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Sobre las relaciones entre los pueblos 
oríentales y el mundo grego 

Por ALBERTO BALIL 
Prof. da Universidade de Valladolid 

Hace apenas un siglo las relaciones entre los pueblos 
orientales y el mundo grego era c a i  desconocidas a 
excepción de alguns episodios posteriores al prime 
milenio. 

La urtica obra referente a un momento anterior, la 
Ilíada, era. considerada, al par de Ia Odíxea, como ejem- 
plo de pura creación literaria y carente por completo 
de todo valor histórico. 

Menos aun se valoraban los mitos clásícos enraizados 
en tierras de Oriente como los de Mopsos, Cadmos, 
Se rele, Penteo, Belerofonte y los Belerofontidas o Icaro, 
Jason, Triptolemo y los Argonautas que en bloque 
se relegaban al mundo de la fábula. 

La labor de Schliernann en Troya y en Micenas dia 
una primera base para la aceptación de la poesia homérica 
como documento histórico, confirmado hoy gracias a la 
lectura de las tablillas micenicas. Por el contrario el mito 
y la leyenda continuaron relegados durante oiro medi 
siglo hasta que en los ultimos decenios la intensificación 
de la invsstigación arqueológica en Creta y Anatolia o Ia 
lectura de los textos ugariticos e hititas han mostrado 
claramente la multiplicídad de relaciones entre Oriente 
y Occidente. ¬-._ 

Ha sido en el ultimo decenio coando la fragmentaria 
documentación arqueológica, dispersa en una amplia 
zona geografica, ha podido ser valorada conjuntamente 
con los textos contemporâneos hallados en Anatolia, 
Síria e Egipto. 

I 
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Consecuencia de elo ha sido que mientras hace pocos 
aços las opiniones de Dussaud y de Fermi valorando los 
mitos como revejo de uno hechos históricos provocaban 
surpresa y c a i  escandalo hoy se acogen con :espeto las 
opiniones horto mas avanzadas de Astour. Apenas se 
duda hoy en aceptar el origem anatólico, confirmado por 
la antropologia, de los prirneros pobladores de Creta e 
igualmente se acepta el origem asiático de las gentes de 
I-Ieladico Medio, anatolios para Mellaart, concretamente 
luvitas segurá Palmer o, simplesmente, mi rios por Ver- 
meule. Tales discrepaneias son, en el fendo, puramente 
formates como mestra la coincidencia general en recha- 
zar todo posible origem centroeuropeo y buscarlo en 
Anatolia. 

Hasta el 2000 a. d. J. C., aproximadamente, todas 
nuestras noticias sobre las relaciones entre los pueblos 
de Oriente y el Egeo son fragmentarias y basadas exclusi- 
vamente en los hallazgos de objetos importados O la 
adopción de técnicas forasteras. 

El Neolitico cretense ofrece ya, junto a ceramicas de 
tipo anatólico comparables a las de Alaka-Hüyuk, mazas 
de pedra de tipo mesopotâmico y vasos de pedras 
duras de origem egípcio. 

Tales elementos de Neolitico cretense permite 
remontar las relaciones con Egipto a una fecha muy 
próxima al 1900 a. d. J. C. y suponer anteriores las rela- 
ciones con Anatolia, origem de las gentes de Creta como 
han confirmado los ultimos estudos antropológicos. 

Durante el periodo Minoico Antiguo las relaciones .. *_ 
entre Creta y Egipto, a juzgar por los produtos impor- 
tados, parece haberse realizado mas con las ‹‹zonas de 
influencia» egipcias en Síria y Palestina que en los puertos 
egípcios propiamentedichos. . 

Esta actividad se desarrolló principalmente entre 
el 2300 y el 2000, aproximadamente, antes de jesucristo 
y explica adecuadamente tanto la aparición de materiales 
cretenses en puertos como Biblos o la expansión de 
gosto cerâmico cretense a bases intermedias como Chipre. 
Sin embargo este comercio, visible en los materiales de 
Creta y sus prezas importadas, apenas se reveja *en Grecia 
continental c a i  aislada en estes momentos de la vida 
comercial egea. 

leal 
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Todo ello oculta, mostrando apenas debites revejos, 
una actividade comercial muy amplia e intensa que se nos 
:nuestra mas claramente en los siglos siguientes. 

En esta actividad comercial Creta, y mas tarde el 
mundo micenico, ofrecía principalmente bi fes suntua- 
rios tales como el viro, el aceite, las pasas, las aceitunas, 
los perfumes, se ha hablado tambien de opíaceos, y alguns 

aterias primas como la modera. Los hallazgos cerâmicos 
representam en $1 mas que una exportacion propiamente 
dicha los envases de certos produtos. - 

Aceite, viro y modera son produtos que Egipto 
necesitaba en grau cantidad y de los que bacia amplio 
consumo. Esto explica que ia durante la XII Dinastia los 
hallazgos se multiplique y su dispersión alcance desde 
el Delta hasta Nubia dando lugar a aceptar la posible 
existencia en estes momentos de establecimientos comer- 
ciales cretenses en las costas egipcias. 

Desgraciadamente tales establecimientos no han 
aparecido por hora ni las frentes escritas egipcias se 
muestran explícitas. Si prescindimos de la misteriosa alu- 
sión que hacen algunos textos al pueblo de los Haune- 
but, ya aliado ya enemigo de Egipto, y en tempos identi- 
ficados con los cretenses el silencio de la documentación 
sobre la posible partícípación cretense en la vida egípcia 
durante el Impero Medio es total. 

Pese a lo que ignoramos quizas se lícito pensar 
que la importancia de esta actividad comercial y marinera 
cretense en Egipto durante este periodo fue mocho mayor 
de lo que hoy sabemos presto que Creta aparece vín- 
culada de tal modo a la vida egípcia durante la XVIII Di- 
nastia que es difícil suponer que tales relaciones corres- 
pondíeran a vínculos recaentes. 

Durante los reinados de Hatsheäasut, Thutmosís III 
y Amenhotep III, es decil bacia el 152 -1372, se desarrolló 
la moda de decorar las t u b a s  de altos personajes, singu- 
Iarmente visares, con representaciones de pueblos vasallos 
ofreciendo tributos. 

Estos pueblos apareceu representados con sus trajes 
típicos y ofrecíendo tambien objetos típicos de sus pises. 
Es muy frecuente hallar entre estes pueblos, aparece en 
una doera de t u b a s  de la necropolis de Tebas, al de 
los Keftíu caracterizados generalmente por su vestuario 
cretense y sus ofendas de objetos típicos de la artesania 
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minorca. Así los vemos en las t u b a s  de Menkheperrason 
y Rekhmere per en ocasiones los Keftiu se nos presenta 
al igual que los siríos y vistiendo. ropas identicas a estes. 
En un caso concreto, en la tumba de Rekhmere, la ofrenda 
se hace en n o b r e  de «granjefe de Keftiu». 

Pese a los citados Keftiu con traje sitio, quizas simple 
diferenciación de dos grupos de este pueblo, Keftiu, el 
Kaptara de los textos cuneiformes y el Kaphtor hebraico 
parece ser oiros tantos n o b r e s  de Creta y los cretenses. 

Estas relaciones ta intimas, y si duda ta frecuentes, 
no parece ir mas ala de 1450. Es decil el momento crí- 
tico y discutido del final de Minoico Ultimo I B y el 
inicio de Minoico Ultimo II con su serre de destrucciones 
de los palacios cretenses. Se diria en estes momentos, a 
juzgar por los hallazgos, el comercio cretense desaparecia 
de Egipto y fue substituido por el micénico. 

Algo semejante se observa en el Egeo y las costas 
asiaticas. La actividad comercial micenica parece iniciarse 
bacia el 1500 cosi como satelite, al menos en Chipre y 
Rodas, de comercio cretense. Entre el 1500 y el 1400 
estes comerciantes, cuyo centro principal parece corres- 
ponder a Ia isla de Rodas, no solo se adueñaron de los 
mercados sino que Iograron destruir la competencia 
cretense y suprimir sus establecimientos. 

Perfumes, aceite y viro parecer ser, sin cambio 
algum, las principales partidas de este comercio y, junto 
con Ia modera, los mas solicitados por el mercado egípcio. 
El desequilíbrio que parece observarse entre las importa- 
ciones y las exportaciones egipcias es tal que parece forzoso 
suponer que los egípcios pagaban en metales preciosos 
buena parte de sus compras y e lo  pudera ser la razón 
de la sorprendente, y de oiro modo inexplicable, abundan- 
cia de los metales preciosos en el mundo micenico cuya 
pobreza minera es notaria. 

. Como es sabido el reinado de Akhenaten significó 
para Egipto un periodo politicamente favorable para el 
desarrollo de las relaciones con el mundo exterior y 
mayores facilidades para los extranjeros. 

Entre estes los micenicos no debieron ser los menos 
beneficiados peru haja que temer en cimenta que el comercio 
egípcio representa unicamente uno de los mercados mice- 
nicos. En estes aços Chipre fue, junto a Rodas, uno de los 
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principales centros comerciales .rniCénicos. Su posición 
geografica fue adecuadamente aprovechada en vistas 
a Ia explotación de los mercados desde el Orontes y Acre 
aprovechando da epoca de paz que vivieron los estados 
sirios t a s  la jornada de Qadesh. 

Las costas anatolias, las islas, vecinas, Ia llanura de 
Cilicia o localidades interiores como Beycesultan mues 
trará el revejo de esta actvidad comercial micenica en- 
Asia y, en especial, de sus bases de Rodas. 

No podemos enumerar aqui todas las localidades en 
las cales se documenta en uno u oiro modo el comercio 
micenico y todo intento fracas ante el incremento cons- 
tante de la investigación en el Proâdmo Oriente. Pese 
ha elo su densidad actual es sumamente indicativa de la 
extensión de este comercio. . 

Gracias a ello hoy .es posible ya trazer la historia de 
alguns de los principales establecimientos micenicos en 
Asia. 

Uno de los casos mejor conocidos es el de Mileto. 
Entre el 1700 y el 1400 se estableció allí un emporio cre- 
tense violentamente destruído lugo y substituido por 
oiro micemco. 

Esta destrucción no es, probablemente, un caso 
excepcional. Recuerda extraordinariamente el caso analogo 
de emporio cretense de Triandha en la isla de Rodas des- 
truído tambien por los micenicos. Es posible que este 
proceder fura aspecto habitual de la lu fa de mercados 
entre cretenses Y micenicos. 

A su vez este establecimiento micenico fuedestMdo 
en circunstancias desconocidas dando paso a la construc- 
ción de una ciudad fortificada segurá las normas militares 
micenicas. 

Estaciudad de Mileto parece ser Ia' Millawanda hitita. 
sede de un principado micenico habitado en su mayoria 
por gentes indígenas. El caso de Mileto-Millawanda no 
parece nico. Algo análogo p e d e  sospecharse en otras 
localidades como Termera (la turca Asarlyk), Colofon, 
Magnesia de Meandro, Erythra, Thermi en Lesbos y 
alguns otra ciudad. . 

En el estado actual de Ia investigación el estudo de 
esta presencia micenica en el mundo anatolio plante, al 
igual que en Síria, un problema de primera magnitud, el 
de la dificultad, cosi imposibilidad, de diferenciar la 
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colonización o las factorias comerciales ,de los que era, 
simplesmente, comercio e importación de produtos rnice- 
nicos. Afortunadamente las investigaciones filológicas de 
Cassola han permitido ya advertir la importancia y magni- 
tud de Ia colonización micenica en la futura Jonia mocho 
mas amplia de lo que hoy permite advertir ia documenta- 
ción de caracter arqueológico. 

Cassola ha alcanzado estes resultados gracias a su 
análisis de la épica, de la tradición mítica y de la super- 
vivencia de instituciones micénicas en el mundo j o i o  
unido al estudo de los textos hititas y cuneiformes. 

El estudio de tales documentos hititas ha permitido 
llegar a varios resultados importantes, entre ellos recono- 
cer la existencia de un estado o estados micenicos, los 
Abbg/awa, en se lo  asiático. 

Los Abbglau/a son, si duda, identicos a los 'A;¿a¿Foz 
homericos ya a nuestros aqueos. Tal como aparece en 
los documentos hititas se nos muestran como las gentes 
.de un grau estado y no solo como los habitantes de unas 
factorias comerciales. 

Es aun impreciso si los Abbãau/a hititas representa 
la totalidad de pueblo aqueo o alguns zonas del mimo. 
Algunos reducen su significación al exclusivo ambito 
asiático o lo amplia en todo caso hasta incluir las zonas 
insulares del Egeo. 

Esto ultimo es hoy lo mas aceptado per cremos 
tambien que es el ponto de vista mas dificilmente soste- 
nible presto que los textos hititas trata a los Ahhijawa 
como una grau potencia de range comparable al de 
Egipto, Asiria o Babilonia. El reino Ahhijawa aparece 
en estes textos como un estado. marítimo de grau poder 
COIDCÍCÍZL 

Los textos hititas, singularmente los mas antigos, 
reflejan generalrnente unas relaciones cordiales entre los 
y dos pueblos. La corte hitita invoca en ocasiones a los 
doses de los Ahhijawa y a ela se trasladais gentes aqueas 
para perfeccionarse en el difícil arte de guiar carros. En 
ocasiones el rey hitita desterra a algum de sus enemigos 
a las terras de los Ahhijawa... 

Esta politica de buena vecindad se interrurnpe a 
unes del s. XIV inícios del s. XIII. Los documentos de 
este momento muestran ya relaciones poco amistosas a 
consecuencias de expansionismos de los señores mice- 
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nicos de Millawanda o Millawata en terras licias. La forma 
de la correspondencia y de los documentos no cambia 
por elo y el monarca hitita se manifesta en estes textos 
con los formulismos y protocolo equivalentes a los que 
aparece. en la correspondencia diplomática con oiros 
estados orientales. 

Durante este periodo el comercio micenico se 
extende tambien a las localidades de Cilicia. Tarso, 
Mersin y multiples localidades ofrecen abundantes 
materiales y estes se extienden hasta Capadocia y, ocasio- 
nalmente, Panfilía, Lúcia y Pisidia. 

Este comercio con el S. de Anatolia, al igual que el 
sírio, debió desarrollarse principalmente gracias a las 
bases mícenicas de Chipre. 

A la luz de estes hallazgos las vejas leyendas sobre 
Mopsos o Belerofonte cobra una luz reva .  Algo 
sernejante pude decirse para el N. de Síria donde si bien 
conocemos pocos yacimientos estes son de una impor- 
tancia considerable. . 

Síria mestra en erecto no solo una notable intensidade 
comercial y una serre de plazas que si no son absoluta- 
mente micenicas muestran una notable convivencia de 
micenos e indígenas sino tambien una permebabilización 
cultural por elementos micénicos que justifica el termino, 
acusado por Schaeffer, de «cultura iro~micenica›› 

La mas importante de estas plazas es, en la costa, 
Rash-Shamrah, Ugarit, y su perto de Minet-el-Beida. 

Tras una amplia influencia minorca, que se remonta 
a los comienzos de segundo milenio, Ugarit entra en 
el s. XVI en el ambito de comercio micénico. 

El apice de este comercio corresponde al s. XIV. 
Durante el mimo se desarrolla la ‹‹cultura iro-micenica» 
con una intensidad tal que ha ce algunos aços dia pie a 
que se supusera un dominio micenico de aquella ciudad. 
Haja que observar tambien que no solo la 

. 
cultura mate- 

rial sino tambien la organización politica de Ugarit es, 
como ha demostrado Abster, muy semejante a la que 
falamos en las cidades micenicas y se nos reveja en las 
tabletas de Pylos o Micenas. 

Mas al S., ia en la costa de Palestina, falamos la 
plaza de Tell Abu Haviam hoy autentico per to fosil 
p r o  floreciente en el segundo milenio. En esta ciudad la 
relación con los comerciantes micénicos se produjo mas 
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tarde que en Ugarit arenque tambien fuera el s. XIV el 
periodo de su mayor esplendor. 

En el N. de Síria la desembocadura de Orontes, tan 
unida a algunos mitos helénicos, mestra, junto a los 
yacimientos anatólicos de Adana o de Tarso, varias prue 
bas de la intensa relación comercial con el mundo 
micénico. Alalakh, la actual Tell Atchana y su per to  de 
Al Mina, Ia Saint Lache de los cruzados, junto al Orontes, 
han dado multiples documentos de estas relaciones comer 
cales. Sino ciudad micenica A1 Mina fue sí un importante 
establecimiento comercial agracias al c a l  quizas puedan 
explicarse algunos hallazgos micenicos en el Alto Eufra 
te análogas a las que vemos documentadas, unos siglo 
mas tarde, con el reino de Urartu. 

Esta presencia micenica en las costas irias plante un 
problema interesante CÁ relación con los establecimientos 
anatólicos: Ilegaron los mercaderes micénicos de Síria 
a formar organizaciones políticas semejantes a las que 
hallamos en Anatolia ? 

El problema ha sido discutido en multiples ocasiones 
desde que Knudson publicara por vez primera los 
documentos de los archivos faraónicos de Tell el Amaina 
En uno de elos se cita a un rey de los, o de pais de, 
Dar una, que habia atacado a Bíblos y amenazaba a Tiro. 
Tales gentes debian hallarse para poder realizar tales 
expediciones en lugar muy alejado de Ugarit. 

EI n o b r e  de los Dar una recuerda al de los míticos 
danos. No obstante un documento posterior, al que alu 
diremos mas adelante, mestra a los Dar una como las 
gentes establecidas en la Ilanura de Adana y antes apareces 
ya entre los ‹<Pueblos de Mar››. 

El problema ide los Dar una se plante hoy, como 
tantos oiros, en un ambito de pura discusión filológica 
si que se posible aducir oiros documentos que cola 
boreal a su esclarecimento. 

No son los Dar una el nico pueblo que se ha credo 
pudera identificar se con las gentes micénicas establecidas 
en Síria. Este es el caso de las gentes que los documentos 
egípcios llaman i r a  o irwna y los que en ugaritico se 
denominam Yman. El problema es interesante presto 
que de su solución depende el conhecer la actitud de los 
grupos micenicos en Ias lufas entre egípcios e hititas y 
en especial la batalla de Qadesh. Creemos si embargo 

I 
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que ya es bastante orientador el hecho de la participación 
de Ugarit en esta jornada entre los aliados de los hititas. 
No haja que olvidar si embargo ia posibilidad de una 
disparidad de opiníones entre los distintos estableci- 
mientos m1c¢n1C0$. 

Hacia el 1230 los hallazgos de materiales micénicos 
parecem reducirse y frente a los vasos importados apa- 
recen multitud de imitaciones locales de los mimos 
que se juzgan en general como indício de la ‹‹miceni- 
zación» de estes territorios p r o  que posiblemente indi- 
can tambien una autarquia de los centros comerciales. 

Observese que este momento no está muy alojado 
de las fechas tradicionales sobre Ia caída de Troya y se 
aprozdma aun mas a las hoy aceptadas. E1 estrato VI de 
Troya mestra abundante cerâmica micénica y esta abun- 
dancia se mantiene en Troya VII a, la ‹‹ciudad homerica›› 
de Blegen y que corresponde aproximadamente a los 
aços 1300-1200 a. d. J. C. 

Troya plante numerosos problemas en relación 
con el mundo y el comercio micénicos aparte los mas 
concretos de la interpretación histórica de la epopeya. 

En prime lugar haja que temer en cimenta que si bien 
Trova no muestra una ínterrupcíón de comercio mice- 
nico estes momentos correspondem a una completa deca- 
dencia política de mundo micenico cuya cohesión se 
resquebraja. Ya a mediados de s. XIII Micenas habia sido 
atacada y sus suburbios destruídos en una lucha que se 
supor civil. La ciudad no fue tomada per este aviso dia 
lugar a que se trabajara intensamente para mejorar las 
fortificaciones de la ciudad. 

Aparte el mito o las vieras hipótesis de Berard 110 es 
facil aclarar ca les  pudieron ser las causas que determi- 
naron la expedición contra Trova. Pese a su excelente 
sítuación geografica Troya se nos mestra como una 
ciudad cuya actividad comercial se orientaba c a i  exclusive 
vamente al comercio con Occidente. Apenas han aparecido 
en ella materiales hititas que establezcan el adecuado con- 
trapeso de las abundantes importaciones de productos 
occidentales. 

Probablemente no fue Ia competencia de la industria 
textual troyana, como ha apontado Lord Taylour, ni el 
deseo de apoderarse de sus caballos la causa de la guerra. 
Recordemos si embargo que el mito situa en la gene- 
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ración anterior a Ia troyana la expediciónde los Argonau- 
tas al Quersoneso lo c a l  confere r e v o  valor a las vejas 
tesis de Berard. No obstante no haja que olvidar que este 
mito es el nico documento que hoy posemos respecto 
a un posible comercio micenico con el mar Negro cuyas 
costas, hasta el presente, no han sido exploradas ade~ 
cuadamente. 

Una posible explicación de la expedición troyana 
quizas pueda hallarse en el ambito de la politica interna- 
cional microasiatica. 

Como ha observado Stubbíngs la lista tradicional 
de los aliados de Troya coincide c a i  literalmente con la 
de los rebeldes Assuwan frente al emperador hitita 
Tudkhaliyash IV (1250-1220). Por elo es necessário recor- 
dar algunos viejos problemas . especto a la ver sión 
‹‹homerica›› de la expedición aquea. 

a) La discutida interpretación de la epopeya en 
favor de una Victoria (Troya VII A de Blegen) 
aquea o de una precedente derrota de los aqueos 
(Troya VI), laposible derrota en ambos casos y la 
destrucción de Troya no por aqueos sino por 
jínetes trace-frigios (de aqui la leyenda de 
‹‹cabalo»). 

b) La valoración de la expedición ‹‹heraclea›› infrucÍ 
tuosa (Troya VI ?) y de la agamenonica 
(Troya VII A?). 

c) Caracter nacional de la expedición, seguin el 
«catalogo de las naves» homerico, o 

d) Expedicion puramente *local obra de los señores 
micenicos " de cidades asiáticas. 

. f  ,J 

Dificilmente puder, por ahora resolverse estes 
interrogantes cuyo planteamiento procede y se limita a la 
critica de eP0.‹.~Lo que s e s  seguro es que en uno u o r o  
caso la expedición troyana responde a los ultimos momento 
tos de mundo micénico, ya al bordedel desastre, y que 
11116 expedición nacional solo pudo ser el canto del cisne 
de los principados micenicos. 

Atendiendo a esto quizas fura mas verosimil limitar 
tales operaciones al ambito local, en colaboración o no 
coá el Impero hitita. 



SOBRE LAS RELACIONES ENTRE LOS PUEBLOS 87 

En uno u oiro caso la destruccion de Troya dobe 
sítuarse en un momento inicial de la segunda mitad de 
s. XIII si que, por el momento s a n  posibles otras preci- 
siones. Grandes esperanzas se habian presto en los 
documentos hititas per los hoy disponibles, como ha 
probado Huxley, no da pie para mayores precisiones. 

Destrucción de Troya en su sentido tradicional y 
crepusculo micenico se corresponde anunciando al 
misero tempo la grau crisis de mundo oriental en el 

XII. 
En nuestras frentes esta crisis de manifesta como un 

violento choque militar entre los viejos reinos, mas o 
menos exhaustos, y r evas  inmigraciones. En suma la 
aparición de unos ‹‹barbares›› que, en la ve ja  interpreta- 
ción de Freeman, iniciaban la historia de mundo heleni- 
corromano al igual que sucesivas oleadas debian con- 
cluirla en el s. V. d. d. J. C. 

Prescindiendo de interpretaciones ta apocalipticas 
nos falamos ante dos hechos certos, la aparición de los 
dorios en Grecia continental y de los ‹‹Pueblos del Mar›› 
en Oriente. 

Hoy ya pude definirse la invasión daria con certa 
precisión per aun es difícil interpretar la significación 
de los ‹‹Pueblos del Mar» cuyos nobres  evoca en 
ocasiones los de oiros pueblos activos en épocas mas 
recientes. 

EI problema de los <‹Pueblos del Mar» es ta difícil 
que se plante la duda de hasta que extremo los egípcios 
u oiros pueblos orientales, singularmente en su documen- 
tación tardia, confundieron la espansión micenica con 
la legada de los emigrantes micenicos expulsados de 
sus afogares por los dorios. No es facil resolver este dilema 
p r o  si en tal momento las gentes micenicas jugaron un 
papel este fue el de vitimas y no de protagonistas en 
unos acontecimentos que hundieron su poder politico 
de modo semejante al de Impero hitita. 

Desgraciadamente la documentación sobre estes 
‹‹Pueblos del Mar›› no solo es poco explicita sino tambien 
escasa. Lo que en ela se dice sobre su actividad es tan 
poco que hoy por hoy y en el reino de la hipótesis es tan 
lícito extender suas hazañas hasta el Estrecho de Gibraltar 
como, ciñendose a las frentes, reducirla a las costas 
asiaticas de Egeo y a Egipto. El nico texto claro y, 

s. 
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relativamente, amplio sobre estes pueblos es el de Ia 
inscripción commernoratíva ~de Ramses III, 1198-1166, 
en Medinet Habu alusiva a los acontecimentos de 1190. 

Segurá este documento una serre de gentes, Philistin, 
Zeker, Sheklesh, Dar una y Wesesh se enfrentá al rey 
de Egipto en un lugar, indeterminado, entre Palestina 
y el Delta t a s  solar las terras hititas y irias. Solo el 
resultado favorable para los egípcios nos ha facilitado este 
texto por otra parte mas ditirámbico que detallado. 

No es si embargo este em prime texto egípcio que 
menciona a estes pueblos. Ya Merenptah los había derro- 
tado en Líbia durante el ultimo cuarto de s. XIII. Sin 
embargo los nob res  apenas coincide p u s  se cita en 
este caso los.Eqwesh, Teresh, Lukka, Sherdana y Sheklesh. 

Aparte los Sheklesh, quizás los futuros séculos, nos 
hallamos otras posibles coincidencias que la mutia identi- 
ficación de Eqwesh y Dar una con los aqueos. Los Lukka, 
licios P, puder ser quizas los descendentes de los piratas 
del mimo n o b r e  citados en la correspondencia de 
Tell el Amarna, los Teresh. se han considerado como los 
futuros etruscos y los Sherdana con los sardas... . 

Desgraciadamente solo puder aducirse como justi- 
ficante de estas identificaciones alguns semejanzas fone- 
ticas y en contra de ellas haja que añadir que el n o b r e  
Shardana aparece en textos ugariticos y acadios para 
designar no ya Un pueblos sino tropas mercearias espe- 
cializadas. 

La identificación de los Philistin con los filisteos 
cimenta con numerosas ventajas especialmente Ia documen- 
tación conservada en el Antiguo Testamento que dice 
procede de Kaphtor o se Creta. No obstante e lo  segurá 
la documentación, exclusivamente filológica, no parecer 
ser gentes expulsadas por los dor is  sino ilirios que estes 
arrastraron en su avance haia el territorio grieg. Tal 
interpretación se acepta generalmente arenque algunos 
autores como Astour los considerar aqueos. 

Aparte una dudosa interpretación de los Zeker con 
los teucros la interpretacíón de los. Dar una con los 
danos pude completarse con una inscripcion, a la que 
hemos *aludido anteriormente, bilingue-fenicio e hitita, 
de Karatepe, fechada en el s. IX donde los Dar una se 
identífican con las gentes de Adana en Cilicia. Ello hace 
muy probable que, como se apuntaba antes tales gentes. 

‹ 
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sino micenicas o aqueas de bar* considerarse al menos 
como micenizadas. 

Desgraciadamente estamos en mejor situacíón de 
poder valorar las consecuencias de Ia actuación de los 
«Pueblos del Mar» que de conhecer las características de 
és tos. Su paso por Anatolia y Síria crer una solución 
de continuidad en lo político y en lo cultural que se 
manifesta tanto en la destrucción de multiples cíudades 
como abandono en ocasiones definitivo como en Ugarit. 

Es posible si embargo que hoy atribuyamos a los 
«Pueblos del Mar›› mas de lo que realmente hicieron p r o  
sí no sempre tales destrucciones furor obra suya si 
corresponde al período de guerras y revoluciones con- 
secuentes a su paso. En lo politicoel hecho mas impor- 
tante fue la destruccíón del impero hitita, substituido por 
los debites principados Iocales y en lo cultural Ia sedenta- 
rización de grupos nomeados tales como los aramos, 
moabitas e israelitas. ' 

Tambíen el paso de los ‹‹Pueblos de Mar›› impuso 
notables cambios en el campo Concreto de las relaciones 
entre los pueblos orientales y el mundo grego. EI mas 
característico es si duda el de la masiva ‹‹colonización››, 
mejor emigración, jonia. 

Es este un tema que ha experimentado un grau avance 
en el ultimo decenio tanto por los trabajos de Sakellariou, 
Cassola y Cook estudando los establecimientos gregos 
como por los de Akurgal y Hanffmann estudando el 
ambiente frigio y Lídio. 

La base de nuestros conocimientos sobre esta migra- 
ción grieg a Jonia, para seguir Ia acertada terminologia 
propuesta por Sakellariou, repesa en una tradición de 
caracter local reelaborada en el s. V a. d. J, C. con pro- 
positos historicos y transmitida por autores horto mas 
recentes como Estrabón O Pausarias. 

De estes textos se desprende la imagem de una migra- 
cíón massa, una verdadera ‹‹Völkerwanderung›› de los 
jonios expulsados de Peloponeso mas que una coloniza- 
ción como la que debía desarrollarse en los siglos siguien- 
tes; 

Dificilmente pude acertarse la pretendida unícidad 
étnica de los jonios, sostenida en tiempos per que ya la 
tradición matizaba al aceptar aportaciones beocías y ate- 
níenses. La individualidad jonia no aparece hoy como el 
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resultado de una previa diferenciación etnia sino como 
algo madurado t a s  su asentamiento ante el estímulo de 
un ambiente distinto. . 

Tambien es dificil aceptar la tradición de un lapido 
asentamiento j o i o  p u s  sabemos ya que requirió varias 
generaciones al igual que no es posible reducir el numero 
de sus cidades a las doce tradicionales de Herodoto o 
aceptar su fundación por los hijos de rey Codro. Por el 
contrario la exploración de las costas de Jonia indica que 
el numero de cidades y localidades fue mocho mayor 
arenque no todas parezcan merecer el calificativo de ciu- 
dades. 

A estas cidades jonas haja que añadir las el ias y aun 
los establecimientos dor is arenque estes no s a n  ya el 
resultado de una migración sino de una colonizacíóN 
progresiva. 

Jonias e el ias estas cidades plantel un problema 
fundamental el de la posible continuidad de los estableci- 
mientos micenicos en las r e v a s  cidades durante la 
llamada «Edad Media Griega››. 

Hace unos aços la respuestas era en general negativa. 
Se suporia que ningún establecimiento micenico habia 
sobrevivido a las lufas de estes aços. Hoy pude decirse 
que ta exagerada es Ia posición de quines c re r  que 
cada ciudad jonia es la descendente de un establecimiento 
rnicenico cuyos restos apareceram indefectiblemente a 
poco que se excavae en profundidad como la de quines 
sostenian decididamente que los jonios hallaron solo las 
ruínas de los viejos establecimientos micenicos. 

Que en algunos casos estes furor destruídos o aban- 
donados es algo indudable. EraCos o en Rodas falamos 
que las vejas factorias furor destruídas y abandonadas 
haia el 1150/1100 para Ser repobladas en el s. X. No 
obstante estas localidades deben augurar entre las primeras 
zonas reocupadas presto que dada su posición geografica 
las dos islas ofrecen maiores posibilidades para una expe- 
dición procedente de Gredia continental que las costas 
anatólicas. . 

En las cidades carias de Ia costa anatólia, especial- 
mente Halicarnaso y Cnido, se observa muy bien la conti- 
nuidad de lo miceníco en un ambiente no grieg per cul- 
turalmente helenizado. Asarlik, la Termera grieg, junto 
a Halicarnaso muestra una necrópolis de los S. XI-X 
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cuyos materiales procedeu de territorio ético. En este 
caso cabe incluso la posibilidad de mantenirniento de 
una pequena comunidad helénica que alcanzó a sobrevivi 
al desastre del S. XII. 

Si en Termera falamos la posibilidad tenernos la 
certeza en el caso de Mileto. Arenque en esta ciudad puda 
pensarse en una posible ocupacíón caria su caracter grieg 
no sufrió alteraciones. 

Magnesia, Pygela, Tsangli y alguns yacimíentos de 
las proximidades de Efeso documenta muy bien su 
origem micenico; Si bien en elas no se ha comprobado 
por hora, la contínuidad de poblamiento si se observa, 
que la presencia jonia fue mui temprana, haia el 1050- 
-950 a. d. J. C. Por el momento nada pude decirse de 
caso de Teos, Lebedos o Colofon ia por falta de hallazgos 
ya por falta de exploraciones. No obstante convier recor- 
dar en el caso de Colofon sus amplias relaciones con el 
mundo de Micenas y que, segurá la tradición, sus pobla- 
dores procedia de Pilos lo c a l  quizas se un dia un 
argumento mas a favor de la continuidad. 

El desarrollo de esta penetración grieg pude estu- 
diarse hoy bien en el caso de Esmirna, la llamada Esmirna 
la Vieja para distinguiria de la ciudad helenistica prede- 
cesora de la actual Izmir. Hacia el a. 1000 los gregos 
ocuparon un establecimiento indígena que anteriormente 
habia comerciado con los micenicos. A poco el yacimiento 
fue fortificado alcanzando un notable desarrollo. 

Focea no ofrece, por hora, pruebas seguras de Ia 
ocupación fonia que se remonte mas ala de S. VIII 
arenque existem posíbles indícios, muy discutidos, de un 
establecimiento micénico. 

La isla de Samos mestra claramente la solución de 
contínuidad entre la factoria micénica y el establecimiento 
j o i o  fundado en ele s. IX. Emporion en Quios y Thermí 
en Lesbos rnuestran resultados análogos. Igual pude 
sospecharse en el caso de las cíudades eolias de Kyme, 
Pitane y Mirina. Al menos en Pitane, y quizas en Mirina, 
se reconoce la existencia de un establecimíento micénico. 

Dificilmente pude hablarse de relaciones comerciales 
entre los gregos y los pueblos orientales durante este 
periodo. La reconstrucción de las antigas bases econó- 
micas de comercio micenico durante la ‹‹Edad Media 
Griega» fue, forzosarnente, lenta y difícil y la *desapa- 
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rición de rival micenico estimulá amplamente a los 
mercaderes fenicios. 

Solo a partir del s. VIII se observa cambios indica- 
dores de un mayor bienestar. Las cidades jonas y eolicas 
ampliaron su are urbana. Troya fue ocupada nuevamente. 
Los jonios se atrevieron a penetrar mas al interior apode- 
randose de alguns cidades indígenas como Larisa de 
Hermos y quizas sucedia algo parecido en Tenedos y 
Samotracia. 

Este periodo de expansión coincide, de una parte, 
coá las primeras noticias sobre la expansíón comercial y la 
colonización en Occidente y de otra con un periodo de 
relaciones especialmente buenas con la principal, entonces, 
potencia anatólia Frígia. Estas buenas relaciones culmi- 
nan en la boda de Midas con la hija de rey de Kyme 
Agamemnon. Pero este estado de cosas debia durar poco. 
El reino frigio fue destruído por los cimerios y sus restos 
se incorporaron al Impero lido. 

En este ambiente favorable la expansión del comercio 
grego en terras frigias fue muy notable y como contra- 
partida haja que señalar la adopción de una serre de divini- 
dades indígenas como Cybeles etc. de las cales son ejem- 
plo tanto la Arte ris de Efeso como la de Afrodisias 
de Caria. 

Pese a la anterior presencia de comercio mícenico el 
comercio grego no alcanzó a penetrar en Lidiahasta el 
s. VII y las relaciones entre gregos y monarcas lidos cam- 
biaron de signo. Gyges, Ardys, Sadyattes, Alyates y el 
propio Creso atacaron las cidades gregas en varias 
ocasiones y poco a poco estas, Colofon, Esmirna, 
Mileto. etc., furor sometidas e incorporadas al Impero 
lido. 

Bajo Creso el ímperio lido comprendia la costa 
occidental de Anato lia y las.islas vecinas. Las cidades 
gregas quedaron incorporadas com vasallas manteniendo 
una sem autonomia bajo sus dinaastas o tiranos. 

Este r e v o  estado de cosas, aceptando la queja de 
Herodoto, lesioná su libertad per su prosperidad no se 
vio afectada por el cambio politico. Sardis, la capital 
lida, pasó a ser como se reveja en las poesias de Safo, el 
centro espiritual y social de las cidades jonas gracias 
as vida cortesia, su tujo, su refinamiento, sus abun- 
dantes diversíones y buenas oportunidades. La moeda 

I 
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lidia facilitá al Imperio lido grandes recursos simboliza» 
dos en las rniticas riquezas de Creso. Con la moeda, con 
el pensamento, la musica, los jugos y los espectaculos 
Lidia abris nuevos horizontes a la cultura grega. 

La riqueza de Lidia trajo a Sardis los artistas gregos 
y a su vez los monarcas lidos no vacilaban en obsequiar 
a los doses gregos. Varios monarcas enviaron ofendas 
a Delfos y oiros hicieron esplendidos regalos a las cidades 
jonas como la contribución de Creso a la construcción 
de nuevo Arternision de Efeso. 

Muchos gregos visitaron la corte Lidia. Solon vivia 
allí algún tempo Tales y oiros jonios sirvieron en el 
ejercito lido que contaba con mercenarios procedentes de 
todo el mundo grego, incluso las factorias de Egipto. Los 
matrimonios mi tos furor habituales, basta pensar en 
el caso de Herodoto, al igual que los enlaces entre prin- 
cesas lidias y las viejas casas reles gregas. Las abundantes 
riquezas de Lidia hacian que no solo jonios e insulares sino 
tambien espartanos y atenienses intentara atraerse la 
amistad de rico impero. 

Ya en Cilicia Tarso ofrece una notable solución de 
continuidad entre el establecimiento micenico y la reanu- 
dacíón de comercio grieg en el s. VIII. Su caso es, pro- 
bablemente, semejant al de A1 Mina. 

En A1 Mina, quizas la Posideion de Herodoto, halla- 
mos tambien Ia solución de continuidade entre el estableci- 
miento micenico y la factoria grieg. Esta no parece 
r¢m0ntar3¢,ma$ aliá de s. VIII coando estes territorios 
habian entrado en la esmera orbita de Urartu. 

Gentes procedentes de Eubea y de las Cicladas se 
establecieron en la ciudad junto a indígenas y mercaderes 
de Chipre estableciendo un amplio comercio con los 
centros metalurgicos de Urartu cuyos produtos debian 
difundir amplamente en Grecia. 

Esta prosperidad de Al Mina durá poco. El 743 
Al Mina cayó en manos de los asirios y la expansión de 
estes en Cilicia y Chipre, aço 709, crer serias problemas 
a los gregos. . 

Las cronicas asirias indica el aço 712 como el de la 
derrota de despota j o i o  de Ashdod por Sargon II y 
en el 709 el mimo monarca se gloriaba de haber arrojado 
los jonios al mar. Tarso y Anquiala furor destruídas por 
Senaquerib el 696 a. d. J. C. 
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La caída de ImperiO assírio y la sucesiva expansión 
babilonica dia lugar a revas  dificultades para los mer- 
cadetes de A1 Mina cuya actividade se interrumpió poco 
despes de 600 a. d. J. C. 

Una historia distinta se adverte en el emporio grego 
de Tell Sukas en la costa síria. Fundado h a i a  el mimo 
tempo que Al Mina alcanzó su mayor prosperidad en este 
periodo de cese de las actividades comerciales en Al 
Mina arenque por breve tempo presto que la factoria de 
Tell Sukas fue destruída haia el 550 a. d. J. C. 

Quizas se en Egipto donde la solución de continui- 
dad se mayor y mas prolongada la rotura de relaciones. 
Solo bajo el monarca nublo Shabako (716-701) se recuerda 
una campana entre los «yamani››, o ‹‹jonios›› de Ashdod 
y el monarca egípcio. 

Es necessário legar al reinado de Psametico I, 664- 
-610, para hallar marineros y mercaderes samios en Egipto, 
recuerdese el caso de Colaios desviado por la tempestad 
en su viaje a Egipto, gracias a la casual, segurá Herodoto, 
legada de piratas jonios y carios utilizados como mer- 

cenarios por Psametico en su lu fa por la independencia. 
Cabe pensar si embargo que en eIIo influyera una, 

posible alianza con la corte lida. En todo caso las rela- 
ciones entre Lidia y Egipto apareces como muy solidas 
bajo Necao (610-95) que enviá ofendas al templo de 
Apolo en Branchidae, a. 608, y utilizá mercenarios gregos 
en su expedición contra los babilonios concluída desas- 
trosamente en Carchemish. Por el mimo tempo la 
escuadra egípcia fue reorganizada segurá el modelo y 
mando gregos. 

Muy pronto a jonios y carios se uníeron gentes de 
oiro origem. Entre los mercenarios que Psarnetico II 
utilizá en Nubla el 591 falamos a gentes de Teos, de 
Colofon, de Rodas y marineros chipriotas. El a. 570 el 
ejercito egípcio de Apries contaba con 30 000 merce- 
narios jonios y carios l o c a l  pude dar una ide de la 
aportación humana grieg a l estabilización politica del . 
reino egípcio. . 

Tradicionalmente se atribui al s. VI la fundación de 
Naucratís, per hoy sabemos que la ciudad existia mocho 
antes, ya en el ultimo curto de s. VII por lo c a l  pude 
ser atribuida a la politica de Psametico. Frente alcaracter 
‹‹nacional›› de oiros establecirnientos comercialcs Naucratis 
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es . 
eginetas, etc., y sus respectivos santuarios. 

Ni comercio ni milícia crearon vínculos afectuosas 
entre egípcios y gregos. Dificilmente si embargo podia 
hallarse o r o  pueblo en el c a l  la presencia grieg frese 
mas necesaria ni, al r i s o  tempo, menos grata. La habi- 
tual prevención egípcia frente a los forasteros alcanzó 
su mas alto f i e l  en el caso de los gregos. Esto creaba 
graves Problemas a los soberanos, conscientes de Ia nece- 
sidad de los mercenarios, para protegerlos de sus subditos. 
Por ello Amasis tuvo que retirar a los gregos de su campa- 
mento de Stratonpeda y trasladarlos a Memphis y pro- 
tegerlos debidamente. 

Es posible que en esta desconfianza influyeran mochos 
motivos y que no sempre los gregos furar prudentes 
ante la suspícacia egípcia ni reservarse sus opiniones sobre 
multiples aspectos de la vida egípcia en los social o en 
lo religioso. A e lo  se unia probablernente los convictos 
militares con los colonos gregos de Cirene, de Barce 
y de Heuhesperides que debian fomentar su arraigado 
desconfianza. Muchos siglos debian pasar antes de que 
los egípcios se habituara a suportar la presencia grieg. 

Estos siglo de convivencia entre griegos y orienta- 
les, convivencia que no debia interrumpirse y que indi- 
rectamente favoreceria, no sempre voluntariamente, el 
impero persa, dieron lugar a un amplio y multiple inter- 
cambio cultural tanto mas amplio en el caso de aquellos 
pueblos donde no existis, como en Egipto, una barreta 
entre indígenas y gregos. 

Sin duda los gregos furor los mas beneficiados y 
no es este el lugar para tratar de estas aportaciones que 
fructificaron en se l o  grego y se incorporaron como algo 
propio de la cultura grieg. El n o b r e  de?_Jonia es razón 
y simbolo de elo. 

Que recibieron los pueblos orientales de esta presen- 
cia grieg? Bastante menos de lo que dieron. Tambien 
en Asia los mercenarios gregos intervinieron en guerras 
extraías como Antirnenídas, el hermano de poeta Alceo, 
al servicio de Babilonia al igual que oiros vivia en la 
voeja ciudad. 

La abundancia de creaciones orientales en Grecia 
durante los siglo VIII-VI no tine contrapartida en 
Oriente como no la tine el estilo ‹‹orientalizante». Mas 

una ciudad panhelenica con barr is milesíos, samios, 
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que en las grandes culturas orientales la, presencia grieg 
se manifesta en los pequenos estados. El helenismo de 
multiples rnanifestacíones del arte frigio es evidente y sus 
aspectos <‹orientalizantes›› procedem no de las frentes 
directas sino de la traducción grieg. Algo semejante se 
observa en Lídia y no haja que olvidar que alfabeto lidio 
y alfabeto frigio no son sino adaptaciones, relativamente 
temperaras, de alfabeto grego. 

Este caso frigio y lido apenas t ine otra continuación 
que la destacada intervención grega, jonia, en la.forma 
ción de arte aquemenida. Por el contrario los pises 
poseedores de una grau cultura nacional como Egipto, 
los estados mesopotámícos o sirios se nos muestran como 
totalmente independentes de las creaciones gregas. 

AHHIYAWA, AQUEOS e HITITAS 

Facil y tentador es identificar abbíyawa como aqueos 
Tampoco es novedad presto que, apenas descifrados los 
textos hítítas, se propus, arenque, la aceptación no fura 
universal, esta identificacíón. Casi medi siglo después 
difieren historiadores y filólogos, que parece caem de 
r e v o  en las habitua les extrapolaciones C intromísiones 
en campos de dominio linguístico afianzado p r o  en el 
que se cimenta una debil o tenue trama de conocimiento 
histórico e institucional. En este campo dada la dia 
cultad de la transcripción y traducción de textos-quizá 
f u r a  menor habitar de exceso de Ceio. 

Menor fura decil que la. dialectica entre historia 
dores del Cercarão Oriente y linguistas se hall hoy en 
‹‹empate››. Por ello los a/:bgyawa puder ser considerados, 
con una prudencia quizás excesiva desde el ponto de 
vista linguístico p r o  no se olvíde que tanto un elo 
logo como Beatty como un arqueólogo como Hood con 
tinuan si aceptar las lecturas de Chadwick y Ventris 
sobre el ‹‹minoico linear B›› -como ‹‹un pueblo estable 
cido en las costas de Asia Menor›› y relacionado con los 
hititas. 
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La mejor síntesis actual es la de Garelli (1) que per- 
mite establecer la independência de los abbíjawa con fes- 
pecto a los hititas. Su domino de una comarca costeia 
con penetraciones en el interior (Myliada ?). En contra 
de la opinión de Garelli los textos parece señalar a los 
zz/Jbg)/au/a como marineros y protectores de alguns «pira- 
tas», en un momento en el c a l  pirateia era sinónimo 
de navegación y comercio marítimo. Al mimo tempo 
queda estabelecida la importancia de rey de los abbg/aula 
con un protocolo semejante al utilizado por os reves 
hititas en su correspondencia diplomática con las «gran- 
des potencias orientales», Garelli señala que esta corres- 
pondencia corresponde a los s. XIV-XIII a. C. que 
reconoce como propios de la expansión aquea. Indepen- 
dientemente de elo los textos muestran hasta que ponto, 
con apoyo, o cerre de las fronteras, este comercio cru- 
zaba territorios hititas. 

Es posible aceptar, como ha señalado Garelli, que 
carecemos de una demonstración indiscutible de la iden- 
tidad de aqueos e abbiyawa p r o  que tampoco pude 
negarse su posibilidad. Sin embargo el argumento mas 
decisivo de Garelli nos parece, arenque ad bar/zinem, de 
grau peso. Hasta que extremo p e d e  negarse que los 
navegantes aqueos, en su momento de expansión, renun- 
ciaram, a tocar las costas de Asia y prescindieran de las 
posibilidades de aquel mercado P 

U 

(1) Gafèlli, Le Proíbe-Orieni ariatique, 1968, 264 ss. 
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