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Resumen
El objetivo del presente artículo es hacer una revisión de la iconografía del templo 
de Hathor en Deir el-Medina, así como de su conjunto como espacio de expresión 
artística para un fin religioso. Se trata de un estudio no exhaustivo de la iconografía 
del templo a través de las fuentes primarias y secundarias, prestando especial aten-
ción al estudio de las escenas de ofrenda. La iconografía del templo es una prueba 
de su importancia durante los ritos de Djeme y de la «Bella Fiesta del Valle», así 
como de la legitimación del poder de los reyes Ptolomeos.

Palabras clave
Deir el-Medina; Hathor; templo; ofrendas; Egipto Ptolemaico; Tebas.

Abstract
The aim of this article is to review the iconography of the Temple of Hathor in Deir 
el-Medina, as well its role as a space of artistic expression for a religious purpose. It 
is a non-exhaustive study of the iconography of the temple through primary and 
secondary sources, with a special analysis of the offering scenes. The iconography 
of the temple is a proof of its importance during the Djeme rites and the «Beautiful 
Feast of the Valley», and legitimation of the power of the Ptolemaic kings.

Keywords
Deir el-Medina; Hathor; temple; offerings; Ptolemaic Egypt; Thebes.
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ASPECTOS GENERALES

El templo de Hathor que analizaremos corresponde a la época ptolemaica, si-
tuándose en Deir el-Medina, la antigua ciudad de los trabajadores del Reino Nue-
vo en la orilla oeste de Tebas, actual Luxor. La conquista de Egipto por parte de 
Alejandro Magno en el 331 a. C. marca el inicio de la época helenística en Egipto. 
Tras la muerte de Alejandro en el 323 a. C. se inician una serie de guerras entre los 
sucesores para lograr el control del imperio. Finalmente en el 305 a. C. Ptolomeo I 
se proclama rey de Egipto iniciando así la Dinastía Ptolemaica, que finaliza con la 
conquista romana de Egipto en el 30 a. C.2.

En cuanto al marco sociocultural de este periodo hay que tener en cuenta que 
se inicia un proceso de hibridación cultural. Uno de los elementos que facilitaron 
esto fue la admiración de los griegos hacia los egipcios que la encontramos ates-
tiguada en las fuentes griegas: un ejemplo de esto son las comparaciones que se 
hacen entre los panteones egipcio y griego, como una forma de vinculación entre 
ambas tradiciones religiosas. Además, los griegos estaban convencidos de que había 

2.  BOSCh PUChE, Francisco: «La ocupación macedónica y la Dinastía Lágida. Impacto político, económico 
y social». Trabajos de Egiptología, 8 (2017), 35-44; Hölbl, Günther: A history of the Ptolemaic Empire. Nueva York, 
Routledge, 2007, 9-29 y 231-251.

FIgURA 1. MAPA DE lA SITUACIón DE DEIR El-MEDInA COn RESPECTO A OTROS TEMPlOS DE lA zOnA 
REAlIzADO POR lA AUTORA.
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existido intercambio cultural entre Egipto y Grecia3. Tanto es así que los Ptolomeos 
continuaron con estos paralelismos religiosos, como se observa en su propaganda 
política, por ejemplo a través de Serapis o de la identificación de los monarcas con 
Osiris y Dioniso4. En este sentido, propiciaron la religión egipcia, sobre todo a tra-
vés de los programas constructivos de templos, continuando con la tradición que 
se inicia en el periodo anterior a la llegada de los Ptolomeos5.

Durante este periodo de la historia egipcia existe un interés en la construcción 
de nuevos templos en la zona más al sur de Egipto, donde se realizan nuevas edi-
ficaciones en Edfú, Kom Ombo, Esna, Filé o Dendera. Dichos templos siguen una 
estética y construcción egipcias, que emulan a las grandes construcciones del pa-
sado. La admiración de la cultura egipcia por parte de los helenos y los procesos de 
hibridación cultural, así como el interés de los Ptolomeos por establecer relaciones 
con la jerarquía sacerdotal, propiciaron el creciente interés en la construcción de 
nuevos templos en la zona6, intensificándose en los momentos de mayor inestabi-
lidad del poder ptolemaico7. Además, es interesante tener en cuenta, como apunta 
Vassiliou, que lo visual envía una serie de mensajes no verbales que refuerzan la re-
lación de poder entre el que gobierna y los gobernados, máxime teniendo en cuenta 
el altísimo porcentaje de analfabetismo en la época y el consecuente poder de la 
imagen. En este sentido Vassilou también señala que en la formación de los nuevos 
gobiernos el arte producido en el contexto ritual facilita la transmisión de poder8.

Los templos egipcios tradicionalmente eran concebidos como la casa del dios, 
y constituían un acceso al mundo de lo divino, del inframundo. Cuidar de los 
dioses en sus casas era importante para garantizar la continuidad de su existencia: 
el rey era quien debía asegurar el alimento de los dioses a través de las ofrendas, 
así como la construcción y el mantenimiento de las casas de los dioses. En la 
iconografía de los templos se mostraba la relación de los reyes con aquellos, que 
era especial y exclusiva9.

Además, simbólicamente, los templos egipcios eran espacios en los que se ex-
presaba el acto creador primordial. Toda la estructura hacía alusión a las aguas 
del Nun, de las cuales surgía el dios creador, rodeado de vegetación. En este sen-
tido la arquitectura y su decoración se refieren a este momento. Además, el dios, 
desde ese espacio oculto y oscuro, está presente en la creación y puede observarla, 
aunque no puede ser visto por los demás10.

3.  Hdt. 2. 29, 42, 50 y 123; LlOYD, Alan B.: «The Reception of Pharaonic Egypt in Classical Antiquity», A 
Companion to Ancient Egypt, Singapur, Blackwell Publishing, 2010, 1067-1076 y 1079.

4.  BOwMAn, Alan K.: Egypt after the Pharaohs 332 B. C.- A. D. 642 from Alexander to the Arab Conquest. Hong 
Kong, University of California Press, 1996, 175-179; Hölbl, Günther: Op. Cit., 112; LlOYD, Alan B.: Op. Cit., 1079-1082.

5.  WIlkInSOn, Richard H.: The Complete Temples of Ancient Egypt. Londres, Thames & Hudson, 2000, 27.
6.  BOSCh PUChE, Francisco: Op. Cit., 47-48; BOwMAn, Alan K.: Op. Cit., 168-170; WIlkInSOn, Richard H.: 

Op. Cit., 87.
7.  BOSCh PUChE, Francisco: Op. Cit., 47.
8.  VASSIlIOU, Emilia Dina: «Ptolemaic art and the legitimation of power», Proceedings of the International 

Conference Egypt and Cyprus in Antiquity, Nicosia, 3-6 April 2003, Oxford, Oxbow Books, 2009, 151.
9.  WIlSOn, Penelope: «Temple Architecture and Decorative Systems», A Companion to Ancient Egypt, Singapur, 

Blackwell Publishing, 2010, 781.
10.  WIlSOn, Penelope: Op. Cit., 789-790.
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INTRODUCCIÓN AL TEMPLO DE DEIR EL-MEDINA

A finales del reinado de Ptolomeo IV se despierta un nuevo interés en el sitio 
de Deir el-Medina11. Ptolomeo IV construye el templo de Hathor encima de lo que 
parece ser un santuario de época ramésida. Se continuó el trabajo decorativo en el 

templo durante los reinados de Ptolomeo VI y Pto-
lomeo VIII, y la decoración del mammisi durante el 
reinado de Ptolomeo IX. Por otro lado, la puerta de 
entrada que da acceso al recinto del templo y la fa-
chada del mismo fueron decorados por Ptolomeo 
XII. En época romana también se introduce un iseum 
en la cara oeste del templo12. Asimismo, encontramos 
en el templo muchos grafiti en griego, demótico y 
copto, cuyo análisis queda fuera del ámbito del pre-
sente estudio.

El templo de Hathor en Deir el-Medina es un 
templo de culto. En Egipto hay dos tipos de templos: 
de culto y mortuorios13. Los templos mortuorios 
se situaban cerca del lugar del enterramiento, 
mientras que los templos de culto son espacios que 
son entendidos como un regalo del monarca. En 
este sentido, eran de gran importancia política y 
económica, debido a su papel dentro del control de 
la administración egipcia14.

Este templo fue dedicado a Hathor como 
divinidad principal y residente del templo, y a Maat, 
y a Amón Djeser-set como divinidad visitante15. En 
época ptolemaica se construye otro templo a Hathor, 
en Dendera, que es de gran importancia, aunque no 

sabemos exactamente en qué reinado se inicia, ya que dejaron los cartuchos sin 
completar. En el templo de Dendera Hathor es una diosa primordial y creadora como 
Amón en Tebas, siendo ella la contraparte femenina del dios. Además, en Dendera 
se desarrolló un culto a los dioses difuntos similar al que sucedía en el área tebana, 
llevándose a cabo ritos funerarios en la necrópolis de Khadi principalmente, que es 
similar a lo que sucedía en Djeme, también un lugar de enterramiento primordial16. 

11.  WIlkInSOn, Richard H.: Op. Cit., 189-190.
12.  BRUYéRE, Bernard: Rapport sur les fouilles de Deir el-Médineh (1935-1940). Fascicule I. Les fouilles et les 

découvertes de constructions. El Cairo, L’Institut Français du Caire, 1948, Op. Cit. 18-20; MOnTSERRAT, Dominic and 
MESkEll, Lynn: Op. Cit. 182.

13.  En el antiguo Egipto los templos mortuorios eran conocidos como «templos o mansiones de millones 
de años».

14.  WIlSOn, Penelope: Op. Cit., 782.
15.  BRUYéRE, Bernard: Op. Cit., 18-20.
16.  RIChTER, Bárbara Ann: The Theology of Hathor of Dendera: Aural and Visual Scribal Techniques in the Per-Wer 

Sanctuary. Berkeley, University of California, 2012, 227-228 y 234. «The multiplicity of Hathor’s characterizations as a 
primordial goddess at Dendera seems to be a local reflection on the Ptolemaic Theban synthesis of the three major 

FIgURA 2. PlAnO DEl TEMPlO DE DEIR El-
MEDInA REAlIzADO POR lA AUTORA.
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Al igual que el de Deir el-Medina, el templo de Dendera se trata de un espacio de 
uso religioso desde el Reino Antiguo17; en el caso del templo que nos ocupa en este 
artículo sabemos que hubo ocupación previa desde el Reino Nuevo. En el presente 
artículo se comparará de una forma especial con el templo de Dendera, debido a 
que están dedicados a la misma deidad, pertenecen al mismo periodo y, además, 
se sitúan los dos en el Alto Egipto y en la orilla oeste del Nilo.

Antes de abordar el análisis del templo es importante hacer una breve introducción 
sobre las tres divinidades que presiden el complejo. Hathor es una diosa celestial 
que aparece asimilada con muchas divinidades locales, siendo quizás la asimilación 
más importante de la divinidad es con la diosa Isis. Otra de las asociaciones es con 
Amón durante la «Bella Fiesta del Valle», un destacado festival tebano. Además, se 
identifica con otras diosas extranjeras como Astarté o Afrodita18, debido a su carácter 
como diosa del amor, del júbilo, la música, de la borrachera y de la fertilidad sexual. 
Asimismo, como vaca celeste cumplía también un rol protector maternal, incluso 
con Horus, sin apenas diferenciársela de Isis. Su papel dentro de la orilla oeste 
tebana estaba íntimamente relacionado con su carácter funerario de «Señora del 
Oeste», como versión femenina de Osiris en época tardía. Los templos mortuorios 
de Tebas contenían muchos santuarios a Hathor, entre ellos el de Hatshepsut, pues 
la diosa protegía a los reyes difuntos y, por lo tanto, les alimentaba, les revivificaba 
y regeneraba en el más allá19.

También es importante analizar la figura de Isis en relación con Hathor, cuyo culto, 
además, se expandió en época grecorromana. En el mito funerario Isis asistió con 
Anubis y Neftis en la momificación de Osiris, y tras la muerte de Osiris se encarga de 
garantizar la supervivencia de Horus hasta su llegada al trono, lo cual la convierte en 
una diosa protectora de la monarquía y de los muertos. En época romana se expande 
su culto en el Mediterráneo, construyéndose para tal fin los denominados iseum20.

Maat, divinidad a la que está también dedicado el templo, por otro lado, es la 
diosa del orden, la verdad y la justicia. Todos los faraones tuvieron la obligación 
de proteger Egipto de las manifestaciones de Seth siguiendo la maat21, ya que el 
respeto y el culto a la diosa supone el mantenimiento de la armonía del orden 

cosmogonies from Heliopolis, Memphis, and Hermopolis. (…) At Dendera, Hathor has similar primeval forms, mak-
ing her the female counterpart of the great god Amun at Thebes (…). The cult of the deceased gods at Dendera is 
reminiscent of the Decade Festival celebrated for the primordial gods at Thebes. Dendera’s own divine necropolis 
at Khadi, located ‘in the west’ (the traditional place of burials) across the river from Hathor’s temple, is similar to 
the primordial burial mound at Djeme, on the west bank across from Thebes. The purpose of both cults is to ac-
tivate the renewal of the cosmic energy needed for creation to continue. At Thebes, it renews Amun of Luxor so 
that he can continue creation; at Dendera, it renews Hathor in all of her primordial manifestations, allowing her to 
continue creating all of the necessities of life: land, water, and light».

17.  WIlkInSOn, Richard H.: Op. Cit., 147.
18.  CASTEl, Elisa: Gran Diccionario de Mitología Egipcia. Madrid, Aldebarán, 2001, 70-71; MOnTSERRAT, Dominic 

and MESkEll, Lynn: «Mortuary archaeology and religious landscape at Graeco-Roman Deir el-Medina». Journal of 
Egyptian Archaeology, 83 (1997), 182. Según Montserrat y Meskell el templo está dedicado a Hathor/Afrodita Urania.

19.  CASTEl, Elisa: Op. Cit., 70-71; SMITh, Mark: Following Osiris. Perspectives on the Osirian Afterlife from Four Millenia. 
Oxford, Oxford University Press, 2017, 251-254; VAn OPPEn de RUITER, Branko Fredde: The Religious Identification of 
Ptolemaic Queens with Aphrodite, Demeter, Hathor and Isis. Nueva York, City University of New York, 2007, 56-58 y 290.

20.  CASTEl, Elisa: Op. Cit., 102-104.
21.  CASTEl, Elisa: Op. Cit., 124; PéREz LAgARChA, Antonio: La vida en el Antiguo Egipto. Madrid, Alianza Editorial, 

2004, 42-49.



ESPACIO, TIEMPO Y FORMA SERIE VII · hISTORIA DEl ARTE (n. éPOCA) 7 · 2019  ·  161–190 ISSn 1130-4715 · E-ISSn 2340-1478 UnED166

ALEjANDRA IzqUIERDO PERALES 

creador en el mundo22. La relación entre Hathor y Maat es que ambas tenían una 
función protectora del orden cósmico23, y además, Maat participaba durante el paso 
al más allá de los difuntos. No hay que olvidar que en el juicio de Osiris la diosa 
tiene un papel principal: sobre una balanza se pesa el corazón del difunto con una 
pluma que simboliza a la diosa, y si el corazón pesaba más que la pluma, es decir, si 
se demostraba que el corazón del difunto no era verdadero, que no había obrado 
bien en vida, entonces este era devorado por la monstrua Ammyt24, condenando al 
difunto a la no existencia.

Pese a que el templo no está dedicado a Osiris, sí que es importante destacar su 
importancia dentro del mismo e introducirlo brevemente debido a su relación con 
la triada que lo ocupa y su presencia en el santuario. Osiris es la divinidad funeraria 
por antonomasia, vinculado al oeste, con el que se identifican los difuntos al morir 
a través del proceso de momificación para garantizar su paso al más allá e incluirse 
en la comunidad de seguidores del dios. Como hemos comentado, el difunto, a su 
llegada al allende debía someterse a un juicio presidido por Osiris para garantizar 
la continuación de su existencia25. Durante el I milenio a. C. Osiris experimentó 
un gran impulso religioso. Uno de los aspectos que desarrolla es su relación con 
Amón, que se intensifica. Los ritos de Amón se vieron influidos por la presencia de 
Osiris en ello, como es el caso de la «Bella Fiesta del Valle»26. Además, el templo de 
Amón Djeser-set en Medinet Habu fue un espacio utilizado también para el culto a 
la Ogdóada y a Osiris, que fue asimilado con Amón27.

Amón, por su parte, es la divinidad tebana por excelencia. En el Reino Nuevo 
había adquirido una gran popularidad debido al papel de Tebas dentro de la política 
estatal, y por el gran poder de los templos del área en este momento histórico. Amón 
era el dios de Tebas, dios gobernante, primigenio, creador, y también dios solar. 
El época tardía adquiere un carácter universal como Amón-Ra, rey de los dioses28.

En relación con la importancia de Amón y el entorno socio-religioso del templo, 
la zona de Djeme29, donde se encontraba el templo de Amón Djeser-set en Medinet 
Habu, fue un espacio de actividad ritual durante el periodo ptolemaico30. La relación 
del templo ptolemaico con Djeme se prueba también a través de lo que conocemos 
como el archivo de Totoes, donde se habla de Hathor como «Señora del Oeste de 

22.  ASSMAnn, jan: Egipto. Historia de un sentido. Madrid, Abada Editores, 2005, 217-221.
23.  VAn OPPEn DE RUITER, Branko Fredde: Op. Cit. 390.
24.  CASTEl, Elisa: Op. Cit., 15.
25.  CASTEl, Elisa: Op. Cit., 170-173.
26.  SMITh, Mark: Op. Cit., 497-500 y 537. En el Papiro BM EA 10209, una colección de fórmulas de ofrenda del 

siglo IV a. C. usadas durante la «Bella Fiesta del Valle», Osiris es el destinatario. Los textos se refieren a ellos de varias 
formas: a Osiris se le llama heredero de Amón, Amón como el ba de Osiris, etcétera. 

27.  TIREl CEnA, Claudia: «Who hides behind the god Djeme?», Proceedings of the 27th International Congress of 
Papyrology. Warsaw 29 July-3 August 2013, JJP Supplements, XXVIII (2016), 1983.

28.  ASSMAnn, jan: The search for god in Ancient Egypt. Ithaca, Cornell University Press, 2001, 190-198 y 218; 
CASTEl, Elisa: Gran Diccionario de Mitología Egipcia. Madrid, Aldebarán, 2001, 16-17.

29.  RIggS, Christina: The Beautiful Burial in Roman Egypt: Art, Identity, and Funerary Religion. Nueva York, 
Oxford University Press, 2005, 176. El pueblo de Djeme, que era además la población más grande de la orilla oeste 
tebana en época ptolemaica, se encontraba en el entorno del templo de millones de años de Ramsés III, también 
conocido como el templo de Medinet Habu, en la orilla oeste tebana.

30.  TIREl CEnA, Claudia: Op. Cit. 1981; TIREl CEnA, Claudia: «La funzione del tempio tolemaico di Deir el-
Medina alla luce dell’archeologia», International Congress of Egyptologists, XI (2017), 638.
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Djeme» o se refieren al templo como «templo de Hathor, Señora del Oeste, en la 
montaña de Djeme»31.

La vinculación del templo de Deir el-Medina con la zona de Djeme no se cir-
cunscribía únicamente a lo religioso. La documentación griega se refiere a esta zona 
como la Memnonia (τά Μεμνόνεια), debido a los colosos de Memnon, una zona ad-
ministrativa que abarcaba el sur de Medinet Habu, el norte entre Deir el-Medina 
y Dra Abu el-Naga, el pueblo de Djeme que se encontraba alrededor de Medinet 
Habu, así como las necrópolis oeste que incluían Deir el-Medina. Por otro lado los 
choachitai (χοαχύται)32 de Djeme eran los encargados del mantenimiento de la ne-
crópolis de Djeme, que seguramente incluía Deir el-Medina33. Además, los textos 
griegos y demóticos se refieren al templo de Hathor como «Señora de la Necrópo-
lis Occidental» o Hathor «al lado de las tumbas de la Memnonia (τά Μεμνόνεια)»34.

Según Montserrat y Meskell, durante este periodo Deir el-Medina se convierte 
en un espacio de límite para conmemorar a los muertos, también de actividad 
funeraria, y ritual durante festividades como la «Bella Fiesta del Valle»35. No obstante, 
el templo también cumplía funciones no rituales, por ejemplo el notario local 
(monographos), que escribía los documentos en demótico, trabajaba desde Deir el-
Medina o Medinet Habu36. Por otro lado, dentro de la orilla oeste también estaban 
activos durante este periodo otros espacios rituales como la capilla de Amenhotep 
hijo de Hapu en Deir el-Bahari, Qasr el-Aguz y Deir Shelwit donde se realizaban 
ritos a Amón de Djeme 37.

En cuanto a la elección de la localización del templo, hay que tener en cuenta 
que Tebas no solo fue una zona con una gran repercusión política y económica, 
sino que también tuvo un papel protagonista en el impulso de la religión a nivel 
estatal, sobre todo desde el Reino Nuevo, periodo en el que además se lleva a cabo 
un gran desarrollo arquitectónico en la zona, vinculado a lo sagrado38. Aunque 
en época ptolemaica Tebas está en declive, no hay que olvidar que la orilla oeste 
tebana sigue siendo un espacio sagrado39, por su ubicación geográfica y también por 
la condición sagrada de la montaña tebana. Dentro de este contexto se encuentra 
el templo de Hathor, edificado sobre las ruinas de lo que parece ser un templo de 
época ramésida. Por otro lado, la elección del emplazamiento de los templos egipcios 
siempre estaba relacionada con mitos, tradiciones, características del paisaje y/o 
motivos astronómicos40.

31.  LAnCIERS, Eddy: «The shrines of Hathor and Amenhotep in Western Thebes in the Ptolemaic Period», 
Ancient Society, 44 (2014), 106-107.

32.  Los choachitai (asociación de sacerdotes funerarios) tenían funciones religiosas en Deir el-Medina como 
el recibimiento de la imagen de Amón a su visita a la orilla oeste tebana durante el Festival del Wadi, y eran los 
encargados de la administración funeraria.

33.  MOnTSERRAT, Dominic and MESkEll, Lynn: Op. Cit., 182.
34.  MOnTSERRAT, Dominic and MESkEll, Lynn: Op. Cit., 195.
35.  MOnTSERRAT, Dominic and MESkEll, Lynn: Op. Cit., 183 y 195.
36.  MOnTSERRAT, Dominic and MESkEll, Lynn: Op. Cit., 196.
37.  TIREl CEnA, Claudia: Op. Cit. 638.
38.  UllMAnn, Martina: «Thebes: Origins of a Ritual Landscape», Studies in Ancient Oriental Civilization, 61 (2007), 3.
39.  MCClAIn, j. Brett: «The Terminology of Sacred Space in Ptolemaic Inscriptions from Thebes», Studies in 

Ancient Oriental Civilization, 61 (2007), 85-86.
40.  WIlkInSOn, Richard H.: Op. Cit., 36.
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Asimismo en la orilla oeste se ubicaban los enterramientos, también en época 
ptolemaica. Además, en Deir el-Medina hay una gran concentración de tumbas 
desde el Reino Nuevo, por lo que esta concepción del espacio sagrado abarca lo 
funerario incluso en época grecorromana41; además el sector norte de Deir el-
Medina es una liminal donde se llevaban a cabo rituales tanto para vivos como para 
los muertos en el Reino Nuevo42.

Dentro de esta concepción de lo sagrado, el templo ptolemaico de Deir el-Medina 
formaba parte de ceremonias religiosas de la orilla oeste tebana, principalmente 
la «Bella Fiesta del Valle» y la procesión de la visita de Amón al templo Djeser-set. 
Durante el periodo ptolemaico la procesión de Amón constituía un evento público 
de gran importancia, al cual asistían oficiales de alto rango como el epistrategos de 
Tebas como representante del faraón. En época faraónica, y seguramente también 
en época grecorromana, la barca de Amón paraba en Deir el-Medina, y una prueba 
de continuidad de esta práctica en época ptolemaica, según señalan Montserrat 
y Meskell, son las inscripciones que hablan sobre este festival en la cara norte del 
templo43, así como las dos terrazas de culto que debieron utilizarse para situar la 
barca de Hathor y la de Amón durante los ritos de Djeme. Además, se encontraron 
una serie de objetos que parecen estar relacionados con un tipo de quemador 
de incienso utilizado en templos y en tumbas, que formaba parte de un ritual de 
incensario y de libación dentro de la «Bella Fiesta del Valle» y en los ritos de Djeme. 
Los festivales solían centrarse en la renovación de la vida, así como en la victoria 
sobre el caos por parte del faraón y la continuidad del orden creador44.

A propósito del incienso y las libaciones como ofrenda, a lo largo de la icono-
grafía del templo observaremos muchos casos de ofrendas de libaciones e incienso, 
juntas o por separado. Blackman apuntó, a través de su estudio sobre este tipo de 
ofrendas en los Textos de las Pirámides, que el incienso y las libaciones son ema-
naciones de la divinidad. Además, eran utilizados para purificar y un recurso para 
dar vida tanto en funerales como en los rituales llevados a cabo en los templos45.

La decoración en el templo es en forma de relieve, predominando el huecorre-
lieve, con excepción de la decoración de los capiteles y de las golas donde encon-
tramos altorrelieves. Estos relieves fueron posteriormente policromados, aunque 
solo nos han llegado algunos coletazos de lo que fue su color.

41.  STRUDwICk, Nigel: «Some aspects of the archaeology of the Theban necropolis in the Ptolemaic and 
Roman Periods», The Theban Necropolis: Past, Present and Future, Londres, British Museum Press, 2003, 176-177.

42.  MESkEll, Lynn: «Spatial Analyses of the Deir el-Medina Settlement and Necropoleis», Deir el-Medina in 
the Third Millenium AD. A Tribute to Jac. J. Janssen, Leiden, Nederlands Instituut Voor Het Nabije Oosten, 2000, 
259 y 270-272.

43.  MOnTSERRAT, Dominic and MESkEll, Lynn: Op. Cit., 182 y 193-194.
44.  COPPEnS, Filip: «Temple Festivals of the Ptolemaic and Roman Periods», UCLA Encyclopedia of Egyptology, 

Los Ángeles, 2009, <http://digital2.library.ucla.edu/viewItem.do?ark=21198/zz001nfbfz>, 1.
45.  BlACkMAn, Aylward M.: «The Significance of Incense and Libations in Funerary and Temple Ritual, 

Zeitschrift für ägyptische Sprache und Altertumskunde,, 50 (1912), 71-75; FERnAnz YAgüE, María Cruz: En presencia 
de los dioses: actitudes y atributos en las escenas de la segunda sala hipóstila del templo de Seti I en Abidos. Madrid, 
Universidad Complutense de Madrid, 2018, 105.

http://digital2.library.ucla.edu/viewItem.do?ark=21198/zz001nfbfz
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A continuación, comenzaremos el análisis del templo desde el pilono y 
finalizaremos en análisis en el iseum. Para llevar a cabo el estudio iconográfico se 
ha acudido a las publicaciones de Bruyère, Porter y Moss, y Du Bourguet.

Para completar la documentación del artículo se han realizado diferentes tablas 
por parte de la autora, en las cuales podemos consultar la información relativa a las 
escenas de ofrenda más importantes.

ENTRADA AL TEMPLO

Al llegar al templo encontramos un pilono decorado por Ptolomeo XII Nuevo 
Dioniso. Hallamos en la parte superior un remate de gola egipcia, decorada de la 
forma típica, con un disco solar alado con dos uraei, sostenido sobre el dintel. De las 
cuatro escenas que componen el dintel, el monarca aparece en dos escenas diferentes 
haciendo una ofrenda de Maat, y en una dos sistros bekhen a Hathor. Los sistros 
(bekhen en este templo) son unos instrumentos musicales vinculados a la diosa 
Hathor, y están presentes en escenas de ofrenda del templo en este dintel de entrada 
y en la capilla central46. En las dos escenas centrales el monarca está ofreciendo a la 
diosa Maat47. Cumple un orden simétrico. Hay que tener en cuenta que los relieves 
de esta zona han sido muy deteriorados por la damnatio memoriae.

La ofrenda de Maat es otra de las ofrendas recurrentes en el templo, junto con las 
libaciones y el incienso. Durante el Reino Nuevo se ofrecía Maat a los grandes dioses 
de la época: Amón, Ptah y Ra. Esta ofrenda es un elemento de legitimación del rey, 
que es el que lo da, porque es el que posee el poder de ofrecerlo a los dioses. La diosa, 
según Teeter, era considerada «the basic sustenance of the gods»48. Según Moret la 
ofrenda de Maat es una ofrenda de vida al dios49. Según Wilkinson era la mayor ofrenda 
que se podía hacer a los dioses, ya que era el sustento básico de ellos50. Esto conecta 
con el papel principal del rey como garante del orden cósmico. Todas las escenas en 
las que tradicionalmente el rey aparecía solían ir enfocadas a mostrarle llevando a 
cabo esa misión. Asimismo era muy importante que el caos se mantuviese fuera del 
templo, por lo que la iconografía iba enfocada también a cumplir esta misión51.

Todas las escenas de la fachada y del pilono están limitadas en la parte supe-
rior por una representación de la diosa Nut en su forma jeroglífica, protegiendo la 

46.  EMERIT, Sibylle y ElwART, Dorothée: «La musique à Deir el-Medina: vestiges d’instruments et iconographie 
du temple ptolémaïque d’Hathor», À l’oeuvre on connaît l’artisan… de Pharaon! Un siècle de recherches françaises à 
Deir el-Medina (1917-2017). Milán, Silvana, 2017, 135.

47.  DU BOURgUET, Pierre: Le temple de Deir al-Médîna. El Cairo, Institut Français D’Archéologie Orientale, 
2008, 178-193; PORTER, Bertha y MOSS, Rosalind L. B.: Topographical Bibliography of Ancient Egyptian Hieroglyphic 
texts, reliefs, and paintings. II. Theban temples. Oxford, Clarendon Press, 1972, 401.

48.  TEETER, Emily: «The Presentation of Maat. Ritual and Legitimacy in Ancient Egypt», Studies in Ancient 
Oriental Civilizations, 57, 1997, 82-83. «Offrir Mâït au dieu, c’est donc lui donner tout ce qui vit réellement; c’est le 
mettre en possession non d’une Vérité morale, mais de toute la Réalité matérielle que lui-même a créée».

49.  MORET, Alexandre: Le Rituel du Culte Divin Journalier en Égypte. D’Aprés les Papirys de Berlin et les Textes du 
Temple de Séti I, a Abydos. Paris, Ernest Leroux, 1902, 152.

50.  WIlkInSOn, Richard H.: Op. Cit., 88.
51.  WIlkInSOn, Richard H.: Op. Cit., 89; WIlSOn, Penelope: Op. Cit., 794-799.
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escena, una constante a lo largo del templo. Nut es el cielo, el universo, y a través 
de ella viajaba la barca solar a diario, tragándosela por la noche y dándola a luz al 
amanecer. Además, según la cosmogonía heliopolitana es la madre, junto con Geb, 
de Osiris, Haroeris, Set, Isis y Neftis. Cumplía también un papel en el más allá como 
protectora de los difuntos52.

Una vez que atravesamos el pilono se erige ante nosotros la fachada del templo, 
cuya decoración es del reinado de Ptolomeo XII también. En ella encontramos de-
coración solamente en la gola, el dintel y en las jambas que dan acceso al mismo. 
En el dintel el monarca hace ofrendas en cuatro escenas a diferentes dioses: Ihat53, 
Hathor, Sematawy, Amonet54, Maat y Henoutimentet. Amonet es la pareja de Amón, 
que se relaciona con lo oculto como Amón, en concreto con el aire. Además, parti-
cipaba en los ritos de coronación y en los jubileos. Por otro lado, en la Baja Época 
Amón y Amonet se incluyen en el mito hermopolitano, entre las parejas creado-
ras55. La decoración en las jambas reposa sobre un primer nivel de relieves con de-
coración vegetativa, de nuevo otra constante a lo largo del templo56. Estos relieves 
están deteriorados por el mismo motivo que lo están los de la puerta de entrada al 
recinto del templo.

Tabla 1. EnTrada al TEmplo

muro
localización 
dEnTro dEl muro

rEy o 
EmpErador

divinidadEs a las quE sE 
lEs hacE la ofrEnda

ofrEnda

Pilono Dintel (extremo sur) Ptolomeo XII Maat Sin identificar

Pilono Dintel (extremo norte) Ptolomeo XII Hathor Dos sistros bekhen

Pilono Dintel (centro sur) Ptolomeo XII Montu, Rait-tawy y Harpócrates Maat

Pilono Dintel (centro norte) Ptolomeo XII Amón-Ra, Mout y Khonsu Maat

Fachada Dintel (extremo sur) Ptolomeo XII Ihat Vasos nemset

Fachada Dintel (centro sur) Ptolomeo XII Hathor y Sematawy Ungüento medjet

Fachada Dintel (extremo norte) Ptolomeo XII Amonet Telas

Fachada Dintel (centro norte) Ptolomeo XII Maat y Henoutimentet Maat

52.  CASTEl, Elisa: Op. Cit., 162-164.
53.  CASTEl, Elisa: Op. Cit., 97. Ihat era una diosa creadora, que también estaba vinculada con la protección del 

rey y del sol, debido a su carácter guerrero. También era «Señora del Desierto» y «Señora de los Países Extranjeros». 
Por otro lado, en su rol funerario era la que se encargaba de la custodia de las vísceras de los difuntos junto con los 
Hijos de Horus.

54.  COPPEnS, Filip: Op. Cit., 2; MORET, Alexandre: Op. Cit. 178-183. A Amonet se le hace una ofrenda de tela a 
la divinidad, que se hacía durante un momento en el ritual del templo en que se vestía a la divinidad.

55.  CASTEl, Elisa: Op. Cit., 17-18.
56.  DU BOURgUET, Pierre, Op. Cit. 154-165; PORTER, Bertha y MOSS, Rosalind L. B.: Op. Cit. 401.
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SALA HIPÓSTILA

La sala hipóstila tradicionalmente era una sala llena de columnas con un espacio 
central de paso, para que la procesión accediese al santuario principal. Éstas imi-
taban a las columnas cósmicas que sujetaban el cielo, según la mitología egipcia57, 
y además, emulaban la vegetación y las aguas primordiales que rodeaban la colina 
primordial durante la creación58.

Ptolomeo VI encargó la decoración de esta sala59, que está presidida por dos 
columnas con capiteles papiriformes, y un espacio a cielo abierto, debido a la 
pérdida de parte de los arquitrabes que harían la función de techo en dicha 
sala. No hay decoración en los muros sur, norte y este, ya que la decoración está 
concentrada en el espacio límite entre la sala hipóstila y la pronaos, en lo que se 
conoce como la fachada de la pronaos.

En la llamada fachada de la pronaos, encontramos dos jambas separadas que en-
marcan el espacio de acceso, las cuales están adyacentes a dos columnas lotiformes, 
seguida cada una de un muro de cortina60, y finalmente dos columnas hathóricas61 
adyacentes al muro del templo62. Se trata de una composición arquitectónica simé-
trica. Esta decoración de la fachada de la pronaos es similar a la fachada del templo 
de Dendera, aunque esta es mucho más monumental63.

Los muros de cortina contienen escenas de ofrenda presididas por Ptolomeo VI64, 
mientras que las jambas poseen tres registros cada una. En la jamba sur, hallamos 
en la zona adintelada una esfinge sosteniendo un vaso canopo ante Hathor. Sobre 
la esfinge una diosa buitre Nekbet protege la escena. Se trata de la diosa del Alto 
Egipto. Además, Nekbet tiene una clara vinculación con lo solar por su carácter ce-
leste65. Nekbet es una diosa muy presente también en el templo de Dendera66. Poste-
riormente descubrimos a Horus, después al dios Hapy y finalmente a la diosa de los 
cultivos. En la jamba norte no conservamos la parte adintelada, y gran parte de los 
relieves se ha perdido. En el registro superior de la jamba norte Thot mira hacia el 

57.  WIlkInSOn, Richard H.: Op. Cit., 65.
58.  WIlSOn, Penelope: Op. Cit., 790.
59.  DU BOURgUET, Pierre, Op. Cit. 127.
60.  BOSCh PUChE, Francisco: Op. Cit., 47. Este tipo de portada (muros de cortina con dinteles quebrados) es 

característico de este periodo.
61.  WIlkInSOn, Richard H.: Op. Cit., 67 y 177. Se trata de un tipo de columna que ya encontramos en el Reino 

Medio, según Wilkinson. En la capilla de Hathor en el templo de Hatshepsut en Deir el-Bahari, del Reino Nuevo, 
encontramos también estas columnas. No obstante, el ejemplo más importante es el de la sala hipóstila del templo 
de Dendera, donde hay veinticuatro columnas de este tipo.

62.  PORTER, Bertha y MOSS, Rosalind L. B.: Op. Cit. 402.
63.  CAUVIllE, Sylvie: Le Temple de Dendera. Guide archéologique. El Cairo, Institut Français D’Archéologie 

Orientale, 1990, 30. La fachada de la pronaos del templo de Dendera es similar estéticamente a la del templo del 
Deir el-Medina: en ella hay tres muros de cortina a cada lado de la entrada, con tres columnas hathóricas a cada 
lado, y de nuevo jambas con un dintel quebrado que abren el acceso a la siguiente estancia. Mientras, en el templo 
de Deir el Medina, encontramos únicamente un muro de cortina a cada lado, con el mismo tipo de jambas de dintel 
quebrado, así como una columna hathórica a cada lado de la fachada de la pronaos.

64.  DU BOURgUET, Pierre, Op. Cit. 138-139 y 150-151; PORTER, Bertha y MOSS, Rosalind L. B.: Op. Cit. 402.
65.  CASTEl, Elisa: Op. Cit., 156-157.
66.  CAUVIllE, Sylvie: Op. Cit., 51-52.
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Horus de la jamba sur. Los dos registros inferiores están muy deteriorados67. Sobre 
las jambas, en el arquitrabe que está sobre el acceso a la pronaos aparecen cuatro 
deidades, cada una de las cuales representa un viento: el del oeste, el del este, el del 
sur y el del norte68. Esta composición es similar a la que encontramos en el templo 
de Amón Djeser-Set de Medinet Habu, también en un espacio de acceso entre salas69.

Tabla 2. sala hipósTila

muro
localización 
dEnTro dEl muro

rEy o 
EmpErador

divinidadEs a las quE 
sE lEs hacE la ofrEnda

ofrEnda

Oeste Muro de cortina norte Ptolomeo VI Sin identificar
Libaciones y quema 
de incienso

Oeste Muro de cortina sur Ptolomeo VI Amón y Hathor Sin identificar

PRONAOS

La decoración de la pronaos data de época de Ptolomeo VI, Ptolomeo VIII y 
Cleopatra II70. Hay numerosos relieves a lo largo de la estancia, pero solo nos vamos 
a detener a analizar los más importantes por su simbología o situación. Se debe 
destacar que dentro de este espacio hay un primer tramo de relieves de motivos 
vegetales sobre los que se asientan el resto de escenas.

En la pronaos observamos numerosas escenas de ofrenda a diferentes divinida-
des: la Ogdóada hermopolitana, la Enéada tebana o heliopolitana, incluso la misma 
divinidad con carácter femenino y masculino, dioses de la región de Tebas, Djeme, 
Medamoud o Erment71.

En la puerta de entrada a la capilla sur, decorada durante el reinado de 
Ptolomeo VI, destaca la ofrenda del rey a tres divinidades entronizadas (Osiris, 
Isis y Neftis) seguidas de un Anubis en forma de chacal72. Esta forma concreta de 
representación de Anubis le retrata en su aspecto de protector de las necrópolis73. 
Esta escena es interesante dado el contenido de la propia capilla, donde el tema es 
predominantemente funerario, como veremos posteriormente.

La puerta de entrada a la capilla central destaca en su decoración sobre el resto. 
En el dintel descubrimos dos escenas de ofrenda por parte del rey a diferentes di-
vinidades. A continuación, sobre el dintel hallamos un remate con una gola egipcia 

67.  DU BOURgUET, Pierre, Op. Cit. 128-133; PORTER, Bertha y MOSS, Rosalind L. B.: Op. Cit. 402.
68.  DU BOURgUET, Pierre, Op. Cit. 106.
69.  MCClAIn, j. Brett: Ptolemaic Cosmogonical Inscriptions and the Cultic Evolution of the Temple of Djeser-

Set. Studies in Ancient Oriental Civilization, 65 (2011), 85. «On either side of the cornice appears a pair of composite, 
criocephalic animal deities, each of these figures being labelled as one of the four winds; these are comparable to a 
similar group of creatures depicted in the Ptolemaic temple of Deir el-Medina (…)».

70.  DU BOURgUET, Pierre, Op. Cit. 91-110.
71.  BRUYéRE, Bernard: Op. Cit. 64; PORTER, Bertha y MOSS, Rosalind L. B.: Op. Cit. 403.
72.  PORTER, Bertha y MOSS, Rosalind L. B.: Op. Cit. 403; DU BOURgUET, Pierre, Op. Cit. 49-51.
73.  CASTEl, Elisa: Op. Cit., 147-148.
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y, sobre la misma, siete representaciones de la diosa Hathor que miran de frente, al 
estilo de los capiteles hathóricos de la sala hipóstila del templo74.

Después la puerta de acceso al santuario norte, decorada durante el reinado de 
Ptolomeo VI. En el dintel hay dos escenas en las cuales el rey se presenta por un 
lado a Amón y Hathor, y por otro a Amón y Maat. En ambas escenas es interesante 
destacar que sobre el monarca se representa un disco solar enmarcado por dos uraei, 
como símbolo de protección75. Continuando con el recorrido, en el muro norte 
encontramos un claro predominio de diferentes formas del dios Amón76.

Mientras que la arquitectura del templo de Deir el-Medina es sencilla, la del 
templo de Dendera es mucho más compleja y monumental. Alrededor del santuario 
central había once capillas: siete dedicadas a la diosa Hathor en diferentes formas, 
y las otras cuatro a Horus de Edfu, Isis, Sokar-Osiris y Harsomtous77. Esta forma 
de construir capillas en torno a un santuario central es propio de época tardía78.

Seguidamente, en el techo hay tres escenas que se repiten a la entrada de cada 
una de las capillas: diosas buitre Nekbet que miran hacia el oeste, las cuales además 
están insertadas dentro de un marco. En los laterales de las mismas, ocupando el 
resto del espacio del techo, una representación del cielo estrellado79. La decoración 
del techo en los templos solía consistir en motivos de estrellas, de tal forma que nos 
muestra que rememoraba un momento nocturno: el templo es un lugar de creación 
y de oscuridad al mismo tiempo. Por este motivo también en el techo aparecían 
animales voladores, representaciones de la diosa Nut, como en el caso de Dendera, 
o la diosa Nekbet en su forma animal80.

Finalmente destacaremos los relieves que están emplazados en la escalera 
que da acceso a la azotea del templo. Las escaleras solían estar situadas en la sala 
anterior al santuario, pues en las azoteas se desarrollaban rituales durante los 
festivales u observaciones astronómicas a lo largo del año por parte de los sacerdotes 
astrónomos81. En Dendera hay un importante tejado con capillas, y es que en época 
ptolemaica se introducen estas capillas de los tejados, aunque solo nos ha llegado 
la de Dendera82. Está ubicada en la pared sur de la pronaos, y toda ella fue decorada 
durante el reinado de Ptolomeo VI.

74.  DU BOURgUET, Pierre, Op. Cit. 2-13; PORTER, Bertha y MOSS, Rosalind L. B.: Op. Cit. 404.
75.  DU BOURgUET, Pierre, Op. Cit. 68-71; PORTER, Bertha y MOSS, Rosalind L. B.: Op. Cit. 406.
76.  DU BOURgUET, Pierre, Op. Cit. 91-97; PORTER, Bertha y MOSS, Rosalind L. B.: Op. Cit. 403.
77.  CAUVIllE, Sylvie: Op. Cit., 47-48.
78.  RIChTER, Bárbara Ann: Op. Cit.,10.
79.  DU BOURgUET, Pierre, Op. Cit. 109.
80.  WIlSOn, Penelope: Op. Cit., 790-791.
81.  WIlSOn, Penelope: Op. Cit., 792.
82.  RIChTER, Bárbara Ann: Op. Cit., 10. «An important ritual was the Union of the Sun Disk (Xnm-itn) on New 

Year’s Day, when the statue of the main deity of the temple was taken to the roof and exposed to the life-giving 
rays of the sun. In order to carry out this ritual, chapels were built on the temple roofs, like this one at Dendera. 
Staircases lead to the roofs of many of the Ptolemaic temples, such as Edfu and Deir el-Medina, but, other than 
those connected with the Khoiak rituals, the only roof chapel still in existence today is the one at Dendera».
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Tabla 3. pronaos

muro
localización 
dEnTro dEl muro

rEy o 
EmpErador

divinidadEs a 
las quE sE lEs 
hacE la ofrEnda

ofrEnda

Oeste
Dintel de la puerta de 
entrada a la capilla sur

Ptolomeo VI
Osiris, Isis, Neftis 
y Anubis en forma 
de chacal

Cuatro vasos
nemset

Oeste
Sobre el dintel de la 
puerta de entrada a la 
capilla sur

Ptolomeo VI
Hathor bajo la 
forma de vaca 
sobre su barca

quema de 
incienso

Oeste
Dintel de la puerta 
de entrada a la capilla 
central, registro sur

Ptolomeo VI 
con Amonet

Amón Ra, Mout, 
Khonsu y diosa sin 
identificar

Maat

Oeste
Dintel de la puerta 
de entrada a la capilla 
central, registro norte

Ptolomeo VI 
con Duat

Amón-Ra, Montu-
Ra, Amonet y 
Maat

Maat

Oeste
Dintel de la puerta 
de entrada a la capilla 
norte, registro sur

Ptolomeo VI Amón y Hathor Sin ofrenda

Oeste
Dintel de la puerta 
de entrada a la capilla 
norte, registro norte

Ptolomeo VI Amón y Maat Sin ofrenda

Norte Registro inferior Ptolomeo VI
Amón-Ra, Mout, 
Khonsu, Montu y 
Tanenet Rait-tawy

Cultivos

Norte Registro medio Ptolomeo VI
Osiris, Isis-Hathor, 
Harendotes y 
Neftis-Maat

Libaciones 
y quema de 
incienso

Norte Registro superior
Ptolomeo VI, 
Ptolomeo VIII 
y Cleopatra II

Amón-Ra, Amón y 
Amonet

Mesa con 
ofrendas

Sur Escalera, muro sur Ptolomeo VI Hathor-Isis y Maat Vino

Este Muro de cortina norte Ptolomeo VI
Osiris, Sokar, 
Amenet y Maat

Sin identificar

En el muro sur, en el recodo de la escalera, hay una pequeña ventana con tres 
parteluces: los dos parteluces laterales representan dos diosas Hathor, al igual que 
sucede en los capiteles hathóricos, mientras que el parteluz central es una represen-
tación de un loto. Bajo esta pequeña ventana, en el recodo de la escalera, es donde 
localizamos los relieves. Encontramos representaciones del dios Hapy a lo largo 
del muro este y en el recodo del lado sur83: en el muro este, que pertenece al espa-
cio del muro de cortina sur, encontramos tres representaciones idénticas del dios 

83.  DU BOURgUET, Pierre, Op. Cit. 113-126; PORTER, Bertha y MOSS, Rosalind L. B.: Op. Cit. 404.
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Hapy, y en el recodo de la escalera una representación del dios en la misma actitud. 
Hapy en todas estas escenas aparece portando ofrendas de flores, jarras de libacio-
nes y un cetro was sobre una bandeja. Esta forma de representación del dios Hapy, 
portando estas ofrendas, es la forma de mostrar al dios como uno de los cuatro hi-
jos de Horus, los cuales se encargan de cuidar a Osiris y a los difuntos. En este caso, 
Hapy es el encargado de guardar los pulmones. Esta apariencia del dios también lo 
vincula con los puntos cardinales y los vientos, en concreto con el norte84.

Sobre la representación del dios Hapy en la subida de la escalera del muro sur, 
Ptolomeo VI hace una ofrenda de vino a Hathor-Isis y a Maat, ambas divinidades 
entronizadas. Finalmente destacaremos que en la base de la escalera que mira hacia 
la pronaos se ha podido conservar un relieve de una barca que transporta a la diosa 
Hathor en forma de vaca sagrada, junto con otras divinidades85: a continuación, 
sobre el dintel de la entrada a la capilla sur, cerca de esta representación, se encuentra 
otro relieve con la diosa vaca Hathor sobre su barca como protagonista. Los relieves 
de esta escalera de acceso están muy deteriorados, claramente por la damnatio 
memoriae que se les ha realizado.

84.  CASTEl, Elisa: Op. Cit., 60.
85.  DU BOURgUET, Pierre, Op. Cit. 113-126; PORTER, Bertha y MOSS, Rosalind L. B.: Op. Cit. 404.

FIgURA 3. PARTE DEl MURO SUR DE lA PROnAOS, InClUYEnDO lA SUbIDA SUR DE lA ESCAlERA. FOTO DE lA AUTORA. 
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CAPILLA CENTRAL

Las divinidades principales de esta capilla son Amón, Hathor y Maat. A lo largo 
de toda la sala encontramos un primer nivel a ras del suelo con representaciones 
vegetales, sobre las cuales reposan las escenas que describiremos a continuación.

En primer lugar, en el muro oeste, la pared que encontramos de frente según 
entramos a la capilla, Ptolomeo IV es representado en tres escenas diferentes en 
el registro inferior: destacan dos representaciones de la diosa Hathor, una de 
ellas con un niño en brazos, y una representación de Maat. En el registro supe-
rior hay dos escenas de ofrenda a Amón-Ra y a Mout por un lado, y a Amón-Ra y 
a Khonsu-Shu por otro86. Khonsu-Shu es una formación concreta del área tebana, 
como formulación del dios lunar Khonsu-en-Tebas-Neferhotep, relacionado con 
Medinet Habu. Khonsu-en-Tebas-Neferhotep es además el hijo más antiguo de 
Amón-Ra y es equiparado con Ptah como dios creador87. Sin embargo, en Dendera, 
en el muro que se encuentra de frente a la entrada en el santuario central de la 
diosa, encontramos al monarca en dos escenas ante la diosa ofreciéndole Maat88.

En cuanto al muro sur hay un total 
de seis escenas. Estas seis escenas 
están dividas en dos secciones dentro 
del muro. Por un lado, encontramos 
en la zona oeste, que fue decorada 
por Ptolomeo IV, cuatro de las 
escenas, dos arriba y dos abajo. 
Dentro de estas escenas me detendré 
solamente en una que destaca por su 
peculiaridad e importancia: se trata 
de la ofrenda de dos ramos de flores 
por parte de Ptolomeo IV, seguido de 
Hathor de Dendera, a Harendotes89. 
Harendotes es una forma de Horus 
como vengador de Osiris, es decir, 
como protector de la monarquía90. Mientras, la sección este del muro sur fue 
decorada durante el reinado de Ptolomeo VI y se compone de dos registros, uno 
inferior y otro superior91.

86.  BRUYéRE, Bernard: Op. Cit. 60; DU BOURgUET, Pierre, Op. Cit. 16-21; PORTER, Bertha y MOSS, Rosalind L. 
B.: Op. Cit. 405.

87.  WIlDIng BROwn, Marina: «A New Analysis of the Titles of Teti on Statue BM EA 888», Studien zur 
altägyptischen Kultur, 45 (2016), 94.

88.  MARIETTE-BEY, Auguste: Dendérah. Description Générale du Grand Temple de Cette Ville. Tome Premier. 
Planches. Paris, Librairie A. Franck, 1870, 46.

89.  BRUYéRE, Bernard: Op. Cit. 60; DU BOURgUET, Pierre, Op. Cit. 22-27; PORTER, Bertha y MOSS, Rosalind L. 
B.: Op. Cit. 405.

90.  CASTEl, Elisa: Op. Cit., 62.
91.  BRUYéRE, Bernard: Op. Cit. 60; DU BOURgUET, Pierre, Op. Cit. 28-31; PORTER, Bertha y MOSS, Rosalind L. 

B.: Op. Cit. 404-405.

FIgURA 4. VISTA DE lA CAPIllA CEnTRAl COn El MURO OESTE DE FREnTE. 
FOTO CEDIDA POR JUAn AnTOnIO PInTO MAChUCA. 
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Posteriormente, el muro norte, al igual que el muro sur, se divide en dos partes: 
la parte oeste en la que localizamos cuatro escenas de ofrenda, y la zona este que 
se compone de dos escenas, una encima de la otra92. Los relieves de la sección este 
de la pared norte fueron realizados durante el reinado de Ptolomeo VI: de nuevo 
son dos registros, superior e inferior93.

En la puerta de salida encontramos en el dintel una representación en el centro 
del dios Khepri, que es adorado por dos divinidades, Hehet en la cara sur y Heh al 
norte, seguidos cada uno de cuatro babuinos que posición de adoración también94.

Las jambas de la puerta están decoradas por cuatro dioses con cabeza de toro: 
en la jamba sur Mnevis y Apis, y en la jamba norte Ageb-our y Sema-our95. Estos 
cuatro dioses forman parte de una creación teológica de época grecorromana96, 
y los cuatro miran hacia el espacio central, es decir, hacia la entrada, y cada uno 
está delante de una mesa con ofrendas.

Finalmente destacar que en el techo del santuario está presidido por quince 
diosas buitre y, en el centro, un disco solar alado con dos uraei, y en los laterales 
de la escena hay una representación del cielo estrellado97.

Tabla 4. capilla cEnTral

muro
localización 
dEnTro dEl muro

rEy o 
EmpErador

divinidadEs a las quE 
sE lEs hacE la ofrEnda

ofrEnda

Oeste Registro inferior, sur Ptolomeo IV Hathor Perfumes

Oeste Registro inferior, centro Ptolomeo IV
Hathor con un niño en 
brazos

Sin identificar

Oeste Registro inferior, norte Ptolomeo IV Maat Ungüentos

Oeste Registro superior, sur Ptolomeo IV Amón-Ra y Mout Maat

Oeste Registro superior, norte Ptolomeo IV Amón-Ra y Khonsu-Shu Maat

Sur
Sección oeste, registro 
inferior, escena este

Ptolomeo IV 
y Hathor de 
Dendera

Harendotes
Dos ramos de 
flores

Sur
Sección oeste, registro 
inferior, escena oeste

Ptolomeo IV Osiris y Neftis
Cuatro vasos 
nemset

Sur
Sección oeste, registro 
superior, escena este

Ptolomeo IV y la 
reina

Amón-Ra
Libaciones e 
incienso

Sur
Sección oeste, registro 
superior, escena oeste

Ptolomeo IV Osiris e Isis-Hathor
Ungüento y 
tejidos

92.  DU BOURgUET, Pierre, Op. Cit. 31-35; PORTER, Bertha y MOSS, Rosalind L. B.: Op. Cit. 405.
93.  BRUYéRE, Bernard: Op. Cit. 60; DU BOURgUET, Pierre, Op. Cit. 36-39; PORTER, Bertha y MOSS, Rosalind L. 

B.: Op. Cit. 405.
94.  DU BOURgUET, Pierre, Op. Cit. 40-41.
95.  DU BOURgUET, Pierre, Op. Cit. 42-43.
96.  ChAbY, Richard y GUlDEn, Karen: Mots et Noms de L’Égypte Ancienne. Volume 2. París, Books on Demand, 

2014, 129.
97.  DU BOURgUET, Pierre, Op. Cit. 46.
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Sur
Sección este, registro 
inferior

Ptolomeo VI (y 
adición de la 
última divinidad 
por parte de 
Ptolomeo VII)

Amón, Amonet, Montu-
Ra, Maat Rait-tawy de 
Tebas y Rait-tawy de 
Djeme

Sin identificar

Sur
Sección este, registro 
superior

Ptolomeo VI (y 
adición de la 
última divinidad 
por Ptolomeo VIII)

Amón-Ra, Mout, Khonsu, 
Hathor y Maat

Maat

Norte
Sección oeste, registro 
inferior, escena oeste

Ptolomeo IV Hathor y Maat
Dos sistros 
bekhen

Norte
Sección oeste, registro 
inferior, escena este

Ptolomeo IV y 
Maat

Montu Vino

Norte
Sección oeste, registro 
superior, escena oeste

Ptolomeo IV Hathor y Maat Sin ofrenda

Norte
Sección oeste, registro 
superior, escena este

Ptolomeo IV y la 
reina

Min Amón-Ra Ojo de Horus

Norte
Sección este, registro 
inferior

Ptolomeo VI (y 
adición de la 
última divinidad 
por Ptolomeo VIII)

Osiris, Isis, Neftis, 
Harendotes y Hathor-Isis

Ofrenda 
desconocida 
y quema de 
incienso

Norte
Sección este, registro 
superior

Ptolomeo VI (y 
adición de la 
última divinidad 
por Ptolomeo VIII

Amón-Ra, Ihat, Amón, 
Maat y Hathor

Ofrenda de 
una divinidad 
desconocida

CAPILLA SUR

Esta capilla está dedicada a Maat, patrona de Deir el-Medina y de la zona sur de la 
necrópolis tebana. Esta sala, como bien apunta Bruyère, es fundamentalmente fune-
raria, estando toda la iconografía está vinculada a la resurrección y al juicio de Osiris98.

De nuevo, todo el registro inferior de la capilla está decorado con motivos ve-
getales sobre los que se apoyan estas escenas.

Repetidamente las escenas se enmarcan en la parte superior de la escena por una 
representación del signo jeroglífico que representa a la diosa Nut.

En primer lugar la pared central, el muro oeste de la capilla, encontramos a Ptolo-
meo IV quemando incienso y haciendo libaciones a Osiris y a Isis99, diosa que se re-
presenta con el tocado de Hathor en esta escena, como en varias escenas del templo.

En segundo lugar el muro sur, cuya decoración fue encargada por Ptolomeo VI, 
está presidido por una escena del juicio de Osiris en la Sala de las Dos Verdades. A la 
izquierda del todo, en la parte más cercana a la entrada, un hombre desconocido es 

98.  BRUYéRE, Bernard: Op. Cit. 62.
99.  BRUYéRE, Bernard: Op. Cit. 63; DU BOURgUET, Pierre, Op. Cit. 54-55; PORTER, Bertha y MOSS, Rosalind L. 

B.: Op. Cit. 406.



EL TEMPLO DE HATHOR EN DEIR EL-MEDINA: UN ESTUDIO ICONOGRÁFICO...

179ESPACIO, TIEMPO Y FORMA SERIE VII · hISTORIA DEl ARTE (n. éPOCA) 7 · 2019  ·  161–190 ISSn 1130-4715 · E-ISSn 2340-1478 UnED

representado entre dos diosas Maat. A continuación la balanza está siendo sostenida 
por Harsiesis y Anubis, seguido de Thot que escribe el resultado que obtiene de 
la balanza. Sentado sobre un cetro se encuentra Harpócrates100 y, de espaldas a él 
mirando hacia Osiris, el monstruo Ammyt. Frente a Osiris se hallan los cuatro 
hijos de Horus momiformes sobre un loto. En el registro superior, encima de esta 
escena, los 42 jueces están recibiendo ofrendas por parte de dos figuras masculinas, 
mientras que Osiris preside la escena101.

Anubis, como es de sobra conocido, es una divinidad de larga trayectoria en 
Egipto y está especialmente vinculado a lo funerario desde época antigua debido 
a su papel como primer embalsamador, ya que fue el que realizó la primera mo-
mificación, procurándole así a Osiris un lugar en el más allá. Su rol funerario no 
acababa ahí, ya que también era el que custodiaba las necrópolis. En la Sala de las 
Dos Verdades, Anubis y Horus pesaban el corazón del difunto102.

En tercer lugar en el muro norte Ptolomeo VI quema incienso para Anubis, el 
cual sostiene un disco entre sus manos, seguramente la luna, ya que en el Libro de 
las Cavernas aparece como el que propicia luz a los difuntos con el disco lunar entre 
sus manos, de forma similar a como aparece en este templo103. En relación con esta 
imagen, en el mammisi de Nectanebo de Dendera, Anubis arrastra un disco lunar 
con las manos a sus pies, que ofrece como símbolo de regeneración al niño divi-
no104. En este sentido entendemos que en esta escena del templo de Deir el-Medina, 
mientras que el monarca hace una ofrenda al dios, éste a su vez está propiciando 
la regeneración del poder real.

A continuación, Min porta un emblema Nefertem en vertical y un estandarte de 
Horus. Después está representada la barca de Sokar, y debajo de ella tres figuras del 
rey sosteniendo el cielo, con un emblema Nefertem en horizontal y con estandartes 

100.  CASTEl, Elisa: Op. Cit., 66. Harpócrates es Horus el Niño, que se encuentra atestiguado desde el Reino 
Antiguo. En Edfú y en Dendera se celebraba la Fiesta de la Buena Reunión cuando Harpócrates iba a visitar el templo 
de Dendera.

101.  BRUYéRE, Bernard: Op. Cit. 63; DU BOURgUET, Pierre, Op. Cit. 56-57; PORTER, Bertha y MOSS, Rosalind L. 
B.: Op. Cit. 405.

102.  CASTEl, Elisa: Op. Cit., 22-23.
103.  CASTEl, Elisa: Op. Cit., 23.
104.  CAUVIllE, Sylvie: Op. Cit., 93.

FIgURA 5. VISTA DE lA CAPIllA SUR COn El MURO OESTE DE FREnTE. FOTO CEDIDA POR JUAn AnTOnIO PInTO MAChUCA. 
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en los laterales representados de forma vertical105. En Dendera la representación de 
las barcas divinas se encuentra en el santuario central de la diosa Hathor, en con-
creto cuatro barcas divinas en las paredes derecha e izquierda106. Según Bruyère el 
final de la escena con la barca tendría un sentido místico como símbolo de resu-
rrección de Osiris y de Horus viviente107. Tradicionalmente en los templos había 
una sala donde se alojaba la barca del dios que se utilizaba durante las procesiones, 
llevándola a hombros los sacerdotes con la imagen del dios sobre ella. Además, es-
tas salas solían aparecer decoradas con escenas mostrando al monarca liderando 
la barca en procesión. Un ejemplo de esto lo encontramos también en Karnak y 
en Edfú108. Seguramente, por las referencias de la iconografía del templo, tanto en 
la entrada a la capilla sur desde la pronaos como en el propio santuario, podemos 
afirmar que era el lugar donde se guardaba la barca ritual.

Resulta interesante señalar que en Dendera, a la izquierda del santuario principal, 
coincidiendo en este sentido con Deir el-Medina, había un santuario dedicado a 
Sokar-Osiris109; Sokar era una divinidad con un marcado carácter funerario. Como 
acabamos de señalar, la capilla sur está protagonizada por Maat, Osiris y la barca 
de Sokar. Además, en Dendera destacan también las famosas capillas osirianas de 
su azotea110. Por lo tanto, Osiris se encuentra entre las divinidades principales de 
los dos templos, del de Deir el-Medina y el de Dendera.

En la puerta de salida de la sala hay otra iconografía que resulta relevante. En 
la parte central del dintel se halla una representación del dios Banebdjedet de 
Mendes, con cuatro cabezas, y rematando su tocado un disco solar y dentro de este 
un uraeus. Cuando este dios aparece como carnero de cuatro cabezas representa 
los cuatro bas del dios sol creador111, en este caso concreto enfatizando este carácter 
del dios por el tocado solar, aunque también podía representar el ba de Osiris112. 
Sobre el carnero está la diosa buitre Nekbet, y a su derecha, de frente, Isis y Neftis 
le adoran, con una figura sedente entre medias; mientras que a su izquierda y a sus 
espaldas, Maat y Hathor también están venerándole. En las jambas de la puerta hay 
tres guardianes a cada lado en posición de alabanza, junto con el rey Ptolomeo VI 
que es el que decora la puerta. Los guardianes de la jamba norte poseen cabeza de 
chacal y son el alma de Pé, mientras que en la jamba sur se hallan tres almas de 
Nekhen, que poseen cabeza de halcón. Estas figuras miran hacia la entrada y, por 
lo tanto, se miran entre sí113. Las almas Pé y Nekhen personificaban, ya desde el 

105.  BRUYéRE, Bernard: Op. Cit. 63-64; DU BOURgUET, Pierre, Op. Cit. 58-59; PORTER, Bertha y MOSS, Rosalind 
L. B.: Op. Cit. 406.

106.  MARIETTE-BEY, Auguste: Op. Cit., 50-51; MARIETTE-BEY, Auguste: Dendérah. Description Générale du Grand 
Temple de Cette Ville. Paris, Librairie A. Franck, 1875, 148 y 152. Las barcas son de Hathor y Hor-Hut a la izquierda, e 
Isis y Harsomtous a la derecha, según Mariette.

107.  BRUYéRE, Bernard: Op. Cit. 64.
108.  WIlkInSOn, Richard H.: Op. Cit., 69-70.
109.  CAUVIllE, Sylvie: Op. Cit., 14 y 49; MARIETTE-BEY, Auguste: Op. Cit., 172-174.
110.  CAUVIllE, Sylvie: Op. Cit., 68-84; MARIETTE-BEY, Auguste: Op. Cit., 266-294.
111.   PInCh, Geraldine: Handbook of Egyptian Mithology. Santa Bárbara, ABC-CLIO, 2002.
112.  CASTEl, Elisa: Op. Cit., 40-41.
113.  BRUYéRE, Bernard: Op. Cit. 63-64; DU BOURgUET, Pierre, Op. Cit. 60-62; PORTER, Bertha y MOSS, Rosalind 

L. B.: Op. Cit. 405.



EL TEMPLO DE HATHOR EN DEIR EL-MEDINA: UN ESTUDIO ICONOGRÁFICO...

181ESPACIO, TIEMPO Y FORMA SERIE VII · hISTORIA DEl ARTE (n. éPOCA) 7 · 2019  ·  161–190 ISSn 1130-4715 · E-ISSn 2340-1478 UnED

Reino Antiguo, a los ancestros de los monarcas, ya que se creía que estos se habían 
fusionado con estas almas114.

Por último el techo está decorado de nuevo con diosas buitre surcando la noche 
estrellada. En el centro del techo, a la altura del tragaluz, se representan dos discos 
solares alados con dos uraei cada uno respectivamente115.

Tabla 5. capilla sur

muro
localización 
dEnTro dEl muro

rEy o 
EmpErador

divinidadEs a las quE 
sE lEs hacE la ofrEnda

ofrEnda

Oeste Oeste Ptolomeo IV Osiris e Isis
Libaciones 
y quema de 
incienso

Norte Norte Ptolomeo VI Anubis
quema de 
incienso

CAPILLA NORTE

Según accedemos a la capilla observamos la pared oeste, presidida por una 
ofrenda de Ptolomeo IV a Hathor y a Maat. Sobre el monarca aparece una repre-
sentación de un disco solar enmarcado por dos uraei 116.

Tanto en la pared norte como en la sur Ptolomeo VI hace ofrendas a dioses 
entronizados organizados en triadas, y además el monarca aparece en las escenas 
siendo protegido por un halcón que vuela sobre su cabeza117. Como ya hemos co-
mentado previamente, en la puerta de acceso de la pronaos al santuario norte el 

monarca también aparece siendo 
protegido. 

A continuación, en el dintel 
se representa en el centro una 
vaca acostada con el disco solar 
y una estrella que indica que es 
Sothis. Sobre los cuartos traseros 
de la vaca se halla la diosa buitre 
con una gallina entre sus garras, 
y frente a la vaca aparece Orión 
corriendo en dirección contraria 
a ella, pero a la vez mirándola. 
Tras la diosa vaca está una diosa 

114.  CASTEl, Elisa: Gran Diccionario de Mitología Egipcia. Madrid, Aldebarán, 2001, 11.
115.  DU BOURgUET, Pierre, Op. Cit. 65.
116.  BRUYéRE, Bernard: Op. Cit. 61; DU BOURgUET, Pierre, Op. Cit. 76-77; PORTER, Bertha y MOSS, Rosalind L. 

B.: Op. Cit. 407.
117.  BRUYéRE, Bernard: Op. Cit. 61; DU BOURgUET, Pierre, Op. Cit. 78-81; PORTER, Bertha y MOSS, Rosalind L. 

B.: Op. Cit. 406.

FIgURA 6. FOTO CEDIDA POR JUAn AnTOnIO PInTO MAChUCA. VISTA DE lA 
CAPIllA nORTE COn El MURO OESTE DE FREnTE.
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leona sin brazos, sedente sobre un trono. En las jambas encontramos cuatro 
guardianes que miran hacia el acceso118. Sothis y Orión se identificaban con Isis 
y Osiris respectivamente, así como con la crecida del Nilo y la fecundidad de la 
tierra inundada, y la vida del difunto en el allende. La aparición de Sothis o Sirio 
daba inicio al año nuevo, ya que llegaba al firmamento en el momento en que se 
iniciaban las crecidas119. Orión por su parte se vinculaba al rey difunto, a Osiris, 
y al limo. Por su parte, la representación de Orión en el templo, corriendo hacia 
un lado y mirando hacia atrás, es la habitual que encontramos en las fuentes120. 
En Dendera, en la pronaos, se realizaron muchas representaciones astronómicas. 
Este tipo de escenas las localizamos en tumbas reales, y privadas en menor medida, 
sarcófagos, templos funerarios, y en los templos de época grecorromana. También 
se hallan en Dendera muchas representaciones de este tipo, así como de Orión 
y de Sothis en la pronaos121.

El techo está de nuevo decorado con diosas buitre y dos discos solares alados 
con uraei en el espacio central, y de fondo un cielo estrellado122.

Tabla 6. capilla norTE

muro
localización 
dEnTro dEl muro

rEy o 
EmpErador

divinidadEs a las quE 
sE lEs hacE la ofrEnda

ofrEnda

Oeste Oeste Ptolomeo IV Hathor y Maat
Cuatro vasos  
de perfume

Norte Norte Ptolomeo VI
Osiris, Nut e Isis, 
y Horus, Neftis y Anubis

Libaciones  
e incienso

Sur Sur Ptolomeo VI
Amón-Ra, Ihat y Hathor, 
y Amón-Ra, Maat e Isis

Comida

MAMMISI

Los mammisi o «casas de nacimiento divino» estaban dedicados al nacimiento 
divino de Horus, y se encontraban fuera del templo. Son unos edificios que, 
aunque ya aparecen en la Baja Época, se popularizan durante época ptolemaica. 
La decoración de los mammisi suele estar dedicada al nacimiento del dios dentro 
de una triada divina123. La decoración incide sobre todo en el papel protector de 
Isis, y en ocasiones al papel de Hathor como diosa de la música y la borrachera, 

118.  BRUYéRE, Bernard: Op. Cit. 61; DU BOURgUET, Pierre, Op. Cit. 82-84.
119.  CASTEl, Elisa: Op. Cit., 220-221.
120. CASTEl, Elisa: Op. Cit., 169.
121.  CAUVIllE, Sylvie: Op. Cit., 36-37.
122.  DU BOURgUET, Pierre, Op. Cit. 87.
123.  BOSCh PUChE, Francisco: Op. Cit., 48.
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así como su función como gran diosa madre124. Según Wilkinson simbólicamente 
deben estar relacionadas con las salas de nacimiento de los templos del Reino Nuevo, 
en las que se trataba la concepción divina del faraón125.

Por otro lado, la iconografía típica de estos espacios muestra a las reinas ptolemaicas 
como las madres divinas del heredero al trono, estableciendo paralelismos con la 
pareja de Horus e Isis-Hathor, y se expresa así la divinidad de la reina como esencial 
para garantizar la deificación de su hijo126. Por lo tanto, estamos hablando de unos 
edificios que propician la legitimación del poder ptolemaico.

La elaboración de este espacio, al cual se accede a través de una puerta secundaria 
desde la sala hipóstila del templo, data del reinado de Ptolomeo IX y Cleopatra III, 
madre de dicho monarca127. Según Bruyère el mammisi era una continuación a la 
capilla sur, complementando así las escenas de muerte, juicio y resurrección, ya 
que evocan la continuidad del orden creador a través de Horus128. Por otro lado, el 
mammisi de Deir el-Medina se sitúa en el lado sur del templo, y resulta interesante 
señalar que la capilla de Hathor del templo de Hatshepsut en Deir el-Bahari, del 
Reino Nuevo, también se encuentra en el lado sur, en el costado izquierdo del 
templo. Por el contrario los mammisi de Dendera129 se encuentran exentos del 
templo principal y en el lado oeste, a la derecha de la fachada, en el camino que se 
encuentra entre el pilono de entrada y la fachada del templo.

En cuanto a la iconografía, en el muro norte, el que se ha conservado, se 
representan dos grandes escenas. Por un lado, el nacimiento de Horus, en el extremo 
oeste, y por otro su presentación frente a la triada tebana, en el extremo este130. 
La ofrenda de leche se vincula a Hathor e Isis por considerarse que es un líquido 
que procede de estas dos diosas, ya que se trata de un elemento que aporta vida 
a difuntos y dioses, así como poder divino e inmortalidad a los reyes cuando son 
amamantados por las divinidades131.

Por lo tanto, en esta estancia se halla a un Horus como elementos de unión en-
tre la monarquía y lo divino, y también de garantía de la continuidad del poder y el 
orden cósmico que establecieron los dioses en el principio de los tiempos.

124.  LAng, Philippa: Medicine and Society in Ptolemaic Egypt. Leiden, Brill, 2013, 63; SERRAnO DElgADO, josé 
Miguel: «La Baja Época», El Antiguo Egipto. Sociedad, Economía, Política, Madrid, Marcial Pons, 2011, 490; WIlkInSOn, 
Richard H.: Op. Cit., 72-73.

125.  WIlkInSOn, Richard H.: Op. Cit., 73.
126.  VAn OPPEn DE RUITER, Branko Fredde: Op. Cit. 137-140.
127.  BRUYéRE, Bernard: Op. Cit. 33; DU BOURgUET, Pierre, Op. Cit. 167-171.
128.  BRUYéRE, Bernard: Op. Cit. 67.
129.  CAUVIllE, Sylvie: Op. Cit., 91-96. En el complejo de Dendera hay dos mammisis: uno de época de Nectanebo 

y otro de Trajano.
130.  BRUYéRE, Bernard: Op. Cit. 68; DU BOURgUET, Pierre, Op. Cit. 167-171; PORTER, Bertha y MOSS, Rosalind 

L. B.: Op. Cit. 407.
131.  FERnAnz YAgüE, María Cruz: Op. Cit. 240.
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Tabla 7. mammisi

muro
localización 

dEnTro dEl muro
rEy o 

EmpErador
divinidadEs a las quE 

sE lEs hacE la ofrEnda
ofrEnda

Norte Oeste Ptolomeo IX
Hathor con un niño Horus 
en brazos y Maat

Leche

Norte Este
Cleopatra III y 
Ptolomeo IX

Amón-Ra, Mout y Khonsu

-Cleopatra III ofrece flores
-Ptolomeo IX ofrece Maat
-Los monarcas están presentando 
ante los dioses a un niño Horus 
frente a los dioses, el cual se 
encuentra sobre un sema-tawy

ISEUM

El iseum es otra estructura anexa y posterior a la construcción del templo de época 
romana, del emperador Augusto. Este tipo de estructuras, como ya hemos comentado 
previamente, proliferan en época romana debido al creciente interés en el culto de 
la diosa Isis en el Mediterráneo. Según Bruyère la elección del emplazamiento para 
esta capilla tiene que ver con el hecho de que está compartiendo el muro oeste de las 
capillas, por lo que se vincula así con el espacio dedicado a las divinidades principa-
les del templo132. Por otro lado, en Dendera el iseum también está situado detrás del 
templo principal, pero en este caso no comparte el muro con el templo, sino que se 
trata de una estructura exenta del mismo133.

132.  BRUYéRE, Bernard: Op. Cit. 68-69.
133.  CAUVIllE, Sylvie: Op. Cit., 87-88; WIlkInSOn, Richard H.: Op. Cit., 149-151.

FIgURA 7. VISTA DE lOS RElIEVES DEl MURO ESTE DEl ISEUM. FOTO DE lA AUTORA. 
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En el muro este del iseum hay dos escenas simétricas: una sur y otra norte. En la 
escena norte Augusto entrega Maat a Hathor de Djeme y a Maat. En la escena sur el 
emperador ofrece ungüento a Tanenet y a Rait-tawy, al igual que sucede en el san-
tuario central en el muro oeste de la capilla en la escena de ofrenda del rey a Maat134.

Tabla 8. isEum

muro
localización 

dEnTro dEl muro
rEy o 

EmpErador
divinidadEs a las quE 

sE lEs hacE la ofrEnda
ofrEnda

Este Norte Augusto Hathor de Djeme y Maat Maat

Este Sur Augusto Tanenet y Rait-tawy Ungüento

CONCLUSIONES

El programa decorativo del templo ptolemaico de Deir el-Medina es el típico de un 
templo tradicional egipcio faraónico. Los elementos que nos dan la información para 
datar el templo no son artísticos, sino textuales y arquitectónicos, como la aparición 
de un mammisi o muros de cortina, y por la inclusión de nuevas divinidades que 
sabemos que son propias de este periodo. La decoración y la iconografía del templo, 
como hemos comprobado, continúan la tradición egipcia clásica, aunque aparezcan 
elementos propios de este periodo. La aparición de motivos vegetales en un primer 
nivel de relieves en todo el templo o la sala hipóstila, evoca el carácter de espacio 
primigenio que era el templo egipcio tradicional. Por otro lado, la representación de 
Nut protegiendo las escenas en la parte superior o la decoración del techo con la noche 
estrellada con las diosas buitre, continúa la simbología del templo egipcio clásico.

Pese a ser un templo pequeño no debe ser subestimado debido a la importante 
actividad ritual en la zona, así como el uso de este emplazamiento desde épocas an-
teriores y posteriores135.

Por otro lado, parte de los relieves del templo han sido deteriorados intenciona-
damente, concentrando la mayor actuación de damnatio memoriae de la iconografía 
del pilono, la fachada, la sala hipóstila y la pronaos. El objeto de dicha destrucción 
es principalmente las representaciones de los dioses, es decir, de la iconografía.

En cuanto a la decoración en las capillas, en la capilla central es donde más escenas 
de ofrenda hay, seguida de la capilla norte, mientras que en la capilla sur encontra-
mos otro tipo de representaciones. En el muro oeste de la capilla sur hay una escena 
de ofrenda, pero el resto de la iconografía remite al mundo funerario y el paso al 
más allá, como ejemplifica especialmente el muro sur. No es inocente que la sala 

134.  BRUYéRE, Bernard: Op. Cit. 69; DU BOURgUET, Pierre, Op. Cit. 174-175; PORTER, Bertha y MOSS, Rosalind 
L. B.: Op. Cit. 407.

135.  Como hemos comentado en la parte introductoria del presente artículo el templo de Deir el-Medina de 
época ptolemaica se asienta sobre lo que parecen ser los restos de un santuario de época ramésida. Además, no se 
debe olvidar el carácter sagrado de la orilla oeste tebana de larga tradición, como bien se ha explicado previamente.
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dedicada a Maat cumpla con este programa decorativo de este aspecto de la dio-
sa, ya que nos encontramos ante un templo emplazado en la orilla oeste tebana, 
dentro de un contexto funerario. Hay que tener en cuenta que el templo está en 
Deir el-Medina, antiguo poblado de los trabajadores y también a su alrededor hay 
un gran número de tumbas de diferentes periodos.

Hathor, por su parte, dentro del contexto de la orilla oeste tebana, es una 
divinidad de gran importancia y este templo hace énfasis en este aspecto de 
la divinidad. Además, Hathor había adquirido gran popularidad en el mundo 
funerario, palpable sobre todo a través de la identificación de las difuntas con ella, 
y en la Dinastía Ptolemaica al ser una de las diosas con las que se identificaban 
las reinas, también por ser el equivalente egipcio de Afrodita. Además, al norte de 
Tebas se encontraba el templo de Dendera, un centro de culto muy importante a la 
diosa Hathor, al cual hemos encontrado alusiones al mismo dentro de este templo.

Como se ha venido comparando brevemente a lo largo del artículo, el templo 
de Dendera comparte ciertas similitudes con el templo de Deir el-Medina, aun-
que también diferencias, debido al carácter monumental de uno y al espacio mu-
cho más reducido del templo tebano, aunque ambos están dedicados a Hathor y 
se sitúan en la orilla oeste, además de pertenecer al mismo periodo histórico. Por 
un lado, en los dos templos hay una clara presencia del dios Osiris junto a las divi-
nidades principales, cuyo carácter marcadamente funerario lo observamos en las 
capillas osirianas o en la capilla de Sokar-Osiris en Dendera, y en la capilla sur de 
Deir el-Medina. Además, en ambos hay muchas referencias iconográficas a la diosa 
Nut y Nekbet, y también elementos astronómicos, con un claro protagonismo en 
el templo de Dendera. Los dos templos poseen una azotea a la cual se accede por 
medio de una escalera situada en el interior del templo. La fachada de la pronaos 
de ambas es similar por la decoración con muros de cortina y columnas hathóri-
cas. No obstante, el templo de Dendera es de carácter monumental, mientras que 
el de Deir el-Medina es mucho más reducido en tamaño. En cuanto a la ubicación 
del mammisi es diferente, aunque la ubicación del iseum se encuentra en la parte 
posterior de ambos templos, en uno pegado al muro y en otro exento, como es el 
caso de Dendera.

En cuanto a la relación entre Amón y Osiris, hay que destacar su importante 
papel durante las diferentes festividades de la época en la orilla oeste tebana, como 
hemos señalado al principio del artículo, así como su relación con Medinet Habu. 
La iconografía del templo sería una prueba más de la relación entre los dos dio-
ses durante el periodo, así como su valor en los rituales de la orilla oeste tebana.

La mayor parte de las escenas del templo remiten a la actividad ritual del mismo, 
como es típico en el arte egipcio: se representan esas escenas de ofrendas a los dioses 
en piedra como ejemplo de lo que sucede en el templo, y también como un recurso 
mágico-ritual más, para que la acción de ofrenda a los dioses sea permanente en 
el tiempo. Un ejemplo de esto es la aparición de un gran número de escenas de 
ofrendas de incienso y de libaciones, que estarían relacionadas con la actividad 
ritual diaria en el templo, y las ofrendas y libaciones realizadas durante la «Bella 
Fiesta del Valle» y los ritos de Djeme. La representación de dioses vinculados con 
templos concretos, como Dendera o Medinet Habu, dice mucho de las relaciones 
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de este templo y la importancia de estos espacios durante época ptolemaica. En este 
sentido la presencia de Amón vincula el templo con toda el área tebana, debido a 
la importancia del dios en la actividad ritual de los templos tebanos.

Los reyes, en este caso la Dinastía Ptolemaica, participan activamente en el culto 
a los dioses a través de la entrega de ofrendas y libaciones, como hemos apreciado en 
las diferentes escenas del templo, así como de la propia construcción y decoración 
del mismo. Por otro lado, el programa decorativo forma parte de una propaganda 
política y un refuerzo del carácter divino del faraón, así como su relación directa 
con los dioses. Este templo constituye, por tanto, un ejemplo del compromiso de 
los monarcas Ptolomeos con la religión egipcia y su ritualidad.

Por otro lado, gran parte de la iconografía del templo está enfocada en el papel 
protector y legitimador de la monarquía de dioses como Horus, Maat o Isis. En este 
sentido también es de notable relevancia el tema de la fecundidad y la revivificación, 
como se aprecia por ejemplo en la aparición de Sothis y Orión en la capilla norte, 
o a través de la representación de dioses como Hathor u Osiris.

Por todos estos motivos, el templo de Hathor en Deir el-Medina continúa con 
la propaganda real ptolemaica de construcción de templos en el Alto Egipto, así 
como propiciando la legitimación de estos reyes en el trono y su papel de interme-
diarios con los dioses.
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