
Contribuciön de las inscripciones fenicio-pünicas 
al estudio de la protohistoria de Espana 

W. Röllig - Tübingen 

[This is a new survey of the Phoenician and Punic epigraphic material that turned up in archaeological digs carried 
out in Spain, with an assesment of its place of origin and typology. Special attention is devoted to personal names, 
analyzing the 29 that appear in these inscriptions. Some linguistic peculiarities, to be found for instance in Hisp. 2 and 5, 
are also pointed out. As for Hisp. 14, it is deemed an import item Coming from Phoenicia.] 

Vellerns Paterculus escribe en su Historia Romanorum, Libro I, capitulo 2,4: "Ochenta anos despues de 
la caida de Troya y ciento veinte anos despues de la partida de Herakles hacia los dioses, los descendientes de 
Pelops fueron expulsados por los Heräclidas. En este ano fundö la flota de Tiro, a la sazön la mäs poderosa en 
el mar, la ciudad de Gades en el ultimo rincön de Espana, en la regiön mäs distante de nuestro orbe, en una 
isla separada de la tierra firme por un estrecho istmo y rodeada por el oceano". Y en el capitulo 23 del Libro 
de Isaias leemos la maldiciön contra Tiro: "jGritad, naves de Tarsis, pues vuestro refugio ha sido destruido! 
jVolviendo de la tierra de los Kittim les ha sido revelado...!". "jViajad hasta Tarsis, lamentäos, habitantes de la 
costa...! jCultiva tu tierra, hija de Tarsis, ya no hay astilleros; Yahweh ha ordenado a Canaän destruir sus 
fortalezas, ha extendido su mano sobre el mar, ha hecho temblar reinos!". Este y otros testimonios de la 
legendaria tierra de Tarsis1 hacen altamente verosimil que ya tempranamente, en plena actividad de la 
expansiön de los fenicios por el Mediterräneo, estos pusieran los ojos en la Peninsula Iberica y que "las naves 
de Tarsis" hicieran con gusto escala en ella debido a su riqueza en minerales. Desde hace decadas la 
arqueologia se esfuerza con gran empeho en demostrar2 estos contactos, sobre todo en el campo de la cultura 
material, e indudablemente con gran exito. 

Menos exito han tenido hasta ahora la epigrafia y la filologia. A pesar de ello, vamos a intentar una vez 
mäs recopilar la aportaciön de los descubrimientos realizados hasta el momento actual para un mejor 
conocimiento de la Espana antigua y mostrar sus peculiaridades. 

1. Ver los nuevos fundamenteles estudios de las fuentes en el dominio histörico filolögico de M. Koch, Tanschisch und 
Hispanien (Madrider Forschungen XVI). Berlin 1984. 

2. Cf. ültimamente H.G. Niemeyer, "Die Phönizier und die Mittelmeerwelt im Zeitalter Homers", JbRömGerMns 31(1984)3-94; 
J.M. Blazquez, Tartesos y los Origenes de la Colonizaciön fenicia en Occidenle. Salamanca 19752. 
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De la Peninsula Iberica y de la vecina isla de Ibiza se conocen hasta ahora unas 26 inscripciones, la 
mayoria de las cuales comprenden solo una o dos letras3. Pueden ser clasificadas, en razön de sus caracteres 
escritos y su lengua, como fenicias o pünicas/neopünicas. Tal grupo de inscripciones es reducido, teniendo en 
cuenta el hecho de que la presencia fenicia y pünica en la Peninsula posiblemente durö al menos ocho siglos, 
de acuerdo con las fuentes histöricas. Uno se pregunta por las causas de tan escasa documentaciön, pero no 
consigue respuesta alguna satisfactoria. Naturalmente, es verosimil -al igual que en el caso de la madre patria 
fenicia- que el clima hubiera destruido los testimonios escritos, trätese de papiros o de ostraca, o al menos 
borrara la tinta de los fragmentos, de tal manera que puede suponerse con cierta seguridad que los textos 
relativos a la vida econömica han desaparecido. Ademäs, en relaciön con los asentamfentos en las 
desembocaduras de los rios, se deduce ahora que posiblemente en los Ultimos siglos fueron cubiertos por 
metros de productos de erosiön de forma que la pala de los arqueölogos no puede alcanzar ya los restos de las 
poblaciones y en consecuencia tampoco los monumentos escritos4. Es sorprendente que hata el momento no 
se haya encontrado en esta regiön ni siquiera un solo tophet, de forma que las estelas votivas, que 
generalmente se hallaban en conexiön con los sacrificios, faltan por completo, como es natural. Pero faltan 
tambien inscripciones de fundaciön en piedra o documentos oficiales similares, situaciön para la que, hasta el 
presente, no se tiene una explicaciön. 

A ello cabe anadir el hecho de que los relativamente escasos testimonios originales estän irregularmente 
distribuidos por el pais. Se encuentran, con pocas excepciones, en el Sur, junto a la costa, lo cual no resulta 
demasiado sorprendente, porque generalmente se acepta que alli- se ubicaba el centro de la primera zona de 
influencia y mäs tarde de la ocupaciön pünica del pais5. Aqui es tambien donde se advierte fuertemente la 
influencia egipcia, llegada posiblemente a traves de los mercaderes fenicios, y donde se pueden encontrar los 
vestigios correspondiente6. 

Observando algo mäs de cerca las inscripciones vemos que estas se concentran en dos lugares: 
inscripciones fenicias en el Morro de Mezquitilla y textos pünicos en Ibiza, procedentes estos de diferentes 
yacimientos (Es Cuyram, Puig d'es Mohns, San Rafael). En esta distribuciön ha podido jugar un papel la 
casualidad, pero Ibiza, que posee un nombre fenicio7, ha tenido seguramente siempre una posiciön estrategica 
en la ruta maritima hacia Espana y, en consecuencia, pudo ser colonizada mäs intensamente que los emporia 
de la misma Peninsula. Los ejemplares del Morro de Mezquitilla proceden de una excavaciön muy cuidadosa 
y podrian repetirse en otros lugares en los que las condiciones del hallazgo fuesen anälogas. 

Ademas, los textos se han encontrado casi exclusivamente en la costa, en un radio que va desde 
Ampurias al este hasta Cädiz en el oeste. La inscripciön Hisp. 18 de Ampurias, un fragmento de recipiente con 
la inscripciön de un breve nombre, es, como pieza de importaciön, poco caracteristica, mientras que el anillo 
de Cädiz (Hisp. 10) tiene al menos una clara relaciön con este asentamiento fenicio arcaico. Dos textos8 

3. Laenumeraciön se atiene a las recopilaciones de Sola Sole; compärese en primer lugar la lista de H. Donner - W. Röllig, KAI 
III, p. 73. Vease tambien J.M. Sola Sole, RUCM 25(1976)175-198, completado ültimamente con los textos encontrados en Toscanosy 
en Morro de Mezquitilla; cf. J.M. Sola Sole, MM 9( 1968)106-110; y W. Röllig, MM 24(1983)132-144. La enumeraciön resulta por ello 
algoconfusa, pues Sola Sole en MM 9( 1968)106s. designa el texto TM 67/152/1018 como Hisp. 17, peroenÄf/CA/25(1976)192s. cita 
con el mismo nümero uns inscripciön de Torre del Mar, publicada tambien con fotografia. Yo me atengo a la ultima enumeraciön 
para no crear confusiones. Una nueva clasificaciön de las inscripciones fenicias de Espana la ofrede en este volumen M.J. Fuentes 
Estanol. 

4. Cf. de momento H.G. Niemeyer, "Phönizier und die Mittelmeerwelt", pp. 33ss. 
5. Comparar los planos de H.G. Niemeyer, "Phönizier und die Mittelmeerwelt", fig. 71; y M. Koch, Tarschisch, pls. 7 y 8. 
6. Cf. respecto a esto I. Gamer-Wallert, "Ägyptische und ägyptisierende Funde von Iberischen Halbinsel", en Beihefte zum 

Tübinger Atlas des Vorderen Orients B 21(1978) y el piano TAVO B IV 4. 
7. Contra Sola Sole, Sefarad 27(1967)12s;. n. 3, soy de la opiniön de que el nombre no tiene nada que ver con Bes, sino que 

significa "Isla de la Fragancia". 
8. La inscripciön Hisp. II, una piedra con caracteres de escritura (?), procede de Rio Cabe, en la proximidad de Montforte, 

provincia de Lugo; en consecuencia, de un yacimiento que esta muy alejado de todos los demäs. Ya por esto, pero mäs aün por la 
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p r o c e d e n de y a c i m i e n t o s q u e se encuen t ran m ä s al interior del pai's: H isp . 14, de E l C a r a m b o l o , e Hisp . 4, de 
G a l e r a . R e s p e c t o a la p ieza de Ga lera , se trata i gua lmente de u n f r a g m e n t o de recipiente; aqu i la p robab i l i dad 
es g r a n d e de q u e el m i s m o recipiente, que en el rö tu lo inc luso estä des ignado c o m o tal, fuera t ranspor tado , 
c o n su c o n t e n i d o , al interior del pais, c o n l o q u e proceder ia de u n c o n t e x t o p ü n i c o y l uego iria a parar a u n 
a m b i e n t e ex t ran je ro . L a estatuil la de E l C a r a m b o l o . Hisp . 14, puede haber i d o a parar fäc i lmente al lugar de 
su ha l l azgo a traves del c o m e r c i o o c o m o p ieza de co lecc iön . M i d e 16,5 c m de a l tura y en consecuenc ia es fäcil 
de transportar . N a d a permi te pensar que la estatuil la fuese fabr icada in situ. T a m p o c o se sabe de que m a n e r a 
f u e ut i l izada9 . E v i d e n t e m e n t e n o ha s ido encon t rada en u n edi f ic io q u e p u e d a cons iderarse de a lguna f o r m a 
sagrado. L a ded i cac i ön n o t iene re lac iön de n i n g u n a clase c o n E s p a n a - n i t a m p o c o el n o m b r e de la p e r s o n a - y 
la d e n o m i n a c i ö n de "As ta r te de los hurr i tas" 1 0 hace inc luso veros imi l q u e la f igurita, j u n t o c o n la inscr ipc iön , 
p roced ie ra de a m b i e n t e fen ic io y despues fuese l l evada hasta su actual yac im ien to . 

I I 

L a d i s t r ibuc iön c r o n o l ö g i c a de las inscr ipc iones es re la t ivamente h o m o g e n e a . Si s u p o n e m o s q u e es 
vä l i da la an t igua t rad ic iön sobre la f u n d a c i ö n de G a d e s / C ä d i z en m u y t e m p r a n a epoca , i nc luso c o n 
anter ior idad a C a r t a g o " , Uama entonces la a tenc iön que hasta el m o m e n t o n o se h a y a e n c o n t r a d o n i n g u n a 
inscr ipc iön q u e se p u e d a datar c o n anter ior idad a los s ig los VIII y v n a.C. E n c a m b i o , h a y t o d o u n g r u p o de 
inscr ipc iones fenic ias en recipientes que p r o c e d e n de la reg iön de M a l a g a y t es t imon ian q u e pree i samente en 
esta e p o c a de l os s ig los VIH y VII a .C . f lorecia el i n t e rcamb io comerc ia l en la costa. Estas inscr ipc iones parecen 
haber s ido escritas en el m i s m o pais, segün cons iderac iones que h a r e m o s m ä s adelante, y s o n tes t imon io de la 
presenc ia de gentes c o n o c e d o r a s de la escritura, q u e al m i s m o t i e m p o tenian cierta d i f icul tad en su m a n e j o . 

L a i n sc r ipc iön de la f igura de Astar te (Hisp . 14) se data en los s iglos v i l - v i a . C ; pero si es u n a p ieza de 
i m p o r t a c i ö n , c o m o h e m o s d i cho m ä s arr iba, c u y a z o n a de or igen fue pos ib l emente el Levan te , la f echa de la 
i nscr ipc iön n o dice nada sobre la fecha de su Uegada a Espana ; p o r p o r c i o n a t o d o l o m ä s u n terminus post 
quem. 

L a m a y o r parte de las inscr ipc iones pün i cas datan de los siglos III-II; n o es pos ib le f i jar u n a datac iön m ä s 
prec isa p o r m e t o d o s pa leogräf icos . Präc t i camente son t amb ien de la m i s m a epoca las pocas piezas n e o p ü n i c a s , 
c u y a c r o n o l o g i a se establece so lamente en base a los caracteres de la escritura. Estas breves inscr ipc iones en 
recipientes n o se d i ferenc ian de sus precursoras en el c o n t e n i d o ni en el lenguaje . 

E n c o n j u n t o , el a b a n i c o de las inscr ipc iones n o es m u y a m p l i o . Las inscr ipc iones en recipientes H isp . 8, 
16 -18 , 2 0 - 2 6 con t i enen , hasta d o n d e p o d e m o s entender las , so lo n o m b r e s , pos ib lemente del receptor o 
prop ie tar io del recipiente1 2 . E n la Hisp . 4, s u p o n i e n d o q u e la lectura bastante p laus ib le de S o l a Sole kd trm 
'drm sea correcta , se puede tener u n a idea de su c o n t e n i d o a traves de la referencia "rec ip iente c o n per las 
p r e c i o s a s / v a l i o s a s " . E l s igno n u m e r i c o s iguiente 4 se re lac iona con el con ten ido ; pos ib lemente cuat ro perlas 
m u y caras y e m p a q u e t a d a s cu idadosamente . P e r o esto n o es m ä s que u n a supos ic iön . 

P o s i b l e m e n t e la inscr ipc iön 6 des igna el fabricante, si se interpreta pl c o m o pcl, lo que s e g ü n P P G § 3 l b 

extrana forma de los signos, que solo hipoteticamente pueden ser considerados como pünicos, es muy grande la probabilidad de que 
no se träte de una inscripciön pünica. La seguridad sölo podria darla una observaciön directa de la piedra. 

9. Desgraciadamente no puedo considerar segura la lectura ks' "trono" en l. I, propuesta ültimamente por E. Puech, RSF 
5(1977)85ss.; mäs bien, como anteriormente, creo que la dedicatoria se refiere a todo el objeto como "ofrenda" tmpt% 

10. Ver al respecto F.M. Cross, HTR 64(1971)189-195; M. Weippert, Bib 52( 1971)431 s. 
11. A I respecto criticamente G. Bunnens, L'expansion phenicienne en Mediterranee. Bruxelles/Rome 1979, pp. 192ss.; H.G. 

Niemeyer, Hamburger Beiträge zur Archäeologie 8( 198l)9ss. 
12. A este grupo pertenece tambien la inscripciön kry de un fragmento de änfora fenicia de Cabezo de la Esperanza (Huelva) 

que publica J. Ferren en TrPrHist 32(1975)200s. y que no estä incluida en la serie de las inscripciones "Hispania". N o se pueden 
controlar las inscripciones Hisp. 13 (dos piezas) en la deficiente ediciön de Solä Sole. La lectura propuesta no tiene sentido. 
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(cf. § 131) es posible. Excepcional es la inscripciön sobre recipiente Hisp. 19, de Almunecar, suponiendo que la 
lectura qbr z "sepulcro (es) este...", de Sola Sole, sea correcta. Desgraciadamente no se puede contrastar en 
ninguna fotografia13, ni existe dibujo alguno. 

Inscripciones votivas se encuentran en la placa de bronce Hisp. 2, en el anillo de Cädiz Hisp. 10, en la 
estatuüla de Astarte Hisp. 14 y en la estela Hisp. 15. En cuanto a la förmula, poseen paralelos perfectamente claros 
en inscripciones halladas fuera de Espana, como KAI 18, 62, 80, y no merecen una menciön especial. El 
propietario aparece indicado en la inscripciön Hisp. 1 (sello de Cädiz), donde el nombre lleva el titulo p'rt o 
p'dt, no interpretado hasta ahora, e Hisp. 12, un anillo con sello, cuya inscripciön no se puede leer con 
seguridad14. Posiblemente contiene tan solo un nombre propio. 

Una inscripciön de fundaciön de un edificio aparece finalmente en la segunda leyenda de la placa de 

13. Tampoco en J. Ferren, Le Museon 83(1970)249ss. y läm. 1, I y II. 
14. La fotografia de la publicaciön original de Sola Sole, Safarad 25( 1965), läm. I, fig. 2, es borrosa y estä claramente invertida. 

Lade J. Ferron, Le Museon 84(1971), pl. I, es mejor, pero igualmente ilegible. Es de lamentar que falten en las ediciones originales casi 
habitualmente dibujos de las inscripciones, que son indispensables, sobre todo cuando las fotografias estan mal reproducidas. En tal 
sentido la critica de Sola Sole, RVCM 25( 1976)183s., a la reproducciön de la inscripciön Hisp. 12 por M.G. Guzzo Amadasi, ICO, fig. 
16,7, es totalmente injustificada. 
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bronce de E s C u y r a m . E l texto es hasta tal p u n t o importante que situaria el cu l to a T in i t e n Ibiza en el s. II 
a . C , a m e n o s que esta plaquita llegase a la isla c o m o pieza de impor tac iön . 

O b s e r v a n d o la Situation c rono lög ica de los textos, l l a m a a s i m i s m o la atenc iön el h e c h o de que se sitüen 
re lat ivamente tarde y que el interva lo de t i e m p o c o m p r e n d i d o entre los siglos VI y IV a .C . posea p o c o s 
test imonios . Es to t iene lög icamente razones histöricas: el retroceso de la act iv idad comerc ia l fenicia frente a la 
expans iön griega y la conso l idac iön del poder i o p ü n i c o en el norte de A f r i c a , antes de que en los siglos III y II 
a.C. E s p a n a se hiciese nuevamente importante para los intereses y la in f luenc ia pün icos . 

E n cuan to al conten ido , los textos s o n p o c o relevantes y t a m p o c o s o n especia lmente t ipicos. E l 
aparentemente fuerte p r e d o m i n i o de inscr ipc iones sobre recipientes resulta de la Situat ion arqueolög ica ; c o m o 
consecuenc ia de ello las escuetas inscr ipciones estän m u y l imitadas en sus posibi l idades de interpretaciön y 
va lor expres ivo . 

I I I 

O b s e r v a n d o la onomast i ca de los textos se rea f i rma la impres iön de que n o se advierten pecul iar idades 
que Hamen la atenciön. Natura lmente , n o s o n m u y grandes las posibi l idades que o frecen so lo 27 n o m b r e s 
propios , de los cuales por lo m e n o s tres p lantean p rob lemas de lectura15 . 

Si r ev i samos p r imero los n o m b r e s i nequ i vocos , constataremos lo siguiente: 
'srnhh (Hisp. 2) 

Esta d o c u m e n t a d o frecuentemente en fen ic io y pün ico : Benz, p. 70s. 
's'dr(Hisp. 2) 

T i ene a lgunos paralelos pün i cos (4 casos): Benz , p. 70. 
W ( H i s p . 8) 

E s frecuente en fen ic io y pün ico : Benz , p. 74s. Cf . t ambien BODO en Sola Sole, RSO 42(1967)307s . 
Mpls (Hisp. 3) 

Esta d o c u m e n t a d o tanto en fenic io c o m o en p ü n i c o / n e o p ü n i c o ; de todas f o rmas , en n e o p ü n i c o n o es 
m u y seguro: Benz , p. 97; Jonge l ing , p. 157. 
^ ( H i s p . 21? , 26?) 

A p a r e c e en p ü n i c o y neopün ico : Benz, p. 102; J onge l ing p. 160. Aparece tambien , lög icamente , c o m o 
parte de n o m b r e ; la lectura de los dos tes t imonios de E s p a n a n o es segura. 
gr^strt (Hisp. 3) 

Es m u y frecuente en fenic io y pün i co ; tambien estä d o c u m e n t a d o en neopün ico : Benz, p. 106s.; 
Jonge l ing , p. 162. 
dmlkilitep. 14,2.3) 

Es constatable u n a vez en fenic io: Benz , p. 108. 
mgn (Hisp. 6 ,19) 

E s ex traord inar iamente frecuente en fen ic io y pün ico , al igual que en neopün ico : Benz, pp. 133-137; 
Jonge l ing , p. 180. Cf . a propösi to de MAGONIANO So la Sole, RSO 42(1967)309. 
ncm'l (Hisp. 1) 

N o esta d o c u m e n t a d o fuera de este sello, pero en la f o r m a se relaciona con n o m b r e s s imilares c o n ncm: 
Benz, p. 147 (cf. p. 362). 
c bd'smn (Hisp. 5,17?) 

15. E n lo que sigue las citas se refieren a los dos manua les de onomast ica fenic io -pünica: F E . Benz, Personal Nantes in the 
Pkoenidan and Pitnic Inscriptions (Studia Pohl 8). R o m a 1972 y K . Jonge l ing , Nantes in Neo-punic Inscriptions. G r o n i n g e n 1984. E l 
art iculo de J . M . Sola Sole, " E n s a y o de an t ropon imia f eno -pün ica de la Hispania A n t i g u a " , RSO 42(1967)305-322, se refiere sobre 
todo a los nombres que estan documentados en las inscr ipciones latinas de la Peninsula. A q u i han sido dejadas de lado. 
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E s s u m a m e n t e frecuente: Benz , pp. 150 -153 ; J o n g e l i n g , p. 194. 
c M> c / (H i sp . 14,2) 

Es tä per fec tamente d o c u m e n t a d o en f en i c i o , p ü n i c o y n e o p ü n i c o : B e n z , p. 153s.; J o n g e l i n g , p. 194. 
<bdy (Hisp. 14,1) 

Se constata c o m o n o m b r e a is lado t a m b i e n u n a v e z en p ü n i c o : Benz , p. 154. 
c z r M (Hisp . 5) 

Estä de n u e v o b ien d o c u m e n t a d o en fen ic io , p ü n i c o y n e o p ü n i c o : Benz , pp . 167 -170 ; J o n g e l i n g p . 196. 
pdy (Hisp . 9) 

E s c i tado por Benz , p. 176, so lo en este d o c u m e n t o . L a lectura n o es segura. E s de todas f o r m a s 
probable q u e sea u n a Variante del c o n o c i d o n o m b r e pdy. Cf . Benz , p . 175 y P P G 2 § 107.3 . 

Ot ros n o m b r e s son dudosos , pe ro se p u e d e n encuadrar v e r o s i m i l m e n t e den t ro de la o n o m a s t i c a fen ic ia 
y pün ica . 
'6 ' (Hisp . 16) 

E s m e n c i o n a d o solo u n a vez por Benz en la p. 54 ( R E S 620; u n a i n sc r ipc iön en u n se l lo procedente de 
Beirut; cf . K . G a l l i n g , ZDPV 64 (1944)173 , n . ° 5), p e r o se e n c u e n t r a t a m b i e n en u n sel lo p roceden te de 
Jerusa len (S. Mosca t i , L 'Epigraßa Ebraica Antica. R o m a 1951, p. 65 , n . ° 42) , en u n sel lo c a n a n e o a n t i g u o del 
va l le de A y a l ö n (R . G i v e o n , PEQ 93[1961]38s. ) y t a m b i e n estä m u y e x t e n d i d o c o m o h ipocor i s t i co en a r a m e o ; 
cf. S. A b b a d i , Die Personennamen der Inschriften aus Hatra. H i l d e s h e i m 1983, p . 72. 
W / W ( H i s p . 12) 

Desgraciadamente no es segura la lectura de este monbre (cf. n. 14). D e b e tratarse de una Variante 
fonet ica (^gräfica?) de 'dnbcl (sobre este conocido nombre, cf. Benz , pp . 56 -59 ) con el cambio l/n documentado 
con certeza en Chipre y en pünico; cf. PPG 2 § 56b. 
'A /nMHisp . 25) 

N o lo p u e d o interpretar; cf. MM 24 (1983)142 . 
b'g(Hisp. 20) 

Su lectura es p rob lemät i ca y , d e b i d o a la falta de d i b u j o , t a m p o c o p u e d e ver i f icarse. D e todas f o r m a s 
seria c o m p a r a b l e al n o m b r e p ü n i c o de s ign i f i cado p o c o c laro b'gt: B e n z , p. 7 4 (cf. p. 282) . 
bds (Hisp. 19?) 

E s c o m p a r a d a y a por So lä Sole , RUCM 25 (1976 )196 , c o n el d o c u m e n t a d o bds, p rocedente de E l - H o f r a 
(cf. Benz , p . 88), q u e se e n d e n d e c o m o abrev ia tura de bd'smn. ^Seria t a m b i e n pos ib le la lectura bdm (cf. Benz , 
p. 75)? 
brgdiKmp. 2 ,3) 

Para este n o m b r e p ropuse y o en K A I I I , p. 89, u n a d e r i v a c i ö n p o r a s i m i l a c i ö n de brk + gd, q u e se 
or ientaba hac ia n o m b r e s c o m o brk-bcl, brk-mlqrt y seme jantes (cf. Benz , p. 101). G . G a r b i n i h a pre fe r ido en 
lugar de esta u n a lectura bdgd en RSO 40( 1965)212s . ; AION 29 (1969)327 3 2

; cf. t a m b i e n M . G . G u z z o A m a d a s i , 
en S. Mosca t i et al, Mozia V I . R o m a 1970, p. 10629 . Ta l lectura, q u e se re lac iona fäc i lmente c o n los t ipos bd + 
N D , q u e d a exc lu ida d e b i d o a la escr i tura m u y c lara de l a placa. 
dtn'(Hisp. 22) 

Para esta inscr ipc iön insegura vease MM 24 (1983)133 . 
fe(Hisp. 19 

Segün F e r r o n y Solä Sole es u n a abrev ia tura de h(l)s, q u e n o estä d o c u m e n t a d a fuera de aqui . D a d o q u e 
la lectura es m u y prob lemät ica , n o t ienen sen t ido las especu lac iones . 
. vs7(Hisp . 14,3) 

Este n o m b r e n o estä d o c u m e n t a d o hasta el m o m e n t o en la o n o m a s t i c a f e n i c i o - p ü n i c a , p e r o se 
encuentra en u n sel lo hebreo ; cf. MM 10 (1969)143; y J . T e i x i d o r , Syria 44 (1967 )168 . 
kry ( Inscr ipc iön de H u e l v a , cf. n. 12) 
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E l ed i tor , J . F e r r o n , lo ent iende c o m o n o m b r e de procedenc ia : " C a r i a " . D e todas f o r m a s , n o a d u c e 
n i n g ü n o t r o c a s o para le lo . H a b r i a q u e esperar n a t u r a l m e n t e qry c o m o c o r r e s p o n d e n c i a del gr iego K a g i a , 
s e g ü n P P G 2 § 37. D e todas f o r m a s , es e n gran m e d i d a d u d o s o q u e se h a y a rea lmente de esperar encon t ra r este 
t ipo de n o m b r e . L o s d o c u m e n t o s a r a m e o s h a c e n m ä s b ien pensar e n otra f o r m a distinta. O f r e c e n krk pa ra 
" C a r i a " y krky' p a r a " c a r i o " . C o m p ä r e s e finalmente A . D u p o n t - S o m m e r en Fouilles de Xanthos, V I . Par i s 
1979, p. 141 ( " L a stele t r i l ingue d u L e t ö o n " ) y en general O . M a s s o n , " L e n o m des C a r i e n s d a n s q u e l q u e s 
langues de l A n t i q u i t e " , en Melanges linguistiques offerts ä E. Benveniste. Par is 1975, pp . 407 -414 1 6 . P o r otra 
parte , es d i f ic i l i n c l u s o la interpretac iön c o m o n o m b r e de persona , kryn, d o c u m e n t a d o en E l - H o f r a (Benz , p . 
132), carece de exp l i cac iön . 
r s « ( H i s p . 23 

R e h u y e hasta el m o m e n t o t o d a interpretac iön . C f . MM 24 (1983 )137 . 
D o s pos ib les n o m b r e s , bcK...), H i sp . 15, y cs(...), H i sp . 2 , n o se p u e d e n c o m p l e t a r c o n segur idad , d e b i d o a 

l a p e r d i d a del tex to , y p o r l o t an to n o se p u e d e n ana l i zar l i ngü i s t i camente de f o r m a clara. 
E l resu l tado es, pues , bastante c laro: 14 n o m b r e s s o n , sin lugar a dudas , f e n i c i o - p ü n i c o s ; o t ros c i n c o lo 

parecen v e r o s i m i l m e n t e ; los c i nco restantes t e s t i m o n i o s n o s o n claros; p o d r i a n serv i r para reproduc i r n o m b r e s 
loca les c u y o anäl is is seria m u y c o m p l e j o 1 7 . C o m o las inscr ipc iones q u e n o resu l tan c iaras s o n casi 
e x c l u s i v a m e n t e inscr ipc iones sobre rec ip ientes , h a y q u e tener en cuen ta q u e se trata de tex tos a b r e v i a d o s 
(datos de c o n t e n i d o , m e d i d a s , pesos o anä logos ) q u e escapan a nues t ra in terpretac iön . 

I V 

D e la l e n g u a y escr i tura de las inscr ipc iones de H i s p a n i a se p u e d e n deduc i r p o c a s caracterist icas. 
A q u e l l a s inscr ipc iones c u y a r iqueza p o d r i a d a r n o s i n f o r m a c i ö n acerca de la l engua , h a n s i d o e laboradas , al 
parecer , s o l o en parte e n E s p a n a , pues H isp . 14, d e b i d o a la d e n o m i n a c i ö n de " A s t a r t e H u r r i t a " (cf. supra), es 
u n a p ieza de i m p o r t a c i ö n . E l o r igen ib i cenco de H isp . 2 / 5 n o es seguro . 

R e s u l t a ex t rana la f ö r m u l a c o n t e n i d a e n el n° . 5 , 3 / 4 : Im 'drt whgd " p a r a las poderosas T i n i t y G a d " , e n 
la q u e al s e g u n d o m i e m b r o q u e s igue a w, e n c a s o de q u e hub iese de estar c o o r d i n a d o , le falta la p repos i c i ön . 
G . G a r b i n i , en RSO 40 (1965)212s . h a p r o p u e s t o p o r e l lo l a t r a d u c c i ö n "a l l a nos t ra s ignora T a n i t , po ten te e 
F o r t u n a " . E s t o t a m p o c o s o l u c i o n a el p r o b l e m a to ta lmente , y a q u e el ar t icu lo n o q u e d a , de todas f o r m a s , 
a d e c u a d a m e n t e exp l i cado . L a equ iparac i ön de T i n i t c o n la F o r t u n a necesi tar ia u n a c o n f i r m a c i ö n q u e G a r b i n i 
n o aporta1 8 . 

C o m o Singular cabr ia cal i f icar a s i m i s m o el u s o del a le f prostet ico en l-'rsp en el n . ° 2,1 (cf. P P G 2 § 95c). 
D u d o q u e se p u e d a deduc i r de estos dos t e s t imon ios , escritos c o n u n a d is tanc ia de tres s iglos, u n m a l 
ad ies t ramiento de los escribas. 

E s so rprendente , de todas f o r m a s , q u e e n di ferentes inscr ipc iones sobre rec ip ientes - e n Hisp . 17, 2 2 y 
2 5 - al igual q u e en l os m o n o g r a m a s de u n a n c l a de Cartagena 1 9 , aparezcan i nve r s i ones de los s ignos . D a la 
i m p r e s i ö n c o m o si la d i recc iön de la escr i tura n o es tuv iera f i jada; en la m a y o r parte de los casos (qu izä c o n la 
e x c e p c i ö n de H isp . 17) sö lo a lgunas , n o todas las letras de u n a pa labra , e s t i n escritas en d i recc iön contrar ia . 
E s t o n o aparece n u n c a e n l os textos de la m a d r e patria. D e todos m o d o s , s o n alli m u y raras las i n sc r ipc iones 
e n recipientes. L a i nexper i enc ia del escr iba h a c o n d u c i d o a q u i p o s i b l e m e n t e a fa l los e n l a escr i tura. 

16. Por ello hay tambien que abandonar con seguridad la significaciön "Cario" para 2 Re 11,4, 19 y 2 Sm 20,23, aun cuando se 
vuelva a encontrar por ejemplo en L. Koehler-W. Baumgartner, Hebräisches und aramäisches Lexikon zum AT, II. Leiden 19743, pp. 
473b. 

17. Cf. en general, por ejemplo, J. Untermann, "Hispania", en G. Neumann - J. Untermann, Die Sprache im Römischen Reich 
der Kaiserzeit. 1980, pp. 1-17 (con bibliografia). 

18. C o m o critica a Garbini cf. tambien J .M. Sola Sole, RUCM 25(1976)180s. 
19. J .M. Sola Sole, Sefarad 27(1967)28-33. 
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W. RÖLLIG 

Las formas de los signos de las inscripciones no se diferencian de las de otras regiones. Son por ello 
adecuadas para ayudar a fijar la dataciön; de todas maneras, solo dan referencia de la fecha de realizaciön de la 
inscripciön, establecen el terminus post quem, pero no aportan detalles del momento en que fueron depositadas 
en un cierto contexto arqueolögico. 

El material epigräfico de Espana ha crecido en los ültimos anos en extensiön, pero su distribuciön 
temporal y espacial esta todavia muy repartida y es poco fertil en su contenido; en todo caso, por lo que se 
refiere a cuestiones relativas a la colonizaciön de la Peninsula Iberica. Tampoco ocupa posiciön especial 
alguna lingüistica y gräficamente, salvo pequenas particularidades. De todas formas, da destimonio del 
contacto que tuvo esta regiön de Europa con el Oriente ya en el I milenio a.C, aunque todavia la epigrafia 
queda, en este sentido, muy por deträs de los testimonios arqueolögicos. Es de desear y esperar que la 
continuaciön de la investigaciön arqueolögica, sobre todo en la Costa sur, amplie la pequena base de datos y 
con ello precise nuestros conocimientos sobre la aün legendaria Tarsis. 

(Traducciön de la Dra. Teresa Martinez) 

Inscripciones de la Peninsula Iberica y de Ibiza 

Revision 
Localidad Objeto Escritura Epocu (siglo) 

1 Cadiz sello fen. Q In 0/ 1 
2 Ibiza/Es Cuyram placa de bronce pun. c 

5 3 Villaricos estela pun. 5 /4 
4 Galera recipiente pun. •*> 

2 
5 Ibiza/Es Cuyram placa de bronce pun. 1 
6 Ibiza/Puig d'es Molins recipiente npun. 3/2 
7 Ihi7a lccipienie npun. l 
8 Ibiza/Puig d'es Molins recipiente pun. 3 /2 
9 Ibiza colgante de oro pun. (?) 9 

10 Cädiz anillo de oro pun. 2 
11 Monforte piedra pun. (??) 3 (? ) 
12 Ibiza anillo pun. 3/2 
13 Elche/Alicante recipiente pun. (?) 2(? ) 
14 El Carambolo pedestal de estatua fen. 7/6 . 
15 Ibiza/San Rafael estela pun. 2 
16 Toscanos recipiente fen. 7 
17 Toscanos recipiente fen. 7/5 
18 Ampurias recipiente pun. 3 
19 Almunecar/San Cristöbal recipiente fen. 7/6 
20 Almuhecar recipiente fen. 7 /6 
21 Ronda recipiente fen. (?) 5 /4 
22 Morro de Mezquitilla recipiente fen. 8/7 
23 Morro de Mezquitilla recipiente fen. 8/7 
24 Morro de Mezquitilla recipiente fen. 8/7 
25 Morro de Mezquitilla recipiente fen. 8/7 
26 Morro de Mezquitilla recipiente fen. 8/7 

58 


