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el alfabeto griego inventado por razones "poeticas"? Examinar esta 
hipotesis es el objetivo del presente trabajo. Conjetura excitante y un tanto 
romantica porque va a contracomente de ideas heredadas y en caso de ser 
verdad era, algo le arrebatariaal sordido utilitarismo. Ellase desprende ante todo 
de la evidencia disponible. Los primeros ejemplos de escritura griega son 
expresiones individuales y no utilitarias: dedicatorias votivas, marcas de propie- 
dad o parodias "homericas", cuyos temas favoritos sonladanza, el vino y la fe. 
Este material no incluye ninguna inscripcion publica -decreto, tratado o 
conmemoracion militar-, no hay ofrenda a algun dios promovida por alguna 
institucion politica, ni inventarios, catalogos o registros del tesoro. Nada 
relacionado conlapolis, elgobierno o uncuerpo colectivo: "o lapolisno existia 
enese momento o eIalfabeto todaviano erautil aella"(Powell, B., 1991: 182). 
Las inscripciones descubiertas sontodas privadas, pero enellasno aparecenlos 
documentos "utilitarios" que despues seran comunes: no hay escritos legales, 
contratos, testamentos, actas de transferencia de esclavos o intereses mercan- 
tiles; no hay balances financieros, y ninguna evidencia del uso de un sistema 
numerico en las transacciones. "Nada publico y nada economico, legal o 
administrativo7'(Ibiu). Todo ello vendramas tarde. No hay rastro mas que del 
esfue~co portranscribir dedicatorias, inscripciones votivas y "literaturaa'homerica 
A esta serie de enunciados del hablatradicional que nuestro tiempo reservad 
dominio literario, nos referimos como "impulso poetico" paralainvencion del 
alfabeto. 

* Sergio Perez Cortes, UAM-Iztapalapa 



V E R S I O N 

Seriauna bellaidea si pudiera probarse. Pero por supuesto es tambien una 
tesis controvertidapor varias razones, la primera de las cuales se encuentra en 
el titulo mismo: al reservar el nombre de alfabeto a la innovacion griega se 
establece una separacion de naturaleza y no solo de grado respecto a las 
escrituras que le antecedieron, en especial el sistemafenicio, separacion que un 
buennumero de especialistas se rehusaaceptar. Controvertidatambien porque 
latesis descansaen las inscripciones hechas sobre materiales durables-piedra 
o metal-, sin contar con testimonios cotidianos hechos sobre material perece- 
dero como papiro o cuero, y porque siempre existe la posibilidad de que una 
nueva evidencia venga a contradecir esa cuidadosa deduccion. Con todo, los 
hallazgos parecen confirmar los ongenes "poeticos" del alfabeto. Es sin duda 
aununaconjetura, y como tal, podriarevelarse equivocada pero es aquellaque 
mejor integralo quehoy es conocido. Por eso hemos creido util presentarla; no 
porque consideremos poder aportar algo nuevo en un dominio de altaespecia- 
lizacion y enorme erudicion, sino porque se tratade un esplendido esfuerzo de 
deducciony analisis acargo deepigrafistas, historiadores, linguistas y gramatologos 
que arrojaluzsobre una de las mas importantes invenciones tecnologicas dela 
historiahumana. Las cuestiones acercade "quien", "cuando" y "como" se llego 
aestainnovacion, aunque han sido intensamente disputadas, han alcanzado un 
consenso relativamente amplio; en cambio, la hipotesis en cuestion intenta 
responder a una pregunta escasamente formulada: que?, fueron 
las motivaciones que llevaron ala formulacion del primer alfabeto completo en 
lahistoria? Es esto lo que nos proponemos exponer, siguiendo aun buennumero 
de especialistas. 

En que consiste la innovacion 

Sonpocos los que ponenhoy endudaqueel alfabetogriego derivadelaescritura 
fenicia. La semejanza grafica de los signos, el orden convencional que siguen 
y los nombres dados a las letras permiten tener un alto grado de certeza. El 
signario fenicio a su vez deriva de esa explosion de escrituras que se desarro- 
llaron en el oriente medio durante el segundo milenio antes de nuestra era. 
Forma parte de la familia de escrituras semiticas cuyo ancestro comun parece 
ser el llamado protocanaanita, del que se conserva un Corpus minusculo de 
inscripciones y que hadado lugar aun desciframiento que aun es puesto en duda. 
De estafamiliaprovienen las escrituras europeas contemporaneas, laescritura 



arabe, laescriturahebreay las escrituras indias. Quizaresulte mas sencillo con 
el siguiente esquema(Gaur, A. 1984; 105): 

1500 A.C. 1100 A.C. 800 A.C. 

escritura - escritura - escrituras 
fenicia griega europeas 

prosemitico o contemporaneas 

protocaqaanita 

escrituras 
semiticas 
del norte 

escritura 

"cuadrada" 
hebrea 

escritura escrituras-- escrituras 
aramea indias del sureste 

1 asiatico 

L- escritura - escritura 
nabatea arabe 

Los signarios semiticos son por si solos un enorme logro intelectual. Su 
invencion requirio de un acto de sintesis excepcional que redujo el numero de 
signos a un intervalo entre veintidos y treinta, que corresponden a los sonidos 
consonanticos de esas lenguas. Aunque aun esta sujeto a debate, parece 
probable que los sistemas semiticos-el fenicio incluido-seanunaderivacionde 
laescrituralogosilabica egipciaque, entre todas las escrituras del oriente medio, 
era la unica que poseia una estructura interna similar. La innovacion de las 
escrituras semiticas consistio en que, partiendo del complicado sistemaegipcio, 
compuesto por cientos de signos logograficos y foneticos de entre una y tres 
consonantes, desarrollaron sistemas de asombrosa simplicidad. Lo lograron 
suprimiendo todos los signoslexicos y todos los signos foneticos de dos o tres 
consonantes y reteniendo unicamente los signos de unasola consonante. De ese 



modo los veinticuatro signos simples de la escritura egipcia aportaron su 
estructura interna a los veintidos-treinta signos pertenecientes a las diversas 
escrituras semiticas. Aunque la primera de estas utilizaba veintisiete letras, 
prorito (hacia el 1250 a.c.) fue simplificada a los veintidos signos del sistema 
fenicio. Con ello quedaron atras las escrituras antiguas que debido al alto numero 
de signos (de400 a600 enlaescri.turaegipciay sumeria) y alos diversos valores 
que cada signo logografico o silabico podia tener, exigian una carga muy 
importante alamemoriay portanto unalargaespecializacion previaal dominio 
del sistemade escritura(c3. Gelb, 1; 1976; 184 y MooreCross,F.; 1992;81 SS). 

Esta fue la situacion que encontro el "adaptador" griego: LUI sistema de 
vein~tidos signos, cada uno representando un sonido consonantico, pero sin 
marcaalguna paralos sonidos vocalicos. Enterminos generales, lainnovacion 
griegaconsistio en pasar deeste sistemaal primer alfabeto completo quemarca 
fonemas vocaiicos y fonemas coiisonanticos con todaclaridad. Latransmision 
requirio de la colaboracion de un hablante griego y de uno o mas informantes 
fenicios, de manera que debio realizarse en algun lugar en que las relaciones 
culturales fueran sistematicas y en el que la escriturafeniciay sus manifesta- 
ciones estuvieranpresentes. Muchos lugares llenanestas caracteristicas: entre 
las iislas griegas son buenas candidatas Tera, Melos y Chipre, en especial esta 
uIti:maporque en ella se encuentra gran cantidad de vestigios de escrituragriega 
temprana, incluido unsilabario autoctono que pudo habertenido algunainjerencia 
en la adaptacion (Koob, K., 1994; 275 S). En tierra continental, un buen 
candidato es el puerto de Al Mina en la costa libanesa, donde mercaderes 
griegos del area de Eubea-quienes fueron considerados los primeros griegos 
poseedores del alfabeto-, se encontraban en buena situacion de aprender lo 
suficiente del signario fenicio paralograr la adaptacion (Coldstream, citado en 
Powell, B., 1991; 17), (Jeffev, 1982,830). 

Aunque permanecera siempre anonimo, algo sabemos del individuo que 
realizo lainnovacion. Tenia que ser griego, porque solo la competencia de la 
lenguagriegapermitiadiscriminar los sonidos con valor linguistico que debian 
ser representados en el sistema de escritura. Debio tener un informante letrado 
f&icio, quienletransmitiaelnombrey el sonido de cadasigno, aunque el mismo 
probablemente no leia fenicio porque cometio unaserie de inadecuaciones que 
alguien diestro en el sistemano habriacometido. Pero sobretodo sabemos que 
su innovacion fue resultado de un acto intencional, una accion deliberada, 
sistematica y altamente inteligente. La invencion del alfabeto no fue fiuto del 
azar, ni un proceso anonimo acargo de lacolectividad sinnombreni rostro: fue 
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un acto individual orientado hacia un fin, que involucro lavoluntad, un buen 
trecho de sofisticacion auditiva y fonologica y mucho sentido comun. 

El "adaptador" griego debio tener sobretodo un buen oido linguistica para 
lograr discriminar la diferencia entre los sonidos vocaiicos y los "sonidos" 
consonanticos. Estadistincionno es solo auditiva; implicareconocer y represen- 
tar de maneraanaliticasonidos "concretos" como las vocales que son audibles 
por si mismas y sonidos "abstractos" que no pueden ser emitidos de manera 
independiente, sino son acompanados de unavocal. Havelock(l98 1 ;39) afirma 
que, <aunque nuestros terminos 'vocal' y 'consonante' son posteriores y de 
origeinlatino, ellos solo han podido ser reconocidos gracias aeste acto analitico 
Veremos mas adelante que este hecho habria de revelarse crucial; por ahora 
baste saber que le permitio marcar sistematicamente las dos series de sonidos 
en su novedoso sistema. 

Sin embargo, este reconocimiento analitico no lo llevo a inventar todo de 
nuevo: el adaptador se dedico por el contrario a hacer el menor numero de 
cambios en el modelo original fenicio. Mantuvo en lo esencial el orden de los 
signos, retuvo un alto numero de signos consonanticos y utilizo las cualidades 
foneticas preexistentes en el signario fenicio para los signos faltantes; es el 
llamado "aprovechamiento de residuos". El adaptador permitio que algunas 
afinidades entre los sonidos fenicios y griegos guiaran su eleccion de los signos 
vocallicos; en particular, tomo las consonantes menos utiles -las llamadas 
consonantes debiles- y uso sus signos para las vocales minimas que requeria: 
cinco. A decir verdad, la eleccion de esos cinco signos vocalicos fue un acto 
notat~le.. . y arbitrario. Unavez que estaba en posesion del principio fonologico 
de discriminacion vocaiica, el adaptador habria podido elegir mas o menos 
signos, sobre todo porque el oido griego debiareconocer ensulengua, al menos 
siete sonidos vocaiicos, algunos de ellos con variantes largas y cortas (S. 
Sampson, G., 1985; 105). Algunas de sus omisiones fueronnotables: no marco 
demanera sistematicala cantidad vocalica (las vocales "largas"), ni el sistema 
dealturas que eranmuy importantes enel griego clasico. Por eso sepresentaron 
casi de inmediato excepciones, como elhecho de representar las vocales largas 
por medio de diptongos, error que aunsubsisteenalgunas ortografias europeas. 
Aun ;mi, el notable resultado fue el siguiente: 

1 a l  Quedo asociada alaprimeravocal 'alf. El adaptador griego, como sucede 
alos hablantes delenguas indoeuropeas,noreconocio unaconsonante mas 
del sistema en esta glotalizacion inicial suave del fenicio. Le asigno a ella 
el mismo signo [<], pero al escuchar el nombre 'alf y el sonido 'a, el 
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adaptador reunio alf-a, que conservo como nombre finalmente (cfr. 
Powell, B., 1991; 43). 

/ e / Este signo quedo asociado al fenicio hK Es probable que el informante 
pronunciara Qi (nombre) y he (sonido), pero el adaptador escucho [ e 1. 
Puesto que entre el nombre y el sonido existe pocadiferencia, retuvo como 
nombre "e", y de paso descubrio que una letra podia llamarse como uno 
de sus sonidos, hecho que seria sistematicamente explotado en el abece- 
dario etrusco-romano (Fevrier, J., 1959; 389). 

/u /  Este signo planteo un problema particular. Su equivalentefeniciowau, wau 
(nombre), wu (sonido) condujo a dos signos griegos: la consonantewau 
llamada"digammaa' la cual, aunque modifico su formaquedo colocadaen 
el mismo sexto lugar del sistema fenicio, y la vocal griega u, "upsilon" 
(nombre), N/ (signo), que fue colocada al final del abecedario creado, 
despues de tau, convirtiendoseenlaprimeraadicion alasecuenciainicial. 
El adaptador lallamo "u", lo mismo quehabiahecho con "e"; sin duda, la 
''U"tuvo parael unaimportanciaespecialporquesinellaelsistemavocalico 
quedariaincompleto: "ningunaotraletraes tratadade manerasimilar. En 
el abecedario transmitido aCreta, ellaes launicaadicion despues de tau; 
las otras letras no-fenicias desaparecieron" (Koob, K, 1994; 273). 

/ i / Una aiinidad fonetica entre la consonante y, ytd (nombre), y (sonido) y 
el sonido vocalico [y],  permitio al adaptador crear el signo vocalico / i 1 
llamado "iota". 

/ o / A este signo vocalico se le asigno el signo fenicio de la fricativa faringea 
vocalizada'ain. Tal vez elinformante pronuncio 'ain (nombre) 'o (sonido), 
pero el adaptador escucho algo semejante a [ o 1, lo que bastaba para sus 
propositos. Lallamo "o", lo mismo quehabiahecho con1 e /  y/ u/(aunque 
despues se llamaria o-micron, "o pequena"). "La ultima letra de laserie 
vocalicagriega, la o (o-mega, es decir "o grande") no es de ningun modo 
una letra nueva, sino una variacion diacritica de la o pequena, que se 
represento abierta en el fondo ( SZ ). Omega parece mas bien una idea 
tardia en el signario griego el cual nunca distingue entre larga y corta en 
los casos de/a/,/i/, /u/. LadistincionentreEpara[e] q para[e], surgio 
por accidente en el jonico posterior (c. siglo IV) llamado koine" (Powell, 
B. 1991; 43-44). Los gramatologos coinciden todos en este punto: G. 
Sampson, al comentar esta ausencia de signos particulares para [ Z 1, 
[ TI, [ u7, afirma: "el primer signario griego distingue la calidad vocalica, 
pero no la cantidad vocalica. Las vocales largas y cortas fueron normal- 
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mente escritas del mismo modo ... ellas fueron representadas: [ i, i ] por 
1; [ a, 2i ] por A y [ U] por OY" (Sampson, G., 1985; 105). 

Ademas del sistema vocalico, el adaptador introdujo dos modificaciones 
importantes enelsignario original: laprimera, referidaalaserie de silbantes (san, 
sigma, zeta, xei) se explica porque el sistema fenicio contiene un mayor numero 
de sonidos "S" que el requerido en griego'. La segunda modificacion, que 
representaelmayor enigmaenlainnovaciongriega, es laadicion de las llamadas 
"letras extra" fi, ji, psi colocadas al nnal del abecedario creado. El descubri- 
miento de alfabetos que no las contienen en Melos, Tera, Creta, etc., ha 
conducido a lahipotesis de que podria tratarse de implantaciones posteriores. 
SegunPowell, laoscuridad que rodeaesos signoseslamejor evidencia de que 
pertenecieron al sistemaoriginal, por dos razones: porque su adicionno agrego 
claridad sino confusion al sistemagriego, demaneraque si su adicion teniacomo 
proposito evitar ambiguedades, entonces representaron un fracaso notable, y 
enseguida porque esas letras aparecen en muchas otras variantes regionales del 
alfabeto griego, previas alauniformizacion del siglo IV a.c., demodo que cabria 
la pregunta de quien, con que autoridad habria podido imponer esos signos una 
vez queladifusion del alfabeto sehubierainiciado (CJT. Powell, B., 1991; 46 SS). 

Lainnovaciondel alfabeto griego fue un acto notable de creacion intelectual. 
Fue, ademas, un acontecimiento unico que se realizo en un momento determi- 
nado y en un unico lugar. En cuanto al momento, despues del articulo de R. 
Carpenter, parecelograrseunconsenso entomoalsigloVIII a.c. (c.750A.C.). 
Esta datacion se explica por la comparacion en la forma de cada uno de los 
signos entre el sistema fenicio y el alfabeto creado, y porque la fecha de 

' El problema de las silbantes, del cual se han sugerido diversas soluciones, consiste en que, aun 
conservando la forma aproximada y el orden original de los signos graficos, el nombre de los 
signosgriegoscorrespondientes (y su valor en el caso de xei y sigma)estanalterados. De esta 
manera: 

(fenicio) zai [z] se convirtio en zeta (en lugar del esperado san = [S]) 
(fenicio) semk [S] se convirtio en sei (en lugar del esperado sigma = [S]) 
(fenicio) sade [ts] se convirtio en san (en lugar del esperado zeta = [dz]) 
(fenicio) sin [sh] se convirtio en sigma (en lugar del esperado xei = [sh]) 

"Esta dislocacion fue producida aparentemente por el metodo del adaptador de aprender de 
manera separada los nombres de los signosy su orden grafico, masque aprender los nombres 
individuales asociados a los signos individuales" (Powell,B., 1991; 46). 



transmision no puede ser muy distante de los primeros ejemplos de escritura 
griegaconocidos, cuyaestimacionoscilaentre el 720 a.c. (Carpenter) y el 775 
a.c. En cuanto al caracter unico del lugar y del individuo, varios rasgos lo 
prueban. Primero, porque en el plano hrstorico, cuando ocurren muchos -e 
incluso innumerables- cambios arbitrarios en un sistema convencional, es 
sumamente improbable que puedaocurrir dos veces y menos aun en momentos 
y lugares tan proximos. La existencia y la estructura particular del sistema 
vocalico, de la que no existe ninguna otra variante y ninguna evidencia de 
intentos previos, pone tambien fuera de dudaque el sistema es creacion de un 
unico individuo. incluso la serie de errores y confusiones, que habran de 
repetirse en todos los alfabetos regionales (las llamadas "variantes epicoricas") 
como la presencia de fi ( 4  )que no tiene antecedentes semiticos, la confusion 
en el subsistemadelas silbantes y la faltade claridad de las "letras extras", todo 
ello argumenta en favor de un acto singular. Y quizase tratabade un individuo 
no muy versado en fenicio, porque reemplazo el sistemaretrogrado de escritura 
semiticaquevade derechaaizquierda, por el sistemabustrofedon("como aran 
los bueyes") que alterna una linea de derecha a izquierda con una linea de 
izquierdaa derecha. Suheterodoxiaperduro, porqueno es sino mas tarde que 
la escritura griegahabra de estabilizarse de izquierda aderecha; entonces, las 
letras daran un giro sobre su propio eje y se pondran a mirar, como hasta hoy, 
en el sentido de la escritura. 

Finalmente, es notable que esainnovacion se hayarealizado enunsolo golpe, 
por asi decirlo. En la historia de la escritura griega no hay indicios de ningun 
transito gradual de un sistema menos completo a un sistema mas acabado. 
Tampoco hay rastros de formas intermedias, ensayos, vacilaciones y retroce- 
sos. Una vez presente el sistema, los agregados posteriores no han hecho 
modificaciones sustantivas: "nadie ha agregado nada importante al sistema 
original. El largo periodo de invisibilidad que en algun momento se creyo 
necesario paraexplicar las variantes epicoricas regionales, puede ser sustituido 
por un periodo corto enel cual laescrituraestuvo en manos de un pequeno grupo, 
centrado quiza en el area de Eubea" (Powell, B., 1991 ; 66). Este intervalo de 
ausenciade laescrituraes notable, porque si la fecha detransmision es correcta, 
los griegos dejaronde escribir alrededor de 300 anos, desde ladestruccion de 
la civilizacion Minoica que trajo consigo la desaparicion del sistema lineal B. 
Durante ese tiempo llamado de oscuridad, laculturagriegaoral coexistio con la 
cultura escrita fenicia que habia logrado estabilizar su sistema de escritura en 
tomo al 1100 aC. Y sin embargo, aquella no hizo ningun intento por tomar 
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prestado este dispositivo tecnologico; cuando los griegos reaprendieron a 
escribir lo hicieron con un sistema propio. Cabe entonces preguntarse por las 
causas queimpulsaron eseacto unico, largamente pospuesto. Formulemos pues 
la cuestion: jcual fue la motivacion? 

El motivo 

Ante todo, habraque comprender el por que debieronrecumr al signario fenicio. 
Sobretodo siseconsideraquelos griegos yahabianhecho dos esfiierzos previos 
en el plano de la escritura: el sistema chipriota y la escritura cretense llamada 
linear B. La respuesta estriba en que estos dos sistemas son silabarios que, lo 
mismo que otras escrituras similares, al intentar notar las numerosas silabas de 
cualquier lenguanatural, desembocan enun alto numero de signos. De hecho, 
esta fue la razon de su extincion: sus caracteristicas estructurales exigen una - 

larga preparacion y por tanto una profesionalizacion avanzada antes de poder 
emplear el sistema. La reducidaclase de individuos que estaba en posesion de 
esas escrituras no sobrevivio al derrumbe de lacivilizacion del siglo XII a.c. El 
sistema fenicio se caracteriza, por el contrario, por la enorme economia de su 
repertorio: cuenta conveintidossignos adiferenciadelos cincuentay seis signos 
del silabario chipriotay de los ochenta signos del lineal B. Esta es una primera 
razon por la cual los griegos recurrieron al sistema fenicio antes que recibir 
ningunainfluencia delos sistemas preclasicos. 

Pero adicionalmente, el sistema fenicio es en si mismo un logro enorme. Su 
eficiencia en el registro de la lenguas semiticas es tan notable que el principio 
estructural de esaescriturase continuausando aun hoy, desdeMarruecos hasta 
Malasia a traves del alfabeto arabe que posee una escructura similar. Sin 
embargo, estaeconomiademedios teniaunacontrapartida: laambiguedad que 
resulta de expresar unicamente los signos consonanticos. Esta ambiguedad es 
inescapable, como se percibe alintentarlatranscripcion delapalabraC~SNN~s, 
"consonantes". Bajo estas condiciones el acto de leer no puede evitar algun 
margen de conjetura. En una famosa inscripcion fenicia del siglo V a.c., 
encontradaen el templo de Astarte, aparece elnombre del donador: ML. 
se resuelve este misterio? "solo porque el nombre fenicio Moliaes tan comun, 
puede hacerse la hipotesis de que ese es el nombre correcto y con ello, incluir 
las vocaies que se requieren" (Koob, K., 1994; 221). Dejar al lector la 
responsabilidad de agregar las vocales faltantes, no creaun problema para los 



hablantes de lenguas semiticas debido aque las caracteristicas morfologicas y 
sintacticas de estas lenguas permitenreducir la ambiguedad. Pero ello presenta 
una seria dificultad para la transcripcion de otras lenguas, especialmente las 
indoeuropeas (entre ellas e1griego)porqueno permite expresar las silabas con 
mas de unavocal, ni las silabas que empiezanpor vocal. Veremos mas adelante 
las consecuencias de esta diferencia morfologica; por ahora, basta con tener 
presente que bajo estas premisas, ya la primera palabra de la Odisea se 
convierte en un enigma: NDR, "Andra" (CP. Havelock, 198 1 ; 26). 

La dificultad de transcripcion se extiende por supuesto acualquier palabra 
o enunciado griego, pero hay una situacion en la que ella se toma extrema: la 
escrituradel hexametro poetico gTiego.Paracomprender10, observemos las dos 
primeras lineas de La Iliada, transcritas en escritura fenicia y romanizadas 

M N N  D T P L D  K L S  

L M N N  H M R  K S  L G T K  
M b i n  aeide tea, peleiadeo akileos 
oulomenen, e muZ akaiois alge eteke 

En latranscripcion feniciael problemano se reduce unicamente aencontrar 
el enunciado original, sino que ademas esta perdida por completo la caracteris- 
tica basicade laemisionpoetica: su estructurametrica Esto equivale en realidad 
a cancelar el principio mas general de la poesia griega que descansa en el 
caracter "cuantitativo" del metro, y en particular de la poesia epica que es el 
hexametro. Lanatura1eza"cuantitativa" de la poesiagriegaestanaturalmente 
ligadaal ritmo silabicoy en particular al patronvocalico. La unidad meticade 
laepicagriegaes el dactilo que, asu vez, estaformado de unasilabalarga"-" 
seguidade dos silabas cortas " U  ( -UU). El hexametro estaconstituido por 
seis unidades de este tipo. Una convencion, que hace equivalente una silaba 
largaa dos silabas breves, permite que el dactilo seasustituido por un espondeo 
(--). Un espondeo puede susstituir al dactilo en cualquierade los seis metros, 
aunque es obligatorio en el sexto metro porque la pausa final del verso 
suplementala diferencia de cantidad en el supuesto de que lasilaba fuera breve 
por naturaleza. Con ello, completamos el esquema general del hexametro 
(Howatson, M.C.; 1991; 549): 



Esteesquemarequiere delanotacionde las vocales y del reconocimiento de 
la "cantidad voc~ica", el alfabeto griego lo logra seapor un signo particular 
(como ene, o), seapor signos o reglas prosodicas (C'. Howatson,M. C., 1991; 
685-686). No todo vocablo griego puede participar en un hexametro; un gran 
numero de ellos estanexcluidos por su estructurasilabica. Con todo esto se tiene 
unaidea de hasta que punto el patron vocalico es inherente al hexametro griego: 
existe en La Iliada una linea en la que estan presentes dieciocho vocales 
(algunas en diptongos) y solonieve consonantes. Es en realidad lamanifestacion 
de un fenomeno propio de la lengua griega (Cfr. Koob, K., 1 994; 280). 

El verso hexametrico no es por supuesto el habla cotidiana; es un lenguaje 
tradicional, particularmente del mundo epico y didactico, producido 
"profesionalmente"por1os aedos, los poetas orales de laureciaantigua. Puesto 
que es un habla especifica que depende del ritmo y de la memoria para la 
repeticion de largos pasajes epicos, la exigencia metrica no tiene nada de 
extravagante. La tecnica metrica posee una duracion fija en el tiempo y no 
puede permitir la multiplicacion casual de silabas, porque eso destruye el 
dispositivo en el que descansala recitacion oral y el esfuerzo de la memoria. 
Pero esta misma exigencia se extiende a la escritura. Cualquier sistema de 
escrituraque ignore el patron vocalico o que permita ambiguedad y caos en la 
reproduccion escrita, seriainadecuado como sistemade transcripcion de esos 
versos. No seria siquiera ensayado antes de reparar esa ineficiencia. Un 
sistema que no recogiera ese hecho basico seria inaceptable. Esta es una 
primera razon para crear un alfabeto que incluya la vocalizacion (Koob, K., 
1981; 55 SS). 

Existe unasegunda razon que explicalainadecuacion de laescritura fenicia 
respecto a la poesia hexametrica. En efecto, el verso epico, practicado 
esencialmente por los poetas orales, contiene una amalgama excepcional de 
arcaismos, diversas formas dialectales y formas epicas especiales que no 
existieron en ningun momento, en ninguna lengua vemacula griega. Esto 
conlleva una dificultad particular porque la escritura fenicia descansa en el 
hecho de que la serie de consonantes, con el agregado del contexto y el orden 
sintactico, ofrece suficientes indicios para que el lector que conoce lalenguasea 
capaz de agregar los sonidos faltantes para reconstruir el mensaje original. Esto 
habriasido imposible engriego porquenuncahubo hablantes nativos de lapoesia 
hexametrica griega, excepto los aedos, queno requerian de la escritura: "no hay 
formade escribirlos hexametros griegos enninguna delas antiguas escrituras 
logosilabicas o en alguno de los silabarios existentes, incluido el versatil silabario 



chipriota, y luego esperar que el lector sea capaz de reconstruir la forma de la 
silabaapartir del escrito" (Powell, B., 1991; 115). 

Se percibe entonces lacuidadosa atencion quela poesiagriegadebia prestar 
al complejo y sutil ritmo hexametico y asutranscripcion en laescritura. Y esta 
era una preocupacion especifica de la poesiaepicagriegaque no eracompartida 
por otras poesias o literaturas contemporaneas suyas. La atencion prestada a 
la duracion en el tiempo y ala cantidad silabica del verso no era unanecesidad 
para1a"poesia"semiticaporqueestano descansaenel ritmo, sino enunaserie 
de paralelismos, oposiciones, oximoros, etc., entre las partes que constituyen el 
mensaje verbal. Un ejemplo de ello es el extraido por Havelock de una larga 
maldicion contenidaen el Deuteronornio: 

seramaldito en la ciudad y maldito en el campo ... 
maldito cuando llegue y maldito cuando parta. .. 
y el cielo sobre su cabeza sera de bronce.. . 
y la tierra bajo sus pies sera de hierro ... 

El efecto imponente del mensaje verbal y la estructura que facilita su 
repeticion oral reposa en lasene de paralelismos y oposiciones entrelaciudad 
y el campo, elaqui y el alla, lo cercay lo lejos, lo alto y lo bajo, el bronce y el hierro. 
La tradicion literaria semitica descansa en este tipo de operaciones, mientras 
que la tradicion griega descansa en el metro: aquella puede carecer de sistema 
metrico, pero su efecto sigue siendo poetico por la solemnidad de la serie de 
paralelismos y correspondencias; esta desaparece por completo si no preserva 
su estructura ritmica. La tradicion semitica no requiere de un senalamiento 
preciso del valor temporal de la silabay portanto de lavocal, mientras que por 
el contrario esto resulta indispensable para latradicion hexametricagriega. 

No es una hipotesis injustificada suponer entonces que fue la necesidad de 
preservar en la escritura el ritmo y el contenido del verso hexametrico lo que 
condujo amodificar el sistema fenicio preexistente, imponiendole un sistema 
vocalico. Paraalgunos autores, fue con el fin de escribirhexametros en aquellas 
ocasiones especiales senaladas por el mundo oral: dedicatorias votivas, ofren- 
das, homenajes; para otros, fue con el fin de transcribir directamente poesia 
homericacuyasalvaguardahabiasido el privilegiodelarepeticion oral. Peroen 
cualquiera de estos casos, el motivo era que la escritura fenicia no margtba 
justamente aquello que era lo mas importante para el oido poetico griego: las 
vocales (aunque algunas consonantes debiles pudieran sugerir ese sonido). 
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Como se havisto, el acto deinnovaciondebio obedecer aunamotivacion fuerte 
y unica Esta hipotesis sostiene que la motivacion consistio en lanecesidad de 
trmcribirsinperdidalaestnicturametricadelhexetrogriego. Silosgriegos 
hubiesen deseado poner por escrito prosa simple (nombres, marcas de propie- 
dad, etc.), dificilmente habrian necesitado la creacion simultanea de todo el 
sistemavocalico y de todo el subsistema de silbantes y letras adicionales. Para 
enunciados breves, ellos habrian podido tomar la escritura tal como existia 
siguiendo un principio de economia bien conocido en la historiade laescritura, 
segun el cual se adopta en bloque un sistema preexistente y se hacen 
modificaciones de maneragradual, debidas apresiones internas. Ademas, debio 
responder a unanecesidad exclusiva del mundo griego, como lo muestra "la 
indiferencia de los fenicios ante lainvencion griegay el retorno de los etniscos 
auna escriturasilabica, aun despues de tener conocimiento del alfabeto griego 
(asi, los etruscos escriben PSCNI por 'Pescennius')" (Wade-Geq, H., cit. en 
Powell, B., 1995; 110). 

Tan plausible como parezca, esta hipotesis no pasariade ser una especula- 
cion sin el apoyo que encuentra en laevidencia disponible, especialmente en el 
examen de las llamadas "inscripciones largas" que a partir del 750 a.c. se 
multiplican a lo largo de todo el mundo griego. La evidencia disponible en el 
intervalo que va del 750 al 650 a.c. consta de un poco mas de veinte 
inscripciones. El examen de estas primeras inscripciones es uno de los 
argumentos mas importantes que Powell, B. y Koob, K. presentan en apoyo de 
su hipotesis. Puesto que, por razones de espacio, no seria posible presentarlas 
todas aqui, solo reproduciremos el ejemplo delas dos mas antiguas: el llamado 
vaso de Dipilon y la copa de Nestor. 

El vaso de Dipilon 

Descubierto en 187 1 en la Grecia continental, al lado de laimportante via que 
uneala AcademiaconHippos Colonos, elvaso deDipilondatado conseguridad 
740-730 a.c., es el ejemplar mas antiguo de escritura alfabeticagriegaque se 
conoce.' El pequeno vaso (12 x 15 cms.)exhibeunmensaje, probablementeobra 
de dos personas diferentes, inciso sobre el barro ya terminado. Lainscripcion, 
romanizaday escritade izquierdaaderechadice (seguimos aqui lareproduccion 
y la traduccion de Koob, K., p. 24. La inscripcion carece aun de signos 
prosodicos adicionales): 



HOSNUNORCHESTONPANTONATALOTATAF'AIZEI 
Aquel de todos los bailarines que ejecute con mayor destreza.. . 

Lainscripcion no tiene separacion entre palabras, esta escrita de derecha a 
izquierday sigue solo parcialmentelaguiadelabandaornamental delvaso. Las 
cinco vocales griegas [a, e, i, o, u ]  estan presentes como sistema completo sin 
que ofrezca evidenciade un periodo de ensayo respecto ala escritura fenicia. 
Una particularidad es que representa alaletraalfaenposicionhorizontal aunque 
en sentido inverso a su simil semitico; presenta tambien a iota como linea 
quebraday a lambda con gancho en la parte superior. Estos rasgos adquieren 
importanciaporque muestran unagran proximidad conlos signos semiticos y por 
tanto sugieren que el momento de la adaptacion no estaba distante. De ahi 
proviene la suposicion de que el mensaje h e  obra de un visitante deseoso de 
ofrecer una prueba de virtuosismo ante un publico ateniense aun iletrado. 

Esta UItimasuposicion se ve reforzada por el hecho de que el vaso de Dipilon 
relata una escena caracteristica del mundo griego: un simposio en el que se 
organiza una competencia, no necesariamente entre bailarines profesionales, 
cuyo premio es justamente el vaso mismo. Esta clase de concursos festivos 
debieronserfrecuentes. Hornero mismo los conociabieny pudo haber asistido 
a algunos de ellos, porque aparecen narrados en La Odisea (8;382). Ellos 
formanpartedel significado del "buenvivir"que es unorgullo civilizatorio dela 
Greciaclasica. Ademas si, como parece ser el caso, es enhonor de un visitante, 
entonces podria estar asociado con esa institucion social que es la xenia, la 
recepcion aun huesped cuyaseguridad personal lejos de suterritorio, depende 
de la benevolencia de sus hospederos. La inscripcion contiene ademas el 
superlativo ATaLOTATA quemodificaelverbo PAIZEI ("danzar"). Apartir de 
la presenciadel superlativo, Koob, K. haofrecido unatraduccionsegun lacual 
el enunciadono se refiere aunadanzasuavemente ejecutada, sino aun baile con 
fuerte enfasis en el esfuerzo fisico, mas bien proximo a las acrobacia 
representadas enlas cortes micenicas, es decir "unadanzaenergica, mimetica, 
fisica, con frecuencia sexualmente sugestiva" (Koob, K., 1994; 32). 

El mensaje inciso en el vaso de Dipilon es un hexametro perfecto. Esta 
perfeccion contrasta notablemente con la habilidad en el uso de la escritura; 
quien quiera que haya compuesto el verso, era diestro en el arte de manejar 
hexametros, pero aquel que intento hacer lainscripcionno eraigualmente habil 
en el manejo de la escriturarecientemente introducida. Por eso se hasupuesto 
la presencia de un aedo profesional quien probablemente no es el autor de la 
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inscripcion; pero en todo caso, es evidente ladistanciaen terminos de periciaque 
separa la cultura oral y la cultura escrita; "el grabador hizo su mejor esfuerzo 
grafico, pero no podia igualar la destreza tecnica del verso mismo, que es 
esplendido. Los tres pies fuertes, todos espondeos, que establecenlaprotasis del 
ritmo (--1--1-1) sugierenunaproclamacion oral, unaimitacion de un pronuncia- 
miento solemne" (Koob, K., 1 994; 32). 

Dentro de su brevedad, el primer ejemplo conocido de escritura alfabetica 
aportaconsigo una ampliaimagen de lavidagriega: un premio casual, otorgado 
en un simposium privado en una residencia griega comun, en la cual quiza un 
visitante es homenajeado y en el que estaban involucrados la fiesta, la bebida, 
ladanzay lapoesia. El algunmomento, alguiendiestro enla poesiatradicional 
canto un par delineas paraanunciar el premio; laescrituraretuvo ese momento 
y las palabras sobrevivieronparasiempre al acto. Estamos en presenciadetoda 
unainstitucion civilizatoria El banquete varonil, organizado alrededor del vino 
y las canciones epicas, delahospitalidad ofiecidaaun extranjero, en un contexto 
de intercambios y visitas reciprocas en launidad cultural del mundo griego. Es 
unmomento relevante en el que se entrelazanvalores como la benevolencia, el 
esfuerzo nsico y la reciprocidad, atraves de los cuales la comunidad adquiere 
y reproduce su identidad y su conciencia de si. 

La escritura alfabetica hace el papel de recien llegada a esta civilizacion y 
sutareaprimordial es transcribir loshabitos y las voces deese mundo oral. Pero 
es significativo que se recurra a ella en el momento en que irrumpe un habla 
especifica, cuando el instante presente es asociado aunmodelo tradicional, tal 
como es relatado por Homero. En este simposion se creyo necesario recurrir 
al lenguaje formular del hexametro; es natural porque es unamanerade vincular 
los actos cotidianos con sus modelos ancestrales. Nadieconfundeambos planos, 
pero este Ultimo otorgasignificado simbolico al primero. Laescrituracongelo el 
momento en el que un verso fue cantado o recitado en un banquete ordinario 
parareferirlo aunatradicioncivilizatoriainmemorial. Por eso el mensaje hace 
visible simultaneamente la voz de ese aedo particular y la voz intemporal e 
inmovil que se expresa en el hexametro. 

Para el ganador, el vaso con la incision escrita se convirtio en un recuerdo 
personal deaquel diafeliz y en consecuenciaenun objeto altamentevalorizado. 
Por eso pidio que se le enterrase con 61, quiza muchos anos despues porque si 
latraduccionpropuestapor Koob es correcta, su proezadanzisticarequeriade 
una extremajuventud. Gracias a ello, nos lego en palabras una imagen de ese 
momento civilizatorio. 



La copa de Nestor 

NESTOROS: EIMI: EWOTON: POTERION 

IIOSD'ANTODE PIESI: POTEMO: AUTIKAKENON 

I3Ih4EROS HAIRESEI: KALLISTEPHANO: APHRODITES 

'Yo soy la deliciosa copa de Nestor. Quien bebe de esta copa 
pronto sera presa del deseo de Afrodita, 
coronada de belleza 

La copa que contiene esta inscripcion (hemos seguido la reproduccion de 
Kobb, K., 1994; p.46), fue descubierta en la isla de Pitecusas, en el borde 
occidental del mundo griego, donde se han encontrado otros ejemplos de 
escrituragriegatemprana. Se le consideraen general como el segundo ejemplo 
mas antiguo conocido. Escrito en el sistema ordinario de Eubea, la copaes un 
ejemplo unico entre las inscripciones disponibles por varias razones: todas las 
lineas estan en escritura retrograda, de derecha aizquierda; las lineas metricas 
estan escritas separadas y no continuamente; ademas, el escritor ha usado un 
dispositivo diacntico, el "colon" (dos puntos situados envertical) paraindicarla 
separacion de palabraenlaprimeralinea, ladivision de frase enlasegundalinea 
y la cesura hexametrica en la tercera linea. No aparece ningun otro signo 
prosodlico adicional. 

La inscripcionnos introduce nuevamente en el ambiente delsimposion, del 
banquiete varonil "enel quelos biennacidos estableciany afirmabanlas alianzas 
que eran utiles en el culto griego alalibertad, lapoesiay laguerra" (Powell, B., 
1991 ; 154). Ambientequesehacemasnotableenlamedidaenqueel propietario 
delacopaasume en formade parodiael papel deunpersonaje delaepicagriega: 
Nestoi: de Pilos. No es posible saber si nuestro hombre del siglo VI11 se llamaba 
Nestoir (cosa improbable, pero que no puede descartarse); de cualquier modo 
el adopta, asi sea por un momento, la personalidad del heroe homenco. La 
inscripcion evocaotracopa, descritacon tal detalle que se considerauno de los 
segmentos mas "realistas" de La Iliada (XI; 63 1-641). La escena debe haber 
sido muy popular porque en ellaNestor, envejecido pero extraordinariamente 
fuerte: levantauna copade proporciones inauditas, mientras propone aPatroclo 
utilizar la armadura de Aquiles. Como se sabe, al aceptar la idea, Patroclo 
encueintralamuerteamanos deHector, hecho que provocalavueltade Aquiles 
al campo de batallay el desenlacede IaguerradeTroya. Este es el hecho epico 
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que lacopade Pitecusas reproduce, permitiendo asu propietario ingresar de un 
solo golpe en el mundo de la trad~cioninrnemorial. 

Es natural entonces quelainscripcionrecurraal lenguaje propio del mundo 
epico: el hexametro. Sin embargo Powell, B. (1991;165) hace resaltar la 
excepcion que esta primera linea representa entre las inscripciones mas 
antiguas: no se tratariade unaexpresion poeticasino un enunciado en prosadel 
tipo EIMI [yo soy] mas elnombre del poseedor en genitivo (lo que permite que 
el objeto "hable", como sucede con frecuenciaen este primer momento de la 
transmision) Aparentemente, el compositor de la lineano estaba pensando en 
patrones ritmicos, quizaporquehacialaparodiade unadedicatoria. Estalinea, 
que es el unico ejemplo de prosa entre las primeras inscripciones, estaseguida 
por dos habiles hexametros. Se ha tratado de explicar esta diferencia por el 
hecho dequeel brindissimposiastico teniaunaestructurasimilar: cadauno de 
los ]invitados ejecutabaunalinea, de alguna cancion predeterminada, acompa- 
nado de una lira. La excepcion en prosa al verso hexametrico introduce una 
profunda novedad: "en la inscripcion de Ia copa de Nestor poseemos con 
seguridad uno delos ejemplos mas antiguos de escrituraalfabeticay en el mismo 
momento, la primera alusion literaria de Europa, un hecho extraordinario" 
(Powell, B., 1991; 167). 

La copa de Nestor es una muestra de que aun en el extremo occidental de 
lacirecia antigua, enunmedio de comerciantes y navegantes, el conocimiento 
de llomero eraimpecable. El lenguaje epico, con sus exigencias metricas y su 
caracter formulaico era efectivamente el vinculo del individuo conlatradicion 
y la memonacolectiva; eraael al quelos individuos comunes recurrian cuando 
trataban de analtecerse o enorgullecerse (Havelock, E., 198 1 ;30). Aunque era 
obsade aedos, no eraexclusivo de laliteratura, sino unhablaritualizadapropia 
de momentos especiales: aquellos en los que el acto cotidiano se une a la 
tradicion Pero si esa poesiavalorizabaal individuo, laescrituravalorizaba alos 
objetos atal punto que aun los vasos ordinarios se convertianen posesiones que 
acompanaban asus propietarios hasta sus tumbas. 

No hemos presentado todala evidencia que ofrecen las primeras inscripcio- 
nes del alfabeto griego. El lector interesado enello debe referirse alos trabajos 
de Koob, K. y Powell, B. donde se examinan un buen numero de evidencias 
adicionales. Pero quizalo yaexpuesto seasuficiente parasustentar unaserie de 
co~iclusiones. La primerade estas es que laposesion de laescriturahacambiado 
de manos. A diferenciadel mundo micenico enel quelafuncionprimariadela 
escritura fue conservar registros de la actividad economica y en el que ella 



estabaen manos de un pequeno grupo de expertos en su elaboracion y su lectura, 
en la Grecia del siglo VI11 a.c. que comienza su alfabetizacion, la funcion 
primaria fue registrar la lengua hablada de hombres y mujeres ordinarios en 
momentos especiales de sus vidas. Lo quela primeraevidenciaescrita pone al 
descubierto son individuos de fmales del siglo VI11 a.c. que participan en 
banquetes, en danzas acrobaticas, que beben y celebran placeres y costumbres, 
pero tambien que se presentan ante los dioses para hacerles un presente o un 
ruego, enmedio de encantamientos y dedicatorias rituales. 

El rasgo comun de todos esos individuos es que hacen uso de esa forma 
ritualizadaque es el hablaepica No es por supuesto quelos griegos ignorenotros 
usos menores de laescritura; existeninscripciones cortas, marcas de propiedad 
y sobre todo nombres, que aveces constan de unas pocas letras. Pero cuando 
se haconservado un enunciado en el que se percibe unaintencion comunicativa 
del emisor, lo que aparece es el recurso al hexametro epico como forma de 
expresion. Seaque hable elindividuo o que permita"hab1ar" al objeto, lo cierto 
es que la mayoria abrumadora de las inscripciones largas estan sujetas a la 
formulametrica: "en realidad, excepto por las simples formulas y los nombres 
ocasionales, los primeros griegos alfabetizados actuan como si ellos solo 
conocieran como escribirhexametros" (Powell, B., 1991; 1985). Actitud que 
resulta comprensible porque en un mundo agrafo en el que gradualmenteinicia 
la escritura su difusion, prevalecen aun los habitos orales fundamentales, en 
particular el hecho de que los enunciados socialmente relevantes por su 
importancia o su solemnidad son confiados al lenguaje formulaico que se 
concentra en el hexametro epico. Habito generalizado tambien: el contraste 
entre el pequeno numero de inscripciones disponibles del siglo VI11 y su gran 
dispersion geograficamuestra que el recurso al lenguaje formulaicono era un 
monopolio de inspirados o profesionales sino un habito de: la mayoria de la 
poblacion. 

Si se consideralaevidenciaen su conjunto, lahipotesis de quelainnovacion 
alfabetica tenga como motivacion fundamental el registrar poesiahexarnetrica 
no carece de fundamento teorico y empirico. Por supuesto aun es unaconjetura 
que depende de los descubrimientos futuros, pero es aquella que reune mejor el 
material conocido y launicaque parece ofrecer unarespuesta clara acerca del 
impulso hacia esa gran innovacion de la escritura. 
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gran innovacion? 

Pero, j h e  efectivamente una gran innovacion? Aqui de nueva cuenta las 
opiniones estan encontradas. Reservar como hemos hecho el nombre de 
alfabeto a la invencion griega es tomar partido acerca de la nocion misma de 
alfabeto, de su alcance y de las consecuencias de esa innovacion. Conviene 
tener presente que una buena cantidad de historias de laescriturano aplican el 
nombre de alfabeto unicamente al sistema griego, sino que lo hacen remontar 
hasta la aparicion de la escritura protocanaitica, antecesora de los sistemas 
semiticos. Un ejemplo entre muchos, Moore Cross: "Lainvencion del alfabeto 
es un acontecimiento singular que se produjo alrededor del siglo XVIII a.c. 
Toda escritura alfabetica deriva e a  ultimo termino de un alfabeto antiguo 
canaanita y su descendiente inmediato, el alfabeto fenicio lineal temprano" 
(Moore Cross, F., 1992; 76). Citassimilares se encuentran entre los linguistas, 
vgr. Martinet: "designamos con e:l nombre de alfabetos t'anto los sistemas 
grafkos en los que las vocales no aparecen notadas o solo subsidiariamente, 
como aquellos en los que, en priincipio cada fonema, vocal o consonante, 
corresponde a una letra" (Martineit, A,, La linguistica, guia alfabetica; 173; 
Editorial Anagrama, Barcelona). 

Larespuesta corre el riesgo de reformular lapregunta, porque si el termino 
alfabetico es aplicable alos signarios semiticos occidentales, lacuestionacerca 
de lainvencion del alfabeto debe resolverse haciael segundo milenio previo a 
nuestra era, en el Oriente medio. Conviene pues tener claro si la innovacion 
griega consistio enagregar las vocales aun sistema ya alfabeitico, o bien si ella 
introduceun tipo de analisis diferente al realizado por el sistema fenicio. Entre 
el sistemagriego y su predecesor, jexiste unadiferenciadenaturalezao solo de 
grado? 

Recordemos en que consiste el. sistema fenicio: mediante un esfuerzo de 
analisis extraordinario haretenido del sistemalogo-silabico egipcio unapequena 
senede veintidos signos, desprendiendosedetodo el complejo aparato logografico 
y silabico adicional. El resultado es unsistemaextraordinariamenteeconomico 
en el que cada signo representa un solo sonido consonantico. Este sistema se 
revelo sumamente eficaz, pero su1 eficiencia estaba restringida al grupo de 
lenguas semiticas, por la asociacih intrinseca que existe entre el sistema de 
escrituray lamorfologiade lalenguarepresentada. Este ultimo es un principio 
basico, porque aun cuando es posible adaptar diversos sistemas de escrituras 
una lenguanatural, no todos ellos pueden representarlacon lamisma eficacia. 



Las caracteristicas morfologicas determinanen buenamedidalaestructuradel 
sistema de escritura que puede transcribir esa lengua. 

Dos hechos morfologicos que caracterizan alas lenguas semihcas son que 
la totalidad de las silabas comienzan por una consonante y que la raiz de la 
palabra, compuestanormalmente de tres consonantes (aunque existen casos de 
cuatro), premaneceinvariable. Este fenomeno llamado triliteralismo, variacion 
vocalica intemao cambio vocalico, significa que la raiz consonantica expresa 
inmediatamente el sentido de la palabra y lo preserva, permitiendo que la 
variacion vocalica anada informacion gramatical o sintactica que no altera el 
sentido original, aunqueintroduce un elemento ideograiico enlarepresentacion. 
Un ejemplo de ello es la raiz consonantica del arabe clasico KTB ''nocion de 
escribir". Su sentido fundamental no es modificado por la insercion de las 
vocales o porlaadicion deotras consonantes que solo anadenmodalidades; asi, 
se ltiene: KTB: KATABA "El escribio", KOTEB: KATIB "Escribano", IUTAB 
"Escrito, libro"; KTBT. KATABN "He escrito", "tu has escrito", KTBN KATABNLT 
"Bemos escrito", etc.(c'. Sznycer, M. y Fevrier, J.). Dado elnumero relativa- 
mente alto de consonantes en esas lenguas y las posibilidades de combinacion 
de tres de entre ellas, elnumero clehomofonos enlaescrituraes bajo. El sentido 
aparece claramente cuando se conocenlas consonantes radicales y lainforma- 
cion que aportan las vocales solo expresa la carga gramatical o la funcion 
sintactica que la palabra tendra en la oracion. 

El sistemasemiticotuvo exito en esaarealinguisticaporsuadecuacion aesta 
estructuramorfologicadelas lenguas que representagraficamente. Pero esano 
es lasituacion delaslenguas polisilabicas y flexivas que pertenecen ala familia 
indloeuropea, en la que se encuentran el griego y la mayoria de las lenguas 
europeas modernas. En estas, si se reunen tres consonantes, por ejemploPLR, 
la iinsercion de vocales cambiara completamente el sentido (PULIR, PILAR, 
 PO^ PELEAR) produciendo entidades lexicas que no tienenninguna relacion 
entre si. En la familiasemitica, las consonantes raices producen un granniimero 
de patrones de palabracuya ambiguedad en lainsercion vocalicaes resueltaen 
el plano sintactico por un orden fijo de palabras para ciertos elementos y habitual 
para otros. Mediante ese orden generalmente se reconoce con facilidad si se 
esta en presencia de un verbo o un nombre y, entre estos, si se trata del sujeto 
o diel complemento de un verbo transitivo2 (C'. Sznycer, M., 1977; 87 SS) Por 

Una situacion analoga se presenta en chino; sunaturaleza morfologica (una gran cantidad de 
palabrasmonosilabicas, con restricciones en su terminacionconsonantica)penniteun sistema 
l~ogogiiico de escritura, aunque elloexige ungrannumerode ideogamas, masomenosui signo 



C O M U N I C A C I O N  Y P O L i T l C A  

eso la escritura semitica se permite dejar al lector la tarea de agregar la 
vocali:zacion necesaria. No todos los sistemas contemporaneos a la escritura 
semiticaotorgan el mismo grado delibertad al lector: el silabario chipriota, por 
ejemplo, poseiacomplicadas reglas de deletreo que establecian la eleccion de 
las vocales posibles; el silabario egeoeramas preciso enla silaba que eranotada 
por laescritura, pero teniatres veces mas signos. Estos silabatios griegos sirven 
paramostrar que en elintento por representar lenguas ajenas al grupo semitico, 
lareduccion de laambiguedad esinversarnente proporcional alacomplejidad del 
sistema de escritura. La escritura consonanticafenicia es un caso excepcional 
porque su senciIlez resultade laconjuncion entrelasolucion tecnicaadoptada 
y la morfologia de las lenguas representadas. 

La economia en el universo de signos, poseer un orden convencional y un 
nombre independiente de su valor para cada signo, son las caracteristicas que 
han 1lt:vado aotorgar el titulo de alfabeto al sistema fenicio, lo mismo que alas 
demas escrituras semiticas. Se les suele agregar el calificativo de alfabetos 
consonanticos, porque se reconoce queno representan al sistemavodico, pero 
se considera que ello no altera su naturaleza. Si se acepta esta definicion de 
alfabeto, entonces laverdadera revolucion en la escritura es casi cuatro veces 
milenaria Un numero importante de autores adopta esta posicion: "el primer 
abecedario conocido hasta ahoray que representa los fonemas consonanticos 
fue un paso revolucionario hacia la extension de la alfabetizacion; la insercion 
sisteniaticadelos signos vocalicos fue solo un paso adicional, aunque importan- 
te, en ese proceso" (Enciclopedia Judaica; Art. Alphabet, Hebrew; Vol. 1; 678). 

Sin embargo no es facil admitir que el sistema vocalico es unicamente un 
agregado al alfabeto consonantico. No estaclaro que seael mismo principio de 
analisis el que se ha extendido aotro subsistema fonologico. Veamos las razones 
aducidas por algunos gramatologos. Ante todo, la necesidad de indicar la 

para cada palabra. Con pocas excepciones las palabras chinas son invariantes en su Soma, 
una especie de bloque sin cambios; su fonnano varia para indicar el tiempo, o si una palabra 
es modificador de otra (como adjetivo o adverbio), si es un posesivo o expresa una accioii, 
si es un sustantivo o si es singularoplural. Todos estos aspectos, que las lenguas indoeuropeas 
manifiestan por la alteracion en la forma de la palabra, en cluno se realizan por el contexto, 
por el orden de la palabra, por el acento o por el uso de particulas auxiliares o compuestas. 
Corno resiiltado, los signosescritosnoindican ni siquiera demanera aproximada los sonidos 
de las palabras asociadas. Es por eso que en chino es posible leer unescrito y coinprenderlo 
sin saber "conio suena", mientrasque enel sistenia alfabetico es posible saber "como suena" 
un iiscrito sin por ello poder comprenderlo. 



vocalizacionparece haberse presentado demanera esporadicamucho tiempo 
atras, enlaescriturasumeria, ugaritica, etc. Enlas mismas escrituras semiticas, 
que son puramente consonanticas, aparecieron signos destinados a sugerir las 
cualidades vocaiicas no marcadas, al menos desde el siglo X1 a.c., en el 
momento en que el sistemaarameo empezo autilizar los signos yod ywau para 
indicar l a m y  la/Ul largas al final de palabra. Estos signos adicionales fueron 
llamados matres lectionis (madres de lectura) y la escritura que contiene 
matres lectionis se llama escritura plena (scriptioplena). En hebreo antiguo 
el nombre de "David" seria transliterado como Dwd, pero su escritura plena 
seria Dwyd, donde / y / indica la [ i ] de la segunda silaba 

Pero el uso de las matres lectionis en las escrituras semiticas es de un orden 
muy diferente aluso del sistemavocaiico griego. Enestas escrituras, ellas tienen 
unvalor indicativo y no denotacion, y su uso nuncaesni completo ni sistematico. 
Las matres lectionis no poseen una referencia fonemica especifica e invaria- 
ble, sino que funcionan como indicadores esporadicos de lo que yaestaimplicito 
en la escritura silabica. Es por eso que esos sistemas permiten que la misma 
consonante pueda corresponder a varias vocales y la misma vocal pueda ser 
indicadaporvarias consonantes: "si tomamos por ejemplo laescnturaneopunica 
(lavarianteencartago de la escritura fenicia) donde es frecuentisimo el empleo 
de las matres lectionis, conozco sin ir mas lejos paraalef tres o cuatro valores 
diferentes: puede significar a, puede significare, puede significar o, u. Por otra 
parte, el mismo sonido [e] puede ser notado mediante alef, he o yod. Estamos 
enundominio queno dejade ser sumamente flotante"(Fevrier, J., 1959; 125). 
En las escrituras semiticas las matres lectionis nunca derivaron hacia un 
sistemavocalico y tampoco pudieroninfluir enlainnovaciongriega, porque en 
el momento delatransmision, ellas no estaban presentes en la escritura fenicia. 

El funcionamiento delas matres lectionis es uno delos elementos que arroja 
sospechas en tomo a la naturaleza alfabetica de los signarios semiticos; su 
caracter meramente indicativo muestraque el signo escrito eraconcebido como 
la representacion de una silaba de la cual ese diacritico "extraia" el sonido 
vocalico subyacente. No son pocos los investigadores que piensan de ese modo. 
ParaI. Gelb, el mas importante de ellos por suintento de construir unaverdadera 
teoria de la escritura, no cabe duda: los sistemas semiticos son silabarios, no 
alfabetos. Mas que valorar el numero de signos, su orden:y susnombres, Gelb 
propone examinar su estructuraintemay por tanto el tipo de analisis que cada 
sistemaofrece. Pero afin de comprender con mayor precision ladiferenciaque 
separa uno y otro sistema, requerimos de un pequeno rodeo: los sonidos que 



tienenvalorlinguistiw estan formados por dos tipos de operaciones fisicas: por 
una parte, existe lavibracionde lacolumnade aire en lalaringe o las cavidades 
supragloticas cuando pasa entre las cuerdas vocales y es modificada por ellas. 
Por si mismalavibracionpuedeproducir unsonido continuo que esmodificado 
simplemente cambiando la forma de la boca. A esas vibraciones modificadas 
damos el nombre de vocales. Por otra parte estan las oclusiones, aperturas y 
estrangulamientos que pueden imponerse a la columna de aire por la accion 
conjuntadelalengua, loslabios, lanarizo el paladar. Alarepresentaciondeesas 
modificaciones y oclusiones les damos el nombre de consonante. Al lograr 
discriminar ambos procedimiento's, el sistemaalfabetico dividio analiticamente 
en sus componentes teoricos los sonidos con valor linguistico y se aproximo a 
lo que mucho mas tarde los linguistas llamarian sistema fonologico, incluso si su 
exito fue parcial. Con todo, se tratade un analisis que alcanzalos componentes 
ultimos, porque paraefectos delaescrituraeste atomo linguistico no puede ser 
ya segmentado y no es necesario ningun paso adicional. 

Los sistemas silabicos de escrituraconllevantambien una formade analisis 
de los componentes lexicos. Pero ellos se proponen representar "silabas", 
termino en cierto modo enganoso porque aunque se presentacomo un sonido 
delalengua, es dehecho unacombinacionde sonidos: lasilabaestacompuesta 
de una0 mas vocales introducidas y10 retenidas por una o mas consonantes. En 
el plano fisiologico, se tratade unavariacion fonica periodicaproducidapor la 
altemanciade vocales, que requierenmayores cantidades de aire, y consonan- 
tes, que requierenmenos. Unasilabano es identicaaunmorfemay puede ono 
coincidir con una unidad con significado. La segmentacion de la palabra en 
silabas es pues un tipo de anaiisis, pero que se detiene en un momento previo a 
las particulas basicas, en pequenos haces de esos atomos. Es sin embargo una 
entidad que tiene un fuerte apoyo empirico porque transcribe efectivamente "lo 
que el oido escucha". De hecho, buena parte delos sonidos consonanticos (p, 
t, k, b, d, g, etc.) soninaudiblessinovanacompanadosdeunavocal. Espor este 
respaldo empirico que los silabarios son, con frecuencia, mejores instrumentos 
enla alfabetizacion, sobre todo de adultos. 

Lainnovaciondel alfabeto consiste enhaber disueltolasilabaen componen- 
tes foneticos elementales, en iiaber dejado atras ala silaba entanto que unidad 
representable s~stitu~endol'a por una entidad mas proxima al fonema, cuya 
naturaleza es esencialmente teorica y abstracta. Pero desde ese punto de vista, 
el funcionamiento de las marres lecrionis y de la vocalizacion en las escrituras 
semiticas parece colocarlas del lado de los silabarios y no del lado del alfabeto. 



Estaseparacion, en 1aqueGelb hainsistido, es aunmas dificil dedetectar porque, 
respecto aotros silabarios, el sistemafenicio dio un paso adelante. Enel, lasilaba 
parece conservar en principio el caracter de unidad linguistica minima (que 
como se havisto, no tiene); sin embargo, dentro del sistemase hacomprendido 
que las silabas pueden formar clases que poseen un rasgo comun: el sonido 
consonantico inicial. Este sistemaelaboraentonces lasintesis que hace que "ta 
te tito tu" se integrenenunconjunto desilabas "con principio t". Mientras otros 
silabarios habrian utilizado cinco signos diferentes, el fenicio no utilizamas que 
uno, que funcionacomo "indice" o "entrada"consonanticade laclase. Asi logra 
su impresionante sencillez y ofrece unsignario compuesto de representaciones 
consonanticas. 

Pero bajo estamagnificasimplicidad aun subyacen los principios estructu- 
rales de un silabario: "la formula de 'que en la escritura alfabetica semitica 
antiguano se escriben mas que las consonantes', no descrnbe exactamente la 
realidad" (Cohen, M., 1958; 140). Sin duda, sus derivados modernos son 
alfabetos completos, pero para aquellos que constituyeran el sistema y que 
fueronsus usuarios durante los primeros 500 anos, lasituaciondebia ser mas o 
menos esta: "cadacaracter ocupael lugar de un fragmento de palabra, con una 
vocaluotraoincluso sin vocal; o mejor, introduciendo un vocabulario moderno: 
la letra representa una silaba de la cual la vocal (que puede ser vocal cero) no 
estaespecificada". ( Ib~d) .  Varios fndices lo prueban, aunque solo mencionare- 
mos tres de ellos. 

Desde el punto devistahistorico, siendo derivados del sistema egipcio, los 
sistemas semiticos comparten con el algunos rasgos de su estructurainterna. 
Pero el sistema egipcio es definitivamente logosilabico. Suponer que los 
sistemas semiticos derivaron de aquel un alfabeto (asi sea consonantico) es 
afirmar un proceso que no tiene equivalente en la historia de la escritura, que 
manifiesta de manera constante el pasaje de un sistema logo-silabico a un 
sistema silabico y de este a un sistema alfabetico (Cfi.. Gelh, I., 1976; 258). 

Ensegundo lugar, existe lapruebaindirectaofrecida porlallamadaescritura 
shewa: cuando algunos siglos mas tarde los pueblos semita introdujeron en su 
escritura un sistema vocalico bajo la iduencia del alfabeto griego, no solo 
crearon signos diacriticos paralas vocales largas como5,5,i; 6 u, sino tambien 
un signo llamado shewa que nota la carencia de vocal, la vocal "cero". Su 
creacion solo puede explicarse porque el sistema fenicio, que representabauna 
silaba (es decir una consonante mas una vocal) con cada signo, sintio la 
necesidad de crear un signo que indicase no unavocal, sino laausenciade una 
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vocal. Incluso el nombre de ese diacntico es una prueba del caracter original- 
mente silabico del sistema, porque el nombre shewa deriva de lapa labra i~w 
"nada", mientras que ladenominacion hebreamas antigua hitpa se remonta a 
la raiz htp que significaC'quitar" (Cfr. Gelb, F., 1976; 196). .. 

Un argumento adicional proviene de las escrituras etiope e india, que son 
formalmente identicas alas escrituras semiticas septentrionales. Cuando enlos 
primeros siglos denuestraeraseintrodujo enellas un sistemavocalico, se eligio 
como signo basico unaletra que representabano a laconsonante desnudasino 
a la silaba abierta (consonante mas A); es por eso que sblo existen signos 
complementarios para las otras vocales-a,%,i,o, U y por supuesto un signo 
shewa. El resultado es que existen signos especiales paralas vocales individua- 
les y un signo que indicalaausenciade vocal, pero lasilaba compuesta por una 
consonante mas la vocal "a" esta representada por el signo basico, sin ningun 
signo adicional. "Es un indice bastante claro de que la letra no era el signo 
solamente de un fonema, como lo es actualmente paranosotros" (Cohen, M., 
1958; 140). 

Cadauno de estos -y otros- argumentos hasido debatido y no puede decirse 
queunconsenso este proximo. Nosotros creemos, sinembargo, queenconjunto 
resulta mas convincente el reconocer que las estructuras internas de cada uno 
establecen una diferencia de natirraleza y no solo de grado entre el silabario 
semitico sinvocalizaciony el alfabeto griego. Tanto el silabario fenicio como el 
alfabeto griego son enteramente fonograficos, es decir, que sus signos represen- 
tan elementos no significantes de lalengua, pero difieren en lo que sus signos 
representan: o bien elementos expresables separadamente pero no-atomicos 
(es decir silabas), o bien valores que no pueden ser pronunciados separadamen- 
te y que solo pueden ser descubiertos mediante el analisis (es decir fonemas). 
Aunquelainserciondel sistemavocalico esmas deslumbrante, el reconocimien- 
to analitico del alfabetono se refiere tanto aladiscriminacion delas vocales sino 
sobretodo aladiscriminaciondelas consonantes. Estaes la pequenaparadoja 
que Fevrier senalacuando afirmalque laoriginalidad del alfabeto es que rompe 
con la unidad de las silabas al notar las consonantes oclusivas que son 
efectivamente sonidos queno pueden oirse por si mismos. Paraser "concreto" 
(es decir, marcarlos sonidos linguisticos "reales") el alfabeto tuvo que incluir 
elementos "abstractos" es decir, elementos perceptibles no al oido sino al 
analisis ( C ' .  Fevrier, J., 197 1 ; 1 15). Las consonantes se convirtieronentonces 
en signos independientes y no solo en indices del conjunto silabico que 
introducian. Es notable que signarios tan proximos en su forma oculten en 
realidad dos formas diferentes de anaiisis. 



La gran innovaciongriegapermitio laaparicion del primer signario completo 
en la historia Por vez primera el escrito se convirtio en una reproduccion 
practicamente fiel del mensaje verbal original. Quizaeralaunicaformade evitar 
laambiguedad en lalecturaparalos hablantes delenguas indoeuropeas. Entodo 
caso, 'lalecturadejo deestar sujetaaconjetura, (intentese por ejemplo encontrar 
la palabra griega "idea" en D) porque sigue siendo valido que "todo texto 
semitico no vocalizado es un enigma por resolver" (Fevrier, J., 1 97 1 ; 127). Para 
ello fue necesario unsistema, completo, creado de unsolo impulso quehubo de 
desembocar en otras bases analiticas. Es verdad, sin embargo, que esta 
reduccion de laambiguedad fue unamotivacion particular que no fue resentida 
de la misma manera por otros mundos linguisticos. En particular, el grupo 
semitico fue indiferente alainvencion durante siglos, a10 largo de los cualesno 
encontro motivacion suficiente para alterar su sistema de escritura. Para la 
lenguagriega, las vocales eran unanecesidad; paralas escrituras semiticas eran 
unlujo y luego fueronunacomodidad bienvenida. Y aun entonces puede decirse 
que estas han continuado sintiendo una cierta repugnancia ante una escritura 
que dificultadesprender el esqueleto consonantico delapalabra. Salvo el arabe 
de Malta, ninguna lengua semitica parece haber adoptado el alfabeto griego 
(Cohien, M., 1958; 283): "cuando parecio indispensable lanocion de vocal, los 
'semiiticofonos' recurrieron a subterfugios que les permitian seguir leyendo 
claramente la raiz consonantica En tanto que los etiopes se contentaron con 
modificar el trazado de la letra sin su color vocalico, los sinos, los arabes y los 
judiospuntuan su texto, es decir, escriben las vocales encima y debajo de la 
linea"' (Fevrier, J., 1971 ; 128). Desdeel punto de vistade laeficiencia, grandes 
areas culturales, de complejidad y riquezaconsiderables han florecido y se han 
desarrollado bajo el rendimiento ofrecido por los sistemas silabicos. 

Pero eso no evita que la escritura alfabetica haya producido efectos 
particulares en elmundo linguistico y cultural en que se aplico. Y este mundo es 
en realidad muy amplio, porque sise exceptuanlos diversos precursores de esta 
escritura esparcidos por el mundo, el pequeno grupo de escrituras asiaticas 
derivadas del chino y los silabarios introducidos en sociedades colonizadas, solo 
hay un sistema de escritura: el alfabeto, y enlo fundamental, nosotros escribimos 
de la misma manera que lo hicieron los creadores del sistema. Entre esas 
culturas, el alfabeto ha podido transmitir sin ambiguedad cualquier tipo de 
enunciado, por mas extravagante, intimo o novedoso que fuese(Cfi: Havelock, 
E., 1!38 1). Asi se explicauna suerte de continuidad intelectual y afectiva que se 
percibe desde las primeras inscripciones, cuando el sistema de escritura nos 



hace participar en esas vidas comunes, en su placer, su fe O su pena. 
"Seguramente sabriamos menos acerca de los griegos arcaicos si la pesada 
mano y la fraseologia de los escribas profesionalmente entrenados hubiesen 
tenido unmayor control sobrelacultura"(Jeffery, L., 1982; 832). Pero, ademas 
de esta individuacion y de esta interiorizacion en la vida humana, por sus 
caractixisticas tecnicas el alfabeto participo en esa tradicion de interrogacion 
y escepticismo ante los textos escritos, cuyas consecuencias son perceptibles 
enel desarrollo del conocimiento y de laciencia. Los alcances y las consecuen- 
cias de: esa innovacion aun son motivo de debate. En su forma mas radical, se 
afirma. que la escritura alfabetica ha constituido una nueva "razon grafica" 
capaz de domesticar al pensamiento salvaje (Goody, J., La raison graphique, 
Ed. Di1 Minuit, Paris, 198 1). En el otro extremo estan aquellos queno ven enla 
notacion alfabeticamas que un modo de comunicacion alternativo (Olson, D., 
1994; Gaur, A,, 1984). 

Pero eso es objeto de otros trabajos. Porahora, lo quehemos querido trazar 
es una. hipotesis acerca de las motivaciones que impulsaron esa innovacion. 
Hubo unmomento en el que se creyo necesario crear undispositivo quehiciera 
permanenteslos enunciados relevantes delacultura. Quizadigaalgo el que esto 
fuera motivado por intereses "poeticos" y que esos mensajes fueran relativos 
alatradicion, lareligiony alaliteratura Seriaunavictoria, tdvezno tanpequena, 
del hombre simbolico sobrela asperanecesidad inmediata 
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