por 
tanto» crecaos posible que Kbos y l§t*#<ts procedan da 
una forma *Hapant-. 

•ata esplicación no as lncoapatlble, an nuestra opinión, 
con la que damos para «Hat y variantes (-> fkllat). consistan-
te an propugnar -f < -nt, Laroche (LIH: 326-329) recoge 
dlfarantaa nombres hetlto-luvitas an -(a)nxa y -(aínda, 
-(ajnta, -(a)nti-, -(a)ndu. Anta las formas Zidanza y 
Zidanda, variantes para un aismo personaje histórico, 
sálala lo siguiente: "La variant« Zidsnda r Zidanta (...) 
suggère l'idée que la "suffixe" -ansa-, inconnu da la 
grammaire anatolienne, serait une altération phonétique de-
anda/-anta. Mais on ignore les conditions précises de cette 
asibilation." Qeorglev (1966) propone una solución morfoló
gica: Zidanxa, segon su análisis, mm al noainativo (-ansa 
s -ant-s) y Z id anta (-anta s -ant» el vocativo de un 
aisao paradigma. Dado qua an hetita paraca habar habido un uso 
promiscuo dal nominativo y vocativo da noabras da persona 
(coao ocurra, tal coao recuerda Qeorglev, en latín tardío: 
Leli Silvan* por Laelius S Uva nus); una y otra forma 
derivan da uno y otro caso). 

•ata explicación dada por Qeorglev (iota) puede aplicarse 
al caso que nos ocupa: 
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Kbos < eCboat-a < •H·pant-»2 (no«. ) 

«11«| < •Ull*(n)t < «Valliyant (voc. } 

Para «aorgiav, «ate tu fijo -»ni- alrva para craar 
hlpocorlsticos (diminutivos). 

Una explicación alternativa puede consistir en suponer 
que ullat procede de la tematización mn vocal de -at. Is 
bien sabido qua las lenguas del irupo Invita han tendido a 
convertir en testas vocálicos los teas s consonanticos d« Bodo 
que, en llcio, la mayoría da astos son tesias an -1 y, an menor 
•adida, an -a. Si suponemos una tematisaclôn del tipo 
mWmiâyëat -> *v*Ur*nt"i- {procaso bien conocido, cf. 
los e ien píos dados anteriormente al citar a Laroche LMH:320-
129) y, en cario, una posterior calda (o ausencia trafica) de 
-i, nos encontraremos anta un nominativo aslgmatico úliat, 
frente a la conservación excepcional da -a en un tasa an -nt 
(Kbos), exactamente lo que ocurra an lie i o, ai exceptuamos la 
calda de la vocal tematizadora. 

Un grava problema nene planteado por la extraía 
colocación da asta palabra en la inscripción an qua aparece. 

N IS i - d - u - s - o - i H-b-o-s i -a-m-s- t - i Cf 
Dado que puado mr también un adjetivo o aposición a 

tgusoà, resulta intarasanta mencionar la relación que 
•evorolkin (1977: 117) establece entra K$vêm y la 
palabra milla Xbtúix "caunio" (adj. Xbídssr, 
cf, l icio Xtide •Cauno·). Por alio no hay que 
descartar qua estamos anta un étnico qua aluda a la ciudad 
caria de Cauno. En tal caso, -s podría ser un sufijo formador 
de étnicos (¿cf. l icio -*i?) 

c Usamos al tama tmpm- da forma puramente convencio
nal. 
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I t . Kêatvfer- <?•*•*»•) 
loa. H-s-Ä-f-w-fc-r Th #ê § 
Ta comentado en 111.7t: comparable al antroponimo Ucio 

t«i»é*i§€#ts (KP! | iOfti). Destaca la ausencia de 1« 
notación dt 1« naaal antt consonant«. 

| 6. l e n s i - (A9*Mi) 
Q#n. l -w- i i -a- i - i H 1§ 
Identificad© por Adieto («n prensa} con al conocido 

nomtore carlo Avttts, nombre del paârt de Merodoto, niara 
(1935, 1940} ha puesto an relación con tete nombre el que se 
encuentra en un testo acadio del s, VI procedente de Borsippa. 
Aparece allí un individuo llamado Lu-uk-su, curo étnico 
correspondiente ea Kar-sa-a-a (karsa), Justo la forma en que 
son llamados los canos en acadio en las inscripciones 
trilingues aqueménidas. Cf, Hassan (1975*. 409). 

I 7. msnori (ttMtOfi) 
flan, m-s-n-o r-i-s MT D, N «O. 
Una de las consecuencias afortunadas de la lectura f 

T coso a es la identificación de este nombre con el 
nombre propio típicamente luvita Msssanaurs (de msss-
*ni~ •dios* f ara- "grande*) que aparece además en el 
topónimo cario Haooavwpaöa « 'Massana-ura-nt-). 

Identificación ya propuesta en Adiego (en prensa). 

I o. mosat (NtMAÇ) 
Oen. m-l-s-a-i-s *. n-i N se. 
Teniendo en cuenta que { aparece reflejado en griego 

mediante una dental, esta forma, puede compararse con el nombre 
propio lidio Movoar^s (EPI I 9oTa, m.). A su ves, ambas 
formas parecen variantes del nombre que en pisidlo aparece 
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como HouonTa (EPI | 907-i) y Moa^Ta (EPI | 907-2) y en 
zona clllela como Hwoiras (EPI | 1004). 81 se acepta dicha 
»rinidad, todos ellos derivan del nombre propio l u / i t a Muwa-
xítl (Muva-LÓ en grafía cuneiforme), Laroche LIH n i MO, 
compuesto da muwa- "fuerza, semen* y Mití- "hombre". 

In todos los ejemplo* citados (incluido el cario) tenemos 
el tratamiento de reducción del grupo uwa en u. Para 
It presencia de a por i en -sat y en l idio -OOT-
f%%, cf. TIovaoaT^s (pis.) « *Punm-Mítí, cf. Puna-
nuwa), Ovoaoarvts (pis.) (< • U ppara-z íti, cf. 
Ovwpaonras (ell.). In ellos aparece como primer elemento 
el teónimo úUp(a)ra, como en U p para-mum a, vid. Laroche 
LIN: 292). 

I 9. piKk'a. piKre (A8VM, atffO) 

Gen. p - i - R - r - a - s - h i M a 
den. p-i-K-r-e-s MY D 
Ya comentado en III. ?. 2 {-. IhypiS. n«p*is). 

I 10. pikrm (?). piKarm <*g??ti, AifAftt 

Qen. p - i -Jc -r -m- i -h - i «M 32; 
Gen. p-i-K-a-r-m-s N © 
La inscripción M 32 ofrece una forma p-i-l-r-m-s, paro 

creemos que, dada la existencia de la forma p-l-K-a-r-m-i en 
N 6, A puede ser una V invert ida, Justo al contrario 
de lo que ocurre en -> III.T.5. i a r ü l i a i 3 De cualquier 
modo, piKarm- puede compararse directamente con los 
antropOnimos l í e los Ihypams (CPI f 1255-1) y Diypauos 
(EPI | 1255-2). La posible forma plkrm- avalarla el 

3 Ray (1982h: ta?), leyendo p-a-d-r-m- (con A s 
d), compara acta form con l í e l o (eplcorico) Padrá-
ma (EPI i UM). 
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carácter silábico de r , con vocalizaciones d i f e r e n t e s -por 

âelante en cario, por d e t r á s en las t o r n a s l icias-. Vale la 

pena t r a e r a colación el nombre propio p i s id io Iliycpxwuos 

que, de p r e s e n t a r el mismo t e n a cono pr imer elemento, 

a p u n t a r l a a una vocalización por delante, como en pikarm-. 

Recuérdense también los d ive r sos a v a t a r e s del teónimo 

Tmrñun- en la ononás t ica ana to l i a (pp §í~§ft). 

niypams. n.ypauos pe r t enecen a la misma fami l ia 

que nivpis / Ih*p*i$*, Lo mismo puede dec i r se de las 

formas car ias aquí comentadas 

f i l . pnusoà, punttsoà (A?v®01, AV?i#oi) 

l o a . p - n - u - s - o - k M il 

Gen. p - u - n - ü - 1 - o - à - é M t j . 

Otra consecuencia de la l e c tu ra del signo f Y cono 

n. No existe duda alguna de que se t r a t a de dos va r i an te s 

del mismo nonbre. Conparado en Adlego (en prensa) con el 

nonbre propio car io en fuentes fr iegas flovvoowAàos ( I F i S 

lim). 

La forna griega ya ha sido analizada en p. 86. vinos 

allí que los dos elenentos que conponen el nonbre son claros. 

II segundo (gr. 'YoowUoç y v a n a n t e s ) se encuentra por s i 

solo o en composición también en fuentes e p i c ó n c a s (-> 

usox-, uso!-); por o t r a p a r t e , ya se señalé que el 

p r i n e r elenento presenta en la ononás t ica cuneiforme dos 

fo rmas a l t e r n a n t e s : Pune- (por ejemplo Punêmuws 

* Houfink Ten Cate (1961: ifíj . fcste a u t o r ios hace 
proceder de Pihrm * a i / a . Sobre pihrê, cf. p. «2, El 
sufijo - « j parece ser luvi ta , pa r t i c ipa en la fornacién de 
nonbres propios y ha sido puesto en relación con el sufijo 
homónimo fornador de par t i c ip ios en luvi ta (HouwinK Ten Cate 
19©!: 161-182). 

548 



III. f. *. 

Laroche LIM n« 1050), y pama-, (Panamuwa, tic.) y que 
1« tranecripcian grief« en cario IIovvowUos era ambigua, 
7« que pod I* ocultar tanto Psn(a) COBO Puno, dad© ei 
frecuente cambio /a / > /o/. Dicha ambigüedad no parece existir 
•n la forma an escritura epicôrica p-u-n-o-s-o-x. ya qua 
u remite sistemáticamente a / u / -an algunos casos 
procedente da uwa~ da acuerdo con laa forsiaa que estaños 
analizando. 

I l t . s a r u s o x (OAFV«»OI) 

Ion. 1 - e - r - u - l - o - i GSS 72 P; §-a-r-u-s-©~ 
i N 22; i - a - r - u - l - o - i Ab, 4 F; § -a- tr -u l -
i - o - i Ab. t s V. 

Reflejo epicórico de EapvowXXos (IPH f 1370-1), 
segmentable claramente en XII.7.5 -> lar- = oap- y -> 
u s o i : YowJUoç. 

I l i . i e n u r t (MQfvfç) 
Hem i -e-n-u-r-t II #2. -- lavoí>T(f|sl fP l i 1371, 

Caria, 
Ijemplo da correspondencia cario 0 (- e) s gr. 

o, cf, lo dicho an IXI. 7, 2. 

In un grafito inédito de Tebas0 aparece una forma u-r-t 
(VF9), aaguida da K-u-r-i-s, an lo qua paraca aar un 
nombre an nominativo acompañado por su patrónimo an genitivo6. 

6 Comunicado eplstolarmente por fevorolkin (29-
VX-90). 

* tevoroskm (cf. nota anterior) lo considera un 
verbo ("anunció"), pero siguiendo la lógica interna de su 
desciframiento y con el recurso a la etimología (Vf? : 
tiri s lid. u-, l icio B urna-, l i c io A (millo) u-
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De Mr cierto eu carácter de antropònimo, podemos pensar que 
i-e-n-u-r-t M un no«br« compuesto 4« dos elementos (s-e-n 
y u-r-t-)" 7 poner en relación el »efundo con loi nombre« 
cario« OpTdoois (EPI | 1114-1) y OpT«ivuos (EPI | 114-
2), aunque este ultime puede aar máa bien una variante de 
Apr<ivuo$, cf. -> ariaO-. 

Un elemento identificable con urt- a« reconoce claramente 
en al antroponlmo lieio Epuaopras, EPI f 355-19, < "Arna 
(teénimo, vid. p. M) • oafa- • car. urf-. Cf. Houwink 
Ten Cata (1951: 14t). 

Para un elemento e-e-n- • fr lav-, cf. Zau-
ßanrus frente a OOITV^S (vid. aupra pp. 94-95). 

I 14. u k i a u , oksmu (VTMHV, IVMNV) 

Horn. u-k-s-m-u NY B 
©en. «-H-a-Bi-u-i II 20 
Identificado por Ray 0982b) con EPI | 1141-2 Ouata-

üoas y f 1142-3 Ouacaiiws. amboi nombre» de la zona 
i sauro-c i l i c ia . 

El segundo elemento e» el conocido lexema muwa-
•fuerza, vigor, leaen", con el tratamiento uwa > u. El 
primer elemento, por su parta, presenta en cario el mismo 
tratamiento frente a las formas isauro-cilicias. Cuál sea el 
elemento anatolio qua sc oculta tras dichas formas no está muy 
claro. Existen en la onomástica del segundo milenio nombres 
qua acaban en -ahsu (femenino -ahsusar). Houwink Ten 
Cata (1961: 170-171) reconoce en la onomástica anatolia de 
época helenística un posibla elemento final -wahsu que 
serla una variante luvita da -ahsu como lo es luv.-
wMsu da het i ta -*su\ Aal. tendríamos por ejemplo 
OuvpavctS (L icaonia - I saur ia ) < mU ppmra-vahsu. 
Finalmente, Houwink Ten Cate cree reconocer en los nombres que 
nos ocupan la forma wahsu- como primer elemento. 

7 Como señala Houwink Ten Cate (1961: ibid.) -assu y 
-ahsu eatán estrechamente relacionados pero no son 
idénticos. 
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Kl «nuisis de Houwink Ttn Cate nos parec« sumamente 
hipotético. La etimología Bis aceptable para -hsu, es, 
»et On Laroche (Llu: 1011 Is rals verbal list, Has- -pro
crear", «ótese 4« entrada que la segmentación propuesta por 
Laroche «s -hsu, no -ahsu. Resulta dif íc i l concillar 
h s- / Has- con un presunto tesa Invita wahsu- por otra 
parte no atestiguado. II recurso a asii- / wasu- no deja de 
str entonces una dudosa rafia de tras. 

Sea cosió fuere, resulta seguro que car. uKsmu-, üKsmu- y 
los nombres isauro-cilicios antes citados no son sino avatares 
de una misma palabra cuyo primer elemento encontramos 
aisladamente en otro nombre da «poca helenística (Ouatais 
EPH I 11*1-1, isaurio, f.) y quixis también como sugiera 
Zgusta s. v. en las formas epicóricas líelas Vskssa, 
Wakssadi, Wakssi y wakssebe (aunque las tres 
primeras pueden no ser nombras de persona). Todas o la mayoría 
de las formas citadas apuntan a un tema waksa/ waksi-
que ha pasado en cario a uks-. El nombre cario, en 
definitiva, procedería de una forma *Vmk*a~muvmò 

I IS. usox, « l o a (V#)0I, le)Ol) 
Nom u-s-o-l Ab. 29 F; u-s-o-i/? 36" = fahin 

(I960) 
Gen ü - i - o - l - s II 4 
Vid. además lar formas compuestas con segundo elemento 

u / o s o i : d - ü - s - o - x - s M 27; p - n - u - s - o - à M 
11; p-u-n-û-s-o-à-s M 15; t - d - u - s - o - i II le; p-
s-u-á-o-i- i D 14 (alfabeto de cauno iMveoMe). 
Dudosa, por falta de mterpuncien es D ? <p-u-s)-u-s-o-x 

0 Existe en hetita un verbo wakslya- -faltar, estar 
falto da". 
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(alfabeto dt Hllárima-Trales aVMVMOt). Battante saturas: 
<?>-u-i-o-x «ii Céramo (39** : V a r i n f l l o f l u 1906), pete 
a la incertldumbre del printer signe (cf. p. 257). 

Como tia sefialado lay (ya en Kay 1961), sa t r a t a del 
conocido nombre YoowXXos (EPH i 1629-6), con di ferentes 
• a r l a n t e s : YoowXdos (EPH I 1629-?), YoowXoç. 

S« trata de un nombre típicamente cario, como lo son 
otros derivados de un mismo elemento Yoo-: Yoois (EPH 
| 1629-1). Yoocois (1629-2), Yoowms (1629-3), Yo-
oaxdwjios (1629-4) , YooaXXwuos (1629-6), toocX-
<*wuos (1629-6). Véate lo dicho en p. 96 y ss. 

I 16. Oliat, Oliat» (IAÍA9 lalAy) 
Hom. û-1- i -a- t MY I; u-1-I-a-t Th. 83 •; Ü-1-1-

o(?)-t Zàba (19T4C791). ?/Vâ«AC/? : u -1 - i -a -d 36" = 
Sahin (1960). 

Ray (1962b), que lee ü-d-e-a-q. u-d-ê-a-q, compara 
este nombre propio con la forma lóanos (EPH 451-3, carlo 
m.), aunque con dudas. Tanto ú como i, asi como la 
presencia de i / I y el valor que hemos asignado a 9 
(t) desaconsejen este comparación, por ¡o que creemos 
preferible wer aquí una forma del nombre cario Yàiaros 
(IPM §116£-7). 

El carácter minorasiâtlco de este nombre ha sido puesto 
en duda por Zgusta s. v. A enrarecer el problema venia una 
forma como OvAiáévs (EPM § 1163-3), muy frecuente en 
Caria. Zgusta considera que esta forma es ciertamente un 
nombre en su origen autóctono (cf. OvMos, sobrenombre de 
Apolo en Hlleto y Délos), pero helenlzsdo medíante el sufijo 

Recientemente, Olivier Masson ha venido a poner orden en 
el problema planteado por la autoctonía de uno y otro nombre 
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de un modo muy convincente (Masson 1966b). Según el estudioso 
francés, Ouàiéd^s s t r i a totalmente griego ( insp i rado 
por oímos, epí te to de Apolo y a su vez palabra 
claramente griega), pero su extraño éxito entre los carios 
habría sido motivado por su asonancia con algún nombre 
indígena, fal nombre indígena puede muy bien haber sido el 
mencionado YuaToç. Masson supone entonces un radical 
Ou/Olíat- del que de r iva r la directamente YJuates y con 
el que habría confluido por asonancia el nombre puramente 
griego. 

En nuestra opinión, t r as dicho radical, del que procede
r í a no sólo el nombre YXIOTOS sino también las formas 
epicóricas û-i- i-a-t , u-1-i-a-t ( /ul lat / , /u l ja t / ) , se oculta 
como primer elemento el tema wala/i- que aparece en 
nombres como Walawala, Waliwali, OvaJu$ y que es 
relacionado por Laroche LHH;242~243 con el adjetivo he t i t a 
walliwall i- " f u e r t e , poderoso", ev iden temente una 
reduplicación in tens iva de un o r ig ina r io mwaUi- (cf. 
Tischler s. v.). 

Este mismo origen para la forma griega lo propone 
f e v o r o i K l n (1962-63) . 

En lo que concierne al segundo elemento, creemos que t ras 
-at (griego -OTOS) hay que buscar un sufijo -a(n)t (para 
i : (n)û, cf. -> ksatwbr), u t i l izado como alarga
miento sin valor semántico preciso, algo típicamente anatolio 
(cf. luv t i ra- / urê-nt "grande", ne t . dapi- / 
dapî-ant, etc). Por consiguiente , u l l a t , ü l l a t - , YXi-
«T- ( [ulia(n)|J ) < *Vali(y)a(n)t- "poderoso" o sim. 
Sobre -ni frente a -nts y los diferentes resultados, 
-> kbos 

mo 



III. f. *. 

La fora« û-l-i-<X?)-t resultarla muy interesante si la 
lectura O del cuarto aliño fuera segur», ya qua estaríamos 
anta un tipleo cambio /a / > /o/. 

Por ultimo, noa paraca indudable que la forma 
vá«AC (: u-1-l-a-d) en Sahin 1990 (36"; Bstratonlcea) 
aa una variante gráfica del nombra qua estamos estudiando, 
iaaulta da sumo interés al uso da V por • (alternancia 
bian conocida) y mts aún al da C por 9, también 
documentado en Saqqara (cf. p. 44i)9. El problema lo plantean 
la falta da lnterpunción y el hacho de qua asta secuencia de 
signos aparezca al principio da una linea y desconozcamos el 
final da la anterior. 

La primara cuestión induce a pensar si al menos el signo 
que sigue a la secuencia citada, 0, no aaa parte del 
nombre en calidad de sufijo flexivo o derivativo (por tanto 
v à « A c 0 ) * ° . 

La segunda cuestión implica que no haya que descuidar la 
posibilidad de que no sa trate del nombre completo sino del 
segundo elemento de un nombre mis largo como podría ser el 
arriba mencionado i-a-r-û-1-I-a-t- , 

9 Da ser cierto que C es la correspondiente sonora 
de 9, el nombre resultante estarla muy proximo al nombre 
griego Ovxiódtts. Ello concuerda muy bien con el 
carácter tardío da asta inscripción (s. III a. C.) frente a 
las incripciones mucho más antiguas de Egipto donde aparecería 
el nombra puramente indígena. 

1 0 Cf. lo dicho an la nota anterior. va#AC0 = u-
1-i-a-d-e podría aar simplemente la transcripción caria del 
nombra griego OuXiad̂ s. 
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t. TOPOIIIIOS: 

I If. Rilara fé l iC* («if. de Cl lar«) 
Jt-i-i-a-r«a-/? D i t 
Jf-i-à-t 
Topónimo reconocido por Kowalski (1975) en una inscrip

ción bilingue de Cil ara (gr. EUéapa). vid. p. 40?. 

c. micos; 

| t i . Qlarmil iAACN̂ f (alf. de Hilar lina) 
T/u-1-a-r-m-i-lg D T 
Puesto an relación por lay (190A) con el topónimo 

'Yxópina (Hilirima), de donde proceda la inscripción, 
nuestra lectura aproxima aún mis ambas formas. 

II final -i-l puede entenderse COBO sufijo añadido a 
un tema *ulêr( i)m(a)- o algo parecido, procedente de 
*U lar lata o ala. (cf. net. Vallar íaa, gr. «Yiápt-
ua. Al ser la base un topónimo, resulta lógico suponer que 
el sufijo sirve para formar el étnico correspondiente. Mos 
parece muy convincente entonces comparar -í-x con el 
sufijo anatolio formador de étnicos ~lli- que encontramos 
desde en net. hattUMMíli- "de Hattussas" hasta en llcio 
trAmili- "termino" (nombre que se dan a si mismos los 
líelos en inscripciones epicórlcas). 

De todos modos, no cabe concluir necesariamente que se 
trata de un étnico: puede aer también un nombre propio del 
mismo modo que Hattussili lo ea en hetita o Tepuuas, 
Tpeuuas en zona pisidia y panfilia respectivamente (Zgusta 
1P1 I ISSf-l y 2). 
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III. f. t. IDOTIFXCACI0O8 IIDIMCTAB O TA*ClALES 
I 1. ardtlbûr | t. arnila; f 1. eroal(s); | 4, artut; | f. gu-
io&l | t. Ku«r-. Mai*-s | f. par(a)- ft t. pernio*; 
I f. iar-; f te. lardliai (?); I i l . Ir t l l t I i l . 
t -a-r-a- i - î | 11. tttt-j | 1*. tdusAol; | 1S. tubr- y 
vtrigsUtt; | 16. ukslora; | 17. urm, uro« 

I 1. ardûbOr (AfCIMfí 
Gan. t/a-r-fl-u-b-u-r-s M 44 
Ta comentado en III.?.1 (• Apév0epos). Lo incluíaos 

•n asta «acción por laa dudas existentes sobra si A es 

realmente al inicio dal nombre. Bn cualquier caso, su 

partanancia al grupo da nombras estudiado an XII.7.1 parece 

clara. 

I f. arüll« (AMfAA) 

a-r-h-i-l-a-s M 3t 

Una comparación directa con al topónimo Apyixas vous 

Kapías (St.B. ) tropieza con la dificultad da que esta 

nombre pueda sar griego, tal como defienda Zgusta XPI I 09-8, 

quien lo pone en relación con apyixc-s "Topfererde". Da 

cualquier modo, ya liamos visto (II. i. 2) lo difícil que resulta 

establecer el origen de un topónimo. Bn el caso que nos ocupa, 

ap- y yixa puedan interpretarte bastante bien desde la 

óptica mlnorasiitica, al igual que ar- y Hila: para el 

elemento ar- (gr. ap) cf. an este capitulo -> ardObur 

(asimismo an III.7. i. nombras en -iVMf); -> artut. frente 

a -> tut- (cf. también III.7.3), asi como llcio Bpviypts 

frente a mypiis (Houwink Tan Cate 1961: 173) etc. 

Para el segundo, pueda acudirse tanto a la glosa yela 

(en ZouáyyeXa como a Hat.-luv. mía- "corte, 

recinto", como a ambas palabras si en realidad tienen un mismo 

origen (vid. discusión en p. 44 y ss. ). 

Para hila- como segundo elamento de un compuesto, cf. 

TpoKOvyixavis cilicio, m. Zgusta 1PM | lSlt-29 < "Tmñun 
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Ill» f» i. 

# hilé* ni (sufijo diminutivo)1, asf cono lot topónimo» en 
escritura cuneiforme H*r$ênhila (Laroche TA2 ni iiO). 
P*rsMn*nnhil* (lit. "recinto de lot leopardos", TAS ni 
ill), l*lp*ssên*tiilê (TAf ne ut). 

| S. ftrn«I(l) (AffAiW) 

a-r~n~a~î-s Leningrad© 4 • 
Cf. «1 teas « m e - "fuente", que interviene tn la 

formación de algunos topónimos: Arnuwêndë. nombre de 
montai« (Laroche TAI, m l); Arinrtênd», nombre de montât* 
(TAS, n§ 27). Como antropônimo, quizás luv. jer. À-ra/l-nu-
wa-ti-ia (Mtrlffi HHG: 33 CA-r-nu-wa-ti-tj). 

I 4. ar tu t - (Aftv«) 
Gen. a-r-t-u-t-é-h-i H ss 
Gen. a -r - t -u - t - s M 36 
Ya comentado en III.?.3.: «r (cf. -> artilla • -> 

tut*. 

I S. i u l o à ( C i e o n 
Gen. §-û-l-o-fc-s M 27 

Cf. posiblemente I<5voowxxo$ (Taso; Pugliese Carratel-
il 1966(661), lo que implica ausencia de notación de la vocal 
inicial. In cualquier caso, el final -ûsoà es claramente 
ident i f icable . 

I 4. küar- / Ruar- (flAF-, fVAf-) 
K-u-a -r - s -m-T-m- i -h - i M 25 
K-u-a-r-i-i-b-a-r M îoa. 
Cf. Kuapcu(os) IP« | 764 (Caria)«, louapiuoas EPH 

1 Sobre este sufijo, vid. Houwink Ten Cate (1961: 163), 
Laroche (LHH: 331). 
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III. T. S. 

f Tis (Citicla) < *kuwmri(?) * muwa-. Cf. incluso car . 

lowpt IFM | 737-4, lovpov I P I | 7ÎÎ-« s i se admite 

«qui *Muwar~ > *kur-. 

•o es tá c la ro s i R-<i-a-r-s» M-u-a - r - i - i son p a l a b r â t 

indepedientes (la presencia de -s i n v i t a a pensarlo) o s i 

son primeros elementos de formas conpuestas. Hada pódenos 

decir de los presuntos segundos elementos de cada nombre, ya 

que son secuencias sin parangón. 

Cf. el posible nombre propio en genitivo K-u-r- i -s (de 
un gra f i to med i to de Tebas) mencionado en la p. 547. 

I T. par(a)-

Un elemento par(a)-, s in duda re lacionado con ana t . 

para-, es reconocible en nombres c a n o s de t ransmis ión 

g r i e g a (napavoowiéos, napvoowléos f r e n t e a Yoowi-

dos). Cf. además el nombre capadocio Ilapauoas (KPM S 

1203-1) < "Para-muwa. 

Dicho elemento parece e s t a r igualmente presente en la 

onomást ica c a r i a e p i c ô r i c a , bajo la forma lAfA-, ÄAF-

: p - a - r - a - , p - a - r - : 

p - a - r - a • e-0-m MY Ka 

p - a - r • S-e-Ü-m (¿o p-a - r -B • e-u-m?) MY Kb 

p - a - r • p -e -û-m-s -h- i H 17 

p - a - r • w-d-b-s GSS 72 F 

p - a - r - a • l - ü - r - e - i - s - H - 1 M 39 

p - a - r • e-w-s D 6 

Algunos de estos ejemplos y oti ( p - a - r - m - a - í - l - n - l 

MY Q, p - a - r - s - o - i - o - u AS 72 i ) , son de c u a l q u i e r 

manera dudosos, ya que no está claro que se t r a t e de dos 

elementos o que la segmentación sea la adecuada. Sobre parwdh-

v id . III.7.6. 
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I a. p a u l o * (ÄMveoHe) 

Gen. p - i - u - l - o - à - l D 14 

Pertenece a la familia de III.?.* -> uto*, cono el 

s iguiente nombre. Nada podemos decir sobre el primer elemento 

p-s-. 

Recuérdese la s e c u e n c i a p-u~s-u-s~o-x de D 7 
(Hilirima) que podría ser el mismo nombre (cf, Ray 1968:154) 
aunque la ausencia de in terpunciòn no permite af i rmarlo con 
s e g u r i d a d . 

I 9. f a r -

La s e c u e n c i a <IAF : f a r - e q u i v a l e a la que 

encontramos en fuentes gr iegas como Zap- y que ha sido 

p u e s t a en r e l ac ión r e p e t i d a m e n t e con luv. sers. Cf. 

I I I .? .« -> i a r u s o x , y a q u í -> i a r ü l l a t . 

Este elemento puede reconocerse en i -a-r -K-b- i -o-m 

MY L2 f rente a III.7.6 -> Kblom. Compárese ademls III.7.6 -> 

i a r u (?) a s i como la forma i - a - r ~ u - r - s Ab. 9 Y. 

Otros casos con inicio i a r - nos parecen de segmentación mi 

d u d o s a ( i - a - r - n - ü - s AS 74 f, i - a - r - p - t - s Ab. 

27 F). 

La concurrencia de Kblom lleva a excluir una segmentación 
i a r k • biom en cuyo primer elemento se q u e r í a ver be t . 
sarku- "poderoso" y en el segundo el nombre propio car io 
Boiwnos o también luv. pijama "dado" ( S t e m b e r r 1955: 
190-191; Masson-Yoyotte 1956: 53, basándose evidentemente en 
la forma egipcia del nombre). 

f 10. I a r ü l l a t (?) 

3en. 1 - a - r - H - l - I - a - t - s "MY D 

¿ Recuérdese ademas la forma incompleta #-a-r-R-[ 
? de M 4?. 
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III. f. s. 

¥a Hamos dicho repetidas vacas «tut en tl teito M lee 
• -•-r-ü-K-I-4-t-»(^AFi7«A9«). Sin embargo. creemos 
posible que f no sea tino un i invertido, ya que i« 
tora« resultante larollat encaja bien en la onomástica 
caria aunque no eat* directamente atestiguada an friego. Por 
una parte, tenemos documentado u-1-I-a-t, an al que hemos 
sugerido ver la forma epicórica dal nombra cario YXiaros. 
Por otra, quedarla un prefijo i-a-r- qua at fácil da 
aislar tanto an los testimonios epicerlcos como an los 
griegos, cf. 1 -a-r -u- l -o -à , Zapvoowvxos / u - i -
o-x, Yoowxxos. Ello supone una forma "lapuxiaros 
perfectamente factible. 

fa l identi f icación entra fJABAÇ / «AfiflAO ya 
aparece an Steinherr (1955: IM) aunque i l analiza «Al 
como un epíteto qua, tranacrito t-a-b (sic] ** e puesto an 
relación, entra otras cosas, con lid. tëviëi "grand*", 
epíteto da divinidad. 

I 11. i r ö l l - (4l lét) 
dan. l - r - u - 1 - i - s - h - i II 12 
Suponiendo una posible omisión entre # y r 

(como es el caso de pikrm- frente a pikara, aunque 
hay dificultadas de lectura, cf. III.?,« -> pikrm), tendríamos 
nuevamente el elemento i - (a)-r- (-> lar - ) . La 
secuencia restante (u-i-n bien puede pertenecer a la misma 
familia de III.?.«. -> allât, en esta caso sin sufijo -a(n)t, 
cf. Olis (I EPI 10Ô6-1, Pialdia, femenino), Ollis (f 
EPI iOoe-2, Ciiicia), que Zfuata s.v. cree posible relacionar 
con OXiaTos. 

La forma epicórica caria procedería entonces de *wml-
U-, ya comentado an III.?.«. -> oliat. Resulta interesante 
al respecto el nombre isaurio Ovalis (EPI I 1143-3), tal 
vez dal mismo origan paro sin reducción uwa > u. 
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III. f. S. 

$ EC* % • • mm 

Gen. t -a-r-e- i~# l l ï • 
Sobre eate nombre aetata lay (tfitto: 191): "[it] it 

reminiscent of Tarsus, out tMi* is probsblr no aor« than a 
coincidence". Creemos que no •• simplemente una coinciden
cia, pues tenemos documentado un nombre Tapoeas em Carla« 
que Zfuata (EF1: 493 n. W considera una derivación fecunda
ría del conocido topónimo cilicio Topóos (101 i 1303-3). 
Cf, adema* loa antropónimos clllcioi Tapoiuos (EFE f 1514-
l) y Tapotoios (EPE 1 1514-2). De cualquier modo, al 
topónimo cilicio no ea al único formado aobre la misma raíz, 
ya qua conocemos al menoa un Tapois o fimilar lidio (EOI f 
1303-1)3 y un Tapóos an Bitinia (ION f 1303-2), por lo 
qua no paraca claro que el nombre cario Tapoeas naya de 
derivar necesariamente del topónimo cilicio. 

Tenemos la suerte da conocer no sólo al topónimo cilicio 
en fuentes cuneiformes (Tara*), sino también un antropóni-
mo del segundo milenio formado a partir da i l {Têrsaxiti < 
T*rsa * giti "hombre", Laroche LHH ne 1269; cf. además 
Laroche LB H: 271). 

En conclusión, creamos qua tarai pueda ponerse an 
relación con al topónimo cilicio Topóos aunque no tiene 
por qué derivar da él, aino simplemente de un elemento que 
aparece en otros topónimos. Tal explicación puede hacerse 
extensiva también a Tapoeas-

I 13. tttt 
Gen. t-u-t-é N V 
fa comentado en III.7.3 

5 Deducido a partir da una epicleals de Apolo, da un 
étnico y da un nombra da habitantea, la forma exacta del 
topónimo no nos ee conocida, cf. discusión en Zfueta íbíú. 
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III. f. •. 

I 1«. idusox 
•om. Í - Í - U - Í - O - X N te 

Reconocible como elemento final III.7.4 -> uiov l o 
sebeaos a qui puede corresponder el mielo t-d-, un© de lo« 
casos tipleo« da agrupaciones extraías «a que ambos sicnos se 
ven envueltos. Para tal*« casos hemos suferido que m trat« de 
una estrategia trafica, l a «1 supuesto remoto de qua t-d-
representaran una secuencia del tipo Jet o ••••Jante, 
podría compararse con «1 antropónimo carlo AKTOVOOWJUOS 

(IP! I 3ft-3; para un elemento ARTO-, cf. IP« | 30-8 
AnTa-uaoois. igualmente cario. 

I 15. -tubr i variantes; 
Ta comentado en III.7.2. Aquellos nombres de la familia 

de tubr- y variantes que permitan un análisis global han sido 
vistos en III.?.* (-> ard.0b0r, Ksatwbr). Los casos restantes 
son: 

§-t-w-b-r Th 40 s, ïfc St i 
s~m-d-w-b-r-s SS" s Juck«r-M«i«r 1970 
Para «1 primero, cf. quizás -> galo! frente a 

«sol-. En smdwbr-, s-m- puede corresponder a zav-
como H-s-a-. 

I 10. uksiurm- vfMfBfN) 
u-K-s-1-û-r-m-s Lion 
Problema difícil le resolver es si nos encontramos ante 

un solo nombre en genitivo o bitn hay que separar u-k-s-i y ü-
r-m-s y ver en ellos un nominativo mis un genitivo (como 
hace «e »oroikin). De cualquier modo, es innegable la 
relación entre a-r-m- y -> ur«, con la única diferencia de 
• <* ú) por V (- u), a l t e r n a n c i a bien 
conocida. 
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111. f . S. 

In to que concitrn« al primer nombra o al primer elemento 
del nombre, no» parece asimismo indiscutible que M trata del 
mismo que aparece como primer elemento en 111.7.4 -> uksmu, 
uksmu. Racuardasa la forma Ucia epicôrica Wakssebe allí 
citada. 

I 1?. ara-, urom-
Oan. u-r-m-é N §0; u-r-o-m-i M i l 
Rar <i962a:69. 19d2b:lo9) pon« en relación ambas formas 

con «1 nombre d« ciudad caria Eupwuos (E01 l 1412), 
aunque muestra en ambos casos grandes reservas4. 

Para evaluar asta comparación, •• necesario entrar an las 
cuestiones que plantea al nombre de la ciudad caria. Ivpw-
lioç es una forma helenizada (Zgusta IOM: SM) y la forma 
o r m n a r i a parece *9F Toónos, que resultarla aun mit 
adecuada para la comparación con al nombra cario epiconco. 
Sin embargo, «l iste una variante alfabética "Kvpwuos que 
puade establecerse a partir de un étnico Kvpwims (Zgusta 
s.v.). Zgusta remite a otro topónimo cario «n el que ocurre 
algo semejante: "Yeas front« a tvéos (KOI 1 1396-2) y 
del que comenta; "llar en lautende Laut des einheimischen 
M »men s wmr starker mí» dar griechische Hauchlaut, obwohl ihm 
ähnlich; deswegen dia Versuche, dwn Laut mit E- darMuste-
ll·if. 

De sor válido -como supone implícitamente Zgusta- este 
aaarto también para Ypwuos. la comparación con las forma 
«picorleas resulta mas difícil, ya que en «lias esperaríamos 

4 De hecho, exmen diversos matices de uno a otro 
articulo, Bn Ray (itftta) parece considerar la posibilidad de 
que m trata de un «tnlco. Bn Ray (itttb) lo trata como un 
nombre propio y an otro lugar dal mismo articulo (p. 191) 
considera qua ist« y otros nombres puedan «star basados en 
nombras d« localidades. 
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III. f. i . 

J l - © Jt » 

l o obstante, pensamos que 1A conparaci6n puede aun 
salvara« si consideramos que lupwuos ta, cono Bxípv-
uos. una torna helemzada por influencia a« fr. ÍVOO§, 

«OPIOS ? demás derivados del ni s m o radical. 
In cualquier ca»o, paraca fácil da reconocer, al nanos en 

los nombres en escritura «picorlca, «1 adjetivo anatollo 
tira- "grand«* (cf. III.7.4 -> nsnorl, aal cono p. 0?) 
seguido d« un sufijo -nin-, identificable en la ononistlca 
anatolia d« todas las * poc «s (Laroche LMH:330; HouwinK Ten 
Cat« 1961:161-162). in «at« sentido, resulta de especial 
interés el antropònmo luv. jer. UR-tá-nl-s (M«riggl HHG:139) 
: Ura(n)tami-5 (tal cono lo analiza Laroche LHH: SSO), tornado 
•n este caso por la torna ampliada del adjetivo mediante el 
alargamiento -ant- (cf. lo dicho en III.T.4 -> ullat), «ato 
•s, urant- seguida del sufijo -ni- (asi Laroche ibid.). 

Urom, Um < "Ura • ni (con a > o) 
Ura(n)tani- < Uranta • ni 

Sobre la alternancia uron / urn, cf. IV.u. 

5 In lttvita jeroglifico a« omite la notación de la nasal 
ant« consonant«. 
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III. ?. 6. IDEITIFICACI0IS8 DUD08A8 
I I. alo«- hamos- | 1. camou; | 3. harr; | 4. haue; | f. 

irarsl; | t. iro«; | f. isor; | d. l^uro«; | 9. Kblo«; | 10. 

pkat; | ti. pttu; | 19. «anut; | tf. tea«; | it. somne; | 
19. sarntl-, i a rna l - ; 1 £0. l a r u (?); 1 t l . 
tlaxi; | i t . uarbe; | t l . -ub<a)-; | t«. Onemori; | tf. 

Recogemos an acia sección aquellas identificaciones qua 
not parecen dudosas, ya porque asistan problemas da lectura, 
ya porque la relación qua proponemos antra allas y posibles 
antropónimos da transmisión griega exige una serle da procasos 
fonéticos, ya porque creemos reconocer elementos formantes 
paro no estamos nada seguros da qua la segmentación saa la 
adecuada, ya sencillamente porque la identificación qua 
proponemos no nos resulta muy convincente.. En algunos casos 
se proponen análisis alternativos. 

Evidentemente asiste un grado de subjetividad en las 
apreciaciones, y habrá quien juzgue qua algunas da las 
identificaciones merecían estar en cualquiera de las dos 
secciones anterioras, paro en todo caso hemos preferido pecar 
de prudentes y no dejarnos llevar por un optimismo en la 
identificación que pudiera debilitar la seriedad de nuestra 
investigación. 

I 1. «los- hamos- (AAOM+AFTOM) 

a-l-o-s-h-a-r-n-o-s N ÎT 
a-1-o-s-î-h-a-r-n-o-s-d 3SB - Gusmani 19?S nt 2 
En Adiogo (en prensa) sa ponan en relación ambas formas 

con la ciudad caria da Halicarnaso CAmapvaooós) 
Dicha relación nos sigua pareciendo sugerente, pero encontra
mos dificultadas a la hora da analizar a interpretar los dos 
testimonios, tanto morfológica COBO sintácticamente. En M 3? 
(una estala da falsa puerta) pudiera tratarse simplemente del 
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III. T.tt. 

nombre d« la ciudad, no da un étnico, fa qua aparece en 
solitario debajo dal recuadro an que eeti al nombra y al 
patrónimo dal difunto. 

His problamâtlca resulta la otra inscripción, donda la 
terminación -d tras alos- y hamos- apunta bacía la posibili
dad da qua sa trata da dos palabras diferentes. Por otra 
parte, el resto da la inscripción no deja ver con claridad 
cómo encajarla un étnico o un topónimo: 

w-j-b-l-K-i-n-o-t : a-1-o-i-h-a-r-n-o-i-d : I-x-p-e-m-d-
a-n-e 

La palabra final 9» uno da los posibles verbos en -m-d-
a-n-e (p. SIS y m».h pero sa nos escapa qué puado representar 
la primara palabra (tal vas baya da segmentarse w-t-b-i-K-s 
n-o-t, con un nombra propio mis una segunda palabra de 
carácter formular cuyo final puada compararse con el da w-b-t 
en otra inscripción sobra un recipiente (34* : Gusmaní 1978 nfi 
l». 

Dadas por tanto las dificultadas qua plantea a-l-o-s-h-s-
r-n-o-i / a-1-o-s-d-h-a-r-n-o-i-d tanto desde la perspectiva 
morfológica como desde al análisis taxtual de las inscripcio
nes en que aparece, creamos adecuado ahora mantener un cierto 
ascapticismo sobra la identificación que proponemos en ¿diego 
(en pransa). 

Guarnan! (1979a: 22î; i9êêi 6t) propone interpretar a-l-o-
s-(d)-h-a-r-n-o-s-(d) como una fórmula de saludo o de desao. 

I I. camou (tANOV) 
Mom. c-a-m-o-»i Mf H 
Cf. lo dicho an p. 361 y MB. al analizar la inscripción 

bilingue an qua aparece: puada corresponder tanto al nombra 
egipcio Tppmw como ai nombra cario Soiiw<v)os. La 
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fijaciên de valorea voemlleoa aproxima enormemente las formas 
can» y griega. 

I S. Harr (*Aff) 
n~a-r-r-i Ab. Mb ¥ 
Dada la posible correspondencia A s gr. K (cf. 

la existant« entre cario h f egipcio #r en las bilingue 
N 7), la comparación directa puede establecerse con el nombre 
propio cario Eapptis Zgusta EPH i §40-1. EL mismo elemento 
puede aislarse quisas en KapvowXdos (m. cario, Zgusta EPI 
1 54*). Cf. además lid. Karos (epicôrico), Kapovs 
(Zgusta EPI f 542-1, 2). Es posible que esta ralx tenga algo 
que ver con el propio nombre de los canos. 

Si incluimos este nombre en la sección de casos dudosos o 
difíciles, es debido a los problemas de lectura que este 
grafito de Abidos plantea (cf. análisis epigráfico en p. 1T6), 

f 4. b a t e (4AÍ0) 

h-a-0-e Ab. 25a ¥ 
Ante otros ejemplos de car. • A • ir . * (-> 

Harr), cf. los topónimos E«v«i (mislo o bitinio; Zgusta 
EON | 461-1); Eauíveava (isaurio; EOI f 465-2) y los 
antropónimos EauaMMs?) (EPI i §55-1, pis idio (gen. 
dudoso); lauao-n (líelo; EOI | §§§-2, f.). 

Las razones que nos llevan a incluir esta forma en esta 
sección son las mismas que en el caso de -> narr. 

I §. l r a r s l <€fAFM6) 
l-r-a-r-s-i-s Ab. tb F 
Cf. luv. jer. I- i-ra/i- i-ra/i-( i)-sa, 1-ir-i-ra/i-sa, es 

decir, *Iërër(ê)*s (-s, auf. de lorn. 8g.) o »im., de 
donde / l rars l / < ilyarar*...) con el típico tratamiento 
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anatollo / i f « / > / l / . D« todo* modos, la comparición noi 
parece puramente hipotética. 

I ft. lrofl tfOl 
Ron. 1-r-o-ú II 0» N ft 
Gen. î-r-o-û-i N It 
lay (1962b: 164), leyendo e-r-o-u, lo coaparaba con ti 

nombre líelo femenino Bpov (IPI | 357). Muestra identifi
cación « : i dificulta algo afta una comparación que 
convendría a nueatra hipótesis de que ire« es femenino de 
acuerdo con la estructura de las inscripciones en que aparece 
(III.6). 

| ?. lsor («MOD 

Gen. i -s-o-r-s- i i - i HY c. 
Es posible derivar esta forma de *lsa-urä (> 

"loaupa COM | 3ft0, dos ciudades de Isaurla), del mismo 
modo que III.7.4 -> msnori procede de Mëssana-ura. 

I ft. l|UrO« (69VF01) 
Cf. láveos, lévpís. ciudad l íe la (ION l 364-2). 

Sudnwall EML:9l cita una ciudad caria I Tupa, que serla un 
buen paralelo, pero dicho nombre no aparece recogido en Zgusta 
IOM por razones que desconocemos. 

II final en -roa recuerda al de -> lroö 

I 9. Kblom (•»•ON) 
Gen. K-b- í -o-m-í Th. «O ft, M 4, N 24 

Ho hemos encontrado ningún antroponlrjo de fuentes griegas 
que se coresponda a kblom, pese a la existencia de unas 
cuantas formas con *•- inicial (cf. III.7.4. -> Kboa). La 
forma mas cercana es sin duda el nombre propio de sona lsauro-
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cllicia EBias (IP! § SM). Nftc renot« • • 1« ralaciê» que 
pueda tener con Eia- en r«auoas « Eia- * 
muwê, EPI I ft!, Sur de Frigia-Licia, Licia). 

•1 final -o-» es idéntico al de ill.?.« -> arlloa y puede 
tener ti mismo origen (cf. lo dicho allí). 

•otase la secuencia -K-b-I-#-m- en Th. 59 f. 
COMO señalamos en al aníllala epigráfico (p. 163), es posible 
qua an asta subgrupo da inscripciones • aati ocasionalmen
te por O. Da aar aal, at tratarla del mismo nombre. 

I 10. parwdh (sUffC*) 
Gen, p-a-r-w-d,~h-s ass ?2 w 
Recuérdense laa dificultades da lectura da aata inacrlp-

ción da Qebel el-Sheik el-Suleiman, Hoy desaparecida (fe-
voroikin 109§ leí» p-a-r-n-g-i-s; vid. p. 13T». 

Si la lectura aquí ofrecida (la da Naaaon) es correcta, 
puede intentar compararse con al antropònimo cario Hapauét-
yos (EPI I 1203-5). En cualquier caso, la presencia dal 
elemento anatolio III.7.5. -> para- as bastante segura. 

I 11. phsim* A4M«NO 

Gen. p-h-s-i-a-t-i-ti-a II 42 
La aitrafta secuencia inicial p-h-*- nos lleva a sospechar 

qua bay omisión da vocal o vocales en re laa tres consonantes. 
Ello dificulta enormemente la comparación, ya qua at puedan 
proponer dlvaraaa soluciones mû hoc para hallar formas 
correspondientes an la onomástica de fuantas griegas. Sin 
embargo, atendiendo a la alternancia p-i-s-m-a-s-K / p-s-m-
(a)-s-k-s y a que la continuidad -h-s ae corresponda a 
griego s. an 111.7.4 -> lwhsl, no aerla quizás demasiado 
aventurado var an p-h-s-i- una forma "pihsi- • gr. nua-, 
nut-, Di(w- en Ditas (EPI | 1293-1, Helo), Duc-
<íapos (EPI i 1293-2, licio), üitw <5apos (EPI 1 1293-3, 



U m a Jfe 

c i r i o y Helo). 

I l f ina l - » - t - puede interpratarae COBO g ra f í a para

nt / nd (gr. -va- ). Per desgracia tolo htmoB 

aneontrad© otro ajamplo da M t « secuencia en cario (ademas en 

un contesto d i f í c i l : 0 - f t - a - B - i - t - o - T - « - C Ab. t i 

PJ. 

Mucho a i s hipotético aun ts t raar a colación «1 topónimo 
níotvda y «i antropónimo c i r i o moivd*iu$ (IPM I 
1266). Sólo an cato de que M aceptara qua o es t i por 
I (COBO an loa nombras car io * Bpuans / Bpvaoois 
I P 1 f 196-1,2) podrían incorporarte a acta grupo de nombres. 
De mr aal, y da aar válida la interpretación qua hemos dado 
de laa secuencias p-h-s- y -« - t - , la comparición antra phsimt 
y fliotvé- serla posible. A fa l ta da testimonios mis claros 
an f r ie io y an cario, todo lo apuntado no paaa da aar una 
simple especulación 

I t t . p l s l r i (AtMffi) 

lom. p - i -s - i - r - i Ato. 1 ¥ 

Cf. F la i r is , ray da Eargamia bajo Tiglatpileser I I ! , 

asir lo P I ( i - ls ) -s i - r i - is . Laroche LHH 1024. Da acuerdo con 

leumann (1961: 79) Piairia aa una forma tardohatita dal nombra 

propio Piyaaall i Laroche L l u na 966 (diversas variantes 

gráf icas. Mótese P I - i s - s i - U , con reducción típicamente 

anatol ia iy > J). 

Bn al campo da la toponimia llama podaroslsimamente la 

atención al nombra da lugar cario (carca da Cauno) níoi-

i($ (XOI f 1066-1), prueba da la preaancla da este nombra 

an ámbito cario (al topónimo puede muy bian sar secundario a 

par t i r dal nombra da persona). 

I IS. p à a | (AIAO) 

•om. p-à-a- l Ab. fabc ¥ 

(?) p - i - a - i - c AS 77 a 

Ya comentado an 111.7.S 

mi 



III. f. i . 

I 1«. p l e t (AID«) 

aen. p - à - a - t - l - h - i il t f 

Ta co««ntado en 111.?J 

1 l i . P U « tâtfVï 

Gen. p - t - f - u - i II I t 

La identificación viene dificultada por el mielo entrai© 

p-t-t-, donde tal ves naya que suponer la oeuiión de alguna 

vocal (ef. lo dicho sobre -> pbsiaf) o, en todo caso, que en 

su transcripción en griego aparecieran vocales de apoyo, y 

donde t - t - , de ser contiguos, pueden representar una estrate

gia gr i f lca para recoger algun tipo de fonema. Por ello, toda 

comparación resulta aventurada y nos imitaremos a llamar la 

atención sobre dos puntos: 

a) HouwinK Ten Cate (1901: 15«) nota la existencia de un 

elemento pitta- en la onomástica del segundo milenio, que 

él ident i f ica con el que aparece bajo la forma pddi-

en algunos nombres He los: Pddéni-, PddskñtM, 

Pddikßts ( I P I i iliêh I n rea l idad, sólo el tercero 

puede ser empleado en la comparación; Pddekñt* es una 

conjetura de l a l i n k a (1901) a p a r t i r de Pddikäts, ya 

que sólo es legible Ddskñté (asi es recogido por Zgusta 

IFH f 249). Pddéni- no es un nombre propio. En la 

inscripción en que aparee« (TL 106, i) se lee pddéaeh:-

Amí. I s ta miama palabra aparece ahora sin mterpunelón y 

en p lura l (pddënehAmis) en la t r i l i n g u e de Janto 

( I 320, 3-4) como correspondiente a OPXOVTOS de la parte 

griega y por tanto designa un tipo de cargo administrativo 

(Bryce 1906: 135). 

De cualquier modo, resta como posible la comparación 

en t re PJt ta - , Pddä- y ca r io p t t u - . 

sea 
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b) en cl supuesto que f-1- pueda aparecer representado en 
griego mediente HT, resulta interesante comparar pttu- con 
3««Tii«is, Zaïi-pouTvs (via. II.12. 1 S). 

1 10. »anut (MATVSJ) 

Oen. a-a-n-u-t-s N fO 
Comparado por Adiego (en prensa) con Eavvs (EPI f 

13ft». 

| IT. sema (MON!) 
«•n. s-e-m-o-s M • 
Admitiendo la equivalencia car. 0 (<e>) • gr. o 

en caso« COBO III.7.4 -> s-e~n-u-r-t • Zavopr^s. esta 
form« puede comparara« con el antropônimo cario Zauwoç 
(I PK f 136T-1). Muestras dudas residen en la forma tANOV 
(c-a-m-o-u) de la bilingüe NT M (-> camou): aunque ninguna de 
las alternancias requeridas resultan difíciles de sostener en 
«1 cato de que tANOV corresponda al mismo nombre (M 
por t, o por A, • por ov, en este ultimo 
caso con el aval de la variante Sanwvos KPM I 1367-2, con 
lo que una y otra forma carias podrían corresponderse a una y 
otra griegas), la acumulación de éstas debilita la compara
ción. 

Parece de interés traer a colación el nombre propio licio 
en escritura epicorica Se mut a <IPI f 1401) que, de 
pertenecer a la misma familia, presentarla la misma correspon
dencia e « gr. a -por otra parte típica en licio- que 
la forma caria. 

I t i . sean« (MOttfO) 
Gen. s-o-m-n-e-s M 13, N 2« 
Suponiendo que o proceda de a, puede compararse 

un probable topónimo cario Eauvii o similar, sugerido por 

M í a 



III. T. «, 

la epiclesis 'ATÓxxwvos TOV Xauvouov fSgusta t o i I 

li5î). 

Para 1« secuencia -an- , cf. el conocido nombra propio 

cario TÚuv îs (EPI I l f t t i 101 | 13*4-4) 

I 19. l i r a « - , i a r n a i - ( « A P V I , «AftAf 

den. i - a - r - n - a - i - s II 9 

den. § - a ~ r - n - « - i AS 7«, • 

Resulta posible reconocer en ambos nombres un elemento 

'sarn(m)- que aparece en algunos topónimos minorasiáticos: 

Smpatem (EOI | UTl, Misia), 'Axioapva (ION f 44-12, 

Misia) y, muy especialmente, «Aiuoapvat / 'Axóoap-

va, en la isla de Coa (Zgusta ib id), en un Ámbito 

lingüístico presumiblemente cario. Existe además un posible 

antroponimo carlo Eapvoç, aunque bay problemas 4e lectura 

(1 incompleta y ¥ leída r por el edi tor de la 

inscripción, cf. Zgusta (EPI: 449 n. 6), quien se inclina de 

todos modos por Eapvos como mejor lectura). 

Sin embargo, la concurrencia de un primer elemento 

III.7.5 -> l a r - supone no descartar segmentaciones y 

análisis alternativos para los nombres canos epicóricos. 

Para el f i na l de sarnal , cf. a - r -n -a - l - s « •; c-
• "* I* "• • ""'* *"» H a n « 

I 10. l a r « ( f ) (<AFV) 

den. (?, cf. i n f r a ) J - a - r - u - s Ab. 29 T 

Incluido aquí tanto por las dudas sobre el primer signo 

como por tratara« de uno de los grafitos inéditos de Abidos. 

De ser buena la lectura dal primer signo, nos encontramos ante 

un posible nuevo caso de elemento III.7.5 -> l a r - . 

Estaríamos entonces tentados de pensar que el grafi to está 

incompleto o inacabado e i n t e g r a r l - a - r - u - s t - o - i j , 
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III. f. 6. 

par© a falta 4« aar ort t nolici · i sofera la inscripción bay que 
descartarlo. In todo eat« cabe recordar la existencia da un 
»ntroponiao cario lapos (EPI I HTf}1, en al caso da que 
el nombre est* an genitivo. Si estuviere en nominativo (por 
tanto l i r u í - , no iaru-). podría real izarse una 
hipotética rafia da tras; 

¥©^*S2 "* Toowààos 

"Zapvoois (* iarus) ; Eopvoowixos 
o, en otros t i r a m o s , considerar iarus COBO 

YOOIS (de la misma rat i que Yoowxxos) precedido da 

1 t t . t l a i i (têAIi) 
Qen, t - l - a - i - i - l 1 t t 
lay (1961: ISS; 19621»: iff), layando t-d-a-id-e-, sugiera 

que es un gentilicio derivado da la ciudad caria de Traías 
(Tpóxxeiç, Tpcuéeiç. EOI i 1361-1) y «specula con una 
alternancia á / r Con nuestra lectura U por Ray 
<<J>), la supuesta alternancia es I / r, menos 
insòlita que la de Ray Cef, en aantido inverso -> plslrl, si 
nuestra identificación es correcta). Un «acólente ejemplo de 
este tipo de a*:trnaneia la ofrece el Ucio en la palabra 
êtië / mtr: donde se da tras t como en el supuesto 
caso cario. 

Por otra parte, un inicio tim- encuentra una buena 
correspondencia en el topónimo Ucio Txws (epicór. 
tiara, EO« i 11*5-1) y en el antropénimo pisidlo Txa-
uoas ( EPI I 1571). Esta última forma en concreto permite 

1 Cf. adamas l idio («picor.) «aroi, dat ivo-
locativo (s "oblicuo*) da un antropénimo s aro- (Ousmanl 
LW: 191). 

2 SM l 1629-1 (cario). 
Sf l 
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aislar dicho elemento, ya que deriva indudablemente da 
"Tia • mura). Creemos que este elemento at al qua 
aparece an tlail- (con sufijo -alia/1-), sin que alio aaa 
incompatible con situar an la misma órbita al topónimo 
Tpóueis- Da cualquier modo, ello supondría que la forma 
discrepante es la qua aparece en friego, no la que aparece an 
escritura caria. 

f 22 uarbe (VAFH1) 
lom. u-a-r-b-e Th. 4? S 
Cf. Varpa (Laroche LMH nfi 1493), Warpalawa (id. 

nfi 1494), *Varpa(n)da (id. n« 1495?, Warpaziti (id. ni 
149©). Het. warpa/i- "carca, cercado- o sia, ("Umzäunung* 
Tischler s.v.). Cf. quizás Opgis (pero la lectura as 
insegura; tal vez Oeßis) IPM f 1073 (cil.); el nombre de 
lugar isaurio Opfla (var. lee. Oupßa 101 i 936-f) y el 
topónimo pisldio Ovépf*} (EOM 1 972). Compárense además; 
Opfltixa, nombre de campo carca de Traías, Carla (101 f 93Ô-
4), Optoioofiras KPN | 1102-1 (cil., m.) < 'Warpala, 
mWarpmlë-xîtt {warpaJai- "cercar")'; con di ferente 
sufljación, cf. el topónimo Opeada (EOl f 93Ô-1, Capado-
cu). Para el uso de un nombre común que expresa un lugar como 
nombre propio, cf. Zur anna (LMH nt 640) : het. "trozo (<f» 
campo)". 

Incluido en esta sección porque desconocemos si las 
nuevas colaciones de Tebas han introducido algun cambio en la 
lectura. 

I t í . -ub(a)- (VMA)) 
Una secuencia -u-b-(a)- puede aislarse en una serle de 

3 ¿O bien se trata en este caso del adj. het. warpa-
iii "fuerte, poderoso"? 
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posibles nombre« propio« cario«: 
J-i-u-b-tal-Jf-1-s Hf â 
i-tt-i-S-n-b-a m. »i • 
1-o-u-b-a-û M ft 

P-Ä-U-b-a KT b 
p-S-u-b-i-s 4b. * W 
P-i-u-b-^- i -o - r - s Ab. 10 W 
¿ - • - • •« -b - l - t N 10« 
? / j - i -b -a~ i - i - i§ i m A 
t- t -u~b~a-ï- i - l t /? Ab. 19 W (cf. ademas t - t -b~a-

Ä-i-K Ab 2fi T) 

S« probable que «n ¿lgunos de e«to* nombres la secuencia 
-u-b~(aï- corresponda a iuv. u^a, lie. ub#-, "ofre
cer*, que interviene eu la formación de antroponimos en el 
segundo y p r i s e r ni'en ios (vid. pp. 66-67). Carruba (1970; 99-
42) ha sistematizado la distribución de dicho elemento lenco 
en los nombres propios. Dado que en la mayoría de los casos 
carlo« parece ocupar el segundo lugar, bar <!»• suponer que p-
d- o t - t - y otros son elementos léxico» o bien elementos 
adverbiales o preposicionales. Por desgracia, ninguno le los 
nombres recogidos por Carruba encuentra en las formas 
eplcéricas carias una correspondencia clara y, en los dos 
casos mencionados (pd-, tt-), nos topamos una vez mis con lo 
incierto de la finalidad de tales acumulaciones de consonan-

I 24 unemorl fVDMOff 
Qen. tt-n-e-m-o-r-t-i ll t i 
Atendiendo al frecuente cambio a > o, ser ia posibl« 

reconocer en -m-o-r-i la palabra ae r a - , ya estudiada en 
p. 79, donde se vio que interviene en algunoa nombres propios 
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carias. Segaentada entonces la palabra an One * mori, ei 
primer eleaento pudiera Mr t i »limo qut aparece en Ova va-
US (EPI f 1137-1, femenino, Licaonia. I iaur ia) , l avo-
àis (EPH | 1137-2. I saur ia) (¿tal vez de iuv. vmani-
•roca", cf. Menai Larocbe LMM ut l t i t* ) , 

I t i . wa»d (CAM») 

Gen. »~a-s~d-s I! 3« 
Ray (1962b: IM) lo compara con t i antropónimo cario 

Ouoois (EPH i 1145-1) y deaâs var ian tes y derivados. Ello 
plantea una cuestión interesante*. parece que Ouaois y 
formas siai lares (entre ellas cario OaTaTis EPH f u*S~i : 
OuacToaoois) presentan la a i s a a r a í z que la familia de 
YOOWXÄOS Para es ta ultima encontraaos en car io • 
correspondiendo a griego o(o). Si la afinidad en t re ambas 
raices y la equivalencia propuesta por Ray son aceptadas, nos 
encontraríamos ante el uso de una secuencia -Mt (-sd-) en 
a l te rnancia con -©-(-*-). l a to nos permit i r la poner en 
relación también s-l- de s-i-a-s (bilingüe de Atenas D 19) 
con s-d-l- de s-d-i-s-a- (en D 14 y D lï, cf. además s-d-e?-a 
en D íi), de modo que todas estas palabras, cuyo significado 
puede ser muy bien el de "tumba" o «estela* presentarían un 
único radical. Esta Hipòtesis viene obstaculizada por la 
presencia de (a-n)-s-i-d-l- en D 2, pero puede pensarse en que 
ésta es la forma originaria de la ra íz que se ha visto 
alterada por un proceso de sincopa en las restantes (sidi- > 
MUÍ- / ÍJ-) . 

* El antropónimo lu vi ta jeroglifico Wa-na- (Laroche LNH 
nô t*M) es leído ahora Wa/i-na-, lo que deja en suspenso su 
relación con wanni-. 
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Ol. f. f. lOMBMS I01PCI08 
f 1. Psm^k; 1 t . Pi«iK-'wy-Ilt; | 1. Pl-

dl -I l t ; | . 4. Otro» posibles nombres egipcios ( | 4. 
1. lombres acabados en -mi.%* I 4. t . tumn) 

Loa desciframientos de Kowalski y lay han establecido con 
claridad la praseneia dal nombre egipcio Psmtk (Psamético) 
•n los tastos carioi. Muestro trabajo supon«, de ser ciertos 
los nuevos valoras que proponemos para una sene de signos, la 
presencia de al «anos dos nombres egipcios mas y abre la 
puerta a la futura identificación de algunos otros una vez 
comprobado que los carios no se limitaron a emplear el nombre 
de un faraón como suponía Ray. 

I 1. Psmtk 
•om. p-i-s-m-a-l-K AS 74 i ; p-i-s-m-a-s-H AS ?e i ; p - s -

m-a-s-K Si. sa W; p-s-m-a-i-Jr "M Sf, *M S4, 
Gen. p-s-m-a-s-K-s Si. S3 F; p-s-m-a-s-K-s 'M SO. 
?-g~m-a~[ N 4ft; p-s-m-a-l- t? Th. 5? § 
Cf. -> psmikûnelt 
Se t r a t a del nombre egipcio que mfts veces aparece, y 

ofrece una serie de variantes gráficas de gran interés, como 
hemos visto. Dichas variantes consisten, por una parte, en la 
alternancia i / s y por otra en la anotación discrecio
nal de las vocales. Las combinaciones posibles son las 
s i g u i e n t e s : (i) pismalk, (2) pismask, (3) pismsk, 
(4) pismsk, (S) psmalk, (6) psmask, (?) psstlk, (0) 
psmsk, pero de ellas sólo aparecen 4, como puede observarse 
en el cuadro: 

i s 
i - 4 p-i-s-m-a-i-k p-i-s-m-a-s-k 
i - # 

#-a p-s-m-a-s-k 
0-0 p-s-m-i-k-(ú-n-e- i - t ) 
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Resulta imposible extraer consecuencias €• esta distribu
ción, ya que la falta de algunas de las posibles combinaciones 
puede ser casual, In todo caso, cabe destacar que no influye 
en las variantes que los nombres estén en nominativo o en 
genitivo, pero si puede ser significativo que el único ejemplo 
de ausencia de vocales sea «1 del nombre compuesto -> 
psmgkoneit. también es digno de menciên que la variante 
gráfica mis habitual es psmask (en Saqqara, Buben, Silsilis 
y Tebas, con un total de seis ejemplos) y que los dos ejemplos 
con i-a son de Abu-Simbel (una sola aparición cada forma). 

| f. Psmtk-'wy-Ii» 
Gen. p-s-m-#-lt—t-n-e-i-t-s MT f 
Equivalencia propuesta por nosotros en III. 3. Sólo 

cabe aladir a lo allí comentado que, una vei establecidos los 
valores de Q ( : #) y de « (• i), la forma 
caria del nombre de la diosa Hit, n-e-i-t, es similar a la 
g r i e g a (I*u0) , 

f I. P l -dl -I l t 
Hom. p-d.-n-e-i-t 
Cf. lo dicho en -> Psmtk-'wy-Ilt. 

|. 4. Otros posibles nombres egipcios 
Nuestra teoria de que Psn.\k no es el único nombre egipcio 

que aparece en escritura caria (frente a Ray passim) 
supone introducir como nuevo factor la posibilidad de que 
algunos de los nombres que intentamos en vano analizar desde 
la onomástica caria y anatolla en general sean en realidad 
nombres egipcios. Este nuevo factor no deja de ser 
peligroso, ya que los problemas que plantea la escritura 
egipcia -en especial, la falta de vocalización- pueden 
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conducir a las especulaciones mai desaforadas» putt bastarla 
con comparar consonante con condonante, admitiendo vocaliza
ciones caprichosas por lnconprobablei. Para una Investigación 
de ese tipo serla neceiarlo de entrada un conocimiento 
exhaustivo de la onomástica egipcia propia de la época salta, 
algo que queda fuera da nuestro alcance. Paro tenemos además 
ti convencimiento da qua, incluso conociendo bien dicha 
especialidad, al investigador seguirla teniendo un margan muy 
amplio para la especulación y el cumulo de hipótesis. For ello 
nos limitaremos a comentar dos ejemplos en los que ealsten 
razones esternas para sospechar que se trata de nombres 
egipcios. 

I. 4. i. lombrts acabados an -nett 
p-a-n-e-l-t *ab. 2a Pl 

î /p-n-e-1-t GSS 72 W 
Ambos nombres presentan un final en n-e-I-t que resulta 

difícil de separar de psmskunelt y mis aún de pdnelt. 
Pueden tratarse de variantes de este último nombre o bien 
formas diferentes, pero en todo caso con el nombre de la diosa 
Hit como segundo elemento. 

|. t. 2. tumn (HT L) 
t-u-m-n MY L 
Esta palabra aparece en la bilingüe MT L. Si fuera un 

nombre propio, saltarla a la vista la semejanza con el típico 
nombre cario TÚuvms (EPH f 1615; también topónimo: IOM i 
1364-4). Sin embargo, es ésta una de las inscripciones carias 

» La segmentación de diversos editores supone que f 
pertenece al inicio de la segunda palabra que compone la 
inscripción. Creemos preferible (con Meier 1979a: 61-62) 
segmentar tra* t. 
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con po»ibit vtrbo (del tipo -m-d-a-n-e, cf. III.6) f con un 
sujeto claramente reconocible en §*rkbiont ya que i s t« 
es t i dedicante de* objeto (un relicario para t res reptiles 
momificado» consagrado al dios Atum) en la parte egipcia. I l 
texto carlo •• el siguiente; 

i~a-r-it-b-i-o~m x-i-d-ii-s-m-d-a-n-e w-n-tsl-m-o d-e-n 
t-u-m-n 

Por lo dicho anteriormente y a la vista de la inscrip
ción, parece poco probable que t-u-m-n tea un nombre propio 
car io en nominativo correapondiente a Tvuv^s- La -n 
tiene aspecto de ser una desinencia, con lo que c.-e-n t-u-m-n 
formarían un sintagma. 

El texto egipcio correspondiente dice: 
'I tm nt r ' I di «nb snb firkbyin 

"Que Atum el grmn dios dé wide y salud a farkbiom'· 

lo nos parece descabellado suponer entonces que tum-
(desprovisto de una desinencia -n) corresponda al nombre del 
dios Atum ('Itm). La cuestión queda a la espera de conocer 
mejor la estructura de las inscripciones carias. 
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III. ft. OTtOS 810108 CARI08 
1 l. I I t u n o • (at fu | I . 11 signo I (a« ft); I 

1. I I »ifno f (aft li»i | 4 II »uno • (at 10); I 1. 
II iifno T (a* ten I « I I s i t ae • (aft 20); J T. I l 
•Uno o (aft iS)i 1 8. I l »ifno 1 (aft 33); I 9. I I 
«Uno 1 (aft 34); | 10. I I »lfno I (aft 35); | tl. I I 
signo § (aft 3ft); | i t . I l »uno if (aft 37); | is. I I 
»Uno i (aft 39); | 14. I I «ifno f (aft 41); | 18. II 
«Uno 6 (aft 42); | 18. I I «lfno » (aft 43); | If. II 
«Uno ft (aft 44); | 18. I I «lfno « (aft 48); 1 19. Tabla 
de lo* signos estudiados «a este capitulo. 

In este capitulo analizaremos aquellos signos cuyo valor 
no ha podido ser establecido ni mediante las bilingues, ni 
•tediante las alternancias gráficas, ni mediante la identifica
ción de la onomástica. Sobre algunos de ellos poco podrá 
decirse. Sobre otros, sin embargo, ofreceremos algunas 
propuestas aunque en ningún caso pasarán de ser puramente 
provisionales y merecedoras de revisiones posteriores. La 
numeración adoptada para los signos es, como viene siendo 
usual en este trabajo, la de Nasson desde 1976 

f i. U signo • (nfi f) 
Nasson (1977: 87-89) ofrece un estudio detallado de los 

testimonios de B. Sus conclusiones son claras; 

"il apparaît que la lettre 8 ne fait pas partie 
du répertoire du carien, dans Mes trois branches principales 
[seil. Igipto, Caria salvo Cauno, Cauno], mais que des 
branches secondaires la connaissaient; pour le Carien de 
Carie, une émission monétaire du Ve s.; en Egypte, des 
documents plus o moins aberrants, comme le graffite de Silsile 
[Si. êi FJ et l'ostrakon de Hou', 

Dada que una de las variantes bajo la que aparece es 
I (de forma angulosa) y dado que m tiene un valor 
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labial, creamos que puede t r a t a r í a de la forma o r i g i n a r l a de 

a, sus t i t u ida después por una forma apaisada, quizás por t 

ana log ía con san <M). Sobre alio volveremos an V.2. 

Cono t r a n s c r i p c i ó n p rov i s iona l adoptamos «, 

| i . I I aigno I (na •) 

Este signo ya ha sido comentado va r i a s veces a lo largo 

dal t rabajo. Recuérdese su importante presencia en Sardes y su 

única aparición en Egipto (ninguna segura t n Caria) alternando 

con A an MT E. Atendiendo a a s t a úl t ima a l t e r n a n c i a , 

t r a n s c r i b i r e m o s dicho signo mediante i . 

f S. 11 signo P (na 13) 

II signo en forma de pí (P y va r i an t e s ) aparece 

en unas pocas inscripciones de Egipto, más concretamente de 

S l l s i l i s (Si. 62 F, muy a t í p i ca , cf. supra % i. Si. 39 F, 

Si. 55 F) y Abu-Simbel (AS 73 ê, AS 7fi i ) . Igualmente 

un signo n es tá p resen te en la insc r ipc ión r u p e s t r e de 

Cauno 26" : Roos 1972 y en ios extraños grafitos de Labraunda. 

A continuación damos los ejemplos de Egipto : 

l - a - b - P - a - i - k - a - l AS 73 • 

m-w-t-u-P-e-m AS 78 g 

h -1 - t -u -P Si. 39 F 

s - t - i -u -m~i -P-u -n /? Si. 55 F 

p- f f i_o-»?-b-t-s Si . 62 F1 

Lo único llamativo es la coincidencia en Si. 39 F y 

AS 76 g al p r e s e n t a r una secuencia t -u-r . Salvo es ta 

constatación, nada mta podamos dec i r sobre el signo, por lo 

que renunciamos a sugerir una transcripción. 

1 Transcr ibimos t mediante «, de acuerdo con lo 
dicho mis a r r i b a en i i, y seguida de un in te r rogante . 
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I «. I l signo P (a* it) 
También h* sido comentado repetidas veces, sobre todo por 

la hipótes is de que representa en Cauno a 9 (tevo-
roikin), puesta «Hora en entredicho por su aparición junto 
a eate signo en Yaso. Estos son los dos únicos lugares en los 
que está atestiguado. No tenemos ninguna propuesta que 
realizar sobre su posible valor fonético. 

I S. I I signo T (ne lo) 
Es uno de los signos a i s conflictivos, ya que se halla 

atestiguado tanto en Caria COBO en Egipto pero nos faltan 
indicios claros sobre su valor. In el caso de los grafitos 
egipcios, hay que llamar la atención además sobre su posible 
confusion con • e incluso con f. Asi ocurre, por 
ejemplo, en Tebas, donde se pensaba que aparecía cuando en 
realidad se t r a t a de t. 

Ejemplos claros son los siguientes de Saqqara; 
K ~ « - a - r - s - » - T - « - s - h - i M 23 
p_ s-T-w-m-?-s M 19 
La posición entre consonantes en N 23 podría llevar a 

pensar que es un signo vocálico. Sin embargo hay que notar que 
ambas consonantes son m y que pueden es tar en función 
silábica. 

El valor del signo nos resulta por ahora imposible de 
establecer. Tal vez sea una simple var iante de t (: 
c), lo que cuadrar la bien con su parecido a gr. tmu, 
ya que t es muy posiblemente una dental (de acuerdo con la 
bilingue NT H). 

I 6. El signo • (nt 20) 
De entrada hay que d is t ingui r entre un signo • 

claramente individualizado en algunos grupo» de inscripciones 
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da Carl« y un* var ian te • de 9 en inscripciones de 
Egipto. 

• aparece como signo independiente en los grupos 
central (Eitratonicea), occidental (en Sinuri pero no tn 
Cilara) y tudonen ta l (Cauno). Sobre e i te signo bay dos 
op in iones c o n t r a p u e s t a s , f evo ro ik in (pmsMim, vid. 
p. t j . 1966a. 151-153) defiende la equivalencia • s / , 
basada fundamentalmente en su comparación de MtfM al 
principio de la inscripción funeraria D 14, leído s-f-e-s, con 
l idio sfê "propio*. En cambio, Mtrlggi (1967: 219; 
1978: 794, 797) propone un valor i para este signo, 
apoyándose para el valor vocálico en la inscripción de Sinuri 
D 9, donde st encuentra un final -•• dos veces, en el que 
hay que suponer que • no puede ser consonantico ya que en 
tal caso la secuencia serla impronunciable. Para el valor 
i aduce que falta la le t ra Jota en cario (dado que no 
acepta que 9 tenga el valor i que le asigna fevo-
r o i K i n 2 . 

Ambas propuestas no parecen asentarse sobre bases muy 
sólidas. La defendida por «evoroikin se feasa en un 
ejemplo aislado (MtiH sólo está documentado una vez) y 
aunque la forma resultante encuentre un paralelo interesante 
en lidio, las demás apariciones del signo no producen 
resultados tan óptimos, por lo que tal paralelo puede muy bien 
ser un espejismo, 

La propuesta de Meriggi tampoco es convincente, ya que si 
algo no falta en cario son secuencias en apariencia impronun
ciables, tanto en el sistema de desciframiento que proponemos 
como en otros muchos. De hecho, está atestiguado un final en-
h-s (D 3) asi como la intervención de h en grupos de 

s Ray (1962b) se inclina igualaente por • - i, 
aunque no da razones para ello. 
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contenante«, en lo fue parece »er una notación defectiva de 
las vocale«. Por otra parte , en nue« t ro desciframiento no 
encaja bien al argumento basado tn la ausencia dt lote, ya 
que el valor i es ta bien representado por i (y 
variante«) en todos los alfabetos canos . Incluso en el 
supuesto de que fa l ta ra un signo para l» resul ta claro, 
como muy bien apunta fevoroikin (1966a: 151), que un 
signo como •. que aparece en muy pocas inscripciones, no 
es un buen candidato para tal cometido. 

lo obstante, creemos que la propuesta de Neriggl puede 
ser aprovechada introduciendo algunos matices. A lo largo de 
esta sección Hemos visto que el cario de Igipto presenta dos 
signos fonéticamente muy próximos entre si y al valor i 
(• y •, t r a n s c r i t o s i , S respect ivamente) . Hemos 
observado también la tendencia de • a aparecer en contacto 
con otras vocales, lo que nos fea inducido a sospechar que su 
valor (al menos originariamente) fuera el de la semivocal / J / 
frente a la vocal / i / (t). En la inscripción D 10, donde 
el signo • está mejor representado y donde exis te 
mterpunc lón (aunque parece ocasional), de los catorce 
ejemplos del signo, en cuatro aparece ante vocal (t-o, 
• -o , e-o, t -e) , en t r e s t r a s vocal (u-v, a-
•, u-e), en dos e n t r e consonantes (p-e-m, p-#-
s) y en dos mfts t r a s consonante y en posición final (!-• 
ante mterpunclón, p-t ante espacio en blanco). Los t r es 
ejemplos res tantes no son controlables: (i) ante H en 
comienzo de linea, por lo que puede ser el final de una 
palabra (en la linea an te r io r está como ultimo signo r , 
de valor desconocido); (ii) t r a s T (indescifrado) y ante 
mterpunclón; (iii) <J-»-[. Is to supone que la a. tad de los 
ejemplos (mfts de la mitad de los controlables) presentan • 
en contacto con vocales, lo que supone una distr ibución 
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»eme Jan te a U de « (X) en «1 cario 4« Egipto. 
En D 9 nay t ras ejemplos, todos ellos controlable» por la 

presencia de lnterpunciôn: do» proceden d« una misma palabra 
repet ida: Y-r-i-h-*, que en su f inal recuerda a -h-
• t n Saqqara H 23. i l o t ro ejemplo es s-é-a-1-d-
x-o-[, donde lo encontramos da nuevo precediendo a una 
vocal. 

El ejemplo esgrimido por levoroik in y Neriggi 
para sus respectivas propuestas (Meen, D 14) puede ser un 
obstáculo para nuestro intento de ver en • un signo 
correspondiente a i, ya que la lectura serla s-I-i-s. Sin 
embargo, no resul ta demasiado forzado in t e rp re t a r l a como 
correspondiente fonéticamente a [sjis) o incluso a fsi'is} 
(dos silabas), dado el uso promiscuo de • por i en 
Egipto, 

Por última, los ejemplos de Estratonicea son difíciles de 
manejar por la ausencia de interpunción. Sin embargo, de los 
t res casos (uno en D 12, dos en 36* : Sahin 1900), dos 
presentan • seguido y precedido, respectivamente, de 
a. El t e rce r ejemplo es una secuencia m-a-s. 

En conclusion, • puede tener un valor semejante al 
que defendía Meriggi, aunque no es «i signo para i, 
sino que mas bien parece desempeñar en las inscripciones de 
Caria en que es utilizado una función análoga a la de i en 
las inscripciones de Egipto: uso preferente aunque no 
exclusivo en contacto con vocales, lo que puede ser una 
reminiscencia de un empleo or ig inar io para notar /J / . 
Propondremos como transcripción provisional y con bastantes 
r e s e r v a s ig. 

I ?. I I signo 0 (nt 23) 
Se t r a t a de un signo solo presente en el alfabeto de 

5M 



Ill« 6» 

Cauno. Su r t t f o m&s sobresal iente • • que lo« escasos testimo

nios que de fi tenemos («Jo* en D 16» uno en D i5) not lo 

presentan en una secuencia o-n-o (aunque ambas inscr ipcio

nes c a r t e e n d t î n t e r p u n c i ô n ) . f e v o r o i k i n (i960: ISS) 

piensa que es ta secuencia es una e s t r a t e g i a g r á f i ca p a r a 

r e p r e s e n t a r r i que e q u i v a l d r í a a o u 0, s igno 

ausente en Cauno), 1st« Hipótesis se nos antoja demasiado 

osada, ya que los *.rm ejemplos del signo no permiten nacer 

cabalas de ningún tipo. 

I 6. I I signo I (na S3) 

Su presencia en Caria se Umita a las leyendas monetales 

(•MI) donde p r e s e n t a una v a r i a n t e g r á f i c a I, Esta 

atestiguado cinco veces en Egipto : 

e - s - a - I - d - o - t - i AS 76 • 

n -p - r -1 - I - s -m-e AS 75 • 

l -u - I - Jk- i - s II 22 

s - u - I - i - i - s m C 

s - u - I - * - i - t MY F 

Es evidente que los cinco ejemplos quedan reducidos a 

t r e s a efectos práct icos por la t r i p l e repet ición del mismo 

nombre. En la p. 319 hemos vis to ceno precisamente este 

nombre r e p e t i d o e r a le ído àuKzt- (; AÚcis) por 

• e v o r o i K i n {passim). 11 v a l o r H p r o p u e s t o por 

el es tudioso ruso se apoya casi exclusivamente en es ta 

identif icación, lo que provoca un claro circulo vicioso. 

Otros dos a rgumentos aduc idos por l e v o r o i K i n a 
favor de su iden t i f i cac ión son; (i) el empleo de I por 
X en un g r a f i t o gr iego de Abu-Simbel ( ievoroIKin 
1964a: 21; 1965: 191) f ( ü ) n - p - r - l - I - s - m - e (AS 75), 
leído por él "kmvdXsbQ", que puede compararse al nombre 
car io KonßoaXaoßoti; en la leyenda monetai mencionada más 
a r r i b a , leída en sen t ido s i n i s t r o v e r s o K-»-fc» »« reconoce
r l a igualmente el segundo elemento de dicho nombre, Xaoß-
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(Sevorolkin I96«a: i t , e t c ) . El p r i m e r argumento ha 
4« Mr rechazado categóricamente, ya que «1 signo I es en 
dicho g r a f i t o un t i p o 4« f r . I bien a t e s t iguado en la 
va r i an t« alfabética griega de Cnido y con un valor /Ks / 
(Maison 19?9: «6; cf. Je f fe ry 1961; M6, 1*«, n. S). (11) es 
igualmente débil, ya que -COBO a« ha encargado de denunciar 
r e p e t i d a m e n t e Maison CifTf, S»; 19Î9: I9-*OJ- sólo i evo-
r o i k i n conoce la e x i s t e n c i a de un an t ropón imo ca r io 
Eo t¿04a Ka ®0o*). 

Ray ha sugerido un valor s ib i lante , aunque siempre con 

r e s e r v a s : en l a y (1961; 1ST) se s u g i e r e que l - u - I - i -

i-s, leído por i l s -u - i - l d - e - l sea un caso oblicuo de un 

nombre como Yoowiios; en Ray (1982b; 190) se ba ra jan 

valores como jr o x y se compara es ta forma cor el 

nombre ca r io EWOVAOS (IPM | 1492-3). 

Ni los a rgumentos de sevoro ik in a favor de un 

valor velar ni los de Ray, que apuntan a un tipo de sibilante, 

nos parecen convincentes. A fa l ta de más testimonios no nos 

atrevemos a proponer valor alguno p a r a I. Sólo pedemos 

seftalar que su presencia ante k en Saqqara qu l z i s sea una 

pista. En las inscripciones de este grupo, k va precedida 

de vocal salvo en un caso, en que la precede p i n i c i a l 

(recuérdense los t ípicos agrupamientos iniciales de consonan

tes en los que p suele e s t a r implicada). Que, en conse

cuencia, I sea una vocal (o bien, mis remotamente una 

consonante labial 3) es una pos ib i l idad digna, a nues t ro 

juicio, de tenerse en cuenta. 

f 9. El signo X (nfi 3#) 
Existe c i e r t a confusión en torno a este signo, por su 

parecido con I y con X. Lo mis probable es que los 

3 Como nota curiosa, la v a r i a n t e redondeada de I en 
a lgunas leyendas monetales (t) equiva le formalmente ai 
signo lidio (¡y etruscof) para la labial f. 
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önicos ejemplo« válidos sean lot «le la f ran inscripción de 

Cauno ( D li}. Algunos p r e sun to ! testimonios de Egipto se not 

antojan sospechosos. De hecho, Hasson i d e n t i f i c a como x (= 

h) un signo del g ra f i to de Bullen (N SS) cuya forma e t 

aparentemente f, Sin embargo, admite que en Ab. 14 Y el 

primer signo es t ( t r ansc r i t o por su número -3#- en lot 

Indices de Hatton lf76; ff; cf, igualmente Haler Iftfto). Por 

t r a t a r s e de un ejemplo aislado en un g ra f i to aún no edi tado 

convenientemente, creemos aconsejable no dar lo por bueno 

(vid., sobre e t t e g ra f i to , s u p r a p. 131). 

En Cauno (D 16) aparece solamente dos veces. Por consi

gu i en t e , r e s u l t a del todo imposible p r e c i s a r su valor 

(¿var ian te de I, ausen te en Cauno?). 

I 10. El t lgno X (ni 35) 

Está suficientemente documentado en Egipto (11 ejemplos). 

Aparece además una vez en Cauno (D 16) y en uno de los objetos 

de bronce de origen indeterminado (en cualquier caso de Caria, 

35" : Gusmanl lf?6 n i 2). 

Ya Sayce (1667[92J) io ident i f icaba con el signo líelo de 

forma análoga (X = 0), asignándole el valor den ta l que 

t iene en esta lengua (<dh>). Esta t eor ía fue rev i ta l i zada más 

de s e t e n t a años d e s p u i s por i evo ro tKín , s in a p o r t a r 

nuevos argumentos (salvo los consabidos c r i t e r i o s es tadís t icos 

poco claros y las t í p i c a s i n t e r p r e t a c i o n e s - sob reabundan te 

apara to onomástico en mano- edif icadas a posteriori. 

En l ay (1982b: 163, 196) se lo señala como un buen 

candidato pa ra n, pero sólo a p a r t i r de la posible forma 

ve rba l I-x-p-e-m-d-a-n-e (35" s Gusmanl 1978 nß 2) [ê-

M-p-J-m-T-a-k*-j en su s is tema de lec tura j , donde cree 

reconocer un p r e f i j o v e r b a l [l-Ml comparable al del 

l id io en-, l ö t e t e que el desc i f ramiento de Ray adolece 
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dt la amencia de un signo par« n, cuestión subsanada en 
t i desciframiento que aquí proponemos. La hipótesis dt t a r 
tiene todo el aspecto dt un recurso in extremis para 
cubrir dicho vario y la comparación con ti lidio es sumamente 
frágil. 

El carácter consonantico del signo resulta claro por su 
aparición entre vocales (a-i) en un grupo de palabras muy 
parecidas ; 

?/J-t-b-a-M-i~[s] MT A 
t - t -b-a-x- l -R Ab 2« Y 
t-t-u-b-a-M-i-K/? Ab. 19 P 
Junto a esta consta tación, r e s u l t a i n t e r e s a n t e 

seftalar un posible paralelismo, a lo que sabemos no señalado 
por nadie*, que tal vez contribuya a precisar más el valor del 
signo : 

?/«-a-r-u-¿-R-í-o-m-l~a~n-e Th. S6 f 
X-i-d-R-s-m-d-a-n-e MY L 

No faltan problemas que dif icultan la comparación 
(ausencia de interpunción y lectura insegura de s en Tn. 
5§5, cúmulo de al ternancias gráficas, aunque todas ellas 

4 Tal comparación solamente es posible para quien acepte 
el ca rác te r s ib i l an te de 9 (o, en otros términos, la 
posibil idad de que a l te rne con M : s). El defensor 
más destacado de tal carácter, lay, renuncia a comentar los 
graf i tos de Ttbas (Ray 1982b: 194). ievoroiRin (para 
quien ambos signos no tienen nada en común) se limita a 
reconocer la presencia de m-d-a-n-e / m-1-a-n-e. 

5 En cualquier caso, ievoroiRin (a quien debemos 
mediante comunicación epistolar la lectura mejorada de este 
g ra f i to , vid. pp.lSS-159) no puntea s (à en su 
sistema de lectura) en la transcripción que nos ha enviado. 
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justificable*5), pero resulta bastante plausible que •• t ra te 
de una misma palabra acabada en m-d/1-a-n-e o, cuando menos, 
un sintagma integrado por las mismas palabras. La aparición tn 
ambos casos de una secuencia d-k (ningún otro ejemplo an 
Egipto) refuerza asta idea, 

•1 punto de part ida para la comparación ha de s t r , 
indudablemente, MY L, ya que la palabra resulta claramente 
aislable por la ínterpuncion. A primera vista st podria 
comparar directamente x-i-d,~k~ con r - u - i - k , lo que 
supondría un valor cercano a r para i. Sin embargo, 
existen dos obstáculos: por una parte, una alternancia J / 
u, aunque resul ta fonéticamente aceptable, no encuentra 
paralelos en el resto de la documentación carid; por otra, 
r muestra una ciara reluctancia a ser inicial de palabra 
en cario (un solo ejemplo discutible en Egipto)7. 

Consideramos por tanto preferible una solución díffíci-
iior pero con menos obstáculos: comparar x-i-d-k con u-
d-k y proponer que x tenga un valor cercano a u pero 
consonantico (por tanto / » / , / v / , / i / o similar). La 
ausencia de i en Th. 56 i se podría comparar con casos 
como el de p-i-s-m-a-s-R frente a p-s-ra-a-s-k- u otros en 
los que encontramos anotación defectiva de vocales cuya raión 
de ser se nos escapa pero cuya existencia es indiscutible. 

Para esta posible al ternancia x-d / u-i-d resulta 
interesante t r ae r a colación la identificación sugerida por 
nosotros (p. §S#) e n t r e düsoí e Iévoowlios, que 
presupone igualmente ausencia "de la vocal i ante d. 

6 Tanto s / s como ú / 1 Han sido v is tas 
en III. 4. La alternancia -o-m- / -m- es comparable a la de u-
r-o-m-s / u-r-m-s (cf. p. 560). 

7 r - s -o-k-a-h-a (AS 7S •), cuyas d i f icul tades de 
lectura ya Han sido comentadas en pp 118-119. 
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Ciertamente , e s t* comparación no c a r t e e de puntos 

débiles. Suponiendo que ambas format sean verbos, nada impide 

que, como ocur re en l idio por ejemplo» exis ta una acumulación 

de preverbios que pueda t e r sêlo parcialmente similar. Dicho 

mis l lanamente, aunque d-k-s-o- / d-K-s- sean un mismo 

formante, lo que les precede no t i ene por qué se r o t ro 

formante idént ico , máxime cuando en Th. se • no hay 

interpunciòn y la palabra puede muy bien empernar en d-k-s-

o». 

Pese a ello, nos parece adecuado d a r por buena -con las 

na tura les rese rvas - la comparación qu* hemos real izado y la 

in te rp re tac ión que hemos propuesto. Hada sabemos del verbo 

cario, y menos aún de supuestas combinaciones de preverbios, 

lo que convier te en razonable d a r p r io r idad a una posible 

a l t e r n a n c i a g rá f ica sobre a n á l i s i s morfológicos demasiado 

prematuros por mcomprobables. Asignaremos por t a n t o a x 

un valor cercano a /w/, / v / , /$/ o s imi lar , t r a n s c r i b i é n 

dolo mediante r acompañado de un in t e r rogan te que denote 

la fragi l idad sobre la que se sus tenta ta l identif icación. 

I il. I l signo % (ne 36) 

Aparece sólo en algunas va r i an te s a l fabét icas de C a n a 

(Morte, Noroeste, Oeste; como se ve, en un ámbito geográfico 

muy concreto) . i e v o r o i k i n (if©4a, etc.) ha p r o p u e s t o 

ver en él una v a r i a n t e de x. Ofrece para ello un paralelo 

muy i n t e r e s a n t e : su s i tuac ión e n t r e a e i en D d 

(Suromo: t - i - m - a - * - i ) , comparab le a los ejemplos de 

0 Cf. por ejemplo lid. fm-kmn-tro-w / ksn-tro-d, 
donde la r a í z verba l es tro y fe, kan son preverb ios . 
Del mismo modo es posible ana l izar ambas formas ca r ias del 
modo s i g u i e n t e : xi-dks-mdane / dkso-mJane, con lo 
que lo precedente a ~dk'somlane nada t e n d r í a que ver con 
el posible verbo. 
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secuencias a-x-i a las qua hemos hecho alusión al e s t ud i a r 

x (vid, sup ra f 10)9. Esta paralel ismo y la a f i n idad 

formal t n t r t M y * conv ie r t e en mis que probable la 

h i p ó t e s i s de «evorosk in . T r a n s c r i b í a o s en consecuencia 

% p o r v g , 

1 12. El signo ir (nfi 3?) 

Documentado en las v a r i a n t e s a l f abé t i ca s del Horte 

(Traies, 0 2, una vez) Oeste (Smuri , D 10, una vez) y Sudeste 

(Cauno, D 16, cua t ro veces10). En Egipto no estaba documentado 

has ta la aparición de la inscr ipción sobre un león de bronce 

(Lion), donde se puede leer en la pa l ab ra p - r - * - d - a - s . 

i e v o r o l K i n (1964a: 24) supone un va lor n a s a l 

(<v>) basándose en la c o r r e s p o n d e n c i a ÄAfNA#*€ (MY G) 

/ ÄA[*Ae11 (D 2, g rupo del Morte), Dado que i e v o 

r o l K i n lee N como n, p r o p o n e t r a n s c r i b i r l o 

mediante v. De acepta r ta i correspondencia, debiéramos en 

buena lógica a s i g r a r a x un valor cercano a a, dada 

n u e s t r a l e c tu ra n = ». s i n embargo pueden p l an t ea r se 

dos objeciones a esta correspondencia. En primer lugar, en una 

u o t r a palabra, o bien en ambas, puede andar de por medio el 

elemento par(a) (cf. p. 555); AAP, AAC = p - a - r - , 

con lo que la comparación de ambas pa labras en su integri

dad es dudosa. En segundo lugar, no e s t l nada claro que 

O equivalga a ® = s. En la misma inscr ipc ión D 2 

aparecen ambos signos perfectamente d i ferenciados . En o t r a 

y Otros paralelismos propuestos por el sabio ruso no nos 
son de u t i l idad, ya que presuponen un valor vocálico de 9. 

10 j n s u edición, Deroy contabi l izaba seis ejemplos en D 
16 (Deroy 1915: 335). La r e l e c t u r a de la insc r ipc ión ios 
reduce a cuatro, cf. Meier (19T6; 61). 

11 Recuérdese la correspondencia t :f. 
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inscripción del grupo del Kort« (Hilirlma, D 7) contrastan 
igualmente un signo • y un signo O. Lo mismo ocurre tn 
las inscripciones del grupo central (Eatratomcea). Ante 1« 
ausencia de • en el alfabeto del Norte y el del Centro, 
creemos mis probable que O / ®t2 representen ta l 
signo, tal como hemos apuntado en nuestro análisis epigráfico. 
Esta segunda objeción aleja aún mas una forma de la otra. 

Pese a estas objeciones, un valor nasal, próximo a n 
(no a a), p rop ic i a r í a una in t e rp re t ac ión in t e resan te 
(aunque sumamente hipotética) de D 2 que ofrecemos a continua* 
ción con las mayores reservas. 

El texto de D £ -que carece de mterpunción- es, 
transcrito, el siguiente (adoptamos de modo convencional una 
transcripción j|? de * y damos por buena la equivalen
cia © : • : t; </> señala la separac ión de 
lineas ) : 

a -n-s - i -d- i~a- / r~ t -m- i -p-a-u-s - /p-a- r -a?-a- t 
Para este texto se puede proponer la siguiente segmenta

ción; 

a-n s-i-d-i a-r-t-m-i p-a-u-s p-a-r-i?-a-t 

Tal segmentación es t i basada en las siguientes razones: 
i} para s-i-d-i como elemento independiente, cf. lo dicho 

en p. 5?4. 

2) la separación s-i-d-i a-r-t-m-i (frente a la alterna
t iva s-i-d-i-a r-t-m-l) viene dictada por la casi total 
ausencia de ejemplos de r inicial en cario (vid. discusión 
en p. 469). 

12 Hay que tener en cuenta que D 2 sólo nos es conocida 
por una copia de finales del siglo pasado, ya que actualmente 
está desaparecida. I s por t an to posible que © sea 
simplemente una mala interpretación de O. 
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S) la segmentación a-r~|~m~i p-a-u-ê carece de menor 
bait, aunque puede aducirse una fora« p-a-u-s en D l (il 
bien es algo dudosa). 

4) a i s clara es la segmentación entre -s y la 
secuencia final, ya que parece roas que probable que -s 
represente aquí la desinencia de genitivo. 

Supuesta esta segmentación, puede proponerse analizar la 
estructura resultante de este modo: "Esta tumba X (lujo) de Y 
construyo", de modo que s-i-d-i significarla -tumba" (prece
dida de algún tipo de demostrativo), las dos palabras 
siguientes serian el nombre del propietario y su patrónimo (tn 
genitivo) y la palabra final (p-a-r-ñ?-a-t) un verbo. Esta 
in terpre tac ión resulta in teresante especialmente por un 
motivo: la forma p-a-r-fi?-a-t podría compararse directamente 
con licio prnñawmtc (y demás variantes , entre ellas la 
s ignif icat iva prnñaié en TL l) = "construyó" (pre tér i 
to de una forma que en luvita serla *parnavatê, esto es, 
Pêrnawa- "construir" , der ivado de pama- "casa", mis 
la desinencia de 31 sing, prê t , - ta (llcio -te). La 
forma prnñawate es empleada en las inscripciones licias de 
carácter funerario referida siempre al acto de construir la 
tumba ("esta tumba la construyó X hijo de Y..."). 

Comprendemos que esto significa un cumulo de hipótesis 
enorme (de entrada, la asignación de un valor nasal a *, 
que carece de evidencias externas que lo apoyen), aunque 
consideramos digna de tenerse en cuenta la posibilidad de que 
la palabra final acabada en -t sea un verbo. 

Mo obstante, faltan otros ejemplos claros de -t final 
interpretable como desinencia de una supuesta forma verbal. 
Pese a ello, parece interesante t r ae r a colación la forma w-b-
t (icon t, no con tí) en "34" = Gusmani 19fô ns 1: 

J - r - t - u - t t - t -b-a-e-m-s w-b-t s-n-n o-r-K-n n- t - r -o 
p-I-d-a 
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Suponiendo que w-b-i «s igualmente un forn« verbal en 
p r e t é r i t o , de la que se r l a sujeto el nombre de persona inicial 
(acompañado de su patrómmo en genitivo), podría conpararse 
con l i c i o ubete, i u v . u-pê-êt-tê "o f rec ió" . El 
conte i to (una inscripción sobre un rec ip ien te de bronce) no 
obstaculiza la presencia de un verbo con este significado, 

f-n-n o-r-M-n podría ser entonces el complemento directo 
que a lud ie ra al r e c i p i e n t e (nótese la presenc ia de ambas 
secuencias en o t r a inscr ipción sobre rec ipiente , 33" : JucKer-
Meier 19?8), Igualmente de in t e ré s es comparar s-n-n con s-a-n 
(si se admite la segmentación correspondiente) en la bilingue 
de Atenas (D it). Dado que en es ta bil ingue s-a-n se corres
ponde, según nuest ro anál is is , al demostrativo de la p a r t e 
griega, podría ensayarse un paradigma del siguiente tipo: 

Nom. sg. sa-n 
Acus.sg. sn-n 

donde n f ina l s e r l a un elemento de r e fue rzo deíc t ico 
semejan te a gr . -ót. 

Evidentemente, todo lo que precede, ya referido a D 2 o a 

34", no pasa de ser una especulación tal vez muy alejada de la 

realidad. los ha parecido, s in embargo, opor tuno t r a e r l a 

margmalmente a colación como muestra de las d i f i cu l t ades , 

pero también de las expectat ivas, que conllevará todo anális is 

morfológico y s in tác t ico del car io que vaya más a l l í de la 

conocida dist inción Nominativo / Genitivo. 

Por ello nos parece mejor dejar en suspenso tan to la 

s u p u e s t a a l t e r n a n c i a señalada por s e v o r o l k m como la 

i n t e r p r e t a c i ó n de la secuencia p - a - r - * - * - t r ea l i zada por 

nosotros, y, puesto que ios demás testimonios de * apenas 

son ut i l izables por fa l ta de mterpunc ión (salvo el mencionado 

p - r - t t - i -d -a - s , si bien igualmente impenetrable) , r e n u n c i a r 

a la asignación de un valor fonético concreto o aproximado a 

if. 

I 13. 11 signo í (nfi 39) 

Atestiguado solamente en la gran inscripción de Cauno (D 

16 • 30" : Masson 19T3(?51), donde aparece nueve veces en 
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to ta l (T • 2). A la ausencia dit in terpunción ce suma la 

dif icul tad de que en t r e s ocasiones aparece en contacto con 

• i f n o i i g u a l m e n t e c o n f l i c t i v a « {-p-t-a, * - t - i . • - t -

t, todos elloi de D 16). Las secuencias r e s t an tes ton, en D 

t i : b - i - o , i - t - Q y l a f o r m a t - m - a - 1 - i 

CtMââ«) repe t ida dos veces y por ello a is labie; en 30": r -

t- i (dos veces). Ho encontramos indicio alguno que permi ta 

establecer su valor fonético. 

11 valor ve lar propues to por Meier (1976) se basa 
exclusivamente en su h ipó te s i s de que iNAèi» leído H-
b-a-d-e, corresponde al nombre car io de Cauno (que ser la en 
consencuencia próximo a la forma Hela de dicho nombre, 
Ktide). Dicha h i p ó t e s i s ha de r e c h a i a r s e : no sólo es 
mis que dudosa la existencia de un signo M d i f e ren te de 
M y con valor labial (cf. 112), s ino que en Cauno, como 
el propio Meier ha contr ibuido a evidenciar (Meier 19T8: SI) 
sólo hay un signo M que ha de ser considerado la va r i an te 
en Cauno pa ra u (: m). Suprimido uno de los elementos 
fundamenta les de la comparación (M : b), i s t a es 
impracticable, y el valor velar de t no encuentra razón de 
ser*'. 

1 14. I I signo f (na 41) 

Signo exclusivo del i?rupo occidental (Cilara-Sinuri , con 

un t o t a l de se i s ejemplos). f evoro iKin ha sospechado 

s iempre de su r e l ac ión con • o i (cf. p. ej . fevo-

r o l k í n 1964a; 15). Muestro desci f ramiento apun ta también 

hac i a d i c h a r e l ac ión y hac ia un valor u del signo. 

Recapitulando brevemente la s i tuación de los signos con valor 

u (en t é rminos genér icos) , recordemos que en Egipto 

aparecen cua t ro ; v, IP, 9, t. • e s tá ausen te en Caria y 

9, apenas documentado (Cindia, DIdima e i n s c r i p c i o n e s 

13 Incomprensiblemente, Say (I96i: 164) sigue pensando 
que tNA&i represen ta el nombre de Cauno (pese a su lectura 
M : m y en un a r t i c u l o p o s t e r i o r (Ray 1982; 185) 
as igna a t un valor velar ("X = $, a t Caunus"). 
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sobre objetos de o n i e n desconocido y afines al alfabeto de 

Egipto). I n lot alfabetos de Caria mejor conocidos (Cauno y 

E s t r a t o n i c e a ) encont ramos V y f cono s ignos mis 

p robab les p a r a u. En Hi lá r ima, el va lor u de v y 

C e s t i confirmado por la i den t i f i cac ión de onomástica. 

Parece, por tanto , que los alfabetos c a n o s t a rd ío s de Cauno, 

Estratomcea o Hilárima presentan dos signos para dos tipos de 

u, si bien no podemos a f i rmar lo categóricamente sin caer 

en un argumento ex síi»ntio, ya que en estos alfabetos o 

bien existen signos cuyo valor está por determinar , o bien el 

inventar io de signos es incompleto, por lo que pudiera haber 

o t ros signos con valor cercano a u. En cua lqu ie r caso, 

resul ta s ignif ica t ivo que en Smur i -C i i a ra no haya f rente a 

v un signo t. De es te modo, Y puede muy bien ser 

el segundo t ipo de u que en Est ra tomcea, Hilárima y Cauno 

apa rece r e p r e s e n t a d o por i. 

Además, t r a s l a d a d o a Y el va lo r o, se producen 

resultados bas tan te aceptables. De en t rada , encontramos en D 9 

u n a s e c u e n c i a d-Y ( a - d - Y - m - d - l ) : ya hemos 

observado la tendencia de d a preceder a vocales de t imbre 

u ( a - r - ^ - ü - b - ü - r - s M #4, d - a - s - o - x - t M 27, i - d -

Û-e-s-s M 48d, H - t - a - i - s - i - d - Q - O - i - b - s D 3, p - d - u -

b-a MY b (§5 F% etc.). En D 9 aparece dos veces más en una 

p a l a b r a r e p e t i d a (V-r- i -h-Ig. Una l e c t u r a u - r - i - h - I g 

(sobre la t ranscr ipc ión , vid. mf ra ) nos l levar la a reconocer 

el elemento ura-, b ien a t e s t i g u a d o en o t r o s nombres 

e p i c ó r i c o s c a n o s ( u - r - o - m - s M 51, ( u - K - s - i ) - ü - r - m s 

Lion)1*. 

Los t r e s ejemplos r e s t an te s de Y (dos en D 10, uno en 

1 4 Más especula t ivo r e s u l t a poner urihi en relación 
con el nombre del dios S i n u n (Zivvpi, qu izás segmentabie 
Siv-vpi), de cuyo s a n t u a r i o procede es ta inscr ipción) . 
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D li) no a r r o j a n luz algun* (ö 10: secuencias r-v- i- , o-

* - r ¡ D ti; J~f-b Ninguna de U s t r e s secuencias t i ene 

por q u i pertenecer necesariamente a una misma palabra). 

Admitiremos, con la mayor caute la , que V r e p r e s e n t a 

un fonema próximo a u. Ante la imposibilidad de saber, en 

el caso de que «ata hipótes is sea correcta, s i » es en su 

©rifen una v a r i a n t e t r a f i c a de I o de •, lo t r a n s c r i 

bimos provis ionalmente mediante u, 

f IS. t i signo 6 (nt 42) 

Al e s t ud i a r las a l te rnanc ias gráficas, hemos dado a este 

signo un valor i basándonos §n su MHernmncia con à -

1 en l a s fo rmas a - r - l - i - i "K 51 / a - r - 1 - i - I - s 

M i, M 7, M 43 (: gr. Apàioois). Señalamos entonces (p. 

447) que el consiguiente problema originado por la •abundan

cia* de son idos - i (i , | , à) pod ía s o l u c i o n a r s e s i 

se pasaba a cons ide ra r 6 corno un t ipo de r , dado que 

una vacilacién 1 / r e ra concebible en cario (cf. p. 67 en 

la onomástica de fuentes griegas, y un par de posibles casos 

en onomástica epiconca, en p, 567 y p, 57i). 

A favor de tal posibilidad podemos aducir que una lectura 

a - r - r - i - 1 de *M 51 {con 6 = r , un t ipo especial de 

r j pe rmi t i r l a re lacionar esta forma en e s c r i t u r a epicórica 

con Apptois (KPM 106-1), más que con Aouoois1 5 . 

11 va lor próximo a r de o o f r e c e r l a un buen 

resul tado en una de las t r e s palabras r e s t an t e s en que este 

signo apa rece : en t - 6 - l i - a - t - a - r - s (M 26, M 33), una 

l e c t u r a t - r - h - a - t - a - r - s h a r í a v iab le reconocer en la 

1 3 Cf. p. 539. Es posible que Aoiioots y Appicus 
representen la misma palabra, del mismo modo que lo har ían las 
formas ca r i a s epicóricas cor respondien tes (de i n t e r p r e t a r s e 
6 como un tipo de r . 

697 



Ill» ö. 

secuencia in ic ia l | r~ft~(*)* «i teónimo a m t o l i o Tar-
hun(da)- (vid. pp. if-6S; cf. muy especialmente la to rna 
licia del mismo trqqms. Incluso «1 nombre en tu integridad 
encont ra r ía un buen paralelo tn la to rna Tapnovéap-
(posible topónimo o antropònimo cario, vid. p, 6«), 

Las tornas res tantes en que aparece 6 (ti 26; m-e-
6-s; M S3; t -d~a- r -ô-o-u- l ) se r e s i s t e n por ahora 
a cualquier análisis Mótese sólo el hecho de que, en esta 
última, 6 aparece inmediatamente de t r á s de r , cono 
o c u r r e en a - r - ó - i - 1 . 

Aunque un valor proiimo a r de 6 o t r e i c a 
resul tados i n t e r e s a n t e s , sefuiremos t r a n s c r i b i e n d o 6 
mediante i {aunque dando cono a l te rna t iva r). A esta 
determinación nos lleva el que la opción roas sencilla por 
ahora es conceder ñas importancia a una alternancia gráfica 
(i / êf que a áos comparaciones onomásticas. La 
identificación t-6-h-(af- » iic, Trqqas, a n a t . 
Tarhun(da)- es ciertamente atractiva, pero a falta de mis 
ejemplos o de una al ternancia directa entre 6 y f : 
r , puede ser imaginaria. 

1 16. I I signo » (nfi 43) 
Signo atestiguado exclusivamente en unas pocas inscrip

ciones de Saqqara y Buhen : 
a-n-K-y-u-i M 50 (Buhen) 
p-a- r -a -1- i í - r -e - l - s -h- i M 39 (Saqqara} 
ö-e-m i -h - i ñ 9 (Saqqara) 
A estos t res ejemplos hay que s u t a r el de M 5t a-n-K-

?-u-i, donde el signo datado -en el dibujo ie la edición 
de Masson tiene un curioso aspecto de samt i {*)- ha de 
ser Ü o una variante de », ya que se t r a ta de la misma 

S9i 



m. i. 

palabra que aparece en N S©16, 

Mientras Massen no sugiere ningún posible valor pa r a 

», l a r OWi: IS«) sugiere un valor s i b i l a n t e a p a r t i r del 

Mencionadlo parecido con sampí del signo de te r io rado de N 

Si. En Ray (1962b. IOS) aftade a este argumento la semejanza de 

i n i c i o e n t r e ü -e -m- l (ü 9) y t - e - m - û - f (M S). 

Evidentemente, esto Ultimo dif íci lmente puede ser u t i l i zado 

como argumento independiente a favor del valor s ib i lan te de 

v, s ino simplemente a posteriori, una vez f i jado el 

valor por otros medios para confirmarlo» ya que los elementos 

en coman en t re una y o t r a palabra son demasiado escasos como 

para r e s u l t a r indica t ivos de una v a r i a n t e gráf ica , l e s t a , 

pues, como único argumento el parec ido con sampí. i l 

entran© signo de M 51 puede pa recerse a t , pero el 

d e t e r i o r o de la inscr ipc ión impide i r mis allá de una 

semejanza que puede ser f r u t o de la casua l idad (l ineas 

in t rus ivas , irazos no visibles , etc.). En cua lqu i e r caso, la 

existencia de un signo similar a • no implica m que sea 

sampí ni que tenga el mismo valor s ib i lan te que fs te en 

griego. 

f e v o r o t k í n ( c o m u n i c a c i ó n e p i s t o l a r , 29-VI-1990Î 

sugiere un v i ior próximo a m a p a r t i r de una a l te rnancia 

g r á f i c a . Dada su l e c t u r a w = n, propone t r a n s c r i b i r 

v Ï M, Por desgracia , no hemos podido con t ro l a r ta l 

a l ternancia 1 7 . En cualquier caso, permítasenos e n t r a r en un 

1 6 Massen (19TS; 52). En este lugar, y mis aún en otro 
(ibid.: «), el ed i to r f rancés se muest ra a nues t ro juicio 
demasiado prudente . Que la palabra es la misma en ambas 
inscripciones viene avalado por la es t recha af inidad e n t r e 
ambos textos (cf. inftlisis epigráf ico , II2) 

l f Una de las formas en cuestión parece ser t-m-r-s-i (D 
9). La otra» - i»-r~s-i , cuya e x i s t e n c i a desconocemos. 
Mótese además que la comparación se ajusta a la lògica interna 
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t e r r i n o muy especulat ivo: admit iendo una a l t e r n a n c i a N / 

0, la e q u i v a l e n c i a a q u í d e f e n d i d a N : a nos 

conduci r la a ver en » un signo cercano a a, no a 

n. Trasladado ta l valor a los escasos ejemplos c i tados , en 

uno de ellos se produce un resul tado in te resan te ( t r ansc r ib i 

mos v m e d i a n t e A } 1 8 : 

p - a - r - a - i - f t - r - e - i s - h - i H 19 

Estamos a n t e un nombre de pe rsona paréiAreA-

en ei que es fácil a i s l a r un primer elemento para - (vid. p, 

555). 11 segundo e lemento r e s t a n t e , l e ido i f t r e i - , 

encuentra una in te rp re tac ión muy sa t i s fac to r i a si se pone en 

relación con ios nombres tardoanatol ios formados sobre luv. 

im(m*)rm- "campo" (vid. pp.?6-?a), especialmente con el 

an t ropómmo c a r i o Iyjap^iéos Y su seguro e q u i v a l e n t e 

Helo Inij»aiov (ien.) < *Imrsili~, De s e r a c e r t a d a 

esta in terpre tac ión, el car io p resen ta r l a , al menos gráfica

mente, el paso a n t e r i o r ai desar ro l lo epenté t ico de b 

e n t r e m y r. 

Tras ladado a los demás ejemplos, el va lor A no 
produce tan buenos resultados, pero tampoco negativos: a-n-K-
ft-u-1 ( ¿ f i n a l en -muwa*z i? ) , a - e - m - s - h - i . 

Aunque, a fal ta de mayor información sobre la alternancia 

H / », un v a l o r c e r c a n o a a de e s t e ú l t imo 

de su desciframiento ((i)-n-v-s-e / H-v-s-e), pero no produce 
un resultado demasiado convincente en el sistema de lectura 
que proponemos. 

18 Renunciados a emplear If, que evidenciar la más aún 
nuest ra "adaptación" de la a l te rnanc ia propuesta por fevo-
ro iKm (a / M f r e n t e a n / M de este último), pues 
somos reacios al empleo de l e t r a s mayúsculas en la t r a n s c r i p 
ción, dado que pueden provocar cier ta confusión, sobre todo en 
posición inicial , f ren te a las cor respondien tes minúsculas. 
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(<ft>) se basa «n «1 buen r e s u l t a d o que a r r o j a desde el 

punto de v is ta onomástico en un« «nie« palabra , creemos que 

puede mantenerse de modo provisional esta identif icación y 

t r a n s c r i b i r v m e d i a n t e M, «i b ien m a n t e n i e n d o 

s e r i a s r e se rvas 

| lf. I I signo » (nú *#) 

Sólo aparece en la estela M 29 de S a h a r a ( t -k- r -a-»-

i-s). Masson (itTi: 6, 16) sospecha que se t r a t a de una 

v a r i a n t e de v ( supra i »6), lo que parece mis que 

probable. 

| l§. I I sicno « (ne *S) 

Aparece una sola vez en el nuevo fragmento de la gran 

inscripción de Cauno» lo que convier te en i n ú t i l cualquier 

esfuerio por determinar su valor, 

I 19. Tabla de los signos estudiados en este capi tulo 

Para concluir este estudio de los signo» cuyo valor no 

ha podido ser de terminado en ios cap í tu los anter iores» 

ofrecemos una tabla de los mismos, con los valores que tiernos 

sugerido a t r i b u i r a algunos de ellos {en la columna de la 

izquierda, su numeración de acuerdo con Masson ) : 

l e 

i ? 

? 

? 
? 
Ig? 

? 
? ( ivocal? ¿consonante l a b i a l ? ) . 

«01 

2 e 
S e 
13 p 

16 • 

10 T 

20 • 

21 0 

3 î 1 



I I I . #» 

5 ^ I ? 

Si M vf 

36 » vg? (variant* 4c 3S) 

37 If ? 

39 t ? 

41 » u? 

42 6 1 (¿o bien r?) 

43 U m? 

44 n Ag? (variante de 43) 

45 « t 

Hemos de i n s i s t i r en que los valores fonéticos propuestos 

son sumamente hipotéticos, carecen de una base sólida y han de 

cons ide ra r se COBO simples sugerenc ias pa r* o r i e n t a r la 

investigación sobre los mismos en el supuesto favorable de que 

nues t ra documentación sobre cario aumente. 

El número de signos que acabamos de es tudiar (un total de 

18) puede parecer demasiado elevado como para considerar que 

la propuesta de desciframiento que venimos preconizando a lo 

largo de nues t ro t rabajo sea bas tan te completa. Sin embargo, 

hemos de llamar la atención una vez mis sobre la escasa 

importancia, en términos numéricos de la mayoría de éstos: dos 

(*», *) son hapax, o t r o s t r e s (ñ, t, t) 

sólo están documentados en la v a r i a n t e alfabética de Cauno; 

T es de uso exc lus ivo en el a l f a b e t o occ identa l ; I 

está prejente en c i e r t a s va r i an t e s "aber ran tes" , P es cas i 

exclus ivo de Cauno, 8 sólo t i e n e i m p o r t a n c i a en los 

graf i tos de Sardes (un solo ejemplo seguro en el resto de la 

documentación), I, f y u i n t e r v i e n e n en c o n t a d a s 

inscripciones de Egipto (más alguna intervención ocasional de 

los dos primeros en monedas y en una inscripción de Cauno, 

respectivamente), t e s tá localizado geográficamente en un 
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àrea muy concr«t» ( lorte-Boroeite-Oeste d t Caria), Igualmente, 

los c u a t r o s ignos r e s t a n t e s (T, #, M, X) es tán 

poco atestiguados y en solamente en algunas zonas. 

A esta escasa importancia numérica bay que sumar la 

pos ib i l idad de que algunos de estos signos sean variantes unos 

de otros o de los demás signos carios. Esto parece claro en 

e l caso de las pa re jas w / » y M / *, o de 

y con respecto a cua lqu ie ra de los signos con va lor u, 

y de S con respecto a ft, y posible en el caso de * 

con respecto a I . También los demás signos exclusivos de 

Cauno pueden ser var iantes gráf icas de signos no atestiguados 

en este r l f abeto t a n b ien conocido {Ç, t, etc). 
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III. f, LISTA DI VALORES ATRIBUIDOS A LOS SL CARIOS 

Co»o conclusión 4« es ta p a r l e dedicada «1 desciframiento 

del cario, ofrecemos un cuadro de los signos c a n o s (según la 

nuncraclôn de Masson iifêj acompañados del valor fonético que 

para cada uno de tilos hemos ido proponiendo. In la columna de 

la derecha se remite al lector a aquellas secciones al f inal 

de las cuales ha sido establecido por primera vez el valor en 

cuestión. Ello no significa que en o t ros lugares de esta par te 

III del t rabajo no se hayan h#cho consideraciones o matizado-

nes sobre cada signo. 

Ni SISMO TRA1SCHFCIO« 

1 A a * m A * 3 

2 B »? III. S 

3 C i III. 3 

4 à 1 III. 3 

5 1 0 III. ? 

6 f r III. 3 

? I k III. 3 

a § I? III. « 

9 • t III. 7 

10 t A t> III. 3 

li N n À * * • "** 

12 0 0 III. 3 

13 f 7 -

14 o % III. 3 

15 4 • III. 3 

li P ? -

1? H S III. 3 

18 T ? -

19 V Y u III. 3 

20 • Ï2Î III. 6 

21 • X h III. 3 

22 f T n III. 3 
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i Mt i * y* 

23 0 ? -

24 * P I I I . 3 

25 • • 
• 

I I I . 4 

S i € i I I I . 3 

27 0 e I I I . 7 

20 ¥ « I I I . 7 

29-30 ? f k I I I . 3 

3i i d I I I . 7 

32 il û I I I . 4 

33 I ? i 

34 I ? . 

5 %# M V? I I I . 6 

3 i % v 2 ? (¿ i ; 35?) I I I . S 

37 It ? -

36 il* I I I I . 4 

39 t ? -

40 t C I I I . 3 

41 ¥ u? ( s il o 0) I I I . 8 

42 6 J í ¿ 0 E *?) I I I . 4 . I I I 8 

43 U A? I I I . i 

44 n ftg? ( • 43) I I I . d 

45 «i ? . 

Par* una valoración global ds los resultados obtenidos en 
esta tercera parte del trabajo, remitimos a v. COMCLUSI0H1S. 

1 ¿vocal? ¿consonant« labial? (vid. I1I.8}. 
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IV. t. ALfltflAS 08SIFVAC10KS FOMITICAS Y MORFOLÓGICAS 

t*tablecid© t i valor fonético para un buen número d« 

signo«, es posible e n t r a r en c i e r t a s consideraciones sobre 

algunos fenómenos fonéticos y morfológicos. Ciertamente se r l a 

prematuro e laborar una gramática del cario, ya que siguen 

pe r s i s t i endo enormes lagunas en el conocimiento de e s t a 

lengua, pero no nos lo parece t an to c e n t r a r la discusión en 

algunos detalles confiictivos o seftalar determinadas peculia

r idades que hemos ido de tec tando a lo largo de n u e s t r o 

traba*». 

Mo entramos en consideraciones sobre fenómenos s i n t á c t i 
cos, ya que no vemos factible, en el momento actual , a p o r t a r 
datos que vengan sustentados por algo mis que meras elucubra
ciones. Remitimos al lector t an to a la sección III.6. como al 
breve y sumamente especulativo excurso sobre dos inscripciones 
en pp, §«a-SG#, 
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IV. i. t. FONÉTICA 

I i. Los signo« con valor u; | i . El valor de e; 

f 3. I I sistema vocálico básico del cario; 1 «, Ausencia de 

vocal ts ; f 5. / , A, d; | e. Las s i b i l a n t e s ; f 7. 

Cuadros-resumen del sistema fonético del cario 

f 1, Los signos con valor u 

Un autént ico rompecabeías lo const i tuye el cua r t e to de 

signos v, i, $, l, que, de acuerdo con nues t ro es tudio , 

coinciden en p r e s e n t a r un valor cercano a u, aunque 

desconócenos la ratio que los d i f e renc ia . Único indic io 

c laro es que v Y parece se r u por antonomasia, t a n t o 

por su f recuencia , como por su presencia en todas las 

va r i an tes alfabét icas e incluso por su forma. 

En las inscr ipc iones de Saqqara , v a l t e r n a con i 

y 9 a l t e r n a con I pero, dada la escasez de datos , no 

nos atrevemos a af i rmar que ello permita establecer conclusio

nes sobre la proximidad entre unos y otros signos. 

En los alfabetos de Caria no encontramos l y sólo en 

contadas ocasiones aparece 9, por lo que el i n v e n t a r l o de 

signos para v parece r e d u c i r s e a dos en estos a l fabetos: 

v / f en los g rupos del Norte, Noroeste, c en t ro , 

Sudeste (la oposición es segura en Hilárima (Norte) gracias a 

la iden t i f i cac ión onomástica: u-s-o-k f r e n t e a 0-1-a-r-m-

i - l ) , y muy p r o b a b l e m e n t e v / y en el g r u p o 

occidental (cf, III.6). Ello nos lleva a pensar que se ha 

producido una reducción en el número de signos para el timbre 

u y cercanos a él. Sin embargo, lo f ragmenta r io de la 

documentación y la existencia de signos sin valor determmido 

en estos alfabetos impide ser categórico al respecto. 

A estas dificultades se suma el problema de la proximidad 

formal e n t r e • y I. En sus p r i m e r o s t r a b a j o s , 

l evo ro iK in h a b l a supues to que se t r a t a b a de dos 

va r i an t e s de un mismo signo. El material de Saqqar i, donde 

coencurren una y o t r a en una misma inscripción, debi^ ta esta 
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teoría, y aunque nos parece probable que ambos signos tengan 

un mismo origen, cabe imaginar que han sido diferenciados para 

empleos d i s t i n t o s . 

Mo nos pa rece que la v a r i a n t e • de i sea un 
obstáculo insalvable pa ra dicho origen común, ya que no tiene 
por qu i ser una forma mis ant igua de i . Puede simplemente 
haber surgido de un deseo de conseguir una forma simétrica, 
in f lu ido qu izás por la vaci lación g rá f i ca e n t r e • y i, 
v a r i a n t e de la an te r io r . 

Pese a tales problemas, a modo de h ipó te s i s podemos 

a p u n t a r lo siguiente: ex i s t í an or iginar iamente cua t ro signos 

para un t imbre u o cercano a éste, posiblemente d i f e r e n 

ciados por factores que se nos escapan (nasalización, cantidad 

vocálica, / u / f r e n t e a / y / , notación de algún t ipo de 

diptongo, etc.), y agrupados por c r i t e r i o s de proximidad en 

p a r e j a s v / i y 9 / E, como señala el m a t e r i a l 

de Egipto. En los alfabetos de Caria (de época posterior) se 

operó una reducción de modo que sólo subsistió un signo para 

cada pare ja (V y I en la mayoría de ios alfabetos), 

quizás por evolución de la lengua, quizás simplemente -y más 

probablemente- por la tendencia de los sistemas de escr i tura a 

r educ i r su numero de signos, de acuerdo con el pr incipio de 

economía señalado por Gelb (19763: n*,, cons i s ten te en el 

esfuerzo por expresar eficazmente el idioma por medio del 

menor número posible de signos. En esta hipótesis encaja 

bien el empleo de v en los a l fabetos de Car ia pa ra el 

nombre Yoowiios (y compuestos) f rente al uso a l t e rnan te de 

i y v en Egip to . 

Sobre la a l t e r n a n c i a V (: u) / i (= ií), 
vid. además inf ra Addenda. 
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f l. El vale:- de # 
O, t r a n s c r i t o e en n u e s t r o sistema, pa r t ee 

representar un fonema muy cercano a a, dadas la* alternan
cias u-p-e / u-p-a, p-i-K-r-e / p-i-K-r-a, etc. Tal vez pueda 
rastrearse cito también en los nombres canos de transmisión 
griega; Yoockéwnos / Yooaidouos, Esta proximidad a 
a de e recuerda la exis tente en licio (cf. Erbmnë 
íepicór) / Aplivas). 

S 3. El sistema vocálico básico del cario 
De acuerdo con el desciframiento aquí propuesto» 

reconocemos en cario un mínimo de cinco vocales (A o 1 O v 
: a, e, j , o, u) a los que quizá quepa añadir algún otro 
timbre cercano a u, representado por i, 9 o { ( 
cf. supra i l ) . m - I puede haber servido en su 
origen para representar la semiconsonante / j / , aunque no hay 
que descartar que su cometido fuera en realidad otro, 

f 4. Ausencia de vocales 
Como hemos ido viendo a lo largo de nuestro trabajo, 

existen ejemplos de alternancias gráficas caracterizadas por 
la presencia o ausencia de una vocal tu r« / urom» 
psmik frente a o t ras var iantes con notación vocálica, 
etc). Otro factor indiscutiblemente ligado al anterior son las 
acumulaciones de consonantes» que inducen a pensar en la 
omisión de la notación de vocales. La interpretación de este 
fenómeno no es fácil, ya que pueden formularse diferentes 
explicaciones alternativas. La primera de ellas seria la de 
considerarlo como una simple par t icular idad gràfics: como 
algunos autores han propuesto, la escri tura caria presentarla 
una tendencia a omitir la notación vocálica, lo que la 
aproximarla en este sentido más a la escri tura fenicia que a 
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la g r i f fa . 
A esta explicación puede c o n t r a p o n e r t e o t r a de t ipo 

fonético: en ca r io e x i s t i r í a n vocales r educ idas (quizás 

por efecto de algún t ipo de acento intensivo) no recogidas 

gráficamente por un c r i t e r i o de simplicidad. 

Un caso p a r t i c u l a r no del todo englobadle en la última 

explicación, si bien cercano a ella, es la más que probable 

ex is tenc ia de sonantes en función s i láb ica {l, r, m, n). 

Ello podr i t da r cuenta de secuencias del t ipo s-n-n (33* = 

JucKer-Keier 1976, 3#" ; Gusmani 1976 n« i), 1-H-o-r- {M 28» 

MY B) o t -w-b-1-s - i - s -h- i (M 13J, Muestro desci f ramiento , 

con la equivalencia f ; n c o n t r i b u y e a a c l a r a r casos 

como el de s-n-n mediante esta explicación, f rente a l ec turas 

del t i p o s-k-K o s i m i l a r e s ( l e v o r o i k m , Ray). Es ta 

existencia de sonantes en función si lábica -presentes también 

en lidio y en licio- da r l a cuenta asimismo de un buen número 

de a l t e r n a n c i a s como la mencionada urom / urm, que 

de la ta r la la existencia de d i ferentes realizaciones fonéticas, 

algunas de ellas mediante vocal de apoyo, de dichas sonantes 

s i l á b i c a s (cf. Helo Lusñtre (TL Í04, 2-3) / Lusa-

trê (TL 103, 2 ) ) : 

urom (M 5i) / urm (M 50) 

U h a t a r (M 26, M 33) / U h a t r (Th. 5i S) 

pikarm (M 6) / pikrm (M 32) 

i r a r s i (Ab. £ F) / i r r s i M 53 

l a r - / i r - (H 12) 

-dklomlane (Th. 56 S) /-dksmdane (HY L) 

Obsérvese además, como dato signmificativo, que la vocal 

p resen te o ausen te no parece ser casual; a an te r y 

o a n t e m. Por desg rac ia , salvo los dos p r i m e r o s 

ejemplos, los demás no son del todo seguros, ya que andan de 
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por medio dif icul tades de lectura o f ragi l idad de la compa

ración (es t i cato d t i a r - / i r - ) . De cua lqu ie r modo, 

la existencia de sonantes en función si lábica parece bas tan te 

segura, y muy probable su contr ibución a explicar c i e r t a s 

a l t e r n a n c i a s . 

Sin embargo, existen casos en los que no anda implicada 

ninguna de las sonantes y en los que queda abier ta cualquiera 

de las dos a l t e r n a t i v a s apuntadas mas a r r i b a . Son los casos 

por ejemplo de las d i fe ren tes v a r i a n t e s del nombre Psmik, 

la a l t e r n a n c i a t - t - b - a - v ? - i - k Ab aar Y t - t - u - b - a - v ? - i - k / ? 

Ab. 19 F, o de aquellos nombres en los que pueden "suplirse" 

las vocales ausentes por la ident i f icación onomástica (msnori 

(M 40, MY D) : Mës(sê)në-urê), 

Habrá que tener en cuenta en f u t u r a s investigaciones la 
posibilidad de que a veces esté en juego un fenómeno parecido 
al que ocurre en etrusco; algunas consonantes han de ser 
leídas junto a la vocal con la que forman su nombre, como si 
f ue r an siglas (etr . ptrui / petrul, etc. (Pfiffig 1969: 
56-60, 65). 

S 5. J, k, d 

El anál i s i s d i s t r i b u t i v o nos ha permitido observar que 

x no es tá a t e s t i guada €n posición in i c i a l . La h ipó te s i s 

allí sugerida y que de nuevo planteamos es que k represen

ta una geminada o el resultado de una geminada, y a lo mismo 

a p u n t a las g r a f í a s -xx- / -ké- empleadas en gr iego 

pa ra r e p r e s e n t a r l a . Tal como se def iende en Adiego {en 

prensa), i ha de ser la l í qu ida simple cor respondien te a 

la geminada (o procedente de geminada) x. 

Para la a l t e r n a n c i a 1 / d, también ya e s tud iada , 

recordemos que se produce t r a s nasal (-mdane / miañe), lo que 

no deja de r ecorda r , por el contexto, a l id io antola / 

dnlolä. 
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I 6. Lac sibilantes 
El l i s t en« d t desciframiento de Ray conlleva la exis ten

c ia de al menos t r e s s i b i l a n t e s (M ® « : », », 

i). Muestra p ropues ta no a l t e r a es ta s ituación. 
Resulta d i f íc i l establecer con precisión en qu i e s t r i ba 

la diferencia de cada s ib i lante con respecto a las o t ras . 11 

l i c io y el l i d io p r e s e n t a n dos (l icio t, s, l id io », 

í. Sin embargo, hay que t ene r en cuenta que el l icio 

presenta un fonema h procedente etimológicamente de una 

s ib i lan te (de hecho aparece representado en millo mediante 

sí. 
HeubecK (1965) estudié ios problemas planteados por las 

s ibi lante» en estas lenguas. Del cuadro conclusivo al que 

llega (HeubecK 1965: ?9) puede deducirse lo siguiente; 

-en licio, » procede de la reducción de grupos ns 

y nts; z, de una a s i b i l a c i ó n de ty; A de s 

no final. Por último -s final de nominativo h a b r í a caldo sin 

dejar r a s t ro . En términos más generales, parece que Ucio 

s se corresponde a secuencias l u v i t a s de s • Consonan

te (Meumann 1969b: 379). 

-en millo encontramos tanto la s ib i lan te procedente de 

reducción de grupos como la sibilante que en ücio ha pasado a 

-h. Téngase en cuenta que la t ranscr ipc ión de una y o t r a 

s ib i lan te en millo puede causar confusión en relación con el 

l icio: el signo t r a n s c r i t o z en millo se corresponde a 

l i c io », en t a n t o que la t r a n s c r i p c i ó n s recoge el 

fonema que en Ucio ha pasado a h. 

-en l idio, s procede de la reducción de un grupo 

nts; s, d e s. 
Hay que manifestar algunas reservas sobre la explicación 

que Htubeck daba a las s ib i lantes l idias. Existe una teor ía 
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contrapuesta bastante extendida que supone que lid. s 
representa el fonema palata l /!/, por su frecuente 
aparición t r a s i (Ousmam LW- 34). 

Por otra parte, Heubeck no ofrece ninguna propuesta de 
interpretación foniti-a, ya que se Umita a indagar sobre el 
origen del fonema representado por cadad signo, nosotros 
créenos, en cambio, que en el caso del millo y el licio pueden 
aventurarse algunas hipòtesis: 

1) resulta plausible suponer que el millo presenta una 
distinción entre / s / y / z / (representadas respectivamente 
mediante z y s), esto es, en t re una sibilante sorda 
procedente de reducción de un grupo consonantico, y una 
sibilante sonora que a su vez podría tener su origen en un 
proceso de sonorización en contextos determinados (especial
mente en posición vocálica, lo que encuentra paralelos en 
o t ras lenguas). 

2) el licio parece presentar , en relación con el millo, 

simplemente / s / , ya que / z / se convirtió en / t i / . Por su parte, 

el signo t r a n s c r i t o mediante z t end r í a más bien un valor 

afr icado (/ts/), dado que procede de una asibilación de / t y / . 

Para el caso del cario, apuntaremos dos pistas que pueden 

c o n t r i b u i r a l igar la sue r t e de sus s ibi lantes con las de una 

y o t r a lengua; 

(i) s es empleada en la de s inenc i a de geni t ivo. 

Dado que esta desinencia parece ser etimológicamente la misma 

que aparece en l íelo como -h (cf. IV, 2), y dado que 

acabamos de s u g e r i r que d icha h l íe la procede de / z / 

(g rac ia s al tes t imonio in te rmedio del millo) , r e s u l t a 

probable que ca r io -s sea / z / , por t an to , una s i b i l a n t e 

s o n o r s . 

(il) El prefi jo 1-a-r- (en graf ía griega Tap~) 
que interviene en la formación de onomástica caria y ciara 
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etimología ana to l i a (cf, net , *# r / sers) es reconocible 

también en t i sus t an t ivo lidio s^rlí- " au to r idad" (Qusmani 

LW; 19«), Dado que en lidio aparece escr i to sistemáticamente 

con * (no s) y en c a r i o s i e m p r e con M, 

podemos suponer que ambos fraternas representan un mismo fonema 

(la s ib i lante pala ta l sorda / ! / , de acuerdo con Ousmani y 

o t ros autores) . 

Restarla car. s, a la que se puede a t r i b u i r el valor 

r e s t a n t e de s i b i l a n t e (dental o alveolar) sord*. 

Evidentemente, quedan graves problemas por resolver en 
torno a las s i b i l a n t e s ca r i a s . Por una p a r t e , e s t á c, 
sobre cuyo valor exacto nada ha podido decirse. Por o t r a 
par te , la posibil idad de que s a l t e r n e con una secuencia 
sd (cf. p. 5T4) podr ia implicar un valor a f r i cado de 
i ( / t s / , / 4 a / ) , sa lvo que se acep te un proceso de 
reducc ión sd > s ( /z / ) o a lgún convenc iona l i smo 
gráfico en los casos mencionados ibid.. En todo caso, 
téngase muy en cuenta que tal al ternancia no pasa de ser una 
suposición s u s t e n t a d a sólo por dos ejemplos, ambos poco 
seguros. 

i 7. Cuadros-resumen del sistema fonético del cario 

Para concluir esta sección, ofrecemos unos cuadros que 

s in te t izan los diversos fonemas re su l t an tes del desciframiento 

por nosotros propuesto. Tales cuadros han de ser acogidos con 

la máxima cautela, ya que la imprecisión que r e m a sobre ios 

valores exactos que cabe asignar a numerosos signos impide 

t r a z a r algo más que una simple hipótes is que hab rá de ser 

sometida a profundas revisiones. Ofrecemos los signos en su 

forma or ig ina r ia . La t ranscr ipc ión adoptada para cada uno de 

ellos puede observarse en las páginas 604-605. 
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VOCALBS' 
f t i . v, I , I , $ 

\ / 
\ / 

0 0 
\ / 

\ / 
A ( i ) 

Observaciones: t, posible v a r i a n t e g r á f i c a de M. 
Y, posible v a r i a n t e g r á f i c a de I o de I, 

Como semiconsonantes pueden funcionar cualquiera de los 
signos con valor u t i. Recuérdese en todo caso que 
i puede habe r tenido la función de r e p r e s e n t a r j . 

COMSOIAÄTES: 
Obstruyentes; 

Labia les : i t x? 

Dentales: # i M, 9, t 

9 C 

P a l a t a l e s : <s 

Velares: ? *, x 

Sonantes: 
Nasales: n ? u? (¿var. n?) 

Liquidas: a l b f 

Si6 



IV. 1. t . MORFOLOGIA 
I 1. Nominativo / Genitivo; | t . pduba / pdubls; | S. 

Tesas nominales (f 3. 1, Temas vocálicos; f 3. 2, Temas 
consonant icos; i 3. 3. Conclusiones) 

Si poco numerosa« son las contribuciones que se pueden 

rea l izar por el momento en el campo de la fonética car ia , 

menos mdagable aún resu l ta la morfología. Mos limitaremos por 

consiguiente a una ser ie de observaciones que afectan a la 

morfología nominal y» más concretamente, a los nombres 

propios. 

f l. Nominativo / Genitivo 

La oposición Nominativo / Genitivo, estudiada en términos 

combinatorios en III. 6, se manifiesta» t r a s la f i jación del 

valor del signo ©, en la ex i s tenc ia de un nominativo 

asigmitico frente a un genitivo sigmático : 

a - r - i - i - * Ab. 18 F / a - r - l - i - i - s M l , M 7, M 43 

i - r -o -û M 6, M e / í - r - o - ü - s M 19 

p - n - u - s - o - i M i l / p -u -n -û - s -o -v - s M 13 

u - s - o - i Ab. 29 F / û - i - o - à - s M 4 

Sobre la importancia de esta constatación en relación con 

el parentesco del car io con o t r a s lenguas he t i to - luv i tas , vid. 

IV.2. 

i 2. pduba / pdubis 

Hay un caso cur ioso en el que la suf i jac ión de -I 

parece venir acompañada de un cambio de timbre en la vocal del 

tema: 

p-d-u-b-a MY b (65 F) / p~d-u~b~i-$ Ab. 4 F 

De en t rada es necesario acoger con prudencia la impresión 

i n t u i t i v a de que el cambio de vocal es tá en relación con la 

flexión del nombre, ya que puede t r a t a r s e simplemente de dos 

t emat izac iones d i f e r e n t e s (en -a y en - i - i de una 
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IV, i, 2, 

misa« ra íz . 

En t i supuesto de que si exista relación «ñire uno y otro 

fenómeno, s t r t a in te resen te reconocer t n los numerosos nombres 

sólo atestiguados en genitivo y que aparentan ser tenas en - 1 -

, t enas en -a. De este modo, para una forma como m-s-n-o-r-l-

s (MT D, M 40) podr ía suponerse un nominativo *msnorM 

procedente en todos los aspectos de luv, Mas(sa)naura. 

Ello explicaría también el escaso numero de nominativos en-

i (cf. in f ra i 3) f rente a la gran abundacia de genitivos 

e n - i s 

Ray (1962b; i9?) r e s a l t a el f recuen te empleo de -is 
{-es, según su l e c t u r a ) como t e r c e r e lemento de 
filiaciones Sin embargo, en nues t ra opinión resulta por ahora 
imposible e x t r a e r conclusiones s imi la res a las de Ray 
(carácter gentil icio del t e rce r nombre expresado mediante la 
vocal} dada la escasez del ma te r i a l y la presencia de 
contraejemplos (~is no como t e r c e r elemento, t e r c e r o s 
elementos no acabados en -i¿). 

f 3. Temas nominales 

Los temas nominales, en su mayoría nombres propios como 

consecuencia del ca rác te r del material epigráfico muestran la 

existencia de un va r i ado elenco de temas en vocal y en 

consonante. Ello significa una clara discrepancia con respecto 

al luvi ta y mucho más aún con respecto al licio: en las 

lenguas luvi tas se ha producido, en comparación con el het i ta , 

una d rás t i ca reducción de los temas consonanticos en beneficio 

de los temas vocálicos (en especia l en - i) . El l íe lo 

representa el punto máximo de este proceso En esta lengua 

apenas están documentados unos pocos temas en consonante 

(Heumann 1969b: 365) y, de acuerdo con el estudio de Meriggi 

(1960b), todos los nombres de persona p re sen tan temas en 

vocal. 

Mo obstante, es l i c i to sospechar si es ta d i sc repanc ia 
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en t r e el cario y la t lenguas Invi tas no sea simplemente una 

apariencia: la notación defectiva de vocales por una pa r t e 

(cf. :v. i) y la posibil idad de que se Haya producido un 

proceso de pérdida de la vocal temát ica (especialmente -i) 

en determinadas posiciones por otra , son factores dignos de 

tenerse en cuenta por su probable incidencia en este d i s t an -

ciamiento en t r e el car io y las lenguas luvi tas . 

A la hora de es tab lecer una d iv is ión de ios temas 

nominales según su vocal o consonante f inal , surge una 

dif icul tad previsible: ¿qué ga ran t i za que un final determinado 

sea pa r t e del tema o bien una determinada desinencia? Esta 

di f icul tad no es tal , a lo que parece, en aquellos nombres 

acabados en genit ivo (-s), salvo s i se t i ene en cuenta el 

posible fenómeno de apofonía apun tado mis a r r i b a {§ 2). 

Tampoco lo es en las inscripciones cuya es t ruc tu ra se ajusta a 

los modelos que hemos estudiado en III© (éste es el caso, muy 

especialmente, de la mayoría de inscripciones fune ra r i a s de 

Saqqara). A la d i f icu l tad señalada antes se une o t ra mis 

general , que también hemos anal izado en III.6: ¿cómo se 

establece que una palabra determinada es un elemento nominal, 

mis concretamente un nombre propio? Creemos haber dado en 

III.© un elenco de formas a priori i n t e r p r e t a b l e s como 

nominales o como verbales , y sobre d icha i n t e r p r e t a c i ó n 

basaremos nuest ro an l l i s i s . Quedan excluidas del mismo las 

formas dudosas o sospechosas de no ser elementos nominales. 

En lo que concierne a la primera dif icul tad, tenemos la 

impresión de que, jun to a -s, aparecen ot ros posibles 

morfemas desinenciales añadidos a temas nominales. Los 

principales candidatos a dicha función son : 

a) - s (por ejemplo en s-m-d-w-b-r-s f rente al r e s to de 

nombres en - t -w-b- r y va r i an t e s , vid. I l l . í . i) 
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b) - t , al menos tri s - u - I - x - i - t MY P f ren te a t - u - I -

k-í-k M 22, MY C 

c) -x en formai como K-1-o- r -u-x- (h~i ) MY G, R-o~l-o-x~ 

(h-1) M 36. 

d) -d en a - l - o - i - d - h - a - r - n - o - i - d 35" : Gusmani 19T8 nô 2 

f rente a a~l~o-s~h~a-r-n-o-s M 3T. 

J u n t o a esto«, ex is ten o t ros f ina les sospechosos de 

contener algún t ipo de información morfológica flexiva (-t, 

-o, -n), pero los ejemplos no son tan claros. 

Todo lo a n t e r i o r no supone, como es obvio, que siem

pre haya que ana l izar palabras con estos fonemas f ina les 

como formas flexionadas. Existen igualmente temas en -s, en -t 

o en -x, como lo demuest ran f inales del t ipo - s i , - t i 

o - x « . 

§ 3. l. Tenas vocálicos 

Del conjunto de nueve signos para vocales detectados en 

car io (A, o, €, •, O, v, i , I, 9 : a, e, i, I, o, u, v, 

Q, w, respectivamente), no conocemos con segur idad ejemplo 

alguno en que -I sea f inal de tema, ya que a- r -n-a- I -s (# 

t ) es ambiguo {~s puede o no se r un suf i jo , vid. 

supra). Los ejemplos seguros de temas en -ti y en -w son 

mínimos ( a - r - t - a - ü - s M 14, s-1-a-w-s-h-i AS TT S). 

Son, pues, las r e s t a n t e s cinco vocales quienes se 

repar ten la mayoría de los temas vocálicos. De éstos, los más 

numerosos son los temas en -i, pero recuérdese una vez más la 

posible apofonía exis tente en t r e nominativo -a / genitivo 

-is, o, como supone Ray (1962b), el posible c a r á c t e r suf i j a l 

de - i - en algunos casos, que deja en suspenso el ca rác te r de 

temas en -i de muchos nombres. Por tanto, han de considerarse 

como seguros sólo aquéllos atest iguados en nominativo, lo que 

reduce considerablemente el número; a modo de ejemplo, en 
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Saqqara solo hay un nominativo seguro en -i (u- t -s- i M 12) 

f r e n t t a unos veinticinco f inales en -i$. 

Los tena* en -a, -e y -u están bien atestiguados. He aquí 

algunos ejemplos: a rh i l a - , pduba-, upa- (nombre común), p i l t ra-

; hafte-, «tire-, p i k r e - upe- (nombre conûn), somne-, uarbe- ; 

uKsmu-, canou-, p t tu - . Bh menor medida lo están los temas en 

-ú, quizás por una tendencia a desplazar este signo a favor 

de u: semû-. i a r n û -

Notables son los f ina les en posible diptongo -ou, où: 

camou-, Kdou-, iroü-, i t u r o o - . 

Los temas en -o tropiezan con la d i f icul tad ya indicada 

de la p resumib le ex i s t enc ia de una des inencia -o de 

c a r á c t e r flexivo. Los ejemplos seguros son escasos: pito-, 

t r i t o - , siuklo (Yaso), thblio, y el nombre comün mno- (sólo 

atest iguado en genit ivo). 

i 3, 2. Temas consonanticos 

Un bloque mayor i ta r io de temas consonanticos lo constitu

yen los temas en l iqu ida y nasal (i, A, 1, r, ¡a, n). 

Cada uno de estos fonemas està bien documentado como final de 

tema, salvo 1, ya que la mayoría de palabras acabadas en 

-1 no parecen ser nombres o no está claro que lo sean, por 

su colocación en las inscripciones. Tal es el caso de las 

palabras con f inal en -a-1 de las inscr ipc iones de Buhen 

(e -O-p-s -a -1 M 55, e - u - m - a - b - n - a - s - a - 1 M 51, ?-?-m-

s-a-1 M 50), en las que se ha querido ver algún t ipo de 

verbo. Dos ejemplos más de f ina les en -i proceden de la 

inscr ipc ión M 41 (p-n- l -d-s-ü-1, s-i-r-a-1), de c a r a c t e r í s 

t i cas a t l p i c a s con respecto a las demás inscr ipc iones de 

Saqqara. El único ejemplo seguro de nombre propio con tema en 

-i es, en n u e s t r a opin ión , t - r - i - e - l - s (M le). 

F ren te a es ta escasez de temas en - i , destaca la 
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r e l a t i v a abundancia 4e temas en -x, qu« se corresponde 

perfectamente a la c lara presencia de finales en -xéos / -

xxos en fuentes griegas. A este grupo pertenece la familia 

de üsox- / usoX- y demás compuestos, a los que hay 

que sumar un par de nombres en -ex (i-o-n-e-x-s MY 

a (50 F), p - a - r - a - i - m ? - r - e - x - s - h - i M 39), con e 

< a si n u e s t r a i n t e r p r e t a c i ó n de es te último nombre es 

c o r r e c t a (cf. III.6). 

De los temas en -m des taqueaos : arllom . kblom- (y 
•arRbiom-), piK(a)rm-, ur (o) i - . De los temas en -n: müdon-

(¿i tnico?), apmen , ídmuon , pntmun . §»in- , De los 
temas en -r: 4twbr-, Ksatwbr-, isor-» Ikor- , t l h a t a r - . 

Como tema tn -l (¿o -r?) sólo conocemos mel-. 

Los temas en s ib i lante s«->n dif íci les d# establecer por el 

empleo suf i ja l de -s y de -s. Los temas en -s parecen 

r e d u c i r s e a un solo ejemplo» p - a - r - m - a - s - s - h - i (MY G), 

g a r a n t i z a d o por la s ecuenc i a -s-k. Igualmente» la 

presencia de -s de geni t ivo es un buen c r i t e r i o pa ra 

detectar verdaderos temas en -s: i-4-ü-e-s-s M 4dd, u - a - r - i -

l -a -?-o-s -s Ab. 26 Y. De los temas en - l , t i mis 

s i g n i f i c a t i v o es a r l i i / a r i i l (o a r r i i - ) , 

e q u i v a l e n t e a Apxiaais ( ¿ A P P I O I S ? ) -

El resto de consonantes es tán pobremente a t e s t i guadas 

como final de tema» con la s igni f ica t iva excepción de -t, que 

in terv iene en un numero considerable de temas (especialmente 

de f ina les en - a t , -et); p la t - , pxat -, u l l a t - ( va r i an t e 

u l l a t - ) l a r ü l l a t - , i 4 c a t - , l a w r l e t - , j - ? - ? - e - t - i 

(M 2i), ü - e - t - s - h - i (M 5). 

Siguen en numero de temas a -t los temas en -t, lo que no 

deja de ser s ign i f i ca t ivo dada la presumible proximidad 

fonética en t re uno y ot ro signo. Destaca en t r e ellos, además 

de pXet- (posible forma a l t e r n a n t e de pXat-, cf. 
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IXX.T.3), t i elemento t u t - y sus compuestos. 

Las demis consonantes t iene un relevancia minina como 

finales de temas. Centrando la atención en el excelente corpus 

de Saqqara , sólo i», d (dos ejemplos cada una) y el 

posible signo consonant icos x (r?) (un solo ejemplo) 

aparecen en tal función. En el resto de documentación aparecen 

finales en -K (en algún que otro caso puede t r a t a r s e de un 

sufijo o elemento postpuesto), -h ( t r e s ejemplos detectados; 

el mis s i g n i f i c a t i v o es parwdh-, cf. III. f, 6) y -r (un 

solo ejemplo: h - i - t - u - r Si. 39 F; recuérdese la r a r e z a 

de este signo, comentado en), pero su ausencia en Saqqara 

demuestra su flojo rendimiento, a la par que cuestiona el 

valor de algunos de estos ejemplos (lecturas incorrectas o no 

pertenencia al tema). 

Es notable la aufencia de temas en -d1 y en -p. Para «1 

primer signo hemos sugerido explicarla poniéndola en relación 

con su a l te rnancia con -t, de modo que ambos signos es t a r í an 

en este caso en d i s t r ibuc ión complementaria. La ausencia de 

temas en -p es aun más significativa, ya que este fonema es t i 

àmpliament* atestiguado. Dado que tampoco abundan ios temas en 

-b, es posible suponer una ausencia casi total de temas en 

labial, En tal caso, la ausencia de temas en -p f r en te a 

los ejemplos de temas en -b ser la f ru to de la casualidad. 

Igualmente parecen e s t a r ausentes los temas en -c. El 
contraejemplo p-x-a-t-c ha sido ampliamente comentado a lo 
largo del t r aba jo . o t r o s contraejemplos como s-b-a-s-b-
i - c ("Th. 60 t) , s - r - i - o - n - ? - c (Ab. 22 F) han de 
ser acogidos con cautela por la d i f icul tad de los textos en 
que aparecen. 

1 El ejemplo a - r - i - ? - s - h ~ i - t - e - d (M 30) no parece 
se r vál ido, ya que - tu - t - e -d t i ene el aspecto de un 
elemento postpuesto, ampliación del mis frecuente -tu, cf. p. 
SOT. 
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§ S, S. Conclusiones 

DÉ lo visto anteriormente se deduct que cl cario presenta 

fundamentalmente tenas en vocal (especialments -a, ~e, -u; ios 

temas en -i plantean problemas! o en l iquida y nasal. En el 

resto del consonantismo sólo destacan los temas en dental (-t, 

-t, f r en te a la escasa presencia de -d y a la nula de -d) y, 

en una medida dif íc i l de prec i sa r por los problemas expuestos, 

en s ibi lante . Apenas si t ienen cabida los temas en velar o en 

labial, asi como los temas en consonante de valor inseguro 

(esto ultimo e$ obvio, ya que los signos que las representan 

están pobremente atest iguados en términos generales). 
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