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GONZALO BRAVO, Historia del MundoAntiguo. Una introducción crítica,
Madrid, AlianzaEditorial, 1998,671 pp. [I.S.B.N.: 84-206-8185-7]

Yo entiendoel subtítulodel libro («Unahistoria crítica»)con un doblesen-
tido. Primero,el posicionamientointelectualdel autorde enfrentarsea la Histo-
ria Antigua,paraentenderlay explicarla,no haciendoun refritodeconocimien-
to asumidos,sino leyendo(paraescribirluego) con el espíritucrítico de quien
conocebien los problemasde las historia antigua,preguntándoseacercade las
razonespor las cuálessucedenlascosasy no sólohacerun relatoevenemencíal.
Una lecturacríticade las fuentesantiguasy de la historiografíamodernarelati-
va no es frecuenteala horade plantearseescribirun «manual»deHistoria Anti-
gua.De ahíqueel criterioparahacerestelibro no puedaser, no hayasido,com-
partidoni comprendidopor otros especialistashacedoresde manuales.Se trata,
pues,en estecaso,de unaautoexigenciade autor,queyo aplaudo.

Una segundarazónde esesubtitulo alusivoal sentido«critico» de la historia
queseescribees proporcionaral lector, imbuidode la lecturadel libro, elementos
paraunadiscusióncríticade los hechosy delos procesoshistóricos.Lo demenos,
creoyo, esqueuno se alineecon las opinionesdel autor. Lo importanteesque,de
su mano,se ahondeen los problemashistóricos,queplanteehipótesisde trabajo,
quesetrabaje,y que,así,avancemosen el conocimientode la Historia Antigua.

Esteespíritu dialécticoque animael libro no contradicenecesariamentesu
organizacióngeneralcomo manualuniversitario,puessu lecturaes un aprendi-
zaje continuo.

Cuatroson las partesde la obra, correspondientescon cuatrograndescon-
juntos culturalesde la Antiguedadoccidentaly del Próximo Oriente,que son
parael autor:(1) Los Estados,pueblosy sociedadespróximoorientales.(II) Gre-
cia y el mundoEgeo. (III) El mundohelenístico.(IV) Romay su Imperio. Estas
grandesseccionesestán,sin embargo,algo descompensadas.Los especialistas
en OrienteAntiguo, sobretodo losegiptólogos,echaranen falta un tratamiento
sistemáticode Egipto antiguo, individualizadode las culturas contemporáneas
próximo-orientales,y esosmismos egiptólogoshubieranagradecidoun acerca-
miento a las convencionesde transcripciónde nombrespropios utilizados por
ellos, o bien referirsea «Reino»en vezde «Imperio»,conceptoésteúltimo des-
terradopor la modernaegiptología.En cambio,aquíse nosofrece,siguiendoel
devenir del tiempo, una panorámicacomparativade modelos«orientales»,ya
egipcios,ya babilonios,sirios o hititas, haciendohincapiéen las contingencias,
interaccionese interrelacionesde las culturas/políticascoetáneas.
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Grecia y el Egeo (desdela civilización minoica a la muertede Alejandro
Magno) está tratada con mayor amplitud, predominandoel discursode los
hechospolíticosy económicossobrelossociales,ideológicoso religiosos.Ate-
nas versus Esparta.los problemasde la Greciadel s. y a.C.,las guerrascontra
los persas,las «ligas»,el imperialismoateniensey la guerradel Peloponeso,en
fin, nosdan,sobretodo, un retratopolítico, que en seguidaenlazacon la crea-
ción de las symmachías,las federacionesy la emergenciade la figura poderosa
de Alejandro.

La terceraseccióndel libro es precisamenteel mundohelenísticoheredero
del imperio alejandrino,estavezcon equilibrio respectoal estudiode las insti-
tuciones políticasy de los elementosde economíay de sociedad.La parte
siguiente,dedicadaa Roma,analizael papel expansionista,«imperialista»,de
Romaen losreinoshelenísticos,queconvierteen provincias.

Romay suImperio, es,sin duda,la épocatratadaconmayorgenerosidad,
dondeel autorse sientemáscómodo,y donde,por suóptimoconocimientode
los procesoshistóricos,afinalos planteamientos.Comoen otros libros suyos,
en estasecciónel autorhahechode las institucionesromanasla piedraangu-
lar de la historia de Roma.Los órganosde gobierno,los territorios,la magis-
traturas,los imperatores republicanosy losemperadoresde los siglossiguien-
tes,los estatutosprovincialesy losestatutos/rangosde los gobernadores,o las
leyes,en fin, sonlos hitosquejalonanestahistoria romana,subrogandoa es-
te esquema,aunquesin olvidarlos, fenómenosreligiososo sociales,queaflo-
ran con mayor fuerzaen el estudiode la Romabajoimperialcon el estudio
de las revueltasbagáudicasen Galia e Hispania, de las que el autor es el
mejor estudioso.

Peseal elevadonúmerode páginasde estaHistoria del mundoantiguo, el
libro es unagenerosainvitación a profundizaren muchosde los aspectosaquí
expuestos,unasvecesesbozadosy otrasexplicados.El esfuerzohaciala sínte-
sts realizadopor el autorse hacenotaren los esquemasy cuadrosque, a modo
de resumen,se insertanhaciael final de muchossubcapítulos.Esastablas,que
a vecesocupansólo mediapágina,son, aunqueal profano le parezcanlo con-
trario, el resultadode muchashorasde borradoresy de estudio, que el lector
debeagradecer.Así, por ejemplo, las regionesy civitates laciales(p. 365); las
«clases»gentilicias (p. 370); magistraturas(p. 393); las provinciasy susestatu-
tos (Pp. 454, 456), las diócesisy provinciasdel Imperio segúnel Laterculus
Veronensis(p. 510);etc.

El sentidocrítico de estelibro sehacepatentetambiénenla presentaciónde
lasFuentes(utilizadas/necesarias)parael estudiodela HistoriaAntigua; el autor
no se limita a citarías,sinoquehaceunavaloraciónde las mismas(Pp.561-578).
La bibliografíaes abundantey bien elegida,acordecon el contenidodel libro.
Se trata, sin duda,de trabajosconsultadospor el autor, quien remite puntual-
mentea estostrabajosajenosparaafinnaro contrastarasercionesimportantesde
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sudiscursohistórico.Varios mapasy un índicede nombrescierranel volumen,
acrecentandosu utilidadcomo obrade referencia.

SABINO PEREA YÉBENE5

Universidad Complutense de Madrid

JosÉALCINA FRANCH (Coord.),Diccionario deArqueología,Madrid, Alian-
zaEditorial, 1998,955 pp., mapas,sip. [l.S.B.N.: 84- 206-5255-5]

Tal como se explicita en la Introduccióndel presenteDiccionario deArque-
ologia, la obra,enfocadacomoun utilísimo Manualde consulta,reuneun nume-
rosísimoelencode voces—unas2000—conectadasdirectao indirectamenteconla
Arqueologíade Europa,Africa, Asia, Oceaníay América,quepermitenconocer
de modorápidoy muy cómodocuantose ha alcanzado—evidentemente,lo más
sustanciosoy fundamental—en Arqueología.Esealcancese centraen el Diccio-
nario encatorcegrandescampostemáticos,queson: conceptosteóricos,historia
de la Arqueología,técnicasarqueológicas,sitios arqueológicos,culturasy áreas
culturales,instrumentos,técnicasantiguasy ténninosgenéricos,nombresdedivi-
nidadesy seresmitológicos,palcoantropologia,geologíadel Cuaternario,tiposde
asentamientoy urbanismo,animales,plantas,etc.,petrología,mineralesy otras
materias,gruposétnicosy tipos de decoracióny técnicasde fabricación.

En el manejodel Diccionario se observala granimportanciaquelos autores
de las respectivasvoceshandadoa la bibliografía,queademásde consignarseal
final de cadaunade ellas,serecogede modounitario al final de la obra(Pp.841-
955). La misma, muy numerosay actualizada,se halla, sin embargo,descom-
pensadaencuantoa autores,sobretodoespañoles.Frentea prolijasobras«meno-
res»de determinadosautores—que sisecitan—deotros colegas,tantoextranjeros
comoespañoles,faltanen parteo en su totalidadinclusosus másafamadosestu-
dios. Sorprende,por ejemplo,queen la voz Etruria (pág. 322) no se consignela
másmínimaobradeM. Pallottino, el granetruscólogoitaliano,quien tampocoes
objeto de inclusiónbiográfica, frentea otras personalidadesmuchísimomenos
conocidas.En cualquiercaso, la selecciónbibliográfica, que siempreen asunto
subjetivodel investigador,es en estaobraimportantey, sin duda,va a contribuir
a queel profesoro el lectoramplíeinformaciónsi lo desea,manejandolas obras
citadas.

Otro aspectomuy interesantedel Diccionario radicaen la ajustadaexposi-
ción quedecadaunade lasvocessehace.En correctaredacciónseresumecuan-
to de orientacionesactuales,técnicas y metodologíasha ido adquiriendola
Arqueología.Tan sólo señalarla confusiónque en algúncasose produceentre
los vocablosCódice (aplicado al Código de Hammurabi, en la pág. 110) y el
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usualCódigo(tambiénaplicadoa la mismaobralegislativa,en lapág.230).Res-
pectoa las voces,tal como los responsablesde las distintasáreascreemosque
hanentendido,presentanun contenidode caracteruniversalista,si bien se dejan
veralgunassubjetividades,muyaceptablesporotraparte,resultadode susescue-
las y de su formación académicao de campo.Así como se ha recogido la voz
Ipiutak (pág.417),alusivaa unaculturade Alaska, no se explicael por quéno
se ha incluido, por ejemplo,la voz Hurrita, culturatan importanteo másquela
citadaIpiusak.

Párrafoapartemerecenlas numerosasilustraciones,siemprebien seleccio-
nadasy coadyuvantesa la comprensióny fijación de las vocesa las que hacen
referencia.Es, sin duda,un esfuerzoiconográficonotabilísimoque redundaen
la calidadde la obra como productofinal. Señalar,sin embargo,que la Piedra
Roseta (sic) se hallaeditadaen la página679deformapocoadecuadaal presen-
tarseapaisadaenvezdeverticalqueeslo queexigeel ductus generaldela famo-
sa inscripción.

El completo índice analítico, las referenciascruzadasy los cuidadísimos
quincemapasson otros tantoselementosparahacermásmanejableel Diccio-
narzo,a todaslucesutilísimo y sobretodoactualizado.

En resumen,a pesarde laspequeñaslagunasqueen lo formal, conceptualo
de contenidopresentala obra,susceptiblesde subsanarseen sucesivasediciones
y queno van en su demérito,dadala dificultad de elaborarun trabajode estas
características,el Diccionario de Arqueología,publicadopor Alianza,constitu-
ye un esfuerzocientífico y editorial muy considerable,superandoa obras de
similar estructuray temática.Los profesoresy estudiantesde Arqueologíaen
lenguaespañoladisponen,pues,de un instrumentode trabajode granutilidad,
totalmentefiable y de altísimo interés.

FEDERICOLARA PEINADO

UniversidadComplutensede Madrid

JosÉ MIGUEL PARRA ORTtz, Los constructores de las Grandes Pirámides,
Madrid, Alderabán(ColecciónEl legadode la Historia,n. 7), 233 pp., 41 figs.
[I.S.B.N.: 84-88676-38-7]

Trazael autoren estelibro un perffl biográficode los faraonesqueconstruye-
ron las principalespirámidesdel Reino Antiguo y Medio, tareacomplejay sin
embargobien resuelta,dadala propiaconcepciónde la historia por partede los
antiguosegipcios,queapenasnoshandejadorelatosde la vida privaday pública
desusreyes,lo queobliga a diversificarlas fuentesdeinformación,ampliandoasí
el campode las pesquisas.Las biografíasde Djosere lmhotep,en el contextode
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la formacióndel ReinoAntiguo, las de Huni y Esnefru,enel marcode la consoli-
dacióndela sociedadfaraónica,ladeHufu, conlosdetallesdela luchaporlasuce-
sión, lasde Userkaf, Sahuerey Neferirkareen el marcopredominantede la ideo-
logía y el culto solar,lasde Pepi 1 y PepiII, con las intrigas y conjurasdepalacio
y la puestaen prácticade la corregencia,las de Amenemhat1 y Senuseret1 y las
intrigas de harén,se sucedenen una mezclaágil de datos históricos y conoct-
mientos precisossobrela construcciónde sus complejos funerarios.Tras esta
selecciónbiográficadealgunosde los faraonesmásrelevantesde ambosperiodos
—en que las noticias históricasalternancon el mundode las creenciasy prácticas
religiosasy la descripciónde la sociedad—,si bien sedanreferenciasa lo largo de
la obra de todos los faraonesqueconstruyeronpirámides,un capítulo sobrela
construcciónde estosmonumentosda breveperocumplidacuentade las técnicas
y losprocedimientos.

Sin dudano es esteun libro parael especialista,comoel mismoautor indica
en su prólogo, peroresultarútil para todo aquelcolegao estudiosoque quiera
aproximarseal conocimientodela civilización y la historiadel Egipto antiguo.

CARLOS GONZÁLEZ WAGNER
Universidad Complutense de Madrid

JosÉ MIGUEL PARRA ORTIZ, Historia de las Pirámides de Egipto, Madrid,
Editorial Complutense,1997, 530 pp., 178 fsgs,26 fotos a color. [l.S.B.N.: 84-
89784-15-9]

Una historia de Egipto a travésde la construcciónde suspirámides,tal es el
original enfoquede estelibro en el que su autor realiza un repasoexhaustivo
—desdelos enterramientospredinásticosy las mastabastinitas hastalas dinastí-
as nubias—y bien documentadodel tema,lleno de precisasindicacionestopo-
gráficas.La obra,acompañadade un buenrepertoriodegráficos e ilustraciones
y con una ágil presentaciónde los contextoshistóricos,permite seguirpasoa
pasoestasconstrucciones,y el desarrollode la investigaciónsobrelas mismas,
con que la realezaegipciase dotabade una moradaparala otra vida, asi como
la evoluciónde los complejosfunerariosdelos queformabanparte,queenla IV
Dinastíaterminaronpor definir los elementosqueiban a conformarlosdefiniti-
vamente,alcanzandosu cenitenla V, cuandoun templosolar independientefue
incorporadoa los restantesedificios. Tras su desapariciónduranteel Segundo
Periodo Intemedio,siglos mástarde,en el límite sur de Egipto, volveríana uti-
lizarselas pirámidescomo enterramientoreal.

«Estatremendalongevidadde un tipo arquitectónicotanconcretocomo esla
pirámide,no sedebió exclusivamentea la reticenciade los egipciosa abandonar
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ningunode sus logros culturales,sino que tambiéntuvieronquever importantes
motivosideológicos,religiososy económicos»(p. 446).Estaspalabrasdel autor,
indicanclaramentesuspreocupacionesal escribirestaobra.Ademásde la orga-
nizacióndel espaciofunerariocon el estudiode lasdiversasestructuraspresentes
en cadacaso,los aspectostécnicosy arquitectónicosen general,la descripciónde
los ajuares,la decoracióny el mobiliario, quemerecenun adecuadotratamiento
que noes fácil de encontraren otrasobrassobreel Egipto antiguo,y enel quese
discute,por ejemplo,la utilizaciónde las rampasen la elevaciónde los bloques,
sontambiénobjeto de estudiola religión,con unaespecialpresenciade la teolo-
gíaestelary el culto solar,que incluyeunabrevediscusiónde la teoríadeR. Bau-
val relativaa la distribucióny el ordenamientode las pirámidesen la necrópolis
de Guiza,así como unaaproximacióna los Textosde las Pirámidesy su formu-
lario característico,la administración—con el análisisdel sistemadephyles,que
sirvió parafortalecerla autoridaddel rey y de la administracióncentralal conse-
guir, mediantela difusión de poder, riquezay prestigio,queun elevadonúmero
de personascreasevínculospersonalescon el faraón—, asícomo Jaorganización
y el funcionamientode las fundacionesfunerariasa travésdedocumentosexcep-
cionales,como sonlos Papirosde Neferefre.

Se trata, en definitiva, de unaobrade gran utilidad, tanto por su enfoque
como por la documentaciónquerecoge,quese muestracomo un indispensable
complementode cualquierbuenahistoria del Egipto faraónico.Un cuadrocro-
nológicofinal y unabibliografíaselecta,incrementanel provechoquepodemos
obtenerde ella.

CARLos GONZÁLEZ WAGNER

Universidad Complutense de Madrid

JosÉM. GALÁN, Cuatro viajesen la Literatura del Antiguo Egipto, Madrid,
C.S.I.C., 1998,245 pp. [I.S.B.N.:84-00-07719-9]

La obra Cuatro viajesen la Literatura del Antiguo Egipto del Dr. J. M. Ga-
lán, publicadapor el ConsejoSuperiorde InvestigacionesCientíficas,constituye
unapuestaal día, en lenguaespañola,de otros tantosfamosostextosegipcios
referentesaEl Naúfrago(pp. 19-59),Sinuhe(Pp. 63-127),El Príncipepredesti-
nado (pp. 131-177)y Unamón(Pp. 181-237),todosde altísimo interésliterario,
como es sabido.La cuidadaediciónde los citadostextos,apoyadapor su traduc-
tor en unaactualísimabibliografía -aunqueechamosen falta algunasreferencias
a otrostrabajosdeprofesoresespañoles-y en un buennúmerodenotas,tanto eru-
ditascomode divulgación,es impecable.Su autor, Licenciadoen Historia Anti-
guaporla UniversidadComplutensey Doctorpor la UniversidadJohnsHopkins
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de Baltimore, demuestrano sólo su periciacomo traductor,sino tambiéncomo
escritor.Los cuatro textos aludidosrecibenen la obra unaexposiciónunitaria,
ajustadaa los parámetrosde los manuscritos,el contextohistórico, el contexto
literario, la traduccióny el comentario.Es aquí,en esteúltimo parámetroen
dondeel Dr. Galánexponesus ampliosconocimientosegiptológicos.Ademásde
la historia de los textosy de los estadosde la cuestiónrelativos a los mismos
—prácticamenteel autoragotatodolo quesehapublicadoacercadelos viajesque
seestudian—se incorporaen la ediciónun interesantísimoy pocodivulgadotexto
(la legatio Babylonica y el OpusEpistolarumde PedroMártir de Anglerfa —Cf.
L. Garcíay García,Una embajada de los Reyes Católicos a Egipto, Valladolid,
1947) quepermite argumentar,por el paralelismode su contenido,quela narra-
ción de Unamón pudo ser totalmentehistórica —como ya mantuvoJ. Cemyen
1952— y no unasimpleficción escritadurantela dinastíaXXI egipcia,relatando
hechosimaginariosde haciael año ¡075 a. C.

La Introducción—de caracterexpositivo—, las ilustraciones,la seriede frag-
mentosde otros textos,traducidosen apoyode la exposiciónde los cuatrovia-
jes, y loscuatromapascon la reconstrucciónde lasrutasviajerascontribuyena
realzarel interésde la obradel Dr Galán,pulcramenteeditadapor el C.S.I.C.en
suseriede Monografíasrelativasa Textosdel Antiguo Oriente.

FEDERICO LARA PEINADO

Universidad Complutense de Madrid

JosÉMIGUEL PARRA ORTíz (ed),Cuentosegipcios,Madrid, Alderabán,1998,
274 pp. [I.S.B.N.: 84-88676-54-9]

Comoel mismoautor indica en su prólogo, no se tratade unaedicióncríti-
cade los principalescuentosegipcios,sino tan sólo de unaversiónmoderna,a
partir de las mejorestraduccionesúltimamentepublicadas,en la que se recoge
el contenidoy la intenciónde estasnarracionesy queincluye descripcionesde
comportamientoso pensamientosque,sin estaren el original, hansidoaprecia-
dosen ellaspor los estudiosfilológicos y literarios. Una breve,peroútil, intro-
ducciónala literaruraegipcia(págs. 17-61)precedea la selecciónqueconstade
El náufrago, Sin uh¿ El rey Khufu y los magos, El campesino elocuente, Una
historia defantasmas,La historia de Vardady Mentira, La conquistade Jaifa,
El príncipe predestinado, Los dos hermanos y El viaje de Uenanión. Sin duda
un trabajoútil para aquelloscolegasno egiptólogos,que deseenunaprimera
aproximación,libre de la cargaerudita,a la literaturadel Egipto antiguo.

CARLOS GONZÁLEZ WAGNER

UniversidadComplutensede Madrid
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RECINE SCHULTZ y MAnníAs SEIDEL (eds.).Egipto. El Mundo de los Farao-
nes,Colonia,Kónemann,1997,538 pp. [I.S.B.N.: 3-89508-898-6]

La presenterecensióndel libro Egipto. El mundode losfaraones,escritopor
un numerosoequipo de especialistaseuropeos,americanosy egipcios, debe
abrirsecon los máximoscalificativos elogiososdadala calidady envergadura
científica queencierra.La presenciade los 34 eminentesprofesoresy especia-
listasen los diversoscamposde la Egiptologíano podíapor menosquedeparar
unaobraexcepcional,quehade servirdereferenciay consultaobligadaacuan-
tos se interesenporel pasadodel antiguo Egipto.

Conamenoestilo —en el quedebeverseel buenquehacerdelos traductores
de la obra,originalmenteen alemán(JoséM. Storchde Graciay EnriqueLópez
de Ceballos)—,los autoreshan elaboradouna completísimahistoria del Egipto
Antiguo, en el quetodossusaspectosquedanincluidos. Así, el lector, deleitán-
dosecon las 538 páginas(degranformato)de la obra,podráadentrarseen los
períodoshistóricosde tal civilización, y seguir así suevolución históricadia-
crónica,comprendercómofuncionóel Estadoy la sociedadfaraónicas,analizar
y entendertoda la nóminade los dioses,cultosy sobretodosingularidadesdel
mundode los muertosy del Más Allá. La seriede investigacionesllevadasa
caboen Egipto sirven,así mismo,de buencomplementoparael conocimiento
de la idiosincrasiadel país del Nilo.

Muy interesantesy completisimosson los ocho apéndicesquecierran la
monumentalobra,centradosen un clarividenteglosario,en el listadode los dio-
sesegipcios,en la relación de los lugareshistóricos,en la enumeraciónde las
principalescoleccionesegiptológicasy museosespecializados,en el listadode
losmonarcasde Egipto, basadoenel siempreconsultadoJúrgenvon Beckerath,
y enunaTablacronológica.Una bibliografíaselecta-en la quese echaenfalta,
sinembargo,algunaqueotraobradeegiptólogosespañoles—y el listadodeauto-
rescierranel magníficolibro, queaquícomentamos,sobreel cadadía másatra-
yente—y a partirde estaobra—más conocidomundode los faraones.

Párrafoapartemerecela granriquezade ilustraciones—másde 800 fotogra-
fías y gráficos—queenriquecenestelibro y queconstituyenun verdaderomues-
trario iconográfico—e ideológico—decuantolaEgiptologíaha ido descubriendo.
Setratade fotografías,grabados,mapas,alzados,etc.de unaextraordinariacali-
dad,materialtodo muybien seleccionadoy desdeluego realizadoy preparado
por expertosprofesionalesen el campode la plásticagráfica,diseño y fotogra-
fía. Tan sólo ojeandolas numerosísimasilustraciones—perfectamentemaqueta-
das— y sus muy buenoscomentariosexplicativos,el lector puedehacerseuna
ampliaideade lo queconstituyóla antiguacivilización egipcia.

Así mismo,otro elementopositivo es la excelenterelaciónprecio-producto
final, quehacequeunaobradeestascaracterísticaspuedaseradquiridaportodo
tipo de público.A remarcar,como observaciónúltima, la excelenteencuaderna-
ción, la claratipografíay la bondaddel papelen queha sido impresa.Todo ello
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redundaenla calidadúltima deestelibro, cuyalectura,apasionante,permiteque
conozcamos,de formaglobalizadoray muy clara,las interioridadesdel mundo
de los faraones.

FEDERICOLARA PEINADO
Universidad Complutense de Madrid

FEDERICOLARA PEINADO, Diccionario Biográficodel MundoAntiguo. Egip-
to y PróximoOriente, Dido, Madrid, Alderabán.ColecciónDiccionarios, 1998,
205 ilus., 4 mapas,484 pp. [I.S.B.N.: 84-88676-42-5]

Recordarla fértil producciónbibliográfica del ProfesorLara Peinadoen
relacióncon el mundodel PróximoOrienteAntiguo quecuentacon unalarga
seriede títulos, muchosde los cualeshanvisto ya numerosasediciones,parece-
ría ocioso,a no serque, tal circunstancia,fuesedeterminanteparacomprender
mejor la importanciadel trabajoobjetode estareseña.

En efecto,únicamenteuna formación absolutamenteenciclopédicagaranti-
zaríalas necesariasfuerzay rotundidad,imprescindiblesparapoderabordarcon
éxito la tareade escribirunaobracomo la ahoraproducidapor el ProfesorLara.
Sólo una experienciacontinuadaa lo largo de muchos añosy un trabajode
investigacióny cuidadosarecopilación,llevadoa cabocon la rigurosay metó-
dicaprecisióndel sabiodecimonónico,podríadarun resultadosemejante.

El libro quesereseñasuponela puestaa disposicióndel consultantede un
caudalde informacióntan enormeque,solo el investigadoravezadosabrávalo-
rar adecuadamente.Obrascon el empaquede la quese comentasuelenser, nor-
malmente,fruto del esfuerzode un numerosoequipode expertos,conformea lo
que nostieneacostumbradosla produccióncientífica actual, solo que,en este
caso,la autoríade estasummacorrespondea unasolapersona.A ello hade aña-
dirseotracaracterísticaqueúnicamenteseconsiguecuandoelautoruneasu eru-
dición y esfuerzo,laspocohabitualescualidadesdelaclaridady lacapacidadde
expresiónsintética:es decir,la accesibilidadde la obra inclusoparael lector no
académico.

El diccionarioreseñadocontienecercade l .500 entradasreferidasapersona-
jes, tantode alcurniareal, comode trascendenciaen relacióncon el mundoreli-
gioso,civil y militar, detodaslas culturasy civilizacionesdel PróximoOrientey
Egipto, referidosaun periodocronológicoqueabarcadesdelasegundamitaddel
cuartomilenio antesde Cristo hastael siglo II de nuestraera. Se trata, asípues,
de un exhaustivocatálogode los ‘personalia’ de las diferentesculturasde las
regionesde Mesopotamiaseptentrionaly meridional, Levante-Palestina,Irán-
Golfo Pérsico,Anatoliay Egipto.
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Laestructuraempleadapor el ProfesorLara enesterico trabajoprosopográ-
fico paradesarrollarel contenidode las diferentesvoceso entradas,consisteen
la expresióndel nombredel personaje,seguidode su transliteracióna partirde la
formadocumentalvernáculay sucorrespondienteubicacióncronológica.El texto
de cadaartículo incluye el símbolode unaflechadelantede los nombresde per-
sonajeque,a suvez, tambiénseencuentranrecogidosen el diccionario, lo que
constituyeun rápidoy efectivo mecanismode informaciónparael consultante.

Desdeun puntode vistasustantivo,seha conseguido,indudablemente,com-
pendiaren el corto espacioque,necesariamente,sepuedededicara cualquier
obrade formatolexicográfico, lo másesencialde los datosconocidosa que
se refieren cada una de las entradasdel diccionario. El consultantepuede
tenerla seguridadde que hallará en cadaunade las voceslo más notorio,
exactoy precisodel personajeallí incluido, conformeal másactualestadode
las investigaciones.

En un exigenteprocesocrítico, sepodrácontrastarla solidezdel libro comen-
tadocon cualquierade las obras monumentalesen materiahistoriográfica de
reconocidoprestigio,tal como la Ancient Cambridge History en su másreciente
versión,pudiendocomprobarquien asílo hiciere, la brillante y positivasupera-
ción de la pruebapor partedel diccionariodel ProfesorLara.

Vayana título de ejemplolosdestacablesartículosreferidosa diferentescom-
ponentesde la dinastíamesopotámicade Manana,raramenteabordadaen los
manualesal uso(pág. 238, 2), o el estudiodetalladodelos reyeselamitascomo
Khumban-NimenaIII (pág.222, 2), o el especialtratamientoy estudiodeZimri-
Lim deMañ (pág. 483,2), personajeabordadonormalmentesolo en bibliografía
de revista.

Los artículosreferidosa personajesegipciosno desmerecenenabsolutores-
pectode línea expresada.Desdelos reyesde las dinastíasmás problemáticas
como la VIII, la XIII o la XIV, hastalos personajesmás anecdóticos,es dificil
no hallaren libro la respuestaa lasbúsquedasdel usuario.Veásepor ejemploel
casode Ptah-Udye-Anj-ef(pág. 336, 2) del tercerperíodointermedioo el del
jefedeloscarnicerosrealesIru-Ka-Ptahdela dinastíaV (pág. 177, 2), entretan-
tos otros.

Deotraparte,el autorjustifica de modosobradola lógicaausenciade las refe-
renciasbibliográficasquehabitualmentesuelenacompaflara las distintasentradas
en obrasde estegénero.No estamosenpresenciade un diccionarioenciclopédico
como elLexikonderAgyptologieparael antiguoEgiptoo los conocidosTabinger
Atlas des VorderenOrients y Reallexikon flir Assyriologieunu Vorderasiatische
Archtlologie, para el mundodel Próximo Oriente. No solo se desnaturalizaríala
obraproducidasino que tal implementorequeriríaun desarrollode la mismaen
numerososvolúmenesquelapondría,enrazóndecostos,fueradel alcancedel lec-
tor medio.En suma,sehasabidoelegir sabiamenteentrela amplia difusióny la, en
esteconcretosupuesto,superfluaerudición,en favordela primera.
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Lacronologíaasumeposicionesde síntesisrespectode laspolémicasde los
especialistas,en arasde un mejorservicio al usuario,perosiemprecon absoluto
respetoa las líneasgeneralesde los másrecientestrabajosde investigaciónal
respecto.

Otracuestiónquehadebidoresolversede manerapragmática,sin desme-
recimientoalgunode la calidaddela obra,hasido la forzadarenunciaa la uti-
lización de signosdiacríticosque,en razónde las variadaslenguasde expre-
sión utilizadas en la documentaciónarqueológica que ha sido preciso
consultar,hubieradificultado hastael infinito la elaboracióntipográfica del
libro.

Comodetallepuramenteanecdóticoqueresaltael perfil de sabiohumanis-
ta del autorhay quesubrayarel mérito de haber,además,dibujadopersonal-
mentemuchasde las numerosasilustracionesque documentanricamenteel
libro.

En suma,el diccionarioque se presentaes unainsustituibleherramientade
trabajoqueahorraráal investigadormuchashorasde búsqueday serviráal sim-
plementeinteresado,paratenera su alcanceun considerablecorpusdocumental
que le permitirá accedercon facilidad a los intrincados mundosdel Antiguo
Orientey de Egipto.

FRANCISCO J. MARTÍN VALENTÍN
Miembrodel Comitépara la AnnualEgyptologicalBibliography

(International AssociationofEgyptologists)

FIERO BARTOLONI, La necropolidi Bitia - 1. Collezionedi Studi Fenici, 38,
Roma,CNR, 1996,278 Pp.,45 figs., XLVI tav. [I.S.B.N.: 1097-198214]

El importantevolumen que reseñamosnos lo brinda el Istituto per la
Civiltá Fenicia e Punica y se trata de una completamonografíacuidadosa-
mentepreparadapor Fiero Bartoloni. Esta recogelos resultadosde las exca-
vacionesquetuvieron lugarentre1976y 1979en la necrópolisfeniciay púni-
cade Bitia.

La primeraparteconsta, en primer lugar, de unoscapítulosintroductorios
muy apropiadospara situar en varios planos la necrópolisobjeto de estudio.
Comienzaconunahistoria de las excavacionesy de los estudios,y un resumen
de las secuenciasdel asentamiento,paracontinuarcon una presentaciónde la
región,la ciudadfenicio-púnicay el puerto.

Una vezcontextualizadala necrópolis,el autoranalizacon precisiónla topo-
grafíay losritualesfunerariosutilizados: la incineraciónen épocafenicia,hele-
nística e imperial romana,y la inhumación exclusivamentedurantela época
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púnica. Los conjuntosfunerariosfenicioscorrespondenal períodocomprendido
entreel último cuartodel s. VII a.C. y el final del s. VI a.C.y los enterramientos
púnicosarrancande los primerosdeceniosdel s. Y a.C. y continúanhastamedia-
dosdel s. TV a.C.

La preparacióndel ámbitodeposicionalfue heterogéneo,el primertipo de
sepulturafenicia reseñadoes la fosacon unacapade carbonesy huesoscalci-
nados.El segundopatrón consisteen unaurnacon o sinmanchalenticularde
carbonesy el tercerolo constituyenlas cistas líticashabitualmenterectangu-
lares.Los enterramientosquesedisponenunavezconquistadala isla por los
cartagineses,indican un cambioradicalen la formade deposiciónfunerariay
lógicamentedel tipo de sepulcro,como señalael autor, es común ahora la
tumba «a cassone&,enterramientoen forma de sarcófagoconstruidocon pie-
drasmenudasy lajas,mientrasen épocatardía,s. 1V-II a.C. aparecenlos depó-
sitosen ánfora.

El estudiodel material cerámicofenicio y púnico queviene a continua-
ción es impecable,como sólo una personacon la trayectoriacientífica del
autorseríacapazde realizar.Setratade un trabajoutilísimo, no sólo por la
precisióndel estudiotipológico, y la exhaustivadocumentaciónque maneja
a la hora de describirla evolución de los tipos y susáreasde difusión, síno
tambiénpor el propio valor del conjuntopublicado,fenicio unaparte,carta-
ginésla otra, para los trabajosquevienendesarrollandootros investigadores
queseocupandeesteperíodo, tanto del ámbitocentral como del occidental
del Mediterráneo.

La segundaparteestádedicadaal estudiopormenorizadode distintosobje-
tos, como la cerámicaetruscay corintia, (Carlo Tronchetti,Pp. 117-8), la joye-
ría y los amuletos(Luisa Anna Marras, 119-137)y por último, las armasy los
huevosde avestruz(MassimoBotto, 137-158).

La tercerapartela constituyeel catálogo,compuestopor 635 objetosproce-
dentesde las 113 tumbasexcavadas.Incluye lascaracterísticasy dimensionesde
las piezasasícomo su adscripcióncronológicay las referenciasa publicaciones
dondeya hansidodadasa conocer.

La documentacióngráficaes exhaustivay de excelentecalidad,incluye una
plantageneralde la necrópolisasícomo croquisindividualizadosde las tumbas
máscaracterísticas.Buenapartede las piezascerámicastambiénhan sidodibu-
jadasy fotografiadas.Seaprovechalas ventajasqueaportala fotografíaa la hora
de apreciarlas texturasde muchosde los vasosy seha obtenidoel máximopar-
tido paralos objetosmetálicosy lasjoyas.

En suma una obra que nos veremosobligadosa consultaren múltiples
ocasiones.

FERNANDO LÓPEZ PARDO

Universidad Complutense de Madrid
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JosÉMILLÁN LEÓN, Gadesy las navegacionesoceánicasen la Antigi¿e-
dad (1.000a.C. - 500d.C.), Ecija, GráficasSol, 1998, 291 pp. [l.S.B.N.: 84-
87165-69-9]

La Editorial GráficasSol nossorprendede nuevogratamentecon la publi-
cación de otra Tesis doctoral leídaen la Universidadde Sevilla. A la labor de
mecenazgode su propietario,D. ManuelMora, quebajo la direccióncientífica
del Dr. GenaroChic García,Catedráticode Historia Antigua de la Universidad
de Sevilla, auspicianlo queya se ha convertidoen algo habitual; tan sólo tene-
mos queobjetarla deficientedistribuciónde las publicaciones,que impideque
trabajosde reconocidavalía, como el que ahoranosocupa, apenassi tengan
difusión fueradel círculo universitariosevillano,por lo que losnuevosplantea-
mientosy teoríasquelos autores,jóvenesinvestigadoresen sumayoría,propo-
nen,no lleganal gruesode la comunidadcientífica,con la consiguientepérdida
de información,siemprevaliosa,en el camino.

En estecasoconcreto,noshallamosanteel resultadofinal de añosde traba-
jo de JoséMillán León, profesorAsociadode Historia Antigua en la Universi-
dadsevillana,dondese licenció en 1984 y leyó su TesisDoctoral en 1995. El
libro supone,con las lógicasmodificacionesy ampliaciones,el núcleode ésta.

El hilo conductoren tomo al cual gira todala obra,se basaen la reafirma-
ción de la capacidaddenavegaciónde losantiguosciudadanosde Cádiz—hecho
unánimementeadmitido desdeantiguo—, que hizo posible la exploración de
amplias extensionesdel África oceánicay la existenciade contactosfluidos y
constantescon la Europaatlántica. Sin embargoel autorva más allá, y afirma
quela vocaciónmarinerade Cádizdesdesusmismosorígenes,unidoa su loca-
lización geográfica,en el límite del mundoconocidoy a susactividadeseconó-
micas,entre las quese incluía el control de las rutasdel comerciodel estaño,
posibilitó quela ciudadse desarrollaracaraal Atlántico. Este hechopropició,
queen tomoa la ciudadde Gadir, se fueragestandoun nuevo circulocolonial,
queel autorsiguiendolas tesisde otros investigadores,casode O. Arteaga,cree
económicamenteindependientey porconsiguientedotadode unaauténticaauto-
nom..íapolítica que llegainclusohastael cambiode era.Gadestan sóloperderá
peso dentro del esquemaeconómicoromano bien entradala época imperial,
cuandola aperturade la ruta continentalhace posibleel accesoa las riquezas
atlánticasvía terrestrey no seanecesariala mediaciónde los marinosgaditanos.
Se trataen sumade unapuestaal día de la tesisdel «Círculo del Estrecho»que
ya plantearaM. Tarradelíen los añossesenta.

Metodológicamentehayquealabarel usoquede las fuentesoriginaleshace
el autor, fruto desu formaciónbásicamenteclásica,y que no obstantesabecom-
paginarcon las arqueológicas,en un intentomás queloablede conciliarlas con
la tradición escrita,actitud no demasiadofrecuentehastahacepocosañosentre
los historiadoresde la AntigUedady que sin embargosi pareceun ejercicio

Gerión, n.
0 17, 1999, Serviciode Publicaciones,UniversidadComplutense.Madrid.



580 Recensiones

comdn a las nuevasgeneracionesde historiadoresque han comenzadoa utili-
zarlassin prejuicios.El propósitodel autorde verificar, demostraro al menos
ilustrar cuantoplanteaen la obraquedaasimismoplasmadoen la profusiónde
notasy citasbibliográficasconla quenosobsequia.

El autorestructurala obraen tomo a tresgrandesbloques.En el primerode
ellos («Desdelos orígenesal s. VIII») seocupade la fundacióny los primeros
momentosde la presenciasemitaen nuestrascostas,no obviandotemaspolémicos
comopuedenserla fechafundacionaldeGadir,el conceptode«precolonización»,
la ubicaciónde la primerafundaciónetc., deteniéndoseen un exhaustivoanálisis
de los textosqueponenen relacióna Gadir, por su situaciónextremooccidental,
con antiguasleyendasy tradiciones.En realidadse tratade demostrarcomoa lo
largo de estaprimeraépocase va formandounaentidadgeopolíticaarticuladaen
tomo al templodeMelkart (con funcionesreligiosas,económicasy politico-admi-
nistrativas),queserámotorde su propiaexpansión,comose advierteenel proce-
so colonizadorquedesdeCádizseextiendehacialas tierrasdel interior (a las que
consideraunaespeciede choragaditana)y haciael Atlántico. Estalargaintroduc-
ción,precedeal temaque iicialmenteel autorpretendedesarrollar,el delas nave-
gacionesatlánticasgaditanas,quealcanzansucenitenel s. VII a.C.,tal y comonos
muestrannumerososvestigiostanto en Portugal,dondeexistíaunalargatradición
comercial en relación al beneficiodel estaño,como en la costaafricana,propo-
niendola llegadade los marinosgaditanoshastael río Senegal.

El segundocapitulo («Desdela crisis del s. VI a.C. al s. III a.C.»)comien-
zahaciendoun balancesobrela llamadacrisis del s. VI, como hito quemarca
el pasode unaépocaa otra,haciéndoseecode las nuevaspropuestasquefren-
te a las teoríastradicionalesconsideranquese tratade unareorientacióneco-
nómica tras unacrisis de tipo estructural.Del mismo modoy frentea la opi-
nión generalizada,afirma, tras el análisis de los textos y de las pruebas
arqueológicas,quelas relacionesde Cádiz, al menos desdeel puntode vista
económicoy comercial,fueron másfluidas y continuascon Greciaque conla
propia Cartago,como parecendemostrarlas numerosascerámicasáticasque
cadavez aparecencon másprofusión en nuestrazonay las ánforasde salazo-
nes gaditanasque,en contrapartida,se hallan en las ciudadesgriegasy que
seránlos productosque, tras la reorientacióneconómicadel sur peninsular,
acaparenlos mercadosmediterráneosensustituciónde los metales.Añadeque
trasla relecturade lostratadosromano-cartagineses,sepuedesostenerquelos
fenicios occidentales,esdecir Gadir y su entorno, firman como entidadautó-
noma,y a tenordetodolo expuestoconcluyeque la ideadel Círculo del Estre-
cho como unidadgeopolíticacohesionada,aúnsigue vigenteen estos siglos.
En lo que se refiere al temade las navegaciones,defiendeparaestaépoca,un
vuelcohaciael nortede África y a las posibilidadeseconómicasqueel conti-
nentenegroofrecía. Aún más,piensaque los periplos y viajes que nos han
transmitidolas fuentes,debieronestaren manosde navegantesgaditanos,los
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únicoscualificados,por siglosdeexperiencia,paratalesempresas,afirmación
que quedacorroboradapor medio de la evidenciaarqueológica,ya queen la
parteatlánticadel nortedeÁfrica no se advierteunaaccióncolonizadoraclara
por partede Cartago,sino simplesinfluenciasculturales,en aspectosmuy con-
cretos,de lo quededucequeel occidenteafricanoen estaépocasiguesiendo
«gaditano».En la costa atlánticaeuropeacontinuaríanlos contactosque se
manteníanen épocaarcaica,queahorase extiendencon seguridadhastaGali-
cia y posiblementehastala Galia y Britania. A partir del s. VI, los gaditanos
comerciaríanya directamentecon las poblacionesatlánticas,no a través de
intermediariosindígenascomo anteriormente.

Al comienzodel último capítulo(«Lapolítica atlánticadeRoma»)abordala
cuestióndelasrelacionesde CádizconRomay conCartagoenlosmomentosque
precedena la SegundaGuerraPúnica.Tambiénenestetema,el autordiscrepade
las interpretacioneshabitualesque sostienenque en estemomentoGadirestaba
ya bajo la órbita directade Cartago,y por el contrarioproponequesetrataríade
dos entidadesautónomas,con un statussimilar. Es el examendel foedusque
Romapactacon Gadir enel 206a.C.,el que le lleva a la conclusiónquedurante
todo el períodotardorrepublicano,Cádiz mantuvo en gran medidasu indepen-
denciaeconómica—es decir vuelve a demostrarla pervivenciadel Círculo del
Estrechocomotal en los primerosmomentosdedominaciónromana—,hechoque
beneficiabatanto a la ciudadsemitacomoa la mismaRoma.Se advienela con-
tinuidaddel puerto de Cádizcomo puertoprincipal de llegaday salidade todos
los productosdel hinterlandgaditano.Continúala comercializaciónde salazones
a granescalay se unenotros productoscomo el vino y sobretodo el aceitedel
interiorde la Hética,evidenciasqueponendemanifiesto la continuidadhistórica
desdeépocaprerromanay prueban las importantesrelacionescomercialesque
Gadessostuvocon todoslos principalespuertosdel Mediterráneoporsu función
reexpedidorahaciael Atlántico.La situacióncambiaa partir delcontrol porparte
de Romade las rutasterrestreshaciael Atlántico, queacelerarála decadenciade
la ciudad. Si a esto unimos el hechodel progresivotrasladode la oligarqufa
comercialal campodondecomienzana invertir entierrasde acuerdoa la menta-
lidad nobiliariaromanay quea partirdeépocaflaviael pesodel Imperiocomien-
za a bascularhaciaOriente,nosencontramoscon todoslos factoresquecondu-
cen a la total integraciónde Gades—al frentedel Círculo del Estrecho—en el
Imperio. En palabrasdel propio autor «Gadespasóde sercomerciala agrope-
cuariay su «decadencia»no esmásqueunaadaptaciónhistérica».

La organizaciónde la obra en estostresgrandescapítulosquizás resulteen
excesoforzada,puesaunquesu autorde estamanerasalvaunode losprincipales
obstáculoscon los que tienequeenfrentarse—la amplituddel espaciocronológico
aabarcar—,estaexcesivaesquematizaciónpuededarunaimpresiónenciertomodo
reduccionista,queprovocaqueenocasiones,las numerosasy diversascuestiones
queel autortrataparezcannoguardarrelaciónentresí, esdecirqueaprimeravista
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no siguenun hilo argumentaldemasiadocoherente,con numerosasdisgresionesy
saltosde un temaaotro quecon frecuenciase vuelvena retomarmásadelante.A
sufavor podemossin embargoseñalarqueéstopuedesernecesarioteniendoen
cuentala faltade sistematizaciónsobreel asunto,queobliga a tocaraspectostan-
gencialesqueaunquea vecesno parecenguardarrelación,sonnecesarios.

En definitiva nos hallamosanteun trabajoque si bienno aportadatosnove-
dosos,síordenay analizademanerasistemáticala documentaciónexistentehasta
el momentosobreel espaciogeopolíticogaditanoen laAntiguedady cuyopnncí-
pal mérito, creemos,consisteen haberhechofrentea un tematradicionalmente
sugerenteparala investigaciónperoqueal mismotiemposehaevitado,consciente
o tnconscientemente:el de la posibilidadde la existenciaen tomo a Gadir y su
territorio de unaentidadcon capacidadsuficientecomoparasereconómicamente
independientey políticamenteautónomadurantegranpartede su historia, lo que
le fue posiblegraciasa su vocaciónatlánticaenel contextode un mundoqueera,
fundamentalmente,mediterráneo.

ANA M0 NIvEAU DE VILLEDAR Y MARIÑAS

Universidadde Cádiz

JOsÉMARÍA BLÁZQUEZ, Mitos, dioses, héroes,en el Mediterráneo antiguo.
Madrid, RealAcademiade la Historia,Colección«ClaveHistórica», 1999,382
pp. [I.S.B.N.: 84-89512-33-7]

Estenuevolibro del prof. J.M. Blázquezreúne 14 trabajospublicadosantes
por el autor, en los últimos años,en distintasrevistasespecializadas,españolas
y extranjeras,con un elementocomúna todosellos, y omnipresenteen todo el
libro: el mar Mediterráneocomo vehículode intercambiode productoscomer-
ciales, de formasartísticas,y de ideologías(funerariasy religiosas).

Solodostrabajosnotratandirectamentela PenínsulaIbérica:el titulado«Mujer
e ideologíafuneraria:las pinturasde Paestum»(p. 119 Ss.). trabajodescriptivode
las pinturasparietalesfunerariasde las necrópolisde Paestum,Andriuolo y Lag-
hetto,queno hacemuchofueron catalogadaspor A. Pontrandolfoy por A. Rouve-
ret, cuyostrabajossirvendeguía en estecasoa J.M.Blázquezparahacerun repa-
so iconográficode los temasrelativosa las figurasfemeninas,con descripciónde
peinados,vestidos,y lo es másimportante: los objetosque portan en las manos,
explicandosu simbologíaenrelacióncon la ideologíade ultratumbay la inmorta-
lidad. El temafunerariodesdeel puntode vistaartísticoy simbólicoes tratadoen
«Los ritualesfunerariosde la tumba traciadeKazanlaky susparalelosen Grecia,
Etruria, Campania,Lacio, la PenínsulaIbéricay Chipre»(p. 101 ss.). Laspinturas
extraordinariasde estatumba tracia sonanalizadasen detallepor el autor, el cual
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buscaparalelos,sobretodo,entumbasetruscas,apropósitodeun temaprincipalen
Kazanlak: la luchadegladiadorescon carácterfunerario,costumbrede la quehay
evidenciaen la PenínsulaIbérica,segúnlos textos,comoseve luegoenun capítu-
lo destinadoa tal fin, el titulado«Ritual funerarioy statussocial: loscombatesgla-
diatoriosprerromanosen la PenínsulaIbérica»(p. 341 ss.).

El otro trabajoqueno atañedirectamentea la PenínsulaIbéricaes el rela-
tivo a «Aquiles y Paris,dos héroesantagónicos»(p. 45 ss.), quetratade evt-
denciar(basándosesobretodoen la Ilíada) la oposiciónliteraria y psicológica
de estosdos mencionadoshéroestroyanos,recordándonosademásaquellas
obrasde arte, en pintura de vasos y otros documentos(Tabula Ilíaca) que
reproducenlosepisodiosprincipalesvividos por Aquilesy Paris,paraconcluir
cómo el primero tuvo más aceptaciónque el segundo.Aquiles gozó de un
culto heroicopropio en el Helesponto,patrocinadopor los tesaliosy ocasio-
nalmentepor los persas,por Alejandro Magno y por Caracalla(p. 98-99,
siguiendolas investigacionesdeG. Hedreenen Hesperia,1991, 313-330).

El temaheroicome sirveparaenlazarconotrassagasmitopoéticastratadasen
estelibro por el autor. Setratadela de los Argonautas,en el capítulo«Cólquidae
Iberia. La sagade los argonautasy otras leyendasde la PenínsulaIbérica»(p. 29
ss.);al quepuedesumarse,con el mismoesquema,el capítulo«Mitos y leyendas
griegasdel Mar Negroy de Iberia: Arimasposen Escitia y en Occidente»(p. 11
ss.).Uno delos logros del análisisdeestasmitologíasesla expansióndelos grie-
gosa Occidenteenbuscade metalespreciosos,o simplementemetalesparahacer
objetosde menorvalor o parafabricar armas,y cómo la necesidadde esasmate-
rias devinoen empresasheroicasque fueronbellamenteliteraturizadasluego por
los griegos.Deesaliteraturaquenoshallegado,loshistoriadoresexperimentados,
como hace en estecaso, puedeny debenextraerconclusionesde más amplio
espectro,planteandohipótesisacercade la expansiónde estospueblosa la con-
quistadel Occidente(cadavezmenosmítico) jalonadodecoloniasy salpicadode
objetosdefacturatípicamentegriega,o susimitaciones,quesonpruebade supre-
senciao de suscontactos.

Laformaenquediversospueblosorientalesde navegantesllegaronala Penín-
sula Ibérica,culturizándola,es el temaque guía los restantescapítulosdel libro:
«Sirios y arameosen la colonizaciónfenicia de Occidente»(p. ¡29 ss.),«El lega-
do fenicio en la formaciónde la religión ibera»(p. 201 ss.),«El legadocartaginés
a la Hispaniaromana»(p. 217ss.), o el capitulodedicadoal estudiode«El impac-
to de la religión semita,feniciosy cartagineses,en la religión ibera»(p. 241 ss.),
soncuatrotrabajosfundamentalesqueavalanla hipótesisdel autoracercade una
colonizaciónsemitaen laPenínsulaIbéricaquetuvogranarraigoen la zonalevan-
tina y surdeHispania.Con el estudiodenumerosaspiezasdearqueologíay obje-
tos artísticos—siemprecontrastadosconotrasobrasparalelashalladaso realizadas
en el OrientePróximo—,el autor insisteen darpor demostradano sólo el amplio
arraigodela culturasemita,sino tambiénsu presenciay pervivenciaa lo largode
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los siglos,hastala épocaromana.Paradigmao modelodeesahipótesisesla diosa
Astarté,«señorade loscaballos»(aquíestudiadaparticularmenteenPp. 175-199),
divinidadrepresentadamuchasvecesenla Hispaniaprerromana,aunqueespecial-
menteconcarácterfunerarioen los vasosde Illici (Pp. 305 Ss.), dondela vemos
dibujadacon floresde lotoy signosastrales,comoenelLevantemediterráneo.De
Illici (Elche)destacantambiénvariasescenasde danzasde mujeresencirculo,que
sirvende leit motiv al autorparaestudiarla músicay los instrumentosmusicales
en la HispaniaAntigua, especialmenteen su función ceremonial-religiosay de
acompañamientode rituales funerarios(Pp. 363 ss.). Porotra parte, los ajuares
funerariosde la necrópolisgiennensesdel Estacarde Robarinas,Cástulo,Caste-
llonesdel Ceal,Loma del Peinado,y otrasdel áreaoretana,de los siglos VI-Ilí

sonestudiadas(Pp. 147 ss.)como modelode poblaciónautóctonareceptiva
a formas artísticasorientales,y, al mismo tiempo, capacesde adaptarlasa sus
materiasprimasy a susgustosartísticos,así comode actuarde intercambiadores
culturalescon los pueblosde la mesetacentral.Hemosde felicitamos,pues,por
estenuevo libro del prof. J.M. Blázquez,de nuevogenerosopor la grancantidad
de datosaportados,siemprepreocupadopor mostrarlos avancesde la arqueolo-
gía,asícomodesuinterpretaciónal hilo delasmásrecientesteoríaseuropeasacer-
cadelos modelosdeaculturacióny difusión; o bien,enotros casos,proponiendo,
no sin riesgo,hipótesispropias,como la panmediterraneidaddeAstarté, y su fun-
ción «civilizadora» como «señorade los caballos»,que van siendo corroboradas
por nuevoshallazgosy avaladasporotros investigadoresdeprimerafila, como ha
sucedidocon V. Karageorghistras las últimascampañasde excavacionesenChi-
pre. Y modernaes, aunqueno estéde moda,la metodologíaque procuraacercar
losmitos a la historia paraexplicarmejor susorígenes,a vecestanoscurosenlas
fuentesliterariasy tan explícitosen las obrasde arte,quesontambiéndocumen-
toshistóricos.

SABINO PEREA YÉBENES
Universidad Complutense de Madrid

FELIPE SEN, Los manuscritos del Mar Muerto. La Comunidad de Qumrdn y
susescritos, Madrid, Edimat, 1999, 192 pp. [I.S.B.N.: 84-8493-164-0]

Tenemosantenosotrosun libro, que,nos dice el autor, es diferentede otros
libros sobreQumráno losmanuscritosdel Mar Muerto.Primeramenteporquedeja
deladocasipor completola descripciónprolija del descubrimientodeéstosy sus
largascampañasde excavaciones.En segundolugarporquees el fruto del trabajo
pacientey constantedemásde 30 añosde laborcientífica.Esunarecopilaciónde
artículospublicadosdesde1967 hasta1998 y aquí,casi todos, puestosal día con
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los nuevosestudios.Constadetrespartesmuyclaras.Trasel prólogoen el quese
narrala génesisdel libro la primerapartees unaintroducciónal temade los ese-
niosy Qumrán.El discipuladodeJesúsestáíntimamenteunidoa la Comunidadde
Qumrán.¿Huboalgunarelación?¿FueJesúsesenio?¿QuésabemosdeJuanBau-
tista?A pesarde todolo investigadoel problemasigueen pie,descartadadeplano
la opinión de queJesúsfueseesenio.Dadoqueel movimientoeseniosurgeentre
el s. III a.C. y 1 d. C. en Palestina,nadade particulartienequese tratede situarlos
en el lugar que les correspondeentre la gamade partidos y sectasde la época
intertestamental.La literaturadeQumránfonnapartedela literaturajudíay deahí
que se estudieen uncapítulodistinto.Los eseniosa travésdela historiaesun tema
pordemásinteresantey del queno sesuelehacermenciónenlo publicadoenespa-
ñol sobreQumrán.Con el fin deorientaral lectoren la selvade obrasy artículos
publicadosentodoslos idiomassobreQumrán,apartirde 1947,aparecendoscapí-
tulos dedicadosa estabibliografía seleccionaday comentaday uno especialal
papelqueha representadola investigaciónespañolaenestosestudios.Una breve
presentaciónde los descubrimientosnos abrela puertaparaun estudioparticular
dealgunostextosde Qumrán.Los queofreceel autorfueron primiciasensudíaen
español:SíSí, S154 llQMelch. Cadacapítulode estosúltimos va precedidode
unaintroducción,la traduccióndel texto y un comentariocon lasconsecuencias
quedel estudiosederivan.Lostemasquesedebatenal estudiarlosmanuscritosdel
marMuertotambiéntienencapítuloaparte.Se destacanlarelacióndeQumráncon
el templodeJerusalény lasanalogíasy diferenciasentreel Cristianismoy la litera-
turadeQumrán.La tercerapartesólo constade un capituloy es de máximaactua-
lidad. Abordael autorla relaciónentreQumrány la Gnosis.Se tratade un esbozo
del temay defiendeciertainfluenciano-directade la GnosissobreQumrán,en el
sentidodeserun movimientoambientalque lo penetrabatodo.Comoapéndicese
nosofreceunasemblanzade flavio Josefo,cuyostextossobrelos eseniossonya
clásicosdesdeantiguo. El lector va a encontraren este libro una ayudaen lo
referentea la bibliografía,puesel autorcon su laborpacientedereseñasy lectura
de librosy artículossobreQumrán,comodecimosal principio, nosofreceunresu-
mende lo publicadoy por tanto una ideade la obraresumida.

SANTIAGO MONTERO
Universidad Complutensede Madrid

SANTIAGO MONTERO, Diccionariode adivinos,magosyastrólogosdelaAnti-
gUedad,Madrid,Trotta, 1997,323 pp. [I.S.B.N.: 84-8164-161-8]

Cuentanqueel escritorargentinoJorgeLuis Borges,en susúltimos tiempos
de su vida, gustabadequele leyerandiccionarios,pues,decía,sus páginasson
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ejemplode un conocimientoordenado,escueto,metódicoy objetivo, dondeno
sobranada.Aprovechamientodel tiempodel lectory eficaciaparael estudiante
e investigadorsondoscualidadesañadidasde estetipo de libros. Tantasventa-
jas, digo yo, hacenqueen los últimos dos añoshayanproliferadolos dicciona-
rios especializadoso temáticosen el mercadoeditorial español.

Este diccionariono es, sin embargo,un refrito de otros. Su novedady su
mérito indudablees quereúneunaseriede biografiasy denoticiasacercadeper-
sonajes(masculinosy femeninos)con el denominadorcomúnde correspondera
adivinos, magosy astrólogosde la Antiguedad,grecorromanaprincipalmente,
aunquesin renunciara culturaso personajescolaterales,etruscos,egipcios,bíbli-
cos,conocidospor la tradicióngrecolatina.

Estospersonajessonunosmásconocidosqueotros.El lectorqueabreel libro
al albursepuededetenercon curiosidadenlas páginasdeSimónMago,Melchor
el reymago,o Tiresias;o puede,también,dejarsesorprenderpornuevosnombres
y vidasmaravillosas.En losmásfamosos(por ejemplo,Apolonio de ‘liana, Bal-
bilo, Moisés, etc.) el autorextraede sus biografías.trayéndolasa primerplano,
las noticiasque hablande sushabilidadesadivinatoriaso teúrgicas.En muchos
casos,todo lo que se conocede un determinadopersonajees que era mago o
maga(Canidia,Véleda)profesional,en otroscasoslo quese sabeesque,además
de otrasactividades,actuaroncomo magoso conocíanlas artesmágicas.Ejem-
plo de ello es ClaudioPtolomeo,quevienesiendoconsideradoastrólogoespecu-
lativo cuandoél luchótodasu vida por hacerastrologíacientífica,en contrade
lasprediccionesindemostrablesbasadasen los astros.

Los personajesquedesfilansontan variados,y con unavida y con unabio-
grafía tan llena de mirabilia, que el libro se puedeleer, aunquesin renunciar
nuncaa la raíz histórica,con voluntad y deleitaciónliterarias.Esa posibilidad
enriqueceel libro; y esmérito del autor,quesitúaal personajeensucontextohis-
tórico con redacciónclaray eligiendolos textosque los antiguostransmitieron
acercadelos magosy adivinos.Estasnoticiasfantásticassorprendíana losanti-
guos,y nos siguensorprendiendopor su fenomenologíao sus formas: aquíse
cuentancientosde «actosmágicos»quenos siguenencantando,y que, en sus
días, influyeron sobrevidas ajenas,privadas(magiaamorosa,magia negrade
maldición,prediccionesde muerte) y sobrevidas públicas,puesno pocasveces
generalesy jefesde Estadoconsultarona losadivinosparaorientarse,comocon-
sultandoa la divinidad o poniendoen manosdeellas el destinopropio y ajeno.

Lasvidasy hechosfantásticosde estospersonajes,apriori tan literarios,son.
sinembargo,históricos.Se percibeclaramentela opcióndel autorde inscribir en
surepertoriosolamentelos personajesreales,es decir, los que intervinieronen
acontecimientoshistóricos,recogidospor variasfuentescontrastadas(por ejem-
plo, literaturahistórica y epigrafía)y, a veces,completadospor fuentesliterarias
de recreación.Estaopcióndel autorhacede estediccionariono sólo unagalería
de personajescuriosos,sino un libro de historia.Se prescinde,por tanto de los
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nombresde magosy magasde ficción, comoMedeay otros,queel lectorechará
de menossi no se apercibey no compartecon el autorel criteriode historicidad.

La distintaextensiónde las vocescorresponde,precisamente,con la impor-
tancia intelectualo política del personaje.Los nombresaquí recogidosson, en
muchoscasos,rescatadosde las catacumbasdel olvido histórico e historiográft-
co, pues,comodice el autor, los magos(y otros profesionalesde la adivinación)
eransilenciadospor la mala famade sus artes.La cita de fuentesal pie de cada
voz, asícomo la bibliografíaprecisa,que aquíencontramos,es lo quedistingue
un diccionariobueno,comoéste,de uno malo. Se nosproporciona,además,una
bibliografíageneral,peroespecializada,abundante,y repartidapor cadauno de
lostres conceptosquehan regidola elecciónde lospersonajes:adivinos,magos
y astrólogos,cuyasactividadessedefinenenun prólogo sintéticoy esclarecedor.

Si heempezadoestanoticiaparafraseandounaideadel genialpolígrafoJ.L.
Borges,quieroterminarlacon otrade un no menosgenial,y buenconocedordel
mundoclásico,el italiano ArnaldoMomigliano,el cual dedicóvariosy excelen-
tesestudiosa la biografíaantiguacomofuentehistórica.Paraesteautor, lo para-
dójico de la biografíaes quesiempredebedarpartenipro toto —unaparteporel
todo, pueses imposiblerelatarminuto a minuto la vida de unapersonadesdesu
nacimientohastasu muerte—,pero debeaspirara la perfecciónpor medio de la
selección.Y añadequeuna biografíabreve,perobienescrita,ha de sabertrans-
mitir/explicar el sentidode toda la vida de esepersonaje.Esacualidadestáple-
namenteconseguidaen estelibro, al cualresultafácil auguraréxito editorial.

SABINO PEREA YÉBENES

UniversidadComplutensede Madrid

PIERRELÉvÉQuE, Bestias,diosesy hombres.El imaginario de lasprimeras
religiones,Huelva, Publicacionesde la Universidadde Huelva, 1997, 226 Pp.
[l.S.B.N.: 84-88751-49-4]

Un maestroconsagrado,como es P. Lévéque,nostransmiteen el prólogo,
queel lector hallaráaquíel fruto de susinvestigacionesdurantelos últimos 20
años,guiado por «la imperiosanecesidadde estudiarla evolución que,en un
vastoprocesode largaduración,desembocóen la génesisde la religión griega»
(p. II). En la búsquedade las raícesde estareligión se remontaa lasprimeras
sociedadesprehistóricas.El ámbitogeográficodondediscurreestabúsquedaes
el mundomediterráneoen su másampliosentido,desdelascuevasdel Perigord
hastael Tigris y el Eufrates.

ParaP. Léveque,lasdudassobreel nacimientodel imaginariose disipancon
el hombrede Neandertal,portadorde inquietudesreligiosas reflejadasen sus
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sepulturas.Seránlos horno del PaleolíticoSuperior, los cazadores-recolectores
por excelencia,losprimerospobladoresdel espaciosimbólico,quea travésde sus
creacionesplásticas(pinturasy relievesen santuariosrupestres)noshancondu-
cido a múltiplesinterpretaciones—muchasdeellascontradictoriasy muchascom-
plementarias—.Se retornael problemade las representacionesanimales,en su
mayoríabisontesy caballos,dela importanciaotorgadaa las madresdela fecun-
didad (queseprolongahastalaEdaddelosMetales),sindudacomofigurarepro-
ductoraque asegurala descendencia(percepciónplasmadatanto en la especie
animalcomoenlahumana).Y comono podríaserdeotramanera,seprestaespe-
cial atencióna los ritos y los mitos de las bandasde cazadores,creyentesen una
vida de ultratumba,realizadoresde sacrificios,de ceremoniasmágicasy proba-
blementelos creadoresde los primerosmitos,sobretodo, los de origen,quevta-
culanal hombreconlas fuerzasde la naturaleza.

El caminohaciala sedentarización,la domesticaciónde animalesy el culti-
vo de los cerealesllevó a la apariciónde los primerosagricultoresde las socíe-
dadesarcaicasbasadoen un vastísimosistemade representacioneselaboradoa
lo largo de decenasde milenios. «Progresivamente,el hombreseva distancian-
do en suimaginariodela naturaleza,en cuyo senoejercelas actividadesde pro-
duccióny de reproducciónprecisasparasu subsistencia:elevaa un plano sobre-
natural la energía, concebidacomo un conjunto de fuerzas abstractasy
trascendentes»(p. ‘73). Se foija una imagende los diosesa semejanzade los
seresnaturales:los animales,la Gran Diosa y susparedros.Los diosessesitúan
en un plano muy superior,sontodopoderosose inmortales,los mitos sonel vin-
culo entreel ámbitonaturalen el queel hombrese muevey el ámbitosobrena-
tural, y los ritos querealizansontodo un sistemade don y contradónqueper-
mite un equilibrio entrelos dos conjuntos(el naturaly el sobrenatural)que se
necesitanel uno al otro paraexistir, dondelos dos elementosimportantes,los
hombresy losdioses,se interrelacionan.

Las primerasaglomeracionesurbanasinician otro largocamino,quedesem-
bocaráen los grandesimperios de Mesopotamiay Egipto, es el surgimientodel
Estadoy es el déspotael protagonistade estahistoria. Simultáneamentea la pro-
gresivaestructuracióndel panteón,cadavezmáscomplejo,se verifica un proce-
so fundamental:la elevacióndel déspotaa un píanosobrenatural.Y poco impor-
ta la apreciaciónde serun dios mismo(como es el casode Egipto) que serun
enviadodedios (comoesel casomesopotámico)en tantoen cuantoel rey parti-
cipa del mundode los dioses a quienesrepresentaen la tierra y cuyos favores
obtieneen beneficiodel pueblo,instituyendoun poderteocráticoquele permite
situarsepor encimadel pueblo,exigiendoun excedenteen beneficiode los dio-
ses.Así, el déspotay susacólitos—sacerdotesy administradores—(p.102) justifi-
cane imponensuspropios interesesdel mismomodoquepalacioy santuariose
configurancomodospolosdepoder.La ideología,un importantefactordinámi-
coparaP. Lévéque,controla los mediosde producción,la fuerzade trabajo,y el
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excedente,a cambio de satisfacerlas necesidadesimaginariasque ella misma
engendra,y garantiza(a modo de «recompensa»)la supervivenciaen el otro
mundode los simplesmortales.

Conla llegadadelos indoeuropeosy graciasal avancedadosobreel estudio
de susreligionespor G. Dumézil en los años20, secomplicael imaginario de
las primerasreligiones.En los indoeuropeos«se halla unaclasificaciónde los
diosesde acuerdocontresfuncionesjerarquizadas:la primeracorrespondea la
soberaníay el podermágico-religioso;la segundaa la fuerzafísica y, en parti-
cular,a la guerra;la terceraa las actividadesagrícolasy pastoriles,por tantoa la
fertilidad, la fecundidad,la sexualidad,la riqueza:un conjunto complejo que
cabríaagruparbajolos conceptosde produccióny reproducción»(p.l3O). Ade-
más,«la trifuncionalidad sobrepasael marcopuramentereligioso: representa
unaconcepcióndel universoy de la sociedad,unaaprehensiónideológicade lo
real»(p.l3l).

LaCretadelos palacios,con unabrillantecivilizacióndesdelos inicios del U
milenio, dejaríaunaconsiderableimprontareligiosaen losgriegosdell milenio.
Porunaparte,en la mitología,ensudobleregistro,el delosreyesy el delos héro-
es.Porotra, el orfismo,originadoen Cretacomounadoctrinade áscesisy salva-
ción.En palabrasdel autor. «enlosdominiosdela escatología,losgriegosdepen-
denestrechamentede unatradiciónminoica quevincula el destinodel difunto a
los diosesdel ciclo vegetativo,la jovendiosay el niñodivino» (p. 148).

P. Lévéque,defineel capítuloreferentea losreinosmicénicoscomo «Mice-
naso el choqueentredosreligiones».Es admirablecómo en primer lugarexpo-
neun panteóncon importantesreminiscenciascretenses(procedenciadelos nom-
bres,aunquealgunosotros sonnombresgriegospropiamente).En seg~indolugar,
nos muestralas estructurasdel panteónmicénicocomo unaprolongaciónde la
religión cretense.En tercer lugar, denotaquelos factoresdominantesen Creta
vuelvena apareceren Micenas: las dosdiosas,el niño divino, la hierogamia.Y
por último, presentaun modeloreligiosomicénico,con sacerdotes,ceremoniasy
santuariosprocedentede Creta. Peroa pesarde todo (o tal vezcomo consecuen-
ciadeello) ésteperceptiblesincretismoreligiososeproduce«el choqueentredos
religiones»,queno tuvolugar con la teologíacretense.Concluyeque«la reper-
cusión históricade los reinosmicénicoses fundamental,no sólo porquerepre-
sentael primer apogeode los griegos,con una considerableproyecciónpor el
Mediterráneo,sino tambiénporquelos procesosde sincretismoentreideologías
parcialmentecomplementariasy, no obstante,contradictoriasdesempeñanun
papelfundamentalen la génesisde la religión griegadel siguientemilenio: si en
éstala trifuncionalidadtiene unaimportanciamenor que en las ideologíasde
otros pueblosindoeuropeos,si sólo conservatenuesrestosdel acervomental y
afectivo aportadopor los migradoresgriegos,ello sedebea queel choqueentre
ambossistemasde representacióndel imaginariohizoañicos-literalmente-la tri-
funcionalidad»(p. 166).
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La destruccióntotaly brutalde los palaciosmicénicosha generadomúltiples
especulaciones,perono cabedudaalgunasobrequees el principio de los Siglos
Oscuros,queel autorcalifica de decisivosy se planteala interesantepregunta
sobresi los santuariosgeométricosy arcaicossonunacontinuidadde los santua-
rios micénicos.Una claracontinuidadse apreciaen el santuariode Ceos (Hagia
Irini), en el Artemision de Delos y en el megaronde Eleusis(fueradel recinto
micénico).Por lo querespectaal panteón,se encaminahaciaun equilibrio debido
a dos procesosdecisivos: por una parte, la importanciaque adquiereel Zeus
patriarcalde los indoeuropeosy, porotra, la introducciónen Greciadeciertasdivi-
nidadesprocedentesde Asia (Apolo, de Delos y Afrodita, de Chipre), dotadosde
energíassupremasencuantoa fertilidad/fecundidadserefiere.

«Con la apariciónde las ciudadesa comienzosdel siglo VIII se inaguraun
períodobrillante,marcadoporrápidoscambios.Si biense percibeunacontinui-
dad con respectoa épocasprecedentes—ante todo en el ámbito religioso— las
transformacionesse acentúan,los procesosevolutivosse acelerany asistimosa
la génesisde un fascinantemundonuevo,el arcaísmogriego»(p.183).

La sendahacia unareligión cívica, como es la griega,se adquierecon las
ceremoniasdeiniciación de los niños/adolescentes,prácticasqueseremontana
las sociedadesagro-pastorilesdel Neolítico.El imaginariogriegoexcavasusraí-
cesen un pasadoreligioso conocido: destacala importanciade las Grandes
Madres,delasdiosashijasy delosjóvenesdioses.Siguesiendonotablela impor-
tanciadeZeusen su panteón,ésteestáequilibradopor numerosasdivinidadesde
las fuerzasvitales del universo.Además,es el momentode integracionde dos
GrandesMadresasiáticas:Hécatey Cibeles.La apariciónde unareligión cívica
se articulaen torno a dosfenómenosreligiosos:el culto a los diosesy el culto a
los héroes.Parafinalizar,el autorprestaatencióna corrientesreligiosasmargina-
lesal núcleocívico (y diferentesaloscultosdionisíacoso eleusionostambiéntra-
tadosen el libro), dondedestacael orfismo.

Bestias, dioses y hombres. El imaginario de las primeras religiones, parte
de la ideade quea lo largo de la evoluciónreligiosade la humanidadseapre-
cian evidentescontinuidadesreligiosas,pero el autor se proponeir más allá.
Segúnél, «esprecisoir másallá de talesconstatacionesy semejanzasespecta-
culares,paraintentarreinsertary comprenderestascontinuidadesen el trascur-
so de los siglos y en la multiplicidad de los espacios.Entonces,las mutaciones,
las transformaciones,losprocesosdeadaptacióncobranla mismaimportancia
quelas permanencias,y sepuededarcuentatanto de unascomo de otrassus-
trayéndolasa lascomplejasinterrelacionesqueformanla tramaviva, cotidiana
y milenariade la historia» (p. II). Estoes lo quese respiraa lo largode todo el
libro.

M’ GemaZapataOlea
Universidad Complutense de Madrid
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tAN JENKJN5, La vida cotidiana en Grecia y Roma,Madrid. Akal, 1998,
[ISBN.: 84-460-0826-2]

La vida cotidiana, tantoenGreciacomoen Roma,ha sidouno delos aspec-
tosmenosconocidosdela Historiade ambas,debidoprincipalmentea la faltade
informaciónal respecto.

A pesardeello, esel temadel presentetrabajo,queseva a centrara lo largode
ochopuntosen la Romadefinalesde la Repúblicay principios del Imperioy en la
Atenasdel s. y, aunquecon algunasreferenciasa Esparta,y principalmenteen las
clasesaltas.Abarcandotanto el ámbitoestrictamenteprivadocomoel público.

El puntodepartidaserála casa,centrode la vida cotidianay doméstica.
La distribución de la casaromanao domustradicional era la de un patio o

atrium y alrededorde éstevarias habitaciones,aunquecon el tiempo éstafue
variandoy adaptándosea lasdiferentesmodas,comose hanhalladoen Pompeya.

En Roma, la mayoríade la gentevivía en estrechosapartamentos,siendola
construcciónen alturaunasoluciónal problemade la vivienda.

Un modelo muy parecidoal de la domustradicionalse observaen Grecia.
La casateníaun patio centraly variashabitacionesen tomo aél.

Tambiénfue el centrode la vida familiar, controladapor el paterfamiliasy
por su equivalentegriego.

Muestrade estecontrol por partedel hombregriegoes el hechode que la
mujer griegano tuviera accesoa todaslas estancias.Ellas teníansus propias
habitaciones(el gineceo),quegeneralmenteseencontrabanen la partede atrás
de las casas.En éstaspasabangranpartede susvidastejiendoe hilando como
se ve en lasrepresentacionesdejarronesy vasijasgriegas.

Las mujeresgriegasno participabande la vida pública,exceptoen algunos
actosreligiososy en los funerales.Sólosalíade la casade su padreparair a la
de sumarido.

El matrimonioen el mundoantiguo eraunatransaccióncomercial,incluso
muchasmujeresconocíanal que iba a sersumarido el díade la boda,y trasuna
seriede ritos abandonabanla casade su padrey pasabana la de su marido.

Como ya hemosindicado,en los funeralespodía participary mostrarsus
mejoresgalas.

Con respectoala educación,sólolos hombresgriegosla recibían.Los niños
pudientescontabancon un pedagogo,aunquea partir del s. V. a. C. se abren
escuelasenAtenas.En lasgrammaticalesaprendíana leery a escribir.En Roma
podíanasistirlas niñas.

Tantoen la educacióngriegacomoen la romanala preparaciónfísica tuvo
unagranimportancia,quizásporel importantepapelqueadquirieronlos juegos
atléticosen la vida pública.

Estosjuegosformabanpartede losactosreligiososde laantiguaGrecia.Los
másantiguoseranlos quesecelebrabanenOlimpia, posteriormenteamediados
del s.VI a. C. se añadiríanotros tresmás.
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Estoscuatrojuegosrecibieronel nombrede Panhelénicos.
Los vencedoresrecibíancomopremio unacoronay unarecompensaeconó-

mica en su ciudadde origen.En el s. V. a.C. secreóunacastade atletasprofe-
sionalesqueibande ciudaden ciudad.

Al mismo tiempo, se desarrollaronlos llamadosjuegos Panatenaicos,con
competicionesparagentede todaslasclases.

Porel influjo deestosjuegos,losgriegosmandarona sushijos a unaescue-
la especialllamadapalestra,dondelos niños eraninstruidosen la lucha.

La músicay el teatrotambiénformaronpartedelavida cotidianadelosgriegos.
Para los romanoslos principalesespectáculospúblicosfueron los juegos

romanosy la luchade gladiadores.Los primerosteníanun carácterreligioso,
perogradualmentelo perdierony seconvirtieronen un mediodeascensosocial.

En principio, las luchasde gladiadoresse celebrabanen los funeralescomo
ofrendade sangrea los difuntos, despuésse convirtieronen espectáculosde
masadestinadosa satisfacerlas inclinacionesmorbosasy sangrientas.A ellos
acudíanlasmujeresromanas.

Las carrerasde cuadrigasfueron otro tipo de entretenimientopúblico del
agradode losromanos.El último puntosecentraen el trabajoy en la esclavitud.
Como es bien sabido,paralos antiguosno todos los trabajostenían la misma
consideración.Los quegozabande pocaestimaeranaquellosqueseencontra-
banrelacionadosconel comercioy la artesanía,mientrasqueel de granjeroera
unode los másrespetados.Muy relacionadoconel trabajoseencuentrala escla-
vitud. Laspersonasseconveníanen esclavosporqueeranhijosdeesclavos,pri-
sionerosde guerra,bebésabandonados.

Dentro de estadura situación,los más afortunadoseranlos domésticosy,
sobretodo, los imperiales.Y aunquese convirtieranen libertos, siempretenían
obligacionescon su antiguopatrono.

Comoseobserva,estaobranosofreceunaimagendistintade la Antiguedad,
aunqueno sehan tratadotodoslostemasconla mismaprofundidad;comoindi-
cael propioautor, la incorporaciónde múltiplesilustracionesda unamayorcla-
ridadal tema.

PALOMA PUENTE LÓPEZ

FRANCEso BURANELL¡ (a cura di), La RaccoltaGiacinto Guglielmi. 1- La
Ceramica,n. 4/1, Cittá del Vaticano,Monumenti, Musei e Gallerie Pontificie,
MuseoGregorianoEtrusco,1997,423 pp. [I.S.B.N.: X-53-351706-X]

FrancescoBuranelli presentaal lector unaextensaobraquees el resultado

de una décadade estudioincansableen tomo a un nutridoconjunto de piezas
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griegasy etruscas,la llamadacolecciónGuglielmi, por pertenecera estaimpor-
tante familia italiana asentadaen Civitavecchia.En su introducción a la obra,
quees en realidadel catálogode dichacolección,Buranelli señalalas graves
dificultadesde estudioqueel equipointernacionalde expertosha sobrellevado
duranteunadécadaparapoderdara conocerde formaextensivalas maravillo-
saspiezasquela componen,un total de 416, incluyendobroncesy cerámicas
griegasy etruscas.

El catálogoes, pues,el impresionanteresultadode añosde detalladoestudio
de losobjetosde la colección,estudioquees a su vezconsecuenciadela adquisi-
ción del conjuntopor partede los MuseosVaticanosen noviembrede 1987, y de
su consiguienteexposiciónen los mismosen mayode 1989.La colecciónparece
serfrutodel interésartísticoy estéticodelos marquesesdeGuglielmi, a finalesdel
siglo XVIII y comienzosdel XIX, cuando,a travésde sucesivasexcavaciones,
comienzana reunirselasprimeraspiezasde la misma. La familia donaríapartes
sucesivasdel conjuntoa diferentesinstituciones,comoel MuseoNacionalRoma-
no o el MuseoNacionaldeCivitavecchia,entreotros.En esetiempo,los marque-
sesdeGuglielmipromoveríanalgunosestudiosparcialesde laspiezas,realizados
por especialistascomoGiuseppeMicali en 1844,peroquepor fuerzaeran inves-
tigacionesfragmentariasdel conjunto.No llegaríaun estudiocompletodela colec-
ción hastael presentetrabajo,por lo quehastael momentomuchasde sus piezas
sonpor completoinéditas;ello realzaaúnmásel valorde esteestudio.

El catálogoen síestáorganizadoen dos volúmenes:el presente,dedicado
exclusivamentea las cerámicas;y un segundotomo, en preparación,enel que
sepublicanlos bronces.La disposiciónde laspiezasenel catálogosigueun cri-
tenobasadoen el origende las mismas: primero, las obrasgriegas,ordenadas
segúnsu procedencia(corintias, greco-orientales,calcidicasy áticas);después,
las etruscas,con idéntico criterio (etrusco-corintias,etruscas,etc). Dentro de
esascategoríaslosobjetosse ordenande acuerdoa su fonnao tipología: ánfo-
ras,cálices,oinochoai,cráteras...Todosellosestáncuidadosamentenumerados,
dandoun total de 205 piezascerámicas,siendola inmensamayoríaánforasde
distintostipos y cálices,datablesentorno a los siglosVI-V a.C.

Cadaunade lasobrasposeeun espaciopropiode estudio,dandoprioridaden
él a las ilustraciones,en blancoy negro,querepresentanla piezadesdediferen-
tes perspectivasconel fin decaptartodossusdetalles.Acompañana la fotogra-
fía los comentariosy datos pertinentes,que suelenincluir las referenciasa su
númerode catalogacióny medidas,seguidasdeuna brevedescripciónmorfoló-
gicay unamencióna la decoración;prosigueconun comentarioestilísticogene-
ral y la fechaaproximadade la pieza,con la que terminael estudio.Todo ello
suelevenir completadopor notas bibliográficasque amplían la informacióny
abrennuevasposibilidadesde consulta.

Laimpresióndel lectorno puedesermáspositiva: el ordeny sistematización
del catálogono sonen absolutoincompatiblescon la cuidadapresentacióny el
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especialénfasispuestoen las numerosísimasilustraciones,que hacenla pieza
muchomásaccesibley comprensible.Esunaobrarelativamentemanejable,pero
de innegableutilidad, corroboradapor los apéndicesañadidosal final de la
misma,consistentesen índicesdediversacondición:unodedicadoa los pintores,
gruposy clasesdelaspiezas,conreferenciaal númerode catálogodelas mismas;
otro dedicadoa las fonnasvascularesde la cerámicaática; otro, al númerode
inventariode las cerámicas;y otro a unaextensisimay actualizadabibliografía.

La obrafinal es un digno resultadodel ingentetrabajoinvertido en ella,per-
fectamenteamortizadoen la cuidada presentacióny el exhaustivoy detallado
estudiode cadapieza,queofrecenunainmejorableimpresión al lector Tal vez
estecatálogo,junto con su segundovolumen, contribuyan,apartir de susnume-
rosasy valiosasobras,a arrojarmásluz sobreel complejotemade la presencia
griegaen Italia, de las relacionesconlas poblacionesautóctonasy del gradode
sincretismocultural quepudoproducirseentreellas.

FERNANDO ECHEvERRÍA REY
Universidad Complutense de Madrid

MÓNICA DE CESARE, Le statue in immagine. Studi sulle raffigurazioni di sta-
tue nella pittura vascolare greca, Roma, L’Erma di Bretschneider, 1997
[I.B.S.N.: 88-7062-978-3]

Los estudiosquepresentala autora,proponenun «viaje» a travésde aque-
lías imáginespictóricasy escultóricasgriegas,seleccionadasen el tiempo, que
constituyenunapartey problemáticaen su evolución,entrediversasproduccio-
nes figurativasdel s. VI a.C. al IV a.C. Esta investigaciónnacecomo conse-
cuenciade sutesisde 1995.

ComoentiendeSalvatoreSettis,queintroduceel estudio,la presenteinves-
tigación de Mónica de Cesare,constituyeun puntode partida importantedel
tema,no sólo por la fidelidad de las presentacionesde estatuassobrevasosque
determinadospintores«de vasos»hayanpodidover, sinotambién,como fuente
primariaparala reconstrucciónde estatuasperdidas.La cerámicapintadaofre-
ce el más vasto inventario iconográficode una técnica próxima a la pintura
(entendidacomo artemayor).

Analiza los distintoscaminosde inspiración y de influenciade las estatuas
sobrevasospintados,tradicionalmenteprobadas,y abre el caminoa unanueva
posibilidad: la quevé un elementode composiciónde la escena,individualizán-
doseel significadoen relacióncon el contextocultural o funerario,sin necesidad
derelacióncontiposestatuariosya existenteso muybiendocumentados.Másbien
al contrario,la pintura sobrevasosnosofrece(a diferenciade la estatuariaconse-
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guidaen excavación)un contextonarrativodentrodel mito o el culto,y lo rodea
y lo aisla parapoderasí imaginary entenderlas formasde lareligiosidadantigua.

El texto sedivide en tressecctones:ínvencionesy tradicionesde taller; con-
cepcionesiconográficasy divinas;y un final denominado«viaje de las imáge-
nes»,quizáel más interesantey novedoso,quesugiereun «ordennuevo»en la
líneade investigaciónesbozadopor la propiaautoraen el capítuloII.

Así mismo,original e interesantees el capítuloIV del estudio,en el que se
haceespecial hincapiéen los contenidosde las imáginesescultóricassobre
vasos,especialmenteen las queno guardanrelación con el contextooriginario
de pertenencia,ya que nosrevelanmodalidadesde culto y creencias.La autora
defiende,en estesentido,el medio de quelas imágenesescultóricasno sonsólo
una«categoríadel artefigurativo» sino, y sobretodo, «unmododeacercamien-
to a lo divino y de comunicacióncon él». En unapalabra,defiendela función
evocativaquetiene la representaciónde la estatuaen la pinturavascular,en la
quese apreciala distanciasentidaentreel hombrey la divinidad.

Parte importante,en ambos sentidos,lo ocupael catálogoespecificadopor
temáticay tipologíade vasos,así como la bibliografíaen cadauno de ellos. Sin
duda,quieneshanconsideradolapinturade vasoscomo un simplederivadode las
grandesartes,comoapuntala autora,puedenempezara cambiarel planteamiento.

MARÍA ALONSO

Universidad Complutense de Madrid

C. AMPOLO, Storiegreche.La formazionedella modernasioriografia sugli
antichi Greci, Torno. Einaudi, 1997, 162 pp. [I.S.B.N.: 88-06-14403-O]

Dentrodela modarecientementerevitalizadade los estudioshistoriográficos,
seenmarcaestepequeñolibro, queofreceunaperspectivasintética,peromuyrtca
en matices,de los estudiosacercade la antiguaGrecia,en la líneadel granArnal-
do Momigliano,queenel año1936 habíapublicadoen la RivistaStoricaItaliana
un extensoartículo con un título paralelo,«La formazionedella modernastorio-
grafia sull’impero romano»,reproducidoen el volumentitulado Contributoalla
storia degli studiclassici,Roma,Edizioni di storiae letteratura,1979,107-164.

En unaprinieraparte,mássistemática,el autordesarrollaal menoscincotemas
fundamentales,expuestosen ordencronológico.En el primero,seestableceel vin-
culo de losestudiosmodernosconla tradiciónbizantinaa travésdel humanismo.A
continuación,el interéscentral se concentraen el debatedel pirronismoy antipi-
rronismo, con proyecciónhastael mundocontemporáneo.El autor se fija, sin
embargo,sobretodoen las distintasconsideracionesque tales actitudespueden
merecer,segúnlas distintasépocasy el ambienteintelectualen quese produzcan.
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En esesentido,importa el momentoprecisoen quese hallael pensamientocrítico
y el dogma,perotambiénel desarrollocientífico de la filología y el inicio de las
prácticasarqueológicascon intencioneshistóricas.Más adelante,los problemas
tocan aspectosclavede la vida política de la transiciónhaciael mundocontempo-
ráneo.La sensibilidadpolítica se revitaliza y los historiadoressepreocupanpor la
libertad como aspiraciónde los antiguosy de los modernos.Paralelamente,las
corrientesfilosóficasy eruditasse separany se encuentranen figurasparadigmáti-
cas,comoGibbon,ejemplosobresalientedecapacidaddehacerconfluir ambaspre-
ocupacionesenunaobramemorable.En laherenciadeeseambientesesitúalapolé-
mica de Mitford y Grote,en contrao a favor de lademocracia.Finalmente,en el
capítulo y el lector quedasituadoen las vísperasde la historiografíaactual, en la
perspectivaplanteadadesdeRostovtzeff,Meyer,Weber,Fustel,Burckhardt,Beloch,
Glotz, De Sanctis,es deciren los padresintelectualesde los historiadoresde hoy.
Profesionalidadeideologíarecibenpor igual laatenciónde CannineAmpolo.

La segundaparteconstade tres capítulos que sirven paracomplementarla
visión sistemáticaanteriorEl primerode loscapítulostratadeviajerospreocupados
por la geografía,por el conocimientodel mundoa travésde la observacióndirecta,
de los anticuarios,de lectoresde la literatura antigua,que colaborandesdeotro
ánguloa formar la visión presentesobrela antiguaGrecia.El capítuloque se refie-
real nacimientode la historiaeconómicaponede relieve la faltade atencióngene-
ralizadahaciaestascuestiones,circunstanciasindudaexplicableen las condiciones
históricasmismasdela historiografía,hastaque talestemassehicierondominantes
en el restode los estudiossobreel pasado.Siempre,en cualquiercaso,en suspri-
merasmanifestacionesasícomoenlas recientes,predominaríanlos temasquedeun
modoo deotro afectanal mundopresente,al comparar,por ejemplo,las formasde
esclavitudcon las queen el siglo XIX estánsiendoobjetode abolición,o alplan-
tearsecomocuestióndeterminanteentreescuelashistóricasquepretendenalmismo
tiempointerpretarlaactualidad.El último capítuloes unareseñasobreel polémico
libro deM. Bernal,Ateneanegra,cuyo primervolumenfuetraducidoal españolen
la editorial Crítica.ParaAmpolo, tienegraninterésla discusiónhistoriográfica,car-
gadadeideología,peroresultanfrágileslos argumentosutilizadosparademostrarla
validezde lo queBernal llama paradigmaantiguo,frente al paradigmaracistaque
ha predominadoen la interpretacióndel mundogriego. El carácteroportunistade la
tesissemuestraen el interésquehadespertadoenlos EE.UU.deAméricadelNorte
en losambientesuniversitariosdondesediscutencuestionesrelativasalas razas.Lo
ciertoesque la teoríade Bernalresultacientíficamenteracista,enel sentidodeque
buscaen estosargumentoslas razonesdel clasicismo,en vezdeprocurarencuadrar
talesrealidadesen unavisión históricaquesebaseen circunstanciasmásbienrefe-
ridasa losaspectosculturalesy socialesdelasrelacioneshumanas.

DOMINGO PLÁCIDO
Universidad Complutense de Madrid
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M. MOGOL y G. Goarn~o(eds.),Schiavi e dipendenti nelí ambito dell «oikos»
e della «familia». Atti del XXII Colloquio GIREA, Pontignano (Siena), 19-20
novembre 1995, Studi etesti di storiaantica8, Siena,Edizioni ETS, 1997,463 Pp.
[I.S.B.N.:88-467-0038-4]

El presentevolumenrecogela mayoríade las ponenciasquese presentaron
en el XXII Coloquio del GIREA celebradohacecuatroañosen la bella y grata
ciudad italianade Siena.Estareunióncientífica se inscribeen el marcode las
actividadesdesarrolladaspor un grupode trabajodecarácterinternacionalcom-
puestopor investigadoresfranceses,italianos y españoles,a los que esporádica-
mentese unen otros procedentesde Inglaterra.El G.LR.E.A. (GroupeInterna-
tional deRecherchesur 1 ‘Esclavage Antique), quedesdecomienzosdela década
de los setentaviene siendo auspiciadopor la Universidaddel FrancoCondado
con sedeen Besangony quecelebrasuscoloquiosconunaperioricidadanual,
hageneradocomoresultadode éstosmásde veinteañosde investigacióncon-
junta y encuentroscientíficosunaabundantebibliografía sobrelas relacionesde
dependenciaen el mundoantiguo.Nuestropaísha acogido,hastael momento,
cuatro de estasreuniones:uno en Palmade Mallorca (cuyas actashanvisto la
luz no hacemuchotiempo), dosen Madrid (el XV celebradoen 1986y cuyos
resultadosse publicaronbajoel título de Esclavosy semilibresen la AntigUedad
clásica, y el XXIV en 1997 cuyasactasestánen vías deedición), y el último en
1998 en la ciudadandaluzade Huelva.

La normageneraladoptadaes establecerun temamonográficoal quese han
deadaptarlos participantes.En Sienaseeligióabordarlosprocesosdeesclavitud
y de dependenciaen el oikos (desdela perspectivagriega) y en la familia (un
puntode vista más romano). Temáticamantese recogeun amplio espectrode
situacionesde auténticaesclavitud—piénseseen los hilotas espartanoso en los
siervosdelas familiasmásdistinguidasdel mundoromano-.,perotambiénaque-
líasotrasde carácterintermedioentrelo quesepuedeconsiderarcomo la verda-
deraesclavitudy lacondiciónde un hombrelibre o, cuandomenos,semilibre—es
el caso,porejemplo,delosmothakeslacedemonioso delospedagogosromanos—
pero,asimismo,tambiénseestudianalgunosproblemasconcernientesa ladepen-
denciade carácterpersonal,a la produccióny a surepercusiónsobrela economía
antigua,sin olvidar la importanciaque tuvo la esclavitud-mercancíaen el desa-
rrollo de la economíade sociedadesesencialmenteesclavistascomo fueron la
griegay la romana.

Las diversasaportacionesse inician con unade R. Martini, «Alcuneconsi-
derazioni.A propositodegli “apeleutheroi”o,de caráctermás bien teórico en
dondeseplanteala necesidadde estableceren queconsisteel estadodedepen-
dencia,y querelacióndebíamantenerel siervoconel amounavezliberado;así,
a titulo de ejemplocitaunainscripciónprocedentede Delfos, datadaen el siglo
II a.C.(sobresu contenidosepuedeconsultar,S.W. Jones,Tite Law and Legal
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Theoryof tite Greelc,Oxford 1956,214-215)en dondeseexigíaal esclavolibe-
radovivir en las cercaníasa dondelo hacíasu ex dueño.La importante,y cada
vezmás estudiadadependenciaen la MagnaGrecia, esabordadapor M. Lom-
bardoen «Schiavitñe “oilcos” nellesocietácoloniali magnogrechedaSmindiri-
de ad Archita» medianteel pormenorizadoanálisisde la inscripciónen bronce
denominada«Heraseleutherias»del santuariode Lacinio en Crótona.5. Hod-
kinson se introduceen el siempreapasionantemundode la dependenciaen
Espartamediantesu aportanción«Servile andFreeDependantsof the Classical
Spartan“Oikos”» en dondese analizantemastan discutidoscomoel tratoman-
tenido por el grupociudadanocon los hilotas como cuerpode poblaciónsome-
tido, el carácterde lasrelacionessocialesentrelas familiasciudadanasy el papel
desempeñadopor el oikos ciudadanoen el estadoespartanode épocaclásica,y
quepermitióen el períodocomprendidoentrelos últimosañosdel siglo V y el
períodode hegemoníaespartana(c. 425-380)integrarprogresivamentea diver-
sosgruposde población dependienteen el ámbito familiar e institucional de
Esparta(a título de ejemplose puedencitarloshijos bastardoso nothoi, losmot-
hakes,y los trophinoi o hijos nacidosde relacionesmantenidaspor espartiatas
conxenoiy periecos).Paraprofundizarla importanciade los hilotasenel oikos,
abordadasóloparcialmentepor Hodkinson,estála contribuciónde A. Paradiso,
«Gli iloti e l’oikos» en dondepartiendode la basede queel oikosespartanode
épocaclásicaes unaestructuracerrada,nodemasiadodiferentedel núcleofami-
liar de otraspoleis.conun matrimoniomonogámico,los hijos y un ciertonúme-
ro de siervos,los hilotas se integraronen estalabor domésticano sólo como
apoyo a lastareasrutinariasde la casafamiliar, sino tambiéncomoproductores
de bienesde consumo—aunquecon escasaautonomía—,mediante,por ejemplo
el cuidadode los rebaños,el trabajode la lanao atravésde la preparacióndelos
camposparala siembray recogidade la cosechaanual.

Brevee interesantees el artículode V. Citti, «F.1ópv~¡ca¿ 3ortX~: una cop-
pia nominale in Lisia» queanalizaun sucesoque seexponeen la cuartaoración
del CorpusLysiacum,en donde se enjuiciaa un individuo quehiere a un rival
trasunapeleaentreél y su acusadorA la Italia griegase vuelve con A. Mele,
«Allevamentoovino nell’anticaApulia e lavorazionedella lanaa Tarento»,que
estudiala forma y los diversosmodoscon los queen Tarentose procedíaa la
elaboracióny ala producciónde los tejidos; paraello teníasumaimportanciala
críade ganadoovino, fundamentalmenteen toda la zonade la Apulia, lo que
posibilitó la creacióny posteriorconsolidaciónde unaactividadeconómicaque
contribuyóal desarrollodel áreasurestede Italia.

D. Plácidoen «Los oikésai,entreladependenciapersonaly la producciónpara
el mercado»,reflexionasobreel vocabularioutilizadoparareferirsea los concep-
tos vinculadoscon la dependenciaque tiene sus propios problemasespecíficos
dentrode la dificultad queplanteael estudio delas relacionessociales;en latín se
tenía la palabraservus, parareferirsea la personano libre, que a lo largo de la
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extensahistoria de Romacambióy amplió su significado hastahacer, incluso,
referenciaa loscolonosde épocabajoimperial,mientrasqueen lenguagriegaeran
empleadoscon diferente significado douleía —do(¿los—, andrápodon,y oikétes
como los deQuíos—quehanllegadoasercomparadosconloshilotasespartanos—,
segúnel momentohistórico,el acontecimientoquesedeseedescribir,e inclusola
ídeologiadel escritor. Rodasfue unade las másdestacadasciudadesdel mundo
helenístico,peroindependientementede su importanciaeconómicay estratégica,
llamala atención,porquede formaexcepcionaldisponemosde un numerosocor-
pus epigráfico, integradopor unarelación de nombresde individuos que fueron
esclavosy al quenosacercasomeramenteA. Bressonen «Remarquespréliminai-
ressur lonomastiquedesesclavesdansla Rhodesantique».

Los dosartículossiguientesempleanlostextosliterariosen suexposición.El
primeroG. Ragone,«Laschiavitbdi Esopoa Samo.Storiae romanzo»efectúaun
estudiode la esclavituden Samos,paralo queinicia su narracióncon la situación
quehabíaen la islaen el siglo VI para,a continuación,desmenuzarejemplarizán-
dolosdiversosacontecimientosatravésde fragmentosque se conservandel fabu-
lista Esopoy del texto de Heródoto2.134-135,que contienendatosinteresantes
parael estudiode laarticulaciónhistóricadela relaciónoíkos-do(¿los. En cambio,
en el segundoA. Schiavone,«Leggedi naturao convezionesociale?Aristotele,
Cicerone,Ulpiano sullaschivitú-merce»,se estudianlas razonestanto de índole
naturalcomolegal parala existenciade la esclavituda travésde tresautorespro-
totípicos en el análisis ideológicode la dependencia:Aristóteles,quienconsideró
quelas relacionesfundamentalesde la sociedadfamiliar: hombrey mujer, padree
hijo, señory esclavo,seencuentradefinidaspor naturaleza(physei) y no porcon-
vención (nomoi);así, planteóquela relaciónde esclavoy señorcomoparalelaa
las otrasdos parejasdomésticasno es del todo correcto,y a lo largo de su obra,
fundamentalmenteen la Políticahacerealmentegrandesesfuerzosparaconjugar
su propio pensamiento,lo que le llevaa recurrira la economía,en dondees aún
másdifícil recurriralderechonaturaldelaesclavitud(atítulo deejemplo,sepuede
citara C. Marx quien consideraqueAristótelesaceptócomo algo naturalunatre-
mendadesigualdaden el trabajoy consecuentemente,de la codiciónhumana,al
aceptarla esclavitudy defenderlos sistemasdeproducciónvigentesensuépoca);
Cicerón, hombre de tendenciaconservadora,fue gran defensorde las formas
socialesde su épocay no deseabalas transformacionesquea finalesdela vida de
Césarse podíaentreveerenel mundoque le tocó vivir, y Ulpiano, juristadel siglo
III de nuestraera, quienconsiderólaesclavituduna institución incardinadaen el
tusgentium.Así, el conceptode esclavitudseextraíadel ius naturale paraquedar
confinadoal ius civile y al iu gentium.

Los artículosdedicadosal mundoromanose inician con la aportaciónde A.
StorchiMarino, «Schiavitii e formedi dipendenzain Romaarcaica.Alcunecon-
siderazioni»,texto que pasarevistaa diversostérminos queconllevandepen-
denciay queen partepergeniaronlo quefue la Romaprimitiva: las formasde
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sumisión queprodujo la fundaciónde la ciudad y la relacióncon sus vecinos,
principalmenteetruscos,la esclavitudprocedentede las conquistasmilitares y,
la relaciónesclavo= extranjero.Curiosaes la participaciónde E Mencaccicon
«Relazionidi parentelanella comunitáservile.Gli schiavigemellio,endondese
manifiestaquelosesclavosgemelosvivían juntoscon la mismafamilia y tení-
an,incluso,las mismasocupaciones.La religión entrade lleno en B. Scardiglo,
«Serviprivati delle vestali?»quecontradicela concepciónmuyextendidadeque
las sacerdotisasde Vesta sólo disponíande esclavosde carácterpúblico, mien-
trasque ahoraScardagloabrela puerta-con bastanteconvicción-,a la existen-
ciade unaservitudprivadao cuantomenos«doméstica»,a pesarde quelos tes-
timonios literariossonescasos.

A un análisisliterario se destinanlos artículosde E. Smadjaque sededicaa
estudiaren «Lesesclaveset l’argent dansles comédiesde Plaute»,los dostemás
principalesen dondese muevenlas comediasde Plauto: la esclavitud-enpleno
augeen la Italia de su época—y el dinero; todoslos argumentossontomadosde la
ComediaMedia (Antífanes) o Nueva(Filemón, Dífilo, Menandro)y, los argu-
mentossuelensermuysimilares:unjovendericafamilia seenamoradeunaescla-
vade origendesconocido,un esclavoastutoe intrigantele ayudaen sus amoríos,
y al final, el azarmuestrade modoimprevistoquela jovenes denacimientolibre.
M. Garrido-Hory,«“Puer” et “minister” chezMartial et Juvérnal&,ve la obraepi-
gramáticade Marcial como un gran frescoque muestrala vida cotidianade la
Romade sutiempomediantela utilización deun lenguajenatural,y Juvenalquien
ofreceun verdaderocuadrode conjuntode la ciudadimperial,compuestoen fun-
ciónde lá ideacentral:unaRomaestrictamentelatina. Y, A. Gonzalesen «Escla-
ves, affranchiset “familia” dans la “correspondande”de Pline le Jeune.Hiérar-
chies interneset promotions liées serviceso,enfatizaque el interésde Plinio es
retrataruna épocafeliz, serena,quesaledel oscuropozoen queestuvohundida
durantela épocadel reinadodeDomiciano,en dondelaprobidady el méritoper-
sonalservíandenuevoparaelevarsehastaloscargospúblicosy, la vida socialvol-
vía a alcanzarsu pasadoencanto;suscartasestánimpregnadasde respetuosainti-
midad,quecontemplana las personasbajo unprismadebenévolacomprensióny
simpatía.

El temade los niñosesclavossuponeentrarde lleno en el campode la doble
marginación,si tenemosencuentaqueademásdeloscuatrograndesgrupossocia-
les de marginadosen Roma,es decir, mujeres,niños,ancianosy esclavos,la epi-
grafíaromanadocumentacon unaciertaextensiónla existenciadeniñosesclavos;
a analizarestasituaciónsededicala aportaciónde J.Mangas,«Niñosesclavosen
el ámbitode la “familia”. La informaciónepigráficadel occidentealtoimperial»,
en dondeel autordespuésde releersela epigrafíade cien ciudadesdel Occidente
romano,sóloha podidoseleccionarunascuantasinscripciones,pueslos niñosson
los grandesolvidadosdel mundoantiguo.Tambiénseutiliza la informaciónque
proporcionala epigrafía en MG. Angeli Bertinelli, «Lo schiavonella societá
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lunense.A marginedella documentazioneepigrafiaca»,contribuciónqueanaliza
el casoparticularde la colonia romanade Luna. 1. Buti, «Siservaservoguasa
dotemdederit.Matrimoni servilee dote»queestudia,medianteun análisisde los
textos recopiladosen el Digesto, la dote matrimonialque recibían los esclavos
cuandocontraíanmatrimonio.La situacióndel esclavoen el siglo mes revisada
en N. Belloci, «II tentato suicidio del servo. Aspetti socio-familiari nei giuristi
dell’ultimaepocadei Severi»queutiliza como fuentede informaciónla compila-
daen el Digesto.

A. Prietocon,«Eloikos enel cine: la Odisea»,querevisatodala filmografía
producidapor la obradeHomero,y un resumendel XXII Coloquio G.I.R.E.A.
enel texto redactadopor su presidenteP. Lévéque,«Un glorieuxautomneá Sien-
neo,concluyenel presentevolumen.

El libro se completacon un muy necesario—sobre todoen una colecciónde
artículoscomo la que se reuneaquí— índicede las fuentesliterai-ias a cargo de
María Pettinatoaunque,asimismohubierasido deseableampliarlosa otros como
el de materiao el topográfico.

En resumen,nosencontramosanteunaobrade interésvariableen función de
lasespectativasde cadaunode los lectoresqueseacerquena la mismapero, indu-
dablemente,conunaimportanteaportacióncientíficaen todoslosartículosque se
recogenenestaobra.

JUAN MIGUEL CAsILLAs
UniversidadComplutensede Madrid

DOMINGO PLÁCIDO, La sociedad ateniense. Lo evolución social en Atenas
durante la guerra del Peloponeso, Barcelona,Crítica, 1997, 378 pp. [I.S.H.N.:
84-7423-821-8]

DomingoPlácido vienetrabajando,desdehace15 añoso más,entemasde
la Grecia clásica,siendo el eje vertebradorde su discurso histórico, antesy
ahora,el estudiode lasociedad.Estelibro queme complacecomentar—y haber-
lo leído— es, me parecea mí, colofóny sedimento,resultadoy fruto de muchos
añosde estudio,de estudios,en Españay en el extranjero,como apuntael pro-
pio autoren el preámbulogratulatorio.

Estelibro tratade Atenas,o mejor, de los atenienses,en los deceniosante-
riores a la guerradel Peloponeso(a. 431), haciendoincursionesen el tiempo,
haciaatrás,hastael fin de las guerrasMédicas,y, haciaadelante,analizandolas
consecuenciaspolíticasy socialesquetuvieronlasguerrasparalosatenienses.La
visión generalque seobtienees,notanto el declivede la hegemoníaateniense(ni
la de «los griegos»en sentidomenosrestrictivo)sino quees un complejoretrato
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de loscambiosque sucedeny se sucedenen la sociedadateniense.Cambiosele-
gidos por los atenienses,o cambiosa los que se vieronabocadospor los aconte-
cimientospolítico-militares,quedesembocaronen unacrisis social, y por ende,
produjeroncambiosfundamentales(en los fundamentos)en la organizacióndela
polis griega,o mejor,de Atenascomoparadigmade la polis griega.

El tránsitodeunaAtenasdemocráticaa unaAtenasimperialistaesel núcleo
temáticode estelibro. Y esatransformaciónse nosmuestracomo una tragedia,
puesla guerra—todaguerra,entoncesy ahora—lleva implícita en si mismala tra-
gediade los pueblosque la protagonizan.Las obrasde los grandesdramaturgos
trágicosgriegos(Esquilo,Sófoclesy Eurípides)soncomo complejasmetáforas
mitológicasqueahondany abundanenel sentidotrágicodeAtenas,queaportan
clavesy pretendensermithistoria.

La guerradel Peloponesoverámorir, dosañosdespuésde su comienzo,a
Pendes.Su desapariciónde la escenapolítica y el recrudecimientode la gue-
rra sonlos hitos quemarcanel «fin de la edadde la inocencia»democráticade
Atenas.

Veoenestelibro, desglosadoen 18 capítulosintensos,como 18 gajosdeuna
mismanaranjabien redonda,cómo el autorjalonay dibuja loselementosdeuna
ciudad,Atenas,y dc unosciudadanosenredadosen la guerra,unosempuñando
las annas,otros, los intelectualesy los políticos,reflexionandoacercade la idea
del poder, y actuandoen consecuenciay «conconsecuencias».

Ladisposicióndelos capítulosno estáhechacaprichosamente,sino meditada,
y repartida,a mi juicio, en tresbloques,quea su vez indicanel orden y premi-
nencíade valores/temas.Primeroencontramos«la estructurapolítica» (capítulos
1-6), dondese analizala épocapericlea;la segundaparte, dela guerraarquidámi-
ca,la pazde Nicias, la épocade la expedicióna Sicilia, la oligarquiaen el último
períododela guerra,y la estructuradelejércitoterrestrey naval.El capítulo7 hace
de bisagraentredosámbitosdeestudio,el políticoy el social,calibrandola impor-
tanciao interacciónmutuaentrela guerracomo acontecimientofáctico y suspro-
tagonistas(los atenienses,los soldados)como agentessociales.

El segundobloquetemáticolo constituyenloscapítulos8, 9, y 10, que ana-
lizan respectivamentelos tres sectorestipo de todaestructuraeconómica:el
campesinado,el comercio y la industria.El tercerbloque-que no renunciaal
análisispolítico-institucionalni a la taxonomíade los grupossociales—esmis-
celáneaque se ocupa de radiografiar la ideología de los ateniensesen ese
momentohistórico,deconflictos y de cambios(capítulos 10-17),vistaa través
de la percepciónque los intelectualesy artistasatenienses-formadoso afama-
dosen épocade Pericles-teníande los nuevostiempos.El arte y la religión, la
filosofíapuray la sofística,el teatroy la historiografía-esomnipresentela som-
bradeTucídidesenel libro—, eranmediosde expresiónideológicay exponentes
de la reflexiónde losantiguos,y estasobrassonahorainstrumentosimprescin-
diblesparael historiador,quien,de las pinturasvasculares,de las esculturas,y
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de los dramasescénicos,ha de rastrear—como hacecon mano maestraDomin-
go Plácido—las ideologíasy lascontroversiassociales.

La explicación histórica se complementabien con medio centenarde ilus-
traciones.La bibliografíageneralsecompletacon las noticiasquese danen las
páginasdenotas,queno sondiscursivasni sonmarcodediscusión,sino referen-
ciasbibliográficaspuntuales.

Estamos,pues,anteun libro polifacéticoquemira siempreal epicentrodc su
objeto de estudio,quedatítulo al libro: la sociedadateniensedurantela guerra
del Peloponeso.Es obra maior en la producciónhistoriográficade su autor, y
unadereferenciaobligadaparael períodohistóricoque trata.

SABINO PEREA YÉBENES
Universidad Complutense de Madrid

ERIC W. ROBINSON, TheFirst Democracies.Early PopularGovernmentOut-
sideAthens,Stuttgart,FranzSteinerVerlag (Historia supí. 107), 1997, 144 PP.
[ISBN.: 3-515-06951-8]

Inevitablementedemocraciagriegaseha convertidoen sinónimode demo-
craciaateniense.El volumeny el carácterde nuestrasfuentes,mayoritariamen-
te atenocéntricas,asílo hanimpuestoy sabidoes quetan sólolaAthenaionPoli-
teia sobrevivióde las másde ciento cincuentasConstitucionescompiladaspor
Aristótesy su escuela.El libro quenosocupaessin dudahastael momentoel
intentomás seriode identificar incipientesregímenesdemocráticosen estados
queno seanAtenasdurantela épocaarcaica,unaardua labor que tienecomo
principalobstáculola precariedaddefuentesen generaly sobreestetemaen par-
ticular. Ya de principio podemosdecir que, a pesardel encomiableesfuerzo
metodológicode Robinsonpor exprimir al máximolosescasosy aisladostesti-
monios,en no pocasocasionesfuerzala interpretaciónmásallá de lo admisible
y. por utilizar unaconocidaexpresión,«hacedecira los textosmásdelo queen
realidaddicen».

El estudiocomienzapor buscarunadefinición de democracia,queel autor
encuentraen los cinco criterios suministradospor el politólogo Robert Dahí,
asépticosy válidos paracualquierépoca,desdeel mundogriegohastanuestro
días.Estadefinición da pasoa la revisión de viejas teoríasque vislumbraban
gobiernospopularesen la culturasumeriadel III milenio o en la Indiadel siglo
VI a.C., las cualesson desestimadaspor el autor en virtud de unadebilidad
argumentativaqueen ningúnmomentoconstituyeunaseriaamenazaa la pater-
nidad helenadel régimendemocrático,precisamenteahoraquela comunidad
científicainternacionalvienecelebrandosus2500añosde antigUedad.Cierrael
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capítulo introductorio una comparaciónentre la democraciagriegaantigua
(personificadaen la ateniense)y la occidentalmoderna(representadapor el
modeloestadounidense).

El segundocapítuloexplorael tratamientoque recibe la democraciaen la
obradediferentesautoresdel clasicismo:cincopertenecientesal siglo V (Supli-
cantes de Esquiloy la homónimade Eurípides,Historiasde Heródoto,Consti-
tución de Atenas del PseudoJenofontee Historia de la guerra del Peloponeso
de Tucídides)y unasexta,la Política deAristóteles,que,un siglodespués,abor-
da de modomássistematizadoy contextualizadolos datosdispersosde suspre-
decesoresy exponeunamayorriquezay variedaden susmanifestaciones.Para
Robinsonningunode ellosse limita exclusivamenteal casoateniense,sino que
lo hacenextensivoa otraspoleise inclusohablande unoscaracteresdemocráti-
cosuniversales.

El capítuloterceroconstituyeel núcleoy corazóndel libro, puesen él halla-
mosun examende la difusióndeun «sentimientoigualitaristapanhelénico»que
supondríael caldo de cultivo ideal para albergarel nacimiento de pretendidas
democraciasarcaicas,seguidode unadiscusiónde los testimoniossusceptibles
de serinterpretadoscomo ilustrativos de la implantaciónde estructurasdemo-
cráticasen unaselecciónde dieciséisestadosgriegos.Si en el primeraspectoel
autordeja de lado el conflicto social y la conquistade derechospor partedel
demosqueacompañany explicanestabúsquedade la igualdad,enel segundoel
númeroy variedadde casosestudiadosobliga a unaexcesivasíntesisque limi-
ta, a vecesnotablemente,la perspectivay el marcohistórico querodealas cues-
tionessuscitadas.Sirvade ejemploqueenlas apenasseispáginasdel casoal que
se dedicamás atención,el argivo, difícilmentepuedetenercabidaun adecuado
tratamientode problemastancontrovertidoscomoel final dela monarquíatemé-
nida o la alternativadouloi/perioikoiparael gobiernoargivo en los añosposte-
noresal desastrede Sepea.

En cuantoa losargumentosaducidosen favor de la existenciade regímenes
democráticosen los dieciséisestadospropuestos,muchosde ellosdescansanen
unaúnicay tardíafuentecomoPolibio (Acayay suscolonias)o Diodoro (Acra-
gante),sobrelasqueademássiempreseciernela dudaacercadel empleode tér-
minos como demokratia, posiblementeanácronicosen su aplicacióna época
arcaica;otrasvecessetratadealusionesde Aristótelespocoexplicitasy amenu-
do carentesde referenciascronológicas(Ambracia,Calcis, Cnido,Cos, Cirene,
Mantinea).Cuandola evidenciaes mássólida,comoenÉlide, en laqueunams-
cripción (datadapor el tipo de letra hacia500-475)atestiguaun Consejode los
500 y un damos plethyon con funcionesde supervisiónde leyes, rebasamoslas
reformasclisténicasy penetramosen el siglo V, pesea lo cual el autor niega
cualquierasociaciónde la democraciaeleacon el sinecismode471 y conel exi-
ho de Temístoclesen el Peloponeso;un casosimilares el argivo, dondeRobin-
son aceptala fechade 470-460parael surgimientodel régimendemocráticoy
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sesitúapor tantoal lado dela communis opinio, si biense apartadela mismaen
lo concernienteal papeldesempeñadopor Temístocles.Tampocoresultancon-
cluyentesni la inscripciónfragmentariade la primeramitad del sigloVI hallada
en Quíosquerecogeleyestendentesa controlarel poderdelos magistradospor
partede unaBouledemosie,ni las alusionesde Heródototanto a «ricosexilia-
dos castigadospor el demos» en Naxos a finales del siglo VI como al ofreci-
mientode Meandrioa abandonarla tiraníay proclamarla isonomíaen Samose.
522 (sucesoqueal final ni siquierase produjo).Tan sólo puedenofrecercierta
consistencia,enmi opinión, un pasajede la Política aristotélicamenosambiguo
de lo habitual y con indicacióncronólogica(mediadosdel siglo VI) que men-
cionaun «gobiernodel demos»en HeracleaPóntica,los testimoniosconjuntos
de Teognis,Aristótelesy Plutarco(aunquesólo es,teúltimo aportaunacronolo-
gía: principios del siglo VI) sobreotro «gobiernodel demos»en Mégara, así
como los de Heródoto,Diodoro, Aristótelesy Foción sobrela expulsiónde los
geomoroipor el demossiracusano(con la colaboraciónde los kyllyrioi) poco
antesde la tiraníade Gelónen Siracusa.Curiosamenteel autorno incluyeentre
los casosestudiadosel quecontienemásrasgos(míticos o reales)susceptibles
de ser entendidoscomo indicativosde igualitarismoy podercontroladorpor
partede unaAsambleaciudadana:Esparta.

En definitiva, bajomi puntodevistay a faltade mayorinformaciónsobreel
arcaísmogriego, losargumentosproporcionadospor Robinsonen defensade la
existenciade genuinasdemocraciasen épocatan tempranase muestranpor
ahorapocovigorososy respondenen granmedidaal deseode encontrarun on-
gen no ateniensea esterégimenpolítico. No obstante,hemosde agradecerla
voluntaddel autorpor salirsede la tendenciareducionistadominanteque,deter-
minadapor la disponibilidadde fuentes,mira a Atenasno sólo como modelo,
sinoen ocasionescomoexpresiónúnicadeun fenómenopolítico tanrico y com-
plejo como fue la democraciagriega.

CÉSAR FORNIS
Universidad Complutense de Madrid

V. KRINGS, Cartitage et lesOrees, c. SSO-480 ay. J.C. Textes et historire, Lei-
den-Boston-Kóln,Brilí (Studies in the History and Culture of the Ancient Near
East, VIII), 1998,427 pp. [I.S.B.N.: 90-04-10881-5]

El campode los estudiosfenicios y púnicos adolecede una carenciade
investigacionessobrelas fuentesliterariasquetan sólo unaspocasobras,como
la de G. Bunnenso la de P. Barcelóhan intentadopaliar. El excelentelibro de y.
Krings, vienea sumarseoportunamentea estereducidonúmerode trabajosque,
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antela proliferaciónde hipótesisy teorias,basadasen muchoscasosno tanto en
la informacióndisponibleen los textosantiguosy los documentosarqueológi-
cos, cuantoen ideaspreviasdeterminadaspor la influenciade ciertascorrientes
historiográficas,se hacecadavezmásnecesario.

El libro abordael análisisen profundidady de manerasistemáticade un pe-
riodo queresultaclave en la historiade Cartago,el siglo VI a. C., grossomodo,
y desusrelacionesexternascon los griegos,un períodoenel queen muchasoca-
siones,y aún másrecientemente,se ha queridoverla afirmación de unapolítica
que,descansandoenel plano internoenunareformacívico-militar, semanifesta-
ría en el exterior en un militarismo expansivo,no sóloen el N. de Africa, sino,
sobretodo, en Sicilia y Cerdeña,territorios,al parecerestratégicos,y objetode la
disputaentrecartaginesesy helenos.

La investigaciónde V. Kringsa esterespectose haestructuradoen seiscapí-
tulos.Todoselloscompartenla mismaestructura,lo que facilita enormementeal
lectorseguirlas pesquisasde la autora,con un primerapartadodedicadoal aná-
lisis exhaustivode los textos,seguidode otro dondese procedeal estudiode la
informaciónhistóricaqueéstosproporcionany terminandocon un terceraparta-
do en el queseestablecenlasconclusiones.Los capítulosversansobreel episo-
dio de Pentatlo(págs. 1-32), Malco (págs.33-92),Alalia (págs.93-160),Dorieo
(págs.161-216),Artemision (217-260)e Himera (261-326).

El estudiorealizadosobrelos textosantiguosesal mismo tiempoun análisis
profundoy amplio,verdaderay ejemplarexégesis,multiplicandolos nivelesenlos
quese les interrogae indagandosobreel autor, su tiempo y sus motivacionese
intereses,susfuentes,el propósitode suobra, el contextopanicularen el quese
insertael texto objetode investigación,la dependenciade unosautoresde otros,
cuestionestodasellasdegranimportancia,máscuando,comoocurreenestecaso,
los textosantiguosprovienende tradicionesclásicasqueforzosamenteproporcio-
nanuna informaciónparcial y unilateralqueel naufragiohistórico de la literatura
fenicio-púnicaimpidecontrastar,peroqueaúnasífrecuentementeserelegana un
segundoo tercerplanoen el usoindiscriminadode las fuentesliterariasenfavor o
encontradc tal o cual hipótesis.Los diversosnivelesde lecturade los textos,en
dondea menudouna imagensimbólicao un episodiomítico sirven al autorpara
recrearel pasado,asi como la confrontaciónentreellos, se manifiestaimprescin-
dible. Es en estesentido,que el libro de V. Krings resultafundamental,enseñán-
donosotra vezalgo queen muchasocasionesse olvida en el campode los esta-
dios fenicios y púnicos, dominado por el trabajo de los arqueólogos,la
inconvenienciade construir«la casadesdeel tejado»,obviandolo queconstituye
laesenciade la tareadel historiador,el establecerla informacióndesdeelanálisis
concienzudoy exhaustivodelos textos,tarea,enestecaso,másnecesariasi cabe.

A establecerla informaciónqueseobtienede la exégesisde los textossededi-
cael segundoapartadode cadacapítulo,medianteel estudiode la cronología,las
causas,los protagonistasy sus actitudes, los lugaresy las consecuenciasdc los
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acontecimientos,dandopie al mismotiempo a un repasode las ideasexpresadas
al respectopor la historiografíamoderna,discutiendosu fundamentoen la infor-
maciónquelos textosantiguosproporcionan,así comoen los datosde la investi-
gaciónarqueológica.Esaquídondeel trabajode V. Kringsponeelegantementede
manifiestoel apegode los investigadoresa viejas idease hipótesis,nuevamente
reformuladas,quesuelendescansarmásen unadeterminadaconcepciónsobrela
historia y la política deCartago,queen lo queen realidaddicen nuestrasfuentes.
Motivo quedebeserobjeto deunaseriareflexión parael historiador,cuandoéste
anteponela fidelidada unahipótesis,firmementefundadaen apariencia,sobreuna
tradiciónacadémicaquecontemplade tal o cual formaun determinadoaspectoo
periodohistórico,al análisisrigurosodelosdatossobrelos quese sustenta,lo que
enningúncasoinvita a unarenunciaa las formulacionesteóricas,perosí, encam-
bio, a la exigenciadeque las hipótesis4ue seelaborena partirde ellas seanrigu-
rosamentecontrastadascon la información, tanto literariacomo arqueológica,de
la que,en realidad,sedispone.

Una seriede cuestiones,comosonel carácterdelas relacionesentrepúnicos
y griegos,el supuestoenfrentamientoentrefocensesy cartagineses,la conquista
cartaginesade Cerdeña,el papeldeCartagoen el fin deTartessos,el bloqueodel
Mediterráneooccidentaly el cierredel Estrecho,el sincronismoHimera-Salami-
na, el cuadropolítico de la Sicilia griega,y, sobretodo, la participaciónrealde
Cartagoy su alcanceen los acontecimientosquese leatribuyen,son así tratadas
a la luz de la informaciónque los textosantiguoscontienen.Y unanuevalectura
se imponepor si misma,debrozadaen las conclusionesparcialesde cadacapitu-
lo, y presenteen la conclusióngeneralal final de la obra,quesurgede la necesi-
dadde superartantola «escuelaclásica»,comola «bffilica», medianteunaapro-
ximaciónindividualizada,queperni.ite aislardiversasintencionesperceptiblesen
los textosquese manifiestanen las otrastantasinterpretacionesquecontienen,
siciliota, délfica,ateniense,cartaginesa,asícomo localesy romanas,todo lo cual
permiteestablecerun itinerario de la informacióny de los propósitos,muchas
vecespolíticos,alos quesirve,y enlosquela hostilidadhacialosfeniciosy púni-
cos,en ocasionespresente,no essinembargogeneral.

Episodioslocales,como el de Pentatlo,Alalia o Dorieo. hansido redimensio-
nadospor la historiografiamodernaatribuyéndolesun alcancequelostextosanti-
guosno les conceden.Un determinadopuntode vista o interpretación,como la
alianzaPersia-Cartagobasadaenel sincronismoHimera-Salamina,hasido ampli-
ficado,sintenerencuentael lugarqueocupaenlastradicionesantiguas,lasinten-
cionesa las que sirve,ni los testimoniosque le son contrarioso escépticos.Una
tradición,en fin, ha sido encumbradasobrelasdemás,la que reconoceunasuce-
sión de imperios enla queRomavienea ocuparel papelque le correspondey en
la queCartagose explicapor su enfrentamientocon Roma.Perolos textos,como
muestraV. Krigs, permitenotras lecturasqueabrenlaspuertasaunamanerabien
distintade verlas cosas.
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Deacuerdocontodo ello, Himera,no constituye,elpuntodellegadadeuna
tensiónpolítica y militar entrelos cartaginesesy los griegospor el control del
Mediterráneo.Se tratade un episodiolocal, que implica a las fuerzaspolíticas,
griegas,feniciasy cartaginesas,presentesenSicilia,quesemovilizan enun con-
texto deoposicionesy alianzas.En Himera, Cartagono pretendeconquistarla
Sicilia griega,como no pretendíaexpulsara los focensesen Alalia. Los episo-
dios anteriores,(Pentatlo,Malco, Dorieo), no son, por consiguiente,intentos
frustradosdeunapolíticadeexpansión.Algunosincluso,sonciertamentedudo-
sos,unoencuantoa su perfil histórico,como el casode Malco, al quesinembar-
go seha otorgadorecientementeun papelcentralen laCartagoemergentecomo
unapotenciaen el Mediterráneo,otros en cuantoa su localización,casode la
másquehipotéticaubicaciónde Artemision en aguasde la PenínsulaIbérica.

Trabajodegranmérito porcuantotienede investigacióny de método,pero
tambienpor susenseñanzas.Unadisciplinareciente,como sonlosestudiosfeni-
cios y púnicos,que sufrede unacarenciade reflexionesy debatesmetodológi-
cos,comola mismaautorareconoce,no puedepermitirseel lujo de limitarse a
releerel pasadoenvezde intentarreescribirlo.

CARLOS GONZÁLEZ WAGNER
Universidad Complutense de Madrid

La Península Ibérica en los autores griegos: de Homero a Platón, J.MANGAS-

D. PLÁCIDO (eds.),Testimonia Hispaniae Antigua, II A: Ed. Complutense,Fun-
daciónde EstudiosRomanos,Madrid 1998. [I.S.S.N.: 1138-9419]

El presentevolumenes el segundodeunalargaseriequebajo el título gené-
rico de TestimoniaHispaniae Antigua dirigenJ. Mangasy D. Plácidocuyafina-
lidad esla creaciónde un corpuscon carácterexhaustivoqueacojatodosaque-
llas noticiasreferentesa la PenínsulaIbéricacontenidasen los autoresantiguos,
acompañadasde sucorrespondientetraduccióny comentario.En el volumenque
ahora comentamosse recogentodos aquellostextos que transmitennoticias
referentesa Hispaniacontenidasen autoresgriegoshastael siglo IV a.C.,esto
es,desdeHomerohastaPlatón.La edición,traduccióny comentariodela mayor
partedel volumenestáa cargode la profesoraElvira Gangutiaquetraduceentre
otros textosnoticiasprovenientesdel corpushomérico,fragmentosde Hesiodo,
los complejosfragmentosde los poetasgriegosarcaicosdondeel mito ocupaun
lugar central (como el poetaelegíacoMimnermo de Colofón, Estesicorode
Himera o Anacreonteentreotros),autoresde periploshoy perdidoso parcial-
menteconservadoscomo Eutímenesde Masaliao Escilaxde Carianday frag-
mentosde trágicosgriegos,de historiadoreso de filósofos. Se debenseñalar
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tambiénlascolaboracionesdela profesoraRosaPedreroquetraducey comenta
los textosde Hecateode Mileto, Helánicode Lésbosy Filisto de Siracusaasí
comola del profesorAlbertoBernabé,traductorasimismodeAntímacode Colo-
fón e Isócrates.Finalmentela obrasecierracon un pequeñocorpusde inscrip-
cionesescritasen griegoanterioresal siglo IV a.C. (InstriptionesGraecaeanti-
quissimae Iberiae [IGAI]) procedentestodas de Ampurias e inmediaciones
(salvo la aparecidaen PechMaho,Francia)cuyaedición la realizala profesora
HelenaRodríguezSomolinos.

Contodaseguridadla obratendráun granvalor instrumentalparael histo-
riador de la Historia antiguapeninsularque puededisponerde una completa
recopilacióny traducciónde todosaquellostextosquenostransmiteninforma-
ción sobreel mito y el imaginariogriegodel ExtremoOccidenteenépocaarcai-
ca y cuyavariadaprocedenciay complejanaturaleza,derivadaen granmedida
de su estadofragmentario,requiereun adecuadotratamientotécnico(comoes
sabidolos textosreferentesa esteperiodopresentanenmuchasocasionespro-
blemasde transmisióno de fijación textual).A estanecesidadobedeceel sesgo
claramentefilológico queen el presentevolumen(II A) poseenla mayorparte
de los comentariosy la abundantebibliografíadel mismosignoqueacompañaa
cadapasaje.En estesentidose ha de destacarquela obrade la manode Elvira
Gangutiapresentanovedadesde interésen algunosautorescomo es el caso,por
ejemplo,de Estesícorode cuyaobra Gerioneidade muy complejareconstruc-
ción, se presentanlos fragmentoscon una nuevadisposiciónquemodifica el
orden tradicional incluyéndoseademásen la misma nuevos fragmentosque
hastaahorano estabanasignadosa ningunaobra.Sin embargosinnegarel pro-
tagonismoque la críticatextualadquierehabidacuentade la complejidaddelos
textosincluidosen estevolumen,no dejadepercibirseciertodesequilibrioen la
obra entre el pormenorizadocomentariofilológico que se proporcionay la
menorinformaciónhistóricay arqueológicapresenteenla mismaquelos añadi-
dosmeramentebibliográficosdel comité técnicono llegana subsanar.Aunque
tal vez los editoreshanpreferido dejarel tratamientode algunoscomentarios
parael volumenII B, cuyapublicaciónse anunciapróxima,dondese incluirán
algunoscontenidossemejantesa los del presentevolumen.

Menciónapartecabehacerdel pequeñocorpusde inscripcionesgriegasque
estevolumen incorporaen su secciónfinal, acompañadoigualmentede traduc-
ción y comentarioa cargodela profesoraHelenaRodriguezSomolinosqueedita
como ellamismaafirma aquellasinscripcionesde ciertaextensióncon unacro-
nologíaanterioral siglo IV a.C.Entrelasmismasdestacanespecialmentepor su
valorhistóricoy filológico el plomodePechMaho (n.0 7 de la presenteobra) y
el plomo de Ampurias (n.0 1), el primer y másamplio texto escritoen dialecto
focenseoccidentalque,juntoconel anterior,demuestranno sólolaexistenciaen
épocatempranade actividadescomercialesentreMassaliay Emporion(y quizá
Sagunto,citadocomo Saiganteen las líneas 1 y 4 del documentoemporitano)
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como señalasu editora, sino tambiénla participaciónen estasmismasactivida-
desde indígenasen calidadposiblementede agentescomercialescomoel ibero
Baspedde la cartade Ampuriaso los testigosindígenasde la transaccióncomer-
cial realizadaenla localidad ibéricade PechMaho.

Secierraestesegundovolumende TestimoniaHispaniaeAntiguaconvarios
indicesen los queserecogenlos términosgriegos(sólo en dialéctoáticoexcep-
tuandoalgunostestimoniosmicénicos)y latinoscitados(siemprequeéstosapa-
rezcanal menosen dos forma flexivas), un repertoriode autoresy obrasanti-
guosy un indice generalde abreviaturasutilizadas,ahorrándosesinembargoal
lector de forma sorprendenteun índice generalde los librosy artículoscitados
que soncuantiosos,ausenciaquesiempredificulta la utilización de unaobray
especialmentecuandoalgunasreferenciasbibliográficassedandeforma incom-
pleta.Quizáhayaqueesperarigualmentea queel próximovol. II B propocione
un índicebibliográficocompletode ambosvolúmenes(JI A y II B).

De todasformases innegableel valory la utilidad de unaobraqueponea
disposicióndel estudiosounostextos(y su correspondientetraducción)comple-
jos tantopor su caráctercomoprocedenciay por ello recogidosen edicionesno
siemprefácilmenteasequiblesal historiadorque ahorapor vez primera puede
encontrarreunidasen un solo volumenaquellasnoticias de esazonaremota,
territorio del mito, que a los ojos de los griegosfue durantemucho tiempola
PenínsulaIbérica.

ESTELA GARCÍA FERNÁNDEZ
Universidad Complutense de Madrid

CÉSAR FORNíS, Estabilidad y conflicto civil en la Guerra del Peloponeso.
Los sociedades corintia y argiva, Oxford, BAR InternationalSeries762, 1999,
134 pp. [I.S.B.N.: 08-6054-970-4]

El presentetrabajoestudiadesdeunaperspectivaregionalla guerradel Pelo-
poneso(431-404)haciendohincapié,principalmente,enla evoluciónquesufrie-
ron Corintoy Argos durantelos largosañosdel conflicto. Ya habíahabidoalgu-
nos estudiosque abordabanla historia de estasdos polis aunquedesdesus
orígenescomo sonlos clásicosde J.B. Salmon,Wealthy Corinth. A History of
¡the City to 338 B.C., Oxford 1984 y RA. Tomlinson,Argos and the Argolid.
From tite End oftite Bronze to tite Roman Occupation, Londres1972,perosólo
disponíande unascuantaspáginas(270-341 y 116-125,respectivamente)dedi-
cadasa un conflicto queenfrentótanduramentea dosconcepcionesde la socie-
dady de la política griega;peroes ahoracuando,con caráctermonográfico,se
presentaantenosotrosunaobra que permiteadquirir un mayor conocimiento
sobreestasdosciudadesque,sin jugar un papeldecisivoen el desarrollode la
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conflagración—aunqueCorintofue resposablede laspresionesquesufrió Espar-
ta paraquedeclararala guerraa Atenas—, siempreestuvieronpresentes.

Las dificultadesanexasa la redacciónde un trabajode estascaracterísticas
puedenser de índole variadaaunquela principal seala ausenciade materia
procedentede autoresantiguos.Al autorquenos legóel relato de la guerradel
Peloponesono le interesabaabordaren profundidadelambienteque serespira-
ba en las ciudadesmarginalesqueparticipabanen el conflicto si no teníanuna
relacióndirectacon lo quenarraba.A él le interesabasobremanerael compor-
tamientodelas dospoleisque encabezabancadaunode losbandosenfrentados.
Porello, apenasconocemospersonajescorintioso argivos,o la evolucióninter-
na quesufrieron las dos ciudadesdurantelos veintisieteañosde guerra,o los
recursoseconómicosqueles permitieronsobrevivirAsí, deCorinto conocemos
susdeseosde entraren guerra,surelaciónconlascoloniasquefundaronen Sici-
ha, el problemade Corcira —uno de los detonantesdel conflicto—, la importan-
cia de su flota parala Liga del Peloponesoy la privilegiadasituacióngeográfi-
ca-estratégica;la mayoría de los datos se centranen el primer tercio de la
disputa,es decir, aquelqueseconocecomo guerraArquidámicay queseextien-
de hastael 421 a.C. De Argos se sabealgo menos como su neutralidadal
comienzo—prácticamenteno la mencionaTucídidesen los cuatro primeros
librosde su obra—, la creaciónde unaCuádrupleAlianzaenel 419 contraEspar-
ta quefue denotadapor los lacedemoniosen Mantineay la posibilidad de la
existenciade una stasis en el 417. Las fuentesque se puedenmanejarno son
muchasmás; se puederecurrir a la Helénica de Oxirrinco, a algún autor del
siglo IV como Teopompo,o a escritorestardíoscomo Plutarcoquedesfiguran
los acontecimientossobre los que escriben.No obstante,con estosbagajes,
recurriendoa la arqueologíaa pesarde la escasezde restosy teniendopresente
a toda la historiografíamoderna,hacenque C. Fornis puedacrearuna obra
coherenteconsuspropiospensamientos.

El libro tienecomobaseque envuelvetodo su contenidola premisade que
la guerraesel móvil quemuevey producela evoluciónde las sociedadescorin-
tia y argiva.En cambio,en mi opinión la Guerradel Peloponesoes un conflic-
to eminentementeeconómico;se deseacontrolar las fuentesde riquezas,no
muy abundantesquehabíaen la Greciacontinentale, incluso, en dosperíodos
distintos se extiendeel conflicto a la vecina isla de Sicilia, tierra con grandes
recursoseconómicos,explotadosinfimamente,quehabríala puertaa controlar
el Mediterráneooccidental—con los beneficioseconómicosy comercialesque
ello suponía—y en la que,entreotros,tambiénhabíapuestosu miradaCartago.
La propiaconflagraciónse inicia por la ambición —de caráctereconómico—de
Corinto pordominarel Noroestede Grecia.Por tanto laprimacíaqueC. Fornis
concedea la guerraen unadisputacomola quesetrata,porencimade otros fac-
tores —sociales,económicos,políticos...—y que éstosse ven alteradospor las
luchas entrebandos no me parece totalmentecorrecto. Es cierto que en el
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mundoantiguocualquierdisputa,por nimia quefuera,seresolvíamediantelas
armas,no existíaprácticamentepara nadala hoy tan popular vía diplomática,
perolos factoresqueconducíana ello son los verdaderamenteinteresantes.La
sociedadgriegano ha sido más guerreraqueotras sociedadesquehan poblado
la tierra, incluida la nuestra—piénseseen la Alemanianazi o en los contempo-
ráneosservios—,y la manerade resolversusconflictostanpocohanestadomuy
alejadosde los quepor desgraciaen la actualidadsiguenvigentes.Por ello, el
análisisquedebeprimares el económicopor el quese mueventodos los com-
portamientoshumanos,y el social como factorcapazde modificarla respuesta
del individuo antelosproblemasquele surgen.Ellos dossonlos auténticosres-
ponsablesde la guerradel Peloponeso,aunqueseafinalmenteel método de la
luchaarmadael que se utilice para intentarimponerlos interesesde cadauno
los bandosenfrentados.

Por lo demás,el libro se divide en cinco partesqueconformanotrostantos
temasquepermitenir desbrozandola materiapropuesta:la sociedadcorintiaen
la génesisdel conflicto, la guerraArquidámicaen el estadocorintio, la oligar-
quiacorintia y la democraciaargiva, la guerraen la Argólida y la stasisargiva.
A travésde estoscapítulosnosvamosacercandoal desarrolloy evolución de
Corintoy Argos. Así, lostemasanalizadossonmúltiples,prácticamenteelautor
no sedejaningún suceso,por pequeñoquesea,sin revisaraunque,a título de
ejemplo se puedenentresacaralgunoscomo el estudiode los recursoseconó-
micosde Corinto (Pp. 8-9), la tradicionaly dominanteexplotaciónagrícoladel
terreno(p. 9), losqueteníanla propiedadde la tierra—aunquefalta algode pre-
cisiónparaaclararla diferencialegalquehayentreposeedory propietario—(pp.
12-13), las fuerzascorintias dentro de la Liga del Peloponeso(pp. 15-16), el
papeldeCorinto durantela primerafasede la guerra—que me parecemuy bien
desgranadoy conun desarrollomuy coherente—(pp. 19-50), la prosperidadargi-
va estudiadamedianteel análisisde las excavacionesarqueológicas(pp. 60-61),
la creaciónde la CuádrupleAlianzacontraEsparta—integradapor Argos, Ate-
nas,Mantineay Elea—(pp. 62-64),el tratamientode la figura de Alcibíadeque
permiteentreveerla admiraciónqueel autorsientepor estepersonajequellega,
incluso,aconcederleun carácterpróximo aldel héroe(por ejemplo,pp. 67, 76,
87 y 93) y la stasis argiva fechadaen el 417 (Pp. 79-90).

Cadacapítulose completacon una grancantidadde notasquepermitenpro-
fundizaren lo quese ha narradoen el texto;en lasmismas,sepuntualizaaspectos
debatidos,se aportannuevasideas,sepolemizacuandoel temaesdiscutido y se
añadennuevostítulos bibliográficos. El texto, a doblecolumna,es claroy ameno
aunqueen algunasocasionesfalte por señalarunacursivao se hagafastidiosala
formade citar los títulos —el nombredel autor, el añoy las páginas,recogiéndose
el título enla bibliografíafinal—. Estaes muycompleta;enla mismasehaninclui-
do tanto títulos clásicos,como estudiosantiguosy las nuevasaportacionespor
partede los investigadores.No obstante,se echade menosla inclusiónde algún
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mapaqueexplique,por ejemplo, la participaciónde Corinto en la guerraArqui-
dámica,o de un píano,o la incorporaciónde cuadrosestadisticosquerecojanlos
datosqueseincluyenen el textodel libro.

Finalmentehay quedar la bienvenidaa estamonografíaen castellanosobre
un tematanescasamentetratadoen nuestralenguay esperarquecuentecon una
justadifusión.

JUAN MIGUEL CASILLAS

Universidad Complutense de Madrid

A. B. BOSwoRTH,AlejandroMagno,Cambridge,UniversityPress,1996,XIV
380pp. [I.S.B.N.: 0-521-55567-1]

Hasta 1990 se puededecir que ha aparecidouna biografía de Alejandro
Magnopor año.La de Bosworthno es unamás.Fueconcebidacomounaparte
del volumenVI de la CambridgeAncientHistory. Erademasiadoparaunahis-
toria generaly por ello la editorial pensóen publicarlaen tomo aparte.Es una
síntesis de las investigaciones recientes (p. XII), dice el autor. Se tratadeverel
impactode Alejandro en su sentidomás amplio. El capítulo más largo de la
obraLo conguista del imperio constituyeel núcleode la narración.Es un estu-
dio personaly resultadode muchosañosde trabajo. En el prólogo se noshabla
del legadode Filipo y del joven Alejandro.De los primerosdías de su reinado
en sus detallesparticularesno contamosapenascon nada.Tambiénsonun mis-
terio losdetallesde la investidura,tras el asesinatode su padre.La luchapor el
poder fue intensay despiadada.Despuésde someterla partenorte de Grecia
hastael Danubio,pasaa Asia Menor, la costasiria y Egipto, llega hastala India.
Se describenminuciosamentelasdistintasbatallas(Gránico,Isos,Tiro, Gauga-
mela, Persépolis).En la 20 parte estudia el autor puntos particulares.Son
ampliacióna cuestionesplanteadasen la

1a parte.Entreestasdestacael temade
Atenas bajo la administración de Licurgo. Dedicaen esteapartadoun interés
especialal aspectoeconómicoy de los ingresosdel estadobajo la tutela de
Licurgo. El decretode los Exiliadoses estudiadocon detalle y especialmente
sus consecuencias.Dos partesimportantesdel libro son la del imperio y del
ejército.Datambiénunavisióndeconjunto.La confrontacióny exactitudde las
citasde las fuentessonesmeradas.Los términos griegosy latinos vanen bas-
tardilla. La traducciónes excelentey el cuidadode la impresiónllama la aten-
ción por lo nítido de loscaracteresy la buenadistribuciónde losdiversosapar-
tados.Sin embargohemosde anotarlaserratasdebidasa la separaciónindebida
de palabras.Lo atribuimosa habersido impresoenel Reino Unido. Porejem-
Pío ceremoni-al(1541. 14), met-ros(p. 1661. 11),mat-rimonios(p. 2101. 1).
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El término nomarco,que aparecebastantesveces,sueletraducirsemejor por
nomarca. Otraserratassonfáciles de apreciar.Felicitamosa la Editorial Cam-
bridge University Press en su ramaespañolapor el esfuerzoqueestárealizan-
do paradara conoceren españolobrasquemerecela penaleery consultar.

FELIPE SEN

MARCELLO SPANU, Keramosdi Caria. Storia e Monumenti, Roma,L’Erma,
di Bretschneider,1997. [I.S.B.N.: 88-7062-979-1]

Marcello Spanuharealizadounaextensainvestigaciónacercade la ciudadde
Keramos,demostrandoqueno puedesertomadaexactamentecomo unacolonia
griega; las evidenciasarqueológicase históricasqueesgrimeindican quedebió
seruna poblaciónindígenaque fue helenizándoseprogresivamente,asumiendo
elementosde la culturagriegahastaconvertirseenunaciudadtotalmentehelena.

El territorio quecontrolójamásfueextensoy siempredependiócomoestruc-
tura política de otrassuperestructurasorganizadas,talescomo la Liga de Delos,
el Egipto Ptolemaico,o la hegemoníade Rhodas.

El esplendorde Keramoscoincidió con su breveperíodode independencia,
marcadopor la acuñaciónde supropiamoneday queduródel 129 a.C. al 81 a.C.,
cuandoRomala asimilódentrodelasprovinciasorientales.Sin embargo,éstono
significó la decadenciade ¡(eramos,numerososedificiosnobles,obraspúblicase
inscripcionesepigráficas,demuestranquesiguió siendounaciudad importantey
bastantebien poblada.

Spanuha realizadoun rastreodocumentalminuciosoen todoslos aspectos;
ha recogidoaquellosfragmentosescritospor autoresclásicosreferentesa Kera-
mos,por brevesque sean,sacandode ellosjugososcomentarios.A ello ha aña-
dido un estudiode lasdivinidadespoliadas (protectorasde la ciudad)y, lo que
quizáresultemásinteresante,un extensoanálisisde las monedasqueen ellahan
aparecido,de lasque 18 pertenecenal períodoen que¡(eramosfueindependien-
te en su cuño.

Porúltimo, estudialos edificios quehan pervivido total o parcialmente:las
murallasde la ciudad, su recinto y sucesivasfasesde construcción.El ágora,
situadaal E. dela ciudad,dondeseguramenteestabanlas tiendas.La Palestra.El
Gimnasio.Las Termas.Y el Ninfeo, un monumentaledificio helenístico,cons-
truidoen tres terrazas,dedicadoa divinidadesacuáticas,coronadocon un templo
helenísticodel quequedanlos cimientosy en el que la estrellaeranlosjuegosde
aguahechosaprovechandola inclinación de la ladera.

¡(eramosfue perdiendoimportanciadurantela dominaciónbizantinay en el
siglo VIII d.C. se habíatransformadoen un lugarpoco importante;sin embargo,
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no le ocurrió lo quea otrasciudadeshelenísticas,quesedespoblarontotalmente,
hay en Keramosestratosarqueológicosbizantinosy turcos,hastanuestrosdías,
en los quemuchosde los edificiosde la ¡(eramosactualestánconstruidosapro-
vechandootros antiguos.

Spanurecopilaademásunabibliografíamuycuidadaen la quepuedenencon-
trarsealgunaspistasparainvestigacionesmásextensas.

Sólo hay un detalleque podríasercensurableen un libro cuyo tratamientoy
normatividadhistóricaes tan objetiva: que las fotos fuesenen color.

HERBERT GONZÁLEZ ZYMLA

Universidad Complutense de Madrid

CORP VS INSCRIPTIONVM LA TINAR VM (CIL 112/5). VOLVAlEN
SECVND VM: INSCRIPTIONES IiUSPANIAE, EDITIO ALTERA, PARS E CON-
1~ENTVS ASTIGITANVS.EDIDERVNT: A.U. S’ryLow, R. ATENCIA, 1. GONZÁLEZ,
C. GONZÁLEZ ROMÁN, M. PASTOR MUÑOZ, P. RODRÍGUEZ OLívA. ADIVVANTIBS:
H. GIMENO, M. RUPPERT, M.G. SCHMIDT. Gualteriusde Gruyteret socii, Beroli-
ni, Novi Eboraci,MCMXCVIII (1998),consilioet auctoritateAcademiaeScien-
tiarum Berolinensiset Brandenburguensis.Con microfichas.

Hacemásde 15 añosel profesorArmin U. Stylow se hacíaeco,en un Con-
gresoInternacionalsobreepigrafíade la PenínsulaIbérica,de las quejasde los
epigrafistasespañolesy extranjeros,quienesa la horadeiniciar unainvestigación
sobrela Hispaniaantiguase perdíanen un marde opúsculosde epigrafíaregio-
nal, difíciles de encontrary de dudosacientificidad (Epigrapitie Hispanique.
Pmblémes de metitode et d ‘Édition. Table ronde tenue ñ 1’Univeristé de Borde-
aux hL décembre 1981, Paris 1984,Pp. 365-368).Sehacíaurgente,enefecto,una
«summa epigrapitica» quefuerarecolección,actualización,revisión, y cataloga-
ción completade todas las inscripcionesaparecidasen el solarhispano.En tal
sentido,esjusto recordarqueun avanceimportantey cualitativoen la actualiza-
ción del materialepigráficohispanofue la serieHispania Epigrapitica, dirigida
por el prof Julio Mangas,dela UniversidadComplutense,quedesde1989 viene
publicandoun volumen anualde la epigrafíanuevay revisadade la Península
Ibéricacon modernoscriteriosde edición,afinadosen cadanúmerosubsiguien-
te. En esteproyecto,todavíavivo, aunquealgodemoradoen la publicacióndelos
últimos años,contócon la colaboraciónde un buenequipode epigrafistashispa-
nos,algunosdeloscualescolaboranen laedición revisadadeCIL II, es decirCIL
112, ahorabajo la direccióngeneralde A.U. Stylow. En el trabajode 1984 citado
antes,el propioStylow considerabauna«utopia lejanaunanuevaediciónde dL
II» (p. 366),proponiendola alternativadeunSupplementumHispaniensebajo los
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auspiciosde la Academiade las Cienciasde la RepúblicaDemocráticaAlemana
y otras institucionescientíficasespañolas.Hoy día hemosde felicitarnosque la
enormeempresadeactualización(quesuponíarecolectar,ad modumCIL, las íns-
cripcioneshispanasdesde1892) no se llevaraacabo,y queel proyectofuerasus-
tituido por esautópica,hoy real,ediciónsegundadel segundovolumen del Cor-
pus,cuyapublicacióncompletaanularáel de Htibner.

Estelibro quehoy comentoes uno delos primerosfrutosde la titánicaempre-
sa de las Academiasde Cienciasde Berlin y Brandenburgo,de colectartodoel
materialepigráficohispanoenlengualatina,desdelossiglos deconquistaromana
hastala conquistaárabe.Esemarcotemporal,que rebasacon amplitudel Corpus
húbneriano,significa queenestevolumen,parael territorio referido(en estecaso
el Conventus Astigitanus), incluye tambiénlas inscripcionescristianasy visigodas
en latín, asícomo las inscripcionessobreinstrumentosdomésticos.Tambiéntie-
nencabidalos titulifalsi etalieni. Estoscriteriosamplísimossecorrespondencon
eldeseodetotalidadinherenteatodoCorpusbienhecho:serun instrumentodocu-
mentalimprescindible,unaobracapitalde referenciaparahistoriadores.

La tradición humanísticaen queseenmarcaestemagnoproyectohace ine-
ludible el usodel latín paralos comentariosde los textos,enlos prólogosgene-
rales,en las introduccionesa cada localidad o ciudad (cualquieraquefuerasu
estatutoen la AntigUedad),enlosencabezamientosdeíndices,etc. A la casaedi-
tora, Gualteriusde Gruytery asociados,correspondeel mérito de ponera nues-
tro alcanceun libro renacentistaen sus formaspero cuyo contenidoexhibe la
metodologíaepigráfícaquese haráen el siglo XXI.

La técnica«maestra»o modelose resumeen el usode un lenguajeepigráfi-
co comúnparatodoslosepigrafistas—sentandocriteriosfirmes en cuantoal uso
de signosde edición,abreviaciones,y aparatocrítico— que utilizan en estevolu-
men todos los investigadorescolaboradores,y que pueden/debenser utilizados
por todosen la edición de cualquiertexto epigráfico. Técnicasimilar a la del
nuevoCIL 112/5,es la quedebenseguiraquellostrabajoscuyofin es laediciónde
una inscripción nuevao revisada.Por contra,no veo necesidadde someterse
estrictamentea algunoscomplejoscódigossignaciónepigráficaenun trabajohis-
tórico en el cual la documentaciónepigráficano esfundamentaly dondela inter-
pretaciónde unadeterminadainscripciónno modificael resultadode la investi-
gación.En un trabajocuyafinalidad no es la ediciónde un texto epigráficosino
la demostraciónde unahipótesishistórica(en la que la documentaciónepigráfi-
caes soloparte)creoquesees posibleprescindirde signosgráficoscomo la 1 de
la interlineación,del signoo paraindicarunainterpunción,de la subscripciónde
las letraserasaefácilmentereconstruibleso, por ponerotro ejemplo,el usode los
signosc D que indican reversióno inversióndeletraso palabras.

La presentaciónde cadainscripción sigue la norma tradicionaldel CIL:
númerodeordende la entrada(=sucorrespondencia,si ha lugar,con la prime-
ra edición de CIL II), breve descripción,fuentesy edicionesanteriores,texto
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latino enminúsculas,alineadoa la izquierda, luego el aparatocrítico, y final-
mentelas siglasdel nombreinvestigadorqueha editadoaquíel texto-ficha.El
texto de la inscripción respetalas lfneas inscritasen el monumentooriginal.
Otraparticularidad:la mayorpartede los documentossonacompañadose ilus-
tradoscon suscorrespondientesfotografías.En ningúncasose dan los calcos
epigráficoso los facsímilesde las inscripciones,atendiendoa la unidadde cri-
terios, perohayquedecirquealgunasfotografíassonprácticamenteilegibles,
y que,en estoscasos,un facsímil no hubieraestadode más.Los editoresacom-
pañanunacolecciónde microfichasfotográficasde los monumentos.

La divisióndeHispaniaen conventus o distritosjurídicosesla particióngeo-
gráficaelegidaparalos distintosvolúmenesde la nuevaediciónde CIL 112. El
conventus Astigitanus (112/5), en la Bética, del quelos autoreshandibujadoun
mapaclaroqueapareceal final del libro, tomael nombrede la capital,Astigi,
actualÉcija (prov. Sevilla), limitandoal nortecon SierraMorena/Mons Marius
y el río Guadalquivir,no lejosde Córdoba(ya en el Conventusde sunombre,
publicadoen CIL 112/7),al norestelimita conla Sierrade Mágina,al surestecon
SierraNevada,y al suroestecon losembalsesy el río deGualteba.

A estasalturases ociosorecomendarla consultade esterepertorioepigráfi-
co paralos estudiosrelativosa estaregióndel ConventusAstigitanus.No esta-
rá de más,paracuestionesconcretaso de mayor detalle, o para leerun breve
comentariohistórico o interpretativo,queel lector acudaa otrasedicionesante-
riores,perosiempreteniendocomopiedraangularel CIL, queno es un reperto-
rio más,esel repertorio de epigrafíalatinapor antonomasia,y asíseráal menos
duranteotros cien años.El esfuerzorealizadopor autoresy editoreslo merecen.

SABINO PEREA YÉBENES
Universidad Complutense de Madrid

MARIA JosÉ CASTILLO PASCUAL, Espacio en orden. El modelogromático-
romanode ordenacióndel territorio, Logroño,Universidadde La Rioja, 1996,
357Pp.,29 ilus. [I.S.B.N.: 84-88713-38-X]

Estelibro, quecomentobrevemente,es resumende la TesisDoctoralde la
autora,leídaen 1993 en la UniversidadComplutense,y que se publicacon la
munificenciade la Universidadde La Rioja, dondela doctoraCastillo trabaja
comodocente.

El libro se estructuraen 7 capítulos(más el de conclusiones,Bibliografía,
índices,e ilustraciones).Desdeel capítuloII, ya enmateria,hastael VII, seestu-
dianlossiguientestemasprincipales:El conceptode territorium en los tratados
de agrimensura;la summadivisio; los loca sacra; lasunidadesextraterritoriales;
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de iure territorii controversia;y unidadesmenoresde ordenacióndel territorio.
Setrata,pues,deun programaordenadode definicionesconceptualesa la luz del
DerechoRomano,queharálas deliciasde los romanistas,pero que,quizás,no
colme las expectativasde los arqueólogos,por citar un colectivocientífico que
puedebuscaren estelibro materialde apoyo,puesen amboscasosu objeto de
estudioprincipal es la ordenaciónterritorial del espaciocívico, de la ciudad,si
aceptamosla afirmacióndela autorade que«unespaciodeshabitadoes un espa-
cio no semantizado—sic—por el hombrey por lo tanto no lo podemosconside-
rar como territorio» (p. 36).

Es del todo loableel trabajode la autorapor sintetizarcapítulos,sin duda
más ampliamentedocumentados,de la redacciónoriginal de su Tesis. Este
libro, con todo, recogelo esencialde su investigación,quees mucho.Su méto-
do consisteen reunir los textosde los gromáticosrelativos a cadacaputde su
índice,desmenuzarlostextos(raravez traducidosal español),glosarlos,aislar
los conceptosfundamentales,y establecerparacadaconceptofundamentaluna
definición precisabasadaen los textosde losgromáticosy compulsados—cuan-
do ello es posible—con la documentaciónepigráfica.Esalabores de unaenor-
me complejidady mérito encomiable.El detalladoíndice que se da al final
resultaguía imprescindibleparael investigadorquebusqueen el libro concep-
tos jurídicos afectos al territorio romanoy su ordenación,para serutilizados
con provechoen distintosobjetosde investigaciónaquí tratados,por ejemplo,
los territorios militares, las tierrassagradas,los fundi, lospagi, los vici, etc.,
conceptosquecon demasiadafrecuenciaaparecenen investigacionesmencio-
nadossin el sentidopropio queles corresponde.A un mejor conocimientode
esasy otrasunidadesterritorialescontribuyemagníficamenteestelibro deM.J.
Castillo; quees fundamentosegurode futuras investigacionesparala autorao
paraotraspersonas,quea partirdel mismo puedenampliarhorizontes.

Si, tal como parece,estelibro ha salidoa la luz variosañosdespuésde ser
entregadoa la casa editora, huelga cualquiercomentario sobre la falta de
actualizaciónbibliográfica. No obstanteme encuentroen la obligación inelu-
dible de recordar,paraquienesesténinteresadosen el tema, la nuevaedición
del CorpusAgrimensorumRomanorum, publicadaen la colecciónDiáphora,
dirigida por L. Labruna,desde1993 (vol. 1) hasta1996 (vol. VIII, sobreHigi-
no Gromático) (ver recensionesa algunosde estosvolúmenesen Gerión 12,
1994, 327-328; y Gerión 16, 1998, 560-562).Es justo recordartambiénaquí
un libro, concomitanteenmuchosaspectoscon el de M.J. Castillo, queapare-
ció en 1994,debidoa P. López Pazy O. Pereira,Lo Economíapolítica de los
romanos, L La ciudad Ideal, publicado por la Universidadde Santiago de
Compostela.

SAmNO PEREA YÉBENE5
Universidad Complutense de Madrid
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A. CEPAS, J. GUITART, G. FATAS (eds.) Tabula imperii romani K/J-3 1 Pyré-
néesOrientales-Baleares,Madrid, CSIC, 1997. [I.S.B.N.: 84-7819-080-5]

La elaboracióny edición por Españade sus hojas correspondientesa la
Tabula imperii romani(enadelanteT.LR.) sólo pudo serpuestaen marcha,por
terceray definitiva vez, a mediadosde los años80. No obstante,graciasal inte-
rés y esfuerzode un numerosogrupo de investigadorescoordinadospor el
Comitéespañolde la T.I.R. se hanvenido publicandocadados años,con una
regularidadpocoacostumbradaennuestropaísy dignadealabanzahastacuatro
de las cincohojas;primerofuela hoja¡(-29 Portoen 1991,seguidapor la ¡(-30
Madrid en 1993 y laJ-29Lisboaen 1995, y finalmentela K/J-31 Pyrénéesorien-
tales-Balearesen 1997.

LaT.I.R. es unaobrade cartografíahistóricaauspiciadapor la Unión Acadé-
mica Internacionalqueen estospocosañosse ha hechoun huecocomo instru-
mentodeconsultaimprescindibleparalos investigadoresdedicadosa la Hispania
romana.La obra consisteen un verdaderodiccionario topográfico que recoge
todoslospuntosgeográficoscon restosde épocaromanadestacables,clasificán-
dolos por su tipología.En cadaentrada,ademásde una descripciónbásica,se
reflejan elementosmuy importantespara el investigador,como son las fuentes
literarias,epigráficasy arqueológicasasí como la bibliografíabásica.Estosres-
tos, utilizandodistintosiconos,seplasmansobreunabasecartográficadel I.G.N.
a escala1:1.000.000,siempreconel topónimoantiguo,y en la quecongranacíer-
tosehaincluidotambién laescalaen millas romanas(de 1.480mts.). Estainfor-
mación secompletaconla representacióncartográficade los límites administra-
tivosy dela redviana,muyútil parala necesariavisiónde conjuntoquepretende
la obra.El ámbitocronológicoabarcagenéricamentedesdela conquistahastael
sigloV d.C.,aunqueen las explicacionesde losfenómenosse puedensobrepasar
los limites cuandoel contextoasílo requiere;esel casodepoblamientocontinuo
desdetiemposprerromanoso en épocavisigóticay altomedieval.

La publicaciónde las sucesivashojasha venidoacompañadade sustanciales
mejoras;así, la representacióncartográficade los limites administrativosy de la
redvianaseha completadocon un texto descriptivo.En la hoja ¡(-30Madrid se
añadióla descripciónde los límites administrativos;un elementoesencialen la
T.I.R. por sermarcode referenciaespacio-temporal.En la siguiente,J-29 Lis-
boa, la descripciónde la red viana. Otro aspectomuy criticadoen la primera
hoja, fue la exclusiónde la informacióndel territorio portugués,que ocupauna
considerablepartede la hoja, y que no tiene sentidosi lo analizamosdesdeel
puntode vistade los límites en épocaromana.Esteimportantedefectofue sub-
sanadoen la 1-29 Lisboa.

El interésparael investigadory el aciertogeneralen la preparacióny edi-
ción de la obra ha sido ya convenientementeresaltadoen otras recensiones
(entreotrasGeriónn.0 ) porlo que no vamosa insistir En el casoconcretode la
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hojaquenosocupa,nospareceimportantedestacarlo positivode algunosaspec-
tos. En primer lugar, la inclusiónenel mapade dosampliacionesde zonascon
especialdensidadderestosromanos,como sonla líneacosteraBarcino-Baetv-
lo-Ilvro y los alrededoresde Tarraco, capital provincial, ambas a escala
1:250.000.Muy útiles sonlos planoshistóricosde lasciudadesmejorconocidas
asícomo los mapasde pobladostalayóticosde Mallorcay Menorca.

En definitiva la T.I.R. es enun instrumentode consultaimprescindiblepara
el investigador,medianteel quese toma unavisión global y quese quierecon-
vertir en una«infraestructuraparala investigación»(enpalabrasdel Comité)al
reflejaren él, cartográficamente,el estadoactualde nuestrosconocimientos.Ya
sólo quedacompletarla publicación de la TIR. de Españacon la hoja J-30
Valencia,que esperamosansiosossu aparición.A partirde esemomentoel tra-
bajo sedebeorientarhacianuevasedicionesactualizadasde lasprimerashojas,
de formaqueestaobrano pierdasu vigencia.

DAVID MARTINO GARCÍA
Universidad Complutense de Madrid

JEN5-UwE ¡(RAUSE, JANNIS MYLONoPOuLOS, RAFAELLA CENiI.x, Schichten,
Konflikte, religióse Gruppen, materielle Kultur Bibliographie zur rómisehen sozial-
geschichte2, Stuttgart,FranzSteinerVerlag (HeidelbergeralthistorischeBeitráge
und epigraphischeStudien,Bd 26), 1998,X~ 876 pp. [I.S.B.N.: 3-515-07269-1]

Publica la prestigiosacolecciónde los HeidelbergeralthistorischeBeitrdge
undepigraphischeStudienel segundovolumendeunabibliografíaconsagradaa la
historia social romana.El primero,a cargode la mismaautora,vio la luz en 1992
con el título Die Familie undweitereanthropologischeGrundíagen. Dadoqueel
ténnino«historiasocial»es entendidopor los autoresde formagenerosa,la pre-
senteobraseperfila ya comoun instrumentoextraordinariamenteútil parainiciar
trabajosde investigaciónsobrela historiay civilizaciónromanaso paraprofundi-
zar y ampliarendiversosaspectosdeellas.El trabajo—y asíesadvertidoenla Vor-
wort— tienecontraídounadeudaimportantecon el profesorAlfóldy quien haceya
diez años,quizáintuyendoel augedeestosestudios,inició estabibliografía.

La obraestádividida en cuatrograndespartesde desigualextensiónA) Parte
General(pp: 1-12); B) Partecronológica(desdeloscomienzosde laRepúblicahasta
el año565 d.C.) (pp: 13-82);C) Partesistemática(pp: 83-811);D) Investigaciones
regionales(13 regionesdel Imperio) (pp. 812-868).Es la tercerala partemásexten-
sapuescomprendetemastan variadoscomo los siguientes:demografía,estructuras
sociales,ordensenatorialy ecuestre,élites,sociedadruraly urbana,industria,comer-
cio, bancay finanzas,collegia, esclavosy libertos, patronosy clientes,conflictos
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sociales,religión paganay sociedad,judaísmoy cristianismo,ejércitoy sociedad,
etc.Cadauno de estosapartadosestá,a su vez,subdivididoen diversossubaparta-
dos(cronológicos,geográficos,etc.).

No se tratade unarelaciónindiscriminadadetítulos. Los autoreshanquen-
do llevaracabounarigurosaselecciónde másde 16.000títulos,buenapartede
ellos (un 23%) publicadosen la décadade los años90.

A unapublicacióndeestascaracterísticas,queexigeañosdeesfuerzoy dedi-
cacióny que estállamadaa serun auxiliar de indispensableconsulta,es difícil
ponerleobjeciones.Sin embargocreoque algunoscriteriosseguidospor los auto-
res son, cuandomenos,discutibles.Hubiera sido quizádeseable,especialmente
cuandoel repertorio llega hastabien entradoel siglo VI d.C., que abarcasela
Romamonárquicadadasu enormeproyecciónsobrela historia de los primeros
siglosde laRepublicae inclusoduranteciertosperiodosdel Imperio.Porotra parte
J.-U. ¡(rause,conscientedequepuedenfaltar trabajosimportantesenel repertorio
bibliográfico, justifica dichashipotéticas lagunasadviertiendoque «jederhier
genannteTeil istTatsáchlichauchdurchunsereHándegegangen»(p.XVII). Afor-
tunadamente,comohemoscomprobadomuchosestudiososespañoles,la Univer-
sidadde Heidelbergofreceunade las mejoresbibliotecasde nuestraespecialidad
perono creo quedichocriterio puedaseraplicadosiempreconel mismoéxito.

En cualquiercasonopuedemásqueelogiarsela ideay la realizacióndeesta
bibliografía.La multiplicaciónde revistasde la especialidad,la escasaatención
prestadaa la sociedadromanaenrepertoriosbibliográficosclásicoscomoL’An-
de Philologique, hacían necesariauna publicación de estascaracterísticas,
puntode inicio de futuros trabajos.Defenderé,incluso, el formato de libro de
estaextensabibliografía,ya quepeseasusgrandeslimitacionesdemanejofren-
te al CD-ROM, permiteponeral alcancede unamayorcantidaddeestudiantes
y profesionalesun instrumentotan valioso.

SANTIAGO MONTERO
Universidad Complutense de Madrid

FRANK BERNSTEIN, Ludi Publicir Untersuchungen zur Entstehung und Ent-
wicklungder óffentlichen Spiele im republikanischenRom,Stuttgart,FranzStei-
nerVerlag, 1998 [I.S.B.N.: 3-515-07301-9]

El origeny desarrollode los ludi publici seproduceparalelamenteal de la
propiahistoriade la repúblicaromana.Así, yaestánpresentesen vísperasde la
monarquíaetruscaconmúltiples representaciones,con surito de ricasformasy
consus diversasfunciones.Sin embargo,a lo largo del tiempovan aestarsuje-
tos a los cambiosdebidosa la ascensiónromanacomo potenciamundial, asu
desarrolloposteriory, por último, a la disolucióndel estadorepublicano.

Gerión, ti.’ 17. 1999, Servicio de Publicaciones, UniversidadComplutense.Madrid.



622 Recensiones

Con el establecimientode los reyesetruscos,la libera res publica recibió
formaderituales,sacrificiosy la participacióndeloscaballos—carrerasdecaba-
líos—, perotambiénnacieronunosjuegosorganizadospor el estado.

La función fundamentalde estosjuegosfue la unión entrelos juegospúbli-
cos y la practicareligiosapública; incorporándoseel rito de los ludi publici a la
solemnefiesta capitolina,la cual contabacon la más alta y todopoderosapro-
teccióndivina de la república,destacandoel papelfundamentalquetuvieron los
caballerospatriciosen ellos.

Estaorganizaciónpondrálabaseparasuampliodesarrolloposterior,aunque
se mantuvieronalgunasleyesantiguas,como sepuedever en algunasrepresen-
tacionesvotivas.

Se origina una situaciónde igualdada travésde las complejasformasde la
organizaciónmagistrativa.Comoconsecuenciade estasintomáticaunificación,
el Senadoejerciósu controlsobrelosjuegosy estableciómedidasreligioso-polí-
ticasenla estructurainternade los mismosal introducirserepresentacionestea-
tralesen ellos.

El pensamientoromanoestabainfluido por los Numina. Considerabanque
las derrotasmilitares, las perdidasy la agravantefalta de abastecimientoeranla
consecuenciade una religio neglecta y la expresiónde la ira deum. Unicamen-
te, con la practicaescrupulosadela religio, quese entendíacomomedidasolem-
ne del cultus deorum, se conseguiríaunapax deum permanente,junto con la
ayuday la protecciónde los juegos favorablesy la clemenciade los dioses,se
alcanzaríael caminodel éxito.

Por tanto, la gran petición de fondo del florecienteestadoromanoy de su
sociedadfue la de la victoria en las guerraspúnicasy en la confrontacióncon el
estehelenístico.

Los diosesgriegosy susformasritualesse establecierontambiénen la repre-
sentaciónde los juegospúblicos.

Los ludi publici tuvieronun grandesarrollodurantela épocade las guerras
púnicasy de su expansiónpor ultramar,quecayóconel ascensoy la imposición
de la nobilitas, quienesencontraronenormesposibilidadesde ascensoy de con-
trol en los juegos,utilizándoloscomo su instrumentodepoderdentroy fuerade
la política.

Vemoscómo la unificacióno situaciónde igualdaddel principio va desapa-
reciendo,creándoseun sentimientode disputaentrelos principalesy los demas
miembrosde la sociedad.

Los juegos seconvirtieronasí en su medio propagandístico,dotándolesde
gran influencia.Tambiéncambiaríanlos temasde las representacionesdramáti-
cas, se abandonala mitologíagriegaparatratar suspropiasraíces,a los héroes
romanosy su resplandecientefuturo, como se refleja en los ludi scaenici.Sin
embargoen la culturay religión romanasepuedeobservarcómo permaneceel
influjo griego, ya queera útil a la política exterior.
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Los juegosal serutilizadoscomoformade ascensiónsocial no desaparecie-
ron. El mantenimiento,competenciade los magistrados,corrió a cargo de las
organizacionesdel culto a travésde las ofrendas.

Ante la tendenciaindividualistade la elite política, el Senado,comoguar-
diánde la disciplinacolectiva, intervinoparafrenarestasmedidassancionando
y reglamentandolospatrimonios,aunqueno consiguiósu objetivo.

Los ludi publici posterioresa la repúblicafueronel instrumentode lasambi-
cionespersonalesde los gobernantes.Sila los utilizó parasu proteccióndivina
personal,Pompeyoy Césarparacimentarsu prestigioy su posición.

Con Octavio/Augustotomaranun caráctervictorioso, Victoria Caesariso
Victoria Populi Romani, y su función religiosaseráutilizadacomo instrumento
político.

No llegarona desapareceral estarcontroladosporel emperadorjunto con la
solicitud del panemet circenses,pero su mantenimientoera costeadopor arcas
públicas.

Como sepuedeobservar,estaobranosacercano sólo a un amplioconoci-
mientode los ludipublici, sino quenospermiteobservarla realidadsocial,eco-
nómica,política y religiosaque losenvuelve.FrankBersteinanalizala comple-
jidad socialy política dela épocarepublicanaa travésde los ludi publici, desde
suorigenhastasu evolución posterior,subrayandola importanciaquetuvieron
las actividadesy cultospúblicos, y su utilización por partede las clasesdorni-
nantesparasu propio beneficio.

La lectura de estainteresanteobra nos puedereportar un mayor conoci-
mientodel pensamientodel mundoromanoy de la ideologíadominanteen la
épocarepublicana.

PALOMA PUENTE LÓPEZ

JosÉMORILLA CRUZ, JOAQUÍN GÓMEZ PANTOJA y PATRICE CRESSIER (eds.),
Impactos exteriores sobre el mundo rural mediterráneo, Madrid, Ministerio de
AgriculturaPescay Alimentación(SecretariaGeneralTécnica), 1997,660Pp.
[ISBN: 84-491-03-5]

El libro objeto de nuestroanálisis,recoge26 estudios,fruto de otras tantas
ponencias,expuestasen el Seminarioque, sobreel tema,se inauguróel 15 de
Marzode 1996 y se celebróenla CasadeVelázquezdeMadrid y enel Ministerio
deAgricultura.EsteSeminarioes,asímismo,el resultadodela colaboraciónentre
la SecretariaGeneralTécnicadel Ministeriode Agricultura,Pescay alimentación;
la Casade Velázquez,de Madrid; y el CentrodeEstudiosNorteamericanosde la
Universidadde Alcalá.
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Estevoluminosotrabajotienecomo metaplasmartodala seriede impactos
queel mundomediterráneo,en su vertienterural y agrícola,ha sufrido en su
devenirhistórico. No obstante,algunosautores,cuyos estudiosrecogeel pre-
sentevolumen,constatan,no sólo el papel receptordel agro mediterráneode
influenciasexternas,sino también,su papelde emisorde técnicasagrícolas,de
plantasy organizaciónagraria,asimiladasantañopor él. Así, hastallegar a los
siglosXIX y XX en los quela economíaagrariamediterráneacomienzaa estar
inmersaen un panoramauniversalizado.

La estructuracióndel libro, a nuestroentendermuy acertada,comienza,a
partedel consabidoagradecimiento,conunameticulosaintroducciónen la que
se danpormenorizadosdetallesde todos los artículosquerecogedivididos en
épocashistóricas.

Le siguen las ponencias,estructuradasy ensambladas,antesu diversidade
ingentecantidad,segúnel eje cronológicoantesapuntado.

La historia antiguadel mediterráneorural comienzaen el presentevolumen
conel Imperio. Estefue un momentoideal para,aprovechandolaestabilidadeco-
nomico-administrativaqueRomaimpuso,susincipientesmercadosy la mejorade
lostransportes,creargrandesextensionesdecultivo, dondeantessólo habíabaldí-
os.Lo expuesto,contribuyóa un constantetrasvasedeproductosdeun lugara otro
del Imperio,y comoes lógico, Hispaniano iba aestarajenaa estanuevay fructí-
fera corriente.La llegadade Romaa la Penínsulay, su posteriorromanización,
supusoprofundosy radicalescambiosen su economía.Elia, antela riquezade sus
producciones(hastael siglo III será una gran abastecedorade productoscomo
vinos,aceites,conservas,salazonesy condimentos,etc.,atodaslaszonasdelhnpe-
rio) y la importanciaque adquieredentrodel aparatoeconómicodel nuevoorden,
seconvierteen un temaesencialdeanálisis.No obstante,su estudioplanteagran-
desproblemasdebidoa la lejaníadela épocay, a veces,carenciade datos.

JoseMaríaBlázquez,consuhabitualdestreza,encadenala granprofusiónde
datos(en aparienciainconexos),fuentesescritas(greco-romanas),arqueológicas
y artísticasexistentes,con la finalidadde esclarecer,en la medidade lo posible,
el cuadrorural de la HispaniaAntigua.Paraél, la mayoríade los productoscul-
tivadosen la Penínsulaen épocaromanacomolas habas,el sésamo,los garban-
zos,la palmera,la cerveza,lospistachos,lagranada,lacerezay laalcachofa,fue-
ron introducidospor ellos. No obstante,de todosellos, el aceite,introducidoen
Italia enel siglo VI y el vino, que llegó a la Penínsulade manosfenicias,secon-
viertenen las estrellasde las produccioneshispanas.GenaroChic se detieneen
loscultivos ligadosa losfi*ndi, conbaseenunavilla y ésta,a su vez,en relación
con una detenninadaformade vida urbana.En ellos secultivabaaceitey vino,
productosestrellasde la civilización, ligadaa la vida urbana,frentea la cerveza
y la mantecadelos indígenasno civilizados. Graciasa las marcasde estosenva-
sesposeemosunainformaciónmuy precisasobreel lugardeorigendel aceite,su
peso,calidad,el añode produccióny el puertode embarque.El autor, a partirde
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los datossuministradosporla grancantidaddeánforasvacíasde procedenciahis-
panaencontradasen el monteTestaccio,llega a la conclusiónde quela zonaen
la queel olivo tuvo unamayordifusión en la antiguedades la quecomprendelas
comarcasribereñasdel GuadalquivirentreCórdobay Linares.PierreSillieres,
demuestracómo la distanciaa lospuertosdeembarqueconstituíanel mayorcon-
dicionantepara la extensióndel cultivo del olivo y, en menorescala,del vino
peninsular.Al mismo tiempo,el progresoeconómicode las zonasproductoras
estabaen relacióncon unaevaluaciónde loscostesde transporte,de los produc-
tos de exportacióny de la existenciade centrosde consumocomo Romay otras
ciudadesimportantesdel Imperio, asícomo de las tropasasentadasen los limes.

La expansiónárabepor el Mediterráneosupusola segundafasede renova-
ción y desarrolloagrícoladela zona.Ellosconsiguieronaunardostradicionesy
concepcionesagrícolasdistintas; las del occidentelatino y la oriental,e impri-
mieron, a veces,en la resultanteun carácterpropio, adaptadoa las distintas
zonasdondese desarrolló.Andrew Watson,muestrala nuevarevoluciónagrí-
cola quesupusola introducciónen laPenínsulade nuevasplantaspor los árabes,
laexpansióndesucultivo, el desarrollodeunanuevaformaderotación,la gene-
ralizaciónde técnicashidráulicasespecíficasy adecuadasa cadauno de ellosy
losfenómenosdemográficos,económicosy socialespropiciadospor ellos.Seña-
la quela importaciónde plantasexóticasfinalizaenel s XIII, siendoposibleque
en estaépocatodas las especiesdisponiblesa travésdel mundoislámico(o en
cualquiercasoaquellasquepodíansercultivadas)ya hubiesensidointroducidas
en España.LucieBoliens, destacacómo Al Ándalus se convierteen centrode
aclimataciónde las nuevasespeciesforáneasy cómola mencionadarevolución
agrícolaobedecióa la conjuncióndelos sistemastradicionalesde inviernocon
barbechoy los nuevoscultivos de verano. El riego y el papeldel aguahabía
cambiadotodoel sistemade adaptaciónde plantastropicalesen el surde Espa-
ña. HelenaKirchner centra su estudio en los nuevospaisajesirrigados de la
Balearesárabes(hábitatsy redeshidráulicas)y su compatibilidadcon la diver-
sidadde las nuevasespeciescultivadas.Destaca,igualmente,cómo la distribu-
ción de aguaen los espacioshidráulicosandalusíesbajodominio cristiano será
adaptaday organizadasegúnlas nuevasconcepcionesfeudales.Las aportacio-
nesdeesteperíodofinalizanconVicent Lagardére,quien destacael papelde la
vid en la Españamusulmana,introduciendouna relación de tipos de vides
implantadasen AI-Ándalus durantelossiglosVIII al XV.

El medievosupusoun períodode mezcla,transformacióny transferenciade
sistemasde cultivos y técnicas,debidola confluenciaen Europade los sistemas
y estructurasárabesconlos propiosde la EuropaFeudal.Henri Brescqueloca-
liza su trabajoen Sicilia, hablade lasconsecuenciasde la conquistanormanda
de la islay cómo,entreel final del siglo XII y comienzosdel XIV, se conforma
enellael paisajeuniformedel latifundio. Ello no significó, adecirdel autor, una
sustituciónsin másde los antiguoscultivos intensivosárabesy la consecuente
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ruralización definitiva de la economíasiciliana. Por el contrario, surgió una
nuevaformade relacionesde la burguesíacon el campo,siendola causade la
decadenciade la agricultura de origen árabeel debilitamientodel podery el
abandonode las produccionesde la épocade ocupación(algodón,palmeradati-
lera,etc.). No obstante,matiza queel patrimoniotécnicose mantuvo intacto.
ThomasGlick nosplanteala consecuenciade la sobreimposiciónde la sociedad
medievalcristianasobrela árabey el consecuentedesplazamientodel predomi-
nio de loscultivos de regadíoy de la funcionalidadde la molineríaenValencia.
No obstante,la consuetudinariaestructurade las comunidadesde regantesserá
un motivo de litigio (fuerade su origenárabeo cristiano)entrehombreslibres y
los derechospropiosde unasociedadfeudalizada.SantiagoAguadé califica el
mozarabismocomomestizajecultural y tecnológicoen el mediterráneoeuropeo,
indicándonoscómo tras la conquistaárabe,en zonasdel interior de la Penínsu-
la, comunidadesmozárabesenriquecieronlos usosagrícolastradicionalescon
nuevasaportacionesllegadasdel Oriente.Técnicasqueseránde unagranimpor-
tanciaen la elaboraciónde otras nuevas,apropiadasa las característicasde la
agriculturaqueva a comenzara desarrollarseenel valledel Duero.Estas,desde
el siglo XIII, seránaplicadasen la colonizacióndel valle del Guadalquivir.

La colonizaciónamericanasupusorevoluciónrecíprocaparalasagriculturas
tradicionalesde ambosladosdel océano.Ello fue debido,en parte,a las plantas
importadas;de su impacto y, concretamentedel algodón,nos habla Antonio
Miguel Bernalparaquienlaschumberasenel mundorural mediterráneoy losoli-
varesen el americano,terminaronpor convertirseen señasde las similitudesque
sedieranentrelas agriculturasdel Viejo y Nuevocontinente.De la difusión de
algunasde estasvariedadesamericanasen Cataluñacomo delos efectosde su
implantación,tanto por las modificacionesque supusieronen el paisajeagrario
comoen la dietaalimenticiay gastronómicade susgentes,noshablaMontserrat
Durán.ArmandoArberolaRomá,serefiereal casoconcretodel cultivo del maíz,
plenamenteasentadoen la Valenciadel siglo XVIII, como lo demuestrala utili-
zacióny generalizaciónde la palabradacsa paracalificar a la planta de origen
americano.Dela aperturadel comercioamericanosobrelos productosagrícolas
mediterráneosy el impacto queestemercadopudo teneren el desarrollode las
especiesmediterráneasen la Baja AndalucíaescribeAntonio GarcíaBaquero.
ManuelLucenacomentalaexpansiónde productosmediterráneospor la Améri-
cadelos siglosXVI y XVIII y los efectosqueprovocóen su ecología,agricultu-
ray formasde vida y cómo sudifusiónprovocará«nuevosMediterráneos»en él.

La globalizacióno universalizaciónde losmercadosde productosprimarios
repercuteen queel Mediterráneoreciba todauna seriede impactosexteriores,
de susrepercusionesentremediadosdel sigloXIX y 1914 y adaptación,escribe
Giovanni Federico;M0 TeresaPérezPicazode los efectosprovocadospor su
progresivaincorporacióna los mercadosmundialesque propició e impulsó el
desarrollode la agriculturamercantil y las formasde vida a ella asociadaentre
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los siglosXIX y XX. Los trabajosde Alan Olsteady PaulRhode,JuanAntonio
Lacombay JoséMorilla seciñena losefectosdel desarrollodela agriculturade
tipo mediterráneofuerade su contextooriginal, tal es el casode la californiana
o el de SócratesPetmezassobreel papelde laspasasde Corinto en la economía
griega.Porúltimo, JuanPiquerasnarrala concentraciónen el levanteespañol
del siglo XIX del cultivo naranjero.

Los trabajosfinales recogenen generalla incertidumbreen queseencuen-
tra la agriculturay el mundorural mediterráneoantelos cambiosen las funcio-
nesde estosdoselementos.AntonioNarváezmuestrael procesode «mediterra-
neización» que está sufriendo la agriculturaespañolay los cambios en el
consumo.Alain Bergerbasasuanálisisen la regióndel Languedoc-Roussillon
y su repercusiónantelos nuevosusosdemográficosy económicosde los espa-
ciosruralesmediterráneos.Similar problemáticaperocircunscribiéndolaal valle
del río Mijares y dentro del marcode la Política Agraria Común de la Unión
EuropeaplanteaJoséSanchoComins.Casimiro Herruzoconcretaque ante la
competenciamundiallasagriculturasmediterráneassólomediantela aplicación
sistemáticadel conocimientocientífico podránalcanzarunaposiciónsolvente.

Comoconclusión,podemosdecirqueestamosanteunaexcelenteobrainter-
disciplinar,cuyos artículos recogenuna abundantey actualizadabibliografíay
queplasmael ayery el presentedel mundorural mediterráneo,sobretododesu
vertientenorte.

JOsÉLuis RIESTRA RODRÍGUEZ

GONZALO BRAVO, Historia de la Roma antigua, Madrid, AlianzaEditorial,
1998,230 pp. [I.S.B.N.: 84-206-5732-8]

Este libro tiene dos partesbien diferenciadas,pero igualmenteútiles: una
síntesisdiscursivade Historiade Roma(Pp. 13-141) y materiales-guíaparasu
mejorcomprensión(pp. 145-230).Es unaobracorta-si lacomparamoscon otras
Historiasde Roma,y tenemosen cuentael largo períodotemporaltratado- pero
quesorprendegratamentepor su densidade intensidad.

El autor,especialistaenhistoria romanaantigua,estambiénexcelenteproso-
pógrafoe investigadorcuidadosoy exigenteconel métodohistórico. Recuerdo
aquí estascualidadesporque las tres variables citadas(Roma, prosopografía,
metodología)sonel armazónde estelibro.

La primerapartees un relatode la Historia deRomaordenadocronológica-
menteen los períodostradicionalesde sudevenir(orígenesy Monarquíaetrus-
ca—* República—* Imperio —* Romabajoimperial),en fin, másde mil añosde
historiade unaciudad,de suimperio,de suterritorio, su organizaciónsocial,sus
institucionesy sus ideologías.
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La ordenacióncronológicano es para el autor sino el hilo conductor,el
soporte,paraotro propósitode mayorcalado:insertarsobreun tejidoexplicati-
vo-factual las claveshistóricas (expuestashistóricamente)que motivaron los
cambiosde mayor alcance(estructuraleso casi estructurales)en la historia de
Romacomociudady del imperiumde Romaen susprovincias.

La cartografía,las fechaspuntuales,las definicionesde los conceptos,las
biografíaso fichasprosopográficas,se danal final del libro, concisasy claras.
El lectorlas tiene a manocuandoel texto principal le suscitaalgunaduda.

La historiadeRomase nosmuestraaquícomo un organismovivo en mov¡-
mientocontinuo,creciendode las leccionesde las heridasde su propia historia
internay de susbatallasexteriores.De hecho,loscuatroperíodosde la historia
de Romaseñaladosantessonrupturasparadigmáticasdesu sistemapolíticoque
inauguranotro nuevo.El discursohistóricode GonzaloBravo es vigoroso,pre-
cisamente,al descubrir las contradiccionesdel sistema institucional romano,
delineadopor la lucha por el poderdelos ordinessocialesromanos(porejem-
pío, el conflicto patricio-plebeyoen la Romarepublicana),por las reivindica-
cionessocialesde las clasesmenosfavorecidas(esclavitudtardorrepublicanay
tardoimperial).o por las tensionesinternas,tantasvecesdramáticas,de los pro-
pios gruposdirigentes(porejemplo,el empeñopolítico de los senadoresroma-
nospor mantenersu tradicionalpoderpolítico a partirde los siglos II y III d.C.,
cuandoel poderdel emperadorse multiplicay se consolidaen todoslos ámbi-
tosde lapolítica y de laeconomíasustentándoseen laemergenciaimparablede
la clasemediafuncionarialdelos equestres, queacabaríanocupandoel tronode
Romay eclipsandoel podersenatorialen las provinciasy en la mismaRoma).

GonzaloBravo utiliza el lenguajehistórico especializadoal que no debe
renunciarel historiador,en pro de la precisiónconceptual,ni siquieraal haceruna
síntesis.Ese lenguajeespecial-muy frecuentementetrabadode términoslatinos
quenotienencorrespondenciaexactacon vocablosespañoles-hande aprenderlo,
hastafamiliarizarsey dominarlo,los alumnosuniversitariosde Historia Antigua,
a los que va destinadaestaHistoria de Roma.El libro puedey debeserutilizado
—ésaesmi recomendación—comoobrade referenciay dedebateen las aulas.

SABINO PEREA YÉEENEs

Universidad Computense de Madrid

H. GALLEGO FRANCO, Las Estructuras Sociales del Imperio Romano, Valla-
dolid, Universidadde Valladolid/CajaDuero, 1998. 626 Pp. [ISBN: 84-7762-
611-1]

La obraquereseñamospresentaun análisisglobal de las estructurassociales
de las provinciasAlto y Medio Danubio,esdecir, Rhaetia,Noricum y Pannonia,
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enépocaromana,constrastandolosrasgosfundamentalesdela onomásticaperso-
nal y el conjuntode datosprosopográficosquepermitendistinguir los principales
gruposgentiliciosprovinciales,así comolas personasen su condiciónjurídica y
estatus social, con los elementosque sobre el ámbito político-administrativo,
socioeconómicoy religioso encierrala documentaciónepigráficadel marcoterri-
torial abordado.Así, se rastreanlos distintoscanalesy gradosde participaciónde
los individuos en su entornoa partirde su condiciónjurídica y social,ofreciendo,
en última instancia,unavaloracióndel impactode la civilización romanaen las
provinciasde estazonafronterizadanubiana.

La obrase estructuraencinco capítulosquedesarrollanlosaspectosexpre-
sadosanteriormente.El capítuloprimero ofreceunaoportunasíntesishistórica
sobreel devenirpolítico y la evolución administrativade los territorios cuyas
estructurassocialessona continuaciónobjetodeanálisis,en loscapítulossegun-
do, terceroy cuarto. En éstos,destacanespecialmentelas completastablasde
datossocialesqueorganizande forma estructuradael enormecaudalde infor-
maciónextraidodel análisispormenorizadode las fuentesepigráficas,y quese
circunscribena concretoscampostemáticos:el estatusjurídico, las relacionesde
dependenciapersonal,los cargospúblicos,el ejército,el mundoprofesional,el
ámbitovotivo-religiosoy finalmentelos aspectosdemográficos(tribu, origo y
edad).El capítuloquinto se dedicaa unasampliase interesantesconclusionesen
las que el autorexponecon claridad y rigor los resultadosfundamentalesdel
estudiorealizado,tanto enrelación acadaprovincia,comode formacomparati-
va,buscandolos puntosde contactoy peculiaridadespropiasdelas estructuras
provincialesanalizadas.La obrasecierracon tresmapasquesitúanlos princi-
palesnúcleosde población,municipiosy coloniasdel ámbitoterritorialdel Alto
y Medio Danubio,lo quefacilita la localizaciónde las referenciasgeográficas
queabundanen el trabajo,asícomo con un indice muy útil queofrecelos nom-
bresactualesde estosantiguosenclavesde épocaromana.

La novedade interésde este trabajoresidenen brindar un estudiode con-
junto,peroriguroso,delasociedadromanaprovincialtomandocomobasedocu-
mentalla totalidadde las fuentesepigráficasde un grupode provincias,hecho
que permite su estudioglobal y su análisis comparado,conduciéndonosa un
conjuntode conclusionesdeamplio alcanceen laonomástica,prosopografiay
sociedaddel ámbitoestudiado.En definitiva, estamosanteunaobra meritoria,
de indudableinterés,un instrumentoeficazpara todosaquellosinvestigadores
de la AntigUedadRomanay de las estructurassociales,quedeja abierta,en su
temáticay metodología,unainteresantelíneade investigacióndestinadaaexpri-
mir y sistematizarla informaciónde las fuentesepigráficaslatinas, y quebien
puedeseraplicablea otros ámbitosgeográficosdel Imperio.

ÁNGELES ALONSO Ávw.~
Universidad de Valladolid
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G. HORSMANN, Die Wagenlenker der rómischen Kaiserzeit. Forschungen zur
antiken Sklaverei, XXIX, Suttgart,Franz SteinerVerlag, 1998. [ISBN: 3-515-
07234-9]

El presentelibro es un buen estudiosobreel statussocial de los aurigasen
el Imperio Romano.Así, enun primercapítuloseestudiael statusjurídico de los
aurigas.En el segundo,la infamiajurídicade losaurigas,revisandolas leyesque
atañenaestaprofesión.Enel tercerola malafamade losaurigas,segúnlasfuen-
tes literarias.En el cuarto,el prestigioprofesionaly socialde los aurigas.En el
quinto, los ingresosy riquezade los aurigas.Son importanteslas conclusiones
quesededucende los cinco capítulos.

Los aurigasduranteel principadoeran esclavoso libertos. No ejercíanla
profesiónde aurigagentesnacidaslibres.Los esclavosaurigaspodíanrecibir su
libertadcomo premio a las victoriasalcanzadas.La profesiónde aurigaera una
profesióninfamante,segúnel edictode los pretores.El aurigaesclavono tenía
ningúnderechocivil.

Con la manumisiónrecibíala ciudadaníaromana,que limitaba de alguna
manerala infamia inherentea la profesiónde auriga,queno sólo dabaventajas
materiales,sinotambiénprestigiocomoel liberto lusitanoC. Apuleius Diocles.
La profesiónde aurigateníaen Romadosgrandesaspectosnegativos,perotam-
bién los tuvo positivos,puespodíanobtener la libertad y una cierta posición
buena.Tambiénpodíanllegaraloficio deagitator en lascarrerasy obtenerpre-
mios muy altos. Algunos aurigasmuy famososrecibieron tambiénhonores,
como inscripcionesy monumentosconmemorativos.Los escritorescristianos,
como Tertulianoy Agustíny otros, rechazaronla profesiónde auriga,quejuz-
garon una perversidadentre idolatría e infamia. El oficio de auriga era, pues,
parecidoal de gladiadores,quetodavíaseencontrabanenun nivel inferior al de
los aurigas,quefrecuentementeinterveníanen las agitacionespopulares.

J. MY BLÁZQUEZ
Universidad Complutense de Madrid

SABINO PEREA YÉBENES, Los stratoresen el ejército imperial (funciones y
rangos), n.0 1, Madrid. Signifer Libros, 1998, 184 pp. [I.S.B.N.: 84-605-8096-2]

En el mundodelaAcademia nuncaes fácil innovar,porquecasisiemprehay
en el horizonteremotoalgúnestudioenel queparecehaberseinspiradolo escri-
to ex novo, algosimilara un modelode referencia.Peroes aunmásdifícil crear,
producirex nihilo, como es el casoen un doble sentido.Primero,por el naci-
mientode la colección.Signifer Monografías y Estudios de AntigUedad Griega
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y Romana,a la quedesdeaquídeseamosy auguramosel éxito que mereceun
empeñosimilar. También,por la obraensímisma,quepodríaserconsideradala
primeramonografíasobreel temaauncon lasreservasqueluego veremos.

Escribirsobrestratores, esegrupodesubalternosal serviciode losaltosfun-
cionariosenel ejércitoimperial,peroconrangoy funciónciertamenteconfusos
—cuandono desconocidos—en la historiografíatradicional, no es nuevo,pero sí
lo es el tratamientootorgadoaquía un cargomenor, susceptibleno obstantede
elaborarunaprosopografíamínimaa partir de —hay que reconocerlo—escasas
referencias.Con un criterio de rigor y ponderaciónque compartimosplenamen-
te, seharestringidoel númerode stratoresconocidosen épocaimperial —para
Speidel,por ejemplo,unos200— excluyendoa los dudosos,por lo que se han
registradoaquísolamente109, incluidala épocabajoimperial,de los cuales106
provienende fuentesepigráficasy sólo 3 de fuentesliterariasy jurídicas(véase
págs.105 ss., 125 ss.),y de losque13 documentosson«anónimos»,conun claro
predominiodel contextomilitar sobreel políticoapartirdeTrajanoy sobretodo
duranteel siglo III. No es casualidad,por tanto, que estaprimera monografía
sobre stratores hayasidoescritapor un joven,peroya avezado,investigadoren
temasmilitares y consumadoepigrafista(véasebibliografía).

No es el mérito menordel presenteestudioel hechode queel Autor recu-
pereaquí una línea de investigaciónque remontaa comienzosde siglo y, de
hecho,a los primeros estudiosmodernossobreel ejército romanode autores
como Domaszewskio A. Stein, línea rehabilitada,entreotros, por M. Speidel
—con catorceentradasen la bibliografía. Y como ellos hicieron en su día, 5.
Pereapresentauna recopilación de materialesal término de una búsqueda
exhaustivaen las fuentesdel período,datossobrelos queel Autor proponeuna
seriede hipótesisque,a falta de nuevadocumentaciónepigráfica,secorrespon-
denbienconla informaciónaportada.Porejemplo,sediscuteconaciertoel ries-
go queconlíevalageneralizaciónde laexpresiónepigráficas.c.entendidacomo
s(ingularis) c(onsularis} en todoslos casos—pace Speidel—,porqueen algunos
casosconcretos el mismo personaje aparececlaramentecomo str(ator)
co(n)s(ularis) en otros textosepigráficos(véasepágs.79 ss.).Peronaturalmente
cualquier investigación,máxime si se trata de una obra pioneraen su género
comola presente,conlíevatambiénotros riesgosy no pocasincertidumbres.

La primeraes pretenderrealizaralgosimilar a unahistoria total apartirdel
universo particularde los stratores, cuya función primordial parecehabersido
la de «prepararel caballo» a oficiales del ejércitoy funcionarios,aunqueentre
susfuncionespuedeincluirsetambiéncualquierotra referidaal entornoequino:
selección,prueba(probatio equorum), montura,remonta,relevoy equipamien-
to de los caballosen mediosmilitares—provinciasfronterizaso legionariassobre
todo—o en ámbitospolíticoscomolos officia de losaltosfuncionariosmilitares
(o. legati legionis, o. consularia, o. praefectorumpraetorio) y enespecialde las
diversasfuncionesgubernativas(o. legati Augusti, o. praesidis, o. proconsulis,

Gerión. o.’ 17, t999, Servicio de Publicaciones, Universidad Complutense. Madrid.



632 Recensiones

o. praefecti, o. procuratoris). Porello, estospersonajesno sólo sonrarosen la
documentaciónsino que tambiénson mencionadosen contextosmúltiples, lo
quehacecasi inevitablesciertosencabalgamientosy reiteracionesen el análisis.

Porotraparte,la complejacuestiónde funcionesy rangosde losstratoresse
ha resueltode formacontundente:másqueun rangoligadoal statuspersonaldel
funcionario la «estratoría»(sic) era básicamenteuna función; además,la docu-
mentaciónepigráficademuestraquestratorescon diversosrangos(cfr. tabla1 en
pág.26: desdemiles a eques pasandopor centuriones y primipilares) ejercieron
idénticosservicios y, aun más,sirvieron indistintamentea funcionariosde un
mismostatus.Aunqueenlahistoriografíade rangos,títulosy funcionesesteplan-
teamientono es nuevo(véasesi no nuestrosestudiossobreel temacitadosespe-
cialmenteen las págs.42, 54 y 57, con reconocimientoexpresode prioridaden
ciertasteoríassobreautorescomo,porejemplo,M. Christol (ibid. n. 93),hay que
reconocerquees la primeravezquese aplicaa estecampoy conexcelentesresul-
tados,y debemosagradeceral autorel que , unavez más,hayaoptadopor una
nuevametodología(apegadaal datoepigráfico,perosinolvidar la teoríadel sis-
temasociopolíticoromanoimperial) pararesolverlos múltiples problemasque
planteaunaadecuadainterpretaciónde la documentaciónde estaépoca.

Finalmente,sorprendequeen un texto modélico en cuantoal fondo y que,
conseguridad,hasido revisadoy actualizadoantesde su publicación,en la pre-
sentaciónfonnalsehayandeslizadounaseriede erratas,de las queregistramos
aquísolamenteaquéllasqueun lectoravisadopodríano considerarcomo tales:
«Codex lustinianeus» (pág. 9) por: lustinianus; «Grecqueset Romains»(ibid.)
por: Romaines; «Yesthereeis nothing to» (pág.25 n. 40) por: Yet thereis not-
hing to; «la revistade» (pág. 27) por: la revisión; «dondeestevaya»(pág. 29)
por: éste;«aoucours»(pág.31) por: aucours; «Hadriano»(pág. 32, 35,76,pas-
sim) por: Adriano; «por equestres»(pág.33)por: porecuestres;«Staatsbeante»
(pág. 34) por: Staatsbeamte;«a cercade» (pág. 35) por: acercade; «éste...dis-
ponían»(pág. 62) por: disponía;«descriminadamente»(pág.79) por: díscrímí-
nadamente;«discrección»(ibid.) por: discreción;«Lista de Prefetti» (pág. 130
por: Lista dei; «trouppesauxiliaires»(ibid.)por: troupes;«De magister»(pág.
132) por: Der magister; «in Agypt» (pág. 133) por: in Egypt; «Demeugeot»
(ibid.) por: Demougeot; «Officiziersranges»(pág.134) por: Offiziersranges);
«Byzantineschen»(pág. 136)por: Byzantinischen;«Griechischche»(pág. 140)
por: Griechische; «Anzeinger»(ibid.)por: Anzeiger; «Gebeiten»(ibid.) por:
Gebieten;«truppenangabenauf soldateninschriften»(pág. 145) por: Truppenan-
gabenaufSoldateninschriften;«Norafrikas»(pág. 146)por: Nordafrikas.

Sin embargo,estasdeficienciasformales,puntuales,no empañanel mérito
de un estudiotan densoen datoscomo rico en sugerenciassobreuno de los
aspectosmenosconocidosde la milicia romana.Pero el mayor mérito es, sin
duda,la seriedady el rigor con quese hanaplicadolos criteriosmetodológicos
sin concesionesa teoríastradicionalesni a argumentosde autoridadacadémica
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por el hechode serlo (el llamado magister dixit) cuandounas u otros no se
correspondenconla documentacióndisponibleo con loscriterios queinforman
la teoríageneral.En definitiva, un estudioal quetendráquerecurrir quienpre-
tendaconocercondetalle los nivelesinferioresde la administracióny el ejérci-
tó de épocaimperial y bajoimperial.

GONZALO BRAVO
Universidad Complutense de Madrid

RÉcísF. MARTIN, Los doce Césares. Del mito a la realidad, Madrid, Alde-
rabán(El Legadode la Historia,8), ¡998,412 pp. [I.S.B.N. 84-88676-51-4]

Estaobraes unatraduccióndel libro del mismo título publicadoen París en
1991 por la editorial LesBelles Lettres.Es de lamentarque,debidoa cuestiones
técnicas,en la ediciónespañolahayatenidoquesuprimirsealgo másdela mitad
de la bibliografíaqueacompañabaal texto original. No obstante,es de destacar
queel editor españolharealizadounacuidadosalabordecorreccióndelosnume-
rososerroresen las llamadasa notaqueaparecíanen la edición francesa.En el
texto original la llamadaa lanota21 de lapágina51 estárepetida;lo mismopasa
en la página83 con la nota51 y en la página364, en dondeserepitela llamada
a la nota 17 y todaslas demáshastala 28 deberíanserun númeromásalto. En la
página73 falta la nota 45, enla 92 la 64, en la 116 la 18, en la 158 la 38, en la
204 la 49,en la 247 la 38,en la 262 la 53, y en la 293 la 27.Todosestoserrores
hansido subsanadosen la ediciónespañola.

El autor de la traducciónno es filólogo, sino historiador,y esose nota en
ocasiones.Peropor esamismarazón,el texto tiene la ventajade ventr acompa-
ñadode algomásde unatreintenade notas explicativasque, si al especialista
quelea el libro quizá le seaninnecesarias,aclararánmuchasideasal lectorno
entendido,a quienestádedicadaestacolecciónde temasde historia.

En ochocapítulos,elautorintentatratartodoslosaspectosde la leyendaque
rodeaa los primerosemperadoresromanos,Julio Césarincluido. Paraello hace
unaconstantereferenciaa las fuentes,exponiéndolasen detallecon numerosas
citas textualesquecomentarecurriendoa la bibliografíamoderna.Su intención
esdilucidarquépartehay de verdady quépartede propaganda(ya a favor, ya
en contra)en la imagenquedeestospersonajesofrecenlos clásicos.

El primercapítulo.«Fuerzay orígenesdel mito», intentaahondaren las cau-
saspor las quese creó el mito de los emperadoresromanosy los mediospor los
cualeséstehallegadoa serconocidopor el públicogeneral.Describebrevemen-
te cuál es la imagenmíticade cadaprincepsy terminacon un estudiode las cir-
cunstanciasdel principado.El autorconcluyequesonlas propiascaracterísticas
del poderimperial las queconfirieron un caráctermitico a los emperadores.
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El segundocapítulo, «Retratosy espejosdeformantes»,estádedicado al
aspectofísico de cadauno de los emperadores,a losque estudiaagrupadospor
separado:la gens Julia y la gensClaudia, los emperadoresJulio-Claudios,los
emperadoresdel año69 y los emperadoresFlavios.No sólolas descripcionesde
los autoresclásicos,sino tambiénla estatuariay la numismáticaayudanal autor
a componerel retratode cadauno de ellos.

«Lavidadiariaenel palacio imperial» esel título del tercercapitulo,en el que
RE. Martin intentareflejar cuál era el comportamientogeneralquecaracterizaba
la vida de cadauno de estoshombres,haciendohincapiéen su frugalidado no a
la horade alimentarse,en sushorasde sueñoy ensu capacidaddetrabajo.

El cuartocapítulo estádedicadoa la «Sexualidadimperial: estrategias,fan-
tasmasy rituales».Sin dudaesteaspectode su comportamientoes el que mása
caladoen el públicogeneraly el quehahechoque«emperadorromano»seasinó-
nimo de libertinajesexual.Estudiaprimeroel autorlasrelacionesdecadauno de
elloscon susesposasy concubinas.Siguedespuéscon loshábitossexualesdelos
cuatro emperadoresque más contribuyerona la creaciónde la leyenda negra
sexual:Tiberio, Calígula, Nerón y Domiciano; su conclusiónes que la mayor
partede las veceslos acontecimientosfueron tergiversadosa propósitopor los
autoresclásicosconel fin dedeformarla imagende un emperadoral quese que-
ría presentarcomo un tirano.Terminael capítulo con un apartadodedicadoa la
homosexualidad,quesólocuatroemperadoresdelos doceno practicaron.Martin
achacaestecomportamientoa las costumbresde la épocay a las facilidadesque
paraexperimentaren cualquiercampolesproporcionabasu cargo.

El capituloquinto estádedicadoa «El podery laenfermedad».Apoyándose
en las fuentesy en susconocimientosde medicina,el autorhaceun diagnóstico
retrospectivode las diversasenfermedadesque aquejarona los primerosocu-
pantesdel principado. Agrupadasen patologías:neurológicas,enfermedades
infecciosas,enfermedadesotorrinolaringológicasy enfermedadesmetabólicas,
seexponencuálesfueron lasdolenciasde los emperadores,cómo las diagnosti-
caron en su tiempoy cómo las interpretala hoy medicinamoderna.Cierrael
capítulounabrevehistoria clínica decadaprinceps.

«Laspersonalidades»de los Césaressonel temadel capítulosextoy, según
cual fuerasu actitud frenteal accesoal poder,así sonagrupadoslos emperado-
res en: ambiciosos(Julio Césary Octavio);resultadode las intrigasde sumadre
(Tiberio y Nerón) o de las de palacio(Calígulay Otón); emperadoresa pesar
suyo(Claudioy Vitelio); por el biendel Estado(Galbay Vespasiano);y heredi-
tamos(Tito y Doiniciano). Estudiaa continuacióncuálfue su formacióncultural
y su capacidadintelectual,concluyendoqueestabancualificadosparaserempe-
radores.Sin embargo,no todosreaccionaronigual antesu cargo;paraalgunos
de ellosel ejerciciodel poderfue másimportantequesuvida privada,paraotros
todolo contrario,mientrasquealgunossupieronmantenerun equilibrioentrelas
dosy otros vivieran alejadosde la vida pública.
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Precisamenteel estudiodetalladodel comportamientode «Loshombresy el
poden>esel temadel capítuloséptimo.El modoen quesupieronaguantarla pre-
sión del entorno;si fueron capacesde dejarse,o no, corromperpor el poder(el
dinero,la vanidad,el gustopor la grandeza);la relaciónquetuvieronconel pue-
blo; supreocupaciónpor la posteridady por la divinización; y susfobiasperso-
nalessirvena R. F. Martin paracomponerun retratopsicológicode cadaempe-
rador. Concluyeel capítulo negandola difundida imagende los emperadores
comolocos en el poder

El último capítulo del libro estádedicadoa «La imagennacidade la muer-
te»; es decir, a la maneraen quecadauno de los emperadoresseenfrentóa sus
últimos momentos(agrupadossegúnla muertefuerapor causasnaturales,enve-
nenamiento,suicidio, conjurao ejecuciónpública)y a los rasgosde la persona-
lidad de cadauno que tal estudiopuedeofrecemos.

Finaliza el libro con unasconclusionesen las que,dedicandoun párrafoa
cadaemperador,el autorsintetizacuál es,segúnél, la imagenmásverosímilque
podemosconseguirde estoshombres,queen modo alguno se parecea la que
tieneel público general,sino que es muy humana.No obstante,la fascinación
queejerceel podery la irresistiblecalidadliterariade lasobrasclásicasquedes-
cribensusvidas,de dondeprovieneprincipalmenteel mito, hacenqueéstesea
difícil de desarraigarde la mentedel no especialista.

JosÉMIGUEL PARRA ORTIZ

WERNER ECK, ANTONIO CABALLOS, FERNANDO FERNÁNDEZ, Das senatus con-
sultum de Cn. Pisone patre, Mtinchen, Verlag C. H. Beck, (Vestigia Bd. 48),
1996, 329pp., 20 Tafeln[J.S.B.N.: 3-406-41400-1]

A. CABALLOS, W. ECK, E FERNÁNDEZ, El senadoconsultode GneoPisón
padre,Sevilla, 1996,315 pp. [l.S.B.N.: .84-472-0332-8]

De formaprácticamentesimultánease publicaronestasdos ediciones(ale-
manay castellana)del senatusconsultumhalladoendiversoslugaresde la actual
provinciade Sevilla hacetan sólo unosaños.Acercade laprimera,estarevista
incluyó ya unabrevenoticia (Gerión 15, 1997,págs.390ss. ), comomeroacuse
de recibode unapublicaciónque,habiendollegadoa nuestrasmanosya cerra-
do el númerocorrespondiente,requeríaunalecturadeteniday un comentarioun
pocomásextenso.

Apartedela reconocidaautoridadacadémicay científicade susautores,esta
cuidaday meticulosaedicióndel senatusconsultumconstituyesindudaun ejem-
pío paraestetipo de publicaciones,por varias razones.En primer lugar, por la
colaboraciónmanifiestaentre investigadoresespañolesy extranjeros—en este
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casoel Professorde la Universidadde Colonia—con las dificultadesqueconíle-
va la realizacióndeestetipo de proyectos;ensegundolugar, porquela coedición
simultáneaen doslenguas—alemány castellano—suponeun pasoimportanteen
la necesariadivulgación científica de estetipo de documentos,aunque,como
veremosdespués,no se tratade una simpletraducciónsino que,comoya anun-
ciábamos,hay también importantesdiferenciasentreambasediciones(Munich,
1996/Sevilla, 1996) atendiendo,claroestá, a los interesesde los lectorespre-
ferentesde cadaunade ellas.

De la importanciadel documentoson pruebalos encuentrosnacionalese
internacionalesen los quefue presentado:Colonia, 1991;Cassino,1991, Córdo-
ba, 1991,Nimes, 1992,Sevilla, 1992 y, antetodo, Capri, ¡994,dedicadoexpre-
samentea suvaloración,aunqueel texto fue dadoa conocerpor W. Ecken 1990.

Se trata de un nuevo bronce bético,de contenidojurídico, como otros ya
conocidosprocedentesde estaprovinciaromana—privilegiadaen estetipo de
documentación—,que proporcionainformacióndetalladaacercadeljuicio segui-
do en el año 20 de la era contrael presuntoasesinode Germánicoel año ante-
rior, juicio del quesólo se teníareferenciapor Tácito. La reconstrucciónde este
documentopermite ahora no sólo corroborar el texto taciteo sino también
ampliarnuestroconocimientosobrelas particularescircunstanciasquerodearon
la celebracióndel juicio, lasacusacionesvertidascontralos culpables,la conde-
nadeCn. Pisónasícomosobreunaseriedepersonajesinvolucradosde un modo
u otro en esteevento.

Apartede la edicióncomentadade las al menosseiscopias(de la A a la E)
conservadasdel texto de estedocumento(págs. 1-35. edic. alemanay págs.15-
85,en la castellana),noseexcluyelaposibilidaddequeexistanotrascopias—pro-
bablementela séptimapropuestapor Stylow (ibid., págs.35 ss.y 105 ss.,respec-
tivamente), procedentede Manos (la antiguacolonia romanade Tucci), en la
provinciade Jaén,ademásde lasquese exhibiríanpresumiblementeen Corduba
y en otrasciudadesimportantesde la provinciay queaúnno hansido halladas.

Aunqueel fragmento—PRO—del texto epigráficode Manos presenteafini-
dad paleográficacon los fragmentoscanónicosde estedocumento,podría tra-
tarseasimismode otro documentopúblico similara las legesmunicipalesde la
Bética (delasquesehanrecopiladoya 25 fragmentos,ibid. págs.103-104y n.5
de la edic. castellana),habidacuentade quetodaslascopiasconocidasparecen
procederdel territorio delaactualprovinciade Sevilla,sin mayorprecisiónposi-
ble, ya que fueron objetode hallazgosfortuitos.

La segundapartede la obra(capítulos111-VI y 111-VII, respectivamente,aun-
que con notoriasdiferencias)es esencialmentedescriptiva:reconstruccióndel
texto y traducción(ibid., págs.38-51,en presentaciónbilingile) y 128-132(sólo
texto encastellano),datosprosopográficos(idénticaenambasediciones,perosin
correspondenciade apanadosentreambas:págs.71-107 y 221-242,respectiva-
mente),en fin, el comentariolíneapor líneadel mismode las 176 conservadas
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(ibid. págs.123-278y 15 1-220,respectivamente),queconstituyeel núcleode la
publicación en amboscasos.Pero salvadoéste, las diferencias-comprensibles
unasveces,inexplicablesotras— son clarasentreambasediciones.

En efecto,la ediciónespañolaincluye unaseriede «Apéndices»de graninte-
résdocumentalsobrela epigrafíajurídicade laBética—ya citadosupra—, el muni-
cipio romanode fmi y la importanciade la lex Irnitana (págs.243-252),sobrela
identificacióndeLorade Estepa(en la provinciade Sevilla) con Olaurum <Olau-
ra), queapareceen algunasinscripciones(págs.253-264),sobre«El Tejar»en el
término municipal de Benamejí(en la provinciade Córdoba)conun importane
yacimientorico en cerámicas(págs.265-275)y, en fin, las referenciasde Tácito
sobrelos acontecimientosdescritosen el senatusconsultum(págs. 277-281).Por
su partela ediciónalemanacontienedoscapítulos(VII y VIII) aparentementeno
incluidos en la española.Pero el primero, referidoa la importanciade la trasmi-
sión escritade la Bética, completandoun trabajoanterior (¡993)de W. Eck, en el
queseequiparaestaprovinciacon lasorientalesdeFrigia-Caria, dedondeproce-
den las copiasmás importantesdel Edicto de Precios de Dioclecianodel 301
(ibid., págs.279 y 285),seencuentraenrealidadtraducidoe inserto(págs.135 ss.)
en el textomás ampliodel capítuloIV (págs.133-141)de la ediciónespañola.El
segundotratasobreel senatusconsultumcomo documentopolítico (págs. 289-
303) y refleja con cierto detalle las vicisitudesocurridasa lo largo del proceso
penalseguidoen el Senadocontraloscincopresuntosculpablesenel asesinatode
Germánico,incluido CneoCalpurnioPisón,principal acusadoen elprocesoy qu¡-
zás,entonces,gobernadorde la provinciade Siriaen esemomento(segúnD.C.A.
SHorrER, CnaeusCalpurniusPiso,Legateof Syria, en Historia 33, 1974, págs.
229 ss.,tesisno compartida,sinembargo,por los autores—véasepágs.75 y 230,
respectivamente).Finalmente,en el plano de las comparacioneshay que incluir
tambiénotrasdiferenciasmenores,peroasimismonotorias:la enumeracióncorri-
da de las notasen la ediciónalemana—sin correspondenciaen la española—per-
mite fácilmentecomprobarque la obracontienela nadadespreciablecantidadde
978 notasa pie depágina,quesalvoerroru omisiónen el recuentosonen cambio
1285 en la ediciónespañola;tampocola bibliografíaesla misma,siendoconside-
rablementesuperioren la ediciónalemana,aunquela españolacontienemás de
cuarentaautoresy obrasno registradosen la anterior,por lo queda la impresión
de que,al menosesteapartadode la obraha sidoelaboradoporseparado.

Nadaqueobjetar,sin embargo,a las llamadas«aportacionesprosopogrdfi-
cas» en la ediciónde Sevilla—perosimplemente«Datosprosopográficos»en la
edición alemana—,referidasno sólo a los personajesmencionadospor Tácito
sino también a otros apenasconocidoshastael momentoen la prosopografia
imperial romanao en losfasti provincialesde la Bética. Aunquelos textosson,
en estecaso,idénticos,con buencriterio en la ediciónespañolasehaseparado
en apartadosy subapartadosatendiendoa nombresy/o cargosel abigarradotexto
de la ediciónalemana.
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En definitiva, un texto y dos edicionesqueprobablementedaránpie a un
nuevodebatehistoriográfico,similar al queprovocóen su día la publicación
del senatusconsultum. Una vez más se demostróque la riquezaepigráficade
la Bética no residetanto enel númerode restosy hallazgossino en el interés
generalde algunosde ellos para el conocimientode la sociedadromanaen
general.

GONZALO BRAVO
Universidad Complutense de Madrid

PArRIzIO PENSABENE(a cura di), MarmiAntichi JI. Cave e tecaica di lavorazio-
ne, pmvenienze e distribuzione, textosdeA. Alvarez i Pérez(etalii), Roma,L’ Erma
di Bretschneider,1998,460pp. [ISBN.: 88-7062-998-8]

Estamosanteunaobrade revisión inventarialestimuladapor la exposición
de los restosdel Canalde Fiumicino,dondese han retomadolas intervenciones
en un congresodedicadoa mármolesantiguos,celebradoen diciembrede 1990
en la Universidadde La Sapienzade Roma.

Setrataademásde la segundapartede la monografíaque,bajola coordina-
ción de PatrizioPensabene,publicaL’Erma di Bretschneidersobrelos mármo-
les antiguos,(Marmi Antichi. Problemi di impiego, di restauro e di ident<fica-
zione. Roma, 1985). El mármol ha sido quizásel materialpétreomás estudiado
desdeel punto de vista puramenteartístico,debidoa su granvariedady al apre-
cio del quegozódesdemuy antiguo.Algunosdelos trabajosdeestevolumense
interesanporel origende la piedra,síntomadel cambiodeenfoquequeel estu-
dio del mármol ha sufrido en los últimos años,pasandodel ámbitomeramente
histórico-artísticoal decididamentehistórico, de lo cual haceun análisisen su
introducciónPatrizio Pensabene,dandouna visión de los autoresque durante
estesiglo hantratadoel temaen los distintos campos.

La bibliografía que acompañaes abundantísima,se nos ofrece desdelas
obrasmásgeneralesa los artículosmásespecializados.Ademásde lascercade
700 obrasque presentala bibliografía general, cada intervenciónofrece otra
seriede obrascomplementariasy magníficasilustracionesquefacilitansucom-
prensión,asícomola identificaciónde los materialesqueseexponen.

El interésde la obraresideenla variedadde puntosdereferenciaqueseofrecen
ala horadeenfrentarseal estudiodel materialarqueológicoy el acercamientoanue-
vastécnicasde análisisy conservación.El estudioarqueológicono puedeprescindir
del aportede informaciónde los materialesarquitectónicosy escultóricos.No se
tratasolamentede aproximarsealconocimientodelas técnicasdeconstruccióno de
profundizaren lasensibilidadestéticadecadaépoca,sepuedenademásextraerdatos
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sobrecomercioy víasdecomunicación,intereseseconómicoso estrategiaspolíticas
dedominiode determinadasáreasde interés.

Encontramosen estaobrainventariosde materialesen yacimientosconcre-
tos, localizaciónde canterasy posibledifusiónde la piedra,estudiossobrepro-
cedenciade mármolesusadosen monumentosconcretos,composición,caracte-
rísticas fisico-mecánicas,variedadestipológicasdel material,etc..Parafacilitar
la tarease presentanlas últimas técnicasen procedimientosde clasificación
automática,entreotrasel ProcesoDigital de la Imagen,cuyaaplicaciónfacilita
los tratamientosde restauraciónquerequierenconocimientossobreel origendel
material y reconocímtentode su tipología.

Otrostrabajosfacilitan informaciónsobreidentificacióndel mármol,y con
ello ayudana determinarsu autenticidad,identificar el taller, individualizarfrag-
mentosajenosal original debido a restauracioneso reunirdistintaspiezasdis-
persasde lamismaobra,ademásdeavanzartratamientosquímicosde restaura-
ción. Se exponentambiénmétodosde trabajo, comoelaboraciónde columnasy
técnicasde extracción,composiciónde pavimentosy técnicasdecorativas.

Finalmentese haceun análisissobreuso y valoracióndel mármol en épocas
concretasdela AntigUedad,concitasbibliográficasy fuentesantiguas.

Todo ello justifica el interésde la obra, quejunto con el primer volumen,
suponeun material indispensableparael investigadorquenecesiteprofundizar
en el temadel mármol y de suusoen tiempospasados.

ÁNGELES BLANCO GARCfA

FRANCESCO AMARELLI, FRANCESO LUCREzI, ¡ processi contro Archia e con-
tro .Apuleio, Napoli, JoveneEditore (Quaestiones1), 1997, 184 pp. [ISBN.:
88-243-1238-1]

Dedicataai neofiti del ius Romanorum, la nuovacollanadal titolo ‘Quaes-
tiones’. Momenti di vita processuale romana ha presol’avvio con la pubblica-
zionedel primo volume, 1 processi contro Archia e contro Apuleio, di cui sono
autorigli stessidirettori, FrancescoAmarelli e FrancescoLucrezi. Si tratta,seg-
natamente,di unaraccoltadi sussidididattici, i quali, comeavverte(o, direi,aus-
pica) Amarelli nella prefazionedell’operaqui recensita(pp.9-15), sarannovolti
adillustrare il processocriminaleromano«senzacon cié escluderefutureaper-
turesulle tematichedei giudizi privati» (p. 14).

In lineaconquestipropositi, la monografiasi presentacomestrumentoadiu-
tonopergli studentidella IV cattedradi Storiadel diritto romanodella Facoltá
di Giurisprudenzadell’Ateneo federiciano,nonchéperquelli che nell’omologa
Facoltáteramanafrequentanoi corsi di Storia(1 cattedra),lstituzioni (II catte-
dra) ed Esegesidellefonti del diritto romano.
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II fine squisitamentedidattico mi pareemerga,innanzi tutto, dalIa stessa
strutturadell’opera: essarisulta divisa in dueparti, ciascunadellequali si com-
ponedi un ampio saggio introduttivo,cui fanno seguitounanotabibliografica
(ovevengonosegnalatisia le edizionicritichepubblicate,sia gli studirelativi ai
van problemi via discussi)e i brani delle orazionipro Are/ñaeApologia cona
fronte le accuratetraduzionieditedalIaUTET nellanotacollana‘1 classici lati-
ni’. Proprio la sceltadi porre i richiami bibliografici alía fine dei saggi,e cosi
pure u procedere,all’interno dei medesimi,per mvii ai passi che di volta in
volta corroboranole profilate ricostruzioni(i rinvii vengonoeffettuatiper il tra-
mite di numen trascritti in grassetto,fra parentesiquadre)costituisconoun chia-
ro indizio dell’intento propostosidagii autori: secondoloro, e giustamente,il
pubblicocui ‘in primabattuta’é diretto u lavoro (gli studenti,appunto)é solita-
mentepoco avvezzoa ricercheinfrainmezzateda poderosenote e lunghi brani
in latino(talora accompagnatida articolateesegesi)chemolto spessoallontana-
no il lettoreda! discorsoprincipale.

II contributodi Lucrezi, Ciceronein d{fesadi Archiaper un ‘accusa di ‘usur-
patio civitatis’ —che introducela prima sezionedel libro-, muovedaunapartico-
lareggiatadescrizionedi quel contestostorico-giuridicoin cui si inseíi il processo
contro u poetadi Antiochia, accusatodi usurpatio civitatis. Grazieall’ausilio di
svariatefonti letterarie,nonsempreascrivibili esclusivamenteall’Arpinate, lo stu-
diosoripercorrein una lucidasintesigli annicompresifra la politicalegislativadei
Gracchi(nel 122 a. C.,com’énoto, CaloGraccopresentéla rogatio Sempronia de
civitate sociis danda, ricollegataa queliagiá propostanel 125 daFulvio Flacco)e
la lexPapia de peregrinis (chenel 65 a.C. sanc’i, previaistituzionedi un’apposi-
ta quaestio extraordinaria de civitate, l’espulsioneda Romadi tutti i peregrini
vanificandogli effetti dellaprecedentelexPlautia Papiria; questaavevaconcesso
la cittadinanzaagli adscripti alíe civitates foederatae, cheentrosessantagiomi si
fosserofatti registraredal pretore).Da siffatta ricognizioneemergecon palmare
evidenzaquantofosseavvertito il problemadella cittadinanzanell’etádella crisi
della res publica Romanorum: «la definizionedei confini dellacittadinanzacoin-
cideva con la definizionedella nuova fisionomia che Roma, nella sua nuova
dimensionedi potenzasovranazionale,era chiamataa darsi»(p. 20).

Cié premesso,Lucrezi—con tecnicaespositivaassaiefficace—si addentrain
unapuntualeanaiisidella vicendagiudiziariacheniguardéArchia.

Passatein rassegnale linee essenzialidel processocniminaledell’etárepub-
blicana, anchealía luce dei criteri cheinformano l’attuale sistemapenale,l’a.
esaminaframmentodopo frammentol’intera orazionepronunciatada Cicerone
in difesa del suo patrocinato.DalIa puntuale nicostruzionedegli argomenti
addottidalIadifesae,perquantopossibile.da quelli avanzatidall’accusa,emer-
ge la magistralesapienzaretoricadel grandeavvocato;egli, nonostantela posi-
zionedel proprio clientefosseeffettivamentedebole,al fine di ottenerela piena
assoluzionedi Archia riusci a condurrequasi permano i giurati sugli unící e
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pochi indizi di cui disponeva.E l’intento mi pareraggiuntocon grandedestrez-
za in duespecificheoccasioni:anzituttoquando,perdimostrareI’avvenutaads-
criptio nei registri di Eraclea,non potendoesibire le tabulae distrutte in un
incendioedisponendosolamentedi testimonianzeorali,si produssein unadife-
sa appassionata,accompagnataverosimilmenteda unastudiatamimica gestua-
le, volta a svilire l’importanzadella provadocumentalee, di contro, ad attribui-
re il valore di ‘prova regina’ a quella testimoniale; in secondoluogo, nel
momentoin cui affermé,senzaperaltrospecificarnela portata,che ‘census non
ius civitatis conflrmat’ e dimostréla pro cive gestio conaltrecircostanze.

In definitiva, vienetratteggiatoun preziosoaffresco,idoneonon solo a far
luce sullaquestionedella citradinanza,ma anchee soprattuttoad evocarequelle
ambientazioniprocessualiche fecerodascenarioalíabrillantecarrieradel gran-
de avvocatoCicerone,all’internodi unarealtáove la retoricaforenseavevaora-
mai raggiuntounapropriadignitá, pari a quelladellascientia iuris.

Dotatodella medesimavis narrativa,ancheu saggiodi Amarelli (Apuleio in
difesa di se stesso per un’accusa di ‘magia’) consente,al pan di quello ora
approfondito,di cogliereda vicino ¡‘interazionetra diritto sostanzialee diritto
processuale.

Inscritonel solcodi quellariflessionegiuridicache,daMommsenad Ores-
tano, ha sottolineatol’impossibilitá di prescindere,nelle ricerchedi diritto
romano,dallo studiodelle opere retoriche,filosofiche e letterarie,l’a. sceglie
comeesempiodi svolgimentodel processopenale «l’unico resto dell’elo-
quenzaforensedi tutta la latinitá imperiale»(p. 102).Attraversole paginepiú
significativee stimolanti del Pro se de magia liber di Apuleio (cheracchiude
l’autodifesapronunciata,intorno al 160 d. C., nel processoche lo vide accu-
sato,e poi assolto,del reatodi magia),adeguatamenteaffiancateda altre fonti
sin giuridichesia letterarie,vienepropostoal giovanelettore un interessantee
quantomai vivido spaccatodi vita quotidianadel mondoprovincialedell’etá
imperiale.

II quadrocheci vienerestituitodall’antologiaapulcianacostituisceinfatti un
documentodi grandepregio, chepermetteall’interpretemodernoun approccio
immediatotantocon u momentoapplicativodei meccanismidi repressionecri-
minale,quantoconla realtásocialedi una tranquillaprovinciadel sec. II.

Sotto il primo profilo, numerosigli indizi che si susseguononella tramadel
discorsodell’oratore. Innanzi tutto, l’uso che prevedevala partecipazionedel
pubblicodurantela celebrazionedel processo;partecipazionechequi apparecon-
sentitain ossequionon giá della funzionedi controllo sull’operatodei giudici,
quantopiuttostodell’abitudine di considerarei giudizi piú importanticomeuno
spettacolo.Poi, la prassidelle adunanzedi provinciali promossedal praeses,le
quali in progressodi tempo,connotandosicomedelle vere e proprieassemblee
giudiziarie,sarebberostatedenominategenericamenteconventus.Quindi i ‘tempi
processuali’,solitamenteabbastanzacontenuti,concessialíe parti per portare
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l’accusa,proporrela difesa,controbbatterecon eventualirepuche,edancorai ter-
mini, rimessiall’abilitá dell’oratore,entrocui adoperarei mezziprobatoriadis-
posizione.Nel casoin esamesi evidenziacomele provedocumentali(nella spe-
cie le tabulae nuptiales e u testamentoredattoda Pudentilla)fosserodi grande
utilitá al retoreperdimostrarela suainnocenza,e comela deposizionedei testi-
moni (degnadi nievo équi la differenzatra testimoniunz e testes)fossespesso
priva di totale credibilirá, attesala facile corruttibilitá degíl stessi. Si sottolinea
comefossescorrettala condottadegli avversari,i quali, nel tentativodi sufl’raga-
rele proprieargomentazioni,avrebberoriferito u contenutodi unaIctterapersin-
goli stralci, isolati cioé dal contestogeneraledel documento.Infine si fa notare
comefosselabile la linea di confinetra liceitá e illiceitá e quantola configura-
zionedei comportamentidell’imputato in un sensoo nell’altro venissespesso
rimessaal meroapprezzamentodel giudicante,e taloracondizionatadagli atteg-
giamenti tenuti in passatodallo stessoreus.

Merita di esseresegnalata,in questaprospettiva,anchela precipuaconos-
cenzachel’oratore hadelle normelegisiativee consuetudinariedel suotempo:
mi riferisco, in particolare,da un cantoalía menzionedel divieto di incantatio
frugum contenutonella lex duodecim tabularum, nonchéal ricordo della lex
Cornelia de sicariis e della lex Julia de niaritandis ordinibus; dall’altro all’es-
plicito richiamodegli usi locali, per cui si permettevaai figli dei decurionidi
parteciparealíeadunanzedel senato.Dei pan cancodi significati appaneall’a. il
silenzio di Apuicio circa l’Editto pretorioe, pRi in particolare,l’interventorifor-
matoredi Adriano, anchein considerazionedel fatto che il Nostnonon sarebbe
stato« un isolato intellettualedi provincia, bens’í uno dei piú autorevolipropa-
gandistidelle realizzazioninormativedi provenienzaimperiale»(p. 138).

Com’é statoinnanzi rilevato, dall’Apologia emergeun frammentodi storia
vissutachenon si limita al mondodel diritto applicato,ma riguardaanchei piú
variegaíiaspetti di un’epocae di un contestosocialedeterminati.Dal dettato
antico,infatti, attraversola concretezzadei personaggie delle situazionichevia
via si delineano,& possibilericavareunoscenariopopolatoda intrighi, da com-
portamentimeschinispessodettati dabiechi interessimateriali,da sentimentidi
timorecausatidall’ignoranzaverso tutto cié chenon sia facilmenteincasellabi-
le in schemipreesistentie di comunedominio. Scenarioche -comesi evince
dallepaginedel filosofo di Madauna—risultatipico di taluniambientidellaRoma
imperiale,ove chi non si omologavaai costumie agli usuali modelli di vita, ma
senc discostavaperelevatezzadi ingegnoedi cultura,venivaadditatocomeele-
mentodi disturbo.

In conclusione,il saggiodi Amarelii costituisceun ulterione, valido stru-
mentodidattico perunamigliore comprensionedel diritto processualecrtmina-
le vigenteduranteu principato.

GIOVANNI PAPA
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ENRIQUE GOZALBES CRAvioro, Economía de la Mauritania Tingitana (siglos
1 a. de C.-II d. de C.>, Ceuta, Instituto de EstudiosCeutíes, 1997, 291 Pp.
[l.S.B.N.: 84-920975-3-1]

El autornospresentaenestelibro un resumende lo que fue su tesisdoctoraly
comoél mismoafinna«ganaen claridady concisióncon respectoal original» (pp.
25) y estotienesusventajasy susincovenientes,aunqueéstoshansido solventados
en la medidade lo posiblea la luz deleerestaobra.El objetivo prioritario hasido
realizarla primeraSíntesisacercade la estructuraeconómicade la Mauritania un-
gitana. La metodologíautilizada«hasidola tradicionalde raízpositivista,muyen
líneade los múltiples trabajosdeJoséMaríaBlázquezsobrela economíade His-
pania» (pp. 20). Estametodologíaha sido utilizadaen todoslos frentes de docu-
mentacióndisponibles,sehananalizadolas fuentesepigráficas,las numismáticasy
las literariasbajoel prismadelas modernascorrienteshistoriográficas.

El libro se estructuraen seiscapítulos,al final de cadacual el autor extrae
sus propiasconclusiones,queconsidealas másadecuadascon los indicios que
poseemosactualmente.El capítulo 1 (Geografíaeconómica)nos muestrauna
Mauritania geográficamentebien definidapor las fuentesliterarias,pero que
tiene una pnoblemáticaintrínseca,yaque su resistenciaa la romanizaciónfue
mayorquesu orilla máscercana,la europeadel MediterráneoOccidental.Ade-
más,su modode vida era tribal, con unabaseeconómicapastoril, lo quecausó
incesantesenfrentamientosanteel modode vida romano.

Como en la mayoríade las sociedadesantiguas,la Mauritania Tingitana
tuvo una economíabásicamenteagrícola.El estudiode la agriculturay su evo-
lución (capítuloII), analizandolas fuentesy los datosarqueológicospermiten
afirmar al autorque «si en la Mauritania Tingitana no se alcanzóun superior
gradode explotaciónagrícolanofue debidoa un obstáculodel medioclimático,
ni siquierabásicamentedel físico, sinoa factorespuramentehumanosy socia-
les» (p. 101).Además,«la explotaciónagrícolase encontrabalimitadacon res-
pectoa tierrasde ocupacióny tránsitode indígenasde vida tribal y cuyafuente
económicaprincipal seríala ganadería»(p. 101).

Siemprese ha presentadounadicotomíaen el Norte de África durantela
épocaromana,ya queexistíaunapoblaciónurbanay unapoblacióntribal. Tras
un análisisdela ganaderíay la pesca(capítuloIII), permitenconcluira E. Gozal-
bes,que «el enfrentamientono era coyunturalmenteconstante»(p. 131). Las
actividadesganaderasfueronbásicamentedesarrolladasporel medio tribal y las
actividadespesquerasfueron exclusivade la poblaciónurbana.Juntoa la pesca,
tuvo un gran desarrollola industria de conservay la salazónde pescado,ésta
últimaempiezaa desarrollarseapartirdela conquistaromanay nodejarádecre-
cen, permitiendounosnivelesde excedenteadmirables.

En el capítuloIV, las rutascomerciales,tenemosunaMauritania Tingitana
que se relacionócomercialmentecon el Imperio Romanobásicamentepor dos
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vías: una norteafricana(de puerto en puerto, desdeSala, pasandopor Lixus,
flngi, Seprem Fratres, Parietina, hastaRusadir), una segundase encaminaba
haciaHispania (fundamentalmenteal puertode Gades, tambiéncon Baelo,Car-
reia y Malaca). Las relacionescomercialescon Roma,se realizabana travésde
Hispania (principalmentevia Gades-Ostia),aunquefueronmásdirectasa partir
de la épocadeClaudio.

Los productosdel comercio,tanto losrelacionadoscon la importacióncomo
con la exportaciónsonexpuestosen el capítuloV Las exportacionesde laMau-
ritania Tingitana caminode Roma,sebasanenproductosqueel autorcalifica de
«suntuarios».En primer lugar, la maderadecedro(mesasrealizadasen estemate-
rial llegaronacostarcomo un latifundio); en segundolugar, el marfil (llegandoa
una exterminacióntotal de elefantesen el interior de la provincia), y en tercer
lugar, la púrpura.Peroa partede estostresproductos«suntuarios»seexportaron
tambiéna Romaesclavos,fieras paralos anfiteatrosy pielesy vestidosde lana
propiosde la Mauritania. Aunquelas importacionessonmenores,la arqueología
ha definidolas preferenciasde la zonaen utillaje, joyas de oro y plata,estatuas
demetal, mueblesde metal,productosde vidrio, lámparasde terracota,etc.

La epigrafía,comofuentede estudio(capítuloVI) es necesariacomodice el
autorya que «lasfuentesliterariassondemasiadoparcasacercade la Maurita-
nia Tingitana»(p. 259).La profundizaciónenla epigrafíaprocedentedela Mau-
ritania le ha permitidoa E. Gozalbesconocercuestionesbásicassobrela socie-
dad,las ciudadesel nivel de vida, los esclavos,los militares,graciasa aquellos
epígrafesquehanpervivido en el tiempo. Y como puntualizael autorseobtie-
nenunaseriede conclusiones,algunasmuy seguras,y otrasseapuntancomohi-
pótesisde trabajoparafuturasinvestigaciones.

El libro secompletacon una abundantebibliografía sobreel tema y a lo
largode todoel trabajose insertancuadros,gráficosy mapasquepermitenuna
mayorcomprensiónde la exposiciónescritasobrela economíadelaMauritania
Tingitana desdeel siglo 1 a.C. hastael II d.C.

FRANCISCA SOLERA MOYA

Universidad Complutense de Madrid

LUCA ANTONELLI, ¡1 Periplo Nascosto. (Lettura stratigra.fica e commento
storico-archeologico dell’Ora Maritima di Avieno). Padua,EsedraEditrice,
1998, 237pp., 7 mapas[I.S.B.N.: 88-86413-35-1]

Comoespecialistaque ha dedicadogran partede sus investigacionesal pro-
blemadel tráfico comercialen el Mediterráneoenépocaarcaica,LucaAntonelli,
doctoren la Universidadde Cassino(Italia), ofreceahoraunasucintamonografía
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sobrela obrade Avieno,la Ora Marítima, y la problemáticade interpretaciónque
el viaje descritoenella ha suscitado.

Antonelli construyeel hilo argumentalde su estudioen tomo a la críticade
la interpretacióntradicional, herenciade Schulten,queparecíaentreverun viaje
masaliotadel siglo VI a.C. entrelas fuentesdel poeta.Unavisión de esetipo ha
determinadofuertementela perspectivahistoriográficaacercade las navegacio-
nesgriegasarcaicasen el MediterráneoOccidental,atribuyéndoleunagranflui-
dezparaunaépocatemprana,de la que apenashay indiciosdirectosquecorro-
borenesaprecocidad;el autor,por tanto, seenfrentaa lo queél denoininauna
«roca» en el camino de los estudiossobreestetema,pues argumentaqueel
avanceen los estudiosde la presenciagriegaen las áreasibérica y galaha obli-
gadoa reconsiderarla «cuestiónavienea»,tareaa la quededica la monografía.

En esa línea de reinterpretación,se puederesaltar la intencionalidaddel
titulo, quehacereferenciaa la relativaoscuridadquerodeaal periploavieneo,
pero tambiénal argumentoprincipal que sostieneAntonelli: unalectura pro-
funda del texto conduceal descubrimientode una «superposiciónde niveles
compositivos»procedentesde diferentesmomentoscronológicos,de ahí que
seanecesariauna «lecturaestratigráfica»del poema.El más antiguo de esos
niveles pareceserla fuenteprincipal de Avieno, origende la mayorpartede su
información,que seríacompletadapor elementosde otras épocasy proceden-
ciasa los queAvieno darlaconsistenciay homogeneidad.La apuestade Anto-
nelli, por tanto,es un análisistanto histórico como filológico del texto, tratan-
do de distinguir en el poemalas diferentestradicionesque lo integran,hasta
llegar a la másantigua.

El estudiose desarrollaen seisapartadoso capítulosen los que Antonelli
abordalos diferentesaspectosde la cuestión:

El capitulo 1 estádestinadoa Avieno y su época,profundizandoen el entor-
no del poetay la realidadde su tiempo, localizandotambiéna algunosdelosper-
sonajesrelevantesen su biografía,como un tal Probo(identificadocon Sex.
ClaudioPetronioProbo,pág.14) al queAvieno dedicael poema.Tambiénana-
liza sucintamentela obraatribuidaal poetatoscano,y dedicaasimismoun espa-
cio aglosarla evoluciónde las perspectivashistoriográficasde nuestrosiglocon
respectoal tema.En eseespacioplanteala problemáticaexistentey las diferen-
tes teorías,quecontemplanla posibilidadde queel poemaavieneose asienteen
la transmisiónliteraria de un antiguo periplo realizadoa fines del siglo VI por
un navegantemasaliota(pp. 18-20).

El capítulo II se centraen el análisis queAvieno realizasobreel Medite-
rráneoOccidental,un exhaustivoacercamientoa la geografíaantiguay en par-
ticular a la geografíacontenidaen la Ora Marítima. El estudiode los topóni-
mosy de los accidentesde la costahispanadesdelas fronterascon la Galia
hastamásallá del Estrechode Gibraltar,entretejidosde mitología y alusiones
culturalesy religiosas,le permiteconcluirqueAvieno se encuentraenposesión
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de unaabundanteinformacióngeográfica,en la queel poetano es especialista,
y que pareceestarsimplementetraduciendode composicioneso tradiciones
anteriores(pág. 33).

En el capitulo III, Antonelli emprendela tareadeestudiarlasdiferentessec-
ciones del poema, segúncriterios básicamenteargumentales,que le llevan a
pensarnuevamenteen una labor de aglutinamientodefuentesdiversaspor parte
de Avieno; eseaspectoes unavezmás abordadoen el capitulo IV, en el queel
autorprocedea estudiarlos elementosarcaicosqueaparecenenel poema:topó-
nimos,objetos,etnónimos,costumbres,pueblos,y la importantísimareferencia
a Tartessos(versos223-225),y al legendariomonstruoGerión,a los quededica
un amplio espacio(pp. 5 1-58).

El capítulo V acometeel análisis de la estructuracompositivadel poema,
distinguiendohastacuatronivelescorrespondientesa diferentesépocas,el más
antiguo correspondienteal periodo arcaico. Los datosextraidosen todasesas
seccionesencuentransu interpretaciónen el último capitulo,en el que,a modo
de conclusión,Antonelli argumentaacercade la problemáticaplanteada,llegan-
do a interesantesresultados,especialmenteenrelaciónconla navegacióngriega
en el MediterráneoOccidental.

Un elementoquefavoreceenormementela comprensióndel libro y la for-
mación de una opinióncontrastadaen el lector es la adiciónde dossecciones
específicas:en una, el texto latino original de la Ora Maritima, completado
con su traducciónal italiano; en eseespacio,las citas y reseñasintroducidas
por Antonelli a lo largo de suestudiopuedenseradecuadamentecontextuali-
zadas,ofreciendoal lector la posibilidadde extraersus propiasconclusiones
del texto. En otra, un comentarioexhaustivoy pormenorizadodel poema,
medianteel procedimientode notas, en las que completacon información
actualy bibliografíaabundantelos datosya mencionadosen los capítulospre-
cedentes.Es un anexode carácterexplicativo, quefacilita la comprensióndel
texto avteneo.

En definitiva, el pesodel estudiode Antonelli se centraen dilucidar el ori-
gende las fuentesen las quebebeAvieno, puesesehechotrasladala incógnita
al ámbito mediterráneode la épocaarcaica y de las navegacionesgriegasen
Occidente;en realidad,lo quese debateesla amplitudo extensiónde esasnave-
gacionesen un momentotan temprano,cuandola competenciafenicio-púnica,
especialmenteen la zonadel Estrecho,es todavíafuerte. Ello selleva acabocon
éxito a travésde una investigaciónseriay pormenorizada,sembradade notas
bibliográficasy constantescitas textuales,que tienesu culminaciónen un ade-
cuadocapitulodeconclusiones,colofón en el queel autor aportasu particular
visión de los hechosexpuestos.

FERNANDOECHEVERRÍA REY

Universidad Complutense de Madrid
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MAURIZIO SANNIBALE, Le armi della collezione Gorga al Museo Nazionale
Romano, Roma,«LErma» di Bretschneider,Studia Archeaologica92, 1998,
319 pp., ils. [I.S.B.N.: 88-7062-994-53

Estaesla segundavezqueMaurizioSannibalepresentaun catálogosobrelas
armasde la colecciónGorgaquese encuentraen el MuseoNacionalRomanode
Roma.La primeravezlo hizo en 1985,y el presentelibro suponeunapuestaal día
y unarevisión,despuésde trecealios, de aquellaprimeraobra.Su intenciónno es
otraquela de recuperarparala investigaciónla coleccióndel famosotenorGen-
naroEvangelistaGorga(1865-1957),quienen 1949llegó a un acuerdoconel esta-
do italianoparala cesiónde la propiedadde su colección.Posteriormente,éstaha
sidoobjeto demúltiplesfraccionamientose inclusode intercambiocon institucio-
nes fuera de Italia. La dispersiónha dadocomo resultadouna edición siempre
incompletade las piezas,si seexceptuaun catálogogeneralde 1948,y, por tanto,
unaescasavaloracióndela colección.Lasarmasdela colecciónGorgadel Museo
NacionalRomanoformanun grupomuy heterogéneode piezas,de las cualesse
desconoceen muchasocasionessu procedenciay su datación.Debido a estoel
autor, a partirdeun inventarioefectuadoen el museoen losaños1984-85,hapre-
feridoestablecerun criterio tipológicoquese basaen cuatrogrupos:armasofen-
sivas,armasde defensa,vestuario,y ornamentosecuestres.Aunqueno todas las
piezasvienenacompañadasde materialgráfico, cadatipo quedabien reflejado
mediantelas fotografíasy dibujospertinentes.A su vez,cadapiezaarqueológica
es descritay recibeun comentariosobresu posibledatación,procedenciay rela-
cionestipológicascon otros materiales.Tambiénse ofreceuna bibliografíadeta-
lIadaen cadacaso.A pesarde la heterogeneidadantesaludida,existeunamayor
representaciónde determinadasáreasculturales.Unade ellases la correspondien-
te a la edadde Broncey primeraedadde Hierro en Etruria, y el Lacio, de la que
seconservanespadas,pectorales,hachas,etc. Pero,sinduda,estámejorrepresen-
tadoel periodoorientalizantey arcaicoen la zonacapenatey del Adriáticomedio.
Es abundantetambiénel materialqueabarcadesdeel siglo V a.C hastael periodo
helenístico.Porúltimo, es másescasoel materialromano.

ANA RODRÍGUEZ MAYORGAS
Universidad Complutense de Madrid

J. M? BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, 1. REMESAL (eds.),Estudios sobre el Monte Testa-
ccio (Roma) L Barcelona,Publicacionesdela UniversidaddeBarcelona(Colleccion
Instrumenta,6), 1999,558 pp., 168 figs., 70 tablas[ISBN.:

El presentevolumen es el estudiode los materialeshalladosen la excava-

ción del Monte Testaccioen Roma,monteartificial a las espaldasdel puertode
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Roma,hechoconunos29 millonesde ánforas,en su casitotalidad procedentes
de la Béticay másconcretamentede la región comprendidaentreAstigi e His-
palis. El Monte Testaccioes el único archivo fiscal del Imperio Romano,que
proporcionamultitud dedatossobreel control fiscal de Roma,sobreun alimen-
to queella considerabade primeranecesidadparael abastecimientode la capi-
tal del Imperio, asícomo sobreel transportedel aceite,los productoressoloso
formandoasociaciones,sobrela intervenciónestatal,sobrela administración,
sobrelas ascilacionesde precios,y sobretodoslos aspectosrelacionadosconla
obtencióndel aceite. Los datos obtenidosdel Monte Testaccioproporcionan
resultadosimportantesa todos los investigadoresquetratanproblemasrelacio-
nadosconel comerciodel aceiteen todoel Imperio Romano.

Estevolumensesubdivideen dosgrandespanes.La primeraestáconsagrada
a los estudioshistórico-arqueológicosde los materialesde lascampañasde 1989
y 1990, y la segundaa los estudiosrelativosa los materialesdel Monte Testaccio.
Enla primeraparteseexaminanlossellosobtenidosenlas doscampañas,contoda
la bibliografía de cada sello, cuandoéstaexiste; los grafitos de las ánforas,las
ánforasafricanas,otrasánforasy la cerámicademesay común.Estaspáginasson
un estudioexhaustivode todo el materialhallado. Importantees el apartado8,
dondesecorrigenlos tituli picti y los sellos publicadosenla primeracampana.

En la segundaparte,despuésde un estudiosobrela primeraprospecciónsis-
temáticade Dressel,primerexcavadordel MonteTestaccio,y la cronologíadelas
ánforasDressel20 apartirdel análisisdiscriminante,avaloranmuchoel conteni-
do de estevolumen los análisisefectuadospor un grupode científicos, prof E
Burragatoy O. Grubessi,sobreel material anforádico.Estosespecialistassecen-
tranen el estudioarqucométrico,en la indaginegravimétrica,en la datacióny en
la caracterizaciónde las ánforasoleariasbéticas,en los problemasdel origende
las ánforasmedianteanálisispor activaciónneutrónicay por el tratamientoesta-
dísticode los datos,en las ánforasnorteafricanasy en la confrontaciónanalítica
entreel materialbéticodel Tejarillo, La Catriay el MonteTestaccio.

Estetipo de estudioses la primera vezque se realizany abrencamposde
investigaciónnuevoscon resultadossorprendentes,que seescapana los arqué-
ologose investigadores,quehabráquecontarconellosen el futuro. Este volu-
menformapartede unacolecciónde estudiossobrealimentosy dirigido por el
prof. Dr 1. Remesal,de la Universidadde Barcelona:

1) V. Revilla, Producción cerámica, economía rural en el Bajo Ebro en
época romana. El Alfarde l’Aumedina, Tivissa(Tarragona),1993.

2) J. R. Torres,Las ánforasfenicio-pónicas del Mediterráneo central y occi-
dental, 1995.

3) P. Berni, Las ánforas de aceite de la Bética y su presencia en la Catalu-
ña romana, 1998.

4) C. Carrerasy P. P. A. Funari,Britannia y el Mediterráneo. Estudios sobre
el abastecimiento de aceite bético y africano en Britannia, 1998.
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A los quehay queañadir:J.Remesal,Heeresversorgung und die wirtschaf-
tlichen Beziehungen zwischen der Baetica und Germanien, Stuttgart,1997 y J.
M. Blázquez, J. RemesalRodríguez, Excavaciones en el Monte Testaccio
(Roma). Memoria, campaña 1989, Madrid, 1994.

Luz NEIRA

Dpto. de H.0 Antigua y Arqueología. CSJC

PERÉX AGORRETA, M.J. (ed.), Termalismo antiguo. 1 Congreso Peninsular
Actas —Arnedillo (La Rioja), 3-5 octubre 1996—, Madrid, Casade Velázquez-
UniversidadNacional de Educacióna Distancia, 1997, 579 pp. [I.S.B.N.: 84-
362-3603-3]

El volumenobjeto dereseñacontiene,apartede unapresentación,ochoblo-
quesdiferenciados,de los cualeslos sieteprimerosconstancadauno de una
introducción,correspondientesa lasActas dell Congreso Peninsular de Terma-
lismo Antiguo, celebradoen 1996 en un lugarmuy apropiadoparael tema,cual
fue el Hotel Spa de Amedillo (La Rioja), poseedorde alojamiento,manantial
termaly balneario.Los bloquesson, en total, los siguientes:1. Historiografía y
CienciasAuxiliares(consietecomunicaciones);II. Religióny Termalismo(con
nueve);III. Terapéuticadel aguaen el mundoromano(consiete); IV. Termalis-
moy Poblamiento(conseis); Y Estudiode casos(conocho);VI. Termashigié-
nicas:bañoy placer(con trece);VII. Bañostermalesy fuentesmedicinalesenla
EdadMedia (con cinco); y VIII. Apéndices(tres en total). Venasí la luz en el
volumen cincuentay cinco de las cincuentay ochocomunicacionesprevistas,
habiéndoseleído en el Congresocuarenta.

El origendel eventohayquebuscarloen la mesaredondaquesobreterma-
lismo antiguo(AA.VV., Termalismo antiguo. Actas de la Mesa Redonda. Aguas
mineromedicinales, termas curativas y culto a las aguas en la Península Ibéri-
ca) se celebróen Madrid en 1991 y quefuepublicadaen la revistade la UNED
Espacio, Tiempo y Forma (Historia Antigua), 2:5, 1992,y pretendeserun paso
queconduzcaa la publicacióndeun Atlas Peninsular de Termalismo Antiguo e
impulsela continuaciónde las «fichasmatrices»quesobrelos lugarestermales
peninsularesseestánrealizando,el modelode lascualessepresentóenla Segun-
da Reunión Nacional de Geoarqueología (celebradaenMadrid en 1992,y cuyas
actasfueronpublicadasen 1994 en el mismo lugarbajo la ediciónde J.F? Jordá
Pardo)y quesereproduceen el primerapéndicedeltomo quesereseña.El Con-
gresocelebradodio pie, en principio, a quese pensarallevara caboen un futu-
ro bajo el patrociniode la Universidadde Paduay la localidadde Montegrotto,
segúnanuncióen la clausuraPaolaZanovello,uno dedicadoal mundoromano,
y más concretamentea la balneoterapiaenel Imperio.
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Segúnseconfiesaen el volumen,uno de los objetivosdel Congresoera el
de dejarbienclaraslas diferenciasentrebalnearios,termasy balneoterapia,algo
quepiensoque ha quedadosuficientementebien remarcadoa lo largo de las
comunicacionesy presentacionesde bloques.El volumen que tengo ante mí
piensoque,a nivel peninsular,constituyeun instrumentoimprescindibleparalos
quequierande unau otra formaacercarseal termalismoantiguode dichoespa-
cio y a algunostemasrelacionados,y ademásse encontraráncon escasospero
ilustrativosejemplosdeotros paisesy épocas,y con ciertasreflexionesteóricas
(aunquepocasy por lo generaldesperdigadas).Se echaen falta, tratándosede
Termalismo Antiguo, la aparición,y no simple mencióna lo máximo,deespa-
cios geográficosy cortesenel tiempovariados(porejemplo,Egipto y el Proxí-
mo Orienteantiguo),peroel pesode la mesaredondade 1991 y la concepción
del Congresoincitaron, sin lugara dudas,a que losespecialistasespañolessobre
la Penínsulaen época antiguay medievalcoparanprácticamentela demanda
(comodatoorientativo,indicarqueel españolesla lenguaprincipalmenteutili-
zada,apareciendotan sólocuatrocomunicacionesen italiano,unaen portugués
y otraen francés).La inclusióndeun bloquededicadoa laEdadMedia, no obs-
tante,me parecemuy adecuada,al igual que la apariciónde algunostrabajos
muy sugerentessobrela épocaprerromana.

Formalmente,el libro es exquisito,publicadocon pulcritud,normalmentea
doscolumnaspor páginay con unasfotografías,aunqueen blancoy negro las
del interior,muy nítidas.Lasfigurasasimismosonmuy ilustrativas,aunquesor-
prendequese confieseenunodelos apéndicesque los dibujosfueron retocados
por CarlosSánchez.A pesardequese hauniformadola presentaciónde los on-
ginales,a vecesse deslizanpequeñascontradicciones,comprensiblesen un tra-
bajotan ímprobo.Peroes sobretodounacosala querepelecadacierto tiempo
la lectura:el cortede laspalabraspor dondeparecemandarloel ordenador:asi
«lec-ciones»(p. 73a),«re-alidad»(p. 74a)y un largo etcéteraque tengoanotado
en el cuadernilloqueme ha servidoparatomarapuntessobrelos quebasarla
presenterecensióny queestáadisposiciónde la editorao de cuantosesténinte-
resadosenenmiendas,etc.No obstantelo dicho,excelenteenlíneasgeneralesel
trabajoeditorial.

Mi preocupación,tengoqueconfesarlo,despuésde comenzara leerel libro
ha sido otra muy distintade la queseplanteaen los contenidosde los artículos,
y ademáses algo queno es exclusivodel volumenreseñadosinoque tieneque
ver conun hechogeneralizadoy diría yo queposeeunosnivelessupranaciona-
les, pero lo que nos interesaes, en principio, nuestropaís, España,y su len-
guacomún.Ya lo habránadivinado:mi principalpreocupación,que vino prece-
didadel asombroy la estupefacción,fuecomprobarlo mal quesolemosescribir,
por lo menosy enun númerono despreciable,losque nosdedicamosal mundo
relacionadocon la Historia Antigua, la Arqueología,etc. (en el volumen nos
acompañanno obstantetambiénmédicos,etc.). En el libro los solecismosde
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todo tipo abundanpor doquier, la falta de tildes es preocupante,la repetición
monótonade palabrasen un mismopárrafoes conmovedora,lo queyo denomt-
naría«esteimo»—uso incorrectode este/a/o—es desesperanzador,por citaralgu-
noscasosquea vuelaplumame vienena la mente.Tambiénla falta de coheren-
cia internaen un mismoescritoenel usodemayúsculasy minúsculasy, llegados
al extremo,la redacciónde algunasfrasesqueresultanininteligibles, sonasun-
tos quellegana causara vecesexasperación.Leídopáginaa páginael libro, con
calmay detenimiento,y apuntadoslos errores/erratasarticulo por artículo,a uno
le da quépensarhaciadóndenosconducentantasprisas(quizátrátaseen algu-
noscasosde ignorancia)y si a la postre la dejaciónformal no repercutiráen el
contenidomismode los trabajosde investigación.A propósitode la comunica-
ción de M. Abad, «La participaciónde FranciscoForner en la obrade Pedro
Gómezde Bedoya»,me ha venido inevitablementea la mentela obrasatírica
queel hijo de dicho Forner, llamadoJuanPablo,escribió,titulada Exequias de
la lengua castellana, en la quecriticabaa losque «ni peinabansusdiscursosni
sus cabellos».Asuntorelacionadoes el mal tratamientode lenguasextranjeras
vivas, muertaso reconstruidas,leyendoa esteúltimo propósitocon sorpresa
cosascomo «el temaborm, indoeuropeo»(p. 124a) o «Var/Vari*» (p. 260b).

En cuantoal contenidoen sidel volumen,vayamosbrevementepor bloques.
El primero,especialmenteen lo quese refiere a lo historiográfico,me ha resul-
tado interesantísimoy muy útil paracomprenderlas fuentesescritasreiterada-
mentecitadasen los posterioresbloques.El asuntode los médicosdel cuerpode
baños,tratadodesdeunaperspectivaen la aportaciónde F. MaraverEyzaguirre
(con unabibliografía de estacionesbalneariaspor ComunidadesAutónomasal
final del trabajo),y desdeotraen la de JA. RodríguezSánchez,ayudaa com-
prenderlos interesesenjuegoen la épocaenqueactuarondichosgalenosy tam-
bién muchascosasque debende tenerseencuentaa la horade buscaraguaso
establecimientostermalesutilizadosenla AntigUedad.Haytítulos quenosenga-
ñan,dándonoscuentade ello al leerel contenidode la comunicación,como en
el casode la aportaciónde JuanJoséMolina Villar, y hay lugaresque sontrata-
dos con cierta frecuenciaen varios bloques—así el conjunto de San Juande
Baños (Palencia)—.El segundobloque, trasunas interesantesreflexionesteóri-
cassobrereligión y termalismo,acogecomunicacionesque tratansimplemente
de agua,no de termalismo.En algún caso,además,hayquedecirquela acumu-
lación de datosheterogéneosno es por si misma argumentodemostrativode
nada(comosucedea vecesen la comunicaciónde J.M. Blázquezy M.P. García
Gelabert);en la de G. DelibeseÍ al. sehablade posiblesexvotosde la Edaddel
Bronceen fuentestermalesy minero-medicinales:se tratade un sugestivotra-
bajo quedejaabiertaslas puertasde interpretaciónde otros lugares,y de hecho
en diversaspartesdel libro se hacereferenciaa hallazgosde épocasprehistóri-
cas junto a fuentestermales.El tercerbloque,dedicadoa la terapéuticaen el
mundoromano,es muyexhaustivo,aunquelógicamentedapie a quelas mismas
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citas de fuentesescritasde la AntigUedadse utilicen en variascomunicaciones.
El bloquecuartoseprestanuevamentea la apariciónde trabajosquehablande
aguapero no estrictamentede termalismo,sorprendiendoen el trabajode U.
Espinosay R. Lópezla atribuciónde deidadfluvial a Sandaus Vimumburus (sic),
cuandoel epígrafeestáperdido desdehacetiempo y su lectura es dudosaen
algunospuntos;por otro lado, resultamuy original la comunicaciónde Joaquín
Gómez-Pantojae interesantela inmediatamenteanteriorde M.J. PeréxAgorre-
ta y C.M. Escorza.

El quinto bloque,dedicadoa estudiosde casos,resultamuy atrayenteen lo
queserefiere a la aportaciónde A. GonzálezBlancoet al. sobreel Balneariode
Fortuna;las termasromanasdeAlhamadeMurciasonobjetode atenciónenotro
trabajo, que se completacon unasnotassobrelos bañosdel mismo lugar en el
bloqueséptimo,el dedicadoa «Bañostermalesy fuentesmedicinalesen la Edad
Media». Sobreel trabajode M. Unzu y M.J. PeréxAgorretadedicadoa «Ibero:
¿Balnearioromano?»,hayqueseñalarque la lecturadela inscripcióndeSan mar-
tín de Trevejo (Cáceres)es más que probablemente[L]IBERO, no IBERO. El
último trabajodel bloquequizáhubierasidomás apropiadoacomodarloen otro
lugar del volumen.El sexto bloque,por ejemplo,hubierasido másconveniente
para él, así como trasladaralgunascomunicacionesde éste al anterior Sobre
dicho sextobloque,en lo que se refiere al balancehistoriográficoy perspectivas
de investigaciónde las termasromanasde Hispania, echoen falta, en lo queme
arañemás personalmente,una mencióna Flaviobriga (Castro-Urdiales,Canta-
bria) 1 —por cierto, quehan pasadoya los suficientesañospara quea la antigua
Provinciade Santanderse la designepor su nombreactual,algo queen el volu-
menreseñadono ocurreni en la p. 250b ni en la 573a—.El bloque,en general,es
muy completoe interesante,con algunosaspectosespecialmentecuriosos,como
el del vidrio en los bañosromanos.El séptimobloque,correspondientea la Edad
Media, nosponeen contactocon la plural realidadqueexistíaen la Penínsulay
nos introduceen algunoscomportamientosinteresantessobreprácticaspreislá-
micasrelacionadascon las aguasen lugaresposteriormenteislamizados,aunque
a mi entenderpecandoa vecesde excesivouso de términoscomo «culto a las
aguas»,etc. (la bibliografíaquesemanejaendichoscasoses,por lo general,muy
antigua,lo cual no quieredecirqueseamala,perosiquehay queponerlaenrela-
ción con las ideaspredominantesen el tiempoenel quese produjo).

En cuantoa los apéndices,el segundonosponelos dienteslargos a losqueno
acudimosa lareuniónal tenernoticiadela medallaconmemorativadel Congreso,

¡ El posibleorigen romanode un balnearioen Nava(Asturias), cuyasaguasparece
que estuvieronenusoen tiemposimperiales,ajuzgar porlos hallazgosmonetarios,aun-
que no hay restosde termas,se ha publicado en L. Martínez Faedo,F. Díaz García,
«Notassobrelos origenesromanosde Fuensanta»,Astura 10, 1996,pp. 125-6,lógica-
mentecon posterioridada la celebracióndel Congreso.
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cuyoemblemaporexcelencia,la pateradeOtañes,constituyelapiezamásemble-
máticade mi trabajodoctoral.Sólopor estoy porquetuve ocasiónhaceya unos
quinceañosde coincidircon la madrede la editora,encantadorapersona,en una
clasede idiomas, la verdades quela invitación parahacerla reseñadel presente
volumense mehabríahechoya decualquiermaneraatractivade inmediato.

La bibliografíaqueacompañageneralmentea cadatrabajoes muy completa
y por si mismaresultaextremadamenteútil, apareciendolas principalesobrasy
reunionesde referenciaquetienenrelación con nuestrocaso,así Capparoni,P.,
Bagni e terme dell’antica Grecia e le stazioni termali romane. Bucarest, 1934;
Squasi, P., L’arte idrosanitaria degli antichi. Epoche preromana e romana,
Tolentino, 1954;Ginouvés,R., Balaneutiké. Recherches sur le bain dans l’anti-
quité grecque, París,1962(BEFAR200);Bródner,E., Die rómische Thermen und
das antike Badewesen. Em kulturhistorische Betrachtung, Darmstadt, 1983;
Heinz, W., Rómische Thermen, Munich, 1983; AA.VV., Terme romane e vita
quotidiana, Módena, 1987(Catálogodela Exposicióndel mismonombre);Man-
derscheid, H., Bibliographie zum rómischen Badewesen unter besonderer
Berucksichtigung der ñffentlichen Thermen, Munich, 1988; AA.VV., Les Ther-
mes Romains. Actes de la table ronde organisée par l’Écolefrangaise de Rome,
Rome, 11-12 novembre 1988, Roma, 1991 (Collection de l’Ecole Fran9aisede
Rome, n.0 142); Nielsen,1., Thermae et Balnea. The Architecture and Cultural
History of Roman Public Baths, Aarlus University Press,1990;Chevallier, R.
(ed.), Les eaus thermales et le culte des eau.x en Gaule et dans les provinces voi-
sines (Aix-les-Bains, 28-30 sept 1990), Caesarodunum 26, 1992, Tours-Turia;
YegUl, F, Baths and Bathing in Classical Antiquiiy, NuevaYork, 1992. Y para
Hispania, Mora, G., «LastermasromanasenHispania»,AEArq.54, 1981,pp.37-
89 (paraPortugalen concreto,Frade,H., «As termasmedicinaisda épocaroma-
na cm Portugal»,en 2.0 Congresso Peninsular de HistóriaAntiga. Actas (Coim-
bra, 18-20 de Outubro de 1990),Coimbra,1993, Pp. 873-916);Diez de Velasco,
E, Balnearios y divinidades de las aguas termales en la Península Ibérica en
época romana, Madrid, 1987 -ed. en microficha- (al final mequedosin sabersi
el primerapellidoesDiez o Díez,guiándomeaquípor loqueapareceen la«Rela-
ción de congresistas»);Moltó, L., «Yacimientostermalesde Hispaniadocumen-
tados por la Arqueología»,BoL Soc. Esp. Hidr M. 5:3, 1990,pp. 103-7; Sánchez
Ferrer,J.,Guía de los establecimientos balnearios de España, Madrid, 1992.De
F. DiezdeVelascoseanunciabaen prensa,con fechade 1997,Termalismoy reli-
gión. La sacralización del agua termal en la Península Ibérica y el norte de
África en el mundo antiguo. Deinterésgeneralsonmuchasobrascitadasen las
pp. 326-7.Esto por nombraralgunosde los títulos másgeneralesy sobresalien-
tes dedicadosal temaprincipal quese trató finalmenteen el Congreso.

En definitiva, unaobrade obligadaconsultaparalos que quieranestudiar
algo relacionadoen generalcon las aguasen la Antiguedad,o en concretocon
el termalismo,los balneariosy la hidroterapia,en especialcasosy problemasde
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la PenínsulaIbérica,aunquelasaportacionesforáneasy la ricabibliografíadarán
informaciónsuficientea cualquierinvestigadorinteresadoparaproseguiren sus
pesquisas.

FERNANDO FERNÁNDEZ PALACIOS

Universidad Complutense de Madrid

R. CONTRERAS DE LA PAZ, Historia biográfica de la antigua Cástulo. Fami-
lias y personajes. Entorno histórico, político, administrativo, militar; familiar;
linguistico, religioso, social, económico y cultural, Córdoba,Caja Sur, 1999.
[I.S.B.N.: 84-7959-257-5]

El autordeestevolumenes bienconocidode losestudiososdela AntigUedad
y en generalde la Historia del Arte. Fue el fundadordel MuseoArqueológicode
Linares, y de la revistade Historia de Arte y de ArqueologíaOretania, gestionó
la expropiacióndel yacimientoarqueológicode Cástulo(Linares,Jaén)y publi-
có la «Síntesisde la historia deCástulo»en Cástulo1; en lIla prosopografiay en
IV «Laorganizaciónadministrativay política de Cástulo,dedicacionesimperia-
les y religiones».Esconocidoentreloshistoriadoresde la HispaniaRomanapor
su biografíasobreel cónsulMarco Claudio Marcelo, fnndador de Córdoba (Cór-
doba,1977), y por multitud de estudiosmonográficossobreCástulo,citadosen
la bibliografíadel presentelibro.

El contenidodel volumen estáexpresadoen el subtítulo del volumen.El
autorestudialas personasde Cástuloy susfamilias encuadrándolasen el más
variadoambienteen quevivieron. Es un estudioprosopográfico,analítico,que
bienpuedeservirde modeloparaotrosestudiosdeestetipo, quehabíaquehacer
sobrelasprincipalesciudadeshispanas.

Cástulofue unade lasciudadesmásimportantesdela HispaniaRomana,por
serla capital del distrito minero de Oretaniay la ciudadmáscitadaen lasfuen-
tes despuésde Tarragona.

Algunospersonajesde Cástulodesempeñaronpapelesimportantesen deter-
minadosmomentos,como Cerdubelo,miembrode la aristocraciacastulonense,
quien aconsejóa sus conciudadanosentregarla ciudad a Escipión y a Silano.
Destacaal comienzodel Imperiola familia de losCorneliosen la quedescuella
Q. Cornelio Valeriano,quedesempeñógrancantidadde cargosde caráctermili-
tar. Importantefué tambiénQ. Tono Culeón,quien realizó importantesobrasen
la ciudad, reparandolas calzadas,condonandodeudas,levantandoestatuas,cos-
teandobanquetes.Importantesfueron igualmenteun castulonenseanónimoque
fue curadorde Tito, Prefectoen Gallaecia,y tribunode la Legio VII y flamen
primuso el liberto Abas-Cantio,seviroaugustal,quecosteóuna seriede feste-
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jos, siendoel único personajedel que se tienenoticiaquepagaseen Hispania
recitalesen el teatro, o P. Cornelio Verecundo,flamenprovincial de la Hispania
Citerior.

El libro estámuy bienacabadoen susdetalles.Se estudiahastalos ceramis-
tas,como Cayo Verato Paterno,la Cástulocristianay musulmana.Despuésdel
estudiodepersonajesy familias se trazaun panoramageneral,bienacabado,del
Cástuloromano,en susmás variadosaspectos,jurídico, económico,político,
religioso y administrativo,paraterminarcon unasconclusioneshistóricas,mili-
tares,socio-familiares,socio-económicas,socio-culturalesy socio-políticas.

El libro de R. Contrerases un excelenteestudiode prosopografíasobreuna
ciudadimportantede la HispaniaRomanay a travésde ella trazala historia de
unagranciudaddesdelos origeneshastasudesaparaciónenépocaárabe.

J.MA BLÁZQUEZ
Universidad Complutense de Madrid

HEIKI SobíN(acuradi), Epigrafi e studi epigrafici in Finlandia, Roma,Acta
Instituti RomaniFinlandiaevol. XIX, 1998, 169 pp. [I.S.B.N.: 951-96902-6-3]

Estelibro esin toto unamemoriacientíficade los estudiosdeepigrafíaclási-
ca finlandeses,en Finlandiadesdelasprimerasdécadasdel siglo Xlix en quese
fundala Universidadde Helsinki, quedesdeel primer momentoalcanzaniveles
europeos,y de los estudiosde epigrafíaclásicadel Instituto finlandésen Roma,
decuya actividadcientífica sonexcelentemuestralos hastaahora 19 volúmenes
monográficospublicadosentre 1963y 1998,entre los quedestacanlos estudios
de epigrafíay onomástica.

Abre el volumenun largo artículo(pp. 1-71) de H. Solin acercade los estu-
dios epigráficosen Finlandia,siguiendoun ordencronológicohastael presente.
Tiene un especial interésdocumentalla «Bibliografia epigraficafinlandese:il
contributodella generazionedi oggi»(pp. 46 ss.),ordenadapor temas.Los nom-
bresdel propio Solin, de1. Kajanto,T. Sironen,J. Aronen,M. Kajava,entreotros
muchos,suenanfamiliaresa los epigrafistasdetextosgriegosy latinos.Estaúlti-
ma, Mika Kajava,del Instituto,presentaun trabajosobrelos «Materiali epigrafi-
ci e documentazionesulleiscrizioni in Finlandia».El trabajotienepanicularinte-
réspor reunirmaterialesde coleccionistasprivados,publicadosdispersamente.

Eva MargaretaSteinbypresentaunanotaacercade la «Documentazionesui
bolli laterizi urbani»,temaqueya habíatratadoextensamenteen unamonogra-
fía de 1987,Indici complementan ai bolli laterizi urbani.

Denuevoelenciciopedismodell. Solin sehacepatenteenel trabajoquehace
enestelibro sobreel tema«CorpusInscriptionumLatinammX. Passato,presente,
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futuro»,(pp. 81-117),quese inicia conunamemoriade los estudiosepigráficos
de la partetirrénicadela Italia meridional,desdeCiriacode Anconahastael pro-
yectode segundaedicióndel CIL X, acordadoen 1977 por la entoncesAkademie
der Wissenschaften der DDR y ahorallamadaBerlin-Brandenburgische Akademie
der Wissenchaften. En eseintermediode siglosquierorecordarla figura del reli-
gioso españolAntonio Agustín, obispode Alife en 1556-1561,que durantesu
estanciaenItalia del 1535 al 1564 seocupóde laepigrafíadel Reinode Nápoles,
particularmentede Sicilia y Cerdeña.Sobreestepersonaje,verla monografíade
M. Crawford (cd.), AntonioAgustin between Renaissance and Counter-Reform,
obrapublicadapor el WarburgInstitutede Londresen 1993.

Profesores,becariosdel Instituto Finlandésde Roma, y alumnosfinlande-
ses e italianos, han realizadoviajes periódicosdesde1977 hasta1996 reco-
giendomaterialepigráficoparaCIL X2, y su correspondientearchivo fotográ-
fico. H. Solin explica aquí (pp. 98 Ss.), la distribución, el contenido y la
conservaciónde las inscripciones.Uno de los mayoresproblemasa la horade
ordenarestevolumendel Corpuses la delimitaciónde los territoriosy las ciu-
dades.Trabajo no menosimportante,para la actualizaciónde dicho volumen
del CIL X es la revisión de la tradiciónmanuscrita.La última partedel trabajo
de Solin es el estudiode inscripcionesparticulares,bien obtenidasde la tradi-
ción manuscritarenacentista(revisando los textos vigentes editados por
Mommsen),bien aportandonuevos documentosepigráficos: unainscripción
militar de Formia, dos inscripcionesfunerariasde Gaetavecchia(una de ellas
unaurnasin tapa),y otros epitafios.En estemismolibro Solin aportaun traba-
jo sobre«Iscrizioniantichedi Ferentinoe Alfonso Giorgi» (pp. 135-159),des-
tinadasa CIL X2 (n05 5820-5902en la primeraediciónal uso). Los manuscri-
tos de Giorgi fueron ignoradospor Mommsen, si bien son prácticamente
contemporáneosa la fechadepublicacióndel volumen 10 del Corpus,en 1883.
Otros textossonestudiadospor Solin sobrelos monumentosoriginalesconser-
vados.Me pareceparticularmenteinteresanteuna inscripciónrealizadaen un
altarsemicircularde mármol (p. 138-140),quees la dedicaciónde un esclavo,
Demetrius,queesorganizador(minister)del culto de Spes.Dice: Demetrius1
Serranae Antoni,/ [m]inister Spei sacrum.

Anne Helttula aportaun status quaestionis de los trabajosqueel Instituto
Finlandésde Romaviene realizandodesde 1969 en la «Isola Sacra,Portuse
Ostia»(pp. 119 ss).Realizatambiénla autoraunahistoria arqueológicadel yaci-
miento,desdelos últimos añosdel s.XVI. Acabasu contribucióncon el estudio
de unainscripciónadrianeahalladaen la tumba16 de l’Isola.

Un estudioquese apartade la temáticageneraldel libro esel corto perosus-
tanciosode ChristerBmun sobre«Epigrafia,acquedottie Amministrazioneroma-
na» (Pp. 129-134).Tratade losprocuratores aquarum y los procuratoresfistula-
ni a travésde los textosde Frontinoy de Vitrubio, destacandola influenciade
éstosen el De re aed¡ficatoria de LeonBattistaAlberti.
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Un índice de autoresmodernosy un índice epigráficoayudaránal lector a
escarbarentre las noticiasde historiografíaarqueológicay lasprimicias epigrá-
ficasqueofreceestaobra.

SABINO PEREA YÉBENES
Universidad Complutense de Madrid

MARtA STELLA BUSANA (a curadi), VIA PCI? MONTES EXCISA. Strade in
galleria e passaggi sotterranei nell’Italia romana, , Roma,L’Erma di Bretsch-
neider(Col. II Sottosuolonel Mondo Antico), 1997, 441 pp. [I.S.B.N.: 88-
8265-005-7]

11 sottosuolo nel mondo antico (El subsueloen el mundoantiguo)es el títu-
lo de la coleccióna la quepertenecela presenteobra y de la cualconstituyela
segundamonografía;la primera,compuestapordosvolúmenes,estádedicadaa
sistemashidráulicos.

Via per montes excisa estudialas galeríasy lospasajeshipogeosrealizados
sobretodoen el ámbitoromano,como mediode garantizarcomunicacionesefi-
cientesy seguras.De ella sepuededecirquees unaobradonde se concentran
los másvariadospuntosde vista, aglutinala visión y conocimientode expertos
arqueólogos,ingenierosy geólogos,quecon la unión de susconocimientosnos
hacencomprenderel nivel técnicoquese llegó a alcanzaren laconstrucciónde
estasobras,completandbasíel análisishistórico.

En el preámbulosehaceun estudiode lasrepresentacionesde túnelesy gale-
rías subterráneasy de los testimoniosque aparecenen las fuentesescritas.Se
rebatenalgunasopinionesquejuzganestetipo de obra de ingenieríacomo el
último recursoutilizado en la Antiguedady diferencianlas galeríasartificiales
de las naturales.Se hacehincapiéen la generosidadde las fuentesal hablarde
túneles con una finalidad militar, prevaleciendoéstasobre la de facilitar las
comunicacionesciviles.

Los recorridossubterráneoso semitechadosse usabanen Romaencontadas
ocasiones,por lo queno se puedentomarcomo unasolucióncorrienteante las
dificultadesorográficas.Estaescasezno sepuedeachacara incapacidadtécni-
ca, sino a motivacionesdiversasque puedenir desdela percepcióndel túnel
como lugar incógnito,como un másallásobrecogedor,hastala más materialde
falta de seguridadanteel peligro de emboscadaspor partede los bandidos.

El primer bloquetratade la mitificación y las tradicionespopularesen rela-
ción con las grutasy las víassubterráneas.Giulio Bodonpresentaestasconstruc-
cionesdesdeel puntode vista legendario,perotambiénacudea las fuentesclási-
casy a las interpretacioneshumanísticas,de modoquenosponeen contactocon
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la visiónquesuscitóen diferentesépocas,tanto la percepciónmítica en la esfera
de lo sobrenaturalqueproduceel subsuelo,comoel interéspuramentecientífico.

En el segundobloquePaolaZanovellahaceunaprofundizaciónen las fuen-
tes literariasy epigráficasen relacióncon carreterasde montañay túneles,de las
queextraeinformaciónsobrelos distintostiposde trabajos.MariaStellaBusana
y PatriziaBassoestudianel temade las carreterasy pasadizosen túnel en la Ita-
lia romana,y sus antecedentes,ejemplificándolocon obrasetruscasy romanas
concretas;se haceun recorridopor la variedadde víasen trincheray túneleso las
galeríasartificiales, cuyaeleccióndependíade condicionamientosorográficose
hidrográficos,paraunamejorade la viabilidad o por exigenciasestratégico-mili-
tares.Hablande las técnicasy delostrabajosnecesariosparala realizacióndelas
obrasen algunosde los lugaresmáscaracterísticos,como la GrutaNeapolitana,
Posillipo, Cuma,Ponzao Piedigrotta;tambiénse planteanlas medidasnecesarias
parasu mantenimientoy buenaconservación,comola aireacióndel recintoo la
evacuaciónde agua.

Otro bloque estádedicadopor AntonellaCoralini a las vías en galería,en
trincheray en cortante.Analiza los precedentesy estudialos datosarqueológi-
cos queaparecendesdeel PróximoOrientea la PenínsulaIbérica.

Porúltimo, JacopoBonettoestudialas obrasde ingenieríaen relacióncon la
Poliorcéticagriegay romana,es decir, los pasadizosexcavadosen la rocaque
tuvieroncomo objetivola defensao ataquede las ciudadesde diversasformas.
Vemosaquíejemplosen DuraEuropos,Cumao Siracusa.

Via per montes excisa es unaobrade graninterés,ya que siendoinnumera-
bIes losestudiossobrevíasromanas,sonmenosfrecuentesmonografíasquetra-
ten sobreestetipo de manifestacionesconstructivasal nivel queaquísealcanza.

ANGELES BLANCO GARCÍA

POESÍA EPIGRÁFICA LATINA 1 y II. Introducción,traduccióny notas de Con-
cepciónFernándezMartínez,Madrid, Biblioteca ClásicaGredos259 y 260,
1998,527 pp. (1), Madrid, 1999,431 pp. (II) [I.S.B.N.: 84-249-1983-1.Tomo1;
I.S.B.N.: 84-249-1984-X, Tomo JI]

Dentrodel buenhacerdela editorial Gredos,y concretamenteen el senode
su Biblioteca ClásicaGredos,acabade publicarseen dostomos y bajoel título
genéricode Poesía epigráfica latina la traducciónde los Car,nina latina epi-
graphica recogidosen la antologíade Bticheler-Lommatzsch.Se tratade una
granrecopilaciónde 2.299poemas,con unagran variedadcronológica (III a.C
- X d.C.), métrica (desdeel saturniohastala poesíaeolia pasandoprincipal-
mentepor el hexámetroy el dísticoelegíaco),geográfica(casitodoel Imperio
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romano),temática (votivas,funerarias,honorarias,elogia), ideológica (no cris-
tianas—creo quees preferibleestetérmino al de paganas—,cristianas,decarác-
ter obsceno,de propagandapolítica, etc.), cultural (desdehexámetrosimpeca-
bIeshastaaquellosquesonhipermétricosy presentannumerosasincorrecciones
prosódicas).Tienen,sin embargo,todosun puntoencomún:estánescritossobre
materiadura, imperecedera(tablillasdecera,piedra,bronce,tejas,recipientesde
cerámicae inclusoparedes),esdecirse tratade epígrafesde carácterpoéticoy
métrico.

El materiales de unariquezainsuperable,y debemosfelicitarnostanto por la
iniciativa dela traducción,comoporel trabajoensimismo,pueses la primeravez
quesehaceunatraducciónsistemática(faltanalgunospor sucarácterfragmentario,
lagunaque la traductorajustifica sobradamente)de los CLE (existentraducciones
muy parcialesen distintosidiomas.En lapropiaBibliotecaClásicaGredoslosgra-
fitos amatoriospompeyanostraducidospor E. Montero).

Haberescogidola ediciónde Eticheler-Lommatzschtiene,sin embargo,sus
inconvenientes.Uno de ellosolvidar los nuevoshallazgos,algunossonde cier-
ta importancia(pensemosen la esteladeVinebre,por ejemplo,CIL 112/14, 814).
Y es quedesdequeen 1926 E. Lommatzschpublicarael Supplementum de la
antologíade E Bticheler (Teubner1895 y 1897), el númerode Clii práctica-
menteseha duplicado,y aquellas2.299sehanconvertidoen másde 4.200(ése
es el númeroquecalculó G. Sandersen 1981). La autoraes plenamentecons-
cientedeello y cita obrascomolasdeJ.W. Zarker (Studies in the CLE (tesisdoc-
toral) Princeton1958).

El númerode nuevasinscripcionespoéticasy la calidadde las mismas ha
provocadoquelos CLE tenganentidadpor sí mismos.Ya en 1964 H. Krumm-
rey propusola idea de crearun nuevo volumen del CIL (el XVIII) dedicado
exclusivamentea los Clii («Zum Plan einer neuenSammlungder CLE» en
Philologus 108,1965, 304-310), volumencuyosfascículosestánen preparacton.
A raízde la aparición,casial mismo tiempo,de las Concordancias de los CLE
preparadaspor dosequiposdistintos (P. Colafrancescoe M. Massaro,Concor-
danze dei CLE, Bari 1986; y ML. Fele et alii, Concordantiae in CLE, Hildes-
heim 1988) los estudiossobreel temase han multiplicado. La bibliografíaque
presentala autoradeestosdostomos(pp. 81-87)muestraperfectamenteel inte-
rés despertadoen estosúltimos años,dondela filología empiezaa retomarun
campoquehabíasidohastahacepocoun reductodel epigrafistacon basearque-
ológica e histórica.Trabajosya clásicoscomo el de 5. Marmner, Inscripciones
hispanas en verso (1952),o los artículosde J. Gil a lo largode los añossetenta
constituyenhonrosasexcepciones.

Hoy día estapoesía,ignoradaen casitodoslos manualesde literatura latina
hastahaceunosaños,o consideradade segundafila en otros másrecientes(R.
Herzog.Nouvelle histoire de la littérature latine. París 1993,p. 259),es tratada
no ya como hermanapobresino como «literaturapopular»,«literaturaperenne»
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o «literaturade calle»en expresionesde Rodríguez-Pantoja,Susini o Sanders
que la propiaautorarecogeen su introducción(p. 17). Es ademásestudiadaen
relaciónno sólo con la influenciarecibidade lospoetasmayores(especialmen-
te Virgilio, perotambiénTibulo, Propercio,Ovidio, etc.), sino en la influencia
que ellaha ejercidoen los poetas.Es el denominado«camino inverso»que en
EspañavieneestudiandodesdehaceañosJ. GómezPallarés.

Acercade la presentaciónde la obra, la autorahacela traducciónrespetan-
do el ordende la edición de Bticheler-Lommatzsch.El criterio que siguieron
aquellosfueel de losdistintosesquemasmétricosenqueestabancompuestos,si
bienincluye variantesde lectura,apoyándoseen trabajosposterioresa 1926,y
advertidasen pp. 69-80. Ahora bien,a la horade presentarla traducción,creo
quela autoranosdebierahaberproporcionadode cada inscripción,despuésde
su número,unaseriede datosfijos como: esquemamétrico - lugarde hallazgo-

lugar de conservación- cronología - tipo de soporte.
En cuantoa la traducción,bienhechay en un buencastellano,pecaa veces

de unatransposicióncultural no existente.Traducir,por ejemplo,apex del sacer-
dotede Júpiterpor «bonete»(n.0 8) no parecereal.Sorprendequeescribaen la
traducción«C(onsagrado)a los d(ioses)m(anes)»(bastantesejemplos),intentan-
do respetarunaabreviatura,no la única, queen la traducciónha de desaparecer
(¿porquéno, si no, «quela t(ierra) t(e) s(ea)l(eve)»?).Otrasvecespodríamati-
zarseel adjetivo.Se tratade referenciasmínimasqueno empañanlo más míni-
mo una obra completay bien hecha(como decirde los Fíogia Scipionum que
estántodavíaredactadosen «senarios»,dondesin dudaha debidoquererdecir
“saturnios»,p. 55).

JAVIER DEL Hoyo
Universidad Autónoma de Madrid

R. TEJA-C. PÉREZ (eds.),La Hispaniade Teodosio, Actasdel CongresoInter-
nacional,(Segovia-Coca,octubre, 1995). Segovia,Juntade Castilla y León -

UniversidadSEK, Segovia 1997,vol. 1 Historia,pp. 1-308,vol. 2 Arqueología,
Pp. 309-752.[I.S.B.N.: 84-7846-714-9]

El CongresoInternacionalLa Hispania de Teodosio no pudoescogerfecha
mássimbólicaparasucelebración.En efecto,enenerode 1995 secumplíael XVI
Centenariode la muerteen la ciudadde Milán del emperadorromanoTeodosio
1. Paraconmemorartal efeméridela Juntade Castillay León y la Universidad
SEK de Segoviaasumieronla organizaciónde un ambiciosocongresointerna-
cional que tuvo lugar en Segoviaentrelos días3 y 6 de octubrede 1995,y que
contó conla direccióncientífica de RamónTeja y de CesáreoPérez,quienesse
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han responsabilizadotambiénde la publicaciónde las Actas. La reuniónconsti-
tuyóun completoéxito,buenapruebadeello fueron el elevadonúmeroy el pres-
tigio de los especialistas,tanto españolescomoextranjeros,queasistieronal con-
greso,y el elevadonivel científico de los debatesque se suscitaron.El gran
númerode ponenciasy comunicacionespresentadasimpuso necesariamentela
organizacióndel congresoen dosseccionesparalelas,dedicadaunaa cuestiones
históricasy la otra a temasmásespecíficamentearqueológicos2

El mundo de las villae de la aristocracialatifundista hispano-romanade
ambasmesetasqueemergede las tinieblasgraciasa lasexcavacionesarqueoló-
gicasde los últimos añosno pudo encontrarun modomásexcepcionalde atraer
nuestraatenciónquela promocióna la púrpuradeunode susmiembros3.Fíavius
Theodosius. nacidoen Caucaen ca. 346 y fallecidoen la capitalde lapars Occi-
dentis, Milán, en enerodel 395, fue nombradoAugustopor el emperadorGra-
cianoen Sirmioen enerodel 379,encircunstanciasqueaúnno hansuscitadocon-
sensoentre los especialistasde la AntiguedadTardía~. Se hacíanecesarioun
encuentrointernacionalde las característicasdel quese celebróen Segovia,un
encuentrointerdisciplinarde especialistasquediscutiesehastaquépuntoHispa-
nia influyó en la política teodosiana,pero también, en sentidoinverso,en qué
medidalasdirectricesestablecidaspor Teodosioparahacerfrentea la crisis gene-
ralizadaqueestrangulabaal Imperiose vieronreflejadasen la evoluciónde His-
paniaen los últimos añosdel siglo IV y en lasprimerasdécadasdel siglo V. En
una noticia comoéstaresultaimposibleglosar las 50 aportacionesrecogidasen
los dosdensosvolúmenes,con másde 700 páginasen total. Me limitaré a seña-
lar algunasde aquellasqueme resultanmáspróximasami ámbitode preocupa-
cioneshistoriográficas.

La tesisya clásicade laexistenciadeuna«cóterie»o «clan»de hispanosen el
momentodela promocióndeTeodosioa la púrpurafueobjetode intensosdebates
duranteel congreso.El profesorde la UniversidadComplutenseGonzaloBravo

2 Vid, la crónicadel congresodeM. Marcos,Cassiodorus 2 (1996)454-457.
3 LA. GarcíaMoreno,de la UniversidaddeAlcalá de Henares,en su ponenciaTeo-

dosio y la Galaecia. Historia de una aristocracia tardorromana, estudiaesteambiente,
y reflexiona sobreel destinofinal de dichaaristocracia,en especialsobresu paulatino
procesode desafecciónde la cortede Rávena,acentuadotras la muertede Valentiniano
III, el último emperadordela casadeTeodosio.

4Cf. recientementeH. Sivan, WasTheodosius¡’ausurper?, dio 78.1(1996)198-211.
Enestasactasvid. R. Lizzi (Universidadde Turín), Lascesa al trono di Teodosio 1 y N.B.
McLynn (Keio University, Yokohama,Japón),Theodosius, Spain, aná tAje Nicene FaltA,,
dondeseponeenteladejuicio el silogismoimplícito enla mayoríadelasobrassobreTeo-
dosio; tal silogismorezaría:«si lasconviccionesreligiosasdeTeodosioestabancondicio-
nadasporsu trasfondohispanoy la Iglesia hispanaera fervientementenicena,por tanto
Teodosiollegó al trono con un estrechocompromisocon la ortodoxianicena>’.McLynn
consideraqueningunade lastresproposicionespuedeserdemostradafehacientemente.
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sometea profundarevisión estetópico historiográfico,proponiendola confección
de un corpus de prosopographia theodosiana, cuyos preliminaresofreceen su
aportaciónen el congreso5.Dos intervencionestienenpor hilo conductorla cultu-
ra en la Hispaniatardoantigua.En la primera, la profesoraLellia CraccoRuggini,
de la UniversidaddeTurín, reflexionaentomo a la relaciónentreculturay fe en la
épocadeGracianoy de Teodosioel Grandeal hilo de la historiade Prisciliano,ya
que fue apartirdeestemomentocuandosecomenzóaredefinirconcontornospre-
cisosel topos de la ignoranciadel hereje,cuchéde granfortunaen siglos sucesi-
vos~. El maestrode La SorbonneJacquesFontainerealizaun estudiodela estética
literariadelosescritoreshispanosde la «generacióndeTeodosio»:PacianodeBar-
celona,Prisciliano,PrudenciodeCalahorra,Egeriay Orosio7.Trasponerdemani-
fiesto ladificultad de definir unaestéticade las formas,tanto plásticascomo litera-
rias,a laque sepudiesedenominar«estiloteodosiano»,Fontainesepreguntasilos
rasgosqueparecencomunesa la postrea estasfiguras—singularidad,pasiónreli-
giosa, cultura aún muy refinada—son propiamente«hispanos»o «teodosianos».
Paganos y herejes en la obra de Aurelio Prudencio. Estado de la cuestión esel titu-
lo dela ponenciadeMónicaMiró, de la UniversidadCentraldeBarcelona.Se trata
deun perspicazrecorridopor las alusionesal paganismoy a los diferentesfenóme-
nosheréticosenla obradel poetaAurelio Prudencio,situándolasen el contextode
las relacionesentrela religio licita y las diversasmanifestacionesreligiosasparao-
ficiales enel tránsitoentrelos siglosIV y V. M. Marcos,de la UniversidaddeCan-
tabria,haresaltadoel papelfundamentalde las imagenesde las Augustae, esposas
y madresde emperadores,como medio de propagandadel edificio dinásticoque
Teodosioestabaponiendoen pie 8; por su parte,el profesorde la Universidadde
CantabriaRamónTeja, queabordócomo temadesu intervenciónMujeres hispa-
nas en Oriente en época teodosiana, pusode relieve tanto el importantepapel
desempeñadopor las mujeresen la cortede Teodosio1 como el fluido intercam-
bio de ideasy personasentreOrientey Occidentepropiciadopor la difusión del

G. Bravo,Prosopographia theodosiana (II): El presunto «Clan Hispano» a la luz
del análisis prosopográfico. La 1’ parte de esteestudio estápublicadaen Gerión 14
(1996). Cf. la intervenciónde JosepVilella Masana,de la UniversidadCentralde Barce-
lona, El ordo senatoriusen la Hispania de Teodosio, en dondeseponede manifiestola
policromiadelos clarissimi vinculadosa la Diocesis Hispaniarum, al tiempoque serec-
tifican algunasafirmacionesde J. Arce quesehanconvenidoen lugarcomúndela his-
toriografíaespañolasobreestacuestión.El texto del profesorVilella contieneun apéndi-
ce sobrelos clarissimi hispanosdocumentadospor la obrade Símaco.

6 L. CraccoRuggini,El éxito de los Priscilianistas: a propósito de cultura yfe en el
siglo lVd.C.

J. Fontaine,La idiosincrasia de la literatura hispano en el siglo teodosiano.
8 M. Marcos,Política dinástica en la corte de Teodosio 1: Las imágenes de Aelia

Flavia Flaccilla. Vid., también,Ead.,Representaciones visuales del poder en época tar-
doantigua: la imagen de la emperatriz. HispaniaSacra48 (1996)513-540.
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cristianismoy el impacto de la piedadascética~. Uno de los másinsignesespe-
cialistas en la obra del historiador paganoZósimo, el profesor ginebrino
Fran9oisPaschoud,disertóen tornoa La figure de Théodose chez les historiens
paYens, contrastandoy completandolostestimoniosdeZósimoy Eunapiosobre
la personalidaddeTeodosioy la naturalezadel poderimperialcon otrasfuentes,
sobretododoshistoriadoresquepor razonesqueseriaprolijo enumeraraquí~
no podíanhablardirectamentedeTeodosio:AmianoMarcelinoy «Vopiscus»,la
últimaencamacióndel anónimoautorde la Historia Augusta, quien,segúnPas-
choud y otros especialistas,escribeal comienzode los reinadosde Honorio y
Arcadio.M.’ Victoria EscribanoPaño,dela Universidadde Zaragoza,en sucon-
tribución La truphé de Teodosio en la historía néa de Zósimo, demuestraque
Zósimomediantela noción de tryphé adaptael canonretórico del tirano para
representartanto moralcomo politicamenteal emperadorTeodosio.El profesor
de la Universidadde CataniaSaivatorePricocoreflexionasobrela presenciay
el significadodel perdidopanegíricode Paulinode Nola en honordel empera-
dor Teodosioen losorígenesdela «teologíaimperial»del optimus princeps que
hizo de la batalladel río Frígidoel comienzode unanuevaeraparaun Imperio
ya definitiva y triunfalmentecristiano.Paralelamente,Pricocoreconsideralos
vínculosdel autory su perdidopanegíricoconAmbrosiode Milán y suambien-
te 1l~ En el contextode la revisiónqueen las dosúltimasdécadasharecreadoel
papeldesempeñadopor Ambrosio en la política religiosaimperial,TeresaSar-
della, de la Universidadde Catania,ha propuestoreconsiderarla posicióndel
papa Siricio conrespectoa su contemporáneo,el obispomilanés,desechandoel
cuchéde la marginatidady dependenciadel primerorespectodel segundo,en
particularen relacióncon lascontroversiasheréticasqueteníanlugaren Hispa-
nia coetáneamentet2

A diferenciadelas intervencionesde la secciónde Historia, las comunica-
cionespresentadasen la Secciónde Historia,las de la Secciónde Arqueología
seciñeronconrigor a los límites territorialesde la PenínsulaIbérica.La mayor
de las ponenciasse centraronen la presentaciónde los hallazgosarquelógicos
másrecientes;es asíquealgunashacenreferenciaa las villae, el elementomás
sobresalientede la arqueologíatardoantiguaen Hispania, tanto por el elevado

A esterespecto,resultatambiénmuy interesantela ponenciade MargaritaVallejo
Girvés, de la Universidad de Alcalá de Henares,Un nuevo ámbito para las peregrina-
ciones hispanas del siglo V: el interés por Simeón el Estilita, endondesedemuestraque
la relaciónentreambasorillas, oriental y occidental,del Mediterráneono se habíaque-
brantadoporcompleto durantelas primerasdécadastras lapartitio Imperil.

O Cf? R. Syme,Empero rs and Biography, Oxford 1971.
SalvatorePricoco,Non regnosedfide princeps.Limperatore Teodosio, Ambrogio

e Paolino di Nola.
2 TeresaSardella,Papa Siricio e i movimenti ereticali nella Spagna di Teodosio 1.
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númerode hallazgoscomoporsu calidad13; otrasponenciasabordaroncuestiones
relacionadascon el poblamientoen la Hispania tardoantigua14 o los recintos
defensivostS Losestudiosdenumismáticay artesmenoreshanadquiridounagran
importanciaen losúltimosaños,y esasí queencontramosenlasactasinteresantes
ponenciassobreestasmaterias16 El profesorJ.M. Blázquez,de la Universidad
Complutensede Madrid, realizaun estudiopormenorizadode algunosaspectos
fundamentalesdeLa sociedad hispana del Bajo Imperio a través de sus mosaicos.
Blázquezconsideraal final de su estudioque los possessores hispanosde época
teodosiananossóloconservabanun buenconocimientodela mitologíasino que
ademásestabanal corrientedelasúltimascorrientesartísticasdel momento.Angel
FuentesDomínguez,de la UniversidadAutónomadeMadrid, ha realizadoen su
intervención,unade lasmásambiciosasdel congreso,unaAproximación a la ciu-
dadhispana de los siglos IV y y d. C. , quesin dudaalgunaseconvertiráen una
referenciainsoslayablesobreel urbanismotardoantiguoy sobreel mundourbano
deHispaniaen épocateodosiana.

La polifonia de los temastratadosy la pluralidadde enfoquesconviertena
estasactasenun puntode referenciaineludible paratodoslos estudiososde la
figura del emperadorTeodosioy de la épocateodosiana,así como paratodos
aquellosquecentransu investigaciónenla historia y en la arqueologíadela His-
paniade la época.Esde resaltarla cuidadaedición de estasactas,sobretodo la
del volumende arqueología,por la profusiónde documentaciónarqueológica.

NICANOR GÓMEZ VILLEGAS
Universidad de Cantabria

‘~ Así,J. Arce - L. Caballero-MA. Elvira, El edificio octogonal de Valdetorres de Jara-
ma. 5. RascónMarqués-A.LucíaSánchez-A.Méndez,La villa hispanorromana de «El Val»
(Complutum, Alcalá de Henares, Madrid.). E Regueras- Julio del Olmo,La villa de los
Casares (Annuña, Segovia). Propuesta de lectura. E G. Rodríguez,La villa romana de Torre
Águila (Barba/lo, Badajoz) a partir del siglo IV d. C. Consideraciones generales. M. Sán-
chez,Villa de Prado (Valladolid). Consideraciones sobre la planta y su cronología.

‘ E. Barraca,Poblasniento al sur del Duero en época tardía; R. Járrega,El pobla-
miento rural en el este de la Tarraconense en época teodosiana.

5 A. Dominguez-J.Nuño,Reflexiones sobre sistemas defensivos tardoantiguos en la
Cuenca del Duero. A propósito de la muralla de El Cristo de San Esteban, Muelas del
Pan (Zamora). V. Garcia-A. Morillo-E. Campomanes,Nuevos planteamientos sobre la
cronología del recinto defensivo de «Asturica Augusta» (Astorga, León).

6 Así, entreotros, M. García (Universidadde León), Imitaciones de AE2 post 378;
T. Marot(GabinetNumismáticdeCatalunyadel MNAC), Algunas consideraciones sobre
la significación de las emisiones del usurpador Máximo en Barcino; C. Vera- M. García
(ISNA - Universidad de Oviedo), Aproximación al estudio de Teodosio 1 en la moneda
de su época; E Pérez(MuseodeValladolid), Elementos de tipo bárbaro oriental y danu-
biano de epoca bajoimperial en Hispania.
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JosÉA. DELGADO DELGADO, Élites y organización de la religión en las pro-
vincias romanas de la Bética y las Mauritanias: sacerdotes y sacerdocios,
Oxford, BAR InternationalSeries724, 1998,51tablas,4 mapas,indices,270pp.
[I.S.B.N.: 0-86054-962-3]

Desdetiempoatrásescuchéa mis colegasespecialistasen el temacómo se
lamentabande la falta de unamonografíaabarcante,deestetipo. Paraacometer
su empresa,J.Delgadosesirveesencialmentededocumentaciónepigráficay en
acuerdocon ella establecelos límites temporalesde su trabajo:Augustoinclusi-
ve, Dioclecianoexcluido (p. 2). Peroel estudiohubo de afrontar grandesdifi-
cultades,en generaltípicasen estetipo deobras:la grandispersióndocumental
en muchoscorpora locales,revistasy otraspublicaciones,por ello se recurrea
la mejor solución, presentándonosun corpus epigráfico de 353 inscripciones
(Pp. 159-198)que permitió elaborarademásun catálogoprosopográfico(PP.
199-230),y quecompilaasíel materialdispersode formaexhaustiva.

El autorciñe su estudioa tres espaciosgeográficosy administrativos,pero,
como dije, es abarcanteal conseguirproyectarlos resultadosde su análisismás
allá deestosámbitosconcretos,aportandounavisiónoriginal y modernaal estu-
dio de los sacerdociosprovincialesy locales,lo quedamás interésy realcea su
obra. Delgadose aproximaa loscargosdesdecriteriospolíticos,socialesy eco-
nómicos,y no exclusivamentereligiosos.En estesentido,es lástima, porejem-
plo, quesobrelos lazosparentalesseconsigapocainformación:secuenta,entre
otros,condospontíficesposiblementefamiliaresdeun comerciantede aceite(p.
15). Si se lograra interrelacionarestecasoy otros entresi, se podríamejorar
nuestronivel de informaciónsobrelos notableslocalesy su política de lazos
familiares (sobrela Bética: J. RemesalRodríguez,La annona militaris y la
exportación de aceite bético a Germania, Madrid, 1986; Id., Heeresversorgung
und die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der Baetica und Germanien,
Stuttgart,1997).

Sin dudael lectoragradeceráqueel autorno esquiveproblemasaúnabiertos
y nosmuestre,junto a la opinión de otros investigadores,su documentadaalter-
nativa.Esel caso,entremuchosotros,del pagode lassummae honorariae (p. 17
ss.);el titulo rex sacrorum (p. 36 ss.);su hipótesissobreel asuntopontifice-flá-
meny el origeny desarrollodel culto imperial a nivel local (p. 70 ss.),y tantas
otrascuestionesminuciosamentetrabajadas.En este sentido,el autor presenta
argumentosparadesecharla ideadeunaduraciónvitalicia de los sacerdociosde
rangolocalen su ámbitodeestudio(p. 148 Ss., y p. 140, n. 1).

En la p. 33 secomentael texto del epígrafen.0 239 (=CIL, VIII, 21625),en
el quesecita a un sacerdotequeporunapromesaerigeun templum (?): quizáse
tratade un templeteo bien deun exvoto en formade templo.

Desdeel puntode vista formal, Delgadologra un alto nivel de redacción,
queesvirtudpocohabitual,y queelevala calidadfinal desuobra.Porotraparte,
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sonfundamentaleslas tablaspresentadasa la horade controlarel estadode la
cuestióny de calibrarlos avancesobtenidospor el autor. Lo mismosucedecon
losmapas,quepresentanla dispersiónactualde losdocumentos,y los indices,
inexcusableshoy en estudiosde estetipo, soncompletosy bien trabajados.

A. CHAUSA
Universidad de La Laguna

RAMÓN TUA, Emperadores, obispos, monjes y mujeres. Protagonistas del
cristianismo antiguo, Madrid, Trotta, 1999,237 pp. [1.S.B.N.:84-8164-286-X]

El establecimientodel conceptode «AntigUedadTardía» como ámbito
autónomode estudiodebemuchoa la obra y a la renovadoramanerade hacer
historiadel británicoPeterBrown. Su particulare inconfundibleenfoque,según
quedapantenteyaen un breve manualde comienzosde los 70 (The World of
Late Antiquiry, London 1971), ha logrado quemuchosasociemosestaépoca
(siglos1V-VII) a un escenario,quenadiecomo él ha sabidorecrear,de choque
de religiones,manerasde entenderla vida y mentalidades,un mundoamenaza-
do por los pueblosgermánicospor el nortey la PersiaSasánidapor el este, un
mundopobladopor indómitos monjes,por emperadoresy obisposempeñados
en inacabablesdiscusionesteológicas,por mujeresfascinadaspor las atrayen-
tes nuevasformasde piedadascética.El propio titulo del libro del profesorde
la UniversidaddeCantabriaRamónTeja, consagradoestudiosode la AntigUe-
dadTardíaen Oriente,nos dice a las clarascual es el territorio historiográfico
en queel autorse desenvuelve,cualesson, en definitiva, sus preocupaciones-
podríamosdecirdevociones-como historiador.Los 11 trabajosaquí reunidos,
fruto de la investigaciónde su autordurantelos últimos años,estánconsagra-
dosa los principalesprotagonistasde la nuevasociedadquesurgecon el cris-
tianismoen la AntigUedad:emperadores,obispos,monjesy mujeres,respon-
diendo a cada una de estascategoríasde protagonistaslos cuatrobloques
temáticosen queestáestructuradala obra.En estareseña,debidoal pocoespa-
cio dequedisponemos,pocomáscabehacerqueresaltarlosensayosmásseñe-
ros.En «Trajanoy los cristianos»el profesorTejaestudia,como el propio títu-
lo nos indica, la ambiguapolítica del emperadorTrajanocon respectoa los
cristianos,estudioque seenmarcaen el clásicodebatesobrelas causasy las
basesjurídicasde las persecucionesen los dosprimerossiglosde nuestraera.
«El ceremonialen la cortedel Imperio romanotardío»,aportacióndel autora
la prestigiosaStoria di Roma de la Editorial Einaudi, es un ensayosobre la
extraordinariaimportanciasocial y política que adquierenel protocolo y el
ceremonialimperialapartirdel emperadorDiocleciano.El siguientebloque(II.

Gerión, ti.’ 17, 1999, Servicio dePublicaciones,UniversidadComplutense.Madrid.



Recensiones 667

Obispos)comienzacon unaaleccionadorasíntesissobrela figuradel obispoen
el ámbitode la sociedadromanatardía: «La cristianizaciónde los idealesdel
mundoclásico:el obispo».El autorestablecela dificultad de aprehensiónde la
figuradel obispocristianode la sociedadromanatardía, proponiendola metá-
fora del poliedroparatratardecomprenderla figuraepiscopal:«..puedeapare-
cercomoun sacerdote,un político, un rétor, un jurista, un juez,peroel resulta-
do final es unaconjunciónde todasellas.»(p. 75). Comocomplementode este
último ensayo,el autorha incluido en el libro otro artículosobrela figuraepis-
copal: «Auctoritas vs. potestas: el liderazgosocial de los obisposen la socie-
dad tardo-antigua».««Se transformaronen otras personas»:la captaciónde
votos y voluntadespor Cirilo de Alejandríaen el concilio de Éfeso (431)» y
otro ensayodel bloque siguiente (III.Monjes) («La violencia de los monjes
como instrumentode política eclesiástica:el casodel concilio de Éfesodel
431») constituyenlos cimientosde un libro publicadohacepoco tiemposobre
la complejacoyuturapolítico-eclesiásticadel concilio ecuménicode Éfeso 1
(año 431) (cf RamónTeja, La «Tragedia» de Éfeso (431): Herejía y poder en
la Antiguedad Tardía, Santander,Serviciode Publicacionesde la Universidad
de Cantabria,1995). «Monacatoe historia social: los origenesdel monacatoy
la sociedaddel bajo Imperio romano»es un breve ensayodel profesor Teja
sobreel monacato,fenómenocentraldel «Debateon the Holy», centroneurál-
gico de la historia espiritualy culturalde la AntiguedadTardía.La miscelánea
queaquípresentamosconcluyecondosensayosrecogidosen el último aparta-
do (IV. Mujeres):«MujereshispanasenOrientedeépocateodosiana»,en donde
se estudianel protagonismode algunasdamashispanasen la corteimperial y
el desarrollodel fenómenodelas peregrinacionesa losSantosLugaresentrelas
mujeresde la aristocraciaoccidental,y «Feminismo,religión y política en la
AntiguedadTardía»,ensayosambosque se inscribenen unade las líneasde
investigaciónmás fecundasemprendidaspor el profesorTeja —estela seguida
por suescuelaen la Universidadde Cantabria—:se tratade losestudiossobrela
mujer en el cristianismoantiguo tardío (cf. P. Brown, The Body and Society.
Men, Women and Sexual Renunciation in Early Christianity, New York, 1988.
Hay trad. esp.: El cuerpo y la sociedad, Barcelona,Muchnik, 1993),momento
de especialrelevanciaen el debatesobre la mujer y la sexualidad,puesfue
entoncescuandoel pensamientocristianosobreambasmateriasquedóprácti-
camentefijado hastanuestrosdías.Con estelibro, bellamenteeditadopor la
Editorial Trotta, el profesorTejapone a disposición no sólo de los estudiosos
de la AntiguedadTardía,sino tambiénde un público muchomásamplio y día
a día creciente,unamagníficarecopilaciónde trabajosde difícil accesoinclu-
so parael lector especializado.

NICANOR GÓMEzVILLEGAS

Universidad de Cantabria
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H. GRIEsER, Sklaverei im spdtantiken undfruhmittelalterlichen Gallien <5.-
7. Jh.). Das Zeugnis der christlichen Quellen, Stuttgart,FranzSteinerVerlag
(Forschungenzur antiken Sklaverei,Bd. 28), 1997, 299 pp. [I.S.B.N.: 3-155-
07233-0]

Un nuevoestudiosobrela esclavitudtardoantiguaes,en principio, siempre
oportuno;y si, además,secentraen la situaciónpeculiarde la Galiaentrelos
siglosV y VII, es tambiénnecesario.Añádasea ello dosdatosmás:el primero,
queno setratadeunaobrade síntesissinodeuna investigacióndefendidacomo
tesisdoctoralen la universidadalemanade Mainz, con todos los requisitosaca-
démicosy científicosqueconlíevala realizaciónde un estudiode estascaracte-
rísticas;el segundo,no menosimportante,esque la presenteobraformapartede
unaprestigiosacolecciónde monografías(FAS = Forschungen zur antiken Skla-
verei, XXVIII), de especial interéspara los estudiososde estarica y compleja
problemática.La historiografíamodernaha adoptadodos posicionesbien dis-
tintasal respecto.De un lado, laquepodríadenominarseóptica antigua del pro-
blema,representadapor los historiadoresde la Antiguedady la tesis amplia-
mentecompartida—propuestaporFinley, entreotros—de la homogeneizacióndel
statussocial (de servus y colonus) en la documentacióntardoantigua,en arasde
la figuracaracterísticadel siervoaltomedieval.De otro lado, la visión medieva-
lista, tributariaen granmedidade las tesisdefendidasen su día por M. Bloch,
entreotros, respectoa la pervivenciade la esclavituden la Galia merovingiay
francahastael siglo IX al menos,esdecir, bienavanzadoel procesohistóricodel
Medievo (Cfn al respectoahoraG. Bravo,Limitacionesdel modelohistórico de
la transición: ¿Un problemahistoriográfico?,en M. .1. Hidalgo et alii (eds.),
Romanización y Reconquista en la Península Ibérica: nuevas perspectivas,.
Salamanca,1998,págs.215 Ss.).

No obstante,la autorapartede un hechoevidente(la existenciade esclavos
en la documentaciónde la época);evidentesí, peromuy discutidoen la histo-
riografía reciente,aunqueciertamente—y es precisoreconocerlo—mucho más
por partede los medievalistasquepor los historiadoresde la Antiguedad.Se
discutesobretodode quéesclavoshablanlas fuentescuandoparecenreferirse
a elloshaciendouso de unavariadaterminología(familia, servi, ancilla, famu-
lus, mancipia, yema, vernulus, perotambiénotros términosmás dudosostales
como: domesticus, inquilinus, colonus, cliens, minister e inclusohominus (sic
pág.4), familiaris o puer/puella). Por ello, conscientede estasdificultades, la
autoraharestringidola investigaciónen un doble sentido.En efecto,el estudio
secentraen la situaciónde la Galiatardoantigua(siglosV-VII), límites que no
sonhistóricossensu stricto sinomotivadospor el tipo de documentaciónutili-
zada;he ahíla segundarestricción:el testimoniodelas fuentescristianas,refle-
jadaen el subtitulo de la obra. Y hay quereconocerque,a pesarde la exhaus-
tiva bibliografíarecogidaal final del volumen(págs.230-264),el enfoquedel
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problemadesdeestaóptica resultaciertamentenovedoso,si no estrictamente
innovador. Perocomo es lógico, aunquelas fuentescristianasinformen sobre
múltiples aspectosde la vida cotidiana de los «esclavos»tardoantiguos,la
esclavituderaentoncesy aún lo sigue siendohoy en términoshistóricosante
todo un problemajurídico y, en consecuencia,abordarestavertientedel pro-
blema resultainsoslayableen un estudiodeestascaracterísticas.Los aspectos
preferentementetratadosson los referidos a cuestionesjurídicas relacionadas
conla propiedad,el matrimonio,la huidadeesclavos,el derechodeasilo (ecle-
siástico),la manumisiónen susdiversasformas(in eccíesia, per testamentum).

Paraello la autoraha revisadounaingentecantidadde documentos,si bien
de fácil localizaciónal formar partela mayoríade ellosde conocidoscorpora:
MGH(=Monumenta Germaniae Historica), PL (=Patrologia Latina), PG
(=Patrologia Graeca), CSEL (=Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latino-
rum), SC (= Sources Chrétiennes), y algunosotros, apartede las edicionesde
autores,obrasy/o fragmentospor separado.En cualquiercaso,el estudiopro-
porciona,entreotrascosas,unabuenarecopilaciónde materialesextraidosdela
Patrísticatardía, lo que constituyesin duda uno de los objetivos del presente
estudio. Véasesi no el pormenorizado«Register» que cierrael volumen,que
resultatanto másútil cuantoqueen él se remitea páginay notacorrespondien-
tes. De la obraescritade autoresgaloscomo Sidonio Apolinar, Ausonio, Gre-
gorio de Tours,Hilario de Arlés,PrósperodeAquitania,Salvianode Marsellao
Sulpicio Severose encontrarácumplida información textual en las notas que
ilustranestedocumentadoestudio,apartede un buenelencode referenciasjurí-
dicas (Codex lustinianus, C. Theodosianus, Lex Visigothorumn, Lex Burgundio-
rum, Concilios,etc.).

La obrase ha dividido en cuatrocapítulosbien diferenciados:1) El sustrato
histórico de la Galia romano-merovingia;U) Aspectosde la vida cotidianade
unafa,nilia (estoes,personaldecondición servil) cristiana;III) Cuestionesjurí-
dicas;y IV) Reflexión cristianasobrela esclavitud.De particular interés es la
descripcióndela sociedadgalo-merovingiadeestossiglosenclavesideológico-
teológicastales como: todoslos hombressonigualesanteDios, perolos dere-
chosy obligacionesde unosy otros obedecena la voluntaddivina; no obstante,
todos—señoresy esclavos—debenprocurarel mantenimienrtode las creencias
cristianas;en el pensamientocristiano,Dios es consideradodominus y pater
familias y, en consecuencia,los cristianos,en el mismo plano metafórico,sus
siervos(servi/ancillae Dei); enfin, el culto de los santosen comunidadesurba-
nas y rurales tardoantiguasen calidadde patroni, adsertores o intercessores
ponede relieveque la jerarquizaciónde la sociedadsecorrespondetambiéncon
unajerarquíade poderen el ámbito religioso, desdeDios a los simplesfieles
pasandopor los santos-patrones,santos,mártires,obisposy diáconos.Estascla-
ves teológicasu otrassimilaresse repitencon frecuenciaen los autorescristia-
nostardoantiguosy tambiénen estelibro. Ademásse han incluido dosexcursus
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deenormeinterésdocumental:uno, referidoa «la propiedadde esclavos»en la
Galiatardorromanay merovingia(págs. 43 ss.); el otro, sobreel comerciode
esclavosy la compradela libertadpor los cautivos(págs. 166 ss.).

Aunqueseaobvio, convienerecordarqueobrascomo éstademuestran—una
vez más— quetodavíaquedamuchopor hacery que en futurasinvestigaciones
sobreel temaes necesario«descender»a lo concreto,a los nivelesregionales,si
sepretendeentenderfenómenostan complejoscomo el de la esclavitudantigua
y aunmás,si cabe,el de la esclavitudtardoantigua,que siguedemandandoun
estudiorigurosoy sistemático.

GONZALO BRAVO
Universidad Complutense de Madrid
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