
NOTICIARIO 1\/:.1¡1;\. 6-l. 1 t¡111 

1 lay 4ue añadir que el propio Hcrmes toma par
te en la continuación de este episodio en el texto 
homérico (24, 437), donde se destaca su papel 
como guía que precede al carro y colaborador en 
la buena marcha del viaje; como tal no debería de 
estar ausente en la ilustración iconográfica del 
episodio. De hecho. Homero sólo menciona la 
participación de París en la preparación de los ly
tra {pago del rescate) en relación con la ayuda que 
él y sus hermanos prestan en esta ocasión (24. 
248-51: ih. 265) y que está fuera de todo contexto 
bélico: es decir, no le concede ninguna mención 
especial. 

Pero la llíada nos ofrece una lectura más exacta 
de la escena. En el tercer canto los hetoiroi troya
nos enganchan el carro de Príamo y el rey en per
sona conduce sus caballos a la llanura de llión, 
donde tendrá lugar el duelo entre Menelao y París. 
Le acompaña en el carro su amigo y consejero An
tenor 11• La aparición digna y tranquila del anciano 
en nuestra escena se adapta bien a una partida de 
tal importancia. La imagen de París y su identifi-

11 Sin embargo algunos versos más adelante (3, 310-
13 J rl'grcsan los dos ¡111tcs de haber comcn7.ado el duelo. 

cación mediante el epígrafe Puris /.:u/o.\· elche ha
cer referencia a su panicipación en el duelo que 
4ueda indeciso. 

El aspecto indirectamente agonístico de esta es
cena de enganche de carro no sólo es reflejado por 
el prototípico auriga vestido con largo 4uitón 
blanco. sino quizás también por la otra escena que 
aparece en los hombros del mismo vaso (fig. 2): 
en ésta galopan en una competición de carros dos 
cuádrigas con aurigas vestidos de forma similar. 
tema adecuado como complemento de la escena 
principal inferior•~. 

Venimos de hacer una nueva propuesta para una 
vieja hipótesis. Aunque no hemos conseguido nin
guna lectura definitiva de la escena. al menos es
peramos haber mostrado cuánta inseguridad se 
ofrece todavía al observador crítico que 4uicrc 
comprender la iconografía de los vasos arcaicos 
griegos, y con cuántas posibilidades de interpreta
ción se puede tropezar incluso en la lectura de una 
misma fuente de documentación como la que a4uí 
representa la llíada. 

12 A las dos inscripciones agonísticas de esta escl'na: 
EÁA TOÁE. NIKIAL KAÁÜL se ruede añadir el nomhre 
K IONIL de uno de los caballos de 1 a escena de ahajo. 
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RESUMEN 

Análisis de las representaciones de Carontc en el pintor 
de cañas con la finalidad de resaltar las características esti 
lísticas y compositivas de este tipo de escenas. La existen
cia de motivos absurdos (el tipo mixto culto a la tumba/Ca
ronte; la presencia de una mujer con una estrígile) permiten 
esbozar las características de la clientela del pintor y con
cluir sobre el carácter sociológicamente específico del mito 
de Caronte. 

SUMMARY 

Analysis of the rcpresentations of Charon in thc Rced 
paintcr with the intention to throw into rclicf th<' major 
traits of the stylc and thc tcchni4uc of this typc or sccncs. 
Thc tcstification of absurd rnmpositions (thc mixt typc sh
rinc cult/Charon; thc prcscncc of a womcn with a strigyh:) 
allows to rcscarch into thc typc of clicntclc of thc paintcr 
and to concludc about thc sociollogically spccific charactcr 
of Charon's myth. 
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,, ,,, \, (l.) 1'1'11 \.() 1 ICI \RICJ 

FI pintm tk la-. ciña\. así bauL11ado por S . l'a
pa-.pyridi 1192.l. 117- 14}) pnr la., 111t11a:-. de ca ria' 
qm: apan:n:n en alguna-. dt: la' e ... n:na-. que pinta 
l'n kcito-. .í11co-. de lnrH.lo hlanco ( e-.pedlicamcnh.' 
l'll lama) ona de la-. c ... ccna' en la' que se figura a 
( ·aro111e) prc,enla e l in1en5.; de hahcrsclc a1rihuído 
ll'n.:a de una 'eintcna de rcprc,cn tacionc' del bar
quero infernal. Bc;.ule) <ARV 1376) ,,g..,. ) n.•ccn 
''ona de él algo rn:b de ciento cincuenta léc1t<h 
por lo qul: t: I porce111ajc tic escena' con Caron1e -.e 
,1tlia en wrno al 15'4 . El p111tor lle la-. caña' re-. 
pccto del n.:'to dc pinton•, de e'le 11po de'ª'º' íl' 
'ulta el m:h prolífico en t:\ lc tipo de tem<Ítica -.u 
p1:rando cn m:í.., de l dohlc a su inmediato seguidor. 
el pintor <k Saburoff 1• 

Pre-.cnta u na' carm:tc rí '' ica' c,111 i...t ic:h nw) 
marcadas que c'bo/Ó Papa'p) ridi) que pcrmit1l' 
ron a Bca1ky. al aunarlas con lo' anül is is de lo' 
dibujo., del homhro del "1'0 afinar) mulliplicar 
'ª' atribuciotH.~' reali/ada.., por d arqucúlogo 
griego y distinguir entre las ohra' del propio prn -
1or ' y las de 'us discípu los y n> lahoradorc:-. (..:1 

grupo R J '. 

1. ATRIBlJCIONES DE BEAZLEY Y 
ATRIBUCIONES ll lPOTÉTICAS. 

J . Bcazlcy a1rihuyc al pintor de la'i ca i'ia' lo~,¡ _ 

g uien1cs léci tos de fondo blanco con rcpre!>cntu 
ci6n de Caron1c: (la numeración 4ue precede cada 
llll:ali1:1ción ..en ir<Í de referencia en el rc-.10 del 
tCXto). 

l.J c'ccn.1 de C.tninlc 'e dc,1;u:a en 11" "guic111e' '.1 
""· 1 l t\1cn.1' M 192ó lARV 8-16.1 1>11: 2) Atl'll·" M 
17916 lARV 84ó. I 94 1: J) All'lla~. cnlcn:ión privada (/\l<V 
X-17. 198): 41 Alcna' (ARV 846.195): 51 llcrlin 2455 (/\ l<V 
846.196): ó) UC\a Yorl... ~letrop. Mu,. 21.HX.17 (ARV 

X46.l'J7): 7) Pari' J449=1 M <ARV 19Khh= l99l 
Sohrc el p1111or tic la' caña' adc111;í, de la 1•hra de 1';1 

p:"pyridi y ARV hay que m1adir Bu,chor llJ25. IX6: AWL 
24: Parn 485 -IXñ: y m;h 1ccic111cmcn1c > con prolundidad 

Kur111975.58 óK. Fairhani.., 1914. 1.17) "l!'· cnglnh<'1 l·n 
'u grupo XI 11 mucha~ nhra' que luego P:1p•1'Jl) ritli y lka1 -
ky a1nhuycron ;ti pinlur de la~ cañ:1,: pc111 lo m1,mo l':t 
pa ... pyridi que ílu,chor no fueron cap:1n·' de diferenciar en 
1rc lu' v:"º' del p1111or lle I:" cana') Jo, del grupo R c:omo 
luego h110 Bea1lcy. 

' AWL 24-25: ARV 1 ~in IJ8-I: Para -IX6: Kurt1 1975. 

5X y '~ll'· 

l. J\rlc,llc1m < 1\ R\ i."X7 .8 . ,\cid 17 1l 1 

' I: ' la J<)Calt1.1l·m11 de ARV. Fn l.1 duc11111c111.1ción dl'I 
Bca1lcy Ard11vc de Oxlonl cn 19XtJ w locuhtaha e l vn'u 
en Ba,1lca. en la cn l c~c1611 S1.:hwl·11cr: en Add 1 "~ loca111a 
en 1\ lc11wn1a. en una cnlccc11111 prl\ .1tlJ '111 de1ern1111ar. L.1 
c'Cl'll.1 ¡m~'e111;1 .1 l.1 11qu1crd.1 .1 una lllUJer lJlll' 'c dirige h.1 
cia (';1ron1c t·on la 'l\la hacia el ... ucln. la 1m:rna dcrech.1 
a1ra,:id:1 y la i1q11knla centrada. 1 cvanttt e l hra10 iLquicr

clo a la allur;i tk h1' homhro' 'in lkgar a tapar la \' 1~i611 . 

Dcla111c de ella 'e l1gura11 ca11.1, alta' 'obre la' que 'e en 
loca una banda. A la derecha 'e l rgura Caronte embarcado. 
apoyado 'obre el remo mirando a la mujer. Demh del bar 
qucro aparecen 11níl1ipk~ cañas. MM 40. 1969 pi. 49: 
l lm·11hn,1el 1986 num. 68: Berger 1976 núm. 22 . Brom1m·r 
1969. 1 ()7/J6 1111.'iu)e el va'o en ~u invent<trio: 1amb1en 
Die / de Vela,cu 1988. 557. He de agradecer a la Dra. D. K. 
K11r11 ,u amahili<lud al pcnni1ir111c 111ili t:ar l o~ fondo~ 1kl 
lk111icy Archive a mi albedrío y al escuchar h1' planlca 
1111c1110' inicialc~ de e,1c ar1ículo. También al Prnl. J. Bo 
an.lmann he de agradecer w :"e'oran11en10. lo mi,1110 quc 
al Dr. F. Lissarr:iguc que me acon,cjú en l.1 1 ª'e de gc,\a 
ción de este trabajo. 
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'<J 11< 1 \IWl 1 I '/' 1. 11-1. 1 •1111 

\tl'll,h. \l\ l 15lJ 1. \1~\ 1 Hó.I: .\ dd n11 ' 
"l:.! l 1 

~. :\l l' ll:t'. ~ t :-. 1 t)l)t) ! t\RV U7Ci.2) ' 
·L i\ll•n.i' . ~I 2000 1 ,\ R\' 1 nó. 1 J 

5. ,\ te na-, . 'vi 202X (¡\!{\' 117ó.-I: Ad<l 17 1 J' 
ó. \1cn.1'. \1\: St 1 ¡,.\f{\ 1 \ 77. 101 '' 
7 \l l'll,t'. ;1 la \Cllt.t < \R\ lr'ó.1 ) 

X e 11l0111.1. col. pn' .1tk1 1,\R\ 1692. 11h1,, 
l'ar:t -1 ¡.;5 : .-\ dd 37 1 J ( 11 ~. 21 

' M}lona ' IX77. W --HI: Colll!!ntm, IX7X. IX2/h \2 .' 
h11rh.111I,., 11> 1-1. 1 n ofrcn~n '·" dc,rnpr11mc' ina, dc1.tll.l
tl:I\. l.m1h1en 1'0111cr IXlO. \5/h: \\,1,er 1898. 107/h. C'o 
ll1gnon·C'n11\l' 1907. 'i21J/lh57, J>apa,)rtd1 192.\. 1 Jll pi. 
1 g--lg : Rho111;u1h l 9JO. 11 pi. 15/7 X: Hrom111e1 1 %9. 
168/20: Oh1111' 1 IJXO. 29 lig. 1 1: llér:ml 198-1 1 ig. 1-llJ: Ter 
pcn11111g l lJ85. 52: Snurv111011 11)86 pi. 170. l. l1a: Dic1 1k

Vda'rn J 9XX. 'i71-:'\76. 
La'> 111CJOíl'' dc,<.:npc111111:' J¡¡, olrcrcn ~I) 1011.1' 1 X77. 

-10-41 /l: R1c1kr 191-t l.W 11 XI. 1-.orh.tnl., 1')1-1. 116) 
Rhomam' 1910. 11 pi. l:'i/5 C1. 1.11nh1en Coll1gn11n IX7X. 
IX3d: J>oi11cr 11183. 36/9: R1dder IX%. 170- 171. W:N' I 
IX9!1. 110 111 / 15: Colhgnon-Co11 ve 1907. 53:!/ IM5: Poi 

lJ. C opl·nh.1g11l'. \I\ T!.lJ 1 \R\ 1377.IJI 1' 

( f1g . .\ J 

10. Copl·nh.t!!lll'. N'r C:11l\herg Cilyptothd.. 
27XlJ< ARV 1177. 121 1 ' 

11. l.a lla han.1. \ 1u,co de Bella' \rtl'' ( ,'-\!{\ 

1.177.91 · 111 g -t1 

11n l'l2h. 27. 1>111110111 Ch.1pl.t111 IX:-.I. 1:-.•Jpl l-1. P:tp"'I') 
11d1 l 'l:! \. ltJl)/I pi l . 1311,rJmr 11J2'i. IX<1. ll 1n111111rr llJh'J. 
lóX/\0: h ·hrn 11171, 'i4 110 1.1:'leqwr111111¡: llJX:'i.hl: 'iour,1 

111111 l9Xh l. 1-1.1. l>ll'/ de \cJa,w l'>XX. (1117 h l l. 

L1 ll1l'JOr """ llJ"- 11111 l·, l.1 lk 1 .urh.ml. ' l lJ 1-1. l .'lh. 1.1111 
htl'll lk)1kn1.11111 l"'I. J'i, 11. ( '11111¡:111111 IX7lí. JX .\1: Po111cr 
11\l\3. :l:'i-•ti. 7. \\ ,l\cl llí'IX. 111 1<1. C11lhg111111/C11U\c l'I01 
'd2/Jh6-I: P.tp;"tn111h 1112.\. 119/2 11 lh. Brn111111er JIJfllJ, 
J6X(I: Suur\llllllt l'lXó l. 1-lh Dio 1k \'l·l.1,co 19XX. 1112 
ld-1. 

' J.o, pl'lllll'll\\ d1h11¡th del 'ª'º hi- olrl·l·,·n ~ I ) 1011.1, 
IX77. -10/2 pi 1 1 D1111mn1/('h,1pl ;1111 IXXI. \XI pi. l-1) 111' 
'1g111:11 l;i 111.t) on.1 lk hh .1u10rc' po,1c1 hlll''· l.11 nlan 1 k) 
1knMnn 11'71. 15/lll. Colltg.111111 llí7lí. JI\ k. 1'11111n llíX .\. 
1Mt \V;i,er IXtJX. 107 1oxn: 1J1rh.ml.'191-1. 1 '715: Rnl 
dcr IX96. 170. Pap."p)mh llJ2.\. 11 9/-1 . Hn1111111l· r l'l61J. 
lóX/32: Pe1rai.o, llJX2. 177: Sourv111m1 l•>X6 1. 35: D1c1 dl' 
VeJa,cn 19XX. 6 15 (1 l lJ. Lln error L' ll la 11111m·r;1uon <kl ku 
10 pre,c111ad1• n 1111111hl\1rar1CÍ11 l'll t'ha1 ltl·1 llJ7 J pi 2 lle\11 
.1 una fal,,1 ;llnhuuun qu.: "' rdh·p ,·n \ dd IXh) Add 
n 1. l;1 h>ln pertl'lll.'n· l'll realtd.td .ti k, 1111 tk J\1en." "' 
IX14 Cllo .11rih111du put Reatk) 1 

1 .1 llll'Jlll dl''lnpunn e' l.t<k ll11l111h.-r)! 111-17. 19~ ll)'i 
l1g. 1) l111l111hl'I)! l'iX l:'il)/X-1 pi 24 l.1111h1l'll lh1l111h.-1g 
19'i1. 9 - 10 11¡¡. 11: Brn1111nc1 ll)htJ. IMl'X: Tl'rp,·1111111µ 
11)X5 . .\:! 11110: So111v rn1n1 llJ!\6 l. l lh: Dil'I dl' Vl· l:N'P 
l '>XX. h27-h \2 

" .'\1.k 111.1' de llca1ll') l11 n1a 1.1111h1e11 .-n '11 Jt,1.1 Bllllll 

ltll'í JIJ()t) ló7/l"1. 1>1l'! de \ el.Mil llJXX. (l \X. 

' La dt''<flpu1111 ) lnlngralia p11hhl.ul.1 111.1, u11npk1.1 
,·n M~I 26. llJó '. l 'i2 1- \1,ll' una 111111 m.1, compk1.1 l'll l'I 
lkatky 1\ rch1 ~e de ()\ fnrd . Lo cnt1111.:1.1 Br11111111cr l 1)(1ll. 
168/5 1 y lll l\'Pª'ª K11n1 l '>75. ::?:! 1 11. -17.2; So11 r\'i11011 1 <IX6 
l. JX: 1amh1l'11 D1c1 tll: Vcl:N:o l lJXX. 7 1 O 7 14. 

1 Blinl.enherg JI)\ 1. IJ-1 pi. 172/-l;i h. lo inclll)l'll 1' 11 
,u, Jt,1ª" Bm111111cr JlJ69. lóX/-11 : Souí\lllllll ll)X6 l. .\•)~ 

010 de Vcl:hl.'O 19Xl\. 715-7211. 
1 Pouhc' 11) 1 1, 1llX- 16911. 7: lo u1.1 en w' ft,1.1, Brrn11 

ma 1969. l6X/-I0.1ambic11 D1c1 dl' Vcfa,,11 19XX. 72 1 -7~2 

11 o"' la lm:ah1:1ri(111 tk ARV 1.\77.lJ. t¡11c a1i11 -.i1u:1ha 
e l V;l\O Cl1 ila'ill'a, a l.l Vell l:t: e\l,IC lllla tk,cripcic."in del 
':"o en e l cataloi:o tk la 'uba-ia Mu Mcd 16, l 9.'í6. 152 pi 
-11 .lllll'' de tiue '"lflL''c una "ene de 1k,perkc10': Üll'/ tk 
\ "'ª'l'll l lJXX. C."17 65X. Se Clll'Ul' lllf:I ell 1 ·' ll .1h.111a ) )X'I 
ll'llcno a l.t cokn:1n11 L.1gun11J.1,. '11lnu 11n.1 ro1ura) .1tg11 
na" parte' dl'I ',1,0 ,•,1:111 perdida~. l,1dc,tt1pcuu1 del l'\latlu 
acllla l del léci1n aparl'cl' ,·11 Olmo' 1 <JlJ:!. 
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1/ '/' 1 Id 1'111 I 

12. l la111burgo. Mu!>cum flir K111\\I 1111d Cic 
''crhc 191 7.X l 7(A RV 1.181.1 11: Para-lX6:!\dd ' 
.'\71) 1' 

U . lk1tklhcrg (1\R IJ77.l-l) 1
'' 

1-l . l.0 11d1°l:!> BM D (11 (ARV 1377. 15: /\dd ·' 
\71) ' 

15. Pam. l.otl\rc M R 6~2 (J\RV 1.177. 11 : 
J\dd .17 1 ) 1' ( fig. 5) 

• \krd..! 111 l'nO.+l -Vi/ 121\: 11011111.11111 l'ló~.)"i 'ió 111111 

21. 1>1c1 (k \d.1-.0 l 9XX. 7 '4 7 .16. 1 Jmhtl'll Brnmnll'r l ')(l•I. 
1'17/+l) para l.1 parte t:l'lllt.11 dd 'ª'º K11111 197) pi. -1 7 l. 

'" Baum¡.:.ar lllc1 191 (), 1 X'· I X-1 il 1 \ 1 'ª· l.1,1:ido l'll 

Hrmnmcr l '>69. l 6X/-12: 1.1111hi ~n D1c1 1k Vda,co l 1JXX. 
7 '7 7-10. 

1 l.J llll'JOI dc,Cílf)l:lllll l'\ l,1 de h11rh,tll~\ 191-1 . 1 '7. l"I 
111l'1or Jc,anollo de la C\l'l'11.1 d de Muna~ IX96. 22 pi. 12 
y la 1010 111a' 111mll'l"na la d.: Kur11 11J7). 22 1 pl...J 7 . .'} Srn1r· 
\llllHI 11JX6 pi. 17 1.1 . 37. l.1111h1l'n D11h11 IXX7. IW\: wa,cr 
1 X9X. 11 V2 '· l';ipa'p) mh 11>23. 11 l)/7 pi 1: l3 ro1111ncr 
'""'" 1 óX/-1 ~. Die I Ul' Vd.l\l"Cl l 9XX. 75 1 n5ó: l3oartlm:111n 
11>x1111. nx. 

h ¡.:. l .1 l..1 l l.th.111.1. \lu-.·u 1k lkll.1' \ ll<º' 111 > \ 1u.·, 
1k \11 tkll'flllíll. 1 Ohl tft- \111 \ktl l(l . 11J"i(l pi 41 . 

l(l. l'ari'. vcnta (/\ RV 1176.6) 1' ' 

17. Prtl\ Ítkncc. Rhmk 1,1:.imt SL'lmol lll De 
... ign 25082 (t\RV U765: Add ' .171 > '" (11g. 6¡ 

Ucuky rrc:o.1:1t1 aha CCllllO !>Cl11Cja11tC\ 'º' Va!>O~ 
de J\rlc-;h.:im ( 1 ). A tcna!> (7). La l lahana ( 11)) 
Pan' \ 16¡ auntjuc k., dio n11mcraci1ín diferl.!ntc. 
Lo' docu111c1110' rc,pcctn de L''>llh \a-;o~ .:n 1.!I a1 · 

chivo lka1.1l') dc Oxford p1:rmi1cn ad arar qut.: lo!> 

1 .1 lll<'Jor dc'l fllll i1í11 <'' l.1 de l·atrb.111~' 191-1. 1 16 
1 17 . 1.1111h1l'n Po1111·r 1 XXJ. 15/5 y l 50n5: Wa,1·r 1 X1JX. 
110/ 14 : l'apa~py ri1 l i 192.1. 111)/6: Brommcr 19<i1J. 16X/'N : 
D1l'1 dl' Vci.N'll llJXX. 795 71J(l . ll11,1rad1111<'' l'll D1<·1 1k 
Vd.1,w 19X9. 10.:! 11 . 1: 011.·1 tic VclJ\CO l1N :! 11. 2 

1·• 1\p:inc de llc.itle) el '.i-o lu e 11.1n '"1 l ·11mcnl.t1 lti 
Hrnmmcr 1969. 1671.'4) D1c1111' Vl'iawn l'>XX. 75 

'" Dl·,e1ipd1111c'1k1al l;1ch1' .1p:11 l'et'll l' 11 1 11n· 1911. '4 ~ 
pk ~5A y 25.5) Bu11 mn 1<>72. 1-1 ~ 14J/7X.1.1111h1l'11 Han~' 
l 92X. "i I l1g. 15. l 11l'C l lfl2 h 1 1<)!. -1: H11h111,011 19 N . J'i 

11¡.:. 16: llromml'r 1%9. 1'17/11. lcrpcnn1n¡.:. 19X'i .h~: Sou1 
v111011l 1JX61. 1(1; D1l'1 de Vcl."1·11 19XX. X06 XI l. 
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'• ") 1 f( 1.\1{1() \/ ,,, \ , hJ . l '111 I 

h~ lh 1 .1 l l.1 h.111.1 \111"·11 1k lkll." \rll'' 1l l 1 1 ''·"h' 
.K lu;il hilo R 011111" 

'ª'lh de La l l:1hana ( 11) ) Ark,he1111 ( l) 'ºll dt 
ll'rl' nle:-.: para lo:- 01rm. do:- 1H1 hay docu111c111:u: itín 
,ufic1cn1c ni e l paradero e' co11ocido. por lo ljlll' e' 
m:h prutlenlc e,1 i marlo' como el i l'ere111c,. 

Pen~amo' que ha) 4uc a1iadir a c'la li ... 1:1 lm ,¡ _ 

guie111e' "ª'º': 
18. /\1cn:l\. c11 l X8J e n la colcccicín de la l'.'> 

n1c la 1 rancl''ª ' 1
• 

1 !J. 1\ tena,. t'll 1879 en 1111:1 colección pri' ada -. 
N111gunn de c'l<h 'ª~m ha ... ido atrihuíclo prcvia 
men tl' al pinlor de l a~ cañas y se hallan en parade 
ro deo.;con<ll: ido, no cx is1c f'o1ngrafía ni dibujo de 

Pu t11cr l >-17X. 114-415 c\plil.t l'I lugar de hal l.11g11 del 
\ :t\11 ) Of rcu: 111.1\ d.lh" l'll 1 Xlfl, '7/ 16: k íC\Ul11!.' W:t,!.'í 

IXIJ!l, 11 1· 1'.!2/ IX: D1c11k Vda,,11l'IX!I.6Jó-6'7: D101k 
Vl'l;l\co l 9X9. I. JCl6/.'i. 

•i l.a dc,cn¡K' Hlll tic M)l1111;1, IX79. 177/1 l'' la 111:·1, 
comph:ta: tamh1e11 Pc11111:r IXX'. 'hfl I: Wa'l'r IXIJX. 11/17. 
l>1c1 de Vda'>rn llJXX. 650-ó;'\I. D1c1 1k \'cJ,1,rn llJX'J l. 
\06/9. 

e 111 h 1K·ro por cntl' t tn' de co111parac1ún 11 polog ira 
paren· probuhlc ~u ti:laciún con d pill l(lr que no~ 
ill ll.'f'C\a ". 

En d rn'o Lid 'ª'º de Atena ... ( 1X1 la dc,cnp 
ciún <k Po11icr 110 d••p 1h1tb' ,ohre d parcl'ido nm 
l':I kc1to di.': Colo111a (8) Cfig. 2> aunque la e~ccna 
l':'ta invertida c.:0 11 lo que qul':da dc~l'a rl ada la ickn 
tidad de :1111bo' va~O'>. El único pin1or que dc,:11 n1-
lla una C\cc.:na de c'te 11po (con un joven que pona 
do .. l:1111a' prc.:,ent~índo'c ante C'arontc . ) entre 
an1ho' una mata de caña' coronada' por una han 
da) e~ el pinwr de Ja, caña .... 

1-.n el ca'>o dc.:I 01ro '"''º tk /\ tena' ( 19) la l''-
1 ruL·t111al''l·énic:t1 lllllll'r. l·ar1:1 .... C:1111n1e. cari;¡.,) e' 
la 11p11 .. a del p11uor 1k la' caña~ ( l 1g 51 (por CJC.:111 
plo lo' 'a\lh numerado, 1. J. ~. 1 O. 11. 1.\. 15 ) 
19). 1--:n \.'.~ l e rn:-.o la atribución e' m:h ;11aro'a 
puc,10 t¡ue C.:!\ po,ihle que dada la an tigikdad di.'. 
la' notil'ia' qui.' po,c.:c.:nHh ckl 'ª'º 0,tc.: huhil'.ra 
,jdo 'c11d1do po .. teriormcntc ) t'Otrl'.,ponda a al 
guno de l<h ya ronocidth por lka1lcy. 

" Ml'.nnr 'i:gurnlad 1k :11nl111i:1011 prew111a otro"ª'" lo 
i:ali1ado en 1\ti:rn" t:n 1 X7X (t:n la n>kl'l·11111 de la '11c1etl.1tl 
arqueolog1l·•1 I aunque no Pª'º ¡;01110 huh1.:1.1 dch1dn al 11111 
'>t:o l\;1u1111.1t tno lo l'lt.111 Cntl1g111111/C<1u\l· ,·11 ll/071: p1i: 
'c111.1h.1 1111.1 .:'cena con r .111.1\. Camn1e. i:ana') .Iº' l'll .11 e' 
tilo <kl p1111or que 110' 1111.:ri:'a y un tama1'11 hah1111;tl en t: I 
pi:ro 1a111h1cn algu11u' dalt•~ .:onru"" (11m1 l'1111a i:n vc1 1kl 
p1hl\ de C'aw111i: l qu11a' 111\'íil una f;d,1 lln 1c1011. l.o dc'l'll 
hi:n hll'll ~ 1) 11111.1, 1 X77. 11 /-I ~ Coll1g11011 1 X7X. 1 X-lg. 1;1111 
h1c11 P11tt1cr IXXJ. <6/10; \\,1,.:r IXIJX. IOX/X: D1e1 dl· \',• 
la'lºll 111XX tl IJ-6 ~-1: D1l'l <k Vcl,1,w l 1JX<l. 1. '0<1/J. 
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\/ '/' 1 h-l. l lll) 1 '-Oll< 1 \l<H> 

h g. h. l'rm 1dc11n•. l<h1>d<· hL11ul 'kl111ul ol l>L·,1¡;11 1 ~0X~ 
t 171 

) CARO TE !--RENTE 1\ LA Tl 10A: 
¡.ESCATOLO<IÍA A LT ER ATI VA DE 
T RA SMISIÓ ICO 'OGRÁFIC1\ O 
I¡ VJ\SIÓ Dr: L 10TI VO DE LA v 1sn 
A LA TUMBA? 

L na de la' caracterí~ tica ... lkl pintor de la ... caiia ... 
!la 4ue llevó a Papa~pyritli a nomhrarlo a-;1 ) e" la 
prc~encia de cañas en la-; escena-; en la' que :-.e fi 
gura a Caronte. La n.:1.,oltu.: i1)11 hah itual prc,enta 
una handa adornando l a~ ca r'la ... qu1: ~e tlihu.1an en 
tre Caronrc y el per:-.onajc :-.i tuado a ~11 frenle . La 
hunda 1ípica ( fig~. 2 y 6) (en ocho c a'>(h: 1. 2. ~. 5. 
6. 8. 1 O. t 4. 17. 1 X) c~tü extendida 'ohrc la~ c:u'la ... 
miando el límite ... upcnor ele la 'upcrficic de de,a
rro lln de la c'cena. Rc1.:ucrda de una forma 1.·v i
dcnte el modo de decoract<Ín de la:-. e ... teia ... funera 
rra:-.) un repa~o a la\ tabla~ tipol6g1ca' de al..a 
yama rn :-.u e:-.pccífico c-;tudio sobre la' rcprc,1.·11 -

1:.1.·11111<:' tk t''h:la' L'll In lit" .1tr, '" dL lnndn hl.111 · 
t"11 pt·r1111t1.· c'gr 111111 nu1111.·111'º' p.11.tl!.'111, 1 ,1 
p1 t•µunta q111.• ... urµt· l'' "' c ... 1.1111<i... :ullt' una '1111ht1 

li1.11.1ún dt• l.11.·-.tt:la 11.·n la q11t· l.1' t·an.1' h.111.111 la 
'<'I del 111011umcnto111,1.•nt1ll.1111ente ant e un rL· 
c111,o para r1.·d undar l' ll la, mu~ nurncro';" .. conno 
tal 101H.''- lunc raria' lk la l''l.'cna. El rt'Pª'º a hi... 
'·'"º'e.Je CopL'nhague \I:'\ 7211 t91 !lt!! \1: 1 lam 
hurgll ( l 2l 111ut:\ tr:1 que l.'I p1111or h110 lk!.!ar cll't 
tt\ arnentl" .1 Carnntl' .il p1l' (k l:t l''Ll'l.1 lt11ll'ía11.1 
h 1 .1m ho' l•I'º' prl''t"nt.1 un.1l''tl•la1k 1111.1 t.1t1u1a 
ha,tantl' 'l'nll'¡;tlltl' tdl'I t1p11 B \ 1k '\,1h.a:a111.t J 

qw: en el '·''ºde Copl·nhaguc: 1.·,t¡í dl'l lll'Cltla l"Olt 
una' banda' l·omparahle' a 1;¡, que ap.111.·i.:1an co 
1on.1nd111¡¡, t·aña' en lo' t:a'º' a1llenore ... . Carolllt' 
llq!:t puc' l'r1:u ivame11te al ptl' 111i,mo de la c:-.tela 
l1111e1ana . que ... irnh(il 11. .ime ntc ... e 1.:1111\ iertl' en la 
ptll'rta dl'I \q11erontc. Le1c/<'11111dt11! \llll'111!tc u c/1• 
/11 n ·11ff11•111111 ·11i11 c•1 111t!1u/11/i/¡• r 1•1 fllllf ll l c11Í11<1 c·11 

1111 111/11 "'""'" la 11'<1lid11d ( 111iil11ll/cl r ill'I 1111111d11 
de /01 111111111111 1c 11111/111/i _,, 1'11 la c.111 la 1 la · re 

a/11/c1d ·· i11111~111111111 ild no ,\ c¡11c1111/fe 1 e'! h11rc¡11c· 

ro i11/i·n111I c¡ttc' uy11i/11 o ji·e11111111·11rlo 

El prohlema que 'e no:-. plantea 1:' .... 1h1.·r ,¡ l.''t" 
neat:tón 1nmogrüt tea 1uc 1..·011,nentcml'nlt: hu,ca · 
da y ... 1 r1.·,11 lta ... ulk 11.·n1cm1..·nte corl\e<.:ue11ll'. El 
pintor de la., 1.:aña' 110 e' el unico en u1tli1arla 111 
qu11a' tampoi:o el pmnern. l.a primaa te,tifii:a-
1..· 1011 de c'tl' 1ipo dt" e,L·cna prohahlc1m:111c la tcn 
":tnHi... en el l~ciw lk uc va York. Mc111ipl1litan 
~hl,l'U ln 7).2.6. del ptnlllr Ucl l"ll:tUrado. llllH OOr:I 
que: Bea.dq (/\RV l 2J7. l 7) no inc luyó t' tllre la:-. 
temprana' y qul.' por lo tanl1> pud iera -.n coct:ím:a 
de la' del pintor tic 1a, car)a, . El inten: , de C'>IC 

'ª'º e" n1111parnrlo L'on el dt· Parí ~. M11-.l!e du Pctil 
Pa lai-. (n>I. Du1uit ) \~4 dd mi~rn o pintor (A RV 
l 2}8.29 ). La e:-.cena e" diferente en ambo:-. l ~cito:-.. 

L' ll e l primero Caronte 'icnl.' a hu,<.:ar a un niño al 
pie de la e:-.tcla rn ien1ra:-. la e:-.<.:cna e' prc:-.enciada 
por un:1 mujer oferente (muy probablemente la 
ntadrl' dd ni1io tlil unto ): en el otro apar\!L'I! una 
n1u.11:r ~entada. un 11i1'lo y un efebo armado de do 
ble lan1<1 y ve:-ticlo t:on l.'ltímiclc y pc1a,o. Pao la' 
dilúe1Ki;;., ,ignificati' a~ e inconogrtífica, han 
...ido rl!-:uclta~ con una 'imilituu fomial ca,¡ cnm-

al..ay:1111a 191<2. 2.'i' ) "!?' "-' puctkn nll1¡.tc1 ,·111n· 
l.i... dccor;11:1111tc' mu) wmc¡.1111c, '"' 11pm (il 1 11 1 11ah '>. 
1\ 11-7 (tah. ''· i\ -111 -~ (tnh. 71. R 11 4) 5 (l.1h 11J. 13 V ' 
ttah 14 J. 
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pleta en lo que se refiere a las dos figuras del cen
tro y la derecha. El niño presenta una postura se
mejante y el dibujo de la cara es casi idéntico en 
ambos vasos; la figura de la derecha es aún más 
interesante puesto que a pesar de tratarse de una 
mujer con una banda en un caso y de un efebo l'll 
el otro la estructura del dibujo y su resolución son 
semejantes salvo en los detalles que caracterizan 
a cada personaje. Estamos pues ante dos escenas 
diferentes pero para las que se utiliza un modelo 
idéntico, lo que no está exento de incongruencias: 
el gesto de la mujer del vaso de Nueva York. un 
torpe intento de levantar unas bandas con las que 
adornar la estela se comprende por comparación 
con el gesto esta vez congruente de saludo funera
rio del efebo del vaso de París. 

Otros pintores de este tipo de escenas son e l de 
Atenas 1762 (emparentado con el del cuadrado y 
con el que Beazley relacionó tanto el vaso Atenas 
MN 1758 (ARV 1241 , I ) como otro aparecido en 
la misma tumba, Atenas MN 1767 2s). el grupo R 
(emparentado directamente con el pintor de las ca
ñas y al que se debe el vaso de Paris, Louvre CA 
537 (ARV 1384.18) y el del triglifo (al que atribu
yó Beazley los vasos Berlín 2680 (ARV 1385, I) y 
Berlín 268 1 (ARV 1385,2). Todos estos pintores 
pertenecen a la última etapa de producción de lé
citos de fondo blanco. resultan casi contemporá
neos entre ellos y no parece fáci l saber cual fue el 
primero en utilizar esta configuración escénica. 

De todos modos una escena de este ripo tenía la 
ventaja de la facilidad de su factura. En un rnn
texto de producción masificada (muy especial
mente en lo que se refiere a los lécitos de jándo 
h/anco) como es el final del sif(lo v a.C .. no es de 
extrañar el recurso a la creación de una escena 
mixta, que aunase la presencia de Caronte (un 
motivo minoritario) con la escena de culto fune
rario (el tipo con mucho el más numeroso lf> y con 
el que los pintores estaban familiarizados a la 
hora de realizar su repetitiva tarea pictórica). 

El pintor de las cañas por su parte inventa un 

zs Que Beazley tuvo en cuenta en su primera edición de 
ARV 817,2, pero no en su segunda y definitiva por razones 
que me escapan. 

26 Siguiendo las listas de Beazley el pintor del cuadrado 
presenta 44 lécitos con esta escena de un total de 63; el pin
tor de las cañas 128 de 157; el grupo R 17 de 25 y el pintor 
del triglifo 42 de 52. 

paso más en la facilidad del dibujo tamhiondo la 
estela (que requiere una factura cuando menos 
algo cuidada) por unas matas de caiias (fácilmen
''' ejecutables) sobre las que coloca una handa 
·•.ira simholi:ar la estela (figs. 2 y 6). Este mixto 
1.:111re una escena de paso al más allá y una escena 
de culto funerario presenta unas incongruencias 
en el pintor de las cañas aún mayores que las que 
se constataban en el pintor del cuadrado. El mejor 
ejemplo lo ofrece el vaso de Londres D 61 (14 ). 
Caronte lanza Ja mano hacia lo que debiera ser la 
difunta 27• pero el personaje que tiene enfrente es 
una atareada mujer, cargada con cestas llenas de 
bandas, que viene a decorar una estela funeraria 
solamente implícita en la banda en segundo plano 
al lado de Caronte. Otro tanto encontramos en el 
vaso de Copenhague NY Carlsberg Glyptothek 
2789 (10), la mujer a la que supuestamente viene 
a buscar Caronte esta atareada preparándose para 
engalanar una estela simbolizada en las cañas de
coradas por una banda. 

Aparecen por lo tanto imposibles difuntos en la 
obra del pintor de las cañas, escenas inconf(ruen
tes que demuesrran que la creación de lo quepo
dríamos denominar una rradición iconográfirn 
propia en el relato del paso al más allá pr<>l'iene 
de la acomodación a la facilidad de rea/i:ar un 
rrahajo en serie. Es a lgo parecido a lo que Charles 
Dugas ( 1960. 65-74) reseñaba para la narración 
iconográfica de la muerte coetánea de Astianacte 
y Príamo pero en nuestro caso la causa no es una 
confusión entre personajes y situaciones sino una 
práctica semi-industrial. 

3. CALIDAD DEL TRABAJO DEL PINTOR 
DE LAS CAÑAS 

En la obra del pintor de las cañas podernos des
tacar una serie de características que aclaran la ca
lidad de sus obras y atañen principalmente a la 
composición de las escenas y a la factura del di
bujo: 

1. Estructura escénica repetitiva. El pintor de 
las cañas opta por dos tipos de composición que re
sultan totalmente mayoritarios y que presentan 

27 La dificultad para reconocer los difuntos en estas es
cenas es notoria; véase Bazant 1986, 37 y ssgs. o Diez de 
Velasco 1988, 257 y ssgs. 
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ciertas similitudes: en ambos casos la escena se es
tructura en dos personajes generalmente separados 
por matas de cañas coronadas por una banda. En 
trece casos uno de los personajes es una mujer 
(ejemplo en il. 5) [situada a la derecha de la escena 
en cinco casos (2. 5, 6. 14. 17) y a la izquierda en 
ochocasos(l.3.4.10.11. D.15.19)1yentres(8. 
9. 18) un efebo armado de doble lanza (fig. 2 ). La 
única composición en la obra de este pintor que se 
aparta de la sencillez de esta escena la encontrn
mos en el vaso de Hamburgo ( 12), en que se figu
ran tres personajes (Caronte. casi desaparecido a la 
derecha. cañas, un niño en el centro sentado en las 
gradas de una estela y un hombre a la izquierda). 
Nos hallamos pues ante composiciones repetiti1·as 
en las que 110 existe la menor ambición de creación 
ni de m·igina/idad por parte del autor. 

2. Escenas confusas o inadecuadas. Buenos 
ejemplos de escenas confusas los repasamos en el 
apartado 2. El motivo de la visita a la tumba ha. in
vadido el motivo del viaje al más allá dando lugar 
en algunos casos a escenas absurdas y en otros a 
una 11ue1·a escatolop,Ía de confel'Ción iconográfi
ca según la cual la estela se com·ierte en el go::ne 
entre el mundo de la n'a/idud (de !CJ cotidianidad 
del culto funerario) y el mundo inwgi11ario clt' la 
wpop,rafía mítica del paso al más allá. El vaso de 
la Habana ( 11) (fig. 4) ofrece otro ejemplo perfec
to de una escena inadecuada en esta misma línea. 
Desgraciadamente el estado actual del vaso no 
permite comprobar como sería de desear el dato 
que ofrece el catálogo de la subasta Monnaies et 
Médailles respecto de que la mujer que aparece 
frente a Caronte porta una estrígile en una mano y 
un recipiente de perfumes en la otra. La estrígi le 
resulta del todo inadecuada en manos de una mu
jer (y muy especialmente una mujer ateniense) por 
ser un objeto que pertenece al mundo de los hom
bres y simboliza su educación atlética 2x. Para 
comprender esta representación hemos de plan-

28 En el coloquio sobre este tema llevado a cabo en Paris 
(Ecole Norrnale Supérieure) el 19 de Mayo de 1989 el Prof. 
Thuillier planteó la existencia de estrígiles en con1ex1os fe
meninos en Etruria aunque estimaba que se trataba de asun
los marginales (pero no únicos. hay otras testificaciones 
que allí se barajaron y que se verán reflejadas en las actas 
que se publicarán); de la pequeña discusión al respecto que 
tuvimos. en la que plantee la problemática del vaso de La 
Habana sólo pudimos concluir que el tema estaba abierto y 
era susceptible de análisis más profundos. 

tear que no nos encontramos ante una difunta a la 
que Caronte va a embarcar sino ante una escena 
absurda y mixta entre culto a la tumba y viaje al 
más allá: la estrígile marcaría el especial status del 
difunto al que la mujer rinde culto. La escena en 
otro contexto presentaría el interés de sugerir por 
medio de un objeto todo un mundo de significados 
respecto de la actividad (si no real por lo menos 
imaginari;,irncntc deseada) del muerto. pero tal y 
como nos la presenta el pintor de las cañas resulta 
absurda. 

3. Dibujo repetitivo. En la gran mayoría de los 
vasos que repasarnos se constata que no hay por 
parte del pintor un interés por mostrar rasgos per
sonales ni en Caronte ni en los personajes que se 
le enfrentan. En algunos casos las comparaciones 
en los modos de dibujar la fig ura de Caronte de
muestran que se buscaba un mínimo esfuerzo cre
ativo y se resuelven bastantes vasos de un modo 
muy parecido. Los vasos de Atenas (2, 3. 5) pre
sentan un Caronte bastante parecido con un dibujo 
de una calidad media (fig. 1 ). Los vasos de Atenas 
( 1, 4, 6). Colonia (8), La Habana ( 11 ). Heidelberg 
( 13) y Providcncc ( 17) presentan grandes seme
janzas de111tro de una calidad de dibujo inferior 
(figs. 2 y 6). En los vasos de Copenhague (9) 
( fig. 3) y París ( 15) (fig. 5) se trata de meras cari 
caturas y solamente se puede destacar como algo 
más correcto el dibujo de Caronte y el personaje 
que se le enfrenta en el vaso de Londres ( 14) aun
que la composición, corno vimos. resultaba absur
da. En este último caso hay un claro interés por 
parte del ¡pintor en realizar un dibujo mucho más 
correcto y quizás nos encontremos con un encargo 
o un vaso orientado hacia otro tipo de clientela 
(hay que compararlo con oLro lécito de factura 
bastante esmerada, Paris, Louvre CA 537 (ARV 
1384, 18) del grupo R (formado por discípulos y 
miembros del taller del pintor de las cañas) coetá
neo del que comentamos y bastante semejante in
cluso en la incongruencia escénica). 

4. Dibujo caricaturesco. Dos vasos. el de Pa
ris ( 15) (fig. 5) y el de Copenhague (9) (fig. 3) han 
s ido resueltos de un modo tan descuidado que se 
pueden comparar con caricaturas. Hay que remon
tarse al pintor del Tymbos para encontrar repre
sentaciones de Caronte de este tipo; solo podían 
abastecer a una c lientela sin escrúpulos artísticos 
y cuyas prioridades a la hora de adquirir un vaso 
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tic.: .:~te tipo tuviesen solamente que ver con el pre
do 4uc C!>IC alcanzase. 

4. CLI ENT ELA DEL PINTOR DE LAS 
CAÑAS 

La baja cal idad formal de las obras del pintor de 
las cañas nos da la pauta del tipo de clientela a la 
4ue abasteció. Si exceptuamos el vaso de Londres 
( 14) el resto tiene una calidad media, baja o muy 
baja y las técnicas pictóricas empleadas son ado
cenadas, repetitivas y denotan un trabajo en serie. 

La comparación de dos de sus obras con las del 
pintor del Tymbos pennite ahondar en la identidad 
de la clientela de ambos. Los dos pintores expor
taron parte de su producción de lécitos de fondo 
blanco (ninguno con escenas de Caronte) fuera del 
Atica. lo que resulta un dato de interés puesto que 
e l lécito era un vaso de enterramiento ático por an
tonomasia. Entre la obra del pintor del Tymbos 
cuyo lugar de hallazgo se conoce (una pequeña 
parte del total) hemos de destacar los vasos de 
Munich 2772 (ARV 754.5) y 2770 (ARV 759.13) 
que provienen del Sur de Italia, y el vaso de Nueva 
York, Metropolitan Museum 06.1021.137 (ARV 
759, l 3) que probablemente apareció en Etruria. 
En la obra del pintor de las cañas, que presenta 
idénticas dificultades en la localización de los lu
gares de hallazgo destacamos el vaso de Londres 
D 63 (ARV 137834) aparecido en Gela; el de Ate
nas, MN 1811 (ARV 1379 ,54) aparecido en Co
rinto y los dos de Ferrara T 136 C. UP (ARV 
l 382, 123-124) aparecidos en Spina. Estos vasos 
no se relacionan fácilmente con zonas de instala
ción de clerucos atenienses por lo que habría que 
buscar otras razones para su aparición de fuera del 
ámbito ateniense. Quizás lo bajo de su precio hi
ciera rentable el exportarlos aún a pesar de su fra
gilidad y sin que podamos plantear que su presen
cia indique la asunción por los que los usan de las 
costumbres funerarias de la Atenas clásica. 

El pintor de las cañas pinta vasos muy peque
ños (la mayoría de los que hay datos oscilan entre 
los 24 y 29 cm. (como los del pintor del Tymbos) 
sólo superan los 30 cm. dos de Atenas (3,5) que 
vimos que poseían un dibujo algo mejor que el 
resto), con composiciones escénicas muy simples 
y repetitivas y con una calidad de dihujo muy 

haja: la diente/a no era exigente y el precio del 
producto 110 podía ser l'lerudo. 

5. CONCLUS ION: EL CARONTE 
DEL PINTOR DE LAS CAÑAS 
Y LAS CARACTER ISTICAS GENERALES 
DE CARONTE 

La importancia del número de representaciones 
de Caronte legadas por el pintor de las cañas está 
en directa relación con la c liente la a la que abas
tecía. Un pin1or como e l de Aquiles 29, que ha le
gado una obra de gran calidad formal nunca re
presentó a Caronte y sin duda su clientela no se lo 
exigía. Este repaso a las representaciones de Ca
ronte en el pintor de las cañas sirve de apoyo a 
nuestra tesis 10 que analiza la figura de Camnte 
como una fi?,ura popular que manifiesta su im
portancia en el imaginario ateniense del paso al 
más allá en el momento en que el grupo soda/ de 
los thetes -que adquieren sus derechos y su fuer
za política al aciuar como remeros 31 (al actuar 
como «CarontCS>> en cierto sentido, recordemos 
que la iconografía de Caronte es la de un thes)
tiene la .mficiente fuer:a como para poder dar 
canali:ación a sus características cultura/es pro
pias -y en este caso a una parte de su imaginario 
del paso al más allá (d iferente del homérico .12 y 
del aristocrático que prefiere otras figuras para 
imaginar el ingreso en el reino de Hades). 
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DATACIONES DE CARBONO 14 PARA CASTROS 
DEL NOROESTE PENINSULAR 

POR 

L. XULIO CARBALLO ARCEO* y RAMÓN FÁBREGAS VALCARCE** 

RESUMEN 

La multiplicación de las investigaciones en las dos últi
mas décadas nos ha llevado a disponer hoy en día de más 
de un centenar de fechas de Carbono 14, procedente~ de 
una treintena de castros. En este trabajo, hemos efectuado 
una catalogación y revisión crítica de dichas dataciones. 
que han sido corregidas siguiendo las curvas de calibración 
recomendadas in1crnacionalmen1e (gráfico 1 ), examinan
do las consecuencias que esta práctica puede tener en el 
plano temporal para yacimientos de cronología tan próxi
ma. A continuación se ha descartado todos aquellos resul
tados anómalos en relación con el con1ex10 arqueológico o 
que presentaban un intervalo de calibración excesivamente 
amplio (gráfico 2). La observación del cuadro cronológico 
resul1an1c permite delectar algunos grupos de fechas que 
concuerdan. 8msso modo. con propuestas de periodización 
del fenómeno castreño formuladas por diversos investiga
dores. De esta fonna, algunos poblados fortificados (Bar
budo, San Juliao) comienzan su andadura hacia los siglos 
X-IX a. C .. añadiéndoseles en momentos algo posteriores 
yacimientos como el de Torroso (VIII-VII a. C.). De1enni
nados niveles de yacimientos como, entre otros, Troña, 
Borneiro o Recarea se encuadrarían en una segunda fase, 
cuya cronología iría desde el siglo v al 11 antes de nuestra 
Era. Por último, algunos castros o niveles de los mismos 
pertenecerían a una tercera etapa, que abarcaría desde fi-

• Servicio de Arqueología. Conscllería de Cultura e 
Xuventude. Xun1a de Galicia. Delegación de Pontevedra. 
Ponlevedra. 
** Departamento de Historia 1 (Area de Prehistoria). 
Univ1<rsidade de Santiago de Compostela. Santiago de 
Compostela. 

nales del siglo 11 a. C. hasta la última parte del siglo t de 
nuestra Era. 

SUMMARY 

The fortified seulements. locally called «Castros», are 
one of lhc most outslanding features in thc NW of the lbe
rian peninsula during protohistoric limes. In spi le of lheir 
heavy number and monumentali1y, scienlific excavations 
have been scarce unlil 1he last 20 years, so thal only a few 
absolu1e dates were available 10 build up a chronological 
chart of 1his phenomenon. The mulliplica1ion of field 
works in recen! times has led 10 an increasc in lhe number 
of the C-14 dates, which are more than one hundred by 
now. In this paper we have in1ended to give a complete re
ference of the dates and their provenancc, logether wi1h a 
critica! review of the chronological implicalions. Once 1he 
whole se1 of radiocarbon dates had been considered and 
converted to calendar years (chart 1 ), we proceeded wi1h 
the discard of all 1he values 1ha1 did nol fil wilh their archa
elogical con1ex1 or had a 100 large calibra1ion range 
(chart 2). The analysis of this tasi sel shows sorne clus1ers 
of dates which are in general agreement with the chrono
logical stages 1hat severa! authors have proposed for the 
developmen1 of lhe hillforts in lhe Northwesl. Thus, a 
group of «castros» could starl at lhe X-IX cen1uries BC 
(Barbudo, San Juliiio), while other hillfor1s, like Torroso, 
are less old (VIII -VII centuries BC). Certain levels of Bor
neiro, Troña or Recarea, among others, mus1 be auached 
to a second phase, ranging from 1he fifth 10 the second cen-
1uries BC. Finally, sorne hillforts or seulement levels wi1-
hin them (Vixil. Troña. Cas1rovi1e) coul be adscribed 10 a 
third phase, stretching from the later part of the 2nd century 
BC unlil 1he end of 1he ¡st century AD. 
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