
Gerión y otros mitos griegos en Occidente

3. M. BLÁZQUEZ MARTÍNEZ

La leyenda de Gerión,con el queHeraclesluchéy le arrebaté sus bueyes,
fue situada en diferenteslugares del mundo conocido por los griegos, y entre
ellos en la PenínsulaIbérica, y más concretamenteen las proximidades de
Cádiz o en la misma dudad.

La menciónmás antigua de Geriónse leeen la Teogoníade Hesiodo (287
ss.), el poeta beocio que vivió en la segunda mitad del siglo vIii a. C. o poco
después.Dice así el vate: Crisaor engendróal tricéfalo Gerión unido con
Calírroe, itQa del ilustre Océano; a éste le mató el fornido Heracles por sus
bueyesde marchabasculanteen Eriteia rodeadade corrientes.Fue aqueldía en
quearrastró los bueyesde anchafrentehastala sagradaTirinto, atravesandola
corriente del Océano (despuésde matar a Orto y al boyero Euritión en su
sombrío establo,al otro lado del ilustre Océano). (Traducción A. Pérez,A.
Martínez.)

En otros versos (983 ss.) del mismo poemase encuentra otra mencion:
Gerión,al quemató elfornido Heraclespor sus bueyesde marchabasculanteen
Eritea roedadade corrientes.

Los datos quesededucencon claridadde estosversosson los siguientes:
A Gerián,monstruo de tres cabezas, hijo de Crisaor y de Calirroe, hija del
Océano, le mató Heraclesen Eriteja después de matar también a Orto y al
boyero Euritión; le robé los bueyes, lo que llevó a término atravesando el
Océano. Eritela era una isla, pues estaba rodeada de corrientes.Sobre la
localizacióndel mito nadaconcretoafirma Hesíodo,sino que fue en la isla
Eriteja.

Estesícorode Himera, que vivió alrededordel año 590 a.C., dedicó un
poemaa Gerión,de nombreGeryoners,dondecantael vate siciliano: Más o
menos enfrentede la famosaEriteia, junto a los manantialesinagotables,de
raíces de platas,del río Tartesos,en la grutade una peña.(Traducciónde C.
Garcia Gual.)

(Zenón, 1. Editorial de u UniversidadComplutensede Madrid. 1984
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Este poeta ya sitúa la isla Eritela junto a la desembocaduradci río
Tartessos,probablementeel río Betis, y por tanto en las proximidadesde
Cádiz.

O. Pagel’ ha relacionadolos versosde Estesícorocon los datosquese
recogenen la Biblioteca (2.5.10)de Apolodoro,obraprobablementedel siglo i.,
en la que se lee: Comodécimotrabajo se ordenó a Heracles el ir a buscar el
ganadode Gerión de Eriteia. Es ésta una isla situadaen las proximidadesdel
Océano,que ahora se llama Cádiz,habitada por Gerión, hijo de Crisaor y de
Callírroe, la hija del Océano.Gerión tenía los cuerposde tres hombres,crecidos
juntos,unidosen uno por el vientrey divididosentretresdesdeloscostadosy los
muslos.Era propietario de un rojo rebaño. Euritión era su pastory su perro
guardiánOrto, de doscabezas,hijo de Equidnay de T(fén. Viajandoa travésde
Europa a buscarel rebañode Gerión,Heraclesmató muchasbestiassalvajes.Se
fue a Libia, y al pasarpor Tartessoslevantólos dospilares, uno a cada lado, en
los limites de Europa y de Africa, comomonumentodesu viaje. A lo largo de su
viaje fueabrasadopor el Soly él doblé su arco contra el Sol. El Sol,admirado
de su atrevimiento,le dio una copa de oro, con la que atravesaría el Océano.
Llegó a Eritela, y se hospedéen el monteAbas.El perro lo divisóy se precipité
sobre él, pero le golpeó con su maza.Cuandoel pastorvino a salvar al perro,
Heracles le mató también. Menetes,que pastoreabael rebaño de Hadesen
aquel lugar, le contéa Geriénlo sucedido.Gerión sorprendióa Heracles,al lado
del río Anterno,en el precisomomentode llevarse el rebaño.Luchécon él, y le
mato.Heraclesembarcóel rebañoenla copa,atraveséelmar hacia Tartessosy
devolvió la copa al Sol.

Barret y D. Page creen que esta descripción refleja la Geryoneís de
Estesícoro.

La narraciónde los fragmentosde Estesícoro,con algunosañadidosde
Apolodoro, es la siguiente,segúnO. Page:

Heraclesllegó aTartessos.Obtuvo del Sol un cuencode oro conelqueel
Sol navegabade nochede OesteaEste(Estesicoro).Cruzó a Ereteja,donde
sebospedóen el monte Abas (Apolodoro). Mató al pastorLuritión y a su
perro Orto (Apolodoro y Estesícorodescribenel lugar del nacimiento de
Euritión). Menetes cuentaa Gerión lo sucedido(Apolodoro, Estesícoro).

G. Page,«Stesichorus:TheGeryon&ís»,JHS93, 1973,138 ss.G. Vallel (Rhégionet Zancle.
Histoire, commerceet civilization descitéschalcidiennesdudétroir de Messine,París,1958,263 ss.)
estudiael lema de Greciay Occidenteen la obrade Estesicoro.Señaiala importanciadeeste
poemaparala épocaposterior,y quelaparteesencialdelpoemaserefiereal Occidente.R. Dion,
«Tartessos,l’Océanhomériqueelles travauzd’Iiercule,>, RevueHistorique,224, 1960, 27 ss. En
el excelentecomentarioa la Teogonia de Hesíododebido a M. L. West, Hesiod Theogony,
Oxford, 1966,al comentarla leyendadeGeriónrecogelasdiferentesfuentessobrela localización
dela isla Eriteia. E.Vermeule(Aspeasof Deaíh <ti Lady GreekArt atid Poerry, Berkeley,1979, 141
sa.),consideraqueGeryonis amongthemosí iníerestingof Ihe cbancyimmortalsof Ihe western
islands, and in Síesichoros’ long important poem Geryon¿fs Ihe problems of death and
imn,ortality are central... The jusíaposition of Geryon and Hadeson Ihe same island has
naturallysuggestedto schoiarsthaI they areversionsof the samefigure, or that Geryonwasa
diamonicserveníof Hades’, but it seemsmore likely thaI two separatetales were atíracted.
Geryon’swinged triple body andcapacityfor personaldeathgive him independenístanding.F.
RodríguezAdrados,El mundode lo lírica griega antigua, Madrid, ¡981, 269 ss.
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Sigueotra largaconversaciónentreGerióny sumadreCallírree,quelepide,
como Meneteshabíahecho, no pelearcon Heracles(Estesicoro).Los dioses
se reunieronen asamblea.Ateneaavisé a Poseidónque ella debíaprotegera
Heraclescontra Gerión, nieto de Poseidón(Estesicoro).Heraclesmató a
Qeriónjunto al río Antemo (Apolodoro y Estesicoro).Heraclesembarcóel
rebaño en la copadel Sol, volvió a Tartessosy devolvió la copadel Sol
(Apolodoro, Estesícoro).Condujo el rebalio a Tirinto (Estesícoro).

El poetaEstesicorolocalizael mito de Gerión en la isla de Eriteia, en las
proximidadesde Tartessos.

Hacia el alio 500 a.C. el logógrafoHecateode Mileto no situabael mito
de Geriónen Tartessos.Afirmaba, segúntrasmiteArriano en su AnabasisII,
16,5-6, que Genión, contra quien Furisteo mandóa HeraclesArgivo a robarle
las vacasy conducirlasa Micenas, no tiene nada que ver con esta región de
Iberia (Tartessos),al igual, afirma que Heraclesnofueenviadoa la isla Ereteia,
más allá del Gran Mar, sino que (Zenón era rey en una región continentalde
Ambraciayde Anfiloco, y quefue de esta región de dondeHeraclescondujoal
ganado,yqueésteerael nada desdeñabletrabajoquele habíasido impuesto.Lo
queyo sípuedoafirmar, comentaArriano,esque estaregión continentaleshoy
rica en pastos,y que alimenta pingñes ganados,y no me parece que sea
inverosímilque llegara a Euristeo la fama del ganadode estaregión del Epiro;
asícomoelnombredesurey, (Zenón,tambiéncreo estar segurode queEuristeo
no ha conocidoelnombredel rey de los iberos,la másremotaregión de Europa,
ni si en ella se criaban o no pingúesvacas (a no ser que alguien llevara allí a
Heray éstalo hubiera comunicadoa Heraclespor mediode Euristeo,queriendo
asídisimularconuna leyendatan increíble relato). (Traducciónde A. Guzmán.)

Hecateo,segúnArriano, conocíala leyendade Gerión,su no localización
en Eriteia, sino en Ambracia, opinión que sigue Arriano, que llama rey a
Gerión.El historiadorde Halicamaso,Heródoto,en el siglo y a.C. localiza el
mito de Gerión en Hispania(IV, 8): Cuando Heraclesarreaba las vacas de
Gerionesllegó a esa tierra que en la actualidad ocupan los escitasy que a la
sazénse encontrabadesierta.(Za-iones,empero,residía lejos del Ponto, tenía su
moradaen una isla que los griegosdenominanEriteia, quese encuentracerca de
Gadeira,ciudadéstasiiuadamásallá de las Columnasde Heracles,a orillas del
Océano.(Traducciónde C. Schreder.)

El geógrafogriego Estrabón,contemporáneode Augusto,cuyo libro III
de su Geografla es la fuente principal de la Etnología de la Hispania
Antigua2, también sitúa el mito de Gerión en la PenínsulaIbérica, citando
versosde Estesicoro(III, 148) y de poetasa~xterioresa él (III, 150, 169).

Entrelos escritoresdel Mundo Antiguo se generalizóel localizarel mito
de Gerión en Occidentey másconcretamenteen Hispania.Así en el poema
de Rufo Avieno, autorque vivió a final del siglo iv, y que visitó Cádiz. La

2 j M. Blázquez,«La Iberia de Estrabón»,HA 1, 1971, II ss. Idem,Economíade Hispania
al final de la Repúblicay a comienzodel Imperio segúnEstrabóny Plinio, Economíade la
Hispania Romana,Bilbao, 1978,387 ss.
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importanciade su poema llamado Ora Maritima es grande,pues utilizó
fuentesfenicias y púnicas,algunasque remotanal sigo vn a.CA.

El poeta mencionael Gerontis arx est eminus,namqueex ea Geryona
quondamnuncupatumaccepimus(OM 263-264).El arx Gerontis, segúnafirma
Avieno en el versosiguiente,se situabaen las cosas del golfo tartésico. A.
Schulten4 le colocaen el Banco de Salmedina,dondeEstrabón(III, 140) y
Mela (III, 4) ponenla torre d¿Cepión.

En el siglo y a.C. diferentes autores, como Helánico (fr. 110-111),
Ferécides<fi-. 17) y Herodoro (Ji’. 24), conocen,probablementesiguiendoa
Estesícorode Himera, la presenciadel héroedorio en Hispania.En el siglo
siguienteel trágicoEurípidesenla obraquelleva el titulo deHérculesfurioso
(423-424)celebraal tricórpore pastorde Ereteia.

Los escritoresde épocaimperial situaroncasi todosel mito de Geriónen
la PenínsulaIbérica,como P. Virgilio, en la Eneida VII 262-263y Diodoro
Sículo (IV, 17,1-2; 18,2-3), cuÑo texto es unadescripcióndetalladadel mito:

IV, 17,1:y habiendoordenadoEuristeotraer de nuevolos bueyesde (Zenón,
los cuales sucedía que permanencíanen las partes de Iberia que estaban
inclinadas hacia el Océano.Ha-acles...reunió una notableflota... pues,sedecía
de boca en boca en todo el mundohabitado que Citrysaor, el cual recibía tal
denominacióna causade suriqueza,reinaba sobretoda Iberia y tenía tres hijos
que luchabancon él.

18,2: y Heracles, habiendorecorrido una gran parte de Libia, llegó al
Océanoca-cade los gaditanosy colocóestelas(columnas)en cadaparte de los
continentes,y habiéndoleacompañadola flota llegó a Iberia y habiendo
percibido que los h~os de Chrysaor hablan acampadoen tres grandesejércitos
uno a distanciade otro, matéa todoslosjefestras citarlos a combatesingulary
apoderándosede Iberia se marchó conduciendolos renombradosrebaños de
bueyes.

18,3: y atravesandola región de los iberosy recibiendo honoresde uno de
los reyesdel lugar, varón dereligiosidad yjusticia sobresalientes,dejóparte de
los bueyescomoregalo al rey. Y éste,tomandotodos los bueyes,los consagróa
Heraclesycadaaño sacr¡ficabaa él el máshermosode los toros. Y sucedeque
hasta el día de hoy en Iberia se mantienena los bueyescomo sagrados.
(Traducciónde A. Lozano.)

TambiénPublio Ovidio Nasónse refirió al mito en las HeroidasIX, 91-
92: prodigiumquetriplex, armenti dies Hiberi Geryonesy en las Metarmorpito-
ses IX, 184,184, donderepite las mismasideas, al igual que el ya citado
Apolodoro;P. PapinioStacio,Silu. IV, 6,102; Dión de Prusia(Orat. VIII, 31);
Pausanias(IV, 36,3;X, 17,5);Filóstratoen su Vida de Apoloniode Tiana, V, 5:
afirman quevieron allí unosárboles,comolosdeningúnotro lugar dela tierra, y
quelos llaman «gerioneos»,asícomoquehaydos quecrecensobreel túmulo,que

J. M. Blázquez, Tartessosy los origenesde la colonización semita en Occidente,
Salamanca,1975, passirn.E’. Villard, La céram¡quegrecquede Marseille, París, 1960, 153 ss.

Avieno, «OraMarítima,,, FHA 1, Barcelona,1955, 20, 113, 118.
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se alza sobre Geriones, siendo otra variante en especiedel pino, y del pino
marítimo, y quedestilansangre,comoel chopo heiade,oro. (Traducciónde A.
Bernabé);los scholiaveterain Pindari carmina,obradel siglo tu, peroque se
basanprincipalmenteen el comentarioa Pindarodel gramáticoDídimo de
Alejandría, autor que vivió en el siglo i a.C. (Olimp. III 79d); Justino,
compiladorque resumeal historiadorTrogo Pompeyocontemporáneodel
emperadorAugustoijXLlV 14-16);Julio FírmicoMaterno(De err. pr. XII 5);
Amiano Marcelino,el último granhistoriadorde la antigúedad<XV; 9,6); el
poetaAusonio (Ecl. XXV, 10): Geryoneextinto decimamdat Iberia palmam;
ServioGramático,en su Comentarioala EneidaVII, 662: Geryonesrexfuit
Hispaniae, qui ideo trimembris fingitur quia tribus insulis praefuit, quae
adiacent Hispaniae, Balianicae minori et maiori et Ebuso. Fingitur etiam
bicipitemcanemhabuisse,quiaei terrestriet navali certamineplurimumpotuit
hunc Geryonemalii Tartessiorumregem dicunt fuisse et habuisse armenta
pulcherrima, quae Herculesocciso eo abduxit,de cuius sanguinedicitur arbor
nata, quaeVa-gilium temporepomain modumcerasisineossibusferat.Aquí se
recogeunaleyendatotalmentedesconocida,cual esqueGerióngobernabaen
las islas Baleares;también se alude a lo dicho por Filóstrato del árbol;
ClaudioClaudiano(Carm.Mm. IV, 1-2); elgramáticodel siglo vi Estebande
Bizancio,en la voz Eniteia; y los Scriptoresrerum mythicarumlatini tres, que
vivieron en diferentessiglos, pero todosson de la segundamitad del primer
milenio (1, 68; II, 152; III, 13,6), que llaman igualmentea Gerión rey de
Ereteia,o de Hispania,de trescabezas,porquegobernóen tres islas(las islas
Baleares),o porquefueron tres hermanos.

La localizaciónde Eriteia era dudosa.ParaEstrabón(III, 148) se encon-
trabaen Cádiz y en algunade sus islasvecinas.SegúnFeré&des, autor que
vivió hacia el año 500 a.C., la propiaCádiz era la isla Eriteñ (EstrabónIII,
169), pero a comienzosdel Imperio su localizaciónera discutible,como lo
indica el hechode que segúnMela, cuyo testimonio es de gran valor por
habernacido segúnafirmaciónpropia (II, 96) en las proximidadesde Cádiz,
en Tingintera,se encuentraen Lusitania(III, 47): En Lusitania esta Eriteia
que,segúnnos informaron,fuela mansiónde Genyones.ParaPlinio (IV, 120) es
Cádiz: ...Gades.Es llamada Eriteia por Eforo, yFilístides,Afrodisiaspor Tuneo
y Sileno.y por los naturales la Isla de luno. SegúnTimeo la isla mayorfue
llamada Cotinusa por sus olivos. Nosotros la llamamos Tartessos,más los
púnicos Gadir, lo que en lengua púnica significa reducto. Fue llamado Eniteia
porque los tirios, sus aborígenes,se decían oriundos del mar Eritreo. Según
opinión de algunos,aquívivió en otro tiempo Ga-yones,al queHérculesarrebató
los ganados,pero hayquienescreer queesta isla es otra, a la quecolocanfrente
a Lusitania, y la citan allí antes con el mismo nombre. (Traducciónde A.
Garcíay Bellido.) Es decir en el siglo ya no se conocíacon exactitudla
localizaciónde la isla dondevivió Gerión.
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Gerión en Italia

El tema fue tratadopot J. Bayet, al estudiarLes Origines de L’Hercule
romain, París,1926. Creeeste autor5 que son los colonoscalcídicoslos que
llevana Italia la leyendasobreHeraclespastordebueyesy sobreGerión. En
Paduaexistía a comienzosdel Imperio un famoso oráculode Gerión, que
podría remontara la épocagriega6(Suet, Tib. 14. Claud. Carm. mm. 49) en
lasproximidadesde la fuenteAponus.Segúnesteautorel Epiro era uno de
los eslabonesde la leyenda de Gerión y la gran vía comercial, que le
atravesaba,conducíaa las colonias corciricas, de Apolonia y Epidamno;
pero tambiénpodíanser llevadassobreel Adriático las leyendasde Gerión,
de Alcioneo y de Heracles,por los colonoscorintiosquellegaronallí antesde
la hegemoníade Corcira7. En opinión de J. Bayet, es másprobableque los
nombresgriegosrecubrieranun demoniolocal, un dios subterráneocon tres
cabezas,que teníaal toro comoatributo,análogoa la grandivinidad céltica
quelos griegosidentificaronconGerióny los latinosmástardecon fis Pater
y a veces un Marte. Al instalarselos celtasen el territorio de Padua,este
Gerión indígena,helenizadopudo tomar para ellos la figura de un dios
nacional,confundidocon el Heraclesgriego.

El dios de la fuente Aponus es muy diferentedel Gerión griego, cuyo
nombrelleva.

Gerión fue bien conocido de los etruscos.Lo representanbronces de
Dyon y de Orvietoti y la pinturadela Grottadel Orco9, fechadaenel siglo ií
a.C., pinturaque en todo o en parteremontaprobablementea un prototipo
del arte clásico, derivado de la célebreNekyia, pintada en Delfos por
Polígnoto de Tasos,siglos antes.

La leyendade Geriónsedocumentatambiénen RomaíO.SegúnDiodoro
Sículo VI, 24,7 <Variantesen Servio,Aen. III, 552)cuandoHeraclesconducía
a travésdeItalia losrebafiosde Gerión,un varóndenombreLacinio intentó
robarle sus bueyes. Heraclesle mató, también dio muerte, por descuidoa
Crotón, yerno de Lacinio, quetratabade impedir el robo. Reconociendosu
error, Hérculesrindió honoresaCrotón.Propercio(El. V, 9,10,15)describiría
aCacocomo un monstruode trescabezas,sin dudapor influjo deGerióníl.

En Sicilia, en Agyrion se documentaun culto a Gerión, creadopor el

J.Bayet,Lesoriginesde¡‘Herculeromain, París,1976,44. Mencionael autoraesterespecto
el dinos con el robo delos bueyesdeSantaMaría deCapua,fabricadosin dudaen la ciudad.

1. Bayet, op. cii. 98 ss., ¡48.
T. 1. Dunbabin,The WesternGreeks,Oxford, 1948,passim.
J. Bayet,O~. ch. 141, nota 2.

o M. Pallottino, La peintureétrusque,Ginebra, 1952, 111 sg.
¶0 J~ Bayet, op. ch. 155 as.

J. Bayet, op. cii. 365 con catálogode figuras con trescabezas.Sobre las relacionesde
Gerióny Cacohablael autoren las páginas203 ss. Cacorobalos bueyesde Heracles.Caco,
segúnel poeta Propercio(IV, 9,9-12),tenia tres gargantas,véaseM. Grant, RomanMyihs,
Londres,1971,48 ss. Sobrela identificacióndeGerióncon Garanusvéase146 sg. B. Liou-Gille,
Culíes «heroiques»romaitis, Paris, 1980,23 sg.
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propio Hércules<Diod. IV, 24,3)12.Se trataría,al igual queen Padua,de una

deidadindígenahelenizadasuperficialmente.

Gerión en Galia

La leyenda de Gerión fue conocida de los galos. Amiano Marcelino
(XV, 9) trasmite la noticia de que Gerión en Galia era frecuentemente
llamado Tauniscos’t

Periégesis de Hércules

Según vados autores,como Filistes, Timeo y el erudito alejandrino
Licofrón, Hérculesen su viaje de retorno con los bueyesrobadosa Gerión
atraviesaItalia (segúnEstesicorola región tirrénica);en opiniónde Esquilo y
de otrosescritores(frag. 196 cd. Dindorf; Dion Hal. 1, 41,3; Higin. Astron.2,6;
Strab.4,1,7) la Liguria; segúnel texto mencionadode Heródoto, la Escitia y
segúnApolodoro, las regionesde Liguria, del Tirreno, del Bruttium y de
Sicilia’4.

Gerión en la documentación arqueológica

El tema ha sido tratado por W. 5 Barret, por D. Page’5 y por M.
Robertsont6,a quien seguimosen las lineas fundamentales.

El mito deCeriónhabíasido llevadoa la esculturay a la pinturaantesde
que Estesícorode Hímera compusierael poemaque lleva por nombre
(Zeryone¡s.Pero,apartir de lamitad del siglo vi a. C. estetema gozó de una
gran popularidadentre los griegos. Esta fama se debería al poema de
Estesicoro.Se conocencasi setentavasos,fechadosen la segundamitad del
siglo vi a.C. con el mito de Gerión.

En algunos vasos calcídicos la influencia del poetasiciliano es bien
patente,como en dos vasoscalcidicosde la mitad del siglo VI a.C., donde
Gerión lleva alas.Estedetalle sólo apareceen el poemade Estesícoroí~.

Dosvasosdel final del siglo vi a.C., uno debidoaOlto, el segundoobra
de Eufronio, introducenen la escenaa unamujer en actitud quejumbrosa,

12 J~ Bayet, op. ch. 147.
‘3 Sobrelas relacionesentreGerión con algunosdiosesceltas, comoTrigaranusvéase,B.

Liou.Gille, op. ch. 25 ss.
‘~ B. Liou-Oille, op. ch. 21.

Op. cii. 145 ss.
¶6 Geryoneis, «Stesichorusand tIxe Vase-Painters»,CQ 19, 1969, 207 ss. con toda la

bibliografia menuda.
“ M. Robertson,op.cii. 208 ss. Enla nota3 serecogenlasdiversasteoríassobreel lugarde

fabricacióndeestacerámica:Calcis de Eubea,una colonia del Oeste;los griegosde Etruria y
principalmenteCaere,Etruria; unacoloniadel surdeItalia, quizáRegio,unaproduccióndelas
islas jonias.
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detrásde Gerión. Es su madreCallírroe,queen el poemadesempeñaun
papel importante’8.

M. Robertson,menciona las sigUientespiezascon el tema de Gerión,
anterioresaEstesícoro,cuya vida se sitúa bacíael 590 a.C.

Una píxide protocorintia hallada en el Falero, hoy conservadaen el
British Museum,fechablequizá en la mitad del siglo viI a. C.

Un fragmento de una copacorintia procedentede Perácora,en la ac-
tualidaden Atenas‘~, datadaen el primer cuarto del siglo vI a.C.

Dos escudosargivos de broncede Delfos y Olimpia de la misma fecha.
El cofre de Cípselo de Olimpia (Paus. 5,19,1)20: la lucha de Heracles

contra (Zenón,y (Zenón son tres hombresunidos entresí.
En el trono de Apolo en Amidas se representóa Heraclesconduciendo

las vacasde Gerión(Paus. 3,18,13).
Varios vasosáticosde figuras negrasdel grupo Leagro2t.
Las metopasdel tesorode los ateniensesen Delfos22,de finales del siglo

ví a. C. o de comienzosdel siguiente;del templode Zeus en Olimpia23y del
Tescionde Atenas2tambosdel siglo y a.C.

El temade Gerión es muy popularen los vasosáticosde figuras negras
datadosen la segundamitad del siglo vi a. C., pues se conocenmásde 60
ejemplares25.En todos estos vasos áticos, Gerión no lleva alas y sí tres
cuerpos completos,siguiendola antiguatradición.

Otras leyendasde Hércules.En Occidente

A finales de la RepúblicaRomanase situabanen las proximidadesde
Cádiz otras leyendas del ciclo de Heracles, como la del Jardín de las
Hespérides,dondeHeraclestomó las manzanasde oro (Str. III, 150; Mcl. III,
101).En frentede la zonaestán las islas en las que se recuerdahaber morado
las Hespérides,afirma Mela. Pocosañosdespués,el naturalistalatino Plinio
(y, 2), que fue procuradorde la Tarraconenseen tiempos del emperador
Vespasianoy que conocíabien las cosasdeHispania,escribe:Lixus... allí se
alzó el palacio de Anteo; tuvo lugar un combatecon Hérculesy estuvieronlos
Jardinesde las Hespérides...en el oppidumde Lixus,sito sobreun estero,lugar
dondeantesestuvieron,segúnse cuenta, los huertos de las Hespéridesa 200
pasosdel Océano,junto al templode Hércules26,quedicen es másantiguoque

‘“ M. Robertson,op.cit. 210 ss.con un examenmuy detalladodelasescenasy delasfiguras
de los vasos.

‘~ T. J. Dunbabin,Perachora,Oxford, 1940,262, nota 2.542, láminas106, ¡10.~ Pausanias5.19.1.
21 M. Robertson,op. cii. 207, nota 5.
12 M. Robertson,op. cii. 207, nota 6. B. Sismondo,Fjflh CeníurySryles itt GreekSculpíure,

Princeton,1981, 18.
13 M. Roberison,op. ch. 207, nota7.
24 Nt Roberison,op. cii. 208, nota 1. B. Sismondo,op. cii. 26, nota 23.
25 P. A. Clement,«GeryonandOtherin Los Angeles»,Hesperia24, 1955, 1 ss.J.D. Beazley,

Black-Figure Vase-Painíers,Oxford, 1956, 726.
26 M. Ponsich,Lixus. Le quartier des temples,Rabat,1981.
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elgaditanoy enotro párrafo(VI, 201vmás lejosdeellastodavíadícesequehay
dos islas de las Hespérides,pero todo estoes pocoseguro; así, Estacio Seboso
calculó encuarentadías, la distanciaexistenteentre las islas de las Gorgonasy
las islas de las Hespérides,navegandopor delante del Atlas, y en un día de
navegaciónla distancia que media entre esta última y el Hesperu Ceras.

Difieren Mela y Plinio en la localización del Jardínde las Hespérides,
puesel primerolositúaenfrentedelacostay no puedenserotrasquelas islas
Canarias,mientrasel segundolo haceen las proximidadesdel Lixus, en la
costa atlántica. Hesíodo (Teog. 517 ss.) coloca a Atlas, que sostiene el
anchurosocielo, en los confinesde la tierra, delantede las Hespérides,de voz
sonora,perono creemosqueel poetapienseen el Occidente,y en otros versos
215 ss.: ya las Hespérides,que tienea su cuidadolas hermosasmanzanasde oro
y los árbolesque las producenmásallá del ilustreOcéano;274: y las Gorgonas,
las cualesresidenmásallá del ilustre Oceáno,en los confinesde la noche,donde
estánlas Hespérides,de voz sonora.

En el cofre de Cípselo,labradoen marfil, oro y cedro, ofrecido por los
Cipsélidasen Olimpia: «Atlas sostieneen sushombrossegúnla leyendael cielo
y la tierra y lleva lasmanzanasdelas Hespérides.Quiénes elhombrequecon su
espadase dirige hacia él, no lo indica ninguna inscripciónespecial,pero todos
sabenquees Heracles(Paus,V, 18,4). La localizacióndelas Hespéridesy del
Atlas en la costade Marruecoses un fenómenoreciente.

Mela (III, 101) sitúa el Atlas en la región arenosade Marruecos,donde
igualmentelo ponePlinio (VI, 199, tambiénXXVII, 2). La localizaciónde Las
Hespéridesen Occidentees posterioral periplo del Pseudo-Escilax,pues éste,
cuyafechaes muy discutiday, al igual quela Ora Marítima deAvieno, es un
centón de datose interpolacionesde diferentesépocas,y algunos de ellos
remontanalaépocaarcaicagriega,las localizaclaramenteen las Sirtes27.En
elperiplo del Pseudo-Escílaxse describe,solamente,someramentelacostade
Mauritania, se habla del río y de la ciudad de Lixos, pero no se aludeal
Jardínde las Hespérides28,ni al Atlas en estaregión.ProbablementePlinio
utilizó paraestos datosque ofrece a Jenofontede Lámpsaco,queescribió
seguramentesobreLa mediciónde lasmontañas,quevivió entreEratóstenesy
Sila, y a EstacioSeboso,autor de comienzosdel Imperio, escritoresambos
citado en este párrafo por el naturalista.Es muy significativo que en la
descripciónde la circunnavegacióna África de Eudoxo de Cícico y de su
intervenciónen Mauritania, que se conoce por una amplia descripciónde
Estrabón(II, 3,4-5), no se cite El Jardínde las Hespérides29.El viaje de
Fudoxo de Cícico por la costa mauritania se fecha hacía el 111 a.C.
Tampocose mencionanLasHespéridesenel periplode Polibio, queen tomo

~‘ J.Desanges,Recherchessur PactivitédesMéditerranéensauzconjinsde PAfrique(VI’ siécle
avantJ.-C. IV’ si¿cleaprésJ.C.), Roma, 1978. Texto con traducciónenlas páginas460 ss.,59,
62, 142.

~ 1. Désanges,op. cit. 110 ss. Sobre Tánger y su región cf. M. Ponsich, Rechenches
archeologiquesti Tangener dansso regions, París, 1970.~ J. Desanges,op. ch. 151 ss.
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al año 133 a.C. visitó Mauritania,y quecita expresamenteel Atlas y Lixus,
varias veces, con abundanciade topónimos,de hidrónimos y de medidas.
Este periplo es conocido por Plinio (V, 9~10)3o. En época de Polibio se
situabayael Atlas en Mauritania.En otros periplosmásantiguos,comoen el
de Hannón3t,llevadoa cabohaciael año460 a.C.,aunquese aluderepetidas
vecesa la ciudaddel Lixos, no se mencionanen sus proximidadesel Jardín
de las Hespérides,ni el Atlas en Mauritania. Las restantesfuentesantiguas,
que recuerdana este peripío cartaginés(Paléfato, PomponioMela, Plinio
el viejo, Arriano de Nicomedia, Elio Aristides y Ateneo) no aludentampoco
al lardín de las Hespérides32,ni al Atlas. La localizaciónde las Hespérides
estámuy probablementeen función de la situacióndel Atlas.

Es importanterecordarqueen los relieves de laspuertasdel Heracleion
gaditanoejecutadashaciael 500 a.C. en opiniónde A. Garcíay Bellido33, y
dondeel ritual era estrictamentesemita34, faltaban precisamentelos dos
trabajos,el de Gerión,y el del Jardínde las Hespérides,quese localizabanen
el extremooccidentaldel Mediterráneo,al igual queen el templode Heracles
en Tebasdel siglo iv, quedebió seguir las representacionesdel viejo templo
de estaciudad. Paraestosañosen torno al 500 a.C. ya se habíaen Cádiz
identificadoel Melqart tirio, porun fenómenode sincretismo,conel Heracles
griego,pero, apesarde estarya localizadopor Estesícorode Himerael mito
de Gerióny su luchacon Heraclesen las proximidadesde Gades,y traídoel
héroeaTartessospor Helánico,por Ferécidesy por Herodoro,en Cádizesta
identificaciónno tuvo ningúnefecto. Se desconocíanlosdos trabajos,quese
situabanal occidentedel Mediterráneo,y a ambasorillas del Estrechode
Gibraltar.

Interpretacionesdel mito de Gerión

El granhispanistaalemánA. Sehulten”defendíaqueel mito de Gerión
habíasido trasladadopor las focensesal Occidente.Es de la opinión de que
Gerióncabeidentificarloconel rey de Tartessos,que Macrobio(Sat. 1,20,12)
llama Theron, rex Hispaniaeciterioris. El nombrede Gerión, citado por los
Schollia.Apoll. Rhod.Argon. 7,767seriaidénticoaGerión o Geryoneus,como
lo percibió ya bien Avieno (OM 263-364). La misma opinión defiendeR.
Grosse36.

30 J~ Desanges,op. ch. 121 ss. Sobrela posición del Atlas hablael autor en las páginas
145 ss.

“ J.Desanges,op.ch. 39 sg. De todosestosperiplos,el autorhaceun excelentecomentario,
traduccióny un buenmanejode la bibliografia. O. Ch.Picatd,Le Pénipted’Hannon,Phñnizier im
Western,Maguncia,1982, 175 ss.

32 Los textosen 1. Desanges,op. ch. 396 ss.
“ «Hérculesgaditanus»,AE~4rq 36, 1964, 104 ss.
~ J. M. Blázquez,Imageny mito. Estudiossobrereligiones mediterránease iberas,Madrid,

1977 17 ss.3A Op. ch. ¡13. Idem, Tartessos,73 ss.
36 «FuentesdesdeCésarhastael siglo y d.C.»,FHA ‘1111, Barcelona,1959, 353,407.
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A Garcia y Bellido37 recoge por tres veces las principales fuentes
referentesa Gerión, al Jardín de las Hespéridesy al Atlas, sin mayor
comentario. Le considerarey del sur de Hispania,pero duda, que sea el
Terón de otras fuentes.

J. Maluquer38creequeelmito refleja laexistenciade unacivilización de
carácteragrícolay pastoril, influenciada por comerciantesy exploradores
mediterráneos,que buscabanexplotar las riquezas minerasdel sur de la
PenínsulaIbérica.

J. Caro Baroja39, con motivo de estudiarla realeza en la Hispania
Antigua, dedica unas páginas, excelente%como todo lo suyo, al mito de
Gerión. Para este autor Gerón o Gerión es un puro ser mitico con un
significadohistórico-culturalbastanteclaro.«Es, en primer lugar, un pastor
rey de la épocano histórica.»Aduce Caro Baroja, dosfuentesque llaman a
Geriónrey de Hispaniaentera(Sen’. Virg. Aen.VII, 622; Lido, De ,nens.1, 10),
alas quese puedeañadir las tresmenciones,citadasde los Scriptoresrerum
mythicarumlatini tres y el texto de Diodoro. Todoello probaría«queexistió
la creencia en reyes primigenios con caracteressobrenaturales,como el
mismo de que Gerión tuviera tres cabezas,o cuerpos,que nacieraen una
cueva; que, como dios del rio Tartessos,este nacimientoocurriera en la
montañade la plata;que recibieraculto como dios».

PiensaJ. Caro Barojaquetodoestose refiere al origen de la realeza,en
un país occidental conocido por los navegantesa causade sus riquezas
mineras,agricolasy ganaderas.«El mito es un mito histórico-culturalque,
nazcadondenazca,se aplicapronto a la tierra a la quemejor convienesegún
la mentalidadde los quecreen en él, y por comparaciónprobablede mitos
propiosdeaquelpaísmismo.» De un rey histórico idealizado,Argantonio,se
pasaríaal rey, al legislador mítico y protegido por los dioses desde su
nacimiento,Habis; de éstea un rey mássalvajeGárgoris,y de él aun dios rey
sin caractereshumanos.Dios rio, dios de los toros,al queHérculesrobalos
toros,cuyo padreCrisaorera«el dela espadade oro».ParaJ. Remesal40los
dos personajes«Gerióny Habisson personajesarquetipos,representantesdel
mundoganaderoy agrícolarespectivamente.El queestosmitos pudieranser
transplantadosaOccidenteindicaqueen laantigUedadseteníaconstanciade
la riqueza agrícolay ganaderade la región de Tartessos».

B. Liou~Gille4t en un bello libro ya citado dedica unas páginasa

“ HispaniaGraeca1, Barcelona,¡948, 90 ss. Idem,La PeninsulaIbéricaen los comienzosde
suHistoria, Madrid, ¡953, 153 ss. Idem,Historia deEspaña,EspañaProtohistórica,Madrid, 1975,
284 Ss.

~‘ Tartessosy su «historia>,, y Symposium Internacionalde PrehistoriaPeninsular(Sept.
1968>, Barcelona,1969, 384.

~ La «realeza»y los reyesen la EspañaAntigua,Estudiossobrela EspañaAntigua,Madrid,
1971 55

Gerión, Habis et ,Arganthonios,Le peuplementprotohistoriquedt4ndalousie,Caesarodunum
13, 1978, 194 ss. Idem, Imageny función deIberia en el MediterráneoAntiguo,¡ convegnomt.
Studifenici e punici, Roma,1979. (1983> vol. III, 837 ss.

“ Op. cit. 392.
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examinarel mito de Gerión. Cree esteautor que no se puede asignarun
origen griego a un mito, cuya localización estátan lejos de Grecia. Gades
pudoserunafuenteposibledel mito griego,quehizo deHeraclesel vencedor
del Geriónhispano.El mito deGeriónllegaríaalos griegosdel Occidente.La
leyendaseriaen suespíritufundamentalmentediferenteenGreciay en Italia.
B. B. Liou-Gille es de la opinión que el mito de Gerión es de origen
indoeuropeo,yaqueen loshimnosvédicosse narrala luchade Hidra con un
monstruotricéfalo. El mito de Geriónparecehaberencontradosuexpresión
cultural más importanteen el sur de la PenínsulaIbérica. El investigador
galo recuerdaun párrafo de J. Maluquer, que dice: «La característicade
Gerión de ser tricéfalo o trisomático,segúndistintas versiones,es un dato
claro de occidentalismoy de influencia celta occidental,y precisamentela
presenciade esteelementoindoeuropeoes una de las constantesde mayor
interés del mundo tartéssico, que en definitiva viene a constituir una
cristalizaciónde dos elementos,uno continentaly otro mediterráneo.»La
luchade Heraclescontraun monstruotricéfalo relataríaentérminosmíticos,
familiares a los pueblos indoeuropeos,la historia de un choqueentredos
civilizaciones,doscultos, dospueblos.Un antiguoculto de Gerióninstalado
por unapoblación desconocidahabríasido absorbidoo desplazadopor el
Melqart fenicio, identificadodespuésconel Hérculesgriego. Desdeel sur de
Hispaniael culto de Gerión se habíapropagadoen Europaoccidental.Las
regionesdonde se implantó correspondengroso modo a las regiones de
colonizacióncelta.»

A. Blanco42 recoge la genealogíade Gerión; señala este autor que
Hesíodo ya situaba en el Mediterráneooccidental la morada de estos
monstruos,como las Gorgonas,Crisaor, Orto, Gerión, etc. Se inclina a
interpretarlocomo rey de Tartessos,o personificacióndel rio. Termina
señalandoque el texto másvenerablede Hesíododibuja unapersonalidad
fluvial, como convieneal hijo de una ninfa del aguay nieto del Océano.

J. Bermejo43 examina recientementeel problema de si existió una
mitologíade la PenínsulaIbérica. Ha escogidounaseriede mitos presentes
enla TeogoniadeHesíodo,quepruebanbienloscaracteresfundamentalesde
la visión mítica griega del Occidente.Los mitos examinadosson de dos
grupos.El primer grupoestáintegradopor un conjuntodepersonajes,como
Atlas, Prometeoy Faetón,que desciendende los Titanes; el segundo,está
formadopor ladescendenciade unasegundaparejatitánica, compuestapor
Forcis y Ceto, en la quese incluyen las Grayas,Gorgonas,Equidna,Crisaor,
Gerióny Orto. Ambosgruposse encuentranunidos entresí en el mito por
unionesde parentesco.Despuésde un análisisexhaustivode las fuentesy de
labibliografiamodernaconcluyeJ. Bermejoque«los griegossituarona todos
estospersonajesmitológicos en el ámbito geográficode nuestraPenínsula,

42 El toro ibérico, Homenajeal prof. Cayetanode Mergelina, Madrid-Murcia, 1961-62,
t63 ss.

“ Mitología y mito de la Hispaniaprerro.nana,Madrid, 1982, 101 ss.
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porqueen un determinadomomentoconstituyóparaellos el limite occiden-
tal del mundo.Anteriormenteestosmismospersonajesestuvieronsituadosen
otras regiones del Mediterráneo más próximas a Grecia, pero, al irse
ampliandoel ámbitodel mundoconocidoconel desarrollode las navegacio-
nescoloniales,seprodujoun procesode desplazamientoquevino aencontrar
un fin primero en la PenínsulaIbérica y luego en las islas Canarias...Es
dentrode estemarcode geografiaimaginariay de etnografiafantásticaen el
que debemossituar a todosestos personajesque habitaríansegúnellos la
PenínsulaIbérica. Estazonageográficay sus pueblosno constituyeronpues
un verdaderoobjeto de mitología paralos griegos, sino únicamentedurante
algúntiempo, un lugar occidentalde referencia,por lo quepodemosafirmar
que en el pensamientogriego de la PenínsulaIbérica nunca poseyó una
mitología propia».

Es interesanterecordarla interpretaciónquedel mito de Geriónen Sicilia
presentarecientementeL. Braccesitquees bastanteparecidaa la propuesta
por J. Maluquer, y que tiene apoyo en el párrafo traducido de Diodoro
Sículo. Dice as¡:

Certo la leggendadi Eracle, col tempo, si sará arricchita d’ulteriori
eiementiestraneial primitivo nucleo acheo.Tale, probabilmente,il motivo
deli’eroe chein Agirio istituisceun culto in onoredi Gerione.Motivo che, per
ragioni di ‘Lokalpatriotismus’, puó anche risalire, nelia sua diffusione
letteraria,alío stesso Diodoro, nativo appuntodi Agirio, e non insensible
nelia suaoperaa stimoli di caratterecampanilistico.Tutto u mito di Gerione
ed Eracle,comeé statopiú volte indicato, ha unachiarachiave di iettura: si
dovrebbeoriginariamentericonnetterea razzie di bestiame(= le mandrie
della leggenda)deli’elementocoloniale pregreco(= Ercole)controgenti o re
indigeni (= Gerione). Originariamenteinfatti, nel substrato mitologico
preacheo,Gerioneé re o dio salutifero; solo successivamentevieneassimilato
alía ieggendaelienica nella sagadell’Eracieciassico,ove, pcr giustificare le
razzie deli’eiemento coloniale ‘greco’ ai danni dell’indigeno, da divinitá
benefica diviene divinitá mostruosaconnesacon u regno delie tenebre.
Orbene ad Agirio convivono le due facce dci mito fra loro antitetiche,
oitretutto in forma di reciprocosincretismo:qui Gerioneé divinitá benefica,e
quivi u suo razziatoreEracle nc promuove u culto. Chiaramentesiamo di
fronte a unasovrapposizionedi motivi non storicizzabiifra loto; u Gerione
d’Agirio riflette il momentopregreco(o meglio preacheo)della ieggenda,e
solo successivamente,in un’etá tarda,in cui s~e consolidatala suafamadi dio
salutifero, e s’é stemperataviceversala connotazioneimperialistica d’Eracle,
si matura l’equivoco sincretismo che fa deli’eroe razziatore il pietoso
celebratoredella sua vittima. Apparentementeu significato dellaieggenda,
sfrondatada posteriori infrastrutture,é ancoraunavolta piú che trasparente:
Gerione in quest’areas’identifica con l’aggredito elementosicanoed Eracie
con i’usurpanteelementoacheo.Ma u culto di Gerionead Agirio, checerto

“ La Sicilia antica, 1, 1. t980, 65 s.
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conservalampantememoriadi remoteconfiittualitá fra gentí pregrechee
genti indigenedi Sicilia, pone ulteriori epió graviproblemid’interpretazione.
Di tutte le areedel Mediterraneoin cui é attestataconnessionefra mito di
Eraclee mito di Gerione, solo ad Agírio in Sicilia e ad Abano nel Veneto
Gerioneé divinitá beneficae nonmostruosa:relitto, in entrambi i casi, del
substratopregreco(o meglio preacheo)della leggenda.Orbenei due centri,
sia quello siciliano, sia quello adriatico-padano,sono stati interessatia
insediamentisiculí che gradualmentehannocedutodinnanzialíapressionedi
genti provenientí da area ellenica ma non iii forma contemporanea,ché
l’elemento d’oltremare che insidia i Siculi d’Adriatico é elemento acheo,
mentrequello che insidia i Siculi di Sicilia é giá, in etástorica,elementogreca.
Dobbiamoallora pensareche i Siculi d’Adriatico, aseguitodella lorodiábasis
in Sicilia, abbianointrodottoquestoculto nell’isola, ovecertos’é riattualizza-
to, in etA storica, per nuove razzieaoperadell’elementocolonialegreco?O
non dobbiamopiuttosto pensareche, indipendentemente,Sicaní di Sicilia e
Siculi d’Adriatico abbiano avuto comune questo culto, con analoga e
contemporaneasignificazione ‘politica’ pur iii aree tanto distanti? La piú
generalechiavedi letturadellaleggendaeracleain Sicilia c’indurrebbecertoa
propendereper questasecondaipotesi.Cié peró contribuirebbea insunuare
unavolta di piú il sospettoche Sicanie Siculi, se purnell’isolaprofondamente
differenziati nella loro individualitá etnica, abbianoavuto originariamente
coincidenteidentitádi cultura.In questocaso,comeabbiamodetto,Sicaní e
Siculi avrebberoavutooríginariacomunanzadi sedein areabalcanica,donde
sarebberosuccessivamentemigrati in Italia attraverso i valichí alpini
orientali; orbene solo in quest’area,e precjsamentein Epiro, ritroviamo
significativamenteattestatoil nomedi Cierionecome quello di ‘re indigeno’,
in uno stadio del mito ancoraimmuneda successivecontaminazionicon la
leggendaeraclea.

Otros mitos ibéricos

Antesdecontinuarenel examendel mito deGeriónesimportanterevisar
brevementeotros mitos situadosen Hispania.

L. GarcíaIglesias45ha rechazadoconbuenasrazonesla localizacióndel
mito de laAtlántida en Occidente.

El mismo autor” ha estudiado la PenínsulaIbérica y las tradiciones
griegasde tipo mítico, como las de Heracles,Gerión y el Jardínde las
Hespérides,de los Argonautas,de Perseo,de las Gorgonas,de Sarpedón,de
Atlas, de Prometeo,de los Titanesy de los caudillosgriegosvencedoresde

«Deshispanizandoun mito: la autoctoniade los ateniensesy el relato platónicode la
Atlántica’>, HA 4, 1974, 7 ss. A. Garciay Bellido, La PenínsulaIbérica en los comienzosde su
historia,’ 119 Ss.

~ «La Península¡béticay las tradicionesgriegasde tipo niltico», AEArq. 52, 1979, 131 sg.
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Troya, concluyendoqueparecenserartificios máso menostardíos,siquiera
en lo tocantea su localización,no sonaprovechablescomo pruebade unos
contactosdirectosentrelos griegosy la PenínsulaIbéricacon anterioridada
la colonización propiamentehistórica y que cualquier intento de hacer
remontarla fechade una relacióndirectaentrelos griegosy nuestroámbito
peninsulartendríaque basarseen consideracionesarqueológicas.

L. GarcíaMoreno47analizael textodeJustino4,4 sobreelmito de Habis
y llega a la conclusiónde que «el famosísimomito de Habisy deGargoris,
podría ser fundamental y provechosamenteanalizado como fuente de
conocimientode la antropologíanormal en los últimos siglos helenísticos...
pero en absoluto podría ser utilizada como fuente histórica segura para
reconstruirhipotéticamente«modosde producciónibero-turdetano-tartéssi-
ca» como por desgraciase ha hecho algunavez»48.

M. Almagro Gorbea49ha publicadoun relievede PozoMoro (Albacete),
con una Quimera, pero se trata de un monstruo griego, también está
representadoprobablementeel mito de Gilgamés50.Quizá sea un mito
indígenael banqueteinfernal (?), de uno de estos relieves51,que segúnsu
descubridorse fecharíanpoco despuésdel 500 a.C.

En un broncede Maquiz (Jaén),fechadoen el siglo íí a.C.estácincelado
la lucha de Heraclescon un Tritón, tema que se encuentraen el frontón
arcaicodela acrópolisde Atenas,de épocade los Pisistrátidas52,amediados
del siglo VI a.C.

Entrela esculturade Obulco(Jaén),un grupo representaunagrifoma-
quia. La lucha de un hombre y un grupo fue contada por Aristeas de
Proconeso(650-600a.C.) y despuéspor Esquilo,Pindaro,Hecateo,Heródo-
to, Helánico, etc. Los grifos defendíanante los Arimaspos,pueblo mítico,
habitanteal norte de Escitia, la posesióndel oro53. Una crátera de los
Castellonesde Ceal (Jaén) y una segunda de54 Orley (Castellón) están
decoradascon una grifomaquia,tema muy frecuenteen los vasosde Kersch,
dedicadosa serexportadosalos escitaspor losalfarerosáticos,pero quehoy
día se cree sencillamenteque estabade moda en Atenas, y el tema no está
en función de la exportaciónde los vasosal sur de Rusia. La esculturade
Obulco ofrece una versión monumentaldel tema, desconocidaen Grecia.

~ <Justino44,4 y la historia internade Tartessos»,AEArq. 52, III ss.
48 J. Bermejo, op. cit. 61 ss. ha hechounaseriede puntualizacionesa la tesisde L. Garcia

Moreno.
~ J. M. Blázquez,«Las raícesclásicasdela cultura ibérica. Estadode la cuestión.Ultimas

aportaciones»,AEArq. 52, 154, con toda la numerosabibliografia anterior. Idem, Primitivas
religiones ibéricas, Madrid, 1983, 25 ss.

‘0J.M. Blázquez, Las raícesibéricas. 150 s. Idem,Primitivas religiones ibéricas,passim.
“ J. M. Blázquez.Las raícesibéricas, 143 ss. Idem,Primitiuo.s religionesibéricas,27. Véaseel

comentariode A. Blanco a estos relieves, Historia del Arte Hispánico 1. La Antigt2edad 2,
Madrid, 1978, 34 ss.

52 A. Blanco,Arte griego, Madrid, 1975,75.
“ A. Blanco,Historia delArte Hispánico, 45. J. M. Blázquez,Primitivasreligiones ibéricas,

104s.
“ A. L. Mengod,L. Mesado,D. Fletcher,Materialesde la necrópolisibérica deOnleyl(Valí

d’tixo, Castellón), Valencia, 1981, 5 ss., láms. X, XII, ligs. 16-ti.
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Según A. Blanco,sólo los focensespudieron inspirar o ejecutarel singular
conjuntode Obulco.

En un vaso ibérico de los Villares, Valencia,hay representadaprobable-
menteunagigantomaquia55,su fechano es anterior al 150 a.C.

En unamonedade Cástulose ha representadounadamasobreun toro
corriendo.A. M. Guadán56interpreta estegrupo como la imagen de una
Ártemis Taurópola, y L. Villalonga57 como el rapto de Europa,del que
hablanlosfragmentosde Hesíodo(140-141).B. Trell58 creeque representaa
Astartésobreel dios, exactamenteigual que en el frontón del templo de
Sidón, segúnmonedade tiemposdel emperadorEliogábalo59.

Una esculturade Balazote(Albacete)es unaposible imagende Aqueloo
(Sof. Traq. 10 ss460,personificaciónde algún río.

Todosestosseresmitológicosson de origen griego, salvo la escenadel
banqueteinfernal de Pozo Moro, que al pareceres de influjo oriental y que
puede recubrir algún mito indígena. Orientalesson también la escenade
Gilgamésde esta necrópolis,y la monedade Cástulo61.

Alguna.escenacomo la grifomaquiade Obulcopuedeestarinspiradaen
composicionesde vasosgriegos.Otras,comola Bicha de Balazote,en asasde
bronces, griegas, fechadashacia el 480470 a.C., como la aparecidaen
Málaga62 y de procedenciasuritálica. Tampoco hay que descartarque
trabajasenen el sur de Hispaniaartistasgriegos o sicilianos o de la Magna
Grecia, al igual que en Elche (Valencia).

No existeningunarepresentaciónde la lucha de Heraclesy Geriónen la
PenínsulaIbérica, salvo en mosaicos romanos,como los de Cártama
(Málaga) y de Liria (Valencia)63.

“ E. Plá, A. Ribera, Los Villares (CaudetedeLas Fuentes,Valencia),Valencia, 1980, 92 ss.
No se representaaquí un centauro,sino una sirena.En estevasose pintó hipocampos(tres).
Angul es os se encuentranesculpidosen un relieve de Pozo Moro (1. M. Blázquez,Las
raícesclásicasde la cultura ibérica, 514. Idem, Primitivas religiones ibéricas, 34 s.

‘~ A. M. Guadán,Numismáticaibérica e ibero-romano,Madrid, 1969, 182, lám. 15, n. 148.
Idem, La moneda ibérica,Madrid, 1980, 72, núms. 250-251.

“ Numismáticaantigua de Hispania, Barcelona,1979, 231, n. 835.
~ The World of the Phoenicians,East and West.The Numismatic Evidence.Actes du éme

Con&rés Internationalde Numismatique,1982, 428.
M. iessop-B.L. Trelí, Coins and their Cities. Architectureon the AncientCoins of Greece,

Romeami Palestine,Londres,1977, 157, flg. 277.
60 J~ M. Blázquez,«Historia delArte Hispánico,1>’, La Ant igI¿edad,298. El toro androcáfalo

serepresentamarchandoen monedasdeSagunto(A. M. deGuadán,op. cit. núms.180-182,185-
186),el temaesfrecuenteen monedassicilianas(P. R. Franke-M.Hirmer, DicgniechischeMiinze,
Munich, 1964, 40, lám. lo, tetradracmasde Cataniaanterioresal 476 a.C., 59, láms. 55-57;
IerradracmasdeGela, fechadasentomoal 490-450a.C.; 69,lám. 76, staterdeLaosdatadoentre
los años 530-510/490a.C.~ 84, lám. ¡10, starerde Neapolis,en tomo al 440-400a.C.).

61 J~ M. Blázquez,Las raícesclásicas, 141 ss.
62 A. Blanco, «Em figflrlich verzierter bronzenerOinocboenhenkelaus Málaga»,MM 6,

1965, 83 ss. El temade Aqueloo en lucha con Heraclesestárepresentadoen un bronce de
Volubilis, Aquelco con lashijas estárepresentadoenun mosaicobético, véasei. M. Blázquez,
MosaicosromanosdeSevilla, Granada,Cádiz yMurcia, Madrid, 1982, 83 s., conparalelosen un
ejemplarde Timgad.

J.M. Blázquez, Mosaicosromanosde Córdoba,Jaény Málaga, Madrid, 1981, 86, lám. 95.
S. Gozlán(«Au dossierdesmosaiquesheracléennes:Achola(Tunisie), Cartama(Espagne),Saint-
Paul-LésRoman (Gaule)», RA, 1979, 35 ssj, deducede la localización del mito de algunos
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Conclusiones

El mito de Gerión es de origen griego.Estesícorode Hímera,la colonia
griega muy en contactocon el mundosemitasiciliano, es el causantede la
localizacióndel mito de Geriónen lasproximidadesde Cádiz,que paraél era
el extremodel mundoconocido,junto al Océano.

La fama de su poemay sus viajes por Grecia hizo queel mito fuera
extraordinariamentepopularentrelos ceramistas,como sugiereM. Robert-
son y en toda la literatura posteriora él.

Mecateositúa el mito en el Epiro, que paraél era el límite conocidodel
mundopor el NO. de Grecia. Estalocalización tuvo pocaaceptaciónentre
los escritores.

La localizaciónde otros mitos relacionadoscon Heracles, como el del
Jardínde las Hespéridesen el Lixos, es reciente.La situacióndel Atlas en
Mauritaniaes anterior a la localizacióndel Jardínde las Hespéridesen esta
región.

El mito de Gerión no es indígena, ni lo trajeron al Occidente los
focenses64,tampocotuvo aceptaciónni entrela población fenicia de Cádiz,
puesno se representaen las puertasdel Heracleiongaditano,ni hayhuellas
de él entre los nativos. Los fenicios no tienen ninguna relación con este
mito65.

trabajos deHérculesenel surdeHispaniaqueestospavimentosdeCartamaestabanligadosa la
Bética y proponeun origenhispanoparaellos, másque africanoparaellos; peroel tema de
Geriónes raro en la PeninsulaIbérica. En un granmosaicode Torre de Palma(Lusitania),de
épocade la Tetrarquiano estápresente.J. M. Blázquez,«Los mosaicosromanosde Torre de
Palma(Monforte, Portugal)»,AEArq. 53, 1980, 134 ss.). En Africa estetemaesdesconocido(K.
M. O. Dunbabin,Tite Mosaicsof RomanNorth Africa. Srudies in Iconographyand Patronage.
Oxford, 1978). Geriónestárepresentadoenel famosomosaicode PiazzaArmerina,en Sicilia (W.
forigo, Pittura tardorromana, Milán, 1966, 148. 0. y. Gentili, La Villa Erculia di Piazza
Armerina, 1 mosaiciJigurati, Roma, lám. LII. Un bronce del Lixus representala lucha de
Hércules y Anteo (P. Romanelli,Topograflaearcheologiadell’ Africa Romana,Turin, 1970, 301,
lám. 237a).

64 J~ P. Morel «LaexpansionphocéenseenOccident:dix annéesderecherches(1966.1975)»,
BCH 99, 1975, 853 ss. Idem, «Les Phocéensen Occident: Certitudeset Hypothéses»,PP 21,
1966, 378 Ss., quienniegala existenciade colonicasfocenses,basadoen datosarqueológicos,a
excepciónde Ampurias. Sobrela colonizacióngriega y fenicia, véase:Varios, Simposio de
Colonizaciones,Barcelona,1974; G. López Monteagudo,«Panoramaactualde la colonización
griega en la PeninsulaIbérica»,AFA 50-Sl, 1977-1978,3 ss. B. Freyer-Schauenburg,«Kalaios
und dic westphñnizischenElfenbeine»,MM 7, 1966, 89 ss. Sobrela supuestacolonia griega de
Mainake,véase:H. O. Niemeyer,«A la búsquedadeMainake.El conflicto entrelos testimonios
arqueológicosy escritos»,Habis 10-lI, 1979-1980,279 ss. y el apéndicede B. W. Treumann,
Mainake-originally a Pitoenician place-name?,303 ss. Sobreel material griego más antiguo
halladoen Occidente,véase:R. Olmos, M. Picazo,«Zum Handel mit griechischenVasen und
Bronzenauf der iberischenHalbinsel’>, MM 20, 1979, ¡84 ss. B. B. Shefton,Greeksand Greek
Imports in tite South of Iberian Peninsula. The archaeological evidence,Pitónizier im Westen,
337 ss. P. Rouillard,Lescéramiquespeintesde la Grécede l’Est y leurs imitationsdansla péninsule
iberique: recherchespréliminaires, lescéramiquesde la Grécede l’Est et leur djffusion en Occidenr,
Paris, 1978,274 Ss. Hoy dia somosde la opiniónde queMainakenunca existió como colonia

quelos primerosproductosgriegoslos trajeronal Occidente-los comerciantesfenicios.
srle~,a~~Y M. Blázquez,«Tartessosy los origenesde la colonizaciónsemitaen Occidente».Idem,
«Los fenicios en la PeninsulaIbérica», Historia de Espaaa Antigua, 1, Protohistoria, Madrid,
1980, 227 ss. C. GonzálezWagner,Fenicios y cartaginesesen la Península Ibérica: Ensayo de
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Probablementela riquezaganaderadel sur de Hispaniapudo influir algo
en la localización en el sur del robo de los rebañosde los toros. Esta
interpretaciónfue ya seguidapor Estrabón(III, 169), cuandoescribióquede
la abundanciade pastosy de ganado,deducenhaberseformadola fábula de
los ganadosde (Zenón66,y por Arriano de Nicomedia.

El tricórpore Gerión no debenadaal mundo celta, dondelos dioses
tricéfalos son tan frecuentes67.Hesíodoya conoce al sanguinario Cerbero,
perro de broncíneoladrido deHades,de cincuentacabezas(Teog. 311 ssj, a la
quimerade trescabezas,que echabafuego (Teog.320 s.). Tifón, el hijo de Ge
y del Tártaro, tenía 200 cabezasde serpientesde espantosodragón(Teog.
825 ss.).

Una interpretaciónalegóricadel mito se lee en Justino <XLIV, 4,16)
cuandoescribe:Porro (Zeryoneinipsumnon triplicis naturae,utfabulisproditur,
fuisseferunt, sed tresfratres tantae concordiaeextitisse,ut sua anima omnes
regi viderentur. Estainterpretaciónde los nombresde los diosesarrancade
Teógenesde Regio, que vivió hacia el 525 a.C. Fue muy usadapor los
estoicos, por Crisipo, por Heraclio (siglo í a.C.), por el judío Filón de
Alejandría,por el cristiano Orígenesy por otros escritoresdel cristianismo.

ADDENDA a la nota54. K. Schauenburg,«Arimaspenin Unteritalien»,
RA. 1982, 2, 249 ss.

Según me comunica amablementeel doctor J. Arce, en Samos han
aparecidounosrelievesconunarepresentaciónde Gerión;no creemosqueel
mito lo trajeraal OccidenteColaiosde Samos,puesno se le representaen el
Heracleiongaditano.Los relieves han sido datadosen el siglo vII a.C.

interpretación fundamentoen el análisis de los factores internos, Madrid, 1983. 0. Bunnens,
L’expansionpiténiciénneen Méditerranée,Roma,1979. J. Remesal,Imagenyjiinción de Iberia en
el Mediterráneoantiguo,1, Convegnomt.Srudifeniciepunici, Roma, 1919.(1983)vol. III, 837 ss.
J. Alvar, La navegaciónprerromanaen la PenínsulaIbérica: Colonizadorese indígenas,Madrid,
1981. H. 0. Niemeyeret alii, Phónizier ini Westen.

b6 J~ M. Blázquez,Economíade la HispaniaRomana,61 ss.,89ss.,104ss., 124 ss.,207 ss., 402
ss., 489.

R. Lantier, «Keltische Mythologie», Wñr¡erbuch dar Mythologie, II, Stuttgart, 1973, 133,
137 s., 140. W. Kirfel, Die dreikópf¡geGottheit, Bonn, 1948, sobrediosestricéfalosenOriente,en
Tracia, en Escitia,en el Mediterráneoy entrelos celtas.


