
157

V Congreso

Ibérico de Egiptología

Coordinadores:

Laura Burgos Bernal

Antonio Pérez Largacha

Inmaculada Vivas Sainz





ACTAS V CONGRESO IBÉRICO

DE EGIPTOLOGÍA





ACTAS V CONGRESO IBÉRICO

DE EGIPTOLOGÍA

Cuenca 9-12 de marzo 2015

Editores:

Laura Burgos Bernal

Antonio Pérez Largacha

Inmaculada Vivas Sainz

Ediciones de la Universidad

de Castilla-La Mancha

Cuenca, 2017



CONGRESO IBÉRICO DE EGIPTOLOGÍA

(5ª. 2015. Cuenca)

Actas V Congreso Ibérico de Egiptología : V Congreso Ibérico de Egiptología,

Cuenca, 9 a12demarzode2015 / edición preparada por, Laura Burgos Bernal,Antonio

Pérez Largacha, Inmaculada Vivas Saiz.– Cuenca : Ediciones de la Universidad de

Castilla-La Mancha, 2017

1232 p. ; 24 cm.– (Estudios ; 157)

ISBN 978-84-9044-240-1

1. Egipto – Civilización – Congresos y asambleas 2. Egipto – Restos arqueológicos

Congresos y asambleas I. Burgos Bernal, Laura, ed. lit. II. Pérez Largacha, Antonio,

ed. lit. III. Vivas Sainz, Inmaculada, ed. lit. IV. Universidad de Castilla-La Mancha, ed.

V. Título VI. Serie

930.85(32)(063)

904(620):7.032(32)(063)

HDDG

HRKP1

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación solo puede ser

realizada con la autorización de EDICIONESDE LAUNIVERSIDADDECASTILLA-LAMANCHA

salvo excepción prevista por la ley.

Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos – www.cedro.org),

si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

© de los textos: sus autores.

© de la edición: Universidad de Castilla-La Mancha.

Edita: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Colección ESTUDIOS nº 157

Diseño de la cubierta:

C.I.D.I. (Universidad de Castilla-La Mancha).

Esta editorial es miembro de la UNE, lo que garantiza la difusión y

comercialización de sus publicaciones a nivel nacional e internacional.

I.S.B.N.: 978-84-9044-240-1 (Edición digital)

Composición: Compobell, S.L.

Hecho en España (U.E.) – Made in Spain (U.E.)



TABLADE CONTENIDOS / PROGRAMA

I. ComunICaCIones

EmErgiEndo dE la rEd... Estudio iconográfico dE las viñEtas para las

rEcitacionEs 153a y B dEl Libro de La SaLida aL día. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Agrás Flores, Raquel

configuración original dEl patio dE la tErraza supErior dEl tEmplo

funErario dE HatsHEpsutEn dEir El-BaHari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Alarcón Robledo, Sergio

visionEs concEptualEs soBrE la BiBliografía dEl pEríodo amarniano . . .

Alavedra i Regàs, Jaume Baldiri

acEitEs, rEcipiEntEs y sus usos En las cartas dE El-amarna. . . . . . . . . . .

Alba Gómez, Jose Manuel

una misión rEciEntE En luxor. primEras campañas dE traBajo y nuEvos

dEscuBrimiEntos En las tumBas no puBlicadas dE min (tt109) y Kampp -327

Álvarez Sosa, Milagros; Morfini, Irene

duas rainHas africanas: HatcHEpsutE njinga mBandi . . . . . . . . . . . . . . .

Araújo, Luís Manuel de

la EstEla dE sEti i (BrooKlyn musEum, 69.116.1): un EjEmplo dE la

dEmarcación dE los confinEs En El próximo oriEntE antiguo . . . . . . . . .

Arroyo Cuadra, Sara

25

37

49

67

87

103

115

7



Actas V Congreso Ibérico de Egiptología

mEdamud En El tErcEr pEriodo intErmEdio y En la Baja Época. considE

racionEs prEliminarEs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Barahona Mendieta, Zulema; Relats Montserrat, Felix

nEfErtiti rEdiviva. la sinErgia EntrE astronomía, Epigrafía, arquEología

y gEnÉtica En El Egipto antiguo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Belmonte Avilés, Juan Antonio

xa-Sneferu, ¿un proyEcto singular En daHsHur? astronomía, arquitEctura

y simBolismo En la iv dinastía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Belmonte Avilés, Juan Antonio; Magli, Giulio

mEmorias dE Egipto dEsdE una cámara funEraria púnica dE sulci

(sant’antioco, cErdEña). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bernardini, Paolo

El culto al dios Egipcio dE la crEcida dEl nilo En la onomástica dE

Época grEco-romana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Blasco Torres, Ana Isabel

o mito dE osíris – análisE dE um mito dE HErói Egípcio. . . . . . . . . . . . . . . .

Botelho Rodrigues, Bárbara

rotas dE aproximação à tEmática da sacralização do Espaço no Egito

antigo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Borges Pires, Guilherme Cerejeira

las palEtas prEdinásticas Egipcias como proBlEma Histórico . . . . . . . . . .

Cabiedas Perea, Lucía

la iconografía rEal En los rEliEvEs dE arEnisca dEl tEmplo dE millonEs

dE años dE tutmosis iii En luxor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapon, Linda

signos dE oralidad En El cuEnto dEl náufrago. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Coletta, Juan Francisco

la viviEnda dE adoBE En El antiguo Egipto. aportacionEs tEóricas y

mEtodológicas dE unEstudio EtnoarquEológico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Correas Amador, María

133

153

183

199

217

227

235

243

257

273

287

8



Índice

crEciEndo sin padrE En la litEratura Egipcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Díaz Rivas, Helena

los canalEs dE la vida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Estrada Laza, Fernando

la virtopsia aplicada a momias Egipcias. unEstado dE la cuEstión. . . . .

Fernández Marín, Cristina

“la tEología dE KHnoum-ra dE Esna En Época dE los ptolomEos: El

EpítEto srfn.fHAtyw (Esna 17)” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fernández Pichel, Abraham Ignacio

la pEluca dE lEngüEtas largas En la iconografía dE sEtiiEnaBidos . .

Fernanz Yagüe, Cruz

considEraçõEs soBrE o Estado faraônico a partir dE uma Egiptologia

BrasilEira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Frizzo, Fábio

¿sacrificio Humano? los muErtos dE acompañamiEnto En la nEcrópolis

dE aBidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

García Benito, Laura

las pirámidEs dE Egipto a travÉs dE los ojos dE dos viajEros inglEsEs:

joHngrEavEs yWg BroWnE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

García de la Torre, Idoia

dos casos dE ‘HomBrEs nuEvos’ y El inicio dE nuEvas dinastías dE

nomarcas a principios dE la dinastía xii: similitudEs EntrE sarEnput i y

jnumHotEp i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

García González, Luisa M.

análisis Empírico dE la momificaciónEgipcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

García Jiménez, Laura; González, Mercedes

El afianzamiEnto dEl rEino mEdio a travÉs dE la rEligión: la crEación

dE la cosmogonía tEBana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

García Ramírez, Inés Mª.

301

313

325

333

343

359

371

385

397

409

427

9



Actas V Congreso Ibérico de Egiptología

procEdEncia EtíopE dE la oBsidiana utilizada En El pEríodo naqada iic

iiic1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Giménez, Javier; Solano, Lluís; Sánchez, Josep A.

nuEvo EnfoquE soBrE la Historia dEl pigmEnto «azul Egipcio» E impor

tancia dE sudEgradación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Giménez, Javier; Espriu, Alexandra; de Pablo, Joan

El aBordajE dE la “Etnicidad” En las fuEntEs dEl antiguo oriEntE: pro

paganda oficial y EstÉtica litEraria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gómez, Stella Maris Viviana; Juárez Arias, Marta Estela

ExcavacionEs En El cEmEntErio sur dE amarna. rEsumEn campaña 2012.

González Gil, Emma

traBajos dE la misión dE la univErsidad dE tüBingEn/musEuEgipcidE

BarcElona En sHaruna (2010-2014). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gonzálvez, Luis Manuel; Achón, Oriol; Taulé, Mª Àngela

iconografía monEtaria EnEgipto En Época julio-claudia. ExprEsión dEl

sustrato indígEna En la política provincial romana . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gozalbes García, Helena

la tumBa dEl visir rEKHmirE (tt 100): unEstudio tExtual E iconográfi

co. aportacionEs para El conocimiEnto dE las causas dE la dEsaparición

y damnatio dEl mismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Güell Rous, Josep M.

a Época Baixa Em colEçõEs portugEsas E a proposição dE um corpus

iBÉrico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gurgel Pereira, Ronaldo G.

HEKEt: Estudio dE una divinidad Egipcia a travÉs dE las fuEntEs arquEo

lógicas y litErarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Iglesias Casademunt, Nuria

una visión panorámica soBrE los rEsultados dEl proyEcto quBBEt

El-HaWa: 2008-2015. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jiménez Serrano, Alejandro

437

447

457

467

479

495

507

517

527

539

10



Índice

la imagEn dE la mujErEn la navEgación: análisis comparativo . . . . . . . .

López Díaz, Sonia

amulEtos En la plástica Egipcia: sEgundo pEriodo intErmEdio – rEino

nuEvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

López-Grande, María José; Velázquez, Francisca; Mezquida, Ana;

Fernández, Jordi H.; Costa, Benjamí

procEso dE rEstauración – consErvación dE la tumBa tEBana tt11. . . .

López Meijueiro, Nieves

topología social: actorEs y accionEs En El paisajE tEBano. . . . . . . . . . . .

Manzi, Liliana M.

pErsonajEs Históricos cuyos nomBrEs sE HanEncontrado En matErialEs

dEl tEmplo dE millonEs dE años dE tutmosis iii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Martínez Babón, Javier

arquitEctura funEraria durantE El rEino mEdio En quBBEt El-HaWa:

El complEjo funErario dE sarEnput ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Martínez Hermoso, Juan Antonio

acriação da política administrativa no lEvantE: proBlEmas E pErspEtivas.

Martins, Daniela

la nEcrópolis romana dEl osirEion. oxirrinco (El – BaHnasa, Egipto).

Mascort Roca, Maite; Codina Reina, Dolors

Estudio comparativo dE la consErvación dE las madEras quE componEn

los ataúdEsEgipcios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Medina Sánchez, María Cruz

El Libro de LaS doce cavernaS En las capillas osirianas dEl tEmplo dE

dEndara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Méndez Rodríguez, Daniel M.

os dEcrEtos oracularEsamulÉticos: um contriButo para o Estudo dos

pErigos do quotidiano E da protEcção da criança no Egipto antigo . . . .

Monteiro Santos, Jessica Alexandra

551

563

579

589

603

613

629

641

659

673

693

11



Actas V Congreso Ibérico de Egiptología

las oBras En yEso dEl tallEr dE tutmosis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Montserrat Torruella, Joan

los Enanos En las EscEnas dE danza En El rEino antiguo. . . . . . . . . . . . .

Mora Riudavets, Patricia

vEstigios dE los tExtos dE las pirámidEs dEsdE la ii dinastía . . . . . . . . .

Morales, Antonio J.

proyEcto dE rEcupEración y Estudio dEl tEmplo dE HErysHEf (HEraclEó

polis magna). la rEstauración: primEra fasE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Moreno Cifuentes, Mª Antonia

intErvEncionEs dE rEstauración y consErvación prEvEntiva En El

tEmplo dE millonEs dE años dE tutmosis iii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Moreno Cifuentes, Mª Antonia; Lozano Urbano, Inmaculada; García

Martínez, Inés

unanuEva intErprEtación dE los llamados tuSkS prEdinásticos . . . . . . .

Orriols-Llonch, Marc

“proyEcto HEraclEópolismagna”propuEsta mEtodológica fotogramEtría

dEl yacimiEnto y avancE dE los primEros rEsultados . . . . . . . . . . . . . . . . .Pérez Die, Carmen; Ruiz Sabina, Juan Ángel; Guio Gómez, Antonio;

Gómez Laguna, Antonio

rElacionEs E influEncias EntrE El calcolítico palEstino y El Bajo Egipto .

Pérez Largacha, Antonio

una posiBlE damnatio memoriae dE tHutmosE iv EntEBas. EvidEncias En

las tumBas dEsus altos dignatarios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pino Fernández, Cristina

complEjo funErario dE Época romana En la nEcrópolis alta dElyacimiEn

toarquEológico dE oxirrinco (El-BaHnasa), Egipto. campañas 2010 y 2012

Pons Mellado, Esther

ofrEnda dE pEcEs Hallada En El ámBito 32 dEl yacimiEnto arquEológico

dE oxirrinco (El-BaHnasa, Egipto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pons Mellado, Esther; Mascort Roca, Maite

703

719

731

745

771

789

801

817

829

847

863

12



Índice

avisão linguística do criador Egípcio nos tExtos das pirâmidEs – algumas

palavras dE introdução . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 877

Popielska-Grzybowska, Joanna

las controvErtidas plantas dE las pÉrgolas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 889

Pujol, Rosa

consErvación dE unataúd risHi dE la dinastía xvii. . . . . . . . . . . . . . . . . 897

Rodríguez Frade, Pía

las nodrizas rEalEs (mnat nsw) dE la dinastía xviii. . . . . . . . . . . . . . . . . 913

Rodríguez-Berzosa Gómez-Landero, Sara

la laBor anti-pagana dE maternuS cynegiuS y la intolErancia cristiana

Hacia los cultos Egipcios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 925

Ruiz López, Manuel Alejandro

¿ritual dE nacimiEnto? soBrE mitos y símBolos dE la concEpción y El

nacimiEnto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 941

Salem, Leila

a dEcoração do pronaos do túmulo dE pEtosíris: tEmas, cEnas, Estilos

EtÉcnicas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 957

Sales, José das Candeias

El Estudio dE los oficiantEs dEl ritual funErario dEl Egiptofaraónico:

El caso dEl Hm-kA. una aproximación mEtodológica . . . . . . . . . . . . . . . . . 975

Sánchez Casado, Raúl

El Exilio En El Egipto tardoantiguo: no solo fE, no solo HomBrEs dE fE . 987

Sánchez Medina, Esther

complEjo ramÉsida En El tEmplo dE millonEs dE años dE tutmosis iii. . 999

Seco Álvarez, Myriam

En los tiEmpos primordialEs… cuando El coBrE Era matEria dE diosEs. . 1013

Ségalas, Bastien

13



Actas V Congreso Ibérico de Egiptología

Exploración gEorrádar En El tEmplo dE millonEs dE años dE tutmosis

iii. campañas arquEológicas dE 2011 a 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Teixidó Ullod, Teresa; Peña Ruano, José Antonio

“EvidEncias dE rEocupación En la tumBa 33 dE quBBEtEl-HaWa”. . . . . .

Torre Robles, Yolanda de la

um Estudo soBrE modElos funErários E o sEu significado no contExto

tumular do impÉrio mÉdio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Torres, Inês

“projEctoapriÉs (mênfis/Komtuman):contriButos paraumacomprEEnsão

da altEração nas rotas tradicionais do impErialismo Egípcio”. . . . . . . . . 1071

Trindade Lopes, Maria Helena

convEncionEs y rEglas. los modos dE construir y rEprEsEntar En la

Escultura dE Bulto rEdondo: las diosas dEl impErio nuEvo . . . . . . . . . . .

Vera, María Silvina

¿los HomBrEs
tamBiÉn

lloran? rEprEsEntacionEs masculinas En

actitudEs dE duElo dEl rEino nuEvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vivas Sáinz, Inmaculada

II. Pósters

Baal y astartÉ: dos divinidadEs asiáticas En Egipto . . . . . . . . . . . . . . . . .

Álvarez García, Juan

rEtratos dE El-fayum: ¿Hacia El más allá o Hacia El más acá?. . . . . . .

Balmaseda Riega, María

los “olvidados”. la grandEza dEamarna a costa dE sus clasEs Bajas. .

Bilibou, Andrea Mihaela

comunicarsE con los muErtos: las cartas a los muErtos Egipcias y sus

paralElos En mEsopotamia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Burgos Bernal, Laura

contExtos, actividadEs y funcionEs En una Estructura privada dE tEll

El-gHaBa (nortE dE sinaí, Egipto): El Edificio B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Calomino, Eva A.; Scaro, Agustina; Lupo, Silvia

1035

1045

1059

1079

1093

1111

1121

1131

1133

1147

14



Índice

Egipto EntartEssos: algunos motivos dE la iconografía Egipcia En El

pEríodo oriEntalizantE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Miguel Naranjo, Pedro

los niños En la sociEdad dEl antiguo Egipto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mogollón Montaño, Jessica

un paisajE socialmEntE construido: la nEcrópolis dE tEBas. una pro

puEsta para intErprEtar la circulación ritual. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nicora, María Victoria; Manzi, Liliana M.; Yomaha, Silvana

las mujErEs y la música: las sacErdotisas dE HatHor. . . . . . . . . . . . . . . .

Perazzone Rivero, Emma

ptolomEo ii filadElfo y la caza dE ElEfantEs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Quicios Fernández, Paloma

la vida sin HomBrEs: papEl y funcionEs dE la mujErEn dEir El-mEdina. .

Usero Ruiz, Clara

intErprEtacionEs soBrE El saludo/gEsto nyny EntumBas tEBanas dEl

impErio nuEvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zingarelli, Andrea Paula; Fantechi, Silvana Elena

PartICIPantes enaCtas v Congreso IbérICo de egIPtología . . . . . . . .

1159

1175

1185

1199

1205

1209

1221

1223

15





ELLIBRO DE LAS DOCE CAVERNAS

EN LAS CAPILLAS OSIRIANAS

DELTEMPLO DE DENDARA

DANIEL M. MÉNDEZ RODRÍGUEZ

Universidad de La Laguna (Tenerife, Islas Canarias)

Resumen: El Libro de las Doce Cavernas es una composición religiosa conside

rada de forma tradicional la recitación 168 (según Édouard Naville) del Libro de la

Salida al Día (Libro de los Muertos). Sin embargo, en la actualidad se estima que

es una obra con un carácter independiente que pertenece a los Libros del Mundo

Inferior. Se trata de un texto de carácter cosmográfico en forma de letanía que alude

a los dioses que habitaban las doce cavernas de la Duat con los que el dios sol se

encontraba en su viaje nocturno.

Las fuentes documentadas abarcan una cronología que va desde el Reino Nuevo

hasta época ptolemaica, y el testimonio más tardío lo constituye los relieves en dos

de las capillas osirianas ubicadas en la azotea del templo de Hathor en Dendara.

El objetivo del presente artículo es analizar este tema en el contexto del programa

decorativo de las capillas, incidir en las características y particularidades que pre

senta, e indagar en su funcionalidad en el seno de la ritualidad del mes de Khoiak

y los misterios de Osiris.

Palabras clave: Libro de las Doce Cavernas, Dendara, misterios de Osiris.
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Abstract: The Book of the Twelve Caverns is a religious composition that

traditionally was considered as the spell 168 (Édouard Naville’s numbering) of the

Book of Going Forth by Day (Book of the Dead). However, nowadays it is thought

to be an independent text of cosmographic nature in the form of a litany which

mentions the gods who dwelled in the twelve caverns of the Duat who the sun god

met on his nightly journey.

The attested sources cover a chronology from the New Kingdom to the Ptole

maic Period, and the latest is the reliefs in two of the Osirian chapels placed on

the rooftop terrace of the temple of Hathor in Dendera. The purpose of this article

is to analyse the theme in the context of the decorative program of the chapels,

emphasize the characteristics and particularities which presents and inquire into its

functionality in the bosom of the rituality of the month of Khoiak and the mysteries

of Osiris.

Keywords: Book of the Twelve Caverns, Dendera, mysteries of Osiris.

1. INTRODUCCIÓN

El Libro o Recitación de las Doce Cavernas es una composición religiosa que

se inserta en el grupo de textos conocido como los Libros del Mundo Inferior. Tra

dicionalmente se consideró por la historiografía egiptológica que formaba parte del

Libro de la Salida al Día (más conocido como Libro de los Muertos) como la reci

tación 168 en la numeración de Édouard Naville (1886). No obstante, desde hace

décadas por sus características se ha estimado que se trata de un texto totalmente

independiente1.

El Libro de las Doce Cavernas se documenta desde el Reino Nuevo hasta época

ptolemaica2 y puede definirse como una obra cosmográfica, es decir, que representa

una parte del universo según el imaginario egipcio. En este caso alude a las doce

cavernas que existían en la Duat, que eran atravesadas por el dios sol cada noche

hasta la llegada de un nuevo amanecer. En estas zonas del Mundo Inferior vivía

una gran cantidad de dioses, de características muy particulares y con los que Ra

se encontraba durante su viaje nocturno.

El formato general de la obra es una letanía que incluye cada uno de los grupos

de deidades que conforman cada caverna a los que se les realiza una ofrenda con

1 Piankoff / Jacquet-Gordon (1974). Véase una perspectiva historiográfica de la composición

en Méndez Rodríguez (2008: 7-17); Méndez Rodríguez (2012: 696-698); Müller-Roth / Weber (2010:

64-65).

2 Sobre una valoración general de las fuentes: Méndez Rodríguez (2012); Müller-Roth / Weber

(2010).
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vistas a recibir a cambio una serie de beneficios que dependerían del contexto de

uso de la composición.

Se documenta mayoritariamente en fuentes de carácter funerario. En este ámbito

su finalidad era la de proporcionar conocimiento al difunto sobre una parte del Más

Allá con una lista de los nombres y apariencia de los dioses que allí habitaban.

Estas deidades debían recibir una ofrenda para que se le permitiera cruzar esas

cavernas del Inframundo, y también para otras múltiples cuestiones como son, entre

otras: el aprovisionamiento de ofrendas alimenticias y bienes para la Otra Vida;

adquirir o restablecer capacidades (como poder moverse, escuchar, tener capacidad

sexual, poder realizar rituales o actividades agrícolas, tener control sobre el corazón

o sobre seres del Allende, conocer los misterios del Mundo Inferior, poder combatir

a los enemigos…); alcanzar un estado distinto (bA ior, Ax ior, ser mAa-xrw); estar en

compañía de los dioses y obtener su protección; poseer un lugar en la necrópolis...

Pero la composición tuvo también una utilización no funeraria en el ámbito de

la realización de diferentes rituales en los templos. En este sentido destaca su pre

sencia por un lado, en el que Jean-Claude Goyon (1972: 30-75-77; 1974: XIII-XIV)

denominó Ritual de Confirmación del Poder Real en el Año Nuevo y, por otro, en el

Libro de las Horas de Raymond O. Faulkner (1958: 22-23, 49*-52*). Considero de

forma genérica que la función de las deidades en este contexto era el estar presentes

en estas liturgias y establecerse como garantes de la correcta consecución de los

objetivos que tenían cada uno de estos rituales.

2. ELLIBRODE LAS DOCE CAVERNAS EN LAS CAPILLAS OSIRIANAS

DE DENDARA

La fuente cronológicamente más tardía donde se ha documentado la obra son las

capillas osirianas del templo de Hathor en Dendara3. Estas capillas, que se encuen

tran en la azotea del templo4, fueron decoradas a partir del año 50 a.e. y se cree

que inauguradas el 28 de diciembre del año 47 a.e. en ocasión de una conjunción

astronómica-festiva5. El objetivo de su construcción era disponer de un lugar espe

3 La presencia en templos de textos considerados por la historiografía con un origen puramente

funerario comenzó a estudiarse por Kákosy (1982). Recientemente ha sido objeto de un análisis más

exhaustivo por Lieven (2012).

4 Las profundas transformaciones en el diseño del templo y los cultos se evidencian en la

aparición e incorporación de múltiples edificios religiosos como la wabet, el mammisi y, lo que es

de mayor interés en este estudio, cámaras para los rituales de Osiris. Estas parecen ser anteriores al

Segundo Período Persa, como lo atestiguan las salas osirianas en el templo de Hibis (oasis de Kharga)

(Zivie-Coche, 2008: 7, 10).

5 Las capillas fueron construidas bajo Cleopatra VII entre el 51 a.e. y el 42 a.e. (Aubourg /

Cauville, 1998: 770). Cauville (2001: 382) y Aubourg (Aubourg / Cauville, 1998) afirman que fueron

decoradas a partir del año 50 a.e. y que se inauguran de forma hipotética en esa fecha (el 28 de diciem
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cífico en el templo donde celebrar los misterios de Osiris durante 19 días en el cuar

to mes de la estación de la inundación, denominado Khoiak en copto. Los misterios

consistían en diferentes actividades asociadas a la conmemoración y representación

de la muerte y resurrección de Osiris. Desde el punto de vista arquitectónico, el

complejo de las capillas se compone de seis salas ubicadas siguiendo el eje prin

cipal del edificio a ambos lados de la terraza superior: tres en el oriental y tres

en el occidental. Las primeras de las capillas (de cada lado, oriental y occidental)

consisten en un patio a cielo abierto. Son lugares de concentración sacerdotal

y están reservados a los iniciados. Constituyen el punto de partida y de llegada

de una procesión celebrada durante distintas lecturas y recitaciones. El resto de

las salas están cubiertas. Las dos centrales poseen ventanas y son espacios inter

medios, de tránsito hacia estancias dotadas de la mayor sacralidad. Las terceras

capillas –las del fondo– son las salas más oscuras, las más secretas, inaccesibles a

simples sacerdotes pues encierran respectivamente el misterio divino del nacimien

to (en la capilla oriental) y muerte (en la occidental) de Osiris6.

Las actividades rituales de las capillas hacían que estas estuviesen interconec

tadas en dos circuitos diferentes complementarios: uno festivo y otro cósmico

(Cauville, 1988; 1997d: 212-214) (fig. 1). El festivo se inicia con el comienzo de

los misterios el día 12 cuando se elabora la figurilla de Osiris, que representa la

reconstitución simbólica y material del cuerpo de la deidad a través de las reliquias

osirianas que aportan todas las capitales del país (E2)7. Se produce el misterio del

nacimiento del dios en la capilla E3 en la que Cauville denomina cuve-jardin (y

que podríamos traducir como receptáculo-jardín) mediante la germinación de la

figurilla osiriana, y el de su muerte en la capilla W3 evidenciada por el ritual de

embalsamamiento. Una vez se desarrollan una serie de rituales como el Himno del

despertar8 o el Ritual de Apertura de la Boca (W2) la divinidad renace concluyendo

bre del año 47 a.e.) en ocasión de una conjunción muy particular: la luna llena se ubica en el cénit

iluminando las capillas a través de los lucernarios precisamente el día de mayor importancia, en el

que se produce la resurrección de Osiris (26 de Khoiak). Ese mismo día además, Júpiter, identificado

también con Osiris, se eleva en 108º40’ en el eje de fundación del edificio y, así, esta manifestación

celestial osiriana recorre la azotea del templo siguiendo su eje. La combinación de ambos factores

constituye un fenómeno extremadamente excepcional.

6 Esta concepción de sacralidad relacionando lo oculto, lo secreto y lo misterioso con las partes

más internas de la arquitectura del templo egipcio es precisamente la que plantea Assmann (1995).

7 Con vistas a referirme a cada una de las capillas osirianas utilizaré una abreviatura formada

a partir de su ubicación (en el lado occidental u oriental del templo: W o E) y el número de sala

desde el exterior hacia el interior (1, 2 o 3). De esta forma, por ejemplo, la capilla este número 3

se abreviaría E3.

8 Cauville (1997d: 212, 215) lo denomina Hymne d’éveil / de réveil.
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FIgura 1.

Circuito festivo de las capillas osirianas.

la festividad con la ceremonia del alzamiento del pilar djed9 (W1), que simboliza

su poder de regeneración y cuyo levantamiento representaba la victoria de Osiris

sobre su enemigo Seth10.

Paralelamente a las marchas litúrgicas existía un doble circuito cósmico: uno

solar y otro lunar (Cauville, 1988; 1997d: 213-214; 1997e: 68-70) (fig. 2). El solar,

que buscaba la solarización del viejo rey con vistas a su renacimiento y regenera

ción, se efectuaba vinculado a la procesión de las barcas desde el interior de las

capillas orientales. Rodeaban la azotea del templo iniciando una trayectoria hacia el

9 Esta escena está ubicada en la capilla W1, pared meridional, primer registro (Dendara X/2:

148, 155, 159, 172).

10 El alzamiento del pilar djed se documenta desde la Dinastía XII y se enmarca en un ciclo

ritual asociado a un periodo marginal o liminal precedente a la ascensión de un nuevo rey (ya sea

real o mítico –Horus–) o a su conmemoración o representación. Para conseguir este fin es necesario

desarrollar una serie de medidas represivas contra Seth y sus seguidores pues amenazan la estabilidad

y la continuidad política y cósmica. El pilar djed se identifica con Osiris desde la dinastía XVIII

(McKeown, 2002: 56) y se asocia a los misterios osirianos del mes de Khoiak durante la primera

estación del año. Un paralelo tardío se encuentra en el templo de Edfú, donde se celebra el ascenso

de Horus en la misma fecha en el calendario festivo de Hathor y también es precedido por este ritual

en el final de las ceremonias de Khoiak (Van der Vliet, 1989: 406).
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FIgura 2.

Circuitos cósmicos (solar y lunar) de las capillas osirianas.

sur que culminaba en la capilla W1. En contraposición a la deambulación solar se

desarrollaba la lunar. El curso de esta se acentuaba artificialmente dando un rodeo

por el norte, que simbolizaba un estado de muerte transitoria11. El Osiris-Luna se

mueve inversamente al circuito solar y conecta en su recorrido las capillas del

fondo a través de los lucernarios, que constituyen una vía de comunicación simbó

lica. El recorrido finaliza en la capilla W1 donde aparece en su apogeo como luna

llena12. Esta capilla sirve además como lugar de encuentro de la luna y el joven sol

convergiendo ambos circuitos, el lunar y el solar.

El desarrollo de los misterios de Osiris se manifiesta en las capillas a través

de un programa decorativo extremadamente rico y complejo de inscripciones y

11 A diferencia del oeste, que representa el mundo permanente de los muertos (Cauville, 1997d:

213).

12 La escena se ubica en el centro de la pared norte (Dendara X/2: 146, 156-157).
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W E

W1 W2 W3 E1 E2 E3

Protecciónde la barca Ritual deApertura dela Boca Himnosdeldespertara Osiris
Glorificaciones(extractos) Genios dePharbaetos y

agathodemonios

Genios

protectores

Letaníade Sokar(versiónclásica)
Procesiónde losnomos Letanía deSokar (versióndesarrollada) Stundenwachen(versiónabreviada) Libro de

las Doce

Cavernas

Letanías deOsiris Textoenigmático(techo) Ritual deKhoiak Textosastronómicos Himnos del

despertar a

Osiris

Libro delas DoceCavernas LdSD con

adaptación local:

LdSD 144, LdSD

145, LdSD 146,

LdSD 149

tabla 1.

Síntesis del contenido general de las capillas osirianas.

relieves (tabla 1). Para su composición se requirió un gran esfuerzo de recopilación

documental que aunaba obras tradicionales y conocimientos ancestrales que en

algunos casos eran adaptados con un carácter local. También se utilizaron textos

que hasta el momento solo se han encontrado en este lugar13. Dentro del complejo

de las capillas osirianas, el Libro de las Doce Cavernas fue representado en dos

lugares distintos: en la capilla E3 y en la W1.

En conjunto, el Libro de las Doce Cavernas se documenta solo parcialmente

atestiguándose un total de 23 grupos de dioses de los 65 que forman parte de la

composición de manera canónica14. Sus textos fueron adaptados utilizando el siste

ma de escritura ptolemaico, que enfatiza la complejidad y creatividad de la escritura

jeroglífica de períodos precedentes llegándose a desarrollar localmente en templos

13 Como por ejemplo el ritual de Khoiak (E1), los Himnos del despertar a Osiris (E3 y W3), y

un texto enigmático (techo W2).

14 Sin embargo, hay que tener en cuenta que dos grupos de deidades fueron representadas por

duplicado (en nombre e iconografía) en ambas capillas: el grupo 7 de la IX Caverna (en adelante

abreviado como C.) y el grupo 9 de la XI C. Otro grupo, el 16 de la IX C., solamente aparece repetido

en su iconografía, aportándole otro nombre distinto en la capilla W1 y omitiendo su denominación

canónica en la E3.

679



Daniel M. MÉNDEZ RODRÍGUEZ

concretos15. Esto conlleva ligeras modificaciones en los textos respecto a otras ver

siones debido a los nuevos valores fonéticos que adquieren ciertos signos (algunos

utilizados desde el Período Tardío)16.

Una cuestión fundamental de las doce cavernas es que cada una de ellas estaba

habitada por un número diferente de grupos de dioses, que a su vez tenían una

cifra distinta de miembros. Las formas para expresar cuántos componentes cons

tituía un grupo podía ser bien a través de la anotación de cifras contiguas a las

viñetas (o delante del texto cuando la fuente no dispusiera de ilustraciones), bien

mediante la representación iconográfica completa cuando el tamaño del soporte

así lo permitiese17. En Dendara nos encontramos con el único caso documenta

do hasta el momento en el que se utilizan ambos métodos simultáneamente. La

aparición de las cifras delante del nombre de los dioses solo se utiliza en otras

fuentes funerarias o de contexto templario a partir del Período Tardío, y todas

ellas carecen de ilustraciones. Sin embargo, las viñetas representadas en Dendara,

por su fiabilidad tipológica comparándolas con otras fuentes, demuestran que el

modelo utilizado estaba ilustrado. Es decir, o existieron dos modelos diferentes de

los que se copiaron los textos y las viñetas, o uno que combinaba ambas formas

de aportar la misma información.

El propio texto contiene una serie de particularidades fruto de su redacción,

elaboración y aplicación en las capillas como son errores, correcciones, reelabo

raciones y omisiones. Hasta el momento solo he documentado dos errores, por lo

que se constata esa rareza extrema de fallos de lectura o errores de grabado con la

que Sylvie Cauville (1997d: 278) caracteriza de forma genérica a los textos de las

capillas. La única omisión encontrada deja entrever o el olvido en escribir uno de

los nombres de los dioses por los escribas, o en esculpirlo por los artesanos.

15 Sobre las características de este sistema de escritura véase: Fairman, 1943a; Fairman, 1943b;

Guermeur, 2007; Kloth, 2012; Kurth, 2009; Sauneron, 1972-1974.

16 Las particularidades que aparecen en el Libro de las Doce Cavernas son las siguientes: unilíte

ros: D123 con valor «r», W24 con valor «n»; bilíteros: L1 con valor «tA»; trilíteros: A5

(var.) con valor «imn», F113 con valor «stA», N14 con valor «nTr»; cuatrilíteros: F114

con valor «psDt»; determinativos: R8 como determinativo de deidad. Sobre los valores

fonéticos de los signos ptolemaicos véase: Daumas, 1988; Fairman, 1943a; Kurth, 2009. Específica

mente sobre Dendara: Cauville, 2001b.

17 Este es el caso del ejemplar ubicado en la cámara meridional del Osireion de Abidos (Murray,

1904: 3-8. lám. II-V).
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Uno de los aspectos más interesantes es la funcionalidad que tenía la represen

tación de la obra contextualizándola en el programa decorativo18 de las capillas

osirianas. A continuación procederé a analizar por separado su presencia en las dos

salas: la E3 y la W1.

2.1. La capilla oriental número 3 (E3)

En la capilla E3 (fig. 3) la obra aparece de forma parcial en la decoración del

basamento de las paredes sur, este y oeste19. La lista de dioses se representa de

manera abreviada mediante una selección y comienza en el muro este con los dioses

de las siete primeras cavernas, lo que también es excepcional porque solo hay otro

paralelo conocido en cuanto a su representación en relieve: el Osireion de Abidos.

Además de las siete primeras, también aparecen las cavernas IX y XI, omitiéndose

por tanto la VIII, la X y la XII.

Es interesante que del total de 65 grupos de deidades que componen la obra, diez

contienen el nombre de Osiris, y de estos, seis fueron seleccionados seguramente

de forma consciente en este contexto osiriano. La mayoría están relacionados con

esconder, hacer inaccesible o vigilar a Osiris (Dendara X/1: 195-196, 198; Cauvi

lle, 1997c: 102, 104). De estos seis grupos que citan a Osiris en sus nombres, uno

fue representado por duplicado de forma casi simétrica a ambos lados de la puerta

de entrada: el grupo 9 de la XI Caverna denominado «La enéada de vigilantes de

Osiris».

Junto a las deidades de las cavernas se encuentra un gran número de seres que

Sylvie Cauville (1997d: 90-94) ha denominado «genios protectores». Estos también

están organizados en grupos que se desarrollan de forma paralela a ambos lados

de la sala al igual que ocurre con el Libro de las Doce Cavernas. Sin embargo, el

orden de aparición en las capillas respecto a otras fuentes anteriores parece estar

cruzado. Es decir, el primero de la lista se representa en el lado W, el segundo en

el E y así sucesivamente hasta concluirlas. Quizás esta ordenación alternando su

secuencia canónica en ambos lados de la sala pudiera potenciar el aspecto apotro

paico de estos genios20.

18 Una perspectiva sobre las distintas interpretaciones historiográficas de la decoración de los

templos de época grecorromana y especialmente sobre la «Gramática del templo» véase en Derchain

(1962), posteriormente retomado por Derchain (1993), y también por Kockelmann (2011). En especial

sobre el caso de Dendara (y las capillas osirianas): Cauville, 1983; Cauville, 1988; Cauville, 1997d;

Derchain, 1963; Pantalacci, 1989; Preys, 2007; Preys, 2009.

19 Dendara X/1: 195-196, 198; Dendara X/2: 88-90, 94-95, 117-119, 123-124; Cauville, 1997c:

102, 104; 1997d: 94-95.

20 Pantalacci (1989: 333, 335) analiza el programa decorativo de la segunda capilla oriental y

observa un patrón peculiar en la distribución de las escenas de los 77 genios de Pharbaetos y de las

Stundenwachen. Estas se suceden entrecruzándose y pasan de un muro a otro, de un montante de las
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FIgura 3.

Divinidades del Libro de las Doce Cavernas en la capilla E3.

En conjunto, las deidades de las cavernas y los genios suponían un sustento

protector que constituía literalmente la base del programa teológico que se desarro

llaba en la sala. En la capilla E3 se produce uno de los misterios más importantes

que requería la mayor protección posible: el nacimiento de Osiris en la cuve-jardin

(fig. 4). A este acontecimiento asisten una multitud de estatuas divinas (primer

registro) y también una miríada de deidades (segundo registro) que participan en

su embalsamamiento (tercer registro) protegiendo y favoreciendo su resurrección

que se manifiesta en el despertar y triunfo del dios rey bajo sus apariencias de Abi

dos y Busiris (cuarto registro) y como Osiris-Luna-Djehuty (friso), cuyos aspectos

celestes se observan también en el techo astronómico. Todo esto se enmarca además

en un complejo sistema de protección contra los posibles ataques de Seth que se

distribuía por las diferentes salas, y que emplean otras deidades benefactoras como

los genios de Pharbaetos y los agathodemonios21.

ventanas a su opuesto, o a un montante de la puerta siguiendo un orden que parece no ser fruto del

azar. Según Pantalacci estos cruces y circuitos están destinados a proteger de forma eficaz las abertu

ras de la capilla con vistas a asegurar la hermeticidad de la sala frente a un peligro externo.

21 Véase el diagrama de las fuerzas protectoras de las capillas osirianas en Cauville (1997d: 234).

Sobre los genios de Pharbaetos: Cauville, 1990: 126-128; Cauville, 1997d: 45-50; Goyon, 1985: I,

260-265). Y sobre los agathodemonios: Cauville, 1997d: 51-69.
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Retomando la cuestión de los genios protectores del basamento, estos tienen

una larga tradición textual, documentándose ya algunos en los Textos de los Ataú

des (Cauville, 1997d: 90). Destacan sobre todo aquellos con una iconografía muy

particular con cabeza teriomorfa sosteniendo en las manos serpientes, lagartos o

cuchillos (fig. 5). Recuerdan a los demonios benefactores que aparecen en la viñeta

que se ha asociado tradicionalmente a la recitación 182 del Libro de la Salida al

Día, en la que están presentes los cuatro hijos de Horus, que forman parte también

FIgura 4.

Programa decorativo de la pared septentrional de la capilla E3

(Dendara X/2: 87 –modificado por el autor–).

FIgura 5.

Selección de genios protectores de la capilla E3 (Dendara X/2: 94-95).
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de esta cohorte de seres protectores22. La ilustración consistía en una representación

ideal de la tumba de Osiris con el dios momificado en un lecho con patas de león

y seres apotropaicos a su alrededor (Assmann, 2005 [2001]: 192; Lucarelli, 2012).

Esta asociación de las deidades del Libro de las Doce Cavernas y los genios o

demonios protectores también se documenta al menos en un sarcófago del Período

Tardío (CGC 29301 –J.E. 17429–)23. En este caso concreto el difunto identificado

con Osiris era el centro de un esquema decorativo asociado a su protección.

En suma, lo que significa es que frente a fuentes más tempranas donde las deida

des del Libro de las Doce Cavernas pudieron haber sido concebidas como entidades

a las que se acudía para obtener una amplia variedad de beneficios, como mínimo

a partir del Período Tardío parece existir una potenciación de su carácter protector

y la adquisición de un rol apotropaico con vistas a defender el cuerpo del difunto

identificado con Osiris.

2.2. La capilla occidental número 1 (W1)

El otro testimonio se encuentra en la capilla W124. En esta aparece una selección

de grupos de dioses de la VIII, IX y XI caverna que son representados en el basa

mento y en el primer registro de la pared meridional alternados con otros grupos de

deidades que no pertenecen a la obra25. En este caso no parece que haya una ordena

ción clara pero algunos grupos del basamento se encuentran en una sucesión correcta

(fig. 6).

22 La ordenación de estos genios protectores y su distribución a ambos lados (este y oeste) de la

sala no es casual. Ya se ha mencionado su secuencia alternando la lista canónica de genios protectores

entre ambas paredes. Pero también resulta curiosa la presencia de los hijos de Horus –que se integran

como parte de estos seres– en un orden específico. Quebekhsenuef (lado oriental) y Duamutef (lado

occidental) coinciden siendo los octavos en la lista de deidades. Hapy reduplica su presencia en la pared

este en los puestos 25 y 27 ubicándose entre ellos de nuevo Quebekhsenuef en el 26. De una forma

similar casi coincidente, en la pared occidental en los puestos 26 y 28 se encuentra Imsety, y entre ellos

Duamutef en el 27. Así, en ambas paredes se produce un mismo fenómeno casi simétrico: Quebekhse

nuef (posiciones 8 y 26) y Hapy (posiciones 25 y 27) aparecen por duplicado en la oriental y Duamutef

(posiciones 8 y 27) e Imsety (posiciones 26 y 28) en la occidental. La simetría utilizada en el programa

decorativo aplicada a esta serie de genios también se documenta en los que ocupan las posiciones 14

(sbxt=sn «Sus portales»), 15 (iwn-mwt=f «El pilar de su madre»), 16 (mAa-wr «El gran justo») y 17

(mAA-it=f«El que ve a su padre») que se reproducen de forma paralela a ambos lados de la sala.

23 Maspero, 1914: 1-73, lám. I-V. Cauville (1997d: 90) ya hacía alusión a la presencia de estos

seres en los sarcófagos del Período Tardío.

24 Dendara X/1: 292-295; Dendara X/2: 148, 154-155, 159, 170-171; Cauville, 1997c: 157-159;

1997d: 145-146.

25 Estos dioses suelen tener asociado un nombre a cada uno de ellos. Según la información que

proporciona el Lexikon der ägyptischen götter und götterbezeichnungen (Leitz, 2002) la mayoría de estos

seres divinos solo han sido documentado en época grecorromana y al menos tres son los únicos testimo

nios encontrados por lo que son específicos de las capillas osirianas del templo de Hathor en Dendara.
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FIgura 6.

Divinidades del Libro de las Doce Cavernas en la capilla W1 (pared meridional)

(Dendara X/2: 148 –modificado por el autor–).

Existen varias diferencias sustanciales respecto a lo que ocurría en la otra capi

lla. En primer lugar, la mayoría de los dioses de las cavernas tradicionalmente se

encuentran agrupados y se les conoce por su apelativo común. Sin embargo y de

forma excepcional aparecen los nombres de cada uno de los integrantes de todos

los grupos, e incluso a algunos se les añaden las palabras que pronuncian. Por ejem

plo, el tercer grupo de la VIII Caverna se denomina «Las que lloran / las que se

lamentan por Ra» y está compuesto por cuatro diosas. Sin que haya ningún paralelo

atestiguado, en este entorno osiriano se identifican como las diosas Isis, Neftis, Nut

y Tefnut (Dendara X/1: 292; 1997b: 148, 154, 159, 170; 1997c: 157), es decir, la

esposa, hermana, madre y abuela de Osiris respectivamente. Su iconografía también

es distinta a la documentada en otras fuentes, en adoración ante Ra, quien tampo

co suele aparecer de forma explícita en el Libro de las Doce Cavernas. Quizás se

haya evitado la gestualidad tradicional de duelo de las diosas por encontrarse en un

contexto de renacimiento.

En segundo lugar, junto a algunas de las divinidades aparecen varias fórmulas de

ofrenda prototípicas de esta composición26, que son omitidas en la capilla oriental.

Quizás su presencia se relacione con algún ritual de ofrendas que se efectuaba en el

desarrollo de las ceremonias de esta sala. Es significativo además que estos textos

son exclusivos de este lugar y no aparecen en ninguna otra fuente.

En tercer lugar, tanto estos textos de las fórmulas de ofrenda y los epítetos de

los dioses nos aportan información sobre el papel que representan las divinidades

en este contexto, y se asocian a dos o tres temáticas centrales: la provisión de ofren

26 wdn~tw n=sn a Hr-tp tA «Se les presenta a ellos [los dioses de las cavernas] una porción [de

ofrendas] sobre la tierra». Aparecen asociadas a los siguientes dioses: grupo 3, 4 y 7 de la VIII C.

(basamento) y al grupo 17 de la IX C. (primer registro).
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das; la guardia, vigilancia u ocultamiento de Osiris; la protección explícita de esta

divinidad; y la aniquilación de sus enemigos (fig. 7). El resto de la decoración de

la pared está relacionada con elementos protectores, como el Ritual de Protección

de la Barca del Dios, las cuatro Meskhenet detrás de Osiris y el friso de nudos tit.

La Letanía de Sokar27 está vinculada con otra que se representa en el patio del este.

FIgura 7.

Programa decorativo de la pared meridional de la capilla W1

(Dendara X/2: 148 –modificado por el autor–).

El patio oriental es el lugar donde comienzan las ceremonias que concluyen

en el occidental, ya que existe una comunicación que se expresa en un programa

decorativo que ambos comparten. El día 26 de Khoiak se inicia al alba la procesión

de las barcas divinas de Sokar y Osiris que eran salvaguardadas al salmodiar el

ritual de protección. El final de la procesión es el patio occidental, donde se realiza

un ritual de ofrendas que se observa en la pared norte (Dendara X/2: 146, 157). El

último día (30), se produce el apogeo de los misterios de Osiris. Debido a la presen

cia de fórmulas de ofrenda, supongo que se realizaría un ritual de presentación de

27 Aparece en el montante izquierdo de la puerta de la capilla W1 (Dendara X/1: 268-269; Den

dara X/2: 150, 161; Cauville, 1997c: 143-144; 1997d: 134).
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ofrendas a las deidades de las cavernas. Estas garantizarían la protección de Osiris,

el aniquilamiento de sus enemigos y la provisión de nuevas ofrendas para favorecer

la culminación de los misterios en la última y más importante ceremonia: la erec

ción del pilar djed, que se representa junto a los dioses de las cavernas y a la que

alude el friso superior de pilares djed. Este acto simbólico realizado por el rey como

sacerdote principal representa la resurrección del dios y el restablecimiento de la

estabilidad para el cosmos, y para todo Egipto, que asiste en forma de sus dioses

principales y de la mención de sus capitales. El renacimiento del dios se manifiesta

tanto en el astro lunar en su plenitud como en las aves benu en una síntesis solar

Ra-Osiris (Dendara X/2: 146, 156-157, 173).

Por último debe destacarse que según Assmann (2005 [2001]: 363) las ceremo

nias asociadas a la festividad de Khoiak fueron las más importantes en todo Egipto

en los períodos tardíos de la historia faraónica, constituyendo un verdadero ritual

«nacional» que se celebraba en muchos de los templos del país. Existen capillas

osirianas en otros múltiples recintos religiosos de período grecorromano28, pero solo

se ha documentado hasta el momento el Libro de las Doce Cavernas en Dendara.

Esto es quizás debido a que únicamente era usada localmente en este contexto de

los misterios o porque estos fueron tratados de forma más exhaustiva y en una ver

sión más ampliada en la decoración de este templo.

3. CONCLUSIONES

En resumen, el Libro de las Doce Cavernas en las capillas osirianas del templo

de Hathor de Dendara aparece en dos salas distintas vinculado a dos momentos de

gran relevancia durante la ejecución de los misterios de Osiris de los rituales de

Khoiak: el nacimiento de la divinidad tras la reconstitución de su cuerpo (E3), y su

renacimiento y resurrección (W1), que supone el punto culminante de la festividad.

Su presencia se relaciona fundamentalmente con el carácter protector de los

dioses de las cavernas29. Esta característica parece potenciarse frente a etapas histó

ricas previas, al menos a partir del Período Tardío. La asociación de estas deidades

con otros seres, genios protectores o demonios benéficos, se contextualiza en las

últimas fases de la religión egipcia, cuando se observa un incremento de la necesi

dad de protección mágica contra las fuerzas hostiles sobrenaturales, especialmente

relacionado con los misterios osirianos (Lucarelli, 2011: 124) cuya popularidad se

28 Hibis, Behbeit el-Hagar, Edfú, Karnak (templo de Opet), Deir el-Medina y Filé.

29 En su análisis Alexandra von Lieven (2012) valora las recitaciones del Libro de la Salida al

Día documentadas en templos (LdSD 110, 125, 144, 145, 146, 148, 149, 168 – numeración de Naville

= Libro de las Doce Cavernas–, 178 y 182) como textos relacionados con el culto solar y /o con una

finalidad de admisión en áreas restringidas, en su mayoría relacionado con Osiris. Los considera textos

de un medio sacerdotal sin ninguna connotación funeraria original.
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desarrolla desde el Período Tardío manifestándose en los grandes festivales del mes

de Khoiak (Zivie-Coche, 2008: 10). De forma genérica, en este proceso cultural se

combinan textos e iconografía de períodos anteriores con otros de nueva creación y

da lugar a una «demonización» del mundo sobrenatural que se observa fundamen

talmente en el papel protector que representan en los espacios sagrados.

Pero la representación en las dos capillas posee matices distintos: la oriental

(E3) parece ser una versión más tradicional de la obra en cuanto a texto e icono

grafía. La occidental (W1) es en algunos aspectos más innovadora hasta el punto de

quizás poder ser una adaptación local: tanto en su iconografía, con la utilización de

nuevas variantes y subvariantes30; como en sus textos, con una retórica violenta en

la aniquilación de los enemigos sin precedentes. Sin embargo, continúa la tradición

como letanía de ofrendas con vistas a obtener más bienes para su distribución entre

otros dioses de Egipto y también maat en el momento crítico del levantamiento del

pilar djed.

La iconografía y los textos empleados sugieren la dependencia al menos de dos

modelos distintos. Esto se evidencia a través de varios indicios: en el empleo de

la numeración en el nombre de las deidades –reiterándose el número de compo

nentes de cada grupo a través de la iconografía–, en el uso simultáneo de distintas

variantes iconográficas, y también en la presencia de la división en cavernas –y la

omisión de varias de ellas–. La obra es adaptada al espacio y contexto donde va a

ser representada y pasa por un proceso de redacción que conlleva una selección y

también omisiones, añadidos, errores y reinterpretaciones que de forma conjunta

dan lugar a un ejemplar único del Libro de las Doce Cavernas.
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