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La alimentaciónen la antigua Cirene

y las cuentasdelosdemiurgos
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EventhoughLiteratureremainsthc mainseurcefor studying
the eating-habitsof ancient Greeks.Epigrapliy provides valuable
informationswich enableus tecompleteandinterpretmoreprccisely
the data providedby tlie former. It is remarkabledic corpusof ms-
criptionsknown as theaccountsof te deniiurgoi wich cifer us an inte-
restingpanoramaof theagriculturalproduetionin C renofrom tbe 4th
up <o dic 2nd centurtesB.C.

Juntoa la iifformaciónquenos ofrecela literatura(sobretodola Come-
diaÁticav laobraenciclopédicade AteneodeNáucratis)sobrelaalimentación
antiguatambiénlaepigrafiaaportavaliosasinformacionesquepermitenconocer
mejer estafacetadel mundogriego.En estesentidoson muy importanieslas
inscripcionesquecontienentarifas de preciosde diversosalimentos,como
pescados,panesy algunosproductosagricolas.Entreellas resultanespecialmen-
te interesanteslas cuentasde ¡osdemiurgosdeCirene, un conjuntode treintay
sieteinscripcionesde los siglosIV a II a.C.quecontienelistadosde productos
agrícolasjunto consuspreciospor unidadde medida’.

1 :stccolpus csUt constituidopor las inscripcionescon los números11 a 44 enel tomoIX

del 5KG. estudiadosen profrrndidadpreviamentepor(3. Oliverio (DAt vol. 12: «Conti dci
dcmiurghi», ISerganio 1933, 85-168) y tres fragmentoseditados por P M. Fraser
(«lnscriptionsof (i’vrene». Betvtus 12 (1956-58)104-8, ‘S’Jt’C XVIII 743), (3. ¡‘ugliese-
Caaatclli(«Supplementoepig’aficocirenaico”,¡ISlA 39-40 [u s 23-24j. (1961-1962)217-
.375. = SER’ lt)4) vi,. (iaspermi(ea S. Stucchi,(‘irene 1957-1966, Un decenio di artivitó
della missione archeologica italiana a (‘irene, lripoli 1967, 165-180).
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Los demiurgosformabanenCireneun colegiode tresmiembrosencar-
gadodela administraciónde terrenosagrícolasquepertenecíanal santuariode
un dios(probablementeApolo)2. Estosmagistradosno seencargabandirecta-
mentede laexplotaciónde los terrenos,queeranarrendadosaaparcerosque
debíanpagarcada año un canon,basadeen la valoraciónde los productos
obtenidos.Estatasaciónanualcorría a cargode los demiurgos,que debían
calcularademásla entradatotal, los gastosy la retribuciónqueles correspondía,
elaborandoun balanceanua]delas cuentasquerecogenestasinscripciones.Este
corpusdestacapor su homogeneidad,debidaen granmedidaal hechodeque
presentaun esquemageneral,que se sigue con pocasvariaciones,Tras una
invocacióna los diosesy la datacióntomandocomo puntosde referenciaal
sacerdotede Apolo y los tresdemiurgos,serecogeunalista con los preciosde
los productosagrícolasobtenidosdelosterrenossagrados,el cálculototal delos
ingresos,el cálculo de gastos,la diferenciaentreles desy la indicaciónde la
cantidadpercibidapor los propiosdemiurgos3.

El contenidode las cuentasrefleja la riquezaagrícolade laCirenaica,
alaqueyahacenreferenciadiversosautoresantiguos.Píndaro(1’. IX 12) da a
toda la región de Libia el calificativo de ‘¡roXuicap¶ÍoTÓ’ru, añadiendomás
adelante(102-3)queno falta en ella ni frutes de todasclasesni todo tipo de
animales.Tambiéncontamoscon la descripciónde Heródoto(IV 199), que
llama la atenciónsobrela existenciade distintosritmos de recolecciónen las
diversaszonas4. Una primeraaproximacióna les textos muestrael papel
destacadoque en ellos tienenlos cerealesy las legumbres,a las queseunen
algunosfrutos(higos,almendras,uvas,aceitunas),el cominoy desderivados.

2 Sobre la magistraturade los demiurgosen diversosestadosgriegos cf K. Murakawa,

«Demiurgos’>,Historia 6 (1957) 385-415.Sobreel papelde los denúurgosen Cinrnecf F.
Chaxnoux.«Lescomptesdesdérniurgesá Cvren~>,enD. Knoepfler(cd.), (‘ompiesel inventaires
dans la cité greeque. Acíesdi, col/oque international d’épigraphie tenu ¿ A’eucha¡el du 23 a 26
septembre1986en 1 ‘honneurdeJacquesTréveux, (lenéve1988,146-7.
El sistemanumeralconelquese expresanestoscálculosfueestudiadoenprimerlugarpor

Oliverio, queestablecióconclaridadsusbasesesenciales.Posterionnentehasido continuado
por M N. ¡‘od («The (ireek Acrophonic NumeraN»,~4BSA37 (1936-37) 255-6) y
completadopor A. Laronde(«Notesur le systémenumeraldeCyréne”,enCyréneef/a Libye
hellénist¡que.Libykai I-I¡soriai, Paris 1987,241-5).

1< Chaínoux(Cyrénesaus la monarchiedesBaniades,Paris 1953,230-1)confirma la
exactitudde las observacionesdeHeródoto,señalandoqueél mismoha podidocomprobarlo
personalmente.Cf A. Laronde,«Aspectsdelexploitationde la ehóraCyrénécnne”,en (1.
Barker-.1. lloyd -1 Reynolds(uds.),Cvrenaicain Antiquiiy, BAR InternationalSeries236,
Oxlbrd 1985, 190.
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el aceitey el vino. Se observaademásen estasenumeracionesla presenciade
productosdestinadosal consumoanimal, como el heno (KÓ<4q) y la paja
(ñxupa),junto a la ausenciacasitotal dealusionesal ganado,y ello apesarde
quetenemosconstanciadela importanciadela regiónpor su riquezaganadera5.
Solamenteen 5KG IX 13 semencionanunos pI~pÚJV j&¿ow’. unosmuslos de
buey, que figuran en el apanadode gastos,con un precio de trece estateras,
Contamostambiénconla menciónindirectaal mismo ganadoquesuponela
presenciade[3ov0vrnuenotrastresinscripciones(SEGIX 11. 16 y 17). Parece

bastanteprobablela explicaciónaportadapor Chamoux<~,quelo relacionacon
e! hechode quelos demiurgosno se encargabanpersonalmentede la explota-
ción de los terrenosni de criar ganadoen ellos. Estaactividad, en cambio, si
seriadesarrolladapor los arrendatariosy lo quereflejanlas cuentasesel pago
de la partecorrespondienteal alimento de los animales.La entradade los
muslosde buex’ tendríaquever con las necesidadesde los sacrificios.

Tambiénllama la atenciónla ausenciade uno de los productosmás
característicosde la Cirenaica,el silfo7, aunqueenestecasolaexplicaciónes
todavíamásclara,comohapuestode relievede nuevoChamoux.Setratabade
unaplantasilvestre,quecrecíaen la estepaáridadel interior y serecolectaba,
perono secultivaba,lo queprecisamentefue unade las causasdesu extinción
haciael cambiode eradebidoal consumoexcesivo.

El primerlugaren las cuentasdelos demiurgoslo ocupanlos cereales,
basede la dietaantigua. Las fuentesliterarias, así comola propiaepigrafia,
ponende relievela importanciade la produccióncerealícoladela zonadesde
épocamuy antigua. Ya Píndaro(1? IV 5) hablade Libia como ~upo~¿po~y
documentosepígráficoscomola esteladelos cereales(SEGIX 2) muestranla
amplia capacidadexportadorade Cirene.capazde proporcionara cuarenta”
tres ciudadesgriegasdel continentey las islas una cantidadequivalentea
805.000medimnos,deellos 100.000sóloa Atenas».Tambiénautoresromanos
comoPlinio <XVIII 186)y Columela(II II, 3) hacenreferenciaala fertilidad
de unaregiónen la queel cerealcrecíasin especialescuidados.

Cf Y. Chamoux.(‘vn=nesous la inonarchie..., 234-5.
«lescomptesdesdemiurges », 150-1 y 153-4.
l-iubulo, It. 18,4 K.-A. llermipo, fi’. 63.4K-A. Antífanes.fr 88.3~216. 13-4 K.-A (71

A. (1 Andrcws,«IheSilphiumof IheAncicnts: a l.cssonin Crop Control”, isis 33(1941)
232-6?1’. t’hamoux. ( vréne saus la monarchie 246-63;«Du silphion»,enCvrenaica ir’
Antiquitv (vid u. 4). 165-l72~«lescomptesdesdémiurges..“, 150.
»C/R.Pczzanu,«Atcnc,jI granoe la stcle cirenuica»,GRES(1985)103..122.
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Las inscripcionessólo recogendoscereales,la cebaday el trigo9. La
primeraentraconel nombrehabitualde KptOr] (SEOLX 11-3, 15, 19, 20, 23,

40-3,XVIII 743),términoquesirve paradesignarlos diversostiposconocidos
por los antiguos,principalmentela ladilla (J’IordeumdisticumL.) y el alcacer
(HordewnvulgareLII, presenteen elámbito egeodesdeel Neolítico,comohan
puestode relievelas excavacionesarqueológicas’

El trigo recibeenla mayorpartelasinscripciones(SEOIX 11-3, 15, 23,

25, 28, 32, 42-3,XVIII 743) el nombrede o-rrupé~,unavariantedialectalde
irupÑ, propiadel ámbitodorio,queapareceen cuentasdel siglo II (SEOIX 40
y41)”. Al parecersufunción es la deun ténninogenérico,independientemente
dela especiecultivada.De formamásespecíficasueleutilizarseparadesignar
lacategoríade lostrigos “desnudos”,frenteaotros comoóXupa, (a á o T[4w1,

quedesignanespeciesdetrigos “vestidos”,llamadosasí porquela cubiertaque
protegeel grano estáfirmementeunida a él y exige un tratamientomuy
laborioso.Dadoquedurantelaantiguedadse tiendeareducirprogresivamente
sucultivo, probablementeel trigo de las inscripcionesperteneceaun cerealdel
primertipo, tal vez el Truicum vulgareSchrank,queerael másgeneralizado’2.
Por otra parte, la mención de su harina (SEO IX 13) con el nombre de
un>ptiIi[vu enlugardel normal,dXcupa,hacepensaren un interésparticularen
indicarqueprocedíade unaespecieconcreta,conunascaracterísticasespecífi-
cas.El griegodistinguediversascalidadesde harinacontérminoscomo‘yúpis’,
parala flor de harina,o ac~í&¡Xtg, paraunaharinadebuenacalidad,pero no
tan puracomolaanterior.En lascuentasde Cireneno aparecenindicacionesde
estetpo,aunquesí figurael precio, seisdracmas,másde tres vecessuperioral
del trigo sin moler.

Los antiguosconociantambiénotroscereales,pero supapel en la alimentaciónes muy
limitado, acausadesuorigenexótico,comosucedecon el arroz (Teofrasto,hP IV 4, 10;
Plinio, XVIII 71), o porconsiderarsealimentode animales,comoesel casode la avenay el
centeno(Galeno,VI 514-5,522-3 Kflhn). Lasfuentesantiguasdejanconstanciadel usodel
mijo parala preparacióndeguisosy como cerealpanificable,peroal mismo tiempoponen
de relievesu caráctermarginal. Cf A. De Candolle,Origine des plantes cultivé es, Paris 1883
(reimpr. 1984),302;M.-C.Aniouretti, Le pain et 1 ‘huile dans la Gréce antique, Annales
Littérairesde 1 ‘Universitéde Besan

9on,328, Paris 1986,40.
« M.-C. Amouretti, o. c.. 378, K. E. Vickery, Foodin Early Greece,Urbana1936, 55. A.

Jardé,Les céréales dans ¡‘antiquité grecque, Paris 1979,8.
Paraestenombredel trigo y en generalparalos aspectosrelacionadosconel vocabulario

de lascuentascf C. Dobias-Lalou,«Le vocabulairedesproduitsagricolesen Cyrénaíque”,
en (7yrenaica iii .

4ntiqui¡y (vid. n. 4), 173-182.
2 L. A. Moritz, GrainmilísandFlourin (‘lassicalAntiquitv, Oxford 1958, XXIII.
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Las cuentasde losdemiurgosofrecenademásun reflejo dela relación
existenteentreestosdos cerealesenla antigoedad.En las inscripcionesdel siglo
IV la cebadaocupael primer lugar (SEO IX 11-3, 15, 19, 20, 22, 23, 28),
cediendoestepuestoal trigo enlossiglos111v II (SEOIX 41-3: XVIII 743). Por
otra parte,se observala tendenciaaque sus precioslleguen a corresponder
prácticamenteal doble de la cebada:en el siglo IV cuestaentredosy tres
dracmas,mientrasqueéstase sitúaentreunay dosdracmas;en los siglosIII y

II el trigo vadealgo másde cuatrodracmasa nuevey la cebadano llegaa tres.
La inversiónenelordeny sobretodo laevoluciónde los preciossonreflejo del
retrocesode éstacon relación al trigo. Hasta la épocaclásicaes el cereal
consumidode formamásgeneralizadapor los griegos,peroprogresivamente
pierdeimportancia,hastaqueen la épocahelenísticadominapor completoel
trigo. Comocausade estatendenciadesdeJardéseha pensadoqueposiblemen-
te esteúltimo teníaunamejorconsideraciónsocial, mientrasquela cebadase
considerabaincluso de un valor nutritivo inferior. En opinión de L. Gallo’3
debieroninfluir tambiénotrasmotivacionesmásconcretas,como elhechode
queeraun cerealquerequeríaunapreparaciónlaboriosa.En cuantoal valor
nutritivo L. Foxhalíy H. A. Forbes’4handemostradoqueenrealidadladife-
renciaesmuypequeñacomoparainclinar las preferenciasen un sentidou otro.

A los cerealesles siguenlas legumbres,queconstituyenuno de los
gruposde plantasconocidoy cultivado desdeuna épocamásantigua’5. Con
frecuencialos comediógrafosgriegoslas presentancomo un alimentocorriente
y de poca calidad, pero muy popular’6. Se utilizaban principalmentepara
prepararpurés.peroseconsumíantambiéncrudas,todavíatiernas.A pesarde
ladefiniciónqueGaleno(VI 524 KOhn) dade ¿knrpiacomotodaslas semillas
de Deméterqueno se usanparahacerpan (&nrptu K(tXol)(YI y ¿«ira 7(01’

LXILIl1TPFtOV (Ytt( p[ld’fliJV, ¿~ ¿u dpi-o; oú yívcrat), lo ciertoes quealgunas
especiespodianserconvertidasen unaharinaquese usabacondiversosfines,
como sucedecon las habasy las lentejas.Dado que figuran inmediatamente
despuésde los cerealesDobias-Lalou’7ha pensadoqueestehechosirve para

“‘Alímentazioneeclassiseciali:unanotasuoiy.oefrumentoin Grecia»,Opus 2 (1983>449-
455.

«XI.T(4ICTpEvL. ‘[‘he Role of Orain as a StapleFood in ClassicalAritiquity”, (‘hiron 12
(1982)53-55
‘~ K E ¼ckerv,o. c., 5 1 y 56. D. R. - P. Brothwcll, Foodin Histor,y.A Survev of eheDiet
of Earlv Peoples, London 1969, 106.
»Alexis, It. 167,9-13,y 260 K.-A. Ferécrates,It. 137,8K-A. Mnesímaco,fr. 4,30 K.-A.

‘2Art cii., 178.



214 MW JoséGarciaSoler

confirmar su potencial transformaciónen harina, pero también es posible
explicarestaproximidadpor unaciertaafinidaddebidano al usosino a queen
amboscasosse tratade semillas.

En las cuentasdelos demiurgoslas legumbresseencuentranen todas
las épocas,en un principio agrupadasbajo el términogenérico&rrrp¡a y con un
precio unitario queva de unadracmay mediaa dos,pero a partirdel siglo III
seempiezanacitar ademásespeciesconcretas,comoel garbanzo,el habay el
guisante.El primero aparece,desdeSEO IX 37, con su nombrenonnalde
¿p¿f3ívoo;, identificado generalmentecon el garbanzo,C¡cer arietinum L.. y

figura tambiéneninscripcionesdelsiglo 11 (SEOIX 40-3,Gasperini).Sobresu
papelen la alimentaciónlasfuentesliterariasdestacansuconsumoduranteel
postre,asociadoal vino con la finalidadde provocarla sed’». En la inscripción
másantiguatieneun preciode docedracmas,que bajasensiblementeen época
posteriorhastasituarseentrecincoy algo másde siete.

El haba,~uajio;,seencuentraen las mismascuentasqueel garbanzo
y conun precioligeramenteinferior, entrecuatro(SEOIX 42) y cincodracmas
(SEODC 41). La plantahasido identificadadeformaunánimecon la y/cia faha
L., originaria del áreamediterráneay unade las más antiguascultivadasen
Europa’9.Apartedesu usoculinarioen purés,de ella seobteníaunaharinaa la
que sedabannumerosasaplicaciones,desdela elaboraciónde panhastausos

“O

cosmetícos~
Másproblemasplanteael guisante,debidoal hechode queapareceen

SEO0(35con el término‘ni uua, queen principio esel nombrede la pez. Así
lo traducíaOliverioen su estudiode estasinscripciones21,aunqueseñalabaque
en su opiniónprobablementeseríapreferiblela lecturaiñcruoí.. Parafobias-
Lalou22 debíatratarsede una formapanicularde nao; (iríhrov), propia de
Cirene,lo que confirmala inscripción editadapor Fraser(SEOXVIII 743),
dondeseleeiríouat inmediatamentedelantede‘r&XXa ¿iarrp a. Se refuerzaesta
hipótesisporla existenciadela formafemeninapisa en latín,junto apisum23.
La únicaindicaciónde su precioseencuentraen SEO IX 35, dondellega a
veinticuatrodracmas,en principio exageradamentealto, aunquela falta de otros
testimomosimpide establecercomparaciones.Por lo que se refiere a su

‘»Jenófanes,fr.l8,3D. Aristófanes,Pax1136.Efipo, fi’. 13, 1-2K-A. Cróbilo,fr. 9K-A.
Y. Olek,«Boline»,RE1111(1897)605-610.

20 Galeno,VI 530 Ktihn. Plinio, XVIII 117. Apicio, 16
21 Q ~ 98

23 Cf Apicio, V 2,3,5 y 9; Edic. Dioct 113.
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consumo,sabemosque se comian crudos, antes de llegar a la completa
maduración,o secosen formade puré24.

A finalesdel siglo III o comienzosdel II, en unasolainscripción(SEO
104)semencionala alubia, 4xkrnXoc?.unaplantaqueha dado lugara problemas
de identificación, aunqueprobablementese asocíacon especiesdel género
PhaseolusL. ‘¿ sobretodo con la Vigna sinensísStickm25. Sólo contamoscon
esteúnico testimonio,sin indicaciónde precio,por lo queresultaimposible
llegar a conclusionessobresu valoración,

En la mismacuenta,y en otra definales delsiglo II (Gasperini),figura
opofSo;. identificado con el yero (Vícía ervilia Willd.), que probablemente
deberíamosrelacionarmás con la pajay el heno que con otras legumbres,
tendiendoal uso quereflejanlas fuentesantiguas.Galeno(VI 546-7 KÚhn) lo
cita comoplantaforrajera,afirmandoque los humanoslo consumenen casosde
externanecesidad,y FemasdeFreso(fr. 48 Werhli) lo presentacomoalimento
paralos bueyes.

La lenteja(It’rvum /ens L.). lxiKo;, seencuentrasolamenteen inscripcio-
nesdel siglo II (SEO0(41,42,Gasperini),dondesele asignaun precio de siete
dracmas,similar al garbanzoy superior al haba. Entre los griegos estaba
consideradaunaplantamuy antigua,como muestrael hechode queel poeta
Solón (It. 38. 3 0) la sitúe entrelos alimentosquese comian en los míticos
tiemposdeCrono. Seempleabaprincipalmentecomobaseparaunaespeciede
puréllamado4XIKp, plato queencontramoscitadosobretodo en los comedió-
grafosy con relacióna la ciudaddeAtenas.aunquepareceextendidotambién
aotraszonasdel mundogriegoy duranteun largoperiodode tiempo-.A través
Sópatro(It. 1 Ft’MS) conocemosademásel 4xíKí.vo; dpi-o;, de pocairnpor-
tanciaen la alimentaciónantigua.

Otro grupode plantasque formaunaparteesencialde la dietade los
griegos es el de las verduras,como muestrael comediógrafoAntífanesal
defmirlos como toXxoi’pcó’yc; (It. 170, 1-2 K. -A.). Llama la atencion.sm
embargo,suausenciade las cuentasde los demiurgos,dondesólo aparecen
mencionadosdostipos de bulbos,lacebollay el ajo, casi máscondimentosque
verdurasen sentidoestricto,y sólo a partir del siglo III. La primera,KPÓI.tkIUov.
identificadade formageneralcon el Al/mmcepaL., apareceen cuentasde los

24(7 Arisiófanes,Eq. 1181;Antífanes,fr. 181.7K.-A.; Feniasde Ereso,fr. 48 Werhli.
25~ ()lck, art. cii., 622. A. A. RemadAramayo,“las alubiasen la culturamediterránea.Su

expansión».Durius 5(1977)225-237.
20(’/ Epicarnio, fr. 10 FCMS; Ferécrates.fr. 26, ¡ K.-A.; Estratis,fr. 47,2K.-A.; Difilo, It.

42, 35-6 K.-A.: Ateneo,IV 157b, 158d.
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siglos III y II (SEOIX 35, 39, 41, SEC104). Enel casodel ajo27seespecifica
en varias inscripcionesla unidadde medidade referencia,el talento,sobreel
que sefija un precio de ocho dracmasen SEO IX 41. A su lado figura en
ocasioneslacebolla,pero sinindicacióndemediday conun precio sensiblemen-
te inferior: tresdracmasen SEOIX 39 y cuatroen SEOLX 41. En generallos
autoresantiguoscoincidenenconsiderarqueestasdosplantaserancomidade
pobre,propiasde quienno puedeconseguirnadamejot».

Mayor presenciatiene la fruta, que paralos griegos era uno de los
componentesbásicosdel postre29.En las cuentasdelos demiurgossóloaparecen
tres (higos,almendrasy uvas),pero son quizá las máscitadaspor las fuentes
antiguas.

El primer lugaren importancialo ocupanlos higos,apreciadosa lo largo
demuchotiempo. Parael poetaAnanio, haciael siglo VI, sonmásimportantesque
eloroy todavíaentrelos siglos11 y III d.c. AteneodeNáucratis(III 78d)afirmaque
es el másútil de todos los frutos quese puedenobtenerde un árbol. Figuranen
cuentasde todas las épocasy presentanuna de las variacionesde precio más
notablesqueseobservaen estecorpus,desdeunadracmaenelsiglo IV (SEOIX
11-3, 15), a cuatroen el 111 (SEOIX 35) y seisen el II (SEO0(41,44).

Tambiénlas almendrassonuno de los principalesfrutosde la antigfie-
dad,consumidosenel postrey comocondímento3~>.Apareceneninscripciones
delos siglosIII (SEODC 32, 35,SEO]04)y II (SEOIX 41, 43, 44, Gasperini)31,
donde se distingue entre dos categorías,las [rnXaka<y las UKXflpaL, que

probablementecoincidencon las almendrasde la recogidade primavera,aún
verdesy decáscaratierna,y las deverano,queyahanmaduradocompletamente
y tienenlacáscaradura32.Sólo en unainscripciónse hanconservadoindicacio-
nesdel precio,conunaclaradiferenciaciónentrelos dostipos, quincedracmas
parala tiernay seispara la dura, en unaproporciónsemejantea la queapunta
Plutarcoen unade susMáximaslaconias(Mor. 233a).

La tercerade las frutases la uva, queen principio teníacomo misión
fundamentalproporcionarla materiaprimaparaelaborarel vino, perotambién
se comíaen el postree incluso se empleabaen la preparaciónde algunos

27 Sobrelos problemasqueplaníeala forma de genitivoawopa&ivcf (1 Dobias-Lalon,art.

aL, 179.
2»Antifancs,fr. 63 y 181,2K-A. Lupolis, It. 275, 1K-A.
29 Antifanes,fr. 66 K.-A. Efipo, fr. 13, 1-2 K.-A. Matrón,It. 534, 112-3SHell
~Antifanes,It. 138,2-3K-A Alexis, It. 179,5K.-A. AteneodeNáucratis,II 64a.
~‘ Sobreel nombredela almendraenlas inscripcionescf C. Dobias-Lalou,art. tít., 176.
.32 (f (2. Dobias-Lalou,«Amandesde Cyréneel dailleurs”,RPII 63(1989)213-9.
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platos3t Contamoscon testimoniosdel cultivo de la vid en Cirenaicadesde
Heródoto(VI 199), quealudeaunavendimiaen diversasfases,dependiendode
Las zonas.Diodoro Sículo (III 4) afirmaquetodo el territorio estaballeno de
viñas y Plinio (XVIII 328-9)ofreceinformacionesrelacionadascon el cultivo
de la vid en estazona.En las inscripcionesla uvatienevariasentradas,reflejo
dedistintostipos. La uvafresca,aro4i>XÓ, sedistingueentre$uO<uy p¿Xcí.vc¡
y dentrode cadaunadeestascategoríasse estableceunanuevaseparaciónpor
medio delas expresionesh’¿o; té; ITpOKXTyY(a; y ¿co; ‘tu; TrpoKXp(.nfl;. que
han planteadoproblemasaúnno del todo resueltos.Si nos centramosen la
primeraclasificación,la R¿XULVCLseconsiderade formageneralunauvatinta
empleadasobretodoparavino, frenteala~ (citadapor las fuentesliterarias
avecescon la varianteti 9-), unauvablancaquedesdeOliverio los estudiosos
coinciden en identificar con uva de mesa, partiendo principalmente de
Geoponway 2, 4. Cohimela(II 2, 24) sitúala psithíaentrelas Graecu¡ae, las
variedadesdeorigengriego,y enopinión dePlinio (XIV 80-81)se identifica con
laapiana,caracterizadapor la dulzurade susgranos.A pesarde su identifica-
ción generalcomo uvade mesa,al menoscon relacióna las cuentasde los
demiurgos.tuQín presentaunaraíz sobrela quese ha formado tambiénel
nombrede un vino elaboradocon sus granospasificados,un yXIJKÚ; tinto
espeso.nutritivo y buenoparael vientre,segúnla descripciónde Dioscórides(V
6. 4 y 5)34

Las dificultades para interpretar el carácterde esta uva se deben
principalmenteasunombrede etimologiaoscura35,J. André36y despuésdeél
otrosestudiososlo hanrelacionadocon laglosade HesiquiodsuO<o; (ipuia,
oXi’yp, tíúupí;. lo queapuntaríaa un significadocomo“vid de uvaescasa”o
“vid de granospequeños”.Columela(¡oc. cit.) lo confirmaen ciertaforma al
citarestaúltima característicacomopropiadelas Graeculae.Seha señaladodel
tipo deuva ci que probablementeeraunavariedaddecortaduración,lo que
lleva apensaren otraglosadeHesiquioquepuedeayudara interpretarmejor
elnombre.El lexicógrafoofreceTpi> d’náXcLcw como definiciónde4n9jv.que
se puederelacionarcon la raizdel verbot~ l)c (TOat, usadoporTeofrasto(HP IV
14. 6) comotérminotécnicoparaindicarunaenfermedadde la vid quelleva a
la pérdidade los racimos por condicionesclimáticas adversaso por un
crecimientoexcesivo. En la actualidadexisten diversosvinos dulcesque se

“ Antifanes.It. 66K.-A. Matón,It. 534.113-4SHelL Ateneode Náncratis,XIV 649a.663e.
Plinio, loe. ch. Virgilio, Georg. II 93.

““ii. Frisk, G/{H’il, ¡¡37. P. Chantrame,Dl=’LG1V2. ¡291.
“6”Conúihution auvocabulairedela vítículture les nomsdc cépages»,REí 30(1952)151.
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elaboranpartiendode racimos“estropeados”,atacadosporun hongo llamado
Boírytis cinerea, queprovocala “podredumbrenoble”. Suaccióntrae como
consecuenciauna reduccióndel contenidode agua de los granos y una
concentraciónde los ácidosy los azúcares,de formasimilar acomolo haceel
asoleado.Con el mostoobtenidode estosracimosse elaboranvinosquemuy
bienpodríancorresponder,salvandolas distancias,conel4i(Oto; descritopor
Dioscórides37.

Dentrodecadauno de los tipos de uvafrescaseestablecela distinción
en¿v&~ TOS rrpoizkpa(u;y ¿~o di; lrpoKKrynu;, conpreciosmáselevados
en el casode la primera.Los problemasde interpretaciónquehanplanteado
estasdosexpresionesvienenenbuenamedidapor el hechode que‘rrpoKXfloí u
esunhapax.ParalatvO(ct ¿~v8o; ‘té; ‘¡rpoicX~aío; las cuentasdanpreciosde
tres (SEO IX II), cinco (SEO IX 12-3), seis (SEO IX 19) e incluso ocho
dracmas(SEO0(29),frentea la ¿~o ‘té; irpoKXfla<a;. queva de algo menos
de tres (SEOIX 11) acuatrodracmas(SEOIX 12-3).La ~r¿Xoívadel primer
tipo coincideconestaúltima, mientrasquela otravariedadvade dos(SEOIX
11) a poco másde tresdracmas(SEOIX 13). Estadiferenciade preciosha
hechopensaraOliverio3íquedealgunamanera¿vóo; ‘tú; irpoicX~a(a;podría
servirparaindicarunauvaescogida,seleccionadadealgunamanera,relacionan-
do la expresióncon el sentidode “invitación” que puedetener‘npáí&flULW9.
Fraser40 ofrece otra interpretación, coincidiendo con LSJ en identificar
rpoKXW§Lct con ‘rrpo6capía,el límite fijado paraalgo. Paraesteestudiosola
expresiónusadaenlascuentaspodríahacerreferenciaa unaespeciede periodo
de garantíade calidad. Una interpretaciónsimilar, aunque con algunas
diferencias,esla defendidapor C, Dobias-Lalouy E. Chamoux41y esprobable-
mentela quemejorjustifica las diferenciasentreunascategoriasy otras,

Frentea lauvafrescala pasa,<rru<1)L;, sesitúaenel siglo IV en tomoa
unadracma(SEOIX 11-5,23), aunqueenunacuenta(SEOIX 29) llega atres,

37Pa¡’aunainlonnaciónmásamplia sobreestevino cfM. J. Garcia, «Un oscuronombredc
Viflo? »(Owg*, Eikastnós8(1997)(enprensa).
380.c,, 111.
~ Cf Aristóteles,Rol. IV 4, 6, 1292a20. Compartenestepunto dc vista también M.
Gnarducci(Epigrafiagreca, vol. II, Epigrafi di carattere pubblico, Roma¡969,301)y E.
Catará,“La colturadellavite ela produzionedi vinonella Cirenaicagrecaeromana:lefonti
storichee¡‘arte figurativaantica»,enCyrenaicain Antiquity(vid a. 4), 148).
40.4rt. ciÉ, 107.
~‘ C. Dobias-Lalou,«Le vocabulairedes produits agricoles. », 177 E. Chamoux,4<Les
comptesdesdémiurges...>, 15.
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y figura tambiénen inscripcionesdelos siglos III y II, conpreciosbastantemás
elevadosx emtedracmasen el siglo III (SEODC 35)y sieteen el II (SEOlxi 41).
La pasificaciónde la uvamedianteel asoleadode los racimoso su exposición
al humo era unade las formaspreferidaspor los antiguosparaconservarla,
aunqueconocemostambiénotros procedimientos42.La uva pasa,como la
fresca,seconsumiaenel postre,perosobretodo seempleabacomoingrediente
de algunosplatos43y parala elaboraciónde vinos dulces,como el famoso
passumde Creta.Precisamenteal describiréstePlinio (XIV 81) señalaqueen
Cirenesepracticabala pasificacióndesdetiemposantiguos.E. Catani44opina
quetal vez tambiénseproducíaallí un vino dulcedel queno tenemosnoticia,
quizá,añadimosnosotros,un t(Oio; del tipo descritopor Dioscórides.

Otro fruto mencionadoenlas cuentas,aunquedecarácterdiferente,son
lasaceitunas,queerantambiénuno de los alimentosbásicosdela dietaantigua
y parteesencialdela alimentacióncampesinay de algunosgruposcomoel de
los soldadosy engeneralaquellosqueteníanquedesplazarse45.En las cuentas
delos demiurgosaparecendesdelas más antiguashastael siglo II (SEOIX 11-
3, 15, 35. 39, SEC104)y presentanunaelevaciónde preciosimilar ala deotros
productos,pasandode un precio medio de unadracmaen el siglo IV adosen
el II.

Entrelos condimentossemencionandos de caráctermuy distinto, una
plantaaromática,el comino,y unagrasa,el aceite.El primeroes uno de los
usadosdesdeunaépocamás antiguaen la cocinagriega, como muestrael
comediógrafoAna.xipo (fr. 1, 7-8 K.-A.) cúandolo sitúaentrelos de la época
deCrono,y aparececonciertafrecuenciaen listasde condimentos46.Figuraen
cuentasdelos siglosIV (SEO IX 11-13),111 (SEOXVIII 743, IX 35) y II (SEO
LX 41,43-4)y presentadiferenciasdeprecio muy notables,desdepocomásde
una dracmaen SEO IX 13 a ocho en SEO DC 41, pasandopor el precio
totalmenteexcepcionalde veintedracmasenSEO IX 35. Por lo queserefiere

42<)’ Catón,agr VII 2;Columela,XII 44,3;GeoponicaIV 15,8.

~ Antífanes,It. 140, 1. Alexis, It. 132,4. Ateneo,XIV 662e.
44Arí cii., 149.
43Aris’tófancs,.4ch. 550,Fc. 308.Plutarco,Mor ¡2Sf Cf A. R. Pease,«Ólbaum»,REXVII
2(1937)2012;M.-C. Ainouretti, o. c., 177.
46 Alexis, fr. ¡32,6,y 179,7K.-A. Antífanes,fr. 140,2K.-A. Ateneodc Náucratis,XIV
662e.
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al aceite,era la grasapor excelenciaen la cocina47. De la antigúedadde su
origen son numerososlos testimoniosJiterarios y arqueológicos,que se
remontanhastala Edad de Bronce48.Se empleabaparaaliñar los alimentos,
como ingredientede platos, salsasy masasde panesy pastelesy comograsa
para cocinar, pero también tenía usos rituales y para diversos aspectos
relacionadoscon el cuidadodel cuerpo49.En las cuentasde los demiurgos
apareceen inscripcionesde todaslasépocas,acompañadode las aceitunasen
las de los siglos IV (SEODC 11-3, 15, 23, 30)y III (SEO104, SEOIX 39) y solo
enlasdel siglo II (SEOIX 41,44,Gasperini).A diferenciade lo quesucedecon
otros productos,en el caso del aceite la variaciónde los precios es muy
pequeña,incluso con tendenciaal descenso,ya que en las primerascuentas
oscílaentreochoy diezdracmas,en el siglo III bajaasietey en el II subede
nuevoaocho,

La únicabebidamencionadaen las cuentasde los demiurgos—sólo a
partir del siglo III— esel vino, queestambiénla principalbebidadel mundo
antiguo.De estepapel destacadodejanconstancialas fuentesliterarias,que
reflejandiversosaspectosrelacionadosconél, comolos procesosde vinificación
y conservación,la forma de consumirloo los lugaresde dondeprocedíanlos
caldosmásapreciados50.En Africa destacabanlos de Egipto, particularmente
los que procedíandel delta del Nilo5t, aunqueya hemoshabladosobrela
importanciadelaviticulturade laCirenaicay sobrelaposibleelaboraciónde un
vino depasasenestaregion.

El estudiode las cuentasde los demiurgosofreceun panoramaquizá
mcompleto,peropróximoa lo queconocemossobreel modode alimentarsede
los antiguos.tanto por el tipo de productosquese incluyenen estosinventarios
comoporla relaciónexistenteentrelos preciosde cadauno de ellos. Setratade

‘“ También se empleabanotras de origen animal, como la mantecade cerdo (u’réap),

principalmenteparaelaborarpanesy pasteles.Cf Alexis, fi’. 84, 3-4 1<-A.: Ateneode
Náucratis,III 1 13d,XIV 647e.
48K. Y. Vicke¡y,o. c., 151-2. J. Boardinan,«IheOlive mn theMedilerranean:lis Cultureand
Use»,Pintos. Trans.of file R. Soc. ofLondon ser. B, 275 (1976) 188.

A. 5. Pease,«Oleun»>, RE XVII 2 (1937) 2460-9. R. i. Forbes,Studiesin Anciení
Technology, vol. III, Leiden 1965,26-36. M.-C. Aniourettx,o. a, 183-195.
50CfR. Rilliard, La vignedans lantiquité, Paris 1913.M. J. García,«El vino en la antigua
Cir~ia (formasdeelaboracióny consumo)»,en J. SantosYanguas(ed.),La Rioja, el Vinoy
eí Camino de Santiago. Actas del! Congreso Internacional de la historia u (‘uItura de la
bdyel Vino, Vitoria 1996,133-142.
~‘ Columela,1112,24,Estrabón,XVII 1, 14. Ateneode Náucratis,1 33d-f
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alimentosquetradicionalmenteformanpartede la dietagriegadesdeépocamuy
temprana,comoocurrecon los cereales,las legumbresy las fmtas,el aceiteo
el vino. La ausenciacasitotal de otrosproductostambiénmuy corrientes.como
las verduras,se explica fácilmenteporque las inscripcionesse limitan a los
terrenosa cargo de los demiurgos.Como ha puestode relieve Oliverio52, el
estudiode los preciosmuestraqueel mercadode Cireneeraen generalmás
baratoqueel deGrecia,lo quese debeaquesetratabade unazonadeamplia
produccióny exportación.Al mismotiempo reflejanuna relaciónentreellos
similar a la queseencuentraenotras partesdel mundogriego,sirviendopara
confinnar de algunaforma los datos aportadospor las fuentes literarias,
principalmenteen lo queserefiere a la consideraciónde los diversosalimentos.
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