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Algunas estelas egipcias datadas a finales del segundo milenio a.C. docunlentan a un diosa de aspecto 
pr6ximo oriental, identif~cada en las inscripciones jeroglicas que a menudo acompaiian su imagen con los nom- 
bres de qdS o h t .  La identidad precisa de dicha deidad no se conwe, ya que en el Pr6ximo Oriente Asiatico no 
se constatan 10s te6nimos que aluden a esa diosa de aspecto asi6tico representada en las estelas egipcias. A la 
vista de la documentaci6n egipcia proponemos para dicha deidad un origen egipcio a pesar de su aspecto extran- 
jero. Creemos que la diosa de las citadas estelas es consecuencia de una necesidad emwional de individuos egip- 
cios que conwedores de las competencias y prerrogativas de algunas deidades asiaticas, elaboran una nueva idea 
o abstraccidn de cadcter divino, materialida en la imagen de una diosa de aspecto y denonlinaci6n asiAticas, 
pero dotada a la vez de una naturaleza divina propia del pante6n egipao. 

Summary 

Egyptian inscribed stelae dated to the late second Millenium identify a goddess of Western Asiatic featu- 
res who is usually alluded to with the theomins of qdS or knt. The precise identity of this deity is unknown, as 
there is not evidence for the names given to her in the Egyptian material in her supposed homeland, the Syrian 
area. In spite of her Asiatic appearance, the goddess of these Egyptian stelae is closer in her epithets and prero- 
gatives to specific Egyptian goddesses. Our research concludes that this deity could be a goddess of Egyptian ori- 
gin, emerged as a consecuence of foreign ideas related to Western Asiatic gods in Egypt, which had been pro- 
gressively affected by a religious syncretism with genuine Egyptian deities. 

DATOS ACERCA DE LA DIOSA Q D ~  EN LA -CI~N EGIPCIA. LAS ES-. 

La documentaci6n iconogzifica egipcia ofrece imigenes de una diosa de aspecto 
asiitico que se muestra desnuda, en postura frontal y alzada sobre un le6n que carnina a 
la derecha (fig. 1). La diosa presenta algunos atributos icono@~cos propios de la plistica 





egipcia, como su peinado y en ocasiones el tocado colocado sobre su cabello; asimismo, 
10s soportes sobre 10s que suelen aparecer las representaciones de esta deidad son propios 
de la cultura material que ofrece la arqueologia egipcia, ya que se trata de estelas votivas 
de pequeiias o medianas dimensioned'l, de formato rectangular, con la parte superior 
redondeada en forma de luneta (figs. 1,3,4,6-81, o rectilinea y modelada en forma de gola 
(fig. 2)lL'. 

Estas estelas son materiales especialnlente interesantes ya que documentan en Egipto 
a una deidad que por su peculiar iconografia cabe adscribir en el Bmbito prciximo oriental. 
PrBcticamente ajenas a1 repertorio figurativo egipcio son las inllgenes de dioses desnudos 
que, aparte de las representaciones de la citada diosa alzada sobre el lecin, quedan linlita- 
das a la imagen del dios Horus niiio sobre 10s cocodrilos en las estelas y cipos que desde 
el Tercer Periodo Intermedio muestran a1 pequeiio dios que avanza desnudo sobre 10s r ep  
tiles (L6pez Grande, 1997. 136)bJ y a la imagen de la diosa Nut, cuyo cuerpo desnudo, en 
posicicin arqueada, representaba en el pensamiento egipcio la bciveda celeste (ANEP 543). 
Tampoco son propias de la iconografia egipcia las idgenes de dioses alzados sobre ani- 
males, cuyas manifestaciones plasticas quedan limitadas a las figuras de Horus sobre 10s 
cocodrilos y a las de su antecesor en la rnisma competencia, el dios asiiitico Shed (L6pez 
Grande, 1997. 134136). 

AdeinBs de su individualidad iconogrBfica en el repertorio figurativo egipcio, las este- 
las de la diosa alzada sobre el le6n son objetos de gran inter& por otra importante razcin: 
algunas de ellas inuestran el nombre de la diosa junto a su imagen. Son las finicas repre- 
sentaciones iconogr6ficas fidedignas de esta diosa de aspect0 asiBtico cuyo nombre viene 
dado en las inscripciones jeroflicas que acompafian su figura; las finicas manifestaciones 
en las que esta hnagen divina, de iconografia claramente prciximo oriental, y uno de sus 
noinbres, qdS, te6nimo con correspondencias homcigrafas exactas en otros vocablos del 
Bmbito semito-noroccidental, aparecen sobre el misnlo objeto permitiendo su identificacicin 
precisa. Podemos decir, por tanto, que las fuentes iconogiificas y epigrBficas que docu- 
mentan de nlanera conjunta a esta deidad, son exclusivamente egipcias. 

En las diversas estelas la diosa aparece representada a veces en solitario; en otras 
ocasiones acompaiiada de dos dioses varones con 10s que forma una triada. Todos 10s 
documentos iconogrhficos egipcios referidos a la diosa alzada sobre el lecin, se datan a par- 
tir de un momento avanzado del Imperio Nuevo; ninguno es anterior a la XIX dinastia (c. 
1295-1186 a.C.1 y se estinla que proceden mayoritariamente del entorno de la localidad de 
Deir el Medina, si bien conocemos a1 menos una estela m5s que muestra la efigie de la 

111 El tamafio de estos objetos oscila entre 10s 14 y 10s 75 cm. de altura, y 10s 20 y 48 cm. de altura mkinla. 
I21 Paris, Museo del Louvre, nlirnem de inventario AEO-29152 (=ANEP 474). 
U1 De hecho el esquenla cornpositivo que rnuestran las figuras de la diosa desnuda sobre el le6n y las inxtgenes 
del pequefio Horus desnudo sobre 10s cocodrilos son muy similares. La desnudez, la postura frontal y la de 10s 
brazos y manos, son cornpartidas por las dos deidades. 



diosa, procedente de Heraclecipolis Magna, la antigua Henen-nesu (Leibovitch, 1937: 88- 
91)[*1. 

Sienlpre que las inscripciones lo han permitido la diosa ha sido identificada como 
qdS o qdSt, te6nimo habitualmente vocalizado como /Qadesh/, /Qudshu/ o /QedeshetPl 
(Massart 1954: 911, except0 en una ocasi6n en que es denomina knt t6l, te6nimo para el 
que se sugiere la vocalizaci6n de /Kent/ o /Kenet/ (Helck, 1968-69: 21-26) Se conoce inclu- 
so una inscripci6n en la que la diosa presenta el nombre compuesto de qd5-'ctrt-'nt 
(Edwards, 1955:49-50, en un documento que actualmente se halla en paradero desconoci- 
do Wiggins, 1991: 387, n. 40) (fig. 5)m. 

LA ICONOGRAF~A DE LA DIOSA QDS IIW&GENES AJSLADAS 0 EN TRIADAS 

La representacibn can6nica de la diosa es de imagen frontal. Su cuerpo, habitual- 
mente desnudo, suele adornarse con un collar y uno o varios brazaletes colocados en 10s 
brazos y mufiecas (fig. 1). El peinado es hath6ic0, rematado en ocasiones con un tocado 
que puede consistir en un disco lunar sencillo (fig. 2) o que aparece colocado sobre una 
especie de templete o capilla, m5s o menos elaborado (fig. 1; en otras ocasiones el ador- 
no del tocado es vegetal (fig. 4)". En las manos la diosa suele sostener, en la derecha, una 
o varias serpientes, y en la izquierda, uno o varios lotos de tallos largos que forman un 
rarnillete. Aproxima dichos presentes a 10s dioses que la acompaiian en la triada, o senci- 
llamente 10s muestra al observador en aquellas representaciones en las que la diosa se 
muestra en solitario. 

Aparece alzada sobre un le6n que camina a la derecha. El animal en ocasiones va 
adornado con unas tiras ornamentales que a modo de jaeces se cruzan en 10s hombros y 
el cuerpo, y que pueden ir acompaiiadas de algunas rosetas o circulos conckntricos situa- 
dos en la parte superior de 10s cuartos delanteros del felino (fig. 6). Quiz6 con esos moti- 
vos quiso el artesano indicar un remolino natural en el pelaje del le&, caracteristico en 
ejenlplares j6venes de la especia (Kantor, 1947: 251; Bate, 1950: 53-54)[91. 

En algunas estelas qdS forma parte de una triada, ocupando la diosa siempre el 
lugar central. Invariablemente uno de 10s dioses que la acompaiian es Rashap, dios extran- 
jero en Egipto (L6pez Grande, 1996: 133-137), cuyo te6nirno suele aparecer en la docu- 
mentaci6n egipcia con la grafia R@w (Upez Grande, 1997a: 101, n.1). La otra divinidad 
masculina que conforma estas triadas es por lo general el dios egipcio Min (Watterson, 

[41 Se conserva en el Museo Egipcio de El Cairo, JE 55316. 

[51 Pushkin Museum @Fine Arts (MoscCi), I.l.a.5613 (3177). 
[61 Museo Brikhico (Londres) EA- 191. 

171 Fragmento de relieve de Winchester College Colkcttlon (Edwards 1955: PI. 111). 
[81 ANEP 472. La identificacidn precisa de la diosa q&"en la irnagen representada no es segura. 
[91 El estudio de 10s element05 ornamentales de 10s leones dio origen en su momento a una sene de interesantes 
art'culos. V&se a d e m  de 10s dos citados: Arkell, AJ, JNES 7 (1948) p6g. 52, y Vollgraff-Roes, A, JNES 12 (1953) 
pp.. 40-49, asi como la biblioMa en ellos n~encionada. 





1984: 187) (figs. 1,2 y 7)'101, si bien en algunas representaciones su lugar ha sido ocupado 
por Anhur (fig. 8)tlll, divinidad tambikn masculina de origen egipcio (Watterson. 1984: 188). 

Este esquema compositivo se reconoce en una serie de estelas que proceden con 
seguridad del entorno de la localidad de Deir el Medina'121. Para otros documentos si'mila- 
res se ha estinlado como v5lida la misma procedencia, a pesar de no contar con datos vera- 
ces sobre su hallazgo'l3l, admitiendose en algunos casos la procedencia desconocida de 10s 
objetos[l*1. 

Aquellas halladas en el entorno de Deir el Medina estuvieron originalmente situadas 
en nichos u oquedades de las rocas que componen el paisaje occidental tebano, entre la 
antigua poblaci6n urbana y el Valle de las Reinas. Se ubicaron junto a pequeiias capillas 
constmidas con intenciones cultuales que fueron documentadas por B. Bmyere (Bruyere, 
1939: 84 ss.). En la mayoria de 10s casos, las personas que dedicaron esos monumentos 
presentan la caracteristica comtin de haber sido empleados de la necr6polis real (cernf, 
1959: 200-209). Muchos de ellos ostentaban el titulo de sdm '3 m st m3t "siervo en el lugar 
de la verdad" (cernf, 1973: 29-34)"". Ch. Boreaux vio en estos individuos personajes de ori- 
gen asiiitico que habian adoptado nonlbres egipcios a1 mezclarse con la poblaci6n de Deir 
el Medina, lugar en el que residian (Boreaux, 1939: 673). La interpretaci6n del citado inves- 
tigador franc& acerca de las estelas que muestran la triada divina en la que participa la 
diosa qd3, hace de ellas objetos que responden a pdcticas de cultos secundarios y pura- 
mente locales (Boreaux, 1939: 681). Siguiendo a1 mismo investigador, 10s objetos votivos 
tratados estarian vinculados a personas afines a dioses de cadcter extranjero con 10s que 
10s dedicantes compartian su procedencia, y a 10s que no dudaban en asociar o relacionar 
con dioses propicios de la zona que en aquel monlento habitaban, concretamente con 10s 
dioses egipcios Min y Anhur. 

1101 Asl se aprecia en la estelas 50066 del Museo Egipcio de Turln (fig. 1); AEO-29152 del Museo del Louvre (Paris) 
(fig. 2) ; EA-191 y EA-355 del Museo Brit6nico (Londres); 1012 del Kunsthistorische Museum (VienaXfig. 7). En 
esta iiltima estela el espacio que deberfa ocupar Rashap est6 libre aunque el nombre del dios aparece indicado 
en la parte superior derecha de la estela (fig. 7). La imagen de la diosa se documents junto a la de Rashap y una 
figura femenina a la que se le yuxtapone el rniembro viril propio de la iconografla de Min, en la estela anepigra- 
fa JE 26049 del Museo Egipcio de El Cairo (ANEP 470). 

[Ill Conlo puede observarse en la estela consewada en la Gliptoteca Ny Carlberg de Copenhague, AEIN-313, en 
donde la diosa, sobre un lebn, aparece entre 10s dioses Rashap a su izquierda y Anhur a su derecha (fig. 8). La 
misma triada aparece en la estela I.l.a.5613 (3177) del PushMn Museum of Fine Arts (Moscli). 

1121 Nos referirnos a las estelas AEO-29152 del Museo del Louvre (Paris); 50066 del Museo Egipcio de Tuh.  

[I31 EA-191 del Museo BritWco (Londres); EA-355 del Museo Britanico (Londres); I.l.a.5613(3177) del Pushktn 
Museum of Fine Arts (Mod). 

[I41 Desconocenlos la procedencia exacta de las estelas 1012 del Kunstbi.sto&che Mureum (Viena); AEIN-313 de 
la Gliptoteca Ny Carlberg (Copenhague);lE-26043 del Museo Egipcio de El Cairo. 

[I51 El "Lugar de la Verdadn era el nombre que recibia la necr6polis real de Tebas. Vhse: &mf, J. Rev. Eg. Anc. 
11 (1959) pp. 200-209. 



Figura 3, Estela de piedra caliza conservada en el Museo Egipcio de Berlin, NO de inventario 21626. 
Imagen: ANEP 471 





En el andisis iconogriifico de estas estelas destaca en primer lugar la imagen de la 
diosa que muestra rasgos iconogr6ficos propios de 10s Pmbitos mesopotiimico[l6l y pr6xirno 
oriental'l71. En segundo lugar, la reiterada aparici6n en las composiciones en triada de otro 
dies de origen extranjero en Egipto, Rashap. Es interesante apuntar que en la documenta- 
ci6n conocida relativa al dios asiPtico citado, referida a su larga trayectoria constatada desde 
finales del tercer milenio en Ebla, y desarrollada en 10s iimbitos acadio, amorrita, ugarita y 
egipcio (L6pez Grande, 1996: 127-1361 hasta el momento de la aparici6n de las estelas egip- 
cias de la diosa alzada sobre el le6n, en solitario o en triada, no hay indicios de afinidad o 
relacidn entre Rashap y alguna diosa de esas caracter5ticas. 

La reiterada asociaci6n de 10s dos dioses de aspect0 extranjero (Rashap y la diosa) 
d s  una tercera deidad masculina egipcia en las estelas tratadas, asi como el tehimo de la 
diosa, llevaron a sugerir en la bibliom referida a estas estelas que 10s artistas que las 
realizaron, supuestamente extranjeros en Egipto, no estaban perfectamente al corriente de 
10s canones esteticos establecidos en el pais del Nilo para las representaciones de las divi- 
nidades representadas en las estelas votivas, a la vez que no se encontraban completamente 
familiarizados con el uso de la lengua egipcia y la ejecuci6n de las inscripciones jeroglifi- 
cas (Edwards, 1955: 51). Serian, por tanto, gentes forheas en Egipto, como ya sugiera Ch. 
Boreaux en 10s primeros trabajos referidos a estos materiales y a la iconografia que en ellos 
muestran 10s dioses (Boreaux, 1939: 673 ss.). 

Esa interpretaci6n presenta a nuestro juicio algunas dificultades que comentamos a 
continuaci6n. La iconografia de la figura femenina representada en las citadas estelas es sin 
duda ajena a cualquiera de las diosas genuinamente egipcias conocidas hasta el momento 
de la aparici6n de las Mgenes femeninas comentadas. A pesar de ello, la diosa alzada 
sobre el le6n incluye elementos tipicos de algunas diosas egipcias, como el tocado, propio 
de Hathor, o la desnudez, caracteristica de Nut. A pesar de esos detalles ornamentales o 
pliisticos, la figura femenina frontal, su desnudez y su denominacicin m b  habitual, 
/Qadesh/ o /Qudshu/, sugieren un origen extranjero que sin duda hemos de situar en el 
Pr6ximo Oriente Asigtico. 

El te6nimo que designa a la diosa no corresponde, sin embargo, a ninguna deidad 
femenina conocida en el Pr6ximo Oriente Antiguo (Schulmann, 1982: 86). Esa palabra, qds', 
en ugaritico sirve en ocasiones de epiteto para aludir a una diosa cuyo nombre se elude. 
Las competencias que de esa divinidad se mencionan coinciden con las conocidas para 
Athiratu ()-m)[181, consorte de Ilu, diosa madre, de la fecundidad y divina creadora (Olmo 
Lete, 1981: 519). A partir de esa afmidad de competencias, algunos autores han sugerido, 
con reservas, la identificaci6n entre ambas (Hvidber-Hansen, 1979, Vol. I: 73-74; Vol.11: 70 
y n, Redford, 1973: 45-46). Ahora bien, en egipcio no se conocen datos ni paleomcos 
ni epigriificos acerca de Athiiatu (Hvidber-Hansen, 1979, Vol. I: 73; Vol. II: 77, n. 381, por 

1161 Pietpont Morgan Library (Nueva York), ANEP 689. 
1171 ANEP 465; Museo de Louvre (Paris) A 0  11503 (=AMP 522) de cronologia posterior a las estale egipcias cita- 
das. 

1181 UT 428. 



lo que resulta improbable que el te6nimo o epiteto qdq con el que habitualmente se desig- 
na a la diosa representada sobre un le6n en las citadas estelas, aluda expresamente a la 
divinidad conocida en las fuentes semitico-noroccidentales con el te6nimo Athiratu. En uno 
de 10s documentos mencionados en este trabajo (fig. 5), uno de 10s ejernplos en 10s que la 
diosa aparece representada en solitario, su inlagen es denorninada con el triple tecinimo 
qdg--'ctrt-'nt, en el que quedan reflejados, en 10s dos elementos finales, 10s nombres de las 
diosas asiPticas Athirartu y Anatu. Se ha sugerido, aunque no admitido de manera unPni- 
me, que el priiner elemento del triple te6nim0, qdf, pueda corresponde a Athiitu ya que, 
como se ha comentado, a partir de la lectura de algunos textos ugaritas qds' puede consi- 
derarse un epiteto de la citada diosa (Wiggins, 1991 385). Nosotros, a la vista de 10s datos 
que ofrece la documentaci6n egipcia, proponemos un identificaci6n distinta. 

IDENTIFICACI~N Y DENOMINACI~N DE LA DIOSA SOBRE UN L E ~ N  DE LAS ESTELAS 
EGIPCIAS 

En el conjunto de representaciones egipcias que nluestran a la diosa de aspect0 asiP- 
tic0 en la peculiar iconografia que distingue su imagen desnuda, en postura frontal y sobre 
un le6n, su denominacicin m5s generalizada es la de qdS. Este te6nimo puede asociarse a1 
top6nimo documentado en semitico-noroccidental qdjr191 (Leibovitch, 1937. 87-88), asi 
como el vocablo homcigrafo que recoge el sentido de "sagrado"[20]. 

En nuestra opini6n resulta dificil adrnitir que, como sugiriera Boreaux, personajes de 
extracci6n social siria ubicados como trabajadores especializados en la peculiar aldea egip- 
cia de Deir el Medina representasen en soportes propios de la cultura egipcia, las estelas 
votivas, a una divinidad de su pante6n y la llamasen por un nombre genkrico de su len- 
gua, o mediante uno de sus epitetos en lugar de hacerlo por su nombre propio. Esa cir- 
cunstancia nos permite plantear una explicaci6n alternativa a la propuesta por Boreaux, 
que afin prevalece en la interpretaci6n de 10s documentos tratados. 

Nuestra hipdtesis considera, ade1n5s de la imagen y el nombre dados a la diosa en 
Egipto, la representaci6n iconogrgfica de 10s dedicantes, cuando existe, asi conlo 10s datos 
que proporcionan su onomhtica y su ocupaci6n social. Estos datos parecen sugerir que 
quienes ofrecieron aquellas estelas no eran sirios, sino egipcios, a pesar de que adorasen 

[I91 UT2210. 

[20] R. Stadelmann (1967 110) sugiri6 la existencia, en el Pr6ximo Oriente Antiguo de una divinidad de nombre 
qds; /QdSu/, a h  no documentada. C. Gordon, por su parte, seiial6 la posible relaci6n de la diosa siria denotni- 
nada en egipcio qdScon la divinidad documentada en 10s textos ugaritas como Ip-w-qclS(UT 2210). Por su parte, 
F.O. Hvidber-Hansen (1979, Vol. I: 72, n. 19) interpret6 la expresidn ugarita Ipn-w-qds; como 10s epitetos que 
designan a 10s dioses llu y Athiratu respectivamente. El rnismo autor (1979, Vol. I: 731, como ya se ha indicado, 
cuestiona la identificaci6n propuesta entre la Athiratu ugarita y la Qudju egipcia. 



EIgura 5. Fragment0 de relieve de la Colecci6n del Wincherter College (Cambridge), 
sei$n Wiggin@, A. (1991) Fig. 1. 



FIgura 6 Estela Golenischeff, segh J. Leibovitch (19371, Fig. 6. 



a dioses de procedencia pr6ximo oriental como el dios Rashap y aspecto asi5tico como la 
diosa alzada sobre el le6n. Es bastante probable que incluso 10s objetos dedicados -1as este- 
las- fueran obra de artesanos egipcios. Los problemas que tanto Boreaux como Edwards 
constataban en el resultado final de la ejecuci6n de 10s monumentos ofrecidos a la diosa, 
que se materializaban fundamentalmente en una iconografia ajena a la propia de 10s mode- 
10s egipcios, asi como en una variable e imprecisa grafia en el te6nimo femenino, son 10s 
problemas que se derivarian de la actuaci6n de artesanos que aunque conocieran perfec- 
tamente la manera de hacer en la plbtica y @a egipcias, desconocian en parte el car5c- 
ter -quiz5 porque se tratara de un concepto nuevo, sin tradici6n en el pensarniento egip- 
cio- y la denominaci6n de la divinidad que representaban en aquellos monumentos. En 
absoluto creemos que se trate del caso contrario, de artesanos incapaces de realizar un tra- 
bajo bueno y precis0 por desconocer la manera de hacer egipcia. 

Los trabajadores que vivian en Deir el Medina, egipcios en su mayor parte, sabian 
de la existencia de dioses extranjeros (Trello, 2000: 39). A partir de las ideas recibidas sobre 
otras divinidades admitieron en sus creencias particulares, a nivel individual o familiar, a 
aquellas deidades que podian serles favorables, dioses de procedencia lejana que a h  cuan- 
do no participaban del pante6n oficial egipcio, podian resultar dtiles en 10s cultos privados. 
Trabajos puntuales sobre la poblaci6n antigua de Deir el Medina han constatado que la 
devoci6n hacia las divinidades asi5ticas no implicaba necesariamente el origen extranjero 
de 10s fieles (Valbelle, 1985: 112-113). 

De algunos de aquellos dioses extranjeros 10s egipcios conocian su denominaci6n 
correcta y su iconografia, a1 menos la utilizada para ellos en Egipto. Por alguna raz6n algu- 
nas de aquellas divinidades extranjeras se habian hecho m5s populares en Egipto que otras 
de la misma procedencia. Tal parece haber sido el caso de Rahap y Horon (Upez Grande, 
2001.). De otros dioses de procedencia similar tenlan referencias menos clam o precisas, 
aunque si hubiera trascendido en el pensarniento egipcio el concepto general de su c d c -  
ter, benefactor o nefeasto, y la conveniencia de ofrecerles 10s cultos oportunos que propi- 
ciaran su favor. Pudo ocurrir que a partir de ideas someras o generales de algunas divini- 
dades extranjeras, y tal vez como consecuencia de alguna necesidad emocional, surgiera 
una realidad particular que cristaliz6 en una nueva deidad, una divinidad para la que no 
existia una correspondencia concreta en el exterior y que no contaba con ninguna tradi- 
ci6n en Egipto. Ese parece haber sido el caso de la diosa representada sobre el le6n en las 
estelas que comentamos. Alguno de sus atributos icono&~cos -el tocado sobre todo-, 
recuerda aspectos y tal vez competencias de la egipcia Hathor; quiz5 su cariz de diosa de 
la fecundidad y tal vez su faceta erbtica, ya que la diosa de las estelas aparece desnuda. En 
ese aspecto coincide con Nut, la diosa egipcia que acompaiiaba el suefio eterno de 10s 
faraones. 

Los matices icono&~cos que evocan para la divinidad femenina representada en las 
estelas comentadas un origen extranjero en Egipto, son su desnudez y su imagen en repre- 
sentaci6n frontal, alzada sobre un le6n. Estas caracteristicas hacen a la diosa sinlilar en su 
aspecto, actitud y atributos icono@~cos, a muchas de las Mgenes de divinidades feme- 
ninas de origen pr6ximo oriental de incierta identificaci6n y larga perduraci6n en el tiem- 



po (c. 2000-600 a.C.), realizadas en terracota (Badre, 1960)0ll, soportes de fino metal 
(Meysing, 1963: 961)[221 e incluso fayenza y pasta vitrea (Moorey, 1987: 52). Estas figuritas 
femeninas del 5mbito pr6ximo oriental son sin duda manifestaciones artisticas populares 
cargadas de sigmficaci6n religiosa (Stadelmann, 1983: 24-26). A menudo se las ha puesto 
en relaci6n con 10s terafim biblicos (Meysing, 1963: 960, aunque no han faltado investiga- 
ciones encaminadas a la identificaci6n precisa de tales imiigenes, queriendo reconocer en 
ellas a alguna de las diosas m&s significativas del pante6n sem'tico-noroccidental (Pritchar. 
1943: 2ss). Para abordar dicho estudio se tuvieron en cuenta tanto la antigua tradici6n cana- 
nea percibida en 10s relatos mitol6gicos de la literatura de Ugarit, como otras fuentes pale- 
ogr5ficas y epiWcas posteriores: el Antiguo Testamento e inscripciones de indole y pro- 
cedencia diversas -egipcias, fenicias y griegas-, todas ellas, pese a su diversidad, relacio- 
nadas con el Pr6ximo Oriente Asstico en el amplio espacio cronol6gico en el que las cita- 
das figuritas formaron parte de su cultura material. 

Las fuentes abordadas para establecer posibles identifcaciones presentaron como 
diosas m5s relevantes del pante6n semitico-noroccidental, tanto en su tradici6n cananea 
como en su derivaci6n fenicio-ptinica, a Athiratu, Athatartu y Anatu sum5ndose a ellas, en 
un momento posterior, la diosa ZTW, /Tanit/ o /Tinit/ (L6pez Grande, 1999: 477 ss). Los 
datos ofrecidos por las distintas fuentes, a pesar de ser relativamente abundantes, no per- 
mitieron establecer correspondencias precisas entre las referencias textuales y las manifes- 
taciones pl5sticas. Resultado de aquella investigaci6n fue la interesante clasificaci6n elabo- 
rada por Pritchard. En ella se consider6 un grupo de figuritas clasificadas como "I, Figuritas 
tip0 Qadesh" (Pritchar. 1943: 32), denominadas asi por la aparici6n de la palabra qdf en 10s 
textos que acompaiian algunos ejemplos egipcios incluidos en el citado tip0 I, per0 no por- 
que en 10s textos semitico-noroccidenteles conste alguna referencia expresa a una diosa 
denominada "Qadeshtt En su tip0 I, Pritchard incluye ejemplos egipcios y sirios. Concluye 
qtle quiz5 esas figuritas representaban una sintesis de diversas divinidades, elaborada en la 
zona sirio-palestina a lo largo de un period0 largo y constante de contactos e intercambios 
culturales (Pritchar. 1943: 41-42). 

LA DIOSA QDS DE LAS ESTELAS EGWJAS: IWANWESTACI~N ESPIRWUAL DE UNA 
IDEA EGIPCIA 

Como ya hemos indicado, no se conoce una denominaci6n semitica concreta para 
la diosa asistica de la .estelas cornentadas. A la vista del trabajo de Pritchard y de otros tra- 
bajos mucho r d s  recientes (Wiggins, 1991. 383 ss.), quiz5 nunca existi6 una correspon- 

[211 Badre, L.: Lesfgurines anthropomotphes en Tme Cuite, entre otras: PI. VII, 4, 6; PI. VIII, 16; PI. XI 8-10; PI. 
XXM, 61;Pl. XXXVI, 9, 12; PI. XXXWI, 15-17; PI. LVII, 70-76;PL. LX, 11-32. Habitualmente se llevan las manos a 
10s pechos, o presentan 10s bmzos pegados al cuerpo. Vease tambih: ANEP 465; 469, especialn~ente las dos figu- 
rims situadas en la parte superior izquierda de la l h h a ,  y 478. 

[221 ANEP 478. 



dencia pr6ximo oriental exacta para la diosa sobre el le6n de las estelas egipcias. Esa diosa 
asMtica tampoco tuvo un nombre precis0 de origen egipcio, lo que nos parece 16gic0, pues- 
to que no posey6 tradici6n egipcia alguna. Como ya hemos seiialado, ninguna representa- 
ci6n egipcia que incluya su imagen es anterior a la dinastia XIX. 

Sin duda, en Egipto, la figura desnuda de aquella diosa era una imagen sagrada; su 
.representaci6n era algo que podia calificarse de qdSc231, llsagrado"; asi lo admitirian ante la 
efigie divina 10s extranjeros procedentes del Pr6xirno Oriente AsMtico. 

Conforme a una de las maneras habituales egipcias empleadas para la agrupaci6n 
num6rica y geneal6gica de las divinidades (Hornung, 1983: 217), la diosa asigtica desnuda, 
alzada sobre un le6n y calificada como qd5, fue situada en muchas de sus representacio- 
nes ocupando el centro de una triada. La representaci6n de la diosa y de las dos divinida- 
des masculinas que la flanquean, representaba en el pensamiento egipcio una manifesta- 
ci6n de la pluralidad de las divinidades, y no establecia necesariamente una asociaci6n 
familiar o de otra indole entre las deidades mostradas, aunque esta liltirna posibilidad tam- 
bi6n podia ser plausible (Te Velde, 1971: 80-81). El nlimero tres, representado en 10s sopor- 
tes sobre 10s que se representaron las triadas mediante las im5genes de 10s tres dioses que 
las componen, no indica en egipcio exclusivamente el numeral que representa, tres, sin0 
que alude a la pluralidad, en este caso, de 10s dioses (Hornung, 1992: 45). La denomina- 
ci6n del triple te6nirno qd3-)trz-'nt, otorgada al menos en un caso en Egipto a la diosa de 
aspecto asMtico (fig. 51, parece corroborar la idea de mostrar en su imagen el conjunto de 
la pluralidad de 10s divino (Te Velde, 1971: 82). La triada representada en muchas de las 
estelas egipcias en las que la diosa de aspecto asiiitico es mostrada, haria referencia a la 
pluralidad de las divinidades, tanto a las genuinamente egipcias, encamadas en la figura de 
Min o de Anhur, como a 10s dioses de procedencia asigtica, representados por la imagen 
de la divinidad femenina desnuda y sobre un le6n, asi como por la del otro dios de pro- 
cedencia asigtica que reiteradamente aparece asociado a ella en estas triadas, el dios extran- 
jero en Egipto Ra~hap[~~I. 

La triada asi constituida no conoce ninguna tradici6n anterior, ni en Egipto ni en 10s 
lugares de origen del dios extranjero Rashap que en ellas aparece constantemente repre- 
sentado. La documentaci6n iconogrgfica egipcia parece c o n f i r  que la diosa desnuda y 
alzada sobre un le6n, fue la materializaci6n de una creaci6n emocional que pudo surgir en 
algunos individuos de la poblaci6n occidental de Waset, la Tebas egipcia. A partir de ideas 
e Mgenes sugestivas procedentes de zonas lejanas del Pr6xinlo Oriente Asigtico, 10s arte- 
sanos de Deir el Medina incorporaron un nuevo concepto a su culto cotidiano, materiali- 
zado en aquella diosa de iconografia diferente. Probablemente no eran conscientes de que 
ellos habian creado aquel nuevo concepto divino a1 que dotaron de defmici6n iconom- 
ca y denominaci6n propias, adecuando ambas caracteristicas, en la medida de lo posible, 
a 10s &nones de la estetica egipcia de la que sin duda, como artesanos especializados, eran 

[231 quizii /Qudshu/ o /Qadesh/ en vocalizaci6n egipcia. 
[241 H. Te Velde (1971: 84) denomina a la triada "triada de sexualidad" y ve en ella la expresi6n de la mayor per- 
misividad en las reladones sexuales extra conyugales que tuvieron lugar en epoca m 6 i d a .  



buenos conocedores, per0 manteniendo unos rasgos ex6ticos que dotaban a aquella diosa 
de una singularidad que la distinguia. El culto a aquella imagen divina pudo extenderse a 
otros lugares de Egipto, como se desprende del uso de las estelas votivas propias de la 
diosa fuera del entorno de Deir el Medina, documentado, a1 menos en una ocasi6n en el 
documento procedente de Heraclecipolis Magna (Leibovitch, 1937: 88-91). Es bien conoci- 
do que en la ejecuci6n de las producciones de carficter particular y consumo interno que 
se realizaban en Deir el Medina, 10s artesanos se tomaran ciertas libertades que se detec- 
tan en 10s numerosos ostraca que de su producci6n extra oficial nos han llegado, y que 
representan en muchas ocasiones toda suerte de fantasias, muchas veces graciosas, ajenas 
a cualquier canon establecido (Vandier dtAbbadie, 1936-1959: passim). Es posible que las 
estelas de la diosa alzada sobre el le6n sean una manifestaci6n m& de la libre creatividad 
de aquellos artesanos egipcios. 

Se conoce bastante bien toda la 6rbita que abarcaba la sociedad que vivia en Deir el 
Medina (Trello, 2001). Los estudios sobre el poblado de 10s antiguos trabajadores que cons- 
truyeron 10s magnificos sepulcros reales del Valle de 10s Reyes, asi como las tumbas parti- 
culares aunque tambien importantes de sus paisanos, comenzaron en la decada de 1930 
con trabajos del Instituto Arqueol6gico Frances de El Cairo, y afin no han cesado. Las con- 
tinuas investigaciones han revelado una comunidad extraordinariamente vital, un gnlpo 
finico de artistas y artesanos en el que la proporci6n de personas que sabian leer y escri- 
bir era muy alta para su tiempo Uanssen, 192: 91). Los individuos que componian aque- 
lla sociedad se ocupaban de reproducir 10s textos sagrados y las imiigenes divinas en las 
moradas eternas de sus soberanos (Cernf, 1973: 41 ss). A1 tiempo procurarian para ellos, 
de acuerdo a su propia tradici6n cultural, la protecci6n de 10s dioses tanto en la vida terre- 
nal como en la prevista para la eternidad. Quiz5 no aspiraban a la protecci6n de las dei- 
dades complejas y quiz5 para ellos incomprensibles que se ocupaban sin demasiado exit0 
de la eternidad de sus monarcas (Peden, 1994: 224 ss). Recurririan para su consumo a dio- 
ses m5s cercanos a su pensamiento religioso, dioses m5s populares entre 10s que ya ocu- 
paban un lugar significative algunas deidades asifiticas. A ese repertorio divino cabria sulnar 
una nueva divinidad femenina y sensual, denominada qd$, a la que se le otorgaba entre 
otros el epiteto de "seiiora del cielo, soberana de 10s dem5s diosesfl[251. Esa diosa tendria en 
ocasiones su cariicter particular, disociado del de otras deidades. Asi puede reconocerse en 
una inscripci6n del reinado de Horernheb publicada por Redford (1973: 36 ss.), en la que 
se dude por separado y con epitetos concretos, a 10s dioses Path y Rashap y a las diosas 
Anatu, Athatartu y Qadesh. La individualidad de la diosa que se expresa en la citada ins- 
cripci6n, en donde es llamada "Sefiora de las estrellas del cielott[261, se opone a la pluralidad 
que de la misma deidad se expresa en el fragment0 de relieve de la Winchester College 
Collection ya mencionado (fig. 5), asi como en las estelas en las que aparece en triada (figs. 
1,2 y 7-8, entre otras). Arnbas caracteristicas, la individualidad y la pluralidad de lo divino, 

[251 qdS nbtpt b& nlnu, en la inscripcidn jerogmca sobre la imagen de la diosa, en la estela AEO-29152, con- 
senrada en el Museo de Louvre (Paris). 
[26] El nlisnlo epiteto se constata en la estela consenrada en el Pushkin Museum of Fine Arts (Mo.mIl, l.l.a. 5613 
(3177). 







son compatibles y bien conocidas en la mentalidad egipcia (Hornung, 1983: pmim), gozan- 
do de manifestaciones frecuentes en su pensarniento religioso. 

La imagen de la nueva diosa podia recordar a la de la egipcia Nut que con aspecto 
de mujer, a menudo desnuda, era representada habitualmente por 10s artesanos de Deir el 
Medina en la necr6polis tebana. La figura de Nut, dlida y sensual, se exten& a todo lo 
largo de la tapa de 10s atatides y sarc6fagos regios, siempre en la misma postura: 10s bra- 
zos estirados por encima de la cabeza y las piernas rectas y juntas. La imagen de la diosa 
observada desde el interior de 10s contenedores ftinebres, seria una figura frontal de cuya 
visi6n y protecci6n disfrutaria el ka del difunto. La tapa sobre cuyo interior la diosa estaba 
modelada, encajaba sobre la cuba o caja inferior de manera que la imagen de la diosa 
cubria a1 rey para que kste, a1 igual que el sol, pudiera renacer diariamente durante toda la 
eternidad. La figura de la diosa se extendia asimismo en el techo de algunas de las tumbas 
reales de gran tamaiio (por ejemplo KV 1). Su cuerpo representaba el cielo de la noche por 
el que el rey debh emprender su viaje, a lo largo de la diosa cielo Nut, extendida entre el 
arnanecer y el creplisculo. Algunas veces la imagen que aparece en el techo de 10s citados 
hipogkos tiene aspecto de vaca, igual que Ha-&or en alguna de sus manifestaciones. La 
barca del rey navegaba a lo largo de aquella vaca celestial para renacer cada dia (KV 11). 

La diosa de las estelas de Deir El Medina recoge dos signifcativos aspectos de las 
dos deidades egipcias comentadas: la desnudez de Nut y el tocado y en ocasiones incluso 
las orejas bovinas de Hathor. Quiz5 no era licito por parte de 10s artesanos y empleados en 
la necr6polis real aspirar a la protecci6n de la diosa c6srnica, mujer o vaca, que tragaba 
cada atardecer y paria cada amanecer a1 farabn. Optar por la protecci6n de una diosa de 
apariencia similar, sensual, c&da y de aspecto poco convencional, con matices ex6ticos, 
pudo ser o a1 menos parecer una alternativa acertada. 

La nueva divinidad, la diosa alzada sobre el le6n, presenta sus propias caracteristi- 
cas i c o n ~ ~ c a s .  Su cuerpo, habitualmente desnudo y situado de frente, suele adornarse 
con un collar y uno o varios brazaletes colocados en 10s brazos y muiiecas, a veces inclu- 
so en 10s tobillos. El peinado hath6rico se remata en ocasiones con un tocado que puede 
consistir en un disco lunar sencillo, o colocado sobre una especie de templete o capilla, o 
convertirse en un adorno vegetal. 
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