
LA ESCRITURA GRECO-IBERICA *

Llamamos inscripciones greco-ibericas a un grupo de textos en lengua iberica, escritos en alfa
beto griego. Todos ellos proceden de la misma region 1, Alicante y el norte de la provincia de 
Murcia, y su cronologfa corresponde al s. IV a.C. 

La primera inscripcion greco-iberica fue hallada en La Serreta, un poblado de altura en las 
proximidades de Alcoy, en 1921, y fue estudiada el afio siguiente por Gomez Moreno que iden
tifico la escritura y transcribio los signos 2. Su trabajo, realizado en relacion con sus estudios para 
descifrar la escritura iberica, fue decisivo para todos los aspectos de! problema iberico. 

Los pasos mas importantes de la investigacion posterior fueron el hallazgo en 1948 del plomo ins
crito de Mula, la publicacion del corpus de E. Llobregat en 1965, y los estudios de Bahr sobre el plomo 
mayor de Alcoy, Tovar y Michelena sobre fonetica iberica, Tarradell y Llobregat sobre la cronologia de 
las inscripciones, y Lejeune y Maluquer sobre la adaptacion de! alfabeto griego a la lengua iberica 3. 

En lo que sigue pretendo resumir algunos aspectos de una monograffa que se publicara inde
pendientemente 4. Insistire sobre todo en cuestiones polemicas y en algunas interpretaciones no
vedosas, el origen de la escritura greco-iberica, algun aspecto de la fonologfa iberica, y la funcion 
de la escritura entre los iberos. 

1. En la actualidad poseemos cuatro plomos inscritos procedentes de la Serreta (Alcoy), uno
de El Cigarralejo (Mula), cuatro grafitos del Campello (Alicante) publicados y diez no publicados 

· Transcribo !as inscripciones greco-ibericas con !as
minusculas hoy utilizadas convencionalmente, incluida la 
sampi. Un cuadro de equivalencias con los valores latinos 
habitualmente utilizados en la transcripcion de! iberico 
puede verse en la p. 289. 

Bibliografia citada en forma abreviada: 
BT: M. Gomez Moreno, La escrz'tura bastulo-turdetana, 

Madrid 1962. 
Contestania: E. A. Llobregat, Contestania iben·ca, Alican

te 1972. 
LSAG: L. H. Jeffery, The Local Scripts of Archaic Greece, 

Oxford 1961. 
Miscelaneas: M. Gomez Moreno, Miscelaneas. Historza, 

arte, arqueologia, Madrid 1949. 
Un numero entre parensesis sin mas indicaciones reen

vfa al romo II de! Corpus Inscnptionum Latinarum ( CIL II). 
1 Existe un texto emporitano en escritura griega y

lengua posiblemente iberica (Suplemento 6), pero en to
do caso se tratada de un caso aislado, y no de un testi
monio de! uso de la escritura greco-iberica en el N.E. 

2 M. Gomez Moreno, «De epigraffa iberica. El plo
mo de Alcoy», Rev. de Fzl. Esp. 9, 1922, pp. 341-66 = 
Miscelaneas, pp. 219-231. Previamente la escritura de! 
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plomo habfa sido considerada iberica: R. Visado, Historza 
de Alcoy y de su regz6n, Alcoy 1923, pp. 161 y 220, y 
Excavaciones en el Monte «La Serreta», pr6ximo a Alcoy 
(Alicante), MJSEA 45, 1921-22, Madrid 1922, 12 y lam. 
XI; Schuchardt, SBAW 1922, pp. 83 ss., y RIEB 1923, 
p. 507 y ss. De la bibliografia posterior tambien conviene
citar aqui A. Schulten, ]DAI 48, 1933, pp. 519 y ss.

3 E. Cuadrado, «El plomo con inscripcion iberica 
de! Cigarralejo (Mula, Murcia)», Cuadernos de Historza 
Prz.mitiva 5, 1950, pp. 5-42; Llobregat, Contestanza; G. 
Bahr, «Baskish und Iberisch», Euskojakintza 1948, pp. 
65-79; A. Tovar, ver n. 24; L. Michelena, «Cuestiones re
lacionadas con la escritura iberica», Emerz'ta 23, 1955, pp.
265-84; Id., «Comentarios en torno a la lengua iberica»,
Zephyrus 12, 1961, pp. 5-23; M. Tarradell, «Grafito
greco-iberico de la comarca de Alcoy sabre campaniense
A», RSL 34, 1968 ( = 1972), pp. 355-62; M. Lejeune, «A
propos d'un plomb inscrit d'Elne», REA 62, 1960, pp.
62-79; Maluquer, EPL, pp. 89-94.

4 Dentro de la serie Iberza Graeca, de la que ya ha
aparecido Virginia Page de! Pozo, Imitaciones de influjo 
grz·ego en la ceramica iben'ca de Valencia, Alicante y Mur 
cia, Madrid 1984. 
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pero poco informativos 5, y tres grafitos mas de Benilloba (Alicante), Baradellos (Alcoy), y El 
Puig (Alcoy) 6. Se ha supuesto que tambien podrfa ser autentico un plomo de Mas de Is (Pena
guila), pero me parece mas probable que se trate de un falso, y no lo tendre en cuenta 7. 

La fecha de los documentos conservados nos indica que la escritura greco-iberica existia ya en 
el s. IV, y que probablemente su uso no se prolongo durante mucho tiempo despues, ya que a 
partir del s. III aumenta el numero de textos conservados pero estos estan escritos sistematica
mente en el semialfabeto iberico de Levante 8• No podemos sin embargo deducir la fecha inicial 
de la escritura, ni las condiciones de su origen, de la ausencia de textos anteriores al s. IV, ya 
que logicamente los primeros textos serian poco numerosos y su supervivencia por lo tanto 
dependia mas aun del azar que la de los posteriores. Debemos por lo tanto, como ya se ha hecho 
otras veces, buscar en el analisis interno de la escritura greco-iberica los datos que nos permitan 
fechar sus comienzos. 

Gomez Moreno basandose en la escritura jonica que habria servido de modelo a la greco-iberica 
propuso fines del s. VI como fecha de adaptacion 9; un epigrafista tan experto como Hiller von
Gartringen se inclinaba tambien al periodo arcaico, aunque veia una dificultad en la forma abierta 
de ri 10. Maluquer supuso haber encontrado un criterio mas seguro en el uso de "'>I, ya que esta letra 
se utiliza en Asia Menor solo entre el 5 75 y el 450 mas o menos, por lo que deducia que la escritura 
greco-iberica se habfa iniciado a fines de s. VI o durante el s. V 11. En realidad el argumento no 
tiene el peso que a primera vista se le puede atribuir, aunque con el se llegue a una fecha que en 
pane coincide con la que considero correcta. Pero hay una circunstancia que lo invalida, y es que, 
no solo despues del 450 sino hasta nuestros dfas, en la ensefianza del alfabeto jonico se ha seguido 
incluyendo la sampi, porque durante su perfodo de uso en la escritura habfa adquirido un valor en 
el sistema numeral jonico, como representante de la cifra 900, y ello aseguro su pervivencia 12. De
hecho el nombre sampi no es antiguo, sino bizantino, basado en el parecido que en esas fechas se 
habia desarrollado entre esa letra y la n (pi). No sabemos como los jonios denominaban a la sampi, 

pero no seria raro, dado lo que ocurrio con las restantes letras consonanticas adicionales (<p.X,.\Jf), que 
utilizasen el sonido representado por la letra apoyado en la vocal i, es decir / tsi / o algo similar; en 
todo caso ese sonido, que indiscutiblemente tenia un componente sibilarite, seria pronunciado al 
mencionar sampi dentro de la secuencia alfabetica, y no es de extrafiar que en el momento de la 
adaptacion greco-iberica, al necesitar dos sibilantes, se utilizase esta letra junto a o, en vez de las 
otras posibles candidatas, �. \Jf o �- Las primeras porque su componente oclusivo resultarfa excesiva
mente evidente, la ultima por su sonoridad. Por lo tanto el empleo de "'>I no es garantfa en absoluto 
de que la escritura greco-iberica haya nacido antes del s. IV. 

En realidad los unicos datos que tenemos son los ya manejados por Gomez Moreno y Hiller von 
Gartringen, es decir, la cronologfa paleografica, pero llegando mas lejos de lo que entonces se pu-

5 Agradezco a Llobregat el liabermelos mostrado en
el Museo de Alicante y el haberme proporcionado copia 
de todos ellos. 

6 Contestania, pp. 120 ss., nums. 6, 7, 8, 12 (La
Serreta), 27, 29, 30, 31 (Campello, el n. 0 28 debe ser 
una marca griega), 19 (Benilloba), 17 (El Puig), con refe
rencias a la bibliografia anterior, excepto para el grafito 
del Puig, entonces todav1a inedito, sabre el que se debe 
consultar D. Fletcher, APL 13, 1972, pp. 123-4 y CAN 
XII, pp. 475-6. Para el plomo del Cigarralejo, ver n. 3. 
para el grafito de Baradellos, M. a D. Asquerino, «Nuevo 
grafito iberico del Museo de Alcoy», Rev. de! Inst. de 
Est. Alicantinos 20, 1977, pp. 17-20. 

7 E. Llobregat, Contestania, pp. 124-5. Pero aparte
otros aspectos sospechosos, el plomo de Mas de Is equivo
ca el signo para la sibilante en la palabra ?\a11.tp, cuando 
la epigraffa iberica suele ser a este respecto extremada
mente coherente. 

8 Llobregat, Contestania, pp. 130-1. 
9 Gomez Moreno, «De epigraffa ... », cit., p. 260

Miscelaneas, p. 228. 
1° Cf. Bahr, «Baskisch ... », cit. (n. 3), p. 62.
11 EPL, p. 91. 
12 El estudio mas reciente de sampz; con referencias 

a la bibliograffa anterior, es C. Brixhe, «Palatalisations en 
grec et en phrygien», BSL 77, 1982 (209-49), pp. 216-29. 
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do hacer, dado nuestro mejor conocimiento de las series alfabeticas griegas epic6ricas, y la luz 
que sobre estas cuestiones arroja una importante observaci6n de Lejeune: los alfabetos derivados 
del griego antes del s. IV no evolucionan paralelamente al modelo una vez que se han consti
tuido, sino que, a diferencia de lo que ocurre a partir del s. IV, desarrollan su prop1a 
tradicion 13. 

Admitido que el alfabeto modelo de la escritura greco-iberica es un alfabeto jonio, ya que 
utiliza q, y 17 con valor vocalico, es en ese ambito, dentro de las diversas variedades del alfabeto 
griego, donde debemos buscar ese modelo. Una primera comparacion general nos muestra algu
nos grafemas que se prestan especialmente a servirnos de fosiles indicadores, porque su forma ha 
estado mas sometida a cambios que la de otros signos menos expresivos 14.

La a greco-iberica no es simetrica, es decir, presenta un tipo mas primitivo que el que se im
pone progresivamente a lo largo del s. V en toda Grecia. En Jonia esta evolucion se produce 
incluso antes. 

La 17 presenta en greco-iberico la forma jonia moderna, abierta en ambos extremos, el supe
rior y el inferior. Pero como esta es frecuente en la segunda mitad del s. VI, y esta atestiguada 
desde principios de ese siglo en Teos, y ya en el VII en Quios, no se puede deducir de ella nin
guna conclusion cronol6gica. 

La 'A es tambien forma moderna, simetrica, y mas indicativa, porque aunque hay ejemplos es
poradicos relativamente antiguos no creo que haya podido sentirse como forma caracteristica, 
ensefiable y por lo tanto transmisible a una nueva escritura, antes de la segunda mitad del s. VI. 

La v podria tenet interes si no fue·ra por el caracter poco cuidado de los documentos greco
ibericos, ya que las diferencias entre algunos tipos solo pueden ser valoradas en epigrafes monu
mentales o de ductus muy seguro. 

La p greco-iberica es esencialmente el tipo jonio sin tallo en una version angulosa. La forma 
griega es comun en el s. VI y peculiar del area jonica, o de la cercana rodia. No es imposible que en 
modelos arcaizantes del alfabeto haya perdurado a comienzos del s. V, pero no parece probable 
que todavia se pudiese usar a fines de ese siglo, al menos en Jonia propia. 

La u sin tallo es forma dominante en el periodo arcaico; al igual que p proporciona indicio a 
favor de una fecha no posterior al s. V para el alfabeto greco-iberico, porque en el s. IV se 
habria esperado la u clasica. 

La forma de sampi adoptada en el alfabeto greco-iberico parece ser la mas antigua y normal 
de las varias existentes. Sin embargo la adopcion se ha basado en una pequefia variante, los tra
zos verticales exteriores han sido prolongados hasta igualarlos con el central, tipo atestiguado en 
Mesembria (LSAG 368 y 372 n. 0 56), y Cicico (LSAG 367,372 n. 0 51, lam. 72). 

Por ultimo, el alfabeto greco-iberico utiliza dos o tres puntos como interpunci6n habitual. Se 
trata de un uso muy extendido y que puede surgir, y de hecho ha surgido, de forma natural en 
culturas diversas, por lo que no se puede sacar de aqui conclusiones de ningun tipo, pero con
viene sefialar que, aunque no sea frecuente, en algunas inscripciones j6nicas, todavia a fines del 
s. VI y quiza a comienzos del V, se utilizan puntos, dos o tres, para separar palabras.

Estos datos nos ayudan a situar, de una forma muy aproximada y poco precisa, el ambito
epigrafico griego del que depende la escritura greco-iberica, pero necesitariamos unas relaciones 
mas especfficas, mas definidas en el espacio y en el tiempo. Naturalmente podemos suponer 

13 M. Lejeune, «Rencontres de !'alphabet grec avec 
les langues barbares au cours du l" millenaire av. J.C.», 
Modes de contacts et processus de transformation dans les 
societes anciennes, Pisa-Roma 1983 (731-53), p. 742. 

14 Caso de no indicarse otra cosa, la justificaci6n de 
todas !as afirmaciones que a continuaci6n se hacen sobre 
la paleograffa de !as inscripciones griegas puede en
contrarse en Jeffery, LSAG, pp. 325 ss. 



288 JAVIER DE HOZ 

como hip6tesis de trabajo mas razonable que esas relaciones nos tendrfan que llevar al ambito de 
la cultura focense, pero por desgracia la epigraffa focense arcaica conocida es, todavfa, practica
mente inexistente. Sin embargo, es posible que podamos, indirectamente, acercarnos un poco a 
esa desconocida epigraffa. 

Si revisamos las laminas de la obra de Miss Jeffery sobre la escritura griega arcaica nos 
sorprende encontrar entre las inscripciones jonias algunas que tienen un extraordinario aire de fa
milia con la escritura greco-iberica, todas las males son samias o de origen samio 15. Ese aire de 
familia, una vez analizado, resulta ser consecuencia de una combinaci6n peculiar de signos de ti
po arcaico y signos de tipo mas moderno, clasico; al primer grupo corresponden p y u a las que 
puede unirse a. Al segundo 'A, y hasta cierto punto l). El cuadro de la fig. 1 testimonia lo dicho; 
en las dos primeras columnas tenemos dos inscripciones samias de la primera mitad de! s. V, que 
ya muestran un alfabeto puramente clasico (LSAG 19 y 21); en la 3.a y 4.a otras dos inscrip
ciones mas antiguas (LSAG 4 y 13 ), aunque la segunda esta ya en el umbra! del s. V 16, que 
coinciden con la escritura greco-iberica de las columnas 5. a y 6. a en los rasgos citados. 

Podemos comprobar la cronologfa de esos rasgos determinando en el conjunto de las inscrip
ciones jonias las fechas extremas en que aparecen. El primer ejemplo de p moderna, con tallo, lo 
tenemos en LSAG 41, inscripci6n de Qufos de hacia 575-550 segun Miss Jeffery, cuyas 
cronologfas sigo de no indicar otra cosa explkitamente; el ultimo ejemplo de p sin tallo en LSAG 
18, c. 475?, Samos. Primer ejemplo de u con tallo: LSAG 42e, no posterior a 550?, Qufos; ulti
mo ejemplo de u sin tallo: LSAG 66, c. 475-450, Clazomene. Primer ejemplo de "A simetrica: 
LSAG 8, c. 550-540?, Samos; ultimos ejemplos de "A asimetrica: LSAG 29 y 53, c. 550-540? y 
c. 550?, Didima y Efeso. Nos movemos pues en un arco cronol6gico que va de c. 550, primera "A
simetrica, a c. 475, ultimos ejemplos de p y u sin tallo 17. En ese perfodo se ha dado una evolu
ci6n de la escritura j6nica dentro de la cual debe situarse el modelo de la escritura greco-iberica,
no antes ni despues de ese perfodo.

Hay, sin embargo, dos objeciones posibles. En primer lugar estamos manejando datos proce
dentes de Jonia propia, y puede quedarnos siempre la duda de si en el ambito colonial, al que 
sin duda pertenece el modelo que buscamos, no se darfan fen6menos de conservadurismo retar
datario que pudiesen explicar las caracteristicas de la escritura greco-iberica. En segundo lugar he
mos visto que dentro de esa evoluci6n paleografica solo Samos parece haber conocido un estilo 
caracterizado por la misma combinaci6n de rasgos que encontramos en la escritura greco-iberica, 
cuando no esperarfamos, partiendo del supuesto 16gico de que hayan sido focenses quienes ense
fiaron a escribir a los iberos contestanos, y admitiendo que no hay ningun motivo para suponer 
la presencia de samios en la zona, que fuese esta ciudad la que nos proporcionase un modelo 
adecuado. 

Sin embargo, si hemos de creer a langlotz, «el grupo formado con obras [ escult6ricas] de 
ciudades del golfo de Esmirna esta, desde el punto de vista estilistico, mas cercano al arte plasti-

15 LSAG, lam. 63. Las referencias a inscripciones j6ni
cas que se citan a continuaci6n se refieren, si no se indica 
otra cosa, al niimero que les corresponde en esta obra, en 
la que figuran sus datos en pp. 391 ss., su transcripci6n en 
pp. 414-5, y reproducci6n en lams. 63 y ss. 

16 Fechada en LSAG, p. 342, c. 525-520? La justifi
caci6n de la fecha aqui seguida puede encontrarse en R. 
Meiggs y D. Lewis, A Selection of Greek Historical In
scriptions to the End of the Fifth Century, Oxford 1969, 
pp. 30-1. 

17 Recientes descubrimientos modifican algunas de 
estas fechas; el rhyton de bronce de Samos, fechado a fi
nes de! s. VII, muestra en su inscripci6n votiva p con 
tallo: G. Kopcke, «Heraion von Samos. Die Kampagnen 
1961/1965 im Siidtemenos (8-6 Jh.)», Ath. Mitt. 83, 
1968 (250-314), pp. 289-90 y lam. 121, 1.2; H. Kyrie
leis, Fuhrer durch das Heraion von Samas, Atenas 1981, 
p. 20. Pero los limites cronol6gicos inferiores de! uso de 
!as letras no creo que puedan ser modificados seriamente
por nuevos descubrimientos.
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ALFABETOS COMPARADOS DE INSCRIPCIONES ]ONIAS Y GRECO
IBERICAS 

1. Olimpia (alfabeto samio), dedicacion de Euthymos, c. 470. LSAG
342 n. 0 19.

2. Heraion de Samas (probablemente), dedicacion, c. 459-454. LSAG

342 n. 0 21.
3. Heraion, estatua de Cheramyes, c. 570-60. LSAG 341 n. 0 4.
4. Heraion, estatua dedicada par Atakes, c. 500?? Meiggs-Lewis 16.
5. La Serreta (Alcoy), plomo (icarta?), posiblemente s. IV. BT n. 0 62 .
6. El Cigarralejo (Murcia), plomo funerario, s. IV. BT n. 0 61.
7. Correspondencza de los signos greco-ibencos y los zbencos levantinos

de acuerdo con la transcripcion ortodoxa de estos (V = vocal, ya 
que se trata de silabogramas) .

FIG. 1 

co de Samos y Qufos que al de Mileto, Cnido y Rodas. Su parentesco mas estrecho es con Sa
mas» 18. Si existe por lo tanto una relaci6n especial entre la cultura de Focea y su drculo, y la de 
Samos, no seria extrafio que tambien se manifestase en los estilos paleograficos, y que por lo tan
to Samos nos proporcionase un testimonio indirecto sobre la escritura focense. Un cierto control 
de esta hip6tesis, a la vez que una comprobaci6n del ritmo con que ha evolucionado la escritura 
jonia en ambito colonial, podemos obtenerlo examinando los escasos restos epigraficos de las co
lonias focenses, las de Occidente y tambien Lampsaco, no suficientes para proporcionarnos una 
imagen como la de Samos, pero quiza s1 como simples indicios de control. 

18 E. Langlotz, Die kulturelle und kunstlensche
Hellenzsierung der Kusten des Mittelmeers durch die 
Stadt Phokaza, Koln-Opladen, 1966, p. 43. 
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En Marsella, LSAG, lam. 54.2, de 500-475?, encontramos a y ?c simetricas; en las monedas 
de Velia, de c. 480 19

, ?c simetrica y u sin tallo; en Lampsaco, LSAG, lam. 71.48, de 450-425?, a 
y ?c simetricas, y p con tallo; en Antipolis, LSAG, lam. 54.3, tambien de 450-425?, a simetrica, 
p con tallo y u sin el; por ultimo Ampurias nos ofrece a fines del s. VI, a y ?c simetricas, u sin 
tallo y los dos tipos de p 20

, y en el siglo siguiente, LSA G, lam. 54 .4, a simetrica y p con tallo 21
. 

El testimonio de las colonias no contradice lo que se deduce de Samos; a lo sumo podrfamos su
poner que en Occidente u sin tallo pudo perdurar un poco mas, pero como no ocurri6 asi con p 
sin tallo el termino ante quem para la combinacion de rasgos que caracteriza a la escritura greco
iberica no se modifica. 

En conclusion debemos admitir que, aunque los textos greco-ibericos conservados sean del s. 
IV, no es posible que la escritura greco-iberica haya nacido en estas fechas, como tampoco en el 
s. V ya avanzado. La fecha mas probable, ya que por prudencia conviene mantener una
cronologfa lo mas baja posible, y especulando con un cierto arcaismo occidental que en realidad
no esta atestiguado, seria el segundo cuarto del s. V.

]unto a la cronologfa debemos subrayar otra conclusion importante. La escritura greco-iberica 
constituye un testimonio indirecto, apoyado por la escritura samia y por los escasos restos epigrafi
cos de las colonias foceas, de los usos alfabeticos de esta metropolis, cuya cultura nos sigue resultan
do casi desconocida a falta de excavaciones amplias y de la publicacion de las realizadas. Se confir
ma asi en otro campo lo que Langlotz habfa defendido para la escultura, que a falta de testimonios 
directos de la cultura focense las colonias proporcionan importantes indicios indirectos 22

. 

2. Pero con determinar la fecha y el modelo de la escritura greco-iberica no quedan resuel
tos todos los problemas sobre su origen. Conviene examinar de cerca como se ha producido la 
adaptacion. 

La adopcion de una escritura propia de una lengua A para transcribir una lengua B se explica 
siempre porque existe un cierto numero de fonemas que son comunes a ambas lenguas. Los 
problemas se producen naturalmente en aquellos fonemas no comunes, y corresponden funda
mentalmente a dos tipos de discrepancias: en primer lugar, la existencia en la lengua modelo de 
fonemas que no existen en la adaptadora; en segundo lugar, y es el problema que realmente 
constituye una dificultad, la existencia de fonemas en la lengua adaptadora que no existen en la 
lengua modelo, y por lo tanto carecen en esta de representacion grafica. De ambos fenomenos, y 
de diversas soluciones al segundo, existen abundantes testimonios en los varios casos de adapta
cion del alfabeto griego a diversas lenguas del Mediterraneo antiguo, que pueden proporcionar
nos paralelos adecuados para la escritura greco-iberica. 

Respecto a los fonemas existentes en la lengua modelo y no en la adaptadora, la solucion 
normal consiste simplemente en prescindir de sus correspondientes grafemas en esta ultima. Es lo 
que ha ocurrido en la escritura greco-ibfaica con las oclusivas aspiradas griegas, con p, con m, con 
los sonidos con un componente sibilante y con algunas vocales. 

Mucho mas complejo es el segundo caso, y las soluciones posibles son varias 23
. Puede inven

tarse libremente un signo, como en el caso de lidio y etrusco para representar /, o en el del me-

19 C. M. Kraay y M. Hirmer, Greek Coins, New
Yorks.a., n. 0 225. 

20 M. Almagro, Las inscripciones ampuritanas grie
gas, ibericas y latinas, Barcelona 1952, n. 0 44 (p. 54). la 
fotograffa es clara, aunque transcripci6n y traducci6n sean 
incorrectas. 

21 Op. cit., n. 0 42 (pp. 52-3). 

22 Die kulturelle und kunstlerische Hellenisierung, 
cit., pp. 19 y 31-41. 

23 Los ejemplos citados a continuaci6n se pueden
documentar en H. Rix, «la scrittura e la lingua», Gli 
Etruschi. Una nuova immagine, Firenze 1984 (210-38), 
pp. 213-22; C. de Simone, «la lingua messapica: tentati
vo di una sintesi», Le genti non greche de/la Magna Gre-
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sapio el signo en forma de tridente. Puede utilizarse de forma arbitraria alguno de los signos so
brantes en el modelo, caso de \If utilizada en lidio como representaci6n de e, o 1; utilizada en licio 
como representaci6n de n. Puede diferenciarse arbitrariamente un signo en dos variantes, una de 
las cuales conserva el valor que tenfa en la escritura original mientras la otra recibe un valor nuevo y 
convencional; es el caso de lam griega en lidio, que da lugar por un lado al grafema my por otro 
al a. Puede utilizarse tambien secundariamente otro modelo, del que s6lo se toman algunos signos 
aislados; asi, en las inscripciones galas en escritura latina puede aparecer alguna letra griega, y en la 
escritura greco-osca la/ se transcribe por medio del signo etrusco correspondiente. 

Ninguno de estos recursos ha sido utilizado en la escritura greco-iberica, pero si otros dos 
que tambien estan atestiguados en otras escrituras. En primer lugar la escritura greco-iberica ha 
creado un nuevo signo modificando simplemente por medio de un diacritico otro adoptado del 
modelo, asi ha surgido p' junto a p representantes sin duda de fonemas que tenfan algo en co
mun pero entre los que existfa una oposici6n que carecfa de paralelo en jonio; un caso similar lo 
tenemos en el uso galo de marcar con un diacritico la D latina para indicar una espirante dental. 

Ademas el greco-iberico ha utilizado, como ya hemos visto, la sampi jonia junto a la sigma 
para poder expresar una oposici6n entre dos sibilantes que tampoco existfa en jonio. En este caso 
se trata de la adaptaci6n de un signo del alfabeto modelo no directamente justificada, pero si 
motivada por la presencia en su valor de algun componente comun con el fonema que la escritu
ra adoptante tenfa que expresar. Un buen paralelo lo tenemos en la utilizaci6n de 1; en mesapio 
como grafema con valor sibilante. 

Naturalmente son estos signos, sin justificaci6n directa en el uso jonio, los que plantean mas 
problemas de identificaci6n en la escritura greco-iberica. El caso de p' podrfa parecer menos difi
cil, ya que podemos suponer que en iberico existfa, al igual que en vasco y espanol, una oposi
ci6n [r]![R], es decir, lenis!fortis, en la que naturalmente el termino marcado serfa la consonante 
fuerte. Pero el hecho de que en posici6n intervocalica, donde la oposici6n deberfa ser mas clam, 
parezcan existir limitaciones de uso, representa una dificultad. Por otro lado tambien deberfamos 
suponer que el termino marcado en la escritura, p', correspondiese al termino marcado fonol6gi
co, y desde este punto de vista la comparaci6n entre la escritura greco-iberica y la iberica propia
mente dicha, que muestra indudables desajustes e incoherencias, nos obliga a suspender por 
ahora nuestro juicio 24.

En cuanto a a y q quiza si sea posible valorar, si no con toda precision, si al menos mas concre
tamente de lo que hasta ahora se ha hecho, la oposici6n fonol6gica que justifica el uso de ambos 
signos. Es claro que desde el punto de vista griego la sibilante transcrita con a serfa la normal, y 
que el termino marcado corresponderfa a '>I· Por otro lado la correspondencia entre estos dos signos 
y los de la escritura iberica que transcribimos por s y f es coherente y sistematica, lo que garantiza 
la estabilidad de la oposici6n. Asi se ve en algunos terminos ibericos muy comunes como qaxap : 
sakaf, aaAtp' : falir, l°"'>\XT\P : iskef lo que permite establecer sin dudas la equivalencia a = f, q = s. 

cia, Atti ... Taranto XI, Napoli 1972 (125-201), pp. 131-
88; M. Lejeune, «Phonologie osque et graphie grecque», 
REA 72, 1970, pp. 271-316, «Phonologie ... II», REA 74, 
1972, pp. 5-13, G. Lazzeroni, «Contatti di lingue e di 
culture nell'Italia antica. Modelli egemoni e modelli su
bordinati nelle iscrizioni osche in grafia greca», AJQN 5, 
1983, pp. 171-82; R. Gusmani, «La scrittura lidia», ASNS 
Pisa 8, 3, 1978 (II Convegno pisano sul/e scritture 
del/'Anato!za antica), pp. 833-47; A. Heubeck, «Uberle
gungen zur Entstehung der lydischen Schrift», Kadmos 

17, 1978, pp. 55-66; 0. Carruba, «La scrittura licia», 
ASNS Pisa, cit., pp. 849-67; M. Lejeune, Textes gallo
grecs (R.I.G. I), Pads 1985, pp. 441-6; D. E. Evans, 
Gaulish Personal Names, Oxford 1967, pp. 410-20. No 
considero necesario interpretar D gala como mera evo
luci6n formal de 0 . 

24 A. Tovar, «Fonologfa de! iberico», Misce!anea
Homenaje a Andre Martinet 3, La Laguna 1962 (171-81), 
pp. 175-7. L. Michelena, «La langue ibere», Actas Tiibin
gen (23-39), pp. 26-7. 
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Por otro lado, coma ya vio Michelena 25, la oposici6n parece neutralizarse tras I y r, pero en todo 
caso no cabe duda de su realidad fonol6gica; el problema estriba en su interpretaci6n. Como ya in
dic6 el mismo autor caben distintas alternativas, podrfa tratarse de una oposi.ci6n de modo de arti
culaci6n, sonora/ sorda, o de punto de articulaci6n, por ejemplo a.pico-alveolar / dorso-alveolar 26• 

Ultimamente Mariner ha aportado nuevos argumentos a la discusi6n, a partir de las transcrip
ciones latinas del iberico 27

• Para este au tor las transcripciones de f -es decir, cr en greco
iberico- implican que se ha buscado un recalco frente a la transcripci6n de s por medio de S, es 
decir, se trataria del termino sentido por los latinos coma marcado. Un ejemplo sencillo lo tene
mos en iefo (MLH A.10), que aparece latinizado epigraficamente in IESSONIENSI ( 4610) y !ESSON 

(4463). En cuanto a las transcripciones de s la situaci6n es mas sencilla de lo que Mariner, si
guiendo a Siles 28

, supone. En realidad en las listas de este ultimo, que constituyen un repertorio 
importante para nuestro tema, hay que deslindar lo que son transcripciones del aquitano y del 
gala que no son pertinentes aqui, con lo que el resultado es relativamente claro; s se transcribe 
sistematicamente por S, tipo sosinbiuru (MLI XXII) frente a los SOSINADEN, SOSINASAE, etc., del 
bronce de Ascoli ( CIL F 709). Las excepciones son solo aparentes. 

Existe en efecto kese (MLH A.12) frente a Cissa (Liv. 21, 60) y Cessetania (NH 3, 21), pero es 
un error considerar estos t,rrminos como una autentica transcripci6n latina de un nombre iberico. 
Debemos distinguir en efecto entre transcripci6n latina y transcripci6n transmitida en latin. Cono
cemos la toponimia antigua de la Peninsula Iberica fundamentalmente a traves de autores griegos y 
latinos que naturalmente no son los creadores de las transcripciones que utilizan, sino que las han 
tornado de otros autores anteriores o, en el mejor de los casos, de la transmisi6n oral. Esa transmi
si6n oral ha sido en un primer momenta griega, y cuando los romanos comenzaron a conocer la Pe
ninsula en un principio se movieron en ambitos sobre los que ya existfa una tradici6n onomastica 
griega; es posible que en algunos casos los romanos no fueran conscientes de ella, o no la identifi
casen con los lugares que iban conociendo, y surgiesen asi dobletes, formas distintas en latfo y en 
griego, pero no cabe duda de que en general los militares romanos intentarfan conseguir informa
ci6n sabre los territorios en que debfan adentrarse, y de que esa informaci6n la encontrarfan en 
griego. Surgirfan asi transcripciones latinas, no del iberico, sino de las transcripciones griegas del 
iberico, que por lo tanto nada nos ensefian sabre las relaciones fonol6gicas entre latin e iberico. De 
la misma manera, mas adelante, cuando los romanos penetran mas profundamente en la Peninsula 
y conocen regiones sabre las que no existia una tradici6n griega previa, introducen sus propias 
transcripciones al latin de las que dependeran luego los propios autores griegos. Es obvio que un 
Estrab6n en buena medida esta utilizando terminos indigenas que previamente habfan sido adap
tados al latfo y que le son conocidos a traves de esta lengua. 

En esta perspectiva se explican bastante bien Cissis y la Cessetania. Como ha sefialado Fatas 29 

cuando Plinio habla de regio Cessetania no esta utilizando la denominaci6n administrativa, sino 

25 Michelena, «Cuestiones ... », cit., en n. 3, pp.
273-4.

26 «Cuestiones ... », cit., pp. 265-80, especialmente
270-1 y 274-7. Por desgracia el unico otro caso de adop
ci6n de sampi para una lengua distinta de! griego, posi
blemente el sicano de los alrededores de Gela, esta toda
vfa tan poco claro que no nos puede servir de ayuda: M.
T. Piraino Manni, «Nuove iscrizioni dell'acropoli di
Gela», Miscellanea ... E. Manni IV, Roma 1980 (1767-
1832), pp. 1. 772-3, y M. Lejeune, «Observations linguis
tiques sur le nouveau materiel epigraphique de Gela»,
Miscellanea ... , cit., N (1311-15), pp. 1.314, que se mues-

tra esceptico sobre la posibilidad de considerar sampi al 
signo de Gela. 

27 S. Mariner, «Sibilantes paleohispanicas en trans
cripciones latinas», Actas Lisboa, pp. 415-22. 

28 J. Siles, «Uber die Sibilanten in iberischer
Schrift», Actas Tiibingen, pp. 81-99. 

29 G. Fatas, «Sobre el ejercito romano en Hispania:
observaciones acerca de sus elementos hispanos», Temas 
de Historia Mz!itar I, Madrid 1983 (67-91), p. 85. Entre 
otros ejemplos que da Fatas de denominaciones plinianas 
puramente geograficas, basadas en !as emias prerroma
nas, figura la regio Uessetania, tambien con doble s. 
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un termino geografico, mas vago. Personalmente afiadire que se trata de un termino annguo, 
derivado del top6nimo ya conocido por los autores griegos, posiblemente de uso normal en la 
Ampurias anterior a la conquista romana, y que habrfa sido directamente transcrito del griego al 
latfo. En todo caso, en Polibio (3.76.5) donde aparece como Kicrna, tenemos la prueba de que 
kese se transcribfa al griego con doble sigma. 

Los datos, reinterpretados de esta forma, ofrecen un resultado muy coherente. El iberico po
see dos sibilantes transcritas como f y s. Confrontadas con el griego se ha sentido as como la for
ma extrafia, la forma marcada; se ha utilizado sampi para transcribirla en el momento de la 
escritura greco-iberica, y cuando se ha querido reproducirla en un contexto griego se ha recurrido 
al recalco, por utilizar el termino de Mariner, por medio de la graffa geminada. Por el contrario, 
confrontadas con el latfo ha sido f la que ha sido sentida como extrafia, y a la que se ha rnarcado 
en la escritura. 

Naturalmente esta contradicci6n entre el latfo y el griego no nos perrnite deterrninar en que con
siste exactamente la oposici6n que distingufa a las dos sibilantes ibericas, pero si creo que permite 
excluir una posibilidad. No creo que esa oposicion pudiese ser de sonoridad, ya que en ese caso, sien
do sorda la realizaci6n normal tanto de la sibilante griega como la de la latina, desde el punto de vis
ta de estas lenguas se habrfa coincidido en sentir rnarcado el rnisrno fonerna iberico. 

3. Hasta aqui hemos visto c6rno se ha realizado la adaptaci6n del alfabeto griego a la len
gua iberica, y hasta cierto punto cuando se ha realizado. Hay sin embargo otras cuestiones en re
laci6n con esa adaptaci6n que tienen considerable importancia hist6rica, no s6lo el d6nde, sino 
tambien, fotimamente vinculada a ese problema, la cuesti6n de las condiciones hist6ricas que hi
cieron posible la adaptaci6n. 

Respecto al lugar, no parece que existan muchas dudas. Todos nuestros testimonios proceden 
de un area relativamente reducida, que corresponde basicamente a los iberos contestanos. Esa 
precisa localizaci6n aporta un dato importante sobre la lengua iberica y plantea ciertas preguntas 
sobre la presencia griega en el lugar. 

La lengua iberica en efecto se nos aparece corno lengua escrita de un arnplio territorio en el 
que viven grupos diversos. El hecho de que esos grupos cornpartan una comun cultura material 
-aunque no debemos olvidar que con notables diferencias locales- no nos debe hacer cerrar los
ojos a la diversidad de poblamientos que encontrarnos en sus raices. No es en absoluto seguro
que la lengua iberica, o su predecesora mas directa, haya sido lengua comun a todas esas pobla
ciones en fechas anteriores al proceso de iberizaci6n cultural, no es siquiera seguro que junto al
iberico no coexistiesen otras lenguas, como de hecho tenemos motivos para suponer que ocurrfa
en el Sur de Francia 30

. Por ello el punto donde podernos ver, en fecha temprana, que se adopta
una escritura para escribir iberico nos resulta extremadamente importante porque en ese punto el
iberico era la lengua local. El hecho de que no podamos todavfa precisar d6nde se ha empezado
a utilizar la escritura del Sur para escribir iberico, o d6nde esta se ha convertido en la escritura
levantina, que se impondra definitivamente como el vehiculo escrito normal de la lengua iberica,
da una especial importancia al testimonio de la escritura greco-iberica.

En cuanto a la presencia griega en la zona, antes de intentar valorarla, conviene que recapitu
lemos otros testimonios epigraficos de helenismo. En el plomo mayor de Alcoy es sabido que fi
gura una secuencia de signos que desde el primer momento foe interpretado como numeral 31;

30 J. Untermann, «Lengua gala y lengua iberica en la
Galia Narbonensis», APL 12, 1969, pp. 99-161. 

31 Gomez Moreno, «De epigraffa ... », cit., pp. 355 y
364 = Miscelaneas, pp. 224 y 230. 
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no creo posible, por el momento, identificar cual, de entre los muchos sistemas numerales y metro
logicos griegos conocidos 32

, es el que se utilizo en Alcoy, pero si creo que indiscutiblemente es un 
sistema griego. Se trata de una sucesionit�X<- es decir, tres veces la 0 utilizada por la escritura 
greco-iberica, x no utilizada por esta escritura, y un signo no alfabetico. Los tres signos estan 
ampliamente atestiguados en sistemas griegos, y no solo con sus valores mas usuales, stater, 1000, y 
medio obolo, pero ninguno de los sistemas que conozco permitirfa una combinacion como la que 
se da en el plomo de Alcoy. En todo caso el uso de letras griegas, y de letras repetidas, implica con 
seguridad dependencia directa del principio comun a los sistemas acrof6nicos griegos. 

Todavfa hay otro rasgo helenizante en la epigrafia greco-iberica. Hace algunos afios sefiale que 
la utilizacion del plomo como material escritorio, y la disposicion misma y el aspecto de los plo
mos ibericos, tenfa su origen en una costumbre griega relativamente bien documentada, a pesar 
de la facil reutilizacion del material en cuestion, sobre todo en aquellas zonas del mundo griego 
a donde el papiro debfa llegar con mas dificultad 33

. En los ultimos afios nuevos descubrimientos 
confirman la importancia del plomo como soporte de documento privado entre los griegos; de 
Gela contamos con un contrato de compraventa de bueyes 34; un recibo de deuda, quiza proce
dente de los alrededores de Palermo, se halla en una coleccion privada 35

; de Camarina procede 
quiza un contrato de compraventa de un campo y seguramente otro de compraventa de una 
casa 36

• Todos estos contratos cuya procedencia occidental hay que subrayar vienen a sumarse a los 
recibos de deudas que constitufan un autentico archivo en un santuario de Corcira 37

. 

Los plomos greco-ibericos, con su fecha temprana y con la inequivoca procedencia de su escri
tura, no hacen sino confirmar el origen griego de una practica que tendra una extraordinaria di
fusion entre los iberos. 

Asi pues escritura, sistema numeral y usos epigraficos de origen griego en una zona de las 
costas mediterraneas desde el s. V a.C. <'.Que significa historicamente este evidente proceso de 
aculturacion? 

Es dificil sistematizar una tipologia de las condiciones historicas en que se produce el presta
mo de una escritura, pero creo que intentarlo puede ayudar a comprender el fenomeno greco
iberico. Hay dos aspectos fundamentales en estas cuestiones, el grado de contacto que los repre
sentantes de la cultura letrada tenfan con los indigenas, y el grado de desarrollo institucional al 
que estos habfan llegado. 

Desde el primer punto de vista podrfamos distinguir de un modo aproximado, y basandonos 
inevitablemente en generalizaciones un tanto groseras, tres modelos que podrfamos ejemplificar 
con los casos etrusco, lidio y siciliano oriental 38. En el caso lidio y siciliano hay una frontera 

32 M. N. Tod, Ancient Greek Numerical Systems,
Chicago 1979, donde se recogen los mas importantes de los 
articulos que el autor dedic6 al tema; A. W. Johnston, 
Trademarks on Greek Vases, Warminster 1979, pp. 27-31. 

33 J. de Hoz, «Escritura e influencia clasica en los
pueblos prerromanos de la Peninsula», AEA 52, 1979 
(227-50), pp. 233-5. 

34 Anne P. Miller, Studies in Early Sicilian Epi
graphy: An Opistographic Lead Tablet, University Micro
films, Ann Arbor (1973, U. of N. Carolina), pp. 30-63. 

35 G. Manganaro, «Tavolette di piombo iscritte del
la Sicilia Greca», ASNS Pisa 7, 1977 (1329-49), pp. 
1.329-35. 

36 Manganaro, op. cit., pp. 1.339-41 y 1.344-9.
37 P. Calligas, «An Inscribed Lead Plaque from

Korkyra», BSA 66, 1971, pp. 79-94. 

38 Para los aspectos tecnicos de la adopci6n de la es
critura griega por etruscos y lidios ver la bibliograffa cita
da en n. 23. No existe un estado de la cuesti6n aceptable 
sabre el alfabeto de los siculos; la obra de V. Schmoll, 
Die vorgriechischen Sprachen Sizzliens, Wiesbaden 1958, 
ha quedado sobrepasada por los nuevos descubrimientos, 
y aun no se ha publicado el tomo correspondiente a la Si
cilia oriental de L. Agostiniani, Iscrizioni anelleniche di 
Sicilia (hasta ahora solo Le iscrizioni elime, Firenze 1977). 
Provisionalmente pueden verse las ultimas cr6nicas sabre 
la epigrafia ind1gena de Sicilia publicadas en KQKAAOE 
10-11, 1964-65, pp. 417-50 (M. Durante); 18-19, 1972-
73, pp. 296-309 (M. Lejeune); 22-23, I, 1976-77, pp. 
215-60 (A. L. Prosdocimi y L. Agostiniani); 26-27, I,
1980-81, pp. 503-30 (L. Agostiniani).
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territorial comun, en un determinado punto se pasa del territorio griego al territorio indigena. 
Naturalmente esa frontera comun implica multitud de contactos, pacfficos o no, que permiten el 
trasvase de experiencias; en especial esa frontera es, mas que un impedimento, una invitaci6n al 
movimiento de personas, y la presencia de griegos asemados en territorio siculo o lidio es indis
cutible. Nacen asi unos contactos mas estrechos que los que proporciona la frontera en si, y el in
tercambio cultural se desarrolla 39

. la diferencia entre el modelo lidio y el siculo es mas bien un 
aspecto de la cuesti6n que tendremos que considerar luego, el grado de desarrollo de la cultura 
receptora. Los lidios evidememente tenfan un grado de desarrollo mucho mas elevado que el de 
los siculos, pero lo que ahora nos imeresa es c6mo ese desarrollo ha podido afectar a la intensi
dad del contacto con los griegos. Aqui caben dos clases de consideraciones; en lo que se refiere a 
lo estrictamente cultural el contacto se ha podido ver facilitado, es decir, la velocidad con la que 
se han producido los prestamos ha debido ser mayor, porque los griegos tenfan tanto que apren
der como los lidios, y el estimulo ha sido mutuo. Por otra parte desde el punto de vista politico 
la organizaci6n centralizada de los lidios, el hecho de que no constituyesen simplemente una na
ci6n y una cultura, sino un estado, ha permitido una politica de helenizaci6n dirigida y controla
da que naturalmente ha acelerado el proceso. 

El modelo etrusco tiene de particular la ausencia de fromeras comunes entre etruscos y 
griegos, ya que fuese cual fuese la situaci6n en Campania, es decir, fuesen o no etruscas Capua y 
Pontecagnano, todo parece indicar que el alfabeto etrusco se desarroll6 en primer lugar en la zo
na de Caere y Tarquinia. Un prestamo a «distancia» naturalmente presenta problemas especiales, 
pero conviene recordar que precisamente el nacimiento del alfabeto griego a partir del fenicio es 
un caso de «prestamo a distancia». En un trabajo recieme he revisado las condiciones en que ese 
prestamo pudo producirse, subrayando la importancia y la intensidad de los contactos, sobre to
do de los contactos permanemes, los que surgen del asentamiemo de comerciantes o artesanos en 
territorio extranjero 40

. No muy distinta debfa ser la situaci6n en el caso de las relaciones greco
etruscas; el nombre de Demarato, el noble corintio que se instal6 en Tarquinia, se ha convertido 
en simbolo de esa presencia permanente, que da lugar a los contactos realmente profundos, des
de el articulo que en 1935 Blakeway consagr6 a la helenizaci6n de Etruria 41

. Aunque hoy dfa 
habrfa que pensar mas bien en terminos de dos figuras, el noble Demarato que con sus clientes 
y servidores busca aumentar su fortuna en una tierra extranjera en la que encuentra una clase so
cial que le acepta como un miembro mas, y el artesano que se crea un futuro all:i donde existe 
una clientela para su trabajo 42

. 

Pero el fen6meno de la transmisi6n de la escritura no s6lo depende de la intensidad de los 
contactos, tambien esta condicionado por el grado de desarrollo de la cultura receptora. En casos 
en que se da una convivencia estrecha entre comunidades, como podemos imaginarlo en algunas 
localidades sicilianas, este aspecto de la cuesti6n no es necesariamente decisivo, pero cuando los 
contactos no se basan en una fromera comun o en comunidades mixtas, la capacidad de asimilar 

39 Sobre !as relaciones de griegos y lidios, en espera 
de que !as excavaciones de Sardes proporcionen una sfo
tesis mas detallada, J. Boardman, The Greeks Overseas, 
London 1973 (nueva ed.), pp. 95-102. Sobre la heleniza
ci6n de los skulos, Boardman, op. cit., pp. 189-91; E. 
Sjoqvist, Sicily and the Greeks, Ann Arbor 1973, pp. 
23-35; G. Vallet, «La colonisation Chalcidienne et l'helle
nisation de la Sicile orientale», KQKAJ\OL 8, 1963, pp. 
30-51.

40 J. de Hoz, «Algunas consideraciones sobre los
or1genes de! alfabeto griego», en Estudios metodo/6gicos 
sobre la lengua griega 0- A. Fernandez-Delgado ed.), 
Caceres 1983, pp. 11-50. 

41 A. Blakeway, «Demaratus», JRS 25, 1935, pp.
129 y SS. 

42 De entre la considerable bibliograffa actual sobre 
los contactos de griegos y etruscos selecciono una sfotesis 
reciente con buenas referencias, M. Cristofani, «I Greci in 
Etruria», Modes de contacts ... , cit., en n. 13, pp. 239-55. 
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y dar uso a la nueva tecnica que la sociedad receptora posee en si m1sma, al margen de la 
influencia de la cultura que proporciona la escritura, si es decisiva. 

El caso etrusco ilustra este tipo de situacion. La escritura nace en Etruria como tecnica al ser
vicio de la aristocracia en plena ascension economica, aunque por obvias razones materiales lo 
que ha llegado hasta nosotros sean ejemplos de sus usos meramente ceremoniales, dentro 
siempre de las formas de expresion de esos mismos grupos aristocraticos. 

Estas consideraciones, un tanto someras, sobre distintos modelos de funcionamiento del proceso 
de prestamo de la escritura pueden ayudarnos a comprender la situacion en Hispania. Algo similar 
al modelo siculo podrfamos esperarlo en la zona catalana, en territorios proximos a Ampurias, pero 
sin embargo entre los iberos del N.E. no se llego a adoptar el alfabeto griego; si acaso tal vez con
temos con un testimonio aislado en Ampurias que debe ser considerado mas bien como fenomeno 
ocasional y atipico que como indicio de una practica habitual 43. Puesto que se trata de una zona
donde el uso de la escritura iberica esta bien atestiguado, debemos concluir que la no utilizacion 
del alfabeto griego no se debio a la falta de condiciones sociales adecuadas entre los indigenas, sino 
a que, desde el momento en que estas existieron, el alfabeto griego tuvo que competir con otra 
escritura, la iberica, mejor adaptada a la situacion lingtiistica indigena. 

En la zona de Alicante, por el contrario, hemos visto que, aunque finalmente se impuso la 
escritura iberica, a partir del s. V y durante el IV se utilizo la adaptacion del alfabeto griego que 
llamamos escritura greco-iberica. El poblema consiste en explicar las condiciones que hicieron po
sible esa adaptacion, es decir, definir el modelo al que corresponde el caso greco-iberico. 

Los primeros datos que pueden contribuir a la explicacion que buscamos son muy antiguos. 
La zona alicantina desde fecha muy temprana esta sometida a la influencia de culturas que cono
cen la escritura, la fenicia y la hispanica meridional o tartesica. La fenicia es obvio que no ejercio 
en este sentido sino una influencia indirecta, puesto que de hecho ningun indigena se sirvio del 
alfabeto fenicio para escribir su lengua. Pero la escritura meridional, a su vez nacida de la feni
cia, si esta atestiguada en la zona con anterioridad a la escritura greco-iberica. El testimonio mas 
antiguo, descubierto en el yacimiento de Pena Negra en la sierra de Crevillente, ha sido fechado 
por su excavador a mediados del s. VI, y se encuadra en todo un conjuhto de influencias meri
dionales llegadas directamente por mar 44 . Por desgracia el grafito de Pena Negra no es lo bastan
te explkito como para que podamos decidir si corresponde a lengua iberica o no. No es impo
sible que la escritura meridional sea en esas fechas, en Levante, tan colonial como la punica. 

Pero no solo los influjos maritimos de la cultura tartesica han podido contribuir a crear unas 
condiciones adecuadas para la adopcion de la escritura. En este mismo coloquio se nos ha indica
do que existe un grafito en escritura meridional procedente de Castulo, y fechable a principios 
del s. IV e incluso finales del V, y si hemos de dar credito a la reproduccion de los signos que se 
nos ha propuesto, se trata claramente de un NP iberico abreviado, sosi{n-. El camino interior, a 
traves de la Alta Andalucfa, ha podido ser, por lo tanto, otra via de acceso del conocimiento de 
la escritura desde fechas relativamente tempranas. 

En todo caso influencias punicas y tartesicas han creado ya en el s. VI en la region contestana 
un cierto grado de desarrollo economico, cultural y social. El problema estriba en saber si ese de
sarrollo fue tal que en el la idea de la escritura pudo resultar lo suficientemente atractiva como 
para justificar el esfuerzo que conlleva la adopcion, y la puesta en marcha de un sistema de 
aprendizaje que garantice la transmision. 

43 Cf. n. 1. 
44 A. Gonzalez-Prats, Estudio arqueol6gico de!

poblamiento antiguo de la Sierra de Crevz!lente (Alicante), 
Alicante 1983; el estudio de los grafitos en pp. 228-36. 
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Es en ese ambiente, ya relativamente complejo, donde comienzan a hacerse sentir los influ
jos griegos desde mediados del s. y finalmente esos influjos van a dar lugar a la aparici6n 
de la escritura greco-iberica que convivira primero con la meridional, y que finalmente sera 
abandonada en beneficio de la iberica levantina 45

. El problema estriba en valorar el grado de 
contacto que esos influjos griegos implican. Sabido es que en los ultimos afios la investigaci6n 
ha estado un tanto dominada por las ideas de quienes tendfan a minimizar la presencia griega 
en la zona, y pensaban que los materiales griegos que en ella se encuentran podfan ser simple
mente testimonio de un comercio de redistribuci6n controlado basica o exclusivamente por 
punicos 46

. 

Frente a estas ideas el testimonio de la escritura greco-iberica, y tambien el de su temprana 
fecha, deben ser decisivamente valorados. No hay posibilidad de prestamo de una escritura sino 
a traves de individuos bilingues, a traves de una importante convivencia cultural, a traves de con
tactos no ocasionales y anecd6ticos sino continuados y profundos. Los 1beros contestanos 
aprendieron a escribir de los griegos focenses, no de los fenicios, de la misma forma que los libi
cos derivan su escritura consonantica del alfabeto fenicio y no del griego. En uno y otro caso la 
escritura no es sino un testimonio privilegiado de la clase de relaciones culturales que los respec
tivos ind1genas habfan establecido, con los focenses los primeros, con Cartago los segundos. 

La escritura sin embargo no es capaz de decirnos por s1 sola c6mo se habfan producido esos 
contactos necesarios con el mundo griego. Si volvemos a los modelos que previamente hemos 
manejado nos encontramos con dos alternativas a tomar en consideraci6n, el modelo s1culo y el 
etrusco. El modelo skulo trasladado al mundo contestano implicarfa la existencia de comunida
des, o al menos una comunidad focea, establecida en ese territorio y convertida en un foco de 
atracci6n cultural que, a traves de un contacto continuado, y no exclusivamente comercial, 
podrfan transmitir no s6lo productos y tecnicas sino incluso modos de vida. Naturalmente el 
problema es inseparable de las referencias literarias a fundaciones foceas en las costas de Levante, 
cuyo valor ha sido reiteradamente puesto en duda en los ultimos tiempos 47

. 

En cuanto al modelo etrusco, su utilizaci6n para explicar la escritura greco-iberica tendrfa la 
ventaja de que permitirfa sustituir esas comunidades que la arqueologfa no detecta y cuyos testi
monios literarios se discuten, por un centro no situado en proximidad inmedita de los 1beros 
contestanos, y en este caso tanto la arqueologfa como la tradici6n historiografica nos ofrecen el 
candidato obvio en Ampurias. En contrapartida, resulta dudoso que el grado de desarrollo inter
no de los contestanos, diferenciaci6n social, especializaci6n, extension de las dependencias, hu
biese alcanzado un nivel comparable al del orientalizante etrusco, hasta el punto de que se pu
diese admitir una respuesta similar a un est1mulo tambien similar 48

. 

Es quiza prematuro pretender decidirse por una de las dos alternativas, aunque debo recono
cer que personalmente me siento mas inclinado a admitir la primera. En todo caso s1 se debe 

45 Las fuentes antiguas y los datos arqueol6gicos en
tonces conocidos se encuentran en A. Garda y Bellido, 
Hispania Graeca, Barcelona 1949. Un estado de la cues
ti6n actual en M. Almagro-Gorbea, «La 'colonizaci6n' fo
cense en la Peninsula Iberica», PP 204-207, 1982, pp. 
432-44.

46 Recopilaci6n de bibliograffa y exposici6n del pun
to de vista esceptico sobre la presencia griega en el S.E. 
e_n J.-P. Morel, «L'expansion phoceenne en Occident: dix 
annees de recherches (1966-1975)», BCH 99, 1975, (853-
96), pp. 886-8. En la actualidad abundan los indicios de 
un cambio de puntos de vista. 

47 Ver, como testimonio de la elevaci6n a punto de
vista ortodoxo, «de manual», de la postura negativa sobre 
esas fundaciones, J. Fernandez Nieto, pp. 278-80, de J. 
M. Blazquez, F. Presedo, F. J. Lomas y J. Fernandez
Nieto, Historia de Espana Antigua I, Madrid 1980.

48 Aparte la obra de Llobregat, Contestania, para el
perfodo que aqui nos interesa puede verse una sintesis, 
aunque sin intento de diferenciar la zona alicantina del 
resto del territorio valenciano, en M. Gil-Mascarell y C. 
Aranegui, El Bronce Final y el comienzo de la Edad de 
Hierro en el Pais Valenciana, Valencia 1981, pp. 41-66 
(Aranegui). 
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subrayar que hay otros testimonios, al margen de la escritura greco-iberica y los usos epigraficos, 
que nos permiten constatar el grado de helenizaci6n de los contestanos. 

No voy a referirme a la presencia de mercancfas griegas en la region, ni a las formas artisticas 
indigenas imitadas de los griegos, sobre las que se ha llamado la atenci6n tantas veces. Tampoco 
voy a insistir en algunos aspectos de la helenizaci6n, sobre los que parece existir un gran interes 
en la actualidad, iconograffa, usos sociales como el banquete, fen6menos religiosos, porque a pe
sar de la gran importancia de estos estudios, y de las indiscutibles posibilidades que alumbran, 
no me parecen todavfa suficientemente fundados como para servir de testimonio en una cuesti6n 
problematica. 

Hay sin embargo otros aspectos de la helenizaci6n, tambien estudiados en fechas relativamen
te recientes, que si cteo apottan un testimonio fundamental. Es el caso de las ttansformaciones 
no ya artisticas sino tecnicas de la ceramica iberica 49, que se producen a pattir del s. VI, pastas
depuradas sin los gruesos desgrasantes que caracterizan la tradici6n fenicia, fuego oxidante, fen6-
menos que no parecen derivables de la simple imitaci6n de importaciones, sino que exigen una 
ttansmisi6n tecnica directa, de artesano a artesano. 

En el mismo sentido apunta un testimonio de tipo muy diferente, las practicas funerarias 50. 

Parece dificil admitir que unos simples contactos mercantiles hayan podido llevar a los iberos del 
S.E. a adoptar el tipo de tumba con estela rematada pot escultura zoomorfa; mas bien habria 
que pensar que griegos asentados en la zona han enterrado a sus muettos de acuerdo con sus 
usos tradicionales, llamando asi la atenci6n de los indigenas que poco a poco se han acostumbra
do a imitarles. 

Todos estos testimonios indican, como la epigraffa greco-iberica, contactos intensos y conti
nuados, contactos entre modos de vida, no meras relaciones comerciales, aunque por supuesto no 
permiten decidir si existieron autenticas fundaciones griegas, anoixim o colonias como dicen las 
fuentes, establecimientos menores, x-cicrµma en el sentido en el que utiliza la palabra Sjoqvis.t 51

, 

o simplemente grupos de griegos asentados en algunas comunidades o puertos indigenas. Si aca
so esta ultima alternativa me parece menos probable, como ya he dicho, en consideraci6n al grado
de desarrollo social de los contestanos durante el s. VI y comienzos del V. El testimonio negativo
de la arqueologia en contra de la existencia de comunidades griegas en el territorio del S.E. tiene
un valor obviamente relativo, que hallazgos recientes, como los de Santa Pola 52, relativizan afin
mas. La tendencia general de los descubrimientos recientes, unida al valor especifico de la
epigraffa greco-iberica como testimonio de helenizaci6n, esta configurando un estado del proble
ma en el que, dentro de no mucho, tal vez de no contar con testimonios literarios sobre estable
cimientos focenses en Contestania nos verfamos obligados a inventarlos.

49 Almagro-Gorbea, op. cit., p. 436, y «Colonizza
zione e acculturazione nella penisola Iberica», Modes de 
contacts ... , cit., en n. 13 (429-61), pp. 452-3. 

50 M. Almagro-Gorbea, «Los pilares-estela ibericos»,
Homenaje al Prof M. A/magro III, Madrid 1983, pp. 7-
20; «El monumento de Alcoy y la arquitectura funeraria 
iberica», TP 39, 1982, pp. 161-208. 
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51 Sjoqvist, op. cit. en n. 39, pp. 26-8.
52 P. Rouillard, «Les colonies grecques du sud-est de

la Peninsule Iberique. Etat de la question», PP 73, 1982 
(417-31), pp. 428-9. 




