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El dios Bes y la exportación del lujo egipcio al Mediterráneo 

Amparo Arroyo de la Fuente 

 

Esquema:  

1. El dios Bes: Etimología e iconografía. 
a. Aha y los marfiles mágicos. 
b. Rasgos felinos. 
c. Patecos y rasgos de acondroplasia. 

 
2. Atribuciones divinas: 

a. Protección de neonatos y parturientas. 
b. Protección frente a venenos: estelas de Harpócrates. 
c. La música apotropaica. 
d. Diferentes tipologías de amuletos. 

 
3. Bes y los objetos de lujo: 

a. Joyas y ornato personal. 
b. Mobiliario. Bes como protector del sueño. 

 
4. Exportación del lujo egipcio al Mediterráneo 

a. Relación con el culto isiaco latino. 
b. Objetos cerámicos. 
c. Contaminaciones iconográficas y sincretismo de Bes con 

otras deidades. 
i. Bes Pantheo o Panicónico. 

d. Exportación del arquetipo iconográfico a través del 
comercio fenicio. 

Resumen: 
El dios Bes es una deidad egipcia cuyo estudio entraña una gran complejidad, 
tanto iconográfica como iconológica. De hecho, se ha llegado a considerar que, 
bajo la denominación genérica de Bes, se agruparon diversas divinidades de 
origen arcaico que, en época tardía y ptolemaica, consolidaron un arquetipo 
iconográfico que aunaba las atribuciones de todas ellas. No obstante, parece 
evidente que el Bes ptolemaico pudo estar relacionado con las imágenes del dios 
Aha, representadas en los marfiles mágicos del Reino Medio. 

La imagen de Bes siempre estuvo vinculada con el león en tanto presentaba 
ciertos rasgos híbridos, las orejas y la cola con penacho, pero también ciertos 
rasgos más sutiles como ciertos pliegues faciales o las excreciones lacrimales. 
La hibridación fue tal que, en ciertos ejemplares, el dios parece un animal erguido 
con ciertas características antropomorfas más que un hombre con rasgos 
animales. Algunos investigadores han apuntado que la evolución iconográfica de 
esta deidad deriva de una paulita humanización de su imagen (Velázquez, 2002). 
Aunque la hibridación se produjo en relación con el león, esta humanización del 
dios llevó a los artistas a representarlo ataviado con una piel de leopardo; y, por 
otra parte, las imágenes del dios que lo mostraban con extremidades felinas 
fueron sustituidas por otras que presentaban a Bes como un enano 
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acondroplásico estrechamente relacionado con los patecos, divinidades 
menores vinculadas con Ptah. 

En lo que respecta a las atribuciones de Bes, su principal facultad divina fue la 
protección, constituyéndose como una deidad apotropaica que se especializó, 
particularmente, en el cuidado de los recién nacidos y de las parturientas: 

¡Oh dios enano, ven ya que te lo manda Ra [...] ¡Ven, por favor, representa 
a aquel que está en tu poder! Mira, Hathor colocará su mano en ella como 
un amuleto de salud ¡Yo soy Horus, quien la salva! Las palabras serán 
dichas cuatro veces sobre un enano de arcilla, situado sobre una mujer que 
está dando a luz con sufrimiento.  

Papiro Leiden I 348 [30] vs. 12, 2-6. Borghouts, 1978: 39-40. 

En estrecha relación con Harpócrates, Bes fue representado en las estelas o 
cipos ptolemaicos reforzando el poder mágico y profiláctico de los textos inscritos 
en las mismas. Aunque el arquetipo iconográfico tradicional otorgaba 
preeminencia a la imagen del hijo de Isis en estas estelas, en ciertos ejemplares 
la presencia de la máscara apotropaica de Bes cobra un protagonismo mucho 
mayor. En este entorno, Bes podía actuar reforzando la protección frente a 
animales venenosos: 

…Un gato te amamantó en la casa de Neith, una cerda y un enano 
protegieron tu cuerpo. Tu cabeza no bajará a causa de tu oponente. Tu 
cuerpo no tomará el calor de tu veneno, tú no caerás hacia atrás en la tierra, 
tú no caerás débil en el agua, ninguna punzante serpiente tendrá poder 
sobre ti…  

Estela Metternich [7] 71-83. Borghouts, 1978: 69-70 

Finalmente, Bes estuvo vinculado con la música pues ésta fue considerada 
también una herramienta de protección y, por ello, es abundante la iconografía 
del dios relacionado con instrumentos musicales y con la danza, para la que se 
suponía especialmente dotados a los enanos, ya fueran enanos patológicos, con 
acondroplasia, o enanos étnicos, pigmeos: 

Ven hacia el norte […] Apresúrate y lleva contigo a este pigmeo que tú has 
traído del país de los Habitantes del Horizonte vivo, sano y salvo, para las 
"danzas del dios", para alegrar el corazón, para deleitar el corazón del rey 
Neferkaré, que vive para siempre. Cuando suba contigo al barco, haz que 
haya hombres capaces que estén alrededor de él en la cubierta, para evitar 
que caiga al agua. Cuando duerma por la noche, haz que hombres capaces 
duerman alrededor de él en su tienda. Ve a controlarlo diez veces por la 
noche. Mi majestad desea ver este pigmeo más que los productos de la 
tierra de las minas y del Punt.  

Carta de Pepi II al explorador Herkuf. Biografía de Herkuf, gobernador del 
Alto Egipto, Dinastía VI. Serrano Delgado, 2021: 95. 

Dada la transcendencia y el poder apotropaico del dios, Bes fue muy popular 
entre los habitantes del valle del Nilo y, al mismo tiempo que proliferaban los 
amuletos entre la población más humilde, su imagen se hizo habitual también en 
objetos de lujo, joyas, complementos de tocador y mobiliario de todo tipo. En este 
sentido, resulta trascendental la caracterización de este dios como protector del 
sueño, tanto de los vivos como de los muertos: 
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¡Oh enano del cielo, el gran enano cuya cabeza es grande, cuya espalda 
es fuerte, cuyos muslos son cortos [...]! ¡Defiéndelo durante el día, vigílalo 
durante la noche, protégelo como protegiste a Osiris de Aquel-cuyo-
nombre-es-odiado en el día de su entierro en Heliópolis! 

P. British Museum 10042 [19] rt. 8, 9-9, 5. Borghouts, 1978: 90 

Finalmente, el desarrollo del comercio en el Mediterráneo, particularmente del 
comercio fenicio, convirtió al Bes ptolemaico en un elemento casi imprescindible 
en los objetos egipcios destinados a la exportación. Buena prueba de ello son 
las representaciones de este dios halladas en diferentes yacimientos o las 
acuñaciones monetarias que muestran su imagen.  
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