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Al pu bli car el li bro de Pend le bu ry, Ar queo lo gía de Cre ta, el

Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca contra jo con su pú bli co lec tor el

com pro mi so tá ci to de tra du cir y sa car a la luz la pre sen te obra de

R. W. Hu tchin son so bre la Cre ta prehis tó ri ca. Hu tchin son

acom pa ñó al cé le bre Sir Ar thur Evans en sus ex tra or di na rios tra- 

ba jos ar queo ló gi cos de 1900, y de ello ha ce un re la to com ple to y

fas ci nan te. Aque llos hi tos fun da men ta do res de la ar queo lo gía

mo der na han vis to su cul mi na ción en los des cu bri mien tos de

Ven tris y Cha dwi ck, par ti cu lar men te su des ci fra mien to de la Es- 

cri tu ra Li neal B.

Los mi noi cos de la Edad de Bron ce —es de cir, los pri me ros

eu ro peos— al can za ron un ni vel de ade lan to se me jan te al de las

gran des ci vi li za cio nes que les fue ron con tem po rá neas en el Vie jo

Mun do: Egip to, Si ria, Ana to lia, Me so po ta mia. Hoy sa be mos

que aque lla cul tu ra pre he lé ni ca del Me di te rrá neo fue cu na de la

ci vi li za ción oc ci den tal, y que su he ren cia fue trans mi ti da por la

vía de las gran des cul tu ras clá si cas. Al can zó la ci ma de su de sa- 

rro llo du ran te la pri me ra mi tad del se gun do mi le nio an tes de

Cris to. El li bro de Hu tchin son que aho ra pre sen ta mos es un

com pen dio de los co no ci mien tos so bre la prehis to ria en Cre ta,

es de cir so bre los fun da men tos mis mos de esa ma ra vi llo sa cul tu- 

ra.
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AD VER TEN CIA

HACE MÁS de trein ta años via jé ex ten sa men te por Cre ta y Hu- 
tchin son me sir vió de guía al re co rrer la is la. Él era cu ra dor de la
Vi lla Ariad na, que sir Ar thur Evans ha bía cons trui do cer ca del si- 
tio de Cno sos.

Re sul tó fas ci nan te ha llar se en com pa ñía de un hom bre que
ha bía ex ca va do con Evans, que es ta ba fa mi lia ri za do con to do lo
que Evans ha bía he cho y en contra do, y que com pren día has ta el
más ni mio de ta lle es truc tu ral de la gran ar ma zón ar queo ló gi ca
que aquél ha bía eri gi do. De allí en ade lan te tu ve la in ten ción de
per sua dir al se ñor Hu tchin son de que es cri bie ra lo más que le
fue ra po si ble acer ca de sus co no ci mien tos so bre la an ti gua Cre ta.
Y así lo ha he cho fi nal men te y por for tu na, ya que él es uno de
los po cos es la bo nes que nos unen aún di rec ta men te con el gran
Evans, quien re su ci tó pa ra no so tros el an ti guo mun do mi noi co.

Co mo es cri bir es te li bro lle vó va rios años, el tex to se ter mi nó
an tes que em pe za ran las dis cu sio nes más vio len tas res pec to a
cier tos pro ble mas mi noi cos, de ma ne ra que, con re fe ren cia a uno
de ellos, el pro ble ma cro no ló gi co de las ta bli llas de la Es cri tu ra
Li neal B, Hu tchin son se ha vis to obli ga do a es cri bir un bre ve co- 
men ta rio adi cio nal en las pá gi nas 116-117. El au tor pue de con si- 
de rar se idó neo en va rios sen ti dos pa ra ac tuar co mo vín cu lo per- 
so nal su per vi vien te en tre Evans y Ven tris, cu yo ge nio des ci fró
aque lla es cri tu ra des pués de la muer te de sir Ar thur, y pa ra tras- 
mi tir un jui cio so bre es tos com ple men tos al co no ci mien to del
te ma. La pro ble má ti ca que se de ba te en el ca pí tu lo III res pec to a
“Los pue blos, len guas y es cri tu ras cre ten ses”, nos pro por cio na
un exa men ob je ti vo de las crí ti cas so bre el des ci fra mien to de las
ta bli llas, y Hu tchin son lo gra tra tar es te pro ble ma y otros más,
con una ad mi ra ble re nun cia a to do pre jui cio per so nal. Por su- 
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pues to que ha de bi do cri ti car ine vi ta ble men te al gu nas de las
con clu sio nes a que lle gó J. A. Evans, aun que, por lo ge ne ral, eso
no su ce de con asun tos de im por tan cia fun da men tal. El au tor
plan tea una hi pó te sis bien con ce bi da y ra zo na da so bre los even- 
tos que con du je ron a la ca tás tro fe que arra só a Cno sos. La ar- 
queo lo gía se ría al go muy de fi cien te si una ge ne ra ción no aña die- 
ra pro fun di dad a los lo gros de las otras.

Ar thur Evans se per ca tó sagaz men te de que una cla si fi ca ción
tri par ti ta del gran Pe rio do Mi noi co —en Tem prano, Me dio y
Tar dío, con sub di vi sio nes pa ra ca da uno de ellos— era lo su fi- 
cien te men te am plia co mo pa ra cu brir el de sa rro llo ge ne ral de
Cre ta; y de que, al mis mo tiem po, su elas ti ci dad ad mi tía las mo- 
di fi ca cio nes ine vi ta bles que aca rrea rían los des cu bri mien tos sub- 
si guien tes, no so la men te en Cno sos, sino en otras par tes de la is- 
la. Pre ci sa men te, con re fe ren cia al fi nal del pe rio do Mi noi co
Tar dío, el pro fe sor L. R. Pal mer ha ata ca do se ria men te sus con- 
clu sio nes, pues él, co mo al gu nos otros ar queó lo gos, cree di fí cil
ex pli car el he cho de que los tex tos de las ta bli llas de Cno sos
sean, sal vo en al gu nos de ta lles me no res, ex tra or di na ria men te pa- 
re ci dos a aque llos en contra dos por Bie gen en Py los, aun que el
ha llaz go de Evans im pli ca una di fe ren cia de, por lo me nos, dos
si glos en tre am bos. El pro fe sor Den ys Pa ge, en su gran obra His- 

to ry and the Ho me ric Iliad (1959), aun que ad mi te que es te pun to
era sor pren den te, acep ta la la gu na cro no ló gi ca sin nin gu na dis- 
cu sión. El he cho es que mu chas de las ta bli llas de la Es cri tu ra Li- 
neal B se que ma ron, pa re ce ser, cuan do ar dió el pa la cio tar dío,
del cual eran con tem po rá neas. No hay evi den cia de un se gun do
in cen dio, ni tam po co ba ses pa ra re cha zar las con clu sio nes de
Evans y Ma cken zie res pec to a que las va si jas en es tri bo que se
en con tra ron in tac tas sean pos te rio res a aquél.

Y, co mo lo ha se ña la do el se ñor Hu tchin son, aun cuan do el
pro fe sor Pal mer lla ma la aten ción ha cia las di fi cul ta des del ca so
no pro por cio na prue bas que apun ta len su pun to de vis ta en tan- 
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to que su ela bo ra da reor ga ni za ción de las se cuen cias ar queo ló gi- 
cas no es acep ta da por otros que to da vía se adhie ren a los con- 
cep tos or to do xos. En cuan to a la par te tem pra na de la es ca la cro- 
no ló gi ca, ca si to dos los es tu dio sos ad mi ten que la cro no lo gía de
Evans pa ra el pe rio do Mi noi co Tem prano de be re du cir se; pe ro
las tres sub di vi sio nes que Evans hi zo del pro pio pe rio do pa re cen
am plia men te jus ti fi ca das. Es muy pro ba ble que el tra ba jo en Cre- 
ta y, por su pues to, en otros si tios co mo Gre cia y to da la zo na
egea, apor ten con el tiem po la so lu ción a to dos es tos pro ble mas.

No me nos emo cio nan te y sin to má ti co del bu llen te es ta do en
que se en cuen tra la ar queo lo gía cre ten se —de fi ni da cla ra men te
por los tra ba jos de Evans a prin ci pios de si glo— es el he cho de
que, en el cur so de 1961, las ex ca va cio nes del pro fe sor John
Evans (no con fun dir lo con sir Ar thur), quien es tu vo tra ba jan do
los ni ve les neo lí ti cos pro fun dos del Cno sos Tem prano, ha yan
pro du ci do fe chas de car bono 14 que nos lle van has ta el 6.º y 5.º
mi le nio a. C., lo cual ha echa do por tie rra las fe chas to pe del se- 
ñor Hu tchin son, cuan do la tin ta del ma nus cri to es ta ba to da vía
fres ca. Y tam bién en es te ca so, Ar thur Evans —con su ex tra ña
fa cul tad pre mo ni to ria— se ha bía ya ade lan ta do al su ge rir la po- 
si bi li dad de que las fe chas fue ran aún más an te rio res de lo que in- 
di can los nue vos des cu bri mien tos.

M. E. L. MALLO WAN

30 de abril de 1962.
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PRE FA CIO

ESTE li bro no in ten ta ser una re vi sión, sino más bien un su ple- 

men to de la obra Ar queo lo gía de Cre ta de Pend le bu ry,[*] que tra tó

más de ta lla da men te y en for ma tan ad mi ra ble y por me no ri za da

el ar te mi noi co y he lé ni co en Cre ta, pe ro que ca si no to có los te- 

mas que ex pon go en mis ca pí tu los I, III, IV y  IX. He pro cu ra do,

ade más, re su mir los re sul ta dos de in ves ti ga cio nes pos te rio res so- 

bre la prehis to ria cre ten se, es pe cial men te las del doc tor Mi cha el

Ven tris y del doc tor John Cha dwi ck en el cam po del des ci fra- 

mien to de la Es cri tu ra Li neal B.

Es toy en deu da con va rios ami gos por la ayu da que me pres ta- 

ron, pe ro no de be rá res pon sa bi li zár s eles por nin gu na de mis

aser cio nes. Pri me ro y an tes que na da, de bo agra de cer al pro fe sor

M. E. L. Ma llo wan el que se ha ya to ma do la mo les tia de leer y

cri ti car mi pri mer bo rra dor. Tam bién de bo men cio nar al se ñor

R. M. E. Mc Cau ghan, quien di bu jó tan tos ma pas y fi gu ras; al

doc tor J. G. Tre vor, que co te jó y re vi só mis pá gi nas re fe ren tes a

la an tro po lo gía fí si ca; a mi ma dre, que es cu chó gran par te de mi

ma nus cri to, y a la se ño ra Hil da Pend le bu ry, que me per mi tió re- 

pro du cir, sin nin gún car go, al gu nas ilus tra cio nes del li bro de su

di fun to es po so.

Apro ve ché tam bién, me dian te plá ti cas o co rres pon den cia, los

co no ci mien tos del di fun to se ñor John My res del se ñor Fre de ri ck

Bar tle tt, del doc tor R. W. Hey y del se ñor T. C. Le th bri dge.

De seo tam bién ma ni fes tar mi agra de ci mien to a mi pri ma, la se- 

ño ri ta May Cla rke, que me ca no gra fió los nu me ro sos cam bios y

agre ga dos.
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CUA DRO CRO NO LÓ GI CO
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CRE TA GRE CIA CON TI NEN TAL EGIP TO

 

5000 Neo lí ti co

3000 Pos tneo lí ti co Neo lí ti co Di n as tías I y II

2800

2700

——————

Di n as tía III

——————

2600 ——————

2500 ——————

Mi noi co 
Tem prano I

He ládi co 
Tem prano I

Di n as tías IV y
V

2400 —————— —————— ——————

2350

2300 Di n as tía VI

Mi noi co 
Tem prano II

He ládi co 
Tem prano II

2250

2200 —————— ——————

2150 He ládi co
Pri mer Pe rio do 
In ter me dio

2100 —————— Tem prano III

2050
Mi noi co 
Tem prano III

—————— 
Di n as tía XI

2000

1950 ——————

1900 Mi noi co —————— Di n as tía XII
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Me dio I

1850
He ládi co 
Me dio I

—————— —————— ——————

Mi noi co 
Me dio II

He ládi co 
Me dio II

1800
Se gun do
Pe rio do

1750 —————— ——————
In ter me dio y
Re yes 
Hyk sos

1700

Mi noi co 
Me dio III

He ládi co 
Me dio III

1650

1600 ——————

1550 ——————
He ládi co 
Tar dío I

1500
Mi noi co 
Tar dío I

——————

1450 —————— Di n as tía XVI II

Mi noi co 
Tar dío II

He ládi co 
Tar dío II

Ha ts hep shut 
Tut mo sis III

1400 —————— ——————

1350 ——————

1300 Di n as tía XIX

1250

Mi noi co 
Tar dío III

He ládi co 
Tar dío III

1200 Gue rra de Tro ya
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1150 ¿Re gre so de los Di n as tía XX

he rá cli das? ——————

1100 ——————

Su bmi cé ni co

1050 —————— ——————

1020 Di n as tía XXI

1000 Su bmi noi co
Ce rá mi ca 
pro to geo mé tri ca

970 ——————

950
Pro to geo mé tri co 
Tem prano

——————

920 —————— ——————

900
Pro to geo mé tri co 
Me dio

870 ——————

Pro to geo mé tri co 
Tar dío

850 ——————
Ce rá mi ca
pro to geo mé tri ca 
en el Áti ca

835
Pro to geo mé tri co 
“B”

¿Se es cri bie ron los 
poe mas ho mé ri cos?

Di n as tía XXII

820 ——————

800
Geo mé tri co 
Tem prano

——————

750
Geo mé tri co 
Ma du ro

—————— Pri me ra Olim pia da

770 Geo mé tri co ——————
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Tar dío

735 ——————
Ce rá mi ca 
pro to co rin tia

—————— 
Di n as tías
XXI II 
y XXIV

——————

700
Orien ta li zan te 
Tem prano

680 ——————

Di n as tía XXV 
Es arha d don 
con quis ta de 
Egip to

650
Ce rá mi ca 
Orien ta li zan te 
Tar día

Es cul tu ra 
De dá li ca 
Tem pra na

—————— 
Los asi rios
ex pul san 
a la Di n as tía 
XX VI

640
De dá li co 
Me dio

635 —————— ——————

630 Ar cai co
De dá li co 
Tar dío

620 ——————

600 Pos tde dá li co
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IN TRO DUC CIÓN

EN LOS tiem pos his tó ri cos, Cre ta apa re ce fre cuen te men te co- 
mo un lu gar sal va je e in do ma ble, cu na mon ta ño sa de re be lio nes,
ma tan zas y pi ra te ría. Se re cuer dan, por ejem plo, las gue rras ci vi- 
les del pe rio do clá si co, el ni do de pi ra tas des trui do por Me te lo
Cré ti co y Pom pe yo, los in va so res sarra ce nos que ex ca va ron el
fo so del que Can día to mó su nom bre, las his to rias de los ve ne- 
cia nos, que uti li za ron la is la co mo una for ta le za contra los tur- 
cos, y las in nú me ras re be lio nes, re pri mi das en for ma sal va je, de
los mon ta ñe ses de Cre ta, aman tes de la li ber tad, en contra de los
ro ma nos, los sarra ce nos, los ve ne cia nos y los tur cos su ce si va- 
men te y, en épo ca más re cien te aún, en contra de los ale ma nes.

En la Edad del Bron ce, sin em bar go, Cre ta fue un lu gar muy
di fe ren te; cons ti tu yó el cen tro del pri mer po de río na val que se
co no ce en la his to ria; era una tie rra don de la gen te vi vía en paz y
con pros pe ri dad en ciu da des que ca re cían de mu ra llas; un pue blo
que se enor gu lle cía de po seer una cul tu ra, que no so tros lla ma- 
mos “mi noi ca”, que po día com pa rar se ven ta jo sa men te con las
gran des cul tu ras con tem po rá neas del Asia Me nor, Si ria, Me so- 
po ta mia y Egip to. Era és te un pue blo que, sin du da, de be de ha- 
ber vis to co mo bár ba ros a sus con tem po rá neos eu ro peos.

Du ran te un mi le nio y me dio, es ta cul tu ra, que aso cia mos con
el nom bre del le gen da rio rey Mi nos, con ti nuó sin in te rrup ción,
aun que cier tos de sas tres lo ca les, ta les co mo al gu nos in cen dios y
te rre mo tos, afec ta ron ais la da men te al gu nos si tios, y los grie gos
mi cé ni cos em pe za ron a es ta ble cer se en las is las al re de dor del año
1500 a. C.

Ha cia 1400 a. C. acon te ció en la is la una gran ca tás tro fe de la
que no te ne mos un re gis tro his tó ri co cla ro, pe ro que que dó se-
ña la da por el aban dono y la des truc ción de al deas y ciu da des, de
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to do lo cual ja más se re co bró to tal men te la ci vi li za ción cre ten se.
Es ver dad que ca si to dos los an ti guos lu ga res vol vie ron a po blar- 
se, pe ro los cua tro cien tos años si guien tes se ca rac te ri za ron por la
de ca den cia se gu ra de la es plén di da ci vi li za ción mi noi ca.

Des pués sur gie ron en Cre ta una nue va vi da y una nue va cul- 
tu ra, pe ro ello se de bió fun da men tal men te a la crea ción de los
co lo ni za do res grie gos que se ha bían es ta ble ci do allí, y no a los
so bre vi vien tes de la vie ja ra za mi noi ca. Es te re sur gi mien to cul- 
tu ral de Cre ta, em pe ro, no lle gó a al can zar el si glo VII a. C., y la
is la vol vió a de caer; pro ce so es te que du ró a tra vés de to das las
gran des épo cas de Ate nas y de Es par ta y to do el pe rio do del Im- 
pe rio de Ma ce do nia.

Es in du da ble que Cre ta pros pe ró mo de ra da men te du ran te el
Im pe rio ro ma no, pe ro sus ha bi tan tes vi vían es tan ca dos, sin to- 
mar par te en los acon te ci mien tos más emo cio nan tes de la épo ca.
En los pe rio dos clá si co y he le nís ti co, cuan do Ate nas, Es par ta,
Co rin to y de más Es ta dos pen in su la res es ta ban en au ge, Cre ta era
una tie rra des pe da za da por las lu chas in ter nas; un lu gar que pro- 
por cio na ba ar que ros y ti ra do res de hon da a sus ve ci nos más afor- 
tu na dos. És te era el ti po de mer ce na rio más po bre y peor ar ma- 
do —se ñal se gu ra de que las co sas an da ban mal en ca sa—, y Cre- 
ta lle gó a su pe rio do fi nal de de gra da ción pre ci sa men te an tes de
la ocu pa ción ro ma na, cuan do se con vir tió en el cuar tel ge ne ral
de los pi ra tas del Me di te rrá neo.

No obs tan te, la me mo ria fo lk ló ri ca grie ga con ser vó siem pre
el re cuer do de una edad do ra da, cuan do el rey Mi nos go ber na ba
a Cre ta, la de las cien ciu da des y múl ti ples is las, y su flo ta ha bía
arra sa do con los pi ra tas de los ma res cir cun ve ci nos. El fo lk lo re
ha bía to ma do no ta tam bién de un gran in ge nie ro —el ate nien se
Dé da lo— que tra ba jó pa ra Mi nos y ha bía cons trui do un salón de
bai le es pe cial men te pa ra la prin ce sa Ariad na e, in clu si ve, ha bía
con fec cio na do un par de alas que cau sa ron la muer te a su hi jo
Íca ro, quien vo ló de ma sia do cer ca del Sol y ca yó, aho gán do se, al
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la do de la is la que aún lle va su nom bre. Oí mos ha blar tam bién
del Mi no tau ro, el mons truo so to ro an tro po cé fa lo, hi jo de Pa si- 
fae, la es po sa de Mi nos, A es te mons truo se le sa cri fi ca ban sie te
don ce les y sie te don ce llas de Ate nas ca da nue ve años, has ta que
Te seo, prín ci pe de Ate nas, lo ma tó y es ca pó del la be rin to, don de
el mons truo ha bía so bre vi vi do gra cias a una cla ve que le pro por- 
cio nó Ariad na.

La me mo ria fo lk ló ri ca y los poe mas ho mé ri cos ha bían si tua do
a Te seo co mo per te ne cien te a la ge ne ra ción in me dia ta men te an- 
te rior a la gue rra de Tro ya. ¿Por qué en ton ces se lee la his to ria de
Mi nos co mo un cuen to de ha das, mien tras se con si de ra la Ilía da

una saga con tras fon do his tó ri co? Na tu ral men te, hay que ha cer
cier tas con ce sio nes a la per so na li dad del na rra dor y al ca rác ter
del au di to rio; pe ro creo que exis ten dos ra zo nes fun da men ta les
por las que el ele men to his tó ri co en las le yen das cre ten ses es tan
te nue. Pri me ro, aque llos que ha bi ta ron Cre ta du ran te la ma yor
par te de la Edad del Bron ce, ha bla ban, pro ba ble men te, lo que los
grie gos lla ma ron una len gua “bár ba ra”; es to es, no grie ga, en
tan to que los ha bi tan tes del Con ti nen te ya ha bla ban grie go. Se- 
gun do, la des truc ción de los es ta ble ci mien tos de la Edad del
Bron ce en Cre ta fue mu cho más de vas ta do ra y de fi ni ti va que la
de otros en la zo na con ti nen tal.

La Gre cia clá si ca ca re ció de ar queó lo gos o prín ci pes an ti cua- 
rios, co mo el rey Na bó ni do de Ba bi lo nia. Si un hom bre abría
una an ti gua tum ba, lo ha cía con la es pe ran za de en con trar jo yas
u oro que fun dir; si ex ca va ba un an ti guo1 pa la cio, era só lo co mo
si abrie ra una can te ra de pie dras que po día vol ver a usar en cual- 
quier edi fi cio en cons truc ción o re pa ra ción. De es ta suer te, que- 
da ron po cos res tos vi si bles, pa ra la épo ca clá si ca de Gre cia, de los
ob je tos mo nu men ta les de la cul tu ra mi noi ca. Los se llos gra ba dos
y las cuen tas con ti nua ron pa san do de ma no en ma no co mo or na- 
men tos, amu le tos o “ta lis ma nes pa ra dar le che”, que se da ban a
las ma dres que ama man ta ban. Es te prác ti ca sub sis te y se lla ma a
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esos ob je tos “pie dras de le che”, pe ro su his to ria ori gi nal y su sig- 
ni fi ca do se per die ron.

El pue blo mi noi co que ha bi tó Cre ta en la Edad del Bron ce, no
fue ex ter mi na do y al gu nos ha bi tan tes con ti nua ron ha blan do su
len gua in doeu ro pea has ta la épo ca he le nís ti ca y aún más tar de.
La ca rac te rís ti ca más per ma nen te de la cul tu ra mi noi ca, em pe ro,
fue la re li gión, que afec tó pro fun da men te la clá si ca de Cre ta y,
en me nor gra do, la de Gre cia en ge ne ral. La amal ga ma de los
cul tos mi noi cos y he le nos de be de ha ber co men za do a me dia dos
del 2.º mi le nio a. C., pe ro aun en tiem pos del Im pe rio ro ma no
con ti nua ban exis tien do cul tos y prác ti cas que eran pe cu liar men- 
te cre ten ses, y cu yos ele men tos no grie gos fue ron con to da pro- 
ba bi li dad he re da dos de la ci vi li za ción mi noi ca de la Edad del
Bron ce, Cier tas dei da des, co mo Bri to mar tis, Vel ca nos y Ei li tia,
fue ron ver da de ra men te cre ten ses, pe ro aun al gu nas fi gu ras olím- 
pi cas, co mo Zeus, He ra, Apo lo y Ate nea, so lían re te ner ca rac te- 
rís ti cas mi noi cas en cuan to a su ri tual y al fo lk lo re que las ro dea- 
ba.

Se ha su ge ri do que el re la to que Pla tón ha ce de la Atlánti da,
esa is la de ma ra vi llo sa cul tu ra cu ya dei dad era Po sei don, y se
preo cu pa ba; es pe cial men te por las ca rre te ras y cis ter nas, pu die ra
ser una re fe ren cia, de ri va da de al gu nas fuen tes fo lk ló ri cas, a la
per di da cul tu ra in su lar de Cre ta; y se ha pen sa do, in clu si ve, que
la ver sión de que So lón de ri vó sus in for mes de Egip to pue de sig- 
ni fi car que exis tían cier tos co no ci mien tos res pec to a la Cre ta mi- 
noi ca en los ar chi vos sacer do ta les egip cios.[1] ue da cla ro, sin
em bar go, que el mis mo Pla tón no iden ti fi có a la Atlánti da con
Cre ta y que, si uti li zó al go de fo lk lo re re fe ren te a la Cre ta mi- 
noi ca, no tu vo con cien cia de que exis tie ra co ne xión al gu na en tre
am bos lu ga res. Pla tón co no cía la tra di ción que ha bla ba de las le- 
yes de Mi nos y la re la ción exis ten te en tre las cos tum bres do rias
de Es par ta y Cre ta y, por su pues to, co mo to dos sus con tem po rá- 
neos, sa bía có mo ha bía si do lla ma do Epi mé ni des de Cre ta pa ra
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pu ri fi car a Ate nas, tras el ase si na to de los aso cia dos de Ce lón en
632 a. C.[*]

El eclip se de Cre ta du ran te el pe rio do clá si co nos ha de ja do
muy po ca in for ma ción de los au to res clá si cos, quie nes, en ge ne- 
ral, no se in te re sa ron mu cho por la is la.

Al gu nos co men ta rios ais la dos, pe ro muy va lio sos, se con ser- 
van en los poe mas de Ho me ro y en las His to rias de Tu cí di des y
He ro do to, y te ne mos que em plear es tos tes ti mo nios co mo prue- 
ba de la ve ra ci dad de las aser cio nes de al gu nos au to res de la épo- 
ca he le nís ti ca y ro ma na.

Los poe mas de Epi mé ni des y las obras de los his to ria do res que
es cri bie ron es pe cial men te so bre Cre ta en el pe rio do he le nís ti co
se han es fu ma do, y ca si to do lo que que da de ellas se con ser va en
la His to ria de Dio do ro de Si ci lia, un au tor hon ra do, pe ro po co
crí ti co, que hi zo su com pi la ción al re de dor del año 40 a. C. Su
con tem po rá neo, Es tra bón, el geó gra fo, mu cho me jor crí ti co y
más pre pa ra do pa ra usar las fuen tes a su al can ce, nos ha de ja do
al gu na in for ma ción in te re san te so bre la re li gión de Cre ta, pe ro
ca si na da de lo que se re fie re a su his to ria po lí ti ca. Po li bio, por
su pues to, es dig no de con fian za res pec to a la his to ria po lí ti ca de
su pro pio tiem po; pe ro en sus días las fuer zas cre ten ses se mo- 
vían úni ca men te co mo peo nes en el aje drez que ju ga ban los mo- 
nar cas he le nís ti cos de Egip to y Ma ce do nia.

La nu mis má ti ca y la epi gra fía han pro por cio na do prue bas se- 
gu ras en mu chos asun tos, pe ro nin gu na de ellas da mu cha in for- 
ma ción an tes del año 500 a. C., aun que de ahí en ade lan te, es tas
fuen tes se ha cen ca da vez más abun dan tes y de ma yor im por tan- 
cia. La evi den cia más va lio sa que nos brin dan es una ins crip ción
lar ga, si bien in com ple ta, con ser va da en los mu ros de un tea tro
ro ma no en Gor ti na, en Me sa ra. En ella se dan las le yes de la ciu- 
dad, vá li das en el si glo V a. C. La ins crip ción es tá la bra da be lla- 
men te y es un buen ejem plo de la va rie dad lo cal, un tan to ar cai- 
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ca, del dia lec to dó ri co, aun que es más va lio sa aún por cons ti tuir
la in for ma ción más com ple ta que po see mos so bre el de re cho de
pro pie dad de una ciu dad grie ga del pe rio do clá si co.

Des pués de Dio do ro no vuel ven los his to ria do res clá si cos a
in ves ti gar la his to ria cre ten se, a pe sar de que cier tos tra ta dis tas
de re li gión, tan to pa ga nos co mo cris tia nos, lle gan, de vez en
cuan do, a ci tar al gún de ta lle in te re san te. Los es cri to res bi zan ti- 
nos tam po co in ves ti ga ron Cre ta, aun que al gu nos cro nis tas, co- 
mo Eu se bio y Ma la las, ci tan au to ri da des más an ti guas y los his- 
to ria do res ecle siás ti cos nos dan un ma te rial in te re san te so bre la
Igle sia cris tia na pri mi ti va fun da da por San Ti to.

En el año 832, Cre ta ca yó en ma nos de una ga vi lla de sarra ce- 
nos aven tu re ros, pro ce den tes de Egip to (y de Cór do ba, en úl ti- 
ma ins tan cia), al man do de Abú Ka’ab,[*] y per ma ne ció ba jo la fé- 
ru la is lá mi ca has ta ser li be ra da por Ni cé fo ro Fo cas en el año 960
de la Era cris tia na.

Los sarra ce nos fun da ron la ciu dad de Can día, lla ma da así por
el fo so que ex ca va ron al re de dor del vi llo rrio ori gi nal. Sin em- 
bar go, eran so la men te aven tu re ros ru dos in te re sa dos en sa quear,
y en Cre ta ja más se de sa rro lló una uni ver si dad is lá mi ca co mo las
que flo re cie ron en Es pa ña.[2] Así que po dría de cir se que Cre ta ca- 
re ce de his to ria du ran te el pe rio do de la ocu pa ción sarra ce na,
aun que de be mos ano tar el es fuer zo que hi zo el em pe ra dor Ale jo
Com neno pa ra sus ti tuir la cla se go ber nan te is lá mi ca por do ce fa-
mi lias no bles bi zanti nas, lla ma das los Ar con tó pu los.

En 1204, Cre ta ca yó ba jo el do mi nio de los Cru za dos y se le
asig nó a Bo ni fa cio, el mar qués de Mon tfe rrat, quien ven dió sus
de re chos a Ve ne cia; así las co sas en 1210, se de sig nó pa ra Cre ta
un go ber na dor ve ne ciano. Los ve ne cia nos co lo ni za ron la is la, le
im pu sie ron con tri bu cio nes, la ex plo ta ron y su pri mie ron las re- 
be lio nes; pe ro tam bién cons tru ye ron ciu da des e im plan ta ron su
pro pia cul tu ra, a la par que la Igle sia la ti na. Po co a po co la is la se
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cal mó, y al gu nos co lo ni za do res ve ne cia nos, lo mis mo que los
co lo nos in gle ses en Ir lan da, fra ter ni za ron y se ca sa ron con cre- 
ten ses; de ma ne ra que, en 1363, mu chos ve ne cia nos, que se ha- 
bían uni do con los cre ten ses, se re be la ron contra la ciu dad de Ve- 
ne cia y aun lle ga ron a adhe rir se a la Igle sia or to do xa.

La unión en tre Cre ta y Ve ne cia creó no só lo una cul tu ra cré ti- 
co-ve ne cia na, sino tam bién cier to in te rés res pec to a la his to ria
an ti gua de la is la, aun que el pri mer es cri tor me die val que dio
mues tras de in te rés por la ar queo lo gía cre ten se fue el mon je flo- 
ren tino Buon del mon te, quien vi si tó la is la en 1492, y cu yas ob- 
ser va cio nes fue ron uti li za das por Cor ne lio en su Cre ta sa cra, pu- 
bli ca da en 1577. En 1596, Ho no rio de Be lli pro du jo su his to ria
de Can día, a ba se de ob ser va cio nes per so na les de mu chos mo nu- 
men tos e ins crip cio nes. Por lo que se re fie re a al gu nos es cri to res
pos te rio res, co mo Meur sio, en Cre ta, de 1675, y Hoe ck, en su
Kre ta, de 1823, se preo cu pa ron por es tu diar la his to ria del pe rio- 
do clá si co, ba sán do se en tex tos más que en mo nu men tos.

Tour ne fort, Po co cke y otros des cri bie ron la vi da cre ten se
con tem po rá nea y la is la mis ma, pe ro el pri me ro que; com bi nó
los es tu dios clá si cos con de ta lles to po grá fi cos y so cio ló gi cos fi de- 
dig nos, fue Ro bert Pas h ley en sus Tra vels in Cre te, 1837. Lo si- 
guió el ca pi tán (pos te rior men te al mi ran te) T. A. B.  Spra tt, con
sus Tra vels and Re sear ches in Cre te, obra pu bli ca da en 1865, pe ro
que con tie ne los re sul ta dos de un es tu dio in te rrum pi do por la
gue rra de Cri mea. Spra tt y Do w nes com pi la ron las car tas del Al- 
mi ran taz go re fe ren tes a Cre ta, las cua les fue ron los me jo res ma- 
pas en exis ten cia has ta que se ela bo ra ron los del Es ta do Ma yor
du ran te la se gun da Gue rra Mun dial. Vic tor Raw lin pu bli có su
Des crip tion ph y si que de l’île de Crè te, en 1869, en la que pro por cio- 
na un in for me ex ce len te de las par tes que vi si tó, aun que no es
tan com ple to co mo su gie re su tí tu lo. Sin em bar go, no fue sino
has ta las úl ti mas dos dé ca das del si glo pa sa do que se hi zo un in- 
ten to se rio de ex ca var los si tios an ti guos de la is la, y el cré di to
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por la fun da ción de la ar queo lo gía cre ten se de be dar se prin ci pal- 
men te a tres hom bres: el doc tor Jo se ph Ha z zi dakis, fun da dor de
la Sy llo gos (so cie dad ar queo ló gi ca lo cal de Cre ta), el pro fe sor
Fe de ri go Hal bhe rr, quien con du jo las pri me ras ex ca va cio nes de
la mi sión ita lia na en Cre ta, y sir Ar thur Evans, cu yos in fa ti ga bles
es fuer zos se vie ron co ro na dos con el des cu bri mien to del pa la cio
de Mi nos y re ve la ron nue va men te la gran ci vi li za ción mi noi ca
de la Edad del Bron ce cre ten se y de su pre de ce so ra neo lí ti ca.

Evans vi si tó Cre ta por vez pri me ra en 1893, atraí do por el es- 
tu dio1 de los se llos gra ba dos, en ton ces co no ci dos co mo “ge mas
in su la res” y, al año si guien te, pu bli có su li bro Cre tan Pic to gra phs,

and Pre-Phoe ni cian Script. En 1897 ob tu vo au to ri za ción pa ra ex- 
ca var par cial men te el si tio del pa la cio de Mi nos, que en ton ces
era te rreno vir gen, sal vo por dos ca las ten ta ti vas, una rea li za da
por Hein ri ch Sch lie mann, y la otra por Mi nos Ka lo kai ri nos. La
re be lión cre ten se de 1897 in du jo a los tur cos de Can día a ase si- 
nar a al gu nos cris tia nos del lu gar, in clu yen do en la ma tan za, im- 
pru den te men te al vi ce cón sul bri tá ni co y a die ci sie te ma ri nos de
la mis ma na cio na li dad. El al mi ran te Noel vol vió sus ca ño nes ha- 
cia la ciu dad y dio al ba já diez mi nu tos pa ra que se rin die ra. Por
lo me nos, ésa es la ver sión lo cal del in ci den te, y el nom bre de
Noel to da vía se hon ra en Cre ta. Ar thur Evans, cu yo es píri tu li- 
be ral sim pa ti za ba con es ta re be lión y otras más, fue apo ya do por
las nue vas au to ri da des cre ten ses, quie nes le con ce die ron el de re- 
cho so bre su te rreno se gún la nue va ley ar queo ló gi ca pro pues ta
por Ha z zi dakis y Jantú di des.

Ho gar th des cri bió así la es ce na de cuan do ca bal gó con Evans
pa ra ini ciar la ex ca va ción del nue vo si tio1: “Mi nos nos es pe ra ba
des de que aban do na mos Can día; a no so tros, y no a nin gún otro
de los que lle ga ron du ran te el si guien te año. So bre el lu gar mis- 
mo del trono en te rra do lan gui de cía un asno tris te, úni co ser vi- 
vien te a la vis ta. Se sacó de allí al bu rro y se em pe zó a ex ca var
Cno sos”. El 23 de mar zo de 1899, Evans, au xi lia do por Dun can
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Ma cken zie y Theo do re Fy fe en su ca li dad de ar qui tec to, ini cia- 
ron esas cam pa ñas que ha brían de con ti nuar anual men te has ta el
año 1914, y rea nu dar se de 1920 a 1932. En 1901 Evans dio a co-
no cer su di vi sión de la Edad del Bron ce cre ten se con ce bi da co- 
mo Mi noi ca Tem prano, Me dio y Tar dío, así co mo su ar tícu lo
“The My ce naean Tree and Pi llar Cult”. En 1906 dio a la es tam pa
tam bién su Es sai de cla s si fi ca tion des épo ques de la ci vi li sation mi noen ne

(una re vi sión de su in for me al Con gre so de Ate nas, en 1905),
más un ar tícu lo bre ve, pe ro im por tan te, res pec to a las me di das
de pe so y la mo ne da mi noi cas, y su obra Prehis to ric Tombs of Kno- 

sos.

Es tos des cu bri mien tos atra je ron la aten ción mun dial, y el pri- 
mer li bro ge ne ral que tra tó de ellos (no ta ble men te bien rea li za- 
do, si se to ma en cuen ta su fe cha tem pra na) fue el de H. R. Ha ll,
Ol dest Ci vi li za tion of Gree ce) pu bli ca do en 1901; se gui do lue go de
The De co ra ti ve Art of Cre te in the Bron ze Age (1907), por Edi th Ha- 
ll; La Crè te an cien ne, por L. P. La gran ge (1908); The Dis co ve ries in

Cre te (tam bién de 1908), por R, M. Bu rro ws; Zeit und Dauer der

kre tis ch m yke nis chen Kul tur, por Die dri ch Fi m men; Cre te, the Fo re- 

run ner of Gree ce, por C. M. Hawes, y Prois to riki Ar chaeo lo gia, por
P. Ka va dias: es tos úl ti mos pu bli ca dos en 1909.

En 1906 ha bía cons trui do Evans la Vi lla Ariad na pa ra que le
sir vie ra de cuar tel ge ne ral, y en 1907 y 1908 no só lo si guió ex- 
ca van do en el Pa la cio de Mi nos, sino que tam bién des cu brió el
Pe que ño Pa la cio. En 1909 pu bli có el pri mer vo lu men de sus
Scrip ta Mi noa, y en 1911 fue nom bra do ca ba lle ro, por sus ser vi- 
cios a la ar queo lo gía.

Las ex ca va cio nes en Cre ta se in te rrum pie ron de bi do a la pri- 
me ra Gue rra Mun dial, pe ro con ti nua ron en 1920, y en 1921
Evans pu bli có el pri mer to mo de su Pa la ce of Mi nos. Ma cken zie,
su de vo to ayu dan te, es tu vo pre sen te en to das las cam pa ñas has ta
1928, cuan do tu vo que re ti rar se por mo ti vos de salud, y fue su- 
ce di do en su car go de cu ra dor de Cno sos por J. D. S. Pend le bu ry.
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En 1932 Evans abrió la Tum ba del Tem plo, en Cno sos, y, en
1935, vi si tó Cre ta por úl ti ma vez y pu bli có el cuar to to mo de su
gran obra.

La Es cue la Ar queo ló gi ca Bri tá ni ca de Ate nas em pe zó a ex ca- 
var en Cre ta en el si glo XIX, cuan do Ho gar th abrió la cue va Dic- 
tea en Psi cró, y al año si guien te, ex ca vó un si tio mi noi co en Za- 
cros, en el ex tre mo orien tal de la is la. En 1901, Bo san quet, que
ha bía es ta do ex ca van do el lu gar ci cládi co más im por tan te de la
Edad del Bron ce: Fi la co pi de Me los, trans fi rió sus ac ti vi da des a
Cre ta y ex plo ró el si tio ar cai co y he le nís ti co de Pre sos don de en- 
contró una ins crip ción eteo-cre ten se (la pri me ra ha bía si do en- 
contra da por Hal bhe rr).

En 1902 Bo san quet co men zó a ex ca var tam bién la ciu dad mi- 
noi ca y las tum bas de Pa le cas tro, en la cos ta orien tal, y R. M.
Dawkins con ti nuó el tra ba jo de es te ar queó lo go.

En 1928 Evans ob s equió su pro pie dad cre ten se a la Es cue la
Ar queo ló gi ca Bri tá ni ca de Ate nas, y des de esa fe cha con du je ron
las ex ca va cio nes en Cno sos los su ce si vos di rec to res: Hu m fry Pa- 
y ne, Alan Blakeway, Ge rard Young y Sin clair Hood; así co mo
los su ce si vos cu ra do res: Pend le bu ry, yo mis mo y P. de Jong. Pa- 
y ne, Blakeway, Young, J. K. Bro ck y T. J. Dun ba bin abrie ron un
gran nú me ro de tum bas de la Edad del Hie rro Tem pra na.

Pend le bu ry ini ció en 1935 un exa men com ple to de los si tios
de la lla nu ra de La siti, tra ba jo que fue in te rrum pi do por la se- 
gun da Gue rra Mun dial. Du ran te ella, Pend le bu ry hi zo su ca ba- 
lle ro sa sali da contra los pa ra cai dis tas ale ma nes y fue he ri do pri- 
me ro, y por fin muer to, en abril de 1941. An tes de su muer te,
em pe ro, ter mi nó la ex ca va ción de la al dea pos t mi noi ca de Kar fi,
he cho que só lo ha bía si do igua la do por la se ño ri ta Bo yd en el si- 
tio de Gur nia. Pend le bu ry hi zo ex ca va cio nes en un lu gar de cue- 
vas neo lí ti cas (en Trá pe za) y en otros si tios cir cun ve ci nos.



24

En ene ro de 1940, abrí tres tum bas del pe rio do Orien ta li zan te
en Kha nia le Tekke, cer ca de Cno sos; una de ellas con te nía un te- 
so ro for ma do por jo yas del si glo VII a. C.

En el mes de ma yo de 1941, los ale ma nes ocu pa ron la zo na al- 
re de dor de Cno sos, y la Vi lla Ariad na se con vir tió en el cuar tel
del ge ne ral Rin gel, quien no só lo sa queó las an ti güe da des que
allí ha bía, sino que co me tió un cri men ar queo ló gi co to da vía
peor al des truir la Tum ba Real de Isó pa ta, y uti li zar sus pie dras
pa ra cons truir tres al ber gues mi li ta res. Sin em bar go, hay que ha- 
cer no tar que los ofi cia les ale ma nes que si guie ron a Rin gel tra ta- 
ron las an ti güe da des con un gran res pe to.

Hal bhe rr ha bía em pe za do a ex ca var en Cre ta al gu nos años
an tes que Evans, pe ro sus pri me ras in ves ti ga cio nes se res trin gie- 
ron a los res tos del pe rio do clá si co in clu yen do la fa mo sa ins crip- 
ción le gal de Gor ti na. En 1900, em pe ro, co men zó a tra ba jar el
si tio pa la cie go de Fes tos, en el ex tre mo orien tal de un ma ci zo
ais la do en la lla nu ra de Me sa ra. En 1901, el pro fe sor Lui gi Per- 
nier to mó el man do de las ex ca va cio nes y pu do com ple tar el pri- 
mer to mo de la pu bli ca ción fi nal de Il Pa la z zo di Fes tos, en tan to
que el se gun do vo lu men que dó in con clu so a su muer te —acae- 
ci da en 1937— y fue ter mi na do y edi ta do por la pro fe so ra Lui sa
Banti, en 1950.

Des de que con clu yó la se gun da Gue rra Mun dial se han efec- 
tua do más ex ca va cio nes, las cua les han si do di ri gi das, prin ci pal- 
men te, por los pro fe so res Le vi y Banti, Savig no ni y Pa ri be ne,
quie nes pu bli ca ron sus tra ba jos acer ca de los ce men te rios de Fes- 
tos y Ha gia Tria da en el un dé ci mo vo lu men de Mo nu men ti An ti- 

chi. Úni ca men te se han pu bli ca do su ma rios de las cam pa ñas más
re cien tes en Fes tos.

Tam po co han si do pu bli ca das del to do las ex ca va cio nes de
Fer nier y Banti en Ha gia Tria da, aun que ya hay ex ce len tes in- 
for mes pre li mi na res. De los pe rio dos ar cai co: y clá si co, Per nier
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rin dió cuen tas de sus tra ba jos en Pri nias du ran te 1914, y Do ro
Le vi las pre sen tó de su tra ba jo en Ar ca des en 1924. Por úl ti mo,
aun cuan do no sea por ello me nos im por tan te es tá el es plén di do
cor pus de ins crip cio nes clá si cas cre ten ses que la se ño ri ta M. Guar- 
duc ci ha ve ni do ela bo ran do des de 1935. Tam bién los nor tea me- 
ri ca nos lle ga ron pron to al tra ba jo de cam po y se con cen tra ron en
el gol fo de Mi ra be llo.

Du ran te to do es te pe rio do, el Ser vi cio Ar queo ló gi co Grie go
ha es ta do lle van do a ca bo una gran la bor que, aun que no es es- 
pec ta cu lar, sí ha re sul ta do de li ca da. Las obras se han rea li za do
ba jo los su ce si vos fun cio na rios del Ser vi cio, doc to res: Ha z zi- 
dakis, Jantú di des, Ma ri na tos, Teo fá ni des, Pla tón, Pe tru (muer to
du ran te la gue rra de Al ba nia) y Alexíu.

La Es cue la Fran ce sa de Ate nas se de mo ró más en con cen trar
su aten ción en Cre ta, pe ro, de 1899 a 1900, P. De marg ne ex ca vó
la atrac ti va ciu dad de La to. Los fran ce ses con ti nua ron in te re sán- 
do se por es te dis tri to; sin em bar go, re cien te men te de di ca ron
ma yor aten ción a Ma lia, don de se des cu brió un es plén di do pa la- 
cio mi noi co, el lu gar que fue des cu bier to y ca la do ori gi nal men te
por Jo se ph Ha z zi dakis.

Los ale ma nes no to ma ron par te en las ex ca va cio nes cre ten ses
an tes de ocu par la is la mi li tar men te en 1941, pe ro des pués de esa
fe cha lle va ron a ca bo al gu nos tra ba jos de po ca mon ta.

To das es tas in ves ti ga cio nes han pro du ci do una gran canti dad
de ma te rial que ne ce si ta or de nar se y co rre la cio nar se con los ha- 
llaz gos con tem po rá neos de otras par tes de Le van te.

Mu cho de es te tra ba jo de ex ca va ción y co rre la ción de cul tu ras
fue eje cu ta do por el mis mo Evans, co mo se ve en su mag na obra
The Pa la ce of Mi nos, pe ro ha bía va rios pun tos dis cu ti bles y se or-
ga ni zó una ver da de ra ba ta lla cam pal en tre Evans y Wa ce res pec- 
to al en fa do so asun to del gra do has ta el cual po dría con si de rar se
que Mi ce nas hu bie ra es ta do ba jo la in fluen cia mi noi ca o que in- 
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clu si ve hu bie ra exis ti do una do mi na ción cre ten se du ran te los pe- 
rio dos I y II del Mi noi co Tar dío.

No es po si ble su mi nis trar aquí la bi blio gra fía so bre las ex ca va- 
cio nes que han te ni do lu gar fue ra de la pro pia Cre ta, pe ro los
lec to res pue den con sul tar los di ver sos in for mes ar queo ló gi cos de
los res pec ti vos es pe cia lis tas.
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I. LAS IS LAS DE CRE TA: GEO LO GÍA, GEO GRA FÍA,
CLI MA, FLO RA Y FAU NA

LA LAR GA  y mon ta ño sa is la de Cre ta (ma pas 1 y 2) for ma un
pel da ño na tu ral en tre Eu ro pa y Áfri ca, y en tre Eu ro pa y Asia.
Pe ro aun que exis ten nu me ro sos es ca lo nes en tre es tas dos úl ti- 
mas, Cre ta, en cam bio, es el úni co es la bón con ve nien te en tre
Eu ro pa y Egip to. Así, pues, no fue por ac ci den te que es ta is la se
con vir tie ra en la trans mi so ra de las in fluen cias cul tu ra les que,
pro ce den tes de las más an ti guas ci vi li za cio nes del Cer cano
Orien te y del Orien te Me dio, lle ga ron has ta la Eu ro pa bár ba ra,
ni tam po co que cons ti tu ye ra la pri me ra ci vi li za ción que po de- 
mos lla mar eu ro pea.

En los úl ti mos tiem pos del Mio ceno y del Plio ceno, la is la pa- 
re ce ha ber es ta do co nec ta da más bien con el Asia Me nor y no
con Eu ro pa, pues to que cier tas va rie da des de ca ra co les te rres tres
y es ca ra ba jos sin alas que apa re cen en Cre ta y An ti ci te ra son afi- 
nes a las va rie da des del Asia Me nor, mien tras que aque llas que
vi ven en Ci te ra se ase me jan a las de la Gre cia con ti nen tal, por lo
que su gie ren la pro ba bi li dad de que en al gu na épo ca la ci su ra en- 
tre Eu ro pa y Asia ha ya si do el es tre cho que di vi de Ci te ra de An- 
ti ci te ra. Lo que aho ra es la par te nor te del Mar Egeo fue en ton- 
ces, con to da pro ba bi li dad, un la go; y ya des de 1856 T. A. B.
Spra tt no tó que los de pó si tos mio cé ni cos cer ca nos al uer so ne- 
so, en Cre ta, con te nían tal abun dan cia de mo lus cos de agua dul- 
ce que era lí ci to su po ner que se tra ta ba de un de pó si to la cus tre,
ya que los mon tícu los del lu gar no ha brían per mi ti do que se for- 
ma ra un de pó si to flu vial tan gran de.
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I. Ma pa geo ló gi co de Cre ta.

Du ran te el Pleis to ceno se pro du je ron al gu nas con vul sio nes
geo ló gi cas evi den tes, las cua les pro vo ca ron el hun di mien to de la
zo na lla ma da aho ra mar Egeo; las mis mas con vul sio nes hi cie ron
sur gir al gu nas cor di lle ras y se pa ra ron a Cre ta del Asia Me nor.
Des de en ton ces, Cre ta que dó re la cio na da más es tre cha men te
con la Gre cia con ti nen tal, y su flo ra y fau na ac tua les son eu ro- 
peas, aun que tie nen to da vía le ves ras tros de sus an ti guos vín cu- 
los con el Asia Me nor y Ci re nai ca. Una de es tas re li quias es el
agri mi, o sea el íbi ce o ca bra cre ten se, que tam bién se en cuen tra
en la is li ta ci cládi ca de Anti me los. Es te es plén di do ani mal, a pe- 
sar de su pa ren tes co con los íbi ces de Cer de ña y Cór ce ga, se pa- 
re ce más a los de Chi pre y del Asia Me nor.

Los con tac tos de Cre ta con Eu ro pa se for ta le cie ron aún por el
he cho de que ca si to dos los puer tos de la pri me ra es tán si tua dos
en la cos ta nor te y por que des pués de los pri me ros ochen ta ki ló- 
me tros mar aden tro hay un do ble cor dón de is las que une a Cre- 
ta con tie rra grie ga con ti nen tal. Otro puen te de is las for ma do
por Ca sos, Cár pa tos, y Ro das, vin cu la a Cre ta con el Asia Me- 
nor. Al sur, sin em bar go, no hay más que aguas pro fun das y más
de tres cien tos ki ló me tros de mar abier to, sin que el na ve gan te
to pe con is la al gu na en tre Cre ta y la cos ta afri ca na.
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La is la de Cre ta no ha si do to da vía ob je to de un exa men geo- 
ló gi co sis te má ti co, aun que al gu nos geó lo gos han ex plo ra do in- 
di vi dual men te cier tas zo nas par ti cu la res.[1]

El ma pa geo ló gi co más re cien te de Cre ta es el que se ba só en
la obra de N. Lia tsikos y que pu bli có la Fun da ción Ro cke fe ller,
al lle var a ca bo su es tu dio de Cre ta. Es in du da ble que es te ma pa
co rri ge en al gu nas par tes aquel que le van tó el ca pi tán Spra tt, pe- 
ro pa ra el lec tor co mún re sul ta des co ra zo na do, por que es más
sin té ti co y de ja fue ra una gran canti dad de in for ma ción que sí
con tie ne el tra ba ja de Spra tt, Se gún Lia tsikos, el gran es pi na zo
cal cá reo de la is la, in clu yen do los pro mon to rios que cie rran las
bahías de Ki sa mos, Ja nia y Su da al oes te, las gran des cor di lle ras
de los Mon tes Blan cos; el Ida y La siti; el ma ci zo de Co fi nos al
sur, y los pá ra mos más allá de Se tia al orien te, que dan se ña la dos
co mo for ma cio nes de pie dra ca li za os cu ra y do lo mi ta de la “su b- 
zo na Tri po li tza”. Los ele men tos que com po nen las lla nu ras cos- 
te ras de Jai na y Re tim nón, los va lles al sur de He rá cleo en tre el
ma ci zo de Ida al oc ci den te, los va lles de Pe dia da al orien te y
tam bién la lla nu ra alu vial cua ter na ria de Me sa ra, al sur, son ca li- 
za im pu ra y mar go sa, are nis ca cal cá rea y gui ja rros.

En es te gru po más o me nos he te ro gé neo, Lia tsikos in clu ye
evi den te men te los blan cos de pó si tos cal cá reos de Cus cu ras y, a
pe sar de que in di ca ya ci mien tos de sul fa to de cal en la lí nea di vi- 
so ria de Ki sa mos-Se li nón, no se ña la, en cam bio, el mon tícu lo
his tó ri co de Guip sades, que pro ve yó de cal a los cons truc to res
del Pa la cio de Mi nos, ni las can te ras de Me sa ra, que su mi nis tra- 
ron blo ques en te ros de es te ma te rial pa ra los pa la cios de Fes tos y
Ha gia Tria da.[2]

El dis tri to cos te ro al orien te de Co fi nos y al guno1 que otro
lu gar son, se gún la cla si fi ca ción de Lia tsikos, de ca li za del gru po
adriá ti co-jó ni co. Fi nal men te, hay un gran sec tor al re de dor de
Cán da nos, al oes te, al gu nas tie rras al sur de la lla nu ra de Re tim- 
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nón y otras par tes ais la das, que apa re cen ano ta das co mo es quis to,
fi li ta, pi za rra, cuar zo y már mol.

Las ro cas íg neas (ser pen ti na, gabro, sie ni ta y un po co de gra ni- 
to), prin ci pal men te de los pe rio dos Ju rá si co y Cre tá ceo, y po si- 
ble men te al gu nas del Eo ceno, apa re cen ha cia el ex tre mo orien tal
de los mon tes Asi de ro to y al sur del ma ci zo de La siti. Exis ten
dos re du ci das lo ca li da des vol cá ni cas en Gá la tas y Je ro cam bos, en
el dis tri to de Ja nia, y Spra tt ase gu ra que las is las de Pon di co ni si y
Gue da ro ni si son de for ma ción vol cá ni ca, aun que la úl ti ma de
ellas, se gún otro au tor más re cien te, es de ca li za del Ter cia rio.

En ge ne ral, em pe ro, la ba se del te rreno de la is la con sis te en fi- 
li tas me ta mór fi cas, pi za rras, es quis tos de mi ca y cuar zos, los cua- 
les sa len a la su per fi cie en los dis tri tos de Ki sa mos y Se li nón. En
el res to del país las ro cas me ta mór fi cas apa re cen cu bier tas ca si
siem pre por una gran ma sa de ca li za de grano grue so, ori gi na ria
de los pe río dos Ju rá si co, Cre tá ceo y Eo ceno y arras tra das por los
re su mi de ros en vez de ha ber lo si do por las co rrien tes. Las cue vas
apa re cen tan fre cuen te men te y han brin da do re fu gio de mo do
tan cons tan te en épo cas de pe li gro que fue me nes ter au men tar
una pa la bra al vo ca bu la rio an ti guo: cres fí gue ton, o sea, re fu gio
cre ten se.

Las zo nas in fe rio res tam bién es tu vie ron cu bier tas en gran par- 
te por ro cas ma ri nas del Ter cia rio1 Su pe rior, es pe cial men te con- 
glo me ra dos que in clu yen ca li zas, tie rras mar go sas, gre das y are- 
nis cas.

Los de pó si tos del Cua ter na rio y del Ter cia rio su pe rior, aun- 
que no son muy ex ten sos, for ma ron los te rre nos más fér ti les, co- 
mo la lla nu ra de Me sa ra y los lla nos cos te ros de He rá cleo y Re- 
tim nón. Se pue den lle nar mu chos de los por me no res que fal tan
en la ver sión Ro cke fe ller del ma pa de Li tziakos[3] al leer los li- 
bros y ar tícu los de al gu nos ex plo ra do res an te rio res, co mo el del
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ca pi tán Spra tt y el de M. Vic tor Raw lin, re su mi do, es te úl ti mo,
por Bur chard.[4]

Tam bién se dis cu tió de ta lla da men te la pro vin cia de Se tia en
un li bro que L.  Ja likió pu los es cri bió en ale mán. H. Leh mann
exa mi nó la mis ma zo na más re cien te men te y en su bre ve su ma- 
rio de los dis tri tos que vi si tó, ase gu ra que la Cre ta orien tal se
com po ne fun da men tal men te de ca li za, es quis to cris ta lino y gui- 
ja rros del Me so zoi co y del Ter cia rio an ti guo, so bre to do lo cual
se su per pu so la ca li za del Ter cia rio Tar dío, más los gui ja rros y
mar ga en las de pre sio nes mar gi na les de Hie ra pe tra y Se tia.

LA PI RA TE RÍA Y LA DIS TRI BU CIÓN DE LA PO BLA CIÓN

Los dos pla nos de Leh mann ilus tran có mo los es ta ble ci mien- 
tos mi noi cos si guie ron los de pó si tos alu via les y los va lles de es- 
quis to, al mis mo tiem po que evi ta ron la ca li za. El es quis to no
só lo se quie bra más fá cil men te ba jo la for ma de te rra zas de cul ti- 
vo, sino que fa vo re ce la co mu ni ca ción al for mar sen de ros na tu- 
ra les en las la de ras de los ce rros por don de pue de tran si tar có mo- 
da men te una mu la car ga da, sin preo cu par se por los du ros pe- 
drus cos que ca rac te ri zan los ca mi nos de ca li za. Ta les pla nos po- 
nen de ma ni fies to, tam bién, có mo las zo nas de ocu pa ción de ri- 
van de los lla nos cos te ros ha cia las tie rras al tas cuan do exis te un
pe li gro ma yor de ata ques cor sa rios. Así pues, los si tios mi noi cos
po cas ve ces se en cuen tran a más de cien me tros so bre el ni vel del
mar, lo cual ates ti gua el po der de la flo ta mi noi ca, y creo que es- 
to es ver dad tam bién con res pec to a los es ta ble ci mien tos mi noi- 
cos de otras par tes, aun que, por su pues to, es ta re gla es apli ca ble
úni ca men te a las al deas y no a los lu ga res de cul to co mo son los
san tua rios en cue vas o pi ca chos. No obs tan te, du ran te los pe rio- 
dos Ho mé ri co y Geo mé tri co, cuan do ya no ha bía una ar ma da
mi noi ca y la pi ra te ría era la pro fe sión en bo ga, las al deas cun die- 
ron ha cia las ca ña das al tas y las la de ras in fe rio res de los ce rros de
es quis to.
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La pi ra te ría con ti nuó has ta la épo ca clá si ca y al can zó nue vo
au ge du ran te el pe rio do He le nís ti co, pe ro des pués de que Me te- 
lo Cré ti co y Pom pe yo ani qui la ron a los pi ra tas cre ten ses du ran te
el pri mer si glo a. C., la is la go zó nue va men te de paz y pros pe ri- 
dad y los lla nos de la cos ta flo re cie ron con una po bla ción sa tis fe- 
cha, for ma da por gran je ros, ar te sanos y co mer cian tes. Sin em- 
bar go, con la lle ga da de los ata can tes sarra ce nos man da dos por
Abú Ka’ab en el año 825 de nues tra Era, co men za ron otra vez los
ma los tiem pos, y las lla nu ras cos te ras no vol vie ron a po blar se
has ta que la ma no fir me de la Ve ne cia im pe rial im pu so la paz
(una paz me nos se gu ra, no obs tan te, que la que im pe ró du ran te
las épo cas mi noi ca y ro ma na).

En car ta a un ami go, R. C. Bo san quet men cio na cier tos ac tos
de pi ra te ría más re cien tes acae ci dos en la cos ta cer ca na a Pa le cas- 
tro: “Cu rio sa men te, has ta la re vo lu ción grie ga los ma res se ha- 
lla ban tan in fes ta dos de pi ra tas que na die se atre vía a vi vir en es ta
pla ya abier ta, y to da la lla nu ra es ta ba sin cul ti var… Un es cri tor
ve ne ciano cuen ta que esa cos ta era inha bi ta ble de bi do a los cor- 
sa rios… Oí mos mu chas his to rias re fe ren tes al úl ti mo pi ra ta cris- 
tia no, un tal Pa pa Bo ya tzes, ‘Pa pá Tin to re ro’, va lien te sacer do te
que man da ba una rá pi da ga le ra de cua ren ta re mos y era el te rror
de los tur cos”.

El al mi ran te Spra tt ha bía co men ta do, tiem po an tes, el no ta ble
co no ci mien to de los con tor nos cos te ros cre ten ses, Ca sos, Cár pa- 
tos y Cas te lo ri zo, que po seía su pi lo to, quien ha bía si do otro ra
pi ra ta: “el dul ce y pa cien te” ca pi tán Ma nias. En el li bro XIV de
la Odi sea, el hé roe si mu la ser cre ten se y se jac ta al de cir: “nue ve
ve ces, an tes de la gue rra de Tro ya, ata qué con mis bar cos y mi
ca sa cre ció y mi re pu ta ción que dó es ta ble ci da en tre los cre ten- 
ses”.

TERRE MO TOS Y MA RE JA DAS
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Ac tual men te el úni co vol cán que que da ac ti vo en Gre cia; es el
de la is la ci cládi ca de Te ra, lu gar que es tal vez me jor co no ci do
por su nom bre ita liano de San to rino. Sin em bar go, los te rre mo- 
tos afec tan fre cuen te men te mu chas par tes de Gre cia, y Cre ta su- 
fre un pro me dio de dos fuer tes tem blo res de tie rra ca da si glo y
va rios es tre me ci mien tos me no res ca da año. Ya sir Ar thur Evans
no tó, al ex ca var el Pa la cio de Mi nos en Cno sos, evi den cias de
des truc ción, la cual es es pe cial men te cla ra en la Ca sa de las Ro cas
Caí das y en la del Buey Sa cri fi ca do. Es tas dos pe que ñas cons- 
truc cio nes se des tru ye ron de bi do a la caí da de gran des pie dras,
lan za das ha cia el sur des de el su des te del pa la cio, y de be ha cer se
no tar que los te rre mo tos que aho ra acon te cen sa cu den la is la de
nor te a sur, y su epi cen tro es tá en al gu na par te en tre Cre ta y Te- 
ra.[*]

El gran fue go que des tru yó el pa la cio al re de dor de 1400 a. C.
fue tam bién, su pues ta men te, el re sul ta do de al gu na ac ti vi dad sís- 
mi ca, en tan to que Evans se ña ló que, pa ra él, eran hue llas de
otros tem blo res. Es ta teo ría ha si do ela bo ra da pos te rior men te
por S. Ma ri na tos y C. F. C. Schae ffer. (Vé an se pp. 426-427).

GEO LO GÍA Y TO PO GRA FÍA DE SU PER FI CIE

El di fun to ca pi tán J. D. S. Pend le bu ry tra tó ad mi ra ble men te la
to po gra fía su per fi cial de la is la en su Ar queo lo gía de Cre ta, en la
cual com pen dió to da la evi den cia an te rior con te ni da en el Sta- 

dias mus[5] y en las obras de al gu nos via je ros más an ti guos, y que
com ple men tó con su ini gua la ble co no ci mien to per so nal de los
ata jos y mon ta ñas de Cre ta. Por su pues to, al gu nos mu le ros co- 
no cían me jor sus pro pios te rri to rios, pe ro na die co no ció la is la
en te ra co mo Pend le bu ry, quien su bra ya el pun to que po dría ol- 
vi dár s eles a cier tos ar queó lo gos e his to ria do res de ga bi ne te, res- 
pec to a que las dis tan cias se ña la das en el ma pa sig ni fi can po co
cuan do con si de ra mos las an ti guas ru tas co mer cia les, y que lo
que ver da de ra men te im por ta es el nú me ro de ho ras a pie que to- 
ma a un hom bre nor mal el ca mi nar de un si tio a otro.
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“La is la”, el pri mer ca pí tu lo de Pend le bu ry, de be to mar se co- 
mo ba se pa ra el es tu dio de la su per fi cie to po grá fi ca, y aho ra ha
si do com ple men ta do por otras in ves ti ga cio nes que Frie dri ch
Ma tz, miem bro de la ex pe di ción ar queo ló gi ca ale ma na, lle vó a
ca bo des de co mien zos de la se gun da Gue rra Mun dial en el oc ci- 
den te de Cre ta. Lo mis mo pue de de cir se de los tra ba jos de T. J.
Dun ba bin en el dis tri to de Ama ri, de los de N. Pla tón, éfo ro de
las an ti güe da des, y del exa men de Cre ta efec tua do por la Fun da- 
ción Ro cke fe ller en 1948, ba jo la di rec ción de L. G. All bau gh.

Si se con si de ra la is la sen ci lla men te co mo me dio am bien tal pa- 
ra el de sa rro llo de cier tas cul tu ras hu ma nas, po de mos di vi dir la
en los si guien tes ti pos de lu gar: a) va lles y fér ti les lla nu ras cos te- 
ras; b) al tas me s e tas fes to nea das de mon ta ñas y des agua das a ve- 
ces por al gún río, pe ro más fre cuen te men te por unos fo sos na tu- 
ra les (lla ma dos ka ta vô th ra en el Con ti nen te y men cio na dos en
Cre ta ge ne ral men te co mo chó noi); es tas me s e tas que dan ro dea das
a ve ces de nie ve du ran te el in vierno y en otras oca sio nes, cuan do
los ho yos se han ta pa do, se inun dan; c) mon tícu los de po ca al tu- 
ra y pla ni cies que ofre cen bue nos pas tos y aun tie rra cul ti va ble;
d) bos ques; e) ma da ra, o tie rra es té ril, en lo al to de las mon ta ñas,
la cual pro por cio na pas tu ras en el ve rano, pe ro es tá cu bier ta de
nie ve du ran te el in vierno, y f) los pi ca chos, des fi la de ros y to- 
rren tes que no tie nen uti li dad pa ra el pas to reo.

LA FAU NA

En el ex tre mo oc ci den tal, los va lles de es quis to da los dis tri tos
de Cán da nos y Enea Jo ria es tán me jor irri ga dos que los de más y
son re la ti va men te fér ti les, lo mis mo que las dos lla nu ras cos te ras
de Ki sa mos y Ja nia. En los Mon tes Blan cos exis ten res tos de los
vas tos bos ques de ci pre ses que to da vía pro por cio na ron ma te rial
a la ar ma da ve ne cia na du ran te el si glo XVI y que, en el dis tri to de
Ke ra mia, aún al can zan los 2.000 me tros de al tu ra. Es tos si tios
han si do siem pre un re fu gio pa ra los per se gui dos, trá te se de
hom bres o de bes tias. En tiem pos de Pli nio, o al me nos en la
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épo ca en que és te era una au to ri dad, la pro vin cia de Ja nia era la
úni ca par te de Cre ta don de to da vía ha bía ve na dos, mien tras que
las bos co sas al tu ras de la gar gan ta de Ha gio Ru me li son en la ac- 
tua li dad los úl ti mos re fu gios del agri mi, el íbi ce cre ten se que aún
se en contra ba ha ce unos cin cuen ta años en los dis tri tos del Ida y
de La siti. Sin em bar go, la ase ve ra ción de Evans res pec to a que
to da vía se le ha lla ba en Día, es in co rrec ta.

De be ha cer se no tar que de to da la fau na sal va je re gis tra da de
Cre ta nin gu na bes tia re sul ta el ante pa sa do de los ani ma les do- 
més ti cos que apa re cie ron pos te rior men te en la is la. Aun los ga tos
do més ti cos de los días mi noi cos pa re cen ha ber des cen di do de las
ga tos egip cios y no de los fe li nos sal va jes is le ños. Los ani ma les
do més ti cos de Cre ta de ben de ha ber lle ga do en épo cas neo lí ti cas
o pos te rio res y por ello se les con si de ra rá con ma yor pro pie dad
en el ca pí tu lo re fe ren te a la or ga ni za ción so cial. (Véa se el ca pí tu- 
lo VI II).

No exis ten da tos res pec to a las va rie da des de pe ces que co no- 
cían los pri me ros po bla do res de Cre ta, pe ro de ben ha ber in clui- 
do ca si to das las va rie da des me di te rrá neas ac tua les. Aún hay
abun dan cia de pe ces al re de dor de la is la, y an tes de que los cre- 
ten ses em pe za ran a pes car con di na mi ta, los ban cos pis cíco las de- 
ben de ha ber si do mu cho más pro lí fi cos. La pes ca, em pe ro, siem- 
pre de be de ha ber si do di fi cul to sa por el he cho de que las prin ci- 
pa les zo nas pis cíco las es tu vie ron en la cos ta su do rien tal, don de
las aguas cos te ras son ex tre ma da men te pro fun das y no hay bue- 
nos puer tos.

El ti po de ca za más co mún en la is la in clu ye pi cho nes y per di- 
ces que se con si guen du ran te to do el año, mien tras que en la
tem po ra da de mi gra ción pue de ca zar se pa to, aga cha di za, cho cha
y codor niz. Has ta se han vis to pa sar ci güe ñas, pe ro, des de lue go,
la mi gra ción más in te re san te es la de las gru llas que vue lan du- 
ran te la pri ma ve ra en enor mes ban da das so bre Cre ta, ha cia el no- 
roc ci den te, y re tor nan vo lan do ha cia el su des te en oc tu bre.
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CLI MA, PRE CI PI TA CIÓN PLU VIAL Y SU MI NIS TRO DE AGUA

El cli ma de Cre ta va ría mu cho se gún la al tu ra. Las lla nu ras
tie nen un cli ma pla cen te ro y se co y prác ti ca men te to das las llu- 
vias caen en tre oc tu bre y mar zo; ha bi tual men te hay al gún agua- 
ce ro en oc tu bre y otros más en fe bre ro o mar zo (“las pri me ras y
las pos tre ras llu vias” men cio na das en la Bi blia). La tem pe ra tu ra
só lo oca sio nal men te va más aba jo del pun to de con ge la ción, y la
nie ve es ra ra.

Hay so la men te un la go en Cre ta, el Kur nas (con una ex ten- 
sión de 65 hec tá reas), si tua do apro xi ma da men te a die cio cho ki- 
ló me tros al oes te de Re tim nón.

II. Ma pa ge ne ral de Cre ta.

All bau gh ha bla de tres ríos per ma nen tes, pe ro es te cál cu lo de- 
pen de del pun to en que se tra ce la lí nea en tre un río y un ria- 
chue lo. Pend le bu ry ci ta cin co, de los que no se sa be que se ha yan
de se ca do nun ca, a sa ber: el Pla ta nias, al oes te de Ja nia (la an ti gua
Yár da nos), el Ga za nos, al oes te de He rá cleo (“an te rior men te Tri- 
tón”),[6] el Me tro po li ta nos o Hie ro po ta mós (el an ti guo Le teo) y
el Ana po dia ri (an ti gua men te Ka ta rrac tes), am bos en Me sa ra, y el
Mi lo po ta mós (el vie jo Oaxes), que flu yen des de el ex tre mo
orien tal de la bahía de Re tim nón. Otros lu ga res que tie nen per- 
ma nen te men te co rrien tes, aun que no me rez can el tí tu lo de ríos,
son Am ni sos, Se tia, Za cros, y Ca to Vía nos. Así, pues, el agua es
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re la ti va men te es ca sa (pe se a que, por re gla ge ne ral, es de bue na
ca li dad); no obs tan te, de las al deas es co gi das por la Mi sión Ro- 
cke fe ller só lo una te nía que trans por tar su agua po ta ble des de un
es ta ble ci mien to ve cino.

Los ma nan tia les son co mu nes en las mon ta ñas, y en las lla nu- 
ras de la cos ta el agua se saca de po zos (en la lla nu ra de Ma lia, a
una pro fun di dad de só lo cin co me tros, pe ro en Cno sos a unos
do ce o ca tor ce me tros).

RECUR SOS MI NE RA LES

Los re cur sos mi ne ra les de Cre ta que dan in di ca dos en dos in- 
for mes pre sen ta dos por la Mi sión Ro cke fe ller. Uno de ellos,
pre pa ra do en He rá cleo, in di ca ba vein te fi lo nes de mi ne ral de hie- 
rro, do ce de co bre, diez de ye so y de tres a seis de man ga ne so,
tal co, lig ni to, plo mo y cinc. Otro in for me pre ten día que en tres
mi nas no tra ba ja das cer ca de Pa le ojo ra, Mé se la y Cas te lli Ki- 
samu, ha bía pie dras pre cio sas, oro, pla ta, co bre,[7] tungs teno,
pla tino, mag ne ti ta, es me ril, gra fi to y po si ble men te apa ti ta de es- 
ta ño (la ma yo ría, de ellos se su po ne que en pe que ñas canti da des).

Los bos ques, que to da vía su mi nis tra ban abun dan te ma de ra de
ci prés pa ra la ma ri na ve ne cia na en los tiem pos me die va les, han
que da do aho ra des trui dos en bue na par te. La mi tad de la zo na de
bos que que que da es tá en la pro vin cia de Ja nia (par te son ár bo les
ba jos y par te es pino de Ale po mez cla do con ár bo les ba jos).
Tam bién hay, sin em bar go, al gu nos bos ques pe que ños de cas ta- 
ños en es ta pro vin cia. Re tim nón tie ne bos ques de al ga rro bos y
ro bles. A las ver tien tes me ri dio nal y orien tal de la cor di lle ra del
Ida las cu bren ro bles y co ní fe ras (que cons ti tu yen una quin ta
par te de to da la zo na fo res tal de la is la). La siti os ten ta al men dros
y al ga rro bos y exis te allí la fi na ma de ra de pri ná ri (ro ble pe ren ne)
en ci ma de Kri tsa. El ex tre mo orien tal de la is la ca re ce ca si por
com ple to de ár bo les, ex cep to las plan ta cio nes de oli vos o al ga- 
rro bos y, el bos que ci lio de pal me ras sal va jes de Ere mó po lis (que,
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tra di cio nal men te, se su po ne que na ció de los hue sos de dá til que
arro ja ron los pri me ros in va so res ára bes).

PLAN TAS CO MES TI BLES Y CUL TI VOS

Gran des zo nas de Cre ta son, siem pre han si do, im pro duc ti vas.
No se dis po ne de es ta dís ti cas pa ra los tiem pos an ti guos, pe ro
All bau gh da las si guien tes ci fras pa ra 1948: ocho por cien to del
to tal de tie rras te nían co se chas cul ti va das, ta les co mo tri go, ce ba- 
da, fri jo les, etc.; diez por cien to eran vi ñe dos, oli vos y otras
huer tas; cin co por cien to eran tie rras bar be cha das; sie te por
cien to, tie rras de pas to reo y pra de ras de ti po per ma nen te o se mi-
per ma nen te; dos por cien to eran bos ques; no me nos del cua ren- 
ta y ocho por cien to eran tie rras que se usa ban pa ra pas to reo nó- 
ma da, y el vein te por cien to res tan te con sis tía en tie rras com ple- 
ta men te im pro duc ti vas, ta les co mo des pe ña de ros de mon ta ñas,
le chos de to rren tes y pa ra jes si mi la res. Es im po si ble ha cer un cál- 
cu lo jus to de lo que pu die ron ha ber si do las pro por cio nes en los
tiem pos prehis tó ri cos, pe ro ob via men te mu cho de las ac tua les
ma dá ra —las tie rras bal días que se usan pa ra el pas to reo nó ma da
— de ben de ha ber si do en ton ces bos ques vír ge nes. Ha cien do un
cál cu lo muy tos co, po dría yo ima gi nar que la tie rra cul ti va da no
de bía ha ber si do mu cho me nos que la ac tual, y que el vein te por
cien to de ris cos y to rren tes era el mis mo, pe ro cuan do me nos la
mi tad de las ac tua les ma dá ra de bie ron de ha ber es ta do en ton ces
cu bier tas de ci pre ses y otros ár bo les se l vá ti cos.

An tes de 1939, los oli vos cre ten ses te nían un pro me dio de
ren di mien to de más de dos ki los de acei te por ár bol, en com pa- 
ra ción con un pro me dio de uno y me dio ki los pa ra Gre cia co mo
con jun to, y al go me nos to da vía pa ra Ita lia y Tur quía; aho ra
bien, la co se cha re pre sen ta ba un gran por cen ta je —más de una
ter ce ra par te— de la co se cha grie ga en con jun to. Las co se chas de
tri go y ce ba da de an tes de la gue rra en Cre ta te nían un pro me dio
de 12.8 y 15 bus hels [35 li tros] por acre [ca da 0.4 de hec tá rea],
res pec ti va men te. Las uvas, ge ne ral men te en for ma de las lla ma- 



39

das sul ta nas, for man ac tual men te la más gran de ex por ta ción cre- 
ten se, aun que Pas h ley men cio na que, en sus días, el acei te pa ga ba
8 750 000 pias tras de de re chos fren te a só lo 168 000 de las pa sas
(que, pro ba ble men te, in cluían a las sul ta nas). Hoy día, una pro- 
por ción con si de ra ble de las acei tu nas ex por ta das de la is la se en-
vía sim ple men te a otras par tes de Gre cia. La pro duc ción anual de
acei tu nas es apro xi ma da men te de 25 000 to ne la das y, se gún
Ellia di[8] cer ca de 10 000 to ne la das de uvas se ex por tan al año.

Tan to oli vos co mo vi ñas se cul ti va ban en Cre ta du ran te la
Edad del Bron ce. Es asun to de es pe cu la ción has ta qué pun to se
ex por ta ban, pe ro es in te re san te ob ser var que la tra di ción grie ga
atri buía la in tro duc ción del oli vo cul ti va do en el Pe lo po ne so al
He ra cles cre ten se, de quien se de cía que lo ha bía traí do de la tie-
rra de los hi per bó reos, que Pau s anias in ter pre ta co mo Cre ta; y
muy pro ba ble men te tie ne ra zón en es te ca so, ya que el cul ti vo de
la acei tu na no pu do ha ber se in tro du ci do des de un país que es ta ba
en el le jano nor te. El de sa rro llo de la acei tu na cul ti va da y la pre- 
pa ra ción de su fru to se atri buían a la dio sa Ate nea (quien, se gún
una tra di ción, ha bía na ci do en Cre ta).

Sor pren de a me nu do a quie nes vi si tan Cre ta, en con trar los
va lles lle nos de vi ñe dos y tri go, plan ta dos en las cum bres y la de- 
ras más pla nas de las co li nas —se di ce que ese tri go pro du ce ha ri- 
na más blan ca que el de los va lles— mien tras que las co li nas más
ba jas tie nen te rra zas pa ra oli vos. En el orien te de Cre ta y en al- 
gu nos dis tri tos oc ci den ta les, la al ga rro ba com pi te, e in clu so
triun fa, con la acei tu na en po pu la ri dad, mien tras que los fru tos
cí tri cos se cul ti van en los va lles que es tán de trás de Ja nia, pe ro
es tos úl ti mos no se co no cie ron pro ba ble men te en Cre ta en los
tiem pos prehis tó ri cos. La ac tual co se cha por año de al ga rro bas
as cien de a apro xi ma da men te 20 000 to ne la das.

Los cre ten ses prehis tó ri cos es ta ban bien pro vis tos de plan tas
le gu mi no sas, co mo gui san tes, gar ban zos y al gu nas for mas de fri- 
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jol, pe ro pa ra en dul zar sus ali men tos de ben de ha ber re cu rri do
fun da men tal men te a la miel.

VEGE TA CIÓN NA TU RAL

La ve ge ta ción de Cre ta no se ha al te ra do mu cho des de los
tiem pos prehis tó ri cos, con dos gran des ex cep cio nes: la pri me ra,
la dis mi nu ción de la ma de ra de bos que, es pe cial men te el ci prés,
de bi do a ta la ex ce si va, a in cen dios y a fal ta de pro tec ción de los
re to ños tier nos de los ata ques de las ca bras; y la se gun da, la in- 
tro duc ción de nu me ro sas fru tas co mo man za nas, du raz nos, al ba- 
ri co ques, ci rue las, cí tri cos en el oes te, pa pas y cier tas ver du ras
(que aho ra se cul ti van am plia men te en la lla nu ra de La siti). Si te- 
ne mos en men te es tas ex cep cio nes, po de mos to mar la lis ta de
Raw lin, mo di fi ca da por Tre vor Ba ttye, co mo una in di ca ción
pre ci sa de lo que exis tía en los tiem pos an ti guos.

Des de el ni vel del mar has ta más de 150 me tros, en contra mos
len tis cos, ene bros de gran des se mi llas, ta ma ris cos, cier tos sau ces,
el Ag nus cas tus, y adel fas. El al men dro y el mem bri llo, am bos
pro ba ble men te ori gi na rios de Cre ta, só lo apa re cen en es te ni vel.
Ellia di, en 1933, men cio na la co se cha de al men dras con cás ca ra
con un pro me dio de 600 to ne la das y di ce que ca da año cre ce.

De 150 a 600 me tros, en contra mos el te re bin to (len tis co más
sua ve), un ro ble ca du co, arra yán, ma dro ño, adel fa, mo re ra ne gra
y es to ra que. De 600 a 800 me tros, en las se l vas más ba jas, ro sa- 
les, si co mo ros y hie dra (es tas dos úl ti mas plan tas tam bién se en- 
cuen tran más aba jo). De 900 a 1.200 me tros, en las zo nas ar bo la- 
das más al tas, exis te el ár bol Sal via cre ti ca que es pe cu liar de la is la
y muy co mún, jun to con el ro ble, el ar ce, el ci prés y ar bus tos es- 
pi no sos.

En tre 1.200 y 1.800 me tros, lí mi te del ver da de ro bos que, te-
ne mos el ci prés pe ren ne, el ar ce cre ten se y la for ma ba ja y es pi- 
no sa del pri ná ri o ro ble pe ren ne. En tre 1.800 y 2.400 me tros en- 
contra mos las la de ras subal pi nas y des nu das que los cre ten ses lla- 
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man ma dá ra. Tam bién en contra mos el ene bro co mún, el bé be ro
cre ten se (que nun ca al can za un ta ma ño ma yor al de un ar bus to)
y, en las re gio nes más al tas, los bos ques se con vier ten en for mas
tre pa do ras ta les co mo el bér be ro tre pa dor, el ci rue lo tre pa dor y
el es pino, prin ci pal men te el Pi nus ha ri cio o el Pi nus ha le pen sis, apa- 
re ce to dos los ni ve les bas ta 900 me tros, pe ro los úni cos bos ques
de im por tan cia es tán en el dis tri to de Ara de na en el oc ci den te y
en las ver tien tes me ri dio na les de las cor di lle ras de Dic te y Efen di
Ka vu si.

Los ci pre ses pa re cen con fi na dos al te rreno ca li zo. El ro ble pe- 
ren ne y el mir to son muy co mu nes en el dis tri to de los es quis tos,
aun que no só lo cre cen en és te.

Ár bo les co mo el ro ble y el mir to cre ten ses tien den a con ver- 
tir se en ar bus tos es pi no sos en las la de ras más ele va das. El cen tro
de la is la se de di ca ac tual men te en gran me di da al cul ti vo de vi- 
ñas y oli vos, pe ro en la lla nu ra de Ja nia se cul ti van cí tri cos. La
pe ra sil ves tre pue de en con trar se has ta 900 me tros de al tu ra y la
mo re ra ne gra has ta 600, pe ro es ta úl ti ma se in tro du jo pro ba ble- 
men te pa ra el co mer cio de se da y hay ten den cia a que ca da al dea
ten ga un ár bol. Las mo re ras blan cas cre cen has ta los 900 me tros.

El ce dro del Lí bano y el pino de Ce fa lo nia han si do iden ti fi ca- 
dos en cier tos bos ques del Pa la cio, pe ro no se sa be si cre cían en
Cre ta o si eran im por ta dos. Sa be mos que Tut mo sis III so lía im- 
por tar ce dros del Lí bano a Egip to “en bar cos de Ke ftiu”, pe ro si
es to sig ni fi ca que era en bar cos cre ten ses es tá abier to a la du da
(véa se p. 144). Exis ten unos cuan tos de pó si tos de sal na tu ral en la
cos ta, pe ro to da vía no hay prue bas que de mues tren que el pue- 
blo cre ten se in ten tó ex plo tar los. Sin em bar go, pa re ce que “pi- 
mien ta” es una pa la bra pre he lé ni ca y la pa la bra grie ga pa ra de cir
mos ta za tam bién se de ri va de una len gua ex tran je ra.

Las ver du ras sil ves tres in clu yen las for mas no cul ti va das del
apio, za naho ria, col, le chu ga y es pá rra go (del cual só lo se co men
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los ta llos tier nos, pues to que el res to es es pi no so); pe ro los cre- 
ten ses tam bién hier ven, cuan do ha cen el pu che ro, mu chas khor ta

(yer bas) que des pre cian don de quie ra las amas de ca sa: en tre
aqué llas se in clu yen bul bos de as fo de lo y ja cin tos.

Las co li nas de Cre ta son par ti cu lar men te ri cas en yer bas y ar- 
bus tos aro má ti cos, el más fra gan te de los cua les es el to mi llo, las
di fe ren tes cla ses de cys tus, la sal via, me jo ra na y men ta.

En ju lio, la ma yo ría de las flo res han des apa re ci do de los va- 
lles, aun que pa ra en ton ces los pe dre go sos le chos de los ríos de jan
cre cer adel fas que los po nen co lor de ro sa y Ag nus cas tus, que los
tor nan mal va (es ta plan ta se usa pa ra fa bri car ca nas tos); las vi ñas
son de un her mo so ver de y só lo se po nen ca fés en el tiem po de
las llu vias oto ña les. Pe ro cuan do los va lles se do ran, las nie ves de
las al tas mon ta ñas se fun den, las al tas lla nu ras de Ni da, Or na lo,
La siti y otras pro du cen sus me jo res pas tos y bro tan mu chas flo re- 
ci llas en las ele va das mon ta ñas ta les co mo la kio no do xa, el mas- 
tuer zo de las ro cas, no meol vi des y el ali són (es te úl ti mo lo en- 
contró Tre vor Ba ttye pre ci sa men te en la cum bre del Mon te Ida).
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II. LA EDAD DE PIE DRA

EVI DEN CIAS PA LEON TO LÓ GI CAS

NO PO DE MOS de cir na da de fi ni ti vo acer ca de la exis ten cia del
hom bre en Cre ta du ran te la An ti gua Edad de Pie dra. Un ta lla-
dor de pie dra pa re ci do al ti po au ri ña cen se fue en contra do por
Pend le bu ry en La siti, pe ro no en un me dio pa leo lí ti co. De be ad- 
mi tir se el que el ar queó lo go co mún y co rrien te que tra ba ja en
Cre ta no re co no ce ría el ti po me nos ob vio de uten si lio pa leo lí ti- 
co, y no hay un buen geó lo go que ob ser ve los lu ga res co rres pon- 
dien tes. Sin em bar go, cier tos pa leon tó lo gos exa mi na ron an ti- 
guos de pó si tos de ca ver na y has ta la fe cha no han des cu bier to
arte fac tos aso cia dos con los res tos fó si les con tem po rá neos a la
An ti gua Edad de Pie dra.

En 1893, Si mo ne lli ex ca vó al gu nas cue vas en el dis tri to de
Re tim nón e iden ti fi có hue sos de un gran ele fan te y de un pe que- 
ño cier vo al que lla mó Ano glo chis cre ten sis. En 1904 la se ño ri ta
Do ro thea Ba te pa só al gu nos me ses en Cre ta exa mi nan do la cue- 
va de Spra tt y otras do ce cer ca de Sfi na ri, dos más en el ex tre mo
nor te de la lla nu ra de Fa la sar na, una a ca da la do del pro mon to rio
que di vi de a Ja nia de Ki sa mos, cua tro den tro de los lí mi tes de la
pe nín su la de Ak ro ti ri y un gran nú me ro de cue vas más cer ca de
Re tim nón. Más tar de, en el mis mo año, exa mi nó de pó si tos de
cue vas en el orien te de Cre ta, cer ca de Mi la tos, en la lla nu ra de
Ca ta ró y en Ja ru mes don de re gis tró hue sos de ele fan tes pig meos
e hi po pó ta mos, lo mis mo que los que en contró Si mo ne lli y otros
más que exis ten en la is la, co mo el agri mi o ca bra mon tés cre ten se
(Ca pra ae ga grus cre ten sis); pe ro no en contró ni Bos pri mi ge nius, ni
se ñal al gu na de la apa ri ción del hom bre.

Pa re ce ría que el puen te de tie rra ha cia el Asia Me nor se hu bie- 
ra ya hun di do cuan do los pri me ros cre ten ses lle ga ron en bo tes,
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de is la en is la, por la ru ta de Cár pa tos y Ca sos, y que des pués fla- 
quea ron la cos ta de Cre ta, lo cual tal vez sir va pa ra ex pli car el
cu rio so he cho de que to da vía no se ha en contra do ce rá mi ca del
Neo lí ti co Tem prano, ex cep to en Cno sos. Los pri me ros co lo nos
del Neo lí ti co en Cre ta no pue den ha ber lle ga do des pués de 3000
a. C., y pro ba ble men te an tes.

Evans ya se ha bía per ca ta do y ha bía pues to de re lie ve los ele- 
men tos ana tó li cos de Cre ta, ta les co mo las ma zas de pie dra y las
fi gu ri llas en cu cli llas que pa re cían in di car el cul to de una gran
dio sa ma dre co mo la de Ana to lia. Es ta prue ba se ha vis to re for- 
za da por la doc to ra Au drey Fur ness, quien des ta có cier tas ana lo- 
gías en tre la de co ra ción de la ce rá mi ca del más an ti guo Neo lí ti co
de Cre ta y la ce rá mi ca cal co lí ti ca pro ce den te del dis tri to de Ala- 
ca, en el Asia Me nor.

Tam bién pue de ob ser var se que la co lo ni za ción de Cre ta, na- 
ve gan do en los bo tes pri mi ti vos de que pro ba ble men te dis po nían
los ha bi tan tes neo lí ti cos, se ría di fí cil men te fac ti ble des de cual- 
quier par te, ex cep to del Do des can so o de las Cícla das. (Vé an se
p. 119 y Fig. 10).

M. L. Fran chet exa mi nó, en 1912, un pe que ño lu gar de ha bi- 
ta ción en la cos ta, a tres ki ló me tros al oes te de He rá cleo, y pre- 
ten dió que era an te rior al de Cno sos y que pro du cía al gu nos
arte fac tos de ob si dia na mi cro lí ti ca.

EL PE RIO DO NEO LÍ TI CO TEM PRANO

Apar te del si tio de Fran chet —cu ya fe cha es al go in cier ta—,
de pen de mos, pa ra nues tro co no ci mien to de la cul tu ra del Neo lí- 
ti co Tem prano y Me dio en Cre ta, en te ra men te del si tio del Pa la- 
cio de Mi nos en Cno sos. Las prue bas per ma nen tes y abun dan tes,
pro ce den tes de los pro fun dos po zos de prue ba, es tán pre ser va das
en el Mu seo Es tra ti grá fi co de Cno sos. Re cien te men te es te ma te- 
rial ha si do es tu dia do en de ta lle por la doc to ra Fur ness. Re tie ne
ella la di vi sión he cha por Evans de la ce rá mi ca, pues la cla si fi ca
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en tres gran des pe rio dos, lla ma dos Neo lí ti co Tem prano, Neo lí ti- 
co Me dio y Neo lí ti co Tar dío; pe ro sub di vi de el pri mer pe rio do
en Neo lí ti co Tem prano I y Neo lí ti co Tem prano II. La ce rá mi ca
pro ce den te de es tos de pó si tos es ta ba muy bien he cha, bien mez- 
cla da y tem pla da con ye so en pol vo y al gu nas ve ces are nis ca al go
más grue sa, pe ro ha bía si do co ci da irre gu lar men te, tal vez en un
horno a la in tem pe rie, de mo do que el co lor de las su per fi cies
va ría del ne gro, pa san do por el gris, ha cia el co lor an te, e in clu so
ha cia el ro jo, aun que el nú cleo es du ro y no se rom pe. No hay
des cui do al guno, sino que la su per fi cie es tá, ha bi tual men te, muy
bien bru ñi da, aun que al gu nas ve ces un bru ñi do irre gu lar de jó
im per fec cio nes ro jas so bre el co lor an te, o ne gras so bre el co lor
gris. La for ma más co mún era una va si ja muy al ta (pa ra al ma ce- 
na mien to), que po día te ner, a la vez, has ta me dio me tro de diá- 
me tro, con gran des asas dis pues tas ver ti cal men te, en oca sio nes
co lo ca das en el bor de pe ro por lo ge ne ral un po co más aba jo. El
per fil pa re ce va riar des de las for mas ci lín dri cas, pa san do por las
có ni cas in ver ti das, has ta las re don das. Ha bía tam bién va si jas más
pla nas de dis tin tos ta ma ños, va si jas có ni cas con bor des rec tos,
que se iban adel ga zan do (re cur so neo lí ti co co mún a to do el Cer- 
cano Orien te), va si jas re don das con bor des in ver ti dos y va si jas
aqui lla das con bor des si mi la res. No son ra ras las asas in cli na das
de ti po es po le ta de pe chu ga de ave y tam bién hay un ti po am- 
plio, pla no, de do ble cuerno, aun que es tá con fi na do a Cno sos y
ni si quie ra allí es co mún.

La doc to ra Fur ness di vi de los ma te ria les del Neo lí ti co Tem- 
prano I en a) ce rá mi ca bru ñi da ru da y b) ce rá mi ca de bru ñi do fi- 
no, que só lo di fie re de la pri me ra en que las pa re des de las pie zas
son más del ga das, la ar ci lla es tá me jor mez cla da y el bru ñi do se
ha he cho con ma yor cui da do. El co lor de la su per fi cie es ge ne ral- 
men te ne gro, pe ro tam bién hay ejem plos de ro jo, co lor an te o
ama ri llo, al gu nas ve ces ro jo o na ran ja bri llan te y otros en pe da- 
ce ría su ma men te va ria da.
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Ob ser va, con jus ti cia, la pro pia doc to ra Fur ness que “co mo la
ce rá mi ca de las úl ti mas fa ses del Neo lí ti co pa re ce ha ber se de sa- 
rro lla do en Cno sos sin in te rrup ción al gu na, se tie ne que acu dir a
las eta pas más tem pra nas pa ra bus car prue bas del ori gen o las re- 
la cio nes ex tran je ras” y, por en de, su bra ya la im por tan cia de un
pe que ño gru po con de co ra ción plás ti ca que pa re ce prin ci pal- 
men te con fi na do a los ni ve les del Neo lí ti co Tem prano  I; di cha
de co ra ción con sis te en hi le ras de grá nu los que es tán in me dia ta- 
men te de ba jo del bor de (tie nen su pa ra le lo en la ce rá mi ca bru ñi- 
da de fe cha cal co lí ti ca pro ce den te de Gu llu cek, en el dis tri to de
Ala ca, Asia Me nor), en gran des pro mi nen cias dis pues tas so las, de
tres en tres o hi le ras prin ci pal men te en la par te ba ja de la va si ja,
en mol du ras cur va das que co rren pa ra le la men te a los bor des on- 
dea dos que hay en cier tas pie zas, en bor des den ta dos imi ta cio nes
plás ti cas de una cuer da, sale di zos no per fo ra dos y al gu nas ex tra- 
ñe zas más, no cla si fi ca das. En to tal ella ob ser vó 137 frag men tos
de la co lec ción es tra ti grá fi ca de Cno sos, to dos pro ba ble men te
del Neo lí ti co Tem prano I y con de co ra ción plás ti ca de es ta for- 
ma. Los or na men tos re cor ta dos eran más ra ros y cuan do los ha- 
bía, ge ne ral men te eran del es ti lo poin ti llé o de lis tón pun tea do
(Lám. 1), pe ro tam bién ha bía trián gu los re lle nos, cheu ro nes, di- 
bu jos aje dre za dos y lí neas or la das, Apa re cen igual men te fi gu ri- 
llas hu ma nas y ani ma les en la mis ma téc ni ca que la de la ce rá mi- 
ca.

El pe rio do Neo lí ti co Tem prano II es tá ca rac te ri za do por una
me jor mez cla de la ar ci lla, una me jor coc ción (lo cual re du ce las
va ria cio nes de co lor) y por la des apa ri ción de or na men tos plás ti- 
cos, ma ni jas con re bor de y cier tas for mas de asa en for ma de es- 
po le ta de ave. To da vía si guen sien do nor ma les los im ple men tos
bru ñi dos (blan cos o ro jos), pe ro em pie zan a ser pro gre si va men te
sus ti tui dos por otros me nos bru ñi dos, en co lor an te o gris. Las
for mas de las va si jas y asas son las mis mas, y lo pro pio ocu rre
con la téc ni ca de la ce rá mi ca bru ñi da, ex cep to que oca sio nal- 
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men te la su per fi cie que dó on dea da por la he rra mien ta de bru ñi- 
do, ca rac te rís ti ca que apa re ció en ton ces por pri me ra vez, pe ro
que ha bía de ser más po pu lar pos te rior men te.

1. Di bu jos en ce rá mi ca del Neo lí ti co.

La de co ra ción re cor ta da con in ci sio nes era co mún (Lám. 2 y
Fig. 1) y se apli ca ba a la ma yor par te de la ce rá mi ca fi na, pe ro
pues to que so la men te se po nía al ex te rior, a me nu do las va si jas
muy am plias que da ban pla nas, mien tras que la de co ra ción era
más co mún en las ja rras de cue llo es tre cho, don de era más ven ta- 
jo so. Los di se ños in cluían or na men tos tren za do y en zig zag, y
ban das en es tri bo lo mis mo que lí neas or la das. Tam bién fue muy
co mún dis pues ta ver ti cal men te so bre las asas de tra bi lla. Otros
or na men tos que ocu rrían eran los rec tán gu los som brea dos con
lí neas, los aje dre za dos y dia man tes y, al gu nas ve ces, las ban das en
zig zag, y otros or na men tos que se de ja ron co mo ba se de poin ti llé.
Tam bién se han en contra do al gu nos frag men tos de fi gu ras hu- 
ma nas, así co mo de ani ma les con una de co ra ción si mi lar.

EL PE RIO DO NEO LÍ TI CO MEDIO

En el Neo lí ti co Me dio apa re ció una ten den cia cre cien te a de- 
jar sin pu lir los tra ba jos de ce rá mi ca más co rrien tes, po si ble men- 
te de bi do a que aho ra se hor nea ban me jor y, por con si guien te, el
pu li men to era me nos ne ce sa rio pa ra ha cer las im per mea bles al
agua; por otra par te, pu li men tos co mo los que apa re cen en es tas
pie zas más bien ru das eran de ti po he cho a la li ge ra. Las gran des
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va si jas y ja rras tos cas se guían sien do co mu nes, aun que has ta en
és tas ha bía cier tos cam bios di fí ci les de de fi nir, en los per fi les de
los bor des. Las ver da de ras asas en for ma de es po le ta de ave eran
ra ras y la for ma nor mal cons ti tuía una gran asa (no re bor dea da).
En el pe rio do Neo lí ti co Me dio se in tro du je ron los re bor des rec- 
tan gu la res, re don dos o pun tia gu dos, que sur gen des de el bor de,
así co mo las asas suel tas co lo ca das so bre és te. Hay un ejem plo, en
un va so tos co, de salien te ho ri zon tal con dos per fo ra cio nes ver- 
ti ca les, for ma ca rac te rís ti ca de la más an ti gua Edad del Bron ce en
Cre ta, las Cícla das, Mi ti le ne y Tro ya.

Las for mas y ma te ria les de la ce rá mi ca fi na del Neo lí ti co Me- 
dio no di fe rían mu cho de los del pe rio do Neo lí ti co Tem prano,
aun que las pa re des de las va si jas eran más bien del ga das; por otra
par te, los di se ños re cor ta dos en in ci sión no di fie ren mu cho de
los del Neo lí ti co Tem prano II, pe ro la or na men ta ción me dian te
tra zos on du lan tes, eje cu ta da con un ins tru men to pu li dor pe sa do,
se hi cie ron co mu nes, siem pre co mo al ter na ti va, nun ca co mo una
adi ción a la de co ra ción in ci sa. En ge ne ral, los frag men tos de ce- 
rá mi ca del Neo lí ti co Me dio pue den ser ne gros, ca fés, co lor an te,
ro jo cla ro o ama ri llos, pe ro los frag men tos on du lan tes te nían,
por lo ge ne ral, una co lo ra ción uni for me de ne gro con vi sos ca- 
fés. Eran muy co mu nes las ta sas de lis tón y los salien tes tu bu la- 
res. Las va si jas on du la das a me nu do te nían pe que ñas asas que,
ob via men te, eran só lo un or na men to “es queuo mór fi co” [uti li ta- 
rio]: al gu nas ve ces apa re cen en hi le ras ver ti ca les o dia go na les.

En Cno sos, la gen te de be ha ber vi vi do en ca sas de ado be, pe ro
una gran pro por ción de la po bla ción, sin du da al gu na, vi vía en
ca ver nas. En la tran si ción de los de pó si tos del Neo lí ti co Tem- 
prano II a los del Neo lí ti co Me dio, las ha chas apa re cen en ja de,
ser pen ti na, ja deí ta, he ma ti ta, dio pra sa y es quis to, ha bi tual men te
de un ti po pe sa do con un ex tre mo aplas ta do pa ra fa ci li tar que se
las to ma ra, o de un ti po tra pe zoi de me nor pa ra usar se más bien
co mo una azue la o cin cel. Se en cuen tran ho jas y pun tas de lan za
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de ob si dia na, lo mis mo que ci lin dros, que mues tran que el ma te- 
rial era im por ta do, pro ba ble men te de Me los, y que ha bía si do
tra ba ja do in si tu. Al fi le res y agu jas de hue so, ca rre tes y es pi ra les
de hu so he chos de ar ci lla tes ti fi can la exis ten cia del tra ba jo de
hu so y de te ji dos, pro ba ble men te co mo una in dus tria ca se ra.

EL PE RIO DO NEO LÍ TI CO TAR DÍO

Só lo a fi nes del pe rio do Neo lí ti co em pe za mos a for mar nos
una idea de qué as pec to te nía una al dea cre ten se de ese tiem po.
Ya pa ra en ton ces se es tá ma ni fes tan do el prin ci pio bá si co o la fal- 
ta de prin ci pio, que es tan ca rac te rís ti co de la ar qui tec tu ra mi- 
noi ca de la Edad del Bron ce. Es ta ca rac te rís ti ca in cli nó a un es tu- 
dio so a em plear un tér mino de la fi lo lo gía com pa ra da y re fe rir se
a la ar qui tec tu ra mi noi ca lla mán do la “aglu ti nan te”, por que el
due ño o ar qui tec to, des pués de cons truir un cuar to rec tan gu lar,
aña día otros, de di fe ren tes ta ma ños y for mas, a me di da que se
iba pre sen tan do la ne ce si dad. El pla no re sul tan te era bas tan te
irre gu lar en su di se ño y da la im pre sión de un cre ci mien to ce lu- 
lar or gá ni co más que de un tra zo ar qui tec tó ni co. Po día des ple- 
gar se un gran in ge nio y ha bi li dad ar qui tec tó ni ca en el di se ño de
cier tas par tes ais la das del edi fi cio, pe ro siem pre ha bía un ai re de
even tua li dad en cual quier cons truc ción mi noi ca co mo con jun to.
Las dos úl ti mas ca sas del Neo lí ti co Tar dío que se han des cu bier- 
to en el pa tio cen tral del pa la cio de Mi nos en Cno sos (Fig. 2)
ilus tran es ta ar qui tec tu ra ce lu lar. Los cuar tos ais la dos eran rec- 
tan gu la res y es ta ban bien cons trui dos, pe ro di fie ren en ta ma ño y
for ma; y dos de los cuar tos de la Ca sa A só lo eran ac ce si bles des- 
de la ca lle (pro ba ble men te eran tien das, pe ro tal vez só lo cons- 
truc cio nes ex ter nas o es ta blos pa ra bu rros). La Ca sa A te nía una
es qui na re don da, sin du da de bi do a que la ca lle de la al dea da ba
una vuel ta en ese lu gar. Am bas ca sas te nían ho ga res fi jos, co mo- 
di dad que que dó fue ra de lu gar en la Edad del Bron ce cuan do los
pa la cios y las ca sas por igual pa re cen ha ber de pen di do prin ci pal- 
men te pa ra su ca le fac ción de pe que ños bra se ros mo vi bles, aun- 
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3. Ca sa del Neo lí ti co Tar dío. 
En Ma ga sa.

que dos pe que ñas ca sas de la Edad del Bron ce Me dia en Ma lia,
tie nen ho ga res fi jos y Pie rre De marg ne ha ar güi do que esa prác- 
ti ca no se ha bía aban do na do has ta en ton ces, es de cir, has ta des- 
pués del año 2000 a. C.

2. Ca sa del Neo lí ti co Tar dío. En Cno sos.

En Ma ga sa, muy al orien te,
ha bía una ca sa pe que ña, pe ro
bien cons trui da, con un cuar to
re don do de ta ma ño me diano que
se abría par tien do de un pe que ño
cuar to ex te rior, y tam bién un re- 
fu gio de ro ca tos ca men te amu ra- 
lla do en el fren te (Fig. 3). Es ta úl- 
ti ma par te era, in du da ble men te,
una ca ba ña de pas tor co mo to da- 
vía hay mu chas que ha bi tan los

pas to res de las tie rras al tas, pe ro la pri me ra, a juz gar por el nú- 
me ro de ha chas de pie dra que allí se en con tra ron, bien pu do ha- 
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ber per te ne ci do a un ar te sano que hi zo ta les he rra mien tas y que
vi vía cer ca de la fuen te de sus ma te rias pri mas (Fig. 4).

4. Ha chas del Neo lí ti co Tar dío. De Ma ga sa.

Se han en contra do ha bi ta cio nes en cue vas y re fu gios en ro cas
que per te ne cen al mis mo pe rio do, pe ro son po cas y es tán am- 
plia men te di se mi na das y, se gún su pon go, fue ron ha bi ta das por
pas to res y ca za do res. Una ca ver na de es te ti po, si tua da en Trá pe- 
za, en el bor de de la lla nu ra de La siti, más tar de, en el pe rio do
Mi noi co Tem prano, se usó co mo po zo pa ra en tie rros. Otro re fu- 
gio del pe rio do del Neo lí ti co Tar dío se ex ca vó en Mia mu,[1] en
el lar go y fér til va lle que co nec ta la lla nu ra de Me sa ra con la
bahía de Le be na, y un ter ce ro más en la par te ex tre ma oes te; es
de cir, en Ku ma ro, don de al gu nas de las va si jas con bor des in ver- 
ti dos o fes to nea dos re cuer dan ti pos del Neo lí ti co Tar dío en la
tie rra fir me. Tam bién se han re gis tra do ha llaz gos de ties tos neo- 
lí ti cos pro ce den tes de las cue vas de Za cros, Sfún ga ras, Sca les y
Ha gia Fo tia en el orien te, en Ma lia y Am ni sos en la cos ta nor te,
en Fes tos, Ha gia Tria da y Gor ti na en Me sa ra y en otra cue va en
la is la de Ga v dos. S. Alexíu ex ca vó una par te de un es ta ble ci- 
mien to del Neo lí ti co Tar dío en Ca tsa ba, pre ci sa men te al orien te
de He rá cleo.
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Ade más, se han en contra do ha chas de pie dra (la ma yo ría de
pie dras lo ca les) en di fe ren tes lu ga res, pe ro al gu nas de ellas bien
pue den ha ber per te ne ci do al pe rio do Mi noi co Tem prano. La ce- 
rá mi ca del pe rio do Neo lí ti co Tar dío se ha dis cu ti do en de ta lle
por la doc to ra Fur ness. La ce rá mi ca en bru to con sis te prin ci pal- 
men te en lo que ella lla ma “ce rá mi ca es cu rri da ro ja” y ya no es
de co lor gris ne gruz co, sino ge ne ral men te co ci da con un ro jo de
la dri llo uni for me, lo cual en tra ña el em pleo de un horno. La ce- 
rá mi ca era me nos po ro sa de bi do a la me jor coc ción, de mo do
que el bru ñi do de la su per fi cie no era ne ce sa rio y se ta lló sim ple- 
men te di cha su per fi cie con un tra po o un ce pi llo de jan do cla ra- 
men te vi si bles las es trías.

Las ja rras con cue llo en for ma de em bu do se hi cie ron más co- 
mu nes, pe ro se guían sien do nor ma les las gran des va si jas y las ja- 
rras de pie dra y (co mo en pe rio dos an te rio res) to da vía no hay
na da que po da mos iden ti fi car co mo una olla. Los ali men tos po- 
dían tos tar se y co ci nar se en las bra sas, pe ro ¿aca so los cre ten ses
neo lí ti cos no de sea ban nun ca her vir agua o le che o em plea ban
“ollas de co cer” pa ra es te fin, tal co mo se usó en al gu nas par tes
más al nor te? La “ce rá mi ca es cu rri da”, igual que la de Cno sos,
tam bién se ha en contra do en otras par tes de Cre ta, por ejem plo
en Trá pe za, en La siti, don de per sis te co mo un ma te rial su bneo lí- 
ti co has ta el pe rio do Mi noi co Tem prano, y cons ti tu ye la va rie- 
dad pri me ro iden ti fi ca da y mal lla ma da, por Pend le bu ry, “ce rá- 
mi ca de Trá pe za”. Las for mas son pri mor dial men te de gran des
va si jas y ja rras de al ma ce na mien to; las asas gran des son nor ma- 
les, pe ro las de ti po es po le ta de ave han des apa re ci do.

En la ce rá mi ca fi na de es te pe rio do ca si ha des apa re ci do el on- 
du la do. El ma te rial to da vía se pa re ce al de la ce rá mi ca fi na de pe- 
rio dos an te rio res; mas el me jor co ci do pro du jo un ca fé co lor
cas ta ño, ro jo os cu ro o co lor vino de ba jo del bru ñi do de la su per- 
fi cie. Los ties tos ais la dos pue den ser co lor an te o ca fé cla ro, o te- 
ner un bor de de vi sos ro jos; pe ro el au ténti co jas pea do ar coi ris
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del pe rio do tem prano es aho ra ra ro y las pa re des de las va si jas
son ge ne ral men te más del ga das que las de los pe rio dos pre ce den- 
tes. Las es pi tas apa re cen por pri me ra vez e in clu yen una for ma
pa re ci da a un puen te; es ta par te pue de ser an te ce so ra de las es pi- 
tas en for ma de puen te que son tan po pu la res en el pe rio do Mi- 
noi co Me dio. Los va sos mi nia tu ra si guie ron sien do co mu nes y lo
mis mo las asas en mi nia tu ra de dis co que de ge ne ra ron en pun tos
y mar cas pe que ñas cor ta das en in ci sión, con un pe que ño re bor de
adel ga za do o sin él.

En Fes tos se des cu brie ron al gu nas va si jas mi nia tu ra jun to con
una fi gu ra de ar ci lla del ti po es tea to pi gio en cu cli llas, un tro zo
de hie rro mag né ti co y cier to nú me ro de con chas ma ri nas que
nos re cuer dan los ado ra to rios de la épo ca mi noi ca con fi gu ras y
va si jas y con chas vo ti vas; por es to, pro ba ble men te po da mos
con si de rar el de pó si to co mo la do ta ción de un pe que ño ado ra to- 
rio do més ti co del pe rio do Neo lí ti co Tar dío.

La de co ra ción in ci sa se hi zo me nos co mún en la ce rá mi ca fi na
y tam bién me nos re gu lar en su for ma. Los trián gu los irre gu la res
apa re cen oca sio nal men te, co mo en par te de la más an ti gua ce rá- 
mi ca de la Edad del Bron ce de las Cícla das y la tie rra fir me de
Gre cia. Hay va rias in di ca cio nes de con tac tos ex tran je ros que in- 
di can que la Edad del Bron ce es tá cer ca na. Ma zas de pie dra per- 
fo ra da co mo las de Me so po ta mia apa re cen des de el prin ci pio en
Cre ta, aun que to da vía han si do per fo ra das mar ti llán do las des de
am bos la dos y no me dian te el ta la dro tu bu lar rec to que se em- 
pleó du ran te la Edad del Bron ce. El más im por tan te de los con- 
tac tos ex tran je ros es con Egip to. Los ni ve les neo lí ti cos tar díos en
Cno sos nos han da do una ca be za de ma za ca si en for ma de qui-
lla, una pe que ña va si ja de pie dra ca li za que fue ahue ca da con un
ta la dro tu bu lar y unos frag men tos de va si jas de pie dra de ma sia do
pe que ñas pa ra iden ti fi car las, pe ro he chas de las va ria das pie dras
que ten dían a des apa re cer en Egip to a fi nes del pe rio do Pre di nás- 
ti co: to do ello era, pro ba ble men te, im por ta ción de di cho país.
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Sin em bar go, las va si jas de pie dra se si guen usan do, a ve ces,
du ran te un lar go pe rio do, mien tras que la ca be za de ma za y la
pe que ña va si ja de ca li za son, de fi ni ti va men te, pro to di nás ti cas.
Por con si guien te, pue de in fe rir se que el pe rio do Neo lí ti co Tar- 
dío en Cre ta no ter mi nó pro pia men te sino has ta cier to tiem po
des pués de la fun da ción de la pri me ra di n as tía en Egip to, que ac- 
tual men te se fe cha ha cia el año 2900 a. C., co mo lo ha cen Sto ck
y la ma yo ría de los egip tó lo gos, quie nes pien san en el año 3000
a. C. o en una da ta muy cer ca na, no en el 3400, co mo se pen sa ba
cuan do Evans es cri bió el pri mer vo lu men de su obra The Pa la ce of

Mi nos.

ARTES PLÁS TI CAS

Los cre ten ses de los tiem pos prehis tó ri cos no crea ron nun ca
una es cul tu ra mo nu men tal, pe ro des ple ga ron gran ha bi li dad pa ra
mo de lar y ta llar en es ca la de mi nia tu ra. Has ta en el pe rio do del
Neo lí ti co Tem prano I en contra mos ejem plos de es ta tui llas de ar- 
ci lla en for ma de fi gu ras fe men i nas en cu cli llas o de ani ma les.
Los frag men tos son de ma sia do es ca sos pa ra iden ti fi car a los ani- 
ma les, pe ro sí po de mos juz gar por ejem plos pos te rio res, que de- 
ben ha ber si do ani ma les or di na rios de una gran ja: va cas, ove jas y
pe rros. Las fi gu ri llas hu ma nas del pe rio do Neo lí ti co Me dio si- 
guen sien do, to das ellas, mu je res acu rru ca das y con un cre ci- 
mien to de la re gión lum bar y los mus los tan gran de que Evans,
se gui do por Wei n berg, las lla mó es tea to pi gias; és te es un tér- 
mino que alu de téc ni ca men te al cre ci mien to anor mal que se en-
cuen tra en cier tas tri bus afri ca nas, co mo la de los ho ten to tes. Di- 
cha im pre sión de es tea to pi gia la dan no só lo las fi gu ri llas neo lí ti- 
cas cre ten ses, sino tam bién otras de fe cha neo lí ti ca que pro ce den
de la tie rra fir me de Gre cia y de tum bas de la Edad del Bron ce
Tem pra na, en las Cícla das. Sin em bar go, las in fe ren cias ra cia les
de es ta in ter pre ta ción son tan se rias y tan ex tra ñas que me sien to
in cli na do a se guir a Ho gar th y creer que la ma yo ría de es tas fi gu- 
ri llas pre ten dían so la men te re pre sen tar a mu je res muy gor das.[2]
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Has ta hoy día, los grie gos pue den acom pa ñar la abun dan cia de
car nes con fuer za y vi gor y su pa la bra ha bi tual pa ra de cir del ga- 
do sig ni fi ca sin fuer za. Al gu nas de es tas fi gu ri llas eran re la ti va- 
men te rea lis tas. El cuer po es ta ba mo de la do con cier to cui da do,
dis tin guién do se muy bien los senos, el es tó ma go y los glú teos,
aun que, a me nu do, las ca be zas eran tra ta das de mo do mu cho
más su ma rio co mo un sim ple apén di ce cru ci for me del cuer po.
Otros ejem plos son de for ma más es que má ti ca, aun que tal vez
es to se de ba a la tor pe za en su eje cu ción más que a una uti li za- 
ción de li be ra da.

En tre el gru po na tu ra lis ta de fi gu ras en cu cli llas, la mues tra
más her mo sa, que yo asig na ría a los prin ci pios del pe rio do Neo- 
lí ti co Tar dío, es la es plén di da fi gu ra que pro ce de de Ka to Hie ra- 
pe tra y que ac tual men te es tá en la Co lec ción Gia ma lakis, en He- 
rá cleo, Es mu cho más gran de que cual quie ra otra es ta tui lla com- 
ple ta de es te pe rio do, ya que tie ne 14.5 cm de al tu ra y 9 de an- 
chu ra en la ba se. La fi gu ra es tá acu cli lla da con la pier na iz quier da
cru za da so bre la de re cha, lo que nos da la cla ve de lo que de be
ha ber si do la pos tu ra que se pre ten de re pre sen tar en tan tas fi gu- 
ri llas de ti po más tos co y es que má ti co, que pro ce den de di ver sas
par tes del Le van te en tiem pos prehis tó ri cos, es pe cial men te la de
un gran gru po de fi gu ri llas co no ci das co mo los ído los en for ma
de vio lín, co mu nes en Ana to lia y las Cícla das, pe ro ra ros en Cre- 
ta (aun que un ejem plo en ar ci lla, con in ci sio nes a la ma ne ra de
las va si jas con tem po rá neas, se en contró en un de pó si to del Neo- 
lí ti co Me dio, en Cno sos). La fi gu ri lla de Gia ma lakis, he cha de
ma te rial ro jo, cu bier to con una ca pa bien bru ñi da co lor gris, es
muy de ta lla da en su eje cu ción. Los cor tos bra zos cur va dos en los
co dos, los pe chos, el lar go cue llo y la ca be za, con su go rra pla na
o pei na do trian gu lar, es tán cui da do sa men te mo de la dos; y la ca- 
ra, de na riz aqui li na, bo ca li ge ra men te mo de la da, ojos hun di dos
y ca be llos pei na dos ha cia atrás, es muy su pe rior a cual quie ra de
las de más fi gu ri llas pre ser va das de es te pe rio do. Los de dos de los
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pies y de las ma nos es tán in di ca dos por in ci sio nes y las lí neas que
cor tan el cuer po pa re cen re pre sen tar ca pas de gra sa.

Mu chas de las fi gu ri llas y frag men tos neo lí ti cos pro ce den tes
de Cno sos no se en con tra ron en un con jun to es tra ti grá fi co es pe- 
cial, pe ro un in te re san te gru po que con sis te en dos fi gu ri llas
com ple tas y frag men tos de otras dos se des cu brió en una ca sa del
Neo lí ti co Tar dío en Cno sos. De be ob ser var se que en tre los
ejem plos que so bre vi ven no hay mons truos co mo los de Me so- 
po ta mia y Egip to; no hay ani ma les fa bu lo sos ni si quie ra sal va jes,
sino sim ple men te los ha bi tan tes de una gran ja cre ten se: la va ca,
la ca bra, el pe rro y la pa lo ma; si se pre ten día que es tas fi gu ri llas
sir vie ran de vo to o sim ple men te eran ju gue tes, no lo sa be mos;
pe ro eran tan na tu ra les co mo el al fa re ro que su po fa bri car las.

El pro pó si to de las fi gu ri llas fe men i nas es tá tam bién abier to a
la du da. Evans vio en ellas prue bas del cul to a la gran dio sa ma dre
del Asia Me nor; Ho gar th es ti mó que las fi gu ras eran pa re ci das a
los us ha b tis de Egip to, cu yo fin era ga ran ti zar la co mo di dad del
pro pie ta rio en el mun do ve ni de ro. La ex pli ca ción de Ho gar th
po dría ser vir pa ra fi gu ri llas del ti po ci cládi co que se en cuen tran
en las tum bas, pe ro las fi gu ri llas neo lí ti cas cre ten ses se en cuen-
tran en ca sas y de be mos pre fe rir la ex pli ca ción de Evans res pec to
a ellas. Pa ra las ex ca va cio nes de 1957-1960 hay que con sul tar
Ex ca va tions in the Neo li thic Se ttle ment at Kno sos, Par te  I, B. S. A.,
1964, p. 100, en don de se re gis tran di ver sas téc ni cas de cons truc- 
ción, de en tie rro in tra mu ral de in fan tes, y ejem plos de te ji do, de
tri go he xa ploi de y ce ba da. Apa re ce allí tam bién una gran canti- 
dad de for mas ce rá mi cas des co no ci das an te rior men te.
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III. LOS PUE BLOS, LEN GUAS Y ES CRI TU RAS
CRE TEN SES

SIR WILLIAM Ri dgeway pu so de re lie ve, ha ce tiem po, los pe li- 
gros que en tra ña em plear la pa la bra “mi noi co” co mo si tu vie ra
un sen ti do étni co de fi ni do igual a la pa la bra grie go y, por con si- 
guien te, me gus ta ría po ner en cla ro que si uso los tér mi nos
“pue blo” y “len gua mi noi cos”, sim ple men te quie ro in di car el
pue blo que vi vió en Cre ta du ran te la Edad del Bron ce y la len- 
gua o len guas que ha bla ba. Te ne mos prue ba de que, cuan do me- 
nos, se ha bla ba una len gua no he lé ni ca en Cre ta du ran te esa épo- 
ca, pe ro no te ne mos de re cho a su po ner que, ne ce sa ria men te, era
la úni ca.

Evans, de acuer do con los prin ci pa les es tu dio sos de las len- 
guas, pu so de ma ni fies to el nú me ro de lu ga res apa ren te men te no
he lé ni cos en Gre cia, in clu yen do Cre ta, y en Asia Me nor, con las
ter mi na cio nes en -sos, -ndos, o -nda y -ntos o -nta; y ob ser vó que
ta les lu ga res a me nu do ha bían si do gran des cen tros cul tu ra les en
el pe rio do prehis tó ri co. Del Asia Me nor po de mos ci tar nom bres
co mo Ha li car na so, La braun da, Asos y Pe rin tos; de las Cícla das:
Co re sos y Pre pe sin tos, y de la pai te con ti nen tal de Gre cia: Co- 
rin to, Ti rin to (ca so acu sa ti vo: Ti rin ta), My ca le sos, y de la mis ma
Cre ta: Cno sos, Ti li sos, Car na sos y Py ran tos. Pla tón ha su ge ri do
re cien te men te que la ten den cia de los cre ten ses mo der nos a omi- 
tir la “n” an tes de la “t” pu do ha ber exis ti do en tiem pos an ti guos
y po de mos com pa rar al gu nos to po ní mi cos co mo Ma ra tón y
Skia tos con nom bres de plan tas co mo ma ra thos y as pa la thos, o
nom bres fa mi lia res co mo kya thos y ka la thos.

Ble gen y Ha ley dis cu tie ron es te gru po de nom bres en un pe- 
que ño e im por tan te do cu men to[1] y lle ga ron a la con clu sión de
que ha bían si do lle va dos a la tie rra fir me de Gre cia por la gen te
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que in tro du jo la cul tu ra He ládi ca Tem pra na, los pri me ros que
usa ron me tal en la par te con ti nen tal. La in fe ren cia na tu ral es que
los nom bres si mi la res que en contra mos en Cre ta tam bién fue ron
tem pra na men te in tro du ci dos en la Edad del Bron ce por un pue- 
blo con len gua je si mi lar y cul tu ra pa re ci da a la de la va rie dad
He ládi ca Tem pra na en la tie rra fir me y la Ci cládi ca Tem pra na en
las Cícla das. Sin em bar go, es po si ble que en Cre ta al gu nos de es- 
tos nom bres pue dan in clu so da tar de los tiem pos neo lí ti cos, ya
que hay ra zo nes pa ra su po ner que hay un ele men to ana tó li co en
la ci vi li za ción neo lí ti ca cre ten se.

Los an ti guos grie gos mis mos es ta ban bien cons cien tes del he- 
cho de que des de los más re mo tos tiem pos pre ser va dos en el fo- 
lk lo re, Cre ta ha bía es ta do ocu pa da por di ver sas na cio nes, de las
cua les, más de una ha bía ha bla do una len gua “bár ba ra”, es de cir,
no grie ga. Un fa mo so pa sa je del li bro IX de la Odi sea alu de a es ta
mez cla de na cio nes: “Y una len gua es tá mez cla da con otra; allí
aqueos y eteo-cre ten ses de gran co ra zón y ci do nios y do rios en
sus tres tri bus y los di vi nos pe las gos”.

El úni co pue blo de ha bla no grie ga, los úni cos bár ba ros en el
sen ti do grie go de la pa la bra, a quie nes po de mos iden ti fi car en el
pa sa je de Ho me ro, son los eteo-cre ten ses, quie nes man tu vie ron
su iden ti dad y, has ta cier to pun to, su len gua has ta los tiem pos
ro ma nos. La ciu dad eteo-cre ten se de Pre sos, en el orien te de la
is la, con ti nuó sien do in de pen dien te has ta apro xi ma da men te el
año 140 a. C., cuan do fue aso la da por la coa li ción de Hie ra pi tna
e Ita nos.

To da vía so bre vi ven al gu nas ins crip cio nes frag men ta rias pro- 
ce den tes de Pre sos y una de Dre ros, es cri ta en ca rac te res grie gos,
pe ro en una len gua des co no ci da, que de be ser eteo-cre ten se. La
ma yor par te de los es tu dio sos con si de ran que es te len gua je no
per te ne ce al gru po in doeu ro peo de idio mas; mas el di fun to pro- 
fe sor Co nway dis cu tió vi go ro sa men te di cien do que es una len- 
gua in doeu ro pea, po si ble men te em pa ren ta da con el vé ne to; y
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Kre ts ch mer la ca li fi ca de len gua mix ta que com pren de vie jos
ele men tos ana to lios re la cio na dos con el li dio en el orien te y el ti- 
rreno en el oc ci den te. Pa re ce pro ba ble que es ta len gua eteo-cre- 
ten se se ha bla se du ran te la Edad del Bron ce, pe ro no era ne ce sa- 
ria men te el úni co idio ma ha bla do en Cre ta en aque llos tiem pos.
La is la de Cár pa tos, al orien te de Cre ta, tam bién te nía en los
tiem pos clá si cos los res tos su per vi vien tes de una na ción an te rior,
el pue blo lla ma do eteo-car pa cio; se ría di fí cil, em pe ro, su po ner
que los eteo-cre ten ses y los eteo-car pa cios ha bla ban la mis ma
len gua.

Nues tras du das res pec to al len gua je ha bla do en las gran des
ciu da des de Cno sos y Fes tos du ran te la Edad del Bron ce Tem- 
pra na y Me dia se re sol ve rán cuan do po da mos leer nues tras más
an ti guas ins crip cio nes.

El pa sa je de la Odi sea po dría ser una in ter po la ción tar día,
pues to que Ho me ro no alu de en otra par te de su poe ma a los do- 
rios, quie nes pa re cen ha ber es ta do en la Ma ce do nia oc ci den tal en
tiem pos de la gue rra de Tro ya. ¿Se tra ta de un ana cro nis mo de
Ho me ro o de su in ter po la dor, o un pe que ño gru po de do rios se
es ta ble cie ron en Cre ta an tes de la gue rra de Tro ya? Es cla ro,
cuan do me nos, que el prin ci pal es ta ble ci mien to do rio de Cre ta
no pu do ha ber si do an te rior a la úl ti ma par te del si glo XI a. C., y
las tra di cio nes grie gas lo sitúan una ge ne ra ción des pués de la
ocu pa ción do ria de Es par ta. ¿Y qué pa sa con las otras cua tro na- 
cio nes de Ho me ro? Los aqueos que Ho me ro can ta eran, sin du- 
da, los ha bi tan tes grie gos del Pe lo po ne so an tes de la lle ga da de
los do rios. Los pe las gos pue den in ter pre tar se de mu chas ma ne- 
ras.[2] Los pe las gos de las His to rias de He ro do to y Tu cí di des eran
un pe que ño gru po étni co de Lem nos y dos ciu da des de Tra cia
que ha bla ban una len gua “bár ba ra”. Mu chos es cri to res pos te rio- 
res, sin em bar go, pa re cen usar la pa la bra ca si en el sen ti do de
pre he lé ni co y has ta He ro do to ca si la usa en es te sen ti do, al ha- 
blar de que los ate nien ses ha bían si do an te rior men te pe las gos y
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más tar de se ha bían he le ni za do. Por con si guien te, po de mos su- 
po ner que los pe las gos de Cre ta, quie nes quie ra que fuesen, pro- 
ba ble men te ha bla ban un idio ma no he lé ni co. Los eteo-cre ten ses,
que pre ten dían ser los ha bi tan tes ori gi na les, si guie ron ha blan do
un idio ma no he lé ni co en el orien te de Cre ta has ta los tiem pos
he le nís ti cos o aún más tar de. En ge ne ral, se su po ne que son des- 
cen dien tes del pue blo mi noi co pe ro po si ble men te ha yan si do de
ori gen neo lí ti co cre ten se. Los ci do nios eran, ob via men te, el pue-
blo que vi vía en la ciu dad de Ci do nia o en torno a ella, y quie nes
le die ron el nom bre; pe ro… ¿eran grie gos o bár ba ros? En fa vor
de la úl ti ma teo ría es tá el he cho de que el pue blo de Po li rre nia,
que vi vía al sur de ellos, ha bló una vez una len gua bár ba ra y que
se de cía que Ci das, el le gen da rio fun da dor de Ci do nia, era el hi jo
de Aca calis, hi ja de Mi nos.

CARAC TE RÍS TI CAS RA CIA LES DE LOS CRE TEN SES

El pa dre de la his to ria, He ro do to de Ha li car na so, de fi nió la
na cio na li dad co mo la de pen den cia de un ori gen co mún, un idio- 
ma co mún, creen cias re li gio sas co mu nes y com por ta mien to co- 
mún. Su fór mu la pue de ser vir to da vía hoy, aun que po dría mos
aña dir in te re ses eco nó mi cos co mu nes y po si ción geo grá fi ca y, tal
vez, un go bierno uni fi ca do. Uno so lo de es tos fac to res no po dría
cons ti tuir una na ción, pe ro nin guno es in dis pen sa ble. In gla te rra
y los Es ta dos Uni dos son na cio nes di fe ren tes; mas Sui za es de fi- 
ni ti va men te una, a pe sar de sus tres len guas y nu me ro sas sec tas
re li gio sas.

La idea de Ho me ro acer ca de las cin co na cio nes de Cre ta ¿es
ver dad en el tiem po prehis tó ri co, o bien po de mos ha blar de una
“na ción mi noi ca” que ocu pa ba la to ta li dad o la ma yor par te de
Cre ta du ran te la Edad del Bron ce?

Al gu nos de los fac to res re que ri dos pa ra ca li fi car la de na ción
es ta ban pre sen tes. Cre ta era una uni dad geo grá fi ca, y pe se a que
las co mu ni ca cio nes en tre sus di fe ren tes va lles eran di fí ci les pa ra
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los vehícu los ro dan tes, eran bas tan te ac ce si bles pa ra los hom bres
y las bes tias de car ga. La is la po día bas tar se a sí mis ma y fun cio- 
nar co mo uni dad eco nó mi ca. Tam bién te ne mos ra zón pa ra creer
que cier tos cul tos re li gio sos eran co mu nes a va rias par tes de Cre- 
ta. Los re qui si tos más im por tan tes en la de fi ni ción de “na cio na li- 
dad” de He ro do to con cier nen, sin em bar go, a un ori gen co mún
y una len gua co mún. Exa mi né mos los uno a uno.

¿Has ta qué pun to po de mos ha blar en Cre ta de un ori gen co- 
mún, que es la ca rac te rís ti ca fun da men tal, se gún He ro do to, pa ra
la for ma ción de una na ción? La ho mo ge nei dad ra cial de sus ha- 
bi tan tes neo lí ti cos to da vía de be ser ma te ria de con je tu ra, pe ro
es tá cla ro que cuan do co men zó la Edad del Bron ce, la gran ma sa
de la po bla ción per te ne cía a lo que co mún men te se co no ce co mo
la ra za me di te rrá nea.[3] Sus miem bros tie nen es truc tu ra ósea li- 
via na, son de es ta tu ra me dia na o me nos que me dia na, tie nen pe- 
lo y ojos os cu ros y son mo re nos. Su crá neo1 es pe que ño y, por
re gla ge ne ral, do li co cé fa lo, es de cir, el ín di ce cra neano o la ra zón
de por cen ta je de la má xi ma an chu ra con la má xi ma lon gi tud, es
me nor de 75. Tal ti po no es ra ro al re de dor de la ma yor par te del
Me di te rrá neo, par ti cu lar men te en la Ita lia me ri dio nal y cen tral,
el sur de Fran cia, la Pe nín su la Ibé ri ca y el nor te de Áfri ca. Tam- 
bién apa re ce en al gu nas par tes de Cre ta, co mo La siti. Sin em bar- 
go, la ma yor par te de los mo der nos cre ten ses per te ne cen a la ca- 
te go ría de los me so cé fa los, o sea, de crá neo en pro por ción me- 
dia na, con ín di ces cra nea nos que van de 75.0 a 79.9; mien tras
que la ma yo ría de los grie gos de tie rra fir me son ac tual men te
bra qui cé fa los o de ca be za an cha con ín di ces de 80 o más. Es tos
lí mi tes con ven cio na les pa ra la do li co ce fa lia, me so ce fa lia y bra- 
qui ce fa lia son dos uni da des más al tos cuan do se to man las me di- 
das en se res vi vos.

A prin ci pios de la Edad del Bron ce, un se gun do ele men to ra- 
cial, el táu ri co (“ar me noi de”), em pe zó a en trar en Cre ta. Los de
es te gru po eran más al tos que los me di te rrá neos y, ade más, bra- 
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qui cé fa los. En Gre cia y en las is las ad ya cen tes se co no ce des de
tiem pos neo lí ti cos a es ta gen te de ca be za an cha. Los res tos hu- 
ma nos de prin ci pios de la Edad del Bron ce pro ce den tes de las
Cícla das in di can va rios gra dos de mez clas in ter nas en tre el ti po
táu ri co, de ca be za an cha, y el me di te rrá neo, de ca be za lar ga. Así,
pues, mien tras que los crá neos de Si ros eran, en to tal, do li co cé fa- 
los con al gu nos in di vi duos bra qui cé fa los, pre va le cía la si tua ción
con tra ria en los en contra dos en Pa ros, Olia ros (An tí pa ros) y Si- 
fnos; la me so ce fa lia ca rac te ri za ba, por otra par te, a los de Na xos.

La in ves ti ga ción an tro po ló gi ca de la his to ria ra cial de Cre ta ha
si do obs trui da por la es ca sez y las ma las con di cio nes de pre ser va- 
ción de los res tos de la ma yo ría de los pe rio dos an te rio res. Por
ejem plo, los en tie rros neo lí ti cos de Ma ga sa Ska fi dia en el orien- 
te, de Ku ma ros pi lio en el oc ci den te y en Mia mu en las afue ras de
Me sa ra, son de ma sia do frag men ta rios pa ra su mi nis trar prue bas
de ti po fí si co, ha bien do si do po si ble men te per tur ba dos por la
na tu ra le za de los sa cri fi cios fu ne ra rios, tal co mo lo su gie re
Alexíu. Pues to que las mu je res tie nen me nos al tu ra y más an- 
chu ra en el crá neo que los hom bres, se ne ce si tan gran des se ries
de crá neos bien fe cha dos y otros hue sos a los que pue da asig nar- 
se un sexo pro ba ble, pa ra lle gar a cual quier so lu ción fun da men- 
ta da. El úni co ma te rial que se apro xi ma al cum pli mien to de ta les
re que ri mien tos y de que aho ra se dis po ne es el que pro ce de de
las ex ca va cio nes bri tá ni cas he chas en el orien te de Cre ta en
1901, 1902 y 1903, es tu dia das pri me ra men te por sir Wal ter Bo- 
yd Dawkins, C. S. Myers y W. L. H. Du ckwor th; y más tar de, en
par te, por A. Mo s so, F. von Lus chan y J. C. Tre vor, y los es que- 
le tos que Hood ex ca vó en la co li na de Ay lias en Cno sos, en tre
1950 y 1955, es tu dia dos por Tre vor, con la ayu da de B. G. Cam- 
pbe ll, pe ro to da vía no da dos a la pu bli ci dad sus tra ba jos.[4]

Se gún Tre vor, quien re cien te men te ana li zó las de ta lla das me- 
di das de Du ckwor th, los hue sos lar gos pro ce den tes del Mi noi co
Tem prano I, ori gi na rios de un re fu gio ru pes tre de Ha gios Ni co- 
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laos y del osa rio de Pate ma, y que es tán su fi cien te men te in tac tos
pa ra que se de ter mi nen las com ple xio nes de sus due ños, re pre- 
sen ta ban pro ba ble men te a vein ti cua tro per so nas, quin ce del sexo
mas cu lino y nue ve del fe men ino. La es ta tu ra apro xi ma da de los
hom bres es más bien pe que ña: 162.7 cm. Los hue sos de Ha gios
Ni co laos an te rior men te des cri tos co mo si tu vie ran di men sio nes
de pig meo pa re cen ha ber per te ne ci do to dos a mu je res. Una se rie
de die ci séis crá neos de adul tos del Neo lí ti co Tem prano I, pro ce- 
den tes de los dos mis mos si tios, jun to con el crá neo que pre sen tó
Bo yd Dawkins de una mu jer de la cue va de Epano Za cros, tie- 
nen ín di ces ce fá li cos de 73.5 pa ra diez su pues tos hom bres y de
74.9 pa ra sie te su pues tas mu je res. No se in clu yen cier tos crá neos
an chos en los cál cu los en que se ba san es tos pro me dios; pe ro Du- 
ckwor th ob ser vó que una cria tu ra de seis años de Ha gios Ni co- 
laos, con un cie rre pre ma tu ro de la su tu ra sagi tal, te nía un ín di ce
ce fá li co de po co más de 80. Se omi tie ron los ín di ces de dos mu- 
je res (apa ren te men te de ca be za an cha) de su to tal de Pa ter na pa ra
ese sexo, de bi do a que sus me di das no eran dig nas de con fian za.
Las ca la ve ras del Mi noi co An ti guo que se en cuen tran en otras
par tes de Cre ta son ra ras. Una ca ja cra nea na del Mi noi co Tem- 
prano I o II, pro ce den te de un abri go ru pes tre en Gur nia y me- 
di da por Hawes, era bra qui cé fa la, con un ín di ce de 81.1. Sus di- 
men sio nes su gie ren que era un in di vi duo del sexo mas cu lino.
Hawes tam bién ob ser vó el ín di ce de un crá neo del Mi noi co
Tem prano II (sin sexo de fi ni do) de la gran tum ba de tho los en Ha- 
gia Tria da, de apro xi ma da men te 77.6. Giu se ppe Ser gi dio ín di- 
ces de 74.4 y 76.2 pa ra dos de otros cua tro crá neos pro ce den tes
des la mis ma tum ba, que se en cuen tran aho ra en el Ins ti tu to An- 
tro po ló gi co de la Uni ver si dad de Ro ma. Des cri bió el ter ce ro co- 
mo de ca be za lar ga o ca be za me dia y el cuar to co mo im po si ble
de me dir pe ro se gu ra men te de ca be za an cha. Tre vor, quien exa- 
mi nó los crá neos de Ha gia Tria da en Ro ma en 1955, pien sa que
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to dos los es pe cí me nes de Ser gi del Mi noi co Tem prano II son
mas cu li nos.

El ín di ce de Hawes pa ra un crá neo del Mi noi co Tem prano II,
exhu ma do por Jantú di des en Cu ma sa, es de 76.2. És te pa re ce ría
ser lo mis mo que el es pé ci men que Max Kie ss ling ha bía des cri to
an te rior men te co mo do li co cé fa lo y del que Mo s so pos te rior- 
men te pu bli có un va lor (ín di ce) de 75.8: una fo to gra fía su gie re
que es pro ba ble que ha ya per te ne ci do a un hom bre. El ín di ce ce- 
fá li co pro me dio de cin co crá neos saca dos por Jantú ti des y pro ce- 
den tes de otras tum bas de Me sa ra, pro ba ble men te no an te rio res
al Mi noi co Tem prano III y pos te rio res al Mi noi co Me dio II,
des cien de has ta 72.4, sin dis tin ción de sexo. Aun que di fí ci les de
in ter pre tar pa ra to do el pe rio do, los da tos cra nea nos in di can
que, mien tras que el pe rio do Mi noi co Tem prano es ta ba ca rac te- 
ri za do por un pro me dio de crá neos lar gos, tam bién es ta ba pre- 
sen te en Cre ta una mi no ría de crá neos an chos, cuan do me nos
has ta el Mi noi co Tem prano II, si no es que has ta los tiem pos del
Mi noi co Tem prano I. Un hom bre de Pa ter na del Mi noi co Tem- 
prano I te nía un ín di ce de 79.7, que es tá muy cer cano a las pro- 
por cio nes de nues tros crá neos an chos; y el de una mu jer de Ha- 
gios Ni co laos lle gó a 79.0.

Des pués de ex cluir los es pe cí me nes dis tor sio na dos por la pre- 
sión de la tie rra, los crá neos del Mi noi co I y II pro ce den tes de los
dos osa rios de Ru so lakos, en Pa le cas tro, tie nen ín di ces ca fá li cos
de 73.1, en trein ta y ocho hom bres, y 74.0, en ca tor ce mu je res.
Tres hom bres y una mu jer tie nen ca be za an cha. Los po cos hue- 
sos de ex tre mi da des de Ru so lakos, que Du ckwor th pu do me dir
res pec to a la lon gi tud, pa re cen ha ber per te ne ci do a seis hom bres
y tres mu je res, sien do la es ta tu ra cal cu la da de aqué llos de apro xi- 
ma da men te 166.6 cm. Es te apa ren te au men to de al tu ra des de los
tiem pos del Mi noi co Tem prano que da con fir ma do por el pro- 
me dio que Tre vor ha en contra do pa ra die cio cho in di vi duos del
sexo mas cu lino del Mi noi co Me dio II y III, pro ce den tes de los
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en tie rros en la co li na de Ay lias (Cno sos); es de cir: 167.9 cm, va- 
lor que es tá un po co aba jo de la ci fra de 168.5 cm ob te ni da por
D. F. Ro ber ts de las me di das de Hawes, de apro xi ma da men te
2.000 cre ten ses que vi vían du ran te la pri me ra dé ca da del pre sen- 
te si glo. Los ín di ces ce fá li cos de los crá neos de la co li na de Ay lias
del Mi noi co Me dio II y III, es tu dia dos en 1955, son 74.0 pa ra
vein ti nue ve hom bres, y 76.2 pa ra die cio cho mu je res. Cin co de
es tos hom bres de Cno sos y tres mu je res tie nen crá neos an chos,
igual que otro crá neo mas cu lino exhu ma do por Pla tón en Po ros,
cer ca de He rá cleo y que se ha fi ja do, con res pec to a su fe cha, en
el Mi noi co Me dio III B: es un es pé ci men fe men ino de la mis ma
fe cha, que pro ce de de es te si tio y es de ca be za me dia na.

Los crá neos del Mi noi co Tar dío pa re cen te ner un nú me ro me- 
nor a 20, de los cua les pue de atri buir se el sexo só lo a una ter ce ra
par te, apro xi ma da men te. Hawes dio un ín di ce ce fá li co pro me- 
dio pa ra cin co es pe cí me nes de sexo de ter mi na do, de fi nes del
Mi noi co Tar dío I y pro ce den tes de Gur nia: el ín di ce en cues tión
es de 76.5. En el ca so de dos de los cua tro crá neos del Mi noi co
Tar dío II o III (pro ce den tes de las tum bas de cá ma ra de Ha gia
Tria da, y que aho ra se en cuen tran en Ro ma), Giu se ppe Ser gi dio
un ín di ce de 73.4 y 77.2. In di có que otro de ellos era do li co cé fa- 
lo y el úl ti mo, con cier tas du das, bra qui cé fa lo. Tre vor los con si- 
de ra del sexo mas cu lino, pe ro cree que es tán de ma sia do frag- 
men ta dos o dis tor sio na dos pa ra que pue da de ter mi nar se al go
más pre ci so que su for ma ge ne ral. La de cla ra ción de Hawes en el
sen ti do de que el ín di ce pro me dio de sie te crá neos del Mi noi co
Tar dío III pro ce den tes de va rios si tios (en los cua les no hay nin- 
gún do li co cé fa lo, pe ro sí tres me so cé fa los y cua tro bra qui cé fa los)
es de 79.1, mis mo que no con cuer da con el pro me dio cal cu la do
a ba se de sus ín di ces in di vi dua les pa ra los ejem pla res de es ta re fe- 
ren cia en obras pu bli ca das por él; es de cir, una mu jer pro ce den te
del abri go ru pes tre de Ai sa Lan ga da cer ca de Gur nia, que es de
80.2, y de seis crá neos sin sexo de ter mi na do, pro ce den tes: cua- 
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tro de Sfún ga ras (tam bién cer ca de Gur nia), que son de 77.0,
79.0, 80.3 y 87.6, uno de Sa ran da ri, que es de 75.9, y uno1 de
una tum ba de co li na cer ca de Cno sos, que es de 80.5. Con la su- 
ma de és tos, al va lor que da Tre vor es de 72.4 pa ra un crá neo
mas cu lino, y la par te de un es que le to ca si com ple to exhu ma do
por Pla tón y Hu x ley en Se ló pu lo, en el va lle de Ké ra tos, en
agos to de 1957 (se ha fe cha do co mo pro ce den te del Mi noi co
Tar dío III B). El pro me dio del Mi noi co Tar dío, pa ra am bos
sexos com bi na dos, lle ga a ser de 79.6.

Las ta blas que pre ten den mos trar los por cen ta jes de va rias for- 
mas de crá neo pa ra di fe ren tes pe rio dos pue den ser de so rien ta do- 
ras cuan do la se rie es pe que ña y no tie ne un sexo de ter mi na do.
De en tre los hom bres del Mi noi co Me dio I y II pro ce den tes de
Pa le cas tro el 71 % es de do li co cé fa los, el 21 % de me so cé fa los y el
8 % de bra qui cé fa los, mien tras que en tre los hom bres pro ce den- 
tes de la co li na de Ay lias del Mi noi co Me dio II y III, de Cno sos,
el 49 % es de do li co cé fa los, el 34 % de me so cé fa los y el 17 % de
bra qui cé fa los. Si las es ca sas mues tras del Mi noi co Tar dío I in di- 
can una ten den cia me so ce fá li ca, que tal vez con ti nuó a tra vés del
Mi noi co Tar dío II, el pro me dió no bra qui ce fá li co de los crá neos
del Mi noi co Tar dío III su gie re más que un cam bio cir cu lar gra- 
dual, de he cho la lle ga da de un nue vo ele men to a la po bla ción.
¿D e dón de pro vie ne es to? Hawes creía que los mo der nos ha bi- 
tan tes bra qui cé fa los del oc ci den te de Cre ta po dían con si de rar se
su per vi vien tes de los in va so res do rios; y tan to él co mo Von Lus- 
chan con vi nie ron en que los pos te rio res sarra ce nos, ve ne cia nos y
tur cos no tu vie ron mu cha in fluen cia, pro ba ble men te, so bre los
ti pos fí si cos ya es ta ble ci dos. Pues to que cua tro de los ocho crá- 
neos pro ce den tes del Mi noi co Me dio y Tar dío III per te ne cían a
per so nas que eran bra qui cé fa las, las aso cia cio nes cul tu ra les del fi- 
lón de bra qui cé fa los que en tró en Cre ta en es te tiem po pa re ce- 
rían ser de aqueos más que de do rios.
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Por con si guien te, pa re ce, in clu so a ba se de mo ti vos an tro po- 
ló gi cos, que bien pu do ha ber exis ti do en Cre ta des de tiem pos
neo lí ti cos un ele men to ana to lio. Bien es ver dad que las da mas de
Cre ta de tiem pos neo lí ti cos que es tán en cu cli llas pue den po ner- 
se en pa ra le lo me dian te es ta po si ción y su es tea to pi gia con las fi- 
gu ras ya cen tes de la Mal ta prehis tó ri ca, pe ro el pa ra le lo no de be
lle var se de ma sia do le jos, pues to que Mal ta ocu pa ba una po si ción
mar gi nal en el Me di te rrá neo, en par te pe ro nun ca com ple ta men- 
te ais la da, y te nía re la cio nes tan to con el Me di te rrá neo oc ci den- 
tal co mo con el orien tal. Wei n berg se gu ra men te tie ne ra zón al
de cir que si va mos a bus car fue ra del Egeo el ori gen de las fi gu ras
sen ta das con las pier nas do bla das ba jo ellas, de be mos ver ha cia el
Asia Me nor y Si ria y, tal vez, más al orien te, has ta el nor te de
Me so po ta mia o in clu so Irán; y men cio na las fi gu ri tas pro ce den- 
tes de Ada lia y Amuq pa ra apo yar su afir ma ción.

¿Lle ga ron esas mi gra cio nes de Ana to lia por la vía de Si ria o
ba ja ron por uno u otra de las se ries de va lles que se abren al gol fo
de Is can de run, ha cien do una ru ta por la que po dría mos es pe rar
que tra je ran tam bién in fluen cias de Me so po ta mia? ¿O arri ba ron
los in mi gran tes pro ce den tes de Afyon, dis tri to de Ka ra hi sar, de- 
jan do el Asia Me nor des de el gol fo de Ada lia o des de la cos ta
opues ta de Ro das?

Es te dis tri to su doc ci den tal del Asia Me nor se ha lla mar ca do
por un con si de ra ble nú me ro de geo ní mi cos que ter mi nan en -

sos, -ndos y -nda, que he mos ad ver ti do en Gre cia y que cree mos
que in di can in fluen cias ana to lias. Y es to nos su mi nis tra el se gun- 
do fac tor re que ri do por He ro do to en la for ma ción de una na- 
ción: la len gua en co mún.

LEN GUAS Y ES CRI TU RAS

¿ué evi den cia hay, en los se llos gra ba dos e ins crip cio nes, de
las len guas ha bla das en Cre ta du ran te la Edad del Bron ce, an tes
de la lle ga da de los grie gos mi cé ni cos?
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Los po cos se llos con di se ños pic to grá fi cos atri bui dos al Mi noi- 
co Tem prano I son más bien una ano ma lía y no es tán fe cha dos
con mu cha exac ti tud. No es sino has ta el Mi noi co Tem prano II
que em pe za mos a en con trar se llos gra ba dos en los de pó si tos es- 
tra ti fi ca dos de Mo dos y Sfún ga ras.

Los di bu jos de esos se llos tie nen una apa rien cia egip cia y su- 
gie ren que eran sim ple men te mo no ti pos, sig nos de pro pie dad, y
que no te nían nin gún sig ni fi ca do je ro glí fi co par ti cu lar. Mas por
los se llos de es te ti po fue que los cre ten ses em pe za ron, en el ter- 
cer pe rio do Mi noi co Tem prano, a de sa rro llar una es cri tu ra je ro- 
glí fi ca pro pia que to mó al gu nos sím bo los de Egip to, pe ro que
re sul tó una crea ción in de pen dien te. Mu chos se llos de es te pe rio- 
do, sin em bar go, si guen te nien do to da vía un so lo di bu jo, el mo- 
no ti po del pro pie ta rio.

En el Mi noi co Me dio I, em pe ro, en contra mos nu me ro sos se- 
llos con ins crip cio nes je ro glí fi cas de va rios sím bo los, usual men te
en for ma de pris mas trian gu la res bas tan te alar ga dos, o, más ex- 
cep cio nal men te, se llos de cua tro la dos cor ta dos en pie dra sua ve,
por lo co mún es tea ti ta. Así, de una se rie de cua ren ta y nue ve
ejem pla res, per te ne cien tes a la Co lec ción Gia ma lakis y re cien te- 
men te pu bli ca dos por la se ño ra Ag ni Xe na qui-Se que la rios, cua- 
ren ta y tres eran pris mas trian gu la res y úni ca men te cua tro cua- 
dran gu la res.

Evans enu me ró has ta no ven ta y uno los sig nos de es ta es cri tu- 
ra, a la cual lla mó Es cri tu ra Je ro glí fi ca A y la dis tin guió de una
eta pa evo lu ti va pos te rior de la mis ma, a la cual de no mi nó Es cri- 
tu ra Je ro glí fi ca B. En am bas Evans iden ti fi có cien to trein ta y cin- 
co sig nos, de los que cua ren ta y cua tro eran pe cu lia res de la B y
cua ren ta y dos de la A, en tan to que el res to per ma ne cía idénti co
en am bas.

Los je ro glí fi cos de la cla se A eran di bu jos fá cil men te re co no ci- 
bles: un hom bre en mar cha, otro sen ta do, un bar co, un ojo, dos
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ma nos cru za das, una ja rra, una puer ta, un sis tro (for ma egip cia
de la so na ja), la ca be za de una res o de un asno, una fle cha, un
ara do. A ve ces po de mos re co no cer in clu si ve ani ma les que ya no
exis ten en Cre ta, ta les co mo el lo bo y la ove ja en cor na da. Las re- 
pre sen ta cio nes de bar cos, aun que su ma rias son in te re san tes, ya
que des cri ben ob via men te na ves ma rí ti mas apa re ja das co mo las
egip cias y fe ni cias, con una gran ve la cua dra da en el cen tro, y
que, a di fe ren cia de las egip cias, pre sen tan un cas co asi mé tri co y
una al ta proa a un án gu lo de 45 gra dos apro xi ma da men te; pe ro
tie nen una po pa ba ja y pro yec ta da. (Véa se el ca pí tu lo IV).

Sun dwa ll creía que la ma yor par te de los je ro glí fi cos cre ten ses
se ha bían de ri va do de pro to ti pos egip cios y ci ta ba pa ran go nes
egip cios pa ra cua ren ta y cua tro je ro glí fi cos cre ten ses y nue ve
sím bo los de la Es cri tu ra Li neal A pos te rior. Evans, se gui do por
Ha ll, ad mi te que cier tos sím bo los se de ri va ron de Egip to, en
tan to que: con si de ra que, en la ma yo ría de los ca sos, se tra ta de
in ven cio nes cre ten ses. Los je ro glí fi cos se di bu ja ron, por lo ge ne- 
ral, co mo si lue tas, aun que a ve ces los de ta lles in ter nos se in ter- 
pre ta ban cui da do sa men te; pe ro los de la Es cri tu ra B o “es cri tu ra
je ro glí fi ca de sa rro lla da”, co mo se le lla ma con fre cuen cia, se eje- 
cu ta ron de una ma ne ra más su ma ria, en con tor nos que ya su gie- 
ren que una es cri tu ra li neal con ven cio na li za da po dría de ri var se
de los je ro glí fi cos.

5. Ins crip ción je ro glí fi ca. En Ma lia.

En Cno sos, los se llos con je ro glí fi cos de la cla se B em pie zan
en el Mi noi co Me dio II y apa re cen en las si guien tes for mas: a)

se llos pris má ti cos con tres la dos (y más ex cep cio nal men te con
cua tro); b) se llos re don dos con la su per fi cie su pe rior arro lla da; c)
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se llos ci lín dri cos apla na dos; d) sig ná cu los, usual men te con una
pre si lla a gui sa de asa pa ra col gar los, for ma muy di fun di da en tre
los hi ti tas del Asia Me nor, y e) se llos len ti cu la res. Es tas for mas
per sis ten, con mo di fi ca cio nes de po ca im por tan cia, a tra vés del
ter cer pe rio do Mi noi co Me dio. Los se llos del Mi noi co Me dio II
B y Mi noi co Me dio III se dis tin guen por el rea lis mo ca da vez
ma yor de sus di se ños y, fre cuen te men te, por su ex qui si to cor te
cuan do la pie dra es lo su fi cien te men te du ra pa ra per mi tir lo. In- 
clu si ve mu chos se llos de es tea ti ta es tán be lla men te cor ta dos, pe- 
ro los me jo res tra ba jos apa re cen ge ne ral men te en ága tas, cris tal
de ro ca, jas pe y otros ma te ria les si mi la res.

En las ins crip cio nes de ar ci lla, no obs tan te, los di bu jos fue ron
ha cién do se me nos na tu ra lis tas y más es que má ti cos, se ñal se gu ra
de que, en mu chos ca sos, es ta ban de jan do de te ner un va lor
ideo grá fi co y em pe za ban a re pre sen tar so ni dos. De mo do que la
es cri tu ra iba trans for mán do se en si la ba rio.

Mu chos de los je ro glí fi cos arro jan luz con res pec to a la cul tu ra
de la épo ca. La do ble ha cha sagra da, por ejem plo, que lio su
nom bre al La be rin to en Cno sos, apa re ce tam bién co mo je ro glí fi- 
co, de la mis ma ma ne ra que apa re ce tam bién el je ro glí fi co egip- 
cio de ter mi na ti vo de “pa la cio”.

Otro je ro glí fi co mues tra un ara do con so por te^ pér ti ga y re ja
(la úl ti ma pro ba ble men te de una pie za, co mo lo re co mien da He- 
sío do), exac ta men te co mo es tá re pre sen ta do en al gu nas mo ne das
ro ma nas tem pra nas de Cno sos y, sin gran di fe ren cia, co mo son
los ara dos en uso to da vía hoy (Fig. 42).

Las ins crip cio nes en ar ci lla pue den en con trar se en las si guien- 
tes for mas: a) es tam pa das so bre los se llos de ar ci lla de las ja rras;
b) en mar be tes de ar ci lla en for ma de ca ra col, con un agu je ro pa- 
ra sus pen sión en la par te su pe rior; c) en ba rras de ar ci lla con una
sec ción cua dra da y a me nu do con un ori fi cio de sus pen sión en el
ex tre mo in fe rior, o d) en ta ble tas de ar ci lla de for ma oblon ga.
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Oca sio nal men te, la es cri tu ra apa re ce en otros ob je tos, co mo un
va so de pie dra o un ha cha do ble. El ca so más no ta ble es tá re pre- 
sen ta do por una bien cor ta da lí nea de je ro glí fi cos de la cla se B
so bre un tos co pe dre jón en contra do jus ta men te afue ra del Pa la- 
cio de Ma lia y que de bió ser, con ce bi ble men te, una mo jo ne ra de
pie dra (Fig. 5).

El Dis co de Fes tos

Es ta es cri tu ra je ro glí fi ca se pre sen tó en Cno sos al re de dor de
1700 y, en una fe cha más tem pra na, en Fes tos, se gún una es cri- 
tu ra li neal de ri va da de ella, y que es la mis ma que hoy co no ce- 
mos por el nom bre que Evans le asig nó: Es cri tu ra Li neal A. Pe ro
an tes de exa mi nar la de be mos men cio nar una ins crip ción je ro glí- 
fi ca de di fe ren te cla se co no ci da co mo “el Dis co de Fes tos” (Lám.

14 b); se tra ta de un tos co dis co cir cu lar de ar ci lla im pre so por
am bos la dos, con un tex to je ro glí fi co, an tes de co cer lo. Se des- 
cu brió en un com par ti mien to cir cu lar de ar ci lla, den tro de una
ha bi ta ción de la par te no res te del Pa la cio de Fes tos que con te nía
al gu nos va sos del Mi noi co Me dio III B, así co mo una ta ble ta con
Es cri tu ra Li neal A. El pro fe sor Per nier, quien lo pu bli có, lo
com pa ró con la fi na ar ci lla de la ce rá mi ca de Ca ma res y pen só
que los je ro glí fi cos, aun que di fe ren tes de las for mas cre ten ses
nor ma les, po dían re pre sen tar una eta pa del de sa rro llo de és tas.
Sin em bar go, Ma cken zie opi nó que la ar ci lla era ex tran je ra;
Evans con si de ró que po dría ha ber si do ma nu fac tu ra da en el Asia
Me nor su doc ci den tal y su bra yó los pa ra le los en tre el je ro glí fi co
de la ca be za em plu ma da y las re pre sen ta cio nes de los fi lis teos en
los mo nu men tos egip cios, así co mo en tre los je ro glí fi cos que
mues tran una ca sa de ma de ra y las tum bas li cias ta lla das en la ro- 
ca vi va que imi tan es truc tu ras de ma de ra. Evans su pu so, tam- 
bién, que la re pe ti ción de cier tas fra ses po día in di car un es tri bi llo
mé tri co, qui zá un himno a la gran dio sa que se ado ra ba lo mi sino
en Cre ta que en Asia Me nor. Pen só, asi mis mo, que la ins crip ción
em pe za ba en el cen tro. Esa ins crip ción es ta ba cla ra men te di vi di- 
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da en pa la bras, pe ro ha bía al gi mas lí neas al ses go cu ya sig ni fi ca- 
ción que dó abier ta al de ba te. (Lám. 14 b y Fig. 6).

6. Sig nos to ma dos del Dis co de Fes tos.

El des apa re ci do pro fe sor Ma ca lis ter con si de ró que la ins crip- 
ción co men za ba en la cir cun fe ren cia, que la su ce sión de pa la bras
ini cia da con una ca be za em plu ma da con te nía nom bres mas cu li- 
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nos y que la pro por ción de esos nom bres in di ca ba que el dis co
no era un himno, sino más pro ba ble men te un do cu men to le gal
con los nom bres de los ma gis tra dos pre si den tes, los tes ti gos y la
fe cha. Ma ca lis ter pro ce dió de una ma ne ra me nos con vin cen te al
su ge rir que al gu nos de esos sím bo los po dían ha ber se trans for ma- 
do en las le tras fe ni cias or di na rias del si glo X a. C.

En 1931 se hi cie ron dos in ten tos au da ces, pe ro na da con vin- 
cen tes tam bién, pa ra tra du cir el dis co: uno por par te de la se ño- 
ri ta F. M. Stawe ll, quien lo ver tió co mo un himno a Rea en grie-
go; el otro in ten to fue del se ñor F. G. Gor don, quien lo tra du jo
al vas co co mo un himno al “Se ñor de la Llu via”, con el cual di- 
cho tra duc tor iden ti fi ca ba la cons te la ción de Acua rio.

En to tal, hay 241 sig nos arre gla dos en es pi ral so bre am bas ca- 
ras del dis co y 61 gru pos de sig nos se pa ra dos, a in ter va los irre gu- 
la res, por lí neas ver ti ca les que po si ble men te re pre sen ten fi na les
de pa la bras. En su ma yo ría es tos sím bo los in di vi dua les son ob je- 
tos o fi gu ras cla ra men te re co no ci bles. Hay, em pe ro so la men te
cua ren ta y cin co sig nos di fe ren tes, que no son mu chos pa ra ha- 
cer un si la ba rio; pe ro, ¿se tra ta de un ob je to ex tran je ro o pro vie- 
ne de otra par te de Cre ta?

Per nier, apo ya do por Pu glie se Ca rra te lli, con si de ró el dis co
co mo cre ten se, y el se gun do de es tos hu ma nis tas ha ob ser va do la
se me jan za de cier tos sig nos con los sím bo los del ha cha de Ar ca- 
lo co ri y el blo que de pie dra de Ma lia.

My res, Pend le bu ry y Bo s sert si guie ron a Evans al con si de rar
el dis co co mo una im por ta ción de Ana to lia. La ob je ción de Dow
res pec to a que el dis co era un ob je to de ma sia do frá gil pa ra ser
im por ta do, pa re ce dé bil. Real men te, el dis co es un ob je to más
bien só li do, mu cho más que las co pas de Ca ma res, que fue ron
ex por ta das des de Cre ta has ta Bi blos y Uga rit, y fue pro ba ble- 
men te un re ga lo ais la do, o el pro duc to de al gún sa queo, y no el
equi va len te mi noi co de “un re ga lo de Bla ck pool”. En Cre ta pu- 
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die ron exis tir si mul tá nea men te di fe ren tes es cri tu ras de ca rác ter
pic to grá fi co. El ar gu men to más só li do, no obs tan te, pa ra pen sar
que el dis co era de ma nu fac tu ra ex tran je ra, des can sa en la pre- 
sen cia de sím bo los tan exó ti cos co mo1 la ca sa li cia so bre pi lo tes,
la da ma con una fi gu ra y un ata vío en ver dad no mi noi cos y el
hom bre con el to ca do de plu mas.

En Fes tos, una ins crip ción en un si la ba rio tan sub de sa rro lla do
re sul ta ba un ana cro nis mo en el si glo XVII a. C., pues to que las re- 
cien tes ex ca va cio nes de Le vi nos han re ve la do aho ra el sor pren- 
den te he cho de que la es cri tu ra que co no ce mos co mo la Li neal A
se ha bía for ma do ya allí, aca so un par de si glos an tes de qué el
dis co se ubi ca ra en ese si tio y con mu cha an te rio ri dad a que la
Es cri tu ra A se usa ra en Cno sos.

El hoy fa lle ci do pro fe sor Paul Kre ts ch mer exa mi nó la pun- 
tua ción del Dis co de Fes tos y su re la ción —si te nía al gu na— con
la usa da en las ins crip cio nes etrus co-vé ne tas y las grie gas tar días,
en cuan to a los dip ton gos, por una par te; y, por la otra, en cuan- 
to a los pun tos em plea dos en la es cri tu ra fe ni cia y otras se mí ti- 
cas, pa ra mo di fi car las con so nan tes.

Ma ri na tos ha su ge ri do que la tar día su per vi ven cia de los je ro- 
glí fi cos en Cre ta, co mo los del ha cha de Ar ca lo co ri, la pie dra de
Ma lia y el Dis co de Fes tos, po dría ex pli car se me dian te su uso
co mo es cri tu ra sagra da (tal co mo su ce dió en Egip to), mu cho
des pués de que los ca rac te res li nea les se ha bían em plea do con fi- 
nes se cu la res. Es to bien pu die ra ser ver dad pa ra el ha cha y la pie- 
dra en cues tión, pe ro los ras gos ana to lios del dis co re quie ren una
ex pli ca ción más am plia. ¿Cuál fue el pue blo de los to ca dos em- 
plu ma dos al que Kre ts ch mer co nec tó con los ili rios y con el
nom bre vé ne to de Fre mais ti na? (Po de mos re cor dar los pa ran go- 
nes de Co nway en tre las len guas vé ne ta y eteo-cre ten se)[5]. Al gu- 
nos de los pue blos que se unie ron a la in cur sión ma rí ti ma so bre
Egip to en 1223 a. C., lle va ban to ca dos em plu ma dos de es ta cla se,
y no só lo los fi lis teos, sino tam bién los za ca rai y los da nu na. En
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los tiem pos clá si cos, es te to ca do se con si de ra ba ca rac te rís ti co de
los ca rios del Asia Me nor oc ci den tal, a quie nes los per sas lla ma- 
ban ka rka (ga llos), de don de vie ne pro ba ble men te el sig ni fi ca do
de la pa la bra “ca rio”. Kre ts ch mer iden ti fi có tam bién uno de los
sig nos del Dis co de Fes tos co mo el es cu do ca rio re don do con la
aga rra de ra cen tral que, de acuer do con He ro do to, cons ti tuía una
de las in no va cio nes mi li ta res de los ca rios, jun to con las ci me ras
de los cas cos y los bla so nes de sus es cu dos. He ro do to afir ma
tam bién, en el mis mo pa sa je, que los ca rios —en ton ces lla ma dos
le le ges— eran va sa llos de Mi nos y que no le pa ga ban tri bu to,
sino que su mi nis tra ban re clu tas feu da les pa ra su flo ta. Pues to que
el gru po for ma do por un cas co y un es cu do ocu rre tre ce ve ces en
el Dis co de Fes tos, Kre ts ch mer su gi rió que allí te ne mos los
nom bres de tre ce sol da dos y que la idea de Evans de que el dis co
era una for ma mé tri ca re sul ta por lo tan to im pro ba ble, pe ro re- 
fuer za la idea de que pue de tra tar se de un do cu men to ca rio. La
es cri tu ra ca ria tar día de los si glos VII y VI a. C. era en par te si lá bi- 
ca y en par te vo cá li ca, y te nía tam bién una lí nea obli cua pa ra di- 
vi dir las pa la bras.

Es ta mez cla de las for mas ca ria y fe ni cia de es cri bir pu do ha- 
ber em pe za do en al gu na co lo nia jo nia co mo Mi le to, la cual pre- 
ten día ha ber si do fun da da por cre ten ses de Mi la tos an tes de re ci- 
bir a sus co lo ni za do res jo nios, y Kre ts ch mer ob ser va que Prie ne
lle vó al gu na vez el nom bre de Cad mo y pre ten día ha ber si do
fun da da por cad mios pre beo cios pro ce den tes de Beo cia.

Es cri tu ra Li neal A

Por 1600 a. C., sin em bar go, los es cri bas sacer do ta les de ben de
ha ber em plea do la es cri tu ra li neal cuan do me nos en una gran
par te de Cre ta, aun que al gu nos otros sis te mas más an ti guos per- 
sis tie ran en otros si tios y la ma sa de la po bla ción fue ra pro ba ble- 
men te ile tra da. La lis ta de si tios don de se han ha lla do ins crip cio- 
nes con es ta es cri tu ra, tal co mo la dio Pu die se Ca rra te lli, con te- 
nía 219 ins crip cio nes, de las cua les 186 tex tos y 86 ex fo lia cio nes
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7. Ta ble ta con Es cri tu ra 
Li neal A.

se des cu brie ron en Ha gia, Tria da. A és tos hay que aña dir las ins- 
crip cio nes en Es cri tu ra Li neal A re cien te men te en contra das en
Fes tos. La ins crip ción, de la jam ba de la puer ta del tho los I, abier- 
ta en Cno sos en 1938, de be ser cla si fi ca da de Es cri tu ra Li neal A.
De be ha cer se no tar que las ta ble tas en Es cri tu ra A (Fig. 7) son
muy ra ras, ex cep to en Ha gia Tria da, y que la ma yor par te de las
otras en Es cri tu ra A tie nen la for ma de bre ves ex vo tos y se ha lla
so bre lám pa ras de es tea ti ta o me sas de li ba ción.

El ejem plo más oc ci den tal
ha si do la ins crip ción so bre un
frag men to de va so de es tea ti ta,
re co gi do por Pend le bu ry en las
rui nas de una ca sa del Mi noi co
Me dio III, que ex ca vó Ma ri na- 
tos en Apo du lu.

El si la ba rio chi prio ta de
épo cas clá si cas mues tra va rios
sím bo los idénti cos (o ca si
idénti cos) a los de la Li neal B,
y al gu nos, co mo son los de ro,
se, pa, na y ti tie nen el mis mo

va lor fo né ti co, mien tras que el sig no chi prio ta pa ra tu co rres- 
pon de al de da en Li neal B y el po chi prio ta vie ne a ser equi va len- 
te al sig no de po o ro de la Es cri tu ra Li neal B.

No obs tan te, las re cien tes ex ca va cio nes de Le vi en Fes tos han
tras tor na do com ple ta men te el lim pio cur so de evo lu ción de las
es cri tu ras mi noi cas pre sen ta do por Evans. En un sen ti do ge ne ral,
la teo ría de Evans pu die ra to da vía de fen der se co mo só li da: pro- 
ba ble men te, la es cri tu ra je ro glí fi ca B se de ri va de la A y la Li neal
A se de ri vó a su vez de la je ro glí fi ca B, pe ro hay más sis te mas so- 
bre pues tos de los que hu bié ra mos po di do so ñar ha ce unos cuan- 
tos años. Ya no po de mos se guir di cien do que los cre ten ses só lo
em plea ron la es cri tu ra je ro glí fi ca has ta el fin del pe rio do Mi noi- 
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co Me dio II y que la Es cri tu ra Li neal A se in ven tó en el Mi noi co
Me dio III A.

En Fes tos, Le vi en contró en los de pó si tos más tem pra nos de
las ha bi ta cio nes LI y XX VI II, al gu nas ta ble tas y mar be tes de ar ci lla
con sím bo los de tran si ción ha cia la Es cri tu ra Li neal A, las cua les
su gie ren que esa es cri tu ra de be ha ber es ta do en uso an tes de
1850 a. C. cuan do más tar de.

Y se in fie re na tu ral men te que la Es cri tu ra Li neal A fue una in- 
ven ción de los es cri bas del pa la cio de Fes tos y que no se em pleó
co rrien te men te en la Cre ta sep ten trio nal sino has ta cien, o qui zá
cien to cin cuen ta, años más tar de. La ob je ción a es ta teo ría tan
ob via, la es ca sez de ta ble tas en es ta es cri tu ra en Fes tos, es más
dé bil de lo que pa re ce. La pre sen cia de tan tas ta ble tas de Es cri tu- 
ra Li neal B en Cno sos y Py los se de be tal vez sim ple men te a que
se co cie ron ac ci den tal men te en un in cen dio del Pa la cio; don de
no hu bo tal con fla gra ción, la de sin te gra ción de esas ta ble tas de- 
bió ser rá pi da.

Si Cno sos se que dó a la za ga de Fes tos en la adop ción de la Es- 
cri tu ra Li neal A, pa re ce que Ma lia se re tra só aún más y se guía
em plean do el sis te ma je ro glí fi co tar dío en el Mi noi co Me dio III
A, aun que con nu me ra les adop ta dos de la Es cri tu ra Li neal A, en- 
ton ces co rrien te en Cno sos. Los ha bi tan tes de Ma lia, adop ta ron,
fi nal men te, la Es cri tu ra Li neal A en el pe rio do Mi noi co Me dio
III B y con ti nua ron usán do la du ran te el Mi noi co Tar dío II, aun- 
que se de nun ció cier ta in fluen cia de la Es cri tu ra Li neal B por el
he cho de que se usa ron ta ble tas lar gas y del ga das en lu gar de las
cua dra das que se aso cian don de quie ra a la Es cri tu ra Li neal A. En
rea li dad, tres de las ta ble tas de Es cri tu ra Li neal A, de Ma lia, se
en con tra ron en un de pó si to da ta do en el Mi noi co Tar dío III, de
mo do que el em pleo de es ta es cri tu ra pa re ce ha ber con ti nua do
has ta el si glo XIV a. C., si no es que aún, des pués.
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Las ta ble tas exis ten tes pa re cen con sis tir ca si en te ra men te en
do cu men tos mer can ti les o de cuen tas. Mu chas em pie zan con un
so lo gru po de sig nos, pro ba ble men te pa ra de no tar a la per so na
prin ci pal men te in te re sa da y con ti núan con un di bu jo lla ma do
“el sig no de la tran sac ción”; és te in di ca la na tu ra le za del ne go cio
me dian te una se rie de sig nos se gui dos de nú me ros, in di ca do res
ora de las mer can cías in di vi dua les en una so la con sig na ción, ora
de las con tri bu cio nes in di vi dua les (de per so nas o lu ga res) en una
so la tran sac ción y re fe ri das co mo sub si dia rias. Pue de ir des pués
de la lis ta com ple ta un gru po de sig nos to ta les se gui do por un
nu me ral.

My res ci ta co mo pa ran gón al gu nas ta ble tas ba bi lo nias de jor- 
na les, aun que en ellas el nom bre del “prin ci pal” y su di li gen cia
apa re cen al fi nal. Re sul ta in for tu na do que nues tros úni cos do cu- 
men tos so bre vi vien tes con sis tan en cuen tas. Ma ri na tos tie ne
pro ba ble men te ra zón al de cir que la Es cri tu ra Li neal A se in ven- 
tó pa ra es cri bir con tin ta o pin tu ra y no pa ra gra bar la so bre ar ci- 
lla,[6] pa ra lo cual la cu nei for me de Me so po ta mia re sul ta más
con ve nien te. No pue de de cir se que los cre ten ses no pa ra ran
mien tes en la cu nei for me, ya que es ta ban en co mu ni ca ción re gu- 
lar, en e¿a épo ca, con Bi blos y Ras Sha m ra, don de la es cri tu ra
cu nei for me era nor mal. Ma ri na tos ad vier te que mu chos de los
se llos de ar ci lla pro ce den tes de Cre ta tie nen hue llas de fi nas he- 
bras que pa re cen ha ber si do de las le tras de los pa pi ros a los cua- 
les se apli ca ba el se llo y ob ser va que el mis mo sig ná cu lo se ha brá
usa do pa ra se llar car tas en Scla vo cam bos (en Cre ta cen tral), en
Ha gia Tria da (en Me sa ra), en Gur nia y en Za cros (en el es te), lo
que su po ne una di fun di da co rres pon den cia en tre di fe ren tes par- 
tes de Cre ta. Las del ga das he bras de los se llos im pli can que és tos
se aña dían a las car tas, no a los bul tos pe sa dos.[7]

Ma ri na tos di ce que las dos ins crip cio nes su per vi vien tes es cri- 
tas con tin ta so bre va sos se ex pli can co mo en can ta mien tos
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contra los ma los es píri tus, tal co mo apa re cen en los ta zo nes ba bi- 
ló ni cos.[8]

Cin cuen ta y cua tro de los sig nos de la Es cri tu ra Li neal A se
usa ron tam bién en la Li neal B y es ra zo na ble, aun que no ine vi ta- 
ble, su po ner que la ma yo ría de ellos te nían los mis mos va lo res
fo né ti cos en am bas es cri tu ras. C. H. Gor don usó re cien te men te
las trans li te ra cio nes de Ven tris pa ra los sím bo los de la Es cri tu ra B
(véa se Fig. 8), a fin de pro veer se de una ba se con la cual trans li te- 
rar la Es cri tu ra Li neal A, e in clu si ve tra du cir la. La ta ble ta 31 de
Ha gia Tria da tie ne pic to gra mas de va rios na víos con nom bres en
Li neal A, que Gor don com pa ró con otras pa la bras de tex tos cu- 
nei for mes pro ce den tes de Uga rit. Así, com pa ra los cre ten ses su-

pu y ka-ro-pa con el uga rí ti co sp y el car pen se y cre ten se ya-ma-

na con el uga rí ti co ya man que apa re ce en un pa sa je re fe ren te al
dios ca ftó ri co (ke ftiuano) (véa se pá gi na 144 de la ar te sanía).

La ta ble ta 88 de Ha gia Tria da tie ne un a-pu se gui do de un pic- 
to gra ma pa ra hom bre + ka y pue de re pre sen tar al gu na cla se de tra- 
ba ja dor. Gor don ci ta el uga rí ti co apy = pa na de ro. Si mi lar men te,
Gor don in ter pre ta a-du-si-si de la ta ble ta 85 de Ha gia Tria da,
co mo sien do qui zá adon-si si = pro pie ta rios de ca ba llos. Tam bién
com pa ra otras pa la bras con for mas he breas y ar ca dias. On ce de
las die ci nue ve iden ti fi ca cio nes su ge ri das por Gor don son se mí ti- 
cas, cua tro ca ftó ri cas, tres del Me di te rrá neo orien tal y una, ku-

zu (com pa ra da con la uga rí ti ca kzy = pa la fre ne ro), es de muy du- 
do sa de ri va ción.

Gor don con clu ye: “En tan to que es tas no tas tien den a em pa- 
ren tar la len gua de la Li neal A a la se mí ti ca, no es mi in ten ción
sim pli fi car en ex ce so una si tua ción al ta men te com ple ja. La me- 
di te rrá nea orien tal es ta ba ya le vanti ni za da en la épo ca de la Li- 
neal A, de mo do que la in ter pe ne tra ción de cul tu ras en la zo na
ha bía crea do un con si de ra ble vo ca bu la rio me di te rrá neo orien tal
que cru za ba las fron te ras lin güís ti cas. Bas tan te a me nu do es im- 
po si ble ads cri bir las pa la bras de es te vo ca bu la rio a nin gún ori gen
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lin güís ti co es pe cí fi co”. Es ta so lu ción es plau si ble, pe ro más es pe- 
cu la ti va que la de Ven tris.

Es cri tu ra Li neal B

En Cno sos, aun que no su ce dió así en nin gu na otra par te de
Cre ta, la Es cri tu ra Li neal A fue sus ti tui da, al re de dor del año
1450 a. C., por otra, a la cual Evans, que fue quien la des cu brió,
bau ti zó co mo Es cri tu ra Li neal B.[9] Es ta nue va es cri tu ra con te nía
al re de dor de se ten ta sig nos fo né ti cos adop ta dos de al gu nas se ries
de la Es cri tu ra A y se des car tó una do ce na de sig nos de la mis ma,
aun que su ple men tán do los con diez nue vos sig nos fo né ti cos y
seis o sie te lo go gri fos pa ra más de una sí la ba, ex pre sa dos en gru-
pos, y otros pic to grá fi cos nue vos pa ra cier tas mer can cías (Fig. 8).
Al gu nos gru pos. de cin cuen ta sig nos se ase me jan a otros de la
Es cri tu ra A, pe ro só lo diez son idénti cos. Y se sus ci ta es ta pre- 
gun ta: ¿Pre ten dían las dos es cri tu ras trans cri bir la mis ma len gua?

Aho ra los sig nos se es cri ben siem pre de iz quier da a de re cha,
usual men te en ta ble tas lar gas y es tre chas de ar ci lla, a ve ces lla ma- 
das de ho ja de pal ma (a cau sa de su for ma). Oca sio nal men te, en
un gru po sub si dia rio se es cri be sig no por sig no en tre los vás ta gos
de los sig nos prin ci pa les, ya pa ra aho rrar es pa cio, ya, qui zá, pa ra
am pli fi car o re me diar una omi sión.

En el se gun do vo lu men de Scrip ta Mi noa, My res su gi rió que
“el gran nú me ro de sig nos de la Es cri tu ra B no in di ca un len gua- 
je di fe ren te, sino más bien una dis tin ción más re fi na da en tre los
so ni dos; se tra ta de la con ver sión pro ba ble de la es cri tu ra mi noi- 
ca a la chi prio ta tar día, me dian te la eli mi na ción de sig nos si mi la- 
res pa ra las la bia les, las gu tu ra les y de más”. El nú me ro to tal de
sig nos fo né ti cos de la Es cri tu ra B pue de lle gar a no ven ta y uno,
pe ro uno de ellos es du do so, y otros tal vez son va rian tes de sig-
nos ra ros.

En Scrip ta Mi noa, My res y Evans enu me ra ron 1.722 tex tos en
Es cri tu ra B.  Ben ne tt aña dió otros 1.000 tex tos bre ves; pe ro
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com pa ra cio nes pos te rio res re du ci rán, sin du da, es te nú me ro.
Igual men te, las ta ble tas ha lla das en Py los en 1939 se re gis tra ron
en nú me ro de 621, pe ro se re du je ron lue go, me dian te com pa ra- 
cio nes, a 566. En 1952 se in for mó de otras 352 ta ble tas pro ce- 
den tes de Py los y de 38 ta bli llas mi cé ni cas y un va so mi cé ni co
ins cri to. Ben ne tt re co no ció que, cuan do me nos, se ha bía em- 
plea do a trein ta es cri bas pa ra las ta ble tas de Py los, y a seis, tam- 
bién al me nos, pa ra las de Mi ce nas.

Mu chos eru di tos han creí do que, has ta 1950, las es cri tu ras Li- 
neal A y Li neal B se es cri bie ron en la mis ma len gua pre he lé ni ca;
pe ro des pués del des cu bri mien to de Bie gen (véa se pá gi na 110),
re sul tó evi den te que ha bía la po si bi li dad de que la Es cri tu ra Li- 
neal B fue ra es cri tu ra grie ga, pues to que se la ha bía en contra do
so la men te en una par te de Cre ta, en tan to que tam bién ha bía si- 
do ha lla da en va rios si tios del Con ti nen te. Cno sos, em pe ro, se- 
guía sien do el si tio con el ma yor nú me ro de ta ble tas y pa re cía
ha ber se usa do allí la es cri tu ra más de cien años que en el Con ti- 
nen te.

To dos los ex per tos es tán de acuer do en que el nú me ro de sig- 
nos de la Es cri tu ra Li neal B les re sul ta ba de ma sia do es ca so pa ra
ser pu ra men te ideo grá fi co y de ma sia do nu tri do pa ra ser pu ra- 
men te al fa bé ti co, y que se tra ta ba, por lo tan to, de un al fa be to
en su ma yor par te pro ba ble men te si lá bi co, sin ex cluir la idea de
que cier tos sig nos tu vie ran va lo res ideo grá fi cos.

Se han rea li za do va rios in ten tos de tra du cir al grie go los tex- 
tos de la Es cri tu ra B (la se ño ri ta Stawe ll, Per sson y My lo nas) o al
vas co (F. G. Gor don) y a una len gua ana to lia me ra men te ima gi- 
na ria, por par te de Hrozny, pe ro nin gu na de esas prue bas re sul tó
con vin cen te. Así se pue de juz gar tam bién el in ten to más re cien te
—rea li za do por B. G. Nu ño— pa ra em pa ren tar los tex tos cre- 
ten ses con la len gua hu rri ta.
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Sin em bar go, hay que re vi sar la afir ma ción ge ne ral de My res
en re la ción con los re cien tes ha llaz gos de Py los y Mi ce nas, el úl- 
ti mo de los cua les ad vino de ma sia do tar de pa ra ser in clui do en
Scrip ta Mi noa, Vol. II; el pri me ro, aun que men cio na do, no se ha
es tu dia do ade cua da men te en re la ción con las in ves ti ga cio nes de
Ven tris y otros eru di tos.[10]

Evans, el des cu bri dor de las ta ble tas cno sia nas, las exa mi nó y
cla si fi có, pe ro se abs tu vo de cual quier in ten to de tra duc ción, aun
cuan do su mo nu men tal tra ba jo en Scrip ta Mi noa, Vol. I, sien ta
una ba se se gu ra pa ra fu tu ras in ves ti ga cio nes. El se gun do vo lu- 
men, que tra ta de la Es cri tu ra Li neal B, fue edi ta do des pués de la
muer te de Evans por sir John My res, con tal afec tuo so es me ro y
leal tad ha cia su ami go, que su pro pia y muy con si de ra ble con tri- 
bu ción a la obra que dó gran de men te os cu re ci da. Otros es pe cia- 
lis tas, co mo Sun dwa ll, Ali ce Ko ber, Em me tt Ben ne tt, Ven tris, y
Cha dwi ck, han rea li za do tam bién mu chos tra ba jos in de pen dien- 
tes res pec to a la Es cri tu ra Li neal B y el as pec to to tal con res pec to
a ella ha cam bia do a cau sa del des cu bri mien to he cho por1 Bie- 
gen en Py los, Me s e nia, de un gran te so ro de ta ble tas con Es cri tu- 
ra B, se gui do más tar de por el des cu bri mien to de Wa ce de otras
ta ble tas en Mi ce nas y del tra ba jo de Ven tris so bre la Es cri tu ra Li- 
neal B. Ben ne tt cla si fi có las ta ble tas de Py los así:

Sig nos usa dos en gru pos. Es pro ba ble que fue ran prin ci pal men te
sig nos fo né ti cos y tal vez si lá bi cos, aun que al gu nos pu die ran re- 
sul tar de ter mi na ti vos de ideo gra ma. Los sig nos usa dos en gru pos
re pre sen tan, pro ba ble men te, nom bres o al gu na otra cla se de pa- 
la bras se me jan tes.

Sig nos ideo grá fi cos. Siem pre aso cia dos a nú me ros, de mo do que
re pre sen tan las co sas nu me ra das o me di das.

Nu me ra les, pun tua cio nes y otras se ña les. Evans ya ha bía iden ti fi ca- 
do los nu me ra les.
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El re per to rio de los sig nos de las ta ble tas de Py los es apro xi- 
ma da men te el mis mo que el de las ta ble tas de Es cri tu ra B de
Cno sos, de ma ne ra que no se ría ra zo na ble du dar de que to das
ellas es tu vie ran es cri tas en la mis ma len gua.

La so lu ción de Ven tris a la Es cri tu ra Li neal B

El pri mer pa so ver da de ro ha cia el des ci fra mien to de la Es cri- 
tu ra Li neal B co rres pon dió a la doc to ra Ali ce Ko ber, quien com- 
pa ró al gu nas se ries de ter nas que di fe rían úni ca men te en sus sí la- 
bas fi na les, y en las que ella cre yó ver una evi den cia de la de cli- 
na ción de nom bres.

Ven tris ini ció su aná li sis de las ta ble tas so bre las si guien tes su- 
po si cio nes: a) mu chas de esas ta ble tas eran in ven ta rios, re ci bos o
cuen tas; b) las mer can cías se enu me ra ban me dian te ideo gra mas
se gui dos de nom bres, pa la bras y fra ses es cri tos fo né ti ca men te; c)
po día re co no cer se a las per so nas o mer can cías por sus ideo gra- 
mas (hom bres, mu je res, ca rros, rue das, etc.) o por sus agru pa- 
mien tos (ca ba llos, ga na do, etc.) o por la for ma en que se les me- 
día; d) hay ochen ta y ocho sig nos li nea les en la Es cri tu ra B de
Cno sos y mu chos de ellos se re pi ten con va ria cio nes li ge ras en
Py los y Mi ce nas, y tam bién pro ba ble men te en Te bas[11] y otros
si tios con ti nen ta les; e) los sig nos co rres pon dían a los de un si la- 
ba rio si mi lar en prin ci pio al usa do más tar de en Chi pre; f) los
sig nos pue den cla si fi car se co mo fre cuen tes, de fre cuen cia me dia- 
na o in fre cuen tes y, a ve ces, co mo pre do mi nante men te ini cia les
o fi na les; g) la len gua es idén ti ca en to das las ins crip cio nes de la
Es cri tu ra Li neal B y mues tra in fle xio nes de dos gé ne ros, tres, ca- 
sos y dos nú me ros pa ra el nom bre y el ad je ti vo, y h) mu chas pa- 
la bras exhi ben una va rian te vo cá li ca en la úl ti ma sí la ba.

La com pa ra ción de un gru po in di vi dual de sig nos su ge ría que
és tos bien pu die ran es tar agru pa dos en: a) nom bres de lu ga res y
edi fi cios o de par ta men tos: b) nom bres per so na les, de hom bres y
mu je res; c) nom bres des ocu pa cio nes y pro fe sio nes; d) pa la bras
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ge ne ra les pa ra des cri bir mer can cías y sus cir cuns tan cias. Un sig- 
no si lá bi co agre ga do a la se gun da pa la bra en un par pa re cía sig ni- 
fi car “y” y co rres pon der al en clí ti co grie go -te o al la tino -que;
Ven tris los trans li te ré pri me ro co mo -pe y más co mo -qe. Así,
pre ce di do por otra sí la ba, apa re cía tam bién en pa res con di fe ren- 
tes pa la bras y es de pen sar se que sig ni fi ca ba “uno u otro,” u “o”;
o, al ter nán do las, “nin guno” y “no”. Ven tris trans li te ró así las úl- 
ti mas pa la bras: ou qe-ou qe.

Evans su gi rió la sí la ba pa ra “to” cuan do iden ti fi có la pa la bra
que sig ni fi ca ba “to tal” y Co w ley ha su ge ri do el sím bo lo pa ra qo

al iden ti fi car las pa la bras pa ra “mu cha cho” y “mu cha cha” (“ni- 
ño” o “ni ña”). Ha bía tam bién otros pa res que va ria ban úni ca- 
men te en su úl ti ma sí la ba y pro ba ble men te re pre sen ta ban for mas
mas cu li nas y fe men i nas de la mis ma pa la bra. El sím bo lo si lá bi co
pa ra la “a” ba sa ba su re la ti va fre cuen cia co mo ini cial, se gún han
su ge ri do Cris tó pu los y la doc to ra Ko ber.

Con la ayu da de esos po cos sím bo los, Ven tris pro ce dió a
trans li te rar las se ries de ter nas de la doc to ra Ko ber a los nom bres
de cin co bien co no ci das ciu da des cre ten ses: Am ni sos, Cno sos,
Ty li sos, Fes tos y Lic tos.
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A-mi-ni-so Ko-no-so Tu-ri-so Pa-i-to Ru-ki-to

A-mi-ni-si-yo Ko-no-si-yo Tu-ri-si-yo Pa-i-ti-yo Ru-ki-ti-yo

A-mi-ni-si-ya Ko-no-si-ya Tu-ri-si-ya Pa-i-ti-ya Ru-ki-ti-ya

Aun las pa la bras arri ba ci ta das ilus tra ban los sím bo los pa ra a,
ki, ko, mi, ni, no, qe, pa, ri, si, so, ti, to, tu, ya y yo. Ven tris es- 
cri bió las dos úl ti mas sí la bas “ja” “jo”, pe ro yo pre fe rí usar la “y”
por que re pre sen ta me jor la pro nun cia ción in gle sa nor mal. So bre
esas ba ses, Ven tris cons tru yó un cua dro que le per mi tió tra du cir
mu chos do cu men tos a los cua les pro bó lue go con un grie go ar- 
cai co que él lla ma ba mi cé ni co y que se pa re ce, en mu chos as pec- 
tos, al dia lec to de los poe mas ho mé ri cos (Fig. 8). La pri me ra for- 
ma del cua dro de Ven tris, pre via al des ci fra mien to de las ta ble tas,
se da en la Fig. 3 de Do cu men ts in My ce neam Greek, por Ven tris y
Cha dwi ck.

Las de si nen cias de ca so de los nom bres ho mé ri cos per mi ten
al gu nas cla ves pa ra la iden ti fi ca ción de cier tas vo ca les (siem pre
que la len gua sea real men te el grie go). Así, los nom bres de per- 
so nas y tam bién los de ofi cios, co mo ke ra me ús (al fa re ro), eran sus- 
cep ti bles de ter mi nar en -eús en el no mi na ti vo sin gu lar, en -ei en
el da ti vo sin gu lar, -eos pa ra un ori gi nal ewos en el ge ni ti vo sin gu- 
lar y -eis (ori gi nal men te -ewes) en el no mi na ti vo plu ral). Los
nom bres con un no mi na ti vo en -os, te nían ge ni ti vo ter mi na do
en -oio (de un ori gi nal -os yo).

Las sí la bas fi na les de los nom bres per so na les o de los que pa re- 
cen pro ba ble men te des crip ción de ofi cios, su mi nis tra ron así, a
Ven tris, las sí la bas si guien tes, e, we, wo, yo, etc., y fue po si ble
apli car un do ble co te jo. Por ejem plo: pa ra cer cio rar se de si un
sím bo lo usa do pa ra WO en KE-RA-ME-WO era el mis mo que el em- 
plea do en KO-WO, don de ha bía ra zo nes in de pen dien tes pa ra la
su po si ción de va lo res si lá bi cos. La evi den cia fue acu mu la ti va, de
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ma ne ra que in clu si ve Ven tris, aun sien do co mo era: un sa bio
mo des to y es cru pu lo sa men te cons cien te, se sin tió im pul sa do a
de cla rar: “Si las ta ble tas es tán es cri tas en grie go, di fí cil men te
pue den ex pli car se de otro mo do que co mo lo he mos pro pues to;
pe ro si no lo es tán, su idio ma re sul ta pro ba ble men te, en las pre- 
sen tes cir cuns tan cias, in cog nos ci ble”.

Ven tris y Cha dwi ck for ma ron, por lo tan to, un cua dro ex pe-
ri men tal pa ra los va lo res si lá bi cos de los sig nos, en el cual las lí- 
neas ho ri zon ta les con sis tían en las mis mos con so nan tes con di fe- 
ren tes vo ca les, en tan to que las lí neas ver ti ca les es ta ban com- 
pues tas de di fe ren tes con so nan tes, se gui das por la mis ma vo cal.
(Fig. 8).

Los re sul ta dos pa re cie ron muy alen ta do res. Los va lo res asig- 
na dos pro du je ron una lis ta de nom bres in te li gi bles en grie go pa- 
ra de sig nar lu ga res y ocu pa cio nes que co rres pon dían a fa mo sos
si tios an ti guos de Cre ta. Pa ra re don dear es te re sul ta do, sin em- 
bar go, Ven tris se vio obli ga do a for mu lar cier tas re glas de ope ra- 
ción pa ra su cua dri cu la do y a ha cer se las si guien tes hi pó te sis:

1) El si la ba rio di fe ren cia ba cin co vo ca les: A, E, I, O, U, pe ro era
in di fe ren te al lar go de es tas le tras.

2) El se gun do com po nen te de los dip ton gos en U es ta ba in di- 
ca do re gu lar men te.

3) La se gun da le tra de los dip ton gos en I se omi tía por lo ge- 
ne ral, ex cep to an tes de otra vo cal y en el sig no ini cial “ai”.
(Don de la “i” se aña día pa ra ter mi nar en “ai” u “oi”, de be re mos
pro ba ble men te con tar las sí la bas co mo “ais” u “ois”).

4) Las vo ca les que se guían a la I se in di ca ban ge ne ral men te por
el des li za mien to se mi vo cá li co J,[12] y las que se guían a la U por W.
[13]

5) Apar te de las se mi con so nan tes J (mi Y) y W, el si la ba rio di fe- 
ren cia cuan do me nos diez con so nan tes: D, K, M, N, P, Q, R, (= L), S,

T, y Z, pe ro no in di ca do bles con so nan tes.
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6) No hay sig no pa ra la as pi ra ción, ni nin gu na di fe ren cia ción
de con so nan tes as pi ra das.

7) I, M, N, R y S se omi ten cuan do son fi na les o pre ce den a otra
con so nan te.

8) La S ini cial y la W se omi tían, al pa re cer, an tes de con so nan- 
te.

9) El gru po con so nánti co NW se es cri be NU-W; y se omi te con
fre cuen cia la R an tes de W.

10) To das las con so nan tes oclu si vas que pre ce den di rec ta men- 
te a otra le tra con so nan te se es cri ben con la vo cal de la con so- 
nan te si guien te. Así, KU-RU-SU por JR Y SOS .

8. El cua dro de Ven tris, pa ra la Es cri tu ra Li neal B. 
(Del ori gi nal pa ra el lec tor de ha bla in gle sa).

Aho ra bien, al gu nas de esas re glas pa re cen jus ti fi ca das por la
na tu ra le za de un si la ba rio y otras, co mo el des car te de la ini cial
W o la ecua ción de  I y R, por los usos grie gos pos te rio res, pe ro
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de bo con fe sar que me sien to tur ba do por la re gla 7, la cual per- 
mi te mu chas va rian tes y des me re ce gran de men te del apa ren te
éxi to del mé to do de Ven tris que pro du jo tan tas pa la bras grie gas
in te li gi bles. Así, con el sis te ma de Ven tris, pue den usar se las mis- 
mas tres le tras pa ra trans li te rar To keus y Stoikeus.

Mu chos eru di tos clá si cos han acep ta do el sis te ma de Ven tris,
aun que Ben ne tt ha si do cau to y has ta el mis mo Ven tris re sul tó
mu cho más mo des to, en sus pre ten sio nes, que al gu nos de sus
par ti da rios. Los ar gu men tos en pro y en contra del sis te ma de
Ven tris es tán re su mi dos por Ni co lás Pla tón en Kre tika Ch ro- 

nika[14] co mo si gue:

Ar gu men tos en pro de Ven tris

A. Re co no ci mien to de las ca te go rías ca rac te rís ti ca de las pa la- 
bras:

1) Nom bres de lu ga res en sus con tex tos apro pia dos, in clui dos
Cno sos, Fes tos, Am ni sos, Lic tos y Ty li sos, en las ta ble tas cno sia- 
nas, y men ción de Py los en las ta ble tas de es te úl ti mo lu gar.

2) Re co no ci mien to de al gu nos nom bres per so na les grie gos,
co mo War na teos, Ama rin tas, An ta nor, Te seo y Eu da mo, y nom- 
bres de dei da des he lé ni cas.

3) Nom bres de per so nas y ofi cios con ter mi na cio nes grie gas.

4) Nom bres de ma te ria les y ar tícu los ma nu fac tu ra dos.

5) Epí te tos na cio na les y es pe cia les, tan to mas cu li nos co mo fe- 
men i nos.

6) Par ti ci pios ac ti vos, me dios y pa si vos.

7) For mas ar cai cas de pa la bras.

B. Re co no ci mien to de ob je tos ca rac te rís ti cos.

1) Una ta ble ta de Py los, pu bli ca da por Bie gen, con las pa la- 
bras pa ra dos trí po des y un trí po de acom pa ña do por los ideo gra- 
mas, di bu jos de trí po des se gui dos de las ci fras dos y uno, y lo
mis mo pa ra co pas con dos asas; tam bién for mas que al pa re cer
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sig ni fi can va sos, con cua tro o tres aga rra de ras o nin gu na, acom- 
pa ña das por los idio gra mas apro pia dos.

2) Una ta ble ta de Py los que se re fie re a unos re me ros que van
al Pleu ro.

3) Una ta ble ta de Py los que enu me ra de-ke-ya (sean és tos lo
que sean) y que es ta ble ce si sus pa dres eran es cla vos o no.

4) Una ta ble ta de Py los que se re fie re a los ar tí fi ces del co bre,
ac ti vos o sin tra ba jo.

5) Las pro pie da des ag rí co las se de fi nen de acuer do con qué
par te co rres pon día al pue blo, qué a la sacer do ti sa y qué al rey.

6) Un tex to de Py los que se re fie re a un pas tor que apa cien ta
su re ba ño en la pro pie dad de cier ta per so na.

7) Una ta ble ta que enu me ra un pa go de di fe ren tes cla ses de
co bre des ti na do a la ma nu fac tu ra de ar mas.

8) Una des crip ción de ca rros y sus di ver sas par tes.

9) Una lis ta de nom bres de dei da des grie gas, in clui das He ra,
Zeus, Her mes y Po sei don y, lo me jor de to do, un tex to cno siano
que, al pa re cer, se re fie re a la ofren da de la miel a Ili tia, en Am ni- 
sos.

C. Con clu sio nes con cer nien tes al len gua je: és te re ve la la de bi- 
da re la ción con el dia lec to ho mé ri co y el ar ca dio chi prio ta que
po dría es pe rar se de los aqueos en ese pe rio do, jun to con un nú- 
me ro con si de ra ble de ele men tos pre he lé ni cos, y aún sin de sa rro- 
llar.

D. Más con clu sio nes ge ne ra les so bre la co mu ni dad y el Es ta- 
do, su re li gión y sus in fe ren cias his tó ri cas: los tres in te gran tes
prin ci pa les del reino son el rey, los sacer do tes y el pue blo. Las
pro fe sio nes es tán más de sa rro lla das y es pe cia li za das de lo que se
po dría es pe rar y cier ta men te más que en los poe mas ho mé ri cos.
[15] Los aqueos han es ta ble ci do una di n as tía en Cno sos des de
1450 a. C. apro xi ma da men te, con súb di tos mi noi cos y li bre in- 
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ter cam bio con el Con ti nen te, aun que no hay to da vía evi den cia
de in ter cam bio con las po ten cias ex tran je ras.

Ar gu men tos en contra de Ven tris

A. La re la ción en tre la Es cri tu ra Li neal B y la Li neal A. La pri me ra
tie ne cin cuen ta sig nos y mu chas com bi na cio nes co mu nes con la
Es cri tu ra A; lo que su gie re que los mis mos nom bres y pa la bras
exis tie ron en am bas y que las dos te nían una len gua en co mún.
Si fue así, y si la B es tá en grie go, en ton ces la gen te de los más
an ti guos pa la cios de Fes tos y Na lia ha bla ba grie go. (Pe ro no sa- 
be mos de cier to si se ha bla ba o no grie go en las ciu da des del Mi- 
noi co Me dio).

B. Las re la cio nes en tre las es cri tu ras cre ten se y chi prio ta. La es cri tu ra
chi pro mi noi ca se de ri va usual men te del mi noi co y de la pri me ra
se de ri vó el si la ba rio chi prio ta de la épo ca clá si ca. Si así es re sul ta
ex tra ño que sean tan po cos los sig nos del si la ba rio chi prio ta que
re cuer dan los de la es cri tu ra mi noi ca que tie nen los mis mos so ni- 
dos.[16]

C. Di fi cul ta des cul tu ra les pa ra acep tar el grie go co mo la len gua de las

ta ble tas en la Es cri tu ra B. Si los grie gos ori gi na ron la cul tu ra del
Mi noi co Tar dío II, ¿có mo po de mos ex pli car: a) el inin te rrum pi- 
do de sa rro llo del ar te del Mi noi co Tar dío II a par tir del Mi noi co
Tar dío I B; b) la apa ri ción, en di cho1 ar te, de ele men tos ca rac te- 
rís ti ca men te cre ten ses, en es pe cial de la ar qui tec tu ra y la re li- 
gión; c) la fal ta de evi den cias de des truc ción, en 1450, cuan do se
su po ne que los aqueos ocu pa ron Cno sos, com pa ra da con la am- 
plia prue ba de la des truc ción de 1400 a. C., y d) el he cho de que
tan tas po bla cio nes y dis tri tos flo re cien tes de Cre ta fue ran aban- 
do na das en 1500 y de que, con to do, otros si tios con ti nua ran de- 
sa rro llan do su cul tu ra del Mi noi co Tar dío I has ta 1400, sin que
ha ya sig nos de con flic to con los aqueos en Cno sos?

D. Un im per fec to sis te ma de es cri tu ra. El sis te ma es más am bi guo
que cual quier otro co no ci do en los gran des cen tros de ci vi li za- 
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ción. De bi do a la omi sión de tan tas con so nan tes me dia les y de
io tas en los dip ton gos, las pa la bras bre ves pue den leer se a ve ces de
más o me nos quin ce for mas di fe ren tes. Si la s, la n y la r fi na les se
omi tían re gu lar men te en la Es cri tu ra Li neal B, ¿có mo po dían es- 
tar re pre sen ta das en la es cri tu ra chi prio ta? El cam bio de la l, o la
r en fe cha tan tem pra na es pe cu liar.[17]

E. Las ba ses pa ra el arre glo de los sig nos en el cua dro no son dig nas de

con fian za. El cua dro se ba sa en el arre glo de sí la bas con las mis mas
vo ca les y di fe ren tes con so nan tes, o con las mis mas con so nan tes y
di fe ren tes vo ca les; pe ro es to de pen de de ecua cio nes que no son
de con fian za. Es po si ble que al gu nas de las di fe ren cias se de ban a
las di fe ren tes pa la bras, más bien que a los cam bios de nú me ro o
gé ne ro.

F. El pri mer re co no ci mien to de los va la res fo né ti cos de las sí la bas pa,
ma, re, po y ro no es dig no de con fian za. Así, en la ta ble ta Py
An 42, el sig ni fi ca do de dor ge-ja no re sul ta cla ro y, de tal ma ne ra,
no po de mos con fiar en la in ter pre ta ción que allí se ha ce de pa ter

y ma ter, ni en la de “po ro = po lo = ca ba llo” de la ta ble ta 895 del ca- 
ba llo ha lla da en Cno sos, pues to que só lo dos de los ideo gra mas
re fe ren tes a equi no tie nen po ro al fren te. Los va lo res de ter mi na- 
dos pa ra sí la bas son se s en ta y cin co y los in de ter mi na dos vein ti- 
trés; ade más, se in clu yen en tre los úl ti mos mu y su. (Aun que es to
ya no es del to do cier to).

G. El gran nú me ro de ta ble tas inin te li gi bles. Pla tón in ten tó in fruc- 
tuo sa men te leer ochen ta ta ble tas pa ra las cua les Ven tris no ha lló
tra duc ción sa tis fac to ria. El mis mo Pla tón en contró di fi cul ta des y
am bi güe da des en otras ya tra du ci das por Ven tris. Al gu nos pa tro- 
ci na do res de sis te mas ri va les, co mo Hrozny, tam bién han fra ca- 
sa do en la tra duc ción de es tos do cu men tos.[18] Cier tas fra ses de
po cas sí la bas y sin nom bres pro pios no han po di do pro por cio nar
nom bres de ob je tos aun que en esos ca sos las po si bles va rian tes
eran po cas.
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H. Pe li gro de pe ti to prin ci pi. No de be mos en tu sias mar nos a
pro pó si to del nú me ro de nom bres que ter mi nan en -eus, pues to
que al prin ci pio se su pu so que es ta ter mi na ción se ría co mún,[19]

ni si quie ra en nom bres co mo Cno sos y Am ni sos; y el mis mo
ries go exis te res pec to al “ani mal de cua tro pa tas” en las ta ble tas
del “pas tor”.

I. El ca rác ter pu ra men te hi po té ti co de la lis ta de ma te rias. La iden ti fi- 
ca ción de las ma te rias de pen de de: a) que no ha ya error en los
va lo res de so ni do acep ta dos; b) que las trans crip cio nes de las pa- 
la bras sean las de cla ra das (pues to que de be mos per mi tir las omi- 
sio nes y las co rrec cio nes); c) si las nue vas pa la bras y las for mas
ex tra ñas son tal cual las su gi rió el tra duc tor o cons ti tu yen erro- 
res, y d) si la in ter pre ta ción su ge ri da pue de es ta ble cer se me dian- 
te otros tex tos.

J. Ano ma lías de dia lec to. El dia lec to, de acuer do con las lec tu ras
de Ven tris, tie ne al gu nos ras gos ex tra ños: do ri cis mos ines pe ra- 
dos; pa la bras con una eti mo lo gía ob via men te di fe ren te de la re- 
co no ci da por los es tu dio sos; la au sen cia de la dí ga m ma don de
po dría es pe rár se la y su ines pe ra da apa ri ción en otras pa la bras; la
fal ta de di fe ren cias en tre el dia lec to de Py los y el de Cno sos,
aun que las ins crip cio nes de es te úl ti mo si tio fue ran an te rio res en
dos si glos y el lu gar es tu vie ra, co mo se su po ne, ha bi ta do por un
pro le ta ria do que ha bla ba un len gua je no he lé ni co.

Pla tón ter mi na su re vi sión con la afir ma ción de que en tan to
que hay que con ce der el de bi do pe so a esas ob je cio nes, no de sea
me nos ca bar el ver da de ro lo gro re pre sen ta do por el tra ba jo de
Ven tris y ma ni fies ta la es pe ran za de que ese mé to do per mi ta una
tra duc ción sa tis fac to ria de las ta ble tas de la Edad del Bron ce. En
un tri bu to a Ven tris, es cri to an tes de la muer te de és te, Pla tón
ex pre só pos te rior men te su con vic ción de que el sis te ma de aquél
era efec ti vo.[20]
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En ge ne ral, los eru di tos es tán de acuer do so bre la va li dez del
sis te ma de Ven tris, aun que las va rian tes que per mi te de jan am- 
plio mar gen a co rrec cio nes y am plia cio nes. El ar gu men to más
de ci si vo con sis te en el acuer do con los va lo res de so ni dos del
cua dro im pli ca dos por el pic to gra ma de la ta ble ta del va so
(Fig. 9).

Evans su bra yó que los do cu men tos mi noi cos eran pro ba ble- 
men te só lo cuen tas y re gis tros mer can ti les y que tal vez no nos
die ran nin gu na es cri tu ra. Dow de fi nió es ta li mi ta da ap ti tud pa ra
leer y es cri bir con sa gra da a un so lo pro pó si to, co mo una “ap ti- 
tud li te ra ria es pe cial”: “La ap ti tud de leer y es cri bir ad vino es- 
tre cha men te aso cia da al prag ma tis mo co ti diano. Crea da con esos
fi nes, era en te ra y bas tan te ade cua da pa ra ellos y la es cri tu ra per- 
ma ne ció así es pe cia li za da y osi fi ca da”. Dow su gie re, em pe ro, que
es ta fi na li dad bien pu do ha ber si do una ben di ción dis fra za da y
que tal vez es ti mu ló la tra di ción oral de las sagas he roi cas que
con du jo a los poe mas ho mé ri cos y sal vó a los grie gos de la es tor- 
bo sa per sis ten cia, en la épo ca clá si ca, de una es cri tu ra tor pe e
ina de cua da, co mo su ce dió en Chi pre y Egip to.

9. Ta ble ta trí po de. De Py los.

S. E. Mann[21] ha pro du ci do una sere na pe ro fa vo ra ble re vi sión
de la obra de Ven tris y da la bien ve ni da al des cu bri mien to de la
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len gua mi cé ni ca, en las si guien tes ca rac te rís ti cas tem pra nas: a) el
fo ne ma W, b) la ä in doeu ro pea co mo en el do rio y el an ti guo áti- 
co, c) yod in ter vo cá li ca (co mo la “y” en in glés) y d) la tria da la- 
bial (π, β, φ) co mo for ma dis tin ta del gru po la bio ve lar (re pre- 
sen ta do por la Q).[22] La in for tu na da des apa ri ción de mu chas
con so nan tes me dia les (si se acep ta la trans li te ra ción) de be, di ce
Mann, obe de cer a la po bre za fo né ti ca del len gua je “eteo-cre ten- 
se”. Yo pre fe ri ría de cir “pre he lé ni co”, pues to que las po cas ins- 
crip cio nes eteo-cre ten ses que se han con ser va do pa re cen te ner
ca si una su per flui dad de con so nan tes in ter nas. “En cuan to al len- 
gua je más an ti guo”, con ti núa Mann, “los va lo res des cu bier tos en
la Li neal B (‘mi cé ni ca’) se han apli ca do a las ins crip cio nes más
an ti guas de la Li neal A (‘eteo-cre ten ses’, da ta das ten ta ti va men te
al re de dor de 1500 a. C.), pe ro el re vol ti llo de pa la brais re sul tan te
no pue de in ter pre tar se, y no es po si ble es ta ble cer sus es la bo nes
—si los tie ne— con otras len guas me di te rrá neas. Los teo ri zan tes
ib ero-cau cá si cos lo es tu dia rán sin du da con in te rés”.[23] Mann
con clu ye que, a pe sar de las “aña ga zas y am bi güe da des”, “el mi- 
cé ni co su mi nis tra rá, con el co rrer del tiem po, la res pues ta a mu- 
chas de nues tras pre gun tas ur gen tes”; y, en una re vi sión pos te- 
rior, aun que cri ti ca la fo no lo gía, afir ma que “el tra ba jo de Ven- 
tris y Cha dwi ck, su há bil co le ga, des can sa en una vir tual cer te- 
za”.

A. J. Bea ttie di ri gió un vio len to ata que contra el sis te ma Ven- 
tris-Cha dwi ck. Es im po si ble aquí ha cer jus ti cia a sus ar gu men tos
o a los con tra rios, pe ro de be mos dar un bre ve su ma rio de su po- 
si ción.[24]

Bea ttie pien sa que el gra do de con je tu ra que de man da la for- 
ma ción es más al to de la que Ven tris per ci bió. La evi den cia pa ra
su po ner los va lo res fi na les de la de cli na ción -eus -ewos es “in su fi- 
cien te”. “La in te li gi bi li dad de los do cu men tos pa re ce de cre cer al
pa so que su ex ten sión au men ta… De be ha ber un lí mi te pa ra el
nú me ro de di fe ren cias fo né mi cas que pue dan per mi tir se. De



95

otro mo do, la es cri tu ra se ha rá de ma sia do ine xac ta pa ra te ner al- 
gu na uti li dad. Así, en grie go, cuan do no se exhi ben se pa ra da- 
men te las cin co vo ca les car di na les y se no tan las se ries de dip ton- 
gos -i y -u, se co rre el más gra ve ries go de ser mal en ten di do. Si
no se es cri be u y s e i, se des tru ye la sin ta xis de las fra ses. Si se
con fun den la r y la l, se bo rra la dis tin ción en tre im por tan tes su- 
fi jos y se os cu re cen mu chas raíces. Si, ade más de to do es to, se
omi te cier to nú me ro de con so nan tes me dia les, se ha cen gran des
es tra gos. El pa trón si lá bi co del se ñor Ven tris es, en rea li dad, de- 
ma sia do sim ple, y po de mos de cir con fia da men te que es in su fi- 
cien te pa ra es cri bir y leer en grie go. Arra sa con el sis te ma de so- 
ni dos del len gua je. Por otra par te, y pre ci sa men te por que es tan
im pre ci so, per mi te al se ñor Ven tris dis cer nir pa la bras grie gas en
gru pos de sí la bas que pa re cen en te ra men te an ti grie gas a los es pe- 
cia lis tas en lo clá si co”.

Ven tris, Cha dwi ck y sus dis cí pu los po drían ad mi tir al go de lo
que el pro fe sor Bea ttie ale ga contra el des ci fra mien to, pe ro no
lle gan a tam ba lear. La es cri tu ra pos tu la da es ad mi ti da men te muy
in sa tis fac to ria pa ra es cri bir en grie go, pe ro es to pue de ex pli car se
si se su po ne que la Es cri tu ra Li neal A, de la cual se de ri vó la otra,
fue idea da pa ra es cri bir en una len gua muy di fe ren te. La es cri tu- 
ra cu nei for me in ven ta da por los su me rios era muy in sa tis fac to ria
pa ra es cri bir los len gua jes se mí ti cos (aun cuan do és tos mos tra ban
des agra do por las sí la bas ce rra das), has ta que se la en men dó y
me jo ró.

Bea ttie, sin em bar go, es tá equi vo ca do al pen sar que pue de re- 
fu tar la in ter pre ta ción de Ven tris de TA-RA-NU co mo es ca bel so bre
la ba se de que el ideo gra ma re pre sen ta una ca zue la pla na con dos
asas. El ani llo de oro de Ti rin to prue ba cla ra men te que ta les ob- 
je tos, ca zue las o no, se em plea ban cier ta men te co mo es ca be les, y
es ta pa la bra re pre sen ta uno de los ar gu men tos in di vi dua les más
vi go ro sos del sis te ma de Ven tris.[25]
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Bea ttie tam bién ha ce ob je cio nes a la lec tu ra de la ta ble ta del
trí po de y ad vier te “el cu rio so ras go” y “la in sis ten cia del es cri tor
so bre las asas… Sos pe cha ría mos en cual quier ca so de la va li dez
de una lis ta que no tie ne re ci pien tes de un asa o dos, pe ro que re- 
co no ce aque llos con tres o cua tro o nin gu na”. Es to es por cier to
cu rio so, pe ro no va más le jos en la ex pli ca ción del he cho de que
ta les son los re ci pien tes de los ideo gra mas.

Bea ttie su bra ya tam bién la úni ca de bi li dad del sis te ma de Ven- 
tris, la cual real men te me con tur ba: el nú me ro de las po si bles va- 
rian tes. Bea ttie afir ma, con re fe ren cia al trí po de: “Si apli ca mos
esas va rian tes a las pa la bras del tex to, nos en contra mos con que
TI-RIO-WE pue de in ter pre tar se en 5.760 for mas di fe ren tes, y que
UE-TO-RO-WE de 92 160 ma ne ras. In clu si ve una pa la bra tan bre- 
ve co mo DI-PA po dría sig ni fi car más o me nos 300 co sas di ver sas”.
No he com pro ba do las ci fras de Bea ttie, pe ro pien so que bien
po de mos ad mi tir que el nú me ro de sus va rian tes es in có mo da- 
men te gran de y qui zá no tan com ple ta men te fue ra del ca so co- 
mo lo su po ne el pro fe sor Webs ter. És te tam bién la men ta, más
jus ta men te, el que Bea ttie se eva da de la evi den cia de ri va da de
“las ta ble tas de los mue bles”, su fa lla en re co no cer los sím bo los
de Ven tris pa ra sa, ke, ta, pa, yo, mu, za y rο, y la evi den te de bi li- 
dad de sus ob je cio nes a las iden ti fi ca cio nes de Ate nea po tnia, Pean

y En ya lios.

A. P. Treweek ca ló más cui da do sa men te la crí ti ca de Bea ttie y,
sien do ma te má ti co tan to co mo eru di to clá si co, es ta ba en ap ti tud
de cer ti fi car el va lor de los cóm pu tos de Bea ttie res pec to a las
po si bles am bi güe da des re sul tan tes de las re glas del cua dro de
Ven tris, Las de cla ra cio nes in di vi dua les de Bea ttie son, de he cho,
más o me nos co rrec tas, ex cep to cuan do se ba san en una lec tu ra
in co rrec ta del sig no; pe ro las in fe ren cias ex traí das son injus ti fi- 
ca bles. “El ata que de Bea ttie de ri va de he cho de una atur di do ra
va rie dad de po si cio nes ló gi ca men te in con sis ten tes… Si nos hu- 
bie ra ad ver ti do de los pe li gros de ha cer in ter pre ta cio nes erró neas
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de las pa la bras es cri tas si lá bi ca men te en la len gua en que to da vía
an da mos a tien tas, su ad ver ten cia de be ría ser salu da ble, pe ro su
ata que se di ri gió erra da men te contra aque lla par te del tra ba jo cu- 
yos re sul ta dos se han es ta ble ci do con cer te za”.

Cons ti tu ye una gran tra ge dia el que la muer te del se ñor Ven- 
tris ha ya pri va do a los es tu dio sos egeos del hom bre me jor ca li fi- 
ca do pa ra res pon der a esas pre gun tas, un hom bre cu ya mo des tia
y rec ti tud ja más per mi tie ron que su en tu sias mo lo arras tra ra más
allá de su po si cio nes ra zo na bles.

Las ma te má ti cas mi noi cas

El pue blo mi noi co pro du jo o to mó de Egip to una no ta ción
ma te má ti ca (ba sa da en diez ci fras, co mo tan tos otros sis te mas),
pe ro sus ma te má ti cas no pa re cen ha ber al can za do un ni vel más
al to que el ne ce sa rio pa ra lle var sus cuen tas o las me di das de los
al ba ñi les y car pin te ros.

En la es cri tu ra je ro glí fi ca cre ten se, las uni da des es ta ban in di ca- 
das por lí neas ver ti ca les o li ge ra men te cur vas, las de ce nas por
pun tos, las cen te nas por un lar go bas tón oblicuo y los mi lla res
por un rom bo. Se usa ba una V pa ra al gu nas frac cio nes, qui zá pa- 
ra el cuar to.

En la Es cri tu ra Li neal A per sis tió el mis mo sis te ma, pe ro con
la no ta ción cam bia da. Las uni da des se mos tra ban en ton ces con
bas to nes rec tos y ver ti ca les. El pun to de las de ce nas apa re ce en
al gu nas de las ta ble tas más tem pra nas, pe ro lue go se le rem pla za
por una lí nea ho ri zon tal. Las cen te nas se re pre sen ta ban con un
cír cu lo y los mi lla res con cua tro lí neas cor tas pro yec ta das des de
la cir cun fe ren cia. Los cuar tos se in di ca ban con una L.

El sis te ma de ci mal que no so tros em plea mos, al igual que los
mi noi cos, es ob via men te in fe rior al duo de ci mal. Re sul ta bas tan- 
te bien en arit mé ti ca, pe ro fra ca sa ro tun da men te en geo me tría,
por que no es po si ble di vi dir exac ta men te diez en tre tres o cua- 
tro. Los an ti guos sú me nos per ci bie ron es tos de fec tos en fe cha
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tem pra na y com bi na ron am bos sis te mas en otro que era se xa ge- 
si mal. El se s en ta es un nú me ro ad mi ra ble, exac ta men te di vi si ble
en tre 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 y 30. Los ba bi lo nios e hi ti tas lo
si guie ron y los ma yas de Amé ri ca no fue ron tam po co in sen si bles
a las be lle zas del se s en ta, Pe ro los grie gos y los ro ma nos co mo lo
ob ser va Dow, “co pia ron el sis te ma de ci mal de los egip cios y mi- 
noi cos”; no so tros es ta mos to da vía pa gan do la pe na.

Los grie gos y los ro ma nos tam bién si guie ron a los mi noi cos
en no te ner sím bo lo pa ra el ce ro, y la ex pre sión grie ga clá si ca pa- 
ra ex pre sar na da sig ni fi ca li te ral men te “ni si quie ra uno”. Ben ne tt
ha mos tra do que el sím bo lo mi noi co X era un pun to (una mar ca
de in te rrup ción), no un sím bo lo del ce ro. La su ma y la res ta po- 
drán ha ber si do fá ci les pa ra los es cri bas mi noi cos, pe ro la mul ti- 
pli ca ción y la di vi sión les ha brán re sul ta do tan di fí ci les co mo lo
fue ron pa ra los ro ma nos.

Ade más de su sis te ma de ci mal or di na rio de no ta ción, los mi- 
cé ni cos tu vie ron sis te mas de pe sas y me di das ba sa dos en re la cio- 
nes mis ce lá neas: 1 × 30 × 4 × 12 pa ra pe sas, 1 × 3 × 6 pa ra lí qui- 
dos y 1 × 10 × 6 × 4 pa ra só li dos,[26]

Ben ne tt ob ser vó asi mis mo que, en tan to que los es cri bas de la
Es cri tu ra Li neal A te nían un so lo con jun to de sig nos frac cio na- 
rios pa ra to da cla se de me di das lí qui das o ári das los de la Li neal B
con ta ron con un con jun to de sig nos frac cio na rios pa ra ca da cla se
de me di da, ca da uno de los cua les era un múl ti plo exac to de to- 
das las frac cio nes me no res.

No se ha des cu bier to nin gún sig no de frac ción nu mé ri ca.
Ben ne tt de mues tra bien la di fe ren cia fun da men tal en tre el sis te- 
ma de me dir canti da des em plea do por los es cri bas de la Li neal A
co mo opues to a los de la Es cri tu ra B. El ten de ro de la Es cri tu ra
A, des pués de lle nar seis uni da des de me di da de grano de un ar- 
cón que con te nía 6 uni da des y 4/5 de uni dad, po día lle nar una
me dia me di da y lue go com pro bar el re ma nen te lle nan do con él
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me di das más pe que ñas has ta que te nía va rias lle nas, y el grano
po día fi nal men te ha llar se en la for ma de 6 + 1/2 + 1/4 1/20 = 6
4/5. El al ma ce ne ro de la Es cri tu ra B, des pués de lle nar sus uni da- 
des de me di da, po día com pro bar el re ma nen te con una me di da
de dé ci mo y la cuen ta fi nal se ría de 6 + 8/10 — 6 4/5. El se gun- 
do sis te ma es ob via men te más rá pi do y con ve nien te, pe ro re sul ta
de in te rés ob ser var que el pri mer sis te ma de con ta bi li dad co rres- 
pon de más bien al mé to do egip cio, en tan to que el se gun do co- 
rres pon de al ba bi lo nio.

El pro pio Pé lops [hi jo de Tán ta lo y que dio su nom bre al Pe- 
lo po ne so] pue de ha ber in tro du ci do un sis te ma me so po tá mi co al
Pe lo po ne so, lle va do de Ana to lia, pe ro igual men te pu do lle gar
ese mé to do a Cre ta y al Con ti nen te, a tra vés de los mer ca de res
fe ni cios de Uga rit y Bi blos o me dian te el co mer cio mi cé ni co con
esos puer tos.

NOTA

El pro fe sor L. R. Pal mer, en su re cien te li bro My ce naeans and

Mi noans, re ba te las fe chas que Evans atri bu yó a las ta ble tas de la
Li neal B, usan do ma te rial de ri va do de la li bre ta de la ex ca va ción
rea li za da por el des apa re ci do Dun can Ma cken zie. Pal mer pre- 
ten de que esas ta ble tas se ha lla ron con se cuen te men te aso cia das a
la fe cha de la ce rá mi ca del Mi noi co Tar dío III B y no a la del Mi- 
noi co Tar dío II, y que las ta ble tas, por lo tan to, no de bían da tar- 
se an tes del si glo XII a. C.

El se ñor John Board man ha contra ata ca do es ta teo ría y se ña la- 
do que el pro fe sor Pal mer pa re cía ha ber su pues to otra con fla gra- 
ción no re gis tra da al re de dor de 1150 a. C., pues to que la ce rá mi- 
ca del Mi noi co Tar dío III B que ci ta no se per ju di có con el fue go
que que mó las ta ble tas. So bre eso, y aun cuan do en la ex ca va- 
ción, en 1900, de la ha bi ta ción del Ja rro en Es tri bo, Evans y Ma- 
cken zie atri bu ye ron ta ble tas y va sos al mis mo pe rio do, des pués
de una ex ca va ción sub se cuen te, en 1901, Ma cken zie in for mó:
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“En nin gún de pó si to re co no ci do co mo per te ne cien te a ese pe- 
rio do, en la ha bi ta ción par cial de Cno sos, ha bía una so la ta ble ta
ins cri ta o se llo, ro to o sin rom per, que se ha ya en contra do ja más
du ran te el cur so to tal de la ex ca va ción aquí”.

El se ñor Sin clair Hood ha de fen di do tam bién las fe chas de
Evans res pec to a las ta ble tas, al su bra yar que no hay evi den cia de
que Ma cken zie dis cre pa ra nun ca de Evans so bre ese pun to (am- 
bos las da ta ron ori gi nal men te co mo del Mi noi co Tar dío  III y
am bos, des pués, las fe cha ron en el Mi noi co Tar dío II). Las re- 
cien tes ex ca va cio nes de Hood han con fir ma do tam bién la cuen ta
de Evans pa ra el Mi noi co Tar dío I B.
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10. Em bar ca ción bas tan te lar ga. 
De una va si ja ci cládi ca.

IV 
LA MA RI NA, EL CO MER CIO Y LAS CO MU NI CA CIO NES

MI NOI CAS

LAS EM BAR CA CIO NES CRE TEN SES MÁS AN TI GUAS

NO HAY evi den cia de nin- 
gu na cul tu ra neo lí ti ca in dí- 
gena de ri va da de un Pa leo lí ti- 
co en Cre ta, y la an ti gua ba- 
rre ra de tie rra en tre la is la y el
Asia Me nor se ha brá de rrum- 
ba do mu cho an tes de ini ciar se
el pe rio do Neo lí ti co en Cre ta.

Los pri me ros co lo ni za do res neo lí ti cos de ben de ha ber lle ga do
por mar. No te ne mos prue bas res pec to a la for ma de las em bar-
ca cio nes que em plea ron, pe ro po de mos ex cluir la idea de bal sas
o ca noas de jun qui llo co mo las del Egip to pre di nás ti co. Pro ba- 
ble men te los pri me ros co lo ni za do res lle ga ron en ca noas ex ca va- 
das en tron cos de ci prés del ti po de los usa dos to da vía re cien te- 
men te en el la go Pres pa, en Ma ce do nia. (Yo via jé en una de ellas
en 1927).[1] La proa pun tia gu da y la po pa se aña die ron se pa ra da- 
men te y da ban a la em bar ca ción la apa rien cia de una tos ca gón- 
do la, pe ro el efec to, de otro mo do pri mi ti vo, se veía un tan to
me nos ca ba do por el he cho de que la ex ca va ción es ta ba li be ral- 
men te care na da con ho ja la ta de en va ses de pe tró leo. Exac ta men- 
te una ca noa así (ex cep to por la ho ja la ta) es la que apa re ce ilus- 
tra da por el mo de lo de ar ci lla en contra do en un de pó si to del Mi- 
noi co Tem prano en Mo dos (Fig. 11). Tal ti po de em bar ca ción
ha bría ser vi do bien pa ra la pes ca a po ca dis tan cia de la cos ta,[2]

pe ro pa ra el trá fi co in ter-is le ño se ha brá re que ri do al go más lar-
go, aun cuan do si guie ra sien do una ca noa ex ca va da, pues to que
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los ci pre ses cre cen a gran al tu ra y tie nen tron cos ca pa ces de con- 
ver tir se en lar gos bo tes. Los pri me ros in mi gran tes, co mo los pri- 
me ros ex plo ra do res vikin gos, con fia ban pro ba ble men te en los
re mos y no en las ve las,[3] y yo pien so que de ben de ha ber lle ga- 
do por la vía de Ro das, Cár pa tos y Ca sos, cual quie ra que ha ya
si do el puer to de don de ori gi nal men te zar pa ron. La evi den cia
di rec ta res pec to, a los bo tes en el Mi noi co Tem prano es le ve, pe- 
ro pu die ra su ce der que, ade más de la sim ple ca noa ex ca va da del
ti po de Mo dos, los cre ten ses tam bién ha yan te ni do un bo te lar go
con un al to fus te oblicuo y una pro yec ción ba ja en la po pa, con- 
si de ra da por Evans co mo un ti món. Tal bo te se ha lla re pre sen ta- 
do por un mo de lo de ar ci lla fe cha do en el Mi noi co Tem prano
II: pro ce de de Pa le cas tro (Fig. 12). Al gu nos es pe cia lis tas po drían
in ter pre tar la ex ten sión ba ja co mo un es po lón de proa y la ele va- 
da pro yec ción obli cua co mo la po pa, pe ro la in ter pre ta ción de
Evans se jus ti fi ca con la com pa ra ción con al gu nos bar cos mi noi-
cos que apa re cen en se llos del Mi noi co Me dio I, y con los ci- 
cládi cos, re pre sen ta dos en los va sos del Ci cládi co Tem prano co- 
no ci dos co mo sar te nes, en don de el pez de la proa mues tra cla ra- 
men te la di rec ción en la cual via ja el na vío. In clu si ve en la Edad
del Bron ce Me dia, cuan do los cre ten ses es ta ban cons tru yen do
ba reos pa ra tra ve sías ma rí ti mas, es ta dis tin ción en tre la proa al ta
y la po pa ba ja con ti nuó di fe ren cian do ta les em bar ca cio nes de los
bar cos egip cios y fe ni cios, que eran más si mé tri cos. Los bar cos
del pe rio do di nás ti co más tem prano en Egip to eran del ti po
“cás ca ra de nuez”, cu ya cons truc ción des cri be He ro do to y que se
usan to da vía en el Ni lo su pe rior, más allá de la se gun da ca ta ra ta.
[4] Eran ade cua dos pa ra tra ba jar en el río, pe ro del to do in con ve- 
nien tes pa ra el mar abier to.
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11. Ca noa de ar ci lla. De Mo dos.

12. Bo te mo de lo. De Pa le cas tro.

LOS PRI ME ROS BAR COS PA RA TRA VE SÍA MA RÍ TI MA

Por la épo ca de la III Di n as tía, em pe ro, los egip cios ya ha bían
cons trui do un bar co ca paz de na ve gar en el Me di te rrá neo, aun- 
que, to da vía en la V Di n as tía, los bar cos de Sha-hu-re se guían
con ser van do al gu nas ca rac te rís ti cas del vie jo ti po de “cás ca ra de
nuez” que has ta po seían un cu rio so más til bí fi do, re li quia de los
tiem pos de los bo tes de ca rri zo, que no po dían so por tar un más- 
til fi jo en el cen tro. Y aun en tiem pos tan le ja nos co mo en la II
Di n as tía, co no ce mos la exis ten cia de una em bar ca ción lla ma da el
“bar co de Bi blos”. Se su po ne a me nu do que es ta fra se sig ni fi ca
sim ple men te el bar co em plea do en la tra ve sía a Bi blos y no hay
du da de que así era. Ello no obs tan te, pien so que si con si de ra mos
la fal ta de ma de ra con ve nien te pa ra cons truir bar cos en Egip to, y
su abun dan cia en la cos ta del Lí bano, ade más de las tra di cio nes
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pos te rio res so bre la cons truc ción de bar cos fe ni cios, qui zá po de- 
mos lle gar a aven tu rar la su ge ren cia de que el bar co de Bi blos
sig ni fi ca ba un ti po de bar co cons trui do en Bi blos, sin ex cluir,
por su pues to, la po si bi li dad de que los egip cios cons tru ye ran
tam bién ta les na ves, ya en Bi blos, ya en Egip to.[5]

Es al me nos se gu ro que al re de dor de 2000 a. C. en contra mos
se llos mi noi cos (Fig. 13) con re pre sen ta cio nes de gran des na víos
pa ra tra ve sía ma rí ti ma; és tos to da vía con ser van la al ta proa, pe ro
tam bién la po pa ba ja de los bar cos de Pa le cas tro y las Cícla das,
aun que se ha llan trans for ma dos por la in fluen cia de los bar cos de
Bi blos y aho ra tie nen un más til cen tral con ve la cua dra da, co mo
los bar cos ma rí ti mos d e Egip to,

13. Em bar ca cio nes, en se llos del Mi noi co.

La ma yor par te de las re pre sen ta cio nes de bar cos mi noi cos,
aun que tos cas, des plie gan un trián gu lo de lí neas a ca da la do del
más til e ilus tran una for ma de apa re jo que era nor mal du ran te la
Di n as tía XVI II en Egip to, y que des cri be Laird Clo wes. El más- 
til, que es un so lo pa lo, se fi ja en la mi tad del bar co, y la ve la,
mu cho más an cha que la em plea da en las em bar ca cio nes de la
Di n as tía XII, tie ne la ba se ex ten di da me dian te una ver ga se pa ra- 
do ra. Es ta ver ga in fe rior, exac ta men te igual a la de los bar cos
más tem pra nos, se sos tie ne me dian te cier to nú me ro de cuer das[6]

que se lle va ban a una se rie de “ale tas de bau prés” trin ca das a la
ca be za del más til en for ma muy si mi lar a las “ale tas” del bau prés
del si glo XVI II. Clo wes ob ser va que “ca da ver ga se for ma de dos
ber lin gas em pal ma das jun tas en el me dio”, y, ade más, que el
“na vío na ve ga ba mu chí si mo me jor me dian te la ma ni pu la ción de
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dos abra za de ras o bu rras de me sa na agre ga das a la ver ga su pe rior,
que por me dio de la ve la que con tro la ba la ver ga in fe rior”, y que
el mé to do de go ber nar el rum bo era es en cial men te; igual al
adop ta do por un ba lle ne ro, en el cual se usa un re mo, muy lar go
pa ra go ber nar que or di na ria men te se ha ce ro tar al re de dor del eje
de su ár bol por me dio de un asa ver ti cal, en lu gar de des pla zar lo
con el fi lo des de el cos ta do.

Los se llos mi noi cos del Mi noi co Tem prano III en ade lan te su- 
gie ren que el apa re jo y el mé to do de na ve gar eran los mis mos
que en Egip to. Es ver dad que mu chas de las ge mas gra ba das só lo
mues tran el más til y el apa re jo trian gu lar de cuer das, pe ro oca- 
sio nal men te tam bién exhi ben otros de ta lles, ta les co mo las cuer- 
das de apa re jo, los re mos, la, ver ga su pe rior de dos pie zas y la
ver ga se pa ra da in fe rior.

Los grie gos aban do na ron más tar de es te sis te ma de la ver ga se- 
pa ra do ra y el apa re jo trian gu lar de “cuer das” re que ri do pa ra sus- 
ten tar a la pri me ra. Des co noz co cuán tem prano ocu rrió es ta me- 
jo ra, pe ro tan to la ver ga se pa ra do ra co mo1 sus “cuer das” se ha- 
bían es fu ma do an tes de la mi tad del si glo VI a. C.

Mas los bar cos mi noi cos no eran ser vi les imi ta cio nes de los
egip cios y se pue de in fe rir, de cier tas pe cu lia ri da des cre ten ses, la
exis ten cia de una in dus tria lo cal de cons truc ción de bar cos, qui- 
zá es ta ble ci da en Ni ru Ja ni, don de la exis ten cia de dos pe que ños
di ques se cos su gie re esa po si bi li dad.

Las dos idio sin cra sias que dis tin guían a los bar cos del Mi noi co
Me dio de sus con tem po rá neos egip cios, con sis tían en el al tí si mo
ta ja mar que se le van ta ba en un án gu lo de más o me nos se s en ta
gra dos y la po pa ba ja, con la qui lla pro yec ta da, for ma que per sis- 
te des de el ti po de vie ja em bar ca ción alar ga da de la Edad del
Bron ce Tem pra na, tan to en Cre ta co mo en las Cí cia das, y que
pro ba ble men te con di cio nó el ori gen ex ca va do del cas co.[7]
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El re sul ta do1 de es ta fal ta de ve las de proa a po pa, que se unía
al he cho de que los vien tos ete sios re gu la res y los del ve rano del
Me di te rrá neo orien tal, aho ra co no ci do co mo mel té mi, so pla ban
cons tante men te del nor te o del no roes te, su po ne pro ba ble men te
que los an ti guos bar cos mer can tes (co mo los na víos Llo yd Tries- 
tino has ta 1939) so lie ran ple gar se a una ru ta cir cu lar ha cia el sur,
des de Cre ta has ta Egip to, arri ba de la cos ta de Pa les ti na y Si ria, a
tra vés de Chi pre y de re gre so por la vía del Do de ca ne so, cual- 
quie ra que fue se el puer to del cual hu bie ran zar pa do.

Aho ra sa be mos que el apa ra to de proa a po pa no se des co no cía
en el mun do an ti guo, pues to que el pro fe sor Lio nel Ca s son ha
pu bli ca do re cien te men te tres ilus tra cio nes de “ve las de bo ta va ra”
y una de “ve la la ti na” (me jor des cri ta co mo ve la cor ta de or zar).
[*] Yo no pue do ci tar nin gún ejem plo an ti guo de ve la de bo ta va ra
o cual quier otro ca so mi noi co de con fian za con ve las de bo ta va ra
o la ti nas, pe ro cier tas ilus tra cio nes an ti guas su gie ren que la ve la
cua dra da bien pu do ser arria da ha cia una es qui na y fun cio nar
(qui zá tor pe men te) co mo ve la la ti na; las ve las oblon gas que se
usan de es te mo do en los pes que ros ma la yos se lla man pe ra hu ma- 

yang.[8]

Al gu nos se llos mi noi cos des cri ben bar cos de tres pa los uni dos
en tre sí por un di se ño en tre te ji do con me dias lu nas en la pun ta,
que da la im pre sión de un en tol da do de cu bier ta for ma do por
una es te ra es lin ga da so bre los pa los, co mo lo mues tran los di bu- 
jos di nás ti cos tem pra nos y pre di nás ti cos de Egip to. Ma ri na tos,
sin em bar go, in ter pre ta esa dis po si ción co mo más ti les y ve las, y
sir John My res, en car ta di ri gi da a mí, su gie re que en tan to que la
lí nea pue de re pre sen tar un más til, las lí neas ver ti ca les ex te rio res
pue den ser dri zas que de pen den del bra zo de la ver ga.[9] Po dría
ar güir se que se tra ta de ve las de bo ta va ra. Las lí neas obli cuas de
las me dias lu nas pa re cen tam bién con se cuen tes con la su ges tión
de una ca bi na de cu bier ta, ba jo la for ma de una es pe cie de tien- 
da, pe ro de bo con fe sar que tal ca bi na pa re ce me nos apro pia da
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14. Em bar ca ción, en un ani llo de oro. 
De Ti rin to.

pa ra el Egeo o el mar Li bio que pa ra el río de Egip to Cual quie ra
que sea la ver da de ra ex pli ca ción, es cla ro que es te bar co de tres
pa los o más ti les es de Un ti po com ple ta men te dis tin to a los bar- 
cos or di na rios de car ga de gran ve la cua dra da. Los mo de los de
Cris tos (Mi noi co Tem prano III - Minoi co Me dio I, y de Ha gia
Tria da Mi noi co Tar dío I) pa re cen re pre sen tar bo te ci lios con yu- 
gos de po pa.

BAR CA ZAS SAGRA DAS

El ani llo de oro del te so ro
de Ti rin to (Fig.  14) ilus tra
otro ti po de na vío, qui zás usa- 
do co mo bar ca za sagra da. El
di bu jo pa re ce mos trar el más- 
til cen tral con su apa re jo nor- 
mal, que se le van ta des de el
te cho de una ca bi na cua dra da,
po si ción im po si ble pues to que
el más til ha bría vo la do so bre
la bor da con cual quier vien to.

Ya se tra te úni ca men te de un as ta ban de ra —lo que yo creo im- 
pro ba ble—r o de cual quier otra co sa, de be mos ima gi nar que el
más til pa sa a tra vés de la ca bi na has ta lle gar a la qui lla. El na vío
de Ti rin to, por su pues to, pue de ser una va rian te mi cé ni ca des co- 
no ci da en Cre ta, pe ro hay otros bar cos si mi la res —ex cep to en
que, co mo re gla, no tie nen ca bi na en el puen te— que apa re cen
en los se llos mi noi cos, usual men te en es ce nas re li gio sas. Los bar- 
cos pa re cen del an ti guo ti po me so po tá mi co em plea do por los
ára bes de la ma ris ma y se ha llan ilus tra dos por un mo de lo de pla- 
ta des cu bier to en las tum bas rea les de Ur.

BUUES MER CAN TES CON CU BIER TA

ue da abier ta al de ba te la cues tión de has ta qué pun to te nían
cu bier ta los bar cos mer can tes mi cé ni cos. La adop ción del puen te
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es tan co pa ra los bar cos de gue rra fue una in no va ción tar día; tan- 
to, que los ate nien ses to da vía no la ha bían adop ta do pa ra las ga- 
le ras de gue rra en la épo ca de la lu cha con los per sas, a co mien- 
zos del si glo V a. C.

Los bar cos mer can tes, sin em bar go, te nían cu bier ta a ve ces,
du ran te la Edad de Bron ce, co mo se mues tra en el mo de lo de ar- 
ci lla fe cha do en el Mi noi co Tar dío  II y que pro ce de de Ha gia
Tria da, y en la pin tu ra de un va so mi ceno-chi prio ta de un na vío
de car ga con cu bier ta de proa a po pa.[10] No po de mos pro bar que
los mi noi cos tu vie ran bar cos co mo los chi prio tas, pe ro yo pien so
que no es im pro ba ble. Per ni ce ase gu ra que los bar cos de es ta cla- 
se con fia ban en te ra men te en sus ve las y no te nían re mos, pe ro la
ver da de ra dis tin ción en tre los mé to dos de pro pul sión de los bar- 
cos de gue rra y los mer can tes ha que da do jus ta men te es ta ble ci- 
da, por Geo ffrey Ki rk (al des cri bir los bar cos de la Edad del Hie- 
rro Tem pra na): “Los bar cos grie gos de to dos los pe rio dos —di ce
—, tan to de gue rra co mo mer can tes, iban equi pa dos por am bas
for mas de pro pul sión, aun que la fuer za mo triz fun da men tal de
los bar cos de gue rra eran sin du da los re mos y la de los mer can- 
tes, las ve las. Con vien tos fa vo ra bles, hu bie ra si do in sen sato re- 
mar, pe ro igual men te in sen sato hu bie ra si do no dis po ner de re- 
mos pa ra las ma nio bras en bahía o en ca so de cal ma, in clu si ve pa- 
ra el na vío más in go ber na ble”. En otras pa la bras, los re mos se
usa ban co mo usa hoy el mo tor de ga so li na el mo derno cai que
pes que ro de las is las grie gas, pro vis to de un mo tor ci to sub si dia- 
rio.

BAR COS DE GUE RRA

La más an ti gua re pre sen ta ción de un bar co de gue rra grie go se
en cuen tra en un va so pro to geo mé tri co de Py los, pe ro ya pre fi- 
gu ra el ti po ar cai co, des pro vis to de cu bier ta, sal vo por unas re- 
du ci das pla ta for mas de co fa, ten di das de proa a po pa, for ma dic- 
ta da por la ne ce si dad de ma nio bra bi li dad, la con si guien te de más
re me ros y la cre cien te lon gi tud del cas co. “El pe so de una cu- 
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bier ta im po ne gra ves es fuer zos y só lo el ti po de bar co abier to de
cons truc ción li ge ra, po día so por tar con se gu ri dad un lar go de
qui lla de cuan do me nos veinti sie te me tros, ur gi do de un au men- 
to de vein ti cin co re me ros en ca da la do”.[11]

Apo lo do ro re gis tra la tra di ción de que Dá nao ha bía cons trui- 
do el pri mer bar co y un es co lias ta de cla ra más ra zo na ble men te
que ese rey cons tru yó el pri mer pen tekon tor: el pri mer na vío de
cin cuen ta re mos con ce bi do pre ci sa men te co mo bar co de gue rra.
Dá nao mis mo es un per so na je le gen da rio, pe ro la na ción de la
cual se le su po ne fun da dor era la de los ha bi tan tes de la lla nu ra
de Ada na, que in cur sio na ron en Uga rit en el si glo XIV y en Egip- 
to en el si glo XII a. C.[12] El puer to prin ci pal de es ta lla nu ra, en la
Edad del Bron ce Tar día, era Tar so, de mo do que si la des crip ción
bí bli ca de un bar co de tra ve sía ma rí ti ma ha bla de un “bar co de
Tarshish”, se re fie re a un bar co de Tar te sos, en Es pa ña, o de Tar- 
so, en Si ria; y aun no es im po si ble que la his to ria de la in ven ción
del pen tekon tor de Dá nao pue da re fe rir se a un lo gro de los cons- 
truc to res de bu ques de Tar so,[13] y muy pro ba ble men te el bí bli co
Tarshish sig ni fi có Tar so.[14]

Las tra di cio nes grie gas, sin em bar go, tam bién re cla man a Dá- 
nao pa ra el Ar gos, y nues tra re pre sen ta ción más tem pra na de un
bar co de gue rra grie go es tá en un va so del si glo XII a. C., pro ce- 
den te de Py los, de mo do que po dría mos ar güir tam bién que los
na víos de gue rra de es ta cla se se pro yec ta ron pri me ro en el Pe lo- 
po ne so.

Am bos dis tri tos dis po nían de am plias pro vi sio nes de ma de ra
ade cua da, y Bar nes ad vier te que la pa la bra bí bli ca pa ra bar co, en
los pa sa jes re fe ren tes a Tarshish, no es se mí ti ca y pu die ra de ri- 
var se tal vez de la voz he lé ni ca naus.

Sta rr ata ca vi go ro sa men te lo que él de no mi na el “mi to de la
ta la so cra cia mi noi ca” y tie ne al gu nos pun tos de apo yo muy bue- 
nos. In clu si ve si asig na mos la ma yor ex pan sión po si ble a la ma ri- 
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na mi noi ca del pe rio do Mi noi co Me dio II, no por ello de be mos
ima gi nar que cual quier rey prehis tó ri co de Cre ta (ya mi noi co, ya
aqueo) tu vo una ma ri na co mo la de la Ate nas del si glo V, o con- 
si de rar al mar Egeo co mo ma re nos trum. Un bar co de gue rra mi- 
noi co se ría sim ple men te un bar co mer can te equi pa do con com- 
ba tien tes. En In gla te rra, es cri be Clo wes, “es ta po si bi li dad de
trans for ma ción de los ma ri nos mer can tes en sol da dos, sur gi da de
la ne ce si dad, con ti nuó has ta la muer te de la rei na Is abel”.

Ma ri na tos re fu tó los in ten tos de Lio nel Cohen pa ra de mos trar
la exis ten cia de bar cos de es po lón en los tiem pos mi noi cos.

Las cos tas de Cre ta es ta ban pro te gi das por el mar an tes que
por nin gu na flo ta y si exis tía cual quier fuer za na val per ma nen te,
lo cual es: du do so, su fun ción ha brá con sis ti do, an tes que en la
pro tec ción cos te ra, en pro te ger sus pro pios bar cos mer can tes
contra las in cur sio nes pi ra tas y en la eje cu ción de és tas contra los
bar cos y puer tos ene mi gos.

Sta rr, sin em bar go, su bes ti ma el ta ma ño de los bar cos mi noi- 
cos. El he cho de que las re pre sen ta cio nes de mu chos bar cos mi- 
noi cos mues tren so la men te cin co o seis re mos, pue de de ber se a
la me ra di fi cul tad de re pre sen tar los en un se llo pe que ño (Fig. 13),
[15] To das las re pre sen ta cio nes de bar cos mi noi cos es tán su ma ria- 
men te eje cu ta das y só lo ilus tran las ca rac te rís ti cas más salien tes;
sin em bar go, una de ellas in di ca cla ra men te quin ce re mos por la- 
do, apar te de las cuer das de apa re jo, co rres pon dien tes a la tri pu- 
la ción de trein ta en via da al Pleu ro (Ven tris y Cha dwi ck: loc. cit.,
ta ble ta 53), El mis mo nú me ro de re mos se usa ba pa ra im pul sar
los bar cos de Ha ts hep shut en la ex pe di ción a Punt[*] y así tam- 
bién el vie jo bar co con ser va do en Ate nas has ta el tiem po de De- 
mós te nes y re pu ta do co mo ha ber si do el de Te seo.[16]

Ma ri na tos to mó es te bar co1 co mo una in di ca ción del má xi mo
pro ba ble de es lo ra en los na víos mi noi cos y es ti mó que po dría
ha ber te ni do vein tiún me tros de lon gi tud y al re de dor de cua tro
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y me dio de an chu ra. Tam bién ha su ge ri do que la gran ve la que
se ve en los bar cos del Mi noi co Tar dío pue de su po ner la exis ten- 
cia de na víos de trein ta me tros de lon gi tud, pe ro de no mu cho
más. (La bar ca za anor mal men te lar ga y cons trui da en Egip to pa- 
ra el obe lis co de Ha ts hep shut te nía 63 me tros de lon gi tud por 21
de an cho y un des pla za mien to, de acuer do con Kos ter, de
1 541.31 to ne la das).[17]

Al gu nos cu rio sos di bu jos en se llos mi noi cos con la for ma
ami g da loi de que fue tan fa vo re ci da en el pe rio do Mi noi co Me- 
dio  III (pe ro que de nin gu na ma ne ra es tu vo cir cuns cri ta a él),
han si do iden ti fi ca dos por Ma ri na tos co mo ve las con sus ani llas
de briol y el pro pio au tor su gie re que eran pro pie dad de al gu nos
fa bri can tes de ve las.

Chil de ha co men ta do que las zo nas re la ti va men gran des ocu- 
pa das por al ma ce nes y tien das en los pa la cios mi noi cos im pli can
un ex ce den te de pro duc tos usa dos pa ra el co mer cio y saca es ta
con clu sión: “en otras pa la bras, el po der del rey-sacer do te de bió
de de pen der, en al to gra do, de la in dus tria y el co mer cio se cun- 
da rios, en con tra te con la pro duc ción ag rí co la”.[18]

Por el con tra rio, Sta rr ob ser va que “el es plen dor de es tos pa la- 
cios des can sa ba prin ci pal men te en el tra ba jo de los agri cul to res y
cier tos ar tis tas cre ten ses que sub sis tían man te ni dos por los gran- 
je ros”. Las in dus trias cre ten ses, em pe ro, de ben de ha ber de pen di- 
do, en gran me di da, de los ma te ria les im por ta dos, oro, pla ta, ho- 
ja la ta y plo mo, to do lo cual ve nía por bar co, y las fuen tes de
apro vi sio na mien to de co bre de la is la de ben de ha ber re sul ta do
muy ina de cua das pa ra los re que ri mien tos de Cre ta. La in dus tria
sun tua ria ha de ha ber se en ri que ci do, tam bién, me dian te la im- 
por ta ción de mar fil, la pis lá zu li, ins tru men tos mu si ca les y ar tícu- 
los mó vi les, pro ce den tes de Si ria y Egip to.

BAHÍAS MI NOI CAS
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Pla tón ha ob ser va do cuán fre cuen te men te los puer tos mi noi- 
cos es ta ban ubi ca dos so bre pro mon to rios que for ma ban una
bahía, en un la do u otro, de acuer do con la di rec ción del vien to;
[19] a es ta ca te go ría per te ne cían no só lo el er so ne so y Pa le cas- 
tro, sino tam bién, pro ba ble men te, Am ni sos y Mo dos, an tes del
hun di mien to de la cos ta orien tal. La elec ción de ta les si tios es ra- 
zo na ble y na tu ral. Pe ro ya re sul ta me nos fá cil con je tu rar por qué
los an ti guos pla ni fi ca do res, tan to de la Edad del Bron ce co mo
pos te rio res, exhi bie ron su pre fe ren cia por las is li llas que se en- 
cuen tran a po cos ki ló me tros de la cos ta; po de mos ci tar mu chos
cé le bres puer tos co mo Ti ro, Si dón, el Fa ros, y Ara dus, en el Le- 
van te, y Psi ra, Leuke y qui zá Día, en la Cre ta mi noi ca. (Mo dos,
aho ra is la, era qui zás una pe nín su la en los tiem pos mi noi cos).

Ho lland Ro se ofre ce dos ex pli ca cio nes, nin gu na de las dos
muy con vin cen te, pe ro yo no ten go na da me jor que su ge rir: “A
ve ces, esas is las o in clu si ve puer tos so bre una ri be ra abier ta, se
ha lla ban ba jo una es pe cie de tre gua per pe tua; o bien el true que
se efec tua ba sin que las par tes real men te se reu nie ran… Es pro- 
ba ble —con ti núa— que el co mer cio en esas y otras mu chas is le- 
tas pre ce die ra con mu cho al del Con ti nen te cer cano… Ad viér ta- 
se que el an ti guo trá fi co evi ta ba las ra das es tre chas co mo el Pi reo
por te mor a ver se in co mu ni ca do”; y Ro se se ña la la mo ra le ja al
ci tar có mo los des truc to res les tri go nes atra pa ron a Odi seo y sus
com pa ñe ros, en tan to que el pro pio hé roe, que se ha bía ata do a
la en tra da, es ca pó. ui zás es to ex pli que el por qué nin gún puer- 
to mi noi co im por tan te se de sa rro lló en la es plén di da bahía na tu- 
ral de Su da.[20]

Las nu me ro sas re fe ren cias a la pi ra te ría que hay en los poe mas
ho mé ri cos[21] im pli can que ésa era una prác ti ca co mún en la Edad
del Hie rro Tem pra na, y la re fe ren cia de Tu cí di des a la su pre sión,
por par te de Mi nos, de los pi ra tas ca rios, ha ce alu sión ob via men- 
te a la pi ra te ría de los tiem pos mi noi cos (cual quie ra que sea el va- 
lor con ce di do a los nom bres de “Mi nos” y “ca rio”).[22]



113

Las se ña les lu mi no sas de ad ver ten cia se en cen dían so bre al gu-
nos pro mon to rios ele va dos y las pren dían tan to los guar da cos- 
tas, pa ra avi sar a los mer ca de res ma rí ti mos de la pre sen cia de los
pi ra tas, co mo los ami gos de és tos en tie rra, al ten der una em bos- 
ca da cer ca de la cos ta.

NAVE GA CIÓN CON PI CHO NES

En el diá lo go lla ma do el Ke va da Su ta de Di ga,[23] del si glo V

a. C., el Bu da cuen ta: “Ha ce mu chos años, los mer ca de res ma rí- 
ti mos iban a zam bu llir se has ta los con fi nes del mar, a bor do de
un bar co, y lle va ban con ellos un ave de las que avis tan la cos ta.
Cuan do el bar co se per día de vis ta, sol ta ban el ave. Y és ta se iba
ha cia el orien te, y ha cia el sur, y ha cia el oc ci den te y ha cia el
nor te, y ha cia to dos los pun tos in ter me dios y se ele va ba mu cho
más. Si cap ta ba en el ho ri zon te tie rra a la vis ta, iba ha cia allá y, si
no, re gre sa ba al bar co de nue vo”. La his to ria de Noé, y el me so- 
po tá mi co Poe ma de Gil ga mesh mues tran que los ca pi ta nes na va les
su me rios de ben ha ber prac ti ca do es te pro ce di mien to des de el 3er.

mi le nio a. C.[24]

Se ría in te re san te sa ber si los ca pi ta nes mer can tes mi noi cos
em plea ron al gu na vez es te re cur so, di fí cil men te ne ce sa rio, pues- 
to que zar pa ban de las Cícla das, pe ro no hay que des car tar lo pa ra
los via jes lar gos, en los que se per día la cos ta, ya que las es tre llas
no son siem pre vi si bles, ni si quie ra en las aguas del Me di te rrá-
neo. Cos mas In di co pleus tes re gis tra es ta prác ti ca en Cei lán tan
tar de co mo en el si glo VI de nues tra Era, mas no hay men ción de
ella en los poe mas ho mé ri cos. ¿Pe ro qué de cir de los pi cho nes
que sol tó Ja són pa ra cer cio rar se de si el Ar gos po día pa sar a tra- 
vés de las ro cas que en tre cho ca ban? ¿Se tra ta ba de una re mi nis- 
cen cia del ave que ca da buen ca pi tán de bar co mi noi co o mi cé ni- 
co de bía lle var con si go en un via je lar go?

EL BAR CO DE  ODI SEO
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En el Li bro V de la Odi sea ha lla mos una bre ve, pe ro grá fi ca
des crip ción de la cons truc ción de un bu que pa ra tra ve sía ma rí ti- 
ma. Los ár bo les —ála mos y abe tos— se de rri ba ban con ha chas
do bles, se re cor ta ban con una azue la has ta dar les la for ma re que- 
ri da, se ba rre na ban con bro ca y se su je ta ban con cla vi jas y con lo
que se lla mó har mo niai, pa la bra usa da por Ga leno pa ra la unión
de los hue sos ro tos, me dian te la me ra opo si ción de sus su per fi- 
cies; por lo tan to, en el pa sa je de Ho me ro se im pli ca pro ba ble- 
men te que el bar co se cons truía por en ta lla du ra más bien que
por re ma cha do. La otra prue ba con cuer da con es to y, sin du da,
to dos los an ti guos bar cos del Me di te rrá neo se cons truían por en- 
ta lla du ra.

Las re pre sen ta cio nes del bar co de Odi seo en los va sos clá si cos
se in ter pre tan a me nu do co mo una ga le ra de gue rra, pe ro es ta
apre cia ción es de su yo erró nea. Ho me ro es ta ble ce muy ex plí ci- 
ta men te que se tra ta ba de un an cho bar co de car ga, y yo sos pe- 
cho que la pa la bra ik ria (cu bier tas) si no im pli ca un bar co con cu- 
bier ta en te ra, co mo el del va so mi cé ni co de En co mi, cuan do me- 
nos su po ne un na vío de me dia cu bier ta con puen tes muy só li dos
a proa y po pa.

El cas co es ta ba pro ba ble men te re for za do me dian te la in ser- 
ción de ar ma zo nes trans ver sa les en for ma de U, jus ta men te de- 
ba jo de la re ga la, pun ta les que ser vi rían co mo ban cos pa ra los re- 
me ros en los bu ques gran des y los pe que ños, o que so por ta rían
el puen te en los gran des na víos de car ga; tal par de ar ma zo nes
apa re ce su ge ri do en el bar co de En co mi men cio na do en la pá gi na
128.

COMER CIO CON  EGIP TO Y LA COS TA FE NI CIA

El co mer cio di rec to con Egip to pa re ce ha ber si do dé bil du ran- 
te el pe rio do Mi noi co Tem prano. Las in fluen cias egip cias son de
se gu ro dis cer ni bles en las for mas de al gu nos de los va sos lí ti cos y
en los di bu jos, y oca sio nal men te en la for ma de los se llos mi noi- 
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cos tem pra nos, pe ro mu chos de esos in flu jos de ben ha ber lle ga do
de mo do in di rec to des de los lu ga res don de la cul tu ra egip cia era
pro mi nen te, ta les co mo los puer tos de Si ria y Pa les ti na; y de be
ha cer se no tar que des pués de la apa ri ción de los cuen cos pro to di- 
nás ti cos en un con tex to su bneo lí ti co de Cno sos, las im por ta cio-
nes más tem pra nas de ob je tos egip cios es tán re pre sen ta das por
los frag men tos de un ta zón de te rra co ta vi dria da y el co llar de
cuen tas del mis mo ma te rial, en contra dos en la Tum ba 6 de Mo- 
dos, cu yo pri mer en tie rro da ta ba del pe rio do Mi noi co Tem- 
prano II. Unos cuan tos es ca ra ba jos del Pri mer Pe rio do In ter me- 
dio (Di n as tía VII a X in clu si ve) lle ga ron a Cre ta, y al gu nos se llos
cre ten ses de mar fil, del Mi noi co Tem prano III, pa re cen in flui dos
por los es ca ra ba jos egip cios de la mis ma épo ca. Pe ro mu chas de
las ver da de ras im por ta cio nes de se llos egip cios da tan de la Di n- 
as tía XII o de la XVI II. No en contra mos, an tes de la Di n as tía
XII, nin gún in di cio de in fluen cia cre ten se en Egip to y aun en- 
ton ces esa in fluen cia es un po co am bi gua.

M. Mo ney-Cou tts Si ra daki ha se ña la do las ana lo gías en tre las
ta pas cre ten ses de es tea ti ta, el asa ta lla da en for ma de pe rros ya-
cen tes y la ta pa de un va so, con la for ma de un to ro aga za pa do,
pro ce den te de Bi blos y que es tán en el mu seo de Bei rut.[25] El to- 
ro pa re ce un ani mal su me rio, pe ro el ma te rial, es quis to ver de, y
la de co ra ción in ci sa —el di bu jo de plu me ti lla— re cuer dan al gu- 
nas ma ni fes ta cio nes del ar te cre ten se co mo el py xis de Ma ro nia.
La ta pa de Mo dos se ha lló con un en tie rro del Mi noi co Tem- 
prano  II y el otro ejem plo da ta apro xi ma da men te de la mis ma
épo ca. El va so de Bi blos fue ha lla do por Mon tet de ba jo del Tem- 
plo II de la Di n as tía XII, en un de pó si to fe cha do al re de dor de
2100 a. C. La fe cha exac ta de es te de pó si to es tá su je ta a dis cu- 
sión, pe ro es se gu ra men te con tem po rá nea del Reino Me dio, y
Shae ffer se in cli na a fi jar la li ge ra men te an tes que el de pó si to des- 
cu bier to más tar de por M. Du nand. Es ta co rre la ción con cuer da



116

bas tan te bien con los lí mi tes 2300-2100 a. C. que yo he su ge ri do
pa ra el Mi noi co Tem prano II.

Si el va so de Bi blos pu die ra re co no cer se co mo cre ten se, re sul- 
ta ría la más tem pra na ex por ta ción mi noi ca co no ci da a un país
ex tran je ro, pe ro bien pue de ha ber si do he cho en Bi blos. Un mo- 
ti vo del ar te egip cio que a ve ces se su po ne de ri va do del ar te mi- 
noi co o, cuan do me nos, in flui do por él, es el de la de co ra ción en
es pi ral que se hi zo sú bi ta men te po pu lar ba jo la XII Di n as tía, es- 
pe cial men te en for ma de di bu jos re ti cu la res (ra pport)[26] y es pi ra- 
les cuádru ples dis pues tos en for ma de es ca ques. La de co ra ción de
es pi ral fue ca rac te rís ti ca de las cul tu ras neo lí ti cas de la cuen ca del
Da nu bio y de la ce rá mi ca cal co lí ti ca de Te s alia y Tra cia. Las es- 
pi ra les con ti nuas apa re cen muy tem pra na men te en la Edad del
Bron ce en las Cícla das, y Cre ta bien pu die ra ha ber de ri va do de
esas is las sus de co ra cio nes de es pi ral. Se ha su ge ri do que la or na- 
men ta ción en es pi ral se de ri vó de una fuen te tar día del Pa leo lí ti- 
co o de los tra ba jos su me rios en me tal. Egip to, em pe ro, ha bía
usa do la es pi ral sen ci lla en el pe rio do pre di nás ti co y tam bién más
tar de, pe ro prác ti ca men te pres cin dió de es te mo ti vo des de la V
Di n as tía has ta el pri mer Pe rio do In ter me dio, cuan do vol ve mos a
en con trar al gu nos es ca ra ba jos con ri zos en es pi ral o zar ci llos pri- 
mi ti vos. Es tos es ca ra ba jos, sin em bar go, son muy es ca sos y no
nos dan idea de la abun dan cia de las es pi ra les en C cuádru ples o
en tre la za das que apa re cen ba jo la Di n as tía XII e in du je ron a Ma- 
tz a su ge rir pa ra ellas un ori gen egeo. La adop ción de la es pi ral
den tro de cua drán gu los cuádru ples u otros di se ños rec tan gu la- 
res, in clu si ve el mean dro, que es só lo una ver sión rec ti lí nea de la
es pi ral y pu do ha ber si do crea ción de los ar te sanos egip cios fa mi- 
lia ri za dos con los di se ños rec ti lí neos en los tex ti les y las es te ras.

Es im pro ba ble, cuan do me nos, que los di se ños egip cios de
mean dro se ha yan de ri va do del nor te de los Bal ca nes, pe ro no es
im po si ble que los tex ti les egip cios ha yan pe ne tra do en el va lle
del Da nu bio. Cons ti tu ye un he cho cu rio so y tal vez no del to do
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ca ren te de sig ni fi ca ción el que los di bu jos de es pi ral y mean dro
que mil años des pués se rían los sím bo los del La be rin to de Mi nos
en las mo ne das clá si cas de Cno sos, se hi cie ron po pu la res en
Egip to en la épo ca en que Ame ne mhat III cons truía su gran “la- 
be rin to” en el Fayum y un prín ci pe cre ten se edi fi ca ba el su yo en
Cno sos. Me ima gino, por cier to, que la pa la bra “la be rin to” en- 
ton ces no ha bría ad qui ri do nun ca su sig ni fi ca do mo derno de
con fu sión o per ple ji dad, pe ro el he cho de que el gran tem plo fu- 
ne ra rio de Ame ne mhat fue ra más o me nos con tem po rá neo del
más an ti guo Pa la cio de Mi nos, in vi ta a las com pa ra cio nes en tre
am bos. El tem plo egip cio era “la be rin to” en el sen ti do mo derno,
más no te nía na da que ver con la do ble ha cha, la la br ys de la cual
el pa la cio cre ten se de ri vó su nom bre; pe ro, mu cho des pués de la
des truc ción del úl ti mo edi fi cio, el fo lk lo re acer ca del Mi no tau ro
y la apa rien cia con fu sa de la cons truc ción en que ha bía vi vi do se
con fir mó y cris ta li zó en la con fu sión la be rín ti ca del Gran Tem- 
plo del Fayum, que exis tió has ta los tiem pos ro ma nos.

Hay otra evi den cia de in ter cam bio con Egip to en los sím bo los
ob via men te to ma dos por los cre ten ses, de los je ro glí fi cos de
aquel país, pa ra su es cri tu ra je ro glí fi ca. Aquí, de be mos eli mi nar
de la lis ta de Sun dwa ll al gu nas re pre sen ta cio nes tan na tu ra lis tas
co mo la pier na de un hom bre, un es cor pión o un bar co, sím bo- 
los que po drían sur gir in de pen dien te men te en am bos paí ses, y
he mos de cir cuns cri bir nues tros ejem plos de in ter cam bio a los
di bu jos con ven cio na les co mo los que tie nen un ca rác ter y sig ni- 
fi ca do es pe cial men te egip cios: el sig no de Anj, sím bo lo de la vi- 
da, Ana, el sig no del pa la cio, Biti, el sig no del api cul tor, qui zá
Ka, el sig no de las ma nos le van ta das pa ra sig ni fi car “tra ba ja dor”
o “ac ti vi dad”, y el sig no de la “azue la” (las azue las, sin du da,
ocu rren don de quie ra, pe ro las egip cias y mi noi cas tie nen man- 
gos de una for ma par ti cu lar). Sin em bar go, no po de mos ci tar
nin gu na ex por ta ción cre ten se a Egip to en los pe rio dos Mi noi co
Tem prano III o Mi noi co Me dio I.
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EXPOR TA CIO NES MI NOI CAS A  EGIP TO, SIRIA Y CHI PRE

Los va sos mi noi cos se ex por ta ban a va rias par tes del Le van te.
La Tum ba 6 de La pi tos, Chi pre, con te nía una ja rra de es pi ta del
Mi noi co Me dio, aso cia da con la ce rá mi ca de los ti pos co no ci dos
co mo Chi prio ta Tem prano II y III, se ha lla ron al gu nos va sos de
me tal del mis mo pe rio do mi noi co en Tod, Al to Egip to, en unos
co fres ins cri tos con el nom bre de Ame nei xihat II (1929-1895
a. C.). Se ha lló un va so del Mi noi co Me dio en el ni vel 
(2100-1900 a. C.) II en Bi blos, Si ria. Unos va sos de bo ca an cha,
se me jan tes a al gu nos ejem plos del Mi noi co Me dio I B de va rios
si tios de Cre ta, se ha lla ron en el Es tra to II, en Ali sar, y en el Ni- 
vel IV A, en Bo gaz Koí, Asia Me nor; y tam bién se en contró pe- 
da ce ría del Mi noi co Me dio II en un de pó si to tar dío de Bi blos, y
en el pe rio do Uga rí ti co Me dio II (1900-1750 a. C.); en Ras Sha- 
m ra y en Egip to, en Ha ra ga, se de po si tó pe da ce ría del Mi noi co
Me dio II en Lahu, an tes de 1700 a. C., qui zás al re de dor de 1750.
Se ha lló en Abi dos, en una tum ba per te ne cien te a los fi na les de la
Di n as tía XII o a los prin ci pios de la XI II, un va so de es pi ta del
Mi noi co Me dio II B.

El la do in ver so de es te cua dro se ha lla en un se llo ci lín dri co de
Ba bi lo nia, pro ce den te de Pla ta nos, del ti po co rrien te du ran te el
rei na do de Ha mu ra bi (1792-1750 a. C., de acuer do con el doc tor
Sid ney Smi th), y un es ca ra ba jo de ama tis ta del ti po de los fi na les
de la Di n as tía XII o prin ci pios de la XI II, pro ce den te del ni vel
más ba jo de la gru ta de Psi cró. Otros dos ci lin dros que da tan de
la Di n as tía I de Ba bi lo nia se re gis tra ron co mo pre ce den tes de
Cre ta, pe ro no se des cu brie ron en con tex tos fe cha bles. ui zá
fue en es ta épo ca que los cre ten ses co no cie ron el uso del pa pi ro y
lo lla ma ron se gún el nom bre Bi blos, pa la bra de la cual se de ri vó
la voz grie ga mo der na pa ra li bro y que no so tros co no ce mos pa ra
Bi blia.

Los mer ca de res cre ten ses pro ba ble men te vi si ta ron la ciu dad
de Ala laj, ca pi tal del pe que ño Es ta do si rio de Mul cis he, y su ex- 



119

ca va dor, sir Leo nard Woo lley, se in cli na ba pri me ro a po ner de
re lie ve las in fluen cias mi noi cas de la ar qui tec tu ra, los fres cos y la
ce rá mi ca de ese lu gar. Sin em bar go, des pués de más ex ten sas ex- 
ca va cio nes, se hi zo evi den te que al gu nos de los fres cos, lám pa ras
de pie dra y ce rá mi ca que ha bían re cor da do los di se ños del Mi- 
noi co Me dio III al Mi noi co Tar dío I en Cre ta, ha bían si do de se- 
cha dos en al gu na épo ca en tre 1350 y 1275 a. C. Sin du da, la ce- 
rá mi ca más de fi ni ti va men te egea con sis tía en va sos mi cé ni cos y
chi prio tas y no era mi noi ca. Los ras gos ca si mi noi cos de los fres- 
cos y la lla ma da ce rá mi ca de Nu zi nos re cuer dan las des crip cio- 
nes que hi zo Heur tley de los mo ti vos fi lis teos cuan do in di ca ba
que son “di bu jos que han de ja do de usar se en su pro pio lu gar na- 
ti vo”; y qui zá se de ban a que cier to nú me ro de re fu gia dos mi- 
noi cos vi si ta ron el si tio e in clu si ve se ra di ca ron allí por 1450
a. C., cuan do pro ba ble men te rei na ba en Cno sos una di n as tía
aquea.

Los ali men tos y las ma te rias pri mas ex por ta dos de la Cre ta
mi noi ca a Egip to in cluían pro ba ble men te acei te, acei tu nas, vino
y qui zás uvas pa sas y cier tas ma de ras, es pe cial men te de ci prés.

Una cu rio sa ex por ta ción de las tie rras grie gas a Egip to eran
los lí que nes usa dos allá pa ra ha cer un pan, el mis mo que ela bo ran
has ta el pre sen te, y se pue de ad qui rir ba jo el nom bre de she ba.
Los lí que nes grie gos se han ha lla do en los de pó si tos del Di nás ti- 
co Me dio en El Àsasif, Te bas, y tam bién en al gu nas tum bas del
Reino Me dio. Per sson se ña la que la dis tan cia des de el Pe lo po ne- 
so no es mu cho ma yor que des de Cre ta, pe ro yo pien so que en el
pe rio do Di nás ti co Me dio los lí que nes pu die ron ha ber lle ga do
más bien des de Cre ta o el Do de ca ne so, aun que en el Di nás ti co
Tar dío es du do so que se im por ta ran del Con ti nen te.[27]

EGIP TO Y LOS KE FTIU

El pe rio do Mi noi co Tar dío I A (1580-1550 a. C.) fue la épo ca
en que la rei na Ha ts hep shut go ber nó Egip to y de sa rro lló un in- 
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ter cam bio co mer cial pa cí fi co con sus ve ci nos. Las pin tu ras de su
tum ba he chas por su ar qui tec to prin ci pal, Sen mut, des cri ben al- 
gu nos fo ras te ros en tra je mi noi co que traen tri bu to a Egip to en
for ma de va sos, em bu dos y va rios otros re ga los, pin ta dos con tal
pre ci sión, que po de mos asig nar los con fia da men te al Mi noi co
Tar dío I A. In for tu na da men te, so bre vi ve tan po co de esas pin tu- 
ras, que no sa be mos el nom bre que se da ba a esos fo ras te ros.
¿Son o no son del mis mo pue blo men cio na do en la tum ba más
tar día co mo pro ce den te de “las cos tas de Ke ftiu? (Véa se, más
ade lan te, la Fig. 52).

Aun al gu nos de los par ti da rios de la teo ría de que Ka ftor sig- 
ni fi ca Cre ta han su ge ri do que los va sos aqueos aca rrea dos a Egip- 
to de la tie rra de Ke ftiu no eran, qui zá, mi noi cos, sino obras del
He ládi co Tar dío de Mi ce nas o cual quier otro si tio del Con ti nen- 
te. El pe rio do Mi noi co Tar dío I A (1550-1500 a. C.), que co rre
pa ra le la men te con la se gun da mi tad del He ládi co Tar dío en la
tie rra con ti nen tal de Gre cia, fue la épo ca en que el ar te mi noi co
ejer ció su más fuer te in fluen cia so bre el Pe lo po ne so y la Gre cia
del sur en ge ne ral; de mo do que a me nu do es di fí cil de ci dir si un
va so en par ti cu lar fue he cho en Cre ta o en el Con ti nen te. Los
gran des bo ti jos de me tal con una gran ban da de co ra ti va a ni vel o
exac ta men te de ba jo de la ba se del asa, eran ca rac te rís ti cos del
lap so en tre el Mi noi co Me dio III B y el Mi noi co Tar dío I A, en
Cno sos, y se ha lla ron en la Se gun da Tum ba del Fo so de Mi ce- 
nas; se los re pre sen ta tam bién en las ofren das pre sen ta das por los
aqueos, en las pin tu ras de la Tum ba de Sen mut (al re de dor de
1510 a. C.) y de User-Amón.

Una gran án fo ra pa la cie ga, del ti po de las ha lla das por Sea ger,
en Mo dos, y por Evans, en la ca sa no roes te de Cno sos, apa re ce
tam bién re pre sen ta da en la Tum ba de Sen mut. Evans in ter pre tó
los di bu jos de aba jo de la fi la su pe rior de las asas des es te va so,
co mo una se gun da fi la de asas. El des cu bri mien to que rea li zó
Alexíu de un be llo va so del Mi noi co Tar dío II, con la plás ti ca fi- 
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gu ra de es cu dos en ocho —la cual ocu rre tam bién en el ri tón de
pla ta lla ma do “del ase dio”, pro ce den te de Mi ce nas, su gie re que
esos di se ños po drían in ter pre tar se co mo or na men tos si mi la res.

Las lla ma das “co pas de Va fio”, de las pin tu ras de Sen mut y 
User-Amón, son mi noi cas más bien que he ládi cas, por que su
for ma es bas tan te re chon cha y ca re cen de la ner va du ra ho ri zon- 
tal abul ta da que apa re ce en tan tos ejem plos mi cé ni cos. (Véa se
Fig. 52).

Las co pas de oro que die ron su nom bre a es ta for ma por el
tho los de Va fio, cer ca de Es par ta, de ben ser, pien so, im por ta cio- 
nes de Cre ta u obra de un re si den te cre ten se en el Con ti nen te y
no tra ba jos mi cé ni cos, co mo lo su gi rie ron Snid jer y la se ño ri ta
Kan tor. La for ma más bien re chon cha y el li bre y fá cil na tu ra lis- 
mo en los gru pos equi li bra dos con ca rac te rís ti cas mi noi cas.

Su ce dió a User-Amón en el car go de gran vi sir su so brino Re- 
j mi re, cu ya tum ba se ce rró al re de dor de 1450 a. C. En las ins- 
crip cio nes de es ta tum ba se di ce que los ex tran je ros vi nie ron de
la tie rra de Ke ftiu, en las is las (o cos tas) del Mar Ver de[*] y la re- 
dac ción de los egip cios nos per mi ti ría con si de rar las pa la bras
“cos tas del Mar Ver de” co mo en apo si ción a la de Ke ftiu, lo cual
ex pli ca ría su sig ni fi ca do, pe ro nos per mi ti ría tam bién aña dir la
co pu la ti va “y” en tre las pa la bras “Ke ftiu” y “las is las”, pa ra di fe- 
ren ciar la una de las otras. No hay, sin em bar go, la mis ma apo si- 
ción en tre los ex tran je ros que nos pon ga en ap ti tud de pre ten der
que un gru po lle gó de la tie rra de Ke ftiu y otro de las is las. Wai- 
nw ri ght su bra yó que los fo ras te ros de la tum ba de Re j mi re son
me nos mi noi cos en sus tra jes que los de Sen mut y que los va sos
que por tan in clu yen tan to for mas si rias y ana to lias co mo mi noi- 
cas. Sin du da, Wai nw ri ght juz ga ría a to dos los ke ftiu co mo pro- 
ce den tes de Ci li cia. Los par ti da rios de la teo ría de que Ke ftiu sig- 
ni fi có Cre ta, con si de ran que la apa rien cia cre ten se, pro gre si va- 
men te dis mi nui da de los ha bi tan tes de la is la en las tum bas tar- 
días, se de be a la co pia des cui da da de los pri me ros pin to res, pe ro
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la apa ri ción de los va sos del Mi noi co Tar dío I B en la tum ba de
Re j mi re —en tan to que las for mas del Mi noi co Tar dío I A apa- 
re cen en la tum ba de Sen mut— im pli ca que las pri me ras pin tu- 
ras no son me ra men te una co pia ser vil de las se gun das y apo ya
es ta con clu sión la de cla ra ción de N. de G. Da vies, acer ca de que
los ex tran je ros re pre sen ta dos en las tum bas 71, 39 y 131 de Cu- 
ma (las de Men je pe rra senb, Pui m re y Ame nu ser, res pec ti va men- 
te) pa re cen ne ce si tar un nue vo es tu dio en ca da ca so.

Na da pue de in fe rir se del or den de los lu ga res men cio na dos en
la ins crip ción de Re j mi re, pues to que las ofren das del Gran Je fe
de las Is las (o cos tas) del Mar Ver de” es tán en tre ve ra das con las
de Punt y las de Nu bia.

La evi den cia lin güís ti ca tam po co es con clu yen te. Ke ftiu pa re- 
ce ser el mis mo país que los he breos lla ma ron Ka ftor y que se lla- 
ma Rap ta ra en los re gis tros cu nei for mes, y es com ple ta men te se- 
gu ro que ese país de bió de ser una is la o un dis tri to cos te ro. Se
di ce que los fi lis teos lle ga ron de Ka ftor, y ya no po de mos mi rar- 
los, co mo lo hi zo Ma ca lis ter, co mo me ros re fu gia dos mi noi cos.
Su ce rá mi ca es más bien una va rie dad lo cal de ri va da de la del
Mi noi co Tar dío  III C. La in va sión fi lis tea de Egip to, em pe ro,
fue muy pos te rior a cual quier re fe ren cia a los ke ftiu en los re gis- 
tros egip cios y los pe le tim de los re gis tros he breos es ta ban acom- 
pa ña dos por los que re tim, quie nes pu die ran ha ber si do cre ten ses.

Las re fe ren cias cu nei for mes so bre Kap ta ra no re sul tan mu cho
más úti les. Los ex ca va do res fran ce ses del Pa la cio de Ma ri, a ori- 
llas del Éu fra tes, in ter pre tan Kap ta ra co mo Cre ta.

Se pre sen ta a los ke ftiu co mo por ta do res de unos ri to nes en
for ma de ca be za de to ro se me jan tes al de es tea ti ta ha lla do en el
Pe que ño Pa la cio de Cno sos. Pu dié ra mos in clu si ve ha llar nos con
que uno de esos ri to nes en via dos a Egip to to da vía exis te; es pe- 
cial men te el her mo so ri tón en for ma de ca be za de to ro que po se- 
yó y pu bli có mi ami go el doc tor Char les Se lt man. Su his to ria es
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os cu ra, pues to que lle gó a Fran cia sin nin gu na in for ma ción so bre
su ori gen den tro de la co lec ción de un hom bre que lo ha bía ad- 
qui ri do en Egip to. Yo lo ma ne jé y lo con si de ré per so nal men te
co mo au ténti co, so bre to do por que la fal si fi ca ción de las an ti- 
güe da des mi noi cas no es ta ba to da vía bien de sa rro lla da por la
épo ca en que de bió ad qui rir el ri tón su pri mer pro pie ta rio fran- 
cés, y los ex per tos han ates ti gua do que los de pó si tos al ca li nos en
las su per fi cies me nos ex pues tas de ben de ha ber re que ri do mu- 
chos años pa ra for mar se.[28]

Unos cuan tos va sos mi noi cos fue ron tam bién a dar a Egip to,
y de ellos, el más ce le bra do es el be llo bo ti jo del Mu seo de Mar- 
se lla co no ci do co mo el “Oe no co mar se llés”, pe ro nues tra in for- 
ma ción so bre es te va so y otros dos que yo su pon go im por ta cio- 
nes mi noi cas de Cre ta —más bien que he ládi cas mi cé ni cas— de- 
pen de de las de cla ra cio nes de los tra fi can tes de quie nes se ad qui- 
rie ron.

El úni co ejem plo se gu ro de va so ce rá mi co del Mi noi co Tar- 
dío I B, y que pro ce de de una ex ca va ción cien tí fi ca en Egip to, es
el ala bas trón bom ba cho ha lla do en la Tum ba 137 de Se d ment y
que ha si do fe cha do en el rei na do de Tut mo sis III. Res pec to a los
do ce va sos ilus tra dos por la se ño ri ta Kan tor en su lá mi na VII y
ro tu la dos co mo del “Bron ce Tar dío I-II, pro ce den tes del Egeo”,
me in clino a con si de rar los va sos A, C, D y L co mo mi noi cos y
el res to co mo he ládi cos pro ce den tes de Mi ce nas o de cual quier
otro si tio del Con ti nen te.

La se ño ri ta Kan tor ob ser va que mu chos de los mo ti vos de co- 
ra ti vos ke ftiu pa re cen ser egip cios y que pro ba ble men te re sul ta- 
ría erró neo con si de rar el re per to rio de esos di bu jos co mo una re- 
pro duc ción de los di se ños tex ti les ke ftiu; pe ro di chos di se ños no
se pre sen tan en los to ne le tes egip cios, ni es tán dis pues tos de la
mis ma ma ne ra, has ta don de yo pue do re cor dar, en nin gu na otra
pren da de ves tir egip cia; pue de por lo tan to ar güir se que se tra- 
ta ba de que die ran el efec to ge ne ral de un to ne le te ke ftiu. No
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veo ra zón pa ra su po ner que se in ten ta ra me ra men te lle nar “es pa- 
cios en blan co”, pues to que los egip cios no tu vie ron ho rror va cui

co mo los ar tis tas hin dúes y es ta ban per fec ta men te dis pues tos a
de jar es pa cios en blan co cuan do lo juz ga ban apro pia do.

La ley de la se ño ri ta Kan tor res pec to a “la exac ti tud de cre- 
cien te de las re pre sen ta cio nes su ce si vas” pue de te ner va li dez con
res pec to a las tum bas tar días, pe ro pien so que 110 es apli ca ble a
la Tum ba de Re j mi re, don de los di bu jos, co mo ya lo ob ser vó
Ver cou tter, se ca rac te ri za ron por su ori gi na li dad. Por des gra cia,
las fi gu ras fue ron re pin ta das y al te ra das tan to en es ta, co mo en
otras tum bas an ti guas. Nos gus ta ría sa ber si las pin tu ras ori gi na- 
les es ta ble cían al gu na di fe ren cia en tre los ke ftiu y los Hom bres
de las Is las y sus ofren das. ¿Por qué se hi cie ron las al te ra cio nes?
¿Por qué cau sa los egeos de ja ron de lle gar a la cor te egip cia? Y si
eso ocu rrió, ¿cuán do fue? El va so de ala bas tro de Alexíu (Fig. 48)
su gie re que las re la cio nes di rec tas en tre Egip to y la po bla ción de
la bahía de Cno sos du ra ron pro ba ble men te has ta la mi tad del si- 
glo XV a. C. Ve re mos que hay ra zo nes pa ra su po ner que la di n as- 
tía aquea pu do ha ber go ber na do en Cno sos en el Mi noi co Tar- 
dío II, des de 1450 a 1400 a. C. y si fue así, pa re ce ría que la muer- 
te de Re j mi re coin ci dió más o me nos con la re duc ción drás ti ca
de las co mu ni ca cio nes en tre Cre ta y Egip to, pe ro no ne ce sa ria- 
men te con su sus pen sión. Los par ti da rios de la teo ría de que Ke- 
ftiu es Ci li cia afron ta rían el ar gu men to de la fal ta de to da re fe- 
ren cia a cual quier nom bre co mo Kap ta ra en los re gis tros cu nei- 
for mes de los asi rios y los hi ti tas, al res pon der pro ba ble men te,
que esas na cio nes co no cían a Ke ftiu por otro nom bre. La Ci li cia
orien tal era par te, al pa re cer, de un país co no ci do en los re gis tros
cu nei for mes co mo Ki suwad na, pe ro la Ci li cia cos te ra pu do ha- 
ber si do co no ci da de esas na cio nes por Kap ta ra o cual quier otra
de no mi na ción, aun que Gur ney in clu ye el dis tri to cos te ro tam- 
bién ba jo el pri mer nom bre. Fu ru ma rk ci ta a Ka b de ros, sue gro
de Mop sos, en apo yo de la iden ti fi ca ción de Kap ta ra con Ci li cia,
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pe ro el tex to hi ti ta bi lin güe que se re fie re a Mop sos da ta del si- 
glo VI II a. C. y no ha ce men ción de Ka b de ros o de Kap ta ra.

M. J. Ver cou tter ha res pon di do re cien te men te a la crí ti ca de
que las tú ni cas cor tas de los ke ftiu de Re j mi re no son egip cias,
ale gan do que la di vi sión or la da de las mis mas es cen tral y no di- 
fe ren te real men te de la del Co pe ro del fres co de Cno sos. Sin em- 
bar go, es te to ne le te di fie re de aquél por un so por te que se ilus tra
en los va sos de es tea ti ta de Ha gia Tria da y en al gu nas re pre sen ta- 
cio nes so bre ge mas gra ba das. El pun to de ci si vo de la cues tión es- 
tri ba en si va mos a in ter pre tar es ta di fe ren cia co mo una dis tin- 
ción en tre los to ne le tes mi noi cos y ke ftiua nos o co mo un cam- 
bio de la mo da cre ten se (con ce bi ble men te in tro du ci do des de Mi- 
ce nas) en la se gun da mi tad del si glo XV a. C. Es te úl ti mo ti po de
to ne le te con sos tén es la for ma que apa re ce en Cno sos en el fres- 
co del “Ca pi tán de los Ne gros”, del Mi noi co Tar dío II y, en Mi- 
ce nas, en las da gas in crus ta das y los fres cos y ge mas pos te rio res.

COMER CIO CRE TEN SE CON LAS  CÍCLA DAS

No hay evi den cias de co mer cio en tre Cre ta y las Cícla das du-
ran te el pe rio do Neo lí ti co, ex cep to por la pre sen cia, en los si tios
neo lí ti cos, de unos cu chi llos he chos de al go que pa re ce ob si dia na
de Me los. Pa ra el pri mer pe rio do Mi noi co Tem prano exis ten
mu chas prue bas de los con tac tos en tre Me los y Cre ta, en cuan to
a la ce rá mi ca de Pe los, del pri me ro de aque llos lu ga res y en cuan- 
to a los te ji dos de Pir gos; pe ro me da la im pre sión de que la gen- 
te ci cládi ca se ha bía es ta ble ci do en Cre ta y no los cre ten ses en las
Cícla das. La ce rá mi ca de Pe los evo lu cio na na tu ral men te ha cia la
ce rá mi ca del Ci cládi co Tem prano II de Me los y otras is las de las
Cícla das, en tan to que la ce rá mi ca si mi lar de Pir gos en Cre ta lle- 
ga a un pun to muer to y la reem pla za otra de for mas y de co ra- 
ción com ple ta men te di fe ren tes. Ob via men te, los cre ten ses mi-
noi cos con ti nua ron im por tan do ob si dia na de Me los, pe ro mu- 
cho sos pe cho que ese ma te rial lle ga ba en bar cos ci cládi cos, no
mi noi cos, en el pe rio do Mi noi co Tem prano I.
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Con el de sa rro llo de la cul tu ra del Mi noi co Me dio y la cons- 
truc ción de los pa la cios, a prin ci pios del 29 mi le nio a. C., cam bió
la si tua ción. Los cre ten ses de sa rro lla ron una ma ri na mer can te y
pro ba ble men te una flo ta pro pia y em pe za ron a com pe tir con
éxi to contra Fi la co pi y otras ciu da des ci cládi cas, lo cual qui zá su- 
ce dió de bi do a que se em pu jó a mer ca de res de Fi la co pi, fue ra de
los ma res egeos, y en fi la ron ha cia el Me di te rrá neo oc ci den tal.
De ja ron hue llas de su em pre sa pre cur so ra en Mar se lla y las is las
Ba lea res mu chos si glos an tes de que los fo cios, e in clu si ve los fe- 
ni cios, hu bie ran pe ne tra do en esas aguas.

En contra mos con an te rio ri dad a la caí da de la pri me ra ciu dad
de Fi la co pi, ce rá mi ca lo cal que imi ta las va si jas de cla ro so bre os- 
cu ro del pe rio do Mi noi co Tem prano III y del Mi noi co Me dio I
A cre ten ses.

La se gun da ciu dad de Fi la co pi con tem pló la im por ta ción de
los va sos mi noi cos del ti po del Mi noi co Me dio I B y del Mi noi- 
co Me dio II A y su imi ta ción por par te de los al fa re ros lo ca les.
En Ky tnos se ha lló un te so ro de he rra mien tas de bron ce del ti po
del Mi noi co Me dio, in clui da un ha cha-azue la.

Por la mis ma épo ca, Fi la co pi im por ta ba tam bién ce rá mi ca mi- 
nia gris del Con ti nen te, es de cir, de Gre cia, y si su es fe ra de in- 
fluen cia se veía res trin gi da por Cre ta, no hay to da vía evi den cia
de que for ma ra par te del Im pe rio mi noi co; en rea li dad, pa re ce
pro ba ble que Fi la co pi ha ya po seí do al gu nas de las otras Cícla das,
pues to que sus mer ca de res do mi na ban la zo na.

En el Mi noi co Me dio III, las in fluen cias cre ten ses se hi cie ron
más acen tua das en Fi la co pi y es pro ba ble que Cre ta ha ya po di do
do mi nar a Me los y al gu nas otras de las Cícla das. En los de pó si tos
del Tem plo en Cno sos, Evans ha lló ja rras de es pi ta de co ra das con
unos cu rio sos pá ja ros ci cládi cos y su gi rió que “esos va sos de los
pá ja ros pu die ron ha ber con te ni do al gu na ofren da de bien ve ni da
a los re yes-sacer do tes, tal co mo vino de Me los”. Los ob je tos ha- 
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lla dos en la se gun da ciu dad de Fi la co pi, in clu yen ri to nes en for- 
ma de ca be za de to ro. Un ba rrio de la ciu dad re sul tó in clu si ve
ca si una sec ción re si den cial mi noi ca, con sus crip tas de pi la res y
sus es plén di dos fres cos de ti po mi noi co, in clui do uno con un pez
vo la dor en el cual el ar te de los mu ra lis tas cre ten ses mues tra su
me jor ex pre sión. Al gu nas crip tas de pi la res y fres cos si mi la res
ocu rrie ron en la ciu dad con tem po rá nea de Te ra, y los is le ños
tam bién usa ron una es cri tu ra li neal que pa re ce una va rian te de la
Es cri tu ra Li neal A mi noi ca.

Tu cí di des, en el li bro pri me ro de su His to ria, nos di ce que
“Mi nos, el más an ti guo de quien te ne mos no ti cia, for mó una
ma ri na y con quis tó las Cícla das y lo que es aho ra en su ma yor
par te el mar de los he le nos. Go ber nó so bre és tas, con vir tién do se
en el pri mer fun da dor de mu chas de ellas, ex pul san do a los ca- 
rios[29] y es ta ble cien do a sus pro pios hi jos co mo go ber nan tes; co- 
mo era na tu ral, ex pul só a los pi ra tas de mo do que aflu ye ran más
ren tas a sus ar cas”. Por des gra cia, no es ta mos se gu ros de la pro- 
por ción en que la tra di ción ci ta da por Tu cí di des se re fie re al rey
aqueo Mi nos, que men cio na Ho me ro, y en qué me di da re fle ja
las glo rias de un Mi nos más tem prano, pre he lé ni co, del pe rio do
Mi noi co Me dio.

COMER CIO MI NOI CO Y MI CÉ NI CO CON EL  OCCI DEN TE

El co mer cio con el Oc ci den te se de sa rro lló len ta men te, qui zá
pri me ro só lo has ta las cos tas adriá ti cas, pues to que se en con tra- 
ron en Re me de llo, cer ca de Bres cia, en el mon te Bra do ne, cer ca
de Volte rra y en Pan gia, en lo que lue go se co no ció co mo Etru- 
ria, unas da gas de co bre de un ti po co no ci do en las tum bas del
Mi noi co Tem prano de la Me sa ra; y an tes del fin del Mi noi co
Tem prano, los cre ten ses es ta ban ya im por tan do de las is las Lí pa- 
ri, la pie dra vol cá ni ca lla ma da li pa ri ta, co mo un sus ti tu to de la
ob si dia na de Me los o co mo un ma te rial su pe rior a ella.
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Es po si ble, por su pues to, que una par te de es te co mer cio oc ci- 
den tal ha ya es ta do a car go no de los cre ten ses mi noi cos, sino de
los co mer cian tes ci cládi cos de Fi la co pi, en Me los.

Se ha lla ron (sin con tex to), en lu ga res tan le ja nos co mo en
Mar se lla y las Ba lea res, al gu nos va sos ais la dos de una cla se que se
ha cía en Me los du ran te el pe rio do Ci cládi co Me dio, y un ha cha
de pie dra, de lo que pa re ce ser pro ba ble men te es me ril de Na xos,
en Cai ne, Wil ts hi re. Sin em bar go, las cuen tas de te rra co ta vi- 
dria da de ma nu fac tu ra le vanti na dis per sas por Eu ro pa, es pe cial- 
men te en In gla te rra, y da ta das por Pi ggo tt en tre los años 1550 y
1100 a. C., de ben ser evi den cia del co mer cio mi cé ni co, no mi- 
noi co, con el Oc ci den te.

Las re cien tes ex ca va cio nes en las is las Lí pa ri des cu brie ron al- 
gu nas co pas de Va fio del Mi noi co Tar dío  I A, a las que en un
prin ci pio se su pu so eran im por ta cio nes mi noi cas; pe ro di chos
va sos no se ha llan cu bier tos en te ra men te por den tro con pin tu ra
vi dria da: tie nen, en cam bio, só lo una fran ja de pin tu ra ba jo el fi- 
lo in te rior y, por lo tan to, pa re ce ría que no de ben ser im por ta- 
cio nes cre ten ses, sino va sos del He ládi co Tar dío I pro ce den tes de
Mi ce nas o de cual quier otro si tio del Con ti nen te.

La ma yor par te de las im por ta cio nes egeas a Si ci lia tam bién
pa re ce; mi cé ni ca. No sé de un ejem plo se gu ro de va so mi noi co
de es ta is la, y aun cuan do las da gas de bron ce de Ple mi roñ, Si ra- 
cu sa, pa re cen mi noi cas, no qui sie ra ase gu rar que no ha yan lle ga- 
do en bar cos mi cé ni cos. Hay, em pe ro, una fuer te tra di ción fo lk- 
ló ri ca, re gis tra da en su ma yor par te por Dió do ro Sícu lo, pe ro
tam bién men cio na da por He ro do to, res pec to a la ex pe di ción de
Mi nos a Si ci lia en per se cu ción de Dé da lo, al ase si na to de Mi nos
allí, a ma nos de Có ca los, el rey lo cal, y a su en tie rro en una tum- 
ba cu ya des crip ción se gún Dió do ro nos re cuer da la Tum ba del
Tem plo en Cno sos.
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De bié ra mos pre ca ver nos, sin em bar go, contra la su po si ción de
que es to prue ba que un rey pre-aqueo de Cno sos en vió la ex pe- 
di ción a Si ci lia, pri me ro por que, co mo ya ve re mos des pués, el
Mi nos que se su po ne rea li zó la ex pe di ción bien pue de ha ber si do
el rey aqueo de esa ciu dad y, en se gun do lu gar, por que los grie- 
gos con fun die ron la le yen da de un ar qui tec to de la Edad del
Bron ce lla ma do Dé da lo con la es cue la de dá li ca de es cul tu ra de
los si glos VI II y VII a. C.

Dió do ro uti li zó a los es cri to res lo ca les que se ocu pa ron de
Cre ta y com ple men tó sus his to rias con el fo lk lo re de su Si ci lia
na tal. He ro do to pa re ce ha ber usa do fuen tes samias y ubi có el
ase dio cre ten se de la ciu dad de Cár ni cos, Si ci lia (los cre ten ses es- 
ta ban fu rio sos por la muer te de Mi nos), en la ter ce ra ge ne ra ción
an te rior a la gue rra de Tro ya, en al gún mo men to de la pri me ra
mi tad del si glo XI II a. C. ¿Pe ro qué par te de los res tos ar qui tec tó- 
ni cos de la obra atri bui da a es te Dé da lo se guía en pie en los días
de Dió do ro Pa re ti su gi rió que la Mi noa si ci lia na no era una fun- 
da ción de los mi noi cos cre ten ses, o si quie ra mi cé ni cos, de la
Edad del Bron ce, sino que es ta ba co nec ta da con Se lino, és ta mis- 
ma una co lo nia de la Mé ga ra hi blea y por ello tal vez en po se sión
de le yen das ori gi nal men te de ri va das de la Mi noa cer ca na a Mé- 
ga ra en el Gol fo Sa ró ni co (la ciu dad ma dre de la Mé ga ra hi blea).
Dun bahin ha cri ti ca do es ta teo ría y su bra ya do las se me jan zas en- 
tre la Tum ba de Mi nos, co mo la des cri be Dió do ro y la Tum ba
del Tem plo en Cno sos que es ta ba en te rra da y que des co no cía es- 
te es cri tor.[30] Dun ba din cree, po llo tan to, que el nom bre Mi noa,
co mo el de otras ciu da des así de no mi na das en Le van te, no im pli- 
ca nin gu na co ne xión con Cre ta en los tiem pos prehis tó ri cos.

Ade más de las da gas de Ple mi ron, tam bién en contra mos una
for ma de pun ta de lan za que pu die ra ha ber se im por ta do de la
Cre ta mi noi ca ba jo la for ma de lan zas con una ho ja agu za da, que
en cuen tran su pa ran gón en las tum bas de Za fer Pa pu ra más que
en las si ci lia nas. Sin em bar go, se ha en contra do en Si ci lia ce rá mi- 
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ca, mi noi ca pro ba ble men te, y al gu nos pu ña les co mo los de Ple- 
mi ron, aun cuan do son mu cho más co mu nes en Cre ta, se han
ha lla do tam bién en al gu nas tum bas de fo so tem pra nas de Mi ce- 
nas, de mo do que in clu si ve si los ejem plos hu bie ran si do he chos
en Cre ta —lo cual no es se gu ro—, pu die ron ha ber arri ba do en
bar cos mi cé ni cos.

Las zo nas si ci lia nas don de se ha lla ron dis tri bui das esas ar mas
de bron ce —que pue den te ner ori gen aqueo—, es tán ca si cir- 
cuns cri tas a la ve cin dad de las ciu da des de Si ra cu sa, Tap so y
Acra gas. Esos si tios co rres pon den a la des crip ción que ha ce Tu cí- 
di des, en el li bro sex to de su His to ria, de las zo nas ocu pa das por
los fe ni cios. Aho ra bien, és tos se es ta ble cie ron en gran nú me ro
en Si ci lia; pe ro los es ta ble ci mien tos de los cua les te ne mos evi- 
den cias cla ras se fi ja ron en Car ta go. Los fe ni cios oc ci den ta les se
ra di ca ron en la par te oc ci den tal de Si ci lia y no pa re ce im pro ba ble
que Tu cí di des acre di ta ra a los fe ni cios la fun da ción de es ta ble ci- 
mien tos mer can ti les que fue ron real men te crea dos por los co lo- 
ni za do res mi cé ni cos, en los si glos XI II y XIV a. C.

Por lo tan to, po de mos es tar de acuer do con Dun ba bin en
cuan to a que las le yen das si ci lia nas de Dé da lo con fun den dos pe- 
rio dos, el pri me ro en la Edad del Bron ce Tar día, cuan do los
aven tu re ros mi noi cos y mi cé ni cos lle ga ron a Si ci lia; y el se gun do
cuan do los ro dios y cre ten ses co lo ni za ron Ge la, en 688 a. C., y
su es cul tu ra “de dá li ca” cons ti tu yó la in fluen cia ex ter na do mi- 
nan te. Al pe rio do tem prano de bie ron de per te ne cer, más pro ba- 
ble men te, las pie dras de la for ti fi ca ción de Cár ni cos, las “co lum- 
be tra”, los de pó si tos de Dé da lo y las es truc tu ras de la tum ba de
Mi nos y del tem plo de Afro di ta en Erix. Las lla ma das tum bas de
tho los del Pe rio do Sícu lo  II, se de ri va ron tal vez de Cre ta; pe ro
Le vi lo nie ga y, de he cho, el pla no de esas tum bas re cuer da más
las tum bas tem pra nas ta lla das en la ro ca, en Eu bo ca, que cual- 
quie ra de las de Cre ta. Oca sio nal men te ha lla mos ti pos cra nea nos
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egeos que de fi nie ron del ti po sícu lo nor mal (in clui dos dos crá- 
neos es fe roi des de Pan té li ca y otros de Cas te llu cio).

Las co ne xio nes mi noi cas con Mal ta y Pan te le ria son di fí ci les
de es ta ble cer. Los ras gos orien ta les de las cul tu ras neo lí ti cas mal- 
te sas y sus pa ran go nes más bien ge ne ra les con la es cul tu ra cre ten- 
se neo lí ti ca o mi noi ca tem pra na, pa re cen de pen der de una he- 
ren cia en co mún, pro ce den te de Si ria o Ana to lia, más bien que
de una co ne xión di rec ta con la Cre ta mi noi ca. Tal vez el pa ran- 
gón par ti cu lar más im pre sio nan te se lo ca li za en tre la be lla fi gu ri- 
ta neo lí ti ca en cu cli llas, de la Co lec ción Gia ma la quis, y las de al- 
gu nos si tios neo lí ti cos co mo el de Hal Saflie ni, en Mal ta. Ello
su gie re, co mo lo ob ser va Hawkes, que los co lo ni za do res ori gi na- 
les de Mal ta de ben de ha ber lle ga do con to da pro ba bi li dad an tes
del fin del pe rio do Neo lí ti co cre ten se, aun cuan do no hay nin gu- 
na su ge ren cia de que lle ga ran de Cre ta; J. D. Evans, em pe ro, co- 
lo ca los es ta ble ci mien tos neo lí ti cos tem pra nos de Mal ta en la úl- 
ti ma fa se del 3er. mi le nio a. C.[31]

EL TRANS POR TE TE RRES TRE EN  CRE TA

Cre ta no tie ne ríos idó neos pa ra el trans por te in te rior, de mo- 
do que la ma yor par te de los ma te ria les de ben de ha ber si do
trans por ta dos a lo mo de ani ma les o por el hom bre mis mo, por- 
que el ca rác ter mon ta ño so de la is la no de ja ba po si bi li dad pa ra
los ca mi nos abier tos a la ma ne ra de las sen das de sér ti cas en las
zo nas de Egip to, Si ria y Me so po ta mia. Pue de ha ber ha bi do cier- 
to nú me ro de ca mi nos pa ra es co ger, pe ro és tos ha brán si do siem- 
pre es tre chos, y cuan do se tra ta ba de atra ve sar una ba rran ca, de
un va lle a otro, no ha bría a me nu do —co mo no la hay aún—
nin gu na op ción dis po ni ble. Los por ta do res hu ma nos pa re cen ha- 
ber lle va do sus car gas en pér ti gas equi li bra das so bre el hom bro,
que va ria ban, se gún el pe so de la car ga, de una pér ti ga cor ta con
dos bul tos pa re ja men te equi li bra dos, has ta una pér ti ga lar ga lle- 
va da por dos o tres hom bres, mé to do em plea do en Egip to des de
las di n as tías tem pra nas. No pue do re cor dar nin gu na prue ba del
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uso de es pa ra ve les o de ban das en la ca be za pa ra ayu dar a los por- 
tea do res a lle var su car ga a la es pal da.

Un mo de lo de ar ci lla del Mi noi co Me dio I y pro ce den te de
Pa le cas tro (Fig. 15) ilus tra el ti po de ca rre ta que se usa ba; in du- 
da ble men te la ti ra ba un buey. El mo de lo re pre sen ta, tal vez, una
ca rre ta con rue das só li das sin nin gún me dio de pi vo ta je en el eje
fron tal. No te nía una ba rra pa ra avan zar co mo pu dié ra mos ha- 
ber nos ima gi na do, pues to que la se ño ri ta Se ton Wi llia ms afir ma
ha ber vis to en Tur quía, en 1951, una ca rre ta con rue das só li das
que gi ra ban con el eje, sin pi vo te pa ra el eje fron tal y que da ba
vuel ta a las es qui nas len ta men te, pe ro sin di fi cul tad; G. R. H.
Wri ght y J. Car swe ll re gis tran ejem plos si mi la res.[32]
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15a. Ca rre ta mo de lo. De Pa le cas tro.

15b. Li te ra del San tua rio de Do ve. De Cno sos.

El Mu seo de Es to col mo po see un mo de lo en co bre de un ti po
bas tan te si mi lar de vehícu lo del nor te de Si ria, y aun que es te
ejem plo par ti cu lar no pue de fe char se exac ta men te, te ne mos evi- 
den cia de que esas ca rre tas se usa ron en el va lle del Oron tes, en
Si ria, al re de dor de 2000 a. C.; y los cre ten ses, que es ta ban en
con tac to cer cano con al gu nos puer tos co mo Bi blos, po si ble men- 
te im por ta ron la idea de ese lu gar.

El pro fe sor Chil de su gi rió los si guien tes da tos pa ra la in tro- 
duc ción de los vehícu los de rue das: en Me so po ta mia, 3000 +
(a. C.); en el va lle del In do, 2500 ±; en las es te pas del Asia Cen- 
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tral, 2500; en el nor te de Si ria, el Ka bur y Éu fra tes su pe rior,
2200 ± 100; en el va lle del Oron tes 2000 ± 100; en Cre ta y la
Ana to lia cen tral, 1900 ± 100, y en la Gre cia con ti nen tal, 1550 ±
30.[33]

El uso de as nos do més ti cos en Cre ta co mo ani ma les de car ga
pue de re mon tar se a fe chas muy an te rio res, aun que no re cuer do
nin gu na prue ba de esos ani ma les en la is la an tes de la épo ca Mi- 
noi ca Me dia, o al gu na re pre sen ta ción de un ani mal con ces tas
an tes del pe rio do Mi noi co Tar dío  III.[34] Chil de su gie re que el
buey pu do usar se pa ra arar an tes de que se le em plea ra pa ra ti rar
ca rros, pe ro yo no sé de nin gu na evi den cia mi noi ca, ya en
contra, ya a fa vor, de es ta in te re san te su ge ren cia.

CARROS DE GUE RRA

Las rue das de ra yos apa re cen en fe cha muy tem pra na en Cha- 
gar Ba zar, pe ro la más an ti gua apa ri ción de un ca rro de gue rra
con rue das de ra yos en el Egeo es ta ría re pre sen ta da, al pa re cer,
por el ejem plo ta lla do so bre la es te la fu ne ra ria del rey mi cé ni co
en te rra do en la uin ta Tum ba de fo so, en Mi ce nas, da ta da al re- 
de dor de 1550 a. C. Pues to que la más tem pra na re pre sen ta ción
de un ca ba llo en el ar te mi noi co es tá en una ge ma del Mi noi co
Tar dío II, fe cha da en 1450-1400, y en la que se mues tra un ca ba- 
llo al que se trans por ta en una ga le ra, hay una cla ra po si bi li dad
de que el ca rro de gue rra y el ca ba llo ha yan si do in tro du ci dos en
Cre ta en el Mi noi co Tar dío II, tal vez por ges tio nes de la di n as- 
tía mi cé ni ca que pu do ha ber rei na do en Cno sos en esa épo ca,
aun cuan do hay un se llo de Av du, en Cre ta, que mues tra a dos
hom bres en un ca rro ti ra do por dos agri mia, y que se atri bu ye al
Mi noi co Tar dío I (Fig. 16).
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16. Ca rro ti ra do por ca bras. De Av da.

El ejérci to mi noi co de se gu ro no tu vo ca ba lle ría y pro ba ble- 
men te tam po co nin gu na di vi sión or ga ni za da de ca rro ce ría. El
ca rro de gue rra pa re ce ha ber si do una in ven ción de los sú me nos,
pe ro sus ca rros, con cua tro rue das só li das y ti ra dos por as nos, re- 
sul ta rían al go len tos e ine fi ca ces. La cap tu ra de Ba bi lo nia por los
ca si tas, quie nes ha bían do mes ti ca do al ca ba llo, re vo lu cio nó el ar- 
te de la gue rra en el Me dio Orien te. An tes de la mi tad del 2.º
mi le nio a. C., un ca rro de gue rra de bi da men te or ga ni za do ser vía
en el ar ma de ca ba lle ría en to dos los ejérci tos de las ma yo res po- 
ten cias te rres tres del Cer cano y del Me dio Orien te.

Por el si glo XVI a. C., el ca rro de gue rra se ha bía di fun di do ha- 
cia la Gre cia con ti nen tal; no se tra ta ba por cier to del ca rro li ge ro
per fec cio na do, con rue das de seis ra yos, que ha lla re mos ilus tra do
en los mo nu men tos hi ti tas tar díos o en los egip cios de la Di n as- 
tía XVI II, sino del ti po bas tan te más len to de ca rro con rue das
de cua tro ra yos que apa re ce en los mo nu men tos hi ti tas tem pra- 
nos y que es el que los grie gos mi cé ni cos pu die ron ha ber adop ta- 
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do.[35] Las re pre sen ta cio nes más tem pra nas del ca rro mi cé ni co
en contra das en las es te las es cul pi das de las tum bas de fo so son
más bien su me rias y no de be mos, por lo tan to, for zar el he cho
de que no hay más que un ca ba llo y un so lo hom bre en el ca rro.
Pe ro, es per fec ta men te po si ble que, en Mi ce nas, la for ma de ca- 
rro más an ti gua tu vie ra só lo un ca ba llo y que el au ri ga usa ra
tam bién la lan za contra su opo nen te.

No obs tan te, el mé to do nor mal cuan do el ca rro te nis dos ca- 
ba llos y lle va ba dos hom bres —uno pa ra con du cir el vehícu lo y
otro pa ra lu char con lan za o ar co—, se en cuen tra ya ilus tra do en
una sor ti ja de oro de la Cuar ta Tum ba de fo so en Mi ce nas. El ca- 
rro con sus rue das de cua tro ra yos y una ca rro ce ría ba ja, qui zá;
he cha de ces te ría, es si mi lar a los de las es te las, pe ro aquí lo ti ran
dos ca ba lli tos la nu dos.[36]

Es ta for ma de ca rro de gue rra es tu vo par ti cu lar men te fa vo re- 
ci da por las tri bus de ha bla in doeu ro pea, y fue pro ba ble men te
una cau sa im por tan te de sus di la ta das con quis tas y ex pan sión. A
ella se re fie ren el Rig Ve da —el más tem prano poe ma sáns cri to de
la In dia—, la Ilía da de Ho me ro, y otros poe mas épi cos grie gos;
con ti nuó des pués en uso Chi pre, Etru ria y en tre los cel tas, la
em plea ron to da vía bre to nes cuan do Cé sar los in va dió.

El yu go, que era apro pia do pa ra una ca rre ta de bue yes y que
se ha bía idea do pa ra un ca rro de gue rra su me rio, ha de ha ber re- 
sul ta do un ar ti lu gio bas tan te em ba ra zo so pa ra un vehícu lo rá pi- 
do ti ra do por ca ba llos. Con te nau lle ga has ta de cir que “la ca pa ci- 
dad de los es fuer zos del ca ba llo es úni ca men te igual a su re sis ten- 
cia a la es tran gu la ción”: so ber bio epi gra ma, pe ro aca so exa ge ra
las di fi cul ta des. El yu go, creo yo, no asu mía el prin ci pal es fuer zo
de la con duc ción del ca rro, la cual ha brá co rri do a car go de los
ti ran tes agre ga dos al co llar o pre tal, pe ro ser vía a los mis mos
pro pó si tos que las fle chas de un mo derno ca rrua je pa ra man te ner
el vehícu lo en la de bi da po si ción. La pa la bra ho mé ri ca le pad na,
co mo lo ob ser va la se ño ri ta Lo ri mer, com pren día tan to el co llar
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co mo el pre tal y la cin cha, la cual se co lo ca ba muy ha cia ade lan te
y ajus ta ba el co llar a sus ex tre mos exac ta men te de trás de la ba se
del cue llo. Los ti ran tes no se ilus tran usual men te, pe ro de ben ha- 
ber se ajus ta do, por se gu ro, a es ta le pad na dual, que con ti nuó
sien do po pu lar has ta la épo ca clá si ca. Es ta for ma de ar nés y yu go
ya apa re ce cla ra men te en la ge ma de Av du (Fig. 16). Los ti ran tes
de la le pad na, que de ben ha ber si do de cue ro, se en s an cha ban ha- 
cia aba jo.

Al gu nos ca rros del Mi noi co Tar dío II-III ilus tran otro ar ti lu- 
gio que pue de ha ber te ni do co mo fin ali viar el es fuer zo del cue- 
llo del ca ba llo y con sis tía en una lar ga pér ti ga o co rrea ex ten di da
de la ori lla de la ca rro ce ría a la ex tre mi dad de la va ra del ca rro e
iba ajus ta da por ti ran tes más aba jo de és ta.

Du ran te el Mi noi co Tar dío II-III, el ca rro nor mal era al pa re- 
cer lo que Evans lla ma el “ca rro dual” y se ilus tra en los sig nos de
las “ta ble tas del ca rro” de la Es cri tu ra Li neal B de Cno sos, así co- 
mo en el fres co de los prín ci pes en ca rro pro ce den te de Ti rin to,
en el Con ti nen te. La pro yec ción cur va de la par te de atrás da más
bien la im pre sión de un riel, aun que, de he cho, co mo lo ob ser va
la se ño ri ta Lo ri mer, de bió de tra tar se de al go só li do. Pu do, em- 
pe ro, es tar ce ñi do por un riel pla no que, con la adi ción de la pla- 
ta for ma ex ten di da de la ca rro ce ría, ha bría per mi ti do al gue rre ro
una ma yor fa ci li dad pa ra abor dar el ca rro en mo vi mien to; lo
cual, su gie ro, de be ha ber si do el pro pó si to de la pro yec ción en la
par te pos te rior del ca rro dual. Tam bién per mi ti ría pro ba ble men- 
te al ca rro con du cir una ter ce ra per so na en ca so ne ce sa rio.

De be ob ser var se que el ca ba llo en el bar co del se llo del Mi noi- 
co Tar dío II, y de se gu ro to dos los des cri tos en los fres cos o va- 
sos mi cé ni cos, era un be llo ani mal de ca be za pe que ña, po de ro sos
cuar tos de lan te ros y tra se ros y co yun tu ras pe que ñas, que de be
ha ber re cor da do la es plén di da des crip ción de Shakes pea re en Ve- 

nus y Ado nis:
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Re don dos cas cos, fle xi bles ar ti cu la cio nes, cer ne jas y tu pi das.

pe cho am plio, ojos gran des, ca be za pe que ña, abier tas na ri ces,

cruz al ta, ore jas cor tas, pier nas lar gas y de ex tre ma dos ro bus tez,

crin me nu da, co la es pe sa, an cha gru pa y sua ve piel:

ved: na da le fal ta de lo que de be te ner un ca ba llo,

sal vo el arro gan te ji ne te que re cla ma lo mo tan arro gan te.[*]

En una pa la bra, los ca ba llos mi cé ni cos pa re cían, por su es tam- 
pa, te ner san gre ára be, y de ben ha ber si do muy su pe rio res, en
ve lo ci dad, a los que Ri dgeway so lía lla mar “esos ani ma les cria- 
dos en el cuar tel del fri so del Par te nón”.[37]

¿Sa bían mon tar los cre ten ses mi noi cos? La evi den cia su mi nis- 
tra da por los se llos cre ten ses pa re ce su ge rir que prac ti ca ban la
equi ta ción más bien las dio sas que los hom bres,[38] pues to que la
pin tu ra ine quí vo ca más tem pra na de Cre ta que re pre sen ta a un
gue rre ro mon ta do, se ha lla en una ur na cre ma to ria de Mu lia na
fre cuen te men te asig na da al si glo X a. C., aun que Des ho rou gh la
asig na al si glo IX.[39]

Los grie gos mi cé ni cos tan to del Pe lo po ne so co mo de sus co lo- 
nias, mon ta ban a ca ba llo en el si glo XI II a. C.;[40] el mon tar en
asno se co no cía en Egip to en los días del Reino Me dio y el mon- 
tar a ca ba llo era fa mi liar a los ha bi tan tes de las tie rras al tas de
Per sia, al pa re cer des de el 3er. mi le nio a. C.

La evi den cia ne ga ti va de Cre ta no es dig na de con fian za y pa- 
re ce pro ba ble que la equi ta ción se prac ti ca ra en Cre ta se gu ra- 
men te des de el si glo III a. C. y qui zá; mu cho an tes, ya se hu bie ra
apren di do ese ar te de Mi ce nas, Egip to, Pa les ti na o Si ria.

Los mi noi cos tam bién em plea ron li te ras abier tas o si llas de
ma nos. Las prue bas más tem pra nas que te ne mos de es ta for ma
es pe cial de trans por te con sis ten en un mo de lo de si lla de ma nos
que fue ha lla do en el de pó si to de la Ca pi lla de la Pa lo ma, en el
Tem plo de Mi nos. (Fig. 15 b.)
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La si lla de ma nos mi noi ca nor mal, ilus tra da tan to en el re fe ri- 
do mo de lo del Mi noi co II co mo en un fres co bas tan te frag men- 
ta rio del Mi noi co Tar dío I, en el Pa la cio de Mi nos, con sis tía en
una li te ra abier ta cir cun da da por una ba ran di lla, ajus ta da a dos
pér ti gas pa ra el trans por te y con te nía una si lla pa ra el ocu pan te.

Los grie gos mi cé ni cos, sin em bar go, per fec cio na ron es te mo- 
de lo al aña dir le un te cho abo ve da do[41] que se pa re cía, en pe que- 
ña es ca la, al ca pa ce te de la ca rre ta cu bier ta de las es te pas es ci tas,
y que se ilus tra en un mo de lo de ar ci lla ha lla do en el es tra to VI

de Te pe Gaw ra (un es ta ble ci mien to fe cha do en épo ca an te rior al
Di nás ti co Tem prano,[42] en un mon tícu lo aho ra cir cun da do por
las mu ra llas asi rías de Jor sa bad).

Pend le bu ry lle ga in clu si ve a de cir que “el mé to do nor mal de
trans por te del ri co era un pa lan quín” y pue de te ner ra zón, aun- 
que la prue ba de ello es bas tan te es ca sa en la Cre ta mi noi ca.

Se ría apre su ra do su po ner que los cre ten ses tu vie ron al gu na
vez ca rrua jes ti ra dos por ca bras sal va jes, a pe sar de la apa rien cia
su mi nis tra da por el ca rro ti ra do por dos agri mia en el se llo del
Mi noi co Tar dío I, pro ce den te de Av du y ya ci ta do an tes.
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V. EL AR TE MI NOI CO

EL AR TE  mi noi co, el ar te de la Edad del Bron ce en Cre ta, di- 
fie re con si de ra ble men te en es píri tu, no só lo de sus con tem po rá- 
neos en el Cer cano Orien te, sino tam bién de su pre de ce sor in- 
me dia to, el ar te neo lí ti co cre ten se.

El ar te por el ar te pa re ce, y no sé por qué, una in ven ción neo- 
lí ti ca y sur ge en el mun do en te ro don de quie ra que los ha bi tan tes
al can zan ese es ta dio de cul tu ra, en tan to que el ar te pa leo lí ti co
tar dío y sus re to ños más re cien tes —co mo son las pin tu ras ru- 
pes tres de la Es pa ña orien tal y las ru pes tres mo der nas de Ro de sia
— es ta ban in fil tra dos de ma gia. Se pro po nían ser vir a fi nes prác- 
ti cos au xi lian do a los ca za do res, aun que, sin du da, el pin tor de ri- 
va ra un pla cer ar tís ti co de su obra.

Por otra par te, el ar te neo lí ti co no era fi gu ra ti vo sino se ve ra- 
men te abs trac to, en la ma yor par te. Si los hom bres, ani ma les,
aves, pe ces o flo res se re pre sen ta ban al gu na vez, pron to se con- 
ver tían en es que mas. Los ras gos que en una oca sión ha bían si do
de uso es truc tu ral en los va sos, se trans for ma ban en mo de los abs- 
trac tos que los ar queó lo gos lla man di se ños “es queuo mór fi cos”,
por que de ri va ron su mor fe o for ma del ar tícu lo do més ti co, o
skeuos, en el cual ori gi nal men te de sem pe ña ron una fun ción prác- 
ti ca. Así, los hil va nes de las cos tu ras de una bo te lla de cue ro o las
cos ti llas o re ma ches de un va so de me tal pue den lle gar a ser di- 
bu jos es queou mór fi cos en las imi ta cio nes en ce rá mi ca de di chos
va sos (Lám. 1 y Fig. 1).

El ar te por el ar te del al fa re ro neo lí ti co pue de ha ber se fo men- 
ta do con la vi da ag rí co la se den ta ria de aque llos tiem pos, pe ro
cual quie ra que sea la cau sa, es cla ro que los cre ten ses neo lí ti cos se
con for ma ron a la re gla ge ne ral. La ce rá mi ca de la Edad del Bron- 
ce tem pra na en Cre ta con ti nuó tam bién ador na da con mo de los
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muy sen ci llos de gran se ve ri dad geo mé tri ca, ta les co mo lí neas
ver ti ca les o dia go na les, cru za das y oca sio nal men te pun tos in ci- 
sos o se mi cír cu los: un re per to rio po bre y po co ins pi ra do, pe ro
exen to de cual quier su ges tión de ma gia.[*]

Es evi den te que no po de mos ha blar de un ar te co mún a to da
Cre ta du ran te el pri mer pe rio do Mi noi co (2400-2300 a. C.), el
cual es tu vo mar ca do por la in fil tra ción de pe que ñas ban das de
co lo ni za do res pro ce den tes de va rias di rec cio nes y ca da una po se- 
yó su es ti lo par ti cu lar de ce rá mi ca; en rea li dad, la fu sión com ple- 
ta de es tos di fe ren tes ele men tos de la po bla ción se com ple tó po- 
co an tes del prin ci pio del pri mer pe rio do Mi noi co Me dio (1950
a. C.).

So la men te po de mos con je tu rar el ori gen de es tas ban das de
co lo ni za do res, si par ti mos de las afi ni da des es té ti cas de su ar te,
de las afi ni da des de los ar tícu los de ba rro del Mi noi co Tem- 
prano II y de la ce rá mi ca de Va si liki con cier tas ce rá mi cas ana to- 
lias, y las afi ni da des de los de Pir gos con los ar tícu los de la va rie- 
dad de “Pe los” en las Cícla das (Fig. 20).
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17. Di se ños en tor sión, del Mi noi co.

Los mo de los rec ti lí neos de la ce rá mi ca del Mi noi co Tem- 
prano III fue ron so la men te la con ti nua ción o ela bo ra ción de los
del pe rio do an te rior: una lí nea en zig zag con trián gu los, una
fran ja de sar di ne tas, un mo de lo co mo el de los tri gli fos y me to- 
pas de un fri so dó ri co y otros si mi la res. Más im por tan te que la
de co ra ción rec ti lí nea fue la in tro duc ción de los or na men tos cur- 
vi lí neos que ca si no ha bían apa re ci do an tes, ex cep to en la for ma
de se mi cír cu los con cén tri cos de la ce rá mi ca del Mi noi co Tem- 
prano II. Los cír cu los com ple tos re lle na dos con co lor, o con seg- 
men tos som brea dos y otros mo de los par cial men te som brea dos se
pre sen tan tam bién. Las es pi ra les con ti nuas (y un mo de lo ci cládi- 
co) apa re cen a ve ces uni das a un cu rio so ro llo en for ma de ho ja.
Es te in ci pien te in te rés por la his to ria na tu ral es muy li ge ro y
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ten ta ti vo al prin ci pio, y su ejem plo más di ver ti do es tá en un
frag men to en don de los trián gu los opues tos o di bu jos de “ma ri- 
po sa” se han con ver ti do en una ca bra, me dian te la edi ción de
una ca be za con un par de cuer nos en el ápi ce de los trián gu los.
ui zás es te nue vo ar te na tu ra lis ta na ció en Me sa ra, pues to que
es po co fre cuen te en la ce rá mi ca, pe ro muy evi den te en los se llos
de mar fil, co mu nes en las gran des tum bas re don das de la Me sa ra.
Aquí en contra mos no só lo vi va ces di bu jos de hom bres, aun que
un tan to pri mi ti vos, sino tam bién de ani ma les, aves, es cor pio nes
y aun bar cos, y has ta mean dros y es pi ra les cuádru ples, me jor pa- 
ran go na das en Egip to. Un ani mal fa vo ri to en esos se llos es el
león, que to da vía exis tía en la Gre cia con ti nen tal y, por su pues- 
to, en Si ria, pe ro no en Cre ta, se gún pien so.

18. Se llos. De Za cros.

DECO RA CIÓN DE ES PI RA LES

El ori gen de la de co ra ción de es pi ra les en ge ne ral no nos con- 
cier me por aho ra y creo que tie ne más de un ori gen; su de ri va- 
ción del alam bre de oro y co bre, o de las es pi ra les ser pen ti nas de
las con chas, o de los tex ti les, con ven dría en ca sos in di vi dua les,
pe ro es inú til si se in ter pre ta co mo la fuen te uni ver sal de to dos
los or na men tos es pi roi da les.

Es tá cla ro, cuan do me nos, que la mo da de la es pi ral se di fun- 
dió por to do el Le van te ha cia el fin del 3er. mi le nio a. C. En Egip- 
to, la mo da se ilus tra en los ro lli tos y es ca ra ba jos del Pri mer Pe- 
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rio do In ter me dio y, fi nal men te, el mo ti vo de ri va en cua tro y a
ve ces en seis es pi ra les in ter co nec ta das que es bo zan una tos ca zo- 
na cua dri lon ga. Las es pi ra les cuádru ples si mi la res apa re cen en
Cre ta en las ba ses de los se llos de oro y mar fil de la Me sa ra y en
un py xis de pie dra pro ce den te del Tho los B en Pla ta nos. El mo- 
de lo es sus cep ti ble de con ver tir se en una red de es pi ra les del ti po
de mo da en Egip to du ran te la Di n as tía VI II en la Edad del Bron- 
ce Tar día en Cre ta y la Gre cia con ti nen tal.

LA TOR SIÓN CO MO PRIN CI PIO DE CO RA TI VO

El pro fe sor Frie dri ch Ma tz hi zo el pri mer in ten to se rio de ca- 
lar en los prin ci pios bá si cos del ar te mi noi co con su obra so bre
los se llos cre ten ses tem pra nos y, allí, dis tin guió dos mé to dos
fun da men ta les de de co rar la su per fi cie de una va si ja, cu yas de no- 
mi na cio nes po de mos tra du cir co mo “de co ra ción de zo na” y
“de co ra ción de su per fi cie”. Fu ru ma rk, en su obra so bre la ce rá- 
mi ca mi cé ni ca, pre fie re em plear los tér mi nos de co ra ción “tec tó- 
ni ca” y “uni ta ria” pa ra los mis mos dos-mé to dos.

La pe cu lia ri dad de las de co ra cio nes su per fi cia les mi noi cas, ad- 
ver ti da pri me raihen te por Ma tz, con sis tió en su pre di lec ción por
la “tor sión” o re tor ci mien to. La de co ra ción de zo na, en la cual
las fran jas ho ri zon ta les ju ga ban el pa pel prin ci pal, es sin du da
“tec tó ni ca” en el sen ti do de que su bra ya la es truc tu ra del va so, la
par te más an cha, el cue llo y la bo ca, las asas y la ba se. La de co ra- 
ción de “su per fi cie” o “uni ta ria”, por otra par te, tra ta el va so en- 
te ro co mo un cam po li bre pa ra un so lo di se ño o va rios di se ños
in de pen dien tes, sin real zar nin gún ras go es truc tu ral par ti cu lar
del va so.

Si la ba se de un se llo ci lín dri co o re don do de es tam pa do tie ne
un fri so de ani ma les en la cir cun fe ren cia, o in clu si ve dos ani ma- 
les co lo ca dos en la po si ción de tê te bê che (la cual con sis te úni ca- 
men te en el fri so cir cu lar re du ci do a su for ma más sim ple), pue- 
de ob te ner se el efec to de fri so en mo vi mien to con ha cer gi rar el
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se llo re don do, pe ro es to no es tor sión. La tor sión apa re ce cuan do
un mo ti vo del cual se po dría es pe rar que co rrie ra ver ti cal u ho ri- 
zon tal men te se re tuer ce co mo la lí nea de un ti ra bu zón y co rre a
tra vés de la su per fi cie por de co rar. Es to pue de su ce der so la men te
en los or na men tos pu ra men te rec ti lí neos, pe ro aca so no se ría
sor pre sa que hu bie ra re sul ta do par ti cu lar men te po pu lar en las
zo nas don de la es pi ral es ta ba de mo da, ta les co mo el Egeo y la
cuen ca del Da nu bio. Ma tz, en su li bro so bre los se llos cre ten ses,
se in cli nó, por cier to, a con si de rar es te mo ti vo co mo un ele men- 
to eu ro peo de la cul tu ra de Cre ta; mas, en su re cien te tra ba jo so- 
bre la tor sión, ha pues to de re lie ve el he cho de que, aun que la
tor sión era se gu ra men te una ca rac te rís ti ca de al gu nas gran des
zo nas de la Eu ro pa cen tral y orien tal, tam bién lo era de una am- 
plia zo na del Le van te, in clui do no só lo el Egeo, sino tam bién la
Ana to lia su do rien tal, que in flu yó tan po de ro sa men te so bre Cre- 
ta, las Cícla das y la Gre cia con ti nen tal, al prin ci pio de la Edad
del Bron ce.

Ma tz ha contras ta do el es ti lo de tor sión con el sis te ma más
am plia men te di fun di do de la Wi nkel band o “lí nea de zig zag” y el
“sis te ma de me ri diano”, una di vi sión ver ti cal que, en una for ma
u otra, ocu rre en mu chas par tes del mun do an ti guo; y es te au tor
ha lle ga do a la con clu sión de que el ori gen de la tor sión co mo
prin ci pio es té ti co no ha de bus car se tan to en Eu ro pa co mo en
Ana to lia.

La re la ción de Ma tz so bre la di fu sión de la tor sión pa re ce ra- 
zo na ble y no re sul ta in com pa ti ble con mi pro pia idea de que la
téc ni ca pa ra de co rar la su per fi cie mien tras el va so da ba vuel tas en
el torno so bre una ba se, pue de ha ber con tri bui do a su de sa rro llo.
Sin du da, la téc ni ca de la ma nu fac tu ra pue de ha ber con tri bui do
en al go tam bién a la ban da de zig zag y el sis te ma de me ri diano.
Las ban das de zig zag son co mu nes, si no ine vi ta bles, en los tra- 
ba jos de ces te ría, de mo do que la Wi nkel band pue de con si de rar se
un or na men to es queuo mór fi co de ri va do de la ces te ría, aun
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cuan do los al fa re ros que de sa rro lla ron es te te ma ha yan es ta do
per fec ta men te aje nos a su ori gen.

La de co ra ción de me ri diano pue de ha ber se de ri va do aná lo ga- 
men te de las bo te llas de cue ro con cos tu ras ver ti ca les, aun cuan- 
do só lo oca sio nal men te po da mos ase gu rar tal de ri va ción.[1]

19. Di bu jos en va si jas del Mi noi co Tem prano I.

La de co ra ción de tor sión pu do ha ber sur gi do en for ma na tu- 
ral, se gún pien so, si un al fa re ro pin ta ba su va so mien tras lo ha cía
gi rar so bre un re don del o cual quier otra ba se si mi lar. To dos los
va sos he chos a ma no, a me nos que sean tan gran des que el al fa re- 
ro ten ga que ca mi nar en torno su yo, de ben ha cer se gi rar du ran te
el pro ce so de ma nu fac tu ra. Cuan do se in tro du jo el torno de al fa- 
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re ro, la rue da po dría de te ner se nor mal men te an tes de que se ini- 
cia ra la de co ra ción (a me nos que el or na men to fue ra muy sen ci- 
llo, del ti po de ban da), y si al gu na de co ra ción se rea li za ba en tan- 
to que el to mo se guía en mo vi mien to, se ría fá cil de des cu brir.
Con los va sos que gi ra ban en el re don del, em pe ro, las vuel tas de- 
ben ha ber si do tan len tas y fá ci les de con tro lar que la de co ra ción
se apli ca ría sin di fi cul tad mien tras el va so se guía gi ran do, lo cual
pu do pro du cir elec tos tor sio na les que más tar de se cul ti va ron
de li be ra da men te co mo un prin ci pio es té ti co. Al gu nas otras cau- 
sas con tri bu ye ron in du da ble men te al es ti lo tor sio nal, pe ro yo
pien so que pu die ra re sul tar sig ni fi ca ti vo el que los mo ti vos más
tem pra nos de es ta ín do le pa rez can ha ber ocu rri do en la ce rá mi ca
he cha a ma no y no en torno gi ra to rio y que, al pa re cer, se ha llan
au sen tes en Me so po ta mia, Si ria y Egip to, don de el to mo del al- 
fa re ro se in tro du jo des de fe chas muy tem pra nas. En la pro pia zo- 
na del Egeo, la tor sión re sul ta par ti cu lar men te do mi nan te en
Cre ta y es más ra ra en las Cícla das y en el Con ti nen te, has ta que
rea pa re ce, ba jo la in fluen cia cre ten se, a prin ci pios de la Edad del
Bron ce Tar día.

EL AR TE MI NOI CO Y LA EI DÉ TI CA

Aho ra bien, es ver dad que po de mos lla mar ac tual men te a la
ci vi li za ción cre ten se pri me ra ci vi li za ción eu ro pea, por ser una
for ma muy di fe ren te de las cul tu ras se mi bár ba ras —aun que a
me nu do ar tís ti cas— del Nor te; pe ro es to no ex pli ca las mis te- 
rio sas cua li da des del ar te mi noi co du ran te él Mi noi co Me dio
Tar dío, cua li da des me nos ob vias du ran te el Mi noi co Tem prano.
El ar te mi noi co no es so la men te di fe ren te de sus pre de ce so res;
es, tam bién dis tin to de sus su ce so res, con la ex cep ción de las ar- 
tes di rec ta men te in flui das por las de Mi ce nas y de las Cícla das.
G. A. Sni j der ofre ció una in ge nio sa ex pli ca ción de es tas pe cu lia- 
ri da des al su ge rir que se tra ta ba de pro duc tos ar tís ti cos ca rac te- 
rís ti cos de un gru po de per so nas que los psi có lo gos lla man “ei- 
dé ti cas”, y que di chas pe cu lia ri da des se no tan tam bién en el ar te
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pa leo lí ti co tar dío de Es pa ña y Fran cia, así co mo en al gu nas cul- 
tu ras afi nes de tiem pos más re cien tes, co mo la Es cue la Es pa ño la
Orien tal o las pin tu ras de los bos qui ma nos de Ro de sia. Es ta
con di ción es muy ra ra en tre los eu ro peos adul tos y no muy co- 
mún tam po co en tre los ni ños, pe ro se tra ta de un fe nó meno bien
com pro ba do. Así co mo cual quie ra que ve di rec ta men te el Sol o
una lám pa ra en cen di da, ve des pués, si mi ra ha cia una pa red, un
pe que ño sol o una lám pa ra púr pu ra, así una per so na ei dé ti ca re- 
ten drá la vi sión de to do un cua dro o pai sa je si trans fie re lo vis to
a una su per fi cie en blan co. Es ta vi sión, que no es una me ra ima- 
gen men tal, se lla ma ei dos y la gen te que es ca paz de ta les vi sio nes
se lla ma “ei dé ti ca”. uien es tu dió pri me ro es ta con di ción fue el
es pe cia lis ta ale mán E. R. Jaens ch, que pu bli có sus in ves ti ga cio nes
en 1933, en una obra in ti tu la da Die Ei de tik.

Los ni ños con vi sión ei dé ti ca son a ve ces in ca pa ces de dis tin- 
guir cla ra men te en tre sus vi sio nes ei dé ti cas y lo que ven de ma- 
ne ra nor mal. Es ta con di ción se lla ma fa se de uni dad ei dé ti ca y
usual men te no du ra mu cho, pe ro pue de pro lon gar se en los ni ños
que son dé bi les men ta les, y —co mo bien lo su gie ren los dis cí pu- 
los de Jaens ch— pue de ge ne ra li zar se y du rar más en tre los pue- 
blos pri mi ti vos.

La ca pa ci dad mi noi ca pa ra re tra tar fi gu ras en mo vi mien to rá- 
pi do con una vi ve za di fí cil men te igua la da an tes de la in ven ción
de la fo to gra fía, po dría ex pli car se fá cil men te si los mi noi cos hu- 
bie ran si do ei dé ti cos, pues to que el ar tis ta no tie ne en tal ca so
más que tra zar el con torno de su vi sión. Es ta gran fa ci li dad, no
obs tan te, va acom pa ña da de cier tas de bi li da des. El ar tis ta ei dé ti- 
co pue de con cen trar se en el con torno, pe ro des cui da la es truc tu- 
ra ósea in ter na, que no apa re ce en su vi sión. Las fi gu ras, por lo
tan to, tien den a ve ces a ser li ge ra men te in sus tan cia les, a flo tar en
el ai re an tes que a asen tar se fir me men te en el sue lo.

La teo ría de Sni j der me atra jo al prin ci pio y Pend le bu ry y Pla- 
ton la han apo ya do has ta cier to pun to, pe ro, exa mi na da más de
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cer ca, du do de que pu die ra cons ti tuir una ex pli ca ción sa tis fac to- 
ria del ar te mi noi co en ge ne ral.

20. Di bu jos en va si jas del Mi noi co Tem prano II.

¿Pue de ex pli car se el rea lis mo de los fres cos mi noi cos con só lo
su po ner que el ar tis ta ad vir tió su asun to con vi sión ei dé ti ca? Los
fres cos mi noi cos pue den a ve ces pa re cer fres cos y na tu ra les en
com pa ra ción con las be lle zas es plén di das, pe ro más for ma les, de
las pin tu ras mu ra les egip cias, pe ro no se tra ta de re pre sen ta cio nes
ca si fo to grá fi cas co mo son los bi son tes de Al ta na ra, en Es pa ña.
Las pin tu ras mi noi cas abun dan en con ven cio na lis mos, al gu nos
ob via men te co pia dos de Egip to, co mo los mo ti vos pro ce sio na les
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o la dis tin ción en tre la car ne ro ja pa ra los hom bres y la blan ca
pa ra las mu je res; pe ro otros con ven cio na lis mos pa re cen ser ori- 
gi nal men te mi noi cos. El más an tiei dé ti co de los con ven cio na lis- 
mos del ar tis ta cre ten se es su na tu ra li za ción de la flor del lo to. El
di bu jo fo to grá fi ca men te co rrec to de es ta plan ta en Egip to pa re- 
ció de ma sia do rí gi do pa ra el ar tis ta mi noi co, quien pro ce dió a
ilus trar la flor pin tán do la, si no de ta ma ño na tu ral, al me nos do- 
ble men te na tu ra lis ta.

H. R. Ha ll su bra ya bien es ta ten den cia idea lis ta del ar tis ta cre- 
ten se, en su com pa ra ción del ga to del fres co de Ha gia Tria da con
los de las pin tu ras egip cias de las Di n as tías XII y XVI II.

El ar tis ta mi noi co to mó la idea de Egip to y su ga to es, en
cier to sen ti do, me jor que el egip cio, y, en otro, peor. Pro du- 
ce la idea es en cial del ga to, de su cau te la y cruel dad, me jor
que las pin tu ras egip cias, las cua les no con fie ren se me jan tes
ideas, aun que son más exac tas en los de ta lles; re tra tan acu cio- 
sa men te a los ani ma les en re po so y, en el ejem plo de la Di n as- 
tía XVI II tor pe men te se in ten ta una es ce na que quie re ex pre- 
sar ac ción, aun que los ac to res, con la po si ble sal ve dad de las
ma ri po sas, re sul tan tan es tá ti cos y pa cí fi cos en sus ges tos co- 
mo el ga to mis mo. Com pá ren se con el ga to cre ten se, que
aun que es té in co rrec ta men te di bu ja do, da una im pre sión ver- 
da de ra y ma gis tral del ani mal cuan do ca za.

Ha ll pro ce de lue go a es ta ble cer el contras te en tre la con cep- 
ción pu ra men te egea de una go lon dri na en vue lo y un frag men- 
to de Me los con la tor pe co pia de un gan so egip cio, que se en- 
contró en el mis mo si tio, en Fi la co pi.

Es tas di fe ren cias en tre las prác ti cas egip cias y mi noi cas pue den
ob ser var se tam bién en la Edad del Bron ce Tar día.
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Los oc tó po dos y del fi nes del pri mer Pe rio do Mi noi co no
es tán co rrec ta men te di bu ja dos en de ta lle, pe ro son mag ní fi ca- 
men te vi va ces; en tan to que el pez del Mar Ro jo y el can gre- 
jo del re lie ve de la rei na Ha ts hep shut en Deir-el-Ba ri, son tan
pre ci sos e ina ni ma dos co mo los dia gra mas de tri lo bi tes en un
tex to de pa leon to lo gía.

For d s yke po ne de re lie ve el mis mo ras go con re fe ren cia a una
de las co pas de Va fio: “El to ro atra pa do bra ma ra bio sa men te y
los cuar tos tra se ros es tán vuel tos al re vés. Tal dis tor sión es ma ni- 
fies ta men te im po si ble, pe ro el ar tis ta mi noi co no re pa ra ría en es-
ta exa ge ra ción en tan to le sir vie ra pa ra real zar una po de ro sa lu- 
cha y dis pu so ma ra vi llo sa men te el par de pa tas en su di bu jo”.

Se gu ra men te que el ar tis ta ei dé ti co pos tu la do por Sni j der ha- 
bría si do más pre ci so y me nos idea lis ta en su for ma de di bu jar.
Las ine xac ti tu des del ar te ei dé ti co son dé di fe ren te na tu ra le za y
con sis ten en una com bi na ción de de ta lles in con gruen tes que, en
lo in di vi dual, son co rrec tos fo to grá fi ca men te.

La se ño ra Groe newe gen-Frank fort ha bla de “la ab so lu ta mo- 
vi li dad” e “irres tric ta li ber tad” de las fi gu ras mi noi cas, ya sean
hu ma nas o ani ma les, y del de lei te del ar tis ta res pec to a los mo- 
de los en mo vi mien to… “Hay un sen ti do de lo or gá ni co, aun
cuan do no se pin ten los or ga nis mos… Es to no só lo da co he ren- 
cia di ná mi ca a los mo ti vos dis pa res, sino que con ce de a ca da uno
de ellos una cu rio sa in de pen den cia, co mo si es tu vie ran pal pi tan- 
tes de vi da”.[2] La se ño ra Groe newe gen-Frank fort tam bién se ña la
con cuán ta fre cuen cia el mo vi mien to en una di rec ción se res trin- 
ge con un contra mo vi mien to en una di rec ción di fe ren te, co mo
su ce de con los ani ma les en la po se del ga lo pe vo la dor, cuan do la
ca be za se vuel ve ha cia atrás, o en el hom bre que cae, en el Va so
de la Co se cha, pro ce den te de Ha gia Tria da.

Sni j der tam bién in ten tó des cu brir ca rac te rís ti cas ei dé ti cas en
la es cul tu ra y ar qui tec tu ra mi noi cas e, in clu si ve, en el vo ca bu la- 
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rio. La ar qui tec tu ra mi noi ca es, cier ta men te, más bien ex tra ña y
for tui ta, de mo do que se la ha mo te ja do con ra zón de “aglu ti- 
nan te”, por que las ha bi ta cio nes y alas de va rias for mas y ta ma ños
se aña dían con for me sur gía la ne ce si dad, pe ro yo du do de si se ría
real men te mu cho más “aglu ti nan te” que el pla no de la ciu dad de
Lon dres, el cual, des de los tiem pos me die va les en lo su ce si vo, se
ha ido ex pan dien do prin ci pal men te por cre ci mien to ce lu lar. Y
tam po co veo nin gu na se me jan za no ta ble en tre un pa la cio mi noi- 
co y un cam po no mádi co (con el cual Sni j der com pa ra a aquél),
pues to que es te úl ti mo es tá tra za do so bre un pla no mu cho más
sen ci llo y re gu lar, pa ra sa tis fa cer los re que ri mien tos de de fen sa
contra un ata que por sor pre sa.

De be ob ser var se que los me jo res pa ran go nes de Sni j der en tre
el ar te mi noi co y el ei dé ti co no se pre sen tan en el Pe rio do Mi-
noi co Tem prano, co mo se ría de es pe rar se si se tra ta ra de ca rac te- 
rís ti cas pri mi ti vas, sino más bien en el Pe rio do Mi noi co Me- 
dio III; y que esos ras gos se rían más ex pli ca bles si en vez de tra- 
tar de in ter pre tar el as tro mi noi co en tér mi nos de vi sio nes ei dé- 
ti cas su pu sié ra mos que un ar tis ta ca paz de con tem plar vi sio nes
ei dé ti cas hu bie ra de sem pe ña do un pa pel de im por tan cia co mo
pin tor de fres cos y qui zá hu bie ra for ma do su pro pia es cue la.

LA PO LI CRO MÍA MI NOI CA EN LA CE RÁ MI CA Y LOS FRES COS

La na tu ra li za ción de los di se ños geo mé tri cos, que se ad vier te
fá cil men te en la ce rá mi ca del Mi noi co Tem prano III y el Mi noi- 
co Me dio I A, se ha ce pro gre si va men te pro mi nen te en el es ti lo
del Mi noi co Me dio I B. Los di se ños pu ra men te geo mé tri cos, co- 
mo los trián gu los y es pi ra les som brea dos, aho ra no so la men te al- 
ter nan con ra mas, ca de nas de mar ga ri tas y flo res tri ples, sino que
tam bién se en tre la zan con ellas, de ma ne ra que un di se ño que
em pie za co mo una es pi ral col gan te pue de flo re cer re pen ti na- 
men te en un ra ci mo de ba yas En tre los nue vos di se ños es tá una
es vás ti ca (mo ti vo muy an ti guo en Me so po ta mia, pe ro nue vo en
Cre ta). La for ma co mún de la po li cro mía, es pe cial men te en las
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co pas, con sis te en la re pe ti ción al ter na da del mis mo mo ti vo en
blan co y na ran ja so bre el usual fon do os cu ro. El vie jo prin ci pio
de la tor sión si gue ac ti vo en las dis po si cio nes en dia go nal de mu- 
chos de los mo ti vos. Uno de esos di se ños de tor sión es nues tro
vie jo co no ci do del Mi noi co Tem prano III, el des fi le de es cor pio- 
nes, aho ra dis pues to co mo dos ho jas lo bu la das uni das por un ta- 
llo, las gran des bur bu jas re don das son un mo ti vo fa vo ri to, ya
arre gla das en fri so o for man do los nu dos de un di se ño de red.

Otra for ma de de co ra ción, no muy co mún en la Cre ta sep ten- 
trio nal, pe ro sí muy po pu lar en la Me sa ra, era la del lla ma do ti po
bar bo tino,[*] con sis ten te por lo re gu lar en me nu das ti ras de ar ci- 
lla apli ca das ge ne ral men te en el es ti lo tor sio nal a las ja rras con
es pi tas pi cu das y sin ador nos pin ta dos o, cuan do mu cho, pin ta- 
dos muy sen ci lla men te. Hay otra for ma, en la cual la su per fi cie
se tra ba ja con una he rra mien ta pa ra que for me pin chos co mo las
es pi nas de la ro sa y que es más ca rac te rís ti ca del Mi noi co Me- 
dio II.

En la Cre ta orien tal, la ce rá mi ca de co ra da en es te es ti lo del
Mi noi co Me dio I B, no só lo em pie za bas tan te más tem prano que
en el cen tro de la is la (1900? a. C., en vez de 1870? a. C.), sino
que tam bién per sis tió a tra vés de to do el Mi noi co Me dio II,
cuan do la ce rá mi ca que co no ce mos co mo del Mi noi co Me dio II 
A y B es ta ba de mo da en Cno sos y Fes tos.

Los co lo res em plea dos en los va sos del Mi noi co Me dio  I B,
in clu yen una mo di fi ca ción del an ti guo ama ri llo na ran ja, un nue- 
vo ro jo apro xi ma do en ma tiz al car me sí, y un blan co bri llan te
em plea do no só lo pa ra se pa rar or na men tos, sino tam bién pa ra
cu brir zo nas o en tre pa ños de pin chos de de co ra ción bar bo ti na
en tre las zo nas ador na das con or na men ta ción po lí cro ma (es pe- 
cial men te en la Me sa ra). Las for mas más fa vo re ci das com pren den
“fru te ros”, va sos con es pi ta de puen te, ja rras de pi co, “ta zas de
té”, “co pas de Va fio”[3] y, en Cno sos y a lo lar go de la cos ta, has- 
ta Gur nia, cá li ces con asas de ban da y ori lla me lla da que ob via- 
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men te imi ta ban va sos me tá li cos: un va so de pla ta que se ha lló en
Gur nia, den tro de una tum ba.

Es tos cá li ces son su ma men te im por tan tes des de el pun to de
vis ta cro no ló gi co, su pues to que se ha llan cla ra men te em pa ren ta- 
dos con al gu nos va sos hi ti tas ha lla dos en la cuar ta ciu dad en Bo- 
gaz Coi o en la ciu dad lla ma da Ali sar  II, en Ca pa do cia, y que
pro ba ble men te son con tem po rá neos.

FIGU RAS DE BUL TO

Muy po cas obras plás ti cas de im por tan cia han so bre vi vi do del
pri mer pe rio do Mi noi co Me dio. El es ti lo de ta llar las asas de los
se llos de mar fil en for ma de ani ma les o pá ja ros, tan po pu lar en el
Mi noi co Tem prano  III, ha bía des apa re ci do y só lo te ne mos una
fi gu ra de es tea ti ta, la úni ca de la Tum ba Re don da de Porti, en la
Me sa ra, que po dría asig nar se pro ba ble men te a ese pe rio do, ya
que su pro por ción y mo de la do mues tran un acen tua do ade lan to
so bre cual quie ra de las fi gu ras hu ma nas tem pra nas.

Las for mas más vul ga res de fi gu ras del Mi noi co Me dio I, em- 
pe ro, es tán bien re pre sen ta das en tre las ofren das de los va rios
“san tua rios de cum bre” ba jo la for ma de fi gu ri tas de hom bres,
mu je res, ani ma les o par tes su yas. Los ti pos más tem pra nos de es- 
tas fi gu ras es tán re pre sen ta dos por los pro ce den tes de la Ca sa
Oval de Ca me zi, en la Cre ta orien tal, los cua les con sis ten en fi- 
gu ras mas cu li nas er gui das con la ma no de re cha le van ta da ha cia
la bar bi lla y la ma no iz quier da so bre el cin tu rón, al cual se ha lla
agre ga da una da ga cor ta; fi gu ras fe men i nas de pie, con am bas
ma nos le van ta das has ta la bar bi lla, con una lar ga fal da de ola nes
y un ro llo en la ca be za que pu die ra in ter pre tar se lo mis mo co mo
un go rro en for ma de boi na que co mo una for ma de pei na do.

Las fi gu ri tas tar días de los san tua rios de cum bre son de la cla se
co mún en los ha llaz gos de Pe tso fa, el san tua rio arri ba de Pa le cas- 
tro. Se ha lla ron en la se gun da ciu dad de Fi la co pi, de la is la ci- 
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cládi ca de Me los, dos frag men tos de una fi gu ra pin ta da en el es- 
ti lo del Mi noi co Me dio II.

Ta les fi gu ri tas re pre sen tan el ar te vul gar de es te pe rio do, pe ro
de las fi gu ras en bron ce, oro o mar fil que se gu ra men te de ben ha- 
ber exis ti do, no ha so bre vi vi do na da, sal vo la fi gu ri lla de Porti
ya men cio na da.

No es ta mos, por lo tan to, en ap ti tud de con je tu rar cuál ha ya
si do el tra ba jo me jor de los es cul to res y ta llis tas de aquel tiem po,
co mo tam po co hu bié ra mos po di do es ti mar la obra de Fi dias en
el ca so de que los már mo les del Par te nón no hu bie ran so bre vi vi- 
do y tu vié ra mos que de pen der, pa ra la re cons truc ción de sus for- 
mas pro ba bles, de las vul ga res pla cas y fi gu ri tas de ar ci lla de di ca- 
das co mo ofren da en la Acró po lis ate nien se.

En el mi noi co Me dio II (1830-1700 a. C.) em pe za mos a en- 
con trar her mo sos se llos en pie dras du ras gra ba dos con un es ti lo
na tu ra lis ta (cf. Fig 32). Es te de sa rro llo se de be par cial men te a la
cre cien te ma es tría so bre los ma te ria les, ob te ni da por los ar tis tas,
quie nes aho ra usan una bro ca tu bu lar y una sie rra, así co mo un
bu ril, y pue den de tal ma ne ra cor tar pie dras du ras co mo son el
ága ta, el cris tal y la es me ral da; y tam bién al he cho de que la in- 
ven ción de la es cri tu ra li neal ha pro por cio na do un mé to do más
fá cil de es cri bir mar be tes dé ar ci lla, lo cual res ta im por tan cia a
los se llos co mo me dios pa ra co mu ni car un men sa je.

Los se llos se con vir tie ron en ton ces más bien en ar tícu los de
lu jo y no tu vie ron ya una fun ción uti li ta ria. uie nes los or de na- 
ban po dían so li ci tar los ser vi cios de bue nos ar te sanos. En rea li- 
dad, los me jo res se llos del Mi noi co Me dio II B nun ca fue ron su- 
pe ra dos en gra cia y fi nu ra. Los se llos pris má ti cos con dos o tres
ca ras con ti nua ban ta llán do se, pe ro los me jo res gra ba dos se pre- 
sen tan en los ci lin dros pla nos, en se llos len ti cu la res o en for ma
de fri jol, en los dis coi des con di se ños en am bos la dos pla nos o
con una ca ra mo de la da pa ra for mar una aga rra de ra, o en los sig- 
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ná cu los (una for ma co pia da de los hi ti tas del Asia Me nor). Pend- 
le bu ry com pa ró un di se ño que se re pi te en va rios se llos del Mi- 
noi co Me dio II B y en el Mi noi co Me dio III A, con un que ru bín
ja co bi ta, y Evans con una más ca ra de Is h tar. Yo mis mo he pen sa- 
do si no se tra ta ría de una mo di fi ca ción del dis co ala do del sol de
Egip to, con ver ti do en una ca ra ges ti cu lan te por el irre fre na ble
ar tis ta mi noi co. Y pien so que, cual quie ra que fue ra el ori gen de
es te ar ti lu gio, Ma ri na tos tie ne pro ba ble men te ra zón al aso ciar lo
con las ca ras de los se llos de ar ci lla de Mo dos, Fes tos y Za cros y
con las re pre sen ta cio nes grie gas ar cai cas de las más ca ras de la
Gor go na.[*]

Tam bién per te ne ce al pe rio do Mi noi co II B un ini gua la ble es- 
ca ra ba jo de ama tis ta pro ce den te de los ni ve les in fe rio res de la
Gru ta de Psi cró, el cual, por su ma te rial y ta lla do, de bie ra ser
una obra egip cia de la Di n as tía XII o, cuan do más tar de, de la
XI II, pe ro que lle va en la ba se un di se ño mi noi co con sis ten te en
dos ja rras de pi co y al gu nos cír cu los con cén tri cos dis pues tos en
torno, lo cual se in ter pre ta ba, por lo ge ne ral, co mo un sol ra- 
dian te.[4]

El na tu ra lis mo, que ha bía de flo re cer pron to en los fres cos, ya
apa re ce en los se llos en una for ma de sa rro lla da. Un be llo ci lin dro
apla na do de cris tal de ro ca mues tra un íbi ce cre ten se que sal ta
so bre las ro cas na ti vas, con un ár bol en el fon do, y re sul ta una
per fec ta ilus tra ción pa ra la es ce na tan bien des cri ta por Xan Fiel- 
ding en su li bro The Stron ghold:

Sin me dios apa ren tes de pro pul sión (por que las pier nas en
mo vi mien to eran in vi si bles), y con los lo mos apla na dos por la
perspec ti va y me dio ocul tos en el pol vo, lle gó lan zán do se ho- 
ri zon tal men te a tra vés del ris co: una ca be za sin cuer po su je- 
tán do se al ai re con los cuer nos.
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És ta es cier ta men te la más be lla des crip ción ver bal de la po se
que los ar queó lo gos de no mi nan el “ga lo pe vo la dor” y que los
ar tis tas mi noi cos gus ta ban de re tra tar (Fig. 32). La des crip ción de
Fiel ding tal vez ex pli que por qué tan tas an ti guas re pre sen ta cio- 
nes del íbi ce re tra tan la ca be za y los cuer nos de ma sia do lar gos
con res pec to al cuer po.

En lo re fe ren te a las fi gu ras de mar fil que es tán aho ra en los
mu seos eu ro peos y ame ri ca nos re gis tra das co mo pro ce den tes de
Cre ta, es me jor se guir a Nil sson, quien no las ci ta co mo ilus tra- 
cio nes del ar te mi noi co, aun que la dio sa cri s ele fanti na de las ser- 
pien tes, que se exhi be en Bos ton, se re co no ce ge ne ral men te co- 
mo au tén ti ca, y la fi gu ra de To ron to co no ci da co mo “Nues tra
Se ño ra de los De por tes”, que lle va un tra je mas cu lino pa ra la
tau ro ca tap sia, co mo las don ce llas del fres co del To re ro, pre sen ta
una vi go ro sa se me jan za con las fi gu ras en ac ti tud de sal tar del
de pó si to del Mi noi co Tar dío I.[5]
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VI. EL PE RIO DO MI NOI CO TEM PRANO

EL PE RIO DO Neo lí ti co cre ten se no ter mi nó con una ca tás tro fe;
su cul tu ra se de sa rro lló trans for mán do se en la Edad del Bron ce
ba jo las pre sio nes que ejer cie ron re du ci das ban das de in mi gran tes
in fil tra dos pro ce den tes del sur y del orien te, don de el co bre y el
bron ce ha cía tiem po que eran usa dos. Es ta tem pra na cul tu ra de
me tal pue de de no mi nar se Edad del Co bre en Cre ta, pe ro co mo
es muy di fí cil de ter mi nar la fe cha exac ta en que; los cre ten ses
tu vie ron ac ce so al es ta ño por vez pri me ra, es me jor se guir a sir

Ar thur Evans, quien bau ti zó co mo cul tu ra mi noi ca aque lla que
en Cre ta que da com pren di da en tre el Neo lí ti co y las Eda des del
Hie rro —se gún la le yen da de Mi nos, le gen da rio rey de Cno sos
—, y di vi dió el pe rio do Mi noi co en tres: Tem prano, Me dio y
Tar dío, con tres sub di vi sio nes den tro de ca da una de es tas eta pas.

El pro fe sor Do ro Le vi, ba sán do se en la au sen cia de ce rá mi ca
del Mi noi co Tem prano en Fes tos, ha ex pues to una teo ría he ré ti- 
ca, pro po nien do que no hu bo ja más tal pe rio do, pro pia men te di- 
cho, sino que el Mi noi co Me dio si guió di rec ta men te al Neo lí ti co
Tar dío con la apa ri ción de al gu nos ar tícu los de tran si ción que
tu vie ron una exis ten cia fu gaz y que son los que se han des cri to
co mo res tos del Mi noi co Tem prano.[1] En efec to, de be ad mi tir se
que tam bién en Cno sos es muy es ca so es te ti po de ce rá mi ca y
que ca si es ine xis ten te en el Pa la cio de Mi nos, don de los mu ros
del pa la cio más an ti guo se en cuen tran asen ta dos, por lo ge ne ral,
so bre de pó si tos neo lí ti cos.

Sin em bar go, es ta teo ría no ex pli ca la exis ten cia de am plios
se di men tos de ma te rial del Mi noi co Tem prano que apa re cen no
só lo en Me sa ra, sino tam bién, y muy es pe cial men te, en la Cre ta
orien tal, don de con fre cuen cia se en cuen tran es tra ti fi ca dos so bre
ca pas neo lí ti cas o bien, ba jo es tra tos del Mi noi co Me dio I.
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La au sen cia de ma te ria les del Mi noi co Tem prano en si tios pa- 
la ti nos ta les co mo Cno sos y Fes tos, pue de ex pli car se de bi do a su
erra di ca ción al cons truir se las te rra zas ne ce sa rias pa ra la ex ca va- 
ción de los gran des pa la cios del pe rio do Mi noi co Me dio I.

No obs tan te, el Mi noi co Tem prano de be de ha ber si do más
bre ve de lo que su pu so Evans, cu ya cro no lo gía ab so lu ta se ba só
en la sin cro nía con las cul tu ras con tem po rá neas de Egip to y Me- 
so po ta mia y de pen dió de la va li dez de lo que en ton ces se lla ma- 
ba “cro no lo gía cor ta” ela bo ra da por Eduard Me yer, la cual, se- 
gún se ha com pro ba do aho ra, no era su fi cien te men te cor ta.

EL PE RIO DO MINOI CO TEM PRANO I

Así pues, el Mi noi co Tem prano I, que Evans se vio obli ga do a
ex ten der des de 3400 a 2800 a. C., fue fe cha do por Ma tz del
2600 al 2400, y yo en lo per so nal me in clino a asig nar le úni ca- 
men te el lap so com pren di do en tre 2500 y 2400.

La cul tu ra del Mi noi co Tem prano I no for ma una uni dad, en
mo do al guno, y du do que al guno de los más pro mi nen tes si tios
neo lí ti cos ha ya si do aban do na do du ran te es ta eta pa. Tan to en
Cno sos co mo en Fes tos fal ta la nue va ce rá mi ca pin ta da con téc- 
ni ca de os cu ro so bre cla ro que se en cuen tra en otros si tios, pe ro
es to se de be, se gún pien so, a que la ce rá mi ca neo lí ti ca lo cal se
trans for mó en pro duc tos su bneo lí ti cos me jor co ci dos y de ma te- 
ria su pe rior al del pe rio do an te rior: se ca rac te ri zó por un bru ñi- 
do ver ti cal, que fue ob via men te una de ri va ción de al gu nos ti pos
ce rá mi cos del Neo lí ti co Tar dío.

Pa re ce ser, ade más, que cier ta ce rá mi ca de es te úl ti mo pe rio do
Neo lí ti co en contra da por los ale ma nes en Ku ma ros pi lio, al oes- 
te, y por los grie gos en He le nes Ama riu, pue de per te ne cer al
Mi noi co Tem prano  I. Po de mos pre su mir que en es tos lu ga res
exis tían to da vía ha bi tan tes que per te ne cían a la vie ja ra za neo lí- 
ti ca cre ten se.
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Las in fluen cias ex tran je ras, que ya se per ci bían en el Neo lí ti co
Tar dío, se in fil tra ron aho ra en la is la a tra vés de tres ca mi nos
prin ci pa les: por las Cícla das, des de Ana to lia y des de Si ria.

Por to da la Cre ta cen tral y orien tal, en Za cros, Ha gios Ni co- 
laos y Pa ter na, en el ex tre mo orien tal; en Es fún ga ras, si tua do en
la cos ta de Mi ra be llo; en Trá pe za de La siti, en Mia mu de la lla- 
nu ra de Me sa ra y en Can li Cas te lli de la Cre ta cen tral, se han ha- 
lla do, muy di se mi na das, tum bas del Mi noi co Tem prano I.

Sin em bar go, las ca sas de es te pe rio do son es ca sas y es cla ro
que mu cha gen te vi vía to da vía en cue vas.[2] De los trein ta y tres
si tios ex ca va dos por Pend le bu ry, die ci séis fue ron en tie rros o
mos tra ban tra zas de ha ber lo si do (do ce eran cue vas o re fu gios
ru pes tres), mien tras que so la men te en Mo dos y en He le nes
Ama riu se en con tra ron ver da de ros res tos de ca sas con mu ros de
pie dra, a pe sar de lo cual es in te re san te ha cer no tar que Co mo, el
puer to de don de par tían los bar cos ha cia Egip to, y la ciu dad por- 
te ña de la is li ta de Mo clos en el gol fo de Mi ra be llo, fue ron am- 
bos fun da dos du ran te el pe rio do Mi noi co Tem prano I,

No se ha en contra do nin gún ins tru men to de co bre que pue da
da tar se con se gu ri dad den tro del pe rio do men cio na do y es pro- 
ba ble que los cre ten ses de la épo ca ha yan usa do to da vía ins tru- 
men tal lí ti co. Evans asig nó a es tos tiem pos dos o tres fi gu ri llas de
pie dra que pa re cen sig ni fi car una tran si ción en tre el ti po se den te
del Neo lí ti co Tar dío y un nue vo ti po er gui do, ya que po seen
pier nas cor tas y pre sen tan una cla ra es tea to pi gia anor mal. Sin
em bar go, es ta ca rac te rís ti ca no pue de ser con si de ra da co mo in di- 
ca ti va de una fe cha de ter mi na da, pues to que ya des de épo cas
neo lí ti cas se fa bri ca ban fi gu ri tas er gui das. No obs tan te, el uso de
la pie dra en vez del ba rro pue de in di car una fe cha del Mi noi co
Tem prano I co mo su gi rió Evans. Una de es tas fi gu ri llas, ta lla da
en ala bas tro, pro vie ne del cen tro de Cre ta; otra, de Cno sos, es tá
tra ba ja da en una pie dra de ti po mar mó reo, mien tras que una ter- 
ce ra, pro ce den te de Gor ti na, es des már mol ro jo.
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En Pir gos, cer ca de Ni ru Ja ni, Jantú di des ex ca vó un gran re- 
cin to ro co so que ha bía si do uti li za do co mo osa rio du ran te el Mi- 
noi co Tem prano I y aún en épo cas pos te rio res. No ha bía es tra ti- 
fi ca ción, pe ro el ma te rial de di cho pe rio do, que po día iden ti fi- 
car se por su ti po lo gía y es ti lís ti ca, era abun dan te. Aquí, el ar- 
queó lo go en contró, ade más de re ci pien tes in ci sos y py xi des con
asas de sus pen sión agu je rea das ver ti cal men te,[3] ja rras con pi co
de for mas ana tó li cas con di bu jos sim ples rec ti lí neos, pin ta dos so- 
bre un bar niz lus tro so co lor ocre ro ji zo, y unas va si jas gri ses
ahu ma das con de co ra ción bru ñi da, de las cua les pue de de cir se
que la for ma más ca rac te rís ti ca era un al to cá liz mo de la do a se- 
me jan za de un re loj de are na. Es ta for ma se ha lla ma do, a ve ces,
“cá li ces de Ar ca lo co ri”, por ser és te el si tio en don de Ha zi dakis
los ha lló por pri me ra vez. Evans los ha cía de ri var de los cuen cos
pe dun cu la dos que apa re cen en la ce rá mi ca neo lí ti ca tar día, pe ro
aho ra, que te ne mos evi den cia ar queo ló gi ca de las ex ca va cio nes
en el Do de ca ne so y en el Asia Me nor, pa re ce que es tas va si jas son
tam bién, en cier to sen ti do, ana to lias, ya que es tán em pa ren ta das
con ti pos del Do de ca ne so pre ci sa men te, y de Sa mos. Sin em bar- 
go, es ra zo na ble su po ner que la gen te que hi zo las va si jas in ci sas
y las py xi des ca rac te rís ti cas del ce men te rio de Pir gos cer ca de Ni- 
ru Ja ni, del Tho los A en Cu ma sa, y del ce men te rio de Can li Cas- 
te lli (Fig. 21) de be de ha ber lle ga do de las Cícla das, en don de es te
ti po ce rá mi co ca rac te ri za los más an ti guos de pó si tos de Me los y
An tí pa ros. La for ma más tem pra na y pri mi ti va de tho los fu ne ra- 
rio que apa re ce en Cre ta (en Cra si), en la pe ri fe ria del dis tri to de
Pe dia da, tam bién tie ne pa re ci do con for mas que son ci cládi cas.

Las fi gu ri llas de már mol ha lla das cer ca de Cno sos, en la Me sa- 
ra y en la Cre ta orien tal son evi den cia más cla ra de la in fluen cia
que ejer cie ron esas is las, aun que tal vez es to ha ya acon te ci do en
épo cas un po co pos te rio res.

Los ar queó lo gos se han sen ti do in tri ga dos con fre cuen cia por
la au sen cia apa ren te de una cul tu ra neo lí ti ca en las Cícla das, aun- 
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que en los de pó si tos neo lí ti cos tem pra nos de Cno sos se ha des cu- 
bier to uti lla je que pa re ce es tar he cho de ob si dia na de Me los. Tal
vez ten ga ra zón Saul Wei n berg al su po ner, que la cul tu ra más
an ti gua de la Edad del Bron ce en las Cícla das se su per pu so y en- 
tre mez cló con el Neo lí ti co cre ten se y con la cul tu ra del Neo lí ti- 
co Me dio del Con ti nen te.[4]

La ce rá mi ca del Mi noi co Tem prano I y II, ca rac te ri za da por
ja rros de pi co al to y su per fi cie ma te co lor cre ma, ador na da con
sim ples di bu jos li nea les he chos en pin tu ra lus tro sa ro ja u ocre,
ha lla da en Cre ta orien tal, en la pla ni cie de Me sa ra y en el ce men- 
te rio de Can li Cas te lli, de be de ha ber si do in tro du ci da por in mi- 
gran tes pro ce den tes del su does te del Asia Me nor.

Sin em bar go, gran par te de la ce rá mi ca del Mi noi co Tem- 
prano I en contra da en Cno sos, Fes tos y otros si tios, con sis te en
va si jas de ti pos bru ñi dos, su bneo lí ti cos con la di fe ren cia de que
po seen pa re des mu cho más del ga das y su co ci mien to les ha da do
ma yor du re za que la de la ce rá mi ca neo lí ti ca. La tran si ción ha cia
la Edad del Bron ce fue mu cho más mar ca da en la Cre ta orien tal,
pe ro aun allí en contra mos py xi des he chas pa ra ser sus pen di das y
ela bo ra das en un ba rro gris de ti po su bneo lí ti co, co mo su ce de en
Ha gios Ni co laos, cer ca de Pa le cas tro —in clu yen do, em pe ro, una
ta pa de ra al ta y de co ra da con cuer nos al es ti lo de cier tas for mas
tro ya nas—, mien tras que la Tum ba 5 de Mo dos con te nía cu cha- 
ro nes neo lí ti cos de ba rro. En Cno sos, las va si jas su bneo lí ti cas in- 
cluían cuen cos abier tos, co pas sin asa, cu cha ro nes y cuen cos con
pie. Un po co de pe da ce ría bru ñi da, otro po co que mos tra ba ra- 
yas de pin tu ra blan ca cre tá cea o de tin te car me sí, y uno o dos
frag men tos con di bu jos os cu ros so bre su per fi cie cla ra pue den
con si de rar se co mo ob je tos de im por ta ción de otras par tes de
Cre ta don de esos ti pos de ce rá mi ca pin ta da eran pro duc tos nor-
ma les.

EL PE RIO DO MINOI CO TEM PRANO II
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Evans dio al Mi noi co Tem prano la fe cha de 2800-2400 a. C.,
mien tras que Ma tz le asig nó el lap so en tre 2400-2200. Yo, en lo
per so nal, he su ge ri do la cro no lo gía de 2300-2100 a. C., des pués
de to mar en cuen ta las re vi sio nes más mo der nas de las cro no lo- 
gías egip cia y ba bi ló ni ca.

21. Va si jas del Mi noi co Tem prano II. De Can li Cas te lli.

Du ran te es te pe rio do, los pue blos del orien te y de la lla nu ra
de Me sa ra de sa rro lla ron su Cul tu ra del Bron ce has ta lle gar a
nue vos pi ná cu los, mien tras que el nor te y el oes te que da ron re- 
tra sa dos con re la ción a ellos. El uti lla je me tá li co fue re la ti va men- 
te es ca so, pe ro es tu vo he cho siem pre de co bre o, a ve ces, con tu- 
vo un ba jo por cen ta je de es ta ño, al cual los cre ten ses no tu vie- 
ron, pro ba ble men te, ac ce so di rec to.

Nues tro co no ci mien to de la ce rá mi ca y de las cos tum bres fu- 
ne ra rias del Mi noi co Tem prano II se ha am plia do con si de ra ble- 
men te con las ex ca va cio nes de S. Alexíu, quien tra ba jó un de pó- 
si to mor tuo rio ha lla do en una cue va de Cor fi tu Ya tia, cer ca na a
Can li Cas te lli.

Es te de pó si to, co mo otros de su cla se, ca re cía de una ver da de- 
ra es tra ti fi ca ción, no por que hu bie ra si do de pre da do, sino de bi do
a los ri tos fu ne ra rios co rres pon dien tes. El pro ble ma es sa ber si
de be mos con si de rar es tas inhu ma cio nes co mo en tie rros pri ma- 
rios o co mo un osa rio en don de hay una co lec ción de en tie rros
de di ver sas épo cas, y si, sien do así, es im po si ble ha cer una se pa ra- 
ción por en tie rros in di vi dua les y sus ob je tos res pec ti vos.
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Es te re fu gio ru pes tre pro por cio nó por lo me nos una bue na se- 
rie de ce rá mi ca del Mi noi co Tem prano I y II com pa ra ble a la de
Pir gos, aun que aquí no hu bo jo ye ría de oro ni de li ca dos va sos de
pie dra co mo en Mo dos; así que po de mos con si de rar que se tra ta
del mo bi lia rio fu ne ra rio re pre sen ta ti vo de las cla ses po pu la res.
La con fu sión en que se ha lló el de pó si to po dría su ge rir a pri me ra
vis ta que los en tie rros fue ron vio la dos y que los la dro nes se ro- 
ba ron las me jo res pie zas de ofren da, pe ro el ar queó lo go es tá con- 
ven ci do de que és te no fue el ca so (y la con ser va ción de la ce rá- 
mi ca apo ya su con clu sión). El ex ca va dor su gie re que los ves ti- 
gios de fue go y hue sos cal ci na dos, tan to hu ma nos co mo de ani- 
ma les, que apa re cen no só lo en Can li Cas te lli, sino en mu chos
otros si tios fu ne ra rios con tem po rá neos (co mo Pir gos, Sfún ga ras,
Gur nia y Ca to Za cros), in di can que una par te es en cial de las ce- 
re mo nias fu ne ra rias fue la in ci ne ra ción de sa cri fi cios.

La ce rá mi ca con sis tió prin ci pal men te en dos ti pos: el pri me ro
fue una se rie de va si jas gri ses, ahu ma das, y el otro fue una ce rá- 
mi ca ma te de co lor cre ma con sen ci llos di bu jos rec ti lí neos pin ta- 
dos con una mez cla bri llan te. Las for mas de la ce rá mi ca ahu ma da
in clu yen no so la men te cá li ces del ti po Ar ca lo co ri, sino tam bién
py xi des ba jas, py xi des de cue llo al to he chas pa ra te ner ta pas ci lín- 
dri cas co mo las va si jas de sus pen sión del Mi noi co Tem prano  I
ha lla das en Mia mu y Ha giog Ni co laos, co pas có ni cas con una
so la asa, re ci pien tes de dos asas y ja rros con pi co (es tos tres úl ti- 
mos son de for ma ana tó li ca y re cuer dan las va si jas de Tro ya y de
otros lu ga res). Hu bo tam bién va sos de for ma ovoi de, ja rro nes es- 
tria dos con cue llo ci lín dri co (que re cuer dan al gu nas for mas mal- 
te sas tem pra nas), py xi des ci lín dri cas, ja rros có ni cos con tres pies
(otra for ma ana tó li ca) y ja rri tos ovoi des con las ori llas mo de la das
ha cia afue ra. To do es to for mó una co lec ción tan ex ten sa que su- 
gie re la in fil tra ción de in fluen cias ex tran je ras, es pe cial men te pro- 
ce den tes de Ana to lia. La or na men ta ción de las va si jas pin ta das
con di bu jos bru ñi dos tal co mo apa re ce en los cá li ces de Ar ca lo- 
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co ri, ocu rre tam bién en la ce rá mi ca con tem po rá nea del Do de ca- 
ne so y de Sa mos.

Otra ce rá mi ca tí pi ca del lu gar en cues tión con sis tió en va si jas
ro ji zas man cha das du ran te su co ci mien to, ob je tos que cons ti tu- 
yen el an te ce den te de la ce rá mi ca que apa re ció pos te rior men te
du ran te el Mi noi co Tem prano II B y que es co no ci da co mo “ce- 
rá mi ca de Va si liki”, aun que la pri me ra se di fe ren cia de és ta por
pre sen tar es trías irre gu la res y po co pro fun das he chas en la su per- 
fi cie con una es pe cie de pei ne. Los va sos ela bo ra dos con es ta téc- 
ni ca fue ron prin ci pal men te ja rros con pi co de for mas ana tó li cas
que re cor da ban a las de la ce rá mi ca pin ta da en contra da jun to con
ellos. Su for ma va ria ba des de un ja rro de pi co al to y muy pro- 
nun cia do, co mo el que se en contró en el de pó si to de Ha gios
Onu frios, has ta otra cu ya bo ca que da ba ca si ho ri zon tal y que te- 
nía so la men te un li ge ro de c li ve ha cia la aga rra de ra, co mo los ja- 
rros ad qui ri dos por Or me rod en Pi si dia, o aque llos he chos de
pie dra en contra dos por Sea ger en Mo dos, por Jantú di des en Pla- 
ta nos y por Bent en An tí pa ros, en tre la ce rá mi ca de una tum ba
del Ci cládi co Tem prano.

La ce rá mi ca pin ta da de os cu ro so bre cla ro ha lla da en Can li
Cas te lli, fue del ti po iden ti fi ca do ori gi nal men te por Evans,
quien asig nó el ja rro de Ha gios Onu frios cer ca de Fes tos a la úl- 
ti ma par te del Mi noi co Tem prano I. El pro fe sor Banti ha su ge ri- 
do re cien te men te que di chas pie zas per te ne cen más bien al prin- 
ci pio del Mi noi co Me dio I, y es ver dad que es te ti po ce rá mi co
pa re ce lle gar has ta es te pe rio do, pe ro Can lí Cas te lli da cier tas
prue bas de que tan to Evans co mo Pend le bu ry pro ba ble men te es- 
tu vie ron en lo co rrec to al fe char el ja rro de Ha gios Onu frios, ya
que en Can li Cas te lli se in clu ye es ta for ma de ja rros. La di fe ren- 
cia que Pend le bu ry hi zo en tre los ja rros del Mi noi co Tem prano I
que po seen ba ses abom ba das y los del Mi noi co Tem prano II, cu- 
yas ba ses son pla nas, tal vez no sea muy de fiar, ya que am bas
for mas pue den ser sin cró ni cas, pe ro las prue bas ar queo ló gi cas de
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Alexíu no han contra di cho to da vía a Pend le bu ry. Otras for mas
de es ta ce rá mi ca in clu yen ta rros que se pa re cen a las for mas del
He ládi co Tem prano del Con ti nen te, y que tie nen tam bién pa ra- 
le los en el Asia Me nor con al gu nos re ci pien tes pe que ños y de
po co fon do que se sos tie nen en tres pies (for ma tro ya na); ta rros
que pa re cen ta zas ca fe te ras con dos asas; otros ta zo nes cu yas asas
es tán co lo ca das muy aba jo; co pas có ni cas que tie nen dos asas pe- 
que ñas con es tre chas ra nu ras; un askos con pi co tu bu lar, y un ta- 
rro de una so la asa y con cua tro pa tas cor tas.

La de co ra ción con sis tía en lí neas ver ti ca les, ho ri zon ta les y
cru za das, las cua les se usa ron oca sio nal men te en pa ne les
(Fig. 20). La má xi ma va rie dad a que se lle gó fue pin tar lí neas
obli cuas so bre el pi co, ho ri zon ta les so bre el cue llo y ver ti ca les
so bre el cuer po de un ja rro de pi co. Es ta ten den cia a en fa ti zar las
ca rac te rís ti cas es truc tu ra les de la va si ja pue de ha ber se in tro du ci- 
do al lle gar los in mi gran tes pro ce den tes de Ana to lia, ya que
pron to des apa re ce en Cre ta pa ra ser rem pla za da por un sis te ma
de co ra ti vo que com pren dió uni for me men te a to da la va si ja, Ma- 
tz lla mó “de co ra ción su per fi cial” a es te nue vo ti po de or na men- 
ta ción, mien tras que Fu ru ma rk pre fi rió lla mar la “de co ra ción
uni ta ria”. Na tu ral men te que las in fluen cias ci cládi cas son me nos
no ta bles en el si tio in te rior de Cas te lli que en Pir gos o aun en
Me sa ra, pe ro se en contró tam bién una py xis ci lín dri ca de ti po ci- 
cládi co con de co ra ción in ci sa y al gu nas la cas de lo que pro ba ble- 
men te es ob si dia na de Me los.

Se ha lla ron, ade más, tres da gas de co bre re pre sen ta ti vas del ti- 
po lla ma do “de la Sra. Ma xwe ll-Hys lop”, N.º 16,[5] una va rian te
mi noi ca lo cal que apa re ce por pri me ra vez du ran te el pe rio do
Mi noi co Tem prano II y que se de sa rro lla pa ra le la men te a otra
egip cia se me jan te du ran te el pe rio do Mi noi co Tem prano III.
Uno de los ejem plos de Cas te lli te nía la ho ja for ma da por dos
pla cas muy del ga das uni das. Tam bién en el mis mo de pó si to se
des cu brie ron una o dos cuen tas de es tea ti ta ama ri lla.
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La au sen cia de ce rá mi ca man cha da en Can li Cas te lli, co no ci da
co mo “ce rá mi ca de Va si liki”, con fir ma la su po si ción de Pend le- 
bu ry res pec to a que se tra ta de va si jas orien ta les tí pi cas del Mi- 
noi co Tem prano II B que apa re cen en Va si liki an tes de que ter- 
mi ne el Mi noi co Tem prano II A y que son ex por ta das pos te rior- 
men te a otras par tes de Cre ta, ha bien do si do imi ta das lue go en
Pa le cas tro, Trá pe za, Me sa ra y de más si tios. Al fi na li zar el pe rio- 
do Mi noi co Tem prano II, los al fa re ros co men za ron a re cu brir la
ce rá mi ca de Va si liki con una ma no de pin tu ra ro ja que es ta ba
man cha da de ne gro. Es te tra ta mien to tal vez ha ya si do ac ci den tal
al prin ci pio, y fue cau sa do por, ha ber co ci do las va si jas a fue go
abiei to. Pe ro más tar de, pa re ce ha ber se cul ti va do de li be ra da men- 
te, pa ra pro du cir un efec to or na men tal.

22. Cons truc ción co rres pon dien te al Mi noi co Tem prano II. En Va si liki.

La su per fi cie irre gu lar de los mu ros se cu brió en Va si liki con
un es tu co de cal ro jo, cu ya apa rien cia ex te rior es ca si de tan ta
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du re za co mo la de la ar ga ma sa ro ma na. La mez cla que ha cían los
mi noi cos, aun que bas tan te con ve nien te, no fue pro pia men te una
ben di ción, ya que, co mo la ca ri dad, cu bría un sin nú me ro de pe- 
ca di llos y dio pá bu lo a que las es truc tu ras bá si cas fue ran des cui- 
da das, co sa a la que los al ba ñi les mi noi cos pa re cen ha ber te ni do
una mar ca da ten den cia. No obs tan te, es te ti po de al ba yal de pro- 
por cio nó una su per fi cie ideal pa ra las de co ra cio nes pic tó ri cas in- 
te rio res y fue una de las ra zo nes pa ra que, en tiem pos tar díos, se
ha ya de sa rro lla do tan bri llan te es cue la de mu ra lis tas al fres co en
los pa la cios cre ten ses.

La lla ma da “Ca sa de la Co li na” en Va si liki no so la men te apor- 
ta el ejem plo más cla ro de la ce rá mi ca del Mi noi co Tem prano II
B, la cual apa re ce es tra ti fi ca da so bre va si jas del Mi noi co Tem- 
prano II A, sino que es, ade más, el edi fi cio más lu jo so que se ha
ex ca va do de es ta épo ca en Cre ta. Es, en efec to, un pa la ce te que
re sul ta el pro to ti po en mi nia tu ra de las es plén di das cons truc cio- 
nes que se eri gi rán des pués en Cno sos, Fes tos y Ma lia. Es tá
orien ta do de suer te que sus es qui nas dan a los pun tos car di na les,
prác ti ca muy fre cuen te en Me so po ta mia y el Cer cano Orien te
en ge ne ral, pe ro que fue anor mal en Egip to y en el Egeo. Es po- 
si ble que es ta orien ta ción ar qui tec tó ni ca se ha ya de bi do a la gen- 
te que in tro du jo la ce rá mi ca de Va si liki con sus for mas ana tó li- 
cas. In for tu na da men te, el si tio es tá se ria men te des po ja do y to do
lo que que da de él es la par te in fe rior de las alas su doc ci den tal y
su do rien tal del edi fi cio, y es im po si ble re cons truir su plan ta. Sin
em bar go, pa re ce ser que las di ver sas alas es tu vie ron agru pa das al- 
re de dor de un pa tio cen tral abier to.

El res to de la cons truc ción con sis tió en va rias ha bi ta cio nes
rec tan gu la res de to dos los ta ma ños y for mas, uni das in ter na men- 
te en tre sí me dian te lar gos pa si llos que ilus tran la ar qui tec tu ra tí- 
pi ca mi noi ca, la be rín ti ca y aglu ti nan te que ha bría de cul mi nar en
el gran Pa la cio de Mi nos.
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23. Osa rios del Mi noi co Tem prano II. En Pa le cas tro.

De ben ha ber si do muy fre cuen tes las ca sas más sen ci llas, del
ti po “fren te y tras tien da”,[6] con am plia cio nes oca sio na les de tres
ha bi ta cio nes o más, aun que aho ra po de mos re cons truir su for ma
no tan to por las ca sas que han so bre vi vi do, sino por los osa rios
que con ser va ron las plan tas de las ca sas pri mi ti vas. Bo san quet
ex ca vó en Pa le cas tro una mag ní fi ca se rie de di chos osa rios que
da tan del Mi noi co Tem prano III y del Mi noi coi Me dio I y sos- 
pe cha mos que en al gu nas cons truc cio nes sub si dia rias eri gi das al-
re de dor de las gran des tum bas cir cu la res de Me sa ra, se han con- 
ser va do las ca rac te rís ti cas fun da men ta les de las an ti guas ca sas an- 
te rio res. Des pués, du ran te el Mi noi co Me dio I, en contra mos pe- 
que ñas ne cró po lis: un com ple jo de ca si tas rec tan gu la res arre gla- 
das por ca lles co mo la gran “ciu dad de los muer tos” de El Cai ro.
Ta les ce men te rios del pe rio do Mi noi co Me dio I, tam bién exis- 
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ten en Ma lia, en la cos ta nor te ña, y en Ape so ca ri, en la pla ni cie
de Me sa ra.

Igual men te en Mo dos, don de los en tie rros más tem pra nos
per te ne cen al pe rio do Mi noi co Tem prano II, la Tum ba 2 re pro- 
du ce el mis mo ti po de ca sa de “fren te y tras tien da” que he mos
no ta do en Ma ga sa du ran te el Neo lí ti co Tar dío. Pos te rior men te,
las tum bas 4, 5 y 6 que da ron uni das for man do un com ple jo que
te nía a la nú me ro 4 co mo cen tro, lo cual las hi zo apa re cer, cu rio- 
sa men te, co mo un mé ga ron mi cé ni co.[7]

LA JO YE RÍA DEL MINOI CO TEM PRANO DE LA CRE TA ORIEN TAL

La jo ye ría del Mi noi co Tem prano I no ha so bre vi vi do y en lo
re fe ren te a la jo ye ría de los dos pe rio dos si guien tes, te ne mos que
de pen der, so bre to do, de los re sul ta dos de las ex ca va cio nes que
ha lle va do a ca bo Sea ger, en Mo dos.

La Tum ba 1 pro du jo un pe que ño se llo ci lín dri co he cho de
pla ta, el cual tie ne una gran ra nu ra, sig no de su fe cha tem pra na,
ade más de al gu nas fi gu ras bo rro sas que más pa re cen me so po tá- 
mi cas que mi noi cas. Tal vez ha ya si do im por ta do de Si ria y las
im por ta cio nes orien ta les de es ta ín do le de ben ha ber es ti mu la do
la pro duc ción de se llos ebúr neos de los que só lo uno o dos se en- 
con tra ron en Mo dos, aun que en las tum bas re don das de Me sa ra
(véa se p. 207), se ha lla ron va rios de ellos. En Mo dos se des cu- 
brie ron, en las tum bas 6 y 19, cier tos de pó si tos de jo ye ría su- 
pues ta men te in vio la dos, asig na dos al pe rio do Mi noi co Tem- 
prano II. En ellos, Sea ger en contró dos lar gos co lla res de cuen tas
de cris tal y otro aún más lar go he cho de cuen tas de pie dra, de
con cha y ma te rial ví treo,[8] al gu nos ra mos de ho jas de oro (tal
vez ho jas de oli vo), una del ga da ca de na de oro con sie te pen dien- 
tes en for ma de ho jas, dos fí bu las con ca be zas que re pre sen tan
flo res de aza frán y al gu nos frag men tos de lo que fue ron bra za le- 
tes de oro. La tum ba con te nía tam bién una co pi ta de pla ta. Un
se llo de mar fil del ti po de la Me sa ra (ro to y re men da do en tiem- 
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pos mi noi cos) pre sen ta un di bu jo de tor be lli nos y es pi ra les que
anun cian mu chos di se ños muy po pu la res en el pe rio do Mi noi co
Me dio, mien tras que otro más por ta el di bu jo de dos mo nos ci- 
no cé fa los que es tán sen ta dos es pal da contra es pal da. Un se llo de
es te ti po se en contró tam bién en la vi lla de Mo dos, en un de pó- 
si to del Mi noi co Tem prano III, ha cien do es to sos pe char que al- 
go de la jo ye ría en contra da en la tum ba pue de ha ber per te ne ci do
al Mi noi co Tem prano III, al cual pro ba ble men te per te ne cen
tam bién las dia de mas de pla ta que se en con tra ron en las tum bas
del Ci cládi co Tem prano en Si ros y Si fnos.

De es ta tum ba pro ce den tam bién una más ca ra te rio mór fi ca
he cha de lá mi na de oro, dos di jes de pla ta (pro ba ble men te eran
de unos pen dien tes), un gran dis co de lá mi na de oro, un co llar
cor to de es te me tal con cuen tas de cris tal de ro ca, dos de di ca das
ca de nas con pen dien tes de oro y un león de bron ce en mi nia tu ra.

La jo ye ría de la Tum ba 19 (tam bién asig na da al Mi noi co Tem- 
prano II, se gún Sea ger) in clu yó cua tro al fi le res de oro pa ra el pe- 
lo con ca be zas en for ma de mar ga ri tas (es te ti po se ha lló tam bién
en el ce men te rio de Cri so la cos, en Ma lia), dos cin ti llos pa ra la
ca be za y un co llar (vis to so, pe ro no muy dig no de des crip ción)
he cho de pie dras de di ver sas cla ses; una pe sa da ca de na de oro
con es la bo nes do bles, otra ca de na (es ta vez fi na) con di jes de for- 
ma lan ceo la da, ade más de tres ho jas que for ma ban par te de un
ra mo, al gu nos frag men tos de bra za le tes y tres es tre llas de oro
que de ben ha ber se co si do co mo len te jue las so bre una te la.

La jo ye ría pro ce den te de las Tum bas 2 y 4 pa re ce ser re pre sen- 
ta ti va prin ci pal men te del Mi noi co Tem prano III. Al gu nas co ne- 
xio nes con la Cícla das que dan su ge ri das por las dia de mas de oro
que tie nen di bu jos pun tea dos o re pu ja dos (re pre sen tan cua tro
pe rros en un ca so y, en otro, dos ojos hu ma nos): pro ce den de la
Tum ba 2, ade más del di je que fi gu ra una pa lo ma he cha de cal ce- 
do nia y que pro ce de de la Tum ba 4. To do lo cual nos re cuer da
las dia de mas de pla ta con di bu jos pun tea dos pro ve nien tes de Si- 
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ros y Si fnos, los di jes de cal ce do nia en for ma de pa lo mas de es ta
úl ti ma is la, en contra dos en las tum bas del Ter cer pe rio do Ci- 
cládi co (que co rres pon de al Mi noi co Tem prano III de Cre ta).

En otras tum bas de Mo dos han apa re ci do pe que ñas canti da des
de jo ye ría; es pe cial men te en las que lle van los nú me ros 12, 21 y
22, aun que en ellas es di fí cil dis tin guir los en tie rros del Mi noi co
Tem prano de los que les son pos te rio res.

La jo ye ría de Mo dos in clu ye tam bién mu chas cuen tas de cris- 
tal de ro ca, cor na li na, pie dra ca li za, con cha, te rra co ta vi dria da de
for mas va ria das: pla nas, cor tas y tu bu la res, se mies fé ri cas y al- 
men dra das.

Es di fí cil en con trar or na men tos de oro que pue dan fe char se
con se gu ri dad en el Mi noi co Tem prano, pe ro tal vez po da mos
in cluir en es ta re du ci da ca te go ría los ha lla dos en el es tra to su pe- 
rior del Tho los A de Pla ta nos, en la Me sa ra. Es tos ador nos son
tan abun dan tes co mo los de Mo dos, pe ro me nos her mo sos y pa- 
re ce que por aquel en ton ces eran los puer tos flo re cien tes de la
cos ta de Mi ra be llo, los que mar ca ban la mo da, mien tras que la
Me sa ra, aun que con si de ra ble men te prós pe ra, era más pro vin cia- 
na y es ta ba re tra sa da en re la ción con el orien te.

Pe ro tal vez el me jor tra ba jo sea el des ple ga do en un di je que
pa re ce un cono hue co y sus pen di do de una ca de na de es la bo nes
muy de li ca dos: es tá he cho de un oro muy pá li do que se gu ra- 
men te de be con te ner bue na por ción de pla ta, co mo la te nía to do
el oro1 alu vial oriun do del Le van te. (El tér mino “elec trum” só lo
se apli ca a la alea ción na tu ra] si con tie ne un trein ta por cien to de
pla ta o una canti dad se me jan te).

La jo ye ría del Tho los A, de Pla ta nos, tam bién in clu yó dos pe- 
que ños or na men tos de lá mi na de oro muy del ga da, re cor ta dos
en for ma de co ra zón. Uno de ellos tie ne una or la de punti tos re- 
pu ja dos. Tam bién se ha lla ron allí veinti dós cuen tas ci lín dri cas de
lá mi na de oro ador na das, por lo ge ne ral, con lí neas sen ci llas o
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con den ta du ras, ca si siem pre del ti po tor sio na do, in ci so o in crus- 
ta do. En dos ca sos es ta ban de co ra das con es pi ra les apli ca das de
alam bre de oro.

SELLOS Y TA LLAS DE MAR FIL EN MI NIA TU RA

El pe rio do Mi noi co Tem prano II vio la apa ri ción de la es cul- 
tu ra mi noi ca en mar fil, así co mo de va rias fi gu ri llas que ya no se
pa re cen a las neo lí ti cas, sino que más bien per te ne cen a los ti pos
tem pra nos egip cios y li bios.

En las tum bas re don das de la Me sa ra y en la cue va de Trá pe za,
en La siti, se han en contra do mu chas fi gu li nas del Mi noi co Tem- 
prano, pe ro to das, sal vo los ejem plos más pri mi ti vos pro ce den tes
del “tho los ma yor” de Ha gia Tria da, per te ne cen al pe rio do Mi- 
noi co Tem pla no III, y al gu nas de las es cul tu ras me jo res apa re cie- 
ron co mo man gos de los se llos de es tam par. Es te pro gre so en el
mo de la do pue de ha ber si do es ti mu la do par cial men te por la im- 
por ta ción de fi gu ri llas de las Cícla das del pe rio do Ci cládi co
Tem prano, ya que pa re cen ha ber se im por ta do bue nas canti da des
de ellas a la Me sa ra: tam bién apa re cen, de ma ne ra oca sio nal, en
otros si tios cre ten ses.

El mar fil de las fi gu ras de La siti y de la Me sa ra se im por tó pro- 
ba ble men te de Si ria, más que de Egip to; pe ro el es ti lo del ta lla do
es pu ra men te mi noi co. Y, en rea li dad, al gu nas fi gu ras pro ce den- 
tes de Trá pe za vis ten esa cu rio sa pren da des cri ta co mo un pan ta- 
lón bom ba cho o una gran pie za de te la a mo do de de lan tal di vi- 
di do, que es re mi nis cen te de cier tas fi gu ri llas cre ten ses del Neo- 
lí ti co Tar dío más que de cual quier otra co sa de las Cícla das o de
más al orien te, en el Le van te.

Du ran te es te pe rio do Cre ta que dó su je ta a fuer tes in fluen cias
cul tu ra les de Ana to lia y Si ria, de don de lle ga ron se llos de es tam- 
par he chos de es tea ti ta y otros ma te ria les; y los cre ten ses tal vez
los imi ta ron y em pe za ron a ma nu fac tu rar, por vez pri me ra, sus
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pro pios se llos, ya fue ran la bra dos en mar fil im por ta do, ya lo fue- 
ran en ma te ria les na ti vos co mo la es tea ti ta.

An tes de que se in tro du je ra la es cri tu ra, el es tam pa do de un
cier to se llo bien co no ci do era la úni ca ga ran tía de que un ar tícu- 
lo o pa que te ha bía per te ne ci do o ha bía si do des pa cha do por una
per so na u or ga ni za ción de ter mi na da. El pro pó si to de los se llos
era, pues, fun da men tal men te prác ti co, pe ro la ne ce si dad de que
el di bu jo fue ra re co no ci ble aus pi ció el au ge del ar te de cor tar ge- 
mas.

To das las for mas prin ci pa les y más usua les en el Cer cano
Orien te en épo cas tem pra nas, tan to el se llo pa ra es tam par (que
era, po pu lar en Si ria y el Orien te en ge ne ral) co mo el es ca ra ba jo
egip cio que imi ta ba a) in sec to sagra do, fue ron se llos de cuen tas
que po dían enhe brar se en un co llar o en un bra za le te co mo si se
tra ta ra de re lo jes de pul so. Al inau gu rar se el Mi noi co Tem prano
es tas for mas po dían en con trar se en cual quier si tio le van tino,
aun que su po pu la ri dad en cier tos paí ses es pe cí fi cos con ti nuó co- 
mo se ha di cho an tes. Otra for ma de se llo que se in tro du jo en
Cre ta du ran te el pe rio do Mi noi co Tem prano III fue el sig ná cu- 
lo, for ma muy co mún en tre los hi ti tas y otros pue blos ana tó li- 
cos. Los cre ten ses pu die ron ha ber co pia do cual quie ra de es tas
for mas, co mo lo hi cie ron de he cho en tiem pos pos te rio res, pe ro
sus in ten tos más tem pra nos de ha cer se llos en for ma de cuen tas
(ex cep tuan do los ejem plos re la ti va men te du do sos asig na dos al
Mi noi co Tem prano I) fue ron la mo di fi ca ción mi noi ca de los se- 
llos ci lín dri cos.

LOS TRA BA JOS EN CO BRE

El tra ba jo en co bre del Mi noi co Tem prano es tá re pre sen ta do
por po cos ejem plos de la Cre ta orien tal que ha yan si do bien fe- 
cha dos, así co mo por una canti dad ma yor —aun que de fe cha
du do sa— pro ce den te de las tum bas re don das de la Me sa ra. De
las da gas, la de ti po más pri mi ti vo (ha lla da tam bién en las tum bas
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del Mi noi co Tem prano II en Mo dos) es de ho ja pla na y oji val y
tie ne dos ori fi cios en los án gu los ex ter nos de la ba se, la cual es li- 
ge ra men te cón ca va. Tres de es tas dsi gas se ha lla ron en el Tho los
Tem prano A, de Cu ma sa. Un ti po de da ga trian gu lar con una
cos ti lla cen tral (que tal vez de ba fe char se por el Mi noi co Tem- 
prano III y que dó re pre sen ta do por tres ejem plos de pla ta que
por tan los nú me ros 212, 213 y 214 del Tho los (de Cu ma sa) es
in te re san te por sus co ne xio nes oc ci den ta les. Chil de lo lla ma “ti- 
po mi noi co” y su gie re que ins pi ró al gu nos ejem plos cal co lí ti cos
en Re me de llo, Ga lia Ci sal pi na y en Mon te Bra do ni de Etru ria,
pe ro es ta for ma pa re ce ser más co mún en Ita lia que en Cre ta.

Más so fis ti ca da y po si ble men te más tar día es una da ga que tie- 
ne una ho ja lar ga y es bel ta, una cos ti lla cen tral fuer te y dos o
cua tro ori fi cios.

Tam bién se han en contra do en al gu nas tum bas del Mi noi co
Tem prano en Mo dos, así co mo en Cu ma sa de la Me sa ra y en
Can li Cas te lli de la Pe dia da.

EL AR TE DE LA ES TE REO TO MÍA

Pro ba ble men te el me jor lo gro ar tís ti co cre ten se del pe rio do
Mi noi co Tem prano II fue la sor pren den te ha bi li dad que mos tra- 
ron al ta llar va si jas de pie dra, así co mo el gus to ar tís ti co des ple- 
ga do pa ra ex plo tar las va ria cio nes de co lor de la brec cia, la pie dra
ru go sa o pie dras es tra ti fi ca das co mo la cal ci ta. Tam bién ha cían
va sos pé treos de es tea ti ta ver de, ne gra o gris, de pie dra ca li za, es- 
quis to, már mol y cal ci ta blan ca (to das ellas pie dras lo ca les).
Jantú di des cre yó que los frag men tos de un ri tón de ob si dia na ha- 
lla do en Ti li sos eran nu bios en vez de ser de ob si dia na de Me los.
[9]

Es tas va si jas lí ti cas se ho ra da ban pri me ro con un ta la dro de ar- 
co y des pués se ter mi na ban ta llán do las fuer te men te me dian te
abra si vos. Tal ti po de ce rá mi ca ha bía si do una ca rac te rís ti ca de la
cul tu ra neo lí ti ca chi prio ta, aun que las for mas de allí eran muy
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di fe ren tes. Así, pues, es te flo re ci mien to de las ar tes es te reo tó mi- 
cas en Cre ta re quie re al gu na ex pli ca ción y pro ba ble men te apun- 
te ha cia fuer tes in fluen cias egip cias, sien do que oca sio nal men te
en contra mos, ade más, al gu na for ma tí pi ca men te egip cia, si bien
las for mas más sor pren den tes y exó ti cas son de ori gen ana tó li co,
co mo su ce de tam bién con los va sos ce rá mi cos.[10]

LA CUL TU RA DE MESA RA Y SUS THO LOI

Las di fe ren cias lo ca les en las for mas de los va sos lí ti cos de la
Me sa ra, La siti y Mi ra be llo su gie ren que hu bo va rias es cue las lo- 
ca les de ta lla do res de pie dra du ran te el Mi noi co Tem prano II y
III. Mu chas de las va si jas de la Me sa ra te nían una ca vi dad in te- 
rior tan pe que ña que no pue den ha ber si do he chos con otra in- 
ten ción que la de de di car las a los muer tos, y fue ron tan nu me ro- 
sas, que en la Trin che ra Amu ra lla da Al fa que es tá fren te al Tho los

A, de Pla ta nos, se ha lla ron más de tres cien tas, aun que las va si jas
de la Me sa ra, a di fe ren cia de las de Mo dos, per te ne cen más bien
al Mi noi co Tem prano III y al Mi noi co Me dio I: los ma te ria les
más usa dos fue ron la es tea ti ta y la ser pen ti na, más fá ci les de cor- 
tar que las du ras brec cias fa vo re ci das por los ar tis tas de Mo dos.

Sin em bar go, po de mos tal vez asig nar a los ar tí fi ces del Mi- 
noi co Tem prano  II las cha ro las de “grano de pól vo ra” pro ve- 
nien tes del Tho los A y de la Trin che ra Al fa en Pla ta nos, las cua les
con sis ten en blo ques oblon gos que tie nen dos o más ca je tes la- 
bra dos y que Jantú di des ha com pa ra do con los lla ma dos leer nos
usa dos to da vía en la li tur gia or to do xa.[11]

Es tos ker nos del Mi noi co Tem prano II, si es que po de mos lla- 
mar los así, te nían ho yos pa ra sus pen der se y es ta ban ador na dos
con una de co ra ción rec ti lí nea.

Las ban de jas oblon gas de dos o tres com par ti mien tos ya ha- 
bían apa re ci do en la ce rá mi ca de Cno sos des de el Neo lí ti co Me- 
dio, a ve ces con una ba se pla na y otras con cua tro pa tas cor tas, de
suer te que no es del to do im pro ba ble que en Cre ta ha ya per sis ti- 
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do un ri to si mi lar pa ra la de di ca ción de las pri mi cias anua les a
tra vés de cin co mil años. Cier tas va si jas muy pa re ci das se uti li za- 
ron tam bién en el Egip to pre di nás ti co, aun que, por su pues to, no
hay que pen sar que sir vie ron pa ra el mis mo uso. Los ker nos de
Pla ta nos se hi cie ron to dos de una pie dra ro ja y sua ve. En el mis- 
mo ce men te rio se ha lla ron seis ker nos do bles y ova les, y ca si to- 
dos ellos, me pa re ce, per te ne cen al Mi noi co Tem prano II, aun- 
que la for ma an ti gua de al gu nos va sos del Tho los A plan tean la
po si bi li dad de que se tra te de un ti po que da te del Mi noi co Tem- 
prano I.

Las for mas de las va si jas de os cu ro so bre cla ro in clu yen unas
ja rri tas con pi co, “te te ras”, cuen cos con verte de ra tu bu lar y asa
pues ta en án gu lo rec to con res pec to a la verte de ra, hi driae en mi- 
nia tu ra, cuen cos con dos asas, co pas de una o dos asas y askos en
for ma de pá ja ro (en un ca so, en for ma de ca be za de car ne ro): a
ve ces pre sen tan una se me jan za su per fi cial con los va sos mi cé ni- 
cos de mil años des pués (Fig. 21).

Sin em bar go, mu chas de es tas va si jas per te ne cen al Mi noi co
Tem prano III y unas cuan tas —es pe cial men te las hi drias en mi- 
nia tu ra— pa re cen da tar del Mi noi co Me dio I.

El más cu rio so de to dos es un va so que yo ti tu beo en lla mar
“una pie za vo ti va en for ma de un par de pan ta lo nes”, pe ro al que
no sé de qué otro mo do lla mar. Jantú di des lo des cri be co mo un
vien tre ci lín dri co abier to por la par te su pe rior y sos te ni do por
un par de pier nas lar gas y tu bu la res.

Ca si no se han ex ca va do vi llo rios en la Me sa ra, aun que Jantú- 
di des ha no ta do la exis ten cia de dos o tres es ta ble ci mien tos de
es ta ín do le y su ge ri do que pro ba ble men te mu chos de ellos, da ta- 
bles en el Mi noi co Tem prano, que den por des cu brir se, por que
sus rui nas han que da do ba jo los vi llo rrios mo der nos, co mo es el
ca so de la tum ba cir cu lar de Ma ra to ké fa lo que ha que da do ba jo
la al dea de Ma ro ni, la Dra co nes que es tá ba jo Fur no fa ran go y las
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24. Tho los A. En Pla ta nos.

tum bas de Cris tos, Cu tso ke ra, Sa la mi y Ha gia Ire ne que es tán
ba jo Va si liki, don de se ha en contra do pe da ce ría del Mi noi co Me- 
dio I.

Las tum bas cir cu la res de la Me sa ra fue ron en tie rros co mu na les
y se ha su pues to, a ve ces, que son los an te ce den tes de las tum bas
en col me na de Mi ce nas, pe ro real men te per te ne cen a una ca te- 
go ría di fe ren te. Las ca rac te rís ti cas es en cia les de un tho los mi cé ni- 
co —co mo se le lla ma ge ne ral men te (aun que es ta fra se ca rez ca
del res pal do de una au to ri dad clá si ca)— con sis ten en que se ex- 
ca va ban en la fal da de una mon ta ña y en que te nían ac ce so me- 
dian te un co rre dor al ni vel o ca si al ni vel de la tum ba mis ma. Se
tra ta real men te de una cá ma ra fu ne ra ria en lu ci da con pie dra. En
cam bio, las tum bas de la Me sa ra es tán en la lla nu ra abier ta y la
ma yo ría no po drían ha ber si do ja más cu bier tas por una bó ve da
fal sa, es pe cial men te si se juz ga por las pie dras re la ti va men te pe- 
que ñas que se uti li za ron en los mu ros que to da vía exis ten. So la- 
men te po drían ha ber se cu bier to así los tho loi más pe que ños de
Ha gia Tria da y de Ca la tia na. Los de más de ben ha ber se te cha do
me dian te una for ma li ge ra de cu bier ta de ma de ra o ado be o al go
de es ta suer te.[12] Si exis te al gu na re la ción en tre los tho loi mi cé ni- 
cos y las tum bas cir cu la res de la Me sa ra, de be ser co la te ral, ya
que am bas pue den ha ber se de ri va do de los edi fi cios cir cu la res
neo lí ti cos de Ji ro ki tia, en Chi pre, aun que to da vía no se ha des- 
cu bier to una evi den cia ab so lu ta men te po si ti va.

Exis te, em pe ro, en las
Cícla das un gru po de re du ci- 
dos tho loi pri mi ti vos que pue- 
den con si de rar se co mo in ter- 
me dia rios en tre los de Ji ro ki- 
tia y los de Cre ta. Es tos tho loi

pri mi ti vos apa re cen fre cuen- 
te men te por sí so los, pe ro son
tan pe que ños y las pie dras em- 
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plea das en ellos re la ti va men te tan gran des, que la ta rea de cu- 
brir los con una bó ve da fal sa no ha bía pre sen ta do nin gún pro ble- 
ma. En Cre ta son co mu nes es tos tho loi pri mi ti vos en La siti, un
dis tri to re tra sa do, a fi na les de la Edad del Bron ce, aun que la pro- 
ba bi li dad de que ha yan exis ti do des de el Mi noi co Tem prano  I,
su je tos a las in fluen cias ci cládi cas, se de mues tra por la exis ten cia
de una tum ba pa re ci da en Cra si (que po lí ti ca men te cae den tro de
la pro vin cia de la Pe dia da, aun que geo grá fi ca men te que da den- 
tro del pe rí me tro de la lla nu ra de La siti). Es ta tum ba con te nía al- 
gu nos ador nos de pla ta y un se llo ebúr neo ta lla do en for ma de
pie hu ma no, dos da gas y al gu nas fí bu las de bron ce.

Tal vez po da mos de cla rar al Tho los A de Cu ma sa —tum ba
que con te nía dos fi gu ri llas ci cládi cas y ce rá mi ca in ci sa del ti po
del Ci cládi co Tem prano I (un kerno y una py xis con aga rra de ras
si tua das ver ti cal men te)— só lo co mo una for ma me jo ra da y más
ela bo ra da del pri mi ti vo tho los ci cládi co.

Las tum bas cir cu la res de la Me sa ra con ti nua ron fun cio nan do
has ta el fi nal del Mi noi co Me dio I, y por en ton ces se eri gió en
Ape so ca ri, al sur de la Me sa ra, un tho los pe que ño, más bien pri- 
mi ti vo, pe ro más cer cano de los ti pos con ti nen ta les. Du ran te la
Edad del Bron ce tar día en contra mos ejem plos oca sio na les, en
Cre ta, de los ti pos men cio na dos, aun que yo du da ría, con las ra- 
quí ti cas prue bas ac tua les, en ha cer de ri var los tho loi con ti nen ta les
de los cre ten ses o los cre ten ses de los con ti nen ta les. No obs tan te,
es de ima gi nar se que hu bo dos lí neas de de sa rro llo ori gi nal men te
in de pen dien tes, aun que con ver gen tes, una en Cre ta y otra en el
Con ti nen te, y si hu bo al gu na in fluen cia di rec ta de una so bre la
otra es más fac ti ble que Cre ta ha ya in flui do so bre el Con ti nen te
an tes de 1550 y que el Con ti nen te ha ya in flui do so bre la is la des- 
pués de 1450.

Las tum bas del Mi noi co Tem prano de la Me sa ra han si do se- 
ña la das, es pe cial men te por Evans,[13] co mo evi den cia de las in- 
fluen cias li bias y egip cias, en Cre ta. Sir Ar thur ci tó al gu nas fi gu- 
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ri llas cre ten ses co mo pa ran gón de otras de Na ga da y Hie ra có n- 
po lis, así co mo al gu nas ana lo gías en tre las for mas de las tum bas
cir cu la res de la Me sa ra con las for mas de las ma pa lias, o sea las
cho zas cir cu la res que per sis tie ron en Li bia has ta épo cas ro ma nas.
La pro fe so ra Banti du dó de que ha yan exis ti do es tas in fluen cias
pro ce den tes del Egip to pre di nás ti co, pe ro Pend le bu ry con tes tó
ale gan do que Evans ha bía opi na do que real men te fue el ele men- 
to oc ci den tal o li bio den tro de la cul tu ra pre di nás ti ca el que ha- 
bía in flui do so bre la Me sa ra, pa ra lo cual se apo yó en las fi gu ri tas
y las tum bas cir cu la res, ade más del ti po de ves ti do, el cai rel la te- 
ral y el uso del ar co sen ci llo ar ma do con fle chas de pun ta an cha,
del ti po de ho ja de cin cel que los fran ce ses lla man pe ti ts tran che ts.
Li bia que da só lo a dos días de na ve ga ción de la lla nu ra de Me sa ra
si se uti li za un bar co de ve la pe que ño, he cho que que dó su bra ya- 
do por el te nien te co ro nel Ha m mond cuan do es ca pó a To bruk
en un bar co se me jan te, al fi na li zar la ba ta lla de Cre ta en 1941.

Es na tu ral que la Cre ta orien tal, a tra vés de la cual lle ga ba ca si
to do el co mer cio del Do de ca ne so, Si ria, Chi pre, Pa les ti na y
Egip to, ha ya en ca be za do la mar cha cul tu ral du ran te el pe rio do
Mi noi co Tem prano.

La pros pe ri dad de Psi ra y Mo dos fue con si de ra ble du ran te el
Mi noi co Tem prano II. Mo dos es hoy una is la se pa ra da del res to
de Cre ta por unos 150 me tros de agua, pe ro he mos de con si de- 
rar que la mi tad orien tal de Cre ta se ha hun di do des de las épo cas
mi noi cas, así que en el Mi noi co Tem prano II, Mo dos pro ba ble- 
men te es tu vo en unión con Cre ta por una es tre cha fa ja de tie rra
y pre sen ta ba, así, un buen puer to a am bos la dos, se gún la di rec- 
ción del vien to. Los vien tos pre va le cien tes van de N.N.O. a
O.N.O., así que se ría el puer to orien tal el que más em plea ría a
los mer ca de res y pes ca do res mi noi cos.

Es más di fí cil acla rar la pro mi nen cia de Psi ra, la cual fue siem- 
pre una is la y, co mo lo de cla ró Sea ger, “apar te del puer to, la is la
no de be ha ber ofre ci do mu chos atrac ti vos de nin gún ti po pa ra
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los co lo nos, aun en los tiem pos mi noi cos”. Sin em bar go, ese au- 
tor ha ce no tar el ex ce len te abri go que brin da a las em bar ca cio nes
pe que ñas su puer to ce rra do, ya que só lo es tá ex pues to por el es- 
te; pe ro una tor men ta pro ce den te de es ta di rec ción es po co co- 
mún en aguas cre ten ses… y los nu me ro sos pes ca do res de es pon- 
jas que tra ba jan en aguas cre ten ses en su ca mino ha cia la cos ta li- 
bia, o pro ce den tes de ella, usan hoy cons tante men te, en ca so de
una tor men ta im pre vis ta, el puer to de la an ti gua ciu dad cre ten- 
se. En rea li dad, la pes ca de es pon jas pue de ha ber si do una in dus- 
tria lo cal en la Psi ra mi noi ca, y otra pue de ha ber si do la pes ca del
mo lus co que da ba la púr pu ra,[*] co mo lo fue en la is la de Leuke
en la cos ta su re ña de Cre ta, du ran te el Mi noi co Me dio I. Psi ra,
sin em bar go, es una is la es té ril que no pue de ha ber pro vis to de
sus ten to ja más a su po bla ción: és ta de be de ha ber de pen di do, en
gran me di da, del co mer cio e im por ta ción de otros ví ve res pro ce- 
den tes de Cre ta, ade más de con tar con los pe ces lo ca les.

EL PE RIO DO MINOI CO TEM PRANO III

El Mi noi co Tem prano III (¿2100-2000 a. C.?) es un pe rio do
de tran si ción muy bre ve cu yo ras go más no ta ble con sis te en la
ex pan sión de los si tios de la Cre ta cen tral, co mo Cno sos y Fes- 
tos, a ex pen sas de los del es te, los cua les co mien zan a de cli nar. El
cua dro de Pend le bu ry so bre la Cre ta orien tal de es te pe rio do es
más bien som brío: so la men te unos cuan tos si tios nue vos; en Va- 
si liki, la gran Ca sa de la Co li na se ha lla en rui nas, con las re du ci- 
das cho zas de los co lo nos ad ve ne di zos cons trui das en torno de
sus mu ros; nin gu na ha bi ta ción que da te con cer te za del Mi noi co
Tem prano III re sul ta co no ci da a es te au tor, aun cuan do al gu nas
del Mi noi co Me dio I en Psi ra, Mo dos, Pa le cas tro, Ha gia Tria da
y Ti li sos pu die ran ha ber se eri gi do so bre ci mien tos más an ti guos
o in clu si ve ser adap ta cio nes de al gu nas ca sas an te rio res. En Cno- 
sos, la úni ca cons truc ción de im por tan cia que Evans asig na al
Mi noi co Tem prano III es el gran hi po geo cer ca del pór ti co sur,
pe ro ya que allí no hay más frag men tos del Mi noi co Tem prano



182

III que los del Neo lí ti co de es tas ex ca va cio nes, Pend le bu ry tie ne
pro ba ble men te ra zón cuan do los asig na al Mi noi co Me dio I, al
cual per te ne ce la ma yor par te de es ta ce rá mi ca.

La es ca sez de ha bi ta cio nes fe cha bles en el Mi noi co Tem- 
prano III pue de de ber se a su con ti nua ocu pa ción du ran te el pe- 
rio do si guien te, co mo lo in di ca el he cho de que es mu cho más
fá cil se ña lar los en tie rros del Mi noi co Tem prano III.[14]

En la Me sa ra, las tum bas cir cu la res cons trui das en el Mi noi co
Tem prano  II con ti núan re ci bien do en tie rros y al gu nas de las
gran des tum bas re don das, co mo las de Porti, Cris tos y Vo ru, se
eri gie ron ori gi nal men te du ran te el Mi noi co Tem prano III. En la
Cre ta orien tal, los en tie rros de es te pe rio do pue den ob ser var se
en Pa le cas tro, en los osa rios en las úl ti mas tum bas de Mo dos y en
los mon tícu los de de se chos de Gur nia. La ce rá mi ca man cha da y
la “os cu ro so bre cla ro” per vi ven to da vía, pe ro la más ca rac te rís- 
ti ca del pe rio do tie ne di se ños en blan co ma te so bre un ba ño ne- 
gro o ca fé os cu ro, que for man trián gu los, seg men tos de cír cu lo e
in clu si ve es pi ra les con ti nuas. El som brea do par cial con lí neas es
co mún y el seg men to de un cír cu lo pue de te ner los dos ex tre- 
mos som brea dos, pe ro no así el cen tro. Un pi chel de dos asas
mues tra una cruz de San An drés flan quea da por pa ne les de lí neas
ver ti ca les que más bien pa re cen ha ber an ti ci pa do un mo ti vo que
se pre sen ta rá más de mil años des pués.

Las for mas in clu yen las de dor na jo con es pi ta, te te ra, ja rras
con pi co, ta zas có ni cas, re don das y ver ti ca les, con o sin asas y ta- 
zo nes có ni cos. En tre las ta zas de pa re des rec tas, el pro to ti po es la
de Va fio, que se di fun dió mu cho en el Mi noi co Me dio  II y el
Mi noi co Tar dío I.

In fluen cias de Egip to y del Le van te

La evi den cia de Psi ra es con fu sa. Sager en contró una gran
canti dad de ce rá mi ca del Mi noi co Tem prano III y, por lo tan to,
in fi rió que es te pe rio do ha bía si do lar go. Sin em bar go, ha llo
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tam bién en los hue cos de la ro ca y ba jo las ca sas fe cha das en el
Mi noi co Tar dío I, al gu nos ejem plos de ta zas del Mi noi co Tem- 
prano III mez cla das im per cep ti ble men te con las del si guien te
pe rio do. No obs tan te, y pe se a la bre ve dad del Mi noi co Tem-
prano III, así co mo la au sen cia de ca sas ads cri tas a es te pe rio do,
hay al gu nos cam bios im por tan tes en el ar te mi noi co que pa re cen
ha ber se re gis tra do en ese tiem po. Uno de esos cam bios con sis te
en el rem pla zo de la ce rá mi ca con mo ti vos en os cu ro so bre cla ro,
por va sos di bu ja dos en cla ro so bre os cu ro, fe nó meno que pa re ce
ha ber te ni do efec to, por esa mis ma épo ca, en la Gre cia con ti nen- 
tal. Pend lehu ry su gi rió que los cre ten ses mi noi cos no gus ta ban
de los ar tícu los li sos, y que cuan do des cu brie ron que la ce rá mi ca
man cha da de Va si liki re sul ta ba al go arries ga da, hi cie ron en se- 
gui da un bre ve e in sa tis fac to rio in ten to pa ra vol ver a los di se ños
es gra fia dos y con pun tos del ti po del Ci cládi co Tem prano y del
Neo lí ti co cre ten se, y des cu brie ron, así, los re ci pien tes con un
bri llo ro jo so bre el cual tra za ron di se ños sen ci llos con pin tu ra
blan ca.

La cre cien te im por tan cia de Cno sos y de los va lles cir cun ve ci- 
nos se se ña ló por al gu nos nue vos edi fi cios y qui zá por la fun da- 
ción de la po bla ción de Ti li sos (la cual pro ba ble men te re tie ne su
nom bre mi noi co).

Las im por ta cio nes egip cias co men za ron a en trar en la Me sa ra
y los se llos cre ten ses de ese pe rio do pre sen tan un de ci di do pa ra- 
le lis mo con los se llos y es ca ra ba jos egip cios del Pri mer Pe rio do
In ter me dio (de la VII a la X Di n as tías).

Al gu nos de esos mo ti vos egip cios, sin em bar go —e in clu si ve
el mar fil del cual se ha cían los se llos—, pue den ha ber se in tro du- 
ci do de Si ria más bien que di rec ta men te de Egip to (ya que los
ele fan tes sal va jes vi vie ron en Si ria has ta el si glo XV a. C.). Frank- 
fort re co no ció una sal se ra con un di bu jo en es pe sa pin tu ra ro ja
—des cu bier ta en Mo dos en tre va rias mues tras de ce rá mi ca del
Mi noi co Tem prano III— co mo una im por ta ción de Si ria; di cho
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au tor ci ta, co mo otros ejem plos de la in fluen cia si ria, los se llos
zoomór fi cos de mar fil en contra dos en Pla ta nos y Ca la tia na. Al- 
gu nos se llos de mar fil de es ta épo ca mues tran un des fi le de dos,
cua tro o más ala cra nes que na dan co mo pe ce ci llos en un ta zón, y
es te mo ti vo dio ori gen, an tes del fin del Mi noi co Tem prano III,
al de la ra que ta de te nis de los va sos del Mi noi co Me dio I, mo ti- 
vo a ve ces con si de ra do más mi cé ni co que mi noi co. El he cho es
que, en los orí genes de es tos mo ti vos, el des fi le de ala cra nes y el
de la ra que ta sen ci lla o do ble que de él se de ri vó, son pu ra men te
mi noi cos. Y só lo cuan do ocu rre la úl ti ma de ri va ción en el mo- 
men to en que las ra que tas se co lo can en torno de un ta llo cen tral
es cuan do se tra tan co mo ho jas, y así es te mo ti vo re sul ta más mi- 
cé ni co que mi noi co. Pa ra ha blar con es tric to ri gor, es te mo ti vo
nun ca re cuer da una ra que ta de te nis, sino más bien una de vi lor- 
ta, aun cuan do los ejem plos mi noi cos siem pre ten gan el en tre la- 
za do la te ral, con lo cual se con ser va la re tor ce du ra de la co la del
ala crán (Fig. 30). Otros se llos tie nen una es pe cie de es vás ti ca
cons trui da con cua tro es pi ra les, mo ti vo que se di fun dió mu cho
con abun dan tes va ria cio nes. Al gu nos se llos tie nen re pre sen ta cio- 
nes de las na ves mi noi cas de ese pe rio do, lo cual ya ex pu si mos en
otro ca pí tu lo. Otros se llos, en fin, pre sen tan en la ba se di bu jos
con mean dros rec ti lí neos o va ria cio nes en es pi ral de los mis mos.
Es tos mo ti vos al can za ron una sú bi ta po pu la ri dad en los se llos
egip cio-li bios de la VI di n as tía y con ti nua ron en los del Pri mer
Pe rio do In ter me dio (aun cuan do al gu nos ejem plos ais la dos de
es pi ra les y mean dros se pre sen tan to da vía más tar de).

Un sig ná cu lo de Ha gia Tria da mues tra un di bu jo de ca ble que
ro dea a un ta ble ro egip cio de da mas con tres hom bres (re pre sen- 
ta dos co mo peo nes de aje drez) en ci ma, en tan to que otro se llo
del Mi noi co Tem prano III, pro ce den te de Cre ta, real men te re- 
pre sen ta a un cre ten se sen ta do en un asien to de al to res pal do y
que jue ga a las da mas. No hay na da egip cio en es te se llo, ex cep to
el ta ble ro de da mas, y el re ver so, que mues tra una fi gu ra se den te
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con un va so de dos asas —que qui zá saca del horno—, es pu ra- 
men te cre ten se.

Las co ne xio nes en tre Egip to y Cre ta; em pe ro, no han de exa- 
ge rar se. La se ño ri ta Kan tor[*] su bra ya cier tas di fe ren cias fun da- 
men ta les, par ti cu lar men te la au sen cia de or na men tos tor sio na les
o en tre la za dos, los cua les cons ti tu yen un ele men to bá si co del di- 
bu jo egip cio.[15]

25. Di se ños en va si jas del Mi noi co Tem prano III
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Las es pi ra les cuádru ples apa re cen en al gu nos es ca ra ba jos del
Reino Me dio, pe ro no pa re cen pre sen tar se co mo re cu bri mien to
to tal an tes del nue vo Reino.[*]

En Pir gos, en la cos ta nor te, en contra mos co fres de ar ci lla o
lar nakes con es qui nas re don dea das y asas la te ra les pa ra pa sar les
una cuer da y trans por tar los. En el Mi noi co Tem prano  III, en
Pakia mos, so bre el gol fo de Mi ra be llo, no so la men te ha bía lar- 

nakes del Mi noi co Tem prano III co rres pon dien tes a es te ti po,
sino tam bién ja rras se pul cra les co mo su per-py xi des con ta pa de ra,
den tro de las cua les los cuer pos de ben de ha ber en tra do con gran
di fi cul tad, ya fue ra cin chán do los —co mo su gie re Evans— o
rom pién do les los hue sos.

In fluen cias ci cládi cas

Los ído los ci cládi cos tem pra nos —he chos de már mol— se
im por ta ban ha cia la Cre ta cen tral y se imi ta ban lo cal men te, tan- 
to en la Me sa ra co mo en el dis tri to cir cun dan te de Cno sos. Las
re la cio nes con la Cícla das se in di can qui zá por la apa ri ción de es- 
pi ra les a ve ces con ti nuas; otras apa re cen co mo lí neas de es pi ra les
en for ma de S, en la ce rá mi ca pin ta da, y to da vía apa re cen más
cla ra men te en al gu nas py xi des pe que ñas con es pi ra les es gra fia das.
Ci ta re mos, co mo ejem plos, una py xis del Mi noi co Tem prano
III, he cha de pie dra (de va rie dad no es pe ci fi ca da), con es pi ra les
con ti nuas eje cu ta das en re lie ve, que pro ce de de To los y Pla ta- 
nos, y una mag ní fi ca de es quis to con per fil aqui lla do, que se
com ple ta con su ta pa de ra, tie ne es pi ra les en re lie ve y pro vie ne
de Ma ro nia, cer ca de Se tea.[16]

Las re la cio nes en las Cícla das, por su pues to, nun ca de ben ha- 
ber se in te rrum pi do, pe ro son más apa ren tes en el Mi noi co Tem- 
prano I y en el III que en el II, cuan do los co lo nos del Asia Me- 
nor iban in fil trán do se en la Cre ta orien tal y creo que no se ría
injus to de cir que, co mo quie ra que las in fluen cias ci cládi cas son
más im por tan tes que las del Asia Me nor, la Cre ta cen tral, de
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Cno sos a Ma lia, en el nor te, es más im por tan te que la Cre ta
orien tal que va de Ha gios Ni co laos a Pa le cas tro.

Las pe que ñas py xi des es gra fia das que se ha lla ron en el de pó si to
del Cuar to de la Ti na, en Cno sos (Mi noi co Me dio  I A), de ben
iden ti fi car se más bien, a pe sar de la se me jan za de sus di se ños, con
los va sos del Neo lí ti co, co mo ejem plos de la in fluen cia ci cládi ca.
[17]

De acuer do con la trans fe ren cia de po der e in fluen cia que se
re gis tra de la Cre ta orien tal a la cen tral, pue de ad ver tir se que la
ca li dad de los va sos de pie dra, en Mo dos, mues tra una acen tua da
de ca den cia. En ton ces los va sos son más pe que ños, es tán he chos
usual men te de es tea ti ta ne gra y rem pla zan a las be llas brec cias jas- 
pea das po pu la res del Mi noi co Tem prano II. La lla nu ra de La siti,
em pe ro, pa re ce ha ber si do prós pe ra y ha ber man te ni do con tac- 
tos di rec tos con la de Me sa ra qui zás a tra vés de Li tos y la Pe dia- 
da. Tu vo tam bién co ne xio nes mer can ti les con Si ria y Egip to.

Al gu nos de los se llos fue ron cla ra men te in flui dos por los ti pos
egip cios, ya en las for mas (co mo las de los se llos es ca ra boi da les),
ya en la de co ra ción. Por ejem plo, un cu rio so mo ti vo de hoz do- 
ble que Evans re tro trae has ta un mo ti vo egip cio for ma do por
dos leo nes in ver ti dos. Los se llos de bo tón, em pe ro, bien pue den
re pre sen tar una tra di ción si ria, e in clu si ve cuan do los di se ños tie- 
nen su pa ran gón en Egip to, las for mas cre ten ses de los se llos
zoomór fi cos es tán a ve ces más pr óxi mas al pro to ti po si rio ori gi- 
nal. En al gu nos se llos de mar fil, el asa es ta ba dies tra men te la bra- 
da con la for ma de al gún ani mal: un mono se den te (co mo en
Trá pe za, en La siti, o en Pla ta nos, en la Me sa ra) o un buey (en
Pla ta nos).

Un se llo de es te úl ti mo lu gar pre sen ta un mono ci no cé fa lo en
la ac ti tud ri tual fa mi liar a las re pre sen ta cio nes egip cias de es te
ani mal; pe ro el di bu jo es gra fia do de la ba se con sis te en tres leo- 
nes con tor sio na dos de una ma ne ra que nin gún ar tis ta egip cio
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po dría ha ber to le ra do, pe ro que lle gó en for ma na tu ral a los ar- 
tis tas cre ten ses adies tra dos en la es cue la as tís ti ca de la “tor sión”
(véa se ca pí tu lo V).

Cre ten se tam bién es el há bi to de tra tar un se llo ci lín dri co co- 
mo si fue ra de bo tón, con la per fo ra ción de los ori fi cios de sus- 
pen sión a tra vés del cor to eje, y la eje cu ción del di se ño que va a
im pri mir so bre los la dos pla nos, con lo que se nu li fi ca to do el
prin ci pio del ci lin dro, des ti na do su pues ta men te a im pri mir el di- 
bu jo al ro dar.
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VII. EL PE RIO DO MI NOI CO ME DIO

LA RE VO LU CIÓN UR BA NA EN CRE TA

SÓLO ex cep cio nal men te acon te ce que un pe rio do his tó ri co se
di vi da ní ti da men te de su su ce sor a cau sa de una ca tás tro fe ge ne- 
ra li za da y, en au sen cia de tal even to, la lí nea de de mar ca ción ele- 
gi da en tre dos pe rio dos su ce si vos pa re ce fre cuen te men te ar bi tra-
ria. El des apa re ci do sir Ar thur ui ller-Cou ch acos tum bra ba re- 
fe rir se al mis te rio so ca ta clis mo1 que en 1483 d. C. (a juz gar por
los li bros de his to ria) sacó re pen ti na men te a In gla te rra de la Edad
Me dia y la zam bu lló en los tiem pos mo der nos. La lí nea en tre el
Mi noi co Tem prano y el Me dio pu die ra an to jar se igual men te ar- 
bi tra ria; pe ro así, pre ci sa men te, co mo hay una ver da de ra dis tin- 
ción en tre la In gla te rra de En ri que VI y la de Is abel I, hay tam- 
bién una ver da de ra y sig ni fi ca ti va di fe ren cia en tre las me ras co- 
mu ni da des al dea nas, con sus gran des tum bas cor du na les, que co- 
rres pon den al pe rio do Mi noi co Tem prano, y la ri ca y re fi na da
cul tu ra de la Cre ta del Mi noi co Me dio, con sus ciu da des y pa la- 
cios, su su pre ma cía na val y su co mer cio en ex pan sión co nec ta do
con Egip to, Si ria y Ana to lia, así co mo con el Nor te bár ba ro.

A prin ci pios fiel 29 mi le nio a. C., Cre ta fue el es ce na rio de
una re vo lu ción ur ba na que se de sa rro lló con sor pren den te ra pi- 
dez pa ra su mi nis trar no só lo un mo de lo a otros even tos, co mo
los si mi la res y pos te rio res en Gre cia, sino tam bién un ca nal por
el cual afluían los pro duc tos cul tu ra les y las in fluen cias de las más
an ti guas ci vi li za cio nes de Me so po ta mia, Si ria, Ana to lia y Egip to
ha cia las tie rras me nos ci vi li za das de Eu ro pa.

Las cau sas in me dia tas son os cu ras y se ha llan du do sa men te re- 
la cio na das con la po lí ti ca lo cal. Po de mos ver ba jo una es ca sa luz
lo que pa só pe ro no por qué pa só, y da ría mos cual quier co sa por
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es tar en ap ti tud de leer las car tas de una Mar ga ret Pas ton mi noi- 
ca.

La cos ta nor des te de Cre ta, con sus puer tos is le ños, que pro- 
por cio na ron el prin ci pal im pul so de fuer za du ran te el Mi noi co
Tem prano, aho ra ya ce su mer gi da en una re la ti va os cu ri dad,
eclip sa da por el cen tro de la is la, don de gran des ciu da des con es-
plén di dos pa la cios apa re cen en Cno sos y Ma lia en el nor te, y en
Fes tos, en la Me sa ra. Y ob te ne mos la im pre sión de que una gran
par te de la is la se ha lla uni da ba jo un fuer te go bierno cen tral,
cuan do me nos una con fe de ra ción,[*] si no un im pe rio, que no só- 
lo ex plo ta las ri cas pla ni cies ag rí co las de la Me sa ra, la Pe dia da,
He rá cleo, Ma lia y el va lle de Mi lo po ta mos, sino que tam bién de- 
sa rro lla un prós pe ro co mer cio ex te rior con Egip to y el Cer cano
Orien te.

LA PLA NEA CIÓN DE LOS CEN TROS UR BA NOS EN LA CRE TA MI NOI CA

La pla nea ción ar qui tec tó ni ca se de sa rro lla en Cre ta has ta ci- 
mas sin pre ce den tes, pe ro es to da vía una pla nea ción de ar qui tec- 
tos in di vi dua les pa ra la erec ción de edi fi cios par ti cu la res o, a lo
más, pa ra un gru po de edi fi cios. No hay una pla nea ción de cen- 
tros ur ba nos co mo se en ten día en las ciu da des con tem po rá neas
de Egip to.

Es ver dad que los si tios del Mi noi co Me dio no se han ex ca va- 
do com ple ta men te, co mo el es ta ble ci mien to mi noi co tar dío de
Gur nia, o el su bmi noi co de Car fi, pe ro ]as ex ca va cio nes bri tá ni- 
cas en Pa le cas tro y las de los fran ce ses en Ma lia nos per mi ten te- 
ner una idea de lo que eran las zo nas cen tra les y las más po bres
en una ciu dad del pe rio do, en tan to que las vi llas de Ti li sos y las
ca sas de Gip sades ilus tran las ha bi ta cio nes de las cla ses su pe rio- 
res.

El prin ci pio re gu la dor que sub ya ce en el con torno de las po- 
bla cio nes y al deas mi noi cas es tá bien ilus tra do en la “Ca sa de la
Co li na”, del Mi noi co Tem prano  II en Va si liki (Fig. 22), aun
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cuan do di cho prin ci pio pue da ser di fí cil men te de no mi na do
“pla nea ción ur ba nís ti ca”. El gran hom bre, quien quie ra que fue- 
se, se apo de ra ba del me jor si tio y cons truía su pa la cio o gran ca sa
allí, mien tras que sus pa rien tes o de pen dien tes le van ta ban las su- 
yas al re de dor. Allí ha bía por lo tan to una ten den cia ac ci den tal,
pe ro per fec ta men te no ta ble, a que las ciu da des y al deas fue ran
cen trí fu gas, con ca lles que irra dia ban des de un edi fi cio cen tral y
se unían la te ral men te me dian te otras tos ca men te con cén tri cas.
Es to se ad vier te es pe cial men te en la po bla ción de Gur nia, que
co rres pon de al Mi noi co Tar dío.

Las con si de ra cio nes de fen si vas pa re cen no ha ber to ma do par te
al gu na en el con torno de los es ta ble ci mien tos mi noi cos si no
has ta mu cho des pués, en la Edad del Bron ce. No hay mu ra llas
co mo las de las co lo nias de la Edad del Bron ce Tem prano, en las
Cícla das. Pien so, por lo tan to, que la ten den cia de las ca sas pe- 
que ñas a api ñar se en torno a la ca sa gran de de la al dea no se de bía
mu cho al de seo de ob te ner se gu ri dad contra los la dro nes, los pi- 
ra tas o las in cur sio nes de fue ra, sino que obe de cía sim ple men te a
que la Cre ta prehis tó ri ca, co mo su mo der na contra par ti da, era
na tu ral men te so cia ble y gre ga ria.

Hay re la ti va men te po cas gran jas ais la das en Cre ta. Un pro pie- 
ta rio en pe que ño pue de te ner una cho za so la que ocu pa con un
pro pó si to es pe cial en al gu na es ta ción del año, pe ro su ca sa, si es
po si ble, es tá en la al dea. El in so cia ble in glés pre fie re vi vir cer ca
de su tra ba jo, in clu si ve tie ne que ca mi nar va rios ki ló me tros pa ra
vi si tar a sus ve ci nos e ir a su ta ber na y su ca pi lla. El so cia ble grie- 
go pre fie re vi vir en una aglo me ra da al dea, en tre sus pa rien tes y
ami gos, y cer ca de su igle sia y su ca fé, aun cuan do ten ga que an- 
dar a pie al gu nos ki ló me tros pa ra ir a cul ti var sus cam pos o po- 
dar su vi ña, y pien so que el cre ten se prehis tó ri co era co mo él.

El amon to nar se en una po bla da al dea en bus ca de com pa ñía
es, con to do, una co sa; más de ser tar de los fér ti les va lles cos te ros
pa ra ir a vi vir en los yer mos va lle ci tos de las tie rras al tas, es otra
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muy dis tin ta, y pien so que Leh mann se ano ta un buen pun to
cuan do ob ser va que el pe rio do en que un fuer te go bierno cen tral
—co mo el mi noi co, o el del Im pe rio Ro ma no o el del du ca do
de Ve ne cia— man tie ne el mar li bre de pi ra tas, las pla ni cies cos te- 
ras es tán bien po bla das; pe ro en los ma los tiem pos, cuan do la pi- 
ra te ría rei na —tal co mo en la Edad del Hie rro Tem pra na, el pe- 
rio do ho mé ri co o el he le nís ti co, o el de las in cur sio nes sarra ce nas
—, la gen te tien de a aban do nar las al deas cos te ras pa ra mar char se
a las tie rras al tas.

El pe rio do Mi noi co Me dio, no obs tan te, fue muy prós pe ro, y
tal vez la flo ta de Cno sos con tro la ba ya el Egeo cen tral. La cues- 
tión de has ta qué pun to el Mi nos de la le yen da clá si ca era un rey
“mi noi co” —en el sen ti do de per te ne cer a una ra za no he lé ni ca
— es, por su pues to, muy dis cu ti ble, y creo que Ri dgeway es ta ba
en lo jus to al lla mar aqueo a ese rey,[1] pe ro He ro do to pue de asi- 
mis mo ha ber te ni do ra zón al ad mi tir la po si bi li dad de un po der
ma rí ti mo egeo an te rior al de Mi nos.

EL HI PO GEO DE CNO SOS

Hay un hi po geo o cá ma ra, abo ve da da ta lla da en ro ca sua ve,
con una es ca le ra de ca ra col que lle va has ta ella, que Evans fe cha
en el Mi noi co Tem prano  III y cu yo cor te res ta ble ce un pa sa je
que con du ce ha cia el sur. El con jun to for ma un ela bo ra do sis te- 
ma de en tra da pa ra un hi po té ti co pre de ce sor del Pa la cio de Mi- 
nos. Pe ro allí no hay evi den cia de que ese tú nel sub te rrá neo va ya
ha cia el sur y no le veo jus ti fi ca ción al gu na a la vas ta bó ve da, si
es que és te fue un sis te ma de en tra da. Se pa re ce más a un si lo
sub te rrá neo, pues to que no hay se ña les de ce men to o ar ga ma sa y
la ro ca es allí de ma sia do are nis ca y po ro sa pa ra con ve nir a una
cis ter na. Evans fe chó el hi po geo en el Mi noi co Tem prano III,
pe ro Pand le bu ry se ña ló que los frag men tos del Mi noi co Tem- 
prano III allí en contra dos no eran mu cho más nu me ro sos que los
neo lí ti cos y se in cli na ba, así, a asig nar lo al Mi noi co Me dio I A.
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EL PRI MER PALA CIO DE MINOS

A prin ci pios del Mi noi co Me dio I A se ni ve ló la ci ma del
mon tícu lo de Ke fa la pa ra la cons truc ción del pri mer pa la cio y se
ba rrió con cual quier es truc tu ra del Mi noi co Tem prano que pu- 
die ra ha ber exis ti do allí, de mo do que el pa tio cen tral del Neo lí- 
ti co Tar dío sub ya ce di rec ta men te ba jo el pa vi men to del pa tio
cen tral (una con di ción que tie ne pa ra le los en va rias par tes del Pa- 
la cio de Fes tos).

El pla no ge ne ral, que en mu chos tra zos con ti núa pa ra do mi- 
nar al edi fi cio pos te rior, con sis te en un gran pa tio rec tan gu lar
ro dea do por blo ques ais la dos que Evans de no mi nó in su lae.

26. Pla no de un pa la cio de Mi nos; épo ca tem pra na.

La en tra da nor te es ta ba flan quea da por dos blo ques en for ma
de to rres. La to rre oc ci den tal, a la cual Evans lla mó “El Gran To- 
rreón del Nor te”, es ta ba cons trui da con unos blo ques muy pe sa- 
dos de pie dra ca li za, con ci mien tos bien hun di dos en la tie rra
neo lí ti ca, y que en ce rra ban unos só ta nos pe que ños y sin ven ta- 
nas co no ci dos co mo “maz mo rras”. Sir Ar thur so lía re la tar ju bi- 
lo sa men te có mo ha bía mos tra do una vez sus ex ca va cio nes a un
gru po de tu ris tas ale ma nes, mien tras te nía a uno de sus tra ba ja- 
do res em plea do en el fon do de una de las maz mo rras. Los ale ma- 
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nes ha bían mi ra do con in quie tud y sor pre sa el he cho de que el
hom bre se en con tra ra allí. Y sir Ar thur les ex pli có: “Te ne mos al- 
gu nos pro ble mas con ese hom bre, y de he cho le he mos con fi na- 
do allí aba jo du ran te va rios días”. Evans acos tum bra ba aña dir que
los ale ma nes se ha bían mar cha do muy im pre sio na dos de la dis ci- 
pli na bri tá ni ca.

Las es qui nas re don dea das de es te an ti guo to rreón co rres pon- 
dían evi den te men te a una ca rac te rís ti ca de las in su lae tem pra nas,
su pues to que nin gu na otra es qui na se pre ser vó en la más re cien te
re cons truc ción del blo que que con tie ne la sa la del trono del Mi- 
noi co Tar dío II. In du da ble men te, las ope ra cio nes de re pa ra ción
y lim pie za rea li za das por el doc tor Pla tón y yo mis mo, en 1945,
pro ba ron que el es que ma prin ci pal de las sa las ce re mo nia les in- 
me dia ta men te al oes te del gran pa tio re tro ce den has ta los tiem- 
pos más tem pra nos del pa la cio. La sa la del trono, tal co mo es tá,
co rres pon de al pe rio do Mi noi co Tar dío II, pe ro ba jo el sue lo de
la ante cá ma ra que lle va a aqué lla hu bo un pi so an te rior, del ti po
co no ci do co mo mo sai co, una es pe cie de ex tra va gan te pa vi men to
he cho con pie dras irre gu la res de di fe ren tes co lo res y for mas,
uni das unas a otras. Es te pa vi men to no de be ser pos te rior al pe- 
rio do Mi noi co Me dio III A (1700-1600 a. C.). In me dia ta men te
al sur de es ta sa la se ha lla la ca pi lla de pi la res y, de trás, los de pó- 
si tos del pa la cio, con fe cha de Mi noi co Me dio III B (1600-1550
a. C.), pe ro la crip ta de pi la res pos te rior te nía un pi so más an ti- 
guo, cu bier to con un ma te rial pu ra men te del Mi noi co Me dio I
A —frag men tos de ce rá mi ca, lám pa ras ro tas y hue sos que ma dos
de res, cor de ro y cer do—, lo que im pli ca que el pla no prin ci pal
de es ta zo na de be co rres pon der a los días más tem pra nos del pri- 
mer pa la cio (Lám. 7).

Los alo ja mien tos oc ci den ta les del pa la cio más an ti guo, em pe- 
ro, se pro yec ta ban mu cho más aden tro del pa tio oc ci den tal que
la ac tual fa cha da y ha bía allí ori gi nal men te un ac ce so di rec to en- 
tre el pa tio oc ci den tal y el cen tral. Los alo ja mien tos do més ti cos
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del la do orien tal del gran pa tio con sis tían en una se rie de ha bi ta- 
cio nes cons trui das en for ma de te rra za, aba jo de la co li na, y es ta- 
ban ser vi dos por lo que Evans lla ma ba el co rre dor de es te-oes te,
con una es ca le ra en su ex tre mo oc ci den tal que da ba ac ce so al pa- 
tio cen tral.

En el Mi noi co Me dio I B[2] (1900-1850 a. C.), se eje cu ta ron
al gu nas im por tan tes ope ra cio nes de cons truc ción, de las cua les
qui zá la de más cuan tía fue la erec ción del Pór ti co de la Es ca li na- 
ta, un es plén di do ac ce so cu bier to ha cia el ex tre mo sur del pa la- 
cio des de el tér mino del gran ca mino del sur, por el que lle ga ban
los pro duc tos de la Me sa ra y Egip to. El Pór ti co se ha lla tan rui- 
no so que no se pue de in ten tar su re cons truc ción por me no ri za da,
pe ro po de mos ver con cer te za có mo se vol vía en án gu lo rec to
pa ra cru zar la ba rran ca de Vl y quia, don de el gran ca mino se di- 
vi día en tres ra ma les, uno que en tra ba en el Pór ti co de la Es ca li- 
na ta, otro en el pa tio oc ci den tal, me dian te una gran ram pa, y un
ter ce ro que con ti nua ba ca si la lí nea de la mo der na ca rre te ra que
va ha cia la po bla ción de Cno sos en la bahía. A es te pe rio do co- 
rres pon de tam bién la par te pos te rior de la fa cha da que ve ha cia
el pa tio oc ci den tal, y no es im pro ba ble que allí ha ya ha bi do al- 
gún pre cur sor del pór ti co ul te rior que da ac ce so in di rec to al pa- 
tio cen tral por su ex tre mo sur.

EL CE MEN TE RIO DEL MINOI CO MEDIO I EN CNO SOS

Las ca sas de la ciu dad co rres pon dien tes al Mi noi co Me dio I A
ape nas han si do ex ca va das, pe ro los frag men tos del mis mo pe- 
rio do son co mu nes don de quie ra. En 1935, ba jo los aus pi cios y la
guía de sir Ar thur Evans (y tam bién a sus ex pen sas), abrí un re fu- 
gio de ro ca en Mo nas te ria co Ke fa lí, la acró po lis en la co li na oc ci- 
den tal de la ciu dad mi noi ca. Esa ca vi dad re sul tó ser una con ti- 
nua ción del re fu gio de ro ca pre via men te re gis tra da por R. J. H.
Jenkins, quien en contró allí unas tum bas en pi thoi[3] del Mi noi co
Me dio III. Yo tam bién en contré res tos de unas tres tum bas si mi- 
la res del Mi noi co Me dio III y una con si de ra ble canti dad de ce rá- 
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mi ca de la mis ma épo ca; pe ro en te rra dos y se pa ra dos de él por
una ca pa es té ril de ro ca, que re pre sen ta ba un te cho de rrum ba do,
en contré los res tos de un osa rio del Mi noi co Me dio I, con una
ca la ve ra com ple ta, cier to nú me ro de crá neos y mul ti tud de hue- 
sos. No ha bía allí, sin em bar go, nin gu na po si bi li dad de dis tin- 
guir los hue sos de un es que le to de los de otro.

27. Di bu jos en va si jas del Mi noi co Me dio I A.
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28. Di se ños so bre va si jas del Mi noi co Me dio I B.

El des cu bri mien to in di vi dual más in te re san te fue el de una ca- 
be za de pie dra ca li za (pu bli ca da en el Jour nal of He lle nic Stu dies,
Vol. LV, y tam bién por Pend lehu ry, en su Ar queo lo gía de Cre ta).
Esa ca be za tie ne una cla ra apa rien cia su me ria y Frank fort la
com pa ró con la es cul tu ra me so po tá mi ca, que co rres pon de a la
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mi tad del 3er. mi le nio. La ca be za, em pe ro, se ha lló en el de pó si to
del Mi noi co Me dio III, y aun que es tá muy es tro pea da mues tra
ine quí vo ca men te que es po si ble de ri var la del de pó si to del Mi- 
noi co Me dio I; cier ta men te no se la pue de fe char an tes de 1900
a. C. so bre la evi den cia cre ten se y aun pu die ra ser pos te rior. Po- 
dría, por su pues to, ha ber si do una an ti ca in clu si ve en ton ces, ad- 
qui ri da en el cur so de una in cur sión so bre la cos ta si ria, pe ro la
pie dra no pa re ce di fe ren te de una va rie dad du ra de la gre da lo cal
co no ci da co mo kusku vas.

La par te pos te rior de es ta ca be za se pa re ce mu cho a las de los
mu cha chos de Pa le cas tro. Sin em bar go, la más re cien te si no es
una obra egip cia es tá cla ra men te in flui da por el ar te egip cio, en
tan to que la ca be za de Cno sos, aun que no es un tra ba jo ar me nio,
se ha lla cla ra men te in flui da por la es cul tu ra orien tal, qui zá de Si- 
ria (Lám. 14 a).[4]

EL EDI FI CIO OVAL EN CAME ZI

El edi fi cio del Mi noi co Me dio I ex ca va do por S. Jantú di des en
Ca me zi, en un te rreno al to que se pa ra la pla ni cie cos te ra nor te
de Tur loti del va lle de Se tia, es sin gu lar en su gé ne ro. Se tra ta del
úni co edi fi cio oval de fe cha mi noi ca. Se han rea li za do al gu nos
in ten tos bien in ten cio na dos, pe ro erró neos, pa ra in ter pre tar es ta
es truc tu ra co mo una for ma in ter me dia en tre las ca sas rec tan gu- 
la res y las cir cu la res, ex pli ca ción que pro ba ble men te pu die ra
bas tar res pec to a al gu nas ca sas tem pra nas en la Gre cia con ti nen- 
tal, pe ro que no es su fi cien te en lo que se re fie re al edi fi cio de
Ca me zi, su pues to que allí no hay ca sas re don das que lo ha yan
pre ce di do.

Ma cken zie ha se ña la do que los mu ros in te rio res se le van ta ban
to dos en án gu los rec tos y ex pli có la cons truc ción co mo una ca sa
co mún con un pa tio abier to en el cen tro. Su gi rió tam bién que el
mu ro oval ex te rior ha bía obe de ci do sim ple men te al es pa cio dis- 
po ni ble en la ci ma de la co li na (Fig. 29).
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Pla tón, que in ter pre ta ese edi fi cio co mo una va rie dad de san- 
tua rio de cum bre o “lu gar al to”, su bra ya la evi den cia de la ado- 
ra ción cul tu ral in di ca da por un al tar y un es tra to de ce ni za, por
la pre sen cia de tres gran des ído los y la ca be za de un cuar to y por
el he cho de que el lla ma do po zo no po día re co ger ni con ser var
mu cha agua, por lo que re sul ta ría más con ve nien te pa ra un bo th- 

ros o fo so sagra do de de se chos.

El em bu do, la lám pa ra y la va si ja ci lín dri ca po drían com pa rar- 
se con los de la ca pi lla de Cu ma sa.[5] En cuan to al pla no del áb si- 
de, Pla tón ci ta la su per vi ven cia, den tro de los tiem pos pro to geo- 
mé tri cos, de al gu nos mo de los en ce rá mi ca de ca pi llas ab si da les y
se ña la un ejem plo de la Co lec ción Gia ma lakis (Fig. 66). La evi- 
den cia es bas tan te in cier ta, pe ro Pla tón pue de es tar en lo jus to,
ya que el edi fi cio de Ca me zi no tie ne nin gún pa ra le lo exac to en
la ar qui tec tu ra do més ti ca.

29. Ca sa del Mi noi co Me dio I. En Ca me zi.
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La Ca sa A en Va si liki, tam bién co rres pon de al pe rio do Mi noi- 
co Me dio  I y es un ejem plo nor mal de la pla nea ción mi noi ca
aglu ti nan te. Las ha bi ta cio nes in di vi dua les son rec tan gu la res y es- 
tán bien cons trui das, pe ro de ben ha ber se aña di do cuan do y don- 
de la oca sión lo de man da ba, así que el plan de con jun to pa re ce
ac ci den tal. Po dría de cir se que la ca sa bro tó del sue lo co mo una
hie dra. Mu chas de las ca sas del Mi noi co Me dio I fue ron des trui- 
das por las cons truc cio nes del Mi noi co Me dio III, aun que en
Ca me zi no hu bo reo cu pa ción. Pues to que la ce rá mi ca del Mi- 
noi co Me dio II es tá con fi na da en tan po cos si tios, no re sul ta iló- 
gi co atri buir la des truc ción a la mis ma ca tás tro fe que cau só tan
gran des des tro zos en Cno sos du ran te ese mis mo pe rio do.

EL PE RIO DO MINOI CO MEDIO II

El pe rio do Mi noi co Me dio II (1850-1750 a. C.) re sul ta di fí cil
de de fi nir en mu chas par tes de Cre ta don de con ti nuó ha cién do se
la ce rá mi ca del ti po del Mi noi co Me dio I B e in clu si ve del Mi- 
noi co Me dio I A; pe ro, en Cno sos y Fes tos, el pe rio do[6] pue de
re pre sen tar se con más exac ti tud tan to por la ce rá mi ca co mo por
las re cons truc cio nes ar qui tec tó ni cas y me jo ras efec tua das en el
Pa la cio de Mi nos.

Las in su lae se min de pen dien tes del pa la cio del Mi noi co Me- 
dio I (Fig. 26) con los pa sa jes abier tos in ter me dios, se es la bo na- 
ron en ton ces por pri me ra vez den tro de una so la es truc tu ra. El
pa tio oc ci den tal se ex ten dió me dian te la de mo li ción de al gu nas
ca sas an te rio res, de la ni ve la ción de to da la su per fi cie y la ex ca- 
va ción de gran des po zos, co no ci dos lo cal men te co mo “cu lu ras”.
Evans y Pend le bu ry in ter pre tan esas ex ca va cio nes sim ple men te
co mo de pó si tos pa ra re ci bir la ce rá mi ca ro ta pro ce den te de los
mon tícu los de de se chos del pa la cio. Es evi den te, sin em bar go,
que las cu lu ras si mi la res, aun que más pe que ñas, del pa tio oc ci- 
den tal del pa la cio, en Ma lia, es ta ban des ti na das a usar se co mo
cis ter nas o gra ne ros, pues to que tie nen jun tas de ar ga ma sa y, con
fre cuen cia, tam bién un pi lar neo lí ti co pa ra sos te ner un te cho de
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ma de ra. Los des per di cios ha lla dos en las cul tu ras de Cno sos no
pres tan evi den cia del pro pó si to ori gi nal de esos fo sos, pues to
que to dos los gra ne ros y cis ter nas, cuan do de jan de ser vir co mo
ta les, de ge ne ran en de pó si tos de de se chos. Otras ob je cio nes más
se rias pa ra iden ti fi car las cul tu ras de Cno sos co mo gra ne ros o cis- 
ter nas pro vie nen de la fal ta de jun tas de ar ga ma sa del pi lar cen- 
tral pa ra sos te ner el te cho y de que re sul tan de ma sia do gran des y
des ma ña das pa ra ha ber te ni do un te cho.

Se ele vó el ni vel del an ti guo pa tio no roes te y se dis pu so un
am plio tra yec to de es ca lo nes que as cen día del la do sur pa ra en- 
con trar se con la cal za da pa vi men ta da que cru za ba el pa tio oc ci- 
den tal ha cia el pór ti co oc ci den tal. Las al te ra cio nes del blo que de
las ha bi ta cio nes de ce re mo nia en tre el pa tio oc ci den tal y el cen- 
tral, son más bien di fí ci les de de tec tar, pues las me jo res ul te rio res
las os cu re cie ron, pe ro, al pa re cer, in cluían la cons truc ción de
unos al ma ce nes oc ci den ta les y la ca ra pos te rior de la fa cha da da- 
ba al pa tio cen tral, de mo do que de be de ha ber con te ni do al gún
ti po de ca pi lla con pi la res que se en fren ta ba al pa tio cen tral.

Es tá cla ro, cuan do me nos, que la Sa la de la Pis ci na y dos crip- 
tas ad ya cen tes de pi la res con ser va ron el pla no que tu vie ron en el
pe rio do Mi noi co Me dio I.[7] El vie jo To rreón del Nor te tie ne los
ci mien tos de su maz mo rra te rra ple na dos y sus res tos sir vie ron
úni ca men te co mo una in fra es truc tu ra pa ra el la do oc ci den tal de
la nue va en tra da nor te, con su an cha ram pa que co rría has ta el
pa tio cen tral.

Al oes te de la puer ta prin ci pal del nor te ha bía una en tra da más
pe que ña y pri va da, aso cia da con una be lla zo na lus tral nue va y
con un pa sa je que con tor nea ba los res tos del To rreón del Nor te
y co mu ni ca ba con la es qui na no roc ci den tal de la in su la que, más
tar de, con tu vo la sa la del trono.
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30. Di bu jos en va si jas del Mi noi co Me dio II A.

Evans asig nó a la úl ti ma mi tad del Mi noi co Me dio II el fres co
más an ti guo con una fi gu ra hu ma na, la del Re co lec tor de Aza- 
frán, cu yos frag men tos se ha lla ron ba jo un pa vi men to del Mi- 
noi co Me dio II, en una de las maz mo rras del vie jo To rreón del
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Nor te. Sni j der se ña ló, no obs tan te, que la es tra ti fi ca ción de la sa- 
la per mi ti ría asig nar lo a una fe cha del Mi noi co Me dio III A e in- 
clu si ve del Mi noi co Me dio III B. En vis ta del avan za do ca rác ter
del fres co, tal fe cha de bie ra pre fe rir se pro ba ble men te.[8]

En la par te nor des te del pa la cio se cons tru ye ron unas nue vas
ha bi ta cio nes pa ra los Al ma ce nes de la Ce rá mi ca Real, que con te- 
nían unas de las más be llas mues tras de ce rá mi ca po li cro ma (Mi- 
noi co Me dio I B y Mi noi co Me dio II A) des cu bier tas en el si tio
y, al sur de aqué llos, un al ma cén es pe cial pa ra los gran des pi thoi

con pro tu be ran cias, fe cha dos en el Mi noi co Me dio II B.

La al te ra ción más ra di cal del pa la cio, sin em bar go, con sis tió en
la cons truc ción de un nue vo y gran de alo ja mien to do més ti co, en
un ta lud de la co li na, al la do es te del gran pa tio cen tral, y aun que
es te alo ja mien to fue re for ma do otra vez en el Mi noi co Me- 
dio III, cier tos ras gos que aún per sis ten, ta les co mo los mu ros de
la te rra za del ta lud, el mu ro sur del po zo de luz del “mé ga ron de
la Rei na” y los mu ros sur del co rre dor es te-oes te, co lo ca do en
un ni vel más in fe rior da tan del Mi noi co Me dio II, así co mo el
ela bo ra do sis te ma de dre na je de es ta mis ma sec ción.

Po de mos ha ce mos una idea de la apa rien cia ge ne ral de la po- 
bla ción mi noi ca de aquel tiem po me dian te los de ta lles del mo- 
sai co de la ciu dad, cu yos frag men tos se en con tra ron en un es tra- 
to del Mi noi co Me dio II B, al nor te de la sec ción do més ti ca.

EL PE RIO DO MINOI CO MEDIO III

El pe río do Mi noi co Me dio II fi na li zó al re de dor de 1700 a. C.
[9] en un de sas tre qui zá cau sa do, co mo lo ob ser va Pend le bu ry,
por el pri me ro de una se rie de te rre mo tos que pe rió di ca men te
fue ron de jan do el lu gar en rui nas. Los da ños se re pa ra ron tan
pron to co mo fue po si ble; sin em bar go, la ma ri na cre ten se nun ca
re co bró del to do su con trol en los ma res le van ti nos, pues to que,
co mo lo ha ad ver ti do la se ño ri ta Kan tor, las ex por ta cio nes de la
ce rá mi ca mi noi ca ha cia Egip to y Si ria pa re cen ha ber se in te rrum- 
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pi do des pués del pe rio do Mi noi co Me dio II, aun cuan do con ti- 
nua ron ha cia las Cícla das y la Gre cia con ti nen tal.

En Cre ta, em pe ro, no hay se ña les de de ca den cia in ter na. En
Cno sos, el ter cer pe rio do Mi noi co Me dio es el de ma yor ac ti vi- 
dad en la cons truc ción. En el pe rio do de Mi nos se re cons tru ye- 
ron la sec ción do més ti ca y el co rre dor es te-oes te, que, aun que
to da vía exis tía en una for ma mo di fi ca do ra, fue rem pla za do, co- 
mo prin ci pal lí nea de co mu ni ca ción en la sec ción do més ti ca, por
la Gran Es ca le ra, una es plén di da es truc tu ra que su bía del Salón
de las Co lum nas (Lám. 15) has ta cuan do me nos dos pi sos arri ba
del ni vel del pa tio cen tral. El es pa cio cen tral del Salón Hi pós ti lo
es ta ba a cie lo abier to y fun cio na ba co mo po zo de luz pa ra to dos
los pi sos de la es ca le ra. Esos po zos de luz, que tan to re cuer dan a
los mo der nos ho te les y edi fi cios de apar ta mien tos, cons ti tu yen
un ras go tí pi co de la ar qui tec tu ra mi noi ca y fue ron la so lu ción
na tu ral al pro ble ma de ilu mi nar un gran nú me ro de re du ci das
ha bi ta cio nes in te rio res.

En Cno sos, los po zos de luz es tán nor mal men te en un ex tre- 
mo de la ha bi ta ción, pe ro los ar qui tec tos de los pa la cios de Fes- 
tos y Ha gia Tria da, en la lla nu ra de Me sa ra, ilu mi na ban a ve ces
una gran ha bi ta ción del pi so ba jo me dian te un po zo de luz si tua- 
do en me dio del cuar to.[10] El po zo de luz del fon do de la Gran
Es ca le ra, co no ci do co mo Salón de las Co lum na tas o Sa la Hi pós- 
ti la, li mi ta ba, al nor te, con el co rre dor in fe rior que iba de es te a
oes te, el cual to da vía; con ser va ba al go de su an ti gua im por tan cia
co mo prin ci pal lí nea de co mu ni ca ción en la sec ción de los alo ja- 
mien tos do més ti cos.

Unos pa sos más ade lan te, el co rre dor te nía una puer ta que se
abría al ex tre mo oc ci den tal del Salón de las Ha chas Do bles, así
lla ma do a cau sa de las do bles ha chas que se pre sen ta ban, co mo
una mar ca de al ba ñi le ría, en las pie dras del po zo de luz en el ex- 
tre mo oc ci den tal. És ta era la ha bi ta ción prin ci pal, la sa la del
trono de la sec ción do més ti ca, y pue den ver se allí las im pre sio- 
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nes de un trono de ma de ra, con un do sel su pe rior sos te ni do por
pi la res en la ma sa de ye so fun di do que se adhie re al mu ro nor te
de es te salón.

Fren te al trono, en el Salón de las Ha chas Do bles, un bre ve
pa sa je en es cua dra lle va ba a una ele gan te pie ce ci ta bau ti za da co- 
mo el “mé ga ron de la Rei na”, con po zos de luz en los la dos es te y
sur, una re du ci da zo na lus tral o ba ño del la do oes te, y un pa sa je
que lle va ba al la va to rio par ti cu lar de la rei na (Fig. 31).

La zo na lus tral o cuar to de ba ño di fie re del ti po usual en que
su pi so no es tá a ni vel in fe rior, de mo do que no hay es ca lo nes
que des cien dan a él. To da vía con tie ne un ba ño de ar ci lla y, aun- 
que los or na men tos pin ta dos mues tran que se cons tru yó mu cho
tiem po des pués de la edi fi ca ción del cuar to, re fle ja aún su fi na li- 
dad ori gi nal. El es tria do con vexo de la co lum na se ha res tau ra do
de acuer do con los de las co lum nas en la par te lus tral del Pe que- 
ño Pa la cio. El tér mino del ca mino del sur, don de és te se unía con
el puen te de Vl y quia, se ha lla sos te ni do aho ra por un ma si vo
via duc to, qui zá la más im por tan te es truc tu ra de las aún vi si bles
en Cno sos.
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31a. Cor te del la va to rio de la Rei na. En Cno sos.

La en tra da des de el no roes te era mu cho más im pre sio nan te.
Las gra das que lle va ban des de el pa tio oblon go has ta el fi nal del
Ca mino Real se pre ser va ron, pe ro es ta ban flan quea das, al es te,
por una pla ta for ma que for ma ba un pal co real, don de el rey re ci- 
bía o pa sa ría re vis ta a las di pu ta cio nes; el ex tre mo orien tal del
pa tio es ta ba blo quea do por otro tra yec to de pel da ños, cu yo con- 
jun to for ma ba el Pe rí me tro Tea tral (Lám. 8), aná lo go al del más
tem prano ejem plo de Fes tos, so bre cu yo mo de lo, pre su mi ble- 
men te, se cons tru yó és te. Los es ca lo nes orien ta les lle va ban a un
ac ce so pri va do del pa la cio, flan quea do por lo que Evans de no mi- 
nó la “zo na lus tral del no roes te” y que con du cía di rec ta men te,
pa san do por el vie jo To rreón del Nor te, has ta la sa la del trono.
Pre su mi ble men te, só lo se per mi tía en trar de es te mo do a al gu nos
vi si tan tes o fun cio na rios im por tan tes y ta les per so nas ha brían te- 
ni do que pu ri fi car se me dian te al gu na ce re mo nia en la zo na lus-
tral.[11]
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Las in no va cio nes es truc tu ra les de es te pe rio do in clu yen el em- 
pleo re gu lar de los po zos de luz pa ra ilu mi nar las ha bi ta cio nes
in te rio res; la sus ti tu ción del kal de rim o pi sos ado qui na dos por el
ti po lla ma do de mo sai co, el cual se in te gra de la jas irre gu la res de
pie dras ova la das, cu yos in ters ti cios se re lle nan con ar ga ma sa ro ja
o blan ca; el rem pla zo de las al tas ba ses de las co lum nas, he chas
con brec cia, por otras más ba jas de pie dra ca li za; y se no ta una
gran in cli na ción a in ser tar ka se lles o cis tas fo rra das de pie dra en
los pi sos de los al ma ce nes. El ala su does te del pa la cio ca yó en de- 
su so y las re si den cias par ti cu la res la en glo ba ron.

Uno de los ras gos más no ta bles de es te pe rio do con sis te en el
ex ce len te al can ta ri lla do y dre na je del sec tor do més ti co del pa la- 
cio (Fig. 31 b).

31b. Ejem plo del dre na je de una cons truc ción de ti po do més ti co.

El la va to rio de la Rei na, con sus hue llas de un asien to de ma- 
de ra, sus dis po si ti vos pa ra el agua co rrien te y el sis te ma de des- 
agüe y al ba ña les co nec ta dos con aquél (Fig. 31 a), fi gu ra en tre los
más in te re san tes re fi na mien tos del pa la cio.

El pri mer pi so del sec tor de alo ja mien tos do més ti cos re pro du- 
cía cla ra men te el pla no del pi so ba jo y te ne mos las su fi cien tes
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evi den cias pa ra in fe rir la exis ten cia de un Salón Hi pós ti lo su pe- 
rior que da ba ac ce so a un Salón su pe rior idénti co al de las Ha- 
chas Do bles y, más allá, a un mé ga ron su pe rior de la Rei na. Ade- 
más, el Salón Hi pós ti lo su pe rior tu vo un fres co que pre sen ta ba
va rios es cu dos en for ma de ocho, del ti po mi noi co nor mal,
mien tras que arri ba es ta ba un fri so de es pi ra les, lo cual per mi tió
a Evans avan zar una de duc ción in ge nio sa a la vez, que, se gún
creo, con vin cen te. El Salón in fe rior de las Ha chas Do bles tie ne
un fri so se me jan te, pe ro sin re pre sen ta cio nes de es cu dos en es te
ca so, y Evans su gi rió que, ya que la ha bi ta ción más im por tan te
de la sec ción do més ti ca di fí cil men te po dría ha ber si do de co ra da
con un me ro y es tre cho fri so de es pi ra les, de be mos in fe rir que
los ver da de ros es cu dos col ga ban del mu ro de trás del trono, y así
pues, man dó ha cer unas co pias de los es cu dos y los col gó allí.

El fres co de los es cu dos se da ñó con si de ra ble men te, pe ro pu do
res tau rar se en de ta lle co pian do una re pro duc ción de la mis ma
pin tu ra que exis te en el Con ti nen te, en el. Pa la cio de Ti rin to.

El na tu ra lis mo en los fres cos del Mi noi co Me dio III

El na tu ra lis mo, que se ha bía he cho más acen tua do du ran te el
pe rio do Mi noi co Me dio II, al can zó su cul mi na ción en los tiem- 
pos del Mi noi co Me dio III. Un be llo fres co que de co ra el mé ga- 

ron de la Rei na, en Cno sos, pre sen ta unos del fi nes o cuan do me- 
nos un pez vo la dor y al gu nos pe ces que se pa re cen a los me la nu ria

(lla ma dos bla des en fran cés). El pez vo la dor era un mo ti vo fa vo ri- 
to en esa épo ca y apa re ce gra ba do en se llos de pie dra y mo de la do
en lo za fi na en los al ma ce nes del tem plo en Cno sos. La se gun da
ciu dad de Fi la co pi, en Me los, tam bién nos ha de ja do un es plén- 
di do mu ral con pe ces vo la do res, se gu ra men te eje cu ta dos por un
pin tor cre ten se. Unas cuan tas pie zas de un fres co flo ral, des cu- 
bier tas en la ciu dad des trui da por la gran erup ción de la is la de
Te ra, in di can que los pin to res cre ten ses es ta ban pro ba ble men te
ac ti vos tam bién en esas is las.[*]
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En Cno sos, los pin to res em pe za ban a pro du cir asi mis mo fres- 
cos en ba jo rre lie ve. Al gu nos mag ní fi cos frag men tos de un to ro
que em bis te y un ár bol de oli vo, rea li za dos en téc ni ca de fres co,
que da ron al des cu bier to al caer del pór ti co pe que ño que es tá
orien ta do ha cia el la do oes te de la en tra da nor te de Pa la cio de
Mi nos.

El pe rio do Mi noi co Me dio III B (1600-1550 a. C.) se ca rac te- 
ri zó por la apa ri ción en Cno sos de al gu nos no ta bles fres cos en
mi nia tu ra con mul ti tu des hu ma nas tra ta das de ma ne ra su ma- 
men te im pre sio nis ta Lá ms. 11 y 12).

Una ex pe di ción fran ce sa al man do del se ñor An dré Pa rrot ex- 
ca vó en Ma ri, si ta en el Eu fra tes su pe rior, el pa la cio de su rey,
Zi m ri-Lim (¿1790-1760? a. C.), con tem po rá neo de Ha mu ra bi de
Ba bi lo nia, quien fi nal men te se apo de ró de Ma ri en 1760 a. C. (o,
de acuer do con al gu nas au to ri da des, unos cuan tos años des pués).
Es te pa la cio con te nía fres cos en mi nia tu ra que re cuer dan los de
Cno sos, y se ha su ge ri do que es ta ban in flui dos por los fres cos
mi noi cos, es pe cial men te por que las cuen tas del pa la cio de Ma ri
re gis tran im por ta cio nes de “Cap ta ra” (usual men te con si de ra da
co mo la Cre ta mi noi ca, aun que Wai nw ri ght y Fu ru ma rk la in- 
ter pre tan co mo Ci li cia).

32. Se llos del Mi noi co Me dio II B.

Los fres cos de Ma ri, em pe ro, pa re cen ser cien años más an ti- 
guos que los fres cos en mi nia tu ra de Cno sos (los cua les más bien
pue den ha ber es ta do in flui dos por aqué llos y no al con tra rio),[*]

ya que si ex clui mos el du do so ca so del Re co lec tor de Aza frán, el
cual, po si ble men te, co rres pon da al Mi noi co Me dio III A, no hay
en Cre ta fres cos con fi gu ras an tes del Mi noi co Me dio III B. Sin.
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em bar go, po de mos asig nar al Mi noi co Me dio III al gu nos frag- 
men tos de fres co del co rre dor in fe rior que va de es te a oes te en
Cno sos y que con sis te en un fri so (ro da pié) que imi ta el már mol
(una cu rio sa an ti ci pa ción del es ti lo pom pe yano tem prano), con
un di se ño la be rín ti co en la par te su pe rior y que es tá eje cu ta do
so bre un fon do ca fé os cu ro o ama ri llo. Se ha su ge ri do tam bién
que los fres cos mi noi cos es tu vie ron in flui dos por los del ni vel III
en Atja na (si tio in ter me dio, tan to geo grá fi ca co mo cro no ló gi ca- 
men te, en tre los de Ma ri y Cre ta).

De la zo na del Te lar, en el Pa la cio de Mi nos, pro vie nen va rios
otros frag men tos de fres co del Mi noi co Me dio  III A, con dos
dia go na les cru za das en án gu lo rec to, di se ño que pre sen ta ana lo- 
gías con un fres co si mi lar del gran pa tio cen tral de Fes tos y con
el di bu jo de una ge ma gra ba da que des cri be a un hom bre asien do
a un to ro por los cuer nos.

El fres co en mi nia tu ra más an ti guo lo te ne mos en al gu nos
frag men tos ha lla dos en una ar qui lla o cis ta en el de ci mo ter cer al- 
ma cén de Cno sos (ar qui lla que se lle nó du ran te el pe rio do Mi- 
noi co Me dio  II B). Es te ejem plo mues tra un edi fi cio co mu nal
ador na do con cuer nos de con sa gra ción en el te ja do y ha chas do- 
bles en gas ta das en los ca pi te les de las co lum nas —ob via men te,
una ca pi lla de al gún ti po, aun que no co rres pon da a nin gu na otra
que yo re cuer de—. Fue pin ta do, pre sun ta men te, en el pe rio do
Mi noi co Me dio III A.

Al Mi noi co Me dio III B co rres pon den los fres cos en mi nia tu- 
ra más fa mo sos, des cu bier tos en unos es tra tos que pro ba ble men- 
te da ten de an tes del gran te rre mo to y que ca ye ron de un pi so
su pe rior en el Vie jo To rreón del Nor te. La es ce na ilus tra una tí- 
pi ca ca pi lla mi noi ca de pi la res tal co mo la que exis tió en el pa tio
cen tral del pa la cio, flan quea da a ca da la do por una fi la de da mas
de la cor te que, des de su asien to, mi ra ban os ten si ble men te una
dan za, aun que tam bién, de mo do ma ni fies to, es ta ban más in te re- 
sa das en su pro pia con ver sación que en el es pec tá cu lo. Los es pec- 
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ta do res me nos dis tin gui dos se in di can es bo zan do el con torno de
las ca be zas, so bre un fon do ca fé ro ji zo pa ra los hom bres, y blan- 
co pa ra las mu je res.[*] Una gran pin ce la da de pin tu ra blan ca que
se in ser tó en el fon do ro jo ma ni fies ta con cla ri dad que en la cor te
mi noi ca no ha bía se gre ga ción de sexos (Lám. 11).

33. Un pa la cio del Mi noi co Me dio. En Ma lia.

Al gu nos de los es pec ta do res de es ta fê te cham pê tre cre ten se apa- 
re cen en un oli var, y otro frag men to que pue de per te ne cer a la
mis ma es ce na mues tra un en tu sias ta gru po de hom bres que agi- 
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tan sus lan zas, pe ro no en ges to hos til, creo yo, sino más bien, tal
cual lo ob ser va Pend le bu ry “co mo una po rra de fú tbol”.

Del gran Salón del Es te del sec tor do més ti co pro ce den al gu- 
nos frag men tos te rri ble men te mu ti la dos de un mag ní fi co fres co
co no ci do co mo “las da mas de azul”, una es ce na de con ver sación
si mi lar a la de las da mas del fres co en mi nia tu ra, eje cu ta dos aquí
en es ca la he roi ca.

Los fres cos con fi gu ras hu ma nas, em pe ro, es tu vie ron ca si con- 
fi na das a Cno sos y sus ale da ños y los otros úni cos ejem pla res que
da tan del Mi noi co Me dio III se des cu brie ron en Ti li sos, don de
Ha z zi dakis ha lló al gu nos frag men tos que mues tran a unas da mas
de la cor te ca mi nan do de de re cha a iz quier da; otros mues tran un
di bu jo in ter pre ta do co mo un aba ni co. Al gu nos otros frag men tos
pe que ños de un in te re san te fres co en mi nia tu ra, des cri ben una
fi la de pú gi les, co mo los del va so de es tea ti ta lla ma do de “El Pú- 
gil” y que pro ce de de la Ha gia Tria da.

Si es ver dad, co mo sos tie ne la pro fe so ra Banti, que los pin to- 
res mi noi cos, tan to de fres cos co mo de va sos (ex cep ción he cha
de los de la es cue la de Cno sos), no se in te re sa ban por la fi gu ra
hu ma na, el he cho no pue de de ber se a la in fluen cia de la Gre cia
con ti nen tal, que no te nía aún fres cos, pe ro sí po si ble men te al in- 
flu jo de Ma ri o Atja na.[12]

Ello no obs tan te, el pe rio do Mi noi co Me dio III tam bién ates- 
ti guó otras ten den cias del fres co que no de ben na da a Ma ri, aun- 
que pu die ran ha ber si do in flui das por los re lie ves egip cios pin ta- 
dos: a sa ber, la in ven ción de los fres cos en re lie ve.

La in dus tria, del vi dria do en Cno sos

In clu si ve en el pe rio do Mi noi co Tem prano II, las cuen tas vi- 
dria das de ben ha ber se im por ta do a la Cre ta orien tal des de Egip- 
to y qui zá los cre ten ses ha bían apren di do ya el se cre to pa ra ha- 
cer las; pe ro no es sino has ta el prin ci pio del Mi noi co Me dio que
ha lla mos al gu nos in ten tos pa ra de co rar ca jas con in crus ta cio nes
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de con cha y pas ta vi trea. En el de pó si to de la Sa la de la Ti na, en
Cno sos, que da ta del más an ti guo pe rio do del Pa la cio de Mi nos,
Evans en contró no só lo cuen tas de lo za azul y ver de,[*] sino tam- 
bién frag men tos de con cha y es ca mas ví treas que evi den te men te
se em plea ron en una in crus ta ción co mo ba se pa ra cier tos te tra lo- 
bu la dos he chos de al gún otro ma te rial.

La ta ra cea más no ta ble, sin em bar go, de la cual po see mos con- 
si de ra bles res tos, con sis te en los frag men tos de la lla ma da Ciu- 
dad de Mo sai co (Lám. 6), des cu bier ta en un de pó si to del Mi noi- 
co Me dio III A, cer ca del só tano del Te lar, frag men tos que pa re- 
cen da tar del pe rio do Mi noi co Me dio II B.

Un gran nú me ro de pla qui tas so bre vi vien tes ilus tra las tí pi cas
ca sas ur ba nas en el pe rio do en que és tas con ta ban con dos o tres
pi sos. Mu chos de los te ja dos son pla nos, pe ro una ca sa tie ne un
so bra di llo en el des ván del ter cer pi so y un li ge ro ta lud en los te- 
ja dos de los cuar tos del se gun do pi so que flan quean el des ván.
Otras pla cas, pre sun ta men te del mis mo mo sai co, des cri ben ár bo- 
les, ani ma les, agua, la proa de un bar co y al gu nas fi gu ras ne groi- 
des. Se ha su ge ri do que la es ce na com ple ta bien pue de re pre sen- 
tar el ase dio de una po bla ción des de el mar, co mo ocu rre con el
ri tón de pla ta de Mi ce nas, pe ro no se ha iden ti fi ca do nin gún ver- 
da de ro in ci den te de ba ta lla.

La in dus tria del vi dria do pa re ce ha ber es ta do con fi na da a
Cno sos y qui zás en el pro pio Pa la cio de Mi nos, pues to que los
frag men tos se en cuen tran muy ex cep cio nal men te en otros si tios.
[13] Una afor tu na da ca sua li dad nos pre ser vó, en los al ma ce nes del
Tem plo del Pa la cio, al gu nos im por tan tes ejem plos de es ta in dus- 
tria. Dos gran des cis tas en te rra das en el pi so de una ha bi ta ción,
en la par te pos te rior de la ca pi lla de pi la res que da fren te al pa tio
cen tral, es ta ban lle nas de cier to nú me ro de ofren das su per fluas,
que evi den te men te fue ron re ti ra das de la ca pi lla, pe ro que eran
de ma sia do sagra das pa ra ti rar las co mo de se chos, y se cu brie ron
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con un pi so de fe cha pos te rior. En tre esas ofren das ha bía una
cruz grie ga en már mol blan co y gris.

La ex pli ca ción or to do xa de es ta cruz se ba sa en que ese ex vo- 
to no cons ti tuía un sím bo lo re li gio so, pe ro que pu do ha ber for- 
ma do par te de la pie za cen tral de un mo sai co, aun que el me ro
he cho de que se la ha lla ra en los de pó si tos del tem plo in di ca,
pre su mi ble men te, que per te ne cía a una ofren da de al gu na cla se.

Las ofren das de ma yor im por tan cia son dos fi gu li nas de lo za,
una lla ma da la Dio sa de las Ser pien tes y otro de una sacer do ti sa
o mu jer que cum ple un vo to (Lám. 9). La dio sa es una fi gu ra ma- 
jes tuo sa, más bien vic to ria na, con un ves ti do de fal da lar ga y am- 
plia y un ta lle ce rra do es tre cha men te con la zos que de ja des nu- 
dos los pe chos y los bra zos. Lle va en la ca be za una al ta tie rra en
la que se en ros ca una ser pien te mo tea da, cu ya co la se en la za con
la de otra que a su vez se en re da en torno al cuer po de la dio sa y
cu ya ca be za apa re ce a la al tu ra del cin to. Una ter ce ra ser pien te se
re tuer ce so bre el hom bro de la fi gu ra y co lo ca su co la en la ma no
iz quier da de aqué lla.

La sacer do ti sa o mu jer del vo to ca re ce de la par te su pe rior en
que iba el to ca do, del bra zo iz quier do, de dos frag men tos del ca- 
be llo y de par tes de la fal da y el de lan tal. El bi rre te, que lle va
unos me da llo nes erec tos, se en contró por se pa ra do y es ta ba pro- 
ba ble men te co ro na do con la fi gu ri ta de un ti gri llo o leo par do
que tie ne de ba jo un ori fi cio, tal vez co rres pon dien te a otro en el
bi rre te.

Tam bién ha bía al gu nos mo de los pe que ños de tra jes vo ti vos
del mis mo ma te rial ador na dos con di bu jos de flo res de aza frán y
guir nal das; ha bía tam bién al gu nos tá zon ci tos con asas ver ti ca les
ador na dos con con chas de co qui na o es cu dos en for ma de ocho,
mo de la dos en torno a la ori lla; ade más, se ha lló una ja rri ta de pi- 
co con una ban da de es pi ra les con ti nuas en re lie ve (co pia das de
un pro to ti po1 de me tal). Los co lo res de esos ob je tos va rían del
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ver de pá li do al es me ral da, del azul pá li do al tur que sa y del ama- 
ri llo al cas ta ño acho co la ta do. Por lo de más, las mis mas ten den- 
cias na tu ra lis tas que apa re cen en los fres cos con tem po rá neos se
ma ni fies tan en la lo za. Otros frag men tos del mis mo de pó si to re- 
pre sen tan ji bias, con chas de co qui na y pe ces vo la do res. ui zá las
más be llas de to das las pla cas de lo za, em pe ro, sean dos re lie ves
que mues tran a una va ca ama man tan do a su ter ne ro y a otro ani- 
mal, des cri to (y ere que erró nea men te) co mo una ca bra que ama- 
man ta a su ca bri to.

Jue gos mi noi cos de ta ble ro

Los res tos de una cis ta oc ci den tal in clu yen cuen tas glo bu la res,
al men dra das y seg men ta das, así co mo pie zas de in crus ta ción de
un ta ble ro de jue go, del cual no po de mos for mar nos al gu na idea
sino por el des cu bri mien to de otros frag men tos, mu cho más nu- 
me ro sos, de otro ta ble ro en el lla ma do Co rre dor del Ta ble ro de
Da mas.

Es te úl ti mo (Lám. 13) de be de ha ber si do un ob je to ver da de ra- 
men te mag ní fi co de cer ca de un me tro de lar go y me dio de an- 
cho. La ba se de ma de ra ha des apa re ci do, pe ro ha so bre vi vi do una
par te con si de ra ble de la ar ma zón he cha de mar fil e in crus ta cio- 
nes. La ori lla tie ne una guar ni ción de mar ga ri tas vi dria das y real- 
za das con un ta chón cen tral de cris tal de ro ca. El di se ño ge ne ral
del ta ble ro con sis te en cua tro gran des ro se tas en un ex tre mo, y
diez re don de les más pe que ños en el otro, di vi di dos por ner va du- 
ras pa ra le las o ba rras seg men ta das.[14]

MALIA

Al re de dor de veinti dós mi llas al es te de He rá cleo, a lo lar go de
la cos ta nor te, ya cen las rui nas de otra gran ciu dad mi noi ca de la
cual no co no ce mos el nom bre (aun que Ma ri na tos su gie re que
de bió lla mar se Tar ma ra)[15] y que no so tros, por lo tan to, lla ma- 
mos Ma lia, co mo la gran po bla ción mo der na del mis mo nom bre
que se le van ta dos mi llas al oes te de es te lu gar. Los grie gos es cri- 
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ben ‘Ma lia” con una “l”, pe ro mu chas au to ri da des ex tran je ras
han imi ta do a los ex ca va do res fran ce ses y es cri ben “Ma llia” con
do ble “l”.[*]

El an ti guo si tio es tu vo ocu pa do en el Neo lí ti co Tar dío y du- 
ran te el Mi noi co Tem prano, pe ro los re ma nen tes de es te úl ti mo
pe rio do son es ca sos. Los ha bi tan tes eran tal vez gen te atra sa da y
con ti nua ron ha cien do ce rá mi ca de los ti pos neo lí ti co y su bneo lí- 
ti co du ran te el pe rio do Mi noi co Tem prano I y el II, y del ti po
de Va si liki du ran te el Mi noi co Tem prano III. El des cu bri dor Jo- 
se ph Ha z zi dakis ca ló el lu gar pri me ro, pe ro más tar de la Es cue la
Fran ce sa de Ate nas pre do mi nó allí y las ex ca va cio nes se efec tua- 
ron ba jo la di rec ción su ce si va men te, de Re nau din, Cha pou thier,
Char bo neaux, De marg ne y otros.

La ubi ca ción de es ta ciu dad mi noi ca es com ple ta men te di fe- 
ren te de la de Cno sos, ya que la pla ni cie cos te ra es mu cho más
es tre cha y Ma lia era, en con se cuen cia, un puer to.

El Pa la cio de Ma lia

El pa la cio más tem prano, co mo el de Mi nos, da ta del pe rio do
Mi noi co Me dio y se for ma de un com ple jo de ha bi ta cio nes
agru pa das en torno a un pa tio cen tral, pe ro pa re ce que nun ca se
cons ti tu yó de blo ques ais la dos con pa sa jes abier tos en tre ellos,
co mo las in su lae tem pra nas de Cno sos. Los blo ques en los cua les
es ta ba di vi di do el Pa la cio de Ma lia de bie ran con si de rar se más
bien par tes fun cio na les de un edi fi cio pla nea do co mo una uni dad
des de un prin ci pio (Fig. 33), con cep to: que per sis tió a tra vés del
Mi noi co Me dio III.

Así, el Blo que I con sis tía en el blo que cen tral de la fa cha da del
oes te, bi fur ca do por el gran co rre dor, el cual bien pu do es tar a
cie lo abier to. Los mu ros de es te blo que eran muy grue sos, de lo
que aca so po da mos in fe rir la exis ten cia de un se gun do pi so. Se
em plea ron en su cons truc ción, prin ci pal men te, dos va rie da des
de pie dra. La pie dra are nis ca del Cua ter na rio Tar dío, de la cual
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ha bía can te ras en la cos ta pr óxi ma, re sul ta ría siem pre que se re- 
que ría una bue na al ba ñi le ría de si llar. Pa ra los mu ros in te rio res,
don de era de sea ble la re sis ten cia, pe ro don de tam bién ha bía que
cu brir la ás pe ra su per fi cie con una ca pa de ye so, los cons truc to- 
res em plea ron otra pie dra lo cal, mu cho más du ra y me nos ma ne- 
ja ble, co no ci da lo cal men te co mo si de ro pe tra o “pie dra de hie rro”,
una nu do sa pie dra ca li za muy du ra, que es ca si már mol. Ade más
de es tos ma te ria les, los mu ros in te rio res de po ca im por tan cia se
cons truían a ve ces de ado be, los de aquí se in cen dia ron ac ci den- 
tal men te cuan do so bre vino la con fla gra ción que des tru yó el pa- 
la cio.

El Blo que IV del Pa la cio de Ma lia pa re ce ha ber es ta do ocu pa- 
do por ar tis tas y ciu da da nos, ya que in clu ye dos ta lle res, uno de
un ta lla dor de mar fil y otro de un me ta lur go. El Blo que V era un
“al cá zar” que nos re cuer da li ge ra men te el an ti guo To rreón del
Nor te de Cno sos, pe ro que se ha lla cons trui do con enor mes blo- 
ques de “pie dra de hie rro”, con la tos ca la bor de al ba ñi le ría lla- 
ma da ci cló pea (de bi do a que el más im po nen te ejem plo de es ta
ma ne ra eran los mu ros de la for ta le za de Ti rin to, de la cual se
de cía que la ha bían cons trui do los cíclo pes).

El Blo que IV con tie ne al gu nas ha bi ta cio nes pe que ñas, pe ro
im por tan tes, to das ilu mi na das por una lo ggia abier ta en el pa tio
cen tral y des de la cual te nían ac ce so. Una re du ci da ha bi ta ción
con ac ce so por el la do nor te de la lo ggia, con te nía un te so ro en
ar mas ce re mo nia les, in clui das la gran es pa da con po mo de cris tal
de ro ca, una da ga de bron ce y un ha cha de ba ta lla de es quis to os- 
cu ro, es cul pi da en for ma de un leo par do en ace cho o de otro fe- 
lino que ja la de su ca de na. Cha pou thier des cri be es te blo que co- 
mo “ce rra do so bre sí mis mo” y su gie re que pu die ra ha ber si do el
cen tro del pa la cio pa ra el “Cul to del Ho gar”.
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34. Di se ños en va si jas del Mi noi co Me dio III.

Aquí, la ce rá mi ca se guía sien do la del es ti lo del Mi noi co Me- 
dio  I, con la ex cep ción de dos o tres va sos, pro ba ble men te im- 
por ta dos de Cno sos, aun que las ins crip cio nes je ro glí fi cas co rres- 
pon dían a las del ti po de sa rro lla do y al gu nos de los sig nos trai- 
cio na ban in clu si ve una ten den cia a ase me jar se a su contra par ti da
en la Es cri tu ra Li neal B.

La au sen cia de ce rá mi ca del Mi noi co Me dio II in du jo al prin- 
ci pio a Cha pou thier a su ge rir que el te so ro per te ne cía al Mi noi- 
co Me dio II, pe ro Evans pro tes tó di cien do que las ta ble tas en- 
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contra das en un pa sa je de la par te no roes te del pa la cio de bían ser
más tem pra nas. Las in ves ti ga cio nes pos te rio res de Cha pou thier,
en 1946, jus ti fi ca ron esas pro tes tas, al pro bar más allá de to da
du da que el se llo je ro glí fi co del te so ro de bía ha ber per te ne ci do al
pa la cio más an ti guo. Ade más, el pro pio Cha pou thier su bra yó la
for ma re la ti va men te ar cai ca de la es pa da, en com pa ra ción con la
de las otras ha lla das en Ma lia. Evans ha bía fe cha do in clu si ve la
es pa da más an ti gua de Ma lia en la tran si ción del Mi noi co Tem- 
prano III al Mi noi co Me dio I; Pend le bu ry la fe chó en el Mi noi- 
co Me dio I y no pue de ser pos te rior al Mi noi co Me dio II, al cual
po de mos, su gie ro, asig nar la des truc ción del pri mer pa la cio.

El ha cha de com ba te es una va rian te es pe cial cre ten se de las
se ries de ha chas de ba ta lla ce re mo nia les es par ci das por to da Eu- 
ro pa en el 2.º mi le nio a. C., y a me nu do se aso cian con la dis per- 
sión de los pue blos que ha bla ban len guas del tron co in doeu ro- 
peo.[16] La se rie más ri ca de es tas ha chas pro ce de de Ru sia, pe ro
qui zá los ejem plos más fa mo sos y en ver dad los más es plén di dos
sean los re pre sen ta dos por el ha cha de ba ta lla de la pis lá zu li y las
tres la bra das en una pie dra ver de se me jan te al ja de, del Te so ro L
de Tro ya. El Te so ro Real de Ala ca, en el Asia Me nor, tam bién
nos ha pro por cio na do al gu nos be llos ejem pla res de ha chas de
pla ta y oro.

En el Egeo, em pe ro, ta les ha chas cons ti tu yen ob je tos ra ros y
exó ti cos y el úni co1 ejem plo pro ce den te de Cre ta que yo re cuer- 
do con sis te en un frag men to de pie dra per te ne cien te a la Co lec- 
ción Gia ma lakis, de He rá cleo.

El ar ma de Ma lia, co mo las del te so ro tro yano, es ta ba ob via- 
men te de di ca da a un uso ce re mo nial y no pa ra la ba ta lla, pues to
que la del ga da ho ja es de un frá gil es quis to que se hu bie ra par ti- 
do al pri mer gol pe, pe ro re sul ta un ejem plo ad mi ra ble del ar te
mi noi co en la pri me ra fa se de ese na tu ra lis mo que iba a cul mi- 
nar, du ran te el Mi noi co Me dio III y el Mi noi co Tar dío I, en los
va sos pin ta dos, en los fres cos de los pa la cios y en las ar tes mi nia- 
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tu ris tas del cor ta dor de ge mas, el ta lla dor en mar fil y el co ro plas- 
to en lo za vi dria da.

La pre sen cia de al gu nos do cu men tos en la for ma avan za da de
la es cri tu ra je ro glí fi ca, in di can cla ra men te que el si tio con ti nua ba
ocu pa do du ran te el Mi noi co Me dio II, pe ro la ce rá mi ca en uso,
co mo en mu chos otros si tios cre ten ses, con ex cep ción de Cno sos
y Fes tos, con ti nua ba pin tán do se en el es ti lo que Evans ubi có en
el Mi noi co Me dio I B.

En ge ne ral, el Pa la cio de Ma lia su frió me nos que el de Mi nos
los efec tos del te rre mo to del Mi noi co Me dio II, y la re cons truc- 
ción em pren di da al prin ci pio del Mi noi co Me dio III fue, por lo
tan to, mu cho me nos arro lla do ra que la de Cno sos, pe ro por es ta
mis ma ra zón re sul ta a me nu do de li ca do plan tear se la cues tión de
si de ter mi na dos mu ros per te ne cen al pa la cio an te rior o al pos te- 
rior y mu chas de las pa re des edi fi ca das en ci ma del ni vel del pi so
pos te rior pa re cen cons trui das en el Mi noi co Me dio III.

Aca so la dis tin ción más cla ra en tre las es truc tu ras de los dos
pa la cios es la que se mues tra en el Blo que III, don de las ex ca va- 
cio nes de Cha pou thier re ve la ron, ta jo la ante cá ma ra III 9, los
res tos de una ha bi ta ción fi na men te es tu ca da, con ban cos y dos
mag ní fi cos es to ques atri bui bles al Mi noi co Me dio III. Los al ma- 
ce nes del Blo que XI y el gran co rre dor del nor te, en el - Blo que
I, per te ne cie ron al es que ma del pri mer pa la cio. Ga llet de Dan te- 
rre da el Mi noi co Me dio III co mo ter mi nus an te quem pa ra la es pa- 
da más tem pra na.

Asaz; po co es lo que pue de de cir se aún al res pec to, aun que
una ca sa de la cos ta ha en tre ga do una se rie de va sos del Mi noi co
Tem prano I-II, y uno de los ce men te rios de la po bla ción se inau- 
gu ró en el Mi noi co Tem prano III.

El si tio de la po bla ción no se ha ex ca va do por com ple to, pe ro
los fran ce ses han pro ba do y des cu bier to lo su fi cien te pa ra da mos
una idea del con torno de la se gun da ciu dad, la cual se cons tru yó
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en rem pla zo de la des trui da du ran te el pe rio do Mi noi co Me- 
dio II.

El ce men te rio de Ma lia en Cri so la cos

El pri mer osa rio de Cri so la cos se usó evi den te men te pa ra la
gen te po bre. La ce rá mi ca, que co rres pon de más bien a las tos cas
for mas ana to lias, ja rras de pi co y “te te ras” es tí pi ca del Mi noi co
Tem prano III co mo la de la Cre ta orien tal, y es tá de co ra da en los
es ti los le1 “os cu ro so bre cla ro” y “cla ro so bre os cu ro”, con el úl- 
ti mo co mo pre do mi nan te. El mo tea do no pa re ce ocu rrir en fe- 
cha pos te rior al Mi noi co Tem prano III y, an tes del fin de ese pe- 
rio do, se pu so en uso otro osa rio, que con ti nuó has ta el Mi noi co
Me dio I. La cons truc ción del pri mer pa la cio es tu vo ob via men te
acom pa ña da de una rá pi da ex pan sión de la po bla ción, y dos is le- 
tas de la cos ta (lla ma das, res pec ti va men te, Cris to y San ta Bár ba- 
ra), se em plea ron co mo ce men te rios. Al mis mo pe rio do co rres- 
pon de la cons truc ción del se pul cro real de Cri so la cos, “El Ori fi- 
cio de Oro”, nom bre ob via men te de ri va do del sa queo per pe tra- 
do por los la dro nes en los úl ti mos tiem pos y com pa ra ble al tér- 
mino “te so ros” que los grie gos clá si cos apli ca ban a las tum bas de
col me na en el Con ti nen te. Cuan do me nos, una pie za de jo ye ría
es ca pó a es te pi lla je: el glo rio so pen dien te en for ma de dos abe jas
(¿o avis pas?) li ban do unas ba yas, que fue des cu bier to en 1945 por
P. De marg ne (vé an se p. 272 y Fig. 35).[17]

Al sur de los ce men te rios, a ori llas del mar, ya ce una po bla-
ción con si de ra ble que no co no ce mos to da vía por ex ten so, pe ro
cu yas mi nas siem pre pa re cen ha ber con te ni do ce rá mi ca del Mi- 
noi co Me dio III, arri ba, y del Mi noi co Me dio I, aba jo. La is le ta
de San ta Bár ba ra tam bién tu vo al gu nas ca sas del Mi noi co Me dio
III y una ca lle bien pa vi men ta da con un con duc to la te ral de des- 
agüe, pe ro aquí tam bién las ca sas se so bre po nen a un es pe so de- 
pó si to de frag men tos del Mi noi co Me dio I, con los ci mien tos,
pe que ños e in con sis ten tes, que ca rac te ri zan a ese pe rio do en di- 
cho si tio.
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Al sur del pa la cio se en cuen tran los alo ja mien tos E, con salo- 
nes es tu ca dos que son evi den te men te an te rio res a la fa se más
pos te rior del pa la cio, ya que, en al gu nos ca sos, se le su per po nen
en su ala oc ci den tal.

En ge ne ral, las ca sas de la po bla ción pos te rior es tán me jor
cons trui das que las an te rio res y tie nen pla nos más re gu la res,
aun que a me nu do en los mis mos si tios. Un agen te mi noi co de
bienes raíces, de ha ber exis ti do en ton ces tal ofi cio, las hu bie ra
des cri to sin du da co mo “pro vis tas de to das las co mo di da des mo- 
der nas”, do ta das, co mo de bie ron es tar lo, de co rre do res es tu ca- 
dos, salo nes de re cep ción, cuar tos de ba ño, bo de gas, po zos de
luz, etcé te ra.

Po de mos to mar co mo ejem plo de las re si den cias más lu jo sas
una vi lla (ex ca va da en tre 1946 y 1948) en la Sec ción (de alo ja- 
mien tos) Z, al es te del pa la cio, y la ca sa con fres cos de la Sec ción
E, al sur del pa la cio. Un in for me re cien te[18] de li nea la pro ba ble
ex ten sión dé la ciu dad.

Se su pu so en un tiem po que la ciu dad mi noi ca ha bía su fri do
su se gun da des truc ción en épo ca an te rior a la de Cno sos, por que
su úl ti ma ce rá mi ca pa re ce co rres pon der a una va rie dad más bien
tar día del Mi noi co Tar dío I, pe ro el des cu bri mien to de cuan do
me nos un ja rrón en es ti la ma rino, del Mi noi co Tar dío I B, ha lla- 
do en la Ca sa 2, así co mo la cer te za de que el Mi noi co Tar dío II
es un es ti lo lo cal de Cno sos, su gie re que Ma lia fue qui zá tam bién
des trui da al re de dor de 1400 a. C. por la mis ma ca tás tro fe.

Hu bo cier ta ocu pa ción po co den sa del si tio de la po bla ción en
los tiem pos del Mi noi co Tar dío III, in clu si ve se han en contra do
en el pa la cio al gu nos frag men tos de es te pe rio do, de don de yo
de duz co que el edi fi cio dia go nal era una ca pi lla de la épo ca de la
reo cu pa ción, co rres pon dien te a la de las Ha chas Do bles de Cno- 
sos; pe ro las prin ci pa les glo rias de Ma lia per te ne cen al pe rio do
Mi noi co Me dio.
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Cri so la cos, el ma yor ce men te rio del pe rio do Mi noi co Me dio
en Ma lia, pa re ce ha ber per di do pres ti gio y bo ga ha cia el fin del
Mi noi co Me dio, si tal po de mos juz gar por el he cho de que las
tum bas del Mi noi co Me dio  III son mu cho más po bres que las
an te rio res. Es pro ba ble que no des cu bra mos to da vía el ri quí si mo
ce men te rio del pe rio do úl ti mo.

EL PALA CIO DE GUR NIA

Se pue de asig nar la cons truc ción del pe que ño Pa la cio de Gur- 
nia (Figs. 41 y 57), en la cos ta del Mi ra be llo, al Mi noi co Me- 
dio III. Es te pa la cio es ape nas al go más que una gran vi lla, aun- 
que ob via men te tra tó de co piar a las gran des ciu da des, ya que su
re du ci da zo na tea tral re cuer da a la de Cno sos, pe ro su fa cha da de
si lle ría (con contra fuer tes) y la al te ra ción de pi la res re don dos y
en tre pa ños en el pór ti co1 que mi ra ha cia el pa tio, se mo de la ron
evi den te men te a imi ta ción de los de Ma lia. No po de mos de cir
gran co sa de las ha bi ta cio nes in te rio res, las cua les se de sor ga ni za- 
ron cuan do el edi fi cio se con vir tió en alo ja mien tos pa ra obre ros
du ran te el Mi noi co Tar dío I A.

Hu bo en los si tios orien ta les una am plia ac ti vi dad cons truc to- 
ra du ran te la úl ti ma par te del Mi noi co Me dio III, con la re cons- 
truc ción de ca sas en Psi ra y Mo dos, tum bas de pi thoi en Pakia mos
y Sfún ga ras y fun di cio nes de co bre en Cri so ca mino. Se en contró
igual men te es co ria de co bre en un mon tícu lo del Mi noi co Me- 
dio III B, lo cual pu de com pro bar en Cno sos, y en Mo nas te ria co
Ke fa lí, pe ro ig no ro de qué mi na de ri va ron los cno sia nos ese me- 
tal.[19]

En Za cros, en el ex tre mo orien te, se ubi có una al dea en un si- 
tio en don de hu bie ra si do ra zo na ble es pe rar el ha llaz go de ha bi- 
ta cio nes más tem pra nas, pues to que allí exis te una de las me jo res
co rrien tes de agua dul ce de to da la is la. ui zá hu bo en tal lu gar
al gu nos es ta ble ci mien tos más an ti guos a los que arras tra ron las



224

inun da cio nes, co mo aquel que Ho gar th des cri bió tan grá fi ca- 
men te en 1910.[20]

EL PALA CIO DE FES TOS

En Fes tos, en la Me sa ra, co mo en Cno sos, se arra só con los es- 
tra tos del Mi noi co Tem prano cuan do se ni ve ló el si tio pa ra cons- 
truir el pri mer pa la cio, de mo do que es con fre cuen cia di fí cil de- 
ter mi nar la for ma de los edi fi cios más an ti guos, a pe sar de las lar- 
gas y acu cio sas in ves ti ga cio nes de una dis tin gui da se rie de ar- 
queó lo gos ita lia nos. La pro fe so ra Banti exa mi nó y re su mió los
evi den cias pa ra es ta ble cer la se cuen cia de las di fe ren tes es truc tu- 
ras pe ro Pla tón re vi só y cri ti có sus de duc cio nes. Y ya han sur gi- 
do nue vas prue bas al res pec to mer ced a las re cien tes ex ca va cio- 
nes de Le vi en el án gu lo su does te del si tio.

La ce rá mi ca que pre ce dió a las es truc tu ras más an ti guas del
pa la cio era del ti po del Mi noi co Me dio  I B, pe ro la pro fe so ra
Banti ob je tó que ha bía en contra do frag men tos del Mi noi co Me- 
dio I B, del Mi noi co Me dio II y Mi noi co Me dio II B, lo que po- 
dría ex pli car se por la su po si ción de que cier tos ti pos con ti nua- 
ron ha cién do se mu cho des pués en la Me sa ra o de que hay al gún
error en la cro no lo gía de Evans. La pro fe so ra Banti fe chó la des- 
truc ción del pri mer pa la cio al re de dor del año 1600 a. C., e in fi- 
rió del sin cro nis mo de esos di ver sos es ti los de ce rá mi ca que la
cons truc ción no du ró más de cien to cin cuen ta o dos cien tos años,
qui zá no mu cho más de cin cuen ta. Su cál cu lo mí ni mo pa re ce ba- 
jo, pe ro el má xi mo bien pu die ra ser co rrec to. En una ex po si ción
ad mi ra ble men te cla ra, la pro fe so ra Banti su bra ya la di fe ren cia
en tre los va sos ha lla dos so bre los pi sos —pre sun ta men te la ce rá- 
mi ca en uso has ta el mo men to de la des truc ción del pri mer pa la- 
cio— y los res tos de ce rá mi ca de la par te su pe rior, los cua les in- 
clu yen ti pos más tem pra nos con for mas más va ria das, un uso
más pró di go de la or na men ta ción po lí cro ma y ejem plos fre cuen- 
tes de una de co ra ción muy es pe cial (bar bo ti ne). Es ta ce rá mi ca
tem pra na del Mi noi co Me dio I A en cuen tra fá ci les pa ra le los en
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Cno sos y la cue va de Ca ma res, pe ro en Fes tos no se ha lló nin gu- 
na mues tra de ella en los sue los, ex cep to en la Ca sa del Su does te,
a la cual Per nier con si de ró siem pre con tem po rá neo del pri mer
pa la cio, pe ro que fue des trui da en una fe cha muy tem pra na. No
hay que ig no rar es ta evi den cia, aun que pa re ce di fí cil jus ti fi car la
fe cha del pa la cio por es ta re du ci da e in sig ni fi can te ha bi ta ción,
que bien pu do ha ber si do re le ga da a un ni vel más tem prano en
los úl ti mos días del pri mer pa la cio.

Yo pre fe ri ría, por lo tan to, fe char és te a fi nes del Mi noi co Me- 
dio I B o, cuan do más tar de, a prin ci pios del Mi noi co Me dio II
A, fe cha sus ten ta da por las úl ti mas ex ca va cio nes de Do ro Le vi,
las cua les re ve la ron tres eta pas del pa la cio, de las cua les, has ta la
fe cha, só lo se co no cía la úl ti ma. En la se gun da de esas fa ses, las
ha bi ta cio nes XX VII y XX VI II for ma ban una so la con una par ti ción
cen tral y, en es te de pó si to, Le vi ha lló una fas tuo sa se rie de va sos
del Mi noi co Me dio II A, cu yo es ti lo, al pa re cer, no es tá mez cla- 
do con otros. Los res tos más ob vios del pri mer pa la cio se en- 
cuen tran en el pa tio oc ci den tal, don de es tu vo ubi ca da la fa cha da
del pa la cio pos te rior. Los ni ve les in fe rio res de las ha bi ta cio nes
co lo ca das in me dia ta men te de trás de la fa cha da oc ci den tal más
an ti gua, es ta ban cu bier tos por el pa vi men to del pa tio oc ci den tal,
lo que nos con ser vó el pla no de esos cuar tos del an ti guo pa la cio.
La pre sen te “zo na tea tral”, que nos re cuer da mu cho la de Cno- 
sos, no exis tía en la mis ma for ma al prin ci pio del Mi noi co Me- 
dio, ya que la en tra da oc ci den tal es ta ba cons ti tui da úni ca men te
por un por tal es tre cho y na da im po nen te. Em pe ro, es ta zo na era,
en cier to sen ti do, más evi den te men te tea tral que la de Cno sos,
vis to que las gra das en el ex tre mo nor te de la te rra za oc ci den tal
no lle va ban sino a una pa red de ro ca y só lo pu die ron, a mi jui cio,
ha ber es ta do de di ca dos al uso de los asis ten tes a al gún es pec tá cu- 
lo (dan za, des fi le o cual quier otro), que tu vie ra efec to en el pa tio
oc ci den tal ex te rior. El es pa cio en tre las gra das tea tra les y la en- 
tra da oc ci den tal del pa la cio es ta ba ocu pa do par cial men te por una
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ca pi lla de tres ha bi ta cio nes, de las cua les la cen tral te nía más ele- 
va ción que las la te ra les, co mo lo des cri ben los fres cos en mi nia- 
tu ra del Mi noi co Me dio III en Cno sos o el mo de lo en oro de
una ca pi lla de La Dio sa de las Pa lo mas, pro ce den te de la Tum ba
de Fo so 3 de Mi ce nas.

De los tres cuar tos pe que ños de de trás de es ta fa cha da, el nú- 
me ro dos con tie ne una ban ca pa ra los ob je tos del cul to, lo que es
nor mal en las ca pi llas mi noi cas. De ba jo es ta ba la ca pi lla más an ti- 
gua, que con sis tía sim ple men te en un fo so rec tan gu lar cor ta do
en la ro ca; con una ca vi dad cir cu lar en el me dio. La ca pi lla tri ple
co rres pon de pre sun ta men te a la ter ce ra fa se del pri mer pa la cio
de Le vi y que, por lo tan to, no da ta de an tes del Mi noi co Me- 
dio II, pro ba ble men te del Mi noi co Me dio II B (es to es, al re de- 
dor de 1800 a. C., con un mar gen de unos cuan tos años de
error). En 1953, Le vi tam bién ex ca vó otra ha bi ta ción al es te de
la des cu bier ta en su cam pa ña an te rior. El ca rác ter de esas dos ha- 
bi ta cio nes, con su pa vi men to en ye sa do y sus ro da piés co ro na dos
por fres cos, más la fi na ca li dad de la ce rá mi ca del Mi noi co Me dio
II, po ne de ma ni fies to que allí no se tra ta me ra men te de ca sas an- 
ti guas, sino, con to da cla ri dad, de un ala del pri mer pa la cio. Una
ha bi ta ción con te nía una ban ca es tu ca da, so bre la cual ha bía cier- 
to nú me ro de her mo sas va si jas, y otras dos re pi sas de es tu co.
Aquí se en contró una es pe cie de cu bi le te de da dos en te rra co ta,
que guar da ba lo que al pa re cer era un da do en for ma de dis qui to
de mar fil con los nú me ros in di ca dos por unos pun tos de pla ta in- 
crus ta da, así co mo dos po si bles “peo nes de aje drez” de mar fil,
uno en for ma de ca be za de león y otro de pe zu ña de buey.

Pa re ce ría que esas ha bi ta cio nes, en las par tes su des te y no roes- 
te del si tio, mar ca das en los pla nos de Fes tos co mo pre pa la cia les,
de bie ran con si de rar se más bien co mo per te ne cien tes a las fa ses
an te rio res del pri mer pa la cio, re ve la das por las re cien tes ex plo ra- 
cio nes de Le vi.
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Si el pa la cio más tem prano de Fes tos fue des trui do por el te- 
rre mo to del pe rio do Mi noi co Me dio II B —el cual, co mo ya lo
he mos su ge ri do, pu do ha ber es ta do co nec ta do con el gran de sas- 
tre le van tino asig na do por Schae ffer a 1730 a. C.—, los cre ten ses
de la Me sa ra pa re cen ha ber se re co bra do rá pi da men te del de sas- 
tre.

So bre las rui nas del pri mer pa la cio se cons tru yó otro edi fi cio
to da vía más es plén di do. La fa cha da oc ci den tal re tro ce dió sie te
me tros y el pa vi men to del pa tio oc ci den tal ex te rior cu brió las
rui nas de la ca pi lla an te rior, que no se rem pla zó con otra, sino
con una gran es ca li na ta que lle va ba a unos im po nen tes pro pi leos
o ves tí bu los, que da ban ac ce so, de una ma ne ra cu rio sa men te in- 
di rec ta, al pa tio cen tral y al pi so su pe rior. Al pa tio cen tral de be
ha ber se pe ne tra do a tra vés de una be lla “zo na lus tral” o “cuar to
de ba ño”.

ui zá de bie ra re cor dar se que los “ac ce sos a los pa la cios oc ci-
den ta les” de Cno sos, Ma lia y Fes tos, tie nen un ras go en co mún:
si la en tra da es mag ní fi ca, re sul ta asi mis mo muy in di rec ta y, si es
di rec ta, re sul ta muy es tre cha. El ob je to per se gui do en ca da ca so
de be ha ber si do la se gu ri dad, y lo que se te mía no de bió ha ber si- 
do tan to un ata que por par te de ex tra ños (o ex tran je ros), co mo
las in tri gas pa la cie gas y las re vo lu cio nes lo ca les.

Los nue vos pro pí leos cu brie ron al gu nos al ma ce nes del pri mer
pa la cio, pe ro el pa tio cen tral y los al ma ce nes al nor te de és te fue- 
ron in cor po ra dos al pa la cio pos te rior.

Los al ma ce nes in me dia ta men te al nor te de la en tra da po seían
re ci pien tes pa ra guar dar, de los cua les uno con te nía cier ta canti- 
dad de se mi llas de uva (las más tem pra nas re gis tra das en Cre ta).
Yo su gie ro el año de 1900 a. C. (más bien que el 2000 de Le vi),
co mo la fe cha pro ba ble del pri mer pa la cio; pe ro, in clu si ve así, es
cla ro que los ob je tos del Mi noi co Me dio II A abun da ban en Fes- 
tos cuan do la ce rá mi ca usual en el es te de Cre ta co rres pon día al
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Mi noi co Me dio I B y cuan do la pro du ci da en el Mi noi co Me dio
I A pre va le cía aún en el nor te de la Cre ta cen tral.

Le vi des cu brió, en la par te oc ci den tal del pa tio cen tral, otras
in fra es truc tu ras de los pa la cios an te rio res. Al re de dor de to do el
pa la cio, en los ta lu des de la co li na, ha bía ca sas q u e los ita lia nos
só lo han em pe za do a ex plo rar, pe ro que mues tran que ja po bla- 
ción de Fes tos pa só por las mis mas vi ci si tu des que el pa la cio.

Los ita lia nos han su ge ri do que el am plia do pa tio del oc ci den te
pu die ra ha ber si do pa ra los de por tes tau ri nos, qui zá pre sen cia dos
por los es pec ta do res, no des de los ta lu des, sino des de las ven ta- 
nas del pa la cio y que a cau sa de ello, la es ca le ra que unía el pa tio
oc ci den tal con el pa tio pe que ño del ala no roes te se pre ser vó e in- 
cor po ró al úl ti mo pa la cio.

In me dia ta men te al sur del gran sis te ma des pro pí leos es ta ba
una im por tan te se rie de al ma ce nes que se abrían a am bos la dos
de un an cho co rre dor, que da ba, en su ex tre mo orien tal, a un
ves tí bu lo de dos co lum na tas (qui zá, co mo se ha su ge ri do, una
ofi ci na ad mi nis tra ti va pa ra los te so ros del pa la cio), con un am- 
plio pór ti co que con fron ta ba el pa tio cen tral.

La par te sur y ca si to da la par te orien tal del pa la cio fue des- 
trui da por edi fi ca cio nes pos te rio res y por el des man te la mien to
del si tio.

El la do nor te del gran pa tio se unía a los alo ja mien tos del nor- 
te del pa la cio me dian te un an cho co rre dor, que aca so es tu vo ori- 
gi nal men te a cie lo abier to. El por tal que lle va a los apar ta mien- 
tos prin ci pes cos del nor te se ce rra ba me dian te una puer ta do ble,
flan quea da por dos me dias co lum nas y dos ni chos ador na dos con
fres cos. Es te co rre dor ya exis tía en el pri mer pa la cio, pe ro el pi so
fue ele va do en el se gun do. Las bo de gas a ca da la do del co rre dor
for man dos gran des rec tán gu los que in di can las me di das de los
salo nes del pri mer pi so, a los cua les ser vían de su bes truc tu ras. Al
nor te de es ta par te se ha lla el be llo salón con su po zo de luz (una
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par ti cu la ri dad de Fes tos y Ha gia Tria da que an ti ci pa los atria tos- 
ca nos de Pom pe ya). Es ta sa la pa re ce ha ber ser vi do co mo ante cá- 
ma ra al es plén di do salón con sus dos anexos, el equi va len te en
Fes tos del Salón de las Ha chas Do bles de Cno sos. Des de es te
salón, un co rre dor en es cua dra lle va a al gu nos apar ta mien tos pri- 
va dos con ba ño y la va to rio y que re sul tan en cier to mo do el
equi va len te del con jun to de ha bi ta cio nes de la Rei na, en Cno sos.
Se ha ob ser va do que aquí se usó muy po co el fres co en la de co ra- 
ción. Las me jo res ha bi ta cio nes de Fes tos pa re cen dis tin guir se
más bien por la fi na ca li dad de su al ba ñi le ría y un uso muy li be- 
ral del ye so pa ra las puer tas, los ro da piés y los pi sos.

Po co pue de de cir se acer ca de la ciu dad mi noi ca de Fes tos, pe- 
ro la na tu ra le za del sue lo po ne de ma ni fies to que gran par te de la
po bla ción de be ha ber se ubi ca do en los ta lu des del sur y la lla nu ra
al pie de la co li na.

El pa la cio tar dío, al igual que el de Cno sos, se des tru yó al pa- 
re cer en gran me di da a cau sa del te rre mo to del Mi noi co Me- 
dio III y qui zá to da vía más que aquél, pues to que no se vol vió a
re cons truir co mo pa la cio. Hu bo cier ta reo cu pa ción del si tio, pe- 
ro el nue vo prín ci pe rei nan te pa re ce ha ber de ci di do que era me- 
jor cons truir un pa la cio en te ra men te nue vo y es co gió pa ra el ca- 
so el ex tre mo oes te de la mon ta ña en que Fes tos do mi na des de
una si tua ción más be lla des de el pun to de vis ta pa no rá mi co, pe ro
me nos de fen di ble, lo cual ha ce pen sar que la flo ta mi noi ca to da- 
vía con tro la ba los ma res cir cun dan tes. (Véa se, sin em bar go, la
p. 238).

A pe sar de que el nue vo pa la cio —del cual no co no ce mos el
nom bre an ti guo y que lla ma mos Ha gia Tria da por la ca pi lli ta
me die val que allí exis te— se cons tru yó más tar de, du ran te el
Mi noi co Me dio  III B, es me jor con si de rar lo en ge ne ral co mo
una cons truc ción del pe rio do si guien te.

JOYE RÍA DEL MINOI CO MEDIO
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En la Me sa ra se ha lla ron otros cin ti llos pa ra la ca be za si mi la res
a los de Mo dos, só lo que se tra ta ba de tres ban das an chas y mu- 
chos frag men tos de otras más de co ra das con pun tos re pu ja dos en
las ori llas y con ori fi cios pa ra atar las. En el mis mo de pó si to se
en con tra ron 21 dis qui tos de ho ja de oro muy del ga da (de 10.8
cm de diá me tro) que te nían, ca da uno, un par de agu je ros pa ra
co ser los tal vez a una pren da de ves tir. Se en con tra ron jun to con
un dis co de su per fi cie la bra da que te nía seis ori fi cios; dos ani llos
de ho ja de oro (que pro ba ble men te for ma ron par te del bor de de
un va so de oro), tres cuen tas al men dra das y tres re don das, tres
sor ti jas de alam bre del ga do y seis re ma ches de oro.

Ex cep tuan do el di je y al gu nas cuen tas del es tra to in fe rior, el
oro pa re ce pu ro, im pli can do que se le qui tó la pla ta na tu ral.[21]

De to dos los ador nos áu reos de la Me sa ra, es pe cial men te los
de Cu ma sa, la ma yo ría pa re cen ha ber per te ne ci do al Mi noi co
Me dio I, o tal vez al Mi noi co Me dio II, ya que es di fí cil di fe ren- 
ciar en tre los res tos de am bos pe rio dos, me nos en Cno sos y Fes- 
tos. El au rí fi ce de Me sa ra no li mi ta ba ya su aten ción al de co ra do
de sus tra ba jos con re pu ja do y di bu jos in ci sos, sino que ha bía de- 
sa rro lla do las téc ni cas de gra nu la ción e in crus ta ción (cloi son né) a
ba se de alam bre de oro (co mo los ejem plos del Tho los B en Cu- 
ma sa) y así apa re ce un sapo sen ta do. La mis ma tum ba pro du jo
tam bién al gu nas cuen tas de oro (una de ellas en for ma de un ca- 
pu llo o se mi lla de li la) y dos dis qui tos áu reos ho ra da dos que tie- 
nen su pa ra le lo en los del di je de las abe jas áu reas de Maia y en
tres di jes más del lla ma do “Te so ro de Egi na” que es tán en el Mu- 
seo Bri tá ni co.
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35. Are te de oro, en for ma de abe jas. De Ma lia.

R. Hi ggins su gie re que es te te so ro pu die ra for mar par te del
oro ro ba do del ce men te rio de Cri so laeos que por ello ob tu vo el
nom bre de “El Ori fi cio de Oro”, el cual él sitúa por el si glo XVII

a. C. (aun que al gu nos sa bios han tra ta do de dar le una fe cha tan
tar día co mo es el si glo VI II a. C.). La pie za más ob via men te mi- 
noi ca es la ta za de oro con es pi ra les cuádru ples, pe ro el di je de
“El Se ñor de los Ani ma les” de be ser se gu ra men te mi noi co o mi- 
cé ni co, y los otros di jes tam bién tie nen pa ra le los en ejem plos mi- 
noi cos, ya sea en uno u otro de ta lle.

Afor tu na da men te se en contró la me jor jo ya mi noi ca en Cri- 
so la cos mis mo du ran te las ex ca va cio nes fran ce sas. Se tra ta del es- 
plén di do di je de oro que re pre sen ta dos abe jas (¿o avis pas?) sol- 
da das por la ca be za y por el agui jón del ab do men (Fig. 37). Sus
pa tas, he chas de alam bre de oro, sos tie nen una pe lo ti lla de co ra da
con gra nu la ción, y se em pleó la mis ma téc ni ca en los ojos y los
ani llos del ab do men. De las pun tas de las alas y del pun to en
don de se jun tan los ab dó me nes pen den dis cos de oro co mo en el
ca so de los di jes de el “Te so ro de Egi na”.

Cro no lo gía del Mi noi co Me dio



232

Las re cien tes ex ca va cio nes de Le vi prue ban que la ce rá mi ca
del Mi noi co Me dio II se usa ba ya du ran te las más tem pra nas fa- 
ses del pa la cio de Fes tos, y el des cu bri mien to de va si jas de me tal
he chas en el mis mo es ti lo en contra das en Tod, Al to Egip to, en
un de pó si to del reino de Ame nenhait II (1929-1895 a. C.), in di- 
can que ese es ti lo no de be ha ber em pe za do des pués de 1900 a. C.
[22] Por lo tan to, su gie ro las si guien tes en mien das pa ra la cro no- 
lo gía del Mi noi co Me dio que plan teé en 1954:

EL GRAN TE RRE MO TO DE 1570 (?) a. C.

En Cno sos el pa la cio del Mi noi co Me dio III que dó muy da ña- 
do por un te rre mo to, pe ro la evi den cia más cla ra de es ta ca tás- 
tro fe pro vie ne de una zo na que que da pre ci sa men te ba jo el rin- 
cón su doc ci den tal del pa tio cen tral, pues allí dos ca sas pe que ñas
pe ro bien cons trui das, que da ron aplas ta das por la ava lan cha de
blo ques de los mu ros del pa la cio cer cano que fue ron lan za dos
ha cia el sur, pues en és te, co mo en ca si to dos los te rre mo tos cre- 
ten ses, los cho ques vio len tos pro vi nie ron evi den te men te del
nor te, y pro ba ble men te tu vie ron su epi cen tro en la is la de Te ra.
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A
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A
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A
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B

1550 ———— ———— ———— ———— ————

M. T. I A M. T. I A M. T. I A M. T. I A M. T. I A
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A una de es tas ca sas Evans la lla mó “La ca sa de los blo ques caí- 
dos” de bi do a las pie dras del pa la cio que la des tru ye ron y que to- 
da vía es tán allí. Pa re ce ade más ha ber si do la mo ra da de un es te- 
reo to mis ta que con fec cio na ba lám pa ras de pie dra. A la otra ca sa
Evans la lla mó “La Ca sa de los Bue yes Sa cri fi ca dos”, ya que con- 
te nía dos pa res de cuer nos de los enor mes to ros del ti po pri mi ge- 

nius y los res tos de unos trí po des pin ta dos que ser vían de al ta res.

Evans ci tó apro pia da men te un ver so de Ho me ro re fe ren te a
que “El agi ta dor de la Tie rra se de lei ta en los to ros” y su gi rió
que el rey mi noi co ha bía de ci di do que es ta zo na no de be ría re- 
cons truir se, sino que ha bría de per ma ne cer con sa gra da al “agi ta- 
dor de la tie rra” y ha bía sa cri fi ca do allí al gu nos to ros en ho nor
de Po sei dón, el dios de los sis mos, o a cual quier otro dios mi noi- 
co que ha ya fun cio na do co mo su equi va len te.[23]

El pa la cio se res tau ró rá pi da men te y las rui nas que aho ra ve- 
mos re pre sen tan en su ma yor par te los res tos de es ta re cons truc- 
ción he cha a fi na les del Mi noi co Me dio III B, aun que el pór ti co
del no roes te y la zo na de los ba ños al no roes te no pa re cen ha ber
si do re cons trui dos, mien tras que las cis tas que es tán ba jo los pi- 
sos del Mi noi co Me dio III fue ron ce ga das.
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1. Ties tos del pe rio do Neo lí ti co Tem prano I.

2. Frag men to de una va si ja del Neo lí ti co Tem prano I. De Cno sos.
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3. Va ria das pie zas ce rá mi cas del Mi noi co III.
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4. a. Va si jas del Mi noi co Me dio I B. b. Pie zas del Mi noi co Me dio II A.
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5. Fi gu ri llas del Mi noi co Me dio I. De Pe tso fa.
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6. “Mo sai co de la ciu dad”, del pe rio do Mi noi co Me dio II B.
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7. Crip ta con pi lar, del la do es te. Pa la cio de Mi nos.
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8. Área tea tra. Pa la cio de Mi nos.

9. Dio sas de la ser pien te, he chas de faen za. Al ma ce nes del Tem plo, en Cno sos.
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10. a. Gran Via duc to. En Cno sos. b. La Tum ba-Tem plo. En Cno sos.

11. Fres co en mi nia tu ra. Pa la cio de Mi nos.
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12. Fres co en mi nia tu ra. Pa la cio de Mi nos.

13. Ta ble ro pa ra jue go de la rea le za.
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14. a. Ca be za de pie dra. De Mo nas te riako Ke fa li, Cno sos. b. El Dis co de Fes tos.
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15. Ves tí bu lo de las co lum na tas. Cno sos.



246

16. Es ta tui lla de bron ce mos tran do el de por te mi noi co de la li dia de to ros.

17. a. Ca be za de to ro en for ma de ri tón. El Pe que ño Pa la cio. Cno sos. b. Fres co del Jo- 
ven Prín ci pe. Pa la cio de Mi nos.
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18. Ja rrón del Mi noi co Tar dío I. De Pakia nos.
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19. Va si ja po lí cro ma del Mi noi co Tar dío I A. De Isó pa ta.
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20. Sar có fa go del Mi noi co Tar dío III. De Ha gia Tria da.
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21. Ob je tos de cul to. Del San tua rio de Car fi.
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22. Ja rro nes del Geo mé tri co. De Ja nia le Teke.

23. Ca sa en ar ci lla, del Geo mé tri co. De Ja nia le Teke.
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24. Jo yas va rias. Del tho los de Ja nia le Teke.
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25. Otras jo yas. Del tho los de Ja nia le Teke.
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26. Ja rrón po li cro mo. Del tho los de Ja nia le Teke.
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27. Fi gu ras en bron ce mar ti lla do. De Dre ros.
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28. El Pro pi leo Sur y el Fres co de la Pro ce sión. En Cno sos.

29. En tra da Nor te al Pa la cio de Mi nos.
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30. Pa tio cen tral en el Pa la cio de Fes tos. Al fon do: el Mon te Ida.

31. Co rre dor de la En tra da al Gran Pa tio. Pa la cio de Fes tos.
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32. Los Al ma ce nes en el Pa la cio de Fes tos, tar díos.
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VI II. LA RE LI GION MI NOI CA

ELE MEN TOS PRE HE LÉ NI COS EN LA RE LI GIÓN CRE TEN SE

LOS HA BI TAN TES cre ten ses del pe rio do clá si co he re da ron, co- 
mo los de la Gre cia con ti nen tal, mu chas creen cias y prác ti cas re- 
li gio sas de la épo ca de la Edad del Bron ce. Sin em bar go, es ta ban
per fec ta men te cons cien tes de que esa he ren cia di fe ría de la de los
grie gos co mu nes.

La tie rra con ti nen tal ha bía si do ocu pa da por una po bla ción de
ha bla grie ga des de prin ci pios del 29 mi le nio a. C., y a me dia dos
del mis mo, los grie gos ya es ta ban tal vez ocu pan do Cre ta, aun- 
que en nú me ro re la ti va men te pe que ño. Es tos grie gos mi cé ni cos
adop ta ron en ton ces mu chos cul tos y cos tum bres re li gio sas cre- 
ten ses. Aun en el mis mo Con ti nen te se en cuen tran so bre vi ven- 
cias de la re li gión mi noi ca o, al me nos, pre he lé ni ca; pe ro en Cre- 
ta esos ele men tos no he lé ni cos eran mu cho más fuer tes y ten dían
a so bre vi vir du ran te un tiem po más pro lon ga do.

He ro do to, en un pa sa je bas tan te su ge ren te del Li bro II de su
His to ria, ha ce no tar que He ra, Hes tia, Te mis, las Gra cias y las
Ne rei das se con ta ban en tre las dei da des más an ti guas de Gre cia.
[1]

Pa re ce que en He ra y Te mis te ne mos un re fle jo de la gran dio- 
sa ma dre de los cre ten ses mi noi cos, y en Hes tia, el de la dio sa del
Ho gar, quien, se gún Eve me ro, ha bía fun da do Cno sos.[2] En las
Gra cias y Ne rei das qui zá ten ga mos el re fle jo de esos gru pos, más
o me nos va gos, de dos o tres dio sas que se re pre sen ta ron fre- 
cuen te men te en las ge mas mi noi cas y mi cé ni cas, aun que es di fí- 
cil dis tin guir en las le yen das que ha blan de ellas los ele men tos
ge nui na men te mi noi cos. De suer te que va mos a con cen tra mos
en una fi gu ra mu cho me nos im por tan te, pe ro en la que los ele- 
men tos mi noi cos ha brían que da do me nos es fu ma dos por tra di- 
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cio nes pos te rio res. Me re fie ro a Aca calis, hi ja de Mi nos. Su nom- 
bre no es he lé ni co y la du pli ca ción de la pri me ra sí la ba ocu rre,
des de lue go, en al gu nos nom bres que son mi noi cos.

Ade más, fue uno de los nom bres que se die ron al nar ci so, y
los nom bres de plan tas —co mo Ma ri na tos ha he cho no tar con
bas tan te én fa sis^— son ge ne ral men te su per vi ven cias del vo ca- 
bu la rio pre he lé ni co. La ca rac te rís ti ca es pe cial de Aca calis eia su
ap ti tud pa ra arre glár se las de mo do que sus hi jos (ca si siem pre
vás ta gos de Apo lo) fue ran ama man ta dos por ani ma les. Es ta cla se
de his to rias ocu rren en otras par tes, y la me jor co no ci da es la de
Rea Sil via y sus ge me los Ró mu lo y Re mo; pe ro po cas jó ve nes
des ple ga ron tan ta ha bi li dad pa ra es ta prác ti ca co mo Aca calis. Así
pues, sus ge me los Fi lakis y Fi lan dro, hi jos de Apo lo, fue ron cria- 
dos por una ca bra de Ta rra; su hi jo Ci dón fue ama man ta do por
una pe rra en Ci do nia, y su hi jo Mi la tos fue aman ta do por una
lo ba. (No me es po si ble nom brar a los pa dri nos de sus otros hi- 
jos, aun que du da de que es ta in ge nio sa mu jer ha ya ama man ta do
ja más a al guno de ellos).

La aso cia ción con Mi nos, el nom bre pre he lé ni co de la hi ja y la
con sis ten cia de las his to rias, su gie ren que real men te és tas se de ri- 
van del fo lk lo re pre he lé ni co, y for ta le cen nues tra creen cia, que
se sus ten ta en evi den cia in de pen dien te, de que mu chas ca rac te- 
rís ti cas del cul to y de la tra di ción que ro dean a Apo lo de ri van de
al gún dios pre he lé ni co.[3]

El ejem plo más sor pren den te de la he te ro do xia de los cre ten- 
ses de los tiem pos clá si cos fue que el Zeus que ado ra ban ha bía
na ci do en Cre ta; allí ha bía lle ga do a la adul tez y, por fin, ha bía
si do en te rra do allí tam bién. A los grie gos no les im por tó de ma- 
sia do la his to ria del na ci mien to de Zeus, la cual He sío do acep tó,
pe ro el pro pio Epi mé ni des (que era cre ten se) to mó la le yen da re- 
fe ren te a su muer te y en tie rro co mo una pu ra blas fe mia, cuan do
es cri bió su poe ma so bre Mi nos, ci ta do por San Pa blo. El frag- 
men to, que se ha con ser va do y que Ren del Ha rris res tau ró es tu- 
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pen da men te ba sán do se en el pa sa je de un co men ta rio si ria co, se
ha tra du ci do co mo si gue:

Los cre ten ses os ex ca va ron una tum ba, ¡oh San to y Al tí si mo!

¡Men ti ro sos, bes tias no ci vas, po zos de mal dad!

Vos nun ca pe re cis teis. Vi vís siem pre y os man te néis fir me, su pues to

que en vos vi vi mos, nos mo ve mos y so mos con ce bi dos.

Bien po dían los grie gos or to do xos con mo ver se an te el re tra to
que los cre ten ses ha cían del Se ñor del Olim po, pe ro sur ge la pre- 
gun ta: ¿Por qué iden ti fi ca ron los pri me ros co lo ni za do res grie gos
a su Pa dre Ce les tial con un dios que vi vió to da su vi da co mo un
ser hu ma no en Cre ta y allí mu rió? La con clu sión na tu ral es que
ese dios, cu yo nom bre pa re ce ha ber si do Vel ca nos, era una dei- 
dad muy im por tan te que los cre ten ses mi noi cos ado ra ron en la
is la.

Por es ta ra zón va le la pe na exa mi nar bre ve men te las lí neas ge- 
ne ra les de la his to ria del na ci mien to de Zeus en Cre ta.

EL NA CI MIEN TO DE ZEUS

La ver sión más an ti gua que te ner nos del na ci mien to de Zeus
es la que nos pre sen ta He sío do en su Teo go nía, que fue es cri ta en
el si glo vin a. C.; aun que los li nea mien tos ge ne ra les de la re la- 
ción se re mon tan a la mi tad de la Edad del Bron ce, ya que apa re- 
cen en tex tos hi ti tas del 2.º mi le nio a. C., en don de en contra mos
que los pa pe les de los dio ses grie gos Urano, Cro nos y Zeus es tán
en ma nos de Anu, Cu mar bi y Tes huh (el dios de las tem pes ta- 
des), dei da des to das del ele men to étni co que, aun que for ma ba
par te del pue blo hi ti ta, ha bla ba la len gua hu rri ta.[4]

He sío do cuen ta có mo Cro nos, el hi jo del Cie lo (Urano) y de
la Tie rra (Gea), mu ti ló a su pa dre si guien do la su ge ren cia de su
ma dre y se con vir tió, así en el dios su pre mo. Cro nos, en la
creen cia de que él tam bién se ría des trui do por su hi jo, acos tum- 
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bra ba de vo rar a sus hi jos has ta que su es po sa Rea es con dió a
Zeus, su hi jo más re cien te, y lo en vió a Lic tos, en don de su
abue la Gea lo re ci bió y es con dió en una os cu ra ca ver na en la flo- 
res ta de la Mon ta ña Egea (la Mon ta ña de la Ca bra). Cro nos, en- 
ton ces, tra gó en su lu gar una pie dra en vuel ta en man ti llas, se gu- 
ro de que de vo ra ba a su úl ti mo hi jo. La his to ria es tos ca y pri mi- 
ti va, y na tu ral men te era de su po ner se que era an ti gua, aun que
po cos ha bría mos ima gi na do (an tes, cla ro es tá, del des cu bri mien- 
to de los tex tos hi ti tas) que se tra ta ba de un vie jí si mo mi to hu rri- 
ta. La ela bo ra ción de es ta his to ria y su aso cia ción con to po ní mi- 
cos cre ten ses de be acre di tar se a los cre ten ses mis mos y de be ha- 
ber se ela bo ra do du ran te la Edad del Bron ce, an tes de la co lo ni za- 
ción do ria de Cre ta, ya que no es tí pi ca del fo lk lo re dó ri co de
otras par tes. He sío do, por su pues to, es beo cio, pe ro sitúa la es ce- 
na en Cre ta. Su “Mon ta ña de la Ca bra” de be ser, ca si con se gu ri- 
dad, el es plén di do ma ci zo lla ma do aho ra Dic te, y la cue va pro- 
ba ble men te ven dría a ser la de Psi cró. Sin em bar go, de be no tar se
que el nom bre Dic te con el que aho ra la co no ce mos ha si do re vi- 
vi do por es tu dio sos mo der nos y que He sío do mis mo nun ca lo
usó. La cue va de Psi cró, em pe ro, era sin du da uno de los va rios
lu ga res don de se ce le bra ba el na ci mien to de Zeus y cual quie ra
que ha ya si do la cue va a que ha ce alu sión He sío do, no de be ha- 
ber es ta do muy le jos del si tio de Lic tos que, a su vez, es tá cer ca
del mo derno po bla do de Xy das.

La fa mo sa “ca bra” de la Mon ta ña ho mó ni ma ge ne ral men te es
iden ti fi ca da por los es pe cia lis tas con Amal teia, la ca bra que se- 
gún se con ta ba, ha bía ama man ta do al ni ño Zeus. Aho ra so la- 
men te los es cri to res del pe rio do he le nís ti co o de tiem pos pos te- 
rio res se re fie ren a Amal teia co mo ha blan do de una ca bra, su- 
pues to que los au to res an te rio res, co mo Fe re ci des y Pín da ro, la
lla man “nin fa”. De to dos mo dos, el mo ti vo del ni ño di vino que
es cria do por un ani mal, es pri mi ti vo, co mo ya lo hi ci mos no tar
al ha blar de las le yen das de Aca calis (p. 278), y los au to res clá si- 
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cos fre cuen te men te hu ma ni za ban y sua vi za ban los ele men tos
más pri mi ti vos de su fo lk lo re tra di cio nal. Al gún au tor pos te rior,
tal vez Eve me ro, afir mó que Amal teia fue hi ja de un tal Me li seo,
rey cre ten se, quien pue de ser pro ba ble men te la ver sión hu ma ni- 
za da de las abe jas sil ves tres que traían miel al dios ni ño.

Es tra bón, el geó gra fo, ase gu ró que la cue va del na ci mien to de
Zeus se ha lla ba si tua da en el Mon te Dic te, y Ara tos con fun dió
más aún la tra di ción, al de cir que Zeus cre ció “en el fra gan te
Dic ton del Mon te Ida”. Las tra di cio nes he le nís ti cas pa re cen ha- 
ber co lo ca do al mon te Dic te al es te del is t mo de Hie ra pe tra, ya
que Es tra bón —quien es cri bía en la épo ca de Au gus to— de nun- 
ció lo ab sur do de lo ca li zar Dic te cer ca del Mon te Ida, del cual,
se gún de cía, dis ta ba unos 1000 es ta dios, mien tras que só lo 100
es ta dios lo se pa ra ban del ca bo Samo nion en el ex tre mo orien tal.
Bo san quet su bra yó que du ran te el pe rio do clá si co los cul tos del
Zeus díc teo es ta ban to dos lo ca li za dos en el ex tre mo orien tal de
la is la, y su gi rió que las rui nas de Pa le cas tro, en don de se en- 
contra ba un tem plo de di ca do al Zeus díc teo, po drían re pre sen tar
la ciu dad de Dic tea que, se gún Dio do ro, ha bía si do fun da do por
Zeus mis mo cer ca de su lu gar de na ci mien to. El ma pa de Cre ta
que el ve ne ciano Co ro ne lli di bu jó en el si glo XV d. C., co lo ca a
Dic te cer ca de la mon ta ña có ni ca lla ma da Mo di y de la al dea Di- 
ttea, que es tá un po co des via da ha cia el su does te.

Ob via men te, te ne mos va rias his to rias que ri va li zan en tre sí,
pro ce den tes de di ver sos dis tri tos, y to das ellas ale gan que la cue- 
va na tal de Zeus es ta ba si tua da en su te rri to rio. La his to ria eteo-
cre ten se que es tá re pre sen ta da en las tra di cio nes que re gis tra ron
Es tra bón, Dio do ro y Co ro ne lli, y que Bo san quet re su mió, pa re- 
ce ha ber iden ti fi ca do la fa mo sa cue va con al gu na ca ver na, to da- 
vía no des cu bier ta, cer ca na al mon te Mo di.[5] La his to ria que
He sío do nos da res pec to a la cue va y a la “Mon ta ña de la Ca bra”,
de be de ha ber si do la ver sión ca nó ni ca en Lic tos y pro ba ble men- 
te en to do el dis tri to que aho ra lla ma mos la Pe dia da, aun que
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Ma ri na tos ha su ge ri do que en épo cas tem pra nas la cue va de Zeus
pue de ha ber si do iden ti fi ca da con la de Ar ca lo co ri, que es tá más
cer ca de Lic tos y que la tra di ción pue de ha ber se cam bia do a Psi- 
cró des pués del co lap so del te cho en la cue va de Ar ca lo co ri.

Una ter ce ra tra di ción aso cia ba de fi ni ti va men te el na ci mien to
de Zeus con la cue va del Ida que que da ba jo el pi co prin ci pal de
Psi lo riti y que se aso ma a la lla nu ra de Ni da, a 1.524 me tros so- 
bre el ni vel del mar. Es ta cue va fue la más acep ta da co mo la Cue- 
va del Na ci mien to en tiem pos ro ma nos, ade más de que las
ofren das in di can que ya era un lu gar sagra do an tes de 1400
a. C. Pa re ce que no se fre cuen tó du ran te los tiem pos del Mi noi co
Me dio, ya que en es ta épo ca la cue va de Ca ma ras que mi ra ha cia
la lla nu ra de Me sa ra pue de ha ber si do, pro ba ble men te, el lu gar
en don de los ha bi tan tes lo ca les ce le bra ban el na ci mien to de Yel- 
ca nos, el Zeus mi noi co.

LOS CURE TES

El cul to de los Cu re tes es ta ba aso cia do ín ti ma men te con el del
ni ño Zeus, ya que eran sus ser vi do res y acom pa ñan tes.

Un himno que da ta, en su for ma ac tual, del si glo III d. C., pe- 
ro que se de ri va evi den te men te de un pro to ti po mu cho más an- 
ti guo, in vo ca al jo ven Zeus (que aquí se con ci be co mo un don cel
y no co mo un ni ño), en nom bre de los Cu re tes. Es te himno fue
des cu bier to en Pa le cas tro, en el país de los eteo-cre ten ses, en un
si tio don de ha bía ha bi do un an ti guo tem plo de di ca do al Zeus
díc teo.

Se gún Dió do ro, los nue ve Cu re tes ha bían na ci do de la Tie rra,
al igual que los Ti ta nes, aun que otros ase gu ra ban que eran hi jos
de la idea na Dac ti la. Los Cu re tes, se di jo, tam bién, fue ron “los
pri me ros en or ga ni zar re ba ños de bo rre gos, en do mes ti car otras
cla ses de ani ma les que la gen te en gor da, y en des cu brir có mo
apro ve char la miel. De la mis ma for ma, ini cia ron el ar te de la ca- 
ce ría me dian te el ar co y los va rios mo dos de ca zar ani ma les.
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Mos tra ron al mun do, ade más, có mo de be vi vir se en so cie dad,
có mo ha cer vi da en co mún, y fue ron los ini cia do res de un ti po
de con duc ta or de na da y que se ri gió por la con cor dia”.[6]

Es ta cró ni ca es con si de ra ble men te so fis ti ca da y no sue na a fo- 
lk lo re ver da de ro. Sos pe cho que se tra ta de una his to ria in ven ta- 
da por Eve me ro, o por otro au tor de esa ín do le, que tra tó de ex- 
pli car los orí genes de la ci vi li za ción neo lí ti ca. Dió do ro re gis tró
tam bién que los Cu re tes in ven ta ron las es pa das, los yel mos y las
dan zas gue rre ras; pe ro se tra ta, pro ba ble men te, de una ex pli ca- 
ción de la dan za ri tual que se lle va ba a ca bo du ran te los fes ti va les
del na ci mien to de Zeus. Las tra di cio nes pos te rio res se re fie ren a
los Cu re tes co mo hi jos de Zeus o bien los con fun den con los
Co ri ban tes, que te nían aso cia cio nes ro dias y que apa re cen en al- 
gu nas ins crip cio nes de Hie ra pi tna, ciu dad que tu vo fuer tes co ne- 
xio nes con Ro das.

La le yen da de los Cu re tes dan za ri nes, sin em bar go (cuan do no
se les con fun de con los co ri ban tes), pa re ce ser pu ra men te cre ten- 
se.

Es ta dan za se ha com pa ra do con el bai le a ba se de sal tos que
los Fra tres Salii, sacer do tes ar ma dos de Mar te, efec tua ban en
Ro ma. Y, corno hi zo no tar Evans, los dis tri tos orien ta les de
Cre ta, es de cir los mis mos dis tri tos en don de per du ra ron los
eteo-cre ten ses has ta fe chas muy tar días, son to da vía fa mo sos por
su pe dic tos o dan za de sal tos.

LA MUER TE DEL  ZEUS CRE TEN SE

No ha so bre vi vi do nin gu na le yen da res pec to a la for ma en
que mu rió Zeus, y tal vez hu bie ra fe ne ci do en la me mo ria po pu- 
lar el mis mo re cuer do de ese he cho, de no ser por la ce le bra ción
de cier tos ri tos que eje cu ta ban los ha bi tan tes lo ca les cer ca del su- 
pues to si tio de su tum ba. No exis te nin gu na re fe ren cia a su
muer te an te rior al pa sa je de Epi mé ni des ques aco ta San Pa blo
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(pe ro que no se men cio na en nin gún otro es cri tor grie go, ni en
nin gún otro pa sa je an te rior a Eve me ro y Ca li ma co).

Nil sson su po ne que el Zeus cre ten se fue un dios de la ve ge ta- 
ción que na cía y mo ría anual men te, co mo Osi ris; pe ro só lo hay
una po si ble re fe ren cia clá si ca al na ci mien to anual y nin gu na a la
muer te en ca da año, a me nos que se pre su ma que el ri to anual de
ex ten der ta pi ces so bre el trono de Zeus en la ca ver na del Ida era
una ce re mo nia aso cia da con el fa lle ci mien tc del dios ca da año.

Ello no obs tan te y a pe sar de que es tas le yen das cre ten ses res- 
pec to a Zeus pa re cen es tar satu ra das de mi tos pre he lé ni cos, es di- 
fí cil iden ti fi car a cual quie ra de los mis mos en las re pre sen ta cio- 
nes glíp ti cas mi noi cas.

Hay al gu nos se llos que mues tran la fi gu ra de un don cel al mo- 
men to de des cen der del Cie lo y pue de tra tar se de Vel ca nos; pe ro
no exis te nin gún se llo u otra re pre sen ta ción ar tís ti ca de la Edad
del Bron ce que nos mues tre el na ci mien to de Zeus o a los Cu re- 
tes dan zan do a su de rre dor. Muy por el con tra rio, ca si to das las
ge mas mi noi cas su gie ren que las dio sas eran más im por tan tes que
los dio ses pa ra los cre ten ses de di cha Edad, y pro ba ble men te
tam bién pa ra los del pe rio do Neo lí ti co.

36. Ani llo de oro. ¿De Cno sos?
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Lo no ta ble de las le yen das que se re fie ren al jo ven Zeus y que
apa re cen en la Edad del Hie rro es, tal vez, un ac ci den te; de bi do a
que es ta dei dad mi noi ca en par ti cu lar, que pue de ha ber si do, por
otra par te, só lo un rey dei fi ca do, ocu rre que fue iden ti fi ca da con
el dios más im por tan te de los prin ci pa les mo ra do res grie gos.

DEMO NIOS MI NOI COS

Es tos es píri tus, que se re pre sen ta ban siem pre efec tuan do al-
gún ri to re li gio so, co mo por ejem plo de rra man do li ba cio nes o
tra yen do ofren das a al gu na dio sa, pre sen tan una ti po lo gía con- 
sis ten te y de ben dis tin guir se con cui da do de los de más mons- 
truos cre ten ses más va ria dos y lle nos de fan ta sía, que los ar tis tas
mi noi cos ima gi na ron cuan do qui sie ron de co rar sin re pre sen tar
sim bo lis mos re li gio sos. Los de mo nios cre ten ses ca mi nan er gui- 
dos y se com por tan co mo se res hu ma nos, só lo que sus ex tre mi- 
da des ter mi nan en ga rras, no en pies o ma nos, sus ca be zas pa re- 
cen de leo nes, ca ba llos o po lli nos, sus es pal das es tán cu bier tas
por piel flác ci da y sus adbó me nes ter mi nan en pun ta, con lo que
si mu lan el agui jón de una avis pa. Le vi los ha cla si fi ca do co mo
‘de mo nios leo ni nos”, mien tras que Evans cre yó que se de ri va ban
de un di bu jo egip cio que mos tra ba a TA-URT, la dio sa hi po pó ta- 
mo que por ta un co co dri lo so bre el lo mo. Nil sson, a su vez, los
ve co mo una in ven ción de la fan ta sía mi noi ca. El ca so es que su
ori gen per ma ne ce os cu ro, sus fun cio nes, em pe ro, pa re cen bas- 
tan te cla ras.

DEI DA DES FE MEN I NAS MI NOI CAS

Una de las fi gu ras más pro mi nen tes en los se llos es la de la
dio sa que se ha com pa ra do a ve ces con Ar te mi sa, la “Se ño ra de
las Bes tias”, y en otras oca sio nes con Ci be les, la gran dio sa ma dre

del Asia Me nor. Am bos pa ra le los son re la ti va men te ex pli ca bles,
pe ro la ten den cia de va rios au to res, pro pi cia da por la ase ve ra ción
de He si quio res pec to a que “Ki be lis” era la pa la bra que sig ni fi ca- 
ba “ha cha do ble”, ha si do el re cal car de ma sia do la po si ble re la- 
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ción de es ta dei dad con la re li gión ana tó li ca y con la gran dio sa
ma dre a la que los fri gios muy apro pia da men te lla ma ban ΜΑ.

Nil sson ha no ta do que las fa mo sas im pre sio nes glíp ti cas que
mues tran a la dio sa mi noi ca de pie so bre el pi co de una mon ta ña
que es guar da da a am bos la dos por unos leo nes he rál di cos, son
más bien tar días; yo, en lo per so nal, iría más allá y opi na ría que
se tra ta de se llos mi cé ni cos, aun que se ha yan en contra do en
Cno sos (Fig. 37). Las re pre sen ta cio nes más tem pra nas de la dio sa
mi noi ca la re pre sen tan co mo una ca za do ra en ac ti tu des se me jan- 
tes a las de Bri to mar tis o Ar te mi sa más bien que co mo la pro tec- 
to ra o “Se ño ra de las Bes tias”.

37. Se lla je con alu sión a la Ma dre Mon ta ña.

Con fre cuen cia Evans pa re ce su ge rir que ve la ma yor par te de
las re pre sen ta cio nes de la dei dad fe men i na en los se llos mi noi cos
co mo per so ni fi ca cio nes de la gran dio sa ma dre, pe ro en una aco- 
ta ción de una car ta que le es cri bió a Nil sson se no tan con ma yor
cla ri dad sus pun tos de vis ta. Di ce Evans: “Siem pre ten go pre sen- 
te la po si bi li dad de que la dio sa que apa re ce en tan tas re la cio nes
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en las es ce nas mi noi cas, así co mo en di ver sas per so ni fi ca cio nes,
pu die ra sim bo li zar en rea li dad, una plu ra li dad de dei da des in di- 
vi dua les con nom bres di fe ren tes equi va len tes a Ar te mi sa, Rea,
Ate nea, Afro di ta, etc. Sin em bar go, co mo un pro ce di mien to
pro vi sio nal es con ve nien te, mien tras no ten ga mos un co no ci- 
mien to más exac to, tra tar a la dei dad co mo si fue ra es en cial men- 
te la mis ma gran Dio sa de la Na tu ra le za ba jo di ver sos as pec tos:
el ce les tial, con la pa lo ma; el ctó ni co, con la sier pe; etcé te ra”.

Po dría mos aquí ha cer me mo ria de có mo el Ti tán Pro me teo,
en la obra de Es qui lo, se re fie re a “mi ma dre Te mis y la Tie rra,
una so la for ma con mu chos nom bres” (Pro me theus Vinc tus, lí neas
217 y 218).

LA SEÑO RA DE LAS BES TIAS Y EL SEÑOR DE LOS ANI MA LES

La dio sa ca za do ra que apa re ce en al gu nos se llos mi noi cos pue- 
de ha ber se lla ma do Bri to mar tis, nom bre que, se gún So lino, un
au tor la tino tar dío, sig ni fi có “La Dul ce Vir gen”. Es ta tra duc ción
que da con fir ma da por la fi cha res pec ti va en el Le xi con de He si- 
quio, don de se in di ca que bri tu era una pa la bra cre ten se que sig- 
ni fi ca ba “dul ce”. No de be preo cu par nos, se gún creo el he cho de
que esa mis ma dio sa que era ado ra da co mo Bri to mar tis en el
orien te de la is la lo fue ra co mo Dic ti na en el oes te de la mis ma.
Si Bri to mar tis era un an ti guo tí tu lo eteo-cre ten se (y, des de lue- 
go, no fue grie go), po de mos com pren der que ha ya so bre vi vi do
ma yor tiem po en la Cre ta orien tal en don de esa len gua per sis tió
has ta los tiem pos ro ma nos. En el oes te, sin em bar go, don de el
país es tu vo inun da do de co lo ni za do res aqueos des de épo cas tem- 
pra nas, es na tu ral que se le re ve ren cia ra co mo “La Se ño ra de
Dic te”. Sus ado ra do res te nían que pe ne trar a] tem plo sin san da- 
lias, lo cual era tal vez una cos tum bre mi noi ca.[7]

Al la do de “La Se ño ra de las Bes tias” apa re ce su contra par ti da
mas cu li na: “El Se ñor de los Ani ma les”, que, aun que es me nos
pro mi nen te, apa re ce de ma ne ra cla ra. Se tra ta de una fi gu ra ju ve- 
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38. Se llo del Se ñor de los Ani ma les.

nil que se re pre sen ta usual- 
men te to man do por el cue llo
a dos leo nes u otro ti po de
ani ma les o aves. No co no ce- 
mos su nom bre mi noi co y es
di fí cil dar le un nom bre grie- 
go. El he cho de que “La Se ño- 
ra de las Bes tias” se lla ma ra
Ar te mi sa en los tiem pos grie- 
gos ar cai cos su ge ri ría que de- 
be mos lla mar lo Apo lo, es pe- 
cial men te si con si de ra mos que
el cul to a ese dios se ha bía in tro du ci do, se gún se de cía, des de
Cre ta a Bel fos; pe ro en rea li dad no hay evi den cia que mues tre de
mo do con tun den te que Apo lo se ha ya re pre sen ta do al gu na vez
co mo “Se ñor de los Ani ma les” en el ar te grie go ar cai co.[8]

LA DIO SA DE LAS SER PIEN TES O DEL HOGAR

Otra dio sa muy po pu lar en tiem pos mi noi cos era la que los
ar queó lo gos co no cen co mo Dio sa de las Ser pien tes, por el he cho
de que siem pre se en cuen tra al me nos uno de es tos rep ti les en- 
ros ca do en el cuer po o los bra zos de las fi gu ri llas que la re pre sen- 
tan (Lám. 9). La ado ra ción a es ta dei dad pa re ce ha ber se con cre ta- 
do a las ca pi llas pa la cie gas o a las de las gran des vi llas, por lo que
Nil sson la con si de ra co mo una dio sa emi nen te men te do més ti ca
u ho ga re ña. La sier pe pro ba ble men te no tu vo na da que ver con
las ser pien tes que apa re cen en los cul tos in fer na les de la Gre cia
clá si ca. Se tra ta ba, sin du da, de la ser pien te do més ti ca que se ali- 
men ta ba y re ve ren cia ba co mo el ge nio o án gel guar dián de la ca- 
sa, se gún una su pers ti ción muy so co rri da. Aún hoy el cul to a la
ser pien te de la ca sa no ha muer to del to do. En al gu nas par tes de
Gre cia los cam pe si nos es pol vo rean mi gas de pan al re de dor de un
ho yo del pi so con si de ra do co mo la par te de la ser pien te; o bien,
de rra man en él li ba cio nes de le che, y si el ofi dio lle ga a apa re cer,
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se le lla ma “Se ñor de la Ca sa” (ni co círes) o “ge nio del lu gar” (to pá- 

cas),[9] Al gu nas prác ti cas si mi la res se han re gis tra do en Al ba nia,
en to dos los paí ses es la vos, en Li tua nia, Ita lia, Sue cia e In dia (to- 
dos ellos paí ses de len gua in doeu ro pea). Es cier to que en la Gre- 
cia clá si ca el cul to a la ser pien te do mes ti ca se con fun dió, a ve ces,
o al me nos se aso ció con el cul to a los muer tos, y así en contra- 
mos que se rin dió cul to a la ser pien te ba jo los tí tu los de Zeus
Cte sios, Zeus Me li quios o co mún men te co mo Aga tos De mon.[*]

Sin em bar go, es ta prác ti ca era del to do ex tra ña a los mi noi cos
y mi cé ni cos, quie nes no con si de ra ban al ofi dio co mo una dei dad,
sino sim ple men te, con to da pro ba bi li dad, co mo un em ble ma de
la dio sa.

Una Dio sa de las Ser pien tes muy se me jan te a la mi noi ca pa re- 
ce ha ber se ado ra do en Pa les ti na du ran te la Edad del Bron ce, ya
que se en contró una es te la en un de pó si to de Te ll Beit Mir sim
con una fe cha apro xi ma da de 1600 a. C., en don de se re pre sen ta
una dio sa con una ser pien te que le ro dea el cuer po.[10] Es ta es te la
es prác ti ca men te con tem po rá nea de la fi gu ra de vi tri co ta que re- 
pre sen ta a la Dio sa de las Ser pien tes en contra da en los re po si to- 
rios del tem plo en Cno sos. In for tu na da men te, la dio sa de Te ll
Beit ca re ce tan to de ca be za co mo de nom bre.[**]

La dio sa clá si ca que per so ni fi có gran par te del es píri tu de la
Dio sa de las ser pien tes mi noi ca fue, por su pues to, Ate nea; no la
fe roz dei dad gue rre ra del Olim po tal co mo la des cri bió Ho me ro,
sino más bien la dio sa vir gi nal que con ci bió Fi dias: la pa tro na de
la ciu dad, re po sa da y be nig na, fiel to da vía a su ave (el búho), su
ser pien te y su pi lar, ele men tos fa mi lia res en el cul to de la Dio sa
del Ho gar, la Dio sa de las Ser pien tes cre ten se. Y exis te, ade más,
la tra di ción de que Ate nea na ció en Cre ta.

De la mis ma for ma en que Ate nea fue re ve ren cia da ba jo el tí- 
tu lo de Po liás (la pa tro na de la ciu dad), así tam bién se dio a su
sier pe el tí tu lo de Oi cu rós: la ser pien te del lar ci ta di ne; así que



272

po de mos ima gi nar nos la cons ter na ción de los ate nien ses cuan do
el ofi dio rehu só co mer en la oca sión en que Jer jes y los per sas in- 
va die ron Gre cia.[11] Nil sson ha ci ta do, muy ade cua da men te, un
pa sa je de la his to ria de Ki pling ti tu la da The Le tting in of the Jun gle:
“¡uién po dría lu char con la Jun gla o los Dio ses de la Jun gla,
cuan do la mis ma co bra de la po bla ción ha bía aban do na do su
agu je ro en la pla ta for ma ba jo el ‘pi pul’!”[12] Sir John Frosd yke
ano tó en sus me mo rias el ca so de una ser pien te más va lien te que
se rehu só a aban do nar el po bla do ma ce dó ni co de Ca le no vo, aun
des pués de que sus ha bi tan tes hu ma nos ha bían hui do y que de
allí en ade lan te se sus ten tó de las ra cio nes de la uni dad bri tá ni ca
que ocu pó el si tio du ran te la pri me ra Gue rra Mun dial. Pa sé una
no che en aquel lu gar en 1924, pe ro la men ta ble men te no pue do
ase gu rar que la ser pien te ha ya es ta do por en ton ces cum plien do
to da vía con sus de be res.

EPI FA NÍAS OR NI TO LÓ GI CAS

El ave sagra da fue tan ca rac te rís ti ca de la Dio sa del Ho gar mi- 
noi ca co mo lo fue de Ate nea Párte nos, aun que en Cre ta se tra ta- 
ba de un ave di fe ren te, los pá ja ros que apa re cen aso cia dos con
ella en los de pó si tos ar queo ló gi cos del Mi noi co Me dio son di fí- 
ci les de iden ti fi car, Tal es el ca so de “las pa lo mas” en contra das en
la ca pi lla del Só tano del Te lar, en los de pó si tos de los tem plos o
en al gu nos san tua rios del Mi noi co Tar dío, ta les co mo Gur nia o
Ga ze, o en lu ga res su bmi noi cos co mo Car fi y Pri nias; pe ro
cuan do no tie nen ca rac te rís ti cas que las ti pi fi quen pa re cen más
bien pa lo mas que búhos, y a la ma yo ría so la men te pue den con si- 
de rár s eles co mo pe que ñas aves. El pá ja ro que apa re ce en las ha- 
chas do bles des la es ce na cul tu ral del sar có fa go de Ha gia Tria da
es, ca si con cer te za, un cuer vo.

Es par ti cu lar men te in te re san te la ca pi lli ta en mi nia tu ra que
dio su nom bre al lla ma do “De pó si to de la Ca pi lla de las Pa lo- 
mas”, pues con sis te en un tri li to for ma do por tres pi la res con ca- 
pi te les en for ma de acro te rias re ma ta das por una pa lo ma y re- 
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cuer da, en cier to mo do, la in te re san te ca pi lla de pi la res de Ro- 
que-Per thu se en el sur de Fran cia,[13] aun que no tie ne los ador- 
nos de crá neos hu ma nos, ni el fri so de ca be zas de ca ba llos de es ta
úl ti ma.

El mo nu men to de Ro que-Per thu se da ta ape nas del si glo  IV

a. C., pe ro los li gu rios —fue ron sus cons truc to res pro ba bles—
eran un ele men to muy con ser va dor que es ta ba es ta ble ci do des de
muy an ti guo en tre la po bla ción de esas par tes.

Las epi fa nías en for ma de pá ja ros de los dio ses y dio sas, de ben
de ha ber si do muy fre cuen tes tam bién en la mi to lo gía mi cé ni ca,
y aun en tiem pos clá si cos te ne mos el águi la de Zeus, el búho de
Ate nea y las pa lo mas de Afro di ta; mas en los poe mas ho mé ri cos
las epi fa nías de es ta ín do le son más nu me ro sas y va ria das, Ate nas
y Apo lo se con vier ten, apro pia da men te, en bui tres pa ra ob ser var
la ba ta lla en tre Héc tor y Ayax. Hip nos (el sue ño) se apro xi ma a
Zeus en for ma de mi lano, y Ate nea apa re ce en otras oca sio nes
co mo una go lon dri na o una gar za.

Así, pues, si pos te rior men te los grie gos mi cé ni cos ado ra ron a
los dio ses y dio sas prin ci pa les del pan teón mi noi co, de be ría mos
es tar en po si bi li dad de iden ti fi car a mu chos de ellos. ¿Cuál de to- 
das las dio sas he lé ni cas ha bre mos de iden ti fi car con las dio sas mi- 
noi cas a las que Evans lla mó “la gran Dio sa de la Na tu ra le za”,
cu yo sím bo lo pa re ce ha ber si do el ha cha do ble y cu yas aves
sagra das pa re cen ha ber si do las pa lo mas? Pues bien, el ha cha do- 
ble po dría su ge rir que se tra ta de Ci be les, las pa lo mas su ge ri rían
que se tra ta de Afro di ta. De he cho, tal vez la dio sa mi cé ni ca des- 
nu da que es ta ba aso cia da con las pa lo mas fue Afro di ta, pe ro
nues tra dio sa cre ten se del ha cha do ble es ta ba res pe ta ble men te
ata via da con un sun tuo so ves ti do de cor te.

Es dis cu ti ble, por lo me nos, que “la muy san ta” de Cre ta ha ya
es ta do más cer ca na a Ate nea que a Afro di ta, ya que en Co rin to,
gran cen tro de la cul tu ra mi cé ni ca, en contra mos que a Ate nea se
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le da ba el tí tu lo cul tual de “He lo tis” (lo cual re cuer da el fes ti val
cre ten se de He lo tia, de di ca do a Ariad na).

ARIAD NA

La pri me ra re fe ren cia li te ra ria al nom bre de Ariad na apa re ce
en la Ilía da. En es ta obra Ho me ro re gis tra que Dé da lo le pre pa ró
en Cre ta un mag ní fi co si tio pa ra que dan za ra.[14] Nil sson ha su- 
ge ri do que en vis ta de la im por tan cia que la dan za te nía en tiem- 
pos mi noi cos, tal si tio pa ra bai lar pu do ha ber si do pre pa ra do
bien en ho nor de la dio sa Ariad na, que no pa ra la hi ja de Mi nos;
aun que los lec to res clá si cos de la Ilía da se gu ra men te de ben ha ber
in ter pre ta do el pá rra fo co mo si se re fi rie ra a la prin ce sa Ariad na.
Nil sson lle gó a su ge rir, in clu si ve, que los re la tos de los rap tos de
Ariad na, He le na y Per sé fo ne re pre sen ta ban el rap to de la dio sa
mi noi ca de la ve ge ta ción.[15]

El nom bre “Ariad na” es sim ple men te un epí te to que sig ni fi ca,
a se cas, “la muy san ta”, y su equi va len te mo derno se ría Pa na gía,
“La To tal men te San ta”, de no mi na ción de la Vir gen Ma ría muy
co mún en la Gre cia ac tual. Cla ro que es te nom bre no se li mi ta a
Cre ta, pe ro pue de ser que no ca rez ca de sig ni fi ca do el he cho de
que mien tras que en va rias par tes de Gre cia so la men te las mu je- 
res ju ran por el nom bre de la Vir gen, en Cre ta su nom bre es tá en
la bios de los va ro nes tam bién, co mo bien pue de acon te cer en
una is la don de las dio sas de los tiem pos mi noi cos ha bían si do
más im por tan tes que los dio ses,[16] y don de los na ti vos ha blan de
su “ma dre pa tria” y no de su “sue lo pa trio”.

Al gu nas de las le yen das clá si cas que se re fie ren a Ariad na es tán
re la cio na das con su muer te. Se di jo en oca sio nes que mu rió al
dar a luz, co mo ocu rre en la his to ria que cir cu la en Ama to, Chi- 
pre: una le yen da a la cual se alu de tal vez en el Li bro XI de la
Odi sea. Allí se ase ve ra que Ar te mi sa (que pre si día los na ci mien- 
tos) la ma tó en Día. Plu tar co, por otra par te, cuen ta có mo
Ariad na se ahor có en un ár bol al ver se aban do na da, en Na xos,
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por Te seo. Es ta his to ria y otra más que cuen ta Pau s anias res pec to
a que He le na se ahor có en un ár bol en Ro das, obe de cien do las
ór de nes de Po le món, se han ci ta do pa ra pro bar que tan to Ariad- 
na co mo He le na fue ron ori gi nal men te dei da des co nec ta das con
los cul tos mi noi cos del pi lar y del ár bol sagra dos.

Los grie gos mis mos es ta ban in tri ga dos por tan tas his to rias in- 
con sis ten tes, y al gu nos tra ta ron de dis tin guir en tre la dio sa
Ariad na, es po sa de Dio ni so, que se ho me na jea ba con un ale gre
fes ti val, y Ariad na, la hi ja de Mi nos, a quien se re cor da ba con
una fes ti vi dad fu ne ra ria. Nil sson, em pe ro, su gie re que am bas ce- 
le bra cio nes se ha cían en ho nor de la mis ma dei dad, la dio sa de la
pri ma ve ra, ya que se acos tum bra con me mo rar la muer te de la
dei dad in ver nal con la men tos fu ne ra rios y, a la pri ma ve ra si- 
guien te, ce le brar con ale g ría la re su rrec ción de la mis ma dei dad.

Neus ta dt lle ga in clu si ve a com pa rar la dan za de Ariad na con
las cos tum bres mo der nas que se aso cian al pri me ro de ma yo, y a
la his to ria de Te seo, quien ba ja al fon do del mar pa ra re ci bir una
co ro na de ma nos de An fi tri ta, con la cos tum bre, en es to úl ti mo,
de echar al agua al re pre sen tan te del es píri tu de la ve ge ta ción en
los fes ti va les cam pe si nos de hoy. Pe ro ello no es más que una su- 
ge ren cia es pe cu la ti va, aun que pro ba ble men te sí exis ten su per vi- 
ven cias an ti guas en la ce le bra ción del mes de ma yo. Mu chos si- 
glos an tes de que se in ven ta ra el “Día del Tra ba jo”, el pri me ro de
ma yo se ce le bra ba ba jo el nom bre de “Día de Nues tra Se ño ra”.
¿uién fue ori gi nal men te la Se ño ra a quien se le con sa gra ba? Me
pa re ce que no pue de ha ber si do la Vir gen Ma ría, y tal vez ni si- 
quie ra “la muy san ta” de la Cre ta mi noi ca.

EURO PA

Otra he ro í na cre ten se que pro ba ble men te fue una dio sa es Eu- 
ro pa. La le yen da or to do xa la re pre sen tó co mo una prin ce sa fe ni- 
cia, her ma na de Cad mo y de Mi nos, el her ma no ma yor, y con ta- 
ba que Zeus la lle vó a Cre ta tras apa re cér s ele ba jo la for ma de un
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to ro. Al gu nas mo ne das de Fes tos y Gor ti na, acu ña das du ran te el
si glo V a. C., mues tran a una mu jer que se ha iden ti fi ca do con
Eu ro pa, sen ta da en lo que pa re ce ser un sau ce. Es ta iden ti fi ca ción
se apo ya en que oca sio nal men te apa re ce tam bién un to ro, o la
ca be za de es te ani mal. Pe ro ¿por qué ha bría de es tar sen ta da en
un su ce? Vür theim ha re la cio na do los nom bres de Eu ro pa y Vel- 
ca nos a rops y he like, dos pa la bras grie gas que sig ni fi can sau ce,
apun tan do ade más que es te ár bol es ta ba con sa gra do a He ra en la
is la de Sa mos. Es te ti po de es pe cu la ción es un tan to pe li gro sa,
por su pues to, pe ro no hay mu chas más ba ses pa ra aso ciar a Eu ro- 
pa con el cul to den dro lá tri co que pa ra li gar a Ariad na con el mis- 
mo.

EL CUL TO AL ÁR BOL Y AL PI LAR

Un ras go muy pe cu liar de la re li gión mi noi ca y de los cul tos
mi cé ni cos de ri va dos de ella fue la ado ra ción y ve ne ra ción que se
tu vo por al gu nos ár bo les y pi la res; ca rac te rís ti ca que Ar thur
Evans se ña ló en su mo no gra fía The My ce naean Tree and Pi llar

Cult. El cul to a los ár bo les y ra mas sagra das es tu vo di fun di do
por to da Eu ro pa en tiem pos an ti guos y la obra clá si ca acer ca de
las re li gio nes pri mi ti vas es cri ta por Ja mes Fra zer se lla mó, no en
vano, La ra ma do ra da.[*]

Fue Evans, sin em bar go, quien apun tó la co ne xión en tre los
ár bo les y los be ti los o mo n oli tos sagra dos, que con fre cuen cia
con ti nua ban sien do sagra dos aun cuan do los san tua rios hu bie ran
si do usur pa dos por los pro sé li tos de una re li gión ico no clas ta, co- 
mo es el Is lam. El ejem plo más fa mo so de uno de es tos be ti los que
aún se ado ran en épo cas mo der nas es la pie dra de La Me ca; y
Evans se ña la otro ejem plo de un san tua rio maho me tano en
Tekekioi, cer ca de Sco plie, don de el pi lar lí ti co, ve ne ra do tan to
por maho me ta nos co mo por cris tia nos, era un gi do re gu lar men te
con acei te de oli va, de la mis ma ma ne ra en que Ja cob un gía el
men hir de Be tel. El pi lar de Tekekioi que es más o me nos cua- 
dra do, nos ha ce re cor dar las pla ta for mas rec tan gu la res que se en- 
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cuen tran en las crip tas de pi la res mi noi cos, la se me jan za en tre
ellas se for ta le ce por la pie dra de fo gón que es tá hun di da tras él y
so bre la cual se en cien den ve las to das las no ches, ha cién do nos re- 
cor dar tam bién la de pre sión o cuen ca de pie dra que mu chas ve- 
ces acom pa ña o ro dea di chas pla ta for mas en las crip tas de pi la res
en Cno sos. Al otro la do del pi lar de Tekekioi ha bía una ba se de
pie dra don de el ora dor se po nía de pie pa ra orar y ter mi na ba su
ple ga ria abra zan do la pie dra y en la zan do los de dos en su par te
pos te rior. Des pués vi si ta ba la Teke, o sea la tum ba del san to, y
por ta ba un po co de agua que sa ca ba de un ma nan tial ve cino. So- 
bre la lá pi da de la tum ba cre cía un ar bus to es pi no so, en el cual se
col ga ban tro zos de te la de di ca dos por los pe re gri nos que vi si ta- 
ban el san tua rio. En 1927 vi en Lap sis ta, Ma ce do nia oc ci den tal,
una al dea que en ton ces es ta ba ocu pa da por re fu gia dos de Ana to- 
lia, pe ro que an tes de 1922 lo ha bía es ta do por maho me ta nos de
len gua grie ga, co no ci dos co mo Va lláha des, nom bre de un ar bus- 
to de co ra do tam bién con tra pos que cre cía jun to a una pie dra
que te nía una per fo ra ción na tu ral.
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39. Mo bi lia rio del San tua rio de Do ve.

En am bos ca sos mo der nos en contra mos que el be ti lo o pie dra
sagra da va aso cia da con un ár bol sagra do unión que Evans se ña la
co mo tí pi ca de la ci vi li za ción mi noi co-mi cé ni ca. El cul to clá si co
a Ate nea Párte nos en Ate nas tam bién mues tra al pi lar aso cia do
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con el ár bol sagra do, el oli vo, y con el ave tam bién sagra da: el
búho de Ate nea. El cul to a Po sei dón Erec teo pro por cio na un
ejem plo del cul to al ma nan tial sagra do.[17]

No es me nes ter su po ner, y es más, no de be mos dar por he cho
que to dos los pi la res fue ron ne ce sa ria men te sa cros. Nil sson in di- 
ca que aun cuan do una co lum na o un mu ro es tán ador na dos con
sím bo los sagra dos co mo los bu cra nia, o el trí po de apo lí neo, no
im pli ca que sean sa cro san tos. Evi den te men te, los pi la res de las
crip tas con es te ras go ar qui tec tó ni co sir vie ron un pro pó si to es- 
truc tu ral, su pues to que sos te nían el pi so su pe rior y no de be mos
dar de ma sia da im por tan cia al he cho de que oca sio nal men te el
ha cha do ble apa re ce co mo una mar ca de al ba ñi le ría en las pie dras
de uno o dos de es tos pi la res. Sin em bar go, creo que el tér mino
“crip tas de pi la res” que usa Evans es tá jus ti fi ca do, en ge ne ral; sus
aso cia cio nes re li gio sas que dan sus ten ta das por ha ber se en contra- 
do res tos de ofren das in ci ne ra das, ce rá mi ca, lám pa ras y hue sos de
ani ma les que el doc tor Pla tón y yo en contra mos en tre los ni ve les
del Mi noi co Me dio  I y en el Mi noi co Me dio III de la crip ta
orien tal de pi la res en el Pa la cio de Mi nos, cuan do es tu vi mos allí
ha cien do re pa ra cio nes en 1945.

Una crá te ra mi cé ni ca de Cu rium, en Chi pre (N.º C 391, ac- 
tual men te en el Mu seo Bri tá ni co), pre sen ta una es ce na que
mues tra a dos mu je res ado ran do un pi lar: al la do se ve una es ce- 
na de ca rros. En el otro cos ta do se des cri be lo que pa re cen ser
dos crip tas de pi la res, una so bre la otra, con dos mu je res que
ado ran res pec ti va men te el pi lar de ca da una de ellas (Fig. 40).

LOS MA NAN TIA LES SAGRA DOS

Otra ca rac te rís ti ca de la re li gión mi noi ca era el cul to a los ma- 
nan tia les sagra dos so bre los que pre si día una dio sa, y es to con ti- 
nuó sien do así aun en tiem pos clá si cos, cuan do las dei da des de
las fuen tes eran ado ra das co mo si fuesen Ne rei das, tal co mo nos
lo cuen ta He ro do to. En rea li dad so bre vi ven has ta aho ra al gu nos
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ras tros de es te cul to, ya que el tér mino Ne rei das se usa to da vía en
el sen ti do de “ha das”. Pre ci sa men te arri ba del ce men te rio de
Ma v ros pe león hay un al ber gue o ca si ta del ma nan tial, cor ta do
en la ro ca vi va, el cual da ta del Mi noi co Me dio, aun que cuan do
se ex ca vó re sul tó des pro vis to de in te rés ar queo ló gi co, ya que es- 
ta ba ca si va cío. Pro ba ble men te el me jor ejem plo exis ten te sea
una ca pi lli ta so bre el ojo de agua del ca ra van se rra llo, al sur del
Pa la cio de Mi nos.

40. Mu je res —en ado ra ción— en un tem ple te con co lum nas.

La Cá ma ra del Ma nan tial, cons truc ción es tu ca da con su hor- 
na ci na pa ra la ima gen, se cons tru yó, co mo el res to del ca ra van se- 
rra llo, en el pe rio do tran si cio nal en tre el Mi noi co Me dio III B y
el Mi noi co Tar dío I A, mu cho des pués de que el ca ra van se rra llo
ha bía de ja do de usar se pa ra su pro pó si to ori gi nal y es ta ba ya en
rui nas. La fe cha en que la Ca sa del Ma nan tial ce só has ta de ser
vi si ta da co mo una ca pi lla que dó in di ca da por el ba su re ro pro to- 
geo mé tri co que obs tru yó la cuen ca.

LAS CA PI LLAS EN LOS PA LA CIOS Y EN LAS CA SAS PAR TI CU LA RES

Las ca pi llas do més ti cas de los pa la cios y de las vi llas pa re cen
cons trui das en dos for mas prin ci pa les du ran te el Mi noi co Me- 
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dio. El ti po sim ple, que ser vía úni ca men te pa ra las ne ce si da des
fa mi lia res y que pue de ob ser var se en la Ca sa del Sacer do te y en
la del Can cel de Ce lo sía, en Cno sos, y con sis tía en una ha bi ta- 
ción que po seía una es pe cie de ce lo sía, con pi la res y un pa sa je
cen tral que la di vi día en dos: una an te ca pi lla y un san tua rio.

La otra for ma de ca pi lla es ta ba con ce bi da ob via men te pa ra sa- 
tis fa cer las ne ce si da des del cul to pú bli co y to ma ba en cuen ta a
otras per so nas fue ra del pa la cio. La for ma ban dos o tres ha bi ta- 
cio nes a las que pro ba ble men te só lo los sacer do tes te nían ac ce so,
pues es ta ban ve la das pa ra la vis ta del pú bli co me dian te una fi na
fa cha da, ade más de que te nían un pór ti co tri ple cu ya por ción
cen tral que da ba más al ta que las otras dos. El te cho de ca da pór- 
ti co es ta ba re ma ta do por va rios pa res de Cuer nos de la Con sa- 
gra ción. Tal era el san tua rio que mi ra ba ha cia el oc ci den te del
pa tio cen tral en Cno sos, y su apa rien cia to tal pue de de du cir se de
la ca pi lla que apa re ce re pre sen ta da en los fres cos en mi nia tu ra
(Lám. 11).

Los grie gos mi cé ni cos del Con ti nen te adop ta ron es te ti po de
ca pi lla pa la cie ga co mo que da ilus tra do por los mo de li tos áu reos
de las Ca pi llas con Pa lo mas que se ha lla ron en la Ter ce ra Tum ba
del Fo so de Mi ce nas. La ca pi lla más tem pra na del pa la cio del Mi- 
noi co Me dio III en Fes tos pa re ce ha ber si do tam bién de es te ti- 
po, a juz gar por sus res tos.

Otro ti po más sen ci llo de ca pi lla pa la cia na apa re ce, sin em bar- 
go, an tes del fi nal del si glo XV en el pa la cio de Ha gia Tria da y
con sis te en una ha bi ta ción oblon ga a la cual da ac ce so un re du ci- 
do pór ti co que es tá en uno de los ex tre mos más an gos tos. Po see
una re pi sa pa ra las imá ge nes y ob je tos de cul to, que es tá si tua da
en la par te más in ter na del cuar to alar ga do. És ta ha bría de con- 
ver tir se en la for ma más co mún du ran te el pe rio do Mi noi co más
tar dío, y se pa re ce tan to al mé ga ron mi cé ni co y a la for ma más
sim ple del tem plo grie go, que bien po dría sos pe char se una in- 
fluen cia mi cé ni ca.
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En Cre ta las úni cas ca pi llas de es te ti po que pue den da tar se
an tes del Mi noi co Tar dío I son las de Gur nia y Ha gia Tria da, y
al gu nos sa bios pre fie ren asig nar les aun a és tas, una fe cha del Mi- 
noi co Tar dío III. Otras ca pi llas se me jan tes da tan de la úl ti ma
par te del Mi noi co Tar dió III (co mo la Ca pi lla de las Ha chas Do- 
bles, la de Pri nias, y, creo que tam bién, la de Ma lia), o del pe rio- 
do Su bmi noi co (co mo la de Car fi).

En la Gre cia con ti nen tal en contra mos que la cons truc ción ba- 
jo la Sa la de los Mis te rios en Eleu sis tam bién era de es te ti po,
aun que po seía cier tas ca rac te rís ti cas pro pias.[18] No pa re ce ha ber
un pro to ti po mi noi co evi den te pa ra es ta cla se de san tua rio, a
me nos que se to me co mo tal la ca pi lla do més ti ca de la ca sa su do- 
rien tal en Cno sos, que es un tan to di fe ren te.

CAPI LLAS Y SAN TUA RIOS MI NOI COS

Los lu ga res en don de se lle va ba a ca bo el cul to mi noi co di fe- 
rían con si de ra ble men te de los co rres pon dien tes grie gos en que
no ha bía, pro pia men te ha blan do, tem plos pú bli cos, aun que no
se ca re cía de si tios pa ra que la gen te ado ra ra pú bli ca men te a sus
dei da des. Los lu ga res sagra dos eran san tua rios eri gi dos en cum- 
bres, san tua rios en cue vas, ma nan tia les y ca pi llas do més ti cas.
Cier tas ce re mo nias fu ne ra les se efec tua ban tam bién cer ca de las
tum bas en pe que ñas cá ma ras ad ya cen tes, lo que pa re ce ha ber si- 
do la prác ti ca en la épo ca Mi noi ca Tem pra na con las gran des
tum bas de la Me sa ra y, tal vez, in clu so con las tum bas más pe- 
que ña de la Cre ta orien tal. Las tum bas fa mi lia res de los pe rio dos
Mi noi co Me dio II-III y Mi noi co Tar dío po seían ya fue ra un dro- 

mos o pa sa je de en tra da, ya fue ra un pe que ño pa tio an te rior que
po día uti li zar se pa ra los ri tos fu ne ra rios. Las ca sas en ma nan tia les
te nían una pi la de la cual los ado ra do res sa ca ban el agua ben di ta
y un ni cho pa ra imá ge nes y lám pa ras, si po de mos juz gar por la
es ca sa evi den cia.[19]
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Los san tua rios en cue vas pa re cen no ha ber te ni do prác ti ca- 
men te nin gu na es truc tu ra en ab so lu to, ex cep to una del ga da pa- 
red que se pa ra ba a la con gre ga ción del sacer do te y del san tua rio.
Pa re des tos cas de es ta cla se se en con tra ron en los san tua rios en
gru tas de Ili tia, en Am ni sos, y en el de Zeus, en Psi cró.

LOS SAN TUA RIOS EN LU GA RES AL TOS

El pe rio do Mi noi co Me dio I se se ña ló por un nue vo es ti lo en
el cul to pú bli co en la for ma de los lla ma dos “san tua rios en cum- 
bres” que nos re cuer dan a los “lu ga res al tos” men cio na dos en el
Li bro de los Re yes y de nos ta dos por los pro fe tas de Je ho vá. Sin
em bar go, los lu ga res al tos cre ten ses creo que se han con ver ti do
fi nal men te al cris tia nis mo, y pa re ce pro ba ble que los pi cos que
hoy día tie nen ca pi llas de di ca das al “Se ñor Je su cris to” o a la
“Pre cio sa Cruz” sir vie ron de ba se Iuc tas cier ta men te es ta ba con- 
sa gra da a es te úl ti mo e Iuk tas cier ta men te es ta ba con sa gra da a
es te úl ti mo e in clu so se le con si de ra ba el lu gar de su en tie rro,
aun que la igle sia en su cús pi de sur, ori gi nal men te mo nás ti ca, al
pre sen te es tá de di ca da a la Vir gen Ma ría.[20]

El san tua rio mi noi co del pi co cen tral que ex ca vó Evans, con- 
sis tía en un am plio salón (8 me tros de an cho por 5 de lar go) al
cual se lle ga ba a tra vés de un cuar to ex te rior y es ta ba ro dea do
por dos es tre chos pa sa jes la te ra les. Era un pla no que se me ja ba el
del tem plo de Tel Ai, lu gar más o me nos con tem po rá neo en Pa- 
les ti na.[21]

El san tua rio con ti nuó usán do se has ta el fi nal del Mi noi co Tar- 
dío I y pue de ser que al gu nos de los mu ros da ten de esa épo ca,
aun que el san tua rio pro ba ble men te con ser vó el mis mo pla no
des de el Mi noi co Tar dío I en ade lan te.

El re cin to in te rior te nía un pi so de es tu co blan co, tal vez de
épo ca pos te rior, aun que lo mis mo acon te ce en el san tua rio del
Mi noi co Me dio I en el mon te del Pro fe ta Elias, arri ba de Ma lia,
en don de exis tió una ca pi lla con un pla no si mi lar, sal vo que allí
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el apo sen to in te rior te nía una ban ca co rri da que abar ca ba tres
mu ros.

Es tos san tua rios de los lu ga res al tos es ta ban es pe cial men te su- 
je tos, por su pues to, a ser pas to de los ele men tos, y con fre cuen- 
cia los úni cos sig nos de su exis ten cia an te rior son los res tos de al- 
gu nas ofren das vo ti vas que que da ron en las hen de du ras de las ro- 
cas y, a ve ces, la evi den cia de al gún fue go sa cri fi cial.

Se ha re vi sa do es te gru po de san tua rios, re cien te men te, en un
mag ní fi co ar tícu lo de Pla tón que apa re ció en Kre tika Ch ro nika,[22]

y en el cual se dan los si guien tes ejem plos: a) Pa le cas tro, b) y c)
Za cros, d) Ca me zi y e) Pis co ké fa lo Se tias en la Cre ta orien tal y f)
El Pro fe ta Elias de Ma lia, g) En dic ti, h) Car fi (am bos en La siti), i)
Iuc tas, cer ca de Cno sos, j) Cu ma sa y k) Cris tu (am bos en la Me- 
sa ra), Cre ta cen tral. To da vía no se ha in for ma do de nin gún san- 
tua rio de cum bre en la Cre ta oc ci den tal, aun que tal vez se de ba a
que es ta zo na se ha ex plo ra do me nos que el cen tro y el es te de la
is la.

Al gu nas de las fi gu ri llas de Pis co ké fa lo que des cri be Pla tón
pa re cen te ner una ti po lo gía de ma sia do de sa rro lla da pa ra el Mi- 
noi co Me dio I, y yo me in cli na ría a fe char las en el Mi noi co Me- 
dio II o III

Una de las ra re zas de Pis co ké fa lo es la se rie de re pre sen ta cio- 
nes na tu ra lis tas del lla ma do es ca ra ba jo “ar ma do” o es ca ra ba jo
“ri no ce ron te” (Or yc tes na si cor nis), el cual tal vez era una es pe cie
de pes te cam pi ra na, y los cam pe si nos, por lo tan to, de sea ban que
se vol vie ra ino cuo. My res ha ci ta do otros ejem plos vo ti vos de
es ta ín do le, ya que del san tua rio de Iuc tas pro vie nen mo de los en
ar ci lla de mar mo tas, y de puer coes pi nes de Pa le cas tro. Los ani- 
ma les que se de di ca ron en es tos san tua rios, sin em bar go, no eran
no ci vos en su to ta li dad, sino que más bien se tra ta de ani ma les
do més ti cos, aun que tam bién hay aves y ani ma les sal va jes. Pla tón
men cio na en tre las ofren das vo ti vas, cer dos, ca bras, pá ja ros, pe- 
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rros, puer coes pi nes, go lon dri nas e íbi ces. Las fi gu ri llas de bue yes
va rían en tre 25 mi lí me tros y me dio me tro de lar go, a juz gar por
el ta ma ño de una ca be za frag men ta ria que en contró en Pis co ké- 
fa lo.

Su pues to que la ce rá mi ca del Mi noi co Me dio  II se li mi tó
prác ti ca men te a Cno sos y Fes tos,[23] no de be sor pren der nos que
no se pue dan ci tar ejem plos de esos san tua rios, a ex cep ción de
Iuc tas, que da ta cla ra men te de en tre 1850 y 1700 a. C. No obs- 
tan te, es pro ba ble que va rias de es tas ca pi llas se si guie ran fre- 
cuen tan do du ran te to do el pe rio do Mi noi co Me dio.

Ma ri na tos fue el pri me ro en apun tar que la na tu ra le za de las
ofren das da ba cla ves im por tan tes pa ra de ter mi nar el ti po de dei- 
da des que se ado ra ban en los di ver sos san tua rios. Así pues, la di- 
vi ni dad ado ra da en Ar ca lo co ri fue pro ba ble men te un dios o dio- 
sa de la gue rra, a juz gar por la canti dad de es pa das y otras ar mas
que allí se de di ca ron.

Las ofren das vo ti vas de la cue va de Ca ma ras, por otra par te,
con sis tie ron fun da men tal men te en ce rá mi ca. La cue va que se ex-
ca vó en Am ni sos, em pe ro, es la úni ca en la cual se pue de sa ber
con se gu ri dad el nom bre de la dio sa que allí se ado ró. Se tra ta de
Ili tia, pa tro na de los na ci mien tos. Aquí, lo mis mo que en Ca ma- 
res, las ofren das con sis tían en ce rá mi ca, y su es ca sez y po bre za de
ca li dad su gie ren que Ili tia de be de ha ber si do prin ci pal men te una
dio sa de los po bres. Re cor de mos la es tu pen da des crip ción que
Es ta tio hi zo del Al tar de la Pie dad en Ate nas:[24]

Aquel que pi de es es cu cha do, y no che y día

pue de ir a pe dir la ayu da de la dio sa

pa ra en dul zar sus que jas so li ta rias.

Po co ri tual, nin gún sa cri fi cio,

nin gu na fla ma in cen sa da as cien de a lo al to.

Su al tar se mo ja, so la men te con lá gri mas.
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Sin du da Ili tia tam bién se ado ró en las vi llas y pa la cios, pe ro
creo que su cue va en Am ni sos era un ado ra to rio po pu lar.

Las ofren das que apa re cen en los san tua rios de cum bre, aun las
de Iuc tas, nos han da do una se lec ción po bre, pe ro los si tios es ta- 
ban tan ex pues tos y las tra zas de los fue gos de sa cri fi cio eran tan
evi den tes que no po de mos de cir na da res pec to a que no exis tan
ofren das más va lio sas, ya que pue den ha ber se que ma do, ha ber si- 
do ro ba das o sen ci lla men te des trui das por la in tem pe rie.

Los en fer mos tam bién pa re cen ha ber de di ca do “mi la gros” que
imi ta ban la ex tre mi dad o el ór gano que que rían se sa na ra. La
con cen tra ción de es tos san tua rios de cum bre en la Cre ta orien tal
po dría sus ten tar la idea de que la dio sa que se ado ra ba era Bri to- 
mar tis. Pla tón, por otra par te, su gi rió que era la gran Ma dre Tie- 
rra (ya que in ter pre ta la pa la bra Ma za co mo si sig ni fi ca ra Ma Ga:
Ma dre Tie rra). Sin em bar go, no hay prue bas con clu yen tes de
que las dei da des ado ra das en esos san tua rios fue ran ine vi ta ble-
men te dio sas, y no me sor pren de ría de ma sia do si la dei dad ob je- 
to de ve ne ra ción hu bie ra si do a ve ces “el Se ñor de los Ani ma les
(so bre to do si es co rrec ta la teo ría de la se ño ra Chi tten den res- 
pec to a que el equi va len te grie go de ese dios fue Her mes, ya que
su sím bo lo era un pi lar o un mon tícu lo de pie dras, que en grie go
se lla mó her ma).

SAN TUA RIOS DE LA DIO SA DEL HOGAR, DU RAN TE EL PE RIO DO

MINOI CO MEDIO

Las ca pi llas pa la cie gas de la Dio sa del Ho gar son me nos in for- 
ma ti vas, des de cier to pun to de vis ta, ya que, a pe sar de que in- 
clu yen ob je tos de va lor ar tís ti co, és tos de ben re pre sen tar só lo
una pro por ción mí ni ma, y en ese ca so tam po co ha brán de re pre- 
sen tar ne ce sa ria men te una se lec ción muy ca rac te rís ti ca de los
ob je tos que ori gi nal men te se de di ca ron en el lu gar. De es ta ma- 
ne ra, tal vez la Ca pi lla de las Pa lo mas del Mi noi co Me dio  II B
(Fig. 39) y las bo de gas del tem plo del Mi noi co Me dio III B po si- 
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ble men te tu vie ron re la ción con el cul to de la mis ma dio sa, pe ro
una lis ta com pa ra ti va de los ob je tos de di ca dos en am bos si tios
pon drá de ma ni fies to cuán po co hay en co mún:
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Ca pi lla de las Pa lo mas Bo de gas del tem plo

 

2 ca pi llas de pi la res
1 fi gu ra de la Dio sa de las
Ser pien tes

1 al tar con cuer nos
sagra dos

1 fi gu ra de una ado ra do ra

1 al tar he cho con téc ni ca
de va cia do

1 va ca que da de ma mar a su
be ce rro

1 par de cuer nos sagra dos
1 an tí lo pe que da de ma mar a su
re to ño[25]

1 ca pi tel de acro te ria
1 frag men to de fi gu ra de una
ado ra do ra

1 ca pi lla for ma da por un
tri li to con aves

1 si lla de ma nos
2 mo de los de tú ni cas pe ces
vo la do res con chas pin ta das

1 cruz de már mol

1 me sa lí ti ca de ofren das

SAN TUA RIOS DE LA DIO SA DEL HOGAR DU RAN TE EL MINOI CO

TAR DÍO

El san tua rio cí vi co de Gur nia pro por cio nó una idea más re- 
pre sen ta ti va del mo bi lia rio de un ado ra to rio de la Dio sa del Ho- 
gar, aun que en es ca la me nor. Los ob je tos de es ta ca pi lla pue den
fe char se ca si en te ra men te, si no del to do, en el Mi noi co Tar- 
dío III, in clui das una fi gu ra de ar ci lla de la Dio sa del Ho gar, la
ca be za de otra fi gu ra se me jan te y un bra zo so bre el cual se en ros- 
ca una sier pe. La ma no em pu ña un ob je to rec to que pa re ce cin- 
cel (que des de lue go no es una es pa da, sino que más pro ba ble- 
men te de be re pre sen tar una an tor cha); otra ma no so bre la cual se
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en ros ca tam bién una ser pien te, y la ca be za de una sier pe que es- 
tu vo pe ga da so bre al go. Apa re cie ron tam bién tres tu bos con va- 
rias ca be ci tas, los cua les re pre sen ta ban ser pien tes, unos cuer nos
en re lie ve, el frag men to de un cuar to tu bo y un al tar de tres pa- 
tas he cho de ar ci lla que te nía pe ga da la ba se de lo que tal vez fue
un quin to tu bo ser pen tino. Otros ob je tos de ba rro pro ce den tes
del san tua rio in cluían dos pá ja ros de di fe ren te ta ma ño y el frag- 
men to ce rá mi co de un pi thos que por ta ba una do ble ha cha real za- 
da (Fig. 41).

De en tre las rui nas de los pa la cios en Cno sos se re cons tru ye- 
ron dos ca pi llas que caen den tro da los úl ti mos tiem pos del Mi- 
noi co Tar dío.[26] De es tos res tos, la lla ma da “Ca pi lla del Fe ti- 
che”, que se cons tru yó en la zo na lus tral rui no sa del Pe que ño Pa- 
la cio, no arro jó más que un par de Cuer nos de la Con sa gra ción y
las cua tro ex tra ñas for ma cio nes es ta lag mí ti cas, de las cua les una
re cuer da va ga men te a una mu jer con un ni ño, lo cual in du jo a
Evans a dar le el nom bre de la “Ca pi lla del Fe ti che”. La “Ca pi lla
de las Ha chas Do bles” no te nía fe ti ches pé treos na tu ra les, mas
es ta ba me jor equi pa da en otros sen ti dos. Se cons tru yó en una de
las ha bi ta cio nes del Mio ni co Me dio III cer ca del án gu lo su des te
del gran pa tio del Pa la cio de Mi nos. El apo sen to, aun que só lo
con ta ba con un me tro y me dio por la do, es ta ba di vi di do en tres
par tes me dian te di ver sos ni ve les del pi so. Una ante cá ma ra de po- 
ca pro fun di dad da ba a la cá ma ra prin ci pal, que te nía un pi so de
ar ci lla api so na da so bre el que se ha lla ron va rias va si jas, in clui das
una ja rra al ta y sen ci lla, un va so con tres pies, un cuen co con tres
asas ver ti ca les, tres ta zo nes más y un va so en es tri bo. El ex tre mo
nor te del cuar to es ta ba ocu pa do por una re pi sa an gos ta que aco- 
gía los ob je tos prin ci pa les del cul to: un ído lo en for ma de cam- 
pa na que de bió de re pre sen tar a la Dio sa del Ho gar, otras dos fi- 
gu ri llas de cam pa na, una con un pá ja ro en la ca be za, un ado ra dor
que sos tie ne a un ave co mo ofren da, una ado ra do ra con ras gos
he chos con in ci sio nes, re lle na dos con es tu co pul ve ri za do, al es ti-
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lo del Neo lí ti co; dos pa res de Cuer nos de la Con sa gra ción rea li- 
za dos en es tu co con nú cleos de ar ci lla y con un ho yo, en me dio,
pa ra co lo car allí, muy pro ba ble men te, el man go de una do ble
ha cha.

41. En se res del ado ra to rio de Gur nia.

Un ar ma de es ta ín do le, pe ro de ta ma ño re du ci do y he cha en
es tea ti ta —de la cual de ri va su nom bre el san tua rio— se en- 
contró re car ga da contra uno de los pa res de cuer nos, aun que era
de ma sia do pe que ña pa ra po der mon tar la so bre ellos. En rea li dad,
oca sio nal men te el es pa cio en tre los dos cuer nos se ha lla ocu pa do
por una ra ma, y a ve ces el mis mo man go del ha cha do ble se pre- 
sen ta en tre las as tas, que tie nen re to ños de ho jas.
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De be re cor dar se que hay cier tos ras gos que re cu rren en es tas
ca pi llas do més ti cas: es ta tui llas de la dio sa, ha chas do bles, ser- 
pien tes y pá ja ros, si bien to do es to en pro por cio nes va ria bles. A
ve ces se po ne én fa sis en un ele men to, y a ve ces en otro. Los
Cuer nos de la Con sa gra ción tam bién re cu rren, pe ro de mo do
uni ver sal, en to dos los san tua rios mi noi cos.

Los tu bos ser pen ti nos de Gu mia pre sen tan pa ra le los in te re san- 
tes fue ra de Cre ta, y Evans co lec cio nó va rios ejem plos con vin- 
cen tes de tu bos de ar ci lla que es ta ban re la cio na dos con el cul to
ho ga re ño de la ser pien te. Al gu nos te nían mo de la das unas ser- 
pien tes que se en ros ca ban so bre ellos. Pa re cen de ri var, en cier tos
ca sos y se gún Evans, de unos tu bos de des agüe ca rac te rís ti cos del
pri mer pa la cio de Cno sos. Los ejem plos más tem pra nos de es tos
tu bos ser pen ti nos en Cre ta son los de la ca pi lla del Mi noi co Me- 
dio I en Cu ma sa. Al gu nos de los ejem plos más in te re san tes, sin
em bar go, no vie nen de Cre ta, sino de si tios de la Edad del Bron- 
ce en Chi pre y Fi lis tia. Uno de los tu bos que se en contró en Ki- 
tion, Chi pre, se ha con ver ti do en un pa lo mar y la dio sa mis ma
apa re ce aso ma da a una de las ven ta ni tas a la ma ne ra ca rac te rís ti ca
de las re pre sen ta cio nes de los san tua rios fe ni cios. Otro tu bo que
se en contró en “La Ca sa de As h to ret” en el si tio fi lis teo de 
Bet-Shan y que da ta del rei na do de Ra m sés II de Egip to (ca. 
1292-1225 a. C.)[27] mues tra dos ofi dios que se arras tran por el
tu bo con un par de pa lo mi tas po sa das en las asas.

El cul to a la Dio sa de las Ser pien tes pue de in clu si ve pro ve nir
de los tiem pos del Neo lí ti co en Cre ta, ya que se han ha lla do fi- 
gu ri llas de aves aso cia das con las fi gu ri tas fe men i nas de di cho pe- 
rio do.

EL HA CHA DO BLE Y LA DIO SA DEL HOGAR

La aso cia ción del ha cha do ble con la Dio sa del Ho gar re sul ta
in tri gan te, pe ro es tá per fec ta men te ates ti gua da. Y a des de 1892
M. Ma yer ha bía he cho no tar que el ha cha era el ar ma tra di cio nal



292

del Zeus de La braun da, nom bre que es tá re la cio na do evi den te- 
men te con las pa la bras “La bi rin tos” y la br ys, que es la pa la bra li- 
dia que sig ni fi ca el ha cha do ble. Aho ra sa be mos que el Zeus de
La braun da fue só lo una ver sión he le ni za da del vie jo dios hi ti ta
de la tem pes tad. Tes hub, A. B. Cook y otros au to res han ar güi- 
do, por lo tan to, que el ha cha do ble de be de ser el sím bo lo del
Dios del Trueno, el Zeus mi noi co (co mo el mar ti llo lo fue de
Tor en la mi to lo gía es can di na va). La su ge ren cia pa re ce muy
plau si ble a pri me ra vis ta, pe ro no la sus ten tan las evi den cias mi- 
cé ni cas y mi noi cas, pues el ha cha do ble re sul ta, por re gla ge ne- 
ral, el sím bo lo de una dio sa, y par ti cu lar men te de la Dio sa del
Ho gar.[28]

Se ha su ge ri do que se tra ta úni ca men te de una ma con sa gra da
al sa cri fi cio sa cra men tal de los to ros, y es to re sul ta apo ya do por
la apa ri ción fre cuen te del ha cha co lo ca da en tre los cuer nos de las
ca be zas de to ros que se re pre sen tan en va si jas y jo yas, así que és ta
pa re ce ser una in ter pre ta ción más acep ta ble que la an te rior, aun- 
que to da vía me in tri ga por qué ha bría de con si de rar se es ta ar ma
tan apro pia da pa ra la Dio sa del Ho gar. Es tá su fi cien te men te cla- 
ro que el ha cha do ble era un sím bo lo sagra do, y la ma yo ría de
los ejem plos que han so bre vi vi do, co mo las ha chas co lo sa les de
bron ce ha lla das en Ni ru Ja ni, o las ha chi tas de oro de Ar ca lo co ri,
así co mo la de es tea ti ta en contra da en el San tua rio de las Ha chas
Do bles, no pue den ha ber ser vi do ja más co mo he rra mien tas ni
ar mas (Fig. 44, 6).

Ello no obs tan te, en contra mos una bue na canti dad de ha chas
do bles, fuer tes y he chas pa ra el tra ba jo co ti diano, en de pó si tos
di ver sos co rres pon dien tes a los pe rio dos mi noi cos Me dio y Tar- 
dío, don de apa re cen aso cia das con otras he rra mien tas, ta les co- 
mo se rru chos, lez nas do bles y cin ce les. Sos pe cho, en con se cuen- 
cia, que el ha cha do ble co mún, cuan do no era un sím bo lo re li- 
gio so, era la he rra mien ta del le ña dor o del car pin te ro más que el
ar ma del gue rre ro, y po si ble men te fue és ta la ra zón por la cual se
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con si de ró apro pia da pa ra la Dio sa del Ho gar. El pro fe sor Ma llo- 
wan me ha su ge ri do que la idea ori gi nal de la raíz pe leku fue
“par tir”; tal idea se sus ten ta en las pa la bras grie gas mo der nas: pe- 

léki (pie dra de ta jo) y pe lekî zo (cor tar pie dra: co mo cuan do1 lo
ha ce un al ba ñil).

El pé lekus ho mé ri co, que sin du da era un ar ma y que se ha
con si de ra do ca si siem pre co mo un ha cha do ble, de ri vó su de no- 
mi na ción de la pa la bra aca dia pi la q qa, que de be de ha ber sig ni fi- 
ca do ori gi nal men te otra for ma de ha cha de com ba te, ya que las
ha chas do bles, aun que apa re cen des de muy tem prano en Me so- 
po ta mia, fue ron re la ti va men te ra ras allí.

LOS AL TA RES Y LOS CUER NOS DE LA CON SA GRA CIÓN

Se han ofre ci do mu chas ex pli ca cio nes —ca si to das muy po co
con vin cen tes— pa ra los Cuer nos de la Con sa gra ción que ador- 
nan los al ta res mi noi cos y los te chos de los san tua rios o ca pi llas.
Se han com pa ra do con los sím bo los de las mon ta ñas, con si de ra- 
dos co mo una es pe cie de bra se ros o se les ha re la cio na do con los
ob je tos lu nu la res de la épo ca del Hie rro Tem prano pro ce den tes
de la Eu ro pa cen tral e Ita lia. Con ma yor fre cuen cia y más plau si- 
ble men te, se ha pen sa do que de ri van de los cuer nos del to ro
sagra do. En Tel Brak (Si ria) se han ha lla do ejem plos de ellos fe- 
cha bles en el pe rio do Je m det Na sr (3000 a. C.). Al go si mi lar ha
acon te ci do en Nu zu (Me so po ta mia) y en Te pe Hi sar (Per sia). En
Ali sar y Ku su ra (Asia Me nor) se han ha lla do ejem plos de fe cha
pos te rior.[29]

En Mo clos, en un lu gar del Mi noi co Tem prano I, se en contró
un ejem plo anor mal, pe ro acep ta ble, de Cuer nos de la Con sa- 
gra ción. Ejem plos nor ma les de es tos cuer nos en el al tar en mi- 
nia tu ra del lla ma do de pó si to de la Ca pi lla de las Pa lo mas, del
Mi noi co Me dio II B. Del Mi noi co Me dio III en ade lan te, ta les
cuer nos apa re cen del mo do acos tum bra do en las ca pi llas y al ta res
mi noi cos, o bien, co mo ba ses pa ra el man go del ha cha do ble.
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Son igual men te co mu nes en ca pi llas mi cé ni cas del Con ti nen te, a
juz gar por su re pre sen ta ción en fres cos, va si jas y jo yas. Gaer te
pro pu so tam bién que se aso cia ran con ellos los pe que ños ob je tos
de ba rro he chos en for ma de cam pa na que da tan del Mi noi co
Me dio I y que, oca sio nal men te, pre sen tan dos cuer nos en la par- 
te su pe rior: se han cla si fi ca do co mo cam pa nas vo ti vas (Evans),
tú ni cas vo ti vas (Ha z zi dakis), imá ge nes de la dio sa (Cha pou thier),
o más ca ras ri tua les (Pla tón)[30].

Un sig no je ro glí fi co que se pa re ce a es tos cu rio sos ob je tos
ocu rre tam bién en al gu nas ta bli llas de ba rro en Ma lia.

Los al ta res mi noi cos ca si siem pre eran pe que ños y se me ja ban
más bien al ta res pa ra in cien so o al ta res de fue go más que al ta res
de tem plo co mo los que en contra mos en Gre cia o Ro ma. No se
ha ha lla do nin gún al tar mi noi co que fue ra usa do pa ra sa cri fi car a
un ani mal ma yor que un ca bri to. Sin em bar go, la re pre sen ta ción
de un buey lia do de mues tra que tam bién se sa cri fi ca ba a es tos
ani ma les: en una ge ma se re pre sen ta a un to ro que ya ce so bre
una me sa gran de en la cual tie ne po sa das las cua tro pa tas. Ade- 
más de los al ta res te ne mos un gran nú me ro de lo que se ha lla- 
ma do me sas pa ra li ba ción o pla ta for mas de ofre ci mien to, que
tie nen, en oca sio nes, un pe des tal pla no, de es ca sa al tu ra, o muy
al to, pe ro de jan do ver siem pre uno o más ori fi cios cir cu la res en
la su per fi cie su pe rior. A ve ces, co mo acon te ce con la me sa con
tri ple ori fi cio, de la Cue va Dic tea, y una o dos de Pa le cas tro, lle- 
gan a te ner ins crip cio nes cor tas en Es cri tu ra Li neal A. El san tua- 
rio del Mi noi co Me dio del pa la cio de Fes tos con te nía una ban de- 
ja rec tan gu lar de ba rro que es ta ba em po tra da en el pi so y te nía la
de pre sión cen tral de cos tum bre, ade más de una ori lla pla na que
es ta ba ador na da con es pi ra les in ci sas y fi gu ras de va rios bo rre gos
(es tos úl ti mos res trin gi dos a uno de los la dos lar gos y a otro de
los la dos cor tos de la ban de ja, sal vo el ca so de un bo rre go úni co
que apa re cía en ca da án gu lo). En to tal apa re cen 18 bo rre gos: ig- 
no ro si es te nú me ro sig ni fi ca al go es pe cial.
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Ma lia po see tam bién una o dos pie dras con una de pre sión cen- 
tral y va rias otras más pe que ñas que ro dean la cir cun fe ren cia de
las pie dras. Se les ha vis to ge ne ral men te co mo una va rie dad es- 
pe cial de me sas de ofren da, aun que Evans su gi rió que pu die ran
ha ber si do pa ra al gu na cla se de jue go.

Las me sas de ofren das pa re cen sur gir cuan do los ker noi —los
va sos múl ti ples dis pues tos so bre un so por te cen tral, tan ca rac te- 
rís ti cos de las tum bas del Mi noi co Tem prano y del Ci cládi co
Tem prano— des apa re cen, de mo do que es pro ba ble que pu die- 
ran ha ber de sem pe ña do una fun ción se me jan te, com pa ra ble, co- 
mo ha su ge ri do Jantú di des, a la de los ker noi que se em plea ban en
la li tur gia de la Igle sia Or to do xa y que es ta ban en re la ción con
las ofren das de pri mi cias pri ma ve ra les.

Ha cen su apa ri ción tam bién al gu nos cu cha ro nes trian gu la res
en for ma de ho jas he chos de pie dra ca li za que, oca sio nal men te,
por tan sig nos de la Es cri tu ra Li neal A in ci sas y pa re cen ha ber si- 
do tam bién uten si lios de los san tua rios mi noi cos. El me jor ejem- 
plo, que es tam bién el que lle va la ins crip ción más lar ga, se en- 
contró en Tru los, cer ca de Ar ja nes.

Aún más cla ra men te aso cia dos con los cul tos mi noi cos es tán
los bra se ros trí po des, las me si tas re don das de ori llas an chas y tres
pa tas cor tas mo de la das en ba rro o es tu co. Se en con tra ron ejem- 
plos de és tas en la Ca pi lla de las Ha chas Do bles en Cno sos, en la
Ca pi lla de Gur nia y en el pe que ño Pa la cio de Ni ru Ja ni, don de
se ha lla ron va rios mon to nes de cin co bra se ros ca da uno. Tam- 
bién se han en contra do en lu ga res de tie rra fir me, co mo por
ejem plo Mi ce nas y Ti rin to, y en De los en las Cícla das. Ca si to- 
dos es tos ejem plos son del Mi noi co Tar dío, in clu si ve del Mi noi- 
co Tar dío III, aun que fue ra de la tum ba cir cu lar de Porti, en la
Me sa ra, se ha lló un pro to ti po que pro ba ble men te da ta del Mi- 
noi co Me dio I. Se tra ta de una me sa re don da con un bor de li ge- 
ra men te real za do, pe ro sin las tres pa tas. No hay una evi den cia
con tun den te de que se usa ron co mo bra se ros, si bien uno que se
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en contró en la tum ba de Za fer Pa pu ra (N.º 32, P.T.K., Fig. 44)
to da vía con te nía al go de car bón. Sin em bar go, es te bra se ro era
de for ma muy di fe ren te.

El bra se ro fi jo que es tá en el mé ga ron de Mi ce nas se ha lla ba
ador na do con de co ra ción pin ta da re mi nis cen te de la de los al ta- 
res tri po da les del Mi noi co Me dio III B pro ce den te de la Ca sa de
los Bue yes Sa cri fi ca dos, en Cno sos.

EL CUL TO A LOS MUER TOS

To dos los pue blos tie nen cier tos ri tos que se aso cian con el
en tie rro o dis po si ción de los ca dá ve res, pe ro los pun tos de vis ta
res pec to a la po si bi li dad o na tu ra le za de una vi da pós tu ma, va- 
rían en ma ne ra ex tre ma.

Nil sson ha su bra ya do que la con cep ción ge ne ral del Ha des en
los poe mas de Ho me ro es la de un lu gar tris te en don de los fan- 
tas mas no son más que som bras pá li das y tem blo ro sas,[31] pe ro
que es te pa no ra ma se contra po nía al cua dro del Elí seo, don de los
es píri tus más he roi cos go za ban de otra exis ten cia me jor, y su gie- 
re que el que go ber na ra allí Ra da man to, her ma no de Mi nos, in- 
di ca tal vez el ori gen cre ten se de es te pa raí so mí ti co.[32]

Los ri tos de inhu ma ción pa re cen ha ber si do muy sim ples du- 
ran te el pe rio do neo lí ti co cre ten se. Los muer tos no se cre ma ban,
sino que se co lo ca ban en ca ver nas o en abri gos ro co sos, y las
ofren das fu ne ra rias que han que da do con sis tían úni ca men te en
ce rá mi ca, aun que no de be mos des car tar la po si bi li dad de que
otros ma te ria les más pe re ce de ros, co mo co mi da, ro pas e im ple- 
men tos de ma de ra ha yan tam bién for ma do par te de la ofren da.
En tie rros se me jan tes en ca ver nas, con ti nua ron du ran te el Mi noi- 
co Tem prano.

Du ran te el Mi noi co Tem prano II apa re cie ron tum bas cons- 
trui das y en tie rros en cis tas, en pe que ñas ha bi ta cio nes; in clu si ve
apa re cie ron tam bién al gu nas es truc tu ras co mo ca sas con dos o
tres cuar tos. Ha cia el fi nal del Mi noi co Tem prano III, los bienes
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fu ne ra rios se tor na ron más ri cos e in cluían jo ye ría de oro, va sos
lí ti cos cor ta dos be lla men te y se llos de pie dra gra ba dos. El uso de
los lar nakes o fé re tros de ar ci lla pa re ce ha ber si do ge ne ral du ran te
el Mi noi co Tem prano II y pos te rior men te.

En la Cre ta orien tal los muer tos apa ren te men te se en te rra ban
por se pa ra do y lue go sus hue sos se trans fe rían a re du ci dos osa rios
fa mi lia res, pa re ci dos a ca sas, que po seían de una a seis sa las, aun- 
que pa re cían más bien ca sas neo lí ti cas y no con tem po rá neas.
“Las ca sas de los muer tos, en rea li dad —es cri be Pend le bu ry—
fue ron las ca sas tra di cio na les de los vi vos en un tiem po ya ido”.
(Fig. 23).

En la Me sa ra, no obs tan te, el Mi noi co Tem prano se mar có
me dian te la apa ri ción de las lla ma das tum bas de tho los: lu ga res
gran des de en tie rro co mu nal que Glo tz es ti mó co mo tum bas tri- 
ba les que, sin du da, de ben ha ber si do di se ña das pa ra ser vir a una
co mu ni dad ma yor que una sim ple fa mi lia, po si ble men te una gé- 

nos (clan), aun que di fí cil men te pu die ron ser vir a una uni dad tan
gran de co mo una tri bu, El in for me que nos da Jantú di des res- 
pec to al mé to do de inhu ma ción in di ca, des de lue go, que “al gu- 
nos con te nían los cuer pos de va rios cien tos y aun mi les de per so- 
nas”,[33] pe ro los in for mes in di vi dua les de tum bas no su gie ren la
pre sen cia de tan tos en tie rros. Jantú di des re gis tra que a pe sar de
que en al gu nas de es tas tum bas se pren die ron enor mes fo ga tas no
en contró prue ba al gu na que fue se irre fu ta ble so bre que hu bie ra
cre ma cio nes. “En cier tos lu ga res el pi so fue que ma do has ta que- 
dar con ver ti do ca si en te rra co ta y las pie dras se par tie ron de bi do
al ca lor. En el tho los de Porti ca si to do el grue so es tra to del en tie- 
rro es ta ba en ne gre ci do por el fue go y el hu mo. Mu chos de los
hue sos y crá neos que da ron de fi ni ti va men te re ne gri dos. No obs- 
tan te, el exa men que de los res tos han he cho otros es tu dio sos ha
con fir ma do mi pro pio pun to de vis ta res pec to a que no se cre mó
nin gún cuer po al ser en te rra do, sino que el fue go fue pos te rior y
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que los hue sos se en ne gre cie ron sim ple men te por ha ber es ta do
cer ca de ese fue go pos te rior y de su hu mo”.

¿Con qué pro pó si to se en cen die ron es tos fue gos den tro de los
tho loi? Fran ca men te, no lo sa be mos. Pue de ha ber si do con el ob- 
je to de alum brar se o de fu mi gar la tum ba y qui tar le el sa bor de la
muer te, o pa ra efec tuar un sa cri fi cio o fies ta fu ne ra ria, aun que
nin gu na de es tas ra zo nes bas ta ría pa ra ex pli car un fue go tan
gran de. Jun to, o cer ca de es tas tum bas cir cu la res se eri gie ron,
con fre cuen cia, re du ci das ca ba ñas de pie dra en cu yo in te rior se
guar da ron va si jas de ba rro o pie dra de una fe cha más tar día que
la de la tum ba mis ma. Una trin che ra amu ra lla da en el ex te rior
del Tho los A de Pla ta nos con te nía cien tos de pe que ñas ollas de
pie dra. Te ne mos aquí una evi den cia cla ra del cul to a los muer- 
tos, lo cual im pli ca, creo, una creen cia en la otra vi da, aun que
Jantú di des pue de acer tar al su ge rir que eran re ci pien tes pa ra que
los des cen dien tes de rra ma ran li ba cio nes y no pa ra el uso de los
ya idos. Alexíu nos ha da do una re la ción in te re san te y cla ra de lo
que cree que fue ron los ri tos fu ne ra rios en el ce men te rio del Mi- 
noi co Tem prano que ex ca vó cer ca de Can li Cas te lli, don de la
to ta li dad del con te ni do de los en tie rros se ha bía con ser va do de- 
bi do a la caí da de ro cas en épo cas pos te rio res. La con fu sión de
ma te rial es que lé ti co que se ob ser vó en Pir gos, Sfún ga ras y Ca to
Za cros po dría de ber se a dis tur bios pos te rio res, pe ro ése no pue- 
de ha ber si do el ca so en el osa rio de Can li Cas te lli, ni en el osa rio
tar dío del Mi noi co Me dio I que yo ex ca vé en Mo nas te ria co Ke- 
fa lí, don de tam bién una caí da de ro cas ha bía evi ta do las in ter fe- 
ren cias pos te rio res. Es tos dos ca sos bien po drían ex pli car se por la
mu dan za de los hue sos de en tie rros pri ma rios de otro lu gar, a su
si tio de des cen so fi nal en el osa rio, pe ro Alexíu ha ce no tar que
los en tie rros en Za cros pa re cen ser en tie rros pri ma rios, de suer te
que con si de ra que las tra zas evi den tes de fue go y la pre sen cia de
hue sos de ani ma les que a ve ces apa re cen que ma dos y a ve ces no,
co mo su ce de en Cra si, de ben ex pli car se su po nien do que aden tro
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de la tum ba se lle va ron a ca bo sa cri fi cios fu ne ra rios que cau sa ron
la con fu sión del ma te rial es que lé ti co. Ade más, pien sa que ha bría
que ver co mo prue ba de cier tos ri tos si mi la res los res tos de fue go
y de hue sos ani ma les que re gis tró Ta ra me lli en Mia mu y no co- 
mo los ras tros de una ocu pa ción pre via de los re fu gios ca ver na-
rios co mo si fue ran lu ga res de ha bi ta ción.

Las tum bas cir cu la res co mu na les se con ti nua ron usan do en la
Me sa ra has ta el fi nal del Mi noi co Me dio I o aún más tar de, pe ro
el mé to do nor mal de en tie rro du ran te el Mi noi co Me dio fue, al
pa re cer, tri tu rar los hue sos y me ter los en gran des pi thoi, he chos
es pe cial men te y pin ta dos por lo ge ne ral pa ra es te pro pó si to es pe- 
cí fi co, aun que a ve ces se uti li za ban ja rro nes do més ti cos de al ma- 
ce na je pa ra es te fin.

Lue go el pi thos se in ver tía y sen ci lla men te se en te rra ba en tre la
ce ni za, co mo ocu rrió en Pakia mos y Sfún ga ras, en la Cre ta
orien tal. En un ca so (en Porti) se en te rró en un pe que ño re cin to
amu ra lla do mien tras que en el Cno sos del Mi noi co Me dio  II y
III, se pu so en cá ma ras cor ta das en la ro ca sua ve. La evi den cia
pa ra los en tie rros del Mi noi co Me dio I, en Cno sos, es más bien
ra quí ti ca, pe ro cier tos en tie rros por lo me nos fue ron he chos en
lar nakes y los hue sos se mu da ron a cier tas cue vas que se usa ron
co mo osa rios. Un ejem plo ca si se gu ro de cre ma ción, en un pi thos

del Mi noi co Me dio III fue des cu bier to por Sin clair Hood du ran- 
te sus ex ca va cio nes de Cno sos (en 1955), aun que no lo ha pu bli- 
ca do to da vía.

Los en tie rros en lar nakes con ti nua ron du ran te el Mi noi co Me- 
dio, pe ro los en tie rros en pi thoi que en cier tos lu ga res, par ti cu lar- 
men te en la Cre ta orien tal, con ti nua ron a tra vés del Mi noi co
Tar dío I fue ron co mu nes du ran te el Mi noi co Me dio de 1800 a
1550 a. C.

Du ran te el Mi noi co Tar dío se ge ne ra li zó la prác ti ca de uti li zar
las cá ma ras fu ne ra rias co mo tum bas fa mi lia res, pe ro va rían mu- 
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cho en cuan to a ti po lo gía, y fue ron des de la for ma mi cé ni ca con
un pa sa je o dro mos lar go y an gos to (pa sa je de en tra da cor ta do ho- 
ri zon tal men te ha cia el in te rior en la fal da de un ce rro), y que se
abría a una cá ma ra re don da, ova la da o cua dra da cor ta da en la
kus hu ras (o sea el ti po lo cal de mar ga blan ca), cu bier ta por una
bó ve da es pe cial. Des de es te ti po, de cía mos, has ta las cá ma ras fu- 
ne ra rias que es ta ban cor ta das más ha cia el ni vel del pi so, con in- 
cli na dos dro moi que lle va ban des de un pa sa je o una cá ma ra ex te- 
rior a otra rec tan gu lar. To do ello, sal vo el dro mos ex te rior, es ta ba
re cu bier to con mag ní fi cas pie dras de si llar. Al úl ti mo gru po pue- 
de asig nar se la Tum ba del Tem plo, de Cno sos, y la Tum ba Real,
de Is có pa ta.

Es de su po ner se que a ve ces se uti li za ran tam bién ataú des o
ca ta fal cos de ma de ra, aun que los pri me ros res tos de uno de ellos
se en con tra ron en 1952, en una cá ma ra se pul cral de Ca tsa ba,
per te ne cien te al Mi noi co Tar dío II que fue ex ca va da por Alexíu.
Se con ti nuó ex ca van do tum bas si mi la res a tra vés de to do el pe- 
rio do Mi noi co, pe ro el Mi noi co Tar dío III se ca rac te ri zó por el
uso muy mar ca do de ataú des de ar ci lla o lar nakes en el es ti lo de
ese pe rio do, a ve ces en for ma de ar co nes rec tan gu la res so bre
cua tro pa tas, con una es pe cie de te cho de dos aguas que re pro du- 
cía, su gie ro, el co fre de bo das que, has ta-hoy, es uno de los ar- 
tícu los más im por tan tes del mo bi lia rio en una ca sa cre ten se.

El ri to fu ne ra rio con ti nuó sien do la inhu ma ción has ta fe chas
muy tar días. Ade más del ejem plo del Mi noi co Me dio que que dó
ci ta do an te rior men te, la úni ca evi den cia de cre ma ción mi noi ca
pa re ce es tar en las tum bas que H. van Effen te rre ex ca vó en el ce- 
men te rio de Olus.[34]

LA RE LI GIÓN MI CÉ NI CA EN CRE TA

La lec tu ra que hi zo Ven tris de los tex tos en Es cri tu ra Li neal B
nos ha pro por cio na do una lis ta de las dei da des mi noi cas que se
ve ne ra ban en Cre ta, du ran te el Mi noi co Tar dío II, si acep ta mos
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aque lla in ter pre ta ción. En tre los dio ses cre ten ses que dan in clui- 
dos Zeus, He ra, De mé ter, Ate nea (con el tí tu lo de po tnia o sea
se ño ra), Po sei don y Dio ni sos. En ya lios (no Ares) apa re ce tam- 
bién, co mo era de es pe rar se, pues to que los eru di tos siem pre han
sos te ni do que el cul to del úl ti mo se im por tó de Tra cia. Es ra ro
en con trar a Dio ni sos, de quien se su po ne igual men te que era una
im por ta ción tra cia tar día, pe ro su au sen cia del Olim po im pli ca
úni ca men te que su cul to no era po pu lar en Jo nia an tes del 700
a. C. y no que no ha ya lle ga do a Cre ta o a la tie rra con ti nen tal.
Apo lo apa re ce só lo ba jo su tí tu lo re ve ren cial de Paian, se gún
creo (aun que los de cla ra cio nes ne ga ti vas de la evi den cia pro ce- 
den te de esos tex tos son más pe li gro sas to da vía que las afir ma ti- 
vas). Ven tris re gis tra, asi mis mo, a unas sacer do ti sas de “Los
Vien tos”.[35] Y no ten dría mos por qué sor pren der nos al ha llar a
los vien tos co mo dio ses si re fle xio ná ra mos en que el cul to del
dios ca si ta Bu riash de bió de es tar es ta ble ci do pro ba ble men te an- 
tes del 1200 a. C. en el Áti ca, don de, co mo Bó reas, se acli ma tó
de tal mo do que el fo lk lo re ate nien se lo re gis tra co mo el que se
lle vó a la don ce lla Ori tia,[36] la hi ja de Erec teo y ma dre de Ca les
y Ze tes, que se em bar ca ron con Ja són en el Ar gos.
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IX. LA VI DA SO CIAL Y ECO NÓ MI CA, LAS IN DUS TRIAS
Y LA AGRI CUL TU RA

RES PEC TO a la or ga ni za ción del gru po so cial, los res tos de los
tiem pos prehis tó ri cos de jan a la ima gi na ción el cam po li bre, pues
no nos pro por cio nan in for ma ción al gu na. No es im po si ble, a pe- 
sar de es te in con ve nien te, su po ner los va gos con tor nos de lo que
de bió ser la evo lu ción de las so cie da des egeas. Así lo afir mó
M. Glo tz en 1921, y, aun que aho ra sa be mos más que en ton ces,
la es pe cu la ción y el vue lo ima gi na ti vo si guen ju gan do un pa pel
in có mo da men te am plio en cual quier in ten to de re cons truir la
so cie dad mi noi ca.

Ya en el pe rio do Neo lí ti co, sin em bar go, po de mos per ci bir el
de sa rro llo de co mu ni da des al dea nas de agri cul to res cam pe si nos,
en tan to que en Cno sos la co mu ni dad de be de ha ber con ta do
con va rios cen te na res de in di vi duos cuan do me nos, y de be de
ha ber se de sa rro lla do, a fi na les del pro pio Neo lí ti co, en for ma de
una pe que ña po bla ción mer can til. Po de mos ima gi nar que el
hom bre pro me dio de las tie rras ba jas cul ti va ba el sue lo, el pro pio
o el ajeno, y que los hom bres de las tie rras al tas de bie ron de ser
prin ci pal men te ca za do res y pas to res, mis mos que lle va ban sus
re ba ños de los pas tos de las tie rras ba jas a las al tas y re ha cían el
re co rri do se gún la es ta ción.

Es mu cho me nos di fí cil re cons truir la vi da eco nó mi ca de esos
tiem pos que la so cial o la po lí ti ca. ¿Ha bía un rey, una oli gar quía
o una de mo cra cia pri mi ti va? ¿Ha bía una or ga ni za ción tri bal? La
so cie dad ¿era pa triar cal o ma triar cal? ¿Es ta ba Cre ta di vi di da en
pe que ñas ciu da des-Es ta do o ha bía allí uni da des ma yo res?

Se ha su ge ri do que las gran des tum bas cir cu la res de Me sa ra
que, de acuer do con su ex ca va dor, Jantú di des, con te nían cen te- 
na res de en tie rros su ce si vos, eran tum bas tri ba les e im pli ca ban
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una vi go ro sa vi da tri bal ex ten di da des de los prin ci pios del Mi- 
noi co Tem prano has ta el fin del Mi noi co Me dio I o II, y que la
ten den cia a aban do nar esas tum bas y a cons truir otras más pe- 
que ñas coin ci dió con un cam bio po lí ti co, cuan do las uni da des
tri ba les se de bi li ta ron y se fun die ron con las di n as tías de re yes-
sacer do tes que cons tru ye ron los pa la cios de Cno sos, Fes tos y
Ma lia.[1]

Por lo que res pec ta al Con ti nen te, si po de mos dar cré di to al
re la to que nos en tre ga Ho me ro al gu nos si glos des pués de los
even tos re gis tra dos en la Ilía da, el sis te ma tri bal es ta ba más de ca- 
den te en Gre cia en la épo ca de la gue rra de Tro ya que en la Es co- 
cia de 1745 d. C. El re la to de la Ilía da, es tá co lo rea do por las
con di cio nes pro pias de la épo ca de Ho me ro, pe ro, en ge ne ral,
sus re fe ren cias a la “Edad He roi ca” sue nan a ver dad. El des apa re- 
ci do pro fe sor Cha dwi ck fue el pri me ro en de fi nir cla ra men te las
ca rac te rís ti cas so cia les de una edad de mi gra cio nes e in quie tud,
pe ro el vie jo poe ta grie go He sío do aprehen dió par cial men te esas
pe cu lia ri da des al in cluir su “Edad He roi ca” en tre las Eda des del
Bron ce y del Hie rro.

Exis tie ron al gu nos pe rio dos he roi cos pa ra le los al de Gre cia,
co mo lo se ña ló Cha dwi ck, en di ver sas par tes del mun do y en va- 
rias épo cas, pe ro to dos ellos es tu vie ron mar ca dos por cier tos ras- 
gos en co mún, in clui do el del es ta ble ci mien to de nue vas di n as- 
tías, que fre cuen te men te pre ten dían des cen der de un dios a cau sa
de que su fun da dor no es ta ba em pa ren ta do con la fa mi lia an te- 
rior men te rei nan te y que, a me nu do, co mo Sar gón de Aca di, no
po dían as pi rar al po der de no ser a tra vés de sus pro pias proe zas
mi li ta res (aun cuan do el nom bre de es te úl ti mo sig ni fi ca real- 
men te “el ver da de ro rey”). Eda des he roi cas fue ron la mi gra ción
aria ha cia la In dia, en el 2.º mi le nio a. C., el es ta ble ci mien to de
los vikin gos en Is lan dia, en el si glo IX d. C. (he cho re fe ri do por
Ari Fro di) y el de los ma o ríes en Nue va Ze lan dia.
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Los mo vi mien tos ra cia les de és te ti po es tán mar ca dos no so la- 
men te por la poesía épi ca que ce le bra a los hé roes des pués de que
la na ción se ha fi ja do en su nue vo ho gar, sino tam bién por un
gran rom pi mien to con las tra di cio nes de las fa mi lias que rea li za- 
ron la ma yor par te de la mi gra ción. Muy a me nu do, esas fa mi- 
lias, que no po dían tra zar su res pec ti va ge nea lo gía más allá del
gran acon te ci mien to, pre ten dían des cen der de los dio ses. He ro- 
do to re la ta, con ad mi ra ble hu mo ris mo, có mo los sacer do tes
egip cios de Te bas le mos tra ron sus tem plos y le con ta ron de la
vi si ta que ya les ha bía he cho He ca teo de Mi le to, quien, le re fi rie- 
ron tam bién, se ha bía jac ta do de que su fa mi lia “des cen día de un
dios” des de ha cía die ci séis ge ne ra cio nes y có mo ellos ha bían
mos tra do a He ca teo las es ta tuas de sus sacer do tes, con tres cien- 
tos cua ren ta y cin co ge ne ra cio nes su ce si vas de no ble za, los pa- 
dres su ce di dos por los hi jos, aun que nin guno de ellos ha bía si do
dios o si quie ra se mi diós, pues nin gún dios ha bía go ber na do a
Egip to des de Ho rus, el hi jo de Osi ris. Y He ro do to se ña la que los
sacer do tes le re pi tie ron su re la to “aun cuan do yo no les con té
nin gu na his to ria de mi fa mi lia por mi par te”.[2]

He ro do to, por su pues to, se mo fa de la in su la ri dad y es no bis- 
mo de He ca teo, pe ro de su re la to se pue de ex traer una con clu- 
sión his tó ri ca im por tan te. Die ci séis ge ne ra cio nes an tes de He ca- 
teo hu bo pro ba ble men te una cri sis de con si de ra ción en la his to- 
ria grie ga, un pe rio do de tras tor nos y mi gra cio nes, en tan to que
Egip to no ha bía su fri do nin gu na “edad he roi ca” des de los días de
los re yes hi csos.

El prin ci pio de Cha dwi ck, que rom pe las ge nea lo gías cuan do
la fa mi lia “se re mon ta a un dios” —co mo di ce He ro do to—, im- 
pli ca una rup tu ra en la me mo ria co lec ti va y, en con se cuen cia,
My res apli có in ge nio sa men te un pe rio do de in quie tud a los li na- 
jes tra di cio na les de las fa mi lias he roi cas de Gre cia. En contró tres
rup tu ras prin ci pa les en la tra di ción po pu lar cuan do las fa mi lias
des cen dían de un ante pa sa do di vino: las de 1400, 1260 y 1100
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a. C. La pri me ra de to das, la de 1400, co rres pon de a la ca tás tro fe
que abru mó a la Cre ta mi noi ca; la úl ti ma, a la in va sión do ria del
Pe lo po ne so y al fi nal de la ex tin ción del po der mi cé ni co. La se- 
gun da rup tu ra o cri sis de 1260 es me nos evi den te a pri me ra vis- 
ta. Hu bo un par de ge ne ra cio nes an te rio res a la gue rra de Tro ya,
pe ro pues to que no hay que to mar muy li te ral men te las fe chas
de las ge nea lo gías, pu die ra ha llar se allí un re fle jo de la in fil tra- 
ción fri gia en el Asia Me nor, el con se cuen te co lap so del Im pe rio
hi ti ta y el es ta ble ci mien to de la di n as tía de Pé lops en Gre cia.[3] El
1400 de My res con cuer da con 1410, fe cha da da por el Mi no si
más an ti guo en la Cró ni ca del Már mol Pa rió. Las tres cri sis de
My res se ba san, em pe ro, en las es tir pes de las fa mi lias grie gas y,
por lo tan to, no nos ayu dan mu cho res pec to a la his to ria de la
Cre ta mi noi ca an te rior a 1450, fe cha apro xi ma da de las pri me ras
co lo ni za cio nes mi cé ni cas en Cre ta. La gran mi gra ción de pue- 
blos de ha bla in doeu ro pea que tu vo un efec to se me jan te en la
In dia, Me so po ta mia, el Asia Me nor y la Eu ro pa orien tal, pa re ce
ha ber afec ta do muy es ca sa men te a Cre ta en cual quier sen ti do,
pues to que por en ton ces Cre ta se ha lla ba go zan do de sus años
más pa cí fi cos y prós pe ros.

LA SU CE SIÓN PA TRI LI NEAL Y MA TRI LI NEAL

La ar queo lo gía pue de de cir nos mu cho acer ca de las con di cio- 
nes eco nó mi cas de los tiem pos mi noi cos y al go res pec to a la re li- 
gión, pe ro ya re sul ta más di fí cil ima gi nar se la es truc tu ra so cial y
po lí ti ca. ¿ué tan to de es ta es truc tu ra so bre vi vió a las co lo ni za- 
cio nes aqueas y do rias? ¿ué cos tum bres son tan pe cu liar men te
cre ten ses que nos per mi tan su po ner que so bre vi vie ron, en una
for ma mo di fi ca da, des de los tiem pos mi noi cos?

Ya he mos ex pues to las su per vi ven cias re li gio sas, las cua les son
mu chas e in du da bles; pe ro, ¿so bre vi vió al go de la es truc tu ra so- 
cial y po lí ti ca? Se su po ne a ve ces que la so cie dad mi noi ca fue, si
no ma triar cal, ruan do me nos ma tri li neal, pe ro la evi den cia al
res pec to es muy le ve y se la ha for za do de ma sia do, es pe cial men- 
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te por par te de aque llos es tu dio sos que co nec ta ron la cul tu ra mi- 
noi ca con los ca rios del Asia Me nor, en tre quie nes la su ce sión
ma tri li neal per sis tía has ta el si glo IV d. C.[4]

La ve ci na na ción de Li cia per mi te el úni co ejem plo se gu ro en
el Egeo de un pue blo en don de los ni ños lle va ban el ape lli do de
la ma dre y no el del pa dre. He ro do to con si de ra es te ca so co mo
úni co, aun que des cri be las cos tum bres li cias co mo en par te cre- 
ten ses y en par te ca rias, de mo do que es evi den te que si la su ce- 
sión ma tri li neal exis tió al gu na, vez en Cre ta, de be ha ber fe ne ci- 
do an tes de la épo ca de He ro do to.[5]

La su ce sión ma tri li neal, por lo tan to, de bió ha ber si do re gla
ge ne ral en una fe cha tem pra na pa ra cier tos dis tri tos cos te ros del
Asia Me nor que re ci bie ron co lo ni za do res cre ten ses du ran te la
Edad del Bron ce Tar día, pe ro es to no prue ba ne ce sa ria men te que
tal su ce sión fue ra nor mal en la Cre ta mi noi ca. De be no tar se, sin
em bar go, que por las le yes de Gor ti na, el hi jo de ma dre li bre y
pa dre es cla vo era ciu da dano li bre, y Aris tó te les nos cuen ta que
los más an ti guos pue blos de Cre ta con ti nua ron obe de cien do las
le yes de Mi nos.[6] Los hé roes aqueos de la Ilía da y la Odi sea tra za- 
ban to dos su as cen den cia a tra vés del pa dre, con la po si ble ex cep- 
ción de los hé roes epeios, Eu ri to y Ctea to, a quie nes Nés tor ape- 
lli da ba “mo lio nes” por su ma dre, Mo lio na.

Mas a pe sar de eso, si la su ce sión ma tri li neal hu bie ra pre va le- 
ci do en Cre ta,[7] el rey de bió con ti nuar ejer cien do un gran po der
no só lo co mo je fe de las fuer zas ar ma das, sino tam bién co mo vi- 
rrey de los dio ses, y en par ti cu lar del Zeus cre ten se, del cual pre- 
ten día des cen der, por lo que re sul ta ba el prin ci pal fun cio na rio
eje cu ti vo en ca da de pen den cia del Es ta do, ya en lo ci vil, ya en lo
mi li tar, ya en lo re li gio so. Mu chos si glos des pués de la abo li ción
de los re yes co mo ma gis tra dos ci vi les o ge ne ra les en je fe, al gu nas
ciu da des co mo Ate nas y Ro ma se guían de sig nan do re yes pa ra la
ce le bra ción de to dos aque llos ri tos que só lo los re yes po dían ce- 
le brar; y el pro fe sor Tho m son[8] ha su ge ri do que ta les fun cio nes
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in clu ye ron la re gu la ción del ca len da rio y nos re cuer da que, en tre
los pri me ros fi ló so fos, Ta les pre ten día des cen der del clan real te- 
bano de los cad meos y de He rá cli to de Co dros, el úl ti mo rey
ver da de ro de Ate nas a tra vés de la fa mi lia real de Efe so.

EL CI CLO DE OCHO AÑOS

We ni ger ha sos te ni do que el ca len da rio olím pi co se ba sa ba
ori gi nal men te en un ci clo de ocho años con dos pe rio dos, co mo
lo fue ron qui zá tam bién los fes ti va les dél fi cos lla ma dos Sep te nos,
He rois y Ca ri ta, y aca so igual men te los Jue gos Pi tios con su ci- 
clo bie nal.[9]

El fo lk lo re ate nien se in tro du ce, res pec to a Mi nos, el mis mo
pe rio do de ocho años y, aun que esas his to rias son pos t mi noi cas y
el prín ci pe al cual se re fie ren fue se gu ra men te un per so na je
aqueo, son de to dos mo dos lo su fi cien te men te an ti guas co mo
pa ra re sul tar fa mi lia res al au tor de la Ilía da.

De acuer do con la le yen da or to do xa, tal co mo la cuen ta Fi ló- 
co ro, los ate nien ses te nían que en viar sie te man ce bos y sie te
don ce llas co mo tri bu to al Mi no tau ro ca da ocho años (o ca da
nue ve, co mo di rían los grie gos), en pa go de la muer te del hi jo de
Mi nos, An dro geo. Ca da ocho años, Mi nos su bía a la mon ta ña a
con ver sar con su pa dre Zeus (tra di ción que tam bién fue del co- 
no ci mien to de Ho me ro).

Se ha com pa ra do, es ta cos tum bre de Mi nos con la prác ti ca,
co no ci da en mu chas par tes del mun do, de se ña lar la muer te del
rey des pués de que és te ha bía rei na do de ter mi na do nú me ro de
años. No hay una evi den cia in con tes ta ble de que en Gre cia los
re yes tu vie ran que mo rir al fi nal de cier to pe rio do, pe ro sí de
que sus pa dres es pi ri tua les ne ce si ta ban re no var se, en al gu nos lu- 
ga res, al ca bo de ocho años, me dian te una nue va con sa gra ción de
co mu nión con la dei dad. En Es par ta, ca da ocho años, los éfo ros
otea ban el cie lo, en una no che cla ra y sin lu na, en bus ca de los
sig nos apro pia dos y, si ad ver tían al gún me teo ro es pe cial, de ci- 
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dían que el rey ha bía pe ca do contra los dio ses y que que da ba sus- 
pen di do en sus de be res de allí en ade lan te, has ta que el orá cu lo
de Del fos o el de Olim pia lo hu bie ra re ha bi li ta do. Es te pe rio do
de ocho años re pre sen ta una co rre la ción con los años lu na res,
sien do el pe rio do más bre ve cuan do el día más lar go del año
pue de coin ci dir con el de lu na lle na.

So lón in tro du jo es te ci clo en Ate nas, al tiem po que in ter ca la- 
ba tres me ses pa ra re con ci liar el año lu nar co rrien te con el so lar,
pe ro el sis te ma era mu cho más an ti guo en Cre ta y, no mu cho
an tes de la re for ma de So lón, los ate nien ses ha bían con vo ca do al
ma go cre ten se Epi mé ni des pa ra que pu ri fi ca ra la ciu dad, tras el
ase si na to, en 621, de los cons pi ra do res de Ci lón.

LA ECO NO MÍA AL DEA NA

Es más fá cil re cons truir la vi da de las al deas que la de la cor te.
La eco no mía de la al dea neo lí ti ca en Cre ta pue de re cons truir se,
has ta cier to pun to, de acuer do con la de las al deas más po bres de
nues tros días, es ta ble ci das las de bi das di fe ren cias res pec to a úti les
y he rra mien tas.

La ma yor par te de las fa mi lias de ben de ha ber po seí do su par- 
ce la de tie rra en la cual se cul ti va ba tri go y ce ba da, al gu nos oli- 
vos, al men dras o aca so vi des. Pa ra ob te ner ve ge ta les, la gen te de
aque llas al deas ha brá re co lec ta do pro ba ble men te lo que los grie- 
gos mo der nos lla man “hier bas”, pe ro de be re cor dar se que és tas
in clu yen las va rie da des sil ves tres de la le chu ga, el apio, el es pá- 
rra go y la za naho ria, to do lo cual se da de mo do sil ves tre en Cre- 
ta y lle va nom bres pre he lé ni cos, lo mis mo que el oli vo y la vid.

Las in dus trias del po bla do de ben de ha ber in clui do la al fa re ría,
la car pin te ría y la al ba ñi le ría, aun que mu chos cam pe si nos de bie- 
ron ser ca pa ces de cons truir las ca sas pa ra ellos mis mos. El si tio
del he rre ro de be de ha ber si do ocu pa do por el hom bre que sa bía
la brar úti les de pie dra.
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El hi la do y el te ji do, por su pues to, de bie ron rea li zar se en ca sa
y es tar a car go de las mu je res de la fa mi lia, cos tum bre que no ha
des apa re ci do aún del to do. No ha bía ni se da ni al go dón, pe ro
abun da ba en cam bio la la na y pro ba ble men te el lino. La for ma
de cier to sar có fa go de ba rro del Mi noi co Tar dío, que imi ta ob- 
via men te la de un co fre de ma de ra, su gie re que la don ce lla de ese
tiem po (co mo qui zá tam bién la del Neo lí ti co) guar da ba en el co- 
fre do tal de la fa mi lia las ves ti du ras que ha bría de lle var en sus
bo das.

VÍVE RES

¿En qué me di da po de mos ase gu rar que el cre ten se neo lí ti co
co mún era agri cul tor, o con ti nua ba de di ca do al pas to reo e in clu- 
si ve a la ca za? No se ha en contra do to da vía, pien so, nin gu na evi- 
den cia di rec ta de la pro duc ción de gra nos en el Neo lí ti co de
Cre ta, aun cuan do sí se tie nen prue bas de que en el Con ti nen te
se cul ti va ban, por la mis ma épo ca, el tri go, la ce ba da y el mi jo.
Mas es muy pro ba ble que los cre ten ses neo lí ti cos cul ti va ran al- 
gu na cla se de grano, pues to que se han des cu bier to al gu nos ver- 
da de ros mo li nos de pie dra en los con tex tos del Neo lí ti co Tar dío
de Mia mu, en Me sa ra y en Ma ga sa, al orien te (el úl ti mo ejem plo
con sis te en una mue la que se adap ta al agu je ro de un tri tu ra dor
de ma no in fe rior). Por su pues to, to dos los mo li nos prehis tó ri cos
son una es pe cie de mor te ros y nun ca fue ron de ti po ro ta to rio.

Es bas tan te pro ba ble, sin em bar go, que en el pe rio do Neo lí ti- 
co Tem prano ha ya ha bi do más pas to res y ca za do res que agri cul- 
to res.

El ca zar y po ner tram pas de be de ha ber de sem pe ña do en ton- 
ces un pa pel ma yor que en los tiem pos mo der nos, pe ro qui zá
me nor de lo que po dría es pe rar se. Exis te una vie ja su po si ción en
el sen ti do de que pa ra los cre ten ses mi noi cos la ca za fue más bien
un de por te que una ocu pa ción pro duc ti va. Al gu nos se llos de
pie dra mues tran cier ta men te a hom bres que dis pa ran a íbi ces, ja- 
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ba líes y osos, pe ro las es ce nas en que los hom bres ata can a leo nes,
si no son pu ra men te fic ti cias, de ben re fe rir se a unas fie ras man te- 
ni das es pe cial men te pa ra los de por tes rea les, co mo en ver dad lo
fue ron en Asi ría, en fe cha tar día. Los cui da do res de ga na do y los
pas to res en ge ne ral de ben de ha ber te ni do una exis ten cia no muy
di fe ren te de la de los que hoy de sem pe ñan el mis mo ofi cio, y po- 
de mos ima gi nar a los pas to res su bien do con sus re ba ños de ove- 
jas, ha cia las pra de ras cir cun da das de las mon ta ñas, du ran te el es- 
tío, y des cen dien do con ellos en in vierno a los pas tos de las tie- 
rras ba jas, jun to a las al deas, al pie de las co li nas.

K. F. Vi cke ry nos su mi nis tra un buen in for me acer ca de los
ani ma les do més ti cos, en su ex ce len te mo no gra fía Food in Ear ly

Gree ce. In clu si ve en los tiem pos del Neo lí ti co ha bía en Cre ta ca- 
za de lie bres, co ne jos y cier vos (de va rie dad no es pe ci fi ca da), co- 
mo lo prue ban las evi den cias de los de pó si tos del Neo lí ti co Tar- 
dío en Mia mu. Y se sa be tam bién del cor zo (¿el An glo chis cre ten- 

sis?) en un ni vel del Neo lí ti co Tar dío en Fes tos.

En cuan to a los de pó si tos del Mi noi co Tem prano I, he mos oí- 
do ha blar de cor de ros, ca bras y cer dos do més ti cos y, por pri me ra
vez, de pe rros (va rie dad no es pe ci fi ca da);[10] tam bién se in for ma
de lie bres (Lu pus cre ten sis) y de puer coes pi nes (Eri na ceus ne sio tes)
en es te pe rio do.

En Ti li sos, los ni ve les del Mi noi co Me dio han re ve la do la
exis ten cia de un buey de lar gos cuer nos se me jan te al Bos pri mi ge- 

nius, Bos bra ch y ce ros y una gran va rie dad Bos do mes ti cus, “agri mi” o
íbi ce cre ten se (Ca pra ae ga grus cre ti cus), ca bras do més ti cas (Ca pra

hir cus), ja ba líes sal va jes (Sus scro fa fe rus) y ga na do por cino do més- 
ti co (Sus do mes ti cus in di cus).

La pes ca y la ca za de ben de ha ber con tri bui do gran de men te a
la des pen sa fa mi liar y al gu nos de los tra ba jos en es te cam po eco- 
nó mi co es tu vie ron pro ba ble men te a car go de pro fe sio na les que
de di ca ron to da su vi da a ca zar las abun dan tes ca bras mon te ses,[11]
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los ja ba líes sal va jes, tres cla ses de cor zo y qui zá los bue yes sil ves- 
tres, los pi cho nes, las per di ces, los fai sa nes, las codor ni ces y otras
aves, así co mo a ca zar con tram pas los ani ma les de pe lo, tal co mo
las mar tas, los te jo nes y los ga tos mon te ses, y a pes car en las
aguas ri be re ñas de la is la, las cua les en los días an te rio res a que se
las arrui na ra con di na mi ta, de ben de ha ber abun da do, mu cho
más que en la ac tua li dad, en to das las mo der nas es pe cies de pe- 
ces, in clui dos el atún, el mú gil ro jo y gris, la lo bi na, el be su go, la
lan gos ta, el par go, el can gre jo, el len gua do, la ma ca re la, el es ca- 
ro, la mer lu za, la sar di ne ta, los pul pos y la ji bia. Res pec to a la
pes ca de agua dul ce, no de be ha ber la ha bi do en gran canti dad,
sal vo por lo que to ca a los can gre jos y las an gui las.

Los cre ten ses neo lí ti cos co mían tam bién crus tá ceos, y se han
ha lla do en los de pó si tos del Neo lí ti co con chas de me ji llo nes,
can gre jos de mar, lan gos tas, os tras, la pas y ca ra co les ma ri nos, así
co mo de Mu rex trun cu lus, és te, pre su mi ble men te, no ex plo ta do
tan to co mo ali men to co mo por su tin te púr pu ra; am bas cla ses de
mú ri ce eran, sin du da, co mes ti bles, aun que se ha di cho que el
Mu rex bran da ris es un ali men to me jor que la otra va rie dad. Yo he
en contra do con chas de uno y otro en un de pó si to del Mi noi co
Me dio III, en Cno sos.

Los ni ve les del Mi noi co Tar dío I en Ti li sos han aña di do cor zo
ro jo (Cer vus ele phas), car ne ro la cus tre (Ovis aries pa lus tris), ca ba llo
(Ca va llus) y el le brel de ca za cre ten se (Ca nis cre ti cus).

Los es tra tos del Mi noi co Tar dío III del mis mo lu gar pro du je- 
ron tam bién res tos de una ca bra do més ti ca (Ca pra hir cus) y un
asno do més ti co (Equ us asi nus). Ke ller re gis tró trein ta y dos man- 
dí bu las de car ne ro o ca bra pro ce den tes de Ti li sos y die ci sie te de
cer do do més ti co.

Los ma rra nos eran re la ti va men te más nu me ro sos, pe ro el ga- 
na do va cuno re sul ta ba me nos abun dan te que en la ac tua li dad.[12]
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Las aves de co rral no se in tro du je ron en Cre ta du ran te la Edad
del Bron ce, a pe sar de la su ges tión de Glo tz en sen ti do con tra- 
rio; sin em bar go, los cre ten ses de esa épo ca de ben de ha ber dis- 
pues to del Che na lo pex, un pe que ño gan so do més ti co egip cio
oca sio nal men te ilus tra do en al gu nos se llos mi noi cos.

Por los de pó si tos del Neo lí ti co te ne mos prue bas de la exis ten- 
cia, en Cno sos, de un ga na do va cuno de cuer nos cor tos, de cer- 
dos y ca bras; en Fes tos, de un ga na do igual y de car ne ros de ti po
chi prio ta; en Mia mu, de ga na do va cuno, car ne ros, ca bras, lie bres
y co ne jos, y, en Ma ga sa, de car ne ros y ca bras.

La ca be za de un pe rro he cha de ar ci lla, ha lla da en Cno sos y
co rres pon dien te al Neo lí ti co, se pa re ce al le brel de Saluki (co mo
el pe rro en te rra do al re de dor de 3000 a. C. en Saka ra, ha lla do en
la tum ba de la rei na Her-neit, y los pe rros pin ta dos en el fres co
mi cé ni co de la ca za del cier vo ca za do en Ti rin to, en el Pe lo po ne- 
so).

Los agri cul to res cre ten ses del Neo lí ti co cria ban ani ma les do- 
més ti cos. Los car ne ros y ca bras do més ti cos se re gis tran en di ver- 
sos si tios del Neo lí ti co Tar dío, en Cno sos y su po bla ción por te- 
ña, en Fes tos y Mia mu, en Me sa ra y en Ma ga sa.

El ca me ro in clu ye no só lo al Ovis pa lus tris (la va rie dad la cus- 
tre), sino tam bién el Ovis orien ta lis (el ti po en cor na do que aún se
en cuen tra en Chi pre). El cer do, al pa re cer el Sus in di cus, se re gis- 
tra en Fes tos y en Cno sos y su po bla ción de la bahía; lo pro pio
ocu rre con el ga na do va cuno, tan to el cre ten se de cuer nos cor tos
(Bos cre ti cus) co mo el de la va rie dad de cor na men ta lar ga que
cons ti tu ye al go enig má ti co. El ar te cre ten se de la Edad del Bron- 
ce Me dia y Tar día gus tó de re tra tar es ce nas tau ri nas con un to ro
de lar ga cor na men ta que se pa re ce al Bos pri mi ge nius de la Eu ro pa
cen tral y sep ten trio nal. Ha z zi dakis en contró cuer nos de to ro de
es te ti po, tan to en los de pó si tos del Mi noi co Me dio co mo del
Tar dío, en Ti li sos; en al gu nos ca sos, los cuer nos ha bían si do cor- 
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ta dos, con to da evi den cia, pa ra ha cer al to ro me nos pe li gro so
(pro ba ble men te pa ra su li dia en el rue do).

Ke ller con si de ra que el ga na do va cuno de cor na men ta cor ta
de be de ha ber si do in tro du ci do por mar, pe ro que el gran Bos

pri mi ge nius de bió re sul tar de ma sia do di fí cil de trans por tar en los
bar cos re la ti va men te pe que ños de que en ton ces se dis po nía. Por
otra par te, Fe ige juz ga que los to ros cre ten ses de cuer nos lar gos
co rres pon dían a una ca za do més ti ca lo cal (qui zás afín al Bos pri- 

mi ge nius).

Los apa re jos de pes ca de los tiem pos neo lí ti cos no han lle ga do
has ta nues tros días, pe ro po see mos dos agu za dos ar po nes del Mi- 
noi co Tem prano, pro ce den tes de Ha gios Onu frios, y una plo- 
ma da de pes car, de plo mo pre ci sa men te, con una mues ca en ca da
ca bo, par te de un gran an zue lo de púas, y tres an zue los de bron- 
ce com ple tos, tam bién con púas (que mi den 9.5, 7.2 y 2.6 cen tí- 
me tros, res pec ti va men te), pro ce den de Gur nia (Fig. 44, 1, 2 y 5)
y co rres pon den al Mi noi co Tar dío I. Tam bién se em plea ban las
tram pas pa ra pes car.[13]

LA AGRI CUL TU RA

Los im ple men tos bá si cos de la agri cul tu ra en el Cer cano
Orien te son la aza da, el pi co y el zim be lli o ca nas ta de dos asas,
con la adi ción del ara do pa ra el cul ti vo de gra nos. La la ya no es
una he rra mien ta le vanti na, ni si quie ra ac tual men te; exis te a ti tu- 
lo1 de ob je to exó ti co em plea do con cier tos pro pó si tos es pe cia- 
les, pe ro el hom bre que va a plan tar vi ñas, oli vos u hor ta li zas
aflo ja el sue lo úni ca men te con una aza da, y usa el pi co pa ra ras- 
car la tie rra y echar la den tro de la ca nas ta, con la cual la arro ja
don de lo ne ce si ta.

El ara do, tal co mo se ilus tra en el sig no 27 de la es cri tu ra je ro- 
glí fi ca mi noi ca, era tal vez en te ra men te de ma de ra, pues to que
nin gu na pie za de me tal pa re ce ha ber se iden ti fi ca do en los si tios
mi noi cos (Fig. 42). Pro ba ble men te se tra ta ba de la for ma au tó g yes
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42. Ara do mi noi co.

(to do de una pie za) re co men da da por He- 
sío do, con la tra be y la re ja ta lla da en un
so lo blo que, aun que con so por te for man- 
do otra pie za se pa ra da. ue la for ma
mos tra da por la es cri tu ra je ro glí fi ca es una
cla ra re pre sen ta ción de la for ma mi noi ca,
que da in di ca do por el he cho de que un
ara do si mi lar fue usa do en Cre ta, du ran te
la épo ca ro ma na, y per sis te to da vía. He- 

sío do re co mien da que la re ja del ara do (si no es au tó g yes) se ha ga
de ro ble, la tra be de ol mo y el so por te de lau rel o cho po (Wo rks

and Da ys, V, 435-436).

En el pe rio do Neo lí ti co, el grano se cor ta ba pro ba ble men te
con una hoz de ma de ra do ta da de dien tes de ob si dia na, pe ro en
tiem pos del Mi noi co Tar dío se usó una hoz de bron ce del ti po
des cri to por el pro fe sor Chil de co mo “tan gen cial”, pues to que la
lí nea del man go for ma una tan gen te con la cur va de la ho ja. Se
em pu ña ba usual men te por una ra be ra su je ta me dian te uno o dos
re ma ches, aun cuan do un ejem plo en mi nia tu ra de la épo ca mi- 
cé ni ca, ha lla do en una tum ba de En co mi (en Chi pre), tie ne por
man go un tu bo. Ta les ho ces mi noi cas se dis tin guen así de las
egip cias, cu ya ho ja se in cli na ba ha cia el man go pa ra for mar una
hoz an gu lar, 01 ha cia atrás, en cu yo ca so se tra ta ba de una he rra- 
mien ta ba lan cea da en su pe so. Tres de las ho ces de Gur nia, em- 
pe ro, co rres pon den a la va rie dad “com ba” de Chil de y, por lo
tan to, de be ha ber ha bi do igual men te ho ces an gu la res y ba lan cea- 
das.[14]

El cul ti vo del oli vo se atri bu ye, en la tra di ción grie ga, a la dio- 
sa Ate nea, y aun que el pa trio tis mo ate nien se pu die ra pre ten der
con ello que el oli vo se cul ti vó ini cial men te en el Áti ca, los cre- 
ten ses hu bie ran po di do re cla mar tam bién que el mis mo he cho
pro ba ba que el oli vo se cul ti vó pri me ra men te en su is la[15] y, de
tal ma ne ra, po drían ape lar a la le yen da pe lo po ne sa que es ta ble ce
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43. Ca zue la pa ra se pa rar 
acei te de oli va.

que el He ra cles cre ten se[16] fue
quien in tro du jo el cul ti vo de
ese fru to en Olim pia.

Los de pó si tos del Mi noi co
Me dio han ren di do al gu nas
pren sas y se pa ra do res de oli- 
vo. El acei te se pre pa ra ba, sin
du da, en la mis ma for ma aún
em plea da hoy en la is la. Se va- 
rea ba el fru to en los ár bo les,
me dian te bas to nes, y lue go se
re co gía en tre las ho jas con un hor cón. Se le re mo ja ba lue go en
agua ca lien te, se le ma cha ca ba en una sim ple pren sa y se le co lo- 
ca ba en las cu bas de re po so. Cuan do el acei te su bía a la su per fi- 
cie, se sa ca ba el agua a tra vés de una es pi ta co lo ca da en el fon do
de la cu ba. Al gu nas cu bas de re po so de es ta cla se se han ha lla do
en Ma lia (co rres pon dien tes al pe rio do Mi noi co Me dio III), y en
Gur nia y Va ti pe tro, cer ca de Ar ja nes (am bos son del Mi noi co
Tar dío I).

No pa re ce im pro ba ble que el re mo jo de las acei tu nas se rea li- 
za ra en gran des cal de ros de bron ce co mo los ha lla dos en Ti li sos
(lu gar to da vía no ta ble por sus her mo sos oli va res), a me nos, cla ro
es tá, que esos re ci pien tes se usa ran pa ra her vir el mos to, un pro- 
ce so nor mal en la pre pa ra ción del vino des pués de pi sar la uva.

Las abe jas se cria ron se gu ra men te pa ra ob te ner su miel. El sig- 
no 86 de la es cri tu ra je ro glí fi ca es una abe ja, y qui zá, me jor aún,
la re pre sen ta ción en el es plén di do pin jan te de oro del Mi noi co
Me dio I pro ce den te del ce men te rio de Cri so la cos en Ma lia (Fig.

35).[17] Aca so los cre ten ses mi noi cos tam bién hi cie ron pe t mez de
sus uvas. Pe ro no es me nos se gu ro aún que su ple men ta ran la
pro duc ción de miel plan tan do al ga rro bos. El sig no 96 de la es- 
cri tu ra je ro glí fi ca se ase me ja a una vai na de al ga rro bo, pe ro bien
po dría ser tam bién una co pia del co rres pon dien te sig no egip cio.
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El al ga rro bo es ori gi na rio del Me di te rrá neo, mas pa re ce aso cia do
prin ci pal men te a las cos tas me ri dio na les de ese mar. Hay ac tual- 
men te mu chos al ga rro bos en Cre ta, de Ma lia ha cia el es te, lo
cual su gie re que se les in tro du jo de Si ria o Pa les ti na[18] y que las
va rian tes eu ro peas del nom bre, de Es pa ña a Gre cia, só lo se dis- 
tin guen de sus mal dis fra za das va rie da des del nom bre se mí ti co.

Se han ha lla do se mi llas de al men dro en los ni ve les neo lí ti cos
de Cno sos, y en un de pó si to del Mi noi co Tar dío  I, en Ha gia
Tria da, pe ro no hay evi den cia que mues tre si los cre ten ses las hu- 
bie ran ma cha ca do pa ra ob te ner acei te. Los al men dros sil ves tres
no son del to do ra ros en los al re de do res de Cno sos.

La pal ma da ti le ra no fue ori gi na ria de Cre ta, sin em bar go se la
re pre sen ta en el ar te del Mi noi co Me dio, y yo he vis to al gu nas
im pre sio nes de sus ho jas en el pol vo vol cá ni co de Te ra, en un ni- 
vel que pa re ce co rres pon der a la Edad del Bron ce Tem pra na, an- 
te rior a 1500 a. C., cuan do me nos.

En el de pó si to del Mi noi co Tar dío I de Ha gia Tria da se han
ha lla do res tos de hi gos; y la hi gue ra sil ves tre no só lo es muy co- 
mún en la is la, sino que in clu so tie ne un nom bre pre he lé ni co. Se
su po ne que el mem bri llo (el gui do nio) es na ti vo de la is la. Las
pe ras, las uvas y las acei tu nas, si no son real men te ori gi na rias del
lu gar, de ben de ha ber si do in tro du ci das en Cre ta en una épo ca
muy tem pra na y to das ellas apa re cen allí en for ma sil ves tre.
Tam bién las man za nas se in tro du je ron pro ba ble men te an tes del
fi nal de la Edad del Bron ce, más nun ca he vis to una man za na sil- 
ves tre en to da la is la. Al gu nas otras fru tas, co mo las ce re zas y las
ci rue las, to da vía no ha bían lle ga do en ton ces a la is la pro ce den tes
de la le ja na Per sia.

El tri go, las len te jas y el acei te apa re cen en de pó si tos del Mi- 
noi co Tar dío I en Ma lia, y su au sen cia o es ca sez en los de pó si tos
más tem pra nos es pro ba ble men te ac ci den tal, pues to que cons ta
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que ha bía tri go en los de pó si tos neo lí ti cos de Olin tos, en Ma ce- 
do nia.

El vino, sin du da, se ha cía de uva des de el Mi noi co Tar dío I
en ade lan te y qui zá des de mu cho an tes.[19] Evans su gie re que de- 
be de ha ber se fa bri ca do cer ve za des de la épo ca mi noi ca tem pra- 
na; mas Vi cke ry ob ser va que los va sos de “te te ra” de ese pe rio do
son más bien pe que ños pa ra esa be bi da. De ben de ha ber re sul ta- 
do per fec ta men te úti les, em pe ro, pa ra el fas có mi lo y otras in fu sio- 
nes de hier bas por el es ti lo.

Sa be mos cuan do me nos que, en Egip to, el vino se ha cía de
uva en los tiem pos di nás ti cos tem pra nos y que la gen te de la
Gre cia con ti nen tal en el He ládi co Me dio —que no pa re ce ha ber
apren di do del nor te su mé to do pa ra fa bri car vino— tam bién lo
be bía, de mo do que es de su po ner que los cre ten ses ha cían es ta
be bi da des de los tiem pos tem pra nos del Mi noi co Me dio, y pro- 
ba ble men te aun an tes.

Las pa la bras pa ra de sig nar el vino en grie go, la tín y los dia lec- 
tos se mí ti cos oc ci den ta les pa re cen pro ce der, in de pen dien te men- 
te, de una fuen te co mún, y es pro ba ble sea la de al gún len gua je
de uso co rrien te en el Me di te rrá neo en los tiem pos prehis tó ri- 
cos: no es im po si ble que lo sea de al gu na len gua ha bla da en la
Cre ta mi noi ca. Cuan do lle ga mos al pe rio do Mi noi co Me dio III,
se ha cen más abun dan tes las prue bas de que hu bo huer tos pa ra el
cul ti vo de ve ge ta les. De Cno sos he mos ob te ni do la de que ha bía
unos fri jo les an chos, los “fri jo les egip cios”,[20] gui san tes y len te- 
jas, así co mo tri go y ce ba da.

Cre ta abun da en hier bas co mes ti bles y los nom bres pre he lé ni- 
cos de la men ta, el ca la men to, el sé samo, el sil fio y el ajen jo su- 
gie ren que es tas plan tas eran bien co no ci das y usa das por el cre- 
ten se mi noi co. El sé samo es el úni co que lle va un nom bre aca dio
to ma do de Me so po ta mia.
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Las co ci nas pa re cen no ha ber si do muy ela bo ra das y los fo go- 
nes fi jos, que eran nor ma les en las ca sas del Neo lí ti co cre ten se,
des apa re cie ron du ran te el Mi noi co Me dio I, y so la men te po de- 
mos ci tar dos ejem plos de ellos en Ma lia y nin guno en Cno sos.

No hay hor nos pa ra co cer pan co mo los de Tro ya y Ter mi,
aun cuan do los cre ten ses, po si ble men te, pu die ron ha ber co ci do
so bre las bra sas pan áci mo de ti po ára be. Un ex tra ño horno de
ar ci lla ha lla do en Ma lia, en una ca sa del Mi noi co Tar dío I, re pre- 
sen ta con se gu ri dad un in ten to de ali ge rar la vi da do més ti ca por
al gún mé to do más exó ti co de co ci nar los ali men tos.

La ma yor par te de la co mi da, no obs tan te, se lle va ba en bra se-
ros por tá ti les, los cua les eran bas tan te co mu nes en los pa la cios y
ca sas mi noi cos.

EXPOR TA CIÓN Y CO MER CIO

El gran nú me ro de ja rras de acei te en los pa la cios de Cno sos,
Ma lia y Fes tos su bra yan el in te rés de los prín ci pes rea les por el
co mer cio del oli vo. Es im pro ba ble, pien so yo, que el pren sa do
de la acei tu na ha ya si do un mo no po lio gu ber na men tal, aun
cuan do es po si ble que la ex por ta ción del acei te y las acei tu nas
ha ya es ta do prin ci pal men te en ma nos rea les y re sul ta en ex tre mo
pro ba ble que un diez mo o al gún im pues to ag rí co la si mi lar se pa- 
ga ra en acei tu nas que lue go eran ex por ta das a Egip to: ya sa la das,
ya en for ma de acei te.

El grano pue de ha ber si do acep ta do tam bién co mo im pues to,
pe ro no ha bía ex ce den tes rea les de esos ar tícu los, ex cep to en la
lla nu ra de Me sa ra. Y es du do so que se dis tri bu ye ra en tre los sec- 
to res me nos afor tu na dos de la is la.

INDUS TRIAS

La vi da in dus trial en Cre ta ha cam bia do mu cho más que la
ag rí co la, y ello no se de be sim ple men te a la me ca ni za ción de los
tiem pos mo der nos. Es ver dad que la is la pue de be ne fi ciar se aho- 
ra con to da suer te de im ple men tos in dus tria les y mé to dos des co- 
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no ci dos en la an ti gua Cre ta, pe ro mu chos de ta les pro duc tos son
de im por ta ción y la is la no es ya el cen tro in dus trial que fue en
los tiem pos mi noi cos e in clu si ve en los neo lí ti cos.

El de sa rro llo de al gu nas gran des ciu da des co mo Cno sos, Fes- 
tos y Ma lia, creó una de man da de in dus trias sun tua rias que ya
no exis ten en la Cre ta mo der na y di fí cil men te exis tie ron en el
pe rio do clá si co. Ade más de los ar te sanos co mu nes, ta les co mo
los cal de re ros, los al ba ñi les, los car pin te ros, los al fa re ros (más la
ma no de obra no es pe cia li za da que to dos ellos em plea ban) y los
pro duc to res de ali men tos (los agri cul to res, los; va que ros, los
pas to res, los ca za do res y los pes ca do res, o agen tes dis tri bui do res,
co mo los co mer cian tes, los bo te ros, los ca rre te ros y arrie ros),
tam bién en contra mos cier to nú me ro de ar te sanos de di ca dos pu- 
ra men te: a la pro duc ción de ar tícu los de lu jo: los pin to res de
fres cos, los la pi da rios o cor ta do res de ge mas, los orí fi ces y pla te- 
ros y los ta lla do res de mar fil, los que ma nu fac tu ra ban ar tícu los
vi dria dos y va sos de pie dra (quie nes no só lo ma ne ja ban pie dras
blan das, sino tam bién ma te ria les más du ros, co mo el cris tal y el
ba sal to). La es tre cha aso cia ción de ese co mer cio de lu jo con los
pa la cios de los re yes y no bles se re fle ja en las his to rias de Dé da lo
y Mi nos, y se ejem pli fi ca en el ta ller de la pi da ria ins ta la do en la
sec ción de los do més ti cos rea les del Pa la cio de Mi nos; lo mis mo
que en los ta lle res pa la cie gos de Ma lia (que eran pa ra ha cer he- 
rra mien tas y el fun di do de bron ce), así co mo en otros su ple men- 
ta rios igual men te pa ra la he chu ra de mol des de pie dra, en Fes tos
(si tua do a só lo unos cuan tos me tros del pa tio cen tral de las ha bi- 
ta cio nes rea les de es te úl ti mo lu gar).

Un Es ta do teo crá ti co, co mo pa re ce ha ber si do el reino de Mi- 
nos, de be ha ber em plea do un gran nú me ro de hom bres y mu je- 
res pa ra las fun cio nes de sacer do tes y sacer do ti sas, es cri bas, acó li- 
tos y subal ter nos de una cla se u otra al ser vi cio del cul to es ta tal
de la Ma dre Tie rra, el Zeus cre ten se y otras dei da des. Es im po si- 
ble cal cu lar si quie ra su nú me ro, pe ro la pro por ción de fun cio na- 
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rios re li gio sos o se cu la res de be de ha ber si do aná lo ga a la co rres- 
pon dien te de Egip to, y su po der no me nor que el de los sacer do- 
tes de es te país afri cano de la An ti güe dad.

Es igual men te di fí cil es ta ble cer has ta qué pun to las vi llas prin- 
ci pes cas al re de dor del Pa la cio de Mi nos fue ron la re si den cia de
los prín ci pes rea les, los no bles he re di ta rios, los al tos fun cio na rios
se cu la res, los sacer do tes y per so nas que re sul ta ban de las com bi- 
na cio nes de cual quie ra de esas ca te go rías.

Pa ra el cua dro hi po té ti co de un cen tro in dus trial —ocu pa do
en sa tis fa cer las ne ce si da des más bien que los lu jos de la vi da—
po de mos di ri gir nues tra mi ra da a Gur nia, ese agra da ble pue ble- 
ci llo cos te ro del gol fo de Mi ra be llo.

En el Mi noi co Me dio III hu bo allí, sin du da, un pa la cio pe- 
que ño o gran vi lla so bre la ci ma de la co li na; pe ro, al re de dor del
Mi noi co Tar dío I A, de be de ha ber se de te rio ra do, pa ra lue go ser
di vi di do en vi vien das pe que ñas. De 1550 a 1450 o qui zá 1400
a. C., se de bió con si de rar a Gur nia el equi va len te mi noi co de las
po bla cio nes pe que ñas en el dis tri to al fa re ro de Sta ffor d s hi re en
In gla te rra. Na da me nos que cin co de los que for man nues tro es- 
ca so sur ti do de tor nos mi noi cos de al fa re ría se en con tra ron en
esa re du ci da po bla ción.

Una de las cons truc cio nes per te ne ció evi den te men te a un car- 
pin te ro y nos ha pro por cio na do una es plén di da sie rra, va rios
cin ce les, un pun zón, un ta la dro y al gu nas otras he rra mien tas,
mien tras que en otra hu bo una fun di ción de bron ce que te nía
mol des pa ra ha cer ha chas, cin ce les, etcé te ra.

META LUR GIA

Uno de los pro ble mas más in tri gan tes de la in dus tria mi noi ca
con sis te en las fuen tes de las cua les la is la de ri va ba sus me ta les,
pues to que los ya ci mien tos lo ca les no eran abun dan tes en es tos
ma te ria les. La po ca pla ta que allí se po seía de be de ha ber lle ga do
de las Cícla das y el es ta ño de Cri sa (lo que ex pli ca ría las tem pra- 
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nas co ne xio nes de Cre ta con el dis tri to dél fi co).[21] Las cla ses su- 
pe rio res mi noi cas pa re cen ha ber po seí do una apre cia ble canti dad
de oro, pe ro no dis po nían de nin gún buen su mi nis tro lo cal, y,
se gún pien so, de ben ha ber im por ta do oro nu bio a tra vés del co- 
mer cio con Egip to.[22] Se ha su ge ri do con fre cuen cia que los ya- 
ci mien tos de co bre en Cre ta se tra ba ja ron des de la épo ca mi noi- 
ca, pe ro no hay a la vis ta nin gu na prue ba de fi ni ti va de ello.

En Es cla vó pu la, en la cos ta oc ci den tal, se com pro bó la exis- 
ten cia de dos pe que ños aflo ra mien tos de ma la qui ta que fue ron
tra ba ja dos des de los tiem pos clá si cos, po si ble men te des de épo ca
tan tem pra na co mo es el si glo V a. C. Las ve tas de cuar zo en el
nor te y es te de Cán da nos se ex plo ta ron más ex ten sa men te, pe ro,
al pa re cer, no an tes de la ocu pa ción ro ma na co rres pon dien te a la
épo ca. Otras ve tas de cuar zo se ex plo ta ron en Kam ba nu en una
fe cha pos te rior. Las pri me ras men cio nes de una mi na de oro en
Cre ta pro ce den de Idri si, el es cri tor ára be del si glo XII d. C.,
quien se re fie re a la exis ten cia de una mi na de oro en Ra bd el
Djon (nom bre ára be del dis tri to de Ja nia).

Los úni cos de pó si tos de mi ne ral de co bre de los que po de mos
ase gu rar con cer te za que ex plo ta ron los mi ne ros mi noi cos son
los de Cri so ca mino.[23]

Se ha lló un ha cha de co bre en una de las ca sas del Neo lí ti co
Tar dío en Cno sos, pe ro po si ble men te fue im por ta da. Los ob je- 
tos de co bre si guen sien do muy ra ros en el Mi noi co Tem prano I,
mas re sul tan muy co mu nes en el pe rio do si guien te.

Ar mas mi noi cas an tes de 1700 a. C.

Las más an ti guas de las da gas de co bre pro ce den tes de las tum- 
bas cir cu la res de Me sa ra son las con fre cuen cia mal lla ma das da- 
gas trian gu la res, pe ro real men te tie nen una ho ja en for ma de ho- 
ja de lau rel, cor ta da de mo do que la par te su pe rior pre sen ta una
cur va cón ca va y más ex cep cio nal men te dos. Dos ori fi cios pa ra
re ma ches mues tran có mo se fi ja ba ca da ho ja a la em pu ña du ra).
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Los de pó si tos del Mi noi co Tem prano III, en las tum bas de Me sa- 
ra, con tie nen más da gas de es te ti po, pe ro es tán aso cia das con
otras ho jas que real men te me re cen lla mar se trian gu la res, que po- 
seen una ve na cen tral fuer te men te mar ca da y una es pi ga que lle- 
va uno o dos ojos de re ma che pa ra fi jar las, for ma que al can zó
mu cha di fu sión, pues to que al gu nos ejem plos pa re ci dos se pre- 
sen tan en el con tex to de la Edad del Co bre en Cer de ña, Si ci lia e
Ita lia; tres da gas de pla ta, de es ta mis ma for ma, se des cu brie ron
en el Tho los B de Cu ma sa.

44. Bron ces mi noi cos. De Pa le cas tro: 1) 2) y 5) an zue los; 3) y 4) agu jas; 6) do ble ha- 
cha; 7) hoz; 8) ha cha-azue la, y 9) cin cel.

La ex tra ña ho ja de do ble pun ta de Ha gios Onu frios pue de
con si de rar se pro ba ble men te no una da ga, sino un ar pón de pes- 
ca. La in de pen den cia de las ar mas cre ten ses de es te pe rio do se su- 
bra ya con la au sen cia de for mas del Mi noi co Tem prano II en la
ti po lo gía de la se ño ra Ma xwe ll-Hys lop so bre el Asia ac ci den tal.
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[24] El pe rio do Mi noi co Tem prano III es tu vo mar ca do por el per- 
fec cio na mien to de la da ga de co bre, pe ro no hay allí to da vía nin- 
gu na prue ba de la exis ten cia del ver da de ro bron ce, sin du da por- 
que los cre ten ses de la épo ca no tu vie ron fá cil ac ce so al es ta ño, el
cual era aún lo bas tan te es ca so co mo pa ra ser re co no ci do co mo
un me tal pre cio so, tal co mo lo de mues tra el co llar de me tal ha- 
lla do en un de pó si to de la Edad del Bron ce Tem pra na de Ter mi,
en la is la de Les bos. Las da gas co mu nes se pa re cen a la del ti po 16
de la se ño ra Ma xwe llH ys lop y tie nen una ba se re don dea da con
tres ori fi cios pa ra re ma ches. Al gu nas da gas es tre chas, con una
fuer te ve na cen tral y ba se re don dea da, pro ce den tes de Me sa ra,
ya an ti ci pan los es to ques del pe rio do Mi noi co Me dio III - M
inoi co Tar dío I, aun que no pue den da tar de épo ca pos te rior al
Mi noi co Me dio I y bien pu die ran ha ber se ini cia do en el Mi noi co
Tem prano III. Esas da gas son de bron ce y ter mi nan en una pe- 
que ña es pi ga pa ra el man go, aun cuan do Pa le cas tro tie ne só lo la
va rie dad de las es pi gas an ti guas en ese pe rio do y Mo dos na da
más la da ga del nue vo ti po.

Los cre ten ses pro du je ron una lar ga es pa da por lo me nos an tes
del fi nal del Mi noi co Me dio II, aun que es te ti po cons ti tu ye qui- 
zá, más bien, una ra re za, pues to que nues tro úni co ejem plo so- 
bre vi vien te es una es plén di da es pa da ce re mo nial con po mo de
cris tal que se ha lló en un de pó si to in ter me dio en el pa la cio de
Ma lia: no de be ha ber si do un ar ma muy con ve nien te pa ra la ver- 
da de ra gue rra. Po si ble men te, em pe ro, po de mos su po ner la exis- 
ten cia de al gu nas es pa das de uso co ti diano he chas pa ra cor tar y
dar es to ca das. La es tra ti fi ca ción su gie re que esa es pa da co rres- 
pon de a una épo ca más tem pra na que el Mi noi co Me dio III, de
acuer do con la au sen cia de la es pi ga, pe ro una fe cha pos te rior a
1800 no es im po si ble.

Otra da ga de for ma más bien an cha; sin ve na cen tral mar ca da,
pe ro cu ya fuer za des can sa en su grue sa ho ja y que tie ne tres ori- 
fi cios pa ra re ma ches en la ba se li ge ra men te cur va, se fe cha usual- 
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men te en el Mi noi co Me dio I-III. El ejem plo me jor co no ci do es
el de la da ga La siti, es gra fia da con un di bu jo que mues tra a un
hom bre con una lan za de ca za que aguar da la em bes ti da de un
ja ba lí sal va je. Es ta da ga en par ti cu lar da ta pro ba ble men te del Mi- 
noi co Me dio III y du do de que al gu na otra de es ta mis ma for ma
sea an te rior al Mi noi co Me dio II, por que di cha for ma no se pre-
sen ta en tre las da gas de las tum bas cir cu la res de la pla ni cie de
Me sa ra, que son ri cas en ta les ar mas. Es to im pli ca ría que el de pó- 
si to de im ple men tos de bron ce de la ca sa oval de Ca me zi se guía
ocu pa do en el Mi noi co Me dio II; sin du da, es ta for ma per sis te
des de el Mi noi co Me dio II al Mi noi co Tar dío I. Tal ti po de da ga
no apa re ce en las se ries asiá ti cas oc ci den ta les de la se ño ra Ma- 
xwe ll-Hys lop, aun que fue imi ta do en los cír cu los cél ti cos oc ci- 
den ta les tan le ja nos co mo el de Bre ta ña, don de se re gis tran al gu- 
nas for mas si mi la res en la Edad del Bron ce Tem pra na (¿1800-
1300 a. C.?): és tas es tán aso cia das con las ha chas do bles de pie- 
dra. La da ga de La siti es asi mé tri ca y bien po dría in ter pre tar se
co mo una ala bar da. Aso cia das con da gas de es te ti po en los te so- 
ros del Mi noi co Me dio III en contra mos ha chas do bles de uso co- 
ti diano, azue las do bles, azue las-ha cha, ha chas de un so lo agu je ro
pa ra sui man go y sie rras de fi nos dien tes, in clui do un mag ní fi co
ejem plar de un me tro se s en ta cen tí me tros de lar go.

Las fi gu ri llas de bron ce del Mi noi co Me dio pue den con si de- 
rar se pro pia men te ba jo el ru bro de obras de ar te más que ob je tos
in dus tria les, y de pen die ron más de la des tre za de quien mo de la- 
ba que de la del fun di dor. El ar te in dus trial del for ja dor de co bre
se des ple gó me jor en la ma nu fac tu ra de va sos y cal de ros de bron- 
ce.

Las ar mas mi noi cas des pués de 1700 a. C.

La de fen sa de la is la en la épo ca del Mi noi co Me dio se con fió
pro ba ble men te a la flo ta, ya que las ciu da des y otros po bla dos ca- 
re cen de mu ra llas de fen si vas. Las tum bas tam po co con tie nen ar- 
mas ge ne ral men te, ex cep to cin tos de da ga, ar ma que, pro ba ble- 
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men te, for ma ba par te del atuen do nor mal de to do ca ba lle ro mi- 
noi co. Con el pe rio do Mi noi co Me dio  III, no obs tan te, en- 
contra mos los lar gos es pa di nes con ve nas pro nun cia das, con los
hom bros re don dea dos y una es pi ga cor ta pa ra, su in ser ción en el
po mo, co sas que son com pa ra ti va men te co mu nes. Ha z zi dakis
en contró una es plén di da se rie de es tos ob je tos, que da tan del
Mi noi co Tar dío I, en la cue va de Ar ca lo co ri, un san tua rio sin
du da con sa gra do a al gu na dei dad gue rre ra, po si ble men te la dio sa
a la cual se ve mon ta da a hor ca ja das y blan dien do lar ga es pa da
so bre un ci lin dro pla no del Mi noi co Tar dío I (que pro ce de de
Cno sos).

Otra her mo sa es pa da de es te ti po se en contró en un en tie rro
del Mi noi co Me dio  III, en la Tum ba 2 y otra más cor ta, en la
Tum ba 20 de Mo dos. Es ta úl ti ma tum ba con te nía tres ca be zas de
lan za con agu je ros hen di dos y for ma dos por una pla ca pla na que
se do bla ba al re de dor del fus te y que se unía a un ani llo mol dea do
en el ex tre mo in fe rior.

Las ha chas do bles de Ar ca la co ri, in clui dos los ejem pla res en
mi nia tu ra he chos de oro y pla ta, per te ne cían más bien a un ti po
inú til pa ra la gue rra y con fir man la teo ría de la doc to ra Ma ri ja
Gim bu tas de que las ha chas do bles eran tal vez un sagra do em- 
ble ma de la dio sa —co mo lo ha su ge ri do Evans y co mo ob via- 
men te lo fue ron con fre cuen cia— o bien usa das en for ma prác ti- 
ca, re sul ta ban, más que un ar ma, una he rra mien ta de ma de re ro o
car pin te ro y aun de car ni ce ro. Tam bién pue den ha ber se usa do
pa ra ma tar al to ro sagra do, pe ro yo sos pe cho que pri me ro fue ron
ha chas de le ña dor (Fig. 44, 6).[25]

Los ti pos de es to ques y lan zas de Ar ca la co ri fue ron rá pi da- 
men te adop ta dos en el Con ti nen te por los prín ci pes de la di n as- 
tía de las Tum bas de Fo zo en Mi ce nas.

Dos es plén di dos es pa di nes de es te ti po, con po mos en cha pa- 
dos de oro, en contra dos en el úl ti mo pa la cio de Ma lia, de ben
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pro ve nir1 de no más tar de que el Mi noi co Me dio III A; pe ro el
mis mo ti po de es pa da per sis te lo mis mo en Cre ta que en el Con- 
ti nen te, den tro del si glo XIV a. C.[26]

Al gu nos ar tí fi ces de es pa das, en Cno sos o Mi ce nas, per fec cio- 
na ron es te ti po de ar ma me dian te la con ver sión de la es pi ga cor ta
de la em pu ña du ra (su pun to más dé bil) en una pla ca lo su fi cien- 
te men te lar ga co mo pa ra lle var tres o más ori fi cios de re ma che y
un re bor de a los la dos pa ra afian zar el man go ta ra cea do de ma de- 
ra o mar fil. Ade más, la ma no es ta ba pro te gi da por una guar da
en cor na da so bre la cual se ex ten día aquel re bor de.

Las es pa das de es te ti po per sis tie ron en el si glo XIV, tan to en
Cre ta co mo en el Con ti nen te y re cien te men te fue iden ti fi ca da
una re pre sen ta ción de tal ar ma en una es gra fía so bre una de las
pie dras de Sto nehen ge.[27]

No se ha pro ba do que las es pa das de pun ta y cor te, ex cep to la
gran es pa da de Ma lia, se usa ran en Cre ta an tes del si glo XII a. C.
[28]

ARCOS Y HON DAS

Cre ta go zó de re nom bre por sus ar que ros y hon de ros, in clu si- 
ve en los tiem pos clá si cos; y pre su mi ble men te tan to los unos co- 
mo los otros de ben de ha ber si do to da vía más pro mi nen tes en
tiem pos prehis tó ri cos, an tes de de sa rro llo de las co ra zas. No se
ha des cu bier to en los es tra tos pu ra men te mi noi cos nin gún pro-
yec til me tá li co pa ra hon da, co mo los ejem pla res de plo mo de los
tiem pos clá si cos, pe ro de be mos su po ner que los hon de ros cre- 
ten ses de la Edad del Bron ce ele gían, co mo Da vid, sim ple y lla- 
na men te sus gui ja rros en las pla yas y las ori llas de los ríos. Sea ger
en contró en Psi ra tres pe que ños cuar tos lle nos de gui ja rros de
pla ya que sus hom bres iden ti fi ca ron co mo pie dras de hon da. Es te
“ar se nal pri mi ti vo” co rres pon de, qui zás, al pe rio do Mi noi co
Me dio, pues to que se le so bre po nía una ca sa del Mi noi co Tar- 
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dío I. Nin gún pro yec til de hon da he cho de ar ci lla co mo los de
Ha su na pa re ce ha ber si do iden ti fi ca do to da vía.[29]

La ar que ría se prac ti có en la Edad del Bron ce Tem pra na, y, de
los tiem pos del Mi noi co Tem prano II a los del Mi noi co Tar dío I,
los cre ten ses usa ron, al pa re cer, un ar co sen ci llo de ti po li bio,
con fle chas de pun ta ta lla da, pe ro no, pre su mi ble men te, de pe- 
der nal, co mo en Egip to y Me so po ta mia, sino de ob si dia na.[30]

(Evans: Hu x ley Me mo rial Lec tu re, 1952, p. 22).

Las pun tas de fle cha pun tia gu das con una ra be ra pa ra fi jar las
en la bo qui lla del fus te apa re cen an tes de que fi na li ce el pe rio do
Mi noi co Me dio.

El ar co “com pues to” que se re fuer za con que ra ti na ob te ni da
de los cuer nos de agri mi pa re ce ha ber se in tro du ci do en la is la por
el es te no más tar de que el pe rio do Mi noi co Tar dío I, pe ro nun- 
ca rem pla zó del to do al ar co sen ci llo que si guió sien do co mún
en Cre ta.

Evans ha lló el de pó si to de ar mas del Mi noi co Tar dío  II de
Cno sos, dos ca jas de pun tas de fle cha de bron ce, aso cia das a las
ta bi llas en Es cri tu ra Li neal B, al gu nas de las cua les tie nen el sig- 
no de una fle cha y otras el de un cuerno de agri mi, ma te rial in dis- 
pen sa ble pa ra ma nu fac tu rar ar cos “com pues tos”.[31] Co mo es te
de pó si to, no obs tan te, da ta del pe rio do en el cual he mos in fe ri do
la exis ten cia de una di n as tía aquea en Cno sos, pu die ra re sul tar
úni ca men te una evi den cia del em pleo de ar cos com pues to en tre
los grie gos mi cé ni cos.

En ge ne ral, el ar co com pues to pa re ce ser un ar ma sep ten trio- 
nal. Los grie gos clá si cos lo aso cian con los es ci tas y per sis tió has-
ta los tiem pos mo der nos en tre los tur cos, aun que el ejem plo más
an ti guo de su uso se ha lla en tre los ha bi tan tes me so lí ti cos de Di- 
na mar ca. Los grie gos cre ten ses y mi cé ni cos de ben de ha ber
apren di do el uso de es ta ar ma de los Es ta dos ana to lios de los hi ti- 
tas o mi ta nios. Ho me ro des cri be tal ar co, pe ro más bien co mo si
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se tra ta ra de una no ve dad exó ti ca y el ar co sim ple o el com pues- 
to (de dos pie zas de ma de ra) con ti nuó co mo la for ma nor mal en
Cre ta ya bien en tra do el pe rio do clá si co.

Las pun tas de fle cha pla nas, de bron ce, pro ve nien tes de Mi ce- 
nas, y las cre ten ses que se les pa re cen, no son más per fec tas que
las ma nu fac tu ra das un mi llar de años an tes en Per sia. En el Mi- 
noi co Tar dío III, las pun tas de fle cha de ba se hue ca del ti po mi- 
cé ni co apa re cen en las tum bas de Za fer Pa pu ra y en Fes tos, en
tan to que la Tum ba del Ca za dor en el an ti guo ce men te rio, con- 
tie ne al gu nas pun tas de fle cha con púas y una es pi ga de ba se hue- 
ca, que pa re cen un com pro mi so en tre las for mas mi noi ca y mi- 
cé ni cas.[32]

ARMA DU RAS DE FEN SI VAS

La ar ma du ra de fen si va del Mi noi co Tar dío in cluía un es cu do
del ta ma ño del cuer po y en for ma de ocho, lo cual pro ba ble- 
men te im pli ca una ar ma zón de ma de ra cu bier ta con va rias ca pas
de piel. Un es cu do se mi ci lín dri co con el ex tre mo su pe rior cur vo
nos re cuer da la des crip ción que ha ce Ho me ro del es cu do de
Ayax Te la mo nio, que era “co mo una to rre”, el cual se usa ba en la
Gre cia con ti nen tal, pe ro que, apa ren te men te, só lo se pre sen ta en
Cre ta ha cia el Mi noi co Tar dío III, in tro du ci do al pa re cer por los
grie gos mi cé ni cos.

El es cu do pe que ño y re don do de qui te no apa re ce en tre los
ins tru men tos de gue rra del Cer cano Orien te sino has ta po co an- 
tes de 1400 a. C. (aun que un ti po di fe ren te de es cu do de qui te se
co no cía y usa ba ya en Egip to en una fe cha muy an te rior). Por
1350, sin em bar go, los he rre ros de Uga rit ha cían ya es pa das de
pun ta y cor te cu yos gol pes de bía pa rar el ti po de es cu do an tes
men cio na do, y los hi ti tas usa ron, en la ba ta lla de Ka desh, en
1280 a. C. contra los egip cios, es cu dos re don dos pa re ci dos.

No hay nin gu na evi den cia de que los cre ten ses mi noi cos ha- 
yan em plea do nun ca co ra zas o ca ni lle ras, con ex cep ción de una
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gran pie za de bron ce pro ce den te de una tum ba de una gran pie za
de bron ce pro ce den te de mi tra o cin tu rón y al gu nos frag men tos
que pue den ha ber per te ne ci do a otro.[33]

De las tum bas mi cé ni cas po de mos ci tar na da más un ejem plar
ais la do de ca ni lle ra me tá li ca, ha lla do en una tum ba de En co mi,
en Chi pre (a pe sar de las nu me ro sas re fe ren cias de Ho me ro, en la
Ilía da, acer ca de “los bien pro te gi dos aqueos con es pi ni lle ras”;
ta les re fe ren cias bien pue den alu dir a unas po lai nas de cue ro co- 
mo las que se ven en el án fo ra del gue rre ro pro ce den te de Mi ce- 
nas).[34]

Los cre ten ses, sin em bar go, usa ron va rias for mas de cas cos du- 
ran te la Edad del Bron ce. La más sen ci lla pa re ce ha ber con sis ti do
en una go rra he cha de una so la lá mi na de me tal, mis ma que se ve
ilus tra da en un se llo de Za cros, co rres pon dien te al Mi noi co Me- 
dio III y que des cri be un cas co có ni co con ore je ras, un es tre cho
y lar go apén di ce, pre su mi ble men te un bar bi que jo, y un bre ve y
en hies to es pi gón des ti na do, aca so, a sos te ner una plu ma.

Un se gun do ti po de cas co es el re pre sen ta do por el de va rias
pie zas; és te se ve muy bien en la re pre sen ta ción que de él se ha ce
en un va so po li cro mo de la tum ba de las Ha chas Do bles, en Isó- 
pa ta, y que mues tra un go rro ce ñi do con sis ten te en ban das ho ri- 
zon ta les (po si ble men te de cue ro) con un nu do arri ba, ore je ras y
una ex ten sión pos te rior pa ra pro te ger la nu ca. La va rie dad me jor
co no ci da de cas co tie ne, sin em bar go, las ban das ho ri zon ta les re- 
for za das con unas hi le ras, tam bién ho ri zon ta les, de col mi llos
hen di dos de ja ba lí, dis pues tas de mo do que las cur vas de ca da hi- 
le ra que den en di rec ción opues ta a las de la fi la de arri ba y a la de
aba jo. Los cas cos con col mi llos de ja ba lí pa re cen más ca rac te rís ti- 
cos de la Gre cia con ti nen tal que de la Cre ta mi noi ca. Se han ha- 
lla do al gu nas pla cas pa ra ta les cas cos en seis si tios tum ba les del
Pe lo po ne so, en tres del Áti ca y en uno de Beo cia. En Me ni di y
en una tum ba de Mi ce nas se ha lla ron las su fi cien tes pla cas pa ra
per mi tir la re cons truc ción de di cho cas co. Al gu nas re pre sen ta-



330

45. Cas co del Mi noi co Tar dio II. 
De Ayios Joan nis.

cio nes de cas cos con col mi llos de ja ba lí apa re cen en los mar fi les
de Es par ta y Me ni di, así co mo en unos frag men tos de un ca so de
lo za fi na de la ter ce ra Tum ba de Fo so, en un ri tón de pla ta de la
cuar ta de es tas tum bas y en una jo ya pro ce den te de la tum ba de
Va fio, que mues tra un cas co ador na do1 con dos cuer nos de agri- 

mi (o una imi ta ción me tá li ca de, és tos). Contra es tas se ries, Cre ta
só lo pue de com pe tir con unas cuan tas pla cas de col mi llos de ja- 
ba lí pro ce den tes de una tum ba del Mi noi co Tar dío III en Cno- 
sos, y la re pre sen ta ción de cua tro cas cos con cuer nos de agri mi en
un se llo del Mi noi co Tar dío I de Ha gia Tria da, en un va so po li- 
cro mo de la Tum ba 5 en Isó pa ta, en un ha cha do ble de bron ce de
la Co lec ción Gia ma lakis y en una va si ja de Ca tsa ba.[35]

Al gu nas re pre sen ta cio nes
en fres cos ocu rren tam bién en
Mi ce nas (una de ellas en un
fo gón trí po de) y qui zá tam- 
bién en Ti rin to. El cas co de
bron ce con me ji lle ras he cho
de una pie za de me tal y ha lla- 
do por Per sson en Den dra, ca- 
re ce de pa ra le lo en el Con ti- 
nen te, y la se ño ri ta Lo ri mer lo
com pa ra con al gu nos del Ri- 
tón de Bo xer pro ce den te de
Ha gia Tria da; mas po dría ser
pre ci pi ta do, sin dis po ner de
más am plia evi den cia, pre ten- 
der que es te cas co es mi noi co. Afor tu na da men te, Hood y
De  Jong han des cu bier to re cien te men te un cas co de bron ce en
las Tum bas de los Gue rre ros de Cno sos. Se tra ta de un cas co có- 
ni co he cho de una del ga da ca pa de bron ce con un nu do fun di do
pa ra la plu ma y que lle va me ji lle ras (u ore je ras) re ma cha das (Fig.

45). Es el ejem plar más im por tan te, no só lo por que cons ti tu ye
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nues tro úni co cas co mi noi co su per vi vien te, sino tam bién por- 
que, por su for ma, pa re ce el pro to ti po de los lla ma dos “cas cos de
cam pa na”, di se mi na dos a tra vés de Hun g ría has ta el nor te de
Ale ma nia y a ve ces de no mi na do ti po “Bei ts ch”, por el nom bre
del si tio don de se ha lló un ejem plar (aho ra guar da do en el mu seo
Bri tá ni co). Se en contra ba en un lu gar pan ta no so y aso cia do con
una da ga (o ala bar da) y un par de tor ques ma ci zos que da tan
apro xi ma da men te del año 1400 a. C.[36]

Des de los tiem pos del Mi noi co Me dio III en ade lan te, los
gue rre ros tam bién usa ban ca be zas de lan za con cas qui llos hen di- 
dos, su je tos a los ca bos con ani llos del mis mo me tal. El cas qui llo
se fun día en for ma pla na y lue go se fi ja ba, a mar ti llo, en torno
del as ta y se afian za ba me dian te un ani llo, mé to do mu cho más
sen ci llo, aun que me nos ele gan te y du ra ble, que el de fun dir to da
la ca be za de la lan za, in clui do el cas qui llo, en un mol de de dos
val vas.

En el Mi noi co Tar dío II, el ti po co rrien te de ar mas en Cno sos
se ha lla bien ilus tra do por los tres ejem pla res ha lla dos en las
Tum bas de los Gue rre ros por Hood y De Jong, en Ayios Joan nis.
Las es pa das eran es to ques con guar das en for ma de cuer nos o
cru ci for mes y po seían es pi gas con re bor de pa ra sos te ner el man- 
go ta ra cea do de hue so, ma de ra u otro ma te rial: se fi ja ba con re- 
ma ches. Tres de es tas ca be zas de lan za tie nen to da vía cas qui llos
hen di dos su je tos con un ani llo, pe ro aho ra com ple ta men te fun- 
di dos en mol de, ex cep to el ani llo, el cual se aña dió des pués (Fig.

46). Una de esas ca be zas de lan za co rres pon de al ti po pe sa do, en
for ma de ho ja y con una es pi ga, que fue bien co no ci da y dis tri- 
bui do por to do el Egeo en la Edad del Bron ce Me dia, pe ro que
es ra ro en la Edad del Bron ce Tar día: qui zás es tu vo com ple ta- 
men te li mi ta do a Cre ta. Hood lo ha com pa ra do con las lan zas
me die va les de ja ba lí. Una se gun da ar ma es un be llo ejem plar con
una lar ga ho ja oji val que re sul ta, asi mis mo, de un ti po ra ro, pro- 
ba ble men te tam bién li mi ta do a Cre ta (de don de pro ce den dos



332

ejem pla res, uno de Gur nia y otro que es de la Co lec ción Gia ma- 
lakis).

46. Es pa das y ve na blos del Mi noi co Tar dío II. 
De Ayios Joan nis y del si tio del Hos pi tal.

Las dos ca be ci tas de lan za en for ma de ho ja per te ne cie ron
pro ba ble men te a otras tan tas ja ba li nas o lan zas arro ja di zas. El
equi po nor mal de los gue rre ros se pul ta dos pa re ce ha ber con sis ti- 
do en una es pa da cor ta de em pu ña du ra cru ci for me o, al ter na ti- 
va men te, de una da ga sin es pi ga y una lan za.

LA ES TRUC TU RA SO CIAL



333

La ar qui tec tu ra de las ciu da des mi noi cas re ve la al go de su es- 
truc tu ra so cial. El Pa la cio de Mi nos es tá ro dea do por cier to nú- 
me ro de pa la cios me no res que re me da ban las co mo di da des de
aquél. Así, el Pa la cio Pe que ño, la Vi lla Real, la Ca sa del Sur y la
Ca sa del Su des te tie nen to dos una zo na lus tral. La Vi lla Real po- 
see una sa la de trono y la Ca sa del Su des te una ca pi lla do més ti ca.
Mu chas de esas ca sas eran apén di ces del Pa la cio de Mi nos y, pre- 
su mi ble men te, es ta ban ocu pa das por con no ta dos fun cio na rios,
ya re li gio sos, ya se cu la res; al gu nos de ellos qui zá fue ran miem- 
bros de la fa mi lia real.

El Pa la cio Pe que ño y la Man sión Inex plo ra da, al oes te del an- 
te rior, se ha llan apar te, tan to li te ral co mo fi gu ra da men te, y con
se gu ri dad fue ron lu ga res de re si den cia de al gu nas per so nas im- 
por tan tes por su pro pio de re cho, ta les co mo el prín ci pe he re de ro
y la rei na ma dre.

Los pa la cios de Fes tos y de Ma lia no tu vie ron, al pa re cer, pa- 
la cios me no res a su al re de dor, he cho que de be es gri mir se pa ra
ar güir que Cno sos con tro la ba la par te cen tral de la is la, cuan do
me nos du ran te el Mi noi co Me dio III y el Mi noi co Tar dío I.

No hay en Cre ta tra zas vi si bles de esa de mo cra cia pri mi ti va
que Ja cob sen pre ten de ha ber per ci bi da en tre las ciu da des-Es ta do
de la Me so po ta mia me ri dio nal en fe cha tem pra na;[37] pe ro, por
otra par te, tam po co hay res tos que su gie ran un sis te ma de ghetto

o de dis tin cio nes rí gi das, y las ca si tas de los po bres se ani da ban
apo ya das en los mu ros de los pa la cios y las ri cas vi llas. No po de- 
mos si quie ra ima gi nar cuá les ha yan si do los de re chos po lí ti cos de
los di fe ren tes ele men tos de la po bla ción (tan to de hom bres co mo
de mu je res), pe ro pa re ce ha ber ha bi do allí mu cho ma yor li ber tad
so cial en tre los sexos que la exis ten te en mu chas de las so cie da- 
des an ti guas. Las mu je res iban sin ve lo, lle va ban ves ti dos dé co lle té

(es co ta dos) y se mez cla ban li bre men te con los hom bres en los
fes ti va les pú bli cos. Dan za ban en pú bli co de lan te de los hom bres
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e in clu si ve to ma ban par te en el pe li gro so de por te del to reo[*] pa- 
ra el que por ta ban ro pas mas cu li nas ade cua das.

Sin em bar go, la Cre ta mi noi ca po dría ha ber vi vi do ba jo una
teo cra cia pa ter na lis ta, no muy di fe ren te de la de Egip to, con sis- 
ten te en Es ta dos en los que “el pro le ta ria do” po see ría pro ba ble- 
men te po cos de re chos po lí ti cos o no ten dría nin guno y pa ga ría
fuer tes im pues tos, pe ro que, por lo de más, no se ha lla ría du ra- 
men te opri mi do. Hu bo allí, tam bién, pro ba ble men te, una gran
cla se su pe rior de prín ci pes, no bles y sacer do tes y una muy es ca sa
cla se me dia, pe ro no un sis te ma de cla ses ver da de ra men te rí gi do.
Igual men te de be de ha ber ha bi do, yo creo, un buen nú me ro de
es cla vos, a cu ya ca te go ría no per te ne cía, con se gu ri dad, la ma yo- 
ría de la po bla ción, pues to que no hay hue llas de los ex ten sos su- 
bur bios de tra ba ja do res que en contra mos en Egip to, ni de los la- 

ti fun dia de la Ro ma im pe rial, cu yas gran des plan ta cio nes se fun- 
da ban so bre una nu tri da ma no de obra es cla va.[*]

A la al tu ra del Mi noi co Tar dío II po de mos te ner con cien cia
de la di fe ren cia en tre Cno sos y sus al re de do res in me dia tos (in- 
clui dos Ti li sos y Am ni sos, mis mos que pa re cen ha ber si do mi ce- 
ni za dos y go ber na dos, muy pro ba ble men te, por un prín ci pe
grie go), así co mo otras par tes, que bien pu die ron se guir te nien do
prín ci pes mi cé ni cos que tal vez pa ga ban tri bu tos a la pro pia
Cno sos.

LA SO CIE DAD MI CÉ NI CA EN CRE TA

El des ci fra mien to de los tex tos en Es cri tu ra Li neal B rea li za do
por Ven tris ofre ce, a quie nes han acep ta do la trans li te ra ción de
di cho in ves ti ga dor, la po si bi li dad de re cons truir los con tor nos de
la es truc tu ra so cial de la Gre cia mi cé ni ca y al gu nos si tios de Cre- 
ta que tu vie ron co lo ni za do res mi cé ni cos en una fe cha va rios si- 
glos an te rior a la épo ca en que, con to da pro ba bi li dad, se es cri- 
bie ron los poe mas de Ho me ro. El pro fe sor L. R. Pal mer ha acep- 
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ta do es te de sa fío y de fi ni do en los si guien tes tér mi nos a los prin- 
ci pa les miem bros de la so cie dad mi cé ni ca:

1. El anax o su pre mo se ñor, ele gi do en tre una so la fa mi lia
real.

2. El lawa ge tás o je fe mi li tar, ele gi do pa ra una cam pa ña gue rre- 
ra.

3. Los te lés tai o ba ro nes feu da les que pres ta ban ser vi cios de
gue rra a cam bio de tie rras.[38]

4. Los hie réwes o sacer do tes.

5. Los da mió wer goi o tra ba ja do res, ca te go ría que in cluía tan to a
los cam pe si nos li bres co mo a los ar te sanos.

6. Los do úloi o es cla vos.

Pal mer es tá en ap ti tud de ci tar al gu nos ca sos pa ra le los de otras
so cie da des tem pra nas que ha bla ban len guas in doeu ro peas, ta les
co mo los hi ti tas, los in doi ra nios y los ger ma nos; pe ro los bar dos,
que son tan pro mi nen tes en la so cie dad ho mé ri ca y cél ti ca tem- 
pra na, fal tan allí, a me nos que se les in clu ya en la cla se sacer do- 
tal.

Ello no obs tan te, com pa re mos el aná li sis de Pal mer con el
cua dro de la so cie dad do ria ar cai ca en Cre ta tra za do en un li bro
re cien te de R. F. Wi lle tts,[39] quien ba sa sus con clu sio nes prin ci- 
pal men te en el es tu dio de las le yes de Gor ti na tal co mo exis tie-
ron en tre 700 y 400 a. C. Di chas le yes se apli ca ron en una ciu dad
do ria va rios si glos des pués del fi nal da la Edad del Bron ce; pe ro
mu chos ras gos co mo la or ga ni za ción tri bal allí des cri ta, de ben de
ha ber so bre vi vi do des de los tiem pos prehis tó ri cos y no ha brán
si do ex clu si va men te do rios. En Gor ti na (y en mu chas otras ciu- 
da des cre ten ses de ese pe rio do, has ta don de sa be mos), ha bía star- 

ta ge tás en lu gar del je fe mi li tar del ti po lawa ge tás,[40] pe ro no re yes
ni ba ro nes. Go ber na ban la ciu dad ma gis tra dos lla ma dos kós moi, a
quie nes asis tían otros de no mi na dos ti tai, más un con se jo y una
asam blea. Ta les dis cre pan cias no im por tan mu cho y pue den ex- 
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pli car se co mo un de sa rro llo nor mal des de un reino ho mé ri co a
una oli gar quía de ti po ur bano. Pe ro es tas ciu da des do rias tam- 
bién tu vie ron un sis te ma tri bal que cons ta ba de ph y lai (tri bus),
ph ra tríai (clan) y gé ne (cla nes), di vi sio nes que tam bién exis tie ron
en la Ate nas no dó ri ca an tes de que So lón reor ga ni za ra la cons ti- 
tu ción de la ciu dad y que de ben de ha ber si do co mu nes en los
tiem pos mi cé ni cos (omi to al gu nos ras gos que pa re cen ser ex clu- 
si va men te do rios). Sin em bar go, no me sen ti ré del to do sa tis fe- 
cho res pec to a la re cons truc ción de la so cie dad mi cé ni ca rea li za- 
da por el pro fe sor Pal mer, an tes de que és te en cuen tre al gu nas
re fe ren cias so bre su sis te ma tri bal, el cual, ob via men te, ha brá re- 
sul ta do mu cho más ac ti vo y ob vio en el si glo XI II a. C. de lo que
fue en los días de Ho me ro.

Las di fe ren cias en tre el ar te de Cno sos y el del res to de Cre ta
en tre 1450 y 1400 a. C. pue den es ta ble cer se cla ra men te, pe ro las
de la vi da so cial y eco nó mi ca re sul tan ya mu cho más di fí ci les de
ca li brar, es pe cial men te por que el pue blo mi cé ni co del Mi noi co
Tar dío  I ha bía ab sor bi do mu cho de la cul tu ra y la re li gión mi- 
noi cas. Nil sson ob ser va: “He de su bra yar nue va men te que los
grie gos mi cé ni cos cons ti tuían un pue blo mez cla do que ab sor bió,
en al to gra do, la cul tu ra y la re li gión mi noi cas”. Es to es se gu ra- 
men te cier to y re fuer za la di fi cul tad de de ci dir lo que es mi noi co
y lo que es he lé ni co. Al gu nos dio ses, ob je tos y prác ti cas pue den
iden ti fi car se sin ries go co mo de fi ni da men te mi noi cos o de fi ni da- 
men te he lé ni cos, pe ro que da un gran nú me ro de ca sos mar gi na- 
les que no po de mos cla si fi car con la mis ma cer te za.

LA MÚ SI CA Y LA DAN ZA

Es cier to que la mú si ca, aso cia da a la dan za, ju gó un gran pa- 
pel en la vi da de la Cre ta mi noi ca y es tu vo es tre cha men te li ga da
a las ce re mo nias y fes ti vi da des, aun que no de be mos su po ner que
no hu bie ra mú si ca se cu lar. In clu si ve en la Cre ta mo der na en- 
contra mos, com ple ta men te apar te de la mú si ca ofi cial de la li tur- 
gia or to do xa, cier tas me lo días aso cia das con al gu nas oca sio nes y
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fes ti vi da des par ti cu la res. Así, los can to res de vi llan ci cos in ter- 
pre tan una to na da es pe cial en No che bue na y otra en ho nor de
San Ba si lio, el úl ti mo día del año, en tan to que otra can ción tra- 
di cio nal se de di ca a la no via en las bo das. Tam bién las dan zas fo- 
lk ló ri cas co mo el kha nio tikós del oes te, el pen do zá leis, del cen tro, y
el pe dikh tós del es te, tie nen sus pro pias me lo días, me nos li mi ta das
en nú me ro, pe ro de to dos mo dos no muy abun dan tes.

La mú si ca mi noi ca

El fo lk lo re clá si co acre di ta a los cre ten ses el ha ber in tro du ci do
va rias for mas de eje cu ción mu si cal en el Con ti nen te. Así, te ne- 
mos el no me, himno a Apo lo pa ra una so la voz que el can tor se
acom pa ña ba con la li ra, y del que se ha di cho que lo eje cu tó pri- 
me ro Cri so te mis el cre ten se, en Del fos; el paean o himno co ral a
Apo lo, que fue de ri va do tam bién de Cre ta, y la hy por che ma, can- 
to co ral y dan za eje cu ta dos en De los, y que fue lla ma do cre ten se
por Si mó ni des: su in ven ción se atri bu ye a los Cu re tes y su in tro- 
duc ción a Ta le tas de Gor ti na, quien lle vó los rit mos cre ten ses a
Es par ta.

Pa re ce pues pro ba ble que la mú si ca mi noi ca no se ha ya per di- 
do del to do; pe ro ¿cuál era su ca rác ter? Mo so in for ma que, de
los más ba jos ni ve les de Fes tos, es to es, del Neo lí ti co Tar dío,
pro ce de un cuerno de hue so si mi lar a al gu nos que to da vía usan
los cam pe si nos de las in me dia cio nes y dos tu bos de hue so, de,
lar go de si gual, acer ca de los cua les di cho au tor su gie re que pu- 
die ron ser par te de una sy ri nx o “flau ta de Pan”.[41] Un se llo mi- 
noi co mues tra una mu jer que so pla un ca ra col, pe ro la mú si ca
que pu die ra lo grar se por es tos me dios re sul ta ría más bien li mi ta- 
da y sin du da se usó pa ra con vo car al pue blo a asis tir a cier tos
fes ti va les y otras reu nio nes. Gal pin ob ser va la am plia dis tri bu- 
ción de ta les ca ra co les, pe ro no pa re ce es tar al tan to de los ejem- 
pla res mi noi cos.



338

Las ar pas trian gu la res, del ti po que los grie gos lla ma ban tri go- 

non, se co no cie ron en las Cícla das du ran te la Edad del Bron ce
Tem pra na[42] y un ins tru men to tal co mo la clá si ca li ra de sie te
cuer das pa re ce ría ha ber si do bien co no ci da en Cre ta des de el Mi- 
noi co Me dio I, pues to que apa re ce co mo sím bo lo en la Es cri tu ra
Je ro glí fi ca.[43] A ve ces, el sím bo lo fi gu ra con só lo cua tro cuer das,
lo cual cons ti tu ye tal vez una có mo da sim pli fi ca ción y no ne ce- 
sa ria men te un in ten to de des cri bir un ins tru men to te tra cor de,
aun que de be ob ser var se que la pri mi ti va ar pa de Ka fir en Per sia
se ta ñía co mo te tra cor dio.[44] Un ejem plo del Mi noi co Me dio
mues tra un ins tru men to con ocho cuer das que, pro ba ble men te,
im pli ca una es ca la hep ta tó ni ca.

El sar có fa go pin ta do del Mi noi co Úl ti mo III en Ha gia Tria da
de ja ver va rias li ras hep ta cor des del ti po clá si co, con una ca ja de
re so nan cia he cha de con cha de tor tu ga, qui zá ta ñi da co mo do ble
te tra cor dio, con la no ta cen tral per te ne cien do a am bos te tra cor- 
dios. La do ble flau ta que apa re ce en es te sar có fa go fue bien co- 
no ci da, asi mis mo, en las Cícla das du ran te la Edad del Bron ce
Tem pra na,[45] pe ro de be mos re cor dar que el sar có fa go en cues- 
tión per te ne ce al pe rio do du ran te el cual las in fluen cias mi cé ni- 
cas eran muy fuer tes en Cre ta, y que la fi gu ri lla de bron ce fe cha- 
da en el Mi noi co Tar dío I, en Lei den, no pue de ci tar se co mo la
re pre sen ta ción de un flau tis ta, pues to que tie ne las ma nos que- 
bra das en un pun to cru cial. La phor mi nx geo mé tri ca, em pe ro, te- 
nía na da más cua tro o cin co cuer das y es te he cho se ha es gri mi do
en apo yo de la idea de que los grie gos, co mo los cel tas, tu vie ron
una es ca la pen ta fó ni ca sin se mi to nos, aun que la evi den cia no se
an to ja con vin cen te.[46] Tan to la li ra de sie te cuer das co mo la do- 
ble flau ta des apa re cen, apa ren te men te, des pués de la Edad del
Bron ce, si bien só lo pa ra re tor nar en el si glo VII a. C. Aquí, de
nue va cuen ta, no po de mos for zar la evi den cia ne ga ti va y la phor- 

mi nx de cua tro cuer das pu die ra ha ber se afi na do co mo un te tra- 
cor dio, co mo fue el ca so del ar pa de Ka fir.
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La es ca la de sie te no tas pa re ce ha ber si do ori gi na ria del Asia
oc ci den tal y qui zá ha ber se di fun di do ha cia Oc ci den te con los
pue blos in doeu ro peos, aun que nun ca sus ti tu yó a la es ca la pen ta- 
fó ni ca en las zo nas cél ti cas, mien tras que de Chi na sa be mos que,
in clu si ve, la es ca la hep ta fó ni ca, que se usó pri me ro, fue rem pla- 
za da por la pen ta fó ni ca me dian te un de cre to real.[47]

En cuan to a ins tru men tos de per cu sión, los cre ten ses mi noi- 
cos po se ye ron cím ba los y la so na ja egip cia, lla ma da sis trum, pe ro
no po de mos ci tar nin gu na evi den cia de que exis tie ra el tam bor.

La dan za mi noi ca

Una di fun di da tra di ción acre di ta a los cre ten ses co mo in ven- 
to res de la dan za, tra di ción ri dícu la por sí mis ma, pe ro que re fle- 
ja el gran pa pel de sem pe ña do por la dan za en la vi da cre ten se,
des de los tiem pos mi noi cos has ta el pre sen te.

Se ha su ge ri do, así, que tal vez te ne mos dos ilus tra cio nes de la
dan za clá si ca cre ten se de no mi na da hy por che ma en el gru po de
dan zan tes en bron ce pro ce den te de Olim pia y en el de ce rá mi ca
con bai la ri nas y una ta ñe do ra de li ra en el cen tro, fe cha do en el
Mi noi co Tar dío I. Es te gru po pro vie ne de Pa le cas tro (Fig. 47).

Si tal su ges tión tie ne al gu na ba se, de he cho nos en con tra ría- 
mos un des cen dien te de la hy por che ma en el pen do zá leis, la úni ca
dan za fo lk ló ri ca mo der na de Cre ta en la cual los eje cu tan tes se
to man de los hom bros unos a otros co mo se ve en los gru pos de
Pa le cas tro y Olim pia. El mú si co to da vía se ubi ca en el cen tro y
su ins tru men to aún se lla ma li ra, aun que más bien se pa re ce a un
laúd de tres cuer das que a cual quier ti po an ti guo de li ra ilus tra do
por el ar te clá si co.
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47. Dan zan tes del Mi noi co Tar dío. 
De Pa le cas tro.

No te ne mos idea de si los cre ten ses mi noi cos to ca rían sus pie- 
zas en com pás de cin co o sie te tiem pos, tal co mo ocu rre con la
úl ti ma mú si ca grie ga. Yo sos pe cho, em pe ro, que mu chas dan zas
al dea nas de la Cre ta mi noi ca o clá si ca es ta ban en cua tro tiem pos,
lo cual con ven dría a los me tros más sim ples ba sa dos en los rit- 
mos tro queos, yam bos, dác ti los, es pon deos o ana pes tos y que se
ase me jan tan to a los com pli ca dos rit mos de las dan zas co ra les de
Pín da ro y Ba quí li des co mo las dan zas fo lk ló ri cas in gle sas a las
del Ba llet Real.

Las mo der nas dan zas fo lk ló ri cas cre ten ses pue den di vi dir se en
dos gru pos que coin ci den apro xi ma da aun que no exac ta men te,
en su dis tri bu ción, con las di vi sio nes orien ta les y oc ci den ta les
del dia lec to cre ten se. Del Ma le vi zi ha cia el es te, las dan zas lo ca- 
les son la ma le vi zio tikos, la he rak lio tikois y las pe dikh tós.

Al oes te de Ma le vi zi e in clui da la cor di lle ra del Ida, otras dan- 
zas lo ca les, co mo el pen do zá leis y el kha nio tikós, se ba san en un
prin ci pio en te ra men te di fe ren te, y sos pe cho que el ge ra nos o
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“dan za da la gru lla” que se di ce que Te seo vio bai lar a las don ce- 
llas cre ten ses y que él mis mo in tro du jo en De los, pue de ha ber si- 
do una dan za de es te ti po.

La mi gra ción bie nal de las gru llas es un acon te ci mien to muy
no ta ble en Cno sos. Di chas aves eje cu tan real men te una dan za se- 
me jan te al kha nio tikós, grá fi ca men te des cri ta por la se ño ri ta
Raw lings en su no ve la The Year ling:

“Las gru llas bai la ban un co ti llón co mo el que se gu ra men te se
bai la ba en Vo lu sia. Dos per ma ne cían apar te, blan cas y erec tas,
ha cien do un ex tra ño rui do que era en par te gri to y en par te can- 
to. El rit mo era irre gu lar, co mo la dan za lo era. Las otras aves es- 
ta ban en cír cu lo. Y en el co ra zón del cír cu lo, al gu nas otras se
mo vían en sen ti do con tra rio al de las agu jas de un re loj.[48] El
otro cír cu lo ex te rior da ba vuel tas y más vuel tas y el gru po del
cen tro al can za ba un len to fre nesí”.

En el Li bro XVI II de la Ilía da, Ho me ro des cri be una dan za
“tal co mo Dé da lo la bai ló pa ra Ariad na en el an chu ro so Cno- 
sos”, con los man ce bos y las don ce llas, ma no con ma no, bai lan do
en cír cu lo (pues es to es lo que de be que dar im plí ci to en la com- 
pa ra ción con un torno de al fa re ro), y lue go dan zan en dos fi las:
una fren te a otra.

Exis te un cu rio so pa ra le lo de las dan zas cre ten ses de Ho me ro
en el si tio en don de me nos po día yo es pe rar lo: en Chi chi cas te- 
nan go, dis tri to qui che de Guate ma la. Se gún la des cri be Al dous
Hu x ley, la “Dan za del to ro” se bai la por Na vi dad, aun cuan do el
pue blo em pie za los pre pa ra ti vos co rres pon dien tes des de la Cua- 
res ma an te rior. La his to ria, re fe ri da en ver so, re la ta có mo un
ma yor do mo con fía los to ros de su amo a unos pas to res, pe ro
Hu x ley no si gue los por me no res de la tra ma. La dan za tie ne dos
fi gu ras co mo las que des cri be Ho me ro, aun que en el or den
opues to. Pri me ro avan zan al ter na da men te dos fi las de dan zan tes,
una ha cia la otra, y lue go re tro ce den. Hu x ley com pa ra es te mo- 
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vi mien to a aquel de “Aquí ve ni mos a re co ger nue ces en ma yo”.
Las dan zas orien ta les cre ten ses pro du ci rían un efec to si mi lar si se
bai la ran en dos fi las, una fren te a la otra, en vez de bai lar se en
cír cu lo.

En el se gun do mo vi mien to guate mal te co, que Hu x ley com- 
pa ra con la “Gran Ca de na” de los lan ce ros, los dos gru pos de
dan zan tes cir cu lan en torno de to do el te rreno sub di vi di dos en
gru pos de dos, ca da uno de los cua les cir cu lan a su vez al re de dor
del otro. Y ya que Hu x ley nos in for ma que la mú si ca lo cal y el
fo lk lo re de ese dis tri to son de ori gen es pa ñol, no ma ya, su pon go
que es ta dan za de los to ros de be de ri var se, en úl ti ma ins tan cia,
de al gu na an ti gua dan za es pa ño la. Ade más, los to ri tos lle van
más ca ras de to ro que de ben dar les la apa rien cia de Mi no tau ros.
¿Es con ce bi ble que és ta fue ra en su ori gen una vie ja dan za me di- 
te rrá nea co no ci da por Ho me ro y bai la da en la Cre ta mi noi ca?[49]

La evi den cia es en ex ce so le ve pa ra po der apo yar se me jan te teo- 
ría; sin em bar go, los es tu dio sos han tra ta do, a ve ces, de de ri var
el de por te de la tau ro ma quia, prac ti ca do en Es pa ña y tam bién en
el sur de Fran cia, del de la Cre ta mi noi ca.

DEPOR TES MI NOI COS

Los de por tes más po pu la res en los tiem pos mi noi cos pa re cen
ha ber si do el pu gi la to y la li dia de to ros. Las re pre sen ta cio nes de
bo xea do res (usual men te por pa res, pe ro tam bién en pro ce sión),
en re lie ves so bre va si jas de es tea ti ta o fres co en mi nia tu ra, los in- 
di can con guan tes de piel del clá si co ti po de ces ta [de pú gil], de
mo do que po de mos ase gu rar que la tra di ción del bo xeo grie go y
ro ma no des cien de di rec ta men te de la Edad del Bron ce. Al gu nas
re pre sen ta cio nes de bo lea do res en los va sos mi cé ni cos y geo mé- 
tri cos y los re la tos acer ca del pu gi la to en los poe mas ho mé ri cos
su gie ren que es te de por te nun ca des apa re ció.[50]

El de por te de la li dia de to ros era ob via men te el más ex ci tan te
y pe li gro so y, por lo tan to, se le re pre sen tó ar tís ti ca men te más a
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me nu do. No se per se guía al to ro a ca ba llo ni se le de rri ba ba, co- 
mo su ce día en los de por tes de ro deo po pu la res en la Te s alia de
los tiem pos clá si cos ni, al pa re cer, le qui ta ba la vi da un “ma ta- 
dor” ar ma do, co mo en la mo der na li dia tau ri na es pa ño la. El
prin ci pal ob je to de es te de por te mi noi co pa re ce ha ber con sis ti do
en aguar dar de pie la em bes ti da del to ro, co ger lo por los cuer nos
y dar la volte re ta so bre el lo mo del ani mal (Lám. 16). Mu cha chos
y mu cha chas se en tre ga ban a es ta prác ti ca, pe ro, pa ra ello, las
mu je res lle va ban atuen do mas cu lino. Nos vie nen a la me mo ria
al gu nos an ti guos cuen tos po pu la res ate nien ses acer ca de Te seo,
Mi nos y los sie te man ce bos y las sie te don ce llas que se en via ban,
des de Ate nas, co mo pre sa del Mi no tau ro. Tam bién te ne mos re- 
pre sen ta cio nes de la cap tu ra de los to ros con red (las más fa mo sas
son las de las co pas de oro ha lla das en Va fio, cer ca de Es par ta).
No hay in di ca ción de que ello for me par te del de por te tau rino,
pe ro Se lt man ha se ña la do el pa ra le lo en tre es ta es ce na y la des cri- 
ta por Pla tón en su re la to de la Atlánti da, el cual, co mo di cho in- 
ves ti ga dor su gie re, pue de, con te ner re mi nis cen cias de ori gen fo- 
lk ló ri co so bre la Cre ta mi noi ca. Un re le van te pa sa je del diá lo go
Cri tias, es ta ble ce có mo “los to ros sal va jes an da ban suel tos en el
pre cin to de Po sei dón. Los diez re yes, a so las, ro ga ban al dios que
les per mi tie ra cap tu rar a la bes tia que de sea ran y lue go se guir
ade lan te, des ar ma dos, con só lo pa los y re des. Arras tra rían al to ro
de que se apo de ra ran, lo lle va rían a la to za de la tón y lo de go lla- 
rían so bre ella, de acuer do con lo man da do por la ley”. La cues- 
tión de si la Atlánti da de Pla tón fue la Cre ta mi noi ca es, des de
lue go, un te ma to tal men te es pe cu la ti vo y re ba ti ble; mas tan to el
cap tu rar a los to ros con red co mo el sa cri fi car a es tos ani ma les
son ac ti vi da des que tu vie ron lu gar en la Cre ta de la Edad del
Bron ce, y la al tu ra de es tas ope ra cio nes, al me nos, de be ha ber si- 
do su ri tual re li gio so.

Aun el sal to del to ro y el pu gi la to de ben de ha ber si do vis tos
co mo ri tua les re li gio sos, pe ro el he cho no se ha lla sus tan cia do
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por la evi den cia y, co mo que da su je to a más am plias in ves ti ga- 
cio nes, es me jor con si de rar esas prác ti cas en ca li dad de de por tes
usual men te se cu la res, aun que sin du da se ejer ci ta ron en los días
en que se ce le bra ban al gu nas fes ti vi da des re li gio sas.

No te ne mos nin gu nas prue bas de al gún jue go de pe lo ta co mo
el que prac ti can Nau si caa y sus don ce llas en la Odi sea.

En lo re fe ren te a los jue gos prac ti ca dos puer tas aden tro, po- 
see mos evi den cia res pec to a los da dos y el ta ble ro real de jue go,
pe ro nin gu na idea cla ra de los pa sa tiem pos se den ta rios a que se
en tre ga ron los cre ten ses de ese pe rio do. De en tre los ta ble ros de
jue go ha lla dos por don de quie ra en el an ti guo Egip to, Chi pre,
Elam, Asi ria y Su me ria, qui zá los más cer ca nos pa ra le los a los
cre ten ses sean los es plén di dos ejem pla res ta ra cea dos del Ce men- 
te rio Real de Ur, pe ro el nú me ro y dis po si ción de los ori fi cios
son di fe ren tes, y yo du da ría an tes de su po ner que el jue go su me- 
rio se prac ti ca ba en el Pa la cio de Mi nos.[51]



345

X. EL OCA SO DE CNO SOS Y EL CRE CI MIEN TO DEL
PO DER DE MI CE NAS

EL PE RÍO DO Mi noi co Tar dío se abre bri llante men te en Cre ta
sin se ña les evi den tes del de cai mien to del po der cre ten se que ha- 
bría de plas mar se des pués, a pe sar de la gran pér di da de vi das y
del enor me da ño ma te rial que de be de ha ber cau sa do el gran te- 
rre mo to que con mo vió la is la en el se gun do cuar to del si glo XVI

a. C.

En Cno sos, el Pa la cio de Mi nos ha bía si do da ña do se ria men te,
pe ro los es tra gos ha bían si do re pa ra dos an tes de que fi na li za ra el
pe rio do Mi noi co Me dio, de suer te que allí Evans pu do cla si fi car
sus de pó si tos co mo presís mi cos y pos tsís mi cos del pe rio do Mi- 
noi co Me dio III B, se gún hu bie ran pre ce di do o no a la gran ca- 
tás tro fe.

El pe rio do Mi noi co Tar dío I A (1550-1500 a. C.) se sig ni fi có
en Cno sos por va rios tra ba jos de cons truc ción, que in clu ye ron la
for ma de fi ni ti va de los sis te mas de ac ce so al oes te y al sur del Pa- 
la cio de Mi nos. El Mi noi co Tar dío I B (1500-1450) no se dis tin- 
guió por al gu na obra ar qui tec tó ni ca ma yor y du ran te el pe rio do
si guien te, es to es, el Mi noi co Tar dío II (1450-1400) no se lle vó a
ca bo nin gu na obra en el pa la cio, sal vo la re cons truc ción del
com ple jo de la sa la del trono. Sin em bar go, se eje cu ta ron va rias
re pa ra cio nes me no res den tro del pa la cio, que in clu ye ron mu chos
fres cos nue vos en los cua les se no ta la ten den cia a imi tar en es tu- 
co el ve tea do de las la jas in fe rio res de már mol, cu rio sa an ti ci pa- 
ción de un tru co ca rac te rís ti co de los mu ra les más tem pra nos de
Pom pe ya en el lla ma do “es ti lo de in crus ta ción”. El fres co me jor
con ser va do del Mi noi co Tar dío II es el de los gri fos guar dia nes
que es tá en el salón del trono (que guar da gran se me jan za con
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otro de Py los) y que pre sen ta ya un in te re san te es fuer zo de som- 
brea do.

Aho ra el ba lan ce co mer cial que exis tía con Egip to y el Le van-
te ha bía gi ra do de Cno sos ha cia Mi ce nas, aun que to da vía lle ga- 
ban car ga men tos va lio sos de Egip to a Cre ta, co mo se com pro bó
me dian te el des cu bri mien to que Alexíu hi zo de unas va si jas pé- 
treas del Mi noi co Tar dío II, ha lla das en cier ta tum ba del pue blo
por te ño de Cno sos,[1] una de las cua les era un her mo so ja rrón de
“ala bas tro” (Fig. 48) que por ta ba una ins crip ción in ci sa que se
tra du jo así: “el buen dios Men-je-per-ra, hi jo del Sol, Tut mo sis,
per fec to en su trans for ma ción, do ta do de vi da eter na”: se re fie re,
cla ra men te, al gran Tut mo sis III.[*]

Sin em bar go, la di fe ren cia más sig ni fi ca ti va en tre los de pó si tos
del Mi noi co Tar dío I B y del Mi noi co Tar dío II A en Cno sos es
que en es te úl ti mo pe rio do, la Es cri tu ra Li neal B sus ti tu ye a la
Li neal A en los re gis tros pa la cia les dis cu ti dos en el ca pí tu lo III, lo
cual im pli ca cier ta men te que Cno sos y tal vez gran par te de la
Cre ta cen tral es ta ba ya ba jo una di n as tía aquea, ya fue se que es to
se ha ya con se gui do me dian te la con quis ta por las ar mas o por
una alian za ma tri mo nial di nás ti ca, o tal vez por me dio de un
coup d’état de un ge ne ral mi cé ni co que ha ya es ta do a car go de un
ejérci to mi noi co.

LA IN FLUEN CIA MI CÉ NI CA EN CRE TA

Aun an tes que Ven tris re ve la ra las ca rac te rís ti cas con ti nen ta les
de la Es cri tu ra Li neal B, ya va rios es tu dio sos, co mo Ka ro, Pras- 
ch niker y Sni j der ha bían apun ta do el he cho de que exis tían en el
ar te del Mi noi co Tar dío cier tos ras gos que pa re cían im pli car una
in fluen cia de la Gre cia mi cé ni ca; y K. Mü ller, en par ti cu lar, ha- 
bía su bra ya do al gu nas ca rac te rís ti cas no mi noi cas en las án fo ras
“pa la cia les” del Tho los de Ca co va tos en Elis. Aun cuan do los
mo ti vos fue ron mi noi cos, el ar tis ta mi cé ni co con fre cuen cia los
es ti li zó con vir tien do los ele men tos flo ra les en di se ños abs trac tos.
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Por su pues to que los ar tis tas mi noi cos tam bién ha bían es ti li za do
des de muy tem prano los pa tro nes flo ra les, pe ro el en tu sias ta tra- 
ta mien to tec tó ni co de las án fo ras pa la cie gas de Cno sos fue di fe- 
ren te y pue de ha ber se de bi do a in fluen cias aqueas.

48. Ja rrón de ala bas tro. De Ca tsa ba.
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No obs tan te, aun su po nien do que hu bo una ocu pa ción grie ga
en Cno sos por 1450 a. C., no se re suel ve el pro ble ma de los fres- 
cos de es te lu gar. Ya ha bían apa re ci do en Cno sos, Am ni sos y
otras ciu da des del nor te de Cre ta al gu nas fi gu ras hu ma nas, pa- 
tro nes for ma dos, bor des li nea les y una de co ra ción de fri sos du- 
ran te el pe rio do Mi noi co Tar dío I A, pe ro no ayu da ría a nues tra
in ves ti ga ción el ha cer re tro ce der la ocu pa ción grie ga has ta an tes
de 1550 por que no hu bo fres cos en el Con ti nen te an tes de 1400
a. C. La con clu sión na tu ral, por lo tan to, se ría que es tos ras gos,
así co mo los fres cos en re lie ve, cons ti tu ye ron un de sa rro llo lo cal
de la es cue la de Cno sos (la cual, si bien pu do ha ber te ni do in- 
fluen cias ex tran je ras, no su frió in fluen cia mi cé ni ca al gu na).

PERIO DO DE TRAN SI CIÓN EN CNO SOS

La úni ca kou lu ra que has ta en ton ces es tu vo abier ta en el pa tio
oes te que dó aho ra cu bier ta de em pe dra do, y el úni co edi fi cio
tem prano que aún que dó en pie cer ca del pa la cio, por es te la do,
fue la Te so re ría no roes te.

El pór ti co oes te se re cons tru yó en su for ma ac tual, con su
salón de re cep ción y por te ría, en es ta épo ca, y se am plió el Co- 
rre dor de la Pro ce sión, si bien se re du jo el Pro pi leo Sur que da ba
ac ce so del mis mo co rre dor a los de par ta men tos es ta ta les.

La fa cha da del pa la cio al oes te del pa tio cen tral se pro lon gó,
mien tras que el pa tio mis mo fue pa vi men ta do con la jas de pie dra
ca li za (aun que só lo que da una pe que ña por ción de ellas in si tu).
La ca pi lla y la es ca li na ta en tre el pa tio y el blo que del salón del
trono se re cons tru ye ron. La en tra da no roes te, con su zo na lus- 
tral, nun ca se re cons tru yó des pués del te rre mo to del Mi noi co
Me dio III, ni tam po co el gran pór ti co de gra das en la par te sur,
pe ro es ob vio que aún es ta ba en uso la an ti gua ca be za de puen te
del Mi noi co Me dio I so bre la hon do na da de Vi quia, por que fue
du ran te la tran si ción del Mi noi co Me dio III B al Mi noi co Tar dío
I A cuan do se cons tru yó el fas ci nan te ca ra van se rra llo[*] que alo- 
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ja ba via je ros de la Me sa ra y del sur en ge ne ral, lo cual im pli ca
cla ra men te que el puen te to da vía es ta ba en uso, a pe sar de que el
Pór ti co de Gra das al que sir vió an te rior men te es tu vie ra en rui- 
nas.

Los salo nes de re cep ción con sis tían en un pe que ño pa be llón al
que se lle ga ba, de un cos ta do de pa la cio, por un cor to tra mo de
es ca le ras con una úni ca co lum na en la po si ción lla ma da in an tis,
es de cir, a la mi tad de las an tae, o pi la res de es qui na de las pa re des
la te ra les. Es te salón es ta ba ador na do con un fri so de abu bi llas y
per di ces de pa tas ro jas.

49. Pla no del Pe que ño Pa la cio. En Cno sos.

Ad ya cen te al pa be llón del fri so de per di ces ha bía otro salon ci- 
to con una ve re da a la cual iba a dar un con duc to de un ma nan- 
tial en la Co li na Gip sades, mien tras que su verte de ro lle na ba el
abre va de ro pa ra los ani ma les que ha bían acom pa ña do a los via je- 
ros. A unos cuan tos me tros ha cia el oes te ya ce una ca si ta de ve ra- 
neo re ves ti da de lo se tas de ye so que tie ne un pe que ño ni cho al
fon do, des ti na do qui zá a al ber gar una lám pa ra o una fi gu ra de la
dei dad guar dia na del ma nan tial; efec ti va men te, és te pa re ce ha- 
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ber sub sis ti do co mo un “Po zo sagra do” mu cho des pués de que el
ca ra van se rra llo y, aun el mis mo pa la cio, fue ran aban do na dos.

El Pe que ño Pa la cio

A la mis ma eta pa de tran si ción en tre el Mi noi co Me dio III B y
el Mi noi co Tar dío I A pue de atri buir se la cons truc ción del Pe- 
que ño Pa la cio, y pro ba ble men te tam bién la cons truc ción de la
lla ma da “Man sión Inex plo ra da”, que es un edi fi cio aún más
gran de, si tua do in me dia ta men te al oes te del pri me ro, pe ro que
es tá sin ex ca var, con ex cep ción de la fa cha da orien tal. Am bos
edi fi cios son no ta bles de bi do a la mag ní fi ca al ba ñi le ría en si llar
de sus mu ros ex te rio res que es tán si tua dos uno fren te al otro so- 
bre los cos ta dos opues tos de un ca mino es tre cho pe ro bien pa vi- 
men ta do, el cual co rre pa ra le lo a la ar te ria prin ci pal en su par te
nor te-sur. Los dos edi fi cios fue ron cons trui dos en la ba rran ca, de
tal suer te que tu vie ron —co mo el Pa la cio de Mi noá— más pi sos
en la par te orien tal que en la par te oc ci den tal.[2]

La en tra da prin ci pal al Pe que ño Pa la cio pa sa del es te, a tra vés
de un mag ní fi co pro pi leo hi pós ti lo, del cual co rren, ha cia el nor- 
te, al gu nos es ca lo nes que dan ac ce so a un pa tio con pe ris ti lo que
nos re cuer da una vi lla grie ga o ro ma na, a pe sar de que la mi tad
orien tal ya no exis te. A cier ta dis tan cia de la es qui na no roes te del
pa tio ya ce una pe que ña ha bi ta ción que po see un dre na je de pie- 
dra, así que sin du da se tra ta de un ba ño.[3] Al sur de és te ha bía
ori gi nal men te una zo na lus tral, res tau ra da a ma ne ra de tem ple te
du ran te el úl ti mo pe rio do de reo cu pa ción, así co mo ado bes en- 
ca jo na dos en tre las co lum nas de ma de ra de la zo na lus tral del
Mi noi co Tar dío I A, de tal suer te que aún se con ser va, en el ba- 
rro que ma do, la im pre sión de las ca na les con ve xas de los pi la res
ya des apa re ci dos.

De la es qui na su roes te del pe ris ti lo, una se ño rial es ca le ra es tu- 
ca da de la cual se con ser van só lo dos tra mos, con du cía a un pi so
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su pe rior, hoy des apa re ci do. Al sur, una an gos ta es ca le ra de ser vi- 
cio lle va ba a los ba sa men tos en el ex tre mo sur del pa la cio.

El Pe que ño Pa la cio, co mo to dos los de más edi fi cios im por tan- 
tes en Cno sos, fue te rri ble men te sa quea do; sin em bar go, con ser- 
va mos uno de sus te so ros que fue arro ja do a un po zo. Se tra ta de
una ca be za de to ro en for ma de ri tón, o em bu do, ta lla da en es- 
tea ti ta ne gra, y ori gi nal men te pro vis ta de cuer nos. Aún se con- 
ser va uno de los ojos ori gi na les, con la pu pi la de cris tal de ro ca,
mon ta da en un ari llo de jas pe ro jo; el efec to vi vi do de los ojos
in yec ta dos del to ro de be ver se pa ra creer se (Lám. 17 a).

La Ca sa Sur

De las ca sas que es tán aso cia das en for ma más di rec ta con el
Pa la cio de Mi nos, la más es plén di da fue la Ca sa Sur, que se al zó a
una al tu ra de por lo me nos cua tro pi sos, en las la de ras me ri dio- 
na les de Ke fa la. Es ta ca sa pa re ce de pen der más del Pa la cio que el
Pe que ño Pa la cio o la Vi lla Real, y me ima gino que tal vez ha ya
per te ne ci do a al gún per so na je ofi cial im por tan te. Por lo me nos,
es sig ni fi ca ti vo que al ocu pan te de es ta ca sa, cons trui da en el pe- 
rio do de tran si ción en tre el Mi noi co Me dio III B y el Mi noi co
Tar dío I A, se le per mi tie ra pa sar de los lí mi tes mar ca dos por el
an ti guo Pór ti co de Gra das.

Tal vez exis tió otra en tra da en la es qui na su res te del edi fi cio
que con du je ra al cu bo de luz de la ante cá ma ra prin ci pal de la ca- 
sa (una ver sión en mi nia tu ra de la Ante sa la de las Ha chas Do bles
en el Pa la cio de Mi nos, pe ro con una pe que ña zo na lus tral que se
abre ha cia la es qui na no roes te). Al oes te de es ta ante sa la, en el
mis mo pi so, ha bía una crip ta con un pi lar, cu yas aso cia cio nes re- 
li gio sas es ta ban cla ra men te en fa ti za das, pues to que a un cos ta do
del ma chón cen tral de ye so se ha lla ba una ba se có ni ca del mis mo
ma te rial co mo las que se re ser va ban pa ra el ha cha do ble sagra da;
en tan to que al otro cos ta do se ha lla ba una ba se de ye so aún más
enig má ti ca, con tres agu je ros re don dos en ella. Ha bía só ta nos;
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és tos se en contra ban ba jo las ha bi ta cio nes de la plan ta prin ci pal y
tam bién se cons tru ye ron co mo crip tas de pi la res, pe ro no hay
tra za al gu na de que ha yan si do em plea dos con pro pó si to re li gio- 
so al guno, a pe sar de que es tán bien cons trui dos, con pro fu sión
de ye so en las pa re des y las es ca le ras. La puer ta de uno de es tos
salo nes po día ase gu rar se por den tro o por fue ra, in ser tan do un
pa sa dor de bron ce en el ce rro jo1 de ma de ra, pe ro aun que és te ya
no exis te, el pa sa dor de bron ce fue ha lla do to da vía en po si ción
en su ra nu ra dia go nal.

La Ca sa de los Fres cos

Ta les fue ron las man sio nes de los prín ci pes y los no bles, pe ro
pa ra per ca tar se del gra do sor pren den te de lu jo y re fi na mien to
que al can zó la gen te de me dios eco nó mi cos más mo de ra dos, só lo
te ne mos que exa mi nar la Ca sa de los Fres cos, si tua da en tre el pa- 
tio oes te del Pa la cio de Mi nos y el Ca mino Real, el cual une la
zo na tea tral con el Pe que ño Pa la cio.

Un ala que so bre sa le en la par te nor te te nía una sa la de re cep- 
ción y una ofi ci na pa ra el por te ro (co mo los fran ce ses, los cre ten- 
ses mi noi cos pa re cen ha ber si do afec tos a em plear con cier ges). Di- 
cha sa la da ba ac ce so a dos co rre do res en la par te es te, y por el
oes te da ba a un salón, lar go y es tre cho, que se abría a otro más
am plio don de se en con tra ron frag men tos de fres cos cui da do sa- 
men te api la dos en ca pas, apa ren te men te pre pa ra dos pa ra una re- 
po si ción que nun ca se lle vó a ca bo.

La ca li dad de los fres cos es tan bue na co mo la de cual quie ra en
el pa la cio, y la com bi na ción de un tra ta mien to de la fau na en ex- 
tre mo na tu ra lis ta den tro de un fon do de flo ra y ro cas su ma men- 
te es ti li za das es tí pi co de los fres cos del Mi noi co Tar dío I A, y se
pue de ob ser var tam bién en los mu ra les del ca ra van se rra llo y de
la vi lla en Am ni sos. Sin em bar go, aun que la téc ni ca es mi noi ca,
los te mas tie nen un sa bor egip ti zan te y exó ti co (com pá ren se el
pa pi ro y el mono azul).
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In no va cio nes del Mi noi co Tar dío en Cno sos

La par te do més ti ca del Pa la cio de Mi nos, al es te del pa tio cen- 
tral, no pa re ce ha ber su fri do nin gu na re cons trac ción de im por- 
tan cia, po si ble men te por que ha bía si do cons trui da so bre el mon- 
tícu lo neo lí ti co, y por lo tan to, se ha bía da ña do me nos du ran te
el gran tem blor. Sin em bar go, aun en es tas par tes del pa la cio se
lle vó a ca bo una re de co ra ción con si de ra ble, par ti cu lar men te en
lo que a fres cos nue vos se re fie re. Los fres cos en re lie ve ce san du- 
ran te es te pe rio do, pe ro tie nen un ejem plo mag ní fi co, el del
“Rey-Sacer do te”, si tua do en el pór ti co que co nec ta el Co rre dor
de la Pro ce sión con el pa tio cen tral, ade más de un te cho con di- 
se ño de ro se to nes y es pi ra les en fon do azul de la mis ma zo na
don de se en con tra ron los Fres cos en Mi nia tu ra del pe rio do an te- 
rior. Tam bién es pro ba ble que el es plén di do frag men to del fres- 
co en re lie ve de Psi ra que mues tra a dos cor te sa nas (res tau ra do
ori gi nal men te co mo una sa la cor te sa na) ha ya per te ne ci do a es te
pe rio do.

Tam bién a es te tiem po pue de per te ne cer el lla ma do pi thos “de
me da llón” del Pa la cio de Mi nos. Evans lo si tuó en el Mi noi co
Me dio III, aun que ad mi tió que los ejem pla res en la par te do més- 
ti ca pu die ron ha ber se gui do en uso has ta la épo ca de la des truc- 
ción del Pa la cio en 1400 a. C. Pend lehu ry ob ser va que en ma te- 
ria de es ti lo es tos pi thoi, o por lo me nos los ejem pla res con or na- 
men tos de hier ba mol dea dos, de bie ron per te ne cer al pe rio do
Mi noi co Tar dío I A. Es ta fe cha que dio Evans es tá apo ya da en el
he cho de que el pi thos “de me da llón” que es tá en el salón tras la
ca pi lla del pi lar al oes te del pa tio ces tral, ya ce en un em pe dra do
más an ti guo mien tras que el em pe dra do más re cien te se cons tru- 
yó al re de dor de su ba se.

Am ni sos

Otra es plén di da vi lla con fres cos se eri gió a prin ci pios del pe-
rio do Mi noi co Tar dío I A en Am ni sos, que fue tra di cio nal men te
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el cuar tel ge ne ral na val del rey Mi nos. De be ha cer se no tar que
las ideas mi noi cas so bre lo que cons ti tuía el si tio apro pia do pa ra
un puer to di fie ren no ta ble men te de las nues tras. Des de lue go,
no des pre cia ban un puer to na tu ral cir cun da do de tie rra, co mo la
bahía de Su da, pe ro eran me nos exi gen tes que no so tros y se con- 
ten ta ban con un lu gar que tu vie ra un pro mon to rio so bre salien te
con una pla ya a ca da la do pa ra que las em bar ca cio nes pu die sen
an clar de un la do o de otro, se gún el cur so del vien to; y Pla tón
ha se ña la do que la ma yo ría de los puer tos mi noi cos te nían un
pro mon to rio se me jan te. Sin em bar go, Am ni sos ca si no tie ne es ta
ven ta ja si quie ra, pues es muy po co lo que la ro ca so bre sa le, y aun
el mis mo Odi seo, ma rino in trépi do, hi zo co men ta rios acer ca de
la po bre za de su puer to.

¿Por qué en ton ces Mi nos pu do ha ber es co gi do es te si tio pa ra
cuar tel ge ne ral na val? La ele va ción ro co sa que ya ce en el aeró- 
dro mo mo derno y la bahía po co pro fun da de Am ni sos pu do ha- 
ber dis mi nui do al go de la fuer za de los vien tos del no roes te, pe- 
ro só lo si eran más del oes te que del nor te, y pro ba ble men te se
jus ti fi ca que Ma ri na tos ha ya pen sa do que la cos ta se fue hun- 
dien do aquí, des de tiem pos mi noi cos (co mo ha su ce di do en Ni ru
Ja ni, que se en cuen tra a unos cuan tos ki ló me tros ha cia el es te), y
que un are nal co nec tó pro ba ble men te la ro ca de Cas tro con la
pe que ña is la que se en contra ba le jos de la pla ya, de tal ma ne ra
que se pu die sen dar las fa ci li da des ne ce sa rias pa ra que los bar cos
atra ca ran allí. El “ofi cial na val en car ga do” en Am ni sos pa re ce ha- 
ber pros pe ra do eco nó mi ca men te. Su vi lla es tá si tua da en la par te
orien tal de una co li na ais la da que se co no ce co mo Pa leó co ra y
que pro te gía la vi lla de los vien tos pro ve nien tes del no roes te. La
vi lla con sis tía en un edi fi cio de dos pi sos, con bue na al ba ñi le ría
de si llar en las par tes más im por tan tes. En la es qui na no roes te
ha bía una ante sa la tí pi ca men te mi noi ca, y ha bía un du pli ca do de
la mis ma en el pri mer pi so, adon de se lle ga ba por dos co rre do res
y una es ca li na ta de pie dra. El salón prin ci pal de re cep ción es ta ba
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si tua do en el pri mer pi so, y te nía dos pi la res al cen tro y mag ní fi- 
cos fres cos flo ra les que ador na ban por lo me nos tres de las cua tro
pa re des.

FRES COS MI NOI COS TAR DÍOS

La lla ma da Ca sa de los Fres cos, en tre el Pa la cio de Mi nos y la
Ar me ría Real, te nía los res tos de es plén di dos mu ra les, api la dos
cui da do sa men te co mo si se hu bie se pen sa do vol ver a po ner los en
las pa re des des pués de al gu na re cons truc ción. Una de las es ce nas
re pre sen ta un ale gre cua dro de flo res sil ves tres, ro cas y dos mo- 
nos azu les. Una bue na par te de la flo ra es de ci di da men te cre ten- 
se, in clu yen do la re pre sen ta ción na tu ra lis ta más tem pra na de la
ro sa ama ri lla (Ro sa foe ti da, o zar za aus tria ca), pe ro los mo nos azu- 
les y la plan ta del pa pi ro son ras gos exó ti cos que pro ba ble men te
fue ron co pia dos de mu ra les egip cios. (Sin em bar go, Pla tón su gi- 
rió que la es ce na re pre sen ta ba un par que real más que uno to ma- 
do de la vi da sil ves tre en Cre ta).

Los lla ma dos ro se to nes apa re cen mu cho más pron to en el ar te
me so po tá mi co y en el egip cio, aun que pu die ran re pre sen tar al- 
gu na otra flor, y Mei llet ha sos te ni do que am bos tér mi nos “ro sa”
y “li rio” eran an ti guas pa la bras egeas, y que no fue ron ne ce sa ria- 
men te de ori gen mi noi co, aun que por lo me nos sí fue ron usua les
en el Le van te en una épo ca muy tem pra na.[4] En tre las plan tas
ori gi na rias de Cre ta se gún es te fres co y los de Am ni sos, es ta ban
los li rios, las flo res de lis, las al ga rro bas y los mir tos.
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50. Fres cos del Mi noi co Tar dío I. En Am ni sos.

Al go más for mal que el Fres co del Mono, y que tal vez pu die- 
ra atri buir se más bien al pe rio do Mi noi co Tar dío I A, es el atrac- 
ti vo fri so de las per di ces de pa tas ro jas y abu bi llas que ador na la
en tra da del ves tí bu lo del Ca ra van se rra llo. La fau na y la flo ra de
es ta pin tu ra son to das ori gi na rias de Cre ta, y las bo las mul ti co lo- 
res que pa re cen hue vos de Pas cua, pro ba ble men te es ta ban he chos
pa ra re pre sen tar gui ja rros de río de la brec cia cre ten se.

Al mis mo pe rio do (Mi noi co Tar dío I A) per te ne ce el salón
con es ce nas de jar di nes en Am ni sos; hay una es ce na di fe ren te en
ca da una de las tres pa re des del salón, que re pre sen tan, res pec ti- 
va men te, li rios, flo res de lis y en el otro, otras plan tas que no
cre cen en for ma sil ves tre co mo en el Fres co del Mono, sino que
es tán plan ta das en ja rro nes de pie dra co mo las plan tas del Re co- 
lec tor de Aza fra nes.

De Ha gia Tria da, en la Me sa ra, pro ce de el que tal vez sea el
me jor de to dos los fres cos na tu ra lis tas mi noi cos. La es ce na mues- 
tra a dos ga tos ace chan do a un fai sán y las pa tas tra se ras de un ve- 
na do sal tan do so bre las ro cas en lo que pa re ce ser el es ce na rio na- 
tu ral de una ca ña da cre ten se. En ver dad, no hay la in si nua ción da
un par que aquí, ex cep tuan do el he cho ra ro de que los ga tos no
son ga tos sal va jes de Cre ta, sino egip cios do mes ti ca dos.
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Al pe rio do Mi noi co Tar dío I A tam bién pue den atri buir se dos
fres cos de Cno sos que fue ron imi ta dos mu cho más tar de en el
Con ti nen te (en el Pa la cio mi cé ni co en Ti rin to). Cier ta men te, el
gran mu ral del Salón Hi pós ti lo Su pe rior, que re pre sen ta una fi la
de es cu dos de cue ro de buey “en for ma de ocho”, nun ca ha bría
po di do res tau rar se, de no ser por el es ta do su pe rior de con ser va- 
ción de una co pia en mi nia tu ra de Ti rin to.

Otro fres co que pro por cio nó el mo de lo pa ra uno más en Ti- 
rin to fue la pin tu ra del “To rea dor” que tal vez, ori gi nal men te,
ha ya ador na do las pa re des de al gún salón o ga le ría so bre el lla- 
ma do “Salón Es co lar”. La téc ni ca ex tre ma da men te di fí cil y pe li- 
gro sa del de por te tau rino es tá cla ra men te de fi ni da en es ta pin tu- 
ra que mues tra a una mu cha cha ves ti da de hom bre, de pie fren te
a un to ro que em bis te y al que ella co ge fir me men te por los
cuer nos, al tiem po que se pre pa ra pa ra sal tar so bre el ani mal. Un
jo ven ya ha lo gra do sal tar so bre él, en tan to que otra mu cha cha
es tá lis ta pa ra re ci bir lo cuan do ba je. Ca si po dría adop tar se la an- 
ti gua fra se del ejérci to in glés y des cri bir la es ce na co mo “sal tar
por nú me ros al to ro”.

En es ta pin tu ra po de mos ob ser var cier tos ras gos que mar can
la de ca den cia de los es plén di dos fres cos na tu ra lis tas del Mi noi coi
Me dio III B y la fa se del Mi noi co Tar dío I y que au gu ran las ca- 
rac te rís ti cas gran dio sas, aun que al go exa ge ra das, del ar te Mi noi- 
co Tar dío I B, en Cno sos. Las fi gu ras hu ma nas, has ta en ton ces
con fi na das a los fres cos mi nia tu ra, se hi cie ron más pro mi nen tes.
El to ro que em bis te, aun que po see es píri tu su fi cien te, es muy in- 
fe rior al es plén di do ani mal que se ve en el fres co en re lie ve del
Por ti co Nor te. Otra ca rac te rís ti ca de es te nue vo ti po de fres co,
que pa re ce es tar res trin gi do a Cno sos, es la mul ti pli ca ción de los
fri sos sub si dia rios (que a ve ces imi tan pie dras de co lo res) de un
ti po ca si ar qui tec tó ni co. Es tos ras gos tam bién pue den ver se en
las úl ti mas pin tu ras con ti nen ta les mi cé ni cas, pe ro de be mos te ner
cui da do al atri buir los ejem pla res de Cno sos a la in fluen cia grie- 
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ga o mi cé ni ca en es te lu gar, ya que en él apa re cen unos cien años
an tes que en Mi ce nas o en Ti rin to.[5]

Otros fres cos de es te pe rio do (1550-1500 a. C.), en Cno sos,
in clu yen una ale gre pie ce ci lla del mé ga ron de la rei na, que tal vez
mues tre a una jo ven bai la ri na que gi ra al rit mo de una rá pi da
dan za con sus bu cles flo tan do al vien to. Sin em bar go, de be ad- 
mi tir se que la ana lo gía de re pre sen ta cio nes si mi la res (en se llos)
de cai re les que flo tan ha cia arri ba, pa re ce es tar res trin gi da, por lo
re gu lar, a las fi gu ras de las dei da des que des cien den del Cie lo ha- 
cia sus ado ra do res. Yo no sé que se ha ya su ge ri do el que es ta fi- 
gu ra re pre sen te la epi fa nía de una dio sa, aun que eso es lo que la
ana lo gía con las ge mas y los sar có fa gos su ge ri ría. Otro frag men- 
to de fres co de un pe que ño salón que se abre a la con ti nua ción
del Co rre dor de la Pro ce sión, mues tra par te de un gru po o des fi- 
le de hom bres que lle van un pa lan quín en el que una fi gu ra con
ves ti do blan co es tá sen ta da so bre un ca tre ci llo de ti je ra.

ALFA RE RÍA MI NOI CA DEL MINOI CO TAR DÍO I A

La ce rá mi ca del pe rio do Mi noi co Tar dío I A (1550-1500
a. C.) se dis tin guió por su ex ce len te co ci mien to, y Pend le bu ry
ha ce hin ca pié en “el ta ñi do” que se oye cuan do se de ja caer un
ca cha rro de es te pe rio do so bre una su per fi cie du ra. En el ex tre- 
mo es te de la is la, en Za cros y Pa le cas tro, la tran si ción a es te es ti- 
lo fue gra dual. Allí en contra mos los mis mos di se ños de ho ja y
vo lu ta eje cu ta dos en las téc ni cas de cla ro so bre os cu ro co mo de
os cu ro so bre cla ro, y fre cuen te men te un ja rrón pre sen ta ban das
de or na men to su per pues tas en es ti los al ter nan tes. Un ja rrón de
Pa le cas tro: una ja rra en for ma de pe ra con una aga rra de ra pa re ci- 
da a las de las ca nas tas he cha de los cue ros de una ca bra mon tés
cu ya ca be za so bre sa le al fren te, nos re cuer da la ca be za de to ro
que so bre sa le en uno de los ja rro nes pin ta dos en la tum ba de Re- 
j mi re.
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Cier tos re ci pien tes que tie nen la for ma de ta zas de té tam bién
eran bas tan te co mu nes, y por lo re gu lar es ta ban ador na dos con
ra mi llos de ho jas, y tam bién ha bía una se rie de “flo re ros”, o sea,
unas res plan de cien tes ja rras có ni cas o en for ma de pe ra con un
agu je ro en el fon do. Ha bía cán ta ros de for mas di ver sas, al gu nos
más bien re chon chos con el cue llo en for ma de pi co. Los ri to nes,
o em bu dos, eran muy po pu la res, y va ria ban des de la an ti gua for- 
ma de “peon za” que ha bía ya apa re ci do en el Mi noi co Me dio, a
la ele gan te va rie dad ovoi dal, o al lar go ti po có ni co que apa re ció
en Cre ta a, prin ci pios del pe rio do Mi noi co Tar dío I A que, aun- 
que ori gi nal men te es tu vie ron he chos en es tea ti ta, fue ron co pia- 
dos en ba rro, es pe cial men te en el es te de Cre ta y más tar de en el
Con ti nen te (don de se ha en contra do por lo me nos un ejem plar
del si glo XVI pro ve nien te de Pro s ym na en la Ar gó li da). (C. Bie- 
gen: Pro s ym na, 2, p. 168).



360

51. Di se ños so bre una va si ja del Mi noi co Tar dío I A.

El ri tón có ni co era la for ma más usual que salía de ma nos de
los ke ftiu y de los Pue blos del Mar que se re pre sen ta ron en las
pin tu ras de las tum bas egip cias. Al gu nos frag men tos de es plén di- 
dos ri to nes de es ta, for ma he chos en pie dra du ra co mo el ba sal to
es par tano se en con tra ron en Mi ce nas (aso cia dos con la al fa re ría
del He ládi co Tar dío III) y pre ci sa men te era una va si ja se me jan te
la que por ta ba el cé le bre Por ta dor de la Co pa, en el fres co del
Mi noi co Tar dío I B que es tá en Cno sos.
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52. Fi gu ras mi noi cas en la Tum ba de Sen mut.

Tam bién en contra mos al gu nos her mo sos ja rros ovoi des con
múl ti ples aga rra de ras, pre cur so res de las án fo ras pa la cia les pre ci- 
sa men te del Pa la cio de Mi nos en el Mi noi co Tar dío  II (aun que
más tar de se hi cie ron pa ra con for mar se a los gus tos aqueos: tal
vez los hi cie ran los mis mos al fa re ros aqueos). Uno de los me jo res
fue el es plén di do ja rrón que se en contró en Pakia mos (Lám. 18).

Cier tas va si jas de ala bas tro de ti po muy co mún en Egip to en
la épo ca de la Di n as tía XII fue ron im por ta das a Cre ta e imi ta das
en ce rá mi ca con ban das on du lan tes pin ta das, que imi ta ban la
pie dra ve tea da de los pro to ti pos egip cios. Los más cu rio sos de
to dos los ja rro nes del Mi noi co Tar dío I A fue ron al gu nas va si jas
pa ra li ba cio nes en contra das en Isó pa ta y que te nían for ma de cu- 
be tas al tas y es bel tas con aga rra de ras de ani llos do bles. El cuer po
de los ja rro nes es tá tra ta do co mo un fres co, ya que se re vis tió de
es tu co an tes de apli car le los di se ños po li cro ma dos (Lám. 19). Los
ejem pla res más in te re san tes y me jor con ser va dos fue ron los de la
Tum ba 5 de Isó pa ta: uno te nía el di se ño de un cas co de col mi llos
de ja ba lí del ti po más co mún en el Con ti nen te, aun que tam bién
fue co no ci do en Cre ta; el otro lle va ba el di se ño de un es cu do de
fi gu ra de 8. En Ha gia Tria da hay más ejem pla res, pe ro só lo con- 
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ser va ron va gas hue llas de su de co ra ción ori gi nal, si bien el sar có- 
fa go pin ta do de una tum ba cer ca na a es te lu gar (sien do de épo ca
más tar día) ilus tró el pro pó si to de es tos ja rro nes. Eran pa ra efec- 
tuar li ba cio nes[*] an te las ha chas do bles sagra das en otros tem ple- 
tes mi noi cos.

JARRO NES DE ES TEA TI TA ES CUL PI DOS

Del pa la cio de Ha gia Tria da nos vie nen un ja rrón com ple to y
dos frag men tos he chos en es tea ti ta con di se ños en ba jo rre lie ve.
Al gu nos otros frag men tos de ja rro nes si mi la res han si do en- 
contra dos en Cno sos, uno que re pre sen ta una pro ce sión de jó ve- 
nes lle van do ta zo nes; otro que re pre sen ta un ar que ro des em bar- 
can do de un bo te, y un ter ce ro que re pre sen ta un edi fi cio en una
co li na (po si ble men te un san tua rio en la cum bre, co mo lo su gie re
Pla tón). El ja rrón com ple to de Ha gia Tria da es una ta za có ni ca
que pre sen ta el di se ño de un jo ven prín ci pe (po si ble men te el
“Mi nos” de aquel en ton ces, co mo lo su gi rió Forsd yke), que es tá
dan do ór de nes a un ofi cial de la guar dia cu yos hom bres apa re cen
de trás de él. Una de las va si jas frag men ta das es un ri tón có ni co,
el cual tie ne zo nas pa ra le las de es ce nas de por ti vas en ba jo rre lie- 
ve: tres son de pu gi la to y una del de por te tau rino.[6]

El se gun do frag men to de Ha gia Tria da es la par te salien te de
un ri tón ovoi de en que se re pre sen ta una fies ta de la épo ca de la
co se cha. Una mul ti tud de cam pe si nos que van ca mi nan do lle van
al go que se ve co mo biel dos; gri tan, ríen y can tan, y un hom bre
les va mar can do el tiem po por me dio de una sis trum (ins tru men- 
to egip cio). La pro ce sión va con du ci da por un sacer do te que vis- 
te una tú ni ca acol cha da.[7] La Va si ja de los Co se che ros es el re lie- 
ve más vi vaz y vi go ro so que po see mos has ta épo cas más tar días
del pe rio do clá si co. Yo atri bui ría al mis mo pe rio do las cé le bres
co pas de oro que fue ron en contra das en el tho los de Va fio cer ca de
Es par ta, aun que la al fa re ría que se en contró con ellas per te ne ce
al pe rio do He ládi co Tar dío II o al Mi noi co Tar dío I B. Las dos
co pas tie nen di se ños re pu ja dos; uno mues tra la ca za de to ros sal- 
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53. Ja rrón del 
Mi noi co Tar dío I B.

va jes con re des, y el otro mues tra
có mo los atraen con una va ca do- 
mes ti ca da. Es evi den te que am bos
fue ron obra del mis mo ar tis ta. La
ma yo ría de los es pe cia lis tas su po- 
nen que fue ron im por ta cio nes de
Cre ta, y lo creo así, en pri mer lu- 
gar de bi do al es ti lo ex tre ma da men- 
te na tu ra lis ta en el re lie ve; en se- 
gun do lu gar, por que la de co ra ción
es del ti po de cam po li bre, sin que
ha ya in ten to al guno de di vi dir en
zo nas; y en ter cer lu gar por que es- 
ta for ma más bien acha pa rra da de
la co pa de Va fio es tí pi ca men te del
Mi noi co Me dio y es muy di fe ren te
de las for mas he ládi cas.

El pe rio do Mi noi co Tar dío I B
(1500-1450 a. C.) co rres pon de a la
pri me ra mi tad del pe rio do He ládi- 
co Tar dío II en el Con ti nen te y se
ca rac te ri za por la ce rá mi ca pin ta da

con mo ti vos de pe ces, al gas, etcé te ra, que apa re ce en Cno sos y
Gur nia, Pa le cas tro y Za cros. No obs tan te, se ría erró neo su po ner
que es tos di bu jos su plan ta ron por do quier los di se ños de flo res y
de es pi ra les (Fig. 53) del Mi noi co Tar dío I A. El es ti lo ma rino
nun ca fue muy co mún y pro ba ble men te fue lo cal, bien fue ra
oriun do de Cno sos, bien de al gún lu gar del es te, ya que no se le
en cuen tra en Ma lia, y só lo se co no cen ra ros ejem pla res del mis- 
mo en Fes tos, aun que el me jor fres co en es te es ti lo es el es plén- 
di do pi so de di se ños ma ri nos que se ha lló ba jo el pi so del Mi noi- 
co Tar dío III, en la ca pi lla de Ha gia Tria da.
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En Pa le cas tro y Za cros se en cuen tran al gu nos ri to nes de co- 
llar, he chos en es te es ti lo, ade más de un ja rrón de, es ta for ma
(que no apa re ce en el Mi noi co Tar dío I A) que se mues tra jun to
con las co pas de Va fio y con ri to nes có ni cos que son lle va dos co- 
mo tri bu to al Fa ra ón por los is le ños re pre sen ta dos en la tum ba
de User Amón, vi sir de Tut mo sis III du ran te la pri me ra par te de
su rei na do.[*]

El cue llo de un ri tón de lo za de es ta for ma fue ha lla do en
Asur, ca pi tal de Asi ria, y en Mi ce nas se ha lló un ejem plar com- 
ple to, ex cep tuan do la bo ca y el cue llo. Al gu nas va si jas del Mi- 
noi co Tar dío I B se ex por ta ron a Egip to, y de és tas po de mos ci- 
tar el es plén di do oe no choe (bo ti jo) que es tá en el mu seo de Mar se- 
lla y que fue ad qui ri do en Egip to, una al ta va si ja ala bas tri na con
imi ta ción de jas pea do pro ce den te de una tum ba en Se d men to;
un ja rro con el pi co en for ma de puen te que es tá en Nue va Yo rk
y que fue com pra do en Egip to en 1860, y otro va so re chon cho
de ala bas tro, pro ce den te de Ar mant y que aho ra se en cuen tra en
el Mu seo Bri tá ni co. Es ta va si ja fue ad qui ri da en 1890 y se le con- 
si de ra co mo ja rrón he ládi co, ba sán do se en que la for ma es con ti- 
nen tal, aun que di cha for ma con fre cuen cia es más co mún en
Cre ta de lo que se cree, y la de co ra ción es de es ti lo muy pa re ci do
a la de la va si ja que es tá en Nue va Yo rk (aun que no creo que ha- 
ya si do pin ta do por la mis ma per so na).

La ma yo ría de las va si jas egeas de es ta épo ca en contra das en
Egip to pa re cen, sin em bar go, ha ber si do im por ta das de la Gre cia
con ti nen tal y po de mos con si de rar el si glo XV a. C. co mo el pe- 
rio do, en el que los co mer cian tes mi cé ni cos em pe za ron a su plan- 
tar a los cre ten ses en los puer tos de Egip to y del Le van te.

La me jor de las pie zas del Mi noi co Tar dío I B es la va si ja en
es tri bo (lla ma da así de bi do a que el cue llo fal so que por ta un asa
de ca da la do tie ne cier ta se me jan za con un es tri bo) ha lla da en
Gur nia y que pre sen ta a un pul po te rri ble y fe roz men te vi vo, re- 
tor cién do se por to do el cuer po del ja rrón.
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Per sis ten mu chos de los mo ti vos flo ra les de la ce rá mi ca del
Mi noi co Tar dío I A, aun que sea ge ne ral men te en una for ma mo- 
di fi ca da o es ti li za da. Las ho jas de hie dra de sa rro llan dos o tres ta- 
llos, la pal ma rea lis ta de los tiem pos del Mi noi co Me dio III se
trans for ma en un ti po de flor cu ya for ma lle gó a ser muy po pu- 
lar en el pe rio do que le su ce dió y que se plas mó en los ja rro nes
del Mi noi co Tar dío II y del He ládi co Tar dío II. Los ador nos fa- 
vo ri tos pa ra los cue llos fue ron ban das fo lia das, guir nal das de ca- 
pu llos de aza frán que caen y una ban da do ble de ro se to nes. Un
di se ño fa vo ri to pa ra el bor de, de los ja rro nes gran des, era el que
Evans des cri bió ori gi nal men te co mo el de “la plu ma es co ta da”,
pe ro más tar de él mis mo lo re bau ti zó co mo “la mar ca de la ví bo- 
ra”, por que con si de ró que de ri va ba de las mar cas de la piel de
una ser pien te. Los or na men tos ma ri nos, que son par ti cu lar men- 
te ri cos en los ri to nes del es te de Cre ta, com pren den pul pos, ca- 
ra co les, ca la ma res, es tre llas de mar y for ma cio nes de ro ca que se
ase me jan a los co ra les (aun que des de lue go no lo son).

FRES COS MI NOI COS TAR DÍOS EN CNO SOS

La ce rá mi ca del Mi noi co Tar dío B se en cuen tra en Cno sos,
pe ro no es muy abun dan te si se le com pa ra con la del Mi noi co
Tar dío I A: las in di ca cio nes de los cam bios de ben bus car se en los
fres cos pa la cia les.

El fres co más im por tan te de es te pe rio do es el que ador na los
mu ros del Co rre dor de la Pro ce sión: en él apa re ce una hi le ra de
fi gu ras que lle van ofren das a] rey de tal ma ne ra que re cuer da las
pin tu ras de las tum bas y tem plos egip cios con tem po rá neos. Só lo
se con ser va la par te in fe rior de las fi gu ras, pe ro és tas in clu yen a
hom bres y mu je res, al gu nos de los cua les por tan va si jas de me tal
o de pie dra, co mo el Por ta dor de la Co pa del Pro pi leo Sur,
Otros más car gan ins tru men tos mu si ca les, y el fres co cul mi na
con una do ble fi la de fi gu ras en el Pro pi leo Sur, que, co mo se ha
di cho, es re ma ta da por la es plén di da fi gu ra del men cio na do Por- 
ta dor del Va so, que es el úni co ejem plo so bre vi vien te de la ca be-
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za y par te su pe rior del cuer po de una fi gu ra de la pro ce sión,
aun que han que da do, en cam bio, al gu nas pier nas y mu chos pies.

Si el Por ta dor del Va so —con sus ras gos aqui li nos, pe lo lar go
y on du la do, ojos de un ca fé más bien cla ro, fuer tes hom bros, ex- 
tre mi da des mus cu lo sas y elás ti cas y cin tu ra muy es tre cha— pue- 
de to mar se co mo re pre sen tan te (aun que sea en for ma idea li za da)
del “Hom bre Me di te rrá neo” de Ser gi, de be mos ad mi tir que se
tra ta de un ti po ra cial muy atrac ti vo, y creo que en lo ge ne ral,
Ser gi es ta ba en lo co rrec to. Al me nos: no se pue de ne gar que en
la Cre ta de nues tros días se en cuen tran hom bres con fi gu ra y ras- 
gos si mi la res; es pe cial men te en los dis tri tos mon ta ño sos.

Los fres cos del Mi noi co Tar dío II tien den a imi tar en es tu co
las ve llo si da des de las pla cas de már mol uti li za das co mo or tos ta- 
tos: una cu rio sa an ti ci pa ción del “es ti lo in crus ta do” de Pom pe- 
ya.

La re cons truc ción del salón del trono en Cno sos, así co mo el
fres co he rál di co de los Gri fos, de be atri buir se a la di n as tía aquea.
Lo mis mo de be de cir se del “Ca pi tán de los Ne gros”, que mues- 
tra a un ofi cial mi noi co (¿o mi cé ni co?) que con du ce al gu nas tro- 
pas nu bias a un ele gan te pa so re do bla do. Es ta pin tu ra fue ha lla da
cer ca de la Ca sa de los Fres cos, que es más an ti gua.[8]

Guián do me so la men te por el es ti lo, yo asig na ría e] “Fres co de
los Ca tre ci llos” y el de “La Pa ri si na” a es te pe rio do, aun que
Evans y Pend lehu ry los atri bu ye ron al Mi noi co Tar dío I B, ba- 
sán do se en prue bas es tra ti grá fi cas. En Cno sos ya no se pin ta ron
más fres cos en re lie ve; sin em bar go, se eje cu ta ron va rios mu ra les
pla nos, de en tre los cua les el más im por tan te fue el del salón del
trono.

NIRU JANI

En la bahía in me dia ta men te, al es te de la de Am ni sos, es ta ba
si tua do un re du ci do puer to mi noi co y aso cia do a él ha bía un pa- 
la ce te pe que ño muy in te re san te. El pa la cio de Ni ru Ja ni, co mo
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lo lla man,[9] se cons tru yó al prin ci pio del Mi noi co Tar dío I A y
Jantú di des lo ex ca vó y pu bli có en 1922. Nos da la im pre sión de
que tan to el puer to co mo el pa la cio for ma ron el cuar tel ge ne ral
pa ra la pro pa ga ción del evan ge lio mi noi co a los in fie les de otras
par tes del Le van te, ya que el pa la cio es ta ba lleno de ob je tos de
cul to: cua tro gran des ha chas do bles de bron ce, cua ren ta al ta res
en for ma de trí po de y otros va rios ob je tos ri tua les co mo lám pa- 
ras de pie dra, ja rro nes, etc. que es tán más allá de las ne ce si da des
de un pa la cio mu cho ma yor); de mo do que pro ba ble men te se
tra ta de ar tícu los de ex por ta ción (tal vez pa ra la tie rra de los ke- 
ftiu). En el la do sur del pa tio orien tal se ha lla ron los res tos de un
enor me par de Cuer nos de la Con sa gra ción y los tro zos de un
fres co con nu dos sagra dos.

El pa la cio es pe que ño, pe ro muy bien pla nea do y cons trui do.
El salón prin ci pal, con sus puer tas in crus ta das que lo di vi den en
dos par tes co mo su ce de con el Salón de las Ha chas Do bles de
Cno sos, se abre ha cia el pa tio orien tal y for ma la par te cen tral de
la zo na ha bi ta cio nal.
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54. Pla no de un pa la cio del Mi noi co Tar dío I. En Níru Ja ni.

La plan ta ba ja del la do nor te da ha cia los al ma ce nes do més ti- 
cos, en don de ha bía si los y pi thoi que guar da ban vino y acei te. El
ala sur al ber ga ba la ma yo ría de las bo de gas de ob je tos mi sio ne- 
ros: al ta res, lám pa ras, etcé te ra. To do el edi fi cio de be de ha ber te- 
ni do de me nos otro pi so más, ya que hay es ca le ras tan to en el ala
nor te co mo en la del sur.

El hun di mien to de la lí nea cos te ra des de tiem pos mi noi cos ha
da do co mo re sul ta do que se inun da ran va rias ins ta la cio nes por- 
tua rias, pe ro to da vía po de mos ver dos al ber cas ex ca va das en la
ro ca, un lar go di que y ras tros de otros edi fi cios (bo de gas, tal
vez).
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En Ma lia, tan to el pa la cio co mo la ciu dad con ti nua ron ocu pa- 
dos, pe ro su im por tan cia pa re ce ha ber dis mi nui do mu cho, y to- 
da vía es po si ble que es ta zo na ha ya es ta do, ya pa ra en ton ces, ba jo
la so be ra nía de Cno sos. Tal vez los gol fos de Mi ra be llo y de la
Cre ta orien tal ha yan es ta do tam bién ba jo el mis mo con trol, pe ro
si fue así, pa re cen ha ber re sul ta do be ne fi cia dos, y las ciu da des de
es tas zo nas pro ba ble men te en con tra ron me nos mo les ta la re mo ta
so be ra nía ejer ci da por Cno sos que la más di rec ta ejer ci da por
Ma lia du ran te el pe rio do Mi noi co Me dio; al gu nos puer tos co mo
Psi ra y Mo clos in du da ble men te de ben ha ber se be ne fi cia do con la
su pre sión de la pi ra te ría de la flo ta de Cno sos.

PSI RA

El pri mer su bpe rio do del Mi noi co Tar dío mar có el au ge del
puer to is le ño de Psi ra que ha bía si do ocu pa do, cier ta men te, des- 
de los tiem pos del Mi noi co Tem prano II, pe ro que flo re ció es pe- 
cial men te en tre 1550 y 1450 a. C.[10] Las ca si tas api ña das so bre la
cús pi de y a los la dos de una mon ta ña ro co sa, con es ca lo nes a in- 
ter va los que des cien den ha cia la cos ta, ha cen re cor dar va rios
mue lles is le ños del ti po lla ma do ská la (es ca le ra) que exis ten aún
hoy.

Las ca sas del Mi noi co Tar dío I, co mo las de Gur nia, se cons- 
tru ye ron con tro zos gran des y de for ma cua dra da de la pie dra
ca li za gris del lu gar, ade más de la jas de es quis to (que tam bién se
en cuen tra en la is la), el cual se usó pa ra ha cer los pi sos.

Sea ger ha ce no tar que las ca sas se cons tru ye ron en te rra zas:

Así pues, una ca sa tu vo va rios tra mos, pe ro nun ca más de
dos pi sos en pun to al guno. Ca sas de es te ti po se mues tran cla- 
ra men te en la es ce na del ase dio que se ve en el frag men to de
la va si ja de pla ta de Mi ce nas y, en rea li dad, pue den ha llar se
hoy en los vi llo rrios cre ten ses mon ta ñe ses, que se pa re cen
mu cho en la cons truc ción a sus pre de ce so res de los tiem pos
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mi noi cos. En al gu nos ca sos, don de los mu ros ex te rio res es tán
he chos con pie dras ex cep cio nal men te pe sa das, la es truc tu ra
pue de ha ber si do más al ta, pe ro el ti po nor mal era una ca sa
gran de que tre pa ba por la la de ra con una plan ta úni ca de ha- 
bi ta cio nes si tua das so bre los só ta nos de ca da rin gle ra.[11]

Aquí no se des cu brió nin gún pa la cio, pe ro hay va rias cons- 
truc cio nes muy có mo das, co mo las lla ma das Ca sas A y B. Am bas
son ma yo res que cual quie ra de las de Gur nia, a ex cep ción del Pe-
que ño Pa la cio de es te si tio.

Una ca sa es ta ba so bre pues ta a un edi fi cio más an ti guo, tres de
cu yas ha bi ta cio nes se en con tra ron lle nas de gui ja rros ma ri nos
que los tra ba ja do res iden ti fi ca ron co mo pro yec ti les de hon da.
Es ta cons truc ción tem pra na que no fue fe cha da exac ta men te por
su ex ca va dor, pe ro que de be de per te ne cer al Mi noi co Me dio
más bien que al Mi noi co Tar dío I, de be de ha ber ser vi do co mo
un ar se nal pri mi ti vo.

Una ca sa pe que ña, pe ro bien cons trui da, po seía in clu si ve un
buen fres co en re lie ve, ejem plo úni co en contra do fue ra de Cno- 
sos, que vie ne a ser una in di ca ción cla ra de que las re la cio nes
exis ten tes en tre la is la y la ca pi tal fue ron es tre chas y cor dia les.
Los frag men tos exis ten tes, que ha bían caí do de un pi so su pe rior,
re ve lan que la ilus tra ción re pre sen ta ba a dos da mas o dio sas (que
ori gi nal men te se pen só eran una so la) ves ti das con las sun tuo sas
ro pas bor da das de la cor te que re cuer dan el “Fres co de las Da mas
de Azul” de Cno sos, el cual per te ne ce al Mi noi co Tar dío III B.
[12]

GUR NIA

Sin em bar go, el cua dro1 más com ple to que po see mos de la vi- 
da co ti dia na de los ciu da da nos co mu nes del Mi noi co Tar dío I A
lo apor tan las rui nas de la pe que ña ciu dad in dus trial de Gur nia,
en el gol fo de Mi ra be llo; y de be mos es te pa no ra ma a la ex tra or- 
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di na ria per se ve ran cia de la se ño ri ta Ha rriet Bo yd (des pués se ño ra
Bo yd Hawes), quien des cu brió ca si to do el es ta ble ci mien to:
proe za que no se ha bía in ten ta do an tes y que prác ti ca men te tam- 
po co vol vió a in ten tar se. To do el ho nor de be ir a su tra ba jo, ar- 
duo y na da es pec ta cu lar en es te si tio, sin el cual nues tro re la to de
la cul tu ra mi noi ca se ría só lo una his to ria de pa la cios y vi llas, uni- 
la te ral y en ga ño sa.

La ciu dad de Gur nia ya ce en un mon te ci llo si tua do a al gu nos
cien tos de me tros de la cos ta y pa re ce ha ber es ta do ocu pa da,
aun que muy es ca sa men te, des de el Mi noi co Tem prano  I (Fig.

55). Sin em bar go, el pri mer edi fi cio de im por tan cia en ese si tio
se cons tru yó du ran te el Mi noi co Me dio III Tar dío, al eri gir se un
pa la ce te o una vi lla gran de en la ci ma del mon te, que tra ta ba de
imi tar ob via men te a los gran dio sos pa la cios de Cno sos y Ma lia.
Co mo Cno sos, tam bién se enor gu lle cía de po seer una zo na tea- 
tral, aun que en es ca la re du ci da y con la di fe ren cia de que aquí no
ha bía en ye sa do, de suer te que la al ba ñi le ría de mam pos te ría re- 
cu bier ta de pie dra are nis ca en bru to, fue he cha a se me jan za de la
de Ma lia, con los mis mos re tro ce sos en la fa cha da y el mis mo
mo do de al ter nar pi las tras (rec tan gu la res) con co lum nas (re don- 
das) en el pór ti co que da ha cia la pla za cen tral.

La dis po si ción in ter na de es te pe que ño pa la cio es un tan to os- 
cu ra y no pue de re cons truir se con con fian za, ya que el edi fi cio
pa re ce ha ber si do des trui do du ran te el te rre mo to del Mi noi co
Me dio III y des pués se con vir tió en apar ta mien tos de tra ba ja do- 
res, du ran te el Mi noi co Tar dío I A (tal vez de bi do a la ac ción in- 
de pen dien te de ocu pan tes re fu gia dos, más que por una or den del
Co mi té de Vi vien da lo cal). Al re de dor de es te nú cleo cre ció un
ver da de ro es ta ble ci mien to in dus trial con ca lles que irra dia ban
del cen tro y te nían co mu ni ca cio nes la te ra les me dian te dos ca lles
cur vas del ti po de las Rings tra s se ale ma nas (Fig. 55).

Las ca sas de los ar te sanos eran pe que ñas y es ta ban api ña das
una contra otra. Lo que res ta de ellas pa re ce ha ber si do prin ci pal- 
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men te só ta nos de al ma ce na je. Los cuar tos-ha bi ta cio nes de ben de
ha ber es ta do en el pri mer pi so, al cual se lle ga ba por lo ge ne ral
me dian te unas es ca le ras que se ele va ban di rec ta men te des de el
ni vel de la ca lle (prác ti ca que pre sen ta pa ra le los en la Cre ta mo- 
der na).

55. Pla no de Gur nia.

Por su pues to, Gur nia fue úni ca men te una pe que ña ciu dad
mer can til; lo que hoy se lla ma ría una ko mó po lis, con pe que ñas in- 
dus trias lo ca les que com ple men ta ban las ac ti vi da des ag rí co las y
pes que ras de las al deas ve ci nas. No obs tan te, la evi den cia de es tas
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in dus trias es muy com ple ta. Te ne mos no me nos de cin co dis cos
de ba rro que pro ce den de la par te su pe rior de unas rue das de al- 
fa re ro; un ta ller de car pin te ría con un gran nú me ro de he rra- 
mien tas de bron ce, in clu yen do una sie rra fi na, un frag men to de
otra sie rra (es ta vez de ar co), ha chas do bles, cin ce les gran des y
chi cos, una lez na, la pun ta de un ta la dro; la for ja de un tra ba ja- 
dor de co bre y una pren sa de fru tos de oli vo pa ra ha cer acei te.
Muy cer ca de la ci ma de la co li na, al fi nal de un cul-de-sac que
des em bo ca en la Rings tra s se in te rior, se ha llan los res tos de una
ca pi lli ta cí vi ca, hu mil de pre cur so ra de tan tos tem plos a Ate nea
Po liás y la úni ca de su cla se que ha so bre vi vi do has ta nues tros
días, ya que las ca pi llas más an ti guas siem pre ha bían es ta do adhe- 
ri das a un pa la cio o a una vi lla si es que es ta ban en la ciu dad,
aun que en el cam po exis tían san tua rios de cum bre y ca ver nas
sagra das con cul to pú bli co. El mo bi lia rio que to da vía nos que da
de la ca pi lla, pa re ce per te ne cer ca si por en te ro, si no to tal men te,
al Mi noi co Tar dío  III, pe ro pa re ce pro ba ble que ha ya exis ti do
otra ca pi lla tam bién en ese lu gar, du ran te el Mi noi co Tar dío I.

HAGIA TRIA DA

En la Me sa ra se vol vió a ocu par el pa la cio de Fes tos que ha bía
si do da ña do, pe ro ya no sir vió de re si den cia ofi cial del prín ci pe
rei nan te, sino que fue rem pla za do por un pa la cio más re du ci do
que se cons tru yó en el ex tre mo oc ci den tal del mis mo nu do
mon ta ño so; si tio que no so tros co no ce mos aho ra co mo Ha gia
Tria da.

Es te pa la cio pa re ce ha ber si do le van ta do pre ci sa men te des pués
del gran ca ta clis mo, en lo que Evans lla mó el pe rio do Mi noi co
Me dio III B pos tsís mi co y du ró en fun cio nes, tal vez, has ta 1400
a. C.

Cier tas pe cu lia ri da des lo ca les mar can la di fe ren cia ar qui tec tó- 
ni ca en tre los pa la cios de Me sa ra y los del nor te de Cre ta; se tra ta
de una pre fe ren cia por los or tos ta tos de en ye sa do más que por la
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de co ra ción de fres co, así co mo la cos tum bre de po ner po zos de
luz en mi tad de los salo nes lar gos, en vez de po ner los en uno de
los ex tre mos.

No obs tan te, Ha gia Tria da ha pro du ci do dos es plén di dos fres- 
cos en el es ti lo na tu ra lis ta del Mi noi co Tar día I (véa se p. 391). El
más fa mo so de los dos es el Fres co del Ga to, ya des cri to an tes. El
otro tie ne un di se ño ma rino con pul pos y pe ces que ador nan, no
un mu ro, sino un pi so de la ca pi lli ta, la cual se fe cha ba en el Mi- 
noi co Tar dío III, ya que el ni vel del se gun do pi so per te ne ce des-
de lue go a es te pe rio do; pe ro que, se gún creo, de be de ha ber si- 
do eri gi da ori gi nal men te du ran te el pe rio do Mi noi co Tar dío I.
La po si ción de es te san tua rio es muy in te re san te, pues es ac ce si- 
ble por el pa la cio, así co mo por la ciu dad, y pa re ce que aquí te- 
ne mos la tran si ción de las ca pi llas pu ra men te pa la cia les de Cno- 
sos, Fes tos y Ma lia, al san tua rio cí vi co que no ta mos en Gur nia.

Al prin ci pio se su pu so que la au sen cia de ce rá mi ca del Mi noi- 
co Tar dío  II en es te lu gar im pli ca ba que el pa la cio ha bía si do
aban do na do an tes de 1450 a. C., pe ro aho ra que sa be mos que es- 
ta ce rá mi ca del Mi noi co Tar dío II se con fi na en Cre ta a la zo na
del Mi noi co prác ti ca men te, pa re ce más na tu ral su po ner que el
pa la cio de Ha gia Tria da se des tru yó en 1400, aun que es evi den te
que la ciu dad fue ocu pa da muy pron to de nue vo.

La ce rá mi ca es prin ci pal men te del ti po del Mi noi co Tar dío I
A y los es ca sos ejem plos de va sos del Mi noi co Tar dío I B que se
en cuen tran en es ta zo na, pro ba ble men te se im por ta ron de otras
par tes de la is la.

Yo atri bui ría al Mi noi co Tar dío I A la cons truc ción de una
tum ba de col me na que ex ca va mos la se ño ri ta Vro nwy Fis her, el
se ñor V. Des bo rou gh y yo en la co li na de Ke fa la, a mi tad del ca- 
mino en tre el ce men te rio de Za fer Pa pu ra y el de Isó pa ta (Fig.

56). La tum ba ha bía si do de pre da da se ria men te en tiem pos mi- 
noi cos y em plea da lue go co mo osa rio du ran te el Mi noi co Tar dío
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III C; pe ro ha bía al gu nos res tos de en tie rros an te rio res, mien tras
que los frag men tos ce rá mi cos que se en con tra ron en los mu ros y
de trás de ellos per te ne cían en su to ta li dad al Mi noi co Me dio,
sal vo dos tro zos que tal vez per te ne cen al Mi noi co Tar dío I A.

La tum ba se pa re ce en al gu nos as pec tos al pri mer gru po de
tho loi mi cé ni cos de Wa ce, pe ro las cá ma ras la te ra les si tua das en la
sa la de en tra da, y el he cho de que la tum ba no es tá ex ca va da en
una la de ra, son ca rac te rís ti cas cre ten ses y re cuer dan la Tum ba
Real de Isó pa ta, que pa re ce da tar de fi na les del Mi noi co Tar dío I
A.

EL PE RIO DO MINOI CO TAR DÍO II

Es te pe rio do (1450-1400 a. C.) es una di vi sión cro no ló gi ca
que, em pe ro, no tie ne sig ni fi ca do cul tu ral, sal vo en las cer ca nías
de Cno sos, don de se ca rac te ri zó por el ar te que lla ma mos Mi- 
noi co Tar dío II. En unas par tes la ce rá mi ca de es ti lo del Mi noi co
Tar dío I B y en otras par tes la del Mi noi co Tar dío I A per sis ten
sin gran des cam bios, aun que oca sio nal men te al gún si tio orien tal
(co mo Pa le cas tro o Gur nia) pue de re ve lar el he cho de que el de- 
pó si to per te ne ce a la se gun da mi tad del si glo XV a. C. por la pre- 
sen cia de al gu na va si ja del Mi noi co Tar dío II que se ha ya im por- 
ta do de Cno sos, o tal vez me dian te cier tos mo ti vos del Mi noi co
Tar dío II que de co ren al gu na va si ja lo cal. Es evi den te, no obs- 
tan te lo an te rior, que una di n as tía aquea re gía aho ra en Cno sos.
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56. Tum ba en tho los. En Re fa la.

Allí, en la ca pi tal, la úni ca cons truc ción ma yor que se lle vó a
ca bo en el Pa la cio de Mi nos du ran te el Mi noi co II fue la re cons- 
truc ción del blo que de la sa la del Trono, y aun és ta fue me nos
ra di cal de lo que se ha su pues to, ya que el pa vi men to de mo saiko

del ti po Mi noi co III A, re cien te men te des cu bier to ba jo el sue lo
ac tual de la ante sa la, in di ca que el pla no ca si no se al te ró des de
esa fe cha, y sos pe cho que allí exis tió una es pe cie de sa la del
Trono, aun en el pe rio do Mi noi co Me dio I (véa se p. 228). La
Tum ba del Tem plo fue re pa ra da y vuel ta a usar se.

LA TUM BA REAL DE ISÓ PA TA

Es ta tum ba con sis te de una cá ma ra fu ne ra ria gran de y rec tan- 
gu lar (7.90 m × 6.07 m). Es tá amu ra lla da con pie dra de si llar es- 
plén di da men te cor ta da, que a ve ces tie ne las mar cas del al ba ñil.
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Se tie ne ac ce so a ella me dian te; una ante sa la de 6.75 m × 1.58 m)
que se com ple men ta con dos cá ma ras la te ra les ba jas, o más bien,
ni chos cu bier tos con bó ve da fal sa que ter mi na en unos blo ques
pla nos que for man el din tel. Gran par te del abo ve da do se ha bía
con ser va do has ta 1941 (fe cha en que el ge ne ral Rin gel des tru yó
to da la tum ba). El te cha do de la gran cá ma ra pre sen ta un pro ble- 
ma lleno de du das. Evans y Fy fe lo res tau ra ron, en for ma de una
gran bó ve da de qui lla de unos ocho me tros de al to, lo cual im pli- 
ca ría la exis ten cia de un mon tícu lo fu ne ra rio. Cla ro que es to no
es del to do im po si ble, pe ro por ana lo gías con tum bas me no res
de pla no si mi lar, de es truc tu ra he cha en el si glo XIV a. C. y ex ca- 
va das por Schae ffer en Ras Sha m ra, Si ria[*] —si tio que te nía
fuer tes re la cio nes co mer cia les con Cre ta— su gie ren la po si bi li- 
dad de que Isó po ta ha ya es ta do te cha da me dian te una bó ve da de
ca ñón con cos ti llas.[13] Otro pa ra le lis mo que se pre sen ta res pec to
a las tum bas de Ras Sha m ra es la cu rio sa ven ta na o puer te ci lla
abier ta en el mu ro pos te rior, tras la cual apa ren te men te hay tie- 
rra vir gen. En tien do, sin em bar go, que pro ba ble men te se co mu- 
ni có con la su per fi cie del sue lo mi noi co me dian te un po zo es tre- 
cho a tra vés del cual de ben ha ber se arro ja do li ba cio nes u ofren- 
das. No se ría ex tra ño su po ner que exis tan in fluen cias uga rí ti cas,
ya que en Ras Sha m ra es ta for ma de tum ba es más co mún que en
Cre ta. Sin em bar go, el ejem plar de Isó pa ta pa re ce ser cien años
más an ti guo que cual quie ra de sus pa ra le los uga rí ti cos. El lar go
co rre dor de en tra da o dro mos, ex ca va do en la tie rra, se ase me ja a
los de las tum bas mi cé ni cas, ex cep to que el de Isó pa ta si gue la
prác ti ca mi noi ca al si tuar lo en, la cús pi de y no en la fal da de la
co li na, de ma ne ra que el dro mos tie ne que co rrer vio len ta men te
ha cia aba jo en vez de co rrer a ni vel has ta lle gar a la mon ta ña co- 
mo su ce de en el Con ti nen te.
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57. Pla no y cor le de la Tum ba-Tem plo, en Cno sos.

La tum ba de Isó pa ta con te nía uno o más en tie rros rea les del
pe rio do Mi noi co Tar dío  II, de los cua les que da ron al gu nos es- 
plén di dos va sos de ala bas tro egip cio, así co mo va si jas de ce rá mi- 
ca de co ra das en el es ti lo del Mi noi co Tar dío II. La jo ye ría y los
ob je tos más ri cos que de be de ha ber con te ni do ha bían si do ro ba- 
dos des de ha cía mu cho, pe ro el ha llaz go de una co pi ta en es tri bo
he cha al es ti lo orien tal del Mi noi co Tar dío III (véa se p. 310) de- 
mos tró que la tum ba to da vía es ta ba en uso al fi nal de la Edad del
Bron ce.
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58. Di se ños en una va si ja del Mi noi co Tar dío.

El Mi noi co Tar dío II B que dó ilus tra do por el en tie rro más
re cien te en la Tum ba del Tem plo, que has ta la fe cha cons ti tuía la
úni ca evi den cia res pec to a las va si jas más pe que ñas del pe rio do.
El Mi noi co Tar dío  II A es tá aho ra ilu mi na do tam bién por las
Cin co Tum bas de Gue rre ro en contra das en el Si tio del Hos pi tal
en Cno sos y por una ri ca tum ba en Ca tsa ba en contra da por
Alexíu, la cual ilus tra tam bién el úl ti mo pe rio do an tes de la des- 
truc ción del pa la cio (fe cha que pre fie ro con si de rar aún co mo Mi- 
noi co Tar dío II B, si bien co rres pon de al Mi noi co Tar dío II A I
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de Fu ru ma rk), me dian te la va si ja ala bas tri na de Tut mo sis III y de
otra cá ma ra se pul cral que yo abrí cer ca de la Tum ba del Tem plo.

SELLOS MI NOI COS TAR DÍOS

La glíp ti ca del Mi noi co Tar dío I A em pie za a mos trar un li ge- 
ro de c li ve con res pec to a las me jo res obras del Mi noi co Me dio II
B o del Mi noi co Me dio III, aun que to da vía hay mu chas pie dras
mag ní fi cas. La for ma más co mún es la len toi dal. La ami g da loi de
o al men dra da se alar ga y ad quie re unas mues cas en el re ver so. Ya
no apa re cen los ci lin dros apla na dos, pe ro hay al gu nos ejem plos
de ci lin dros ver da de ros. Un gru po re pre sen ta ti vo de los se llos de
ba rro de la épo ca se en contró en Cno sos en el só tano su doc ci- 
den tal; y los di se ños in cluían uno que pre sen ta a un don cel que
ti ra de dos mas ti nes con una co rrea, otro que mues tra unos pe- 
rros con co lla res y hay una cu rio sa es ce na que des cri be a un jo- 
ven Mi no tau ro sen ta do en un ta bu re te, mien tras que un sir vien- 
te apun ta ha cia un car ne ro echa do.

Los se llos del Mi noi co Tar dío II to da vía es tán gra ba dos fi na-
men te, aun que los ca rac te ri za una es ti li za ción ca da vez ma yor.

Por su pues to que los ar tis tas mi noi cos ya ha bían es ti li za do los
mo ti vos na tu ra lis tas des de épo cas muy tem pra nas, pe ro el en tu- 
sias ta tra ta mien to tec tó ni co que se no ta en las ge mas y va si jas del
“Es ti lo del Pa la cio” fue muy di fe ren te a lo que apa re ció en el
Mi noi co Tar dío I y bien pue de de ber se a in fluen cias mi cé ni cas.

Jer zy Pi le cki, en su dis cu sión del re per to rio he rál di co en el ar- 
te mi cé ni co, tam bién en fa ti zó es te tra ta mien to tec tó ni co que
apli ca ron los ar tis tas mi cé ni cos al gra bar los se llos de pie dra.

Di vi dió a los gru pos an ti té ti cos del ar te mi cé ni co en ge ne ral y
al de los se llos en par ti cu lar, en tres ti pos. El pri me ro fue un gru- 
po trian gu lar, pe di men tal o ar qui tec tó ni co, que ca rac te ri za a
tan tas ge mas mi cé ni cas y tam bién a mu chas en contra das en Cre- 
ta. No tie ne nin gún pro to ti po evi den te en el ar te egeo an te rior
al pe rio do Mi cé ni co, aun que es un an ti guo ti po orien tal que tal
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vez se to mó pres ta do de los hi ti tas. El me jor ejem plo de es te ti po
en el Egeo es, por su pues to, el fa mo so re lie ve que es tá en el din- 
tel de la Puer ta de los Leo nes en Mi ce nas.

El se gun do ti po de Pi le cki es el lla ma do “rec tan gu lar o de fri- 
so”, que pu die ra con si de rar se que él su gie re sea con si de ra do co- 
mo una re pe ti ción de mo ti vos mo nu men ta les de ri va dos de las
com po si cio nes es cul tó ri cas que de co ra ban los din te les, o que tal
vez son tro zos adap ta dos de fri sos in te rio res. La su ge ren cia de
los din te les no es con vin cen te, pe ro exis ten abun dan tes pro to ti- 
pos pa ra el se gun do gru po de Pi le cki en fri sos tan to mi noi cos
co mo mi cé ni cos.

El ter cer ti po es “el mi nia tu ris ta”, en el cual el an ti guo mi nia- 
tu ris mo mi noi co reac cio na con re la ción al ti po he rál di co mi cé ni- 
co, apre tan do y do ble gan do el di se ño, a ve ces, pa ra co lo car lo
den tro del cam po cir cu lar de la ge ma; o, en oca sio nes, aña dien- 
do mo ti vos adi cio na les, ya co mo em ble mas sig ni fi ca ti vos, ya co- 
mo ca rac te rís ti cas del pai sa je.

Lue go Pi le cki pro po ne una in te re san te teo ría re fe ren te a que
las fi gu ras que sir ven de so por te a un gru po an ti té ti co no tu vie- 
ron un sim ple pa pel de guar dia nes, sino que re pre sen ta ban a la
dei dad con la cual te nían una iden ti dad ideo ló gi ca. Apo ya su
teo ría en esos ex tra ños di bu jos en los que los cuer pos de dos leo- 
nes u otras bes tias se unen al cen tro en una úni ca ca be za o más ca- 
ra, y men cio na al águi la bi cé fa la hi ti ta co mo un ejem plo si mi lar.
Es di fí cil, sin em bar go, se guir lo has ta allí, pues su teo ría pa re ce
de pen der de re pre sen ta cio nes con sen ti do muy am bi guo, aun que
bien pue den pre sen tar a ve ces una con fu sión de ideas en tre la
dei dad y su ani mal sagra do, muy par ti cu lar men te cuan do hay
una pro ba bi li dad de que la dei dad pu die ra apa re cer en for ma te- 
rio mór fi ca.

A pe sar de to do, Pi le cki tal vez ten ga ra zón al su bra yar el sig- 
ni fi ca do cí vi co de tan tos gru pos he rál di cos que apa re cen en Me- 
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59. Se lla je con un fri so 
de gue rre ros.

so po ta mia, su pues to que el
águi la bi cé fa la ha bía apa re ci do
ya co mo re pre sen ta ti va de las
ar mas de la ciu dad de La gash
mu cho an tes de que los hi ti tas
la adop ta ran. Por lo tan to, no
se ría sor pren den te que el gru- 
po de la Puer ta de los Leo nes
de la puer ta de Mi ce nas re pre- 
sen ta ra las ar mas de la ciu dad
o el es cu do de la fa mi lia rei- 
nan te, co mo su gi rió Per sson.

Las ge mas gra ba das del Mi- 
noi co Tar dío II cre ten se y del He ládi co Tar dío  II en el Con ti- 
nen te que da ron in di ca das por un uso in ten si vo de la rue da y del
ta la dro de ar co, lo que re per cu te en la eje cu ción, que se ha ce más
des cui da da si se com pa ra con los her mo sos gra ba dos del pe rio do
Mi noi co Tar dío I. Pre sen cia mos aho ra lo que Wa son ha lla ma do
“el es ti lo de ta la dro”, que ha bría de pro pa gar se am plia men te du- 
ran te la Edad del Hie rro Tem pra na.[14]

Mu chos se llos del Mi noi co Tar dío II se tra ba ja ron to da vía en
el es ti lo an ti guo1 na tu ra lis ta, de cam po li bre, aun que al gu nos
pue den ha ber si do he chos en el Mi noi co Tar dío I. Pe ro otros pa- 
re cen ser más mi cé ni cos que mi noi cos, con su ten den cia ha cia los
gru pos pi ra mi da les y he rál di cos y su pre fe ren cia por una ten den- 
cia em ble má ti ca, co mo si el di bu jo hu bie ra si do saca do de un fri- 
so ar qui tec tó ni co. Es tas ca rac te rís ti cas mi cé ni cas se mues tran en
to da su am pli tud en los fa mo sos se llos de la Ma dre de la Mon ta- 
ña de Cno sos, don de se pre sen ta a la dio sa en su mon ta ña sagra- 
da pro te gi da por sus dos leo nes,[*] con su tem plo en el tras fon do
mien tras que uno de sus don ce les ado ra do res la salu da por el
fren te (Fig. 37).[15]
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¿Cuál po dría ser nues tra prue ba pa ra sa ber si un se llo es mi- 
noi co o mi cé ni co? Hood ha ce re fe ren cia “al ele men to ‘de 
tor que’ o al sen ti do de lo cir cu lar que es ha bi tual en to dos los
gra ba dos mi noi cos”, pe ro creo que es una lás ti ma ge ne ra li zar y
de bi li tar la fuer za del “prin ci pio de tor sión” de Ma tz, que se gu- 
ra men te re quie re no só lo cier ta sen si bi li dad pa ra cir cu lar, sino un
ver da de ro re tor ci mien to que fre cuen te men te se con vier te en es- 
pi ral.

Cuan do ocu rre es ta tor sión, en ton ces, pro ba ble men te, el tra- 
ba jo es mi noi co; pe ro las obras mi cé ni cas tam bién pue den te ner,
y de he cho tie nen, ese sen ti do de la re don dez. Así que, ade más
de la tor sión, yo su ge ri ría que los gra ba do res mi noi cos re cha za- 
ban los di se ños pi ra mi da les, si mé tri cos y he rál di cos que sí atraían
al ar tis ta mi cé ni co. In for tu na da men te, mu chas ge mas y al gu nos
ani llos de oro co mo el lla ma do Ani llo de Nés tor, el del Te so ro
de Tis he y el lla ma do Ani llo de Mi nos, pro ba ble men te no son
au ténti cos. Re cien te men te Ha gen Bie san tz ha tra ta do de con tes- 
tar a la que ja de Nil sson res pec to a que “no pa re ce ha ber in di ca- 
cio nes de ti po téc ni co, que per mi tan una de ci sión se gu ra”, for- 
mu lan do cier tas re glas pa ra de tec tar las ge mas y ani llos apó cri fos
que han si do de cla ra dos co mo tra ba jos mi noi cos o mi cé ni cos.

Las fal si fi ca cio nes, se gún su gie re Bie san tz, se trai cio na rán por
pre sen tar cual quie ra de los si guien tes de fec tos:

1. La ocu rren cia de cier tos de ta lles “an ti guos” que no ten gan
pre ce den te en par te al gu na (aun que, co mo ad mi te Bie san tz, es to
no es con de na to rio de por sí).

2. La re pre sen ta ción de cier to su je to que per te nez ca a otro
cír cu lo ar tís ti co.

3. La mez cla de dos es ti los di fe ren tes que no for men par te de
un de sa rro llo nor mal.

4. La aso cia ción de va rios ejem plos en fun ción de que el es ti lo
se atri bu ya a una so la ma no, cuan do se sa be que uno de es tos tra- 
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ba jos es fal so.

5. La ocu rren cia de una téc ni ca más mo der na (en cuan to a
perspec ti va, por ejem plo) que la nor mal en se llos de un es ti lo se- 
me jan te.

6. La im pre sión co rrec ta de un di se ño glíp ti co, ya que tan to
los mi noi cos co mo los mi cé ni cos plas ma ban el di se ño co rrec to
en el ori gi nal, así que las im pre sio nes mues tran fre cuen tes ano- 
ma lías, ta les co mo es gri mis tas zur dos, etcé te ra.

7. Cuan do se rom pa en la com po si ción la uni dad de “tiem po
y es pa cio”.

Es te es que ma pro por cio na al gu nas prue bas úti les, aun que a mí
no me con ven ce el sép ti mo cri te rio de Bie san tz. El Ani llo de
Nés tor, con sus cua tro es ce nas in co ne xas o, al me nos, po co re la- 
cio na das en tre sí, cier ta men te pa re ce ex tra ño y es sos pe cho so
tam bién so bre otras ba ses. Es ver dad, ade más, que los se llos mi- 
noi cos y mi cé ni cos en ge ne ral des cri ben una es ce na o in ci den te
ais la do, pe ro hay jo yas, es pe cial men te las de Cre ta, que más bien
pa re cen frag men tos de un fri so y que tal vez re pro duz can cier tos
mo ti vos de los mu ra les en pa la cios y vi llas. Por su pues to que no
me es toy re fi rien do a los ob je tos que se han com pra do a co mer- 
cian tes, co mo es el ca so del ci lin dro de Ha gia Pe la gia, sino a cier- 
tos ejem plos ge nui nos que se han en contra do en las ex ca va cio- 
nes, co mo el ani llo de oro del Ago ra ate nien se, o las im pre sio nes
so bre se llos de Cno sos, que pre sen tan a unos gue rre ros mar chan- 
do (Fig. 59).

Glo bal men te, los cri te rios de Bie san tz son úti les y nos sal van
de te ner que re cha zar to dos los ani llos y ge mas que no se ha yan
en contra do en ex ca va cio nes, me di da des es pe ra da que nos pri va- 
ría de ca si to do nues tro ma te rial en lo que se re fie re a jo yas y ani- 
llos. Res pec to a los se llos de la Tum ba 3 del Gue rre ro en Ayios
Joan nis, el be llo se llo len toi dal nú me ro 21 y el pris ma, tam bién
len toi dal, nú me ro 22, pa re cen ser tra ba jos de un ori gen ver da de- 
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ra men te mi noi co; pe ro el nú me ro 20 pue de ser mi cé ni co, mien- 
tras que el ci lin dro 23 po dría ser obra si rio-fe ni cia ori gi na ria de
al gún lu gar co mo Uga rit o Bi blos.[16]

El se llo ci lín dri co en for ma de cuen ta que pro ce de de la Tum- 
ba Real de Isó pa ta y los dos se llos len toi da les de la Tum ba del
Por ta dor de la Ma za, son tí pi cos tra ba jos mi noi cos, y creo que lo
mis mo po dría de cir se del her mo so ani llo de oro en contra do allí,
a juz gar por su arre glo asi mé tri co, cues tión muy im por tan te, ya
que se han ha lla do tan po cos ani llos de oro en las ex ca va cio nes
ar queo ló gi cas cre ten ses y, ade más, se ha du da do de la au ten ti ci- 
dad de los que se han com pra do a los cam pe si nos o a los tra tan- 
tes. El ani llo de Isó pa ta mues tra a cua tro mu je res que eje cu tan
una dan za or giás ti ca en un cam po de azu ce nas, mien tras que la
dei dad mis ma se ha dig na do vi si tar a sus ado ra do res en for ma de
una fi gu ri lla que des cien de del cie lo con sus cai re les flo tan do ha- 
cia arri ba co mo acon te ce con el pe lo de to dos los dio ses mi noi- 
cos cuan do efec túan sus epi fa nías ce les tia les.

Los se llos que se en cuen tran en Las tum bas son, por su pues to,
más tem pra nos que los otros con los que apa re cen aso cia dos. Así
pues, la cor na li na len toi dal de la Tum ba 99 del Mi noi co Tar dío
III A, en Za fer Pa pu ra, no pue de te ner una fe cha más tar día que
el Mi noi co Tar dío I B, y la es plén di da jo ya en contra da por Bo- 
san quet en un se pul cro de tho los muy tar dío en Pre sos, no pue de
ser pos te rior al Mi noi co Tar dío I A.

Pa re ce pro ba ble que las otras ciu da des mi noi cas con ti nua ron
exis tien do du ran te el Mi noi co Tar dío II den tro de una os cu ri dad
có mo da, aun que pro vin cia na, pri va das de to do po der ex terno
que pu die ran ha ber po seí do al gu na vez, y así fue ron per dien do
rá pi da men te tam bién su po der co mer cial a ma nos de Mi ce nas,
Py los y la nue va co lo nia aquea de Cno sos.

Si ex clui mos, por su anor ma li dad, el si tio de Cno sos, es más
fá cil en con trar ejem plos de va si jas del Mi noi co Tar dío  II al
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orien te, dis tan te, en Pa le cas tro y en Za cros, que en los lu ga res
más oc ci den ta les. Hay tam bién allí más hue llas de pros pe ri dad y
de afán cons truc tor, aun que no exis te hue lla de nin gún es ta ble- 
ci mien to aqueo en esa zo na. Tal vez los eteo-cre ten ses des de Se- 
tia ha cia el orien te, se con ten ta ron con es ca par de la pe sa da su ze- 
ra nía de la Ma lia mi noi ca y, por ello, no fue ron rea cios a en ta- 
blar re la cio nes amis to sas con el nue vo po der aqueo de Cno sos.
No hay mu chas prue bas a es te res pec to, pe ro al me nos exis te la
va ga su ge ren cia de que el ex tre mo orien tal de la is la go za ba de
re la ti va pros pe ri dad y es ta ba más o me nos en tér mi nos cor dia les
con Cno sos.
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XI. LA DE CA DEN CIA DE LA CRE TA MI NOI CA: EL
IM PE RIO MI CÉ NI CO

EL DE SAS TRE que pu so fin al po de río mi noi co fue de pro por- 
cio nes for mi da bles, co mo fue ines pe ra do y mis te rio so. En Cno- 
sos, Evans en contró abun dan tes in di cios que prue ban am plia- 
men te que el Pa la cio de Mi nos fue des trui do por un in cen dio y
que más tar de fue sa quea do sis te má ti ca men te. Sin em bar go, en- 
contró muy po cos hue sos hu ma nos. Si sus ha bi tan tes no fue ron
cap tu ra dos in me dia ta men te, es se gu ro que tu vie ron tiem po de
es ca par. A pe sar de la ca tás tro fe, la cul tu ra mi noi ca no des apa re- 
ció de la no che a la ma ña na, co mo pa só con el Im pe rio Mi noi co.
Tiem po des pués, un cier to nú me ro de re fu gia dos, apa ren te men- 
te de la mis ma ra za y re li gión, y des de lue go de la mis ma cul tu ra,
aun que con me nos de sa rro llo, em pe za ron a es ta ble cer se en Cre ta
y a cons truir ca pi llas so bre las rui nas de los pa la cios y re si den cias
de los no bles. Es pro ba ble que las cla ses al tas ha yan si do arra sa das
por el gran de sas tre, pe ro es evi den te que lo gró so bre vi vir una
bue na canti dad de la po bla ción po pu lar.

Una fe liz coin ci den cia hi zo po si ble que Evans pu die ra pre ci sar
la fe cha de es te de sas tre con bas tan te exac ti tud. En Egip to, en la
ciu dad de Aje ta ten, en Te lel-Amar na, fun da da por el fa ra ón he- 
re je Aje-Na ten y aban do na da des pués de su muer te, se en contró
ce rá mi ca pin ta da del mis mo ti po de la que se en cuen tra en el pe- 
rio do de reo cu pa ción en Cno sos. Es ta ce rá mi ca, por lo tan to, de- 
be ser fe cha da en tre 1375 y 1350 a. C., y el he cho de que aho ra
se pa mos que es ta ce rá mi ca es de ma nu fac tu ra mi cé ni ca y no del
pe rio do Mi noi co Tar dío no in va li da la cro no lo gía da da por
Evans, ya que la mis ma ce rá mi ca mi cé ni ca se en contró en es tra- 
tos in me dia ta men te su pe rio res a los es com bros del gi gan tes co
in cen dio en Cno sos.
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¿Cuál fue la cau sa de es ta ca tás tro fe, que no só lo se re du jo a
Cno sos, sino que pa re ce ha ber se ex ten di do a to da la is la? El mis- 
mo ti po de des truc ción (se gui da, acom pa ña da o pre ce di da de sa- 
queo) pa re ce ha ber ocu rri do en Fes tos y Ha gia Tria da en la Me- 
sa ra, Ti li sos, Am ni sos, Ni ru Ja ni, Ma lia, Psi ra, Gur nia y Mo dos
en el nor te; y en el es te, aun que es po si ble que en un me nor gra- 
do: Pa le cas tro y Za cros.

¿Cuál fue la cau sa de un de sas tre de tal ex ten sión? ¿Fue pro- 
du ci do por in va sio nes ex tran je ras, por re vo lu cio nes in ter nas, o
por cau sas na tu ra les ta les co mo sis mos e inun da cio nes (que cu- 
rio sa men te cau san in cen dios a me nu do)? Es cla ro que Mi ce nas se
be ne fi ció con la caí da de Cre ta, pe ro es te he cho no prue ba que
los grie gos del Con ti nen te ha yan si do los cau san tes de es te de sas- 
tre.

Sir Ar thur Evans, des pués de con si de rar la po si bi li dad de que
la for mi da ble ca tás tro fe cre ten se, que ocu rrió al fi nal del Mi noi- 
co Tar dío II, pu die ra ha ber si do cau sa da por una in va sión des de
el Con ti nen te, re cha zó es ta idea en fa vor de la teo ría de que el
de sas tre se de bió a un te rri ble tem blor de tie rra, o a una se rie de
tem blo res, y a las inun da cio nes e in cen dios que tan fre cuen te- 
men te les su ce den. La le yen da de inun da ción más fa mo sa en
Gre cia, la que tra ta de Deu ca lión en Te s alia (que no de be con- 
fun dir se con la del hé roe cre ten se del mis mo nom bre) se ha fe- 
cha do tra di cio nal men te al re de dor de 1330 a. C. Tam bién exis- 
tie ron re la tos de al gu nas inun da cio nes en otras is las, ta les co mo
Ro das y Samo tra cia. Si pu dié ra mos se guir la su ge ren cia de Frost,
que fue res pal da da por Ma ri na tos y Se lt man, acer ca de la le yen- 
da de Pla tón so bre la Atlánti da, una is la de ci vi li za ción avan za da
des trui da por una inun da ción de mar, y to mar la co mo una ver- 
sión equi vo ca da de la des truc ción de la Cre ta mi noi ca que se
con ser vó en los ana les egip cios, ten dría mos en ton ces un re cuer- 
do tra di cio nal de la ca tás tro fe de 1400 a. C., pe ro por el mo men- 
to no hay da tos que con fir men es ta teo ría.[1]
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Ma ri na tos cree que la des truc ción del Im pe rio Mi noi co se de- 
bió a cau sas na tu ra les, pe ro su ver sión es al go di fe ren te. Él es ta- 
ble ce una re la ción en tre el aban dono de Am ni sos, y de otros lu- 
ga res en el nor te (o cer ca del nor te) de la cos ta de Cre ta des pués
del Mi noi co Tar dío  I, con la gran erup ción que des tru yó una
gran par te de la is la ci cládi ca de Te ra, y su mer gió per ma nen te- 
men te otra par te muy gran de de su te rri to rio. Es te fe nó meno
dio por re sul ta do que la que ha bía si do co no ci da co mo Ca lis te, la
“más be lla” de las Is las Cícla das, que da ra par cial men te su mer gi- 
da y su te rri to rio frag men ta do en tres is las me no res: Te ra, Te ra- 
sia y As pro ni si. En nues tros días, una gran par te de la Te ra ac tual
es tá cu bier ta por una ca pa de ce ni zas vol cá ni cas y pie dra pó mez
con un es pe sor de 30 me tros. Uno de los pai sa jes más ra ros que
he vis to es el de es tos cam pos de vi ñas ma du ras que cre cen jun to
a to ma te ras, en tre la pie dra pó mez, sin que apa ren te men te ha ya
tie rra de la cual se nu tran.

Teó fa nes, el his to ria dor bi zan tino, al des cri bir una erup ción
mu cho me nor ocu rri da en la mis ma is la en 726 de la Era, cuen ta
có mo la pie dra pó mez lle gó has ta las cos tas de Asia Me nor y
Ma ce do nia; in clu si ve en nues tros días es co mún en con trar se pe- 
que ños mon tícu los de pó mez en la cos ta nor te de Cre ta.

Ma ri na tos, ba sán do se en el ta ma ño del crá ter prehis tó ri co (el
cual tie ne 83 ki ló me tros cua dra dos de su per fi cie y 600 me tros de
pro fun di dad), afir ma que es ta gran erup ción, que él fe cha en el
año 1500 a. C. apro xi ma da men te, de bió de ser mu cho ma yor
que la del Kraka toa, en 1883, y por lo tan to de bió de ha ber si do
se gui da por un olea je mu cho ma yor y, des de lue go, tam bién por
tem blo res que afec ta ron las is las cer ca nas, Cre ta in clui da.

Me pa re ce, sin em bar go, que la erup ción de Te ra de be más
bien fe char se en el año de 1400 a. C. (aun que ca be con si de rar la
po si bi li dad de que en rea li dad ha yan su ce di do dos tem blo res), ya
que la au sen cia, ex cep to en Cno sos, de ce rá mi ca per te ne cien te al
Mi noi co Tar dío II pue de jus ti fi car se por me dio de otras teo rías.
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Por otro la do, creo que la teo ría de Ma ri na tos con re fe ren cia a la
erup ción en Kraka toa es vá li da; se gún Ma ri na tos el vol cán de
Kraka toa, con un crá ter mu cho me nor (só lo 22.8 ki ló me tros)
oca sio nó un olea je de 27 me tros de al tu ra que de vas tó las cos tas
de Ja va y Su ma tra, oca sio nan do la muer te de 36 000 per so nas.
Aho ra bien, Te ra es tá so la men te a 100 ki ló me tros al nor te de
Cre ta, pe ro, en cier tos pun tos, la pro fun di dad del océano al can- 
za 1.800 me tros, lo cual oca sio nó que el olea je que pu do le van- 
tar se en las Cícla das con el tem blor fue ra con si de ra ble men te más
al to y de más fre cuen cia que el que su frió Kraka toa.

Es te tem blor arra só y en te rró un po bla do ci cládi co en Te ra,
en tre cu yos es com bros se ha en contra do ce rá mi ca a la ma ne ra de
la per te ne cien te al Mi noi co Tar dío  I; es te he cho ha ce su po ner
que to da Cre ta, pe ro es pe cial men te los po bla dos de la cos ta nor- 
te, ta les co mo el puer to de Cno sos y las ciu da des de Am ni sos,
Ni ru Ja ni, Ma lia y Gur nia, fue ron des trui dos, ya ha ya si do al
mis mo tiem po o un po co más tar de, por el olea je y los tem blo- 
res.

Se gún Ma ri na tos, Cno sos salió me jor li bra da de bi do a que es- 
tá a ma yor al tu ra y a más dis tan cia del mar que otras ciu da des,
pe ro a mí me pa re ce que aun que ha ya es ca pa do del fuer te olea je,
de to das ma ne ras fue des trui da por los sis mos e in cen dios.[2]

Se ex pli ca la fal ta de in di cios de cul tu ra del Mi noi co Tar dío II
(1450-1400 a. C.) en to dos los lu ga res, con ex cep ción de Cno sos,
de bi do a la pre sen cia de una di n as tía aquea en es ta ciu dad, en lu- 
gar de asu mir que Cno sos so bre vi vió a las otras ciu da des cre ten- 
ses. El fi na do sir Wi lliam Ri dgeway sos te nía fir me men te, que el
Mi nos de la le yen da de Te seo y el Mi no tau ro de bió ha ber si do
un rey aqueo; con la lec tu ra que Ven tris hi zo de las ta bli llas de
Es cri tu ra Li neal B, se ha ve ni do a com pro bar la ve ra ci dad de su
teo ría, la cual has ta ha ce po co no era acep ta da. Es tas ta bli llas es- 
tán es cri tas en grie go “aqueo”, tér mino que no se usó en el sen ti- 
do li mi ta do en que se em plea ba en los tiem pos clá si cos, sino en
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el más am plio sen ti do, es de cir, co mo lo em plea Ho me ro en la
Ilía da.

Se cuen ta en tre las cau sas que pu die ron ha ber con tri bui do a
que se aban do na ran los po bla dos cre ten ses, el fra ca so de la ex pe- 
di ción de Mi nos a Si ci lia. He ro do to ya co no cía es te he cho, que
pro ba ble men te se re gis tró en las fuen tes samias que él con sul tó,
lo cual in di ca que co no ció tam bién la ver sión de la Cre ta oc ci- 
den tal co mo se re la ta en Ci do nia. Cli de mos, en el si glo IV, tam- 
bién co no cía es ta ver sión, pe ro su de seo de con gra ciar la con la
le yen da se gún la cual Dé da lo es ori gi na rio de Ate nas ha ce su his- 
to ria po co con vin cen te.[3] Dió do ro Sícu lo, quien com ple tó su
his to ria en el rei na do de Au gus to, nos da una ver sión ra zo na ble
y co he ren te, apa ren te men te saca da, en par te, al igual que la de
He ro do to, de las fuen tes del si glo V de los his to ria do res cre ten ses
del pe rio do He le nís ti co, y en par te tam bién del fo lk lo re de Si ci- 
lia, is la de don de él era ori gi na rio. La fuer za de es tas tra di cio nes
si ci lia nas en la se gun da dé ca da del si glo V a. C. se de mues tra por
ac cio nes ta les co mo las de Te rón, el ti rano de Acra gos, quien
des cu brió lo que él con si de ra ba que eran los res tos de Mi nos y
lle gó al ex tre mo de en viar los a Cre ta y ha cer que se vol vie ran a
en te rrar allí. He ro do to, en el Li bro VII de su His to ria, ha ce una
na rra ción de es ta ex pe di ción de Mi nos a oc ci den te en la que se
cuen ta de la bús que da de Dé da lo, el in ge nie ro pró fu go de Mi- 
nos, pe ro no men cio na el nom bre de Có ca los, el rey si ci liano.
He ro do to, ba sán do se en fuen tes samio-cre tens ce, saca a la luz
cier tos de ta lles, ta les co mo el frus tra do si tio que los ha bi tan tes
de Cre ta, al mo rir Mi nos, im pu sie ron a la ciu dad de Cár ni cos y
el cual du ró cin co años; tam bién men cio na es te his to ria dor el
he cho cu rio so de que to dos los cre ten ses to ma ron par te en esa
ex pe di ción con ex cep ción de los ha bi tan tes de Po lic ne y de Pre- 
sos. El de ta lle de más in te rés que re la ta Dio do ro, ob via men te ba- 
sa do en las le yen das si ci lia nas, es la des crip ción del lu gar en don- 
de fue en te rra do Mi nos: “una tum ba de dos pi sos; en la crip ta se
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co lo ca ron los res tos y en la par te de arri ba, que po día ser vis ta
des de fue ra, se cons tru yó una ca pi lla a Afro di ta”. Es ta des crip- 
ción le re cor dó a Evans la for ma del tem plo fu ne ra rio en contra- 
do en Cno sos, una tum ba real que ni aun los cre ten ses clá si cos
co no cie ron, ya que es tu vo se pul ta da por más de tres mil años. La
se me jan za en tre es ta tum ba y la que des cri be Dió do ro pue de ser
me ra coin ci den cia, pe ro es mu cho más via ble su po ner que es ta
se me jan za se de ba a la exis ten cia de tra di cio nes si mi la res en la
cons truc ción de tum bas tan to en Cre ta co mo en Si ci lia.

La con fla gra ción que des tru yó las sa las de Mi nos hu bie ra te ni- 
do efec tos me nos de sas tro sos si sus pi la res cen tra les no hu bie ran
si do de ma de ra; en cam bio, la ma yo ría de las crip tas con pla ta- 
for mas cen tra les he chas de pie dras de si llar se han con ser va do
me jor. La na rra ción de la des truc ción que San són hi zo del pa la- 
cio fi lis teo en Ga za, pa re ce me nos fan tás ti ca y más creí ble, si nos
lo ima gi na mos ti ran do dos co lum nas cen tra les mi cé ni cas he chas
de ma de ra, y que tal vez es tu vie ran ya po dri das.[4]

Lo úl ti mo que su cum be de una ca sa de ado be de rrui da, son las
pa re des. El ba rro que se usa, a di fe ren cia de la pie dra, no va le lo
su fi cien te co mo pa ra trans por tar se y usar se en otras cons truc cio- 
nes. Si el ha bi tan te de una ca sa de ado be que ha si do des trui da
de sea ra re gre sar y cons truir su nue va mo ra da en el mis mo lu gar,
lo úni co que ten dría que ha cer se ría le van tar más las pa re des y
cons truir su cho za a un ni vel li ge ra men te más al to. Es to ex pli ca
por qué los mon tícu los for ma dos a raíz de acu mu la cio nes de po- 
bla cio nes prehis tó ri cas he chas a ba se de la dri llos de ado be es tán,
por lo ge ne ral, a un ni vel más al to que los lu ga res de los pe rio dos
his tó ri cos y clá si cos, en los cua les los ma te ria les de cons truc ción
se vol vían a usar y, por lo tan to, los ni ve les de los nue vos edi fi- 
cios no di fie ren mu cho de sus pre de ce so res. És tas son las ra zo nes
por las cua les me atre vo a creer que el gran de sas tre acae ci do
apro xi ma da men te en 1400 a. C. se de bió pro ba ble men te a cau sas
na tu ra les, ta les co mo tem blo res se gui dos de in cen dios (e inun da- 
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cio nes, en el ca so de las po bla cio nes cos te ras); es to, des de lue go,
sin ex cluir la po si bi li dad de ha ber si do agra va do por ata ques y
re vo lu cio nes que si guie ron al co lap so de la ex pe di ción si ci lia na.
En el si glo XIX de la Era, cuan do Ir lan da lu cha ba por su in de pen- 
den cia, se so lía de cir que “la des gra cia de In gla te rra era la opor- 
tu ni dad de Ir lan da”; y no nos apar ta ría mos mu cho de la ver dad
al afir mar que en los si glos XIV y XV a. C. la des gra cia de Cno sos
fue la opor tu ni dad de Mi ce nas.

Es muy po si ble que, du ran te el si glo XIV a. C., los co lo ni za do- 
res aqueos se ha yan adue ña do de la ma yo ría de las tie rras fér ti les
de la is la y es cla vi za do a mu chos de los ha bi tan tes na ti vos. Los
va ro nes cre ten ses de más em pu je es ca pa ron a las co li nas y fun da- 
ron nue vas po bla cio nes, ta les co mo Axos en el dis tri to de Mi lo- 
po ta mos, Pri nias en la ver tien te en tre las lla nu ras del nor te y la
Me sa ra, Car fi en La siti y Vro cas tro y Efen di Ka vu si en el dis tri to
de Mi ra be llo. En Ha gia Tria da se cons tru yó un pa la cio so bre rui- 
nas per te ne cien tes al pe rio do Mi noi co Tar dío I.

REPER CU SIO NES EN EL CO MER CIO MI NOI CO

Aún en el si glo XVI, el co mer cio con el Me di te rrá neo oc ci den- 
tal pa re ce ha ber es ta do en ma nos de los mi cé ni cos y no en las de
los cre ten ses; ya pa ra el si glo XV, Mi ce nas ha bía lo gra do aca pa rar
la ma yor par te del co mer cio con Egip to, Chi pre y el Le van te en
ge ne ral.

En Cre ta, sin em bar go, la cul tu ra mi noi ca so bre vi vió aun que
ya de un mo do muy dé bil y de ca den te. En com pa ra ción con el
pe rio do an te rior, hu bo po ca im por ta ción de ja rro nes egip cios de
ala bas tro, al igual que de jo ye ría y de pie dras pre cio sas ta lla das;
no hay tra zas de nue vos fres cos en es te pe rio do, a ex cep ción,
muy ra ra por cier to, del sar có fa go pin ta do de Ha gia Tria da. Los
pin to res de fres cos y los me jo res ta lla do res de ge mas pa re cen ha- 
ber emi gra do al Con ti nen te, don de se gu ra men te en con tra ron
me ce nas más ri cos y me jo res mer ca dos pa ra su tra ba jo. A la ce rá- 
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mi ca he cha in me dia ta men te des pués de la ca tás tro fe en Cre ta,
Fu ru ma rk la cla si fi ca co mo per te ne cien te al pe rio do Mi noi co
Tar dío III A 2; a mí me pa re ce que sim pli fi ca ría mos es ta cla si fi- 
ca ción si con si de rá ra mos es ta ce rá mi ca co mo per te ne cien te al pe- 
rio do Mi noi co Tar dío III A, y al es ti lo de po ca du ra ción que Fu- 
ru ma rk cla si fi ca co mo per te ne cien te al pe rio do Mi noi co Tar dío
III A I, sim ple men te co mo la ce rá mi ca úl ti ma del pe rio do Mi- 
noi co Tar dío II B. És te es un asun to de me ra con ve nien cia que
per mi te cier ta fle xi bi li dad pa ra con ser var la co rre la ción que
Evans en contró en tre el gran de sas tre y el fin del Mi noi co Tar dío
II. El es ti lo con tem po rá neo del He ládi co Tar dío III A I en el
Con ti nen te es bien pro por cio na do, aun que bas tan te mo nó tono;
y los or na men tos de las va si jas de es te pe rio do son ca si una co pia
de los mo ti vos del He ládi co Tar dío I, los cua les en su ma yo ría es
con cen tran en los hom bros de la va si ja e in clu yen ban das ho ri- 
zon ta les al re de dor del vien tre y pie de la ba se.

EL RE NA CI MIEN TO DE LAS CA PI LLAS MI NOI CAS

ui zá los úni cos ejem plos de los po bla do res ma yo res en las
tie rras ba jas que so bre vi vie ron sin ma yo res cam bios en el si- 
glo XIV ha yan si do Pa le cas tro y Za cros en el ex tre mo orien tal de
la is la. Exis tió, sin em bar go, en los pue blos mi noi cos, más con ti- 
nui dad en la vi da re li gio sa que en la ci vil; se en con tra ron ca pi llas
del pe rio do de la reo cu pa ción en la ma yo ría de los gran des cen- 
tros mi noi cos. En Cno sos se re cons tru ye ron dos pe que ñas sa las
en la par te su do rien tal del Pa la cio de Mi nos pa ra con ver tir se en
una ca pi lla de di ca da a la Dio sa del Ho gar y que más tar de Evans
bau ti zó con el nom bre de Ca pi lla de las Ha chas Do bles. En es ta
ca pi lla se con ser va ron to das las ca rac te rís ti cas de las ca pi llas mi- 
noi cas, aun que muy po bre men te rea li za das (véa se la p. 311). Ob- 
te ne mos la im pre sión ge ne ral de que la reo cu pa ción de las tie rras
ba jas de Cre ta a car go de los re fu gia dos mi noi cos fue un pro ce so
gra dual ini cia do por los sacer do tes. El cul to en las vie jas ca pi llas
fue re vi vi do an tes que la vi da ci vil, pe ro al re de dor del si glo XI II
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a. C. és ta co men za ba tam bién a re co brar se. Creo que la es truc tu- 
ra de Ma lia, qué los ex ca va do res fran ce ses lla ma ron cau te lo sa- 
men te el “Edi fi cio Dia go nal” (Fig. 23), de be ría tam bién ser con- 
si de ra da co mo una ca pi lla del pe rio do de reo cu pa ción, aun te-
nien do en cuen ta que ni sus uten si lios ni sus va si jas sagra das pa- 
re cen ha ber so bre vi vi do. Es tas pe que ñas ca pi llas re cuer dan la
for ma más sim ple de la “ca sa de mé ga ron” y an ti ci pan la for ma
más sim ple de los tem plos clá si cos, es de cir, la lla ma da tem plum in

an tis, que es sen ci lla men te un cuar to lar go y es tre cho al cual se
en tra a tra vés de un pór ti co con dos co lum nas en tre las an tae, o
co lum nas la te ra les; aun que los ejem pla res del pe rio do Mi noi co
Tar dío tie nen por lo co mún só lo una co lum na en tre las an tae, o
al gu nas ve ces no tie nen nin gu na. Pe ro si la for ma ar qui tec tó ni ca
de es tas ca pi llas ha su fri do la in fluen cia de los mo de los de la re- 
gión nor te, la cor ni sa de la par te tra se ra, las fi gu ri llas y otros ob- 
je tos del cul to que se han con ser va do, no mues tran nin gu na in- 
fluen cia y se man tie nen por en te ro den tro del es ti lo mi noi co pa- 
ra re cor dar nos que tan to la dei dad co mo el ri tual son cre ten ses.

Los ob je tos del cul to de es tas ca pi llas del pe rio do Mi noi co
Tar dío III son una pa ro dia de los que ha bían exis ti do en los pa la- 
cios mi noi cos.[5] Las fi gu ri llas de las dio sas son de ce rá mi ca o, en
oca sio nes, de bron ce, pe ro nun ca de mar fil o ba rro vi dria do,
aun que se en cuen tran cuen te ci llas de es te ma te rial arre gla das en
fal das con fle cos que per te ne cían a da mas o dio sas. Ex cep to en
Pa le cas tro, que pa re ce ha ber es ca pa do a lo peor del de sas tre, se
en cuen tran po cos va sos de pie dra; allí pue den ver se tam bién
lám pa ras lí ti cas de pe des ta les, pe ro és tos son aho ra más cor tos, y
tie nen una ban da mol dea da a la mi tad de su al tu ra. Cuen cos de
es tea ti ta de los ti pos lla ma dos “ni do de pá ja ro” y “ca pu llo” se
en cuen tran to da vía en Pa le cas tro; pe ro mu ch tis, qui zá la ma yo- 
ría, pue den ha ber si do re li quias fa mi lia res he chas du ran te el Mi- 
noi co Me dio y que se en contra ban aún en uso. Oca sio nal men te
se pue den en con trar va sos de pie dra tam bién en otros lu ga res.
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En ge ne ral, la re gión eteo-cre ten se al es te de Se tia, pa re ce ha- 
ber se es ca pa do de los efec tos peo res de las inun da cio nes y te rre- 
mo tos, y por lo tan to pu do re sis tir me jor a los co lo ni za do res
aqueos. Por es to Za cros po see una de las ca sas más co no ci das y
me jor cons trui das de to do el pe rio do.

LA CE RÁ MI CA DEL PE RIO DO DE REO CU PA CIÓN

La ce rá mi ca de es te pe rio do de reo cu pa ción (Mi noi co Tar- 
dío III A) co mien za con va si jas en es tri bo, cuen cos hon dos, ta- 
zas, ja rras y lar nakes ador na dos con ver sio nes de ge ne ra das de los
mo ti vos del “es ti lo pa la cie go” del Mi noi co Tar dío II. Es tos mo- 
ti vos se com bi nan en una for ma des cui da da y sin gus to, que se
con vier te en un “es ti lo ce rra do”, en el que la prin ci pal preo cu pa- 
ción del pin tor pa re ce con sis tir en un ho rror va cui: te mor de de jar
sin de co rar al gu na par te de la va si ja (Fig. 60), en gran contras te
con la de co ra ción un tan to in dus tria li za da y sin em bar go muy
com pe ten te de las va si jas con tem po rá neas per te ne cien tes al Pe- 
rio do He ládi co Tar dío III A, que fue ron in tro du ci das por los co- 
lo nos aqueos, quie nes por lo co mún re du je ron la or na men ta ción
prin ci pal a só lo el cue llo y hom bros de las va si jas y úni ca men te
pin ta ban ban das cir cu la res al re de dor del cuer po y pie de ellas.

De cual quier mo do, en la ce rá mi ca del pe rio do Mi noi co III A
tam bién pue den ad ver tir se in fluen cias del Con ti nen te; en par ti- 
cu lar en la cre cien te po pu la ri dad de cier tas for mas que adop ta la
ce rá mi ca ta les co mo los va sos de ala bas tro de al tu ra es ca sa, las
“bo te llas de pe re grino”, los ky li ces (en for ma de co pa pa ra cham- 
pa ña) y las an fo ri tas en for ma de pe ra con tres asas. For mas to das
que ha bían sur gi do an tes en Cre ta, pe ro que ha bían te ni do más
po pu la ri dad has ta en ton ces en el Con ti nen te.

Du ran te es te pe rio do po de mos ob ser var la adop ción gra dual
del es ti lo mi noi co-mi cé ni co ba sa do en el es ti lo del Mi noi co Tar- 
dío II de Cno sos; adop ción he cha por otras áreas cre ten ses que
du ran te la se gun da mi tad del si glo XV se ha bían acos tum bra do a
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usar y fa bri car ce rá mi ca de los ti pos del Mi noi co Tar dío I A y
del Mi noi co Tar dío I B. Fu ru ma rk ha dis tin gui do dos ti pos en
es ta ce rá mi ca del Mi noi co Tar dío II A; uno cu ya de co ra ción es tá
ba sa da en el vie jo sis te ma de la “uni dad de cam po li bre” na ti vo
de la Cre ta mi noi ca, y otro ba sa do en el sis te ma de zo nas en ban- 
da in tro du ci do por los in mi gran tes aqueos. Al prin ci pio, to da la
va si ja es ta ba cu bier ta por zo nas ho ri zon ta les de or na men to, sin
te ner en cuen ta pa ra na da las di vi sio nes tec tó ni cas de la va si ja,
pe ro es te mé to do fue rem pla za do pron to por un sis te ma más ba- 
lan cea do en el que la de co ra ción prin ci pal se li mi ta ba só lo a la
par te más an cha de la pie za, en la cual se co lo ca ban las asas y el
pi co. Se dio real ce a es te arre glo tec tó ni co, aún más tar de, por
me dio de sub di vi sio nes en pa ne les ver ti ca les, o di vi dien do los es- 
pa cios en tre las asas y los pi cos en cua dran tes trian gu la res. La di- 
vi sión en pa ne les ver ti ca les es ca rac te rís ti ca par ti cu lar men te de
mu chas de las va si jas de ma yor ta ma ño de es ti lo del Mi noi co
Tar dío III A. La Cre ta oc ci den tal, en don de la po bla ción mi noi- 
ca ha bía si do siem pre re la ti va men te es ca sa aun que es ta ba bien
dis tri bui da, su cum bió con más fa ci li dad a la in fil tra ción aquea. El
pri mer es ta ble ci mien to mi cé ni co, al es te del cual hay evi den cias
ar queo ló gi cas, pa re ce ser Atsi pa des, en don de las tum bas es tán
col ma das de ce rá mi ca del He ládi co Tar dío III A y B, y ade más
con tie nen mu chas “mu ñe cas” mi cé ni cas; es de cir, fi gu ri tas de ar- 
ci lla tí pi cas de los si tios con ti nen ta les del pe rio do He ládi co Tar- 
dío III B. És tas pue den dis tin guir se con gran fa ci li dad de las fi- 
gu ri llas cre ten ses.

Otro ce men te rio oc ci den tal de tum bas de cá ma ra fue el que se
en contró en las afue ras de Ja nia. Con te nía va si jas tan to del pe rio- 
do Mi noi co Tar dío III A co mo del He ládi co Tar dío III A, y la
mis ma mez cla fue ha lla da en el ce men te rio de Za fer Pa pu ra que
ex ca vó Evans en las cer ca nías de Cno sos. Al go de ce rá mi ca tí pi ca
del pe rio do Mi noi co Tar dío III A se en contró ade más en al gu nas
tum bas de Ca li via, en la Me sa ra; así co mo tam bién en en tie rros
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de lar nax en Gur nia, Hie ra pe tra, Se tia y otros lu ga res ar queo ló- 
gi cos de Cre ta oc ci den tal y en el “Ba ño” del Blo que C de Pa le-
cas tro.

Los ky li ces del Mi noi co Tar dío III A di fie ren de sus con tem po- 
rá neos con ti nen ta les por que tie nen pe des ta les hue cos.[6] Las “co- 
pas de Va fio” des apa re cie ron y fue ron rem pla za das por “ta zas de
té” y por otras más pe que ñas de pa re des rec tas y con el asa mon- 
ta da so bre el bor de salien te. Los re ci pien tes con el pi co en for ma
de puen te con un asa en un la do, o en opo si ción al pi co, o in clu- 
si ve sin asa, son muy co mu nes en es te pe rio do.

Los py xi des cir cu la res rea pa re cie ron en al gu nas de las for mas
que adop tan las va si jas cre ten ses, y por pri me ra vez en contra mos
cu bier tas de lám pa ra de for ma abo ve da da, co mo las de Ro das.

En las ar tes sun tua rias del Mi noi co Tar dío III A es al gu nas ve-
ces di fí cil dis tin guir la ma no de obra mi cé ni ca de la mi noi ca; pe- 
ro los me jo res pa tro nos eran los prín ci pes aqueos, y es pro ba ble
que los me jo res tra ba ja do res cre ten ses ha yan emi gra do al Con ti- 
nen te. Se pue den en con trar fres cos en va rios si tios del mis mo,
pe ro nin guno ha so bre vi vi do en Cre ta, ex cep to la pin tu ra úni ca
y muy in te re san te que ador na el sar có fa go de una cá ma ra se pul- 
cral del Mi noi co Tar dío III en Ha gia Tria da (Lám. 20). Nin gún
otro sar có fa go es tá de co ra do de es ta ma ne ra, mas es ta mos en- 
tran do en un pe rio do en el que los sar có fa gos de ce rá mi ca con
di se ños pin ta dos so bre la ar ci lla iban a con ver tir se en co sa co- 
mún; Nil sson ha su ge ri do que se tra ta ba, en rea li dad, de la tum- 
ba de un je fe mi cé ni co y que el pin tor mi noi co lo cal que se em- 
pleó pa ra de co rar di cho sar có fa go usó tan to la téc ni ca co mo los
mo ti vos que hu bie ra em plea do en la de co ra ción de un san tua rio
mi noi co.

Só lo unas cuan tas ge mas ta lla das han si do en contra das en re la- 
ción con la ce rá mi ca del Mi noi co Tar dío III A (por ejem plo en la
Tum ba 99 en Za fer Pa pu ra); sin em bar go, la ma yo ría de los se- 
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llos de es te pe rio do se han fe cha do to man do en cuen ta só lo su
es ti lo. Es tas pie zas in clu yen unos se llos ci lín dri cos de he ma ti ta,
que tie nen, en rea li dad, una com bi na ción de te mas mi cé ni cos y
orien ta les, y que re fle jan in fluen cias de Si ria o de Chi pre. Una
tum ba en Ap tsa, fe cha da en tre 1400 y 1350, con te nía un se llo
pris má ti co, al pa re cer an te rior en 500 años a to dos los ob je tos
re la cio na dos con él.[7]

El es ti lo Mi noi co Tar dío III B (1300-1200 a. C.) en ce rá mi ca[8]

es mu cho más uni for me que su pre de ce sor. La ab sor ción que hi- 
zo el po de río aqueo de aque llas áreas cre ten ses don de el es ti lo
Mi noi co Tar dío I ha bía pre va le ci do, dio co mo re sul ta do el de sa- 
rro llo de un es ti lo ce rá mi co en el que los ele men tos del Mi cé ni co
Tar dío se com bi na ban con aque llos de ri va dos de las más an ti guas
tra di cio nes de los es ti los Mi noi co Tar dío I A y B, así co mo con
los de ri va dos del es ti lo del Pa la cio de Cno sos (pe rio do Mi noi co
Tar dío II). Pue de de cir se, fi nal men te, que en cuan to al efec to ge- 
ne ral, di chos es ti los re sul ta ron po co atrac ti vos, y ni los ador nos,
ni la pin tu ra, igua la ron a la ce rá mi ca mi cé ni ca con tem po rá nea
im por ta da del Pe lo po ne so.

LAS PIE DRAS PRE CIO SAS

El gra ba do de ge mas con ti nuó aún, co mo de mues tran los res- 
tos del ta ller de la pi da rio en Cno sos. Las jo yas tie nen nor mal- 
men te for ma len toi dal; la ma te ria es es tea ti ta y los di se ños in clu- 
yen no só lo los vie jos te mas fa vo ri tos, có mo el de la va ca que ali- 
men ta a su ter ne ra, o el del león en ac ti tud de sal tar so bre un to- 
ro, sino tam bién in clu yen re pre sen ta cio nes de pe rros ata can do a
ca bras, car ne ros o bue yes. Un se llo de Ar ja nes es un buen ejem- 
plo del mo ti vo de una da ga mi cé ni ca muy co no ci da, mo ti vo que
re pre sen ta a un ga to de ca za que ata ca a un pa to sil ves tre.

Una cier ta canti dad de jo yas se en cuen tra tam bién en cá ma ras
del Mi noi co Tar dío III B. Así, en la Tum ba 7 de Za fer Pa pu ra se
en contró un ani llo de bron ce so bre do ra do con el mo ti vo de una
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60. Va si ja del Mi noi co Tar dío III C 
(“Es ti lo Orien tal”).

es fin ge, y un co llar de cuen tas con el di se ño de un ca la mar do- 
ble, di se ño que tam bién apa re ce en las cuen tas de una tum ba cer- 
ca na a Fes tos. Se en con tra ron más jo yas en las Tum bas 66 y 99
de Za fer Pa pu ra, en las Tum bas 3 y 6 de Isó pa ta y en el ce men te- 
rio de Ma v ros pe león.

EL ES TI LO ORIEN TAL

Nos da mos cuen ta de que, al re de dor del año 1200 a. C., o
qui zás un po co an tes, apa re ce una nue va for ma de de co ra ción
ce rá mi ca, que es en rea li dad la úl ti ma chis pa mo ri bun da del vie jo
es píri tu, mi noi co; o sea, de acuer do con la ter mi no lo gía de
Pend lehu ry: el “Es ti lo Orien tal”.

Es te es ti lo es tá au sen te de la
Cre ta oc ci den tal, que pa re ce
ha ber es ta do com ple ta men te
he le ni za da y en don de la me- 
jor ce rá mi ca es siem pre mi cé- 
ni ca. Sin em bar go, el nue vo
es ti lo era bas tan te co mún en
la Cre ta cen tral, tan to en
Cno sos co mo en la Me sa ra;
ce rá mi ca de es te ti po se ex- 
por ta ba a Ro das en canti da des
re gu la res, mien tras que ejem- 
plos ais la dos de ella se han en- 
contra do en Ca lim nos, en
Áti ca, en Asi ni y Del fi, y aun en lu ga res tan ale ja dos ha cia el oes- 
te co mo Es co glio del Tono (cer ca de Ta ren to).[9] Po cas va si jas de
es te es ti lo de las que se han en contra do en Cre ta han si do re pro- 
du ci das en las di ver sas pu bli ca cio nes, y los ejem pla res de Car fi
es ta ban, con fre cuen cia, tan de te rio ra dos po lla in tem pe rie que
fue im po si ble sa car ilus tra cio nes de sus di se ños. Pe ro en tre los
ejem plos pu bli ca dos de pie zas cre ten ses se en cuen tra una pe que- 
ña va si ja en es tri bo, ha lla da en la Tum ba Real de Isó pa ta, un
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cuen co gran de de la Cue va de Psi cro[10] y al gu nos frag men tos
en contra dos en Ha gia Tria da.[11] Las ca rac te rís ti cas de es te es ti lo,
co mo Pend le bu ry las de fi nió, son: “el uso de ele men tos só li dos
en la de co ra ción, ge ne ral men te ri be tea dos y com bi na dos con un
bos que ci llo de lí neas fi nas y fi gu ras su bor di na das he chas en una
tra ma muy ce rra da. El mo ti vo del pul po es uno de los fa vo ri tos,
si bien se pue de dis tin guir cla ra men te que se ha di vor cia do de
to da rea li dad y que se le tra ta só lo co mo un di se ño es ti li za do”.
Las pie zas más im pre sio nan tes den tro de las de co ra das en es te es- 
ti lo son al gu nas va si jas en es tri bo pro ce den tes de Ro das, y es po- 
si ble, por su pues to, que fue ran imi ta cio nes lo ca les he chas allí.
No obs tan te, los orí genes cre ten ses de es te es ti lo pue den de du- 
cir se, a juz gar por los va sos que se han en contra do en otros dis- 
tri tos y que per te ne cen a es te es ti lo; son siem pre va si jas en es tri- 
bo, y só lo en Cre ta en contra mos for mas di fe ren tes, ta les co mo
cuen cos pro fun dos y ta rros con pi co en puen te. En los de más lu- 
ga res, tan to en el es te co mo en el oes te, ha lla mos sim ple men te
una de ca den cia gra dual de los es ti los del Mi noi co Tar dío  III y
del He ládi co tam bién Tar dío III.

EL CUL TO SI RIO-FE NI CIO EN CRE TA

Sin em bar go, las ru tas co mer cia les con Egip to y el Orien te es- 
ta ban aún abier tas y los mer ca de res aqueos se pre pa ra ban a ex- 
plo tar las.

Al pe rio do Mi noi co Tar dío III per te ne cen, en ge ne ral, una se- 
rie de es ta tui llas de me tal que re pre sen tan al dios si rio Res hef,
he chas por lo ge ne ral de bron ce, pe ro al gu nas ve ces de otro ma- 
te rial, co mo pla ta. Es tas es ta tui llas han si do en contra das en va- 
rias par tes del Le van te y no de ben ha ber si do he chas ni en Cre ta
ni el Pe lo po ne so, sino en al gún ta ller de Si ria o Fe ni cia. Re cien- 
te men te, los fran ce ses H. G. de San te rre y J. Tréheux, al ex ca var
en De los, en con tra ron un ejem plo de es te ti po de fi gu ras de
bron ce, el cual te nía un es cu do re don do de gua da ña del ti po que
los egip cios lla ma ban je pesh (y que al gu nos ar queó lo gos equi vo- 
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61. Re pre sen ta ción del 
dios Res hef. De Si bri ta.

ca da men te de no mi nan har pe), Al pu bli car es te des cu bri mien to,
die ron tam bién una lis ta de es tua ti llas si mi la res; enu me ra ción
que, sin que pre ten da es tar com ple ta, es más ex ten sa, sin em bar- 
go, que cual quier otra.

Es ta lis ta de De San te rre y
Tréheus su bra ya la in dis cu ti- 
ble evi den cia de que exis tió
un ta ller fe ni cio en la Si ria del
sur, en el cual se pro du je ron
es tas fi gu ri llas que se ex por ta- 
ban a Gre cia y Cre ta du ran te
el pe rio do Mi noi co Tar- 
dío III, co mo pue de ver se por
el si guien te su ple men to a di- 
cha lis ta de 38 fi gu ri llas:

39, 40 Es ta tui llas de bron ce
en contra das en Ate nas, pro ce- 
den tes de Mi ce nas y Ti rin to.

41 Fi gu ri lla pro ce den te de
Si bri ta, Cre ta, ac tual men te en
el Mu seo As h mo leano de Ox- 
ford.

42 Fi gu ri lla de pla ta pro ce- 
den te de Ne ze ro en Te s alia,
ac tual men te en el As h mo- 
leano.

43 Fi gu ri lla de bron ce de
Ter mon.

44 Fi gu ri lla de bron ce en contra da en Sche men, Pru sia orien- 
tal.

45, 46 Dos es ta tui llas en contra das en Olim pia.

47, 48 Cua tro es ta tui llas geo mé tri cas pro ce den tes de Del fos.
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49 La es ta tui lla “Ka ra pa nos” de Do do na.

Su tí tu lo “Res hef de las Aves” que apa re ce en la ins crip ción de
Ca ra te pe su gie re una com pa ra ción con el “Se ñor de los Ani ma- 
les” mi noi co y con al gu nas re pre sen ta cio nes co mo la fi gu ri lla
do ra da del “Te so ro de Egi na”.

Es ta dei dad era el jo ven “Ba al” de Fe ni cia, que pu do ha ber si- 
do ado ra do con los nom bres de Tes hub, Ha dad, Mot o Se th, de
acuer do con la na cio na li dad de sus fie les. Por su pues to, es tam- 
bién po si ble que los mi cé ni cos y los cre ten ses de los tiem pos del
pe rio do Mi noi co Tar dío lo ha yan equi pa ra do con Apo lo, o con
el “Se ñor de los Ani ma les” mi noi co.

LAS MI GRA CIO NES DE PUE BLOS DEL SI GLO XII A. C.

El oca so de las cul tu ras mi noi cas y mi cé ni cas se ve ilu mi na do
por al gu nas re fe ren cias a los pue blos del Egeo que se ha cen en los
ana les con tem po rá neos de los hi ti tas y los egip cios. En el ter cer
año del reino de Mur sil, Gran Rey de Hati (ca. 1331 a. C.), los
ana les ofi cia les se re fie ren a un país lla ma do Ahi yawa que se aso- 
cia con el nom bre de una ciu dad lla ma da Mi lawan da. Mu chos
in ves ti ga do res creen que di cho país era un Es ta do aqueo ya fue ra
en el Pe lo po ne so, ya en una de las is las egeas, por ejem plo Chi- 
pre. Su po nen tam bién que Mi liwan da era Mi le to, ciu dad que
pre ten día ser una co lo nia de Mi la tos en Cre ta. Al gu nos años más
tar de, qui zás aún du ran te el rei na do de Mur sil II, o qui zás en el
de su su ce sor Muwa ta lis (1306-1282 a. C., fre cuen te men te lla- 
ma do Mu ta lu; el Gran Rey de Hati es cri bió una car ta que se re- 
fie re a Tawa ga lawas, hi jo de An ta rawas, uno de los va sa llos del
rey de Ahi yawa es ta ble ci do en Mi lawan da. Es ta car ta ha re ci bi do
mu cha más pu bli ci dad de la que real men te me re ce, ya que el in- 
ves ti ga dor sui zo Fo rrer iden ti fi có a es tos prín ci pes con Eteo cles,
hi jo de An dreo, le gen da rio rey de Or có me nos. A pe sar de ello,
en la ac tua li dad la ma yo ría de los in ves ti ga do res re cha zan es ta
iden ti fi ca ción co mo los in ten tos de Fo rrer pa ra iden ti fi car a un
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tal Ata ri sias, rey de Ahi yawa —con tem po rá neo del rey hi ti ta
Tu da lias IV (1250-1220 a. C.)— con Atreo, el pa dre de Aga me- 
nón. Aun que hay co rres pon den cia en las fe chas, ni la for ma de
las pa la bras, ni los lu ga res que se aso cian a es tos nom bres pa re cen
ser ade cua dos. G. L. Hu x ley com pa ró a Ata ri sias con Ti re sias, y
Sa y ce pre fi rió iden ti fi car a Ata ri sias más bien con Per seo. Tu da- 
lias pue de ser el mis mo nom bre que Tán ta lo en grie go, pe ro de
es to no se des pren de que po da mos iden ti fi car al pa dre de Pé lops
con un Tu da lias en par ti cu lar, o a Té le fo (el opo nen te de Aqui- 
les) con al gún de ter mi na do prín ci pe hi ti ta lla ma do Te le pi nush.

Lo que po de mos de du cir de es tos ana les, con al gu na cer te za,
es la exis ten cia, en cier to lu gar de Le van te, de una im por tan te
po ten cia aquea que exis tió du ran te el si glo XI II a. C., lo cual se ha
con fir ma do me dian te la ar queo lo gía. El pro ble ma res pec to al
nú me ro de esos Es ta dos aqueos es muy de ba ti ble, pe ro cier ta- 
men te el de Mi ce nas era el más im por tan te, y los de Py los, Or- 
có me nos y Te bas tu vie ron tam bién una po si ción im por tan te.

El Im pe rio hi ti ta ca yó al re de dor del año 1190 a. C., y por lo
tan to ca re ce mos de más no ti cias re la cio na das con los aqueos en
los ana les de Bo gaz Coi. Sin em bar go, aquí nos ayu dan los ana les
egip cios con al gu nas re fe ren cias al ex tra or di na rio pro ce so de fer- 
men ta ción que es ta ba te nien do lu gar en los pro ble mas in ter na- 
cio na les del Cer cano Orien te por es te tiem po. Es te pro ce so em- 
pe zó con la des truc ción de Hati y el mo vi mien to de las fri gios
des de Ma ce do nia has ta el Asia Me nor y cul mi nó en los ata ques
he chos a Egip to a tra vés de in cur sio nes ma ri nas y te rres tres. La
cam pa ña em pren di da por Pría mo en el río San ga rio contra las
ama zo nas y la cap tu ra de Tro ya rea li za da por Aga me nón son
par te de la mis ma his to ria, pe ro fal tan tan tas pie zas del rom pe ca- 
be zas que no po de mos for mar nos un cua dro co he ren te de su to- 
ta li dad. La pri me ra in va sión de los pue blos del Nor te ter mi nó en
las cos tas de Egip to, aun an tes de la caí da de Hati, en 1221 a. C.,
fe cha en que el fa ra ón egip cio tu vo que re pe ler una flo ta li bia
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que ha bía ata ca do el del ta apo ya da por un abi ga rra do gru po de
alia dos cu yos nom bres su gie ren que su ori gen era el Asia Me nor.
El úni co con tin gen te na cio nal que po de mos iden ti fi car con ab so- 
lu ta cer te za es el de los li cios, aun que los tursha po drían iden ti fi- 
car se con los ti rre nos, la na ción asiá ti ca que co lo ni zó Etu rria.[12]

Los shakalsha han si do iden ti fi ca dos co mo los pue blos de Saga la- 
sos y los shar da na con los sar dos o sar di nios. Un he cho que ayu- 
da a la iden ti fi ca ción de los úl ti mos es que los har da na usa ban
cas cos con dos cuer nos y lle va ban es pa das muy lar gas y pe que ños
es cu dos re don dos co mo los de las fi gu ras que se han en contra do
en los ce men te rios nu rá gi cos de Cer de ña (aun que la Cul tu ra nu- 
rá gi ca no pue de ha ber em pe za do an tes del año 1000 a. C.). Al gu- 
nos de los shar da nas, fue ran quie nes fue ren, se que da ron en
Egip to y se in cor po ra ron, en ca li dad de mer ce na rios, en el
ejérci to egip cio.[13] Al gu nos de los in va so res usa ban es pa das pun- 
zo-cor tan tes de es pi ga es tre cha, ti po que lue go se hi zo po pu lar
en Eu ro pa.[14] Sin em bar go, en tre los alia dos li bios, los que más
nos in te re san son los akwas ha, iden ti fi ca dos por la ma yo ría de
los his to ria do res con los aqueos y con el pue blo lla ma do Ahi- 
yawa en los ana les hi ti tas tem pra nos. En es te mis mo año (1221)
Me nep tah tu vo que con ten der contra re vuel tas en las ciu da des
de Ga za y As ca lón, en Pa les ti na. Es tas ciu da des fue ron des pués
fa mo sas co mo pla zas fuer tes de los fi lis teos. En rea li dad, des de
tiem po atrás, los fi lis teos se ha bían es ta do in fil tran do en es ta cos- 
ta, pues apa re cen co mo una so la na ción con el nom bre de Pu la- 
sa ti, en tre la abi ga rra da hor da de in va so res del nor te que arra sa- 
ron Si ria y Pa les ti na y ata ca ron a Egip to des de el no res te, en el
año 1190 a. C.[15] En tre los que ha bían in va di do pre via men te
des de el oes te, só lo los shakalsha vol vie ron a apa re cer y no se ha- 
ce men ción de los akwas ha. Con res pec to a los nue vos nom bres,
la iden ti fi ca ción de Tekel y Wes hesh es muy po co acer ta da. Sin
em bar go, hay nue vas evi den cias que apo yan la teo ría de que los
ha bi tan tes lla ma dos den yen en los ana les egip cios, fue ron los que
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Ho me ro lla mó da nai, tér mino que el ráp so da usa ba en for ma
muy va ga pa ra re fe rir se a los aqueos. En fe cha re cien te se ha des- 
ci fra do un tex to fe ni cio de Ca ra te pe, Ci li cia, que su gie re que es- 
tos den yen fue ron los ha bi tan tes de la lla nu ra de Ada na, un dis- 
tri to cu yo nom bre aún nos re cuer da el de los den yen y al que
tra di cio nal men te se le su pu so co lo ni za do por Mop sos de Ar gos,
po co des pués de la caí da de Tro ya.[16] La mis ma gen te tam bién
apa re ce en los ana les asi rios co mo los da nu na. Las cu rio sas his to- 
rias acer ca de Dá nao y su her ma no Ae g yp tus, a las cua les de be- 
mos los nom bres grie gos y eu ro peos mo der nos de Egip to (al que
sus ha bi tan tes han lla ma do siem pre Mus ri),[*] de ben re mon tar se a
las tra di cio nes de la in va sión de los pue blos del nor te en bus ca de
tie rras egip cias. Las an ti guas po ten cias del mar Egeo, que se re-
mon ta ban a la Edad del Bron ce, ha bían des apa re ci do o es ta ban
en de ca den cia. Hati, Cno sos, Tro ya y aun Mi ce nas se con vir tie- 
ron en mon tícu los de rui nas; pe ro los su ce so res de es tas po ten- 
cias vi vie ron en con tac to con la ci vi li za ción de la Edad del Bron- 
ce que se ha bía da do en es tas ciu da des, lo su fi cien te co mo pa ra
ab sor ber una gran canti dad de su cul tu ra, y los nue vos Es ta dos
que emer gie ron de es tas rui nas: Fri gia, los Es ta dos hi ti tas tar díos
co mo Car que mis y las pe que ñas ciu da des-Es ta do que sur gie ron
en Gre cia que (aun que más sim ples que sus pre de ce so ras) con ser- 
va ron gran par te de su he ren cia cul tu ral.

62. Es pa das. De Mu lia na.

Wa ce y Albri ght (aun que por dis tin tas ra zo nes) fe cha ron la
tran si ción del Su bmi cé ni co al pe rio do Pro to-geo mé tri co no más
tar de del año 1000 a. C. La fe cha del año 970 a. C. que dio Des- 
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bo rou gh de pen día de la fe cha an te rior men te asig na da al es tra to
IV de Tel Abu Hawam, Pa les ti na, fe cha que Van Be ek ade lan tó
50 años. (Véa se Wa ce y Albri ght en The Ae gean and the Near-East,
edi ta do por S. Wei n berg, pp. 134 y 163, res pec ti va men te). El pe- 
rio do com pren di do en tre la in va sión dó ri ca y la épo ca de Ho me- 
ro, es aún muy os cu ro. Cual quie ra que sea la opi nión que ten ga- 
mos de la va li dez del sis te ma de Ven tris, hay po cas du das de que
el grie go se ha bla ba en Cre ta en 1500 a. C., y de que el por cen ta- 
je de ha blan tes de grie go au men ta ba rá pi da men te. ¿Por qué se
aban do nó, en ton ces, la es cri tu ra na ti va y se pro du jo un pe rio do
to tal men te ágra fo a fi nes de la Edad del Bron ce, an tes de la in- 
tro duc ción del al fa be to fe ni cio, el cual con la adi ción de unas
po cas le tras iba a con ver tir se en el al fa be to grie go ofi cial y en el
an te ce sor de to dos los al fa be tos mo der nos de Eu ro pa? La fe cha y
el mé to do de es ta tras mi sión son to da vía te mas de dis pu ta, pe ro
una re cien te re vi sión de las evi den cias que hi zo Mar got Fa lki ne,
su gie re una fe cha si tua da en tre el 900 y el 863 pa ra la tras mi sión,
que ella cree se rea li zó a tra vés de Ro das.[17] La se ño ri ta Guar- 
duc ci, sin em bar go, ha su ge ri do que Cre ta po dría ha ber si do el
me dio. Al re de dor del 750 a. C. la es cri tu ra fe ni cia mo di fi ca da es- 
ta ba en uso en Ate nas, Te bas, Co rin to, Te ra y Me los, así co mo
en Cre ta y Ro das.

Pa re ce que la Ilía da y la Odi sea fue ron es cri tas du ran te el si- 
glo VI II. “De ser así”, di ce sir Mau ri ce Bo w ra”, “ven dría a que dar
si tua do en el pun to en que una an ti gua tra di ción po é ti ca ha bía
si do to ca da ape nas por el nue vo ar te de es cri bir, y a es te he cho
qui zá de be mos al go de su su ti le za e in ge nio. Pe ro es al ar te oral
pu ro, atrás de to do es to, al que de be mos ir si de sea mos exa mi nar
la re la ción de Ho me ro con el pa sa do”.[18] Es ta afir ma ción de be
ser acep ta da con re ser vas. El ar te de la es cri tu ra no era “nue vo”
en el si glo VI II a. C.; sin em bar go, aun que no se hu bie ra es fu ma- 
do, pa re ce que el nú me ro de per so nas ca pa ces de es cri bir de be de
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ha ber dis mi nui do y la tras mi sión oral ha de ha ber ju ga do un pa- 
pel im por tan te den tro de la poesía épi ca.

“La poesía he roi ca —nos ha ce no tar Fin ley— es siem pre
poesía oral; la com po nen oral men te, en ge ne ral, cier tos bar dos
anal fa be tos, y se re ci ta con un son so ne te an te un pú bli co. For- 
mal men te se pue de dis tin guir de in me dia to por la cons tan te re- 
pe ti ción de fra ses, lí neas y gru pos en te ros de lí neas”.

El pro ce di mien to que si gue un poe ta ile tra do pa ra com po ner
un can to épi co es dic tar lo a un es cri ba, y un ca so se me jan te se
ilus tra me dian te el poe ma cre ten se “La Can ción de Das ca lo ya- 
nis”, que fue com pues to en 1796 de nues tra Era por un que se ro
anal fa be to. El can to lo es cri bió un pas tor al fa be ti za do.[19]
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XII. LA CO LO NI ZA CIÓN DO RIA, LAS IN FLUEN CIAS
ORIEN TA LES Y EL CRE CI MIEN TO DE LAS CIU DA DES-

ES TA DO

LA IN FIL TRA CIÓN DO RIA EN  CRE TA

LA TRA DI CIÓN clá si ca res pec to a la en tra da en el Pe lo po ne so
del pue blo que ha bla ba un dia lec to do rio aso cia ba es te su ce so
con “el re torno de los He rá cli das”, los tres hi jos de He ra cles, Te- 
me nos, Aris to de mos y Cre so fon te, quie nes fun da ron sen dos rei- 
nos pro ba ble men te con apo yo do rio, en Ar gos, Es par ta y Me s e- 
nia, res pec ti va men te. Se ase gu ra ba que, una ge ne ra ción más tar- 
de, cier to Tec ta mos, hi jo de Do ro, ha bía fun da do la pri me ra di- 
n as tía do ria en Cre ta.

No hay que to mar de ma sia do en se rio ta les tra di cio nes, pues- 
to que, con to da se gu ri dad, de ben ha ber se co rrom pi do, a ve ces
in vo lun ta ria men te y otras adul te ra do de ma ne ra de li be ra da, por
cul pa de los úl ti mos ge nea lo gis tas en su em pe ño de sos te ner y
apo yar a los re yes he le nís ti cos en sus pre ten sio nes de una as cen- 
den cia he roi ca. He ro do to, em pe ro, al es cri bir en el si glo V a. C.,
da otros in for mes me nos de ta lla dos so bre la in fil tra ción do ria,
los cua les no de ben es tar muy le jos de la ver dad, en lí neas ge ne- 
ra les. “En los tiem pos del rey Deu ca lion,[1] los do rios vi vían en
Ftio tis; en la épo ca de Do ro, el hi jo de He le na, ocu pa ron una
tie rra ba jo Osa y Olim po que se lla ma ba Hi tieo tis, de don de los
ex pul sa ron los cad mos. Se fue ron en ton ces a mo rar al Pin do,
sien do allí lla ma dos ma ce do nios. Lue go se mar cha ron a Drio pis
(fi nal men te Do ris), des de don de lle ga ron al Pe lo po ne so y se les
de no mi nó en ton ces do rios.[2]

He ro do to, cuan do me nos, nos ofre ce un re la to in te li gi ble y
no in ve ro sí mil acer ca de un gru po tri bal grie go del nor te “que
no des cien de mu cho por el es pi na zo del Pin dus” (pa ra usar la
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fra se de Wa de Ge ry), sino que más bien si guie ron un ca mino
trans ver sal por la ma sa mon ta ño sa que cie rra las lin des oc ci den- 
ta les de la Te s alia y el dis tri to de Es per quio; in cur sio na ron lue go
por las fér ti les tie rras ba jas de Beo da, los re pe lie ron las ciu da des
re gias de Te bas y Or có me nes y, fi nal men te, lo gra ron es ta ble cer- 
se en el la do nor te del gol fo de Co rin to, en el dis tri to des pués
co no ci do co mo Do ris.[3]

A ma yor abun da mien to, el re la to de He ro do to pue de con ci- 
liar se con las le yen das de los He rá cli das. Las pri me ras co lo nias
grie gas del Pe lo po ne so bien pu die ron ha ber em pe za do con al gu- 
nos prín ci pes aqueos exi lia dos que tra ta ron de re con quis tar rei- 
nos per di dos o usur par los de otros prín ci pes. Po dría mos in cli- 
nar nos tam bién a con fiar en la tra di ción de que el pri mer es ta ble- 
ci mien to do rio en Cre ta se re gis tró una ge ne ra ción des pués de la
fun da ción de los tres rei nos dó ri cos del Pe lo po ne so, pe ro dos
em ba ra zo sos pa sa jes de la obra de Ho me ro su gie ren la po si bi li- 
dad de que exis tie ron al gu nas co lo nias do rias tem pra nas en Cre- 
ta y el Do de ca ne so, an tes del “re torno de los He rá cli das”. El sig- 
ni fi ca do de esos pa sa jes, que ad mi ten más de una in ter pre ta ción,
de be ser aho ra con si de ra do bre ve men te.[4]

El pri me ro de esos frag men tos con sis te en unas fa mo sas lí neas
de la Odi sea (Li bro XIX) que des cri ben a Cre ta y sus ha bi tan tes:
“Hay allí in con ta bles gen tes y no ven ta ciu da des. Una len gua se
mez cla con la otra. Hay aqueos, y eteo-cre ten ses de gran co ra- 
zón, y ci do nios, y do rios de las tres tri bus, y tam bién los di vi nos
pe las gos”.

Ta les lí neas pa re ce rían apro pia das al tiem po en que Ho me ro
es cri bió (si glo VI II a. C.?), pe ro se an to jan ex tra ñas co mo des crip- 
ción de Cre ta an tes de la gue rra de Tro ya. ¿Se re fie re la des crip- 
ción de Ho me ro a la Cre ta de los si glos IX y VI II a. C. o ha bía
real men te do rios en Cre ta en 1200 a. C. y aun an tes? Es tra bón, al
ci tar ese pa sa je de la Odi sea, tam bién se re fie re allí a una no ta del
his to ria dor Es ta fi lo,[5] quien ase gu ra que los do rios es ta ban en el
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es te, los eteo-cre ten ses, con su ciu dad en Pre sos, en el sur, en
tan to que los de más (los aqueos y los pe las gos), que eran los más
fuer tes, re te nían las pla ni cies.

Lue go, en los tiem pos clá si cos, y qui zás aún en los días de Ho- 
me ro, los do rios con tro la ron la Me sa ra y gran par te de las pla ni- 
cies cos te ras, ex cep to la de Ci do nia. Si, por lo tan to, hu bo in clu- 
si ve una épo ca co mo la que des cri be Es ta fi lo, cuan do los aqueos
y los pe las gos re te nían las ri cas pla ni cies y los do rios es ta ban
con fi na dos en el ex tre mo orien te, de trás de Se tia y Pre sos, tal es- 
ta do de co sas só lo pu do exis tir a prin ci pios de la Edad del Hie- 
rro, an tes de la co lo ni za ción ar gi va de Cno sos, mo men to en que
po de mos su po ner la exis ten cia de pe que ñas co mu ni da des do rias
en el orien te, es ta ble ci das pro ba ble men te por co lo ni za do res pro- 
ce den tes del Do de ca ne so. Ta les es ta ble ci mien tos, em pe ro, de ben
de ha ber si do re la ti va men te pe que ños y sin im por tan cia, com pa- 
ra dos con las co lo nias do rias asen ta das más tar de por los ar gi vos
y la ce de mo nios en las lla nu ras de Re tim nón, He rá cleo, la Pe dia- 
da y los dis tri tos de la Me la ra. In clu so, cuan do lle ga ron a Cre ta,
los do rios adop ta ron la ma yor par te de la no men cla tu ra lo cal pa- 
ra los si tios que ocu pa ron, y no hay, así, nin gún nom bre al que
po da mos ca li fi car de ori gi nal men te do rio. Hie ra pi tna, que en tra- 
ña una pa la bra grie ga pa ra con no tar “ro ca”, pu die ra ser qui zás un
nom bre do rio, pe ro otros lu ga res, co mo Gor ti na y Ar ca dia, de- 
ben pre sun ti va men te sus de no mi na cio nes a los co lo ni za do res,
aqueos.[6] Aun una ciu dad tan agre si va men te do ria co mo Li tos,
lle va un nom bre pre he lé ni co que sig ni fi ca “tie rra al ta”.[7] Po dría- 
mos es pe rar que los nom bres de los ríos in clu ye ron un gran nú- 
me ro de de no mi na cio nes pre dó ri cas e in clu si ve pre he lé ni cas, del
mis mo mo do que los nom bres de los ríos de In gla te rra y Fran cia
tien den a ser cél ti cos. Es sor pren den te, sin em bar go, que tan
abru ma do ra pro por ción de nom bres de ciu da des sean pre he lé ni- 
cos y su gie ra que la po bla ción clá si ca de Cre ta es ta ba ca rac te ri za- 
da por un al to por cen ta je de san gre mi noi ca. En un ma pa de los
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si tios he le nís ti cos de Cre ta, he ad ver ti do 21 con nom bres grie gos
mo der nos (cu yos an ti guos equi va len tes se des co no cen), 18 que
pa re cen lle var ape la ti vos pre he lé ni cos, tres con an ti guos nom- 
bres grie gos y dos con de no mi na cio nes de ori gen vé ne to. Ma- 
chas de las ciu da des fa mo sas en los tiem pos clá si cos lle van nom- 
bres que de ben ser an te rio res a la Edad del Bron ce, si no es que
más an ti guos to da vía, co mo Ci do nia, Fa la sar na y Si bri ta, en el
re ti ra do ex tre mo oc ci den tal; Re tim nón y La pa, en el me dio oes- 
te; Cno sos, Ti li sos, Rau cos, Fes tos, Pi ran tos, etcé te ra, en el cen- 
tro; Li tos en el me dio orien te y Eti y Pre sos en el ex tre mo de es- 
te pun to car di nal. Du ran te el gra dual pro ce so de he le ni za ción de
Cre ta, una gran par te de la po bla ción abo ri gen fue ab sor bi da por
los nue vos Es ta dos en ca li dad de es cla vos y sier vos, aun que los
ele men tos más in de pen dien tes de la po bla ción se re ti ra ron a las
co li nas, de mo do que ha lla mos en las cum bres de las mon ta ñas
es ta ble ci mien tos de tiem pos del pe rio do Geo mé tri co, pe ro to da- 
vía de ca rác ter suh mi noi co, que ocu pan po bla dos se rra nos co mo
Ca vu si y Vro cas tro, al orien te (en Car fi), si tio cla ve que do mi na- 
ba la ca rre te ra de la pla ni cie cos te ra de Ma lia ha cia las tie rras al tas
de La siti, en Pri nias, otro lu gar cla ve que con tro la ba la ru ta más
di rec ta en tre las pla ni cies cos te ras del nor te y de la Me sa ra, y una
más, en Axos, que do mi na ba otro ca mino que iba de nor te a sur.

CIU DA DES SU BMI NOI CAS DE RE FU GIO

Car fi

Car fi (“El Cla vo”) es tá en la gar gan ta ubi ca da exac ta men te
aba jo del al to pi co del cual se de ri va su nom bre mo derno y que
for ma un hi to pa ra los ma ri nos del ca bo Stra v rós al orien te, ca si
has ta Mi le to. “El Cla vo” era qui zás un san tua rio de cum bre ya
en el pe rio do Mi noi co Me dio, cuan do de bió de ha ber atraí do
ado ra do res de las al deas en la pla ni cie de La siti o de los va lles in- 
me dia tos ha cia el nor te de él, pe ro la ce rá mi ca del si tio con sis te
prin ci pal men te en una ver sión tar día del “Es ti lo Orien tal” de
Pend le bu ry.[8]
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La fun da ción del po bla do su bmi noi co en es te pa so de mon ta- 
ña cons ti tu ye la evi den cia de un va le ro so in ten to de lo grar re fu- 
gio pa ra la ra za mi noi ca (cu yos an te ce so res ha bían co no ci do me- 
jo res con di cio nes de vi da) y cons truir una pe que ña po bla ción
mer can til co mo Gur nia, aun que su ubi ca ción se ha lla ba ex pues ta
al ri gu ro so cli ma in ver nal y a la cual es co gió, ob via men te, por
mo ti vos de de fen sa an tes que por ra zo nes de co mo di dad y bien- 
es tar. No obs tan te, Car fi, co mo Gur nia, tam bién po seía su ca pi- 
lla cí vi ca, con sis ten te en una gran sa la con ac ce so por el la do
orien tal, y dos cuar tos pe que ños en el oc ci den tal. Ha cia el nor te
de la gran sa la que dan to da vía los res tos de un al tar gran de que,
de no ha ber exis ti do un mu ro nor te, hu bie ra caí do al pre ci pi cio
con el cual co lin da la ca pi lla. Las es ta tuas y los ob je tos cul tu ra les,
de ar ci lla (Lám. 21), son par ti cu lar men te in te re san tes y bien ilus- 
tran acer ca de có mo el cul to mi noi co de la Dio sa del Ho gar per- 
sis tió en su for ma na ti va mu cho des pués del co lap so del po der
po lí ti co del Es ta do mi noi co. Una de las fi gu li nas de Car fi era
más al ta que las otras, y su dia de ma es ta ba ador na da con aves en
vez de los Cuer nos de Con sa gra ción, de ma ne ra que tal vez de- 
ba mos mi rar la co mo una dio sa. Las otras dos fi gu li nas me no res
se rían, así, so la men te ser vi do res su yas (ya hu ma nas, ya se mi di vi- 
nas), co mo la mu jer del vo to, en ar ci lla, de la Ca pi lla de las Ha- 
chas Do bles, la mu jer del vo to, en te rra co ta vi dria da, de la Dio sa
de las Ser pien tes, en los de pó si tos del tem plo, o las dos don ce llas
co lo ca das una a ca da la do del Apo lo en bron ce de Dre ros (véa se
p. 491 y Lám. 27). Los ob je tos cul tua les de es ta ca pi lla tam bién
in clu yen un gru po de au ri gas, un cu rio so al tar trí po de con sus
pa tas ri za das y tres ca be zas de to ro, más otro al tar te tra go nal de
ar ci lla.[9] El pe rio do de ocu pa ción abar có tal vez de 1050 a 950
a. C.
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63. Pla no de Car fi.

El sen de ro que lle va de la, lla nu ra de La siti al pue blo de Car fi
sir vió co mo una pri mi ti va “Vía Apia” o Ca lle de las Tum bas,
con pe que ños en tie rros en tho los que da ban ha cia ella. Las cá ma- 
ras de esas tum bas eran nor mal men te rec tan gu la res, pe ro es ta ban
cu bier tas por ru das bó ve das cir cu la res que des can sa ban so bre
tos cas pe chi nas.

64. Ca sas. En Vro cas tro.

Vro cas tro



415

En Vro cas tro se cons tru yó una ciu dad re fu gio si mi lar, en una
ele va da co li na que do mi na la cos ta de Mi ra be llo, si tio fá cil men te
de fen di ble, aun que me nos in có mo da que Car fi. Los pla nos de las
ca sas se en sam blan to da vía a la ma ne ra “aglu ti nan te” de los po- 
bla dos mi noi cos y las ca lles tie nen des agües a un la do, pe ro los
gran des me ga ro nes re fle jan in fluen cias aqueas. Es aún muy di fí cil,
em pe ro, de fi nir dón de ter mi na una ca sa y em pie za otra. Pend le- 
bu ry su gi rió que los res tos exis ten tes pu die ron ha ber per te ne ci- 
do a tres ca sas, dos de ellas con ac ce so por el sur y una ter ce ra
que co rría de es te a oes te, sin me dios vi si bles de en tra da.

Ca vu si

En Vron da (o “Co li na del Trueno”) exis tía en los tiem pos del
Mi noi co Me dio, co mo en Car fi, el san tua rio en cum bre de Ca- 
vu si, y la de no mi na ción de es te si tio, uni da al del Efen di Ca vu si
—nom bre de la gran mon ta ña que do mi na la zo na y que se ad- 
vier te a lo lar go de to da la ex ten sión de la cos ta de Mi ra be llo—,
su gie re que la dei dad del san tua rio de cum bre en Vron da era
pro ba ble men te el Zeus cre ten se, Vel ca nos.

65. Ca sas. En Ca vu si.

Aquí tam bién, en la “Co li na del Trueno”, se reu nie ron los re- 
fu gia dos mi noi cos de fi nes del Mi noi co Me dio, y cons tru ye ron
una pe que ña ciu dad de re fu gio, cu yos es ca sos res tos ex ca vó la se- 
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ño ri ta Body. Con sis ten és tos en un ante pa tio y uno o dos cuar- 
tos más, cons trui dos con plan chas de pi za rra, co lo ca das con un
mor te ro de ar ci lla. Es tas ca sas te nían me jor al ba ñi le ría que las de
Vro cas tro, que eran de ta bi que ría se ca y, aun de es te ti po de
cons truc ción, eran un pé si mo ejem plo.

S. Alexíu ex ca vó re cien te men te la in te re san tí si ma ca pi lla de
una dio sa (muy pro ba ble men te Hi ta), en un si tio pr óxi mo a Ca- 
vu si lla ma do Pa cli tza ni Agre da, fun da do pa re ce ser ya al fi nal
pro pia men te del Mi noi co Tar dío III, pe ro que es tu vo fre cuen ta- 
do por ado ra do res has ta el si glo VI a. C. El pe que ño edi fi cio
oblon go, con su ana quel pa ra los ob je tos sagra dos, se pa re ce a las
ca pi llas do més ti cas del Mi noi co Tar dío III ha lla das en Cno sos,
Ma lia, Ha gia Tria da y Gur nia, pe ro las fi gu ri llas (to das fe men i- 
nas) de Ka vu si in clu yen ejem plos su bmi noi cos, de dá li cos y ar cai- 
cos. Una pla ca de dá li ca re pre sen ta a una dio sa des nu da del ti po
de Ca desh, dei dad po pu lar en Si ria du ran te la Edad del Bron ce,
pe ro que só lo ex cep cio nal men te se pre sen ta —si aca so lle ga a
apa re cer— en el ar te mi noi co.[10] Una gran ba se ci lín dri ca de ar- 
ci lla, con un di se ño de cor dón, qui zá per te ne ció a la es ta tua cul- 
tual del san tua rio, la cual fue po si ble men te (su gie re Alexíu) una
fi gu ra co mo la del Mu seo As h mo leano (de la cual se di jo que
pro ce día de la Cre ta oc ci den tal) y tam bién tie ne un pa re ci do con
al gu nas fi gu ras ci lín dri cas de Pre sos.

EL PE RIO DO SUBMI NOI CO

Fu ru ma rk fe cha el pe rio do Su bmi noi co de 1075 a 1025 a. C.,
pe ro Bro ck fi ja el ma te rial su bmi noi co de sus tum bas en Cno sos
en tre 1020 y 970 a. C. El ma te rial su bmi noi co, sin em bar go, es
más bien abun dan te en Cre ta, de ma ne ra que es te pe rio do bien
pue de ha ber du ra do un cen te nar de años.[11]

La ce rá mi ca de la Edad del Hie rro Tem pra na no exhi be una
rup tu ra ra di cal con la del Mi noi co fi nal. La ma nu fac tu ra del Mi- 
noi co Tar dío  III C se des li za im per cep ti ble men te ha cia el Su- 
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bmi noi co y es te úl ti mo rum bo al Pro to geo mé tri co, aquí más
acen tua da men te que en la tie rra fir me, don de la so lu ción de con- 
ti nui dad en tre la ce rá mi ca su bmi cé ni ca y pro to geo mé tri ca es tá
más de fi ni da, es pe cial men te en el Áti ca, don de la re pul sa ha cia
los in va so res do rios, que ha bían so me ti do a Mé ga ra y ame na za- 
ban a Ate nas (re cha zo tra di cio nal men te aso cia do con el au to sa- 
cri fi cio del úl ti mo rey Co dro), per mi tió el de sa rro llo de un nue- 
vo es ti lo del Pro to geo mé tri co, el cual re per cu tió vi go ro sa men te
so bre mu chos de sus ve ci nos.

En Cre ta, sin em bar go, la ce rá mi ca su bmi noi ca era con ser va- 
do ra, y la in tro duc ción de las nue vas for mas y or na men ta cio nes
re sul tó co rres pon dien te men te gra dual. La ce rá mi ca del Su bmi- 
noi co se ha lla qui zá me jor ilus tra da en las tum bas cre ten ses
orien ta les de Er ga nos, Vro cas tro y Mi le to.[12] Las for mas de ce rá- 
mi ca in clu yen lar nakes, cra te ra de un ti po muy po pu lar en Chi- 
pre, ja rras en es tri bo, ky li ces en for ma de co pas de cham pa ña (for- 
ma que ha bía des apa re ci do en otras par tes), ta zas con es pi ta, ja- 
rri tas de pi co y pe des ta les pa ra va sos. La de co ra ción in clu ye al- 
gu nas for mas de gra da das del oc tó po do mi noi co.

EL PE RIO DO PRO TO GEO MÉ TRI CO TEM PRANO

Los si guien tes cin cuen ta años (¿970-920? a. C.) es tu vie ron
mar ca dos por la apa ri ción, en las tum bas cno sia nas, de la ce rá mi- 
ca del Pro to geo mé tri co Tem prano, pro du ci da por la reac ción,
so bre la su bmi noi ca, de la pro to geo mé triea de ca rác ter avan za do
que se im por ta ba de Ate nas.[13] Así, la Tum ba 2 de Cno sos in gre- 
sa tem pra na men te en la se rie cno sia na,[14] pe ro con tie ne un lek y- 

tos ate nien se de una for ma ca rac te rís ti ca en el Pro to geo mé tri co
Tar dío de Ate nas, en tan to que la ma yor par te del fon do se de jó
en el co lor na tu ral de la ar ci lla, idea he re da da de la tra di ción su- 
bmi noi ca lo cal de la is la. Al gu nas án fo ras con asas en el cue llo o
el cuer po de la pie za se im por ta ron en rea li dad, muy pro ba ble- 
men te de Ate nas, lo mis mo que cier tos or na men tos, co mo cier- 
tos pa ne les ra ya dos, a ba se de rom bos o aje dre za dos.
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La tra di ción cre ten se era tan fuer te, ello no obs tan te, que el
Pro to geo mé tri co Tem prano1 de Cno sos, y más to da vía el de
Vro cas tro, de bie ran ca si cla si fi car se co mo una va rie dad del Su- 
bmi noi co. La cre ma ción aso cia da con las ar mas de hie rro cons ti- 
tuía en ton ces la re gla, pe ro las inhu ma cio nes te nían efec to aun
oca sio nal men te y la cre ma ción no re sul ta ba des co no ci da ni si- 
quie ra en el pe rio do Su bmi noi co. El en tie rro tar dío de la Tum ba
de Mu lia na per te ne ció qui zás al pe rio do Geo mé tri co, co mo ar- 
gu yó Jantú di des, y el ejem plo de Ti li sos que da abier to al de ba te;
mas no pue de ha ber du da al gu na res pec to a la fe cha su bmi noi ca
de las cre ma cio nes en los pi thoi des cu bier tos por Effen te rre en
Olos.[15]

Los ca sos de cre ma ción en Vro cas tro tie nen di fe ren te fun da- 
men ta ción, por que el si tio era una ciu dad su bmi noi ca de re fu- 
gio, ocu pa da por gen te de ra za mi noi ca, pe ro que, pro ba ble men- 
te, du ró allí to do el Pro to geo mé tri co y has ta el Geo mé tri co
Tem prano.

La ce rá mi ca del Pro to geo mé tri co Tem prano se ha lla bien ilus- 
tra da en al gu nas tum bas de Ayios Joan nis, For te tsa y del dis tri to
de Cno sos en ge ne ral: se tra ta de cá ma ras se pul cra les del ti po del
Mi noi co Tar dío, pe ro usual men te con unos dro moi más cor tos o
to tal men te sin nin gún dro mos. La cre ma ción era nor mal, mas ha- 
bía tam bién inhu ma cio nes. La for ma de mu chos va sos su bmi noi- 
cos per sis tió, co mo se ve en la ja rra glo bu lar en es tri bo, en la an- 

fo riskos, en el “bi be rón”, la cra ter y las tres va rian tes de py xi des, pe- 
ro los “va sos de pá ja ro” te nían pa tas y las ja rras en es tri bo y los
ta zo nes hon dos mos tra ban ba ses có ni cas. La an ti gua for ma mi cé- 
ni ca y mi noi ca de la cra ter fue rem pla za da por una va rie dad de
for ma al ta de cam pa na y apa re cen las án fo ras con asa en el cue llo
y en el cuer po (que; si guen de cer ca a sus pro to ti pos áti cos).

La ma yo ría de los va sos te nían tan das sen ci llas cir cun dan tes
que se pa ran la par te su pe rior de la pan za y a és ta de la ba se. Los
prin ci pa les mo ti vos or na men ta les pin ta dos com pren den sen ci- 
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llos di se ños li nea les, ta les co mo cír cu los con cén tri cos en la par te
su pe rior de las án fo ras, trián gu los sec cio na dos so bre ja rras en es- 
tri bo o bo ti jas pe que ñas y lí neas on du la das en las an fo riskoi.

En Vro cas tro, el pe rio do Pro to geo mé tri co es tá me jor re pre- 
sen ta do por el con te ni do de la Tum ba de Cá ma ra  I. Aquí, sin
em bar go (co mo po día es pe rar se en es te dis tri to eteo-cre ten se), la
in fluen cia de es ti lo del Pro to geo mé tri co áti co es mu cho más dé- 
bil que en Cno sos.

So la men te un va so, un án fo ra de asa en el cue llo, pa re ce de ri- 
var de una for ma áti ca; el res to se in te gra, con va rian tes de las
for mas del Su bmi noi co y del Su bmi cé ni co. El trí po de de bron ce
de la Tum ba de Cá ma ra I es de ti po chi prio ta, se me jan te a otro
de la Tum ba II en For te tsa.

El pe rio do Pro to geo mé tri co Tem prano se ilus tra bien en la
Tum ba 6 en For te tsa y en la Tum ba 1 de Ayios Joan nis. Es ta úl ti- 
ma, abier ta en 1939 y pu bli ca da en 1960, con te nía la úni ca inhu- 
ma ción re gis tra da en ese pe rio do, así co mo cuan do me nos una
cre ma ción en una va si ja ci ne ra ria, con ta pa. Aso cia dos con la
inhu ma ción, ha bía un cin tu rón de bron ce y dos pun tas de lan za
de hie rro. Los otros va sos que con te nían es te en tie rro eran cin co
án fo ras con asa en el cue llo, una an fo riskos, cua tro cra te ra sen ci llas
y una con ba se de pe des tal, cua tro oe no choae, una ja rra, un py xis,
una ta za en es tri bo, veintio cho ta zo nes hon dos y nue ve o po si-
ble men te diez co pas. Ha bía asi mis mo tres ani llos de bron ce y
tres cuen tas de ar ci lla que pu die ron per te ne cer, ya a la inhu ma- 
ción (de un va rón), ya a la cre ma ción,[16]

La Tum ba 6 de For te tsa con te nía dos va sos im por ta dos, un ta- 
zón con pa tas, se gu ra men te im por ta do del Áti ca, y un oe no choe,
pro ba ble men te de la mis ma fuen te de la cual el es ti lo pro to geo- 
mé tri co pa re ce ha ber se ex pan di do a otras par tes de Gre cia. La
tra di ción abo ri gen se ha lla ba re pre sen ta da por una es plén di da
cra ter con di bu jos de en tre pa ño con sis ten tes en dos ca bras que; se
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en fren tan co mo las de la cra ter de Mu lia na en un la do, y con bar- 
cos en el otro.

El pe rio do Pro to geo mé tri co Me dio (920-870 a. C.) se ilus tra
en las Tum bas, 3, 4 y 5 del ce men te rio de For te tsa y en al gu nas
cre ma cio nes de las tum bas de Ja nia le Teke; per sis ten las for mas
su bmi noi cas, co mo la de las cra te ra acom pa ña das y las co pas en
es tri bo. El pi thos con cue llo era una for ma igual men te co mún.
Los pi thoi ovoi des pa ra cre ma ción, de for ma más bien tor pe, te- 
nía asas de ar co do ble, a ve ces al ter na das con un par de asas ver ti- 
ca les y un cuer po cu ya am plia par te su pe rior lle va ba una or na- 
men ta ción geo mé tri ca. Pa re ce ser que en es te pe rio do se in cre- 
men ta ron los con tac tos con Chi pre, y las im por ta cio nes chi prio- 
tas in clu yen un pe des tal de bron ce en for ma de trí po de, so bre el
cual iba un cal de ro del mis mo me tal y dos pun tas de hie rro pa ra
lan za, de ti po chi prio ta, de la Tum ba 11. Apa re cen tam bién unos
cuan tos va sos chi prio tas y mu chos de esos re ci pien tes (es pe cial- 
men te los de for ma de pa to, los askoi, son, al pa re cer, el re fle jo de
sus pro to ti pos chi prio tas.

El pe rio do Pro to geo mé tri co Tar dío (870-850 a. C.) fue bre ve
y mal de fi ni do, pe ro ha lla qui zá su me jor ilus tra ción en la Tum- 
ba 50 de For te tsa. Es tá mar ca do por la apa ri ción de una nue va
for ma de va si jas, la hy dra, qui zás im por ta da de las Cícla das, aun- 
que se de ri va de un pro to ti po mi cé ni co y por que la fal sa es pi ta
de las co pas en es tri bo no es tá ce rra da, sino abier ta.

LA TRAN SI CIÓN A LA CUL TU RA GEO MÉ TRI CA

El pe rio do de tran si ción lla ma do “Pro to geo mé tri co B” 
(850-800 a. C.) fue con tem po rá neo de los rei nos de Sal ma na- 
zar III y Sha m si Adad V, en Asi ria, de Me sa, rey de Moab, y de
la ma tan za de pro fe tas, en Ju dá, per pe tra da por Ata lía.

La ce rá mi ca “pro to geo mé tri ca B” es tá mar ca da por al gu nas
nue vas for mas de va si jas y nue vos mo ti vos de co ra ti vos, pe ro la
ma nu fac tu ra y la téc ni ca si guen sien do las mis mas. Mu chas de las
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66. Un al tar del 
Pro to geo mé tri co B.

an ti guas for mas de va si ja con- 
ti núan, ta les co mo la cra ter

acam pa na da, el pi thos con cu
ello, el ká la thos, los va sos de
pá ja ro y el py xis de pa re des
rec tas. A es te pe rio do per te- 
ne ce un gru po de la Co lec- 
ción Gia ma lakis, que in clu ye
una in com pa ra ble ca pi lli ta de
ar ci lla (Fig.  66). La cra ter con
pie, que pa re ce im por ta da, de
los cír cu los pro to geo mé tri cos
tem pra nos de fue ra de la is la,
pro ba ble men te de las Cícla- 
das, era una for ma nue va pa ra
Cre ta.[17] Los nue vos mo ti vos de co ra ti vos com pren den los se mi- 
cír cu los con cén tri cos erec tos, bien co no ci dos en Cre ta en el pe- 
rio do Mi noi co Tem prano I, pe ro en es te ca so son re mi nis cen tes
de la ce rá mi ca pro to geo mé tri ca de Te s alia, las Es pó ra das Sep ten- 
trio na les y el Áti ca. Con la ce rá mi ca del bre ve pe rio do Pro to- 
geo mé tri co Tem prano (820-800 a. C.), el ar te cre ten se con ju ga
el in mu ta ble te nor de su ma ne ra con la in tru sión de los ele men- 
tos orien ta les aho ra en te ra men te ab sor bi dos y di ri gi dos por el
es ti lo lo cal. Una for ma tí pi ca de la épo ca es tá re pre sen ta da por
el án fo ra con asas de cuer da a la al tu ra del cue llo, que abar ca des- 
de la bo ca al hom bro (par te de co ra da a me nu do con una S. ho ri- 
zon tal) y que tie ne el cuer po en for ma de pe ra ador na do úni ca- 
men te con unas cuan tas ban das ho ri zon ta les cir cun dan tes. A es te
pe rio do co rres pon de la ce rá mi ca de los “Re cin tos de los Hue- 
sos”, en Vro cas tro, con án fo ras de asas en el cuer po, una de las
cua les po see ta pas del ti po de “es cu do vo ti vo”[18] que la se ño ri ta
Ha ll lla mó “ta zo nes cu bier tos”, pe ro que en el Áti ca se hu bie ran
lla ma do py xiaes, pe que ños bo ti jos de lek y thos o re do mas de acei- 
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te, cu yo ti po va ría en ta ma ño y for ma, pe ro que re cuer da fre- 
cuen te men te al gu nos va sos con tem po rá neos de Chi pre y la só li- 
da for ma (tem pra na) del ká la thos se me jan te a la de un ces to de pa- 
pe les y que se de ri va, se gu ra y ob via men te, del pro to ti po de ces- 
to. El ká la thos ca la do, que re ve la su ori gen to da vía con más cla ri- 
dad, tam bién apa re ce en es te pe rio do.

La jo ye ría, más bien es ca sa, pro ce den te de esas tum bas en Vro- 
cas tro, in clu ye dos pen dien tes y al gu nas cuen tas glo bu la res de
cris tal de ro ca, al gu nas cuen te ci llas de te rra co ta vi dria da y cuen- 
tas egip cias de cris tal azul. Las ar mas com pren den al gu nas es pa- 
das de cor te, en hie rro, con em pu ña du ra de do ble cur va y un
perno salien te pa ra el po mo; pun tas de lan za con perno do bla do
a la ma ne ra mi noi ca, pe ro aho ra de hie rro, y cu chi llos de ho ja
cur va. Al mis mo pe rio do de be atri buir se el con te ni do de la tum- 
ba de tho los en Rus ty Ri dge, cer ca de Ka vu si, y el ma te rial ad- 
qui ri do por Evans de Ple tou Cas tru.

LA CUL TU RA GEO MÉ TRI CA MA DU RA

El pe rio do Geo mé tri co Ma du ro (800-770 a. C.) co rres pon de,
gro s so mo do, al im pe rio de Adad-Ni ra ri III en Asi ría, y al de Joas
en Is ra el. En ese tiem po, Egip to era dé bil y su fría ba jo la opre- 
sión de va rios se ño res gue rre ros. Pri me ro los li bios ins tau ra ron
una di n as tía de re yes, de quie nes el me jor co no ci do es Shes ho nk.
A esa di n as tía si guió una etío pe, fun da da por Pian ji, quien cap- 
tu ró Men fis en 775 a. C.

Per te ne cen a es te pe rio do mu chos va sos de las Tum bas de Cá- 
ma ra cno sia nas y pro ba ble men te tam bién el gru po de trí po des
for ja dos en for ma de cal de ros[19] de la Cla si fi ca ción 2 de la se ño- 
ri ta Ben ton. Po de mos tam bién atri buir a la mis ma épo ca el cin ti- 
llo de oro (Fig. 67) pro ce den te del te so ro de Ja nia le Teke, cla ra- 
men te em pa ren ta do con los cin ti llos re pu ja dos de Ate nas, los
cua les Kun ze fe cha “muy al prin ci pio del si glo VI II”.
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Con fir mó es ta fe cha el re cien te des cu bri mien to de una ban da
de oro re pu ja da den tro de un va so del Geo mé tri co Tar dío, cer ca
de Co ro pi, en el Áti ca.[20]

67. Ban da de oro pa ra la ca be za. De Ja nia le Teke.

La ce rá mi ca del pe rio do Geo mé tri co Ma du ro (800-770 a. C.)
in clu ye pi thoi ovoi des que po seen a me nu do ta pas có ni cas con
aga rra de ras nu do sas y asas, al ter na da men te ver ti ca les y ho ri zon- 
ta les que di vi den la zo na su pe rior del cuer po en pa ne les con or- 
na men tos geo mé tri cos, mean dros, ban das en zig zag, etc. La par- 
te in fe rior del va so es ta ba sen ci lla men te ador na da con an chas
ban das de pin tu ra os cu ra al ter na das con gru pos de fi nas lí neas
cir cun dan tes; a ve ces, las fran jas an chas tra za ban una lí nea de cír- 
cu los con cén tri cos en pin tu ra blan ca ma te. Otras for mas co mu- 
nes eran hy driae, las án fo ras es bel tas y una va rie dad de cán ta ros
pe que ños, cu yas for mas iban de la glo bu lar a la ahu sa da y que
usual men te ha llan su pa ran gón en al gu nas for mas con tem po rá- 
neas de Chi pre y Co rin to.

Yo asig na ría, en ge ne ral, al pe rio do Geo mé tri co el aban dono
gra dual de las ciu da des su bmi noi cas de re fu gio si (co mo Car fi y
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Vro cas tro) re sul ta ban de ma sia do al tas e in có mo das, o su pau la ti- 
na con ver sión en ciu da des-Es ta do grie gas (co mo La to, Pri nias y
Axos), cuan do es ta ban en si tios más có mo dos y ac ce si bles. La to
cons ti tu ye la me jor ilus tra ción de es te úl ti mo gru po, pues to que
Pri nias es tá de ma sia do des po ja da, y en Axos los edi fi cios más an- 
ti guos fue ron des trui dos o cu bier tos por los pos te rio res.

La to

Por el si glo VI II, con to da pro ba bi li dad, La to no só lo ha bía es- 
ta ble ci do su con trol so bre la pe que ña pla ni cie de La co nia y el
im por tan te ca mino cos te ro que co rría por el es te y de nor te a
oes te, sino que tam bién ha bía fun da do una co lo nia en La to pros
Ca ma ra[21] (ac tual men te Agios Ni co laos), que po seía una bahía
na tu ral ce rra da.

La ciu dad de La to pro pia men te di cha, eri gi da más bien en la
gar gan ta de una co li na de pi cos ge me los, so bre pa sa se gu ra men te
el pe rio do que co rre del Su bmi noi co a los tiem pos grie gos ar cai- 
cos, pe ro los edi fi cios re sul tan muy di fí ci les de da tar con exac ti- 
tud. Es to es de lo más in for tu na do, por que la lla ma da ago ra o
“pla za del mer ca do” de La to (Fig. 68) mues tra el cen tro mer can- 
til de una ciu dad grie ga en su for ma más sim ple y pri mi ti va.
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68. Pla no del cen tro de La to.

Si ve mos más ade lan te, su pr y ta neion o “pre si den cia” pu die ra
con si de rar se el pro to ti po del hô tel-de-vi lle fran cés, o una ca sa
con sis to rial in gle sa; o, si ve mos ha cia atrás, co mo el des cen dien te
de un pa la cio mi noi co al que nos apro xi ma mos a tra vés de su
“zo na tea tral”. In me dia ta men te fren te a las gra das de es ta úl ti ma,
ha bía una pla za tra pe zoi dal con una cis ter na en el cen tro, y más
allá de és ta, un pe que ño tem plo cí vi co, de trás del cual ha bía un
exhe dra, o abri go, abier to a la pla za por uno de sus la dos más lar- 
gos y que qui zá ser vía, su gie ro, co mo salón co me dor a los con se- 
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je ros de la ciu dad, tal co mo el tho los, un abri go cir cu lar, en Ate- 
nas. El ar qui tec to mu ni ci pal de La to me re ce ría fe li ci ta cio nes, en
pri mer lu gar, por su eco nó mi ca uti li za ción del re du ci do es pa cio
dis po ni ble y, en se gun do, por su in ge nio al usar las dos to rre ci- 
llas del mu ro in terno de la ciu dad pa ra lo grar una im po nen te en- 
tra da a su pr y ta neion (ca si a la ma ne ra de un bit hi la ni hi ti ta).

Dre ros

En Dre ros, cer ca de Neá po lis, tam bién si tua da en la gar gan ta
en tre dos ci mas, exis te un cen tro cí vi co si mi lar que con tie ne un
tem plo de Apo lo muy an ti guo, una cis ter na, un tra mo de es ca le- 
ras y al gu nos cuar tos que pu die ran juz gar se co mo los res tos de
una pr y ta neion. El cen tro en cues tión, en su con jun to1, re sul ta
me nos in te re san te que el de La to, pe ro el tem plo de Apo lo me- 
re ce nues tra aten ción. Di cho tem plo con sis te en una so la sa la
orien ta da ca si del no res te al su roes te y no tie ne nin gu na en tra da
evi den te; esa en tra da bien pu do es tar en la es qui na nor te, la cual
la des tru yó un mo derno horno de cal, pe ro que da tan po co del
mu ro no res te, que la en tra da pu do ha ber es ta do en el cen tro de
esa pa red (Fig. 71).

En el cen tro del tem plo se ha lla la ba se re don da de una co lum- 
na de ma de ra, y más allá, en la mis ma lí nea, hay un ho gar hun di- 
do, del mis mo ti po del que los grie gos lla ma ban es chá ra, en for ma
de fo so rec tan gu lar ro dea do de lo sas de pie dra y lleno de ce ni zas.
Más allá, pe ro más ha cia un la do, se en cuen tra una me sa pa ra las
ofren das. Contra la mi tad oc ci den tal del mu ro del su roes te se
ha lla ba un al tar de cuer nos que los re cuer da al mu cho más fa mo- 
so de De los, en torno al cual se su pu so que Te seo y las don ce llas
dé li cas bai la ron la Dan za de la gru lla (véa se p. 373), des pués del
vic to rio so re torno de Cre ta. En el án gu lo oc ci den tal del tem plo
de Dre ros ha bía un ana quel pa ra con te ner las fi gu ras en bron ce
de Apo lo y dos don ce llas ser vi do ras (Lám. 27 y Fig. 71). El tem- 
plo mis mo no pa re ce ser an te rior al se gun do cuar to del si glo VI II

a. C., pe ro tie ne una ex tra ña apa rien cia su bmi noi ca con su co- 



427

lum na y su fo gón cen tra les, su me sa de ofren das y su ana quel pa- 
ra las imá ge nes sagra das en el ex tre mo in terno.

Pri nias

Una ciu dad un tan to si mi lar exis tió en una co li na que do mi- 
na ba lo que al pre sen te es la ca rre te ra prin ci pal que va de nor te a
sur y une a He rá cleo con la Me sa ra. No co no ce mos el an ti guo
nom bre de es te si tio, pe ro se le lla ma aho ra Pri nias, co mo la al- 
dea in me dia ta men te al sur del lu gar. La an ti gua po bla ción es ta ba
si tua da en una acró po lis na tu ral, ocu pa da pri me ro en tiem pos
del Mi noi co Tar dío III, cuan do, evi den te men te, for mó una ciu- 
dad de re fu gio, co mo Car fi o Vro cas tro, que re ci bió a los re fu- 
gia dos mi noi cos for za dos a es ca par de los in va so res grie gos ha cia
las co li nas, pe ro, a di fe ren cia de aque llos si tios, no se vio aban do- 
na da en el pe rio do grie go ar cai co.

La mi sión ita lia na al man do de Per nier ex ca vó aquí dos tem- 
plos, de los cua les el más tem prano e im por tan te da ta ba más o
me nos del si glo vil a. C. Po de mos con si de rar lo una va rie dad del
lla ma do Tem plum in an tis,[22] pe ro, co mo en Dre ros, allí hay va- 
rios ras gos que nos re cuer dan tan to un tem plo grie go ar cai co co- 
mo las ca pi lli tas del Mi noi co Tar dío III, es pe cial men te las de
Ha gia Tria da y Ma lia. Allí ha bía un en tre pa ño cua dra do en tre
los an tae del pór ti co (en vez de las dos co lum nas nor ma les en un
tem plum in an tis) y, al pa re cer, ha bía tam bién dos co lum nas de
ma de ra en lí nea con él, a la mi tad de la ce lla; di cha par te des can- 
sa ba so bre pé treas ba ses ba jas de ti po mi noi co mi cé ni co que ser- 
vían pa ra sos te ner las vi gas cru za das de un te ja do pla no. En tre
esas ba ses ha bía un fo gón cen tral. El pi lar cen tral de la en tra da,
des de el pór ti co a la ce lla (la cual te nía un an cho in te rior de 5.94
me tros contra un lar go de só lo 9. 75 me tros) sos te nía un tra ve s a- 
ño de pie dra con fi gu ras fe men i nas ta lla das en ba jo rre lie ve en el
so fi to y con un fri so de ani ma les en el fren te del tra ve s a ño. Arri- 
ba de és te y a ca da ex tre mo, ha bía dos fi gu ras fe men i nas se den tes
que ayu da ban a sos te ner el ver da de ro din tel. De los ba jo rre lie ves
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han so bre vi vi do al gu nos frag men tos que mues tran una pro ce- 
sión de lan ce ros a ca ba llo, pro ba ble men te dis pues tos, no co mo
un fri so jó ni co en tre el ar qui tra be y la cor ni sa, sino co mo si ma de
ante pe cho, se me jan te al ejem plo de te rra co ta que des plie ga una
pro ce sión de ca rros y pro ce de del tem plo del Zeus Dic teo de Pa- 
le cas tro.[23]

LA CUL TU RA GEO MÉ TRI CA TAR DÍA

El pe rio do Geo mé tri co Tar dío (770-735 a. C., de acuer do con
las fe chas de Bro ck) es tá re pre sen ta do prin ci pal men te por el con- 
te ni do de una cá ma ra fu ne ra ria fa mi liar ex ca va da por la Es cue la
Bri tá ni ca de Ate nas en los ale da ños de Cno sos, y por al gu nos de
los ha llaz gos rea li za dos en las ex ca va cio nes de Le vi, en Ar ca des.

La for ma de en tie rro era ge ne ral men te la de la cre ma ción en
pi thoi ovoi da les, con una de co ra ción geo mé tri ca rec ti lí nea zo nal
y que te nían ta pas có ni cas ador na das de la mis ma ma ne ra. Las
pie zas más pe que ñas in clu yen fras qui tos de co ra dos con cír cu los
con cén tri cos, ya im por ta dos de Chi pre o que, más co mún men te,
eran imi ta cio nes de las va si jas rea li za das por los al fa re ros cre ten- 
ses. Otros va sos im por ta dos com pren den al gu nos del Geo mé tri- 
co Tar dío pro ce den te del Áti ca y las Cícla das, sk y phoi pro to co- 
rintios y, oca sio nal men te, ejem plos de buc che ro que se pa re cen
más bien a los de Les bos. La se ño ri ta Ben ton se ña la lí mi tes ca si
idénti cos pa ra su ter ce ra cla si fi ca ción de cal de ros de bron ce fun- 
di do con sec cio nes hue cas rec tan gu la res o en for ma de do ble T
pa ra las pa tas y li ge ras asas pla nas (775-725 a. C.).[24] Es te pe rio do
ates ti guó el rei na do de Je ro boam II en Is ra el y ca si coin ci de con
los de Asur dan III, Asur ni ra ri II y Ti glat Pi le ser III en Asi ría y
con el go bierno de la di n as tía bu bás ti ca en Egip to.

ui zá pue da asig nar se a la se gun da mi tad del si glo VI II a. C.
una in te re san te se rie de pla qui tas de te rra co ta en contra das en
Va ve li, cer ca de Pre sos, en la co mar ca eteo-cre ten se, las cua les
des cri ben unos gue rre ros co mo los de los trí po des de bron ce y,
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aun cuan do son ar tís ti ca men te in fe rio res, pue den em plear se pa ra
com ple men tar la idea del ar te de es te pe rio do, por que son de es- 
ca la ma yor y con ser van, se gún las pa la bras de la se ño ra Dohan,
“los ras gos salien tes del ar te geo mé tri co: un lar go cue llo exen to
de mo de la do, bra zos co mo cuer das, una lar ga y agu da bar bi lla,
un ojo en me dio de la me ji lla y un pro mi nen te cas co em pe na- 
cha do”. La se ño ra Do lían pro ce de a com pa rar es tas fi gu ras con el
bar co de bron ce y las fi gu ras de un pe des tal trí po de que cons ti- 
tu yen una de las ofren das de la gru ta del Ida y que de ben co rres- 
pon der a las pos tri me rías del si glo VI II a. C.

LA CUL TU RA CRE TEN SE ORIEN TA LI ZAN TE

El pe rio do com pren di do en tre 735 y 680 a. C. re ci be de Bro- 
ck el nom bre de Orien ta li zan te Tem prano. Ti glat Pi le ser III de
Asi ría ha bía in va di do y sa quea do Urar tu y Si ria y se ha bía lle va- 
do cau ti vas a las dos tri bus de Is ra el y a una par te de otra que vi- 
vía al es te del Jor dán. Sal ma na zar V (727-722 a. C.) ha bía in va di- 
do otra par te de Pa les ti na, aun que su su ce sor, Sar gón II 
(722-705 a. C.), con su mó, des pués de su muer te, la ver da de ra
cap tu ra de Sama ria y la es cla vi za ción de su po bla ción. Sar gón
tam bién cap tu ró Car que mis, la ca pi tal del úl ti mo Es ta do neohi- 
ti ta so bre vi vien te de al gu na im por tan cia. Pa y ne ha se ña la do que,
en tan to que los leo nes de los va sos pro to co rintios del si glo VI II

se pa re cen a la es cul tu ra hi ti ta tar día, los de los va sos co rintios
del si glo vil se ase me jan a las for mas asi rías. Pe ro los re fu gia dos
di se mi nan más la cul tu ra que los ge ne ra les, y las con quis tas de
Urar tu y Da mas co rea li za das por Sar gón se re fle jan en la apa- 
rien cia de los gran des cal de ros de bron ce con asas en for ma de
gri fos y to ros del ti po vá ni co, no só lo en Gre cia, sino tan al oc ci- 
den te co mo en Etru ria,[25] así co mo en los mar fi les de ti po si rio-
fe ni cios de los mis mos paí ses.[26]

La ce rá mi ca del Orien ta li zan te Tem prano de las tum bas de
Cno sos re fle ja esos su ce sos, pe ro no por las for mas asi rías de los
va sos, sino por los mo ti vos de co ra ti vos de ori gen orien tal de los
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va sos na ti vos. Al gu nas for mas nue vas ha cen su apa ri ción, pe ro
son más Bien répli cas de las de Chi pre o la Gre cia con ti nen tal y
no de las asi rías, aun cuan do la ale gre po li cro mía de los di bu jos
in clu ya gran des di se ños tren za dos, el ár bol orien tal de la vi da,
guir nal das de lo to y otros di bu jos es ti li za dos y pin ta dos con la
téc ni ca de cos tra en fu gi ti vos co lo res ma te que nos re cuer dan los
la dri llos pin ta dos de Asi ría, co mo los ha lla dos en Asur y, en gra- 
do me nor, en Ni ni ve. Es te tra ba jo po li cro mo se con fi na en los
ale da ños de Cno sos, en Cre ta, aun que se han en contra do cer ca
de Ate nas unos cuan tos va sos de téc ni ca si mi lar. Una for ma fa- 
vo ri ta de es ta ma nu fac tu ra cno sia na era el pi thos con cue llo ci lín- 
dri co, cuer po ovoi dal y pa tas al tas, có ni cas e in ver ti das, de ri va- 
da, yo su pon go, de otra for ma po pu lar en las Cícla das du ran te la
Edad del Bron ce Tem pra na y re su ci ta da en la Cre ta orien tal des- 
de el Mi noi co Me dio  III has ta el pe rio do Mi noi co Tar dío I y,
una vez más, en las Cícla das y Eu bea, en los es ti los geo mé tri cos
de esos dis tri tos. La guir nal da de lo tos y ca pu llos, que re cuer da
la de los va sos ro dios con tem po rá neos, pue de ha ber si do to ma da
de Asi ria, pues to que apa re ce es cul pi da en ba jo rre lie ve so bre las
lo sas de los pi sos del pa la cio de Asur ba ni pal, en Ní ni ve; mas en
Asi ria sur ge en es ta for ma só lo des pués de la con quis ta de Egip to
por Es ahar dón, en tan to que ya se tra ta ba de un vie jo mo ti vo
egip cio, bien co no ci do tam bién en Si ria y que ha bía he cho su
apa ri ción en tre los mar fi les del pa la cio de Acab, en Sama ria.[*]

Las ofren das de la Gru ta del Ida

La mez cla de ideas orien ta les se re fle jó tam bién en una mag ní- 
fi ca se rie de es cu dos de bron ce con di bu jos re pu ja dos e in ci sos
que F. Hal bhe rr y P. Or si en con tra ron du ran te sus ex ca va cio nes
en la Gru ta del Ida. Más re cien te men te, es te ma te rial ha si do pu- 
bli ca do en for ma es plén di da por E. Kun ze, quien ex ten dió la fe- 
cha de los es cu dos a más de cien to cin cuen ta años des de el fi nal
del si glo XIX has ta la pri me ra mi tad del vil, y los di vi dió en cua- 
tro gru pos sin nin gu na evo lu ción cla ra de uno a otro, aun que
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ad vir tió los pa ra le los es ti lís ti cos en tre las pie zas in di vi dua les y las
obras par ti cu la res del ar te fue ra de Cre ta, tal co mo el pa ra le lo
en tre los es cu dos más tem pra nos y cin ti llos de oro pa ra la ca be za
pro ce den tes del ce men te rio de Di pi lón, en Ate nas. Las fe chas de
Hal bhe rr y Or si fue ron ta cha das de ex ce si va men te tem pra nas
por F. Ma tz y Syl via Ben ton; y la se ño ri ta Ben ton pre sen tó una
cla si fi ca ción que em plea ba los nú me ros de Kun ze y apo ya ba su
cro no lo gía en los sin cro nis mos exis ten tes con la bien fe cha da se- 
rie de los va sos tan to pro to co rintios co mo co rintios.[27]

Un es cu do del Ida per te ne cía a la se rie Her zs prung (cu yo nom- 
bre se de ri va del si tio-ti pio del mis mo nom bre ubi ca do en Ale- 
ma nia del nor te). La ca rac te rís ti ca de un es cu do Her zs prung con- 
sis te en que el or na men to de las ban das con cén tri cas de la de co- 
ra ción se rom pe con unas en tra das en las ban das in te rio res que,
in ci den tal men te, se ex tien den has ta la ji ba cen tral del es cu do.
Esas mues cas pue den te ner la for ma de una U o una V en la Eu- 
ro pa oc ci den tal, pe ro la úl ti ma for ma só lo se en cuen tra en Gre- 
cia. Los es cu dos de es ta for ma se dis tri bu ye ron pro fu sa men te en
Eu ro pa du ran te los si glos VI II y VII a. C., y se han en contra do al- 
gu nos ejem plos en Ir lan da, Es pa ña, Ale ma nia, Bohe mia e Ita lia;
en el Egeo se ha lla ron en la Gru ta del Ida, en Del fi, en el He reo
Samio; y en el Ida lión, en Chi pre. Cuan do me nos tres de los
ejem plos grie gos se en con tra ron en al gu nos san tua rios panhe lé- 
ni cos, y los de otras par tes de Eu ro pa bien pue den re la cio nar se
con las ru tas co mer cia les a tra vés de las cua les se dis tri buía el ám- 
bar bál ti co. Las tum bas cre ten ses de ese pe rio do con tie nen a ve- 
ces cuen tas de ám bar o jo yas con in crus ta cio nes de lo mis mo,
aun que el ám bar pa re ce ser allí me nos abun dan te que en mu chas
tum bas mi cé ni cas del Pe lo po ne so. Los es cu dos del Ida y los frag- 
men tos de otros si mi la res, pro ce den tes de Pa le cas tro, no só lo es- 
tán de co ra dos de una ma ne ra exó ti ca, sino que pa re cen de ma sia- 
do frí vo los, pe ro son mag ní fi cos co mo pa ra usar los en la ver da- 
de ra gue rra. Más bien pa re cen es cu dos ce re mo nia les y, ya que los
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le gen da rios Cu re tes pa re cen ha ber es ta do aso cia dos con am bos
san tua rios, se ha su ge ri do que ta les es cu dos se em plea ban en una
dan za o pie za dra má ti ca pa ra ce le brar el na ci mien to del Zeus
cre ten se.

Los pa ra le los orien ta les se ad vier ten en un ad mi ra ble ar tícu lo
de H. Hen cken, quien ob ser va que el tra ta mien to re ti cu lar da do
a la me le na de los leo nes en al gu nos es cu dos cre ten ses —com pa- 
ra do por la se ño ri ta Ben ton con el que se ob ser va en los leo nes
co rintios más an ti guos— ya se ha bía pre sen ta do en las me le nas
de los leo nes asi rios de mar fil, los cua les da tan al pa re cer “del
reino de Asur na sir pal II (884-859 a. C.)”,[28] y en las pe lu cas de
fran jas de la es fin ge del Es cu do 59 (uno de los del gru po tar dío
de Kun ze, fe cha do por la se ño ri ta Ben ton al re de dor de 650 a. C.)
y que se pa re cen a lo en contra do en un te so ro de Del fos que no
pue de ser pos te rior a 700 a. C. Hen cken tam bién se ña la que el
“Es cu do de Ca za” (per te ne cien te al pri mer gru po de Kun ze y fe- 
cha do al re de dor de 650 a. C. por la se ño ri ta Ben ton) tie ne pa ra- 
le los orien ta les en el si glo IX más bien que pos te rio res (ta les co- 
mo las es cul tu ras de Asur na sir pal II, los re lie ves hi ti tas de la
Puer ta de la Ciu da de la, en Sen jir li, y al gu nos mar fi les del pa la cio
de Acab en Sama ria), aun que un ras go en su di se ño, el bui tre en
el lo mo del león, re cuer da los ejem plos asi rios del si glo VI II (un
re lie ve del tiem po de Ti glat-Pi le ser III (745-727 a. C.), y un ta- 
zón de bron ce de Ne m rod pro ce den te de un pa la cio res tau ra do
por Sar gón II (722-705 a. C.), en una de cu yas puer tas hay una
ins crip ción fe ni cia que re gis tra que el ala del pa la cio en la cual
fue ha lla da con te nía el bo tín ad qui ri do por el rey du ran te su
cam pa ña contra Pi si ris, mo nar ca de Car que mis.

Los es cu dos re don dos con ban das con cén tri cas de or na men ta- 
ción eran so la men te es plén di das va ria cio nes del es cu do co mún
de gue rra que ha bía rem pla za do al es cu do con mues cas tí pi co del
pe rio do del Di pi lón, del cual po de mos ver al gu nas re pre sen ta- 
cio nes en el Es cu do de Ca za de la Gru ta del Ida y en las ban das
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de bron ce ha lla das en una tum ba cer ca de Cno sos, las cua les con- 
tie nen una es ce na de gue rra en tre la ca rro ce ría ar ma da con ar co
y sol da dos de in fan te ría.

Las in fluen cias orien ta les dis cer ni bles en tre las ofren das de la
Gru ta del Ida no se li mi ta ban, em pe ro, a los bron ces (que eran
prin ci pal men te un pro duc to cre ten se lo cal, a pe sar de sus di fe- 
ren cias de es ti lo), sino que es ta ban tam bién in di ca das por ver da- 
de ros mar fi les, im por ta dos de Orien te, in clui das dos fi gu ras de la
dio sa des nu da del ti po a desh o As tar té, na ti vo de Si ria y Fe ni- 
cia, y un frag men to de un gru po que ori gi nal men te con sis tía en
dos fi gu ras co lo ca das es pal da contra es pal da y apo ya das en un ca- 
pi tel de co lum na que te nía un co llar de ho jas se me jan te al lla ma- 
do ca pi tel eó li co (cu yos pro to ti pos in me dia tos se ha lla ron en Si- 
ria y Pa les ti na).[29] No eran esos frag men tos de mar fil de la Gru ta
del Ida las úni cas im por ta cio nes de Si ria y Fe ni cia. Dos ta zo nes
de bron ce com ple tos y uno frag men ta rio de la Acró po lis de Ate- 
nas se pa re cen ine quí vo ca men te a al gu nos de los ha lla dos en el
pa la cio no roc ci den tal de Ne m rod,[30] y pa re cen ha ber si do pro- 
duc tos de una es cue la fe ni cia o si ria del sur, fuer te men te in flui da
po llos tra ba jos egip cios, tal co mo en és tos lo mues tra la re cu- 
rren cia del dis co so lar ala do y el to ca do de uraeus de las es fin ges.
Otros dos frag men tos de ta zón pro ce den te de la Gru ta del Ida se
ase me jan a un ejem plo del Ida lión, en Chi pre. Po de mos pues su- 
po ner que al gu nas de esas in fluen cias orien ta les en tra ban en Cre- 
ta por la vía de Chi pre y el Do de ca ne so.

El “gong de bron ce” de la Gru ta del Idas que mues tra a un
dios acom pa ña do de dos de mo nios sin alas, con ri za das bar bas
asi rías y blan dien do dos leo nes, pue de pro ba ble men te, co mo lo
ha su ge ri do Her z feld, ha ber si do im por ta do de las pro xi mi da des
del la go Van.[31]

Pa re ce, sin em bar go, que los bron ces más tem pra nos de la
Gru ta del Ida de bie ran da tar se, de acuer do con la se ño ri ta Ben- 
ton, cer ca del año 685 me jor que del 800 que se ña la Kun ze, y
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69. Ador nos de mar fil. 
De la Gru ta del Ida.

qui zá ± 725 a. C. pu die ra su- 
ge rir se co mo fe cha po si ble.[32]

Po de mos atri buir a la in-
fluen cia si rio-fe ni cia al gu nas
fi gu ras frag men ta rias en ho ja
de oro que yo en contré en el
es tra to que ma do más ba jo del
dro mos de un tho los de rrui do
que con te nía un te so ro del si- 
glo vil, en Ja nia le Teke. Las fi- 
gu ras es tán eje cu ta das en una
do ble ho ja de oro, la cual, tal vez, cu brió al gu na vez un cen tro
de al gún ma te rial me nos du ra ble, co mo la ma de ra.

La fi gu ra más com ple ta es la de un hom bre en vuel to en una
tú ni ca cor ta y ce ñi da a la cin tu ra, que car ga un car ne ro so bre los
hom bros. La mi tad su pe rior de un hom bre o de una mu jer (?),
que lle va el car ne ro u ove ja, se en contró cer ca, pe ro es ta ba más
da ña da por el fue go fu ne ral. Ha bía en el mis mo de pó si to al gu- 
nos otros frag men tos de oro que bien pu die ron ha ber per te ne ci- 
do a una fi gu ra más gran de. La in fluen cia orien tal es aquí muy
vi go ro sa, pe ro es toy per sua di do de que se tra ta de imi ta cio nes
cre ten ses del tra ba jo fe ni cio y no de una im por ta ción. Pa re cen,
cuan do me nos, es tar fue ra por com ple to de las co rrien tes del ar- 
te do rio y bien pue den ser pro duc to de una es cue la mal de fi ni da
lla ma da eteo-cre ten se por Lan glo tz y Ma tz y, más ten ta ti va men- 
te, por De marg ne.[33]

En las ar tes plás ti cas re pre sen ta das por la agri cul tu ra, el mo de- 
la do y la ta lla de pie dra, ar ci lla, bron ce, oro y mar fil, la es cue la
cre ten se de sem pe ñó un pa pel muy im por tan te du ran te el si- 
glo VI II y los prin ci pios del VII a. C. y sus obras se ca rac te ri zan
fre cuen te men te por el es ti lo que los ar queó lo gos han de no mi na- 
do “de dá li co”, pa la bra que es útil, aun que bas tan te am bi gua, a
me nos que se la de fi na y use cui da do sa men te. El fo lk lo re grie go
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se ha lla ba te rri ble men te con fun di do res pec to al le gen da rio ar te- 
sano Dé da lo, de quien se de cía que ha bía tra ba ja do pa ra el rey
Mi nos an tes de los días de la gue rra de Tro ya, y res pec to a un ar- 
tis ta muy pos te rior, el fun da dor tra di cio nal de la Es cue la De dá li- 
ca, el hom bre que, se gún las pa la bras de Dió do ro, ha bía si do “el
pri me ro en dar les (a las es ta tuas), ojos abier tos, pier nas se pa ra das
y bra zos ex ten di dos, ya que an tes de su épo ca, los ar tis tas ha cían
las es ta tuas con los ojos ce rra dos y las ma nos col gan tes y pe ga das
al cuer po”.[34] Aho ra que si tal ar tis ta exis tió real men te y si Dió-
do ro no em plea so la men te un nom bre le gen da rio pa ra ti pi fi car la
obra de de ter mi na da es cue la, el men cio na do es cul tor de bió ha- 
ber vi vi do en el si glo VI II y no en el IV a. C.

Es tá cla ro, cuan do me nos, que cuan do ha lla mos la pa la bra
Dae da li dae, o “hi jos de Dé da lo”, el tér mino en cues tión no tie ne
na da que ver con el le gen da rio ar tis ta de la Edad del Bron ce, sino
que sim ple men te se re fie re a es ta es cue la ar cai ca de ar tis tas cre- 
ten ses, tal co mo la pa la bra As cle pia dae no con no ta a los ver da de- 
ros hi jos de As cle pio, sino que, sim ple men te, im pli ca una es cue la
coa na de mé di cos, igual men te co mo Ho me ri dae no sig ni fi ca hi jos
de Ho me ro, sino que de fi ne la es cue la de poe tas y re ci ta do res
épi cos. Los ar queó lo gos, sin em bar go, han lle ga do a em plear el
tér mino “de dá li co” de la es cue la es cul tó ri ca a la cual ca rac te ri za
la pa la bra —aun que sin li mi tar la—, pa ra ha blar de las ciu da des
dó ri cas en el si glo VI II y los prin ci pios del VII a. C. Y aun que “de- 
dá li co” en es te sen ti do no coin ci de con la sig ni fi ca ción que Pau s- 
anias hu bie ra per ci bi do, es, con to do, pro ba ble que la ma yor par- 
te de las obras, par ti cu lar men te las es ta tuas de ma de ra que él
atri bu yó a los Dae da li dae y a al gu nos es cul to res co mo Di pi nis y
Es qui les —re pu ta dos co mo dis cí pu los e in clu si ve hi jos de Dé da- 
lo— pu die ran re co no cer se co mo “de dá li cas” en el sen ti do mo- 
derno tam bién.

Nin gu na es cul tu ra im por tan te de los pe rio dos Pro to geo mé- 
tri co o Geo mé tri co so bre vi vió en Cre ta y si ta les obras exis tie-
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ron al gu na vez, de bie ron es tar he chas de ma de ra. No es pro ba ble
que to das las gran des obras de ar te ha yan pe re ci do, su pues to que
las fi gu ri llas de ar ci lla y bron ce so bre vi vien tes de esos pe rio dos,
co mo lo ilus tran los ha llaz gos de la Ca ver na de Psi cró, no son,
prin ci pal men te, sino la de ge ne ra da des cen den cia de los ti pos mi- 
noi cos más tar díos, na tu ra lis tas en su men sa je, pe ro dé bi les en la
eje cu ción.

70. Imi ta ción cre ten se del es ca ra ba jo egip cio. 
De Ja nia le Teke.

El sur gi mien to del es ti lo del Pro to de dá li co en Cre ta coin ci de
prác ti ca men te con el rei na do de Es ahar dón en Asi ría (681-669
a. C.) y con la des truc ción del po der fri gio de Mi das por los ci- 
me rios. En Egip to, Psamé ti co ha bía fun da do en 661 una nue va
di n as tía na ti va y ha bía en lis ta do a mer ce na rios grie gos en su ser- 
vi cio. Es te re no va do con tac to en tre Egip to y Gre cia se re fle jó en
una nue va mo da en Cre ta, la de los es ca ra ba jos egip cios y las
cuen tas de te rra co ta vi dria da que apa re cen en Cno sos, y otras
par tes, den tro de las tum bas del pe rio do Orien ta li zan te Tar dío 
(680-635 a. C.) y de al gu nos de los mo ti vos de co ra ti vos que sur- 
gen en los pi thoi de Cno sos. Tam bién1 ha lla mos imi ta cio nes de
es ca ra ba jos con di se ños ca si egip cios, aun que que da a dis cu sión si
al gu nos de ellos se ha cían en Cre ta o si se im por ta ban de Chi pre
o Si ria. Más im por tan te fue la in fluen cia egip cia en la na cien te
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es cue la de es cul tu ra. En Cre ta y en otros dis tri tos de ha bla dó ri- 
ca, la es cue la egip cia es más evi den te en el tra ta mien to de los ca- 
be llos, los cua les se tra tan a me nu do en las es ta tuas de dá li cas co- 
mo una pe sa da pe lu ca egip cia, y en la po se de ca mi nar las es ta- 
tuas se pre sen tan con el pie iz quier do ha cia ade lan te. La in fluen- 
cia egip cia fue efí me ra y se per ci be prin ci pal men te du ran te el
rei na do de Psamé ti co (661-609 a. C.); mas ocu rrió en un im por- 
tan tí si mo pe rio do, cuan do la es cul tu ra grie ga se ha lla ba en una
eta pa muy im pre sio na ble de su de sa rro llo.

EL ES TI LO PRO TO DE DÁ LI CO EN LA ES CUL TU RA Y EL MO DE LA DO

Las obras pre cur so ras del nue vo es ti lo dó ri co que co no ce mos
co mo “de dá li co” in te gran un re du ci do gru po de fi gu ri llas que
apa re cen en tre 685 y 680 a. C. y du ran has ta 670 a. C.  Jenkins
lla mó a es te es ti lo “pro to de dá li co”, es ti lo que ya ilus tra las ca rac- 
te rís ti cas do mi nan tes del es ti lo de dá li co.

La ca be za se ve des de un pun to de vis ta fron tal, ca si co mo una
más ca ra, y no tie ne pro pia men te vis ta de per fil. En vez de las ca- 
ras dé bi les y re don dea das de las ca be zas su bgeo mé tri cas, con sus
fren tes hui di zas, sus na ri ces pun tua das y res pin ga das y su fal ta
ge ne ral de pro por ción en tre las fac cio nes y el ta ma ño del ros tro,
te ne mos aho ra una ca ra lar ga y es tre cha, en for ma de V, con una
fren te ba ja, pe ro no hu yen te, ras gos tos ca men te mo de la dos, pe ro
no fue ra de pro por ción con la ca ra, y men tón muy pun tia gu do.
El ca be llo se tra ta, por lo ge ne ral, co mo una pe lu ca que su gie re
la in fluen cia egip cia, aun que hay tam bién ejem plos de lar gas
gue de jas tren za das.

Jenkins ob ser va que los ejem plos cre ten ses tie nen una ca ra
más an cha y pre sen tan un tra ta mien to más in di vi dual del ojo,
con ce jas fuer te men te mar ca das y dos lí neas de in ci sión pa ra los
pár pa dos su pe rio res, lo cual los dis tin gue de las ca be zas pro to de- 
dá li cas pro ce den tes de otros si tios de Gre cia. El nue vo es ti lo de- 
dá li co se re fle ja no só lo en las fi gu ri llas de ar ci lla o bron ce o jo- 
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ye ría, sino que tam bién tie ne un no ta ble efec to so bre una muy
an ti gua ar te sanía: la ma nu fac tu ra de los pi thoi o gran des ja rras de
pie dra con or na men tos mo de la dos, que se re mon ta a to da la era
mi noi ca, den tro del pe rio do Neo lí ti co cre ten se. Los pi thoi de la
Edad del Bron ce o de la del Hie rro Tem pra na de bie ron con ten- 
tar se, en su ma yor par te, con sim ples di se ños es queuo mór fi cos,
ta les co mo las imi ta cio nes en re lie ve de las hon das de cuer da con
las cua les se trans por ta ban esos re ci pien tes.

El ar tis ta de dá li co (no só lo en Cre ta, sino tam bién en Beo cia,
en el Pe lo po ne so y en las Cícla das), aña dió fri sos a los cue llos y
la par te su pe rior salien te del cuer po de los pi thoi, con fi gu ras en
re lie ve co mo ca ba llos, gue rre ros, es fin ges, leo nes y ca rros.[35]

Al gu nos pi thoi cre ten ses con re lie ves son di fí ci les de fe char
exac ta men te, pe ro qui zás el gru po más pro ba ble men te con tem- 
po rá neo de las fi gu ras pro to de dá li cas sea aquel gru po pe que ño,
con de co ra ción fi gu ra ti va (mo de la do a ma no li bre, no con mol- 
de). Un frag men to he cho con es ta téc ni ca pro ce de de la gru ta de
Psi cró, des cri be una ca bra que sal ta y es tá aho ra en Ox ford.

EL ES TI LO DE DÁ LI CO TEM PRANO

El pe rio do De dá li co Se gun do o Tem prano (670-655 a. C.) es- 
tu vo mar ca do por el he cho de que el men tón pun tia gu do se re- 
don deó por aquel en ton ces. La ca ra, aun que to da vía es tre cha y
alar ga da, ya no te nía for ma de V, sino de U.

Cre ta, o cuan do me nos la Cre ta do ria, en cuan to di fe ren te de
las ciu da des eteo-cre ten ses, pa re ce un tan to re tra sa da en ha bi li- 
dad ar tís ti ca res pec to a los otros dis tri tos do rios. Hay una gran
canti dad de ca be zas del De dá li co Tem prano en el Mu seo de He- 
rá cleo y al gu nas otras en di ver sos mu seos nor tea me ri ca nos y eu- 
ro peos, que pro ce den de di ver sos si tios co mo Va ve li; sin em bar- 
go, la ca li dad del tra ba jo es muy di fe ren te y, en oca sio nes, al gu- 
nos ras gos par ti cu la res nos re cuer dan los ti pos su bgeo mé tri cos.
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La ca be za es, por lo re gu lar, de ma sia do lar ga pa ra el cuer po y
la cin tu ra es tá a más de la mi tad de la fi gu ra en to tal (lo cual se
apli ca no só lo a las fi gu ras cre ten ses, sino tam bién a las fi gu ri llas
pro to de dá li cas y de dá li cas tem pra nas en ge ne ral). El ca be llo es
usual men te una pe lu ca. Tan to las fi gu ri llas co mo las fi gu ras ma- 
yo res en los re lie ves de los pi thoi se ha cían con mol des.

Hay una es ta tui lla de pie dra pro ve nien te de Ma les, Cre ta
orien tal, que pa re ce per te ne cer a es te pe rio do. Lo que res ta de la
ca be za mues tra una lar ga ca ra oval y una pe lu ca; los del ga dos
bra zos que cuel gan de los hom bres pue den pa ran go nar se con los
de las fi gu ras de ar ci lla de ma nu fac tu ra pro to co rin tia. El es ti lo
de dá li co al can zó su ple ni tud en el pe rio do De dá li co Me dio
(655-630 a. C.), el cual Jenkins di vi de en tres fa ses es ti lís ti cas.

EL ES TI LO DE DÁ LI CO ME DIO, PRI ME RA FA SE

En la pri me ra fa se, aun cuan do las ca ras de las ca be zas si guen
sien do ova les y con bar bi lla re don dea da, la in ten sa an chu ra de la
fren te da la im pre sión ge ne ral de que se tra ta de una ca ra con la
for ma de V más bien que de U, que es ca rac te rís ti ca de las ca be- 
zas de dá li cas tem pra nas. El mo de la do es en ese mo men to mu cho
me jor que an tes.

No hay en ese pe rio do nin gu na es ta tua cre ten se que pue da
com pa rar se por sí mis ma a la es ta tua de Ni can dra, pro ce den te de
De los, pe ro al gu nos re lie ves en pie dra y cier to nú me ro de es ta- 
tui llas de ar ci lla ilus tran lo que es ta ba en bo ga.

Las más no ta bles es cul tu ras en pie dra es tán re pre sen ta das por
la pro ce sión de los ji ne tes y las dio sas, pro ce den te del so fi to de
un tra ve sano del tem plo A de Pri mas[36] (las dos dio sas sen ta das
so bre el tra ve s a ño son más tar días y de ben co rres pon der a la re- 
cons truc ción efec tua da al re de dor de 600 a. C.). Pu die ra per te ne- 
cer al mis mo pe rio do el cen tro de un re lie ve que mues tra una fi- 
gu ra que co rre, ha lla da en Cno sos, du ran te la pri ma ve ra de
1936, en un de pó si to mez cla do, por com ple to fue ra de cual quier
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con tex to ra zo na ble, pe ro ob via men te de ri va do de un tra ba jo del
si glo Vil. Las ca be zas de ba rro que bra das de es te pe rio do in clu- 
yen un in te re san te ejem plo en contra do en Cno sos, en el es tra to
tar dío que es ta ba so bre el Pe que ño Pa la cio.

71. Tem plo de Apo lo. En Dre ros.

El bron ce más be llo de ese pe rio do (si real men te es cre ten se,
co mo yo creo) es una ca be za pro ce den te de Olim pia, que aho ra
se ha lla en la co lec ción Karl sruhe. Se tra ta de una obra in di vi- 
dual, muy vi go ro sa, con ca ra tra pe zoi dal, sus la bios del ga dos que
son ríen dé bil men te y sus ce jas en cur va as cen den te, pe ro que
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mues tra el crá neo ba jo y pla no que es tan ca rac te rís ti co de las ca- 
be zas cre ten ses del si glo vil. Es tam bién uno de los ejem plos más
tem pra nos de Gre cia, si no el más, de la fun di ción de bron ce en
hue co.

EL ES TI LO DE DÁ LI CO ME DIO, SE GUN DA FA SE

Jenkins de no mi na la se gun da fa se del es ti lo de dá li co me dio 
(650-640 a. C.) co mo “el gru po de Au xe rre”, por que su obra
me jor y más ca rac te rís ti ca es una en can ta do ra es ta tui lla fe men i na
ha lla da en Au xe rre, Fran cia cen tral, que se ha lla ac tual men te en
el Lou v re y apa re ce co mo ilus tra ción en ca si to dos los li bros re- 
fe ren tes a la es cul tu ra grie ga. La fi gu ra pla na, se me jan te a una ta- 
bla, tie ne ras gos y de ta lles cor ta dos en la sua ve pie dra ca li za y su- 
gie re la in fluen cia del ta lla do en ma de ra. Al gu nos mo nu men tos
fu ne ra rios ar cai cos en for ma de ste lai pro ce den tes de Pri nias, des- 
plie gan una téc ni ca to da vía más sen ci lla, ya que allí los de ta lles
es tán sim ple men te in ci sos en la pie dra sua ve y dan la im pre sión
de un ba jo rre lie ve. Esas ste lai re vis ten cier ta im por tan cia, ya que
cons ti tu yen las pri me ras pie dras fi gu ra ti vas de tum bas en Gre cia
des de los tiem pos mi cé ni cos. La úni ca ste le com ple ta que so bre- 
vi ve de ja ver a una mu jer que vis te el pe plos dó ri co, lle va un hu so
en la ma no, y es tá de pie so bre una ba se ba ja (lo que su gie re que
la di fun ta re ci be el ri tual de una he ro í na con sa gra da). Las ste lai

frag men ta rias del mis mo dis tri to mues tran fi gu ras si mi la res de
mu jer o bien de gue rre ros ves ti dos co mo ho pli tas pe sa da men te
ar ma dos, que lle van gran des es cu dos re don dos y dos lan zas. A
ve ces, una fi gu ra mu cho más pe que ña se acer ca al hé roe muer to
y ob via men te re pre sen ta a un miem bro vi vo de la fa mi lia. Las fi- 
gu ri llas in clu yen una se rie muy in te re san te ex ca va da por los
fran ce ses en Ana v lo cos, una ca be za del Pe que ño Pa la cio de Cno- 
sos y otras pro ce den tes de Ar ca des.

Al gu nos mol des pa ra pla cas de ar ci lla ha lla dos en el Pe lo po ne- 
so, en el He reo Ar gi vo y Pa ra co ra, bien pue den tam bién ser
obras cre ten ses de es te pe rio do, al cual po de mos qui zás atri buir
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el es plén di do gru po de bron ces sph y ré la ta (o mar ti lla dos) que se
en con tra ron en el tem ple te de Apo lo, en Dre ros, des cri tos en la
pá gi na 472 y juz ga dos por Ma tz co mo obras de ar te eteo-cre ten- 
ses más bien que dó ri cas.[37] Hu bo, in du da ble men te, eteo-cre ten- 
ses en Dre ros, se gún sa be mos por una ins crip ción frag men ta ria
en su len gua que se ha lló en ese si tio, pe ro De marg ne es tá se gu- 
ra men te jus ti fi ca do cuan do pre ten de que ta les fi gu ras es tán es tre- 
cha men te em pa ren ta das con el ar te de dá li co de es te pe rio do me- 
dio.

A prin ci pios del si glo VII y muy pro ba ble men te has ta el año
650 a. C. el mé to do de fun dir el bron ce a la ci re per due no se prac- 
ti ca ba en tie rras grie gas y, en tan to que al gu nas es ta tui llas pe que- 
ñas pu die ran ha ber se fun di do en só li do, las es ta tui llas ma yo res o
las es ta tuas fue ron rea li za das por el mé to do de sph y ré la ton o mar- 
ti lla das: en es ta téc ni ca eran pri me ro la bra das en ma de ra y lue go)
se cu brían con una ca pa de bron ce com ple ta men te re ma cha da, o
co mo en tiem pos más tar díos, fi ja da con una fuer te sol da du ra
(Lám. 27). Tam bién el oro po día usar se pa ra las ca pas en lu gar del
bron ce y se em pleó en la co lo sal es ta tua de Zeus ofre ci da en
Olim pia por Pe rian dro, el fa mo so ti rano de Co rin to.

EL ES TI LO DEDÁ LI CO MEDIO, TER CE RA FA SE

La ter ce ra fa se de la es cul tu ra de dá li ca me dia (640-630 a. C.)
fue bau ti za da por Jenkins co mo “el gru po mi cé ni co” por el be llo
blo que de la mé to pa de dá li ca ha lla do en Mi ce nas.[38] Los ros tros
de es te pe rio do son más cor tos y cua dra dos que los de la “Da ma
de Au xe rre” y las me ji llas re sul tan ca si pa ra le las. Una be lla es ta- 
tui lla, que re pre sen ta a un jo ven, ha lla da en Del fos, es pro ba ble-
men te una obra cre ten se de es te pe rio do. En tre las ca be zas de ar- 
ci lla de tal épo ca, ha bía una con los de ta lles fa cia les cui da do sa- 
men te pin ta dos y mo de la da en una re do ma de pe re grino he cha
de ar ci lla que, has ta 1939, es tu vo en Ber lín.[39] Los va sos pin ta- 
dos con tem po rá neos con esas ca be zas de dá li cas son los del pe rio- 
do Orien ta li zan te Tar dío de Bro ck, quien fe cha ese lap so en tre
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680 y 630 a. C. En las tum bas del dis tri to de Cno sos con ti núan
los pi thoi ovoi des po li cro mos. En Ar ca des, los pi thoi po li cro mos
de Cno sos no apa re cen ya, pe ro hay al gu nos in ten tos oca sio na les
y más ten ta ti vos ha cia la po li cro mía, in ten tos que nos re cuer dan
el co lo ri do de los va sos de la Gre cia orien tal más bien que el de
la pin tu ra asi ria y se com bi nan es po rádi ca men te con un mo ti vo
o con una for ma de va so.

Un cu rio so mo ti vo con sis ten te en es pi ra les de gar fio que ter- 
mi nan en unas ca be zas de pan te ras, se pre sen ta tan to en un py xis

pin ta do de Ar ca des co mo en un pi thos de re lie ve pro ce den te de
Cas te lli Pe dia dos, y su gie ren que sus ta lle res se ha lla ban es tre-
cha men te em pa ren ta dos (si no es que eran idénti cos).

LA CE RÁ MI CA DEL ORIEN TA LI ZAN TE TAR DÍO

Los va sos pin ta dos con tem po rá neos con las ca be zas pro to de- 
dá li cas, de dá li cas tem pra nas y de dá li cas tar días co rres pon den a lo
que Bro ck lla ma pe rio do Orien ta li zan te Tar dío, que él fe cha en-
tre 680 y 630 a. C. En las tum bas de cá ma ra de Cno sos, con ti- 
núan los pi thoi ovoi des po li cro mos, y los va sos más pe que ños,
de co ra dos sen ci lla men te so bre bar niz os cu ro, re pre sen tan una
fu sión de la or na men ta ción geo mé tri ca y la orien tal, con pa ran- 
go nes en otros si tios (aun que los va sos po li cro mos si gan cir cuns- 
cri tos al dis tri to de Cno sos).

Tam bién se im por ta ban e imi ta ban las va si jas de Chi pre, Co- 
rin to, las Cícla das y Ate nas. En Ar ca des, de la Pe dia da, Le vi ex- 
ca vó una in te re san te se rie de tum bas de ese pe rio do.[40] Allí los
va sos ten dían a ser más rús ti cos y pro vin cia les que los de Cno- 
sos, aun que el ve re dic to de De marg ne acer ca de que “al gu nos de
los pro duc tos son con fre cuen cia bár ba ros” pa re ce in de bi da men- 
te se ve ro. Yo, en lo per so nal pre fe ri ría de cir que los va sos de Ar-
ca des fue ron el pro duc to de un ar te al deano ori gi nal y vi vaz, a
me nu do muy pro lí fi co en ideas y fan ta sías y me nos so fis ti ca do
que el de Cno sos, pe ro tam bién más ori gi nal.
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Las for mas más co mu nes in clu yen pi thoi ovoi des, hy driae, al tos
py xi des, ja rras de va rias for mas chi prio tas y al gu nas co pas. Un ta- 
rro pro ce den te de la Tum ba R re sul ta una ex tra ña com bi na ción
de for ma su bmi noi ca o su bmi cé ni ca, con una de co ra ción orien- 
ta li zan te con sis ten te en una gran fran ja de cor do nes. Al gu nas ja- 
rras lle van la ca be za plás ti ca de un ca ba llo o asno que sa le de la
par te su pe rior del re ci pien te. Un ja lón que se en cuen tra en Ox- 
ford tie ne la for ma de dos le chu zas pe ga das es pal da con es pal da
(in flui do por los va sos en for ma de le chu za de los ar tícu los chi- 
prio tas des bas ta dos en blan co). Al gu nas ja rras es ta ban in flui das
por los ejem plos pro ce den tes de Ro das o de al gu nos otros si tios
de la Gre cia orien tal.

Los pi thoi en re lie ve

Los pe rio dos Orien ta li zan tes Tem prano y Tar dío es tu vie ron
mar ca dos por una be lla se rie de pi thoi de co ra dos en re lie ve. El
ha cer ja rras de al ma ce na je con de co ra ción de pas ti lla je o me da- 
llo nes en re lie ve fue una an ti gua mo da mi noi ca que qui zá nun ca
des apa re ció del to do, pe ro los pi thoi en re lie ve de los si glos VI II al
VI a. C. se ca rac te ri za ron por sus mo ti vos orien ta les, co mo las es- 
fin ges, los leo nes en fren ta dos y los di se ños de cor dón en las prin- 
ci pa les zo nas de or na men ta ción, so bre el cue llo y la par te salien- 
te su pe rior. A ve ces, los ca ba llos rem pla zan a los leo nes y un fi no
pi thos de Pri mas mues tra a la Pó tnia The rón o Se ño ra de los Ani- 
ma les, flan quea da por dos ca ba llos, aun que, co mo ob ser va
Dunha bin, “la ac ti tud y pro por cio nes de és tos su gie ren que bien
pu die ron ha ber em pe za do a to mar vi da co mo leo nes, su pues to
que los lar gos, mus cu lo sos y abul ta dos cuar tos de lan te ros se pa- 
re cen a los de es tos ani ma les”.

Trap sanos, en la Pe dia da, es ac tual men te el prin ci pal cen tro
ma nu fac tu re ro de esas gran des ollas, y sos pe cho que el cen tro ar- 
cai co no se en contra ba muy le jos de es ta al dea. En los si tios que
han pro du ci do phi toi ar cai cos en re lie ve o frag men tos de ellos co- 
mo Afra ti, Go nies, As tri tsi y Cas te lli Pe dia dos, es tán to dos en la
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zo na de la Pe dia da, en tan to que Cno sos, Ar ja nes, Pri nias, Fes tos
y Em ba ros tie nen fá cil ac ce so a ellos. Un cen tro más al orien te
pue de ha ber su pli do a Dre ros, Ana v lo cos, Pre sos y Li ti nias, pe ro
Plati pu do igual men te ha ber im por ta do de la Pe dia da. Dun ba- 
bin, em pe ro, ha ar güi do plau si ble men te que los al fa re ros que hi- 
cie ron los pi thoi ar cai cos bien pu die ron ha ber tra ba ja do en sus
pro pias al deas y via ja do pa ra de sem pe ñar su ofi cio en otras par tes
de la is la, du ran te el ve rano, co mo los mo der nos al fa re ros de
Trap sanos y Mar ga ri tes.

SELLOS PÉ TREOS

Tal vez po da mos atri buir la per sis ten cia en Cre ta de las ge mas
gra ba das a la com bi na ción de las tra di cio nes mi noi co-mi cé ni cas
de los eteo-cre ten ses con las de los des cen dien tes de los co lo nos
mi cé ni cos. El ar te de es cri bir pu do qui zá des apa re cer o ha cer se
muy ra ro an tes del fin de la Edad del Bron ce.[41] Apa ren te men te,
no so bre vi vió nin gu na es cri tu ra de esa épo ca, co mo ocu rrió en
Chi pre. Las es ca sas ins crip cio nes eteo-cre ten ses que so bre vi vie- 
ron al pe rio do clá si co es tán to das eje cu ta das en ca rac te res grie- 
gos. Em pe ro, es ta mis ma de ca den cia de la ap ti tud pa ra leer y es- 
cri bir en la is la, bien pue de ha ber ayu da do a pre ser var el ar te de
la glíp ti ca, pues to que los se llos siem pre han te ni do una im por- 
tan cia emi nen te en las co mu ni da des ágra fas y se miá gra fas. Por
des gra cia, los se llos pé treos del pe rio do que va de 1050 a 700
a. C. no han si do ade cua da men te es tu dia dos o pu bli ca dos. En el
si glo XIX d. C. la ma yor par te de los se llos de es te pe rio do, co mo
no mos tra ban, por sig nos muy evi den tes, su co ne xión con Chi- 
pre, Etru ria, Fe ni cia, Egip to o Me so po ta mia, que da ban va ga- 
men te agru pa dos co mo ge mas “me lia nas” o is le ñas, tí tu los por
lo de más in sa tis fac to rios, aun que mu chos de esos se llos ha yan
pro ve ni do efec ti va men te de las is las y al gu nos, in clu si ve, sean en
rea li dad de Me los.

Esos se llos se cor ta ban, por lo re gu lar, en pie dras muy blan- 
das, ge ne ral men te es tea ti ta. Mu chos es tán cor ta dos de fi cien te- 
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men te, pe ro los me jo res ejem plos tie nen cier to mé ri to y a me nu- 
da nos re cuer dan las ge mas mi noi cas o mi cé ni cas, ya por la téc ni- 
ca de su cor te (me dian te torno y ta la dro), ya por la re pro duc ción
de an ti guos mo ti vos egeos, co mo el agri mi, el león que se apo de- 
ra de un to ro, o la dis po si ción tê te-bè che de par tes de lan te ras de
ani ma les.

Wa tson ha mos tra do có mo el uso del ta la dro en el cor te de ta- 
les pie dras emi gró del Egeo a Me so po ta mia y re gre só a su lu gar
de ori gen. El co no ci mien to del ta la dro no des apa re ció, pe ro los
gra dos en que ese ta la dro, sie rra o bu ril se usa ron va rió con las
mo das de las es cue las in di vi dua les. A ve ces, los ele men tos egeos
y los he lé ni cos es tán tan mez cla dos, que de ter mi na do se llo re sul- 
ta di fí cil de fe char. Así, Forsd yke cla si fi có una ge ma gra ba da con
dos mu las en mo vi mien to y una fi la ver ti cal de ca bri tos co mo
per te ne cien te al Mi noi co Tar dío III B; pe ro Ca s son la fe chó en
el Geo mé tri co y a los ca bri tos co mo co rres pon dien tes, qui zás, a
cual quie ra de los dos pe rio dos. Evans, sin em bar go, la asig nó al
pe rio do He lé ni co. Yo pien so que co rrec ta men te, pues to que el
tra ta mien to de las mu las se ase me ja más a los va sos de fi gu ras ne- 
gras que a las cra te ra mi cé ni cas.

ARTE POS TDE DÁ LI CO

Los úl ti mos vein te años del si glo VII a. C. y los pri me ros vein- 
te de la si guien te cen tu ria es tu vie ron mar ca dos por es cul tu ras,
fi gu ri llas y pi thoi en re lie ve que es ta ble cen la tran si ción en tre el
ar te de dá li co y el de sa rro llo to tal del es ti lo ar cai co del si glo VI.
Es te gru po de tran si ción ha si do bau ti za do co mo Pos tde dá li co y
a él po de mos asig nar plau si ble men te las dos dio sas se den tes po- 
sa das en ci ma del tra ve sano de la puer ta del Tem plo A de Pri nias.
Se ha lla ma do “de dá li cas” a esas fi gu ras, pe ro son ma ni fies ta men- 
te pos te rio res al re lie ve de ca ba lle ría de las fi gu ras es cul pi das en
el tra ve s a ño del mis mo tem plo, y de es ti lo más de sa rro lla do que
el de la dio sa de Au xe rre o la es ta tua de Eleu ter na; y es de su po- 
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ner se que las dio sas se den tes se eje cu ta ron en una res tau ra ción
pos te rior del tem plo.

Al mis mo gru po pos tde dá li co per te ne ce tam bién una fi gu ra
de bron ce que re pre sen ta a un krio phó ros, hom bre que por ta un
car ne ro, da ta do por Kun ze y Neu ge bauer en 650, pe ro, más ra- 
zo na ble men te, en 600, por par te de De marg ne y que has ta 1939
es ta ba en el Mu seo de Ber lín. La con cep ción ge ne ral de un krio- 

phó ros, em pe ro, no se al te ró mu cho des de el pe rio do Mi noi co
Tar dío I.

No po de mos de cir gran co sa acer ca de la ce rá mi ca del Pos tde- 
dá li co en Cre ta, de bi do a que los ri cos ce men te rios de la zo na de
Cno sos-For te tsa, que han su mi nis tra do abun dan te ma te rial pa ra
el pe rio do que co rre en tre 950 y 630 a. C., dis mi nu yen rá pi da- 
men te. ¿Hu bo otro tre men do te rre mo to, su frió Cno sos un de- 
sas tre po lí ti co, o la de fi cien cia es tri ba sim ple men te en el he cho
de que to da vía no he mos des cu bier to los ce men te rios del pe rio- 
do pos te rior a 630 a. C.? En otras par tes de la is la, la au sen cia de
ce men te rios pue de ser só lo apa ren te, pe ro la in me dia ta ve cin dad
de Cno sos ha si do tan exhaus ti va men te ex plo ra da me dian te ex- 
ca va cio nes y po zos de prue ba, que pa re ce ex tra ño que se ha yan
des cu bier to tan po cas tum bas de los si glos VI y V. El dis tri to no
se des ha bi tó en te ra men te; han apa re ci do es cul tu ras, ins crip cio- 
nes, va si jas y mo ne das de es te pe rio do, pe ro no se han des cu bier- 
to en cam bio edi fi cios grie gos de im por tan cia, aun que abun den
las cons truc cio nes ro ma nas. Al gu nas va si jas áti cas de fi gu ras ne- 
gras y ro jas eran im por ta das, pe ro los al fa re ros lo ca les no pa re cen
ha ber pro du ci do más que ar tícu los do més ti cos. La po bla ción,
pien so yo, de be ha ber de cli na do en nú me ro y un cu rio so cre pús- 
cu lo des cen dió so bre Cre ta, la cual, en el pe rio do clá si co, pa re ce
ha ber ser vi do prin ci pal men te co mo ba se de re clu ta mien to de ar- 
que ros y hon de ros pa ra las ciu da des más ri cas del Con ti nen te.
Los me jo res ar tis tas cre ten ses emi gra ron; por ejem plo, los es cul- 
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to res Di pi nis y Es qui lis fue ron ha cia el Pe lo po ne so y los ar qui- 
tec tos Ker si frón y Me ta ge nes, de Cno sos, a Jo nia.

EL CRE PÚS CU LO CRE TEN SE

Un re la to del Li bro III de la His to ria de He ro do to su mi nis tra
“nue va luz” so bre la Cre ta del si glo VI a. C. Allí ve mos có mo al-
gu nos aven tu re ros samios, que ha bían fra ca sa do en la em pre sa de
de rro car a su pro pio ti rano, Po lí cra tes, se ha bían apo de ra do de la
is la de Si fnos y, cuan do se les arro jó de allí, se em bar ca ron ha cia
la Cre ta oc ci den tal, echa ron a los zan quintios que ocu pa ban Ci- 
do nia y vol vie ron a fun dar el lu gar co mo ciu dad samia. Los
samios go za ron de sus malha bi dos bienes du ran te cin co años,
tiem po en el cual edi fi ca ron un tem plo, que más tar de se hi zo fa- 
mo so, en ho nor de la dio sa mi noi ca Dic ti na, pe ro en el sex to año
fue ron de rro ta dos por los egi ne tos, quie nes cap tu ra ron la ciu dad
y re du je ron a sus ha bi tan tes a la es cla vi tud, tan to samios co mo
cre ten ses.

És te es un re la to ais la do y, ade más, in com ple to; pe ro si esos
su ce sos fue ron tí pi cos de lo que es ta ba acon te cien do en otras
par tes de la is la, po dre mos qui zá en ten der la es ca sez de edi fi cios
y obras de ar te cre ten ses atri bui bles a los si glos VI y V a. C.

Pre sos, sin du da, man tu vo flo tan do la ban de ra eteo cre ten se un
tiem po más y, en la épo ca en que es cri bió el his to ria dor Es ta fi los,
Pre sos to da vía con tro la ba al gu nos puer tos, tan to en las cos tas del
nor te co mo del sur de la is la,[42] y pro ba ble men te tam bién el dis- 
tri to que cir cun da ba a Elia (Pa le cas tro), en el ex tre mo orien te.
Pe ro fue per dien do gra dual men te esas po se sio nes ex tra te rri to ria- 
les a ma nos de sus ene mi gos los do rios de Hie ra pi tna e Ita nos, y
Pre sos fue fi nal men te de rro ta da por com ple to al re de dor de 144
a. C.

ui zá po da mos atri buir al cre pús cu lo eteo-cre ten se de prin ci- 
pios del si glo VI a. C. al gu nas obras co mo el ca rro si ma de te rra- 
co ta pro ce den te del tem plo de Zeus Dic teo en Pa le cas tro y el
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cu rio so frag men to de una pla ca pro ce den te de Pre sos que pre- 
sen ta un es plén di do gru po de fi gu ras en ne gro que, por un la do,
re pre sen ta a He ra cles o a al gún otro hé roe se me jan te que lu cha
con un mons truo ma rino; o po si ble men te a Pe leo ga lan tean do a
Te tis por un la do, y a un ji ne te muy in sul so (se gu ra men te de bi- 
do a otro pin tor), por el otro.

Más tar díos aún, de pro ba ble men te al re de dor de 560 a. C.,
son la her mo sa ca be za y hom bros de una es ta tua de ar ci lla pro ce- 
den te de Pre sos. Re pre sen ta ba a un jo ven, qui zás Apo lo, o qui- 
zás al jo ven cre ten se Vel ca nos. És ta es la úl ti ma obra de im por- 
tan cia so bre vi vien te de la es cue la de mo de la do eteo-cre ten se.

Y aquí de be mos fi na li zar nues tro re la to de la prehis to ria de la
is la, pues la Cre ta do ria del pe rio do clá si co fue un lu gar muy di- 
fe ren te, me nos cul ti va do y me nos agra da ble, tie rra ma dre de
gue rre ros y a ve ces de pi ra tas, más que de ar tis tas y ar qui tec tos.
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IN DI CE DE FI GU RAS

 

1. Di bu jos en ce rá mi ca del Neo lí ti co

2. Ca sa del Neo lí ti co Tar dío. En Cno sos

3. Ca sa del Neo lí ti co Tar dío. En Ma ga sa

4. Ha chas del Neo lí ti co Tar dío. En Ma ga sa

5. Ins crip ción je ro glí fi ca. En Ma lia

6. Sig nos to ma dos del Dis co de Fes tos

7. Ta ble ta con Es cri tu ra Li neal A

8. El cua dro de Ven tris, pa ra la Es cri tu ra Li neal B

9. Ta ble ta trí po de. De Py los

10. Em bar ca ción bas tan te lar ga. De una va si ja ci cládi ca

11. Ca noa de ar ci lla. De Mo dos

12. Bo te mo de lo. De Pa le cas tro

13. Em bar ca cio nes, en se llos del Mi noi co.

14. Em bar ca ción, en un ani llo de oro. De Ti rin to

15a. Ca rre ta mo de lo. De Pa le cas tro

15b. Li te ra del San tua rio de Do ve. De Cno sos

16. Ca rro ti ra do por ca bras. De Av du

17. Di se ños en tor sión, del Mi noi co

18. Se llos. De Za cros

19. Di bu jos en va si jas del Mi noi co Tem prano I

20. Di bu jos en va si jas del Mi noi co Tem prano II

21. Va si jas del Mi noi co Tem prano II. De Can li Cas te lli

22. Cons truc ción co rres pon dien te al Mi noi co Tem prano II.

En Va si liki
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23. Osa rios del Mi noi co Tem prano II. En Pa le cas tro

24. Tho los A. En Pla ta nos

25. Di se ños en va si jas del Mi noi co Tem prano III

26. Pla no de un pa la cio de Mi nos; épo ca tem pra na

27. Di bu jos en va si jas del Mi noi co Me dio I A

28. Di se ños so bre va si jas del Mi noi co Me dio I B

29. Ca sa del Mi noi co Me dio I. En Ca me zi

30. Di bu jos en va si jas del Mi noi co Me dio II A

31a. Cor te del la va to rio de la Rei na. En Cno sos

31b. Ejem plo del dre na je de una cons truc ción de ti po do més- 

ti co

32. Se llos del Mi noi co Me dio II B

33. Un pa la cio del Mi noi co Me dio. En Ma lia

34. Di se ños en va si jas del Mi noi co Me dio III

35. Are te de oro, en for ma de abe jas. De Ma lia

36. Ani llo de oro. ¿De Cno sos?

37. Se lla je con alu sión a la Ma dre Mon ta ña

38. Se llo del Se ñor de los Ani ma les

39. Mo bi lia rio del San tua rio de Do ve

40. Mu je res —en ado ra ción— en un tem ple te con co lum nas.

41. En se res del ado ra to rio de Gur nia

42. Ara do mi noi co

43. Ca zue la pa ra se pa rar acei te de oli va

44. Bron ces mi noi cos. De Pa le cas tro

45. Cas co del Mi noi co Tar dío II. De Ayios Joan nis

46. Es pa das y ve na blos del Mi noi co Tar dío II. De Ayios Joan- 

nis y del si tio del Hos pi tal

47. Dan zan tes del Mi noi co Tar dío. De Pa le cas tro

48. Ja rrón de ala bas tro. De Ca tsa ba
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49. Pla no del Pe que ño Pa la cio. En Cno sos

50. Fres cos del Mi noi co Tar dío I. En Am ni sos

51. Di se ños so bre una va si ja del Mi noi co Tar dío I A

52. Fi gu ras mi noi cas en la Tum ba de Sen mut

53. Ja rrón del Mi noi co Tar dío I B

54. Pla no de un pa la cio del Mi noi co Tar dío I. En Ni ru Ja ni

55. Pla no de Gur nia

56. Tum ba en tho los. En Ke fa la

57. Pla no y cor te de la Tum ba-Tem plo, en Cno sos

58. Di se ños en una va si ja del Mi noi co Tar dío

59. Se lla je con un fri so de gue rre ros

60. Va si ja del Mi noi co Tar dío III C (“Es ti lo Orien tal”)

61. Re pre sen ta ción del dios Res hef. De Si bri ta

62. Es pa das. De Mu lia na

63. Pla no de Car fi

64. Ca sas. En Vro cas tro

65. Ca sas. En Ca vu si

66. Un al tar del Pro te geo mé tri co B.

67. Ban da de oro pa ra la ca be za. De Ja nia le Teke

68. Pla no del cen tro de La to

69. Ador nos de mar fil. De la Gru ta del Ida

70. Imi ta ción cre ten se del es ca ra ba jo egip cio. De Ja nia le Teke

71. Tem plo de Apo lo. En Dre ros
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IN DI CE DE MA PAS

 

I. Ma pa geo ló gi co de Cre ta

II. Ma pa ge ne ral de Cre ta
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IN DI CE DE ILUS TRA CIO NES

 

1. Ties tos del pe rio do Neo lí ti co Tem prano

2. Frag men to de una va si ja del Neo lí ti co Tem prano I. De

Cno sos.

3. Va ria das pie zas ce rá mi cas del Mi noi co III.

4. a. Va si jas del Mi noi co Me dio I B.

b. Pie zas del Mi noi co Me dio II A.

5. Fi gu ri llas del Mi noi co Me dio I. De Pe tso fa.

6. “Mo sai co de la ciu dad”, del pe rio do Mi noi co Me dio II B.

7. Crip ta con pi lar, del la do es te. Pa la cio de Mi nos.

8. Area tea tral. Pa la cio de Mi nos

9. Dio sas de la ser pien te, he chas de faen za. Al ma ce nes del

Tem plo, en Cno sos.

10. a. Gran Via duc to. En Cno sos.

b. La Tum ba-Tem plo. En Cno sos.

11. Fres co en mi nia tu ra. Pa la cio de Mi nos.

12. Fres co en mi nia tu ra. Pa la cio de Mi nos.

13. Ta ble ro pa ra jue go de la rea le za.

14. a. Ca be za de pie dra. De Mo nas te riako Ke fa li, Cno sos.

b. El Dis co de Fes tos.

15. Ves tí bu lo de las co lum na tas. Cno sos.

16. Es ta tui lla de bron ce mos tran do el de por te mi noi co de la

li dia de to ros.

17. a. Ca be za de to ro en for ma de ri tón. El Pe que ño Pa la cio.

Cno sos.

b. Fres co del Jo ven Prín ci pe. Pa la cio de Mi nos..
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18. Ja rrón del Mi noi co Tar dío I. De Pakia nos.

19. Va si ja po lí cro ma del Mi noi co Tar dío I A. De Isó pa ta.

20. Sar có fa go del Mi noi co Tar dío III. De Ha gia Tria da.

21. Ob je tos de cul to. Del San tua rio de Car fi.

22. Ja rro nes del Geo mé tri co. De Ja nia le Teke.

23. Ca sa en ar ci lla, del Geo mé tri co. De Ja nia le Teke.

24. Jo yas va rias. Del tho los de Ja nia le Teke.

25. Otras jo yas. Del tho los de Ja nia le Teke.

26. Ja rrón po li cro mo. Del tho los de Ja nia le Teke.

27. Fi gu ras en bron ce mar ti lla do. De Dre ros.

28. El Pro pi leo Sur y el Fres co de la Pro ce sión. En Cno sos.

29. En tra da Nor te al Pa la cio de Mi nos.

30. Pa tio cen tral en el Pa la cio de Fes tos. Al fon do: el Mon te

Ida.

31. Co rre dor de la En tra da al Gran Pa tio. Pa la cio de Fes tos.

32. Los Al ma ce nes en el Pa la cio de Fes tos, tar díos.
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No tas

[*] J. D. S. Pend le bu ry; The Ar chaeo lo gy of Cre te (An In tro duc- 
tion). Ed. en es pa ñol, In tro duc ción a la ar queo lo gía de Cre ta, Fon do
de Cul tu ra Eco nó mi ca, Mé xi co, 1965, 480 pp., 53 ilus tra cio nes
y 24 ma pas (tra duc ción de Mar ga ri ta V. de Ro bles, re vi sa da por
Pe dro Bos ch-Gim pe ra). <<

[1] C. Se lt man: “Li fe in An cient Cre te: Atlan tis”, His to ry To- 
day, 1952, p. 332. <<

[*] La hi pó te sis de la his to ria de la Atlánti da ha ad qui ri do im- 
por tan cia nue va men te en los cír cu los cien tí fi cos des de 1967,
cuan do An ge lo Ga la nó pu los, Ja mes W. Ma yor, Emi ly Ver meu le
y Sp y ri dón Ma ri na tos des cu brie ron, en la is la de Te ra o San to- 
rino, las rui nas de una fa bu lo sa ciu dad mi noi ca que fue des trui da
en te ra men te por un gran sis mo, y que dó en te rra da ba jo ce ni zas
vol cá ni cas. [T.]. <<

[*] El após tro fo aquí es un sig no con ven cio nal pa ra in di car un
gol pe gló ti co, tí pi co de las len guas se mí ti cas [T.]. <<

[2] Ni si quie ra se ha des cu bier to en Cre ta el si tio de al gu na me- 
z qui ta de fe cha is lá mi ca. <<

[1] Por ejem plo, Ar dai llon y Ca yeux ex plo ra ron la Cre ta oc ci- 
den tal. An nual of the Ame ri can Geo gra phi cal So cie ty, 1901, p. 445; y
en los de pó si tos de las cue vas del cen tro de Cre ta tra ba jó Si mo- 
ne lli: Ren di conti Ac ca de mia dei Lin cei, Ro ma, 1894, p. 236. <<

[2] Es ta ob ser va ción no de be rá in ter pre tar se co mo una crí ti ca a
Lia tsikos, ya que es tos ya ci mien tos, aun que im por tan tes ar queo- 
ló gi ca men te, apa re cen en un sec tor re du ci do so la men te. <<

[3] El ma pa ori gi nal, que no he vis to, pue de ser mu cho más in- 
for ma ti vo. <<
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[4] Ar tícu lo “Kre ta”, en Real-En z yk lo pä die, de Pau lly-Wis so- 
wa-Kro ll, pp. 177-179. <<

[*] Co mo ya se ha di cho, Te ra o San to rino que dó sei ni se pul ta- 
da por uno de es tos ca ta clis mos. [T.]. <<

[5] Op. cit., pp. 13 y 24. Creo, em pe ro, que los tem plos se ña la- 
dos en el Sta dias mus se ci ta ron prin ci pal men te co mo pun tos de
re fe ren cia pro mi nen tes pa ra los na ve gan tes, más que co mo “lu- 
ga res de de vo ción”. <<

[6] Yo cree ría que el Gió fi ros Po ta mos era más per ma nen te y
que por tan to és te se ría el Tri tón; en ello coin ci do con Pas h ley.
<<

[7] En Cri so ca mino se ha lla ron prue bas de que exis tió allí una
mi na de co bre del Mi noi co Me dio. <<

[8] Sin em bar go en 1937 Cre ta pro du jo 32 000 to ne la das de
acei te de oli va y 2.500 to ne la das de acei tu nas. Tour ne fort afir ma
que la co se cha de acei te du ran te 1699 fue de 300 000 me di das
aun que ad vier te que la me di da de Re tim nón pe sa ba diez okes,
mien tras que la de Ca nea pe sa ba só lo ocho y me dio. <<

[1] Pe ro S. Alexíu con si de ra que és ta era só lo una cue va pa ra
en tie rros. (Véa se p. 188). <<

[2] Ho ggart, D. G.: Ess a ys in Ae gean Ar chaeo lo gy , 1927; Hu- 
tchin son R. W., “Cre tan Neo li thic Fi gu ri nes”, Ipek, 1938, p. 50.
<<

[1] J. B. Ha ley y C. W. Bie gen: “The Co ming of the Greeks”
Ame ri can Jour nal of Ar chaeo lo gy, 1928, pp. 141-159. (El pri me ro
dis cu te los to po ní mi cos pre grie gos y el se gun do los res tos
prehis tó ri cos y otras dis tri bu cio nes). <<

[2] La pa la bra se ha equi pa ra do a “fi lis teos” o a “los pue blo del
mar”; la su ge ren cia más in ge nio sa la hi zo Wal ter Leaf, quien
pos tu ló que bien po drían ser lo que un ga lés pa ra un sa jón: el ex- 
tran je ro ve cino. <<

[3] A. Ser gi: The Me di te rra nean Ra ce, 1901. <<
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[4] El se ñor Hood, ama ble men te, me ha per mi ti do que alu da a
es tas prue bas to da vía no pu bli ca das. <<

[5] P. Kre ts ch mer: Mi nos, op. cit.; R. I. Co nway: An nual of the
Bri tish School at Athens, 1902, p. 125. <<

[6] La ar ci lla, por su pues to, es un ma te rial mu cho más ba ra to y
fá cil de ob te ner, pe ro el uso del pa pi ro pa re ce es tar so breen ten di- 
do, co mo lo su gie re Ma ri na tos, a cau sa del ti po de los sím bo los y
las mar cas de he bras en al gu nos de los se llos. <<

[7] S. Ma ri na tos: Mi nos, 1951, p. 39. <<

[8] Bri tish Mu seum Gui de to the Ba b y lo nian and Ass y rian An ti qui- 
tes, 1922, pp. 191-194. Los ejem plos del Mu seo Bri tá ni co son
man dai cos, pe ro la prác ti ca pa re ce da tar de an tes de la úl ti ma
épo ca ba bi ló ni ca. <<

[9] Véa se la no ta al fi nal de es te ca pí tu lo. <<

[10] Véa se la bi blio gra fía com pi la da por M. Ven tris y J. Cha- 
dwi ck: Do cu men ts in My ce naean Greek, p. 428. <<

[11] Re cien te men te se han en contra do ta ble tas con Li neal B en
las ex ca va cio nes grie gas en Te bas. <<

[12] La J ale ma na, que yo he tra du ci do co mo Y. <<

[13] Co rres pon dien te a la le tra dí ga m ma (F), que apa re ce en al- 
gu nas ins crip cio nes ar cai cas, pe ro que fue gra dual men te eli mi na- 
da del al fa be to grie go clá si co. <<

[14] En una re vi sión con jun ta de los ar tícu los re cien tes de Ven- 
tris, Cha dwi ck y Bie gen, en Kre tika Ch ro nika, Abril, 1954,
p. 143. <<

[15] El cua dro de Ven tris so bre la so cie dad mi cé ni ca re cuer da
las cul tu ras con tem po rá neas del Le van te, pe ro la sim pli fi ca ción
de es ta so cie dad; tal co mo la pre sen tan los poe mas ho mé ri cos, es
ex ce di da por la sim pli fi ca ción de la vi da ro ma na pre sen ta da en el
Ni be lun gen lied. <<
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[16] Los so ni dos del si la ba rio chi prio ta se es ta ble cie ron me dian- 
te las ins crip cio nes es cri tas tan to en el al fa be to grie go co mo en el
si la ba rio; J. F.  Da niel (Ame ri can Jour nal of Ar chaeo lo gy, 1941,
p. 249) hi zo de ri var los sig nos chi pro mi noi cos de la Es cri tu ra Li- 
neal A. <<

[17] No es tan pe cu liar. A ve ces se con fun den en el grie go mo- 
derno, y el an ti guo egip cio usó un so lo sig no pa ra am bos so ni- 
dos. <<

[18] El sis te ma an te rior de Hrozny y otros, co mo Pla tón lo ad- 
mi ti ría, ado le ce de mu chos otros de fec tos de los que ca re ce el
sis te ma de Ven tris. <<

[19] Pe ro es ta ter mi na ción no se asu mió par tien do de lo pri me- 
ro. <<

[20] N. Pla tón: “Mi cha el Geor ges Fran cis Ven tris”, Kre tika Ch- 
ro nika, 1956, pp. 317-320. <<

[21] S. E. Mann: “My ce naean and In do-Eu ro pean”, Man, fe bre- 
ro, 1956, N.º 26. <<

[22] Pa ra la fo no lo gía mi cé ni ca su ge ri da, véa se Ven tris y Cha- 
dwi ck: Do cu men ts in My ce naean Greek, pp. 76 ss. (es pe cial men te
pp. 81 y 82). <<

[23] Com pá re se P. K. Kre ts ch mer: “Die Vor grie chis chen Spra- 
ch- und Vo lks chi ch ten, Glo tta, 1943, pp. 84-218, y O. J. L. Sze- 
me reny: Cla s si cal Re view, Mar zo, 1958, p. 57. <<

[24] A. J. Bea ttie: “Mr. Ven tris De ci pher ment of the Mi noan
Li near B Script”, Jour nal of He lle nic Stu dies, 1956, pp. 1-17, re fu- 
ta do por J. Cha dwi ck, en “Mi noan Li near B, A Re ply”, Jour nal
of He lle nic Stu dies, 1957, p. 202. <<

[25] El ob je to pre sen ta una se me jan za su per fi cial con los po tes
pa ra agua ca lien te tam bién usa dos co mo es ca be les y em plea dos
pa ra ca len tar los ca rros de fe rro ca rril an tes de que se les do ta ra de
ca le fac ción cen tral, aun que no es toy su gi rien do que ta-ra-nu
fue se un ar tícu lo se me jan te. <<
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[26] Y tam bién los mi noi cos, al me nos tras la ocu pa ción aquea
de Cno sos. <<

[1] En 449 d. C., el ge ne ral Ma xi mino y su sé qui to, cuan do es- 
ta ban en ca mino pa ra en con trar se con Ati la, fue ron tras la da dos,
pa ra cru zar el Da nu bio, en ca noas de tron cos ex ca va dos. Véa se
L. Din dorf: His to ri ci Grae ci Mi no res, 1870, p. 292. <<

[2] Los dos pa res de to le tes se co lo ca ban lo más apar ta dos que
era po si ble, tal vez pa ra de jar el cen tro del bo te li bre pa ra ti rar de
la red. <<

[3] Los mi noi cos, mi cé ni cos y grie gos clá si cos pa re cen ha ber
usa do siem pre “re mos” en vez de “ca na le tes”, pa ra los cua les, la
len gua grie ga pa re ce no con tar con un tér mino es pe cial. <<

[4] J. Hor ne ll: “The Sai ling Ships in an cient Eg ypt”, An ti qui ty,
1943; los de “cás ca ra de nuez” se ca rac te ri za ban por su es ca so
fon do, su gran, an chu ra y la au sen cia de cua der nas o cual quier
qui lla ade cua da. <<

[5] Pro ba ble men te los bu ques más tem pra nos de es te ti po se
de bie ron a los egip cios, pe ro la cons truc ción lo cal de bar cos
mer can tes de be de ha ber au men ta do en fe cha tem pra na so bre la
cos ta de lo qué más tar de se lla mó Fe ni cia, qui zá en la des em bo- 
ca du ra del río Dog. <<

[6] Son las cuer das dia go na les, que lle van des de la ver ga se pa ra- 
do ra a la ca be za del más til; la fra se “bau prés del si glo XVI II se re- 
fie re, por su pues to, al si glo XVI II d. C.; po si ble men te no ha bía
bau prés —en el sen ti do or di na rio del tér mino— en el si glo XVI II

a. C., a pe sar de la apa ri ción de lo que se ve co mo tal en al gu nos
bar cos mi noi cos. <<

[7] Me lo su gi rió el se ñor T. C. Le th bri dge. <<

[*] L. Ca s son: The An cient Ma ri ners. [T.]. <<

[8] H. M. Fre se: “Sma ll ra ft in the Ri jks Mu seum van Vö lke- 
rkun de Lei den”, Ma ri ners Mi rror, 1948, Fig. 2. <<
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[9] Vé an se los dos se llos de la de re cha en la Fig. 13. Uno pro- 
vie ne de una cor na li na ami g da loi de que es tá en el Mu seo Bri tá- 
ni co y otra es un se llo pa re ci do que se en cuen tra en la Co lec ción
Sou the sk. <<

[10] Núm. 262 de la Tum ba 3 de En co mi; véa se E. Sjo q vist:
Swe dish Cy prus Ex pe di tion, I, 1934, Lám. XX XI, 3, 4. <<

[11] Ki rk. <<

[12] Com pá re se con una no ta so bre Mop sos, por R. D. Bar ne tt,
Jour nal of He lle nic Stu dies, 1953, pp. 140-143. <<

[13] T. C. Le th bri dge: Boa ts and Boat men, 1952, p. 117;
R. Duss aud: To po gra phic his to ri que de la Sy rie an ti que, 1927, p. 121,
y C. F. A. Schae ffer: Uga ri ti ca II, 1949. <<

[14] Bar ne tt: “Ear ly Shi pping in the Near East”, An ti qui ty,
1958. <<

[15] Otros se llos de pie dra mues tran sie te a un la do, en tan to
que el se llo de Fes tos arri ba ci ta do exhi bía quin ce a un la do,
apar te de los dos apa re jos de cuer das. <<

[*] Punt era So ma lia, en la cos ta del mar Ro jo. [T.]. <<

[16] Plu tar co: Vi da de Te seo, Cap. 23; Evans: Pa la ce of Mi nos,
Vol. II, Fig. 139. <<

[17] A. Kos ter: Stu dien zur Ges chi ch te des An tiken seewe gens, 1934,
pp. 1-10. <<

[18] V. Gor don Chil de: What Ha ppe ned in His to ry (Pen guin
Books, 1942), p. 173. <<

[19] Du do de si la is la en Am ni sos es tu vo al gu na vez en te ra- 
men te uni da al Con ti nen te, pe ro si exis tió una bahía are no sa en- 
tre aqué lla y el Cas tro, de bió de ha ber pro por cio na do al gu nas
aguas en cal ma a los bo tes que atra ca ban al es te del Cas tro. <<

[20] Mi noa, de la cual Teo fá ni des des cu brió hue llas (Efe mé ri des
Ar chaio lo giki, 1950-51, Su pl. 1-13), di fí cil men te pa re ce ha ber si- 
do un puer to de al gu na im por tan cia. <<
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[21] Odi sea, XIV 86, XVI, 425, etc. <<

[22] Tu cí di des, I, 4; Clei de mo, ci ta do por Plu tar co (Tes ro,
Cap. 19), in clu si ve re fie re la ta rea po li cía ca rea li za da por Ja són.
<<

[23] Pro fe sor I. W. Rh ys Da vi ds: Jour nal of Ro yal Asia tic So cie ty,
1899, p. 432; y com pá re se con W. H. Scho ff: The Pe ri plus of the
Er y th raean Sea, 1912, pp. 228 y 229. <<

[24] R. C. Thomp son: The Epic of Gil ga mesh, 1928, 52, ver sos 
145-155; Uta Na pis h tim (el Noé su me rio), sol tó en su ce sión una
pa lo ma, una go lon dri na y un cuer vo. <<

[25] M. Mo ney-Cou tts: “A Sto ne Bo wl and Lid from By blos”,
Be r y tus, 1936, p. 139. <<

[26] La ma yor par te de los dic cio na rios in gle ses no de fi nen es ta
fra se, em plea da por mu chos ar queó lo gos; yo de fi ni ría co mo un
di se ño en te ra men te en tre la za do, con as pec to de red, que su gie re,
pe ro que no im pli ca ne ce sa ria men te, la in fluen cia de los tex ti les.
<<

[27] Re cien te men te J. T. Ki llen ha ar güi do que el co mer cio de
la la na ju gó un pa pel im por tan te y aun do mi nan te en las ex por- 
ta cio nes cre ten ses (B. S. A., 1964, pp. 1-16), y P. G. Kn tikos, en
Prak tika tes Aka de mias Athi non XX XV, 2 (1960), pp. 56 ss., su gi- 
rió que tam bién el co mer cio mi noi co tu vo co mo ac ti vi dad el co- 
mer cio del opio. Véa se tam bién R. S. Me rri lees: An ti qui ty, 1962,
pp. 287 ss. <<

[*] Los egip cios lla ma ban al Me di te rrá neo “La mar ver de”.
[T.]. <<

[28] Me pro por cio nó es ta in for ma ción el pro pio Se lt man. Nó- 
te se que no se lía pu bli ca do nin gún pro to ti po exis ten te, pa ra que
pu die ra rea li zar se una fal si fi ca ción de es te ti po an tes de 1914, y
que an tes de 1926 es ta va si ja es ta ba ya en Fran cia. <<

[29] No sa be mos exac ta men te por qué Tu cí di des creía que ha- 
bía ca rios en las Cícla das, pe ro pa re ce pro ba ble que en ten die ra
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por ca rios a un pue blo afín a los le le ges, po bla ción ava sa lla da de
la Ca ria clá si ca. (Véa se ca pí tu lo III). <<

[30] “Mi nos and Dai da los in Si ci ly”, Pa pers of the Bri tish School at
Ro me, 1948, p. 8. <<

[31] J. D. Evans: “Prehis to ric Cul tu re Se quen ce in the Mal te se
Ar chi pela go”, Pro cee dings of the Prehis to ric So cie ty, 1934, p. 41. <<

[32] V. Gor don Chil de: “The First Wa gons and Car ts”, Pro cee- 
dings of the Prehis to ric So cie ty, 1951, p. 177; y Wri ght y Car swe ll,
Man, Mar zo, 1956, no ta 39. <<

[33] La gen te de Mi ce nas usa ba por es ta fe cha ca rrua jes ti ra dos
por ca ba llos y pue de ha ber po seí do tam bién ca rre tas de bue yes
en épo ca tan tem pra na co mo los cre ten ses. <<

[34] Una fi gu ri ta da ta da en el Mi noi co Tar dío III, pro ce den te
de Fes tos, mues tra un ca ba llo con dos pi thoi, a los la dos de sus lo- 
mos, co mo los car gan to da vía hoy los al fa re ros tras hu man tes de
Trap sanos, Véa se D. Fi m men: Die Kre tis ch-Myke nis che Kul tur,
1924, p. 114, Fig. 102. <<

[35] No quie ro de cir que un ca rro con rue das de seis ra yos de- 
bie ra ser más rá pi do que otro con rue das de cua tro, sino sen ci lla- 
men te que la for ma de seis ra yos so bre el mo nu men to es mu cho
más li ge ra y me nos tor pe que la va rie dad de cua tro. <<

[36] No de la fi na ra za ára be ilus tra da en los fres cos, va sos y ge-
mas del Mi noi co Tar dío, sino al go más si mi lar al mo derno ca ba- 
lli to cre ten se; con ce bi ble men te la va rie dad lla ma da “cél ti ca” del
Equ us agi lis. <<

[*] Ver sión de As tra na Ma rín; Obras Com ple tas de Shakes pea re.
Ed. Agui lar, Ma drid, 1951. [T.]. <<

[37] Ci ta de una con fe ren cia. <<

[38] D. Le vi: “La Dea Mi ce nea a Ca va llo”, Stu dies Pre sen ted to
D. M. Ro bin son, 1951, p. 108. <<

[39] Y. Des bo rou gh; Pro to geo me tric Po tte ry (1952), p. 269. <<
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[40] M. S. Hood: “A My ce naean Ca va l r y man”, An nual of the
Bri tish School at Athens, 1953, p. 84 ss., Figs. 47 y 48;
C. F. A. Schae ffer: Uga ri ti ca II, 1949, p. 158, Fig. 61c. <<

[41] J. M. Cook: “Pe lino Oraoio ma Myke naikou Pho reiuo”
Kre tika Ch ro nika, 1955, p. 1552. <<

[42] Me re fie ro, por su pues to, úni ca men te al sex to es ta ble ci- 
mien to. <<

[*] Es ta ase ve ra ción es en la ac tua li dad muy dis cu ti ble, ya que
cier tos di bu jos apa ren te men te de ín do le na da más que geo mé tri- 
ca, co mo los rom bos y cua dros ne gros y blan cos, o las lí neas on- 
du la das que re cu rren en la ce rá mi ca neo lí ti ca ira nia, chi na es te- 
pa ria y de otros lu ga res, pa re cen te ner mi mar ca do sim bo lis mo
lu nar o ca len dá ri co. [T.]. <<

[1] Por ejem plo, cier tos ta zo nes y bo te llas de la Edad del Bron- 
ce en Chi pre. <<

[2] H. A. Groe newe gen-Frank fort: Arrest and Mo ve ment, 1951,
pp. 191 s. <<

[*] O sea, de pas ti lla je. [T.]. <<

[3] Una for ma có ni ca tran ca co mo la de las co pas de oro ha lla- 
das en Va fio. <<

[*] En cual quier ca so, ten dría un sim bo lis mo apo tro pei co. [T.].
<<

[4] Pend le bu ry, The Ar chaeo lo gy of Cre ta, p. 119, Figs. 19, núm.
5. <<

[5] Evans: The Pa la ce of Mi nos, Vol. I, p. 337 y Vol. III, p. 305;
aun que Ma ri na tos, Ma llo wan y Glo tz con si de ran la es ta tui lla de
Bos ton co mo una fal si fi ca ción. <<

[1] Vé an se los ar tícu los re fe ren tes en el Illus tra ted Lon don News,
19 de ene ro de 1952, 2 de di ciem bre de 1953 y 30 de sep tiem bre
de 1955. <<
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[2] A me nos que uno opi ne, co mo Le vi, que es te pe rio do no
exis tió. <<

[3] És te es un ras go ca rac te rís ti co de las va si jas con tem po rá neas
del Ci cládi co Tem prano en las Cícla das, que las dis tin gue de los
pos te rio res va sos del Ci cládi co Tem prano II: és tas tu vie ron asas
con ori fi cios ho ri zon ta les. <<

[4] Vé an se R. W. Eh ri ch: Re la ti ve Ch ro no lo gies in Old World Ar-
chaeo lo gy, pp. 96 y 97; y S. Ben ton: “Ha ghios Niko laos Near As- 
takos in Akar na nia”, An nal of the Bri tish School at Athen, 1947,
p. 156. <<

[5] Ma xwe ll-Hys lop: “Da ggers and Swor ds in Wes tern Asia”,
Iraq, 1946, pp. 18, 19. Tam bién se des cu brie ron da gas si mi la res
en cier tos de pó si tos de la Edad del Bron ce en Ali sar (Ana to lia),
en Tar so de Ci li cia y en La pe tos (Chi pre). <<

[6] Ca sas de dos ha bi ta cio nes, una ex te rior que se abre ha cia
otra in te rior. Véa se p. 60 y la Fig. 3. <<

[7] Pa ra el ti po de ca sa lla ma do mé ga ron du ran te la Edad del
Bron ce Tar dío, véa se p. 435. <<

[8] R. B. Sea ger: Ex plo ra tions in the Is land of Mo ch los. Figs. 8-12;
lo que yo he lla ma do ma te rial vi treo, él lo lla mó por ce la na, aun- 
que no es tal en el sen ti do in glés ele la pa la bra. <<

[9] Vaulted Tombs, etc., p. 105, don de se ha bla de un nú cleo
si mi lar de ob si dia na trans pa ren te ori gi nal del Tho los B de Plá ta- 
nos. Sin em bar go, es to fue es cri to an tes de que se efec tua ra el
des cu bri mien to ita liano de que tam bién Gia li, cer ca de Cos, pro- 
du cía una ob si dia na trans pa ren te. <<

[10] Sin clair Hood cree (tal vez co rrec ta men te) que mu chas de
es tas va si jas per te ne cen al pe rio do Mi noi co Me dio I. <<

[11] S. Jantú di des: “Cre tan Ker noi”, en An nual of the Bri tish
School at Athens, 1960, pp. 9-15 y Fig. 2. <<

[12] Cf. el re la to que ha ce el doc tor John son del te cha do de una
cho za de las Hé bri das en Sa muel John son, Wri ter, 1926, por S. C.
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Ro ber ts, pp. 169 y 170, y la des crip ción de una cho za ma ce dó ni- 
ca (Pend le bu ry: loc. cit., p. 64, no ta 2). <<

[13] The Pa la ce of Mi nos, Vol. II, pp. 37-39. <<

[*] Mo lus co lla ma do “mú rex”. [T.]. <<

[14] En Ga la na Ja rakia, cer ca de Via nos, Pla tón abrió re cien te- 
men te dos tum bas co mu na les del pe rio do Mi noi co Tem prano
con los res tos de más de 300 en tie rros en pi thoi. <<

[*] He len Kan tor, es pe cia lis ta en cul tu ras me di te rrá neas y au- 
to ra de va rias obras [T.]. <<

[15] Es ver dad que el di se ño de tor sión ocu rre en uno o dos va- 
sos de me tal del te so ro de Tod, pe ro esos ob je tos, si no son im- 
por ta ción mi noi ca en rea li dad, cuan do me nos exhi ben una in- 
fluen cia mi noi ca muy vi go ro sa. <<

[*] Es to no es del to do cier to, pues hay ejem plos de es ta de co- 
ra ción en es ca ra ba jos hi csos. (Pe rio do In ter me dio II). <<

[16] H. Kan tor: op. cit., Lám. II, J. y F. <<

[17] A me nos que se si ga a Le vi y se eli mi ne prác ti ca men te la
cul tu ra del Mi noi co Tem prano; en tal su po si ción, los di se ños
po drían muy bien ser su per vi ven cias del re per to rio neo lí ti co. <<

[*] Tal vez se ría más exac to uti li zar el tér mino “an fic tio nía”,
pe ro el au tor usa el de “con fe de ra ción”. [T.]. <<

[1] W. Ri dgeway: “Mi nos the Des tro yer, etc.”, en Pro cee dings of
the Bri tish Aca de my, 1909. <<

[2] Es pe li gro so em plear es ta fra se, ex cep to en lo que con cier ne
a Cno sos, de bi do a que la ce rá mi ca del Mi noi co I B en la Cre ta
orien tal y la Me sa ra de be de ha ber se ini cia do más tem prano. <<

[3] Iné di to; H. G. G. Pa y ne: “Ar chaeo lo gy in Gree ce”, Jour nal
of He lle nic Stu dies, 1934, no los men cio na. <<

[4] El pro fe sor Ma llo wan es ta ble ce que la ca be za no es se gu ra- 
men te su me ria, sino, con to da pro ba bi li dad, una obra ar cai ca del
nor te de Si ria. <<
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[5] Jantú di des: Vaulted Tombs of the Me sa ra, p. 50 y Lám, XX XI II.
<<

[6] En Fes tos, sin em bar go, de be mos fe char el prin ci pio de es te
pe rio do por 1900 a. C., a más tar dar. <<

[7] Las ex ca va cio nes de Evans lo pro ba ron así en cuan to a la Sa- 
la de la Ti na, y el ma te rial ha lla do por Pla tón y yo mis mo en
1945, ba jo el pa vi men to del Mi noi co Me dio  III, de mos tra ron
que la fe cha del Mi noi co I A co rres pon de a las dos crip tas de pi- 
la res (Lám. 7). <<

[8] Es ta fe cha es tá con fir ma da me dian te al gu nos ejem pla res si- 
mi la res, aun que me no res, ha lla dos en Fes tos ba jo el pa vi men to
del úl ti mo pa la cio. <<

[9] Con ce bi ble men te el te rre mo to de 1730 a. C. re gis tra do por
Schae ffer, Stra ti gra phie com pa rée, etc., p. 6. <<

[10] Di chos po zos de luz se dis tin guen por su fi na al ba ñi le ría de
si llar, en tan to que los po zos in te rio res (no su je tos a la hu me dad)
tie nen usual men te su per fi cies tos cas de mam pos te ría que de ben
de ha ber es ta do re cu bier tas de ye so pin ta do. <<

[11] Si esas “zo nas lus tra les” fue ron so la men te cuar tos de ba ño
hun di dos, se ría na tu ral es pe rar al gún ti po de des agüe pa ra el
agua ex ce den te. <<

[*] Aho ra, con los nue vos des cu bri mien tos, se ha pa sa do del
cam po de la pro ba bi li dad al de la cer te za. [T.]. <<

[*] Es ta su ge ren cia la hi zo des de prin ci pios de la dé ca da del 50
sir Leo nard Woo lley en su obra A For go tten Kin g dom, Pe li can
Books, Lon dres, 1953, pa s sim. [T.]. <<

[*] Es ta con ven ción de co lo ri do in di ca ti va de la di fe ren cia de
sexos fue un ca non ar tís ti co egip cio ori gi nal men te, aun que no se
usó pa ra el tras fon do, sino pa ra las fi gu ras mis mas. [T.]. <<

[12] L. Woo lley: A For go tten Kin g dom, 1953, p. 76 <<
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[*] Po dría sa ber se la pro ce den cia de es tas cuen tas con re la ti va
cer te za me dian te el exa men quí mi co de las mis mas, ya que los
egip cios uti li za ban cier ta canti dad es pe cí fi ca del na trón oriun do
de su sue lo, me dian te el cual lo gra ban esa to na li dad azul ver do sa
tan bri llan te e ini mi ta ble. El pro ce di mien to uti li za do por los
egip cios fue des cu bier to en agos to de 1968 en el Mu seo Me tro- 
po li tano de Nue va Yo rk, y por eso el au tor lo des co no ce. [T.].
<<

[13] El ex ca va dor con si de ra los va sos de lo za re cien te men te
des cu bier tos en Mi ce nas co mo pro ba ble men te pro ce den tes de
una fá bri ca si ria y no de ori gen mi cé ni co o cno siano. <<

[14] Se han des cu bier to otros ta ble ros de jue go si mi la res tam- 
bién en Egip to, Chi pre y Me so po ta mia; véa se C. J. Ga dd: Iraq,
1934, p. 45, y 1946, p. 66. <<

[15] “So me Ge ne ral Ideas on the Mi noan Wri tten Do cu men ts”,
en Mi nos, 1951, 42. <<

[*] Op ta mos por es cri bir la pa la bra con una so la l. [T.]. <<

[16] R. W. Hu tchin son: “Ba ttle Axes in the Ae gean”, en Pro cee- 
dings of the Prehis to ric So cie ty, 1950, pp. 52 s. y lá mi na IV, 2;
V. G. Chil de: The Ar yans, 1926; H. Hen ckeln: “In doeu ro pean
Lan gua ges and Ar chaeo lo gy”, en Me moirs of the Ame ri can An th ro- 
po lo gi cal As so cia tion, 1955. <<

[17] R. Hi ggins: “The Ae gi na Trea su re Re con si de red”, Bu lle tin
of Ins ti tu te of Cla s si cal Stu dies, 1947, p. 27. <<

[18] P. De marg ne y H. G. de San te rre: “Ma llia, Mai sons”, Étu- 
des Cre toi ses, 1954. <<

[19] H. Pa y ne: “Ar chaeo lo gy in Gree ce”, Jour nal of the His to ri cal
So cie ty, 1953. <<

[20] D. G. Ho gar th: A Wan de ring Scho lar, pp. 161 ss. <<

[21] El oro alu vial del Cer cano Orien te con te nía, por lo ge ne- 
ral, di ver sos por cen ta jes de pla ta; A. Lu cas: “Sil ver in An cient
Ti mes”, Jour nal of Eg yp tian Ar chaeo lo gy, 1928, p. 40. <<
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[22] R. W. Hu tchin son: “Mi noan Ch ro no lo gy Re viewed”,
An ti qui ty, 1954, p. 155. <<

[*] O 1730, si el te rre mo to cre ten se es el mis mo de Schae ffer.
<<

[23] A. J. Evans: Pa la ce of Mi nos, II, p. 296; Pend le bu ry: op. cit.,
p. 155; las fi su ras que em pie zan al ni vel del pi so en el nor te y van
dia go nal men te ha cia el sur y ha cia arri ba, exac ta men te co mo
ocu rre con las ra ja du ras abier tas en los te rre mo tos de 1926 y
1935, nos de mues tran cuál fue la zo na del epi cen tro. <<

[1] He ro do to II, Cap. 50. <<

[2] Véa se F. Ja coby: Frag men te der Grie chis chen His to riker, 1923.
p. 63 (un pa sa je de Lac tan cio don de se ci ta la tra duc ción la ti na
que hi zo Enio de la His to ria sagra da de Eve me ro). <<

[3] Tal vez “el Se ñor de los Ani ma les”. Véa se p. 288. <<

[4] Cf. O. R., Gur ney: The Hi tti tes (Pen guin Books, 1952),
p. 199; y nó te se que Anu rei nó nue ve años en el Cie lo, así co mo
Mi nos rei nó por el mis mo pe rio do en la Tie rra. <<

[5] R. C. Bo san quet: “Dik te and the Tem ples of Dic taean
Zeus”, An nual of the Bri tish School at Athens, 1940, p. 60. Arios to
re cor dó la fa ma de Dic tea, a la que lla mó la más ri ca de las cien
ciu da des de Cre ta (Or lan do fu rio so, Can to XX, ver so 15). <<

[6] Dió do ro Sícu lo, Li bro V, Cap. 65. <<

[7] Des de lue go era una prác ti ca co mún en tre los pue blos se mi- 
tas. <<

[8] La se ño ra Chi tten den pre fie re re la cio nar lo con Her mes;
véa se Hes pe ria, 1947, p. 187. <<

[9] Pe ro no pue do ci tar nin gún ejem plo cre ten se re cien te. <<

[*] “El Buen Es píri tu”. [T.]. <<

[10] W. F. Albri ght: The Ar chaeo lo gy of Pa les ti ne (Pen guin Books,
1949, Fig. 20). <<
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[**] La es te la a que se re fie re Hu tchin son no se fe chó por 1600,
sino por el si glo XVI; es de cir, 1500 y tan tos. Sin em bar go, hay
ejem plos abun dan tes de dio sas con sier pes en las pla qui tas de ar- 
ci lla que apa re cen en las ex ca va cio nes de to do el Cer cano Orien- 
te, y una de ellas apa re ce cla ra men te ilus tra da en G. E. Wri ght:
Bi bli cal Ar chaeo lo gy, Wes t mins ter Press, Fi la del fia, 1957, Fig. 68,
p. 112. En to do el Me di te rrá neo orien tal la ser pien te pa re ce te- 
ner un sig ni fi ca do cos mo gó ni co. Es la ser pien te o dra gón del
caos acuá ti co: Ti’amat, Ra hab, etc., so bre la cual ven ce la su pre- 
ma dei dad crea do ra, que en es tas cul tu ras pa re ce ser un prin ci pio
fe men ino: la Gran Dio sa Ma dre, lo cual im pli ca tal vez la exis- 
ten cia en la so cie dad de cier tas ten den cias ma tri li nea les, aun que
es to no ha po di do com pro bar se. [T.]. <<

[11] He ro do to, Li bro VI II, Cap. 41. <<

[12] The Se cond Jun gle Book. <<

[13] F. Bé noit: L’Art pri mi tif mé di te rra néen de la va llée du Rhô ne,
1945, p. 14 y Lám. 29. <<

[14] La Ilía da, Li bro XVI II, I. <<

[15] The My ce naean Ori gin of Greek My tho lo gy , 1932, p. 170. <<

[16] Cf. la re fe ren cia de Char les Se lt man al “po ten te y an ti quí- 
si mo de seo de ver la na tu ra le za co mo un as pec to fe men ino y a la
di vi ni dad co mo una mu jer”. Wo men in An ti qui ty, 1956, p. 166.
<<

[*] Ed. en esp., FCE, 1969. <<

[17] Las ex ca va cio nes del pro fe sor Ma llo wan en Cha gar Ba zar,
Si ria, y en Ar pa ji ya pro du je ron va rias co sas aná lo gas: dio sas, fi- 
gu ri llas, aves, amu le tos de ha chas do bles y, ade más, en Ar pa ji ya,
unos tho loi: to do ello en de pó si tos del pe rio do de Te ll Ja laf. <<

[18] W. B. Dins mo re: The Ar chi tec tu re of An cient Gree ce, 19S0,
p. 24, Fig. 10. <<
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[19] Una ta bli lla de Es cri tu ra Li neal B re gis tra el en vío de acei te
de oli va a Zeus Dic teo, mien tras que otra re gis tra ofren das de
miel a Eleu tia (= Ili tia), en Am ni sos. <<

[20] Una ex cep ción a la prác ti ca ge ne ral, se gún la cual las ca pi- 
llas eri gi das en mon ta ñas pre via men te con sa gra das a Zeus se de- 
di ca ban a Elias en el Con ti nen te; mas en Cre ta, a Nues tro Se ñor
Je su cris to. <<

[21] Cf. M. V. Se ton-Wi llia ms: Iraq, 1949, p. 81, Fig. 4. <<

[22] “To Ie ron Ma za”, Kre tika Ch ro ni ca, 1951. <<

[23] La cue va de Ca ma res no es una ex cep ción, ya que era un
san tua rio fre cuen ta do evi den te men te por los ha bi tan tes de Fes- 
tos, des de don de se dis tin gue cla ra men te. <<

[24] The bais, XII, 485-488. <<

[25] Ge ne ral men te se ha iden ti fi ca do equi vo ca da men te al ani- 
mal, pe ro es, des de lue go, un an tí lo pe. <<

[26] El edi fi cio dia go nal de Ma lia (véa se Fig. 33, su pra) pa re ce
ser un ter cer ejem plo, pe ro si es así, per dió to do su mo bi lia rio
cul tual. <<

[27] Con una to le ran cia de seis años. <<

[28] Las fi gu ri llas de dio sas, las aves, los tho loi, los bu cra nia y las
ha chas do bles tam bién son ca rac te rís ti cos de los de pó si tos del pe- 
rio do de Tel Ja laf en Ar pa ji ya, Asi ria. M. E. L. Ma llo wan: The
Ex ca va tions at Ar pa chi yah, 1933, Figs. 45, 46 y 51. <<

[29] M. E. L. Ma llo wan: Irag, 1947, Par te 2, p. 184, con bi blio- 
gra fía. <<

[30] Véa se p. 223 y cf. con N. Pla tón: “Nou ve lle in ter pré ta tion
des ido les clo ches du Mi noen Mo yen I”, en Mé lan ges Char les Pi-
card, 1949. <<

[31] Co mo en el Li bro XI de la Odi sea. <<

[32] La Odi sea, IV, 560-569. <<
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[33] The Vaulted Tombs of the Me sa ra, p. 134, aun que el uso que
ha ce de la pa la bra “cis ta” pa ra de sig nar a los lar nakes es equí vo co.
<<

[34] Étu des Cre toi ses, 1948, Cap. 2: “La Né cro po le d’Olon te”.
<<

[35] M. Ven tris y J. Cha dwi ck: Do cu men ts in My ce naean Greek,
p. 387. <<

[36] El nom bre de la don ce lla tie ne tam bién un so ni do mi cé ni- 
co con vin cen te. <<

[1] Hal bhe rr es ti mó en 200 los en tie rros del gran tho los de Ha- 
gia Tria da. La uni dad so cial re pre sen ta da por es ta tum ba co rres- 
pon dió, tal vez, no a una tri bu, sino a al go pa re ci do a un clan (el
gé nos grie go). <<

[2] He ro do to, Li bro II, Cap. 143. <<

[3] El co lap so fi nal del Im pe rio hi ti ta, por su pues to, no acon te- 
ció sino des pués de 1200 a. C.; pe ro el de bi li ta mien to hi ti ta y la
pre sión fri gia de ben de ha ber em pe za do dos o tres ge ne ra cio nes
an tes: un tal Mi ta cau só pro ble mas a Ar nuwan das IV. <<

[4] Véa se la obra de W. Ri dgeway: The Ear ly Age in Gre ce,
1901, Vol. II, p. 76. <<

[5] He ro do to, VI, Cap. 37. <<

[6] R. E. Wi lle tts: Aris to cra tic So cie ty in An cient Cre te, 1954,
p. 34, y Aris tó te les: Po lí ti ca, 1271 B. <<

[7] Una du do sa pre sun ción. <<

[8] G. Tho m son: “The Greek Ca len dar”, Jour nal of He lle nic Stu- 
dies, 1943, pp. 52-65. <<

[9] L. We ni ger: “Das Ho ch fost des Zeus in Ol ym pia”, Klio,
1912; de be re cor dar se que los an ti guos grie gos con ta ban in clu si- 
va men te y, por lo tan to, su ci clo de nue ve años de be con si de rar- 
se de ocho. <<
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[10] Pe ro la man dí bu la in fe rior de pe rro de la tum ba de I Cra si
in di ca un ani mal de ta ma ño re gu lar. <<

[11] En Ti li sos, los hue sos de “agri mi” abun dan en to dos los ni- 
ve les. <<

[12] J. Ha z zi dakis: Ty lis sos à l’épo que mi noe ne, p. 76. <<

[13] Un in te re san te ejem plo de fe cha in cier ta, pe ro que po si ble- 
men te es del Mi noi co Tem prano, se en contró cer ca de la mo der- 
na, po bla ción de Mo dos, en 1955. Rea li zó el ha llaz go la ex pe di- 
ción de la Bri tish School di ri gi da por John Lea tham; pro ble men- 
te cier to nú me ro de los mé to dos des cri tos en la Ha lieu ti ca de
Opiano se em plea ron tam bién (Ha lieu ti ca, III, pp. 72-91). Sin- 
clair Hood, sin em bar go, con si de ra esas tram pas co mo al ji bes
pis cíco las de épo ca ro ma na. <<

[14] V. G. Chil de: “The Ba lan ced Si ck le”, As pec ts of Ar chaeo lo gy
in Bri tain and Be yond, 1951, pp. 39s. <<

[15] Pa ra la tra di ción de que Ate nea na ció en Cre ta, ver la
p. 292. <<

[16] El de Ideo Dác ti lo de ese nom bre no de be con fun dir se con
su ho mó ni mo más fa mo so. <<

[17] A me nos que esos in sec tos fue ran avis pas, co mo lo ha su ge- 
ri do un es tu dio so. Una de las ta ble tas de Cno sos tra du ci das por
Ven tris re gis tra una de di ca ción de la abe ja a la dio sa Ili tia. <<

[18] Pe ro hay tam bién gran des plan ta cio nes de al ga rro bo en el
dis tri to de Re tim nón. <<

[19] El re cien te ha llaz go de unas se mi llas de uva en una ja rra de
pie dra del pe rio do tem prano, en el pa la cio de Fes tos, im pli ca
pro ba ble men te que los ra ci mos se se ca ban pa ra lue go ob te ner pa- 
sas. D. Le vi: Illus tra ted Lon don News, 29 de sep tiem bre de 1956.
<<

[20] Evans no es ta ble ce el nom bre de los fri jo les car bo ni za dos
que los hom bres de su equi po re co no cie ron co mo una va rie dad
to da vía im por ta da de Egip to. <<
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[21] A. Lu cas (“Sil ve rin An cient Ti mes”: Jour nal of Eg yp tian Ar- 
cheo lo gy, 1928, p. 319) ad vier te que no te ne mos evi den cia de que
la pla ta se pro du je ra en Gre cia an tes del si glo XVII, pe ro que la
re la ti va men te am plia pro por ción de ob je tos de pla ta en las tum- 
bas tem pra nas de las Cícla das su gie re que las mi nas si fnias pue-
den ha ber si do ho ra da das an tes de 2000 a. C. O. Da vies: Jour nal
of He lle nic Stu dies, 1924, p. 89; C. F. C. Hawkes: The Prehis to ric
Foun da tions, 1940, p. 291. <<

[22] El nom bre de Nu bia sig ni fi ca “El Do ra do”: la tie rra del
oro. <<

[23] A. Mo s so: The Ori gins of Me di te rra nean Ci vi li za tion, pá gi na
219; cf. tam bién los aná li sis ci ta dos por T. Bur ton Bro wn en
Ex ca va tions in Azer bai jan,1948, pp. 192-197. <<

[24] Iraq, 1949, pp. 18 y 19. <<

[25] “Ba tle axe or Cult Axe”, Man, Abril, 1953. Yo su ge rí es te
pun to de vis ta en años an te rio res en mi “Ba ttle-axes in The Ae- 
gean” (Pro cee dings of Prehis to ric So cie ty, 1950, p. 58). <<

[26] F. Cha pou thier: “Deux épées d’apa rat”, Étu des cré toi ses,
1946; y, pa ra la fe cha, H. G. de San te rre: Kre tika Ch ro nika, 1949,
p. 377. <<

[27] Cf. J. C. Atkin son, en Pro cee dings of Prehis to ric So cie ty, 1952,
p. 65, Lám.  21 y O. G. S. Craw ford en An ti qui ty, 1954, p. 25,
Lám. 1. <<

[28] H. W. Ca tling: “Bron ze Cut-and-Th rust Swor ds in the
Eas tern Me di te rra nean”, Pro cee dings of Prehis to ric So cie ty, 1956,
p. 102. <<

[29] V. G. Chil de: “The Sig ni fi can ce of the Sling, etc.”, Stu dies
Pre sen ted to D. M. Ro bin son, I. <<

[30] El se llo ilus tra do por Evans pue de no ser ge nui no, pe ro los
je ro glí fi cos de Ma lia tam bién ilus tran un ar co y una fle cha con
pun ta de cin cel, co pia dos, sin em bar go y pro ba ble men te, de un
je ro glí fi co egip cio, sig no 14 de Ma lia (Ci ia pou thier: “Écri tu res

É
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mi noen nes”, Étu des cré toi ses, 1943, p. 65 y Fig. 25). La pun ta de
cin cel, em pe ro, es más ob via en el je ro glí fi co cre ten se que en el
egip cio, así que, en ge ne ral, la evi den cia sos tie ne la exis ten cia de
di chas pun tas en Cre ta. <<

[31] Cf. H. L. Lo ri mer: Ho mer and the Mo nu men ts, 1950, p. 289,
Fig. 37. La ca rac te rís ti ca es en cial del ar co com bi na do (a di fe ren- 
cia del com pues to) es que es tá ata do con ten do nes por fue ra de la
cur va y con que ra ti na, o sea, con ver da de ro cuerno, por den tro
de ella, au men tan do así su fuer za y fle xi bi li dad. <<

[32] Evans: “Prehis to ric Tombs of Kno sos”, Ar chaeo lo gia, 1905,
Fig. 28. <<

[33] Los aqueos, em pe ro, sí usa ron esas pie zas de ar ma du ra. Cf.
el cor s ele te de bron ce y las ilus tra cio nes de las ta bli llas de la Es- 
cri tu ra Li neal B. Nó ten se asi mis mo las ca ni lle ras de bron ce Pro- 
ce den tes de Pa tras. <<

[34] Dió do ro po ne en cla ro que las “gro vas” no eran ne ce sa ria- 
men te de me tal, pues to que las “gro vas” cel tí be ras se ha cían de
pe lo (The Li bra ry of His to ry, Li bro V, Cap. 33). <<

[35] Vé an se A. Xe naki-Sake lla riou, en Bu lle tin de Co rres pon dan ce
Hé lle ni que, 1953, 46-58 y S. Alexíu: “The Boars Tusk Hel met”,
An ti qui ty, 1954, p. 211. <<

[36] Cf. H. Hen cken: “Bei ts ch and Kno sos”, Pro cee dings of the
Prehis to ri cal So cie ty, 1952, p. 36. <<

[37] H. Frank fort, Sra. Frank fort, J. A. Wil son, y T. Ja cob sen:
Be fo re Phi lo so phy (Pen guin Books, 1949), p. 141. <<

[*] Lla ma do pro pia men te tau ro ca tap sia. [T.]. <<

[*] De be acla rar se que, aun que no pue de ha blar se es tric ta men- 
te de la exis ten cia de un “pro le ta ria do” en el mun do an ti guo
orien tal, los tra ba ja do res egip cios que vi vían en los su bur bios de
Me di net Ha bu y otros si tios egip cios si mi la res a que se es tá re fi- 
rien do aquí el au tor eran obre ros li bres y 110 es cla vos. [T.]. <<
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[38] Se me jan tes en. Olim pia en el Pe lo po ne so, en el si glo VI d.
C. (aun que pre su mi ble men te en un sen ti do di fe ren te), en el en- 
cuen tro en tre Elis y He raea. <<

[39] Aris to cra tic So cie ty in An cient Cre te, 1955. <<

[40] El lí der mi li tar de la asam blea del clan o star tos, que es so- 
la men te otra for ma de stra tos, la pa la bra grie ga nor mal. Pa ra un
ejérci to, la ph ra tria era el equi va len te más o me nos de la cu ria
ro ma na, y de los cien sa jo nes. <<

[41] Pe ro se gu ra men te és tas de bie ron cons ti tuir un con jun to de
do bles flau tas de lar go de si gual, co mo el par ilus tra do en el sar- 
có fa go de Ha gia Tria da. <<

[42] És ta es una va rie dad del ar pa ver ti cal de Me so po ta mia lla- 
ma da zakkal. Cf. F. W.  Gal pin: The Mu sic of the Su me rians,
Cap. 3; H. F. Lu tz: “A Lar sa Pla que”; y T. Al vad: “The Ka fir
Harp”, Man, 1954, Nç 233. <<

[43] Gal pin op. cit.; pe ro el ins tru men to mi noi co es egip cio más
que su me rio en la for ma. <<

[44] T. Al vad: op. cit.; las cin co cuer das de cier tas li ras grie gas
no de mues tran la es ca la pen ta fó ni ca; así, Al vad, al ha blar del ar- 
pa de cin co cuer das de Ka fi ris tán, pien sa que pro ba ble men te se
afi na ba co mo un te tra cor dio dia tó ni co. Pa re ce me nos pro ba ble
que ese ins tru men to se afi na ra pen ta fó ni ca men te. <<

[45] U. Ko ch ler: en Athe nis che Mi ttei lun gen, 1884, pp. 156-162.
<<

[46] R. P. Win nin gton In gram: Cla s si cal uar ter ly, 1956,
p. 169. <<

[47] F. W. Gal pin: op. cit., p. 139; S. Pi ggot: Prehis to ric In dia,
1950, p. 270. <<

[48] Los dos mú si cos to da vía ope ran en el cur so del kha nio- 
tikós, pe ro los dan za ri nes se mue ven en sen ti do con tra rio. <<
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[49] Se tra ta aca so de al go se me jan te a la kar paia, la dan za del
“le van ta mien to del ga na do” de los enia nos y mag ne sios. Cf. el
re la to de Ate neo, en Deip no so pis h ta, I, 15. <<

[50] La la gu na cro no ló gi ca en tre Ha gia Tria da y la Gre cia ar cai- 
ca se lle na me dian te las re pre sen ta cio nes oca sio na les de bo xea do- 
res en los va sos geo mé tri cos del Mi cé ni co Tar dío. <<

[51] Cf. C. L. Woo lley: Ur Ex ca va tions, 1934, pp. 274-279, Lá- 
ms. 95-98; E. D. van. Bu rén, en Iraq, 1937, pp. 11-16, y C. J.
Ga dd, en Iraq, 1934, pp. 45-50. <<

[1] Na tu ral men te, se han en contra do va sos de ala bas tro y de
otras pie dras en otras tum bas, co mo la Tum ba Real, la Tum ba
del Tem plo y la tum ba ad ya cen te del Mi noi co Tar dío  II, pe ro
pue den ha ber si do re li quias de fa mi lia, mien tras que el va so de
Alexíu no lo era. <<

[*] Di n as tía XVI II. [T.]. <<

[*] El ca ra van se rra llo es un si tio es pe cial des ti na do a los via je- 
ros que de sean per noc tar en el lu gar. [T.]. <<

[2] Prác ti ca co mún en Cre ta du ran te el Mi noi co Tar dío y tam- 
bién en tiem pos mo der nos (co mo lo se ña ló Sea ger; véa se pá gi na
286). <<

[3] La aber tu ra es de ma sia do pe que ña pa ra po der con si de rar la
co mo al can ta ri lla. <<

[4] A. Mei llet: Ape rçu (Pu ne his toi re de la lan gue gre c que, 1930,
p. 65. <<

[5] Sin em bar go, po de mos in fe rir que el ar te mi cé ni co de Mi- 
ce nas y Ti rin to es tu vo in flui do por la es cue la de Cno sos, y no
por las de Ma lia o la Me sa ra. <<

[*] Se tra ta, más bien, en es te ca so, de lus tra cio nes. [T.]. <<

[6] Cf. Hu tchin son: Τοιυη Plan ning Re view, Oct., 1950,
Fig. 10 <<
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[7] Ilus tra da en to das par tes, pe ro cf. es pe cial men te F. Ma tz:
Kre ta Myke ne Tru ja, Lám. 67. <<

[*] Nun ca se ha com pro ba do que se tra te pro pia men te de “tri- 
bu to”, ya que bien pu die ra ser un in ter cam bio co mer cial, al cual
tam bién lla ma ban “tri bu to” los pom po sos egip cios de la épo ca.
[T.]. <<

[8] Pend le bu ry: op. cit., p. 227. Sin em bar go, los ar tis tas pro ba- 
ble men te fue ron cre ten ses, ya que en el Con ti nen te no se co no ce
nin gún fres co de es ta épo ca. <<

[9] Así lo de sig nan to dos los ar queó lo gos, aun que los ha bi tan- 
tes lo ca les lo lla man, a ve ces, Kuki ni tu Ja ni. <<

[10] O qui zá 1400 a. C.; véa se p. 411. <<

[11] R. B. Sea ger: “Ex ca va tions at Psei ra”, An th ro po lo gi cal Pu bli- 
ca tions of Penn s yl va nia Uni ver si ty, 1912, p. 13. Es ta for ma de ca sa
es to da vía muy co mún en Cre ta, es pe cial men te en las al deas al
pie de los ce rros. <<

[12] R. B. Sea ger: op. cit., Lám. V; par tes de dos fi gu ras uni das
erró nea men te co mo si fue ran una. <<

[*] Uga rit, puer to de la cos ta si ria. [T.]. <<

[13] C. F. A. Schae ffer: Uga ri ti ca, 1939, pp. 32 s. y Lá ms. XVI y
XVII; y “Foui lles de Mi net el Bei da et de Ras Sha m ra”, Sy ria,
1929, p. 29. <<

[14] C. R. Wa son: “The Dri ll Sty le in An cient Ge ms”, Li ver pool
An nals, 1936, pp. 51-56. <<

[*] ¿O leo nas? [T.]. <<

[15] Las in fluen cias me so po tá mi cas son más evi den tes en el ar te
mi cé ni co que en el mi noi co, y la Ma dre de la Mon ta ña po dría
ser una de ri va ción, en úl ti ma ins tan cia, de la dio sa Ni nhar sag. <<

[16] M. S. F. Hood y P. De Jong: An nual of the Bri tish School at
Athens, 1952, p. 275 y Fig. 16. <<
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[1] K. T. Frost: “The Cri ti cs and Mi noan Cre te”, Jour nal of He- 
lle nic Stu dies, 1939, p. 189; S. Ma ri na tos: “Pe ri toû tl nÿ lou tis
Atlan ti dos”, Kre tika Ch ro nika, 1950, p. 195; C. Se l traan: “Li fe in
An cient Cre te”, His to ry To day, 1952, p. 332. <<

[2] Es po si ble que Ma ri na tos es té en lo co rrec to, ya que la
erup ción ma yor pa re ce ha ber acae ci do en 1500 a. C., apro xi ma- 
da men te, pues to que se en contró ce rá mi ca, tan to arri ba co mo
aba jo de las ce ni zas. <<

[3] Pa ra ma yor in for ma ción so bre la con fu sión que exis te en tre
la fe cha del Dé da lo de la Edad del Bron ce y el que se su po ne
fun da dor de la es cue la de dá li ca de es cul tu ra, véa se la p. 484; pa ra
re fe ren cia de los samios en Cre ta véa se la p. 499. <<

[4] El pro fe sor Ma llo wan, em pe ro, di ce que los ana les me so po- 
tá mi cos con tie nen su fi cien tes da tos que de mues tran la ve ra ci dad
de tal des truc ción; es po si ble que los pa la cios y los tem plos fue- 
ran más fá ci les de in cen diar se que las cho zas, ya que en los pri- 
me ros se usa ba más ma de ra en su fa bri ca ción y, ade más, es tán
más ai rea dos. <<

[5] Vé an se Lám. 21 y Fig. 43. La fe cha del san tua rio ur bano de
Gur nia pue de si tuar se den tro del pe rio do Mi noi co Tar dío III o
en el Mi noi co Tar dío I, pe ro su mo bi lia rio es sin lu gar a du das
del pe rio do Mi noi co Tar dío III. <<

[6] En nin gún lu gar de Cre ta, ex cep to en de pó si tos con ti nen ta- 
les del He ládi co Tar dío II y ra ra vez en al gu nos lu ga res de Cno- 
sos, se en cuen tran co pas de dos asas de de co ra ción y ma nu fac tu- 
ras ca rac te rís ti cas. <<

[7] S. Jantú di des, “Ek Kre tes”, Ephe me ris Ar chaio lo giki, 1904,
p. I y Fig. 4. <<

[8] Fu ru ma rk lo de no mi na Mi noi co Tar dío III B 1. El que él
con si de ra ser Mi noi co Tar dío III B 2 co rres pon de al Mi noi co
Tar dío III C de mi cla si fi ca ción. <<
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[9] W. Ta y lour: My ce naean Po tte ry in Ita ly, 1958, pp. 108, 131,
con si de ra que la ma yor par te de es tas pie zas pro vie nen de Ro das,
co mo es pro ba ble que acon tez ca, pe ro des de lue go que no to das
son de allí. <<

[10] D. G. Ho gar th: “The Dic taen Ca ve”, An nual of the Bri tish
School at Athens, 1900, p. 103. <<

[11] M. Bor da: Ar te Cre teo-Mi ce neo del Mu seo Pi go ri ni di Ro ma,
1946, Lá ms. XX X VII y XX X VI II. <<

[12] Pe ro no se sa be cuán do ni cuán tos. Pa ra más in for ma ción
so bre la teo ría que afir ma que la na ción etrus ca tu vo ori gen en
Ita lia, véa se M. Pa llo ttino: The Etrus cans (Pen guin Books, 1955),
Cap. 2. <<

[13] Véa se tam bién R. Duss aud: La Ly die et ses voi sins, 1930,
p. 37. <<

[14] C. F. A. Schae ffer: “A Bron ze Sword from Uga rit”, An ti- 
qui ty, 1955, p. 226. <<

[15] Pa ra la su ge ren cia de T. L. My res en el sen ti do de que Pa lu- 
sa ti = pe las gos, véa se Who We re the Greeks?, 1930, p. 143. <<

[16] R. D. Bar ne tt, J. Le veen y C. Mo ss: “A Phoe ni cian Ins- 
crip tion from Eeas tern Ci li cia”, Iraq, 1948, p. 56; véa se tam bién
G. L. Hu xey: “Mi ce naean De cli ne and the Ho me ric Ca ta lo gue
of Ships, Uni ver si ty of Lon don Bu lle tin, 1956, p. 19. <<

[*] O más fre cuen te men te “Ke mt” [T.]. <<

[17] M. Fa lki ne: Früh ges chi ch te und Spra chwissens cha ft, 1948. <<

[18] Ho mer and His Fo re run ners, 1955, p. 14. <<

[19] Véa se V. Laour das: To Tra goudhi toil Dha ska lo yán ni, I, 
991-998. <<

[1] Tra di cio nal men te a fi na les del si glo XIV a. C., Tu cí di des, I,
12; He ro do to, I, 56. <<

[2] Cf. N. G. L. Ha m mond: “Epi rus and the Do rian In va sion”,
An nual of the Bri tish School of Athens, 1932, pp. 131-179. <<
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[3] Pa ra los pa sos atra ve sa dos véa se N. G. L. Ha m mond: “Epi- 
rus and the Do rian In va sion”, op. cit., Fig. 7. <<

[4] De acuer do con las lec tu ras de los tex tos mi cé ni cos he chas
por Ven tris y Cha dwi ck de be mos ad mi tir la po si bi li dad de que
hu bo co lo ni za do res más tem pra nos que lle ga ron por mar, del la- 
do del Adriá ti co, co mo lo su bra ya Ha m mond (loc. cit.) so bre ba- 
ses an tro po ló gi cas y geo grá fi cas. <<

[5] La fe cha de Es ta fi lo es más bien in cier ta. Es te his to ria dor la
ha fi ja do tan tar de co mo el año 300 a. C. y de be, cuan do me nos,
ser pos te rior a la fun da ción de Nau cra tis, pe ro, pre sun ti va men te,
Es ta fi lo ci ta ba una tra di ción más tem pra na. <<

[6] Se ha su ge ri do que Gor ti na es un nom bre pe las go. <<

[7] La des crip ción que ha ce Po li bio (Li bro IV, Caps. 53-55) de
Li tos co mo “la más an ti gua ciu dad de Cre ta”, pu die ra im pli car
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en otro sen ti do, es se gu ra men te ine xac ta. <<

[8] M. Sei ra dakis su gie re que los di se ños es ta ban in flu ffios por
las ma nu fac tu ras mi cé ni cas. <<

[9] M. P. Nil sson: The Mi noan-My ce naean Re li gion, 1950,
Fig. 81. <<

[10] El lla ma do “Ani llo de Mi nos” te nía una dio sa des nu da, por
su pues to (Evans: Pa la ce of Mi nos, IV, p. 957), pe ro ¿es ge nui no ese
ani llo? Cf. Bie san tz: op. cit. Las fi gu ras fe men i nas des nu das de un
va so del Mi noi co Me dio pro ce den te de Ma lia son ge nui nas, ¿pe- 
ro son di vi nas? Cf. P.  De marg ne: Ex plo ra tions des Né cro po les,
1945, Lám. XX X VII, Ν.º 1. <<

[11] Pa ra evi den cia en fa vor de la fe cha más tem pra na cf.
W. P. Albri ght, en The Ae gean and the Near East, 1956, p. 163
[Acla ra ción: La edi ción in gle sa es tá equi vo ca da, no es W. P. el
nom bre del Dr. Albri ght, sino W. F.: Wi lliam Fo xwe ll Albri ght.
[T.]. <<
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[12] El ce men te rio de Or ga nos es el más an ti guo: sus va si jas son
del es ti lo Mi noi co Tar dío III C. <<

[13] (O 1029-970 a. C.) V. Des bo rou gh: op. cit., pp. 247-249.
<<

[14] Bro ck, op. cit., la lla ma in clu si ve Su bmi noi ca. <<

[15] H. van Effen te rre: “La Né cro po le d’Olon te”, Étu des Cre toi- 
ses, 1948. <<

[16] J. Boar da man: B. S. A., 1960, pp. 129 s. <<

[17] R. W. Hu tchin son y J. Board man: “The Kha nia le Tekke
Tombs”, Jour nal of the Bri tish School at Athens, 1954, Lám. XX XV,
Ν.º 19. <<

[18] Hu tchin son y Broad man: op. cit., Lám. XXI II. <<

[19] S. Ben ton: “The Evo lu tion of the Tri pod-Le bes”, An nual
of the Bri tish School at Athens, 1935. <<

[20] J. Cook: “A Geo me tric Am pho ra and a Gold Band”, Jour- 
nal of the Bri tish School at Athens, 1951, p. 45; y, en for ma ge ne ral,
W. Rei chel: Grie chis ches Gol dre lief, 1942; em pe ro, en Greek Pins,
p. 18, P. Ja cobs thal fe cha mi ban da de Ja nia le Teke a fi na les del
si glo VI II. <<

[21] Li te ral men te, “La to ha cia el ar co”, pre sun ti va men te re fi- 
rién do se a un bien co no ci do puen te, pues to que no es pro ba ble
que exis tie ra nin gún edi fi cio con bó ve da lo su fi cien te men te an ti- 
guo co mo pa ra dar su nom bre al puer to, en fe cha tan tem pra na.
<<

[22] El nom bre de esas sen ci llí si mas for mas de tem plo grie go,
cu yo ac ce so es ta ba en un pór ti co con dos co lum nas en tre los an- 
tae o pi la res la te ra les. <<

[23] R. C. Bo san quet: “Dic te and the Tem ples oí Dic taean
Zeus”, An nual of the Bri tish School at Athens, 1943, p. 60, Lám. 17.
<<
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[24] S. Ben ton: “The Evo lu tion of the Tri pod Le bes”, An nual of
the Bri tish School at Athens, 1935, p. 113. <<

[25] K. R. Ma xwe ll-Hys lop: “Urar tian Bron zes in Etrus can
Tombs”, Iraq, 1956, p. 150; P. Aman dr yi “Chau drons à Pro to- 
més de tau reau en Orient et en Grè ce”, The Ae gean and the Near
East, Stu dies Pre sen ted to He tty Gold man, pp. 239-261. <<

[26] R. D. Bar ne tt: “Ear ly Greek and Orien tal Ivo ries”, Jour nal
of He lle nic Stu dies, 1948. <<

[*] Di cha guir nal da tie ne un im por tan te sim bo lis mo: cuan do
los lo tos apa re cen ha cia arri ba sig ni fi can vi da, y muer te cuan do
son re pre sen ta dos ha cia aba jo, co mo en el fa mo so sar có fa go de
Hi ram de Ti ro. [T.]. <<

[27] S. Ben ton: “The Da te of the Cre tan Shiel ds”, An nual of the
Bri tish School at Athens, 1939, p. 52, y E. Kun ze: Kres tis che Bron ze- 
re lie fs, p. 1. <<

[28] Aquí, no obs tan te, Hen cken, muy in du ci do a error por la
fe cha pre via de Bar ne tt, pues to que la evi den cia pos te rior su gie- 
re que la ma yor par te de los mar fi les no eran an te rio res a Sar- 
gón II (714-700 a. C.); cf. R. D. Bar ne tt: The Ni m rud Ivo ries, pp. 
133-135. <<

[29] El más an ti guo es un ejem plo tem prano del si glo X, pro ce- 
den te de Me gi d do V; cf. W. F. Albri ght: The Ar chaeo lo gy in Pa- 
les ti ne, 1949, p. 126. <<

[30] Kun ze: op. cit., p. 159, que si gue a H. La yard: Ni ni veh and
Its Re mains, 1858, Lám. 57. <<

[31] Cf. C. R. Ma xwe ll-Hys lop: “Urar tian Bron zes in Etrus can
Tombs”, Iraq, 1956, p. 159; to do bron ce urar tia no da ta de no
mu cho tiem po an tes y no mu cho más tar de que 714 a. C., cuan- 
do Sar gón  II sa queó Mu sasir, la ca pi tal urar tia na, y cuan do los
re fu gia dos urar tia nos de bie ron ser co sa co mún en to do el Le van- 
te. <<
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[32] Es to, por su pues to, se re fie re a los bron ces ori gi nal men te
des cu bier tos y no a los ha lla dos en tiem po re cien te por Ma ri na- 
tos en su de pó si to mi cé ni co. <<

[33] R. W. Hu tchin son y J. Board man: “The Kha nia le Tekke
Tombs”, An nual of the Bri tish School at Athens, 1954. P. Ja cobs tal:
Greek Pins, p. 20, con si de ra que la fi gu ra más da ña da es la de un
hom bre y que am bas car gan ter ne ras; es te au tor juz ga que esas
obras pro ce die ron de un mis mo ta ller, co mo el di je ideo. <<

[34] The Li bra ry of His to ry, Li bro IV, Cap. 76. <<

[35] Ob via men te, sus ti tu tos ba ra tos de los pi thoi de bron ce, co- 
mo el es plén di do ejem plo re cien te men te ha lla do en Vix, Fran- 
cia. <<

[36] S. C. Ca s son: The Te ch ni que of Ear ly Greek Sculp tu re, 1936,
p. 66 y Fig. 22. <<

[37] Cf. H. Me gaw: “Ar chaeo lo gy in Gre ce, 1935-6”, Jour nal of
He lle nic Stu dies, 1936, p. 152 y Fig. 11. <<

[38] A. J. B. Wa ce: My ce nae, 1949, Lám. 107; Jenkins, loc. cit.
Lám. VI, N.º 7. <<

[39] Jenkins: op. cit., Lám. VI, N.º 6. <<

[40] D. Le vi: “Ex ca va tions at Arkadhes”, Li ver pool An nals,
1905; una va si ja imi ta ine quí vo ca men te un cal de ro urar tia no de
bron ce; cf. R. D. Bar ne tt: The Ae gean and the Near East, Lám.
XX, núm. 2. <<

[41] Cf. M. Bo w ra: Ho mer and His Fo re run ners (con fe ren cia de
An drew Lang, 1955). “No hay prue bas de que la es cri tu ra mi cé- 
ni ca con ti nua ra en par te al gu na de Gre cia des pués de 1200”. <<

[42] La pro pia fe cha de Es ta fi los se ha si tua do más bien du do sa- 
men te al re de dor de 300 a. C. Yo pre fe ri ría fe char lo mu cho an tes,
pe ro ya que na ció en Nau cra tis, di fí cil men te pue de ser pos te rior
al si glo VI a. C. <<
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