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LSAG 240.05: EL DISCO DE CUMAS 
Antonio Sánchez González 

Universidad Complutense de Madrid 
antons05@ucm.es  

 

Los textos oraculares de la Antigüedad han llegado hasta nuestros días, bien insertados en 
narraciones literarias, bien conservados en un soporte epigráfico; el interés de estos últimos 
reside en tratarse de textos de transmisión directa. Si bien es inevitable pensar que muchas 
de estas inscripciones fueron realizadas en, al menos, dos tiempos (un borrador en material 
perecedero que es posteriormente sería trasladado a soporte duro). Para que un texto 
epigráfico sea considerado parte de la epigrafía oracular debe contener: la consulta –pública 
o privada– a un oráculo, la respuesta del oráculo o ambas cosas. 

El llamado “disco de Cumas” es un disco de bronce algo cóncavo de unos 8 cm de diámetro 
datado no más allá del s. VII a.C. Pertenece, desde inicios del siglo XX, a la colección del 
duque Antonio Carafa d’Andria, herencia de su tío abuelo Americo De Gennaro Ferrigni. El 
contexto en el que se halló la pieza permanece oscuro; su origen se sitúa en Cumas debido al 
reconocido ambiente oracular de esta colonia griega.   

 

Texto 

hέρε οὐκ ἐᾶι ἐπιμαντεύεσθαι.  

Lectura dada por LSAG 240.05. 

 

Traducción 

Hera no permite ser consultada de nuevo. 

Traducción dada por Antonio Sánchez González 

 

Observaciones epigráficas 

El texto de la inscripción está inciso en espiral y pseudo-bustrófedon, es decir, se ha de leer 
de izquierda a derecha hasta un punto en el que el sentido de lectura es el contrario. Este 
fenómeno debe ponerse en relación con la misma disposición del texto, que a su vez está 
condicionado por la forma del soporte. 

El alfabeto empleado es el alfabeto epicórico (es decir, local) euboico. En él, la grafía <E> 
se utiliza tanto para la notación de <ε> como de <η> y la aspiración inicial aún se marca 
con la grafía que en epigrafía griega se denomina “eta de caja cerrada”. Ambos fenómenos 
quedan reflejados en el nombre de la diosa. Por otra parte, se ha discutido en torno a la grafía 
<Π> de ἐπι-, argumentando que podría tratarse de una <Ρ>; la lectura que esta opción tiene 
como resultado es ἦρι, término que supone ciertas implicaciones cultuales, como se expondrá 
más abajo. Por último, es interesante destacar la incisión a posteriori de la grafía <N>; 
desconocemos si se trata de un simple error del lapicida o si, en cambio, está reflejando un 
hecho fonético conocido en griego moderno: el debilitamiento de la nasal ante oclusiva sorda.   
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Comentario 

La presente inscripción es el primer testimonio epigráfico en escritura alfabética de la 
Península Itálica conocido hasta la fecha, además de la primera inscripción oracular griega. 
Como hemos indicado más arriba, a pesar de que su hallazgo arqueológico es incierto, su 
relación con Cumas es evidente: el carácter mántico de la inscripción es fácilmente asociable 
al reconocido oráculo de la ciudad. La lengua empleada también proporciona pistas en este 
sentido, puesto que Cumas es una colonia de fundación eubea.  

El contenido de la inscripción arroja luz sobre el funcionamiento del oráculo, pero, sobre 
todo, nos hace plantearnos ciertas preguntas. Podemos catalogar el texto que estamos 
manejando como una respuesta oracular, por lo que no es descabellado pensar que inscribir 
la respuesta –con el consultante como receptor– era un hecho generalizado; así es como 
parecía llevarse a cabo en el oráculo de Dodona, si atendemos a sus restos epigráficos, donde 
llegamos a encontrar inscripciones que aúnan a un tiempo la pregunta del consultante y la 
respuesta de la divinidad. 

Por el contrario, surgen dos las dudas a partir del estudio de esta inscripción. En primer lugar, 
la tutela del oráculo se atribuye claramente a la diosa Hera, algo que contradice las narraciones 
tradicionales en las que el oráculo de Cumas pertenece a Apolo. Este, junto con el caso de 
Dodona (donde Zeus comparte el oráculo con una paredro, Dione, con poca presencia en la 
mitología griega), ha llevado a algunos estudiosos a pensar que los oráculos, por su relación 
con lo ctónico, pertenecieron antes a divinidades femeninas que fueron paulatinamente 
sustituidas por dioses patriarcales; esta hipótesis es, sin embargo, incierta y faltan datos para 
sostenerla. 

Por otro lado, la polémica surge entre quienes apoyan la lectura ἐπι- y quienes leen ἦρι; para 
esta última opción se proponen dos significados: “en primavera”, algo sorprendente si 
tenemos en cuenta que esta era la época del año preferente para la navegación y, por tanto, 
para el movimiento de personas –que pudieran potencialmente consultar un oráculo–, o “en 
la mañana”, traducción escogida para aquella corriente de pensamiento que asocia el 
fenómeno oracular con lo ctónico y, por extensión, con la oscuridad y la noche (escenario 
en el que se llevarían a cabo las consultas). Las razones que establecen que debe leerse ἐπι- 
son, principalmente, epigráficas, pero el carácter especulativo e indemostrable –debido a la 
ausencia de datos comparables– ayudan a elegir el preverbio, que dibujaría una simpática 
anécdota: la de un consultante (o consultantes) demasiado inseguro o insistente. La 
incertidumbre ante ciertos aspectos vitales –como el matrimonio, la descendencia o el 
emprendimiento de viajes– era, sin duda, una poderosa razón para la consulta de un oráculo 
en la Antigüedad.  
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