
La penetracióndel latín en el griego:
panorámicadesdeel siglo VIII a. J. C.

hasta el siglo IVd.J.C.*

ENRIQUE GARCÍA DOMINGO

1. LATiNisMoS EN EL PERIODO DIALECTAL

Las primerasrelacionesde los griegos con los habitantesde Italia y
Sicilia, a principiosdel siglo VIII a. J.C., tienen un caráctermuy distinto de los
contactosde época posterior, los mantenidospor Romacon Gredahacia
finales del siglo ni a. J.C.y principios del siglo II. En el primer caso,son el
resultado de un movimiento colonizador que surge en Grecia como
consecuenciadel empobrecimientode una gran partede la población que
tienenecesidadapremiantede conseguirnuevastierrasde labranza,unido al
interésde los comerciantespor abrir nuevosmercadosa los productosde una
incipiente industria. Estoscolonosy mercaderesgriegosno encontraron,de
momento,en sus nuevosasentamientos,unaoposiciónseriapor partede los
nativosdel país y pronto algunascoloniasgriegasde Occidentealcanzarian
un gran esplendor.

Sin embargo,el choqueentreromanosy griegosde siglos mástardeseria
la inevitableconsecuenciade la política expansivadel Imperio romanohacia
el Este.Despuésde unaseriede enfrentamientosbélicosque acabariancon el
sometimientode la Hélade, los contactosno serianya solamentemilitares,
sino administrativos,jurídicos y comerciales.

* Estetrabajo habíasido concebido, en principio, como una introducciónhistórico-cultural

a nuestra tesis doctoral «Latinismos en la Koiné» (en los documentos epigráficos desde el 212 a.
J.C. hasta el ¡4 diC.). Salamanca, 1975 (dc la que existe un resumen publicado por la Facultad
de Filosofia y Letras). Pero su escasa conexión con el resto de la obra, de carácter puramente
lingilistico, y su autonomia dentro de la mIsma nos hicieron aconsejable excluirlo de ella. Por eso
ahora lo damos a conoccr en forma de articulo. Con él se pretende ofrecer, de una manera clara
y sintética, una visión global y coherente sobre el tema indicado en el estado actual de las
investigaciones.

Cuadernos cli Filología Clásica. vol. XVIII (1983-84>.Ed. Universidad Complutense. Madrid
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Puesbien,estedistintotipo de relacionesen las épocasantesmencionadas
tiene sureflejo en el idioma, es decir,en el diferentetipo de préstamosde las
lenguasitálicas que pasarona formar partedel vocabulariogriego.

En estaprimeraetapadeconvivenciapacífica,la lenguadelos comercian-
tes griegos no tardó en aceptarel sistema itálico de medidas, así como
algunospreceptosde derecho.Por su parte,los poetasde la comediagriega
occidental de inspiraciónitálica, que es, comotodo el teatro en general, un
géneroque prosperaen épocasde sosiego(pues sólo entoncesel público
puedeacudir a las representaciones),empleanen sus obraspalabrasitálicas
de carácterpopular.

Sin embargo,con la conquistade Greciapor Romalos términoslatinos
que penetranen el griego son, principalmentey por esteorden,de carácter
militar, referentesal gobiernoy administracióny términosjurídicos.

Peroantesde hacerreferenciaa los préstamosquetomaronlos griegosde
los latinosenesta época,convienefijar cuál fue la posturaqueambospueblos
adoptaroncon respectoa la lenguacon la queahoraentrabanen reciproco
contacto.

Comoconsecuenciadelas relacionesde ambospueblos,lasnovedades,en
todoslos aspectos,que trajeron los griegos, portadoresde una civilización
superior, se introdujeron en seguida entre los itálicos y, como es lógico,
también los nombrespara designarías.El número de vocablos de origen
griego incorporadosen la lengua latina en esta épocason muchos,más
numerososque los de origen latino (itálico) incorporadosal griego.Todos
estostérminosnos danideadela actitudasimiladoray receptivapor partede
los nativosy nos inducena pensarque las relacionesidiomáticasno fueron
dificiles y que muchositálicos estabanversadoso, al menos,entendíanla
lenguagriega.

Otras noticias, en cambio, sobre el uso del griego por los itálicos no
puedenser tomadasal pie de la letra y obedecenal intento de los escritores
romanos, conscientesde la superioridadespiritual de los griegos, de
fundamentarla cultura romana y, en particular, de ciertos ciudadanos
ilustressobreunabasegriega. Así, por ejemplo, Catón’ nos refiere que los
nativosde Italia habíansido griegose inclusoqueRómuloconocíala lengua
griega. Otros autores2nos relatanque Numa, al igual que otros romanos,
habíasido discipulo de Pitágoras,el cual, como defensordel helenismoen
tierras extranjeras,prohibía a los de su círculo hablar lengua distinta a la
griega3, sin teneren cuentala diferenteépocaen que vivieron uno y otro.
Aunquees muy posibleque hayaaquí un trasfondQde verdady que, si no el
rey en persona,al menosuna élite de ilustresromanoshayafrecuentadolas
leccionesdel maestro.

Cf. Peter,VerernmHistoricorum RomanornmReliquiae1, CL (citadopor W. SneUman,De
interpretibus Romanorumdeque linguae Latinae cum allis nationibus conunercio, 1: Enarratio,
Leipzig, 1919, 84).

2 Cli,. Tuse.4, 2; D. S., 8, 14, 1; 1>1w. Numa 1. (Citado por W. Sucliman, op. eit., 1, 84.)
Iamb. VP 34. (Citado por W. Snellman,op. ch., 1, 85.)
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Frentea esta posturacontrastala arroganteactitud de los griegosque,
orgullosos como eran de su elevado nivel de civilización, procuraron
mantenersupropia lenguaa pesarde las influenciasaqueseveian sometidos
por los pueblosvecinos e incluso, a veces,manifestaronsu despreciopor los
que no la sabían.Algunos ejemplos nos ilustran al respecto:la actitud de
Pitágorasen relación con su circulo ha sido hace un momento indicada.
Siglos más tarde, los tarentinos rechazaron injuriosamente a legados
romanosquedeseabannegociarla paz, porqueno hablabanel griego con la
suficientecorrección4.Los aristócratasde Crotonasitiadospor los brucios y
sus conciudadanosmanifestaronque preferiríanmorir antesque, mezclados
con éstos,renunciara sus costumbresy a su lengua. Y consecuentescon lo
que habíanexpresadose dirigieron a Locros5.

Pasemos,pues,ahora a analizarlos préstamosaceptadospor los griegos
en época itálica6.

La primera palabra probablementeitálica en la literatura griega más
antiguaes no;.zú4~pul5. Designaen Alemán(Alem. 75) unaespeciede pastel.
Tambiénapareceen Epicarmo(Lpkh. 23), lo queindica queestevocablofue
conocidopor los griegosoccidentalesy los lacedemoniosla tomaronde ellos.

A) Designaciones de mcdidas

Los itálicos en su comercio con los griegos emplearondesignaciones
griegasde medidascomoñí’”~ y. al revés,el patróneubeo-áticode plata fue
en Sicilia asociadopor los griegosal itálico de cobrequeera la libra con sus
partes duodecimales.Así pues. los griegos de Sicilia llamaron al ¿fio>.¿q
«hzpi» (Hsch.) reproduciendoel itálico libra. Luego, ala duodécimapartede
la libra la llamaron oñyzi~ (Hsch.)=uncia; la sexta parte ¿C~4 (Hsch.)
= .sexrans; tres octavos, triens = zpíi; (Hsch.t cuatro doceavos,quadrans

zczp&~ (Hschj; seis doceavos í,Ñhzpov (Hseh.)= media ¿izp~; cinco
doceavos7u:vz&’x¡ov (Hsch.>. ‘E¿i~, zp¡iq zrzpi~ contienenel latín os (o
también osco).

Los primerosescritoresqueemplearonla palabra¿izp~ fueron Epicarmo
(Epich. 9). Sofrón (Soph. 72) y Simónides (Simon. 141). En ático Sófocles
emplea2ízpoa~e¿no~ ‘cambista’ (5. Fr. 1065).

‘Oyxii apareceen Epicarmo (Epich. 203) y Sofrón (So ph. 151).
‘E4iq’, IZEVtO7YIOV8. YUfi¡rOI> =cubirum aparecenen Epicarmo.

D. H. 19, 5 y App. Sam. 7. (Citado por W. Snellman, op. ci’.. 1. 87.)
Liv. 24, 3, II. (Citado por W. Snellman, op. ci’., 1, 87.)
Seguimos a continuación, tratando de sistematizar, el primer capítulo del ex~lente libro de

L. Hahn, Ram und Romanisn,us jo qrwchisch-rómischen Osteo bis aul dic Zeit Hailrians, Leipzig,
1906, 1-19.

Diminutivo ¿~ávt¡ov, Epich. lO.
8 Probablemente en Epich. 9.

Po/lux 2, 141: E,ri
1ippo~ yz¿ zb ,nicn tú> i7xc5s’~ xt$¡táczr ,k4’u. (Citado por L. Hahn, op.

cii., 4, nota 7.)
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Tp¡byxiov = teruncium es, segúnHesiquio, la designaciónde una moneda
tarentina.

M 66to; = modius apareceen el corintio Dinarco (Din. 1,34)
Nodpgo; es, segúnAristóteles’0, el nombre de la monedacorrientede

plata acuñadaen Siracusa.En realidad la palabranummus se basaen la
griega vópoq, que fue tomada,a su vez, en préstamopor los itálicos.

E) Términos de la comedia itálica (IzaÁzxtl ewgw¿1c4

La comediaitálica y los mimosde Epicarmoy Sofrónsufrieroninfluencia,
si es queno nacieronde ellos,de losjuegosburlescosy de los bailesmímicos
itálicos. Sus ingredientesson los mismos:parodiasmiticasy representaciones
comícasdefigurascaracterísticassin acompañamiento.Por lo tanto,no tiene
nadade extraño que aparezcancon frecuenciaen estos poetas palabras
itálicas. Especialmente,muchasde ellas estánpuestasen bocade personasde
baja clase paracaracterizarlascomo tales. En definitiva, se encuentranen
estas obras tantos barbarismosy solecismos,atribuibles al influjo de las
lenguasitálicas circundantessobre los colonosgriegos,que los poetasde la
comedianuevareprochana estosprimerosel sic ilissare frenteal atticissare ~.

Así, estoscomediógrafosusaronen suspiezasla figura de losbufonesHuecoy
Macco. La expresiónjn>cxo&v de Aristófanes (Ar. Eq. 396) se remonta al
Maccus de la comedia itálica. También, incluso, aparecenen estas obras
nombresde diosesitálicos comoDis en Rintóny Saturnus en Bleso,queeran
el blanco de los chistesde los poetasautoresde mtmos.

Examinemosestos préstamositálicos:

1. Términos referentes a la comida (asociadosgeneralmentea la figura del
comilón):

‘1-1 nvi~, ‘la saciedad’, rá náv¡i, ‘el forraje’ en Dinóloco (Dinol. 1, 6),
Rintón (Rhinth. 1) y SIeso(Blaes. 1). Ambos emparentadosconpannhs.

Epicarmo(Epich. 23)usairóhoq. Ademásalgunosotroscomoallium, ‘ajo’,
que fue utilizado en forma helenizada’<

Junto a ellos ,ráz~va13, ~rcnávict(Hsch.)=patinae; ,r~rd¿¿¡a’4 (Hsch.)
= patellae; óaz¡~,cce5q15, un tipo de copa.

Igualmente,encontramosya ahorael nombrede la bodegaque mástarde

lO En Pollux 9, 89: ró júvroi I,xtt,xóv rE’.~vrov iflXlCTOV Tayotv xó ¡lev &pyatov, <04

‘Apíaror¿¿fl4 Rkc,, rctrap~~ ~i d~coa¡ toúq voógpou; ,c.rI. (Citado por L. l-Iahn, op. dc.. 5, nota
54

Plan. Men. prol. 12; Pers. 3,1, 66. (Citado por L. Hahn, op. ch., 7, nota 8.)
1>AAAnv. Ááx«vov. Irex.¿oi (Hsch.). Incluso nombres de tipos de pasteles como xÁoi7uzpov

=crustulum que Crisipo indica en Athen. 14, 6 son, en parte, de origen itálico. (Citado por L
Hahn, op. ci:,, 8. nota 7.)

Sofrón (Soph. 13) emplea lrarávq.
“ También probablemente xánvov=catinuns, fuente’ como útil de cocina, según el

testimonio de Varrón, De lingua latino 5. 120. (Citado por L l-fahn, op. ci:., 8, nota 1,9.)
“ En Rintón (Rhin:h. 3, codd. Ath.) aparece zó óaríay¿v.
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volverá a ser reincorporado por los monjes habitantesde las ,d:¿¿y:‘6,

flvrívq”, ‘botella’, palabraprobablementeitálica, es el título de unacomedia
de Cratino’8. Aristófanes‘~ también la emplea.

‘Poyoi=rogi, ‘almacénde trigo’ en Epicarmo(Epich. 22).

2. Términos vulgares:
Aothri20=lupa ‘prostituta’; >.ouizáp¿upa (Hschj, ‘el falo’; zp¡&vro; n¿pvq

(Hsch.)=quadrantaria. ‘meretriz’. El vocablo latino apareceen Cicerón2t.

3. Expresiones de derecho:
Motrov=mutuum, ‘préstamo’, que apareceen Sofrón (Sophr. 168); igual-

mente c~pxxpo¡ o <ipx~p~ = carceres (Sophr. 147).

4. Términosmédicos:
Algunaspalabrasitálicas de la medicinahanpasadoa sergriegasa través

de la chanza popular,dondeel arte de los médicossuministrabamaterial
suficienteparala burla:

&pfiívvi¡ (Hsch.)=arrina, ‘tocino lardo’; ¿i&po; (Hsch.)=werus; ¡3oóflús
(Hsch.)=hubula, ‘carne de buey’.

5. Términos varios:
Ká=¡o;=calceus, ‘zapato’. Apareceen Rintón (Rhinth. 5) y será también

usadoen épocaposteriorparaindicar estetipo de calzadoromano;¿poÚ~en
Epicarmo. ‘círculo político, club’, relacionadocon el latín curvus22; ~

(Hsch.)=momar, ‘burla’; r¿pz~zo; (Hsch.) ‘hombro’, derivado del latin
portare; nothpzó; (Hsch.) = puleher. ‘hermoso.

C) Términos de los historiadores

Mientras que algunos préstamos itálicos de la comedia griega han
penetradoen la Grecia continental y han arraigadoen la lengua popular
griega, los historiadorestranscriben en sus obras especialmentenombres

‘~ Según la glosa de Hesiquio incxt¿2¿:par rL=~¡a,’.(Citado por L. Hahn, op. c/:., 9, nota

2.)
“ La lengua popular conocia fio¿rr.g a partir de un butús. Esta palabra entró en Grecia,

como otras muchas, por medio del comercio o quizá a través de la comedia. L. Hahn, op. cit.. 9,
nota 4.

18 Este también emplea (Kra:in. 443) ts~vviov, quizá de origen céltico, en el sentido de
membrum ,irili’.

‘~ ,Ar. Av. 798 y Schol. Ar. 1442. (Citado por L. Hahn, op. cii., 9, nota 6.)
20 Plaj:. Rom. 4: .oú’t~ y&p ¿b<á.ouv vi A~t¡voí zwv yIfl~tx<os’ z&4 ¿zatpou6~4. (Citado por L.

Hahn., op. cii., 9, nota 9.)
~ flc. Cael. 26, 62. (Citado por L. Hahn., op. ci:., lO, nota 1.)
22 Según L. Hahn., op. cii., lO, nota lO, que sigue a lmmisch, De qlossis texicí Hesychiani

¡talicis. Diss. Leipzig, 1885, 314. Sin embargo, H. Frisk, Gr/ech/sches Etymologisches W’ñrterbu~h
II, Heidelberg, 1970,429 lo relaciona no con mucha seguridad con art/ha y su significado es el de
‘tripas’. ‘Opoó~ o ópi3~ es el titulo de una obra de Epicarmo, p. líO K.
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propios y palabrasparalas queel griego no tenía ningunacorrespondencia,
un procedimientoque luego se verán obligados a utilizar Dionisio de
Halicarnasoy Plutarco.Se tratano sólo de extranjerismosen la lenguaculta,
sino tambiénde explicacionesetimológicas.

Es de suponerque los historiadoresgriegos que se ocuparonde los
asuntos itálicos conocieran algunas palabras itálicas. Así, por ejemplo,
Helánico (Hellanie. III J.) deriva ‘Iz~Ai2 de or5irov¿o;, ‘ternerojoven’. Las
glosas de Hesiquio sobre términosetruscos: cdaoi- 9co123; ~pctxo; itpr4;
r~vzc~p. &cz¿;; xáirpcx ~; wixñ2w; ~ko; pertenecenprobablementea los
antiguoshistoriadoresgriegosque ya hablaronde los Tvppqvoi.

Otras derivacionesde nombresde ciudadescomo Bpevúaiov (Brundi-
sitan) de ¡ip¿v¿o; = ¿2cupo;, rÉÁa de y¿Á~ = gelu o explicacionesde nombres
de pueblos como rj>~ix¿;. “EL¿qv; AcuNo:- ‘Pwp~Zo:; Mcqspnc’svoi de
Mápcpzo;- ~Apqq; de nombres de dioses como Nápqq. t~ ‘Hflq; ‘Dw3vo;.
‘Iz~¿íx¿q &ebq; ‘Ep¡tvzqq. ‘Appoóizqq hróvugov; M~. 8~; ñcóq Dc¿;, o de
fiestas como se remontan al igual que ‘FraU;~ zcd5po; a estos
primitivos historiadoresgriegos.

En el léxico de Hesiquiose explicancomopalabraslatinasmuyantiguas:
zi~frvvo; = toga; vacó; = hasta; qñ4évzc; =fiexuntes (caballeros romanos
desdeel comienzodel estadolibre); (pSpEvT&pLol =ferentarii (soldadoarmado
a la ligeraen el antiguoejércitoromano)y probablementetambién¿pct2&p¡xci
=falarica (jabalinauntadade estopay pez).

Todosestostérminosy otros como legio, castra,triarii, centurio, praetor y
patronus debíanser familiaresa los griegosdel Sur de Italia24 por susluchas
con los romanos.Sin embargo,no asomanen las obrasliterariasdebidoa su
carácterconservadory purista.

Los extranjerismosutilizados por los poetas, historiadoresy quizá
tambiénpor la voz popular, fueron recopiladospor gramáticosy lexicógra-
fos. Así, los peripatéticosestudiaronel léxico de Sofrón. Licofrón explicó las
ÁÉ~fl

4 de la comedia itálica. Aparecen en él algunos italicismos antes
mencionados:Fpcxvcó;, Awrtvo¡, M&gspro; y otroscomo‘ApÉvnj = Herentas,
una diosa osca correspondientea Afrodita (en Hesiquio encontramos
‘Ep¡~vzq;) y Bopt:iyovo¡ = Aborígenes.

Por último, el influjo itálico y romanose deja ver claramenteen el hecho
de que palabrasgriegas de la Magna Grecia sirvieron para reproducir
designacionesde institucionesromanas.Así: aóvxÁqzoq = senatus; t54pccp~o;
= tribunus plebis; &yopcxvó~uo; = aedilis; quizá también tapia; = quaestor;
atpctrflya; linaro; = praetor maximus que es la más antigua designación
griega paraun funcionarioromano.Correspondeal antiguo título de cónsul.

“ Áeso.r en etrusco=’dios’; cf. Sun. Aug. 97=aesar E:rusca lingua dais. (Citado por L.
Hahn, op. ch., 12, nota 8.)

24 El sufijo -fvo~ (-mus)utilizado por los griegos para la designación de pueblos derivados del

nombre de la dudad (por ejemplo, Tc*p«vúvoq, P~ytvo;, Aeovñvoq) noshabla claramente de la
penetración de las lenguas itálicas en la lengua popular griega en el Sur de Italia. L. Halan, op.
ci:., 14, nota 2.
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Las coloniasgriegasen Italia y Sicilia no podíanresistir durantemucho
tiempoal ataquede Romay traslas desafortunadasintervencionescontralos
romanosde Arquidamo, rey de Esparta,de Alejandrodel Epiro y Pirro25,el
último paladín de la causagriega en Occidente,que habíavenido desdeel
Epiro parasocorrer,al igual quelos dos anteriores,a sushermanosen virtud
de un ideal panhelénico,la suerte de ellas estabaya decidida.

En épocade Estrabón,el Sur de Italia estabaromanizado,todos los
habitanteseran romanosy el latín la lengua oficial, aunque,como es de
suponer,quedabanaún muchaspervivenciasde costumbresgriegasen las
antiguascolonias:Nápoles,Tarento,Región, etc.

Sicilia, en cambio, fue convertidaen provincia romana.En esta isla la
penetracióndel latín fue muchomáslentayaqueelgriego estabafuertemente
arraigado.Sobrela lucha idiomática que tuvo que sostenerel latín con las
lenguas de Sicilia, especialmentecon el griego, nos da un testimonio
importanteCicerónen susVerrinas(desdeel año70 a. J.C.). La penetración
del latín fue favorecida,al igual queen otros lugaresde Occidentey Oriente,
por el envio de colonias y por la concesióndel derechode ciudadania.Es
muy posiblequeen los últimos añosde Césarsehubieraya concedidoa los
sicilianos el derecholatino de ciudadaniay poco despuésJa ciudadania
romana.

En épocade Augustoencontramos,sin embargo,por primera vez el uso
de inscripcioneslatinasde carácteroficial, por lo que podemossuponerque
desdeentonces,al menos,el latín, por principio, fue consideradocomo oficial,
aunqueen la práctica todavíase siguiera utilizando el griego.

II. LA PENETRACIÓN DEL LATÍN EN EL ORtENTE GRIEGO

La penetraciónde la lengualatina en la griegade Orientees el resultado
de un largo procesohistórico quese inicia a fines del siglo ¡íí y principios del
siglo ti a. J.C. y concluyeprácticamenteen el siglo xJ de nuestraera,épocaen
que el latín ha quedado difuminado por la aparición de las lenguas
romances26.Nuestro trabajo no pretendeabarcartan extensoperiodo de
tiempo, sino seguir el hilo de la infiltración de la lengua del Lacio en el
Oriente griego-solamentehasta el siglo ív, limite éste que requiere una
explicación.En efecto,el siglo ív es una etapafundamentalen la historia de
Roma: Constantino,antela amenazade los bárbaros,trasladaa Bizancio (a.
330) la capital del Imperio. Este acontecimientopolítico de por si, como
indica Buturas27,es lo suficientementesignificativo, aunquelingiiisticamente

25 Según sc desprende de una carta enviada por los romanos a Pirro, escrita en latín (Gelí. 3,

8, 1), y del reciproco envío de delegados podemos suponer que el trato idiomático entre Pirro y
los romanos no constituyó un problema. Es probable que incluso Cinca, legado de Pirro, haya
hablado en latín (Solin. 1, 109). Cf. W. Snellamn, op. c/t., t, 86.

26 F. Viscidi, ¡ presihí Ial/ni ml greco ant/co e bizantino, Padua, 1944, 3 y 4.
27 A. Buturas, Fin kap/tel de, h/siorischen Grammatik de, griechischen Sprache, Leipzig, 1910,

55.
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no aporteningún nuevoplanteamiento,tomo parapoder fijar el limite de
nuestroestudio.Nosotros,empero,hemospreferidoalargarLohastael a. 395,
fechaen queTeodosiodivide el Imperioen Orientaly Occidental,respectiva-
menteentreArcadio y Honorio, por un motivo fundamentaL~porque hasta
aquí, apesardel trasladodela capitala Constantinopla,se mantienela idea
de un imperio único e indiviso y consiguientementela de una unidad
idiomática oficialmente reconocida:el latín es la primera lengua imperial.
Mientrasqueapartir de ahorael griego va a poderreclamarsusderechosy
justificar sus pretensionesde convenirse,continuandosu lucha tenazcontra
el latín, pocoa pocoen la primera lenguaoficial de laparteoriental:puesto
que existendos imperios, lógico es queen cadauno prevalezcaunalengua
distinta, el latín en el Imperio Occidental,el griego en el Oriental.

Así pues,el año 395 no sólo es una fechaimportantedesdeel punto de
vistapolítico, sino que,además,desdeel punto de vistalingiiistico planteaun
nuevoenfoqueen las relacionesidiomáticasdel latín y del griegoen Oriente.

Tratemosahorade estudiar,aunqueseabrevemente,losacontecimientos
históricosque dieron pie al contactoentregriegosy romanos,así como de
delimitarel marcogeográficoen el queva a tenerlugar la luchaidiomática
entrelas desLenguas universales’8.

El año 229 a. J.C. los romanos,tras derrotara los piratas ilirios, se
hablan establecidoen dicha zona de la costa adriática. Los griegos en
agradecimientopor la aniquilaciónde los piratas,les dieron participaciónen
los juegosístmicosy en los misterioseleusinos.

Los primeros contactosbélicosentreambospueblos tuvieron lugar en
tiemposde la segundaguerra púnica. El rey Filipo III de Macedonia,en
virtud de una alianzacontra Romacon Aníbal, atacóel año 214 a. 3. C. las
basesdel Epiro, perofue rechazadocon facilidad. Los romanospor su parte,
ocupadoscomoestabanen Occidenteen la luchacontralos cartagineses,se
contentaroncon suscitarunacoalición de estadosgriegos, confiandoa los
etolios la dirección de la guerra contra Filipo fil. Esta primera guerra
macedónica(a. 214-205)terminóconJapazdeFenice(a. 205) tomandocomo
baseel status quo ante.

La segundaguerramacedónica(a. 200-197)enfrentóa Filipo III unido a
la liga Etoliacontralos romanosaliadoscon la Liga Aquca,terminandocon
la victoria deestosúltimosen Cinoscéfalos(a. 197). En virtud deestaderrota
el rey macedoniotuvo que abandonarsusconquistaspero conservésu país,
aunquepolíticamentecayóen dependenciade Roma. Un añomás tardeel
vencedor,el cónsulFlaniinino. proclamabaen los juegosístmicos(a. 196>la
libertad de los griegos.

En la terceraguerra macedónica(a. 171-168), el cónsul Lucio Emilio
Paulo derrotéal rey macedonioPerseo,queera apoyadoen Grecia por un
partido filomacedónico,en Pidna (a. 168>. Como consecuencia,el rey fue
derrocadoy llevadoprisioneroa Roma. El paísfue declaradonominalmente

A. Bwdinsky, D/e Avsbreilu,ig de, Iaretnischen Spr«che, Beritt ¡881. 193-203 y 227-246.
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libre, dividido en cuatro distritos y ademástenía que pagar a Roma un
tributo anual.

Estaseriede enfrentamientosbélicosterminaroncon la victoria definitiva
de los romanosen Leucopetra(a. ¡46) sobreel Pseudofilipo,un supuestohijo
de Perseo.En esta fecha Macedonia,al igual que Grecia, fue declarada
provincia romana. Menosen épocade Tiberio a Claudio, en queunida a
Acaya dependíadirectamentedel Emperador,fue Macedoniauna provincia
senatorialadministradapor un propretorcon sedeen Tesalónica.De aquí,
mástarde,surgierontresnuevasprovincias:Tesalia,desdeAlejandro Severo,
y, desdeel siglo Iv, Macedonia Secunda o Salutaris (correspondíaa la zona
norte montañosa)con Stobí como capital, así como Epirus Nora (la costa
occidentaljunto a la costa iliria) con capital en Dirraquio.

En cuanto a Grecia, tras la destrucciónde Corintio, fue nombrada
provinciaromanaconelnombrede Achaia (a. 146). El Epiro, en un principio
unido a ella, fue declaradoindependientea comienzosdel siglo íí d. J. C.

Tracia fue declaradaprovincia romana bajo la administraciónde un
procuradorel año 46 d. J. C. por Claudio, aunqueen la prácticaya había
sido conquistadamuchoantesen las campañasde M. Crasoen los años30 y
29 a. J. C. Vespasianola incorporé a una provincia, en la vecina costa
asiática,llamada¡-lelesponto.Adriano la hacede nuevoindependientebajo la
administraciónde un legadoimperial con carácterespecial.

En Asia Menorlos romanosintervinieronpor primeravez el año 190 a. J.
C. en auxilio del rey Atalo de Pérgamoy la república de Rodas,aliados
suyos,contraAntioco Hl de Siria. Le vencieronen Magnesiajunto al monte
Sipilo. El terreno abandonado(comprendíahasta el Halis y Tauro) fue
repartido entre Rodas y Pérgamo,a quien correspondióla mayor parte,
desdeel río Meandrohastael PontoEuxino. Al dejarAtalo III su reino en
herenciaa los romanoslas regionesde Asia anterior,Misia, Lidia y Caria
fueron agrupadasbajo el nombrede provinciade Asia el año 129 a. J. C.

Bitinia fue legadapor Nicomedes111 el año 64 a.J.C. y ensanchadaen
los años 63 y 7 a. J. C. a costa de los antiguosterritorios del imperio de
Mitridates,por esose la llamabacon el nombrede Bithynia y Pontus. Nerón
añadió a ella el año 63 d. .1. C. tambiénun territorio que correspondióal
antiguoimperio de Mitrídatesconel nombrede Pontus Polemoniacus (estaba
situado entre las ciudadescosterasde Side o Polemonioy Trapezontey
comprendíatambién Zela, másal interior).

Cilicia fue reducidaaprovincia el año 64 a J. C., a la que fueron unidas
Panfilia, Pisidia, Isauria,Licaonia y, pasajeramente,tambiénunagran parte
de Frigia. En el mismo año, y también por Pompeyo,Siria, pero en una
extensiónmenor que en la épocaimperial, en que se extendíapor la costa
sobre Fenicia y Palestinay por el Este hastael Eúfrates y principio del
desiertosirio. Adriano formó deella tres provincias:Siria propiamentedicha
o Syria Coele con capital en Antioquía,Syria Phoenicie con tres ciudades
importantes: Tiro, Damascoy Palmira y Syria Palestina con capital en
Cesarea.
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El año 25 a. J. C. fue convertidaen provincia, tras la muerte del rey
Amintas,Galaciay Panfilia al quedarseparadade Cilicia. Licia fue unidaa
Panfilía el año 43 d. J. C. bajo Claudio.

Capadociase convirtió en provincia el año 17 d. 3. C. de la mano de
Tiberio. Vespasianoo Trajano añadierona ella Armenia Minor.

Commagenefue desglosadade Siria y reducidaaprovinciael año73 d. 3.
C. bajoVespasiano,aunquehabía sido unidaal imperio desdeel año 17 d. J.
C. por Tiberio. Arabia, que, al Estede Palestina,abarcabadesdeDamasco
hastael mar Rojo, fue incorporadaal imperio porTrajanoel año 105 d. 3. C.
y el 115 hechaprovincia al igual que Armenia, Mesopotamiay Asiria.

Creta y Cirene, quecomprendiauna faja de tierra entre Egipto y la
provinciade Africa, fueron convertidosen provincia el año67 a. J. C. conel
nombrede Creta y Cyrene, aunqueestaúltima habíasido ya legadaa Roma
por PtolomeoApión el año 96 a. 3. C.

Chipre, al ser conquistadael año 58 a. 3. C., fue incorporadaa Cilicia.
César posteriormentela regalóa los hermanosde Cleopatra,Antonio a los
hijos de éstay, al fin, fue convertidaen provinciaimperial el año 27 a. J. C.,
más tardeen provincia senatorialel año 22 d. 3. C.

Rodas fue sometidapor Vespasianoy con Diocleciano aparecea la
cabezade la llamadáprovincia insular, provincia insularum, que abarcaba
cincuentay tres islas del Egeo.

Octavio hizo a Egipto provinciaromanael año 30 a. 3. C.
Al igual queen Occidenteestasprovinciasfueron divididasen imperiales

y senatoriales.La mayoria eran imperiales,administradaspor un Legatus
Augusti que, como en Siria y desde Vespasianoen Capadocia,estaba
investido de rango consularo de rango pretorial comoen Cilicia, Galaciay
Commagene.Igualmente,procuradorespodíanserdesignadosgobernadores
imperialescomosucedióen Capadociaantesde Vespasianoy temporalmente
en Judea.

Provinciassenatorialesfueron Acaya, Asia, Creta y Cirene, Chipre y
Bitinia hastael año 103 d. J. C. en quese hizo imperial, en compensaciónde
la cual el SenadoconservóPanfilia. Asia fue administradapor un procónsul,
las demáspor pretores.

Egipto, excepcionalmente,conservósu organizaciónpropia y estuvo
gobernadopor un praefectus nombradopor el Emperadorde entre los
caballerosromanosy provisto de poder consular.

En todasestasregionesconquistadaspor los romanosel griego estaba
muy difundido;se extendía,por así decirlo, desdeGrecia bastael Eúfratesy
Nilo. Se habíaimpuestono como el latín por la fuerza, sino pacificamente,
comoconsecuenciade las relacionescomerciales,económicasy religiosasde
Grecia con estospueblos.Esta lenguaadquirió un carácteroficial en estos
paisesa raíz de su conquistapor Alejandro Magno y la fundaciónde los
reinos de los diadocos.Su radio de acción se habíapropagadoincluso a
Armenia y a lo largo de la costa del mar Rojo hastaEtiopia.
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Dividiremos a continuaciónlos periodosde penetracióndel latín en el
Orientegriego en cinco etapas:

Epoca republicana:
PrimeraEtapa: Desdela muertede Pirro (a. 272 a.J.C.) hastaPolibio.
SegundaEtapa: Desdela destrucciónde Corintohastala batallade Accio

(a. 146-31 a.J.C.).

Epoca imperial:
TerceraEtapa: Reinadode Augusto(a. 30 a.J. C.-t4 d.J.C.).
CuartaEtapa: DesdeTiberio hastaTrajano (a. 14-117 d.J.C.).
Quinta Etapa: DesdeAdriano hastaTeodosio(a. 117-395 d.J.C.).

A) Primera Etapa: Desde la muerte de Pirro hasta Polibio

No es dificil imaginarnosen qué gran medida favoreció la difusión del
latín entrelos orientalesla actitud filoromana de los reyes helenísticos,que,
tras la sumisión de Macedonia, veían en los romanos a sus nuevos
protectores.Legados e incluso reyes como FumenesII de Pérgamo29,
PtolomeoVI Filometor de Egipto30, Ariaratesde Capadocia3to Prusias11
de Bitinia32 juraron sumisiónal Senado.

El sentimiento de total dependenciade todosellos encuentraquizá su
gráficaexpresiónen la posturaque adoptóPrusiasII de Bitinia33 al recibir a
los legadosromanos.Les salió al encuentrocon la cabezarapada,llevando
un zriÁeoq (pileus) sobre la cabeza,la toga y los ,c&krzoi (calcei), es decir,
vestidocomo un 2íficproq (libertus) romanoal mismo tiempoque expresaba
tal condición al saludara los embajadores.

DesdeAhora Romase va aconvertiren la sededondeacuden,ademásde
legados,prisioneros,etc., muchos príncipesy rehenesilustres paraaprender
las costumbresromanasy el latín. Así, por ejemplo, Demetrios34,hijo de
Filipo, o Antioco IV Epifanes,hijo de Antioco el Grande,que, tras catorce
años de estanciaen Roma, se mostrabaante sus súbditosorgullosode su
formación35.ProbablementeAntioco IV, al igual quePrusias,teníaun cierto
conocimientodel latín. También Demetriosenvió a su hijo Demetrios ¡1
Nicator a Roma, EumenesII a todossus hermanos,Prusias¡¡36 a su hijo
Nicomedes. Allí se educó también Ariarates VI37. En algunos casos la
educaciónromanafue tan profundaque estospríncipesvolvian a su patria
como extranjeroscon un total desconocimientode las costumbresde su

~ ¡‘lb. 30, 17. (Citado por L. t4ahn, op. cii., 22, nota 1.)
30 D. .5. 31, 18. (Citado por L. 1-lahn, op. cii., 22, nota 2.)
31 ¡‘Ib. 32, 20 mit. (Citado por L. Hahn, op. cit., 22, nota 3.)
32 ¡‘lb. 30, 16; Liv. 45, 44; Diod. 31, 15. (Citado por L. Izlahn, op. cii., 22, nota 4.)

“ ¡‘Ib. 30, 16. (Citado por L. Hahn, op. cii., 23, nota 1.)
~ Cf. ¡‘Ib. 23, 3, 6. Ss.; Liv. 39, 47; App. Mac. 7. (Citado por L. Hahn, op. cii., 24, nota 5.)
“ Cf. Liv. 41, 20; 42,6,9,26; 45, 13,2 Ss.; D.S. 29, 32; Fil,. 26, 10. (Citado por L. Hahn, op.

tít, 24 y 25 notas. 9 y 1.)
36 ¡‘Ib. 25, 6. (Citado por L. Hahn, op. cix., 26, nota 5.)
“ L/v. 42, 19. (Citado por L. Hahn, op. cii., 26, nota 6.)
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pueblo. Tal es el casode Carops38,nieto de Carops del Epiro, aliado de
Flaminino.

Cuando los romanos,en determinadasocasiones,enviaron, a título
honorifíco, Tegalosa los reyeshelenisticos,tal vez penetraroncon ellos los
nombresque losdesignaban.PtolomeoIV Filopator39recibió comopresente
unasella curilis (a. 210),Eumenes40un scipio eburneus (a. 172), AriaratesVI4’
una togade púrpura.

Los legadosgriegosse dirgíana Romaparapedir proteccióna lospatroni
de sus ciudadesy estabansujetoscon respectoa sus amosa las mismas
obligacionesquelos demásclientes romanos.Algunos términostécnicospara
expresartal dependenciavolvieron conestosembajadores,comolos de Teos,
a Grecia y Asia: así, por ejemplo42,&po&ict t,ri ráv irpcíwv = accesoa los
atria y ,r&rpoav=patronus. La ceremoniade la salutatio fue reproducidacon
el término griego irpoa~cuv~a¡q.

La penetracióndel latín en el Orientegriego estávinculadaa los medios
de romanizacióny propagaciónde la esencia romanaen estas regiones.

En estaépocase van introduciendo,aunquede maneraincipiente, los
principios de derechoromano.Por ejemplo,Sososde Dime fue ejecutadopor
orden del procónsul Q. Fabio Máximo, al haber desacatadolas órdenes
romanas,y sus aliados juzgadosen Roma ante el praetor inter peregrinos
(arpnqy¿; ¡~zri uZjv ~kvwv43).

Griegos y orientales entran ahora en contacto, ya como amigos o
enemigos,con las tropasromanas.Posteriormente,incluso, sirvenen las filas
de su ejército. Aqui se habitúan a la disciplina y costumbresmilitares
romanasy aprendenla lengua de los soldados.Por ello, teníanque serles
familiares las designacionesde oficiales y armas especificamenteromanas
como irpciipcxroq y xcvrvpíwv, scrrpcxoptnv&píoz y rpiápio¡, ~uabq y a&yoq
pihov, que aparecenen Polibio.

Poco despuésde la guerraconAntioco (a. 190) aparecenen las islas del
Egeo,principalmenteen Delos, comerciantesromanos.Aquí se ha encontra-
do, en Oriente,elmayornúmerode inscripcioneslatinasy bilingiles. Deloses
un foco de expansióndela lenguay costumbreslatinas.Conlos comerciantes
trasladadosa Orientese difundenlas monedasy medidas.Así, los griegosno
tardaronen añadirasuvocabulariolos términos¿i¡v&pzovt atprzspríoq45 y

38 Cf. Plb. 27, t3; 30,10,14; 31,8; 32, 21; D.S. 30,5. (Citado por L. Hahn, op. cii., 27, nota 1.)
~ Liv. 27, 4. (Citado por L. Hahn, op. cit., 25, nota 7.)
40 Liv. 42, 14. (Citado por L. Hahn, op. cii., 25, nota 8.)
41 ¡‘lb. 32, 5. (Citado por L. l-lahn, op. cii., 26, nota 1.)
42 Decreto de acción de gracias de los habitantes de Abdera a los de Teos por su mediación

ante los romanos contra Cotis de Tracia, SIO. 656 (L. Hahn, op. ch., 22 y 23).
“ En la carta del procónsul a los habitantes de Dime, CíO. 1543.
“ Antioco tuvo que pagar, al hacer la paz, 12.000 de ellos a los romanos. ¡‘Ib. 22, 23, 18: p.>

bxrrov b’ ¿¿xcta> zó zánvzov hrp<Av Pwpixó~v ¿yóoñxovzn. (Citado por L. Hahn, op. cii., 29,
nota 54

‘ En el senadoconsulto a los tesalios (150-146) y en el de Priene (hacia 136) encontramos la
transcripción oqacpziow y acattpricov vúpwv, respectivamente. L. Hahn, op. cit., 29.
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vópoq4ken el sentidodenumnius, monedaitálica, lo mismoqueanteshabían
hecho con Aizpci y ¿yxicc.

El geógrafoEratóstenesconocíaya la milla romana.Ahora el nombrese
divulga al aparecerjunto a las calzadasromanasmojonescon indicaciónde
los gih~47.

Relacionadoscon el nuevo culto a la Dea Roma, IúXq Pw¡aiwv,
surgieronnuevostemplosenalgunasciudadeshelenísticas,como en Esmirna
en el a. 195 y Alabanda(Caría)en el a. 170. En esta última al igual queen
Atenas, Rodas, Calcis y Delos se celebrabanjuegos anuales, llamados

en honor de la diosa.
Ademásde estasvías ordinariasde penetracióndel latín hayque contar

con una presiónde la lenguadel Lacio comoidioma oficial impuestopor las
autoridadesromanas.En efecto,ya desdeelprimer momentolosfuncionarios
romanosse servíande esta lenguaen trato público con griegosy orientalese
incluso los documentos destinadosa Grecia y al Oriente griego eran
redactadosen texto original en latín.

B) Segunda Etapa: Desde la destrucción de Corinto hasta la batalla de Accio

Tiene que habersido en estaépocade expansióndel imperio romano
cuandoel latín ha penetradocon mayor fuerza en Orientey alcanzadosus
conquistasmás importantes. El hombre de la calle debía estar muy
familiarizado con el latín de los soldados,comerciantes,recaudadoresde
impuestosy administradoresdel derecho.Inclusoen Atenas,por estetiempo,
era enseñadaretórica latina.

Examinemos,pues,las vías de penetracióndel latín en esta época.
En el Oriente griego penetranahora algunasinstitucionesromanas:la

fiouh~, por ejemplo,de algunasciudadeshelenísticasquedaestructuradaa la
maneradel senadoromanoy sus sesionesllevadassegúnel modelo latino.
Incluso las actasteníanque ser firmadas por los senadoresqui scribendo
adfuerant, segúncostumbreromana.Paralelamente,la administracióncivil
pasóa los 6~x~ zrpo.ncóovz~q (decemprimi).

El derechoromano desplazaa segundolugar el derechode los países
conquistados.Disputasentreciudadanosromanosfueron siempre,y, a veces,
tambiénentreciudadanosromanosy provinciales,zanjadassegúnel derecho
romano.El procedimientoen la administracióndejusticiaera,en todocaso,
el romano.

Un medio de la mayor importanciaen estaépocaparala romanización
de Orienteen generaly en particular parala difusión de la lengualatina fue

46 N¿po~ en el sentido de nummus en una inscripción de Delos (185-tSO) y en el
senadoconsulto de Narthakion (hacia 150). L. Hahn, op. cit., 29.

~‘ ¡‘Ib. 24, 12: b~ v~q ‘Ano2wviag aig Maxuloviav ~ Eyvrrin Aodv .S5óq ,rpbq &o,
$¿fiqg~v:«p¿v,~ ,c~z& gihov ‘a.Á. (Citado por L. Hahn, op. cix., 30, nota 3.)
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la concesión del derecho de ciudadaníaromana. En efecto, Cicerón48
considerael scire latine condición propia de un chis romanas. Con la
concesióndel derechode ciudadaníaiba ligada la romanizacióndel nombre
del nuevociudadano.Los griegosconvertidosen ciudadanosuníanel nombre
de su padreen genitivo al modo romano, por ejemplo, AeÚx¡04 Eovhri~¡oq
Aocip&you tít;.

Hace su apariciónahora en Oriente un procedimientoque ya había
contribuidoen gran medidaa la difusión del carácterromanoen Occidente:
el envío de colonias. El primeroqueelaboróde unamanerasistemáticael
plande colonizacióndel Estefue César.La másimportantecoloniafundada
porél fue Corinto llamadaahoraLaus Julia Corinthus, ala querepoblócon
elementositálicos, por lo que se convirtió en un foco de irradiaciónde la
lengualatina.

Grecia y Orientese van a convertir en el teatro de operacionesde las
legionesromanas.Ademásde la pugnapor la conquistade los territorios
orientalesy la guerra contra Mitrídates van a encontraraquí también su
marcoalgunosepisodiosimportantesde las luchasciviles. El ejércitoromano
se va aver obligadoahora,por la largaduraciónde las campañas,no como
en épocaanterior a una intervenciónfugaz y pasajera,sino a asentarsus
realesen estastierras, lo queva a dar a los provincialesocasiónde entrar
directamenteen contactocon las legionesromanas.

Los socii debíancontribuir con contingentesde soldadosa la formación
de tropas auxiliaresde los ejércitos romanos,las cualeseran equipadasy
organizadasal modo de éstos.Al frentede los auxilia estabanlospraefecti y
oficiales romanos, que, al igual que los legionarios insertadosen ellos,
pretendíandar un cuño romano a estasunidades.Aquí acostumbrabansus
oídos los nativos a las voces de mando latinas y a las designaciones
específicasde la milicia romana.En las guerras civiles algunos generales
llegaron,incluso, a reclutaro constituir legionesde estoscontingentes.Tal es
el caso de Pompeyo,Bruto y Casio.

El artemilitar romanoseconvirtió en modelo,comoantesel macedonio,
para aliados y enemigos.En tal se inspiré, probablementeya desde la
primera guerra,Mitrídates para armar y posteriormenteorganizar a sus
contingentes.Le ayudaron,quizá,oficialesenviadospor Sertorioy excolabo-
radoresde Fimbria. Lo mismo hizo Deyotaro,quepudo aprenderestearte
como soldadoen un campamentoromano, con sus gálatas.

La celebracióndel triunfo fue, quizá, también conocida en el lejano
Oriente.Tras derrotara Craso,Surenaorganizóunagrotescacomitiva que
por burla llamó 8píó~pfio;49.

Detrásdelas legionesromanasvinieron los comerciantes.En las islasdel
Egeoy en los puertosmásimportantesde la costaasiáticaflorecian ahora
corporacionesprivilegiadas con el monopolio comercial, los llamados

48 Cic. Brut. 37, 140 y 75; cf. Verr. 5, 65, 167. (Citado por L. Hahn, op. cii., 62, nota 9.)
~ ¡‘lix. Crass. 32 mit.; cf. D.C. 49, 40 ss. (Citado por L. Hahn, op. ch., 67, nota 4.)
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conventus de mercatores y navicularii regidospor suspropioscuratores. Estos,
a pesarde sus conexionescon los habitantesde las ciudades,a quienesse
oponíancon el nombrede togati o ¡talici, constituíanun estadodentro de
otro estado,en una palabra,representabanal Estadoromano.Hastael año
69 a. J.C. continúasiendoel conventus civium romanorum de Delos el más
boyante. Sus miembros dedicaron, como devotos del dios, ‘Epp~Yux~i
(mercuriales), un templo a Mercurio. Esclavosgriegosy servidoresromanos
celebraroncomo copner~2ixaraí, cofradesdelos laresCompitales,fiestasen
su honor, las llamadasCompitalia50.

De la gran cantidadde ciudadanosromanos,no sólo comerciantessino
recaudadoresde impuestos,usureros,negociantes,armadores,agricultores,
ganaderos,etc., que mundabanOrientey las islas del Egeo,nos puede dar
una idea el número de romanosque mandó matar Mitrídates en Delos,
aunquede los 20.000 ejecutadosno todoslo eran,o en Asia, unos80.00051
(segúnPlutarco150.00052).A todasestasprofesioneshay queañadirlos que
se dirigían a Orientepor caprichoo razonesde estudioo comodesterrados.
No es dificil de imaginarlo que estapoblaciónpudocontribuir a la difusión
del latín.

DesdeCésar la monedaromanacircula corrientementeen Oriente. El
denario (la palabra se conservaaún en el griego moderno), al que fue
equiparadoel dracmaático, era la monedaoficial. El ópcqp~, sin embargo,
no fue colocado fuera de la circulación. En sustitución de la prohibida
acuñaciónde monedacorrientede plata se introdujeronlos Cistóforos con
ínscripciónfrecuentementelatina.

Se difundetambiénmuchoahorael nombredel traje romano,los ,áAno¡
y zñfievvoq (toga), no sólo porquelos romanoslo llevaban,sino porquelo
usabanlos propios griegosa quienesse concedíala ciudadaníaromana.

C) Tercera Etapa: Epoca de Augusto

Asistimosahoraa unaligera regresiónen la fuerzaexpansivadel latín. En
efecto,de un ladoel reino de los partosva aponer porel Esteun diquea la
difusión del latín, que no conseguiráarraigar en las regiones donde no
penetróel helenismo,por otraEgipto, quecaeahoraen la órbita romana,va
a sersólo superficialmentelatinizado. Cadavez másla lengua del Lacio se
imponeen Greciay enel Orientegriego no por lapresióndel vencedor,como
en épocarepublicana,sino por la continuainfiltración en estasregionesde
gentesque hablan latín; lentamente,pero con paso seguro.

Un testimonio importanteque nos puededar idea de la expansióndel
latín en este periodo nos lo proporciona Ovidio53 cuando dice que su

SO L. Hahn, op. cix., 68.
“ Val. Max. 9, 1, ext. 3. (Citado por L. Habn, op. cix., 70, nota 2.)
52 ¡‘¡u. SuIl. 24; App. Mith. 23. (Citado por L. Hahn, op. cit., 70, nota 3.)
“ Oc. Her. 21, 28; Trist. 4, 10, 128; cf. 4, 9, l9ss. (Citado por L. Hahn, op. cix., 112-113, nota

7.)
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nombrees conocidoen todo el mundoy susobrasleídaspor todaspartesa
dondese extiendeel poderíoromano,lo cual atestiguarátambiénMarcial54
casi un siglo después.En efecto, los documentosepigráficosno sólo oficiales,
sino tambiénprivadosconfirman las palabrasde Ovidio. Se hanencontrado
ínscnpcionesde soldadosy epitafiosen las fronterasmásremotasy éstasvan
aumentandosegúnse viene de Orientea Occidente.

Hagamosa continuaciónun examende los mediosmásimportantesde
penetracióndel latín paraesteperiodo.

Augustoy en generallos emperadoresposterioresutilizaron,hábilmente,
la política de atraer y educaren Roma a los príncipesorientalesparaque
éstos,de vueltaa sus países,actuaranen todosegúnmoldesromanos.Como
en época de la República, la gran Urbe se va a convertir en lugar de
formación de algunos de ellos. Allí permanecieronalgún tiempo unagran
parte de los descendientesde Herodesel Grande, los hijos y nietos de
Fraates55y el príncipe armenio Tigranes56• En alguna ocasión, la total
romanizaciónde los próceresprodujo el efectocontrarioal deseado:por sus
costumbresextrañaslos partosno aceptaronpor rey a Vonones57,hijo de
Fraates.

El derechode ciudadaníafue concedidopor Augusto con moderacíon.
Los Ioúhoz son poco numerosos.Se concedíaregularmente,como también
mástarde,a los que habíanservido en el ejército romano.

El plan de colonización de Césarfue continuadopor Augusto.Tras la
batallade Accio fueron enviadosa Dirraquio, Filipo y Butrinto itálicos que
fueron privados de sus posesionespor el reparto de tierras entre sus
veteranos.A estos últimos les asignó como colonias Patras,Heliópolis y
Rento.También fundóotrascoloniasen Macedoniay protegióPisidia con
una seriede ciudades-guarnición58

Augusto,conforme a su política centralizadora,fue el que unificó y dio
carácter legal en todo el imperio al uso del sistemamonetario romano,
aunque,de hecho, las monedasimperialeseran ya muy corrientes desde
César.En Egipto, sin embargo,permanecióel sistemagriego de monedas,
aunqueel denario,&yvpiov flficwroiY ¿pccypj, también tenía validez. Las
monedas nativas se mantuvieron siempre que pudieron ajustarsea las
romanas.

De las medidasdel suelo se introdujo el iugerum, el pes y el sextarius
(~¿a~;).Al igual que las monedas,se trató de armonizarlas medidaslocales
con las del Imperio. También en Egipto encontramosla milla romana
medida segúnel pie ptolemaíco.

~ Marx. 5. 13, 3 y 8, 61, 3. (Citado por W. Snelíman, op. ci:., 1,105.)
“ Mon. Ancyr. c. 32; CIL VII, 1798 Ss.; Str. 6,4, p. 288. (Citado por L. Hahn, op. cii., 99,

nota 6.)
56 Cf. Mon. Ancyr. c. 33; Tac. Ann. 2, 3; D.C. 54, 9. (Citado por L. Hahn, op. cix., 99, nota 7.)
~‘ Tac. Ann. 2, 1 ss. (Citado por L. Hahn, op. cix., 99, nota 8.)
58 Para más detalles ver L. Hahn, op. cix., 92-95, y «Zum Sprachenkampf im rómischen

Reich bis auf dic Zeit Justinianss>, ¡‘hilolósus, supl. 10, Leipzig, 1907, 681.
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El calendarioromano, en un principio sólo oficial paralas autoridades
romanas, se conviertedespuésde la reformade Césaren calendarioimperial.
En Oriente,sinembargo,el calendariooficial de Augusto tienequecederen
la prácticaal cómputotradicional del tiempode los orientales.

El culto al Emperadoradquirió prioridad frentea las religionestradicio-
nales de las provincias y su difusión contribuyó a la romanizacióndel
Imperio. Paraatendersus necesidadesse introdujeronsacerdotesimperiales
&p~cpci;, sacerdotesprovincia, que,a su vez, ejercíanvigilancia sobrelos
demássacerdotesde la provincia. En Alejandría,por ejemplo,se construyó
un magnífico templo, ró Ssfibawov,paravenerara Augusto.

Como una manifestaciónde tal culto al Emperadorse difundenen honra
suya las competicionesde gladiadores,que ya se habían introducido en el
períodoanterior;por eso,junto a los templos del Césarfueron construidos
anfiteatroscomoel de Nicópolisen Egipto. A losmencionadosconcursoshay
queañadirotrosjuegosen honorde Augusto como, por ejemplo, los~Axr¡~
r& pcy&~ Kraaápyten Nícópolis,equiparadosalos cuatrojuegosnacionales
de los griegos. Estos certámenesfueron llamados‘Av yoóczoc¿,Kiíoápnz
Ecfi&ar~ct. Con lo cual se popularizan los términos técnicos de estos
espectáculos.

D> Cuarta Etapa: DesdeTiberio hastaTrajano

Tambiénen esteperiodo disminuyela fuerzade expansiónde. la esencia
romana y consiguientemenlela del latín, pues el plan de colonización
establecidopor Césary continuadopor Augustoespecialmenteen el Oriente
se debilíta con los emperadoressiguientes.En proporciónno fueron muchas
las colonias añadidasa las 23 ya existentesduranteesta época.Entre ellas
citaremosPtolemais(Siria) y Arquelais(Capadocia)establecidaspor Claudio
y Cesarea,convertida por Vespasianoen colonia prima Flavia Augusta
Caesarea39,

Para esta época es importante el testimonio de Plutarco60,el cual
maniliestaque casi todoslos hombresdel Imperio utilizaban la lengua de
Roma como medio de comunicación, lo que nos indica quetenía vigencia
junto a las lenguasnativas.TambiénQuintiliano~’ nos refiereque losgriegos
estabanobligadosa utilizar palabraslatinas, ya que el término equivalente
griego no siempreera posible.

Estudiemosahoralos mediosquefavorecieronla difusión del latín eneste
período.

Al igual queantes,Romaesel centrodeeducaciónde príncipesorientales,
principalmentedeJudea, Armeniay Partia,que van a ser despachados,como
agentesprincipalesde difusión del carácterromano, al gobierno de sus

“ Para más detalles, L. Halin, op. ch., 148 y 149, y arx. cii., ibídem.
~ Ph., Piasonicaequaest. 1.010 0. (Citado ~OT1... Hahn, op. cii., 208, nota 9.)
•~ Quirn. 2, 14, 1 y 1, .5, 58. (Citado por L. Habn, op. ch., 222, notas 5 y 74
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respectivospaíses.Algunos se granjearonla enemistadde suspaisanospor su
dependenciade Roma, como HerodesAgripa 1, nieto de Herodesel Grande,
HerodesAgripa 11 y Remetalces,hijo de Cotis de Tracia. Los descendientes
del rey parto FraatesIV, Fraates, Tiridates, Meherdates,al igual que
Tigranesde Armenia tuvieron también la capital del Imperio como sedede
su formación.

Es característicacomúnde todosellos lo quese cuentade HerodesAgripa
162: en Roma,en suépocade formación,frecuentabalos círculosde romanos
ilustres, tratabade ganarsecondineroa los libertos de Tiberio y, establecido
ya comorey ensu país,visitabade cuandoen cuandola capitaldel Imperio.

Entre los griegosaumentaahora el interés por el derecho,ya que éste
ofrecia la base para aspirar a cualquiercargo dentro del Imperio. Los
secretariosde la seccióngriega de la cancillería imperial debíanestar muy
familiarizadoscon él y su lengua para poner en griego los documentos
oficiales. Lo mismo tenían que hacer los oradoresgriegos, que como
abogadosquedandefender pleitos en Oriente ante los jueces romanosy
debierontambién, sin duda, acomodarseal sistema romano de llevar los
procesos.

En tiempo de Trajano hacen su aparición unos nuevos comisarios
imperiales,&op9wrcxi zó5v ~t½u9¿pwvn¿2&nv=correctores (legati Augusti ad
corrigendum statum liberarum civitatium), encargadosde vigilar las finanzas
incluso de los estadoslibres.

La concesióndel derechode ciudadaníahacenuevosprogresos,aunquees
muy probableque no todoslos beneficiadostuvieran un conocimientodel
latín, tal comoeranormaen épocarepublicana.De ello nos ilustra la postura
adoptadapor Claudioen cierta ocasióncuandoprivó a un griego, diputado
de los lícios63, de la ciudadaníapor no entenderlatín, lo cual nos induce a
pensarque no seriaprecisamenteésteel único casode desconocimientode
dichalengua.

Un principal factor parael aumentodel númerode ciudadanosromanos
en Orientefue la concesiónde tal derechoa los soldadosde las legionesy a
los veteranosde los auxilia, puessu largaestanciaen las filas eragarantíade
suromanización.Así, el soldadomásvalientede la tropadeTito, un sirio, se
llama SabinusM. Cierto centurión de la misma nacionalidad tiene por
nombreGallus65.

Consecuentementecon el aumentodel número de ciudadanosson muy
numerososlos griegosu orientalesque llevan un nombre romano.Claudio,
paraevitar este abuso,les llegó a prohibir el uso de los noinina gentilicia66.

62 J. A. J. 18, 143 ss. (Citado por L. Hahn, op. cii., 183, nota 3.)
63 D.C. (1).) 60,17,4; cf. Sun. Claud. ¡6. (Citado por L. Lafoscade, «Influence du Latin Sur le

Greca, J. Psichari, Exudes de philo¡. néo-grecque = Bibíloihéque de ¡‘Ecole des Hauxes Éxudes, 92,
Paris, 1892, 93, nota 4.

64 J. EJ. 6, 1, 6. (Citado por L. Hahn, op. cii., nota 5.)
~‘ i. EJ. 4, 1, 5. (Citado por Hanh, op. ci,., 151, nota 7.)
~ Suez.Claud. 25 (¡60, 34). (Citado por L. Lafoscade, art. cii., 1t3, nota 4.)
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Apolonio de Tiana,segúnFilostrato~‘, reprochael hechode quelos griegos
prefieran llevar el nombrede ilustresromanosen lugar del nombrede sus
antepasados.Se hace tambiéneco de la romanizaciónde los habitantesde
Grecia, quehan llegado inclusoa abandonarsus costumbresy su lenguaTM.

Las legionesestánconstituidasen la primeraetapade la épocaimperial
exclusivamentepor ciudadanosde las provinciasitálicas. Por primera vez
desdeClaudio y Nerón fueronenroladosen ellas ciudadanosde las demás
provincias.Así, encontramosciudadanosdc Orienteen las tropasde Africa y
en las legionesde Dalmacia. En sustituciónde los itálicos excluidos por
Vespasianodel servicio de las legiones fueron enganchadosciudadanosde
provincias.

Paraevitar quelas legionesromanas,acantonadasen el Este,sucumbie-
ran al helenismoo a las costumbresorientalesfueronéstastrasladadascon
frecuenciaa Occidentey, al revés,las legionesde Occidentea Oriente.Con
idénticosfines se cambiabantambiénoflelalesde las mismas,especialmente
Los centuriones.Por ejemplo, la legio III Callica fue enviadapor Claudioen
el año 59, con ocasiónde la guerrade los partos,a Siria. Las guerrasentre
Vespasianoy Vitelio llevaron a Italia partede tropassirias.Estoscambiosde
asentamientotuvieronque tenerconsecuenciasimportantesparael aprendi-
zajedel latín por partede los soldadosorientalesy sirvió paraque tomaran
contactocon costumbreshastaahoraajenas:el traje gálico, flp&z<~t, es ahora,
probablemente,conocidoen Oriente.

Al igual queen épocaanterior,el sistemamilitar romanose convierteen
modelo.Porejemplo,Josefo69organizabasustropasjudíasal modo romano.
Lo mismo pasó,quizá, con las tropasde los príncipesvasallos,comolas de
HerodesAgripa U, Antioco de Commagene,etc,10.

En estaépocason abundantesaún los convenhus civiun¡ romanorum,los
hay hasta en ciudades insignificantes. En ellos tienen cabida ahora los
veteranosque,habituadosal modo de vivir de estasregionespor los largos
añosde servicio, no deseandespuésde su licenciamientoabandonarlasy se
dedicanaquí a sus negocios.Estándomiciliadosen ciudadescomoMelitene
en Capadociay Fasisen el Ponto. También los artesanosestabanen Asia
organizadosal modo romano comocolegio legitima. En Efeso es conocido
un gremio de laneros«uvepy~wÍtxrwv

En la monedade la épocaaparecefrecuentementeuna inseripejónlatina
con la cabezadel Emperador.Los comerciantesromanoslas difunden por
Arabia, india y China.

Lascompeticionesde gladiadoresexigian organizadoresa su cargo. En
calidad de tales se introdujeron sacerdotesimperialescorno los asiarcas,

61 Phu¡artr Lp. Ápdí fl p 401 (J 365, 14) (Cit4do por L. Lafo~cadc, arr. cix., ¡¡3, no~ 2.>
65 ~ TV. Lp. 71. (Citado por L. Hahn, op. <it., 158, nota 1.)
69 j, EJ. 2, 20, 7; cf. 3, 5, 1 st. (Citado por L. Hahn, op. cit.. t61, nota 4.)
10 ~ j. ~ 3. 3, 4, 2, (Citado por l~. Hahn, op. ch., 167, nota 5.>
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liciarcas,etc.A susexpensascorríaigualmenteelmantenimientode las tropas
de gladiadores(q~gzAii povoyáxwv), cuyosmiembros,aveces,tambiéneran
orientaleso griegos. La principal sede de estos espectáculoslo constituía
Corinto. Asimismo,se introdujo la luchade fieras. Los términostécnicosde
estosjuegoshabíanalcanzadogran difusión en el Orientegriego.

Ademásde losjuegosen honordel Emperador,queyavimos en épocade
Augusto, penetranfiestas popularescomo las Saturnalia organizadaspor
esclavosde los romanos,soldadosy comerciantes.

E) Quinta Etapa: Desde Adriano hasta Teodosio

La penetracióndel latín continúapocoa poco,puestoquesusprincipales
conquistasya han sido hechasen épocasanteriores,como consecuenciadel
trato continuoen el marcooriental del Imperiode gentequehablagriego y
latín. Sin embargo,esta fuerza de penetracióntuvo que interrumpirseen el
sigo ni, concretamentedesdeel año 235 al 268, como consecuenciade la
grave crisis que sufre el Imperio debidaa la anarquíamilitar y al continuo
sucedersede emperadores.Esta situación queda definitivamente salvada,
aunque ya antes había habido tentativas de restauracióna cargo de
Aureliano, a finales del siglo ni con Diocleciano. En efecto, con la
introducción del absolutismoimperial fueron abiertosnuevos cauces a la
romanizaciónengeneraly en particularala penetracióndel latín. Egipto fue
entoncesincorporadoformalmenteal Imperioy sometidoa la influencia de
la lenguadel Lacio. Aumentótambién,como consecuenciade la centraliza-
ción del Imperio, el número de funcionariosque debíanobligatoriamente
saberlatin, lo cual tuvo que contribuir no poco a su difusión. El último
esfuerzolo hizo, sin embargo,en el siglo iv Constantino.Desdeel siglo
antes de J.C. no había habido otro igual: el traslado de la capital a
Constantinoplasuponía,al mismotiempo,un trasplantedel latín e ideología
romanaal centro neurálgico del mundo helénico. Este era el momento
esperado,el asalto final del latín que debía traer como consecuenciala
latinización del griego, como había sucedidoantescon los idiomas de la
Galia e Iberia. Pero,pesea todo, esto último no sucedió.

Tambiénexteriormentese quiso dar a Constantinoplaun aire de Nova
Romaconla designaciónlatina de susregionesy localidadesmás importan-
tes, por las inscripciones latinas de los edificios públicos, monumentosy
monedas.

Esteefectoromanizadorno se concretósólo en Constantinopla,donde
ademásde los aristócratasromanos se trasladaron gran cantidad de
subalternos,domésticosy particulares,sino que probablementese difundió
por las demáscomarcasgriegas. Concretamenteen Siria los documentos
epigráficosen latín son en el siglo iv másnumerososque en los anteriores.
Con todo, el latín no ha llegado a imponerse.SanAtanasio,por ejemplo,
tuvo que traducir al griego la palabraque ha creídooír en el grito de las
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cornejas:zo ÓÉ xp&g z~ A¡3uwviwv 9wv~ cd5pzov Mn”, y San Jerónimonos
trasmiteque a la sazón el griego es la lenguade todo el Oriente

72.
En épocadeJulianoseproduceunareaccióndel helenismoquetrataráde

imponerel griego como lenguaoficial.
La muertede Julianosuponeun retornoa la política idiomáticaseguida

por Constantino.Incluso hay algún emperador,como Valente73, que no
entiendela lenguade la mitad oriental.

En definitiva, con Constantino llega el latín en el Oriente griego al
máximogrado de progreso,a partir de aquí fue poco a poco desplazadode
su posición dominantehastaque en tiempo de Justinianohizo un sitio al
griego, la otra lengua legítima y oficial y, poco después,se encontró en
situaciónde franca inferioridad y decadenciafrente a éste.

Analicemosahoralosmediosmásimportantesde penetracióndel latínen
este largo período.

Desdecomienzosdel siglo u d. J.C. los principios del derechoromanoen
la administraciónde justicia hansido reconocidosoficialmenteen todaslas
provincias.Con la Constitutio Antoniana74 (a. 202) el derechoromano se
convierteen derechoimperial.

El estudio de la jurisprudencia,cuyo cultivo está unido al del latín y
elocuencialatina, se va a ponerde modaen Oriente.Griegosy orientalesno
tienenya necesidadde acudir a Roma, como bajo Dioclecianohabíahecho
un joven arcadio’5,puestoque en Berito (Fenicia)se ha creadouna escuela
de derechoromano.El primer testimoniode suexistencianos lo proporciona
Gregorio Taumaturgo76que se dirigió allí para ampliar sus estudios al
comienzodel siglo iii. Todos los quequeríandesempeñarcargospúblicos, y
ahora éstos estánal alcancede la mano con el trasladode la capital a
Constantinopla,al igual queen la épocaanterior,debíanconocerimprescin-
diblementeel derechoromanoy el latin. En definitiva, como dice Libanio7’
el latín proporcionahonoresy riqueza.

Sin dudaBerito no es laúnicaescuelaqueenseñabalatínen Oriente,sino
que las habia en otrasciudades,segúnse puede deducirdel hecho de que
Lactanciofue enviadopor Dioclecianoa Nicomedia(Bitinia) como profesor

78
de tal lengua,aunquetuvo que desistirpor la falta de alumnos

La concesióndel derecho de ciudadaníapor Caracalla a todos los

71 Apophth. Patr. 16t C ss. (Citado por L. Lafoscade, art. cir., ¡27, nota 7 y 131, nota 3.)
72 Hieron. Comm. in Epist. ad Gal. 2, 3, 357 A. (Citado por L. Lafoscade, art. cit, 131, nota

4.)
“ ljhe,n. cd. Dindorí, 1832, II, 144. (Citado por fi. Zilliacus, Zum Kampfder Weltsprachen ¡ni

ostrñmischen Reich, Izlelsingfors, t935, 24.)
‘~ L. Hahn, art. cit., 684.
“ Philostr. y. A. 7, 42. (Citado por L. Lafoscade, art. cii., 99.)
76 Grey. lihaumat. Or. paneg. in Originem c. 5 (Opp. en Migne, Patrol. Graeca, tO, 1066).

(Citado por A. Budinsky, op. cit., 240, nota 52.)
“ Liban. Orat. de fort. sua t. 1, p. 133 R. <Citado por L. Hahn, art. ch., 701, nota 804
78 Rieron De vir. iii. 80. <Citado por A. Budinsky. op. ci’., 241, nota56.>
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habitantesdel Imperioen virtud de la Constitutio Antoniana de Civitate no
pudo teneren estosmomentoconsecuenciasimportantesparala difusióndel
latín. El scire latine de la épocarepublicanaeraun principio ya hace tiempo
caídoen desuso.Sin embargo,nominalmente,comenzaronlos griegosdesde
entoncesa ser llamadosromanos.

Que griegosu orientalesllevaran nombreslatinosya era frecuenteen la
etapaanterior,pero ahoranos vamosaencontrar,además,con la existencia
de nombreshíbridos,mediogriegosy mediolatinosqueevidencian,afalta de
documentosde la lengua popular, el contagio que ha sufrido la lengua
helénicaen contacto con el latín, debido al continuo trato de gentesque
hablanunay otra. Talesdenominacionesde personasaparecenpor doquier
no sólo enel Peloponesoen el siglo ti d. J. C., especialmenteen Esparta,sino
tambiénen el reino de Palmiraen el siglo iv. Así en Atenasencontramosun
~D2.flpxr¿Áaoq, quees un yupviaz&p~q duranteel arcontadode K~Z~ó8zos
~ATZ~2Oq.Un epónimolleva por nombreOthfloóAhoq‘Thnc<pxo~, unamujer
K~Wv¿ía ‘Apwzovíx~ hija de K¿~u6i~ A2go>páz~, etc.’9. Otros ejemplosnos
demuestranque los provinciales de lengua griega no sabían distinguir
claramenteentrepraenonien, fornen y cognomnen: así, M. Mp. 0íÁqzoq desea
todavíallamarse Koivro~ sin caer en la cuentade queentoncesposeedos
praenornen80.

Pocascolonias romanas fueron establecidasen Oriente duranteeste
periodo. La más importante es la colonia ¡lelia Capitolina, la antigua
Jerusalén,en tiempo de Adriano.

Lastropasromanasse encuentranestacionadasenOrienteparaconsoli-
dar las regionesconquistadas.En el siglo u hayoncelegionesen las fronteras
orientales(en el siglo anterior sólo nueve), es decir, un total de 66.000
hombres%una cifra importanteaún parala difusión de carácterromano.
Ciudades-guarnicióncomo Melitene y Satalaen Capadociay Bostra en
Arabia tienenque haberproducido un efectoromanizadorconsiderableen
sus contornos.Es más,en algunasocasionesel soldadolicenciado,que ha
pasadomásde veinticinco añosde servicio en provincias, desearesidir allí
másque volver a su patria.

El influjo de las legiones parece haberseextendido más allá de las
fronterasen queestabanacantonadas:al derrotarSeptimioSeveroa Pescenio
Níger (a. 195) muchossoldadosdel ejército derrotadose refugianmásallá del
Tigris y se establecenentrelos partos.Una vez másel modelomilitar de los

‘~ Para más detalles, ver L. Lafoscade, art. cii., 114.

80 La lengua misma nos proporciona otros testimonios de la influencia del latín sobre la
población griega ordinaria. Tal son, por ejemplo, las inscripciones bilingiles de carácter privado,
principalmente epitafios. Que los provinciales de habla griega habian aprendido algunas veces el
latín de oídas nos lo demuestran palabras totalmente latinas escritas con caracteres griegos. Así
fiápv« (venta) en una inscripción de Teos (Lidia) o la expresión fievé ptpevr¡.

En el siglo iv aparecen métodos bilingúes, como el de Dositeo, para enseñar a los griegos
latín de una manera científica. (L. Lafoscade, art. cit., 1 11-112, y L. Hahn, art. cii., 700.)

81 A. Budinsky, op. cii., 232; L. Lafoscade, art. cii., 87.
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romanosse impone: de éstosaprendieronlos partosel manejoy fabricación
de armas82

Perolas legiones,que hansido factor romanizadorpor excelencia,se han
agotadoen suempeño.Es significativo al respectoqueConstantino83ordene
a sus soldadosaprenderlatín como si pretendierainfundirles su primitiva
saviay resucitarla romanizaciónpor vía militar.

Al ser los provinciales, igualmente,declaradosciudadanosromanos,las
sociedadesprivilegiadasde comerciantesromanos,conventus tiritan romano-
ruin, pierdensusmonopolioscomercialesy sus actividadesson reemplazadas
principalmentepor sirios y judíos.

Cuandofue reconocidala religión cristiana como oficial, peregrinosde
Occidente se dirigen a los santoslugares reemplazandoa los que antes
marchabanallí por estudio o recreo. Ellos también contribuyeron a la
difusión del latín. Algunos, incluso, se afincaron en estas regiones como
monjes,tal es el casodeJerónimo,quecompusola mayoríade susobrasen
un conventode Belén.

Paralelamenteal reconocimientode la religión cristianacomo religión del
Estadopor el Edictode Milán, el latín se convirtió en sumediode expresión
oficial. Los Papasmandabansus comunicacionesa las asambleaseclesiásti-
casquesecelebrabanen Orientetambiénen texto originario latino queluego
era traducido a los asistentesen griego. Estaactitud es semejantea la que
adoptaronfrente al griego los antiguosmagistradosromanos.

A pesarde todoslos esfuerzosy de haberempleadolos mismos medios
que en Occidente,el latín no ha llegado a imponerseen el Oriente griego.
¿Cuáleshan sido los motivos’? Aduciremosaquí los másimportantes.

El principal fue, quizá, la formación y culturasuperiorde los helenosque
ejercieronsobrelosvencedoresun influjo mayor queel recibido por partede
ellos, lo cual fue expresadoen la frase de Horacio: Graecia capta feruin
rielorem cepit el artis intulir aqresti Lario84. No hay que olvidar tampocolo
apegadosque estabanlos griegos a su lengua llegando a denominar
fi&pfiapoq al que no la hablaba, ni que la xo¡vñ era la lengua de
comunicaciónen Oriente.Griegosy, sobretodo, orientales,además,hecho
este importante,ofrecieronuna tenazresistenciapasiva,que a la largaes la
que acabaagotandoal vencedor,frentea la escasay poco organizadafuerza
romanizadora.

III. LA LUCHA IDiOMÁTiCA

A) Resistencia del latín al griego

Desdeel primer momentoen que los romanos,en su política expansiva
haciael Este, tuvieroncontactocon los griegos,emplearonsu lenguacomoel

82 Hdn. 3, 4.9 (Sl, 25). (Citado por L. Lafoscade, a,:. cii., 87.)
83 Euseb. vi!. Const. 4, 19. (Citado por W. Snellman, op. <~ft 1, 113 y 142; II, 170, núm. 374.)
84 Hor. Ep. 2. 1, 156 Ss. <Citado por O. HolTmann-A. Debrunner-A. Scherer, Historia Jefa

lrnqÑa Griega, Madrid, 1973, 286.)
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único medio de comunicaciónoficial entreambospueblosy, una vez que
Grecia y el Oriente fueron incorporadosa la órbita romana,el latín se
convirtió, como instrumentodel poder central,en el idioma del gobiernoy
administraciónejercidapor Roma sobrelos paísesconquistados;tampocoen
esto,en efecto,debíanlos romanosquedara la zagade los griegos.Así, los
funcionariosromanosestabanobligadosa dirigirsea los griegosy orientales,
en trato oficial, sólo en latín y a la reciProca~rrlo queexistíanen muchas
ciudades griegas traductorespermanentes que posibilitaban el trato
idiomáticocon las autoridadesromanas;en todocaso,los legadosromanos
quese dirigían aGreciapreferíantenerun intérpretea su lado,del queya se
sirvió Sila86. Todo estono quieredecir,ni muchísimomenos,que todoslos
funcionarios romanosfueran desconocedoresdel griego, pues, de hecho,
comoveremos,algunosse sirvieron,en su trato privado con los griegos,de
estalengua.Sinembargo,aunquede épocaposterior,tenemosnoticiadeque
ciertogobernadorde Acaya,en tiempode Nerón,queno lo sabía,habíasido
objetode burlaspor todo el mundo87.Valerio Máximo88alabóla posturade
los antiguosmagistradosromanosque, para salvaguardarel honor de la
lenguaromanay difundirla entretodoslos pueblos,no se habíandirigido a
los griegossino en latín.

Es muy probableque Flamínino hayaproclamadomedianteun pregón
en latín89 la libertadde los griegosreunidosen losjuegosístmicos(a. 196) y
que el propio cónsul lo haya comunicadoen griego a los griegos y
macedonios,procediendocomo intérprete,teniendoen cuentasuafán por la
lengua y cultura helénicas90.En cualquier caso la traducción griega en
Polibio 18, 46 deja entreverel original latino en sus palabras.

Paulo Emilio, despuésde la batalla de Pidna,dio aconoceren latín en
Anfipolis la nueva ordenaciónde Macedonia.El pretor Cn. ~‘

tradujo al griego suspalabras.En cambio,al entrevistarseel generalromano
92

con Perseo,despuésde su captura,le consoló,naturalmente,en griego
CuandoMarcoPorcio Catón93en la guerracontraAntioco se detuvoen

Atenascomotribuno militar, dirigió unaalocucióna sushabitantesen latín,
aunqueél conocíabien el griego, y se sirvió de un intérprete.

Ciceróncomoprocónsulen Cilicia tambiénutilizó un intérprete~en una

~‘ A. Budinsky, op. cit., 235.
U Ckr. Baib. 28 y PUs. Su!!. 27. Ver W. Snellman, op. ch., 1, 92, 139 y 154.
87 Philosrr. VA. 5, 36 (1, 197, 27). (Citado por A. Budinsky, op. ch., 235, nota 23, y L.

Lafoscade, art. cli., 92, nota 6). Libanio, 1. 103, 20 ss.. nos dice algo parecido de un gobernador
de Siria en el siglo Iv.

~ Val. Max. 2, 2, 2. (Citado por A. Budinsky, op. ch., 236, nota 25.)
89 o, Hoftmann-A. Debrunner-A. Scherer, op. cit., 293.
90 W. Snellman, op. cit., 1,92, 139 y 150.
~‘ Liv. 45, 29, 3. (Citado por W. Snellman, op. cit., 1, 92.)
92 Liv. 45, 8, 5; Val. Max. 5, 1, 8. (Citado por W. Snellman, op. cii., 1, 92, y L. Hahn, op. ci:.,

35.)
Plu. Cat. Ma. 12. (Citado por W. Snellman, op. cit., 1, ¡34, y L. Hahn, op. cit., 35, nota 4.)

“ Cic. Ep. ¡3, 54, 5. <Citado por W. Snellman, op. cit., 1. 102.)
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épocaen que esteprincipio no era ya tan estrictam&nteobservadoy llama
tanto más la atencióncuanto que él mismo se habiajactadoantesen el
senadode Siracusade haberhablado«griego ante los griegos»95.Quizá sea
debidoa queen aquellaépoca,ademásdel griego,teniavigencia otra lengua
en aquella región96.

No sólo en Greciay Orientesino tambiénen la propia Romatenian los
griegos y orientalesque dirigirse a las autoridadesromanas en latín.
Consecuentemente,en el senadosólo recibíanaudiencialoslegadosgriegossi
utilizabanel latín, es decir, si se servíande un intérprete97.Así tuvieron que
procederlos tresfilósofosgriegosquefueronenviadospor los ateniensesen el
a. 155 a. J.C.,en calidadde legados,a Roma.Utilizaron comointérpreteante
el senadoal historiadorC. Acilio98. Parece,sin embargo,queestanorma no
fue muy rígida o cayóprontoen desuso.En efecto,la embajadade Hierapitna
(a. 112), de un lado, y los delegadosde los gremiosateniensee ístmico de
artistasdionisíacos(a. 112), por otro, debieronhablardirectamenteen griego
ante el senado, pues los respectivossenadoconsultos99,según nuestras
investigaciones’00,dejan traslucir las auténticaspalabraspronunciadaspor
ellos, que, sin duda, fueron traducidasluego al latin.

Si nos fiamos de los testimoniosliterarios””, Apolonio Molón, bajo la
dictadurade Sila,fue el primer griego escuchadosin intérpreteen el senado.

En algunasocasioneslos griegosno llegaron a calar, en su trato con los
romanos,el espíritude las palabraslatinas,lo cual dio lugaramalentendidos
quepudierontenerfatalesconsecuencias,comocuandolos etoliosel a. 191 a.
J.C. decidieron entregarsebajo la fórmula de derechopúblico se suaque
omnia fldei populi Romani perrnittere102 que ellos tradujeron óot3v~: écwzoúg
ci; n~v ‘Pw¡niwv niunv.La interpretaroncomo ‘entregarsea la confianza(al
tratohumanitarioqueseesperadel vencedor)del puebloromano’y no como
‘entregarsea la lealtad(incondicionalmente)del puebloromano’, inducidosa
errorporla palabrafides= nían;. Los etolios,naturalmente,rechazaronesas
durascondiciones,al enterarsepor el cónsul del verdaderosentido de la
fórmula, y reanudaronla guerra’03.

Todos los documentosen los que el derechoromano desempeñabaun
papelimportantefueron redactadosen latín. En efecto,el griegono poseíaun
equivalenteexacto para esas fórmulas jurídicas. Así, los senadoconsultos,

~ Cic. Verr. 4, 66, 147. (Citado por L. Hahn, op. ch,, 81, nota 6.)
96 w~ Snellman, op. cit., 1, 154-155
~‘ Val.Max. 2, 2, 2; cf. Liv. 23. 11< (Citado por L. I-Iahn, op. cit., 36, nota 1.)
98 GeIl. 6. 14, 9; cf. PUs. Cat. Ma. 22. (Citado por L. Hahn, op. cii., 36, nota 2.)
~ «Senatusconsultum de ltanorum et Hierapytnorum litibus», Is. 4-55, y «Sanatusconsultum

de collegiis artifjcum Bacchiorum», Is. 14-53, cd. R. 1<. Sherk, Ronan Documentsfrom tite greek
east, Baltimore, 1969, núm. 14, 79-81, y núm. 15, 87-89.

E. García Domingo, Latinismos en la kioné (en los documentos epigráticos desde el 212
a.J.C. hasta el 14 d.J.C4. Resumen de la tesis doctoral. Salamanca, 1978, II.

‘~‘ Cic. Brut. 90. 312; Val. Max. 2, 2, 3; PUs. Cic. 4. (Citado por L. Hahn,op. cit., 81, nota 8.)
102 Liv. 36, 38. (Citado por L. Hahn,op. cii., 36, nota 3.)
103 ¡‘lb. 20, 9 y 10. (Citado por L. Hahn, op. cii., 35, nota 5.)
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tratados, edictos y otros decretos públicos destinadosa los griegos y
orientalesfueron escritosprimeramenteen dichalenguahastala épocade
Tiberio (7)104 con adjunción de una copia traducidalo más literalmente
posibleal griego. En su publicaciónoficial en Roma solía aparecerel doble
texto, el latino siempredelantedel griego. Se ha especuladomucho sobresi
las mencionadastraduccionesfueron elaboradasen Roma con arreglo a un
léxico latino-griegode equivalencias.Es probable,sin embargo,que éste,en
realidad,no hayaexistidonunca,segúnse desprendede los distintostérminos
griegos empleados,a veces, para reproduciruna sola palabra latina con
idéntica acepción y de las vacilaciones que se observan a la hora de
interpretarun mismogiro latino (el gerundio,por ejemplo).Lo másverosímil
es suponerque los escribasrealizaronestas versionessegúnsu formación
jurídica, su conocimientodel griego y supropio ingenio,aunqueles sirvieron
de pautay consultaroncopiasanteriores’05.Parece,asimismo,queen época
republicanano hubo un secretariadoestatalde traducciones(aunqueestáya
directamenteatestiguadopara la épocaimperial), sino queesta labor fue
llevadaa caboporscribae queestabanal cuidadode los archivosoficiales en
el aeraríurn Saturní106. Por lo demás,los mencionadosdocumentoshansido
redactadosen la koiné de la antigua cancillería helenística,pero los
latinismoslexicalesy sintácticosson en ellos tan abundantesque, en el decir
de Mommsen,«hablanen latín con palabrasgriegas>007.

En general,estasactasfuerongrabadastan sólo en griego hastala época
imperial en Greciay en el Asia griega, posteriormenteen ambaslenguas108;
entrelos judíos,excepcionalmente,aparecenya incisasen unay otra lengua
desdeCésar’09.Por ejemplo,ésteordenóa los sidoniosgrabaren su ciudad,
en unaplacahonoríficagriegay latina, el decretode nombramientodel sumo
sacerdotejudío Hircano11110; Antonio dio a conocera loshabitantesde Tiro
y otrasciudadesun decretoque debíaser expuestoen ambaslenguasen la
plaza públicaparaquetodoslo leyeran’11.En Jerusalén,junto a la cercadel
templo, existíanplacasescritasen griego y en latín que prohibíanentraren
ella a los paganos112.

En la épocaimperial las autoridadesromanastuvieron que aceptarla
realidad de los hechos y reconocerque lo más práctico era realizar sus
gestionesen Greciay el Orientegriegoen la lenguaque allí gozabade más
difusión,es decir,en la xo¡v~ griega.Hay un hechosignificativo en épocade
Augusto que nos revelaque ya desdeentonces,al menosteóricamente,el

104 w, Snellman, op. cii., 1, 93, 139 y 159.
‘o~ E. García Domingo. op. cit., 27.
106 R. K. Sherk, op. ci:.. 8 y 18-19.
~ Hermes, 20 (I885~, 285, (Citado por L. l-lahn, op. cit., 38, nota 14

‘o~ w~ Snellman, op. ci:., 1, ibídem.
09 L. Hahn, op. cii., 82.

110 J. A. J. 14, 190. (Citado por L. Hahn, op. cii., 82, nota 6.)
.1. A. J. 14, 3t9; cf. ¡4, 197 ss. (Citado por L. Hahn, op. ci:., 82-83, nota 4.)

¡ ‘~ J. B. J. 5, 5, 2; 6, 2, 4. (Citado por L. Haho, op. cii., 82-83, nota 1.)
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griego alcanzaun plano de igualdadcon respectoal latín: hallándoseel
emperadoren cierta ocasiónen Capri ordenóa los griegos de su escolta
ponersela togay hablaren latín; a los romanos,por el contrario,servirsedel
traje y lenguagriega”3.En el mismo sentidoapuntala creación, desdelos
mismos comienzosde la épocaimperial, de una secciónen la cancillería
imperial”4 dedicadaa traducir documentoslatinos al griego y la autoriza-
ción, hecha a los griegos y orientales, de hablar ante los tribunales”5
regularmenteen dichalengua. En consonanciacon todo ello, en las primeras
etapasdela épocaimperial y aunantes,se hace frecuenteentrelos latinos”6
la expresiónutraque lingua, como si existieraentreambosidiomasun cierto
equilibrio. Los griegos, igualmente,se refieren a las dos lenguas con los
términos ,~ ¿xcn¿pa yÁ&rri. Si se trata del latín sólo, i~ kz¿p~ y2Jírr~. De
hecho, sin embargo,a pesarde las concesioneshechasa la lenguade los
griegos, el latín continúasiendo la lengua legítima, la primera lengua del
imperio, el griego la segunda.

Los dirigentesromanoscadavezse avergúenzanmenosde emplear,ensu
trato con los provinciales,el griego,comoya algunavez sucedióantes,tanto
máscuantoque,comomiembrosdel partidoaristocrático,participabande la
corrientefilohelénicade moday teníanagalaconocerel griego.Así procedió
Voleso,procónsulde Asia en épocade Augusto”’. Con todo, se seguíanaún
utilizando intérpretes’18

Pero oficialmentese mantieneel latín. Los documentosqueprovienende
lasautoridadesy organismosdel Estadose siguenredactando,al igual queen
época anterior,en latín y se adjuntabaa ellos unacopia griega. Para la
elaboraciónde estosdocumentosdestinadosal Orientegriego se creadesde
Augusto unacancillería griega, si es que no existió ya antes,que tenía la
misión de traducirlosal griego.

Sin embargo,los edictosdel emperadory las constitucionesimperiales
fueron por regla publicadassólo en latín hastaJustiniano”9.Pero estono
impedía que notificaciones y órdenesmuy importantes fueran dadas a
conocer en griego. Un ejemplo de ello lo constituyen el Monumnenturn
Ancyranuni de Augusto y el Edicturn Diocletiani de preíiis rerurn venaliurn.
Además,conservamosepigráficamentegran cantidadde caflasdirigidas en
griego por los diversosemperadoresa comunidadeshelénicas.Las noticias
concretasmás antiguasde rescriptosvertidosal griego datande épocade
Adriano.Estehabíadirigido un rescriptoa zo ,co,vbv zóiv 0c002¿óiv’20.Es
de suponerque ya antes, según se puede deducir de las indicaciones

‘“ Sun. Aug. 98. (Citado por L. Hahn, op. ci:., 113-114.)
114 Ver más adelante nota 165.
lIS Ii. Zilliacus, op. ci:., 76.
~ L. Lafoscade, art. ci:., 117 y ¡18.
‘“ Sen. Dial. 4, 5, 5. (Citado por W. Snelhnan, op. ci:., 1, ¡04 y ¡64.)
118 W. Snellman, op. ci:., 1, 104, 141.
‘‘ A. Budinsky, op. ci:., 238.
“~ Dig. 5, 1, 37. (Citado por ¡-1. Zilliacus, op. ci:., 68.)
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literarias121, existieranalgunosredactadosen griego, pero no han llegado
hastanosotros.Dioclecianoy Constantino’22han roto conese uso, por ello
no encontramosen su época copstitucionesen griego o rescriptoscon
excepciónde uno deDioclecianoen Egipto”3. LossucesoresdeConstantino,
ni siquieraJuliano, se apartan de esta línea. De la épocade Teodosio y
Arcadio conservamospocasprescipcionesen griego.

A pesarde todaslas reservas,hay todavíaindicios importantesque nos
demuestranpalpablementela posiciónpreferenteque aúnconservael latín a
nivel de lenguaoficial en épocaimperial. Con respectoal uso público de esta
lengua los emperadoresTiberio y Claudio se mostraron conservadores.
Tiberio, en unaocasión, llegó incluso a pedirperdón al senadopor haber
empleadolapalabragriegamnonopolium y ordenósustituir enun senadocon-
sulto el vocablo~gfi¿qpapor unaexpresiónequivalentelatina’24. Prohibióa
un centurión, a quien le había sido formulada la pregunta en griego,
responderen dicha lengua ante el senado, aunqueél poco antes, había
escuchadocausasjudiciales en griego’25. El mismo preferíahablaren latín
ante el senado,a pesarde conocerbien el griego’26. Claudio desposeyódel
derechode ciudadaníaa un diputado griego de los licios porqueno había
comprendidounapreguntadirigida aél en latín,haciendoconstaral mismo
tiempo queno podíaserciudadanoromanouno quedesconocíala lenguade
Roma’27

Igualmente,en las ceremoniassolemnes,el latín reivindicó sus derechos.
Al prestarvasallajeTiridatesen Roma, Nerónhizo traducirsus palabraspor
un romanodistinguidoa la concurrencia’28.

Las inscripcionesoficiales de los emperadoresy magistradosromanos
estángrabadasen Greciay Orienteen latín o en ambaslenguas,de las queel
latín es la original’29.

El emperadorConstantino,como antes Diocleciano, trató también, a
todacosta,de revitalizary fortalecerla posicióndel latín enel Orientegriego.
Ordenócon estefin que todossus soldadosutilizaran el latín’30. El mismo
dabaejemplo pronunciandodiscursosanteel senadoo en los conciliosen el
idioma del Lacioí3t. Se servia, igualmente,de esta lenguaen suscartasy, en

828 Site:. Aug. 89. (Citado por H. Zilliacus, op. ch., 70. nota 1.)
822 1-1. Zilliacus, op. ci:., 70 y 71.
En amplia contradicción con todo ello está la afirmación de L. Lafoscade (art. ci:., 123 y 132)

de que en Constantino ha habido una tendencia a la helenización de los textos de las leyes, de
que él y sus sucesores han emitido constituciones bilingúes y de que especialmente las
constituciones de Juliano están casi todas en griego.

¡23 p~ Oxy. 6, 889. (Citado por H. Zilliacus, op. ci:., 70.)
‘~ Suet. Tib. 71 (116, 2) y D. C. 57, 15,2. (Citado por L. Hahn, op. ci:., 209, nota 3.)
125 D. C. 57, 15, 3. (Citado por L. Lafoscade, art. ci:., 95, nota 3.)
126 Site:. ibídem. (Citado por L. Lafoscade, art, ch., nota 2.)
‘“ D. C. 60, 17, 4; cf. Site:. Claud. 16. (Citado por L. Lafoscade, art. cit., nota 5.)
828 Site:. Ner. ¡3. <Citado por L. Hahn, op. ch., 210, nota 9.)
829 L. l-Iahn, op. ch., 211.
¶30 Euseb. vil. Const. 4, 19. (Citado por W. Snellman, op. cit., 1, 113.)
‘“ L. Lafoscade, art, ch., 121 y 122.
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general, entregabapocos encargos a traducir a los Magistrí Epistolarum
Graecarum. Restableciendola vieja costumbreen uso en épocarepublicana
utilizabacomo intérpretea Musoniano’32 prefecto del pretorio en Oriente,
aunque él no desconocíael griego. Los emperadoresque siguieron a
Constantino’33continuaronsu misma política idiomática. En esta época,sí
hacemoscasoa Libanio, ni siquierael comes Orienris dominabasiempreel
griego, lo cual no deja de ser unaexageración.

Con Juliano, sin embargo,el helenismotoma la ofensiva.En su tiempo,
por ejemplo,habíamagistradosde las ciudadesque no conocíanel latín134.

La muertede Julianosuponede nuevo una reimplantacióndel latín a
nivel oficial quese extenderáhastala división del Imperio. Hubo inclusoun
emperador,Valente,queignorabael idioma de la mitad orientaldel Imperio.
En consecuencia,las inscripcionesoficiales en este periodo, incluso en el
reinadode Juliano,son dominantementelatinas135.

La lenguade la tropa136 fue, incluso en Egipto, el latín. Los griegosy
orientalesque servíanen los auxilía de las legiones y que en muchas
ocasionesestabanal mandode oficiales romanostuvieron queaprender,por
la prolongadapermanenciaen filas, la lenguade Roma. Lo mismo debió
sucedercon los soldadosde la flota, especialmentecon los soldadosde la
flota estacionadaen Occidente,que, en una gran parte,eran reclutadosen
Oriente. El juramentode banderaquealgunasveces prestabanlos griegos
era, en el original, latino137. Los documentospor los que se concedíaa los
veteranoslos privilegios del derechode ciudadaníay matrimonial están,
igualmente,en la lengua de Roma. Lo mismo sucedecon las actasde un
archivo militar romanoy el diario de un regimiento.

Los originalesde los edictosmilitares de los emperadoreseranlatinos.
Las inscripcionesmilitares en Orienteson, salvopocasexcepciones,también
latinaso bilingiies con anteposícióndel texto latino. En las de los oficiales
sólo encontramosel griego si son de carácterprivado,las de carácterpúblico
estánen latín.

Al margendel servicio, los soldadosromanosacantonadosen el Este
pudieron,en su trato normal con los provinciales,utilizar el griego por su
larga estanciaen contacto con estas poblaciones,tanto más cuanto que
algunos habíantomadopor esposasa mujeresdel Estey teníanparientesy
amigosorientales.Por suparte,soldadosdeOrientedestinadosenOccidente
aprendieroncon mayor facilidad el latín.

Lascoloniasromanasde Oriente,tan alejadascomo estabandel paísde
origen y unas de otras, tuvieron que sucumbircon el tiempo al helenismo
circundante. Así fueron poco a poco helenizadas,como lo indica Dión

‘“ .4mm. 15. ¡3, 1. <Citado por W. Snellman, op. ci:., 1. 113.)
‘“ H. ZilJiacus, op. ci!., 23 ss.
‘“ Lib. 49, 29. (Citado por W. Snellman, op. ci:., 1, 114.)
‘“ II. Zilliacus, op. ci:., 39 ss.
¡36 Cf. L. Hahn, op. ci:., 214 ss.
‘~‘ Caes. B. C. 3, 102. (Citado por L. Hahn, op. ch., SI, nota 3.)
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Crisóstomo’38 expresamentede Corinto y Apamea. El latín se extinguió
probablementepronto como lengua popular en estas colonias, pero se
mantuvo en pie en los documentosoficiales y en las monedashasta la
segundamitad del siglo ¡it. En todo caso, contribuyó a la conservacióndel
latín el hechodequelos colonos,por el serviciomilitar, entrabanen contacto
con soldadosromanosde Occidente’39

Los comerciantesde los conrentus utilizaban oficialmenteel latín 140 En
Delosse hanconservadoinscripcionesde los mismos,biensolamenteen latín
o bilingiies. Tambiénes latina una ínscripción de la épocade Lúculo en la
que los ¡talicei negociancon los griegosde la isla y atenienses.Sin embargo,
estánen griego las inscripcionesde culto de las cofradíasde los ‘Epp~arií y
K opn¿zv.rnurn.

En los conventus Asiae igualmenteel latín es la lenguacorrientede las
inscripciones.Cuandose trata de cuestionescomunesentrela civítas griegay
el conventus romano,se acostumbraa utilizar el griego,aunquetambiénhay
inscipcionesbilingiles o latinasde este tipo.

Las leyendassobrelas monedasimperialesde platay oro eranen general
latinas.Las monedasprovincialesde cobre, en especiallos cistophori, llevan
inscripción generalmentelatina o bílíngúe hastaTrajano,pero a partir de

141
ahorase va a imponercadavez más la leyenda griega

Las piedras miliarias de las calzadas imperiales en el Este llevan
inscripcioneslatinas y, a veces, también bilingúes, en donde el latín es el
original142

Como ya hemosvisto al hablarde los documentosque provienende la
administracióncentral, la lengua del derechoromanoes el latín. Entre los
romanoslo verdaderamenteimportanteerala Forma,la letra de la ley y no el
espírituqueanimaa la misma,por lo queéstadebíapermanecerintactapara
no perdersu virtualidad. Se comprende,entonces,que no se intentaraen un
principio traduciral griego los terminí jurídicos y verba legítima, lo cual, por
otra parte, encerrabauna gran dificultad. A raíz de la Constitución
Antonianapudieron,sin embargo,ser vertidos al griego muchos términos
técnicos latinos143, pero, a pesar de todo, continuaronalgunos de ellos
manteniéndoseen los textosjurídicosgriegoshastafinalesdel siglo ix, época
que representael punto culminantedel llamado«W.qv¡ap¿; o procesode
depuraciónen favor de expresionesgriegas,no sólo de términos latinos
extraños a la estructurade la lengua, sino también de los considerados

‘“ L. Hahn, op. ci:.. 95; ~ír:,ci:., ibídem.
140 L. Hahn, op. ci:,, 82.
~ L. Hahn (op. ci:., 212 y 213) y W. Snellman (op. cf:.,1, 109 y 141) siguiendo a Mommsen

(Múnzw. 733) consideran este hecho como el punto de partida para una política de equiparación
lingiiistica entre ambos idiomas. Nosotros creemos que ya antes de Trajano, en época de
Augusto, se habia iniciado esa política por las razones que expusimos en su momento.

142 L. Hahn, op. ci:., III; art. ci:., 696.
“ W. Snellman, op. ci:., 1, III y ¡42.
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propiamentecomopréstamos’44.Con ello no debemospensarqueel derecho
específicamentegriego o ptolemaicoestabapocodesarrolladoy difundido,ni
acentuaren demasíala expansióndel derechoromanoenOriente,sino quela
fuerte influencia del latín en estecamposobre el griego se debió a que las
fuentesdel derechoy las leyes estabancompuestasen latín’45.

Ante los tribunales,en tiempo de la República, la lengua tanto de los
juecescomode las parteserael latín. Peroteniendoen cuentala situaciónreal
delos provincialessedebióautorizar,ya desdeel primermomento,el uso de
intérpretespor partede loslitigantes y, desdeel comienzode la edadimperial
o quizáantes,se introdujo la modificaciónde quelas partespodíanhacersus
declaracionesen su lengua materna,pero la decisióndel tribunal debíaser
siemprefallada en latín, por lo que no existía una reciprocidadentre la
lenguade las partesy la sentenciajudicial’t

Sin embargo,en la prácticatenía queencontrarel uso del griego antelos
tribunalesgravesinconvenientes,ya que no erala lenguade la ley, ni la del
magistrado,ni la del juicio. Poreso,aunqueinclusoenel senadofueronoídos
testigosen griego (y el uso del mismo estabaautorizadoen acusaciones
contragobernadores),algunos emperadorescomo Tiberio y Claudio reco-
mendaron,en la medidade lo posible,el empleodel latín’47.

Comotodaslas sesionesjudicialesanteel emperador,en el senadoy ante
los tribunales de los gobernadorestenían por baseel derechoromano
vinculado al latín, el empleo de éste era la norma oficial, por lo que los
griegosquequeríanejercerla función deabogadodebíanaprenderelderecho
romanoenla lenguadel Lacio. Quizáyadesdeestatempranaépocaimperial
se hayan incorporadoa las actasgriegas,como sucediómástarde, algunas
fórmulasjurídicaslatinas’48.

Bajo Dioclecianoy Constantinoles estabaa las partespermitido hablar
griego, pero la sentenciacontinúasiempre en latín. Juliano fue el primer
emperadorqueautorizójuicios y decisionesen griego,perotrasél se impuso
de nuevola reacción.Por fin, Arcadio y Honoriopermitieronoficialmentelas
sentenciasen griego conel edicto del año397 d. J.C.: ludices tani latina quam
graeca lingua sententias pro/erre poSSt4nt’49

En cuanto a los documentosjurídicos’50 hay que indicar que los
testamentosescritosen griego no teníanvalidez legal hastaTeodosioII (a.
439)’”, sin embargo,en algunasocasiones,el Emperadorpodía conceder
dispensaa estanorma,tal como procedióen una ocasiónAdriano’52. Para

‘“ L. l-Iahn, art. ctt., 696. y H. Zilliacus, op. ch., 89 y 106.
‘“ H. Zilliacus, op. ch., 67 y 68.
‘~ H. Zilliacus, op. cit., 76; cf. L. Laloscade, art. dr., 68.
‘“ L. 1-iahn, op. ci:., 213; arr. £it., 697.

‘“ Cod. Just. 7,45, 12. H. Zilliacus. op. ci:., 76 y 77; L. Lafoscade, art. cii., ibídem.
¡50 H. Zilliacus, op. cii., 77 y 78; W. Snellman, op. ci:., 1, 111, 114 y 142.
“‘ Cod. Just. 5, 28, 8; 6, 23, 21; 7, 2. 14.
‘52 CIL 12283.
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Egiptoestadisposicióngeneralsobrelos testamentosno fue válidaya apartir
deSeveroAlejandro.Sin embargo,los fideicomisosen griego sí teníanvalidez
y podiantambién ser aceptadosen dicha lengua’53.En las obligacionesla

154
igualdadlingijística habíapenetrado,de idénticamanera,tempranamente

El cristianismosesirvió parasu propagaciónde la lenguagriega.Incluso
en Roma, aislado como estabapor las persecuciones,logró mantenersu
carácterprofundamentehelénico.Pero,al convertirseconel Edictode Milán
(a. 313 d. J.C.)en la religión oficial del Imperio, la Iglesia adoptóla lenguade
Roma. Por ello, a partir de ahora, las comunicacionesoficiales de las
autoridadeseclesiásticasromanasdestinadasa las asambleasreligiosasde
Orienteestabanredactadasen latíny eranleídasen dichalengua,imitando la
política idiomática que habían seguido los estadistasromanos en sus
primerasrelacionescon griegosy orientales’5tTambiénConstantino,en su
política religiosa, utilizó el latín. Así habló ante los obisposreunidosen el
concilio de Nicea y sus palabrasfueron traducidasal griego, lo cual nos
demuestra,por otra parte, lo poco difundida que se hallabala lengua de la
Iglesia romana,incluso entrelas altasjerarquíaseclesiásticasde Oriente.El
propio Emperador,en particular, charlabaen griego con cadauno de ellos,

156
pues,como ya dijimos, no desconocíaesta lengua

Estudio apartemerecela posición del latin en Egipto152, un país que,
debidoa sus particularescaracterísticas,fue sólo superficialmenteromanIza-
do. Tras la conquistaromana,el griego perdurócomo lengua oficial. Los
magistradosy ciudadanosromanos,por supuesto,se comunicabanentresí en
su lengua materna.

La lenguadel gobiernoy administracióninternadel país fue absoluta-
menteel griego hastaDiocleciano,con el que se observauna tendenciaa la
romanización.Otra cosa serán las relacionesexternasde los organismos
centrales del Imperio con los egipcios y autoridadesromanas que los
gobiernan:las órdenesdirigidasa personasprivadasy notificacionesgenera-
les estabanregularmenteen griego,todoslos edictoso rescriptosenviadosa
los funcionariosromanosen latín.

La ConstituciónAntoniana,con su política de acomodoa las realidades
de cadapaís, no supusoun cambio del estadode cosasexistente,sino queal
contrario,acentuómás la helenizaciónde Egipto.

Diocleciano,de acuerdocon el nuevoaugeque ahoraadquiereel latín en
las regiones orientales,procuró, en virtud de su política centralizadora,
introducirlo tambiéncomo instrumentodel sistemaadministrativodel pais
del Nilo. En efecto,recomendóa los magistradosmayoresservirsede él como
lengua oficial, norma que no debió prosperaren la medida apetecida.En

‘~ fJlp. reg. 25,9; Dig 32, 1. II; 46,4, 8,4.
‘~ Gai. lnst. 3, 92-94.
‘“ Cf. L. Lafoscade, arz. <~ 127-129.
156 Euseb. vit. Const. 3, 13. (Citado por W. Snellman, op. ci:., 1,113.)
~ W. Snelíman, op. ci:., 1. 124-128 y 144-145; H. Zilliacus, op. ch., 86-97.
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cualquiercaso, Dioclecianoy Maximino emitieron rescriptosimperialesen
latín dirigidos a estaprovincia, en casosen que antes,por motivosprácticos,
se habíanredactadoen griego.

En los tribunales de justicia también se empleó allí el griego hasta
principios del siglo iv. Ahora, con el proceso de romanizaciónantes
mencionado,se implantael latín, que se va a convertir oficialmente en la
lenguajudicial. Incluso, en los primeros tiempos, se emitieron sentencias
latinasparapartesde hablagriega. Pero,en realidad,el latín fue sólo másen
teoríaqueen la prácticala lenguade los tribunales,algoparecidoa lo quele
sucedióen el terrenodel gobiernoy administracióninternade Egipto.

Examinemosahorauna seriede documentosjurídicos y registrosen los
queel latín eracondición indispensableparasu legalidad.Estoscaendentro
de las directricesgeneralesdictadasparatodo el Imperio.

Los testamentosson sólo válidos en latín hastaSeveroAlejandro que
anulóestaprescripciónpara Egipto.

Lasherenciasy documentosde manumisióndebíantambiénser redacta-
dosen latín. Perola forma de emancipaciónen la adopciónse apartade esta
norma.

Como es de imaginar,los registrosde nacimientode los hijos romanos
estabanen latín.

Antes de la ConstituciónAntoniana sólo el gobernadoro el iuridicus
Alexandreae debía tratar los asuntosde tutoría; de ahoraen adelanteeste
derechopasóalas autoridadeslocales,aquienessedirigían las peticionesen
griego y no a los anterioresfuncionariosen latín.

De unamaneraesquemática,y aunqueel griego tambiénera utilizado,
podemosdecir que la lenguade la administraciónmilitar era en Egipto el
latín. En efecto,segúnlos papiros,el intercambioescrito de las seccionesde
tropascon las más altas autoridadesy, al revés,se hacía en latín. En tal
idioma están,por ejemplo, entreotros documentos,los diplomasmilitaresy
las cartillas de licenciamiento. Sin embargo, en el trato privado de los
soldados,la lenguahelénicatuvo gran vigenciaya que muchosde elloseran
de origen oriental. Con Dioclecianoy Constantinoasistimosa un reforza-
miento de la posición del latín como lenguade la milicia.

B) Resistencia del griego al latín

El principio de que oficialmente sólo se comunica en latín encontró
pronto, en la práctica, dificultades, cuando las autoridadesromanasse
encontrabanpersonalmentecon legadosy reyes queno lo sabían.Entonces,
puestoque los romanosde clase aristocráticasolían conocerel griego, se
servían,para comunicarse,de esta lengua.Así, por ejemplo,es probableque
el cónsulFlamininohayaconversadopersonalmentecon Filipo en griego’58.
Paulo Emilio’59, trashacerprisionero a Perseoen la batalla de Pídna, le

“~ Plu. Tit. 17. (Citado por W. Snellman, op. ch., 1, 92 y 139.)
‘“ Liv. 48, 8. 5; Val. Max. 5,1, 8. (Citado por W. Snellman, op. ci:., 1,92.)
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consolótambiénen dicha lengua.No olvidemostampocoque los magistra-
dos romanosen su trato privado con los griegos y orientalesno estaban
obligadosa ignorarsu lengua.Pareceserque el primer romanoque rompió
conel antiguouso e introdujo la costumbrede hablardirectamente,de una
maneraoficial, en griego, sin necesidadde intérprete,ante los griegos fue
Tiberio SempronioGraco’60en un discursoen esta lenguaa los rodios. Lo
propio hizo Cicerón, aunqueno precisamenteen las regioneshelénicasde

t61Oriente,sino ante el senadode Siracusa
También tenemosnoticia de que Licinio Craso, siendogobernadorde

Asia, tratabaen griego con las partesen litigio y, lo que es más extraño
todavía para una época tan temprana,dictabasentenciasen los distintos
dialectos segúnel modo de hablardel afectado’62.

Otraexcepciónala reglade quelos funcionariosromanosdebíanutilizar
en las provinciasorientalesel latín comolenguaoficial, constituyeel hechode
que, segúnreprochede Cicerón163,Antonio habíadesignadojuecesa griegos
que ignorabanel latín y desconocíanlas leyes romanas.

Desdela épocade Sila pareceque estabaautorizadoa los griegoshablar
sin intérpreteanteel senado.En efecto,Apolonio Molón fue el primer griego
que procedióasí cuandofue enviadocomo legadode los rodios’64.

Dejamosdicho antesque ya en épocarepublicanatodoslos documentos
importantesdirigidos al Orientegriego solían estarescritosprimeramenteen
latín hastaTiberio y enviadoscon la correspondientetraducciónen griego,
elaborada oficialmente en Roma. Pues bien, como en tiempo de los
emperadoreslas relacionescon el Orientegriego continuaron,los romanos
tuvieron quecederaúnmása las exigenciasdel griego, ya que era la lengua
de comunicaciónen estasregiones.En virtud de esasnecesidadesidiomáticas
realesen tratoconlos provincialesde Oriente,Augusto’65 se vio obligadoa
crearuna cancilleríagriega cuya misión era, en un principio, redactaren
griego la correspondenciaprivadadel Emperadory posteriormentetraducir

166
tambiéndocumentosdel latín al griego o elaborarlosindependientemente

160 Cic. Brul. 79; cf. ¡‘lb. 31, 7, 19. (Citado por W. Snellman, op. ch~ 1, 96 y 164.)
~ Cic. Verr. 4, 66, 147. (Citado por L. Hahn, op. ci:., SI, nota 6.)
~ Quin:. lnst. II, 2, 50; Val Max. 8, 7. 6. (Citado por W. Snellman, op. ci:., 1, 96, y A.

Budinsky, op. ci:., 237, nota 128.)
~~~Cic. Verr. 4, 66, 147. (Citado por L. Hahn, op. ci:., SI, nota 6.)
‘“ Val. Max. 2, 2, 3; Cic. Brut. 312. (Citado por W. Snellman, op. ci:., 1, 92. 139 y 164.)
165 Nosotros seguimos las opiniones de W. Snellman (op. cit., 1, 103, 141 y 159) y de W.

Reichmann («Rbmische Literatur in griechiseher Obersetzung», ¡‘hilologus, suppl. 34, 3, Leipzig,
1943, 2), pues nos parecen las más acertadas. Ambos se apoyan en un texto de Suetonio (Site:.
Aug. 89): Nam ci si quid res exigere:, latineformabat ver:endumqne allí daba;. Sin embargo, A.
Budinsky (op. ci:., 237 y 238) juntamente con L. Lafoscade (art. ci:., 149) suponen la existencia de
una secretada ab epistulis graecis opuesta a la de ab epistulis latinis más tarde, a partir de Nerón,
por la mención de un secretario, Burro, encargado de la correspondencia griega. II. Zilliacus (op.
cii., 70) remonta su existencia al emperador Claudio. También L. Hahn <op. ci:., 211) supone su
existencia en una época posterior a Augusto.

‘~ Cf. A. Budinsky, op. cii., 236.
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Estehechoencajamuy bien dentrode la política seguidapor Augustoque
pretendíacolocar en el mismo plano las lenguas de ambos pueblos y
equipararla situaciónde las dos nacionestal y como lo dio aentenderen
cierta ocasiónen Caprí~

Los documentosoficiales de épocaimperial siguensiendo,pues,publica-
dos en latín, a los que se añadíala copia correspondienteelaboradaen la
mencionadasecciónde asuntosgriegos. La lenguasiguesiendola YO/vñdeJa
antiguacancilleríagriega,pero, segúnnos revelanlas inscripcionesen las que
estasactasse hanconservado,estámuchomás despegadadel original latino
que en épocarepublicanay se aproximamuchoal uso idiomático griego de
entonces.Indudablementeha sido afectadapor la corrienteaticista’68.

Las epístolasgriegasde los magistradosromanos,en todocaso,siguende
unamaneramuchomáslibre quelos demásdocumentosal modelolatino169.
Ya dijimos que los rescriptosmásantiguosen griegode que tenemosnoticia
provienende Adriano. Dioclecianoy Constantinono hanutilizado el griego
parasusconstituciones,a no ser el rescriptode Diocleciano en Egipto ya
antesmencionado.Sin embargo,si hacemoscasoa Eusebio170,Constantino,
trasla victoriasobreLicinio, publicó dosedictosen latín y griego,en los que
se manifestabasu intenciónde protegera la Iglesia cristiana.

Al dependerla vida política griegade Romatambiénse produjo,desdeel
primer momento, una transformaciónde las inscripcionesestatalesde los
griegos en contenido, lengua y estilo. Así, las inscripciones honoríficas
dedicadaspor las ciudadesgriegasa los emperadoresy funcionariosson por
suespiritu romanas,perogriegasen suspalabras’71.Mas a partir dela época
imperial las inscripcionesde todo tipo de las comunidadesgriegasse van a
ver también sometidasal influjo del aticismo, por lo que el número de
latinismos no va a aumentarcon respectoa la épocaanterior y se va a
reducir a los másimprescindibles’72.

En el trato idiomático de la vida real entrelas autoridadesromanasy
provincialesel griego continúa, en época imperial, haciendopoco a poco
valer sus derechos.Como ya dijimos, los magistradosromanosno sienten
reparoal hablaren griego con los provinciales:así procedióVolesoprocónsul
de Asia en tiempode Augusto.En tiempo de Tiberio la excepciónhechaen
favor de Molón se generalizay se da libre entradaa discursosen griego ante
el senado’73.El propio Tiberio, a pesar de que se abstuvo de emplear,
principalmenteen el senado,palabrasgriegasy prohibió a un centurión,
interrogadoen griego, respondera no ser en latín, habíaescuchadoantes

‘<‘ Ver A) «Resistencia del latin al griego».
161 L. Haha,op. ci:., 223.
169 Cf. W. Snelíman, op. ci:., 1. 159
170 ~ Vila Constantiní 2, 23. (Citado por Ii. Zillacus, op. cii., 70 y 71, nota 1.>
“‘ L. l-Iahn, op. ch., 114.
472 L. Hahn, op. ch., 222.
‘“ L. Lafoscade. arz, ci;.. 95.
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causasjudiciales en grtego t Con todo, pareceque la lenguahelénicano
estabapermitida entoncesfuerade las sesionesde los tribunales’75,ya que
Claudiotuvo quedar expresamentepermisoal rey de losjudíosAgripa1 y a
su hermanoHerodespara quepudieran dar las graciasante el senadoen
griego’76. El mismo Emperador,a pesar de que había privado de la
ciudadaniaromanaa un griego por no haberrespondidoa unapreguntaen
latín, alardeabaconfrecuenciaen el senadode sus conocimientosdel griego,
comocuandodirigió un discursoelegantementecompuestoendichalenguaa
los legadosde la provincia de Acaya’77. Tambiéntuvo ocasiónNerón de
manifestarsu destrezaen la lenguade la Hélade cuando,como sucesordel
trono, pronuncióante Claudio un discursoen dicho idioma destinadoa los
rodios e ilienses’78,el cual quizá fue elaboradopor su preceptorSéneca’79.
Comoya conocemos,con Dioclecianoy Constantinoel latín, a nivel oficial,
pasa de nuevo al ataquepara adquirir hastala división del Imperio un
carácterdominante.La únicaexcepciónlaconstituyeel gobierno de Juliano,
épocaen quese operauna reacciónen favor del helenismo.

A pesarde que la lenguadel ejército es el latín, los soldadosromanosde
las legionesen su trato extramilitarpudieronutilizar el griego al relacionarse
con los habitantesde las ciudadeshelenísticas,cuyalenguahabíanaprendido
por su largo contactocon ellos. Las inscripcionesmilitares son latinas o
bilingúes. En todo caso, en las inscripciones privadas de los soldados
encontramosalgunasveceselgriego. El latín comolenguahabladasucumbió
pronto al helenismoen las colonias del Este, pero oficialmente el griego
empezóa emplearsesólo a partir de la segundamitad del siglo ni.

En losconventus civiurn romanoruin, a pesarde queel latín es la norma,las
inscripcionesde los ‘Ep¡nazií y Ko¡nzr.xctÁvxazcxí estánengriego eigualmente
esfrecuenteestalenguacuandose tratade negociacionesentrelos togati y los
griegos.

El griego va adominaren las monedasde calderillaprovincialesapartir
de Trajano. Sin embargo, no pudo ganar terreno sobre las monedas
imperialesde oro y plata hastaépocabizantina: con Anastasio(a. 491-518)
aparecenpor primeravezletrasgriegascomodesignaciónde valor, y leyenda
griega, por primeravez, en épocade Heraclio(a. 610-614).Lo mismo sucede
con las piedrasmiliarias ~

Los asuntosque pertenecíanal derechodel pueblo (ius gentium) en
Orientefuerontratadosen griego. Cuandointerveníael derechoromano,el
latín erala norma181.En épocarepublicanapudieronya los provincialesde

‘‘ D. C. 57, 15, 2. (Citado por W. Snellman. op. ci:., 1, lOS.)
‘“ D. C. 57, 15. (Citado por L. Hahn, op. cii., 209, nota 5.)
~ D. C. 60, 8. (Citado por L. Hahn, op. cii., 210, nota 1.)
‘“ Sue:. Claud. 42; cf. D. C. 60,16. (Citado por L. Hahn, op. cii.. 210, nota 2.)
178 Sue:. Ner. 7. (Citado por L. Hahn, op. ci:., 210, nota 3.)
“~ Cf. Tac. Ann. 13, 3; D. C. 61, 3. (L. Hahn, op. ci:., 210, nota 4.)
~ L. Hahn, art. cit., 696, y L. Lafoscade, art. ci:., ¡35,

‘~‘ L. Hahn, art, ch., 697.
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Orienteservirsede intérpretesante los tribunaleso incluso utilizar directa-
menteel griego, al modo que seráfrecuenteen épocaimperial, tal como
sucedió ante el ya mencionadoLicinio Craso, que llegó hasta emitir
sentenciasen los distintos dialectos griegos; lo cual, desde luego, es una
excepción,pueséstasno serán autorizadasen griego másque por Julianoy
después,a partir de Arcadio, de unamaneraoficial.

Sólo desde Teodosio II, es decir, ya en época bizantina, tienen los
testamentosgriegos validez legal en el Oriente helénico. Hasta entonces
debíanredactarseen latín, aunqueexcepcionalmentelos emperadorespodian
eximir de esta norma,como hizo Adriano en cierta ocasión.

El cristianismo’82habíanacido en Judea,unaregión donde,al igual que
en otras circundantes,el griego,a pesar de no ser la lengua nativa, había
alcanzadouna gran difusión. Pronto comprendieronlos apóstolesque el
griego era el vehículo adecuadopara predicar y divulgar la doctrina del
Maestro.Envueltaen esteropaje llegó a Romay en seguidase ganónuevos
adeptos.Perseguidoen un principio por losemperadores,el cristianismotuvo
que vivir en la clandestinidadhastaqueConstantino,en el Edicto de Milán,
la reconociócomo religión del Estado.Paralelamentecon estecambio de
situaciónla religión cristianaadoptóel latín comolenguaoficial, aunquelas
inscripciones sepulcralesde los Papasen las catacumbasse encuentran
grabadasen griego hasta mediadosdel siglo ni. Consiguientemente,las
comunicacionesde las autoridadeseclesiásticasromanasfueron leídasen los
conciliosdeOrienteprimero en latín y sólo despuésinterpretadasen griego.

Un factor de resistenciaa la penetracióndel latín lo constituyeron
tambiénlas peculiarescaracterísticasdel paísdel Nilo. Los romanos,trassu
conquista,debieronacomodarseen gran partea la organizaciónpropia del
paísy servirseparaello de la lenguaque desdeépocade los ptolomeoshabía
echadoallí profundasraíces:el griego.

A nivel de régimen interno de gobierno los magistradosromanos
utilizaron aquí hasta Diocleciano absolutamenteel griego, lengua que
tambiénfue de rigor en las notificacionesgenerales,destinadasa los súbditos
egipcios, que procedíande Roma. Lo mismo ocurre prácticamenteen el
terrenode la adminisiraciónde la justicia. Con Dioclecianoy Constantino
empezóa teneren amboscamposun cierto pesoel latín.

Respectoa los documentosjurídicos hay que resaltarquea partir de
SeveroAlejandro los testamentosson también válidos en griego en esta
provincia. La emancipaciónen casodeadopcióne igualmente,apartir de la
Constitución Antoniana, las peticionesde tutoría, dirigidas ahora a las
autoridadeslocales,se hacenen dichalengua.

IV. CRONOLOGIA DE LOS PRrSTAMOS LATINOS EN EL GRIEGO

Las fasescronológicasen las que los documentosescritos en griego
atestiguanel mayor númerode latinismosintroducidosen dicha lengua no

IS2 Cf. L. Lafoscade. art. cit., 156 y 157.
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tienen por qué coincidir exactamentecon las etapas de mayor fuerza
penetradoradel latín en el Oriente griego por los siguientes motivos: en
primer lugar, los hablantesde una lengua necesitan,en un principio,
acostumbrarse,familiarizarsecon los términosprestadosy generalmente,sólo
después,cuandoyahansido asimilados,aparecenen los documentosescritos;
por lo tanto latinismosdocumentadosliterariamenteen unaépocapueden
haberpenetrado,en realidad,en unaanterior.Además,en segundolugar, el
númerode préstamoslatinos en una época determinadaestátambién, en
gran medida, condicionado por la cantidad, variedad y carácterde los
papiros,textosepigráficosy obrasliterariasquehanllegado hastanosotros,
sin olvidar tampoco,claroestá,los efectosquehanpodidoejercersobreellos
las corrientespuristasde la lengua.

Así, no tiene nada de extraño que las etapas de mayor fuerza de
penetracióndel latín en Oriente, en la épocatratada,hayan sido desdela
destrucciónde Corinto (a. 146) hastala batallade Accio (a. 31)y la épocade
Diocleciano y Constantino,pero que, sin embargo,documentalmente,el
mayor númerode términos latinos aparezcaentreel siglo 1-iI d. i. C.

Si nos fijamos en el tipo de préstamoslatinos que hanpenetradoen el
griego hastala épocaestudiada,observamosqueel mayornúmeropertenece
a la categoríamilitar. Los términosjurídicoslatinosno son aúnimportantes
y son superados,por ejemplo, por los que se refieren al calendario y
medidas’83.Tambiénhay, naturalmente,préstamosrelativosa otras esferas.

Hagamosa continuaciónun examen de las fasescronológicas de la
penetraciónde vocabloslatinos en el griego’84.

En el siglo iv a. J.C. se incorporael primer vocablolatino al griego: se
trata de p¿¿zo4atestiguadoen Dinarco. No volverá a aparecersino en el
siglo y iv d. J.C.

En el siglo Iii a. J.C. encontramos~áa~en AteneoMecánico6, 47; quizá
también ycJuo4 (lat. gaesuin) cuya dataciónes más problemáticaya que
apareceen la traducciónde la Biblia delos Setentaelaboradaentreel año285
y 135.

Los préstamosdel siglo íí a. J.C. pertenecencasi exclusivamentea
Polibio. Este,al vivir largo tiempo en Roma,aprendiólatín y trabó amistad
con dirigentesromanoscomo Escipiónel Joven,a quienacompañabaen sus
campañas.Para componer su historia consultó documentoslatinos e
historiadoresromanoscomo Fabio Pictor. En general, los préstamosque
utiliza se refieren a instituciones romanaspara las que no había una
correspondenciaexacta en griego.

En el siglo í a. J.C. el número de préstamoses tres veces mayor. Los

183 Sin embargo, en el cómputo global de latinismos hasta el siglo xl, en primer lugar
aparecen los que se refieren a la categoria militar, en segundo lugar los que se refieren al gobierno
y la administración y en tercer lugar los términos juridicos; después, a notable distancia, las
demás categorias. Cf. F. Viscidi, 1 prestiti tarini nel greco antico e bizantino, Padua, 1944, 10-43.

184 Siguiendo la mencionada obra de F. Viscidi, 44-59.
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encontramosespecialmenteen Diodoro de Sicilia, que, con el fin de escribir
su BibliotecaHistórica, habíapodido realizarestudioshistóricosprevios en
Roma graciasa sus conocimientosdel latín; másnumerososson aún en la
ArqueologiaRomanade Dionisio deHalicarnaso.Este,en susveintidósaños
de estanciaen Roma, habíatenido sobradaocasiónde aprenderel latín, al
que considerabacomo un dialecto griego mixto, y familiarizarse con los
historiadores,sobretodo con Catón y Varron.

Si exceptuamoslos préstamosque aparecenen los documentosepigráfi-
cos y papirológicos, se trata, por norma, de términos específicos de
institucionesromanasde los que los historiadores,como ya antesPolibio,
necesitabanechar mano. Las palabrasincorporadasal griego se reducen,
pues,a trasliteracioneso, a menudo,a adaptacionesal final de palabra.

Los préstamoslatinoscontinúanostensiblementeen el siglo i d. J.C. Pero
muchos no tienen demasiadovalor, ya que aparecenen el médico Dios-
córides y se refieren a nombres peculiarmentelatinos de plantas y anI-
males. Sin embargo,las palabraslatinas que se encuentranen papiros e
inscripcionesson abundantesy tienen gran interés porque se trata de
términos de mayor vitalidad, menos necesariosy que no pertenecen
exclusivamentea institucionesespecíficasromanas,comoen los historiadores
del siglo y u a. J.C. Entre los escritoresrecordemosal geógrafoEstrabón,
queconociael latín por habervivido largo tiempoenEtruria, y, sobretodo, a
Flavio Josefo,que vivió en Roma tras la destrucciónde Jerusalény a quien
Vespasianoconcedióel derechode ciudadaníaromana,con sus Antiquitates
¡udaicae y los evangelistasMarcosy Mateo junto con el apóstolPablo.Los
préstamosque encontramosen los dos evangelistasson muy dignosde tener
en cuentapoqueutilizan en sus escritosla lenguapopular.

En el siglo íí d. J.C. nuevaspalabraslatinas seincorporanal vocabulario
griego, principalmenteporque encuadramosen este período a Plutarco,
aunque,en realidad,se encuentramásbien a caballoentreel siglo y íí, el
cual empleaen sus Vidas Paralelasabundantestranscripcionesde nombres
que pertenecena la categoría del Estado y religión romana, términos
literarios que tendráncortavida.

Entre otros literatos en que aparecenlatinismos conviene destacar,
además,al emperadorMarco Aurelio con sus recuerdos(dq ~vr¿v); a
Apiano de Alejandría,quepasó partede su vida en Roma como abogadoy
funcionario imperial, con su Historia; a Arriano de Nicomedia, el nuevo
Jenofonte,con su Tactica y Periplus Maris Erythraeí; al estoicoEpicteto; al
médicoGaleno;a JustinoMártir consus Apologiasy a Póluxconsu léxico.
Ninguno,sin embargo,superaa Plutarcoen la cantidadde préstamos.

Por último, hay que señalar que también para este período son
importanteslas aportacionesde los papirosy de las inscripciones.

Durante el siglo ni d. J.C. se produce una ligera regresión de las
importacioneslatinas,debidapor unapartea una menorfuerza de penetra-
ción del latín y por otra a unamayor fuerza de resistenciadel griego. En
efecto,hayqueseñalarun renacimientoen elgriego con lasegundasofisticay
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el movimiento neoplatónico(s. ii-iv) y un debilitamiento del latín como
consecuenciade la grave crisis que atraviesael Imperio en el siglo iii,
motivada por la anarquíamilitar (a. 235-268) y cuyos efectos se van a
prolongar hastafinal de siglo, hastala obra restauradoradel emperador
Diocleciano.

La principal fuente de préstamoslatinos nos la proporcionanen este
periodo los documentosepigráficosy papírológicos,los textos literarios en
menor grado, pues su aparición quedareducidaen estos últimos, por así
decirlo, a cuatro autores: Julio Africano, sacerdotealejandrino, en su
enciclopediacientíficaxtcrro:; el egipcio Ateneoen su obra «Deipnosophis-
tai»; el emperadorDioclecianoen su edicto del a. 301, dondelos préstamos
son, sobretodo, trasliteracionesy, por último, Dión Casio que vivió mucho
tiempo en Roma, dondellegó aser senadory cónsul.

La regresiónde los préstamoslatinos comenzadaen la épocaanterior
continúatambién,aunqueno de unamaneratannotoriacomoen el siglo ni,
en el siglo ív. El enormeesfuerzohecho por Constantinopara imponerel
latín en Orienteno ha quedado,pues,reflejado de unamaneraconsecuente
en los documentos escritos en lengua griega de carácterprofano que
poseemos.Esto se explica, en parte,porquelas obrasde los literatosgriegos
pertenecenal campodela filosofia neoplatónicao la sofistica,doscreaciones
espiritualesy literariasespecificamentegriegasy que menosse prestaban,a
diferenciade la Historia, al influjo latino. Nada de extrañarentoncesque,
dejandode ladolas inscripcionesy papiros,estosúltimos, bienesverdad,más
numerososque en los siglos anteriores,los vocablos de origen latino se
encuentrenprincipalmenteentrelos autoresreligiosos,entrequienesel latín,
como lengua de la Iglesia, tenía queejercergran influencia.En definitiva,
comoya antesapuntamos,unacosaserála penetracióndel latín en Orientey
otra distintael reflejo del mismoen los testimoniosescritosen lenguagriega
que poseemos.

Entrelos autoresreligiososdondetales préstamosaparecenmenetonare-
mos a Atanasiode Alejandría,apologistaen contrade la herejíade Arrio; a
Basilio de Cesarea,aEpifaniode Chipre;a Eusebiode Cesarea,el Heródoto
cristiano,con su Cronicóne Historía Eclesiásticay aJuanCrisóstomo.

También encontramospalabraslatinas en las actasdel 1 Concilio de
Nicea(a. 325) y en las del Concilío de Laodicea(a. 347).

Paraterminar,no creemosque hayamaneramáselocuentede reflejarel
procesode penetraciónde vocabloslatinosen la lenguagriega,tal y comolo
reflejan los testimonios escritos, que la gráfica que presentael propio
Viscidi’85, incluso para siglos posterioresa los de nuestro trabajo, y que
nosotrosreproducimosadjunta.

F. Viscidi, op. ci:., 57.
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