


LA MAR: UN ARCHIVO BIEN PROTEGIDO0*

Prof. M anuel MARTIN-BUENO 

U n iversid ad  d e  Z arag o za

Q ue los océan os, la mar, son el origen de m uchas cosas es cu estión  fuera 

de toda duda y discusión. Q ue adem ás puede ser uno de los horizontes de 

futuro para la H um anidad com o sum inistradora de recursos que otrora se 

creían interm inables es tam bién una cuestión hoy casi axiom ática. Adem ás y 

aquí interviene el h istoriador y arqueólogo, la m ar es tal vez el archivo m ejor 

protegido y m ás ex ten so  con  que contam os para exam inar nuestro pasado, 

aprender de él y encarar co n  m ayor seguridad nuestro incierto  futuro1 1 (2).

A quién  es habitante de interior le produce una sana inquietud tratar de 

sum ergirse en  tem as m arinos, tal vez porque nuestra le janía habitual a la costa 

produce una perm anente sensación  de curiosidad por los horizontes abiertos, 

no por todos sino precisam ente por los m arinos qu e esco n d en  m as que 

enseñan, que perm iten un acercam iento m uchas v eces sosegad o pero 

trasm itiendo siem pre esa sensación  de respeto que nos aproxim a a lo

(1) C o n fe re n c ia  p ro n u n c ia d a  e n  é s te  s im p o sio  c o n  m o tiv o  d e  la se m a n a  cu ltu ra l d e  la  U n iv ersid ad  
d e  C o im b ra , e n  e l 2 0 0 6 .
í2) Mi m as s in c e ro  a g ra d e c im ie n to  a la U n iversid ad  d e  C o im b ra  y  e n  e s p e c ia l al ad m irad o  c o le g a  y 
q u e r id o  am ig o  e l P rof. J o s é  d ’E n c a rn a ça o  p o r h a b e r  h e c h o  p o s ib le  m i p re s e n c ia  a n te  V ds. e n  esta  
an tig u a  y  v e n e ra b le  U n iv ersid ad  d e  C oim bra. G racias s in ce ra s  y  m e g o  d iscu lp e n  m i a trev im ien to  
si les  h a b la  d e  n o tic ia s  o  se c re to s  m arin o s y  o c e á n ic o s  a q u ie n e s  so n  p u e b lo  d e  n a v eg a n tes , 

d e scu b rid o re s  y  eru d ito s  e n  te m as n av a les d e sd e  los tie m p o s d e l R ey  D . E n riq u e  e l N av eg an te  y 
la a fam ad a  E s cu e la  N aval d e  Sag res, s ie n d o  y o  m ism o  p ro c e d e n te  d e  tie rras d e  in terior.

9



d esconocid o. Tal vez por ello  Aragón, tierra de interior por excelen cia , 

siem pre estuvo abierta al mar, el M editerráneo por v o cació n  histórica y 

tradición secular(3) 4. Su capital, Zaragoza fue ciudad natal de nuestra infanta 

com partida y luego reina de Portugal Isabel, Santa Isabel, nacida en  el Palacio 

Real de la Aljafería, prestigioso m onum ento aragonés y sed e de nuestro 

parlam ento regional, a cuyo estudio arqu eológico  d edicam os una d ocena de 

años de nuestra vida investigad ora^.

Pero sigam os co n  tradiciones y reinas. H ace p ocos días, a finales del m es 

de febrero  del 2006, se celeb ró  en  un astillero de la costa esp añola, una 

cerem onia tan antigua com o la tradición náutica quiera recordar. La Reina 

Sofía de España lanzaba a la proa de una nave todavía innom inada, la nave 

oceanogràfica  Pedro Sarm iento(5), una botella  de cava producido en  tierras de 

Aragón, cuya espum a, al rom perse la botella en  mil pedazos, habría de 

producir la prim era im agen de unas iniciales olas sim bólicas qu e inm edia-

(3) A títu lo  d e  cu rio sid ad  c o n v ie n e  re co rd a r q u e  u n o  d e  lo s p rim ero s m a n u a le s  d e  n a v e g a c ió n , e l 
p rim ero  e d ita d o  e n  E sp a ñ a  lo  fu e p o r u n  a ra g o n é s , n a c id o  e n  lo s M o n ea ro s , tierra  s e c a  p o r 
e x c e le n c ia , su a u to r y  títu lo  so n : Lu zón  N ogu é, J .  M a: La n a v ig a c ió n  p ré -a s tro n ó m ic a  e n  la 

A n tig ü ed ad : u tilizac ió n  d e  p á ja ro s  e n  la o rie n ta c ió n  n áu tica , Lucentum 5 1 9 8 6  6 5 -8 6 .

(4) M an u el M a rtín -B u e n o . La Aljafería: Investigación Arqueológica, (c o n  R. E r ice  y  P .S á e n z ). 183  
p ags. lam s. p la n o s , figs. Z arag o za  1 987 .

(5) El n o m b re  c o n  e l q u e  fu e  b au tizad a  e s te  n u ev o  b u q u e  o c e a n o g rà f ic o , el d e  u n  p e rs o n a je  d el 
sig lo  X V I, P ed ro  S a rm ien to  d e  G a m b o a  (1 5 3 2 -1 5 9 2 )  n o  p u e d e  s e r  m ás a ce rta d o . U n a d e  las 
figu ras h is p a n a s  m ás so b re sa lie n te s  d e  su é p o c a . N av eg an te , c o sm ó g ra fo , m a te m á tico , so ld ad o , 
h is to riad o r y  e s tu d io so  d e  las len g u as c lá s ica s , p a rtic ip ó  e n  la e x p e d ic ió n  d e  A lvaro  d e  M en d añ a  
q u e  d e s cu b rió  las Is las  S a lo m ó n . N o o b sta n te  su n o m b re  h a  q u e d a d o  u n id o  p ara  sie m p re  al 
E s tre ch o  d e  M ag a llan es, d o n d e  v ia jó  e n  d o s o c a s io n e s  y  fu e  n o m b ra d o  g o b e r n a d o r  y  cap itán  

g e n e ra l d e  e s a s  tierras. D e  ta les  v ia jes  y  d e l d e sg ra c ia d o  in ten to  d e  p o b la r  las re g io n e s  au stra les, 
d o n d e  lo s in fo rtu n ad o s m iem b ro s  d e  su e x p e d ic ió n  q u e d a ro n  a b a n d o n a d o s , m u rie n d o  to d o s 
a n tes  d e  q u e  lleg aran  s o c o rro s , se  re cu e rd a  c o m o  g e sta  te rrib le . T o d a v ía  q u e d a n  h o y  a lg u n as 

e v id e n c ia s  d e  a q u e l a se n ta m ie n to  q u e  tal v e z  a lg ú n  día co n v e n g a  estu d iar y  re cu p e ra r  p ara 
d o cu m e n ta r  a rq u e o ló g ica m e n te  e l trág ico  fin  d e  a q u e llo s  d e sv en tu rad o s. M u ch o s d a to s  d u d o so s  
e n  la b io g ra fía  d e  Sa rm ien to  d e  G a m b o a , n o  em p a ñ a n  el v a lo r  d e  su activ id ad  y  lo g ro s . Se  
c o n o c e  c o n  m ás d e ta lle  su re co rrid o  vital a  partir d e  su n o m b ra m ie n to  c o m o  ca p itá n  d e  u n a  d e  
las n a v es  d e  e x p e d ic ió n  d e  M en d añ a  (1 5 6 7 ) .  L levó a c a b o  sus v ia jes  a l E s tre ch o  d e  M ag a llan es  e n  
su e x p lo r a c ió n  p a ta g ó n ic a  e n  lo s  a ñ o s  1 5 7 9 -1 5 8 0 , 1 5 8 1 -1 5 8 6 . F u e  c a p tu ra d o  p o r  c o rsa rio s  
in g leses  fren te  a las A zo res c u a n d o  v o lv ía  a E sp añ a  b u sc a n d o  ay u d a  p ara  las p o b la c io n e s  
e s ta b le c id a s  e n  e l E s tre ch o  y  traslad ad o  a Lon d res. L u eg o  lo  sería  p o r  lo s  h u g o n o te s  fra n c e se s  en  
su v ia je  d e  re g re so  a E s p a ñ a  tras su lib e ra c ió n  d e  las p ris io n es  in g lesas , te n ie n d o  q u e  p ag ar 
re sca te  tras tres a ñ o s  d e  ca u tiv erio  e n  F ran cia  h asta  1590 . F e lip e  II le n o m b ra  A lm iran te d e  la 
A rm ad a d e  e s c o lta  d e  las n av es d el o ro  y  m u ere  e n  u n o  d e  e s o s  b a rc o s  fren te  a L isb o a  e n  1 592 .
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tam ente, convertidas en  verdaderas, habrían de abrazar la proa de esa nave 

sobre las aguas m arinas en  una transposición poética  y rigurosa al m ism o 

tiem po, de costum bres y ritos paganos cuyo origen se pierde en  lo oscuro de 

los tiem pos pretéritos.

Si los responsables de asignarle el nom bre a este nuevo barco  o céan o- 

gráfico con ocieran  los secretos de las mas rem otas tradiciones m arineras tal 

vez d ebieran  haber escogid o  otro diferente, porque el infortunado personaje , 

Pedro Sarm iento de G am boa, murió en  la mar, com o lo  h icieron  antes todos 

sus com p añeros olvidados en  las gélidas tierras del Estrecho de M agallanes en 

el siglo XVI, seguram ente devorados por las tribus indígenas de Patagonia 

m ientras esp eraban  un socorro  que nunca llegó, de la corte del rey Felipe II y 

eso  es de mal augurio. Pero regresem os al m undo antiguo.

La libación  a la efesia Artemisa antes de em prender un viaje por mar, 

siem pre incierto, era una buena m edida pero no la única; costum bre que 

todavía se m antiene en  la m em oria esp ontánea de m ucha gente de mar 

cuando se abre una nueva botella de vino o licor a bordo y se vierte un p o co  

de su con ten id o  al agua para aplacar quién sabe qu e posib les iras de los 

guardianes de las profundidades que no son p ocos en  el im aginario popular 

tradicional com o rem iniscencia actual de lo que la m itología clásica nos ilustra 

co n  largueza. Em prender un viaje por mar era en  la Antigüedad algo siem pre 

a considerar co n  sum o cuidado y en  sus preparativos debía exclu irse toda 

precip itación  o im provisación, extrem o que todavía d iferencia con  claridad 

hoy en  día un viaje sobre el líquido elem ento y otro realizado por cualquier 

otro m edio de com u nicación . Cada una de las operaciones, desde la mas 

sim ple, incluida la fech a de partida debía estudiarse cuidadosam ente y sobre 

todo asegurarse la p ro tección  de aquellas divinidades que pudieran 

eventualm ente facilitar la travesía. Plegarias, sacrificios y ofrendas, eran 

prácticas im prescindibles si se quería tener éxito  en  la travesía. Ja só n  ofrendó 

un toro a P oséid on  (V al.Flac., Argon., 1,188) antes de su partida co n  los 

Argonautas para asegurarse una travesía bonancib le; pero  en  caso  de peligro
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iniciada la singladura, se podía recurrir al sacrificio de un cord ero  b lanco  en  

la popa para encom end arse a los D ioscuros (H im no H om érico  a los 

D ioscuros, 1,11), todo ello  sin olvidar la oración  form ulada por cada individuo 

a los astros al subir a bordo según leem os en  el Satiricon (Petr., Sat., XCIX), 

traducido todavía en  la actualidad por m uchos creyentes por la señal de la 

cruz antes de em prend er un viaje al subir a un vehícu lo, esp ecialm en te si se 

trata de un barco  o un avión que se consideran particularm ente su jetos a 

riesgos m ayores. D icha op eración  debía continuarse mas tarde con  un 

sacrificio  co lectivo  una vez en  alta mar(6). Los cerem oniales propiciatorios 

existentes en  el m undo cristiano recuerdan eficazm ente aquellas prácticas. Era 

tam bién recom en d able o frecer sacrificios a las divinidades de los santuarios 

costeros visibles durante la travesía, lo que constituía un bu en  e jercicio  de 

atención  ya qu e la navegación  costera de cab ota je  perm itía num erosos 

avistam ientos. El m om ento del arribo a destino sin p ercan ces tam bién  debía 

ser tenido en  cuenta. N uevam ente en  el m undo m od erno la ex istencia  de 

num erosos santuarios, a veces pequeñas ermitas o iglesias en  p u eblos de 

costa, pregonan  una su jeción  a prácticas d evocionales propiciatorias para 

ob ten er b en eficio s o  en  agradecim iento de los ya consegu id os en  el curso de 

singladuras a través de m ares y o céan os(7).

(6) La c irc u n sta n c ia  d e  re a lizar d ich a  c e re m o n ia  e n  alta m ar tie n e  su e x p lic a c ió n  e n  las p ro p ias  
c a ra c te r ís tica s  d e aq u e lla s  n a v e g a c io n e s  e n  las q u e  lo s p elig ro s e s ta b a n  al a c e rc a rs e  a tierra o  al 
d e sp e g a rse  d e  e lla . A p ro v e ch a r u n a b u e n a  m area  s iem p re  fu e m o m e n to  d e c is iv o , lo  m ism o  q u e  

fra n q u e a r u n a  barra  litoral si h a b la m o s  d e  estu ario s flu viales. El re v erso  d e  la m o n e d a  lo  te n e m o s  
ta m b ién  e n  e l h e c h o  d e  q u e  u n a  v e z  friera d e  la v ista d e  la co s ta  lo s p e lig ro s  p o d ía n  m u ltip licarse  
p o r la falta d e  p u n to s  d e  re fe re n c ia  seg u ro s , p o r  lo s p e lig ro s  in d e te rm in a d o s  q u e  p o d ía n  
s o b re v e n ir  y  p o r e l p ro p io  te m o r re v e re n cia l a  e s o s  p e lig ro s  d e s c o n o c id o s  q u e  p ro v o c a b a n  e s e  
afe rrarse  a  las c o s tu m b re s  y  c re e n c ia s  m a n te n ie n d o  to d o  e l rig o r p o s ib le  e n  lo s  ritu a les y  
c e re m o n ia s  p ro p ic ia to rias .
(7) Las c o s ta s  e sp a ñ o la s , e s p e c ia lm e n te  las del n o rte  está n  e s p e c ia lm e n te  p o b la d a s  d e  p e q u e ñ o s  y  
g ra n d es  san tu ario s  e r ig id o s  p o r  las p o b la c io n e s  co s te ra s  p ara  p ro cu ra rse  e s a  p ro te c c ió n  tan  
n e c e sa ria  p ara  a q u e llo s  q u e  v iv en  d e  la m ar y q u e  d e sg ra c ia d a m e n te  c o n v iv e n  d ia r ia m en te  c o n  e l 
p e lig ro  d e  n o  re g re sa r  c o m o  lo s p e s ca d o re s  o  m ariscad o re s  aú n  e n  la ac tu a lid ad  c o n  lo s re cu rso s  
y  m ed io s  n o  s o lo  p ara  la n a v e g a c ió n  s in o  para  las p ro p ias o p e r a c io n e s  d e  re sca te .
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La tradicional V irgen del Carm en cristiana(8), no significa otro que el 

recuerdo a las divinidades antiguas, Artemisa, la propia Pallas A tenea; sin 

olvidar que el propietario indiscutible de los o céan os y m ares, quién 

controlaba las fuerzas que los m ovían o calm aban, quien em bridaba a los 

m onstruos que habitaban en  sus profundidades, el que gobernaba los vientos 

y regía los astros que perm itían una orientación  eficaz, nada m enos que el 

m ism o Poséid on, co n  la co laboración  adecuada de divinidades asociadas a 

estos m enesteres com o Atenea, Afrodita/Venus y los D ioscuros en  su papel 

de salvadores de navios. No obstante su fam a y eficacia  d ecayó en  el periodo 

helenístico  al ser desplazados co n  ventaja por Isis(9) y Serapis, divinidades 

alejandrinas que se convirtieron en  protectoras indiscutibles de toda la 

navegación  m editerránea. En este contexto  la sustitución posterior por la 

figura de la Virgen, b a jo  la advocación  de la del Carm en, es un bu en  correlato 

de la antigua divinidad isíaca.

Esa confianza ciega en  la ayuda divina no era otra cosa que un 

recon ocim ien to  im plícito de las dificultades y tem ores ante una navegación  

siem pre azarosa en  un mar, el M editerráneo, que no por co n o cid o  era m enos 

peligroso. Las terribles costas abruptas y llenas de peligros, los vientos, 

com p lejos por la propia orografía costera, así com o la difícil “ola 

m editerránea” corta, dura y rápida, era capaz de dar al traste con  cualquier 

avezado navegante y co n  la estiba m ejor calculada.

Pero no  queda ahí el e len co  de precau ciones frente a la m ejor y m ás 

eficaz vía de intercam bio habida en  todos tiem pos com o es la navegación  

marítima. Las fuentes clásicas son una buena reserva de inform ación  y la 

tradición cristiana tiene en  el accidentado viaje de San Pablo  del año  60 d.C. 

entre C esarea de Palestina y el puerto de Puteoli para arribar a Rom a (.Hechos

(8) La d e v o c ió n  cris tian a  ad ju d ica  la fe ch a  d el 15 d e  A g o sto  a d ich a  c e le b ra c ió n  típ ica m e n te  
m arin era  c o n  p ro c e s io n e s  e n  las q u e  se  traslada la  im ag en  e n  e m b a rc a c io n e s , n o rm a lm e n te  d e  
p e s ca , e n g a la n a d a s  p ara  la o c a s ió n .
(9) El m ito  d e  O siris y  to d o  e l trasu n to  q u e  e n c ie rra  co n v ie n e  s e r  re co rd a d o  p o r su re la c ió n  c o n  las 
ag u as y  sus p e lig ro s , e s p e c ia lm e n te  c o n  la m u erte .
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de los Apóstoles, XXV II-XXV III) un ejem plo  conocid o . D eterm inadas fech as 

estaban vedadas a la navegación, sueños prem onitorios, sobre anclas, aguas 

turbias, llaves, ranas, se consid eraban un mal presagio, lo m ism o que realizar 

algunas prácticas com o cortarse las uñas o el p elo  a bordo, que solam ente 

podía estar justificado en  caso de peligro inm inente precisam ente com o 

ofrenda a los dioses. Alterar esta costum bre provocó qu e en  una travesía dos 

personajes del Satiricon, Eum olpo y G itón (Petr., Sat., CIII-CV) fueran 

sorprendidos por otro pasajero  en  la nave Isis rapándose la cab eza por la 

n och e y d enunciados inm ediatam ente al capitán quién los castigó a recibir 

cuarenta azotes “para aplacar a la divinidad tutelar de la n av e”, ante conducta 

tan irresponsable e impía. Igualm ente estaba prohibido tener relaciones 

sexu ales para qu e los barcos pudieran m antenerse puros en  cu estiones 

relacionadas co n  Afrodita, de ahí la tradicional au sencia de m ujeres a bordo 

consideradas p o co  beneficiosas y com o causantes de problem as. El h ech o  de 

la perm anente inseguridad a bordo no facilitaba precisam ente las cu estiones 

am orosas aunque la cinem atografía recreando las relaciones entre A ntonio y 

Cleopatra se em peña en  m ostrar lo contrario, aunque qu ién  sabe, Actium  es 

evidente que n o  fue favorable a la enam orada pareja(10).

Morir a bordo era el co lm o de las desdichas, no só lo  para el protagonista y 

presagio de nada b u en o  para nave, un cu erpo no debía conservarse a bordo 

sino arrojarlo lo antes p osib le a la mar, costum bre que se ha m antenido 

escru pulosam ente a lo largo de la historia, revestida de razones sanitarias, 

hasta casi la actualidad. Aún hoy en  día en térm inos de p ro tecció n  del

(10) Es o b v io  q u e  e l e n c u e n tro  en tre  las flo tas d e  A n to n io  y  C leo p atra  p o r  u n  b a n d o  y  las n a v es  d e  
A u g u sto  co m a n d a d a s  p o r A gripa p o r  e l o tro , n o  fu e u n  m o d e lo  d e  e stra teg ia  p o r p arte  d e  la 
fa m o sa  p are ja . T a m p o c o  las m a n io b ra s  q u e  p a re ce  se  llev aro n  a c a b o  d e s ta c a ro n  p o r su 
g e n ia lid ad  p e ro  e l c a s o  e s  q u e  el p re m atu ro  a b a n d o n o  d el c a m p o  p o r  la re in a  e g ip cia  y  e l 
d e sa fo rtu n a d o  c o m p o rta m ie n to  d e  M arco  A n to n io  a b a n d o n a n d o  a su s fu erzas h ic ie ro n  e l resto . 
T a m p o c o  h ay  e v id e n c ia  p o r o tra  p arte  d e  tra b a jo  c o n ju n to  d e  p re p a ra c ió n  p a ra  la b ata lla  p o r 
p arte  d e  las n a v es  d e  la  flo ta  c o m b in a d a  d e  la p are ja , p o r  lo  q u e  las e r ró n e a s  d e c is io n e s  to m ad as 
n o  d e b e n  ex trañ ar.
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Patrim onio Cultural Sum ergido los barcos de guerra hundidos en  com bate se 

consid eran  pan teon es nacionales por respeto a los que reposan  allí(11).

O tros num erosos argum entos utilizados en cu estiones relacionadas co n  la 

m ar nos dan prueba constante de la infinidad de datos qu e encierra. Este 

archivo providencial es m enos m udo de lo que a sim ple vista p arece pero 

para ob ten er sus respuestas hay que ser cuidadoso co n  las preguntas. La falta 

de m edios para hacer frente a una niebla traicionera, frecuente en  las 

n avegaciones m editerráneas, se intentaba resolver co n  la co lo cació n  de unos 

o jos pintados en  la proa, u no a cada lado, que vieran en  la oscuridad mas allá 

de donde alcanzaba la p ercep ción  del o jo  hum ano. En la actualidad el radar y 

m ucho antes la sonda, han resuelto de form a práctica el problem a, p ero  la 

fuerza de la costum bre está tan arraigada en  algunos lugares co m o  en  algunos 

puertos pesqu eros italianos del Tirreno, en  la Cam pania, que junto al 

m oderno radar frecuentem ente continúan pintando o jos y no es inusual 

com p robar co m o  en  el mástil, junto a las m odernas antenas de radio y el 

m ism o radar, se fijan un par de cuernos de toro, que nos h acen  recordar 

directam ente al sacrificado por Jasó n  a Poséid on antes de su fam oso viaje en  

pos del V ellocin o  de O ro .11 (12)

(11) A rtícu lo  1, p á rra fo  8 ; a rtícu lo  13 re la tiv o  a la in m u n id ad  s o b e ra n a  d e  las n av es  d e  e s ta d o  e  

in c lu s o  la n o n n a  5 d e l A n e x o , d e  la C o n v e n c ió n  p a ra  la  P r o te c c ió n  d e l  P a tr im o n io  C u ltu ra l 
S u b a c u á t ic o  d e  la U N ESC O , P aris, d ic ie m b re  2 0 0 1 . A e s te  re s p e c to  e s a  tra d ic ió n  m a n ten id a  e n  las 
n av es  d e  las  arm ad as d e  lo s d iferen te s  p a íses  fu e fru to  d e  co n tro v e rs ia  e n  la m e n c io n a d a  
C o n v e n c ió n  y a  q u e  d e sd e  e l p u n to  d e  v ista  d e  lo s a rq u e ó lo g o s  igual re s p e to  d e b e  te n e rs e  c o n  los 
re sto s  d e  n á u frag o s  q u e  re p o s e n  en  b a rc o s  h u n d id o s, c o n  in d e p e n d e n c ia  d e  su c o n d ic ió n , 

e x tre m o  é s te  q u e  se  ag u d iza  al h a b e rse  d e scu b ie rto  y a  a lg ú n  b a rc o  n e g re ro  c o n  su m a ca b ro  
ca rg a m e n to  a b o rd o . E s p a ñ a  e s  tam b ién  sen s ib le  a  e s to s  a rg u m en to s  s o b re  to d o  d e sd e  el 
d e scu b rim ie n to  e n  a g u as  d e l R ío  d e  la P lata, e n  la b a h ía  d e  M ald o n ad o  P u n ta  d el E s te , d e l n av io  
A su n ció n  q u e  e n  e l s ig lo  X V III n au frag ó , p e re c ie n d o  to d o  e l R eg im ien to  d e  A lb u era . H a ce  u n o s 
añ o s , e n  la d é c a d a  d e  lo s  n o v en ta , u n o s  b u c e a d o re s  d e scu b rie ro n , tras h a b e r lo  d e ja d o  a la vista 
tras u n  te m p o ra l, lo s  re sto s  d e l in fo rtu n ad o  n av io , c o n  la so rp re sa  d e  q u e d a r  v is ib le s  resto s 
h u m a n o s to d av ía  c o n  p arte  d e  los u n ifo rm e s, ca lzad o , e tc . La q u e ja  d e  las a u to rid ad es  e sp a ñ o la s  
y  e l c o m p le jo  m u n d o  d e  a u to riz a c io n e s  y  c o m p e te n c ia s  e n  la m ateria  d e l p a tr im o n io  cu ltu ral 
su m e rg id o  e n  U ru gu ay h a  h e c h o  q u e  e l te m a  p e rm a n e z c a  b a jo  co n tro l o fic ia l, p e ro  la 
re cu p e ra c ió n  in co n tro la d a  d e  a lg u n o s re sto s se  h a  p ro d u cid o .
12 In te rro g a d o s a lg u n o s p a tro n e s  d e e sta s  e m b a rc a c io n e s  al re s p e c to  d e  p rá c tica  tan  s in g u lar n o  
n o s  d ie ro n  m ás e x p lic a c ió n  q u e  la  trad ic ió n  fam iliar o  d el lu g ar p ara  seg u ir h a c ie n d o  lo  q u e  e llo s  
c o n o c ía n  se  re a liz a b a  d e sd e  tie m p o  in m em o ria l. Q u ié n  sa b e  si es ta m o s  a n te  e l re cu erd o , 
se g u ra m e n te  e s  así, d e  las p ro a s  c o n  m a sca ro n e s  c o n  protomos d e  a n im a les , c o m o  lo s to ro s  d e
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Los o jos pintados ven  en  la oscuridad, lo m ism o qu e los grandes o jos de la 

lechuza de A tenea (A tenea Noctiluca, la que ve en la n o ch e), anim al nocturno 

por ex ce len cia  y com p añero  inseparable de la im agen de la diosa, patrona de 

la navegación  y sím bolo protector de una de las m as im portantes potencias 

marítimas de la antigüedad clásica. El o jo  pintado de Isis, qu e ap arece en  

m uchos casos es referencia  inseparable de la divinidad alejandrina y el uso de 

su nom bre para d enom inar a algunos barcos fam osos en  el m undo antiguo, 

garantía de seguridad.

La presencia de anim ales m arinos ben éficos com o los delfines, que 

acom p añan  los tipos de num erosas m onedas m editerráneas, singularm ente de 

la p otencia siciliana Siracusa es una m anera de recordar y reverenciar de 

m anera gráfica a aquellos sim páticos e inteligentes m am íferos m arinos que 

son cap aces de guiar a los navegantes acom p añand o a los barcos en  sus 

singladuras para evitarles los peligros(13).

La mar com o dom inio de la im punidad es tam bién un topos en  la 

referencias a estos tem as. El hom bre en  el m om ento en  que se aleja de la 

costa y pierde con tacto  visual co n  ella, entra en  un m undo peligroso, un 

paraje en  el que le puede acaecer cualquier cosa, no  só lo  son  las fuerzas 

naturales las encargadas de ofrecer un peligro latente, sino tam bién la 

concurrencia de otros barcos, de otros hom bres, fuera del lugar su jeto  a leyes 

y norm as constituido por la tierra firme, la costa. D urante siglos salir a alta 

mar, perd er de vista la costa era entrar en  un m undo de inseguridad donde

C o stig  d e  B a le a re s  c o n se rv a d o s  e n  el M u se o  d e M allo rca  o  las figu ritas d e  los b ro n c e s  sard o s p o r 

e je m p lo , to d o s  e llo s  e n  e l c o n te x to  d e l M ed iterrán eo  o c c id e n ta l e n  q u e  se  d an  es ta s  tra d ic io n es  
c itad as.
ÍI3) Sin  d u d a  h ay  q u e  c o n s id e ra r  e n  e s te  c o n te x to  la p re s e n c ia  d e  d ich a s  fig u ra c io n e s , 
e s p e c ia lm e n te  cu id ad as  e n  las b e llís im a s m o n e d a s  s iracu san as  cu y o s  cu ñ o s  R iero n  o b ra  d e  
fa m o so s  artistas c o m o : Eumenos, Sossion, Evainetos, Euthymos, Eukleidas y Phrigyllos. La 
re fe re n c ia  e x p re s a d a  p o r  a lg u n o s a u to res  a la p ro d u c c ió n  o  c o m e rc io  c o n  p e s ca d o , c a s o  d e  las 
re p re s e n ta c io n e s  d e  a tu n e s  e n  las m o n e d a s  an tig u as d e  la co s ta  p e n in su la r  (Sexi, Abdera. Malaca, 
e tc .) ,  n ad a  tie n e  q u e  v e r c o n  lo s d e lfin e s , m am ífero s m arin o s p ro te g id o s  re v e re n c ia lm é n te  d e sd e  
la A n tig ü ed ad  p o r co n s id e ra rse  b e n é fic o s  e n  e x tre m o  y  co m p a ñ e ro s  d e  lo s h o m b re s , a  lo s q u e  

p re c isa m e n te  ay u d a b a n  s irv ién d o les  d e  gu ía  en  su n av e g a ció n . N a v e g a c io n e s  e n  las q u e  c ifra ro n  
b u e n a  p arte  d e  su d e sa rro llo  e c o n ó m ic o  lo s  s ira cu sa n o s y  o tro s  c iu d a d a n o s  d e l mare nostrum.
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acech ab an  todos los peligros, donde no había ley a la que acogerse. D e 

donde provenían todos los peligros im aginables. D e h ech o  es habitual en  el 

M editerráneo encontrar m uchas ciudades no precisam ente a la orilla del mar, 

sino en el interior, en  los periodos de inseguridad, ya que la costa estaba 

sujeta a frecuentes razzias e incursiones de piratas e invasores(14).

Por otra parte el tem or reverencial que siem pre ha supuesto la fuerza 

generadora y destructora a un tiem po de la mar queda reflejada de m anera 

magistral por las palabras de la poetisa gallega Rosalía de Castro cuando 

escribía: “. ..El embravecido mar de Finisterre lanzaba sus verdes y espumosas

olas contra los peñascos............. Un sol de invierno, claro pero frío, ilumina

aquellas montañas, que ya graníticas, ya arenosas, tienen siempre ese aspecto 

desolado y salvaje de las comarcas estériles, en cuya tierra no brotan jamás ni 

arbustos ni verdura, y un silencio lleno de sordos y místenosos rumores se 

extendía donde quisiera alcanzar el oído......

Allí no se escucha mas que el silbido del viento y  de unas olas siempre en 

lucha y que amenazan tragar los pequeños pueblecillos que se extienden a la 

orilla como abandonados despojos de quién nadie se cuida”.(15)

Mar adentro, la propia inm ensidad, la sensación  de inseguridad, el 

aislam iento y la im posibilidad de com unicarse im plicaba la dificultad de 

recibir ayuda ante cu alquier eventualidad que se produjera. La piratería, 

seguram ente tan antigua com o la hum anidad era peligrosa por la inseguridad 

que suponía, mas que por las dificultades o trastornos eco n óm ico s o 

hum anos que pudiera provocar. El m ism o h ech o  de producirse en  la mar 

tenía algo de bastardo, algo que se dejaba al m argen, qu e se escond ía porque 

no se podía controlar. En la misma Rom a el servicio de arm as en  la flota 

estaba m enos consid erad o que en  las legiones, la inseguridad propiciaba la

(14) B a s ta  re co rre r  m u c h o s  em p la z a m ie n to s  co s te ro s  a lo  larg o  d e  su c o s ta  p ara  v e rifica r e s te  

e x tre m o , s in g u la rm e n te  las islas m ed iterrá n e a s  so n  u n  e je m p lo  c la ro  c o m o  C erd eñ a , M alta, e tc .
(15) R o sa lía  d e  C astro , La hija del Mar, V ig o  1859 .
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desconfianza e inducía a ese  relativo d esp recio(l6). F inalm ente las cam pañas 

pom peyanas(17) para elim inar a los piratas del Adriático d ieron  un cierto  

protagonism o a una lacra que a la par que m olesta había su puesto  p o co  

prestigio a qu ienes la habían  com batido.

La historia reco g e  abundantes ep isodios que corroboran  esa sen sació n  de 

peligro e im punidad, de h ech os detestables, de engaños y subterfugios 

asociad os al escen ario  m arino. D esde la antigüedad hasta el presente la 

navegación  co n  fines m ilitares por ejem plo , am én del sim ple transporte de 

tropas, la guerra en  la mar, ha sido el teatro en  el que se han perm itido toda 

suerte de alteraciones de la norm a establecida. La caballerosid ad  exigib le 

hasta cierto  punto en  un enfrentam iento en  tierra, d esde los com bates 

singulares de los poem as hom éricos, a las grandes batallas terrestres del 

siglo XIX , pasand o por las justas m edievales, nunca se ha ap licado en  la mar. 

Allí todo ha sido utilizado con  ventaja, el engaño, e l 'cam uflaje, la 

em barcación  tram pa, el corsario, hasta el propio subm arino es una versión  

técnica m oderna de la falta de escrúpulos que pu ed e aplicarse en  un teatro 

de op eracion es no terrestre. A lejandro utiliza bu cead ores para atravesar ríos y 

acercarse a algunas ciudades sin ser vistos por sus d efensores, a m odo de 

unos prim itivos y arriesgados “com and os m arinos”, verdaderos an teceso res de 

los “sea l” de los m arines USA. Y a los asirios habían  utilizado odres llenos de 

aire para facilitar la respiración ba jo  el agua y tam bién  para construir 

plataform as flotantes para ríos de p o co  y m edio calado, co n o cid o  por la 

iconografía relivaria(18).

(16) El a su n to  y a  se  v ie n e  tra tan d o  d e s d e  o b ra s  c lá s ica s  c o m o  las d e : C a sso n , L., Sbips and  
Seamanship in thè Ancient World, P rin ce to n , 1971 , ca p . V II; R o u g é , J .  La Marine dans lAntiquité, 
P aris 1 9 7 5 , ca p s . IX  y  X , s o b re  to d o ; m ás re c ie n te m e n te  R ed d é, M. e n  Mare Nostrum v u e lv e  a 
re cu p e ra r  e l te m a  c o n  m ay o r am p litu d .
(17) En  e l 6 7  a.C . C n e o  P o m p e y o  M ag n o  re so lv ió  e l p ro b le m a  d e  la p ira tería  y  a d q u irió  un  
p re stig io  m ilitar su p le m e n ta rio  p o r su  a c c ió n .
(18) U n a b u e n a  re p re s e n ta c ió n  d e  b a lsa  o  a lm ad ía  co n stru id a  c o n  p e lle jo s  in fla d o s e n  C asso n , o p . 
cit, p .3 7 0 , lam .I.
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U no de los ep isod ios m as fam osos, paradigm ático en  la historia de todos 

los tiem pos, la Guerra de Troya, tiene unas con n o tacio n es navales y m arinas 

muy claras, inclu yend o el fam oso caballo , sím bolo por ex ce len cia  del engaño, 

del que la frase virgiliana (no  os fiéis troyanos de los griegos inclu so en  sus 

ofrendas) (En., II, v. 48-49). D esde el siglo VIII a.C. en  qu e se d ebió  recoger 

el poem a h om érico  hasta el presente, el C aballo de Troya es la im agen del 

peligro sustancial, desde la ep op eya hom érica al m undo de la inform ática, la 

historia continúa.

Pero el C aballo dé Troya pensam os hoy co n  bu ena carga de razón qu e fue 

realm ente una nave cuya proa estaba decorada co n  una cab eza  de caballo , 

anim al to tèm ico  por ex ce len cia  para sim bolizar co n  su rapidez ese  cabalgar 

sobre las olas, crines de cab allo  en  su espum a que ondula el viento, im agen 

recogida en  la poesía  de todos los tiem pos desde los p oem as h om éricos a los 

versos del p oem a a la m uerte del héroe Cuchulain de la saga irlandesa que 

recuerda W .B .Y eats(19) (La m uerte de Cuchulain, 1892: “Cuchulain stirred, 

Stared on thè horses o f the sea, and heard. The cars o f battle and his own 

ñame cried; A nd fouht with the invulnerable tide”. La nave aband onada por 

los griegos, qu e por incitación  del prisionero Sinon, es h echa entrar tras los 

m uros de Troya, incluso abriénd ose paso desm ontando un tram o de muralla. 

D ebió  tener un d oble fond o en  la bodega para ocultar a los guerreros del 

O diseo de la estratagem a. El virgiliano térm ino cavernas ingentis co n  el que 

describe las entrañas del caballo  correspond e en  lengu aje náutico  latino a la 

bod ega de un barco  (C icerón, de or., iii, 180 y Servio), de h ech o  hay autores 

antiguos co m o  Eurípides (Tro.,539), que ya reco n o cen  im plícitam ente que el 

Caballo de Troya pudo ser un barco de guerra, com o tam bién  opina Ruiz de 

Arbulo(20).

(19) W .B .Y e a ts , La muerte de Cuchulain, 18 9 2 .

(2()) En  u n a  d e  las Aulas del Mar d e  la U n iv ersid ad  In te rn a c io n a l d e l M ar (U n iv e rs id a d  d e  M u rcia), 
d e d ica d a  a  la V id a e n  la M ar, e l D r. J .  Ruiz d e  A rb u lo  re co g ía  a lg u n as  d e  e s ta s  re fe re n c ia s  c lá s ica s  
o p in a n d o  e n  igu al d ire c c ió n .
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Este barco  consid erad o y tratado com o una ofrenda, no haría mas que 

m antener la tradición de la nave Argos, cuyo carpintero fue aco n se jad o  por 

A tenea, en  el viaje de Ja só n  en  busca del V ellocino  de O ro que culm ina co n  

su regreso a C orinto y la ofrenda naval en  el santuario del Istm o (A poll.R hod., 

1,9,27). N um erosos ejem plos repiten el h echo, desde los restos de una proa 

co n  cab eza  de cab allo  atribuida a las naves gaditanas del tipo hippoi, ligeras y 

v eloces que d escribe Estrabón al narrar la historia de E ud oxos de Kyzicos a 

fines del II a.C. a las innum erables representaciones en  la iconografía vascular 

sin ir mas le jos(21). Es curioso que no sea este el único caso  en  qu e a lo largo 

de la historia de las navegaciones se identifican navios perdidos precisam ente 

por la proa (m ás fácilm ente recon ocib le  y resistente) co m o  en  el n o v elesco  y 

real ep isod io  de la pérdida del navio esp añol San T elm o en  aguas antárticas 

en  1819 y presum iblem ente identificado por Fildes y Smith precisam ente por 

los restos de su tajam ar de proa, recogid o luego de form a n ov elesca  por Pío 

B aro ja .(22)

Las ofrendas de barcos reales en  santuarios, com p letos o en  parte, los 

rostra entre los que los m as fam osos fueron los de Egina y las trirrem es de 

Salam ina, D élos y posteriorm ente los augusteos de Actium, son  una 

continu ación  de la tradición naval que llega a nuestros días. (R ecien tem en te 

unos aventureros bu cead ores uruguayos han recu perad o de aguas del Río de 

la Plata el águila explayada co n  la svástica entre sus garras del acorazad o de

(21) O rig in a r ia m e n te  e ra n  co n s id e ra d a s  n av es m e rca n te s  co n stru id a s  p o r  lo s  fe n ic io s , C asso n , 

o p . c it., p .66 , d o c u m e n ta d a s  a p artir d e  los re lie v es  asirio s d e l 7 0 0  a .C . e n  q u e  a p a re ce n  
d e d ica d a s  al tra n sp o rte  d e  tro n c o s  d e  m ad era . N o d e b ió  s e r  in fre c u e n te  e s te  tip o  d e  rem ate  

p re c isa m e n te  p o r  su in sp ira c ió n  y  c o n n o ta c io n e s  c o n  e l p ro p io  c a b a llo  c o m o  an im al d e  
tran sp o rte  y  carg a .
(22) P ío  B a ro ja  re c o g e  e n  u n  d e lic io s o  re la to  c o rto  la d e sa fo rtu n a d a  h isto ria  d e l b a rc o  re la ta n d o  la 
m u erte  d e  su ca p itá n  a c o m p a ñ a d o  d e  su fie l p erro  q u e  p e rm a n e c e rá  ju n to  a é l e n  su s ú ltim o s 
m o m e n to s  p ara  p e r e c e r  d e  frío . El m ism o  h e c h o  d e  la re fe re n c ia  a la re c u p e ra c ió n  p o r  W illiam  
Sm ith  d e  la m ad era  d e l c e p o  d e  u n  a n cia  d e l San  T e lm o  h a llad a  e n  la E n se n a d a  d e  la M ed ia  Luna 
d e  Isla  L iv ingston  e n  e l a rc h ip ié la g o  d e  las S h etlan d  d el Sur, p ara  m a n d a r h a c e r  c o n  e lla  un  ataú d  
p ara  su u so  p e rso n a l, e n tra  d e  lle n o  e n  e l c o n te x to  ro m á n tico  d e l s ig lo  X IX  e n  e l q u e  la v e c in d a d  
d e  la m u erte  co n stitu ía  u n a  im ag en  c a s i in s e p a ra b le  d e  m u ch a s  s itu a c io n e s . P ara  m ay o r 
in fo rm a c ió n  s o b re  e l N avio  San  T e lm o  v e r  la b ib lio g ra fía  d e  M a rtín -B u e n o , M. al re s p e c to  c o m o  
re su ltad o  d e  las in v e s tig a c io n e s  an tárticas d e l P ro y e c to  San  T e lm o  e n  lo s a ñ o s  1 9 9 3  y ss.
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bolsillo  alem án Graff Spee que adornaba su proa en  la m ás clásica tradición 

naval)(23). D ebem os considerar que si se elegían los rostra co m o  trofeo  era 

precisam ente porqu e solían estar decorados co n  form as id entificables (co n  

cabezas de jabalí los sam ios) o  mas frecuentem ente llevar en  el propio 

esp olón  el nom bre del barco y aún del propio alm irante de la flota. Los 

inventarios ep igráficos del santuario de D élos cu entan  entre sus registros la 

ofrenda del navio del alm irante de Antigono, una gigantesca triármenos de 

tres palos, la Isthm ia, co n  la que venció  en  la isla de Cos a los generales de 

Ptolom eo. Tal vez la m ism a nave que vio mas tarde Pausanias en  el santuario 

de D élos en  el s. II a.C..

La au sencia de recursos para la navegación  com o instrum entos para la 

ayuda en  la observ ación  astronóm ica y el pod eroso  com pás, d escubiertos 

luego, hizo que la aventura de la navegación fuera durante m u cho tiem po 

una práctica b ien  arriesgada. La falta de inform ación sobre lo qu e tenían 

d ebajo  de la quilla, relieve del fondo, profundidad, corrientes, etc. hacía del 

arte de navegar una práctica realm ente peligrosa. Por otra parte ese 

sentim iento de m ied o-respeto  ante lo d escon ocid o  de la gente de m ar de 

todos los tiem pos es proverbial, baste recordar que la gente de mar, los 

hom bres em barcad os, los que viven de ella y pasan mas de m edia vida sobre 

“suelo  m oved izo” casi nunca sabían nadar, ¿pura contradicción? ó p án ico  a lo 

d escon ocid o  y sobre todo a los peligros que encierra que se prefiere ignorar 

co n  un fatalism o paralizante.

(23) La re cu p e ra c ió n  s e  in s cr ib e  e n  u n a  o p e ra c ió n  d e  sim p le  sa lv a m en to  m arítim o  ro d e a d a  d e  to d a  
la p u b lic id ad  p o s ib le  para  a traer la a te n c ió n  d e  e v en tu a le s  in v erso res  p a ra  o tras o p e r a c io n e s  d e  
m ay o r ca la d o . La co n tro v e rs ia  h a  su rg id o  in m ed ia tam en te , al tratarse d e  u n  b u q u e  s ig n ifica tiv o  d e  
aq u e l p e r io d o , c o n  u n a  c ierta  re p e rcu s ió n  e n  los m ed io s  d e  c o m u n ic a c ió n  a len tad o s 
in te re sa d a m e n te  p o r lo s p ro ta g o n ista s  d e  la re cu p e ra c ió n . La in e x is te n c ia  d e  u n a  le g is la c ió n  d e  
p a trim o n io  ad  h o c  e n  la R e p ú b lica  O rien ta l d e  U ru gu ay im p id e u n a  a c tu a c ió n  ad m in istra tiv a  d e  
m as a lc a n c e  p e ro  y a  las au to rid ad es co m p e te n te s  se  h an  p ro n u n c ia d o  im p id ie n d o  la  e x p o r ta c ió n  
d e  d ich a  p iez a  p o r  co n s id e ra r la  c o m o  p arte  in teg ran te d el p a trim o n io  s u b a c u á tic o  n a c io n a l.
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La carencia  de cartas náuticas ha sido sin duda h istóricam ente u no de los 

m ayores prob lem as(24). Así por ejem p lo  hablando de los alred ed ores de Troya 

la Eneida nos relata:

“A la  v ista  d e  T ro y a  e s tá  la isla  d e  T é n e d o s , so b ra d o  c o n o c id a  p o r  la fam a.

A b u n d a b a  e n  riq u e zas  m ien tras estu v o  e n  p ie  el re in o  d e  P ríam o ,

H o y  s o lo  u n a  e n se n a d a , fo n d e a d e ro  tra id o r para  las n a v e s .

H asta  a llí se  a d e la n ta n  lo s  d á ñ a o s  y  se  o cu lta n  e n  la p lay a  d e sierta "

CEneida, II, 1 3 -2 3 .)

Fond ead ero  traidor seguram ente porqu e se ignoraban sus características y 

porqu e era cap az de p erm anecer al soslayo de miradas indiscretas(25).

El b arco  h om érico  no  fue un barco  genérico , era un tipo de sobra 

co n o cid o  y extend id o por todo el M editerráneo al parecer, un híppos, un 

barco  co n  m ascarón de proa en  form a de cab eza de caballo , segu ram ente del 

m ism o tipo qu e los que fueron representados com o barcos fen icios de ép oca  

arcaica en  los relieves asirios que adornan las placas de b ron ce qu e revestían 

las puertas del palacio  de Salm anasar III (854-824  a.C .), en  las que m uestran 

los tributos de Tiro y Sidón m ediante unos barcos sim étricos d ecorad os co n  

caballos a proa y popa (roda y codaste). El e jem p lo  m ás preciso  y

(24) E n  e l m u n d o  a n tig u o  n o  e x is t ie ro n  c o m o  ta le s  p e ro  so n  u n  a n te c e d e n te  lo s  p é r ip lo s  tan to  
fe n ic io s , g r ie g o s  o  ca r ta g in e se s  y  ro m a n o s  q u e  n o s  re la tan  c o n  m as p o n n e n o r  d e  lo  q u e  p a re c e  

los re co rrid o s  e fe c tu a d o s  e n  sus n a v e g a c io n e s  d e scr ib ie n d o  p u n to s  d e  re fe re n c ia  im p o rtan tes , 
a se n ta m ie n to s  h u m a n o s , d e se m b o ca d u ra s  d e  río s, e tc . En  es ta s  fu e n te s  e n c o n tra m o s  
d e s cr ip c io n e s , al m e n o s  d e sd e  e l s ig lo  VIH a.C . c o n  d ato s p re c io s o s  p ara  p o d e r  re cre a r  las 
d ificu ltad es d e  a q u e lla s  n a v e g a c io n e s  a la p ar q u e  p ara  id e n tificar m u c h o s  lu g ares . E l 
co n o c im ie n to  d e  la sa lid a  al A tlán tico  d e sd e  fe ch a  m u y  an tig u a  (V III a .C .)  lo  te n e m o s  a te stig u a d o  
e n  H e c a te o , lu e g o  e n  S cy la x , H a n n ó n , A rtem id o ro , P au san ias, E s te b a n  d e  B iz a n c io , E s trab ó n , 

P lin io  e l V ie jo , e tc . lo  q u e  n o s  p erm ite  ad e m ás an a lizar la  d ife re n te  s itu a c ió n  d e  a lg u n o s p u n to s  
c la v e  d e  la c o s ta , a s í c o m o  su s a c c id e n te s , lu g ares d e  fo n d e o  o  a rr ibad a , e tc .
(25) El p ro b le m a  d e  lo s fo n d e a d e ro s  e n  a q u e lla  é p o c a  y  e n  tie m p o s  p o ste r io re s  era  

fu n d a m e n ta lm e n te  e l d e l a c c e s o  tan to  p ara  la arr ibad a  c o m o  p ara  la p artid a , a s í c o m o  p o r  las 
v e n ta ja s  q u e  p u d iera  o fr e c e r  c o m o  ab rig o  d e  los v ie n to s  e  in c lu so  d e  m irad as e n e m ig a s . U n a 
b u e n a  e n s e n a d a , a  m e n u d o  la d e se m b o ca d u ra  d e  u n  río  d e  c u rs o  m a n s o  (g e n e ra lm e n te  la 
m ay o ría  e n  su c u rs o  in ferio r) p o d ía  s e r  u n  b u e n  re fu g io  p e ro  ta m b ié n  u n a  ra to n e ra . Las b arras 
lito ra les  e n  las d e s e m b o ca d u ra s  c o n stitu y e ro n  d u ran te  lo s tie m p o s  d e  la n a v e g a c ió n  a v e la  
lu g ares m u y  p ro p ic io s  p ara  lo s n au frag io s, au tén ticas  tram p as. El c o n o c im ie n to  d e l flu jo  d e  las 
m a rea s  e ra  fu n d am en ta l, a s í c o m o  e l a te rra m ien to  p ro g resiv o  d e  m u c h o s  e s tu a r io s  y  lag u n as 
lito ra les  d e  lo s q u e  e l  M e d ite rrá n e o  c u e n ta  c o n  u n  a m p lio  re p e rto rio  d e  o r ie n te  a o c c id e n te .
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m onum ental es el fam oso relieve de piedra del palacio  de Sargón II en  

Khorsabad (722 -705  a.C .), hoy en  el Louvre, que m uestra un transporte por 

m ar de grandes troncos co n  ayuda de barcazas m ovidas a vela y rem o entre 

ciudadelas situadas en  islotes (representando a las ciudades fen icias)(26). Las 

proas adornadas co n  cab ezas de caballos y su alusión directa a la velocidad 

sobre las olas en  boga rápida nos perm iten entend er rápidam ente la e lecció n  

del caballo  co m o  anim al totèm ico para estos p eq u eñ os barcos, auténticos 

"caballos del mar", co m o  ya se vio antes.

A lgunos autores, entre ellos G uerrero(27) han tratado sobre la tipología de 

los m ercantes fen icios, recogiend o  y analizando estos m odelos: los gauloi de 

altamar, cargueros pesados y redondos m ovidos por vela cuadra y los ligeros 

y alargados híppoi, m ovidos a vela y rem o, aptos pará el cab ota je , la pesca, la 

carga y descarga en  las bahías de aguas profundas. D e ellos da cuenta la 

obra de L. B asch , m agnífica pero m enos citada de lo qu e se d eb iera(28)

La singularidad de las navegaciones antiguas, p ese a los evidentes peligros 

que encerraba es precisam ente su prolijidad, el espíritu aventurero de los

( 2Ó) C asso n , c it.su p ra , fig. 9 2 .
( 27)  G u e rre ro  A y u so , V .M ., 1 9 9 8  La navegación en el mundo antiguo. Mercantes fenicios y  
cartagineses. A ld ab a , 30 , M elilla  1 9 9 8 , pp. 1 4 1 -1 9 2 ; Los mercantes fenicio-púnicos en la documen
tación literaria, iconográfica y  arqueológica, T reb alls del M u seo  A rq u eo lo g ic  d ’Eiv issa e  F orm en tera , 
n° 4 1 , 1 9 9 8 , p p . 6 1 -1 0 3 ; La Marina de la Cerdeña Nurágica, PYREN A E, 3 5 , 1, 2 0 0 4 , p p . 1 1 7 -1 5 5 .
( 28)  B a s ch , L. Le musée imaginaire de la marine antique, A ten as 19 8 7 , p p . 3 0 3 -3 3 6 .
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"Seg ú n  P o s e id o n io , E u d o x o s  d e  K y zico s, e n  tie m p o s d e l rey  E v e rg e te s  II d e  E g ip to  (1 4 6 -  

1 1 7  a .C .)  y  d e  su s d o s  s u c e s o re s  in m ed ia to s, e x p lo r ó  p o r d o s  v e c e s  las c o s ta s  d e l O c é a n o  

In d ico ; a  la  v u e lta  d e  su se g u n d o  v ia je  to c ó  e n  las co s ta s  e t ió p ic a s , d o n d e  re c o g ió  u n a  lista 

d e  p a lab ras . S e  e n c o n tró  tam b ién  c o n  la p ro a  d e  m ad era  d e  u n  n av io , e n  e l q u e  es ta b a  

ta llad a  la figu ra d e  u n  c a b a llo , y  su p o  q u e  e ran  los resto s d e  u n  n a u fra g io  d e  c ie rta  e scu a d ra  

q u e  p artió  d e  O c c id e n te ; c o n  e lla  e m p re n d ió  d e  n u e v o  su v ia je  d e  re g re s o ... L lev ó  su p ro a  al 

p u erto  co m e rc ia l d e  A lejand ría  y  allí su p o  q u e  era  d e  los d e  G adir, y  q u e  ésto s, ad e m ás d e  los 

g ra n d es  n a v io s  q u e  a n n a b a n  lo s c o m e rc ia n te s , u sa b a n  o tro s  m ás p e q u e ñ o s , p ro p io s  d e  las 

g e n te s  p o b re s , a  lo s q u e  llam ab an  híppoi, p o r  e l m a sca ró n  d e  su s p ro as ; c o n  e llo s  p e s c a b a n  a 

lo  la rg o  d e  las co s ta s  d e  M auritania, h asta  e l río  L ixos. A d em ás, c ie r to s  p ilo to s  r e c o n o c ie ro n  

e s ta  p ro a  c o m o  p e r te n e c ie n te  a  u n a  d e  las n av es  q u e  h a b ié n d o s e  a le ja d o  m u c h o  d e l río 

L ixos, p e r e c ie ro n . D e d u c ie n d o  d e  e llo  E u d o x o s q u e  la  c irc u n n a v e g a c ió n  d e  la L ib ia (A frica ) 

e ra  p o s ib le , v o lv ió  a su  patria  y  e m b a rc a n d o  to d o s su s b ie n e s , p artió . (E s tra b ó n  II, 3 ,4 ) .



pu eblos no  co n o ce  límites, ni a la im aginación, ni a la am bición  y 

seguram ente m u cho m enos al ham bre.

Las n avegaciones de m uchos de ellos, griegos notoriam ente estuvieron 

m arcadas por la necesid ad  de buscar allende los m ares el sustento que sus 

em pobrecid as tierras que soportaban ya una presión dem ográfica a la que era 

incapaz de responder. Este es sin duda uno de los acicates de la em igración 

de todos los tiem pos y sin duda ahora todavía en  que vem os diariam ente 

com o gentes de tierra adentro, se arriesgan a p on er su futuro y su vida 

(m uchos la pierd en) en  m anos de los elem entos naturales, m uchas v eces 

inm isericordes para alcanzar el espejism o del m undo occid ental atravesando 

por ejem p lo  el terrible y peligrosos Estrecho de G ibraltar a bord o de frágiles y 

sobrecargadas em barcacion es guiados tan solo  por las luces del capital en  los 

días b on an cib les y si mas rudim entos com o ayuda de la navegación  que 

algunos de los navegantes antiguos y sin duda co n  el m ism o tem or a lo 

desconocid o .

Las fuentes griegas resultan a este respecto  diáfanas: nadie se lanzaba a 

realizar travesías marítimas sino fuera m otivado por la pobreza, la falta de 

recursos agrícolas, las m alas cosech as y las ham brunas resultantes. Nada 

nuevo bajo  el sol. Ante estas expectativas com o no vam os a com p rend er las 

ofrendas de barcos votivos a lo largo de todos los tiem pos, desde los barcos 

que habían  protagonizado hazañas espectaculares com o en  el m undo clásico  

a los m od elos mas reducidos, verdaderas m aquetas atestiguadas desde ép oca  

m inoica y muy abundantes todavía en  nuestros santuarios costeros, testigos 

m udos de tantas y tantas tragedias en  form a de naufragios y pérdidas 

hum anas. El santuario de San Andrés de Teixido gallego  (vai de m orto qui 

non foi de vivo) es muy elocu en te al respecto.

La necesid ad  de resolver el problem a de ir y volver sanos y salvos, de 

superar una travesía marina no era cosa baladí. Las ofrendas a los dioses 

servían para intentar garantizar un viaje seguro. La razón última de todas estas 

precau ciones procuraba asegurar el salvos ire /  salvos venire qu e recogen  los
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epígrafes votivos latinos, pero la decisión final estaba en  m anos de los dioses 

y había que propiciarlos adecuadam ente algunas v eces consistentes en  el 

propio barco  com o el referido Argos (Apoll. Rhod., 1,9,27) en  el santuario de 

Corinto ya m encionad o, o los referidos por H erodoto (V ili, CXXI), tras 

Salam ina frente a Jerg es

Los secretos que conservan los fondos m arinos son innum erables, no 

olvidem os qu e cuatro quintas parte de la superficie del planeta que habitam os 

está cubierta por m ares y océan os y buena parte de la historia desarrollada 

sobre la superficie terrestre y sobre el agua, ha ido a parar al fond o y allí 

reposa hasta qu e p o co  a p o co  la tecnología perm ite que los arqu eólogos 

alcancem os co n  nuestro m étodo característico cada vez cotas mas altas de 

efectividad y m ayores profundidades. A rqueología, Filología, Epigrafía o 

Numism ática van facilitando una visión de esa prolongación  de la historia de 

superficie co n  la inform ación recogida para com pletar el panoram a general.

Hoy sabem os que com p licaciones gastrointestinales, diarreas, disentería, 

m areos, náuseas, etc., que ya no suponen otra cosa que m olestias e 

incom odidades para la navegación actual eran obstáculos m ucho mas 

determ inantes en  otros tiem pos. El m ism o escorbuto, ya sufrido por la gente 

de mar en  ép o ca  rom ana, con secu en cia  de la im posibilidad de conservar 

durante cierto tiem po los alim entos frescos, se han superado co n  la capacidad 

de generar energía para los frigoríficos em barcados y en  su estadio anterior el 

a lm acenam iento de hielo. Ese sim ple h echo del deterioro rápido de los 

alim entos frescos suponía situaciones catastróficas. La lim itación de la 

navegación  m editerránea por otra parte para evitar riesgos clim atológicos
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"(L os g r ie g o s ) lo  p rim ero  q u e  h ic ie ro n  fu e  e n tre sa ca r  d el b o tín  varias o fre n d a s  q u e  c o m o  

p rim icias d e s tin a b a n  a lo s  d io se s , c o m o  p articu larm en te  tres g a leras  fe n ic ia s , u n a  p ara  d e ja rla  

e n  e l Istm o , la q u e  h asta  m is días se  m an ten ía  e n  e l m ism o  p u n to ; o tra  p ara  S u n io n  y  la 

te rce ra  p ara  E a n te  e n  la m ism a Salam ina. En se g u n d o  lug ar re p a rtié ro n se  e l b o tín , en v ia n d o  a 

D e lfo s  las p rim ic ias d e  lo s d e sp o jo s , d e  cu y o  p re c io  se  h iz o  u n a  g ran  esta tu a  d e  d o c e  c o d o s  

q u e  tie n e  e n  la m a n o  u n  e s p o ló n  d e  g a lera ..."  (H e ro d o to , V III, C X X I).



entre el 21 de noviem bre y el 21 de marzo, el mare clausum , no  facilitaba 

precisam ente las cosas ya que la navegación  se con cen traba  p recisam ente en  

los m eses m ás cálidos. No obstante son  pocas las fuentes literarias sobre 

aquellos problem as alim entarios a bordo, tan so lo  la referencia  al pañis 

nauticus m encion ad o  por Plinio (N.H. XXII, 138), pan sin levadura, muy 

cocid o, qu e se com ía seco  y muy duro digerible tan so lo  rem ojad o en  agua o 

caldo, an teced en te  de la galleta m arinera de tiem pos posteriores.

A spectos relativos a la cocin a a bordo, utensilios (incluid os los m olinos 

para grano co n  que se preparaba la harina), co n o cem o s gracias a yacim ientos 

com o Y assí Ada en  Turquía (excavad o  por G. F. Bass en  los años sesen ta)(29) 

o el posterior de C om acch io  (Ferrara) co n  restos de una p lancha en  hierro 

para cocinar, su p onem os que carne y sobre todo p escad o  co m o  relatan las 

fuentes para tiem po b on an cib le y com o necesid ad  en  caso  de naufragio co n  

supervivencia (Juv. X II ,6 0 -6 l) .

Se co n o ce  m u cho acerca de los tipos de pasajeros y eq u ip a je  para ép oca  

griega y sobre todo rom ana, la ingente cantidad de p ecios m ercantes de 

varias ép ocas perm ite reconstruir el m om ento co n  bastante seguridad. 

E lem entos com u nes en  los barcos com o anzuelos, leznas, p esos de plom o, 

restos de redes, etc. atestiguan la actividad pesquera, junto a los restos de 

com ida y alim entos de algunos de estos pecios, co m o  con ch as de m oluscos, 

espinas de p eces , etc.

La organización  del tráfico marítimo, las rutas com erciales, los derroteros, 

los puertos y sus aproxim aciones, la estructuración de las em presas y 

organizaciones de navegantes co n  sus sedes y d elegacion es so n  tam bién 

conocid as. Las oficinas de los navicularii en  m uchas ciudades del 

M editerráneo eran  sucursales de las centrales de la propia Rom a u Ostia. 

G ianfrotta(30) cita la presencia de d elegaciones de los navicularii de Arelatum
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<29) B a s s , G .F . V an  D o o m ic k , F .H ., Yassí Ada, a Seventh-Century Byzantine Shipwreck, I, 1982 .
(3<)) La am p lís im a  b ib lio g ra fía  d e  G ian fro tta , P. A., d e b e  in ic ia rse  p o r G ian fro tta , P .A ., y  P o m e y , P, 

LArcheologie sous la mer, 1 9 80 , e n  la q u e  se  re c o g e n  m u ch as  d e  es ta s  re fe re n c ia s , ta m b ié n  e n  
R o u g é , J . ,  o p . cit.



en  Beirut de los de N icom edia de Bitinia tenían presencia  frecuente en  

R abenna, Spalato e Hispania. Por otra parte co n o cem o s algunos datos 

relativos al transporte de pasajeros, a los seguros, etc. Por e jem p lo  la lex 

rhodia (2 ,9  y  13) d ice que en  el m om ento del em barque el p asajero  adquiría 

solam ente el d erech o  a una superficie mínima del puente de p o co  m as de un 

m etro cuadrado, d eb iend o  resolverse por sus propios m edios el 

avituallam iento qu e debía transportar consigo  para todo el viaje, calcular 

periodos sin v iento  (encalm ad as), etc. Problem a que no fue privativo del 

m undo antiguo sino que llegó en  circunstancias sim ilares hasta la edad 

m oderna, inclu so  en  aqu ellos viajes en  los que co n  el precio  del pasaje estaba 

com prendida la alim entación, por lo general bastante escasa. Los problem as 

de intimidad, h igiene, salubridad e incluso d irectam ente m édicos sim plem ente 

terribles.

Ante estas expectativas no  es extraño que se recurriese a toda suerte de 

rem edios para facilitar las cosas y asegurar la travesía, o jos pintados en  las 

naves contra el m al de o jo , am uletos, co lo cació n  de una m oned a en  la base 

del mástil principal (trasunto del ó bo lo  a C aronte) para asegurar una buena 

travesía, co m o  los e jem p los tardorrepublicanos de A lbenga, Punta Scaletta, 

Brindisi, etc., falo  de m adera esculpido a bordo de la M adrague de G iens, 

am uletos, piedras sem ipreciosas esp eciales, com o el corindón, el coral 

(consid erad o com o piedra), cepos de ancla co n  inscripciones o  relieves, 

astrágalos, d elfines (m uy queridos por A polo), cad u ceos, la estrella com o 

atributo de Hera (Ju n o) esp ecialm ente venerada para la navegación  nocturna 

y an teced en te de la V irgen católica com o Stella Maris. C onchas asociadas a 

V enus nacida de la espum a de la mar. Las inscripciones de los cep o s de 

p lom o co n  dedicatorias com p letan  un panoram a de eterna búsqued a de la 

seguridad. M uchas naves co n  nom bres de dioses, consignad os en  los cep os 

de ancla m uestran la repetición  de estos (co m o  en  la actualidad), Zeus, Iupiter 

usados tanto para naves m ercantes com o militares por barcos de la flota de 

Ravenna. Muy frecu en te V enus o Afrodita, a v eces asociada co n  Júpiter.
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Frecuente fue Soteira (salvadora), y mas escasos: Delfinio, Artemio, Ceres, 

Heracles, Isis, Salvia, Tiche, Vesta.

La puesta a punto de la escafandra autónom a en  los años cuarenta del 

pasado siglo, perm itió qu e lo que hasta en tonces era un su eñ o  casi apenas 

atisbado se convirtiera en  p o co  tiem po en  una realidad tangible. La d efinición 

de la nave hundida com o una cápsula de tiem po atribuida a B ass(31), d ejó  en  

ese  m om ento de constituir una m eta inalcanzable para convertirse en  algo 

cotidiano. D e los p ecios se pasó a considerar las instalaciones costeras, los 

puertos, factorías, ciudades costeras hundidas por fen óm en os com o el 

braquisism o tan característico  de la costa tirrena italiana. D el m undo antiguo y 

una arqu eología  de ánforas recuperadas por bu cead ores y puestas en  m anos 

de los arqu eó logos a estos m ism os convertidos en  om niactores en  un teatro 

de o p eracion es que d ejaba de considerarse exótico  para devenir en  cotidiano.

Nacía la arqueología denom inada im propiam ente subacuática y co n  ella la 

defin ición  del arqu eó logo  subacuático  com o aquel arqu eólogo qu e necesita 

co n o ce r y dom inar la técn ica del b u ceo  para desplazarse hasta su lugar de 

trabajo, el yacim iento subacuático, esté en  la mar, ríos o  lagos. La aventura y 

el exotism o de esta especialidad  quedaba reducida a sim ple e jercicio  de la 

profesión  co n  una finalidad, contribuir a com pletar la historia h ech a  hasta ese 

m om ento sobre bases docum entales y evidencias m ateriales recogidas en  

superficie, lo que no  es poco .

(31) B a s s , G .F . History o f seafaring on underwater archaeology, L o n d o n , 1 9 7 2 ,. E n  é s ta  o b ra  se n tó  
las b a s e s  d e  la a rq u e o lo g ía  su b a cu á tica  m o d ern a , si b ie n  to d o s  su frim o s u n a  n u ev a  
tra n s fo rm a c ió n  m e to d o ló g ica  e n  la d é ca d a  d e  los a ñ o s  o c h e n ta  d e l p a sa d o  sig lo . M a rtín -B u e n o , 
M. La Arqueología Subacuática, A Distancia, Ju n io , U N ED , M adrid  1 9 8 9 .
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