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El oráculo de Agamenónen la propagandaatálida

Ángel Ruiz PÉREZ

Summary

Stud’ of an epígraphical oracle in its historical context (the relatíonsof the
Attaiid kingdom with Delphi, ~viíhthe mier cult and with the orphism) to clarif~- a
Dionysiac epilhel: theproposalis Avaibco;.

A principios de siglo se encontróen Delfos un texto epigráfico de interéstanto parala
tradición oracular literaria como para la historia de las relacionesentre estesantuarioy la
monarquin helenísticade los atalidas de Pérgamo, una respuestaoracular délfica, dirigida
presumíbiementea Agamenónantes¿esu partidaaTroya, enla quesele aconsejaquesacrifique
a Dioniso Esfaleotas,como medio de evitar el ataquede Télefo, el rey de Misia (y. 8-14 de la
inscripción;textoen Daux-Bousquet1942. ParteyaPomtow1917; cf Peek 1944,8130VIII, 399,
oráculol’W 408, ¡“1. 100)

kkp&ltao, &‘ ‘Ay&ícgvop, b¡ircoq ¡ni a’ cil~ xO&a Mu¡aci~u
ltlXO¿u7 a~pa&flLUL &u¡~p 5,iXñaclra¿ EXXap
0 lap$apó¾uo;,bu ¡ya,’ }4,aXa&rnc c¿hpa«rt

lMluacbío’¿ Ovoapr¿y,¿«fi Y &yXa,~ ¡njp¿a OLpia
lthvroaúav¡Ívx¿í--oío ¿ó~sovróOc rp&rou ¿a~XOcc
tlXO&u tq llv&«pa xaypij¡ici’oQ taaai’axovoat

1 Alo~¡a t~ &&roco. OaMLa«-o«róXÚ,«u &,rb u,jx&v

Daux y Bousquet(1943:25)la fecharonentre eí 153-116 a,C. Estárecompuestaapartir
de¿osfragmentos.con el texto repetidoen las¿oscaras, Pertenecea la basede un monumento
consagradopor Heraclidasy Pista, su mujer, sacerdotes,en la que nos informan de que han
hechodonacióna DionisoEsfaleotasde un terrenojunto aun muro, deunacapillay un pórtico.
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cercadel conjuntode construccionesrealizadaspor los atálidas,quizá en un lugar de pasopor
el estehaciael santuariode Apolo.

El lenguaje del oráculo es una amalgamade estratosdiversos: hay una imitación
conscientede Homero: 4’pateo(y. 8), en un versoinclusojunto a ¿¿ey un nombrepropio (II.
XIV, 3); otras palabrasen la misma posición son ¿x4pa&~uw (y. 9), #ap#ap&ko’vo;(It II,
867), IYV&KrL (y. 10), &yXaó (y. II), btrouOev (y. 12), t~ ábliroLo (final de verso en It V,
512) (y. 14). Hay también expresionesmuy similares, como uvx& bbpov b4’CXoZo / pvx&¿
¿cvrpov OCrnrCu¿oco (It XXII, 40; ¿3d. XIII, 363 y XXIV, 6), ¿~r~ p~pia Obre; (¿3d. XXI,
267), queson modelo de las de la inscripción(y. 11-12); en Hesíodoaparecetri 8’ &yXa&
¡n7pia KcXLC¿Y (Op. 337). También son importantespor su relación con el oráculo otros ¿os
versos de Hesíodo: 4pá~eaOar 7rp~rov pt~, br’ dv b.¿gov CLUa4xflar (F 283. 2 M.-W),
de contenidosimilar al y. 8, y el final de verso oovraz’ ¿y¡coOucxt(iii. 701> (y. 14). Hay que
señalartambiénque en Empédocies(F 112, 10) aparecegavrouvvco’PKcxpnptvoc,expresión
cercanaa la de nuestrotexto (y. 13).

Todasestasrelacionescon Homero y Hesíodono impiden ocultar algunoselementos
mucho más recientesdentro del lenguaje arcaizantedel texto, como el uso particular de
Oeguri-oróXo’v U,IKCVY (y. 14), en referencia a centros oracuiares,algo que sólo aparece
documentadoen otra inscripción de Delfos (51(1 247 KI, 1155), de épocatardía: en la épica
antiguase refiere a fiaurXeO; con el sentido tradicional ¿e‘impartidor ¿ejusticia’; tambiénel
uso de sOxaro; (y. 12), superlativoirregularde puxó;, documentadosólo enépocahelenistíca,
en contextossimilares,fundamentalmentepoéticos.El epítetoAo4ía; no se encuentraantesde
épocaclásica,y menoscon un genitivo como Ao~ta, dorio en origen, perocomún en la koiné
y tambiénen las inscripcionesdélficas(Moralejo 1973: 103-7).

A todo ello se puedenañadir paralelosde otros textosoraculares:es muy común por
ejemplo comenzarun oráculo con ~fip&~Co.También svx&1-cov apareceen otro tardío (PH’
470/FQ 259), así como f

3ap$ccp&tcovo;, en un oráculo atribuido a Bacís que nos transmite
Heródoto(VIII, 20). Aparte de esto hay otros rasgoscomunesalos oráculos,como el uso del
oxymoron “EXXn’ f3apl3apóitcot’o; (y. 9-10), el eco etimológico de 4~p&reo y i4a&~tat
(y. 8-9), la repeticiónde términos -tXO6vsa,tuñXOe; y AXO¿w (y. 9, 12, 13).

El argumentode la historia se creaevidentementea partir del único oráculo déifico
conservadoen Homero,quepor lo mismo eraespecialmenteprestigioso,en el quesemencionaba
unaestanciade Agamenónen Delfosantesde comenzarla expedicióntroyana,conectándolacon
la historia de Télefo, hijo de Heraclesy Auge,quellega a convertirseen el soberanode Misia
despuésde diversosavatares.Rey ya de aquelterritorio, tienequeenfrentarsea la flota griega
queatacasu paíscreyendohallarsefrenteaTroya; sólo Patrocloy Aquiles podráncontenersu
ataque;éstele hierey los griegosvuelvende alli al continente,aesperarquepasenlos diez años
de plazonecesarios,segúnunaprofeciade Calcante,paraquese lleve atérmino la conquistade
la ciudadde Troya. Télefo llegaráa su vez a Greciaparaser curadopor Aquiles y seconvertirá
en el que guie definitivamentea la flota griegahastael campode batalla. Pseudo-Apoiodoro
(cpu. 3, 17) precisaqueTélefo, perseguidopor Aquiles, se hace daño con unavid. Paraeste
oráculo es importantesólo decir que la expedición a Teutraniase conocecon certezaen los
CantosCiprios y queel episodioab quese refiere el oráculosólo estátestimoniadomuchomás
tarde,en Licofrón, con el protagonismode Dioniso y el oráculo a Agamenón;sin embargo,en
unarepresentaciónartísticadatadaenel 510 a.C. apareceya el dios enlabatalla,comoaparecera
tambiénen el relieve del Altar de Pérgamo(cf IJM(’ sxtt 1’elephosn, 48; Bauchhenss1971: 16-
8, 57 y Kertesz1982). Es probable,por lo tanto, queel episodio de la participaciónde Dioniso
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ayudandoa los griegostengaun origenpreclásico;tambiénseríaposible unainterpretaciónmuy
amplia de la menciónde Píndaroa las llanurasllenas de vides de Misia -&jcirCX&r lrC&OV

L VIII, 50- en las quees herido Télefo El oráculo se documentaexclusivamentea partir ¿e
Licofrón (Y. 206-15):

aconlpaB&~xou ro’,’ r&pot6c wi~x&ro’v
L~&Xnp’ ¿n’cv¿«o¡’rcg. & 1ro;’ ¿0¡Ivyoiq
AcXrka4ou wap &vrpa Kcpb&ov Oeoii
Taúpcc«pi}qia¿a; ~tpoc(3c~~xarap4trac

¿ ycXcáp~o~ro~ iroX¿ppaíoror arparov.
~ &jc&ro’o lrpoaraLoPtx7’tpcop ~
bao’,’ Er’ópx~q $Ly&XC¡; $avan~pro;
Xtovra Oo¡rng7~vo; ffpOppL~’OP aaro’Uat 0T&XVV

cdpour’ bbóvr¿ xcx~XwkvañaccyWxOo¿g,

Es éstala primeramenciónde un epítetode Dioniso, Esfaltes,queencontraremosdespués
en el oráculo, algo modificado, Se trata de un término transparente,referido a la función de
Dioniso en el mito según la cuenta Licofrón, modificado en ci oráculo quizá por razones
métricas, de un modo artificial, a partir de epitetosdel mismo dios como ~oc;aXt&r~; o
Eipcxckt/vrn;,segúnopinanDauxy Bousquet1942: 121 n. 1), más que,creemos,por un sustrato
nunorasiático,como piensaPeek(1944: 235). SegúnDaux y Bousquet(1943:37),ese Dioniso
al que Hay que venerarse hallariaen el propio templo ¿eApolo, en la saladelos consultantes,
como lo muestranlas referenciasde diversos autoresantiguos al lugar de su tumba; asi,
Agamenónhabriaentradoahacerunaconsultaoracularal templo de Apolo: allí se le respondió
querealizarasacrificiosa Dioniso en el lugar de la consultay quedepositaraposteriormentelas
ofrendasen un altar, bien de Dioniso (Daux-Bousquet1942:124)0de Apolo (Roux 97687).
El lugarpropio ¿eveneración¿eesenuevoDioniso Esfaleotaspodriahallarseen la zonasituada
entreel santuariode Apolo y la nuevazonaerigidapor los atálídas:de hecho,hay testimonios
epígráficoscon mencionesde Dioniso en esazona,entre lastermasdel estey el Ágoraromana,
desdeeí siglo IV a.C quetestimoniananla existenciade un lugar de culto al dios y pudieron
habersido reutilizadosparael culto de Dioniso Esfaleotasen el ámbito arquitectónicode los
lugareserigidospor la dinastíaatálidaen Delfos- el oikosencontradopodriaserel lugar de culto
del nuevo Dioniso (cf Daux/Bousquet1943:26, Lerat 1951:138-9, Roux 1952, 1987 y
Jaequemin-Laroche1992:246).Hay que entenderaquí la introducción de un nuevoculto, más
que la muestrade un antiguoculto a Dioniso quereverdececon un nuevoepiteto(paceAmandiy
1950:198)

La fundacióndel lugarde culto y la historia recogidaen la inscripción la ponenDaux y
Bousquet(1942:124-5)en relacióncon la dinastiade Pérgamo,los atálidas.Átalo 1, que vivió
a finales del siglo III a(y se había enfrentado a los gálatasy llevó ofrendasa Delfos,
construyendoademásun grupodeedificiosallí; sussucesorescontinuaránestasdonacionesy los
habitantesde Delfosy los miembrosde la liga etolia,dominantesentoncesen la región, llegaron
a erigir las estatuasde los benefactoresen el recinto y a procurarles otras distinciones
honoríficas.se llegó incluso acrearjuegosparecidosalos piticos en su honor, losjuegosAtalios
y Eumenios,desdemediadosdel siglo lb a,C. (cj 510 672). La dedicaciónde Heraclidasy Pista
tendríaasí el objetivo de complacera los soberanos,en un lugar cercanoal conocidocomo
pórtico de los amálidas:estadinastía,creadapor un advenedizo,sólo en partede origen griego,
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quecreó en Pérgamoun dominio independiente,se afanó, como se testimoniapor doquier,por
adquirir prestigioen el mundo helénico,y estascontribucionesa Delfos son muestrade ello.

Veamos ahoralos pasajesdiscutidos en la inscripción: Daux y Bousquet proponen
completar el verso 10 con algunas sugerenciasde Mazon: 5v [tur¿ *vjyC~v y Sr ¡¿art

Kp&ITCZP (la gammano se ve bien y podríaser unatau: Daux¡Housquet1942:121-2).Todaslas
restitucionesparten de la construcción br + tun/CT~ + mf?: recuerdaPeek (1944:234) una
construcciónsimilar en PW487y observaqueno hay tanto espacioen la inscripción,por lo que
propone5v [Mr’ ¿YXÉJCLV, aunqueel términoes muy inusual,sólo atestiguadoasí en unagiosa
¿e I-lesiquio: &XÉC kúXauaC. En el y. 11 su propuestaes [¡b¡vaíbío’c,a partir de kCau;,
apoyándoseen su igualdad de significado con el epíteto aonjpa de Dioniso del pasajede
Licofrón. Otra vez el problemaes la rarezade estetérmino, que Peekjustifica con paralelos
formales,perosin encontrarotros casosdocumentados.Dauxy Bousquet(1942:132)proponían
[Mjvatbícor, forma tampoco atestiguada,pero con un ejemplo paralelo, Mvu&&o;, que se
hallaríaen distribución complementariacon el queproponen,apartir de Mvol4, -¿So;,aunque,
comoseñalaPeck,hayotravezproblemasdeespacio.A ello añadimosnosotrosqueen el propio
Licofrón (y. 1246)aparecemencionadoel Mvu&v &va~, peroen referenciaaTélefo, y además
el términoMvu&v seencuentraen el primer versodel oráculo; se podríaatribuir estarepetición
a las especialescaracterísticasde la poesíaoracular,patentestambiénen estainscripción,pero
creemosquetienemásargumentosen su haberla hipótesisdePeek,quea su vez reformaremos,
sí consideramosotros datos de importancia, referidos a los cultos de Pérgamo y a las
caracteristicaspeculiaresde la dinastíade los atálidas.

Se entiendebienqueparadar un tono ¿eantigoedadal Dioniso quese quietecomenzar
a venerarse recurraa la historia de Télefo en Misia, de tradiciónhoméricay el más antiguo
testimoniode la helenidadde la zonaen el mito heroico;queseaAgamenónel destinatariodel
oráculo es algo que se comprendetambiénbien porla menciónde su estanciaen Delfos en la
Odisea. Lo único queno se acabade aclarar es el porquéde la mencióna un nuevo Dioniso.
Hay unacuestión clara,y es quelos atálidasno puedenversedirectamentefavorecidospor la
menciónde un Télefo, su supuestoantepasado,derrotadopor Aquiles; el oráculotiene como
protagonistaa Dioniso, que -y esto es lo fundamental-tambiénse pone en relacióncon los
atálidasya desdeÉwmenes11 (segúnMililer 1988:541 desdeÁtalo 9.

Enla ciudadhabíatradicionalmentecultos aZeusy AtenaNicéforo. En principio Dioniso
era una divinidad secundariarespectoa ellos, pero con el paso del tiempo se va viendo un
progresivo aumentode su veneración(p. ej. IP n0 163 y 236); en la épocade datacióndel
oráculo es esto especialmentepatente(cf II’ 1, 248; Prott 1902, Ohlemutz 1940:92y Múller
1988; en contraTaeger1957:338-52),con el epíteto de Ka6~yrq.r¿w.Sabemostambiénde la
introduccióndel culto del dios SabazioenPérgamopor partedela reinaEstratoníce,quesecaso
conEumeneslíen el 188 a.C. (001331,50 sSt cf Alíen 1983:200-6).Estedios eradenominado
ZeusSabazio,perosusrasgosson profundamentedionisiacos,y sele llamaZeuspor su función
principal en el panteónfrigio. SegúnDiodoro Sículo, Zeusy Deméterson padresde Core; con
ésta, su hija, esZeuspadrede Dioniso-Zagreo-Sabazio(OS. IV, 4. (ji Johnson1984:1587-8y
Hansen1972:401). Esta relación entreZeus Sabazio y Dioniso se hace más evidente si nos
fijamos en una mención a Att ~at Aa B&xxco¿, en una inscripcíónde Pérgamodel II d.C.
(IP 11, p. 240, 32). Es ésteun momento de especial trascendenciapara nuestroestudio, pues
suponeun pasoadelanteen el procesode divinización de la dinastíaatálida: afirman ahorasu
relacióncon Télefo, como segúnparecese representabaen el friso interior del Gran Altar de
Pérgamo;con Dioniso contemplandola lucha entreéstey Aquiles, lo cual seria un testimonio
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paraleloal del oráculo, de la misma épocaademás-apartir del 168 a.C.- (cf Dauxíflousquet
1942:117n. 3, LIMC s,v. íhonysosn0 802 y las interpretacionesde Robert(favorable)y la de
Seharader(contraria)en Wínnefeld 1910:220y 224). Picar¿(1949/51:46-51)intentó demostrar
quela llamada CráteraMédicis (LlMC .~.v. Agamennon6, ci O. Touchefeuad loe.) tenía una
representaciónparalelaal texto de la inscripción,con argumentosbastanteconvincentes.Télefo
seriapuesel héroecolonizadorquehizo griegosa los habitantesde la zona,reconociendoa la
vez su carácterextranjero;es ademáshijo de Heracles,y los reyesgustaronque se lesllarnara
linaje ¿eHeraclespor su medio (cf IP n0 156 y Sehalles1985:132-4;ya desdeAtalo 1, según
Kertesz1982:205-6):con ello se resaltabasu provenienciaen último términodeZeus. 131 oráculo
muestraquese buscatambiénpor otro medio la relacióncon los dioses,ahoraenconcretocon
Dioniso, Von Prott, que no conocíael texto del oráculo, lo explicabien: hay un origendivino
por unaparteen Zeus (1-leracles-Auge-Télefo)y por otra en Dioniso; Télefo se enfrentacon
Dioniso al enfrentarsecon Aquiles, y por ello la relaciónse encontraráseguramenteen su boda
con unahabitantede Misia, Hiera o Argiope, la hija de Teutrante,relacionadacon ui~ Dioniso
local. Ejemplo de ello son los relievesdel templo de la reinaApolonis en Cizico: en uno se
muestrala llegada de Sémeleal Olimpo y en el otro la entradaen los CamposElisios de
Alemenacon Heraclesy su bodacon Radamante(cf Prott 1902188).

El emparentamientode los miembros de la dinastíaatálida con los dioses se fue
realizando de un modo progresivo; hay consensoen afirmar que se trató siempre de una
divinización post mor/em. Atalo 1, que a consecuenciade su victoria sobrelos gálatastomó el
título de rey, es relacionadocon Dioniso en ¿osvaticínia ¡->05/ eventum: un oráculo délfico(PW
431), dirigido aél, le anunciael fin de su dinastíallamándoleT«Upófcepo’q,un epíteto exclusivo
de Dioniso en la tradición literaria. lJn oráculoparalelo¿e la Sibila Fennis(PausX, 15, 3) lo
llama bcorpccfito; 4,iXov tiló,’, según Múller (1988:541) ya seria puesto en relación con
Dioniso en un epigrama.SeráEumenesII quien pongalos mediospara esa divinización por
medio de tres expedientes:la adscnpcióna la familia real de una compañíade actores,la
concesióna un miembro de la familia del sacerdociode Dioniso Calegemón,y la creacióndel
grupo de los Lt~tCnarai, que luego con Atalo 1 serái<ArraXLara¡ (Prott 1902:177) Había
en tiempos de Átaio 3 una compañíade Dioniso: con Fumenes II se crea otra de Dioniso
(‘awgeínón, radicadaen Pérgamo,unacompañíaparael palacio,apartir de un grupo de artistas
dionisiacosdeTeos (Prott 1902:169-70).Una ínscripcíónhechapor el grupose referirá al rey
como OC&¿ ~ki-ijpc KW LbCpyti-~ú (Alíen 1983:151 n, 26) En otra, de la primera mitad del
siglo II a.(’,, se mencionaa Dioniso (‘ategemány sehabla del rey ÉumenesII y sushermanos,
benefactoresdel grupo: tambiénserefierenaquehan participadoen Delfos en los JuegosPíticos
y en los Soteña (Durrbach1922: n0 75). Uno de ellos llegaráa ser sacerdote¿el culto del dios:
¿Cptw; ~atXtwc Fbptvou NucortXou; segúnuna inscripción (Alíen 1983:150)que se debe
fechardespuésdel 188 (tambiénhay testimoniosde tnysíaí deFiladelfia deDioniso (‘ategemon:
Merkelbach 1988:20) Estos actores se adscriben a la familia real y al culto de Dioniso
(‘ategemón, cuyo epíteto explicavon Prott como el de guía y protector familiar De estedios
pasaránasersacerdotesademásalgunosparientesdelos atálidas,Von Prottestudiala iríscripcíón
(¡-Pl, 248) quenos transmiteesosdatos,convariascartasde Átalo II (unade ellas habíadeque
Sosandroha sido nombradosacerdotede Dioniso Categemónpor su hermanoEumenesII) y de
Átaío III. Porestacartayporotrade Atalo III, del 135, se sabequeel hijo político de Sosandro,
Ateneo, fue sacerdotede ZeusSabaztoy quecuandomurió Sosandrose convirtió en sacerdote
de los dos cultos,de Dioniso (i’aíegemóny de Sabazio:setrata de un sacerdociohereditario:el
sacerdoteestáemparentadocon la familia real y, además,el rey dice el deseodel dios por su
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propia boca: tiroXa~j3&~ovre; xa~ aÚróv rSv A¿óvuuov o~rco; I3eIiouXña6ac &~có~’ rC

ain-bv etva KW rik roO OcoD rpourauLa; KW ,~gc>~ roe oZ,cou... (1. 20 Ss.). En la carta
de Átalo III se explica la relaciónentre Dioniso y Sabazio(1. 49): ,raspoirapáboror atrbr
,co¡uuaaa [Estratonice) CL; r~v irarp<ba ñ,.W.w. Así Dioniso era el dios de los atálídasy
Sabazio el de Estratonice:se precisaqueel rey y la reina hacenel sacrificio juntos (1. II; cf
Prott 1902:163-4). Se puede observarasí que el culto divino a los atálídas comienzacon
FumenesII: se considerancomo un linaje de Dioniso, con relacionesademáscon Zeus, Atena
y Asclepio. Alíen (1983:148-152)consideracomo momentode inicio de la deificación de los
atálidasel 188 a.C.; precisacon respectoa von Prott queel motivo cercanoes el aumentodel
poder real y de autoridadde ÉumenesII en aquel año. Átalo 1 es llamado tambiénOCó;, pero
apartir de esafecha.En unainscripción(IEphesos II, 201) conservamosunamenciónexplícita
a esacondición divina de Éumenes:f3cxucXto’; OCoD ¡EtMtIrov So’7-flpO. Átalo 1, antecesor
de Fumenes,serápor tanto dios a partir ¿el reinadode éste,y a la vez otros miembros de la
familia serándivinizados.Del año 100 al?. es unainscripcióndeDelos(Durrbach1922: n, 133,
134 y 137) que llama Dioniso a Mitridates Vi, el hijo ¿el que ¿ominó el reino de Pérgamo
despuésde Átalo III.

Paralelacon esto es la denominacióndel rey como Soter. Se reproduceen ello una
prácticahelenística:los atálídasson Soter desdeÁtalo 1(11’ 1, n0 43-5.de datacióninsegurapara
Alíen 1983:148n). ÉumenesII empezóa ilainarseSotera partir del 1 84, trassu victoria sobre
Prusias1, como se puedever por un decretode Telmesode esafecha (Alíen l983:79); en el
propio Pérgamose celebrabanunas fiestas Solerías (10 IV, 300; cf Robert 1967:68, Alíen
1983:157-8): otra inscripción de Magnesiade Meandro recogela aceptaciónpor sushabitantes
delas fiestasen conmemoraciónde la victoria del rey Malo (001319). El propio Fumeneshará
dedicacionesen su patria a ZeusSoter(001 301),y conservamosotra inscrípciónde Malo III,
en la quesehace menciónde ofrendasa AsclepioSoter,ZeusSotery al dios ÉumenesII Soter
(IP 1, 246>. La relacióncon Delfos por medio delas fiestasSoleríasse haceasí evidente,y la
relacióncon Dioniso por esemedio pasaporla identificaciónconZeusSabazio,llamadoSoter,
algoque comohemosvisto ocurreen Pérgamo.

Todas estas relaciones entre los reyes, Dioniso, la divinización y la salvaciónse
comprendenmuchomejor desdeel punto de vista de las concepcionesreligiosasdelo quese ha
venido en denominarorfismo. En el papiro de Dervení, quecontieneunacosmogonia órfica
muy antigua, Dioniso es el dios de la salvacióncon Core, salvaciónpara el iniciado de la
metempsicosis,a semejanzadel procesode muerte,despedazamientoy resurreccióndel nuevo
Dioniso. En el papiro¿eDervení, Dioniso reinabaen el mundo ¿eultratumba, recibiendolos
sacrificiosde los iniciadosy concediéndoleslasalvación(cf West 1983:94-5,Múller 1988). En
la tradición órfica (H. Oiph. 48) Dioniso es llevado al Ida por Hipta, diosa de Asia Menor,
asociadaen el culto con Sabazio,algo que se explicapor la identificación de Dioniso con este
dios, especialmenteen estazona(cf West 1983, Merkelbach1988:30), y son muy frecuenteslos
epítetosde Soter en los Himnos Orf,cos, referidosa Ártemis. Rea. mo, Palemón.y también
Dioniso (1, 14 y 35, 13; 13, 8: 73,4 y 9: 26, 12: 74, 4>.

Esaconjunción de mencionesa Soter -epíteto de los reyes, dioses descendientesde
Dioniso, fiestasSoterías-,hacemáscreíble, con las dificultadesevidentesqueen si n,ismatiene,
la hipótesis de Peek sobre [klt,urbio’¿,salvador, a partir de su relación con el pasaje de
Lícofrón en el que se mencionaa Dioniso Soter, Podemosañadir nosotros que en los textos
órficos haymencionesa kOo’ en esesentido: ala Salud,esposade Asclepio, se la invoca como

kvogtvn voúacvuxaXeir&~ (H. Orph. 67. 13: cf 74, 8).
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Factiblenos parecetambién[X]vat,bicvt,si nos fijamos en unasnscrípeiónbeocia(Alíen
1983 n0 19):

Lepé ~ y~ Ato,’Vaov
Avuc¡ov, &~‘ ávtOi-
xc 2aa¿Xck Ebí¿tzoig

otro testimoniodel especialculto de Dioniso por partede Éumenes(Frazer1952 y la cíitica de
J. y L. Robert 1954:134-5n. 129). Lo interesantede estainscrípciónes queEumeneshaceuna
dedicaciónenTebasaDioniso Lisio y no al Dioniso Cadmeo,el másveneradoallí (cf Schachter
1981, ~‘.v.),Frazerrecuerdaun culto particular en el Tmolo a Dioniso AvaLo;, el “liberador”,
sirviéndosede unareferenciadeNono (1). XL, 153 ss.) y de la menciónqueArriano (An. V, 1,
2) hacíade un Dioniso O~flaZo; t« Tji&Xou, queserviríaademasparaestablecerunarelación
entreel origentebanode Dionisoy su culto en Asia Menor. Sepuedemencionarel hechode que
Átalo II y ÉumenesII fundaronDionisópolisen Frigia: segúnla fuentequelo transmite,Esteban
de Bizancio(st.,’ cf SehallesI985:108), lo hicieron por encontrarunaimagen del dios allí. El
parecido entre Avalo; y ACaco;/Mucro; (ya Farnelí 1909:120)que se ve en Tebaslleva a
pensaren la relación quepudo ver Eumenes,fiel entusiasta¿eDioniso, con el culto de su patria,
lo cual estableceríaun puntode apoyovagoperoefectivopasalo quebuscaba,el entroncamiento
con Dioniso (l”razer 1952:244).Añadimosnosotrosqueen el Himno <i»fico 49 se invocaaBaco
como ACULE AaLpor. en el 52 Dioniso At5uecog y un voc. Avu¿5; por ello sería factible

pensar en una restitución IXIva&biwv a partir de lo que conocemosdel epíteto Acato;; la
significación quese buscaesla de ACaro;y con ello se hacereferenciaen el oráculoal Dioniso
griego, tebano,pero en su realidadcuitual de Asia Menor: la posibilidad del términose puede
apoyar por casos paralelosde ampliación de un sufijo -ro; en -r&0r (Sch~yzer1953 1:467),
y en la existenciade términos como &roXua¡&o,’, orden de entrega’ (PRior 131.7 y PJ’ay.
133,14)y modelossimilaresen Xur~pLo; el quelibra y tambiénnombrespropioscomoACm;.
AOurbo;/AOacro; (Mayser 1970, 1-2; 32, 11-lS) Interesantees ademásel hecho de que
Plutarco (Mor, ‘716c > aludaalas cualidadesmánticasde ese Dioniso Lisio y quePausanias(II,
7, 5-6)nos transmítael dato de queun tal Fanes(porotra pasteunafigura de la teologíaórfico-
dionisíaca)introdujo en Sición el culto de un Djoniso Lisio, por mandatode Delfos, un Dioniso
claramenteiebano, Burkert (1993: antesMÉiller 1988:545-6)ha resaltadolaestrecharelaciónde
los soberanoshelenísticos-y en especialde los atálídas-con los misteriosdionisiacos,enlos que
es esencial la idea de salvación; los soberanosasumenel patronazgodel culto dionisiaco y
también de los misterios, Pérgamoes un centro especialmenteimportanteen esteperiodo del
culto dionisíaco,

De fondo estála búsquedade divinización del linaje de los atálidasy más en concreto
de FumenesII. El mismofenómenopodemosobservarloen lasmonedashelenísticasdeTrales -

I-OV Aapa&ov KW Ebgbov- y en una estela, con la inscripción A¿5; roO Aapaa¡ou
KW ArSg Eúptvov, que no implica divinización de FumenesII, pero, como precisaRobert
(1934:280,1. 29; cf Hansen1972:4l4-15),dapíeaambígúedadesentreel significadodel nombre
del rey y el significadoestricto del término. Los atálidasse hacíanpasarpor hijos de Dioniso
y el sacrificio de Agarnenónes por tanto unamuestradel reconocimientode Grecia-por medio
de Delfos- de ese nuevoDioniso, y en consecuenciade la genealogíadivina de los atálidas,
ansiososde legitimación,y deseososde que se reconocierasu propiacondicióndivina,

Quedaasí másclara la inspiración de Licofrón en unatradición de Pérgamodirigida al
beneficio directo de los atálídas,por medio de la sanción délfica, que por otra parte había
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recibido cuantiososbeneficiosde esadinastía;el propió oráculosemuestracomo un instrumento
de propagandapolítica de unamonarquíahelenísticaporintermediode Delfos,santuariodeudor
de ellaen muchosaspectos.

Angel RUIZ PÉREZ
Departamento de Filología Griega
Universidad de Valladolid
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