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Fiel al es píri tu via je ro de sus an te rio res li bros, Paul The‐ 
roux nos brin da, en es ta oca sión, la des lum bran te cró ni ca
de un re co rri do por las tie rras que bor dean el Me di te rrá‐ 
neo.

Via jan do fue ra de tem po ra da y uti li zan do cual quier me dio
ex cep to el avión, el au tor nos con du ce por un tra yec to re‐ 
ple to de di ver ti das ané c do tas y sor pren den tes en cuen tros
con to do ti po de per so na jes.

The roux re �e xio na so bre las na rra cio nes de otros au to res
co mo He min gway, D. H. Law ren ce, Wau gh, H. Ro th, Jo y ce,
Bu rrou ghs, Na bo kov y otros que co mo él, si guie ron las
ori llas del Me di te rrá neo.

Par tien do de Gi bral tar, el au tor re co rre Es pa ña, la Cos ta
Azul fran ce sa, las is las grie gas, Ita lia, Cro acia, Al ba nia, Es‐ 
tam bul y Ale jan dría, des de don de via ja a El Cai ro pa ra vi si‐ 
tar a Mah fuz, dos se ma nas des pués de que és te su frie ra
un aten ta do. Fi na li za su aven tu ra en Tán ger, don de se en‐ 
tre vis ta con Paul Bo w les en el ca ó ti co apar ta men to de és‐ 
te.
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A la me mo ria de mi pa dre,

Al bert Eu ge ne The roux

13 de ene ro de 1908

30 de ma yo de 1993
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¿Al gu na vez te has pues to a pen sar en lo im‐ 

por tan te que es el Me di te rrá neo?

 

JAMES JOY CE,

en una car ta a su her ma no Sta nis laus

El Me di te rrá neo es de una pe que ñez ab sur‐ 

da; por la du ra ción y la gran dio si dad de su his‐ 

to ria lo so ña mos más gran de de lo que es.

 

LAW REN CE DURRE LL,

Bal ta sar
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1

El te le fé ri co has ta el pe ñón de Gi bral tar

Di cen aquí, en Oc ci den te, que no hay mu cha di fe ren‐ 
cia en tre los tu ris tas y los si mios; sin em bar go, en el pe ñón
de Gi bral tar, una de las Co lum nas de Hércu les, vi jun tos a
tu ris tas y si mios y apren dí a dis tin guir los. Ha bía pa sa do
jun to a gru pos de ár bo les ra quí ti cos y ca sas feas (el lec tor
que aca ba de mur mu rar «¡Oh, no! ¡Otra vez lo mis mo!» no
de be se guir le yen do) pa ra lle gar a lo al to del Pe ñón en
una ca ja me tá li ca sus pen di da de un ca ble. Gi bral tar no es
más que un lla ma ti vo mon tón de ca li za, que ga na en en‐ 
can to con la dis tan cia; son muy po cas las per so nas que se
afe rran a la par te in fe rior de la la de ra. La ma yo ría, mo re‐ 
nos y bi lin gües, ha blan un in glés in te li gi ble y un cas te llano
con acen to an da luz. Si uno les ha bla de Es pa ña, se po nen
muy ner vio sos, a pe sar de que sa ben, tan bien co mo que
eggs quie re de cir «hue vos», que los bri tá ni cos aca ba rán
por en tre gar los al rey de Es pa ña, del mis mo mo do que
arro ja ron Hong Kong a las ca llo sas ma nos del dic ta dor de
Chi na.

Los si mios que vi ven en el Pe ñón son las mo nas de Gi‐ 
bral tar (Maca ca syl va nus), los úni cos pri ma tes de ori gen
eu ro peo. Si guen vi vien do allí, don de lle van más tiem po
que la ma yo ría de las fa mi lias gi bral ta re ñas. En tre las tri‐ 
bus de si mios exis te un or den so cial, ade más de ri tua les
pro pios que, de tan ex tra ños, po drían ser hu ma nos. Ja más
se en cuen tran en el Pe ñón ni sus ca dá ve res ni sus es que le‐ 
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tos. Di cen que en al gún re co ve co de es ta pie dra que pa‐ 
re ce una ca de na mon ta ño sa se ocul ta un de pó si to de ca‐ 
dá ve res, crea do por ellos mis mos; fu ne ra les, due los y en‐ 
tie rros si mies cos. Los si mios es tán bien es ta ble ci dos, aun‐ 
que en cla ra des ven ta ja: no tie nen tra ba jo, no co bran un
suel do, no co bran el pa ro. El go bierno mu ni ci pal des ti na
fon dos pa ra ali men tar los.

Pe ro es ta ayu da po dría res pon der a un mo ti vo más os‐ 
cu ro. Se gún una su pers ti ción bien arrai ga da en tre los ha‐ 
bi tan tes, si los si mios des apa re cen de Gi bral tar, el Pe ñón
de ja rá de ser bri tá ni co. Ha ce si glos (en con cre to, des de
1740) que los via je ros (esos gran des tu ris tas cu yos pa sos
iba yo si guien do) men cio nan a es tos si mios. Pe ro en Gi‐ 
bral tar ha ha bi do vi si tan tes ca si des de que Hércu les, pa‐ 
trono del es fuer zo hu ma no, arro ja ra aquí la ro ca en su via‐ 
je pa ra cap tu rar los bue yes ro jos de Ge rión, el mons truo
de tres cuer pos (su dé ci mo tra ba jo). Y lan zó otra ro ca has‐ 
ta el otro la do del es tre cho, que se con ver ti ría en Ceu ta,
en Ma rrue cos. Es tos dos pe ño nes, Cal pe y Abi la pa ra los
grie gos, la es tre cha en tra da al Me di te rrá neo, son las dos
Co lum nas de Hércu les.

Te nía la in ten ción de via jar de una Co lum na has ta la
otra por el ca mino más lar go, con las ha bi tua les im pro vi‐ 
sacio nes que ha ce so bre la mar cha el via je ro im pul si vo;
que ría re co rrer to da la cos ta del Me di te rrá neo, la cos ta de
la luz.

«El gran ob je ti vo de via jar es ver las ori llas del Me di te‐ 
rrá neo —de cía el doc tor John son—, en las cua les se ins ta la‐ 
ron los cua tro gran des im pe rios del mun do: el asi rio, el
per sa, el grie go y el ro ma no. To da nues tra re li gión, ca si to‐ 
da nues tra le gis la ción, la ma yor par te de nues tras ar tes,
to do lo que nos co lo ca por en ci ma de los sal va jes, ha lle‐ 
ga do has ta no so tros pro ce den te de las cos tas del Me di te‐ 
rrá neo».

Por su pues to, lo de «no so tros» es tan cues tio na ble co‐ 
mo lo de «sal va jes», pe ro se gu ro que el lec tor lo com pren‐ 
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de. So bre es ta cos ta han ocu rri do mu chas co sas. Has ta el
si glo II a. de C. los ro ma nos no na ve ga ron en tre las Co lum‐ 
nas de Hércu les. El mo ti vo de tan tar día, si no tí mi da, pe‐ 
ne tra ción del es tre cho no fue ron las co rrien tes, ni tam po‐ 
co los in có mo dos vien tos del oes te que so plan a tra vés de
es ta es tre cha aber tu ra del mar in te rior, sino la no ción me‐ 
di te rrá nea de que allen de es tas Co lum nas no ha bía na da
más que las is las de las Hes pé ri des, el con ti nen te per di do
de la Atlánti da y unos ma res in fer na les.

Las Co lum nas mar ca ban los lí mi tes de la ci vi li za ción,
«don de aca ban los via jes —se gún Eu rí pi des—; el se ñor de
los océa nos no de ja ba que los ma ri ne ros re co rrie ran el
mar púr pu ra». Pos te rior men te, en el si glo II a. de C., es cri‐ 
bió Po li bio: «El ca nal de las Co lum nas de He ra cles lo usan
en con ta das oca sio nes muy po cas per so nas, de bi do a la
fal ta de re la ción en tre las tri bus que vi ven en esos lu ga res
re mo tos […] y a nues tro es ca so co no ci mien to del océano
ex te rior».

Más allá de las Co lum nas rei na ban el caos y la os cu ri‐ 
dad que ellos re la cio na ban con el in �erno. Co mo es tas
dos ro cas se pa re cían a las co lum nas del tem plo de Me‐ 
lkar th, en Ti ro, los fe ni cios las lla ma ban «las Co lum nas de
Me lkar th». Me lkar th era el se ñor del in �erno, el dios de la
os cu ri dad, y re sul ta ba ve ro sí mil que es ta � gu ra in fer nal
do mi na ra un mar de olas in men sas, co rrien tes po de ro sas
y ma reas de tres me tros.

La cues tión no es que los pue blos del Me di te rrá neo no
se hu bie ran atre vi do nun ca a aven tu rar se ha cia el oes te,
más allá del es tre cho, sino que lo ha bían he cho (los fe ni‐ 
cios ha bían lle ga do has ta Gran Bre ta ña por mar) y ha bían
com pro ba do que te nía una tur bu len cia ma lé vo la y des‐ 
truc ti va. De allí sa ca ron la idea de que más allá del es tre‐ 
cho no ha bía na da útil, sino só lo el es pe luz nan te Ma re Te‐ 
ne bro sum, el océano os cu ro y pe li gro so que se abría tras
el mar Me dio, un río púr pu ra de aguas fu rio sas. Los grie‐ 
gos lo lla ma ban la co rrien te del océano. Ro dea ba la tie rra,
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y ellos te nían el pri vi le gio de vi vir en el cen tro, si tua do
exac ta men te en Del fos, don de una pie dra en for ma de
sapo mar ca ba el om bli go del mun do. Des pués de to do,
Me di te rrá neo sig ni � ca «mi tad de la tie rra».

La co rrien te su per � cial cru za el es tre cho ha cia el es te, a
pa so de hom bre, y pe ne tra en el Me di te rrá neo por un ca‐ 
nal de vein ti cua tro ki ló me tros de an cho; pe ro a se ten ta y
cin co me tros de pro fun di dad, otra su b co rrien te se des pla‐ 
za en sen ti do con tra rio, ha cia el oes te, aden trán do se en el
Atlánti co, so bre el um bral po co pro fun do del es tre cho:
«ese es pan to so to rren te pro fun do», co mo mur mu ra Mo lly
Bloom en su duer me ve la. Es te in só li to in ter cam bio cir cu lar
de agua en el es tre cho es la úni ca for ma en la que es te
mar que prác ti ca men te no tie ne sali da se man tie ne re no‐ 
va do y vi vo. Des em bo can en él muy po cos gran des ríos.
Du ran te mi les de años, has ta que se inau gu ró el ca nal de
Suez, en 1875, al son de la Ai da de Ver di, el es tre cho de
Gi bral tar, «el in tes tino» (the Gut) pa ra los ma ri ne ros in gle‐ 
ses, «la puer ta de la en tra da es tre cha». (Bab el Zaka) pa ra
los mo ros, fue la úni ca vía �u vial pa ra lle gar al mun do.

De to dos mo dos, el Me di te rrá neo pre sen ta un ca rác ter
ex tra ño. Prác ti ca men te no tie ne ma reas y, sal vo al gún re‐ 
mo lino oca sio nal (des ta ca el de Me si na), no exis ten co‐ 
rrien tes ma ri nas de � ni das. Lo do mi nan los vien tos, más
que las co rrien tes, ca da uno con su nom bre y aso cia do a
una se rie de ca rac te rís ti cas es pe cí � cas: es tán el ven da val,
el per sis ten te oes te que atra vie sa el es tre cho de Gi bral tar;
la tra mon ta na, el vien to fuer te de la cos ta es pa ño la; el bo‐ 
ra, el vien to frío de Tries te; el mis tral, el no roes te frío y se‐ 
co de la Ri vie ra, y mu chos otros, des de el ja m sin, el si ro co,
el le van te, y me dia do ce na más (que a me nu do son el mis‐ 
mo vien to, con dis tin to nom bre), has ta el gre gal, el nor‐ 
des te que so pla en Mal ta, en in vierno, y que muy pro ba‐ 
ble men te fue el cau san te del nau fra gio de san Pa blo en la
cos ta mal te sa que se des cri be en la Bi blia (He chos de los
Após to les, 27-28).
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No es un mar que se vea afec ta do por las fa ses de la
lu na; es más tem pe ra men tal que men sual. Su ca rác ter ner‐ 
vio so ha si do men cio na do por los ma ri ne ros, y tam bién su
co lor (púr pu ra, vino y so bre to do su azul). El Me di te rrá neo
era el mar Blan co pa ra los grie gos, y los tur cos si guen
usan do el mis mo nom bre (Ak de niz), mien tras que los ára‐ 
bes usan una va rian te: el mar Blan co Cen tral. Si se pu die‐ 
ran com pa rar los océa nos con gran des sin fo nías, es cri bía
el via je ro ale mán Emil Lu dwig, el Me di te rrá neo «es tan su‐ 
til que su gie re la mú si ca de cá ma ra». Es va ci lan te y sus
olas, de cor to al can ce, y sus ex tra ños olea jes, no se pa re‐ 
cen a los de los gran des océa nos.

Por to do el pe ñón de Gi bral tar ha bía car te les en seis
idio mas (in glés, cas te llano, ita liano, ja po nés, ára be, fran‐ 
cés) que po nían: «Prohi bi do dar de co mer a los mo nos» y
«Los mo nos muer den». Los car te les eran más nu me ro sos
en la par te al ta, don de vi vía la más amis to sa de las tri bus
de si mios.

En lo al to del Pe ñón, una mu jer ec to plas má ti ca de me‐ 
dia na edad, una tu ris ta fran ce sa re gor de ta, pre po ten te y
bur lo na, se apro xi mó a una mo na con un gui ja rro en la
ma no. Era una hem bra que aca ri cia ba a su cría, acer cán‐ 
do la a su pe zón son ro sa do, con esa ex pre sión sere na y fe‐ 
liz que tie nen las ma dres cuan do ama man tan a sus hi jos.
Es toy se gu ro de que la tu ris ta se lla ma ba Gri se tte. Se rió
cuan do acer tó a la ma dre si mio con el gui ja rro an te la mi‐ 
ra da de sus tres ami gas. Una de ellas ti ró del bra zo de su
hi ji to pa ra que mi ra ra có mo Gri se tte mo les ta ba a la mo na.

La mo na co gió el gui ja rro, lo exa mi nó con aten ción
unos ins tan tes y lo arro jó al sue lo. Gri se tte rió con fuer za y
se acer có más, po nien do una ca ra es pan to sa. Los cris ta les
de sus ga fas eran tan grue sos que los ojos pa re cían na dar
y cam biar de for ma a me di da que in cli na ba la ca be za y le
son reía a la mo na arrin co na da. La mo na ma ni fes tó su
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preo cu pa ción y, cuan do Gri se tte es ti ró la ma no y to có a la
cría que ma ma ba, la hem bra al zó la ma no, en se ñal de ad‐ 
ver ten cia; era una ma no pre cio sa, de un co lor ro sa do per‐ 
fec to, co mo una ma no hu ma na en mi nia tu ra, con unas
uñas her mo sas. La pal ma del si mio con te nía su � cien tes lí‐ 
neas co mo pa ra man te ner ocu pa do a un adi vino du ran te
to da una se sión de qui ro man cia.

Pro vo ca da y al go irri ta da por la ad ver ten cia de la mo‐ 
na, Gri se tte em pu jó a la cría co mo si es tu vie ra pro ban do
la jam ba de una puer ta que lle va ra un car tel de «re cién
pin ta do». Las ami gas de Gri se tte vol vie ron a reír. La mo na
al zó de nue vo la ma no y, cuan do Gri se tte pe lliz có al be bé,
la mo na le pe gó en los nu di llos a la tu ris ta. Y así es tu vie ron
du ran te un mi nu to, más o me nos. Pen sé que la mo na se le
echa ría en ci ma y la mor de ría y la ara ña ría. «Los mo nos
muer den».

Pe ro la hem bra ma ni fes ta ba una pa cien cia ex tra or di na‐ 
ria, co mo si su pie ra que es ta ba tra tan do con una per so na
cor ta de en ten de de ras e im pre vi si ble, con al guien que re‐ 
pre sen ta ba más un in cor dio que una ame na za. Se li mi ta ba
a le van tar una de sus ma nos y a con te ner a esa mu jer es tú‐ 
pi da, y cuan do Gri se tte acer có más su gran ca ra de ojos
sal to nes, son rien do co mo una ton ta y lla man do a sus ami‐ 
gas mien tras ator men ta ba a la ma dre y a su cría, la mo na
se li mi tó a en se ñar le los dien tes y a mar char se, apar tán do‐ 
se de la ba ran di lla, ale ján do se del sol, don de es ta ba ama‐ 
man tan do a su be bé. Y mien tras se ale ja ba sua ve men te,
sin per der la gra cia a pe sar de to da es ta pro vo ca ción, la
mo na mas cu lló pa ra mí, en una voz ape nas au di ble: «¡Es to
es de ma sia do!».

Gri se tte se acer có pe sa da men te a las otras tu ris tas, una
de las cua les es ta ba pe gan do a su hi jo y di cien do: «¡No
soy mi llo na ria!», y otra in gle sa, a la cual su pu se ca sa da con
un mi li tar bri tá ni co: «¡Sal de aquí an tes de que te dé una
pal ma da en el cu lo!». Gri se tte par lo tea ba, se ras ca ba y es‐ 
pe ra ba que sus ami gas la fe li ci ta ran por ha ber pe lliz ca do
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al mo ni to y por ha ber en fu re ci do a la ma dre, con si guien‐ 
do que se ale ja ran.

Y yo pen sa ba que, en rea li dad, los si mios tie nen me jo‐ 
res mo da les que los tu ris tas; mien tras que és tos eran crue‐ 
les con sus hi jos y les gri ta ban, los mo nos se mos tra ban
ca ri ño sos con sus crías. Los si mios no de cían: «Te he di cho
que bas ta ya. ¡Te da ré un tor ta zo!». Los tu ris tas co to rrea‐ 
ban y reían co mo ton tos; los mo nos per ma ne cían ca lla dos
y pen sa ti vos. Los tu ris tas mo les ta ban a los mo nos; los mo‐ 
nos nun ca mo les ta ban a los tu ris tas. Cuan do los mo nos ju‐ 
ga ban, ro da ban por las la de ras es car pa das o por los ca mi‐ 
nos del Pe ñón; cuan do ju ga ban los hi jos de los tu ris tas, se
ha cían da ño los unos a los otros, ar ma ban al bo ro to y siem‐ 
pre aca ba ban llo ran do. Los mo nos ja más ha cían mue cas, a
me nos que los tu ris tas las hi cie ran pri me ro. Los fu ne ra les
de los mo nos se lle va ban a ca bo en una pia do sa inti mi‐ 
dad; la muer te o el en tie rro de un tu ris ta iba acom pa ña do
por ala ri dos de do lor e his te ria. Los tu ris tas eran es can da‐ 
lo sos; los mo nos, dig nos y co rrec tos. A pe sar de to do, en
el pe ñón de Gi bral tar ca da año ma tan a unos cuan tos mo‐ 
nos por mor der a tu ris tas.

La mu jer, evi den te men te, era una tu ris ta fran ce sa, pe ro
po dría ha ber si do de cual quier otro país del Me di te rrá‐ 
neo. En ca ja ba en la des crip ción del «gru po su bra cial me‐ 
di te rrá neo» que en contré en un li bro de tex to de geo gra‐ 
fía de 1964: «piel os cu ra, ca be za alar ga da, ca be llo on du‐ 
la do, ojos os cu ros, cons ti tu ción me nu da». Es tas per so nas
via ja ban per ma nen te men te de un la do pa ra otro por es ta
in te re san te fran ja de agua, sin salir de su cuen ca par ti cu‐ 
lar. Pe ro los tu ris tas me di te rrá neos en ge ne ral eran tan
des agra da bles y te nían tan mal ca rác ter que al co men zar
el via je me pro me tí que no les ha ría ca so, co mo no les hi‐ 
ce ca so a las mos cas en Aus tra lia; de es te mo do no ten‐ 
dría que es cri bir na da so bre ellos. Era mu cho me jor es cri‐ 
bir so bre los si mios.
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«Es te mono es cruel —di ce la tu ris ta, y que da co mo un
epi ta �o pa ra los ani ma les del mun do—. Cuan do lo pe lliz‐ 
co, me muer de».

Dis fru té du ran te años de ján do me caer por otros lu ga‐ 
res, evi tan do el Me di te rrá neo. Un via je así siem pre se ha‐ 
bía con si de ra do un gran via je edu ca ti vo en bus ca de sa bi‐ 
du ría y ex pe rien cia. Sin em bar go, a los cin cuen ta años to‐ 
da vía no ha bía es ta do nun ca en Es pa ña y lo úni co que co‐ 
no cía de Yu gos la via era la lí nea fé rrea que co nec ta ba Liu‐ 
blia na con la fron te ra con Bul ga ria. Aho ra Yu gos la via son
cin co na cio nes dis tin tas. Nun ca ha bía ido a Is ra el, ni a
Egip to, ni a Ma rrue cos, ni a Mal ta. La ma yo ría de las per‐ 
so nas que co no cía ha bía es ta do en mu chos de es tos paí‐ 
ses. To dos co no cían el Me di te rrá neo mu cho me jor que
yo; to dos ha bían es ta do allí. Sos pe cha ba que, de un ex tre‐ 
mo a otro, lo úni co que ha bía eran ur ba ni za cio nes y lo ca‐ 
les de ma la muer te don de te co bra ban de más. Ja mes Jo‐ 
y ce es cri bió en una oca sión: «Ro ma me re cuer da a un
hom bre que vi ve de exhi bir an te los via je ros el ca dá ver de
su abue la». Su po nía que to do el Me di te rrá neo se ría así:
tu ris mo, cul to a los ante pa sa dos y ve ne ra ción de rui nas in‐ 
co he ren tes.

En ton ces co men cé a pen sar que tal vez fue ra és te el
me jor mo ti vo pa ra ir a co no cer es ta par te del mun do que,
con tan tos tu ris tas, es ta ba ase dia da y de crépi ta, to tal men‐ 
te cam bia da. Pre ci sa men te por la trans for ma ción y la de‐ 
ca den cia me re cía la pe na co no cer la y ur gía to mar no tas.
Yo era el hom bre in di ca do por que, tras via jar du ran te me‐ 
dia vi da, ha bía de sa rro lla do el gus to por lo ma ca bro.

Al gu nos paí ses se tra gan al via je ro; des cu brí que es to
era ver dad, sin du da, en Áfri ca y la Po li ne sia, y en al gu nos
paí ses de Su ra mé ri ca. Pe ro Eu ro pa, y el Me di te rrá neo en
par ti cu lar, es co mo un de co ra do, un es ce na rio que aña de
dra ma tis mo a un via je.
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Pe ro el lec tor ya lo sa be. Ya ha es ta do en Ita lia, se gu ra‐ 
men te en Si ci lia, qui zás en Si ra cu sa, y se alo jó en el mis mo
ho te li to que yo. ¿Cer ca del puer to? ¿El due ño era un hom‐ 
bre malhu mo ra do que es cri bía poe mas? ¿Unos vein ti cin co
dó la res, des ayuno in clui do? Cla ro que tam bién es po si ble
que el lec tor lea es to y ex cla me: no fue así en ab so lu to. Si‐ 
ra cu sa era pre cio so, el ho tel era muy lim pio y el poe ta,
una per so na ale gre. Tal vez los dos vi si ta mos al gún otro lu‐ 
gar, en Es pa ña, en Gre cia, en Egip to. Da igual.

Ése fue el via je del lec tor, su Ita lia. Es te li bro tra ta de mi
via je, de mi Ita lia. És te es mi Me di te rrá neo.

Mi idea era co men zar en Gi bral tar, pa sar a Es pa ña y se‐ 
guir ade lan te, pe ga do a la cos ta, siem pre so bre la su per �‐ 
cie, na da de avio nes; via jar en tren, au to bús, trans bor da‐ 
dor, bar co; ha cer un cir cui to al re de dor del mar des de el
pe ñón de Gi bral tar, dan do to da la vuel ta, has ta lle gar a
Ceu ta, de una Co lum na de Hércu les a la otra; re co rrer to‐ 
da la ori lla, des de las tien das de pes ca do y pa ta tas fri tas
de To rre mo li nos has ta los em pla za mien tos de ar ti lle ría de
Tel Aviv, pa san do por la gue rra de Cro acia y las pla yas nu‐ 
dis tas de Cre ta.

En el Me di te rrá neo, es te mar sen ci llo, ca si sin ma reas,
cu ya su per � cie es trein ta ve ces la del la go Su pe rior, hay
de to do: pros pe ri dad, po bre za, tu ris mo, te rro ris mo, va rias
gue rras en mar cha, con �ic tos étni cos, fas cis tas, con ta mi‐ 
na ción, re des de de ri va, is las pri va das per te ne cien tes a
mul ti mi llo na rios, gi ta nos, die ci sie te paí ses, cin cuen ta len‐ 
guas, pla ta for mas pe tro lí fe ras, pes ca do res de es pon jas,
fa ná ti cos re li gio sos, contra ban do de dro gas, be llas ar tes y
gue rras. Hay cris tia nos, mu sul ma nes y ju díos, y tam bién
dru sos, un ex tra ño fá rra go de las tres re li gio nes; hay in �e‐ 
les, zo roás tri cos, cop tos y bahais. Tie ne cua tro mil ki ló me‐ 
tros de un ex tre mo a otro y es par ti cu lar men te sa la do.
Abar ca des de los ba jíos y las aguas po co pro fun das del
nor te del Adriá ti co has ta una pro fun di dad de más de cin‐ 
co mil me tros en la cuen ca jó ni ca, al oes te de Cre ta. A pe‐ 


