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TEP,IPORXNI, Híldegard (editora), Aufstíeg und Níedergang der rorníschen Welt
Geschíchteund Kultur Rorns ¿ni Spíegeider neuerenForschung, [Parte pri-
mera] Von den AnfangenRanis bis zurn Ausgang der Republík, Walter de
Gruyter, Berlin - NuevaYork> II (1972> XX + 997 PP 12 (1972> VIII + 1259 Pp
13 (1973) VIII ±901Pp. 14 (1973) VIII +997 Pp 14 (1973) Laminas,VI +
266 PP

A finales del año 1968 se comenzoa preparar,para festejar el 75 cumpleaños
del ilustre historiador J Vogt, la obra cuya primera parte resefiamos El plan,
tal como lo anuncia la editora Híidegard Temporíní en el prólogo al primer
volumen, no puede ser mas ambicioso se trata de exponer en un programa
tripartito (1 Comienzo de Roma y Republica, II Imperio, III La antiguedad
tardía> la historía y la cultura de Roma a la luz de la nueva investigación
A su vez, cada parte quedadividida en los apartadossiguientes Historia polí-
tica, Derecho,Relígion, Lenguay Literatura, Filosofía y Ciencias, y Arte Para
cada tema se ha solicitado la colaboraciónde los mas prestigiososespecialistas
de todaslas nacionalidades,de suerteque los artículos estanescritos en aleman,
inglés, francéso italiano —las lenguasde los que han forjado la Altertumswís-
senschaf1— Supone, sin duda, un gran exíto, debido a la incansableeficacia
de la editora, que la primera paite de la obra haya visto la luz en un espacio
de tiempo increiblementecorto

¿Qué es el ~ Definirlo no es facíl Evidentementeno se trata de una
Festschríft mas (por ello> la semblanzade J Vogt junto con una bibliografía
de sus obras va aneja al primer volumen> Segun la editora, tiene rasgos
comunestanto con un manual como con una enciclopedia especializada a su
juicio, se trata dc «una obra de conjunto encíclopedíca»(enzyklopedísches
[Jebersíchtswerk) E indiscutiblementela acompañabuena parte de razón ci’
estasafirmaciones Sin embargo,hay importanteslagunasen el ANRWy algunos
temas fundamentalesestan rozados ligeramente ¿Por que, por ejemplo, se
dedican dos artículos a Lucilio, mientras que solo se consagrauno a Plauto
y Terencio’ ¿Por que se estudía la figura de Tiberio Graco, mientras que se
corre el más tupido velo sobre Gayo’ La literatura griega —salvo honrosas
excepciones(Políbio sobre todo>— es desconocida>y sin embargo, los autores
griegos de estaepocay de las siguientespertenecentambíenal mundo romano
las dos literaturas deben estudíarseconjuntamente,sí es que sc quiere de
verdad comprenderunay otra La falta de equilibrio es evidente> y los ejem-
píos podrían multíplícarse Por tanto, se trata de una empresa monumental,
pero que a veces omite puntos realmenteimportantes,por lo que, en justicia,
no sc la puedellamar obrade conjunto Sin ser una enciclopedia,ni un manual
ni una obradc coniunto,el ANRW nadaambiguamenteentredos aguasy corre
el peligro de convertírseen una marafia gigantescaque> como Crono, acabe
comiéndosea sus propioshijos la primeravíctima inconscientees, en realidad,
el propio J Vogt ¿Seriaimaginableuna Real-Encyclopadíededicadaa Momm-
sen o a Wilamowitz’
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Tampocoen los artículos hay unidad los hay buenos y malos, concisose
hinchados,aunque ello no es culpa directa de la editora, que quiza debería
de haberserodeadopreviamentede un apropiadoequipo de especialistasAhora
bien> tampoco hay un criterio firme y éste sí es un peligro más grave En
efecto, los artículos puedendívídírse en

a) Aportacionesoriginales o que pretendenserlo, a las que se deberíade
haber impuestouna extensión limitada

b) Revisiones criticas dcl trabajo realizadoen un determinadosector de
la ciencia Son> sin duda, las paginasmas utíles de la obra, sobre todo en este
momento en que el filologo clasíco se siente ahogadopor la imponentemasa
de publicacionesanuales Senade desear,no obstante,que en vez de límítarse
a veces en exceso el campo de investigación, se dieran visiones de conjunto
sobre determinadasépocaso problemas Sí no ha habido progresosnotables,
mas vale reconocerloasí que llenar paginasy paginascon bibliografía absurda
Por otra parte, revisionescriticas de este tipo se hacenya en Lustrum ~Pre-
tende el ANRW hacerle la competenciaa estarevi~ta~ Creo que todos habría-
mos salido ganandode haberaunado y no desperdigadoesfuerzos

e) Refundicioneso traduccionesde artículos ya publicados, algo que me
parece especialmentegrave por su inutilidad (así A García y Bellido, Die
Latínísíerung Híspaniens [1, Pp 462-500] = AEArq XL [1967] 3 ss , E Wíll,
Romeet les Seleucídes[1, Pp 590-632] = Hístoire polítíque da mondehellenís-
tique, Nancy, 1967, II, H Wagenvoort, Wesenszugealtromíscher Religion [U,
PP 348-76]= Historía Mundí, Berna, 1954, III, p 485 ss , W Schadewaldt,
Humanitas Romana[IV, PP 43-62] = HeUas und Hesperíení, 1, 1970, p 685 ss)

d) Repertorios bíbliograficos como el de J Kroymann sobre César y el
Corpus Caesaríanum(III, PP 457-87), carentesde valor para el que dispone
del Marouzeau,sobre todo sí no se da una bibliografía crítica, que ahorreel
trabajo dc leer artículos o libros sin base

En resumen al no informar una idea clara la obra, su contenidose resiente
Hay que decir, sin embargo, que los artículos son por lo general buenos y
debidosa especialistasde primerísímacategoría Creo que es de justicia dar
siquiera una breve noticia informativa de cadauno de ellos, que puedetener
utilidad para el lector de habla espafiola

HISTORIA Encabezaeste apartadoun artículo general de Cu G STARR
(1, Pp 3-ji) sobre el puestoque ocupanlos romanosen la historia, en el que
se sefiala como la idea que hemos heredadode los romanosesta sufriendo
ultíníamentecambioso ataquesconscienteso inconscientes* R Bítoes (PP 12-21)
traza una breve resefia del estadoactual de los estudIosetruscológleos su
origen (es difícil de aceptarla tesis de que la cultura de Víllanova sea proto-
etrusca, como quiere H Hencken), lengua (progresoslentos), religión (com-
paracióndel OrienteMedio y Etruria> influenciagriega y asimilación de dioses
extranjeros[Uní identificada con Astartéhacia el 500 a C, con Juno Lucína=
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Eíleíthyía y Mater Matuta = Leucotheaal principio del s iv a C 1 y descu-
brimientos arqucologícos(contactos mícenícos con Etruria, urbanística, necró-
polis) * M PALLOTINO (PP 2247) analíza las teorías recientessobre los orígenes
de Roma, que pertenecena la esfera de la protohistoria y que han de ser
abordadosen cierto modo como un tema bístoríco de investigaciónautonoma
Pallotíno considera los siguientes aspectos a) la cronología arqueológica,que
puede adaptarsea los datos de las fuentes, b) el origen dc Roma ha dc
considerarsecomo un proceso evolutivo de formacion Roma es el resultado
de una larga y complejaurbanízacion (sistemaPalatino-Foro),que no excluye
fusionesy agrandamientosmas o menosfijados en el tiempo, e) no se pueden
hacer consideracionesabstractassobre los factores etnícos, sociales e institu-
cionales (como por ejemplo, la teoría de flumezíl sobre las tres tribus) hay
una dífusion de hablanteslatinos no solo en el futuro Lacio, sino incluso al
otro lado del Tíber, con una organizaciondespuesdesperdigadaen mínusculas
comunidades Los sabinos se infiltran lentamente,no es una invasion de un
pueblo organizado Los etruscoscaracterizanuna fase relativamenteavanzada
de la formacion de la ciudad, d) aunque no haya sido objeto de una autentíca
investigacióncientífica, hay un nucleo de verdad historíen en las figuras de
los protagonistasde la Roma primitiva> frente a lo que creía la híperentíca
del s pasado * J INíUcLT (PP 48-135) examinael problemade los Sabinosen los
orígenesde Roma Trasunaextensareseñacrítica de los tradícxonahstas,defen-
soresdel dualismo etníco (desde Níebuhr hastaPíganiol), y dc sus oponentes,
llega a la conclusion de que los sabinos, a pesarde haber desempeñadoun
papel muy importante en la Roma alcaica, no tuvieron una importancia fun-
damental en los origenes de la ciudad Para ello estudíalos datos legendarios
(el episodio de Tito Tacio, que seriauna inserciontardía en la saga de Romtilo
—unatransposícionlegendariade acontecimientosdel s y—, cf su libro Recluí,-
ches Sur la legendesahine de, origines de Rome, Lovaina-Kinshasa,1967), reli-
giosos (Numa, el capitulo de Varron / L V, 74, las divinidades sabinas del
capitolio y del Quirínal, Quiríno, los Salios, los Lupercos,los soda/esTítíí, el
Cap¿tolíum uetus), línguistícos y arqucologícos,revisandopor ultimo los con-
tactoshístóíícosentre romanosy sabinos,sobre todo en el s y y iii * La oí-ga-
nizacloir política y militar de la Roma arcaica es expuestapor el arqucologo
E GJeíísTMfl (PP 136-88, resumen de su Em/y Roma con olímpico silencio
hacía las criticas adversas 1) En la epocapreurbanade la fundacion de la
ciudad, que Gjerstadt fecha demasiadotardc (cf Pailotíno 1, p 32, dc Maí-
tino 1, p 226), hacía el 575, se estudíala realeza (el rey es tambíen el gencíal
cn lefe en epocade guerra), el senado (los senadoresson patres famuliarum
y de una determinadaedad [senes]), y la organizacionoriginal en curias (la
cuna, que tiene funciones económicas,sacrales y militares, es la unidad de
la comunidad,que se subdivide en familias, como en Iguvio) 2) En el estado
arcaicoantiguo se analízala lista de los reyesy las adicionestardías (Romulo
y Tito Tacio), la realezasagradade los tres primeros reyes (Nrnna, Trílo y
Anco), las relacionesentre el rey y el senado(cuya importanciaestribaríaen
el nombramientode rey)> la reunion de curias (ya divisiones locales)y la mí-
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lícía (caballeríae infantería) 3) En el estadoarcaico tardío se pasa revista
a los problemascronológicos (Tarquinio Prisco no reina mucho despuésdel 530-
525 a C, 495 a C es la fecha mas antigua conocida en el caso de Servio
Tulio, 446 a C en el casode Tarquinio el Soberbio),la realezausurpadoradc
los tres ultímos reyes, la competenciacasi nula del senadoy su composición,
la reforma militar de Tarquinio Prisco (se duplíca el ejercito), la reforma de
centuriasde Servio Tulio, la competenciade la reunión de centurias,el tribu-
nado del pueblo (creadohacia el 494/93 a C , al principio del reinado de Servio
Tulio y en relacióncon la secessíoCrustuníerína y la ereccion de templo de
Ceres, Líber y Líbera en 493 a C , para el reparto de tierras entre el pueblo
pobre) * No podía faltar una iii terpretacíondc la lnscripclón billngíze <etrusco-
punlea) de Pirgos (h 500 a C), y ella se debe al semitista J FERRON (PP 188-
216), que acepta que en la línea 6 se hace mencion de un tcpóg y4íos entre
Melqart muerto y Astarté, sí bien considerasimultaneastodaslas indicaciones
cronológicas «el sacrificio del Sol» se refiere a la inmolación de Melqart
sobre una píra, haciéndosetambíenmención a su sepultura Se trata de un
dramalíturgíco que beneficíaa las dos ciudades-estados(Cartagoy Cere), cons-
tituyendouna alianza sagradaentre ambas * El orIgen de la repúblIcaromana
y de las magIstraturases expuestopor E on MAirriNo (PP 217.49) Tras una
díscusion pormenorizadade la cronología, de Martíno concluye que se debe
aceptar sustancialmente el relato tradicional sobre la edad del fin de la
monarquía El primer magistradorepublicanodebio de ser uno> con un poder
parejo al real y sólo diverso en duracion, un magíster populí con poderilimi-
tado Después,en la épocadecemvíral, se abolio este magistradoordinario y
se introdujo otro sujeto a la prouocatío ad poputum, magistradoque recíbio
el nombre de praetor maximus(Líu VIII 3. 3 ss ) del que dependíaun praetor
níínor Durante un periodo de inestabilidad constitucional, esta colegíalídad
desigualalternócon los tríbuní ,nílítum consularí potestatecon colegíalídadpar,
que abrieron a los plebeyosla puerta a la magistraturasuprema,llegandose
por fin a los consules Bajo este punto de vista, la constitución republicana
es el resultadode unalucha de clases * T R 5 BROiJGIITON (PP 250-65) sc encara
con cl método prosopográfico,quearranca de Gelzer y Munzer, para reconocer
su validez y tambíen sus limitaciones en el estudio hístoríco de la Republíca
romana 4 Los problemasde la níimlsmátlcade la Repúblicason abordadospor
U ZEHNACKEIt <PP 266-96, problemasde talleresy de las series de producción,
cronología,tipología> etc) y E PANvINI RosAn (PP 297-304, la aportaciónde la
numísmatícaa la historia su funcion de propaganda, su importanciaen la
historia económica) * Las relacIonesde Romacon los griegosoccidentaleshasta
280 a C son objeto de estudio por parte de E BAYER (PP 305-40) 1) Fase de
relacion indirecta (Grecia y los etruscos),documentadaen Hesiod Theog 930-
1020 (hay que rechazarla atetesísde Jacoby)y en la historia de Demáratoel
corintio, paralela a la de Coleo de Samos 2) Roma y los griegos occidentales
Las primeras noticias> muy escasas,proceden del tiempo de la toma de Címe
por los oscos (420 a C) Helaníco (FGrHíst 1 4 F 84), Tímeo (FGrHíst 566 E
60), Antioco de Siracusa(Dion 1-Ial 1 73, 4) y las figuras nebulosasde Hípéroco
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de címe (FGrHíst 576) e lzlipís de Regio WCrHíse 554), hay que rastrearfuen-
tes helenísticasen la analísticaromana (muerte de Tarqíi,nio el Soberbio en
495 a C , peticion de trigo a Cumas y a Sicilia en 433 [bu IV 25, 3-3], libros
síbíhuos) Ea cl s 1W cambiala sítuacion se envía unaembajadaa Delfos en
el asediode Veyos <contacto con Marsella), la toma de Romaes conocida por
los griegos.sc creael colegio de los Xuírr sacrís faciundís Por ultimo, sobre-
viene la confrontacion armada con los griegos durante153 años En la hele-
nízacion de Roma desempeñanun muy importantepapel los Fabios (la tímida
sugerenciade que el cognomenPhflo sea ni mas ni menos que ~í\¿i t~ 335]
cíeo que es inaceptable) * Un torso desgraciadamentees la «lucha de Cartago
por la supíemaciaen el Medíterraneo»de W HOFFMANN (PP 341-63), sucínta
historia de Cartago desde sus orígeneshasta su destruccion * FC E Pí<rzocu

(PP 364-411) estudía los primeros tratadosentre Ruina y Cartago> que segun
el Políbio conocio en los originales La sucesion cronológica es la siguiente
1 <, primer tratadoromanocairtagines,2’, ¡cedasCassta,iu,n,un /oedusaequum
cntre romanos y latinos, acordado en 493 a C segun la tradícíon, despues
de la batalla de Arícía segíín Petzold, 3 0 segundo tratado romanocartaginés
Petzold defiende la autenticidadde la tradícion de Dionisio de Hatícarnaso
frente a las criticas de MCoLdí * E fhiwí. (PP 412-41) investígala prehistoria
de la prunera y la segunda guerra punica Respectoa la ps-miera, tras un
careo entre Pohbioy Diodoro, llega Hanipí a la conclusionde quelos romanos
sabíanmuy bien que la guerra contra los man,ortínos implicaba la guerra
con Cartago En cuantoa la segunda,no le parecea Hampí totalmenteabsurda
la hípotesis de quelos romanosabandonarana su suertea Sagunto>paíaluego
presentarun ultímatum inaceptablepara los cartaginesesTras tomar despues
posición conhia Lis teoríasde Carcopíno~ de Hoffmann, señalauna serie de
posiblescausas,cntre cijas, la íncv,tahílídadde la guerradespuesdc la anexión
de Cerdeña * La historia de la Sicilia romana es estudiadapor G MANGANAPo
(pp 442-61), prestandoespecialatenciona la numismatica * R WííRNEI~ <pp Sol-
~3) analíza el problema del imperialismo y de la Ostpolitik de Roma en ci
s a a C Despuésde una prolija díscusion del termino <imperialismo que
no viene demasiadoa cuento (pp 502-23, en el tema se entra realmenteen
la p 539), llega a la conelussondc que Roma se empeñó en la libertad y la
independenciade los griegos por su sentido del deber de proteger al mas
debíl contra el más fuerte, obteniendoasí durante los años 196-Igl a C una
hegemoníainconscienteen Grecia, que tomó conciencia dc, sí misma en la
guerrade Antioco y en los 15 años subsiguientesLos griegos no contaron,sin
embargo,con que para la mentalidad romanasolo se podíaobtenerseguridad
y tranquilidad sometiendoo aniquilando al adversario Así Macedonia fue la
primera víctima, con lo que la hegemonía romana alcanzó su cota mas alta
en 168/67 a C , para desembocardespuesen un imperialismo limitado (148/146),
a cuya base ideológica contribuyeron los propios griegos * trío RADITSA <PP 564-
89) elucubrasobre la tercera y segundaguerramacedónicadesde la perspectiva
del s xx —o mejor dicho, desdesu perspectiva—propinandopalmetazosa los
historiadores,como Eri-íuígton, que solo han conocidoel otíum posierior a la
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segundaguerra mundial A su juicio, la guerra contra Filipo es un conflicto
entre dos sistemaspolíticos rivales, republícay monarquía,Roma se permitió
el lujo de pensarque atacabaen defensapropia> ilusión que no pudo mante-
nersedespuesde haber obtenido la hegemoníadel mundo La guerra contra
Perseo,que debeentendersea la luz del libro de Rostovzeff,demuestrala falta
de nervio del rey macedonioy el abatimientodel mundo griego, que primero
con su servilismo y despuéscon su revueltasuicída dio alasa la irracionalidad
romana * H HnINEN (pp 633-59) hace una resefia critíca sobre los últimos
trabajossobre las relacionesentreRoma y el reino ptolemaico durante273-168
Hemen pone ciertos reparos a la teona de Mattíngly sobre la influencia de
Arsínoe en el comercio occidental (emisión de dídraemosromanossemejantes
a los ptolemaicos), resalta que la relaciónamistosaentreambos estadostiene
eco en la poesía de la época (Calímaco y Lícofron) y acepta el testimonio
de Apiano Sic 1, pero rechazael de Eutrop 3, 1 Aunque Ptolemeo IV se
mantieneneutral en la segundaguerrapuníca, su reino sufre una grave crisis
economícay política que va a ser, en ultimo término, una de las causasde
la segunda guerra macedonícay> despues, de la guerra de Roma contra
Antioco el Grande Heinen traza la historia diplomática y política del reino>
aceptandola historicidad de la tutela de M Emilio Lépído sobre PtolemeoV
y de la embajadaa Roma que relata Apiano Syr 2 ss, hasta llegar a la
humíllacion de Antioco IV en el dia de Eleusís W PERSMANSy E y ‘T DACK
(PP 666-67) indican los numerosdel volumen sexto de la Prosopographía Pto-
lemaíca relativos a Roma y señalanque el tratado de 273 a C entre Roma
y Egipto es un hecho aislado que resiste todavía a la interpretación * En
un excelentearticulo E BAnsAsí (PP 668-731) estudía el año del tribunado de
Tiberio Graco Con Earl, piensa que la ley propuestapor Tiberio tenía un
objetivo ante todo militar, y tambiénestade acuerdo con Earl en sus detalles
Segun Badían, Tiberio no rompió ningunaconvención tradicional al proponer
la ley al pueblo> más bien fue el veto de M Octavio lo que supuso un corte
con la tradición> y fue Octavio quien, con su patíentía, dio inicio a la revolu
ción romana Los argumentosautentícos de Tiberio contra Octavio se hallan
recogidos por Plutarco (25) y nada hay en ellos que atente contra el pitos
maíoruní (en caso contrario> alguno de los tribunos hubiesevetado la deposí-
ción de Octavio) Pero Tiberio llego demasiadolejos en su legado de los
bienes de Atalo III de Pergamo,acto que demuestrasu inhabilidad política
y su falta de comprension de los problemas externos,marcando al propio
tiempo su ruina La razonde presentarsea reeleccióncomo tribuno, algo que
iba también contra la tradición romana, se debió al miedo de verseacusado
en un juicio de perduellio tras haberperdido apoyo tanto en la ciudad como
en el campo La ultíma asambleade Tiberio fue en la que esperabaser reele-
gido (entre el 16 de octubrey el 11 de diciembre) El senado>ante la amenaza
de un regnum, actuó de manera violenta y emocional Escípion Nasíca lleva
el cínctus Gabínus, ninguno de los partidarios de Tiberio es muerto por la
espada> la matanza se convierte en una especie de sacrificio La revolución
de Tiberio Graco dio origen o fomento dos problemasque se resolvieronpor
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la creación del orden ecuestrey la concesionde la ciudadaníaa los itálicos *

El juicio que los Gracosmerecierona Cicerón recibe la atención de J BÉRANGER
(pp 732-C3), quien, tras examinar una por una las citas de los discursosy de
los tratados,llega a la conelusionde que se traía de un juicio independiente,
penetrante y competente>en el que Gayo sale mejoí parado Para Cíceron,
no son vulgares ambiciosos, sino revolucionarios que han contribuido a la
creación de Roma * Sobre Marlo y Síla escribe E G*nos (PP 764-805), que
analiza agudamenteel resultadode las reformas de los Gracos, la oposición
entre el senadoy el orden ecuestre(en la que tambíen intervinieron factores
economícos), los orígenes de la guerra de Numidia, el contraste entie Mario
y Saturnino, el problema de los aliados italícos, la participacion de los caba-

lleros en los jurados, la absorciónde los nouí c,ues y las reformas filosenato-
íías de Síla, que deben entendersecomo continuación y complementode la
guerra social Resulta imposible enumerar> siquiera brevemente, las múltiples
observacionesinteligentescontenidas en este articulo * E OLsilAuseN (PP 806-
15) historía demasiado esquematícamentela expansion y los conflictos de
Mitridates VI con Roma * E TWYMAN (PP 816-74), basandoseen un exhaustivo
estudio prosopogrático, llega a la conclusión, contra Maíer, de que Pompeyo
fue apoyado en su consulado en el 80, en su generalato contra Sertorio en
el 77 y en la obtencíon de refuerzos en el 74, por la facción Claudio-Metela
La disposición de la ¡ex annalis del 71 la debio en parte a sus antiguos aliados,
en partea un entendimientocon Craso y con el circulo de Catulo, apoyandolo
no menos de cuatio consularesen la ¡ex Manilía Poi tanto, aunque no se
deban excluir otros factores, el «lanzamiento» de Pompeyo resulta impensable
sin la plataforma de las luchas entre facciones * V Buitím (PP 875 886) traza

la historia de Judea en el s 1 a C, aduciendo cuando esto es posible las
fuentes hebreas,los Salmos de Salomon, escritos en 84-40 en círculos farisaicos>
especialmenteel 2, 8 y 17 la entrada de Pompeyo en Judea fue considerada
en un principio como un castigo de los pecados anteriores (salmo 8), pero
despuessobrevinola desílusion ante la actuaciondel general romano (salmo 17)>
pasion que se exacerbódespués de su muerte en la guerra civil con el cesa-
rismo judío (salmo 2) * A 1 Máitsiíáai (PP 887-921) estudía el impeí-ium de
Cicerón (51/50 a C ) a la luz de la ¡ex Pompejade prouíncíís (52 a C) Cíceron

actuo en todo momento con escrupulosaatencion a la ley constitucional, ya
que su nombramiento duraba sólo un año a partir de su entrada en la pro-
vincia La delegacionde un qíiaestor es un casoatípíco, no una practicageneral
en la republíca tardía Tal decísion refleja particulares circunstancias suyas
(un equipo muy reducido para un gobernador consular) y la sítuacion consti-
tucional única creada por la ¡ex Pompeía De haber podido> Cíceron hubiera
nombrado un legado pretorio, pero Pomptíno babia partido de Cílícía en
febrero del 50 a C, y la otra posibilidad, la eleccion de su hermano Quinto,

se hubiera prestadoa murmuraciones * El problema de César como propa-
gandista político> demasiadoexageradopor Rambaud,es abordado por 1 H
CoLííNs (PP 922-66), quien concluye que la propaganda real de César radico
en sus propios hechosy no en sus escritos así oeurre p e con su clenientía
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Aunque el propósito apologético es más visible en el Beflum cíuí¡e, tampoco
esta obra puede ser consideradacomo propagandaen el sentido moderno del

termino (a mí juicio, sobran en este articulo las alusionesdemasiadofrecuentes
al mundo contemporáneo> * H BENGISON (Pp 967-81) examina la política del
senado en los últimos mesesde su poder (mayo-agosto 43 a C), resaltando
la lentitud de la maquinariadel senado(la reunión del 7 de abril es impedida
por los pui¡aríí), su falta de dirección agravada por la muerte de los dos
consules(quejas de Asínio Polion en sus cartas), su total carenciade estrategia

y de visión militar y política (a las trece legiones de Antonio y Lépido se
oponen todavía veintiséis legiones), sus errores psíeologícos,sus vacilaciones,
su nula iniciativa, bien patente en la marcha de Octavio contra Roma No hay
ninguna personalidad dirigente en esos meses—Cíceron incluido— Bruto y
Casio se encuentranen Oriente, la fuerza militar está en manos de los gene-
míes —como después de la muerte de Alejandro—, el pueblo quiere ya sólo
paz, venga de donde venga, el senado, incapaz de decisión, es una nave sin
timón y la moral ciudadanase ha resquebrajado * El origen de la títulatura
del principado, lan complicadafrente al simple paoiXaéqgriego, la ve J Deírnsí-
GEil (PP 982-97) en los tiempos de la republíca tardía Síla es el primero en
acuñar moneda con leyenda IM<P) o IMPER ITERV(M), aunque el embratur
osco es mas antiguo En una ínscrípcíongriega de Oropo (LtD VII 244 h 79 a C)
aparecenya unidos unperator y consul, tratándosede una fórmula de origen
romano es una ampliación del título militar, imperator> con un titulo civil,
consut Pompeyose muestraen un principio reluctante a esta títulatura, pero
ya en 53 ó 52-49 emplea imp cos ter(t ‘) (CIL Ii 769) Cesarune a estos dos
títulos el de pontífex maxímus despuesde la guerra civil, y esta costumbre
se generalízaentre los principales despuesde la muerte de Cesar (así> p e,
imp cos es la títulatura de O Bruto y de L Munacio Planeo, es importante
la ínscrípcíónAE 1959, 77 de Lépído> La títulatura imperial, tan diferente de
la helenística, es el resultado por tanto de una larga evolucion dentro de la
republíca romana,evolución que comienzaen las provincias

DERECHO Por fuerza en este caso las noticias han de ser breves, dada
mí escasacompetenciaen la materia W KUNKEL (II, PP 3-22) trata sobre el
poder del magistradoy el dominio del senado (en contra de la teoría mommse-
níana el poder del magistradono deriva del poder regio, los senadoconsultos
obligan a su cumplimiento a los magistrados,que no son mas que el órgano
ejecutivo del senado) A N Siíeííwrsí-Wiurrí traza en PP 23-58 la historia del
desarrollode la ciudadaníaromana(Roma y los pueblos itálicos, la unificación
de Italia, la ciudadanía romana en las provincias> extranjeros y ciudadanía
doble en la republíca y el principado, la Constítutio ,dntoníníana) H CuAN-
TRAINII (PP 59-67) considera la manumisión con derecho a la ciudadaníacomo
una de las causasde la grandezade Roma y la pone en relación con la política
de ciudadaníapracticada en Roma los esclavos procedían sobre todo de los
pueblos vecinos, y hubiese sido un peligroso contrasentido dar ciudadaníaa
esospueblos y negarselaa los esclavosde la misma procedencia FC H ZIEGLER
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(pp 68-114) estudíael derecho de gentesde la república romana (condiciones
previas, instituciones l-íospítzum, amícítía, fuedus, sponsío, dedít,o, pax, íus
jetíale, el derecho de gentesal final de la Republícay en el tiempo del Prin-
cipado) Sobrelas XII Tablas, que sientanlas basesde una comunidadpolítico-
social fundada en la regla del derecho se centra G Caini (PP 115-33), haciendo

una resefia de los estudios recientessobre el tema G Gaosso (PP 134-62) exa-
mina el desarrollo y la elaboración de los derechoslimitados sobre las cosas,
P Fanzz.& (pp 163-96) el derechoprocesalhasta la epocade Augusto, C NIcoLn
(Pp 197-214) la investígacionrecientesobre las leyes judícíarías y los tribunales
de concusion,A WAT5ON (pp 215-225) los límites de la decísion jurídica en la
Republícatardía, A W LINTOTT (PP 266-67) la prouocatío, W EisEsíííuT (PP 268-
82) la pena de prísion en Roma (basadoen la propuesta de Cesar respecto a
los catílínarios, tal como la transmiten Salustio y Cicerón> concluye que en
Roma, contra lo que se pensabahasta ahora, existía el encarcelamiento,a
este testimonio se añadenVal Max VI 3, 3, Líu XXVI 16> 6, XXXIV 44, 6-8,
XXXIX 18, 3, Plín N II XXI 8, etc) R DuLL (PP 283 94) examina los pro-
blemas jurídicos en la esfera del derecho sacral (manumísion sacral, la admí-
nístracion de las res sacrae por los sacerdotesdel templo, la ¡ex a uíeanis
Furfensíbus templo dicte) y E GMoíGow (PP 295-314) investíga las funciones
sacralesde los lictores, que deben evitar todo contacto de un magistradoo de
un sacerdotecon lo profano para preservarsu fuerza (su caractersacral queda
reforzado por el hecho de que no han de sometersea una puríficacion despues
de una ejecucion [la ejecucion es considerada un sacrificio], la ueíberatío
antes de la ejecucion es un castigo saerni para purificar a la comunidad las
uírgas de las fascesse componende varas de abedul o de olmo, cuyo caracter
catartíco es conocido, el delincuente ha de estar totalmentedesnudo—exigencia
mágica de la falta de ataduras—, quiza los lictores en el momento de la
ejecucion se ciñan la toga cínctu Gabíno)

RELIGIÓN R ScínLí,INc (PP 317-47) hace el balance de la labor realizada
en los tiltímos veinte años, empezandopor los sensacionaleshallazgos arqueo-
logícos y epígráficos de Lavínio, la arqueologíay la epígratía,en etecto, tienen
mucho que decir sobre la relígion romana,y en ello radien el meríto principal
del libro de K Latte Pero Latte ignora el metodo comparativo,que, como es
sabido, representael punto de partida de flumézil para hacer visibles las
estructurasque caracterizanuna sítuacion religiosa, metodo por el que Schíllíng
siente evidentementemas simpatía (el ‘dinamismo de Wagenvoort es silen-
ciado) Después señala el autor lagunas de la investígacion p e , la falta de

estudios sobre el sincretismo, la relacion entre magia y relígion y la duración
de la vivencia religiosa * ~ CAtueítoNr (PP 377-96) trata de esclarecerel sígní
ficado de superstitio, ‘temor de los dioses’, palabra atestiguadasolo a partir
de Cicerón, y afín a relígio, pero de la que se diferencia por interpretaciones
cultas para especíalízarseen el sentido de ‘religiones extranjeras o ilegales o
no oficiales> y por ultimo en el de comportamientosreligiosos populares o in-
cultos’ Volviendo en cierto modo a la teoría de Otto, Calderone ve en el
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adjetivo superstítíasus‘agorero>, ‘profeta’ un calco docto del gr dva8
1paríxéq

seil 6oGXog (dva6t~iata son los esclavos sagrados) La hípotesísparece dema-
síado forzada * A Vesta dedica su atencion II Hoí.aíni. (PP 397420) A su
juicio, hay que distinguir dos aspectos 1) desdeel punto de vista sociologíco,
la diosa es el símbolo del hogaren el centro de la casa, como pendantmascu-
lino apareceel pater familias, despuésel rey y por ultimo el potítifex maxímus,
las Vestalesserían las hijas de la casa, 2) desdeel punto de vista natural, el
más antiguo, la procreacion y la preparaciondel fuego por roce de piedras
o de maderaestaníntimamenteligados de ahí se llega a unaidentidadmística,
el ara (que tambíen designa al pudendummulíebre) es el partner femenino>
el fascinas (Plín N II XXVIII 39) el masculino (gr AOXdPa-rp&íí«vov, lat
ara-terebra) * G Rmsu (PP 421-41) estudín la figura de Acca Larentia y los
fratres Amaba. La fiesta Larentaha permite reconstruir unos *larentes (como
Carrnentatía-Carmentes,Parentalía-parentes),y larentesviene de la raíz *ghlar~
(gr xXoipóq) y es un sabínísmo (la aspirada inicial se pierde) larentes son
‘los que hacenverdear’, Larunda ‘la que debehacer verdear’ (Varrón 1 L V,
74 la considera una diosa sabina) y a la misma raíz perteneceLarentía> que
tiene fiestas en abril y diciembre bajo la forma Larentía (Día) seriavenerada
posteriormentepor los Arvales En definitiva> hay que contar con elementos
sabinos en Roma en época muy antigua, al menosanterior al s Iv (sí no, se
esperaríauna asíbílacion

tLarensa, cf tambíenTarpeta< *Tarqu~) Radkeaven-
tura otras etimologías (p e, Vastaoc *uers <regar’ fructificar’, cf umbr uestz-
katu ‘líbato’, las Vestalesseríanmuertosvivientes) y derrochaingenio sin llegar
a convencernos(en CGIL V 30, 5 se podria quizá leer mejor, siguiendo la hipó-
tesis de Radke, Larunda, quam quídam Maníam [uíam codd] dicunt) * M La-
MosSE (pp 442-53) intenta llegar al origen de los elementosetnícos del antiguo
triunfo romano, que a su juicio era una celebracionnormal que acompañaba
el fin de toda campaña militar (en otro caso, no se comprenderia que el
triunfo fuera la ejecuciónde un uotum), como demuestraa su juicio el rito
del tígíllum soronum a principios de octubre, el triunfo no es más que la
entrada en la ciudad, bajo la egida de Júpiter, del ejército purificado que da

las gracias por el cumplimiento de los uota La muerte de los adversarios
capturadosy la insercion de enemigosen el cortejo triunfal son adicionespos-
tenores, quizá de época etrusca Al ritual pnmítívo del triunfo perteneceria
el epulum ¡oms, la pompa círcensís y los ludí (a partir de Tarquinio), que
después se habnan desgajadode su contexto original

LINGtYISTICA Los artículosde estasecciónson sorprendentementeescasos,
a pesar de lo mucho que se ha avanzadoen la materiaúltimamente La abre
un inteligente articulo de G DEVOTO (PP 457-65) HistorIa política e historIa lla-
guistica. La historia línguistíca no es una ciencia autonoma, sino un aspecto
de la historia política general Como ejemplos aduceDevoto el descubrimiento
del míceníco, que permite suponer que la lengua griega llegó a Italia ya en
el s xi, la distinción gracias a la linguistica entre una fase tírréníca, antenor
al s viii, y una fase etrusca, posterior al s viii> la tradición de las tres

XV —23
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tribus, confirmadapor los diversostratamientosde la raíz *reudh~ ruber, rí4us>
Rutuh (cl AthenaeurnXXXI £19531 335 sí y las rescívasde Pallotína en 1,
p 38 y de Pouceíen 1, p 78), la calidad de protosabínosde tos sabinos de
Reina, el cambio radical de la sociedada partir de la monarquía Plauto no
comprenderíael latín de los reyes Taiquinios, el hecho social de la coítes-
pondertciaentre el latín arcaico y el latín tardío, el procesode la romiíníla-

ción reflejado en la línguistica, el latín cristiano Devoto se muestrapartidario
de la historía sincrónica, una hísloria concentradaen un período de tiempo
muy restringido, que comprendatodos los aspectosde la sociedadt M CRis-
IOPAI’II (pp 466-89> se plantea el problema del origen y de la difusión dcl
alfabeto etrusco,ya formado en los comienzos del $ Vii, y en su tase inicial
tomado del alfabetoeuboíco, al que se añadenel gammaen forma di- medía
Luna (corintio’>, el M (corintio> y otra serie de letras de pro-veniencíainsegura
Estos datos están en relación con el cuadro hístoi-ico’cultural (p e, la pre-
sencia ¿le la ceránsícacorintia a partir del s vn> Los etruscosintroducen el
alfabeto en el Lacio antes de la mitad del s vn a C, pero en estealfabetose
operan cambiosque puedenexplícarsepor lii intervención directa griega En
el curso del s -vi la escritura etrusca se difunde en el N de Italia y basta
Campanía,dísiínguiéndosetres tipos de alfabetos * Los préstamosgriegos en
etrusco, que remontancomo móxuno a la tegmídamitad del a VIII a C, son
estudiadospor C de Sístosíc (pp 490-521), subdivididos en a) nombres de mito
griego (Hezecele— ‘Hpaícx~q> etc>, 1,) apelativos (qutam— «Seoív)> e) nombres
de personas(Tispzle -~ M9íXos) y acompañadosde importantesprecisionesme-
lodologicas Desde una perspectiva histórica, se observa tina taita de tase
calcídica, despuesuna fase dórica (mantenimientode ~ y ¡‘ Aíras — ACiac)
de origen corintio y de las colonias dorícas de Italia meridional, y una tase

jonico-ñtica <presenciade í~ Releer-~ ‘EXsvi) * Un pequeño e innecesario

manual de Linguistíca It~llca es la colaboraciónde A MÑNíEI (PP 522-92), que
no aporta nadanuevo * A L PROsiiOCtMt (PP 593-699) estudín demasiadopro-
líjainente la redaccióny estructuratextual de las TablasIguvlnas en la version
umbra y version latina <el modelo debía de ser semejanteal tipo latino, pero
no identíco), analizandoel texto en cuanto tal y partiendocomo píesupuesto
de la identidad sustancial del rito Estudía concretamente¡ 14 - 19 VI ti
3-18, 124-34 = VI b 22-47, Ib 10-20 VI ti 48-56, 1 ti 20-24 =~ VI Fi 57-65,
1 ti 27-30 = VII a 6-36, la expresión arepes arves (arre gr &p~á, siguiendo a
Haní, arepas= Ial ,idaequízs,‘solito’ ‘acostumbrado’),la piesunta doble auspí-
cacíonanles de la Justratio, el sacrificio, algunoshechossíntactíeos(variaciones
entre las dos redacciones)y una serie dc paralelosinternos * ~ Ls (pp 700-

58) tíata de demostrarque el sistema de nombres gentilicios, un fenómeno
uníco en su tiempo, procedede un aíiíiguo sistemapaironímico (cf el griego.
el védico y el germánico, uso de argumentossemánticosy estadísticos)a partir
de un cambio de sigíiiticación Al mismo tiempo, el nombre gentilicio loinó
la función de iderítíficacton puníaria Condicion pievía para este paso fue la
relación del patronímicocon el patei farntba~ Como zonaoriginaríade) sistema
de nombresgentilicios ha de verse segulí Ra la región latiíío-falisca, al 1-1 o
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al E de Roma (eFalenos’),siendoel origen etruscopocoprobablepor razones
línguistícas (p e, la expresíonredundante del sexo), sí bien los etruscos
adoptaron prontamenteel sistema, contribuyendoa su expansion por Italia
(mesapio y veneto)

LITERATURA Se abre esta sección, sin duda la más importantedel volu-
men, a pesarde sus altibajos y sus lagunas,con una serie de artículosgene-
rales Los encabezaun trabajo de K BUCHNER (pp 759-80) en el que> después
de trazar a grandespinceladasun esbozode la literatura romana hasta la
época de Augusto inclusive> se subrayala necesidadde aunar la hístoíía de
Roma y la historía de la literatura romana> porque, en contrastecon Grecia,
donde hay zonas del espíritu que se desarrollan autónomamente,en Roma
política y literatura están íntimamente ligadas (afirmaciones que no todos
quizá compartan), siendo de lamentar que los filólogos y los historiadores
vayan por caminos diferentes (no se han valorado las cartas de Augusto,
p e para enjuiciar su personalidad,el historiadorno comprendeque la lucha
contraCatílína sea para Cicerón un acto filosofico [1]) * M SOROS (PP 781-93)
examina la crisis de conciencia, el presentimiento de un fin próximo que
embargóa Roma en el s r a C por influjo de las concepcionesetruscas la
profecía de la ninfa Vegoya, difundida hacia el 90 a C, la proclamacióndel

décimo, el ultimo, por el haruspíceVolcacio en el 44 Todo ello se refleja
en el epodo VII y XVI de Horacio Pero tambíenhay la secretaesperanza
de queel mundo puedaexpiar sus culpasy comiencede estasuerteunanueva
edad (cf la égloga IV de Virgilio, el final del libro 1 de las Geórgicas) Así puede
explicarse la insistenciaen dejarperecerTroya (= Etruria) que muestrantanto
Horacio como Virgilio (una observación epor qué no se cita a Hubauz’) *

fi Dnnxi,nrí (pp 794-826) subrayacomo, en contraposíciona Grecia, Roma debió
luchar desde el primer momento por su existencia,pasandodespuesa explicar
las diferencias que separana uno y otro pueblo La gloria de un romano
representala gloría populí Romaní, la maíestas de Roma, el romano, frente
al individualismo griego, se sacrifica por la res publica A continuación,glosa
los conceptosde res publica, la sustancíade la existenciadel pueblo romano
(cf Maía 1957-58), maíestas (cf Aevum30 [19563195 Ss ) sobre la que se funda
el derecho al poder, dígnitas (cf Das Staatsdenkender Romer, Darmstadt,
1966) que sustentaa la maíestas,y auctorítas,concedidapor la dígnítas A esto
se añaden las a,nícítiae, relaciones personalesy las clíentelae, que entrañan
otros conceptos,benefícíum,offzcíum y gratía Cuando se derrumbaesta ideo-
logia, perecela republíca * M Rucii (pp 827-841) trata el tema del crecimiento
orgánico en el pensamientohistórico de los romanos (Cicerón, Salustio, Tito
Livio, Catón, Floro), convencidode que «en estepueblo de campesinos,incluso
los valores morales esencialesremontana una inspiraciónvitalista» «La idea
de un crecimiento continuadoe indefinido parecehaber dominado y ha dado
la ideología a la política de conquista» * Del prólogo en la antigua historio-
grafía se ocupa D EARL (PP 842-856), señalandoque ya en la primera frase
el historiador debe indicar su intención de escribir historia, la única excepción
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es Salustio, que arranca con largasdisquisicionessobre la naturalezahumana,
lo cual no es la manera de comenzarhistoría ni oratoria epídíctíca, los ejem-
píos más proxímos procedende Aristóteles, y Salustio escribió cuandopreci-
samentese estabaredescubriendoa Arístoteles En suma,Salustio anunciaun
tratado filosofico, quiza para chocar el animo del lector, o bien en la idea de
que sus hístonas no son más que exemplade la filosofía expuesta en un

principio * H Bardon (Pp 85768) aborda el concepto de semejanza,el pro-
blema del realismo y del idealismo en Roma los latinos oscilan entre un
idealismo de cultura, muy limitado (Ciccion, Quintílíano, Apuleyo) a pesar de
la tesis de A Míchel, y un naturalismo de temperamento,mucho mas dífun
dido * Una buena reseña crítica de la labor realizada en las dos ultimas
décadassobre la literatura latina arcaica (Livio Andronico y Nevio) ofrece
J H WAszrNí¿ (PP 869-927), tras interpretarlas famosassaturar modís ímpletae
de Livio (VII 2, 7, la tradición es varroníana)como‘representacionesmezcladas
llenas de melodías’ que no pertenecena lo dramatíco,considerala posibilidad

de la existencia de una poesíalírica y dramatícamezcladaanterior a Livio
Androníco (cf el Latínus tíbícen y canto> de la Croníca de Casiodoro),mos-
trándose contrarío a la teoría de Drexíer de que hubiera una sistematización
previa del trímetro yambíco de la tragediay de la comedia La primera obra
de Nevio hubo de ser su Odussía, no destinada precisamente a la escuela
Ello lleva a Waszínk a discutir la naturaleza del saturnio, sobre el que, sí
bien no se ha dicho la ultíma palabra, la teoría de Cole (1969), que parte de

un verso silábico común al itálico y al celtíco, ofrece a su juicio mayor serie
ile ‘regularidades’ que las hípotesís precedentesA continuación Waszínkpro-
cede a una revisión de la labor realizada sobre los fragmentos> no muy bri-
llante, por desgraciaSobreel Bellum Poenicumde Nevio parte el fundamental
libro de Barchíesí(1962)> sobre sus tragediasde la reseflade Mette (Lustrum
IX 1964) * Fabio Pictor es objeto de la atencion de D liBarE (PP 928-69)
¿Cuál fue el matívo de que Fabio Píctor fuera consideradoel inventor de un
génerobistorico bien delimitado’ ¿Quecircunstanciasle indujeron a fijar unas
leyes para el futuro2 ParaTímpe la historia de Fabio se divide en tres partes
bien diferenciadas 1) los orígenesmítícos de Roma hasta el 450 (el decemví-
rato)> tratados con gran prolijidad (el modelo lo constituyen las historias
locales, las ía(oeí~ de los griegos occidentales[cf Petroid en 1, p 386 ss],
de las que pueden dar una idea las Origines de Catón, la fuenteha de ser sobre
todo Diocles de Peparetoy su motivo la exaltaciónanacrónicade la hegemonía
romana), 2) el período arcaicodespuésde la fundacion de la ciudad, expuesto
en lineas generales(cf Dion Ha! A R 1 6, 2, los í<aqídXaía son las guerras
de expansion),cuya narración sirve de enlace entre las dos partes principales,

y cuya reducida extensión se debe a la escasezde fuentes (que en este caso
son romanas quiza —no necesariamente—anales de los pontífices> pero tam-

bién tradiciones familiares), 3) la historia proxíma y contemporánea,escrita
con toda prolijidad a partir del año 264 (el comienzo de la guerra puníca),en
la que se legítima jurídica y moralmente la política íomana Por tanto, la
historia de Fabio se componede elementosdispares, por lo que no puedeser
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consideradahistoria pragmatícao analítica Pero hay un hilo conductorque
impide una solución de continuidad la idea de la grandezade Roma y de la
pertenenciade Roma a la unidad cultural griega Fabio une leyendas,cronícas
y razonamientospolíticos en un todo, y ahí reside su valor> no es níngun
descubrimientoespiritual> pero sí una decisión original para Roma Su concep-
clon es seguida por los historiadoresposteriores,que, guiadospor el conserva-
durismo y velando amorosamentepor el ,nos maíoru,n, revisan y corrigen la
labor de Fabio, haciendode la historia tripartita de este unas homogeneas
res gesta.epopulí Romaní * E MEYER (PP 970-86) estudíala anabstica romana
a la luz de los documentos en tres casosLivio se encuentraen contradicción
con los textos epigráficos (campaña de Escípion Barbado [GIL 1’ 6-7], título
de dictador de Mínucio [dL Ii 607] y los acontecimientosque se desarrollan
duranteel gobiernode Emilio Paulo en Hispania [GIL Ii 614]), en otras dos
(la expedición naval de L Escípion en el año 259 a Córcega [dL Ti 9) y el uso
del senatus consultum de Bacchanalíbus [GIL ¡í 581]) se puede llegar a una
cierta concordancia,sin que ésta sea completa La Analística es por ende poco
de fiar * Una buenavísion de conjunto sobreEnnlo ofreceH O JOCELYN (PP 987-
1026) que examina su vida y la cronología de los poemas, las tragedias,come-
dias, los Anales, las sátirasy las obras menores * La relación de la comedia
latina (Plauto y TerencIo) con sus originales griegos es objeto de estudio por
K GAlsaít (PP 1027-1113)> que, por medio de un análisis comparativoy analítico,
busca lo que es propio de los autores romanos, el punto mas discutido en
este siglo, haciendo caso omiso de las incongruenciasinternas, que pueden
provenir del original griego o de los razonamientosde una crítica equivocada
Gaiser establecelas divergenciassiguientes a) Diferentes condiciones de repre-
scntacíón 1, relación con un público menos cultivado, que exige, por tanto,
empleo dc todos los recursos incluso los mas groserospara mantenerdespierta
la atención, 2, número de actores frente a los tres actores del teatro griego,
el latino no sufre esa limitación, y no se lleva mascara, cuando aparecen
mas de tres actores> en consecuencia>se trata de una innovacion, 3, dívísion
en actos en contraposición a los cinco actos de la comedia griega, separados
por un coro, la accion en Roma es seguida, lo que lleva a modificaciones
b) Forma línguistíca y métrica, mucho mas rica que en la comedia griega
(sobre todo en Plauto) c) Ausencia o reforma del prólogo, mas o menos
obligatorio en la comedia nueva (ello es patente sobre todo en Terencio>
d) Contaminación(mas seguraen Terencio que en Plauto) e) Abrevíacton de
pasajes f) Adícion de personajes g) Conservacióny aun exageracióndel am-
biente griego (heteras,esclavos, la buena vida, en suma, el pergraecar¿> en
Plauto, mientras que Terencio atenúa lo específicamentegriego li) Introduc-
cion del mundo romano (instituciones, magistrados> etc) en Plauto, siendo
Terencio mucho mas conservador en este sentido í) Cambio de caracteres
En conclusion, las comediasde Plauto y Terencio representandiversos estadios
de adaptacion del mundo griego La intención moralizadora de la comedia
nueva deja paso en Plauto más a un objetivo de díversion los espectadores
no ven sus propios problemas, sino la vida de los demás Terencio busca, en
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cambio, la partícípacion del espectador, convencíendoles educandole Plauto
toma mas la forma, Terencio la esencia * Los estudios sobre Polibio cix los
ultímos veinte años (1950-70) son objeto de una cuidadosay completa revísion
crítica por parte de O Musrí (PP 1114-81), que examina su vida, los aspectos
generalesde la historia, los momentoshístorícos en Políbio, las ediciones, los
comentarios, historia del texto, lexícos, etc * j CliRísTEs reseñacríticamente
los trabajos sobre Lucilio a partir de la edícion de F Marx (PP 1182-1239),
atendiendo a la vida, la obra, el influjo posteríoí y la figura del poeta Su
trabajo (como el de Mustí) esta lleno de observacionesde detalle que es
imposible enumeraraquí Quíza la parte mas interesantesea la dedicada a la
reconstruccion de los fragmentos a partir de Nonio (el punto mas debíl de
la edícion de Marx, superadaya en el momento de su aparícion por los tra-
bajos de Líndsay, Chrístes muestra reservasrespectoa las conclusionesreno-
vadoras de Krenkel) y su exposícion de la vida del poeta, donde rebate la
propia aportación de KRENKEL al ANRW (PP 1240-59) Lucilio habría nacido
en el 180 a C (la facíl correccion de Haupt al texto de la Gróníca de S Jero-
fimo recibe el apoyo de argumentostomados de los otros testimonios sobie
su vida) La decísion en éste y en otros muchos puntos de la problematíca
lucílíana se basa nada más que en conjeturasmas o menosprobables por ello
tenía razón Housman al decir que «cautious men do not edít Lucílius,>, frase
en la que soy incapaz de ver la «b,ssígeBosartígkeít»que le atribuye Chrístes,
a quien no le habría resultado difícil aducir otros ejemplos mucho mas pro-
bantes de la mordacidadhousmaníana * E DSJILíIIANN (III, PP 325) pergefia el
avancede los estudios sobre Varrón desdesu articulo en la RE Suppl Bd VI
1935 c 1172 is Para el, Varron es,antes que Cíceron, el autor dc mayor influen-
cia como maestroy preparador del renacimiento augusteo La mayor parte del
articulo la constituye la exposícion dc sus propias aportacionesy las de sus
discípulos> entre las que sobresalen su reconstruccion del De poe,natís y

De poetís (AHí der Maínz Akad 1953, cuad 3 y 1962 cuad 10), por su íínpoí-
tancía ulteríoí sobre las fuentes, construccion y contenido dc la carta de
Horacio a Augustoy a los Pisones,el Brutu,, de Cícerony el De uírzs illustríbus
de Suetonio, o su negacion de la existencia real de los carrnrna conuíualía
(AHí der Maínz Akad 1950> cuad 17), que Dahlmann considerahípotesís eru-
dita de Varron El mayor problema, como es sabido, estriba en la reconstruc-
clon de la obra varroníana perdida (pero ‘canse las quejas de Whíte en IV
ji 465 sobre la preterición del De re rustíca), que ha pasadode mano en mano
hasta llegar a transmítírse sin nombre de autor Un ejemplo mas presenta
Dahlínann el apodo sesqueculus(así hay que escribir con la tradición, y no
sesquiculus),queapareceen Mar Viet ars IV 3 atribuido a Julio CesarEstrabon,
procede de tradícion varroníana,sí no es que lo ha forjado él mismo (cf su
Sesquetíxes,sesquísenexen Morel FPL p 42) así tambíen la tradicion de que
Estrabon tue cl primero en pronunciar Tec,nessa,sin vocal anaptíctíca Por
ultimo, en el corrompido texto de Mar Víct ars IV 6, que asimismo procede
de Varrón, idem (í e G Gaesar) optumus inaxínius scrípsít, non ut nos per
u títteram, propone Rahlmannla atetesísde non lítteram o bien de uf nos *
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L Aíronsi discute las Menipeas de Varron (pp 26-59) escritas entre el 80 y
67 a C> obra de «un contestatario de derechas»que busca el prodessey el
delectare A continuación, intenta una ingeniosa reconstruccionde los Endy-
miones, opuestaa la de P Boyance (RFA XLI [1939]319 ss) en un banquete,
en el transcursodel cual un trueno en el cielo serenoes una señal de buen

aguero, un invitado se duerme, y en esta dormítío tiene una vision (cf el
SomníumSeipionís),que despues,quisadespertandobruscamente,relataría en
primera personaa los demáscomensales todo ello basado en Tert de anima
55, 4 dorinítío nastra círca lunam cuní Endy,níoníbusStoícorum, lo que sólo
da píe —a mí juicio— para estableceruna correlacion entre los Endymíones
y los démonessublunaresde la doctrina platoníca y estoica También es inte-

íesantesu comparación del uníco fragmento de la menipea Baíae y Aíístoxeno
45 D 4 OteIs ¿influjo pítagorícoen Varron’ * C J CtAssEsí (PP 60-94) analíza
el discurso de Cicerón pro Caelio atendiendoa las reglasy a las practicasde
la retórica, para llegar mediante ellas a una compíensiónreal de los hechos
y entender así el arte del orador Segun el, el proceder de Cicerón en este
discurso es la subjetívacíon, que no acepta a las personasni a los hechos
como son en realidad, aunque ello obligue al orador a distorsiones de todo
tipo Así se explican las repeticionesy la inadecuación entre la defensa y la
acusacion En efecto, para contrarrestar los argumentos de sus contrarios,
Cíceron hace uso de todos los efectosoratorios (sobre todo elección muy cui-
dada del vocabulario), desdobla las acusaciones,prepara, recoge y repite sus
argumentos,juega con la probabilidad de actuacionde una persona,etc Des-
pués de un análisis pormenorizado del discurso, Classensugiere que quiza
Cicerón asumió la defensade Celio para granjearseel favor dc Pompeyo des-
pues de su exilio, en efecto, seria a Pompeyo a quien indirectamentese ata-
caría en esteproceso,y por eso tambíenCrasointervendríaen su defensa * Al
estudiar la base intelectual de la retoríca de Cíceron (PP 95-138) A E DOUGLAS,

convencido de que Cicerón «no era un genio filosófico original ni un copista
mecánico de la tradición griega» —postura adoptadapoí Gíuffrída y Barwick
respectivamente—,poneuna nota de conzníonsenseanglosajónen la polémica
Con razón, a mí juicio, insiste en que ante todo se dcbe buscar «una base
intelectual greco-romanatodavía suficientementeviva como para sufrir modí-
ficacion y desarrollo»,no un ‘espíritu romano’ ni una fuente rígida e inmutable,
de la que solo pueden derivarya epígonos Cicerónno conocede primera mano
todos los oradoresatícosque menciona, ni tampocoel canonde díez oradores,
sí es que existía en su tiempo (cf Mneníosyne,8 IV, IX [1956]30 ss ) Después
de una interesantecomparaciónentre la crítica de arte de Cíceron (Brut 70)
y Quintílíano (Inst Or XII 10, 7-9), donde defiende a Cicerón del cargo de
ignorancia> Douglas pasa a comentar las teoríasde estilo, concluyendoque
«es más tacíl pensa¡que el mismo ideo la asocíacionde los estilos individuales
y de las tunciones,que es tan importante para su tema en Orator (elevado
,nouere, medio — delectare, llano — docere) a que le aconteciera encontrar este
esquemaya netamentedibujado en algún retorico anonímohelenísticoperdido»
El resto de su contribución continua su polemíca con Leemann el aticismo
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romano no tuvo ni mucho menos la larga historia y la repercusion que sc
pensó desde cl s xix * Retoríca y filosofía en los tratados de Cíceron es el
lema desarrollado por A MteíínL (PP 139-208)> que parte del principio de que
incluso en los textos filosóficos hay que estudiar la retoríca, conjugando en
este estudio la intencion literaria y la filosofica Para Míchel, tampoco Cíceron
es un mero imitador, sino que busca la forma exacta que correspondea su
eleccion de fondo En el uso de palabras Cíceron recurre a la redundancia,
evitando el vocabulario teeníco estoico y prefiriendo el perípatetíco En su
creacion estetíca Cíceron instaura un aticismo filosofico, que presuponeuna
experiencia filosofica En la imposibilidad de llegar a la verdad absoluta, es
preciso recurrir a la persuasion(la adníonitío filosofica —no ya solo retoríca—
que alcanza su cota mas alta en el dialogo protreptíco Hortensio), al recurso
a lo probable>a la verosimilitud, a la auctoíitas, a las opiniones comunes,a la
ironía * E FALLe (PP 209-38) examina las rationes de Cicerón como procónsul

y su litigio con el cuestor L Mescínio Rufo, el documentofiscal mas ímpoí-
tante relativo a las rationes de un magistrado en la Republíca (ad jan, V 20,
3-6 y 8)> analizandopor menudo los cuatro ríegot¿a * El Gonimenfariolus petí-
tionís de Quinto Cíceron (PP 239-77) es objeto de a) una bibliografía de
O FLan> b) un estudio de la tradicion manuscrita y las ediciones (J M FMNI-
nARO, en U stemmase sigue el propuestopor la edícion reciente de D Nardo),
e) la historia de la controversia sobre la autenticidad del escrito (E DENIAUx),
d) la prosopografía(C Nícocrí- 8 DEMouGíN). e) los amigos de Antonio (J M
DAvID - C NicoLET)> f) los aníícíssímí Gatilinae (J M FLAMBARD - C NícoíyT-

J M DAvID) y g) los homínes grafios, (it M DAvID) El estudio prosopo-
grafico parece garantizarla autenticidad dcl texto * Demasiadovoluminoso es
el artículo de L GRANAROLO dedicado a la poesía ileotérica a excepcíon de
Catulo (PP 278-3611)> en el que sobran cuando menos los lestímoniosacompa-
ñados de la traduccion correspondiente * El polo opuestoa esta abundancia
lo constituye el estudio de los problemas de la elegía erótica romana en la
nueva investígaciondc 6 Lees (PP 361-68), donde se pasa sucínta revista crítica
a la reciente bibliografía sobre el teína con agudas observacionessobre Pío-
percio, todo ello precedido de enjundiosas observacionesde principio * Un
brillante examende los problemas planteadospor la crítica de Catulo realiza
K Otul-iN con admirable concísion (PP 369-89) Tras hacer una historia de la
transmisión manuscrita (una observación de detalle se habla de T y M en
PP 372-73 sin dar la equivalencia de tales siglas), reconoceQuínn que todavía
no hay una buena edición de Catulo, y que el aluvion de con;eturas no ha
aportadogran cosa, salvo el brillante cuí Thyades(gui tum V, quiza se pueda
mantener gui = cuí [cf E Kalínka, Glotta XXX [1943] 218 ss ]) en LXIV 254
propuesto por O Skutsch (Piulo! CVI [1962] 281-82) y se muestra favorable
a la tesis de Gooid de eliminar hiatos que no sea,, prosodícos,pero sin cace
en su rigidez Muy sensatasson las paginas dedicadas a la ínterpretacíon de
Catulo como poeta y al problema de cronología> en el que Quínn sigue la
hípotesís de Maass-Wísemann los poemas datablespertenecena los años 56-54
«lo que en sí no invalída la teoría tradicional ni pone en cuestion la idenlífica-
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clon tradicional de Lesbía» La Colección procede de la mano de Catulo *

A favor de la identidad de la Lesbíacatulíanacon la hermanade Clodio, mujer
de Metelo> se declaraC Deitoux (PP 390-416), aduciendocomo una pruebamás
—creo que más que dudosa—la elegía II 32, 26 de Propercio el verso non tua
deprensodamnataest fama uenenose referiría a la acusaciónde haber envene-
nado a su marido quese le haciaa Lesbía(= Clodía) * Lro RAIflISA (PP 417-56)
se encaracon la personalidadde César Para el, Cesares un político que, en
una epoca de crisis, cree que los hombres se van a plegara los dictados de la
razon sí se enfrentan con una fuerza responsable—como la suya— que no
trata de humíllarlos, y su fracaso, tanto en la guerrade las Galias como en
la Civil, estriba en que sus intentos de evitar el uso de la fuerza la hacen
inevitable Cesartrató de devolver el sentido comuna Pompeyoy a sus aliados,
pero estos habíanperdido el contacto con la realidad> para Cesar, que unio
en sus actos el honor y la conveniencia, no hubo conflicto entre su yo y la
res publica hasta despuesde la batalla de Farsalia El futuro principado fue
posible no por la prontitud de Cesar en asumir responsabilidades,smo por
la falta de cooperacioade los demás,ciegosy egoístasEstasvaguedades,escri-
tas algunasveces en un estilo rebuscadoen exceso,están adobadascon fre-
cuentescitas al mundo moderno (Kissinger, Spaak, el imperialismo sovíetíco,
la segunda guerra mundial), distinciones entie guerra de conquista y guerra
de agresión (la última esta justificada, pues puede evitar mayores males tal
es el caso de la guerra galíca), ataquescontra una especiede marxismo luyo
luntario que se da entre tos historiadores —la idea de que existe siempre una
divergenciade interesesentre las clasesaltas y las clases bajas— (ello precede
a una crítica del analísíspor Syme de la guerracivil del 49 como una revolu-
cion), y un horripilante se et res publica que se repite varias veces * A la
ínterpretacíonestilística y línguistíca del Cesar autentico, demasiadoconfinado
a las escuelas>dedica su estudio G PAscuccí (pp 488-522) En primer lugar>
trata las eleccionesmorfológicas y lexícas Cesarevita los arcaísmos(por tanto
en B G VI 17, 1 hay que escribir deorum en vez de deum), los neologismos
y los coloquialísmos (como el uso de diminutivos), en cuanto a la eleccion de
vocabulario, prefiere ¡lumen a aninís y jluu¿us, dílígere a amare, inetuere a
timcre, quía, duni a las conjunciones del mismo genero, y evita los helenis-
mos El uso controlado de los tecnicismosen las descripcionesesta ejempli-
ficado por un análisis de B G IV 17, 3-tO y VII 73, 2 la estructuraestilística
se pone de relieve en un comentario a B O III 28, VI 36 y VII 90, 2-7, el
recurso a los medios retoricos en un examendc B O VI 16, 1-4, II 27> B G 1
8, 1, III 96. 1-3 * it HAluzoNo (PP 523-95) perfila exhaustivamenteel retrato
de las Galias que refleja el De bello Gallíco, buena prueba del interés científico
de César, que va ampliando sus conocimientosde un libro a otro (cf p e> la
definícion sumaríadel vergobrelheduo en 1 16, 5 con la sutileza constitucional
de VII 32-33), lo que favorecela idea de que la obra haya sufrido redacciones
escalonadas * En PP 596-630 G PAscuccí hace notar en el Bellum Híspaníense
la sensibilidadsubjetiva por la naturalezay el paisaje frente a la objetividad
de César (analísísde 7-8, 29), la fidelidad al génerohípomnematíco(comentario
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de los tres discursos directos), los elementosextraños a la tradícíen literaria
de los Commentan¿(reproduccionca forma directa de despachosy cartas, la
descrípcion del duelo de Antístio Tui-píon y Q Cornelio Nígro a la manen de
la analística romana) y la abundanciatan ajena a Cesar del dato cronológico
cii la estrvctuí-a de la obra * J~ Hssíateí~sín (PP 631-702) intenta sondear el
estado de la opinión romana en el 46-43 para confrontaila con las sentencias
‘políticas’ de Publflio 81ro. Tras trazar ini cuadro político qíiizú demasiado
nvíínucioso de la epoca, el autor ti-ata de entresacarlos aforismos que puedan
tcner un trasfondo político o ser utilizados para tal fin La empresaes iiit~t-

cesante,pero demasiadosubietíva cts ocasiones,a pesarde los Griteríos y esta-
dísticas elaborados por Hamblenne, según los cuales 75 sentenciaspodrían
haber recibido un aso político * CornelIo Nepote es el tema que desarrolla
E M Jra-iíaNs (pp 703-19), Que esbozauna breve hístorja de la biografía en
el mundo griego y una sucínta caracterízacíónde las Vidas y su estilo como
el autor de que trata, tal es el articulo * ¿3 I3ecicea (Pp 720-54) hace en
pí-imer lugar Una teseLa crítica —no completapor otra parte--- dc los resul-
tadosile la invesugaciónrecientesobre salustw,que partiendode la rehabilí-
tacion de Sainstio por Orexíer y Klíngner contra los que velan un él un escri-
tor partidista,un defensorde Cesar (Mommsen y Schwartz>llega a los libros
de Síerdle, Buchner, la Penna(que remozaen cierto modo las teorías momas
seníanas> y Syíne, pala quien Sajíístío es el píímer crítico del principado,
sí bien habría que reprocharlehaberQuerido juzgar una historía —política y
econol-ina— con categoríasmorales A contínuacíoíi, Becke pasa íevísta a los
piobleinas que pianfea en el Catdíixa iii coniparacion famosa entre Catón y
Cesaí,de corte tucídídeo Salustio escribeentre líneas ~,ara lectoresque viven
en tiempos pohtícos peligrosos a pesarde la domunacionde los tríumvíros,
Cesary Caton son los unicos ‘hon-ibres’ de su tiempo, y dc la comparación
cnt-e ambos salemejor parado Caton, resultandolas virtudes de Cesní mas
bien negativas La reservaes una de las cualidadesde Salustio (tambíei dc
Tacíto), así como su acerba crítica de todo lo que huela a propaganda(en
este punto insería Beekej-, con cierta solucion de conunmdad, tina crítica
sobre la influencia de Posidonio en Satustio, que el niega) En cuanto al
Sallustío míno,e —invectivas y cartas— Becker se declara en contra de su
autenticidad(así tambíenKorneínannen ji 788, a favor flochaer, It p 769)
las ính’eeiíres son producto de la retorica mas tardía (la famosa frase de
mu II 1, estabasadaen Cíe pro Clueíít 70, 199, y estamisma frase es alabada
loda’iia en el 46 por Cíceroíí en su Oraloc 30, 108 como ejemplode la madurez
de su estilo, algo que no hubiera hecho de haber sido rídíctilizada antes en
una invectiva) Más arduo es el problema de las carías, pero Becker añade
tiria seuo de pruebasa ]os argumentosw existentespara demostrarsu false-
dad cl dativo obtentni (11 11, 5) que solo aparececrí Ifíst 1 55 M, la concep-
non del escasovalor de la fortuna en la vida humana, extraña al Cati?iíi¿,,
pero comena la carta 1 y al itíguita, el modo de menczonarsea sí mismo cii
Caí 33 y en las cartas (‘-esulta difícil erjijicar la acnmulncír,n de mochas
expresionesaisladasde las cartascrí un solo párrafo del Catílma) Las invectí-
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vas y cartas se explican mejor como un producto de la retórica, de formacion
semejantea la AppendíxVergílíaría * Al maníerísmode Salustio y la lengua
de la historiografía romanaestá dedicadala aportación de W RIcilTeR (PP 755-
80, es notable ya que D Tímpe hable del maníerísmode Postumio Albino
en II p 962), que ponede relieve hastaquépunto la lengua de Salustio busca
cl rebuscamiento>el apartarsede la norma clasíca,por el &ltpoobóKfl-rov un-
guistíco, la brenitas (que no excluye un virtuosismo preciosista, analísís de
Cat XIV 4, Iug 30), la redundanciacon el uníco fin de buscaruna aliteracion,
la eleccionde vocabulario>etc Pero Salustio representala culminación de una
tendencia ya Valerio Anciate tiene un estilo arcaizante> Cornelio Sísenaacoge
este estilo y lo une a prolijos artificios retorícos y elegantesextravagancias
asíanícas,creando el primero una lengua especializadade nuevo cuño, pero
sin llegar a la consistenciade Salustio, que convierte en una característica
general lo que antes era solo lícencía * E KO5TERMANN (PP 781-810) aborda
ci problemade la decadenciatal como fue interpretadapor Salustio y Tacíto,
señalandoque, sí por decadenciase entiende la relajacion de fuerzas vitales
antes existentes>es mas decadentela época de Trajano y Hadriano que la
del ultimo siglo de la Republíca, en el que, a pesardel aparentederrumba-
miento político, hay una actividad intelectual inmensa, como ocurre en la
Atenas de finales del y o en la Italia del Renacimiento, gracias a la mayor
libertad espiritual Pero mas importancia que estos lugares comunes tiene la
comparaciondel pesimismode Salustio con el de Tacíto el primero ve todavía
alguna luz (así también K Buchner, II p 769), el segundo,con mas expe-
riencia a sus espaldasy a vueltas del principado,no alberga ya ninguna espe-
ranza En tiempo de Salustio viven todavía gíandeshombres como Caton y
César a los que el historiador admira, Tacíto no prodíga alabanzaa nadie
‘u vísion del mundo, que no es monolítica como la de Salustio, se va progie-
sívamenteentenebreciendo* E PoíiL&SANN (PP 813-901) destacalas caracterís-
ticas de la poesía didáctica latina (en realidad greco-latina) ParaArístoteles,
Plutarco y el Pseudo-Proclola poesía dídactícano es tal poesía (no hay mi-
mesís ni mito). Cicerón y Quintílíano la enjuician como un caso límite con
la epíca,para Suetonio, Diomedes y los escolios es un tipo de poesíaamíme-
tíca, Servio y otros escoliastasla concibencomo un intermedio entre literatura
técnica y poesía, teorías las dos ultimas que se forjan probablementeen el
s u’ a C En la poesíadídactícase precisanpor lo general dos requisitos
la figura del maestro y la del discípulo, una personamuda Pero hay otras
figuras aparte de estas fundamentales en Hesíodo, Empedocles y Arato apa-
recen las Musas, en la poesíaromana un mecenaso un prínceps (Lucrecio,
Virgilio, Manílio). al que esta subordinado el poeta y del que a veces parte
la inspíracion Al estudio de estas figuras estadedicadouna parte del trabajo,
quiza demasiadoprolija en ultimo lugar se analizanlos excursus,fundamen-
tales a partir del helenismo

FILOSOFÍA Y CIENCIA Aunque incluidos bajo este lema, los artículos
de esteapartadotienen íntima relación con la literatura O Veí~nnxE (IV PP 342)
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estudía el estoicismo> una filosofía sin fronteras, que se presenta como un
mensaje ecumeníco a los hombres de toda clase social, que deben unirse
en una comunidad,existiendouna estrechalígazon entre vida moral y filosofía
Subraya Verbeke como los estoicos sc van concentrandocada vez mas sobre

lo humano y divino, dejando de lado todo lo que no contríbuya al ‘arte de
vivir’, entre ello la logíca y las artes liberales, y como no son dogmatícos
siacto sensu El estoicismo ha marcado el mundo romano, pero al mismo
tiempo ha perdidoal ser adoptadosu rigorismo * G Líenríto (pp 63-115) centra
su aportacion en la theología tripertíta, haciendo una erudita historia de la
cuestion, para concluir que Panecio no es su fundador, y que, sí bien los
estoicos(quisa ya Posidonio) utilizaron esteesquema,los testimonios(Escevola,
Varron, Aecío, Dion Crísostomo, Plutarco y Eusebio) no pueden remontar a
tina fuente comun * La problemáticadel epicureísmoen Roma es el tema
de E PARATORE (PP 116-204) cuyo nucleo fundamentalgira, como no podía menos,
sobre Lucrecio, cuya obra Cíceron conoce solo someramente,tras estudiarlas
fuentes, Paratore rechaza la leyenda del suicidio, examina el ‘pesimismo’ del
poeta, íebate la tesis de que el De rerum natura este incompleto, aceptala
identíficacion tradicional de Memmío, identífica a la Venus del prólogo con
la í’~bovf

1 Kd-rao-riflia-riKi~, pone de relieve la deuda de Lucrecio con Empedo-
cíes, refuta las hípotesís de Della Valle sobre el origen de Lucrecio y subraya
el valor político del proemio A contínuacion expone la expansion del epicu-
reismo en la epoca de Cesar, su afirmacion en la edad augustea,los motivos
epícureosen la obra de Virgilio (Georgícas,Eneída) y en Horacio, para acabar
con una breve alusion al epicureísmo en la edad imperial y en la épocacris
tíana * W Fsuríí (pp 205-225) trata de mostrar como, en vez de tener tran-

quilídad de espíritu, Lucrecio, no contento en su alma desganadacon el
sublime egoísmo del sabio epícureo, insatisfecho con la doctrina teologíca de
la secta, consuelasu angustia haciendo a Epicuro objeto de su veneracion,
deificandole con metaforas y motivos tomados de las religiones místerícas
(p e nutrítio y revelatío) en oposícion polar a los dioses mismos, que en
nada ayudan a la humanidad * Sobre Cicerón y la filosofía griega reflexiona
agudamenteO GíGoN (PP 226-261). señalandoque en el es en quien mejor
se ven los problemas de la unión dc la tradícion política romana y la filosofía
griega Gígon pone de relieve que la adhesíonde Cíceron a la Academiaentra-
ñaba dificultades, pues la Academia estabaentonces dividida por la polemíca
entre los ‘antiguos’ y los ‘modernos Por otra parte, tambíenel decídírsepor
Fílon planteabaproblemas>pues sí bien había puntos que unían a la aporetíca
griega y al caracter romano (p e al argumentar in utramque partern), había
otros que mas bien los dividían (la no justíficacion del imperio, la inherente
esterilidad de la secta) Gígon consideracomo aportaciondel romano su íudí-
cíurn y su scríbendí ordo (de fin 1 6, Cíceron entiende sus obras como un
todo, lo que quisa podría ayudara la hora de reconstruir los escritos perdidos)
Por dos manerasCíceíonhace que la esenciaromana se apropiede la filosofía
griega 1) por la lengua, utilizando en primer termino los vocablos ya disponi-
bles y arraigados en latín y recurriendo en caso extremo a neologismos,y
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2) por la historia, demostrandoque el Estadopensadopor Platón no es otro
que la antigua res publica de Roma En Cíceron se unen el político y el filó-
sofo, ambas vocacionesse fructifican y tambíen se obstaculizanmutuamente
Su exíto se debe a la sístematízacion,a la objetividad de su informacióny a
su admirable capacidadpara incitar a pensar ,~, Una detalladadiscusión sobre
los trabajos realizadosen los últimos cincuentaaños sobre el De re publica
piceroniano, a excepción del Soníníum Scípíonís, se debe a P L ScnMIoT
(pp 262-333) cuyo sistema de citas resulta a veces un tanto complicado En
ella se pasa revista crítica a edicionesy comentarios,historia de la tradición
y critíca del texto, las circunstanciasde su composición,la forma y la lengua,
ínterpretacíon y reconstrucción, modelos y fuentes, la teoría política y su
relacion con su época (crítica de aproximacionesmarxistas) Para Sehmídt el
de re publica, como el de legíbus, es la continuación de la política por otros
medios, máxima que parece sacadade y Clausewítzy en la que sin duda
hay una buena parte de razon a pesarde su exageracion * E RAWsoN (PP 334-
56) se centra en la interpretación del de legibus fecha (los ultímos años de
los cincuenta,con P L Schmídt), estructuradel diálogo (basadaen Las Leyes
de Platón), la base legal y filosófica (influjo estoico y pítagoríco), la religión
(fuentes griegas, tradícion romana, experiencia propia), la reforma política
(reforzamíentodel senado,extensiondel poder de los censoresy de los sacer-
dotes> sobretodo los augures, discusiónde posiblesfuentesgriegas) * p FenEcí
(PP 357-427) ofreceuna resefiaentícade la labor filológica sobre el de offícíís
abordael problemade las fuentes, la tradícion manuscrita(cf Ann Pac Lett
Barí X [1965] 59 ss ), la tradícion indirecta (las citas de Nonio), la crítica
textual (discusión también de las ‘variantes de autor’ y de la ‘edícion crí-
tica antigua’> en la que Fedelí no cree, inelínandosemas bien por admitir
interpolaciones)>la cronología (polémica justa, a mí juicio, contra Testard)y
unas mal llamadasconclusiones * En un artículo un tanto embarulladoM VAN

oEN BRUWAENE (PP 428-37) sostieneque Cíceron hizo muy joven una traduccion
de los Phaenonienade Arato, y despues, hacia el 87> bajo el magisterio de
Arquias (y no en 60, como pensabaLeo [cf ad Att II 1]), una versión de los
Prognostíca, cuando Molón de Rodas (descendientedel Molón ~pao-rM de
Arato) vino a Roma, quiza con un ejemplar de la obra Todo ello merascon-
jeturas * K D Wíiírc (PP 439-97) se ocupapor fin de los escritoresromanos
sobre agricultura desde Catón a Varrón Despuesde una introducción sobre
las condicionesen que se encontrabala agriculturaromana en epocade Catón,
enjuicía su obra desdeun punto de vista eminentementetecníco para él, en
conclusion, Catón es un pionero que escribe para la clase naciente de pro-
pietarios poseedoresde esclavos que dominaron despuesla economíaagraria
Tras hacermenciónde los Sasernasy de Tremelio Escrofa —un teeníco—Whíte
traza una simpática semblanzade la obra de Varrón, exponiendo el problema
de las fuentes según Skydsgaard, los posibles estadios de la composición de
la obra segunMartín, y concluyendo que Varron escribe para una clase de
prósperosgranjeros,a los que la política importabamenos que el rendimiento
de sus fincas
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ARTE Por no ser un especialistaen la materia me limito tambíen aquí a
dar una ligera idea de los temasestudiados E BiANcoí~oisc (PP 501-22) trata
de los sepulcros con tumulo en los origenes de la cívílízacion yapíge O W
y VAcANo analíza el arte de la Roma arcaica (PP 523-83, crítica la tradición
en torno a Vulca, la loba capitolina es obra tardía, quiza posterior al 387)
L BONFANIF WARREN (pp 584 614) díserta sobre el vestido romano, en gran
parte derivado del etrusco (toga, calceí, laena> tutulus y sex crines cinctus
Gabínus, etc), añadiendoun muy utíl glosario de termínos W Fueíis (PP 615-
32) traza la historia del motivo de la huida de Eneasen el arte (pareceque en
Verg ,4en II 706 ss se esta describiendouna obra de arte del ¡oruní Augus-
tuní, la misma a la que se refiere Ovidio en Fast V 563 ss) L CREMA (PP 633-
60) hace una historia de la arquitectura romana de la edad republicana
S SETus (PP 661-745) estudíala ‘exedra’ y el ‘nínfeo’ (vocablo atestiguadopor
primera vez en el Díscolo de Menandro) en la terminología arquitectónica del
mundo romano, añadiendotambién un utíl indice de termínos G GULLINí

(pp 746-99) aborda el problema de la datacion (mitad del s ir) y del estilo
del santuariode Fortuna Primigenia en Preneste L Buooí- (PP 8004) estudía
el relieve histórico romano,U W HmstÑcrít (PP 805-54) los origenes del retrato
republicano romano (relacionado con el retrato helenístico, aunque es un
compuesto de fuentes dispares más que el resultado de una sola influencia),
E K GAZoA (PP 855-70) el influjo etrusco en los relieves tuneraííos de la
republíca romana tardía, M BIEDER (PP 871-98) el desarrollo del retrato en
la monedarepublicana,R WINKES (PP 899 926) los problemasde la interpreta-
ción del caracter en el retrato romano y (pp 927-44) el ilusionismo de la
pintura parietal de la republica, K Se¡írroíií (PP 945-69) el tiempo de Cesar
como la epoca dorada del arte romano Por ultimo, G WILLE (PP 971-97) hace
una hístoíía de la musíca romana Un volumen de laminas ilustra esta parte

Hemos llegado al final de esta trabajosareseña La eficacia y la laboriosidad
de H Temporíníhan levaniadode la nada estos cuatro imponentesvolumenes,
excelentementeimpresos

JUAN GIL


