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Es sabidoqueel mundoclásico ha conocidoy alimentadoamplia-
menteel fenómeno,relevanteen muchosaspectosdel culto público y
privadode los héroesfundadores’de muchasciudadesantiguasilustres:
desdelos másfamosos,como Cécrope2 paralos ateniensesy Rómulo~
paralos romanos,a otros que lo son menos,comoBatos4paralos cire-
neos,Antífemo~paralos gelenses,Arquias6 paralos siracusanos,Mis-

‘Sobreel fenómenogeneral véaseparael mundogriegoW. LenschomCrllnder der
Stadt Studienzu einempolitisch-religiósenPhAnomendergriechischeGeschichteStutt-
gart, 1984; parael mundo romanoB. Liou-Gille, Cultes «heroi4ues»romains.Lesfon-
dateurs Paris, 1980.

2 SobreCécropevéase,en último lugar,B. Knittlmayere!a/ii enL.LM.C. VI (1992)
1084-1091sv. Kekrops. Ningún epígrafeatestiguael culto. Los Ke¡cponí¿w,es decir
los atenienses,sonrecordadosen lainscripcióngortinial.C,e!. IV 326 métrica,delsiglo
II d.c., releídaporR. Merkelbach(«Zeitschr.1. Papyr.u. Epigr.»6 1970 286):esun epí-
grafe público grabadosobre la basade unaestatuaerigidaen la capital cretensepara
obsequiara un tal Zfl3wv.vencedorsegúnparece de los agonesHave2A4vta.

3 SobreRómulo véaseLiou-Gille, op. ci!., especialmenteel cap.III 135y Ss. y ade-
másde J. MartínezPinna «Rómuloy los héroeslatinos>’ en Hémesy antihémesen la
antigñedadclásica Madrid 1997, 95-136(con bibliografíaanterior). Rarísimasson las
dedicatoriasepigráficas al dios <CIL. VII 74 de Durocornovium CIL. XI 5206 de
Fulginiae. CIL. XI 5997 de Seséinum):sobrelasdos últimas del siglo IV d.C. véase
O. Paci «Duededicheal dioRomolo detátardoantica»en Cahíersdii Cent,eC/otz,VII
(1996) pp. 135-144.

‘$Véase¡nfra.
5 SobreAntifemo véaseenúltimo lugar C. Amold-BiucchienL.l.M.C.I(1981)s.v.

Antiphemos860 y ss. El único testimonioepigráficodel culto es una kylix inscrita de
Gela de comienzosdel siglo V a.C.: véaseM. Guarducci,Epigrafia greca 1 Roma
1967 254.

6 SobreArquias véaseenúltimo lugar,C. Amold-Biucchi enL.I.M.C. 11(1984)475.
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celos7para¡os crotonensesTaras8paralostarentinos Anténor9paralos
patavinos,etcétera.

De estoscultos nos informan sobretodo lasfuentesliterariasgriegas
y romanas,a las quehayqueañadir como afortunadaconfirmación,para
algunosde ellos las fuentesarqueológicas(y entre ellas de primera
importancia,los epígrafes,las monedasy las pintarasvasculares).

Nos detendremosen estepunto sobredos de estoscultos, uno muy
documentadoparaOriente,otro mínimamentedocumentadoparaOcci-
dente,quees necesarioreconsiderara la luz de llamativasnovedadesal
respectode reciény recientísimaadquisición.

LAS HUELLAS DEL CULTO DEL ECISTA DE CIRENE

Poseemosinformación acercade Batos por unaenormecantidadde
autoresclásicos10, prosistasy poetas quenoshantransmitido,íntimamen-
te conectadasentreellas,las gestasdel héroey la legendariafundaciónde
Cireneen tierrasde Africa enla segundamitaddel siglo VII a.C.~‘.

Hastaaquí,a grandesrasgos el relato de la expedición,cargado,en
algún punto,de elementosmíticos.

Aristótelesde Tera(ésteerael nombreoriginario de Batos),trasel
vaticinio espontáneodel Apolo délfico, partede Tera con un grupo de
compañeros,y, guiadopor el cretenseCorobio,desembarca,a la vista
del litoral cirenaico en la islita de Platea.Trasestaprimeradetención
y unasegunda,más larga,ya en tierra firme en Aziris (quizásen la
desembocaduradel actual Uadi Chalig), el héroe es acompañado

ParaMisceloy la tradiciónde la fundaciónde Crotonavéaseel reciény cuidado
estudioal respectorealizadoporM. GiungiuJio Ricerchesu Crotonearcaica Pisa, 1989
(enespecialel cap.LV, 131 y ss.),con la bibliografíaanterior.

8 ParaTarento(dios)véasemfra.
ParaAnténorvéaseen último lugar,MI. Davies en L.I.M.C. 1(1981), 811-815y

L. BraccesiLo leggendadi AntenorePadova,1984.
O DesdeHeródotoy Píndaroa los escoliastasde Aristófanesy Aristóteles,desde

Calímacoy Heráclidesa Teocresto,Acesandro,Aristarcoy Menecleode Barcia desde
Catulo y EstrabónaDiodoro Sículo Sitio Itálico,Plutarco Justino,PausaniashastaSoli-
no Esiquioy el EtymologicumMagnum.Los pasajesde los autoresclásicosrelativos a
Batoshansido recopiladosy traducidosporL. Vitalí, Fontíper la noria del/a re/igione
cyrenaica Padova,1932,40-57.

La cronologíatradicional de la fundaciónde Cireneha sido ampliamenteconfir-
madapor lo queha resultadode los numerososensayosestratigráficosefectuadosen
diversossectoresdelágora.
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(segúnel historiadorHeródotopor algunosindígenas,segúnel poeta
cireneoCalímacopor Apolo, bajo la forma de un cuervo)cuestaarrí-
ba por las quebradasde rocas y selvasdel macizo cirenaico(actual
Gebel Akdar) hastaun bellísimo parajesituadoen alto cercanoa un
fabulosomanantialde aguapotablequebrota de la roca,dondefunda
la ciudad,bautizadacon el mismo nombre(Cirene) que la ninfa del
manantial.

Entrelas faentesliterariasrelativasal reinodel ecistaBatos,Píndaro
en laPíticaV (vv. 93 ss.)y másconcretamentesusescoliastasdescriben
el lugardondese dio extraordinariasepulturaal fundador,elágorade la
ciudad: «Allí, por encimade lapopadelágorayaceBatomuertoaislado
(de sus sucesores).»Por tanto se concedieronal Batos muerto los mis-
mos honoresquehabíanrecibido otros héroesfundadoresde ciudades:
los de sersepultado,contraviniendolas rígidasdisposicionesal respec-
to, enel mismocorazónde laciudadpor él fundada,enel ágora,queera
sagradae improfanable,como en todaslas ciudadesantiguasde funda-
ción doria.

Hastalas excavacionesde lad¿cadade los sesentade laMisión Stuc-
chi, los versosde la Píticay relativosa la tumbade Batos fueronerró-
neamenterelacionadoscon los restosde un edificio circular hipetraldel
ágora,quemuy razonablementehasido ahoraidentificadoconel santua-
rio intramurosde Démetery Kore ¡2, distinto del otro extraurbano,exca-
vadodurantelas últimasdécadaspor la Misión White.

Ha sido méritode SandroStucchiel habersacadoala luz unasingu-
lar tumbaarcaicaen forma de túmulo(fig. 2), por debajode otrasestruc-
turasde muralla,en el ángulonororientaldel ágora,dondeprecisamente
un gran muro de aterrazamientoen espolón(queaquien subíadesdeel
Santuariode Apolo bienpodría parecerlela popade un barco) permitía
en eselugar lanivelaciónartificial de la plaza~

El argumentoconvincentede la interpretaciónde Stucchi,en el sen-
tido de queestatumbaarcaicaseala del ecistadescritapor Píndaroy se
identifiquecon el «Batti veterissacrumsepulcrum»recordadopor Catu-
lo, esen primer lugar la mismapresencia,anómala,de unatumbaarcai-
caen el interiordel ágora;y en segundolugar—enconsonanciacon las
palabrasde Píndaro—la apartadaubicaciónde ésta(alza)en el extremo
orientalde la plaza(fig. 1).

12 Véase5. Stuccbi,Archítet!uracirenaico Roma, 1975, 104.3Cfn 5. Stucchi,L’agorádi Cirene.!.¡ latí nordedes!de/laplateoinferiore Roma
1965 58-65 ademásdeArchi!ettura cirenaico op. cit., 12 (y hg. 3 en pág. 8).
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Fig. 1. ÁgoradeCireneentomo a la mitaddel siglo V a.C. El trazadoindicael áreaocupa-
dapor las sucesivasedificaciones.La flechaseñalala tumbade Batos(segúnBacchielli).

PI

0 2

Fig. 2. Plantade losdos túmulos sobrela tumbade Batos.A la izquierdala tumbaoriginaria
y ala derechala reedificada(segúnBacchielli).
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En líneaconlaconvincenteidentificacióndeStucchidebemossituarun
trabajoposteriorde Lidiano Bacchielli 14, que ahondandoen laargumen-
taciónde Stucchi,desarrollay subrayaun datoposteriorsobrela «historia»
de la tumbaarcaicadel ágora,salido alaluz durantelos trabajosarqueoló-
gicos.Las excavacionesde los añossesentarevelaron,de hecho, queel
túmulo primitivo, queacogiólos restosmortalesdel ecista,fue destruidoy
sustituidoafinalesdel sigloV a.C. porun nuevotúmulo colocadojustamen-
te al ladodel anterior en su lado oriental(fig. 2), lo quese explica—según
Bacchielli— por los acontecimientoshistóricosrelacionados,por una
parte,conel asesinato,en tomo al 440 a.C., del último soberanobatíada,
ArcesilaoIV y con las sucesivasy violentasmanifestacionesantimonár-
quicas,y por otra,conlaposteriorpacificacióndel401 a.C. y lavueltaal
poderde los aristócratas.Los primerosacontecimientoshabríansupuesto
ladestrucciónsacrflegadel sepulcrodel iniciadorde ladinastíay fundador
de la ciudad;los segundos,sureconstrucciónpietatiscausa.

Unaposteriorrecuperación,en estaocasiónindirecta,de la memoria
de Batosen épocaarcaicaen Cireneha tenido lugar recientementeatra-
vésde un fragmentocerámico,datadoaproximadamenteamediadosdel
sigloVI a.C.,queproporcionaunararísimadedicatoriafragmentadaa un
Apolo-Kórax: justamenteel Apolo que, segúnlamítica tradición de los
orígenes,recogiday cantadapor el cireneoCalímaco,«[...] tambiénmi
ciudad»—paraexpresarlocon las mismaspalabrasqueel poeta—«de
los suelosprofundosindicó a Batos,y alacuadrillaquepenetrabaporlas
playasde Libia, el caminobajola formade un cuervo(volando)aladere-
chadel fundador...».La dedicatoria15dafe del modomásinequívocode
un culto especificoparaesteApolo guíamítico de Batos,quemástarde
tendrásu continuaciónen Cirene,en el culto sustancialmenteequivalen-
te del Apóllon Archagétas.

El temade la tumbade Batos y su aspectomonumental,tal y como
debíapresentarseparalos cireneosde finales del siglo IV a.C. ha sido
retomado,deforma convincenteporLidiano Bacchielli en unarecientí-
sima investigaciónt6, que,a partir de antiguasidentificaciones,equivo-
cadamenteabandonadas,rescatalacredibilidadhermenéutica,queveíala

‘~ L. Bacchielli «1 «luoghi» dellacelebrazionepoliticae religiosaaCirenenellapoe-
sia di Pindaroe Callimaco»,en Atti del Convegnode/la S.J.S.A.C.su «Cirene:s!oria.
mito lettera!ura»,Urbina 3 luglio 1988. Urbino 1990 5-34, figs. 1-6, láms.l-IX.

‘5 PublicadaporL. Gasperinien Quad. Arch.Libia 17 (1995) 5 y ss
‘~ L. Bacchielli. «Latombadi Balo su alcunemonetedi Cirene»,en AA.VV. Scrit!i di

antichitel in memoriadi SandroStucchi1 (= Studimiscellaneí29 1) Roma,1996, 15-20.
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tumbadel ecistaen el túmulocoronadoporunacolumnaquesosteníauna
urnade algunasemisionesmonetalesbrónceasde Cirene,fechadasgené-
ricamenteen el último cuartodelmismo siglo.

La veneradamemoria de Batos continúaviva en Cirene no sólo
duranteel siglo IV sino durantetoda la épocahelenísticay hastaavan-
zadala épocaimperial romana.

Así lo atestiguanconcretamenteun capitel de la llamadaCasade
«JasónMagno»con Batos (y el omnipresentetallo de silfo) y un con-
junto de epígrafesde carácterpúblico, queabarcandel siglo IV a.C. al
siglo II d.C.

La obra escultórica(figs. 3 y 4), en queStucchi í~ reconociófeliz-
menteun retratoideal delecistaconlaplantacanónicade silfio a sudere-
cha, seencuentrasobreuno de los capitelescorintios del epistilo mayor
del conjuntodenominadode «JasónMagno»,al SEdel ágora,de finales
del siglo II d.C. Esteretratoque,segúnopiniónde Stucchi provienede
un original griegodel siglo IV a.C. atestiguaunacontinuidaden la tra-
dición iconográficaen el temade Batosde seiscientosañosde duración.

Por lo que respectaa los epígrafes,se partede la célebre«estelade
los fundadores»18, de la primeramitad del siglo IV a.C., cuyalargams-
cripción incluye en la segundaparte el 3pKtov rá5v oiKtUrflpwv, que
comienzajustamenteconel recuerdodel antecedentehistóricode la fun-
daciónde Cirene,constituidoporel vaticinio espontáneodel gran dios de
Delfos realizadoa Batos «archagétas»y «basiléus».Es un monumento
consagradoen el veneradísimosantuariode Apolo, destinadoa pública
exposicióny por estarazóncargadoen sumensajeescrito,de indudable
contenidoreligiosoy al tiempopolítico (inclusoen elsentidoetimológi-
co de la palabra:es decir, de exaltaciónpatriótica).

Le siguela Iexcathartica 19 de lasegundamitad del siglo IV a.C,que
en su discutidopárrafoV (lin. 21 y ss.)haceexplícitae indiscutiblerefe-
renciaa la tumbade Batos «archagétas»como unode los pocoslugares
funerarioscuyo contactono impedía,excepcionalmenteel accesoa la
celebraciónde los Akamántia.

‘~ 5. Stucchi Cirene 1957-1966. Un decenniodi a!tivitó da/la MissioneArcheologí-
calta/jano a Cirene Tripoli ¡967, 112 y Ss. y figs. 90 y 91 y ademásen AA.VV. Da
BatroAristotelea lbn EI-’As Introduzionealía Mostra Roma 1987 11.

‘~ S.E.G.IX 72. Sumásrecienterevisión especialmentepor lo querespectaal párrafo
V sedebeaC. Dobias-Lalou,«Lecinquiémecommandementdela loi sacréedeCyréne».
enScritti di antichitó it’ memoriadi SandroS!ucchi cit., 73-78(y bibliografiaanterIor).
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Con posterioridadal siglo IV, la documentaciónepigráficadisponible
en la actualidadno nospermiteencontrarningunaotra mención,ni ape-
nasun eco, del legendarioecista másquea finalesdel siglo 1 a.C.

En efecto,del 2 a.C. esun carmenepigráficoen dísticoselegiacos20,

a modo de didascalia de una escenafigurada, que alabandoa un
Tlavaavíag sacerdotede Apolo, quedio fin —segúnel texto— aun
MaP/~aPt1<?s arókepog, consiguela buscadaexpresiónpoéticaBárrov

z’xó¿tggcpónwvqueQaspareOliverio traducecomo«laciudadde los
descendientesde Batos».

A continuación,del 3 ó 4 d.C., es un catálogode efebos unode los
cualeslleva elmismonombrequeel ecista: Rárrog ‘Apípyavrog.La
inscripción21 es interesanteporqueatestiguala tradición onomástica
de los cireneos,todavíaviva en épocaromana,de poner a sus hijos,
por motivos de devoción,no sólo nombresteóforos,algunode ellos
encóricos y totalmente peculiares (como ‘A puo$v¿oq, o incluso
Kapv4Mg y sus variantes), sino también el nombre (e incluso el
apodo),del Fundador,utilizadocon el transcursode los siglos como
verdaderoy auténticoteónimo. La presenciadel nombre Batos en la
antroponomásticacireneapervivesin embargoen un nivel de innega-
ble rareza,quizásjustamentepor la identidad (tal vez embarazosa)
entreantropónimoy neo-teónimo.

La inscripcióngenealógicade Cirene S.G.D.J.4859,de origen fune-
rano,queOlivier Masson22ha situadoconbuencriterio en un nivel cro-
nológicono lejanoal del catálogode los efebosdel3/4 d.C., contieneuna
lista de ochoindividuos conpatronímicoen secuelaascendentede hijo a
padre: un Kléarchos, despuésun Kléarchos, otro Kléarchos más, un
Pareubátas,un Philóxenos,un Kállippos,un Alexímachos,y por último
un Aláddeiir hijo de un Batos,que suponela novenageneraciónhacia
atrásconrespectoal últimoKléarchos,lo quecronológicamentenossitúa
aproximadamenteafinalesdel siglo m-comienzosdel II a.C.Estaascen-
denciaes instructivaen cuantonosrevela aunqueseaen el ámbitodeuna
sola familia cirenea,unacostumbreantroponomásticaen evolución: la
generaciónmásantiguadesciendede un progenitorquelleva el nombre
devocionaldel ecista,nombrequeyano tienefortunaenlahistoriaantro-

20 SEO.IX 63 (cfr. XVII 810y XXVI 1835).
21 21 S.E.C.XX 741 a 149.
22 o~ Masson,«Linscription généalogiquede Cyréne(SGDI 4859)»,en Bulí. Corr.

Helí. XCVIII (1974) 263-270(ahorareeditadaen idem OnomasticaCraeca selecta 1
Paris s.d.,211-218).
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ponomásticade aquella«línea» familiar; la octavageneraciónse perpe-
túaa travésde un progenitor,aquien Batos dio en su tiempoel nombre
líbico Aláddeir; conel hijo de Aláddeir, ya en la s¿ptimageneración la
antroponimiade la familia se helenizairreversiblementehastala última
generación.

Muy interesante,parala historiadel nombreBatos,es constatarque,
en la segundamitad del siglo II d.C., en épocade Marco Aurelio, un
sacerdotede Apolo lleva todavíael nombredel ecista,bajo la fórmula
onomásticaya plenamenteromanizada,Tqi¿p¿ogKÁai5&ogBárrog en
la queBatos (probablementeelnombreoriginario personaldel sacerdote)
entraen funcióncognominalcomotercerode los rna nomino.Sin embar-
go,el que,másallá de la oficialidad anagráfica,Batos fuera el nombre
realmenteen usoen la ¡c¿ña¿~privaday «cirenea»del personaje,queda
demostradopor el hechode que mientrasque en las dos inscripciones
(con texto idéntico) del templo de Apolo 23 y del templo de Isis 24 él es
mencionadoconlos u-ja nornina en el tercerdocumentoepigráficoquelo
recuerda,grabadoen laestelade las sacerdotisasde Artemis25, primeroes
mencionadoconlos tnia nomino,peroposteriormente(lin. 8 y 34) esmen-
cionadoúnicamente—y no creoque seasolamentepor braquigrafía—
comoBatos.

La última menciónepigráficadel nombredel ecistala encontramos
en un brevecarmenepigráfico26endísticoseligiacos,grabadoconmaes-
tría sobreun bloquede mármolconocasiónde la cuartareconstrucción
del Apollonion del santuario,efectuadacon posterioridadal tremendo
tumultus ludaicus que comportó la destrucciónde muchos edificios
públicosde laciudad.

(palma, hedera)

e,
Ka¿ arpórepóvao¿, ‘to~/3e, rebv &npñaaro v~óv
O4p~gA¡aepq~aekBárrog ‘ApwrorDi~t
vca¿ vi3v sic ao2cgow~apa¿pupñ ‘AnóA2wv¿
art~asvñr’ eiiaefiínZv?¿v t4ptarovék~g.

23 SEO.IX 175.
2’$SEG IX 174.
25 S.E.C.IX 176.
26 Editadopor 0. Oliverio, «Supplementoepigraficocirenaico» en Ann. Sc.Atene

XXXIX-XL (1961-1962),230 o. 9 b, lios. 9-12.
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En tiemposantiguosati oh Febo construyótu templo
BatosAristóteles,mandadovenir desdeTera,

ahora,aterradopor la guerra,a Apolo
Aristóteleslevantóel templocon devoción

El bloqueincompleto(fig. 5), quecontieneel carmen,lleva inscrito
en su partesupenortresnombresde sacerdotesde Apolo, de los años77-
78, 79-80 y 179-180d.C., escritoscon grafíasdiferentesde las del car-
men,grabadoen laparteinferior, de maneraqueno resultafácil afirmar,
desdeel punto de vista paleográfico si éstees anterioro posteriora las
otras inscripciones.En cambiopuedeafirmarsecontodaseguridadqueel
lapicida lo inscribió sobreel bloquede mármol ya dallado adaptándose
al espaciodisponiblecon hábiles artificios técnicos,como las ligaduras
entrelas letras(linn. 1 y 4) y las reducidísimasdimensionesde algunas
letras(linn. 1 y 3). Un indicio mayormenteválido para la cronologíalo
proporciona el dato prosopográfico,siendo el Aristótelesdel carmen
identificable—al parecer—con el sacerdotede Apolo A. KaUK¿22!Og
‘Apwroré2~ recordado(junto al emperadorCómodo) en un bloque
inscrito (SEO. IX 173) en la celiadel templode Apolo. De maneraque
el sacerdociode Aristótelesy el carmenque lo asociaa Hatosse ciñe a
un añono anterioral 181 y no posterioral 192 d.C.

A los textosepigráficos quede distintasformasconservanlas hue-
llas del culto cireneoal ecista hayqueañadir, finalmente,un pequeño
fragmentosurgido ala luz en la zonadel ágorael 27 de enerode 1917 y
queha sido publicadopor GaspareOliverio 27 En la línea 2 del mismo
se leeel fragmentoctUo¿g¡3arrta quepuedecompletarseconel dati-
vo u otro casode Barná&u (= Kvpavct¡o¿, como «descendientesde
Batos»),formadosobreBárroscomo Kc¡cpwrí8a¿(= atenienses)sobre
Kérpoi,b.

El fragmento (fig. 6), que permite leer en la línea 5 el trozo
~—] a,~¿ 1,> /4>1kIlcuáv en la línea9 [—1 Jlwáv, ambosclaramentereferi-
dosa Apolo, presentaunagrafíamuy cercanaa la de una¡exsacrafragmen-
taria,procedentedel santuariodeApolo y datadaporPuglieseCarratelli28en
el siglo U a.C.: en ella—convienesubrayarlo—trasunaexplícitareferencía
a divinidadesveneradas«en el ágoray en el pritaneo»se mencionanueva-
menteJ7auivtKap[vcíwt?], queesposiblequecalifique alApolo venerado

27 En«Suppplementoepigraficocirenaico»,cit. 262 n. 80 f¡g. 69.
28 G. PuglieseCarrarelli«Leggesacradi Cirene»Laparo/ade/passatoXV (1960),

294-297.



Cul!osde héroesfundadores:BatosenOriente Tarasen Occidente 153

——————:t: -,

ífl{Y±rAN~Qr~ANTI17ATrQ
[gOANTWNC 1 NQyTOTK<~O

FLOPAN ocÁí\CtCININIÁNO
¡CFEYCKAt Kl CTH C

tipoE FJ!LD~ ,#IOYTOYIulOC
XkAínFow FONZOItOIBETEONAQM.LATtJ+
SM PHEEKVWMtOLIIBATTOZAPIYTOTEAHZ
KAINYNEKPTOAEMOIOXAhIAIP1tH AUOAAO”
3TFLENYI1EY2EBIFCNHONAI’WTOTEÁH

Fig. 5. Cirene.SantuariodeApolo.Bloque coninscripcióndelApollonion: facsímíldefoto-
grafía(dib. M. Chighine).
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F’g. 6. C¡rene.Fragmentocon mscripciónSECir.80 conmencióndelos Batladas.Facsímil
de fotografía(dib. M. Chighine).

Fig. 7. Tarento.MuseoNacional.Fragmentoescultóricocondedicatoriaal dios Taras.Facsí-
mil defotografía(dib. M. Chighine).
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en el templodel ladooestede la plaza29 distinto del queseencuentraen
el santuariodelvalle. Es,por tanto,muy probablequela losainscrita,a la
que pertenecenuestrofragmento,estuvieraexpuestaen el interior del
«Apollonion»del ágora dondeel lector habráencontrado,unavez más,
un reclamopúblico del estrechísimovínculo queunía,desdehaciasiglos,
desdela ktísis aBatosy a todoslos Batíadasal grandios de Delfos; es
decir, a aquelApolo-cuervoo Apolo-caudillo quefue cantadoy venera-
do en Cirenecomo elguíadivino del fundadorde la ciudad.

HUELLAS DEL CULTO DEL HÉROEEPÓNIMO DE TARENTO

Tan numerosasy ricas son las fuentesliterariasen el casode Batos,
cuantorarasy avarasen el de Taras,el héroeepónimodeTarentoy funda-
dorjuntoconFálantode laciudadde los dosmares.Y si paraBatoslacon-
firmacióndelas fuentesarqueológicashastaahoradisponiblesha resultado
deenormeimportanciaparala reconstruccióndel culto ecísticoenCirenea
travésde los siglos, en el casode Taraspuedecalificarse literalmentede
vital importanciala recienterecuperacióndedosdedicatoriasqueleatañen,
si biende épocaromana.A ello se añade,ademásel hechode que,mien-
tras queen la fundaciónde Cirene sólo intervieneAristóteles-Batosen la
fundacióndeTrento intervienendoshéroesdiferentes,Tarasy Fálanto,de
diferenteorigeny significado y cuyoscaracterísticosatributosiconográfi-
cosno siemprehansidoconsideradospor lacríticafácilmentedistinguibles.

Entrelos autoresclásicos Aristóteles30 es el primeroquehablade
«Tarashijo de Posidón»,apropósitode las monedasde Tarento,que lo
representan«transportadosobreun delfín».

Y efectivamente,desdelas primerasseriesincusas,la amonedación
tarentinamásantiguase caracterizapor la presenciadel tipo coneljoven
jinetesobreel delfínjunto al letreroTápag.

ValerioProbo31, en el siglo 1 d.C., rebateladescendenciade Tarasde
Posidón(denominadoNeptunusen latín) y el acontecimientomilagroso

29 En relacióncon el templo denominadode Apolo Asquegetas,véase5. Stucchi,
Architet!ura cirenaico op.cir. págs.50 65, 67, 242, 243.280 319 320, 327. 352.

30 Aristot. apudPolluc. IX 80 <F.H.C. 11174= fr. 590Rose,362): ‘Ap¿aoréXqg¿y

rñ Tapavr¿vwv‘roÁzreí¿zKa2eLañaí q3flUL VO/4 La/la xap ‘oihotg r0v
14t0V, £92’ 0v

tvrervsufluOaíqn~u¿Tápavrar¿v floan6cZrvo~6c29,Ev¿¿,roxoiipevov.
3’ Prob.adCeorg.11197: «Dicitur autemTarentemNeptunifilium ex SaturiaMinois

regisCretensiumfilia procreassefilium. Huncproiectumnauphragiofactodelphinusin
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(posteriormenteatribuidoaFálanto)quelo suponesalvadode un naufra-
gio graciasa un delfín, quelo depositóen tierra itálica.

SegúnPausanias32 el célebreperiégetade la segundamitad del siglo
II d.C.,Tarasaparecíajunto a Fálantoen un ex-votoconsagradopor los
tarentinosen el santuariodélfico y ofrecidocomo diezmode la victoria
conseguidasobrelos vecinosPeucetios.A él (o a su fuente)sedebepro-
bablementela confusióndel mito de Tarasconelde Fálanto,con la con-
siguienteatribuciónerróneaa Fálantodel naufragioy de susalvaciónpor
mediodel delfín.

Servio~, por último, ademásde rebatir la descendenciadivina de
Taras y de declarara Fálantocomo el descendientedel semidiósHera-
cíes,aclaradetalladamentelacronologíade los doshéroes:Tarasmucho
másantiguoy primerconditorde la ciudad;Fálantomuchomásreciente
(como creíael erudito segúnla doctrina del momento),y quepor tanto
debíaserconsideradono como is qul condidit sino únicamentecomo is
qul auxit Tarenturn~ con el ingenteincrementocolonial constituidopor
los célebresparthenii de los quesehizo condotiero.

Porotro lado,elquelamitologíaantiguaprivilegiara,de losdoshéro-
es,aTaras,considerándoloel primeroen tenerqueserunido a la ciudad
situadaentrelos dos mares,lo expresa—segúnmi opinión— la propia
realidadtoponomásticadel áreaentreel héroey la ciudad,no sólo por la
homonimiaquese daentreambos,sino tambiénpor la queexisteentreel
héroey el riachueloquedesembocaligeramenteal oestede la ciudad.

Italiam devexissedicitur cuiushodiequetestimoniummanet:namin municipioTarenti-
norum hominis eff¡gies in delphino sedentisest. A Saturia uxore eum locum Saturia
appellassefertur et posteaej loco ex suo nomine nomenTaren¡emiinposuisse.»

32 Paus. X 13 10: Taparrfvoe té KO! dLt~v tEKafl/v ¿g ArZ92oúg wro
/3ap/3ápwv FIEnKEVÍWV dréarct¿avréx’n ph’ rá dvañijuara ‘Ovércx roi3
A¡y¿vOrot¡ Ka! AyeÁóta ¿un roO Ap-ycíou flKovc~ té KW rc~Av KW bvréwv
/3autAcñg Iwniywv ‘S2ntg i~cwv roig HcvKczíor~ avppaxo~ Oi5rog yCV tq
UKOUTW reOveó~rt ¿y nj pá~yj, o! té uCr~ KCLucvq)£q3CuTr/KOTCs¿ 4pwg Tápag
¿cvi KW ~óIavOo~ ¿8K AaKeta4¿ovog, Kw oi5 wppo.>vot’ 0aÁóvOov td92tg...

3> Serv.adAen.111551:«Laconeset Atheniensesdiu inter se bella tractan¡nt,et cum
utraqueparsadfligeretur,Laconesquibus iuventusdeeratpraeceperunrut vi¡xinescumqui-
buscumqueconcumberent.Facnim estita ut cumpostsedatabella uuventusincertisparen-
tibes nata,etpatriaeetsibi essetobprobrio:nampartheniataedicebantur:acceptoducePha-
¡unto octavoab Hercule profecti sunt, delatiquead breveoppidum Calabriaequod Taras
Neptunifilius fabricaverat,id auxeruntet prisconomineappellaveruntTarentum.Beneergo
nunc «HerculeiTarenti si veraestfama»,quiaTarascondiderat,auxeratPhalantus.»

34 Lo cuales rebatidopor el mismo Servio en el comentarioal y. 773 deI Libro VI
dela Eneida,dondeafirma ademásde lo anterior supra (III 551)«dc Tarentodiximus
quod Tarasfecit auxit Phalantos,>.
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Pero no todos son de estaopinión debido inclusoa que la crítica
interpretade mododiscordelos mismosdatosde las fuentesliterarias.

Así, por ejemplo Wuilleumier ~, aun recordandoque Fálanto no
teníaun heróonen Tarentoy queel letreroTápaq al menosen algunas
monedasde orodel siglo IV a.C. puedeperfectamentereferirseal joven
jinetedel delfín (y no a la ciudad),acabapor creerqueel atributodel del-
fín ha pasadode Fálantoa Taras,y no a la inversa y quea lo largo del
siglo V a.C.Fálantoy el correspondienteentourageapolíneotiene que
habercedidoel primer lugaraTarasy asuentourageposidónico.

Por su parte,Oiannelli36, queno niegaqueTaras«esel héroeepóni-
mo de la ciudad»(21), estáconvencido(a pesardel claro testimonioen
sentidocontrariode Aristótelesen Pólux) de quees Fálantoy no Tarasel
joven del delfín de las monedasy que«Fálantoes por tantoel auténtico
héroede la ktísis tarentina»(22).

Por último, Lippolis” que, aunquejuzgaexcesivamenteseguraslas
afirmacionesde Giannelli y recuerdalasucesióncronológicafijada en la
AntigUedad(y sintetizadaen Tarasfecit atadPhalantosdeSen’. adAen.
VI 773),llega finalmenteatranstocarla secuenciadiacrónicacomúnmen-
te aceptadaavanzando«la hipótesisde queFálantorepresentael núcleo
originariode los colonoslaconios,enconcretode losPhalanthiadai,y que
Tarasconstituyeel símbolode unanuevacomponentepolítica».

Comoseve, y cualquieraqueseasucorrectainterpretación,las fuen-
tes literariasno bastan,sin embargo,ni paraaseguramosqueen Tarento
existió realmenteun culto a Taras, ni paraaclararel carácterdel héroe
másquecomoel de unavagadivinidad acuática.

Porotra parte,la actividadarqueológicallevadaacaboescrupulosa-
mente,pero no de forma sistemática(por el contrario,de modo intensa-
mentefragmentarioy lacunoso)a lo largo de más de un siglo, sobre
variaszonasde lo quefue el áreaurbanade laTarentogriegay romana
no sirveparadar respuestaaningunade lasdospreguntasplanteadasmás
quemuy recientementey de forma casual.

No nos referimos a descubrimientosrecientes sino que tienen un
siglo de antigUedad,olvidadoso subvaloradosen el transcursode este

3~ E Wuilleumier Tarentedesoriginesa la conquéteromaine Paris ¡968 29 y Ss.
y 517 y ss.

36 0. Giannelli, Cultí e miti del/a Magna Crecia. Contributoa/la storiapiú an!ica
del/e coloniegrechein OccidenteFirenze 1963, 15 y ss. y 244.

>7 E. Lippolis «Le testimonianzedelculto in Tarantogreca»,en Taras 11(1982),81-
135.
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tiempo.Se tratade dosdedicatoriasen griego,pertenecientesalos mate-
rialesde lasgrandiosasTermasPentascinenses,y literalmenteexhumadas
por EnzoLippolis en el cursode unainvestigaciónllevadaa cabosobre
esteinsigneconjuntomonumental38 a partirde un minuciosoexamende
los archivosde laSoprintendenzaarqueológicadeTarentoy de los depó-
sitosdel MuseoNacionalde Tarento.A labeneméritarecuperaciónmate-
rial de los dos fragmentospor partede Lippolis 39 ha seguidosuestudio
científico40 graciasal cualse hapuestodemanifiestosuimportanciates-
timonial de primeracategoría,rarísima y únicahastael momento,del
culto concretotributadoen Tarentoalhéroeepónimo.

La primerade estasdedicatorias,íntegra estágrabadasobreel extremo
inferior de unaestatuade mármol,querepresentaaun varónde pie sobre
unabasaincorporada(fig. 7),quedebeidentificarse,sin duda conla divi-
nidada quiense dirige la dedicatoria.De la imagendel dios no quedamás
queel pie derechoavanzado(adosadoa un apoyoonfaliforme,alrededor
del cual reptaenroscadaunaserpiente)y restosdel pie izquierdo.

La inscripción, caracterizadapor letrascurvas y fuertementeapica-
das,queLippolis consideradel siglo 1-II d.C., dice:

Awviiuwg Awvvaíov
‘AO~vaZog,cd Kouaptavóg
,ca¿ Zé2sv¡cogt~c¿vOc¿it

Tápavn ¿¿véi%pcav.

«Dionysios(hijo) de Dionysios
ateniensey Kosmianós
y Séleukos(este)dios al dios
Tarasdedicaron.»

La segundase leíasobreun soporteque adiferenciadel anterior se
ha perdido y quesedescribeen los archivosde la Soprintendenzacomo
«fragmentoesculturalde un reptil en mármol blanco»con inscripción.
Da la impresiónde quesetratede unaestatuaconbasaincorporadamuy
similar a la anterior.

>8F.Lippolis «Le«ThennaePentascinenses»di Taranto» en Taras IV (1984), 119-
153.

>~ Ibid., 141 y 142 n. lO y 11 y lám. XXXVIII 2.
~ L. Oasperini «Sui reperti iscritti dalle TermePentascinensidi Taranto»,enTaras

V (1985), 307-314(las dos dedicatorIasson tratadasen 3 11-314).
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Idéntico parecetambiénel esquemade la dedicatoria,mutilada,que
dice:

£i»¡q’opo~ K[--- *cóv OeóW]
Tápavr¿[ávé*>pc 1.

«Symphoros[hijo de?] K[--- (este)dios al dios?]
Taras[dedic- ?].»

La amplituddel texto, empaginadoa doslíneas,y cortadoamitad res-
pectode la dedicatoriaprecedente,sugierever un solo dedicante,cuyo
patronímicopodríacomenzarpor K.

El tipo de dedicatoria,OaSvOuA ‘avar¿*¿va¿ (= dar como voto
hechoa la divinidadla divinidaden efigie) es tan insólito como lingúis-
ticamenteinteresante,pueses la basede las conocidasfórmulasde dedi-
catoria en acusativo, frecuentesen la producción epigráfica griega y
excepcionalmentepresentestambiénen la de lengualatina, y queapare-
cen siempreque la dedicatoriava acompañadadel simulacrode la divi-
nidad o de la personaen él representadas.

Por lo que respectaal Ocág Tápag éstaes la primeravez que lo
encontramostan explícitamentemencionadoen los textos epigráficos
tarentinos.Estasdos únicasdedicatoriassuponenunapruebairrefutable
del culto al héroe epónimo, tributadoen un lugarpúblico (quizás una
capilla enel interior de las TermaePentascinenses)porciudadanosparti-
culares,entreellos seguramenteun forastero,un ateniense,presumible-
menteinteresadoen congracíarsecon los poderesfácticos de la ciudad,
medianteesteactode obsequioal dios poliadaporexcelencia.

La estatuadel dios,como se ve conclaridaden los dosfragmentos,lo
representabacon el atributode la serpiente,absolutamentetípico de las
divinidadesctónicas.Esteparticularnosrevelala valencia(o unade las
valencias)del héroeveneradoen Tarento,que,al menosen laépocade
las dos dedicatoriasdebíade seren algunamedidaaproximadopor sus
seguidoresa otrasdeidadesmasculinasctónicasdel panteóntarentino,
comoJacinto,Hades,Diónisoy Yaco.

No creoque puedadecirsemucho más; pero mientrastanto no es
poco—segúncreo—poderafirmar con seguridad,en primer lugar, la
existenciaen la ciudaddel culto oficial de Tarasy en segundolugar el
carácterctónicodel héroe,segúnsededucesin lugara dudasde las que
debieronsersusestatuasde culto.




