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ihe constantinian perimí, Washington, D.C., 1954, pp. 287-289) y T. O. Barnes
(ConstanUne and Lusebius,vol. 1, Cambridge-Mass.,1981, pp. 225-226).

Es asimismointeresantela noticia queen la página152 recogeel autordeJuliano
(Or., 1, 6, 8 c-d). Este testimonio hace referenciaa la protecciónotorgadapor
Constantinoa Atenasen su naturalezade ciudad universitaria;pero ha de tenerse
siempreen cuentala salvedadexpuestapor A. Cameron(«The End of the Ancient
Universities»,en Cahiersd’Hisíoire Mondiale, 10-1, 1966, p. 2), de que en el mundo
antiguoexistennúcleosdepoblaciónquepor lapresenciaenellosde cátedrasestables
merecenel calificativo de universitarios,aunqueno puedehablarsede laexistenciade
universidadesen el sentidoactualdel término. En este sentido, Constantinoactuó
respectoa Atenasde la mismaformaqueposteriormentelo haráTeodosio11, quien
consintió queentre408 y 412 un prefectodel Ilírico, de nombreHerculio, reconstru-
yera en aquellaciudad la Biblioteca de Adriano, como ha demostradoA. Frantz
(«From Paganismto Christianity in the Templesof Athens»,en Dumbarton Oaks
Papers,19, 1965, p. 192). Y aquí nosencontramosanteuna línea de investigaciónde
la que L. De Gíovannino se ha ocupado.Sí se aceptala fiabilidad de la noticia de
Eusebiode Cesarea(Hisit. Lcd., VI, 19), expuestaen la página 163 de estelibro, de
que Orígenesera muy aficionadoa la lectura de Platón, se puedeanalizarbajo un
nuevoprisma la prohibición que en 529 imponeJustinianode la continuidadde las
enseñanzasfilosóficasenAtenas(JuanMalalas, Chronographia,14), queen estaépoca
erantotalmenteneoplatónicas.Consistiría,por consiguiente,estaprohibiciónen un
episodiomásdela actitud antiorigenistade Justiniano,de la quetenemosun ejemplo
en su edictode condena,datadoen febrero de 543 en la ciudad de Jerusalén,de
Orígenesy del origenismo(cd. J. D. Mansí, SacrorumConciliorwn Eccíesiosticoruin
novoet amplissimacollectio, t. 9, Berlín, 1901, reimpr.,col. 553).

Como conclusión se puededecir que el presentelibro constituyeun excelente
trabajosobrelas relacionesde Constantinoconel mundopaganode su tiempo. Sin
embargo,debocriticar queentrelas páginas206 y 208 el autoraceptela veracidadde
la biografia del monje Antonio escrita por Atanasio de Alejandría, pues a este
respectoyo prefierocreercon B. Steidle(«Homo Dei Antonius»,en AntoniusMagnus
Eremita. 356-1956.StudiaAnselmiana,38, 1956, pp. 182-183), 11. C. Greggy O. E.
Groh (Early Arianism. A View ofSalvation,Londres, 1981, p. 133) y por último con
A. Momiglíano (Problémesd’historiographieancienneeí moderne,traducciónfrancesa
de E. Cohen,Paris, 1983, p. 161), que la ¡Zita Antonil de Atanasioúnicamentees el
retrato ideal de un «holy man».

GONZALO FERNÁNDEZ
UniversidaddeAlcalá de Henares

Berlin unddie Antike.Kazalog.Architektur.Kuntsgewerbe.Malerei. Skulp¡ur.
TheaíerundWissenschaftvom 16. Jahrhunder¡bis /zeuíe.Edición de Willmuth
Arenhével. 528 pp., 20 láminas en color y 1.237 ilustracionesen blanco y
negro. Deut~chesArcháologischeslnstitut. Berlín, 1979.

Con ocasión del ciento cincuenta aniversario de la fundación del Instituto
ArqueológicoAlemán,estainstitución, encolaboraciónconlos MuseosEstatalesdel
PatrimonioCultural Prusiano,ha preparadoel inmensocatálogo,que es hoy objeto
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de mi atencióny que recogepor medio deuna división temáticala casi totalidadde
las manifestacionesde lavida culturalberlinesarelacionadascon la antigñedad,tanto
clásicacomo del OrientePróximo,desdeel siglo XVí. Asimismo radicael interésdel
presentelibro en proporcionara cadauna de las partesen las que se divide el
catálogo,sendasintroduccionesde tipo histórico.

El prólogo estáescrito por WernerKrámer, quien a fin de justificar la edición
afirma que Berlín es la metrópoli de la ciencia alemanasobre la antigUedad.Se
advierte este hechoen que en 1832, tresañosdespuésde la fundaciónen Romadel
InstitutoArqueológicoAlemán, secrearaen la capitaldel Reinode Prusiaunade sus
secciones,e igualmenteen queallí se instalasesu sededefinitiva en 1859.Tal fue la
fuerza de la presente institución que desdeBerlín se expanderiamediante la
constituciónde tres sucursales(«Kommissionen»)en Alemania, ademásde siete
divisiones(«Abteilungen»)y de otras muchasescalasde tamañomás pequeño,las
denominadas«Stationen»,en el exterior.

Así pues,bajoel titulo de Berlin unddie AnttIce, seestudianporvezprimeraeneste
libro el artey la culturade unagranciudadeuropea,efectuándosela presentelabor
desde la consideraciónde múltiples aspectos.Los diversos autores, que en su
redacciónhan participado,analizantambién,y con una metodologíamás crítica y
menoshistoricistaqueen el pasado,la maneracon la que en el transcursode los
siglosel devenirdela representacióndel artegriego y romanoha dejadoen Berlín su
impronta.

Trasesteprólogoapareceuna lista de donantesdepréstamosque recogenombres
de entidadespúblicas,pues en cuantoa aportacionesde particulares,se limita a
afirmar textualmente,«así como donantesprivados desconocidos».Es digno de
señalarel hecho de que en la presentelista no aparezcancitados ningún museoo
bibliotecade España,lo querepresentaun exponentemásdel pésimoestadoenquese
encuentrala investigaciónacercade las relacionesde cualquier índole que existían
entre los titulares de la Monarquía Católica y los electoresde Brandenburgo,
convertidosposteriormenteen reyes de Prusia.E indudablemente,estas relaciones
existierondesdeel puntodevista político, ajuzgarpor loshechosde queJoaquín1 de
Brandenburgo,pesea haberpretendidola coronaimperial a la muertede Maximilia-
no, ajuste su política a las directricesantiluteranasde Carlos V en las Dietas de
Worms y de Augsburgo,celebradasrespectivamenteen 1521 y 1530, y de que su
sucesor,JoaquínII, a pesarde haberaceptadoen 1539 la Reforma,ofrezca tresanos
más tardeal mismo emperadorlevantara susexpensasun ejércitoparalucharcontra
los turcos.

Pero existieron asimismo relacioneseconómicas,y así FedericoII de Prusia
importa ovejasde Castilla para la repoblaciónganaderade las cuencasde los rios
Oder,Warthqy Netze,al igual queotrasde índole militar, encuadrándosedentrode
ellas la visita a Berlín en 1761 de unadelegaciónespañolaa fin de asimílar la nueva
táctica prusiana. Finalmente, hubo de tener lugar una serie de intercambios
culturales,de los que sirven de ejemplos la paternidadpor partede Federico«el
Grande» del actualhimno nacional español, al igual que el interés de Federico
Guillermo IV por El Señorde Bembribrede Enrique Gil y Carrasco,cuandoeste
último estuvo destinadoen la legaciónespañolaantela cortede Prusiaentre1844 y
1846, conobjetode conseguirel reconocimientode IsabelII por el gabinetede Berlin.

Despuésde tres pequeñosapartados,destinadosel primero a la exposición y
catálogode losorganizadoresy delas restantespersonasmerecedorasde figurar enla
«tabula gratulatoria»,el segundoa las indicacionesde lecturay a las abreviaturas
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generales,y el último al enunciadodel contenidodel libro, aparecela introducción.
En ella, Wolfram Hoepfnery Volker Michael Strockamanifiestanquecadaépocay
generaciónposeensu visión peculiarde la antigUedadgriegay romana.Berlin cuenta
en este sentidocon una tradición, ya queen la Marcade Brandenburgo,dominada
desde1417 por los Hohenzollern,tienelugar treintay un añosmás tardela recepción
del DerechoRomano.Asimismo se produceen la cortede Berlín a lo largo del siglo
xvi una imitación de la antigUedad romana en los retratos de los príncipes,
habiéndosefundadoen 1506 la Universidadde Francfortdel Odery existiendoen la
Marcaun interés típicamenterenacentistapor los autoresantiguos.Al llegar a este
punto, creo sin embargoque es necesarioaclarar que los principalesescritoresdel
Renacimientoalemánno eranbrandenburgueses,puesen lo referenteal cultivo de la
poesía, los cenáculosde Berlin no se pueden comparar con los que existían
coetáneamenteen torno a Enriquede Brunswick.Igualmente,de los mássobresalien-
tes historiadoresdel momento,que eran SalomónFranck y «Aventino»(Johannes
Thurmayr),ninguno de los dos habíanacidoen la Marcade Brandenburgo,puesel
primerohabiavisto la luz en Donauwñrth,a la vezqueel segundo,quiendesarrollará
en Baviera su actividad historiográfica,tan influida como la de su colega por los
modelosclásicos,vino a la vida en Abensberg.

Finalizadala Guerrade los Treinta Años, los estudiosacercade la antigUedad
adquirierongran incrementoen Hrandenburgoen tiemposde FedericoGuillermo, el
GranElector,cuyo gobiernose extiendeentre1640y 1688. En su épocaesvisible el
influjo clásicoen la construcciónde arcosde triunfo, costumbrequeen esemomento
llega a la Marca, en la esculturaecuestrede estepríncipeproyectadapor Schlfiter,y
en la publicaciónbajo los auspiciosdel propio FedericoGuillermo del Thesaurus
Brandenburgicus,aunquefaltadecirqueconel GranElectorseinicia en Brandenbur-
go el interéspor el clasicismo. Con FedericoGuillermo 1, cuyo reinadotranscurre
entre1713 y 1740, da comienzoel espartanismoprusiano,si bien seríadeseableque
los autoresde esta introducción hubiesen mencionadocomo exponentede la
incidencia de esta idea en la sociedadun cantode granaderos.Este himno fue
compuestoduranteel mandatode su sucesor,FedericoII, concretamenteen el bienio
1756-1757,y la letrade su primeraestrofa,debidaa JohannWilhelm Ludwig Gleim,
se ajustaperfectamentea todo lo hastaaquí expuesto,porquedice:

Krieg ist mein Lied! Weíl alíe Welt
Krieg will, sosey es Krieg!
Berlin sey Sparta!PreussensHeld
Gekrñnt mit Ruhm und Sieg!

Sin dudaalguna,el hechode que el presentecantomarcialfueracompuestobajo
Federico«el Grande»no representaobstáculoparaquela concepcióndeBerlín como
Espartase desarrollaseen realidadenel decursodel gobiernode suantecesor,puesya
en 1770babiaobservadoduranteunavisita a Potsdamel musicólogoinglésCharles
Burney, quea FedericoII no le atraíala música militar y queen lo concernientea
estegénerocontinuó las mismaspautasque habiansido señaladaspor FedericoGui-
llermo 1.

No obstante,el reinadodeFederico«el Grande»supusoen palabrasde los autores
unagenuina«vuelta a las Musas».Las campañasbonapartistasdesenvolvierona su
vez las equiparacionesentreImperio romanoe Imperio napoleónicode una parte,y
de los griegoscon los alemanesde otra, conlo queBerlin no seríaya la «Spree-Rom»,
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sino la «Spree-Athen».Si durantela primeramitaddel siglo XIX, los acontecimientos
más importantesreferentesa la vinculación de Prusia con la antígúedadfueron la
creacióndel Instituto ArqueológicoAlemán y el viaje a Grecia de AugustBoeckh,
hastala PrimeraGuerraMundial se produjeronotros eventosde gran significación.
Entreellos hayquereseñarla importanciaquetoma Berlín como centrode estudios,
dotadosde gran rigor metodológico,sobrela «Altertumswissenschaft»,la constitu-
ción de los «BerlinerMuseen»y de la «DeutscheOrientgesellschaft»,las excavaciones
de l-Ieinrich Schliemann,y enconclusión,la génesisdel neoclasicismoen artea modo
de reacción contra los estilos neorrenacentistay neobarrocode la Alemania
guillermina. No obstante,se apreciatambién una degeneracióndel «pathos»en la
escultura,quealcanzarásu céniten el periodonacionalsocialistay quese patentizará
tanto en el gigantismo atentatorioa toda medida humanacomo en la maciza
brutalidad.

MargareteKúhn esla redactoradel capítuloquelleva por título «LaUniversidad
de Francfort del Oder y el Humanismoen la Marca de Brandenburgo»,y en su
contenidomanifiestaque ideadaestauniversidadpor el príncipeelectorJuanCicerón,
fue fundadaen 1506 por suhijo, Joaquin1, contandoenel primer añode suexistencia
con mil alumnos, entrelos que habíaextranjeroscomo danesesy escandinavos.El
proyectodeJuanCicerónsedebióa habersentidoesteelectorla necesidaddecrearen
la Marcaun centrouniversitario,ya quehastaentonceslos brandenhurgueseshabían
de cursarsusestudiosen otrasciudadescomo Erfurt, Leipzig, Ingolstadt,Maguncia,
Cracovia,Viena, Padua,Bolonia y París,aunquea la presentelista yo añadiríaa
Praga,cuyauniversidad,fundada en 1348, teníaa principios del siglo XV diez mil
estudiantes.Juan Cicerón buscabacon vistas a su emplazamientoun centro
mercantil, y lo halló en Francfortdel Oder, y así del nombrelatinizadode este rio
recibirá la nueva universidadla designaciónde «Viadrina», caracterizándosepor
habermantenidocontactoconsusmiembros,bien personalmente,biena travésde la
comunicaciónepistolar,personajesde la talla de Konrad Celtis, quien fue apodado
«el archihumanistaalemán»,Erasmode Rotterdam,Pietro Bembo y Melanchthon.

En general,la «Viadrina»destacópor el cultivo de un elegantelatín y por la
importanciade su Facultadde Derecho,queestuvo influida por las doctrinasde la
escuelaboloñesahastalas posterioresrecepcionesdel neoestoicismode JustoLipsio,
que supusoel comienzode la influenciade la éticade raigambresenequistamerceda
la difusión de su tratadoDe ConstantioLibri duo, y del iusnaturalismode Hugo
Grocio. Esta última tendenciarepresentóla transiciónde la influencia italiana de
matiz individualista,típica del primerhumanismo,al influjo holandésde naturaleza
política y social,quees propiodel humanismotardío. Sin embargo,la autoracomete
un fallo al no dar en nota marginal la referencia bibliográfica exacta de los
calificativosde «Biblia del humanismotardio y del espíritusupraconfesional»,queO.
Oestreichotorgaa la antedichaobrade JustoLipsio.

EstudiandoMargarete Kúhn las principalesfiguras de la «Viadrina», constituye
un aciertoinnegableel análisisde las disparidadesexistentesdentrode loshumanistas
de principios del siglo xvi, entreel oradorVigilancio, quien es el introductor de la
mitologíaclásicaen la literaturabrandenburguesa,peroquienúnicamenteconocíalas
obrasgriegasa travésde versionesal latín, y el poetaEsticampiano,quiendominaba
ya la lengua de Platón. Igualmentees precisocolocar en el haber de la autora la
exactitudcon la que se refiere a la incidencia en estauniversidaddel «espíritu de
Wittenberg»en general y de la figura de Melanchthonen particular, a raíz de la
introducciónde la Reformaen la Marca de Brandenburgoen 1539, así como la
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mencióndel nacimientode los estudiosnumismáticosen el futuro territorio prusiano
por obrade MatthaeusHostus.

No obstante,consideroqueMargareteKúhn seequivocaal atribuir el apelativode
«divus», queVigilancio concedea Joaquín1, a una imitación del calificativo que
Ulises recibeen Lo Odisea, pues dado que el citado orador desconociael griego,
resultamás lógico suponerque imítara las mencionesquea cadauno de los césares
divinizados(«divus»)aparecenen Suetonio.Porúltimo, la autorafinalizael capítulo
conunsalto muybruscoentrela extensiónde la famade la «Viadrina»másallá de los
límites del SacroImperio, que tiene lugara comienzosdel siglo xviii, y su clausura
que se produce el 10 de agosto de 1811. La sucesoralegal de la «Viadrina» fue la
Universidadde Breslau, a la que fueron trasladadoslos archivosy la biblioteca.
Quedan,empero,acercadel presenteasuntotres temasinteresantesque la Kúhn no
ha tratadoy queson,en primer lugar, si a lo largo del siglo XVIII la Universidadde
Francfort del Oder habíaexperimentadoalgún procesode decadencia;en segundo
término,las verdaderascausasde su clausura,y finalmente,si existealgunarelación
entreestepostrereventoy la puestaen funcionamientoen 1810 de la «alma mater
berolinensís».

La misma tratadistase ha ocupadode redactarel segundocapitulo que se titula
«Sobre la comprensiónde la antigñedadenla cortede Berlín desdeel príncipe elector
JoaquínII hastael rey Federicoel Grande».En su contenidopartede la basede que
así como en el siglo xvi, el Renacimientoy el Humanismoaportanel sustrato
necesarioparala recepcióndel espíritudela antigUedad,en tiemposdel GranElector
y de Federico1, el absolutismose asientatambiénsobre ideasaniiguas.A tal efecto,
Margarete Kñhn efectúa un análisis de las distintas fases de la recepciónde la
antiguedaden la corte de Berlin. En este empeñohan de contahilizarsea su favor
aciertoscomo la exposición del surgimientodel interés por tas monedasantiguas
durantelos gobiernosdeJoaquínny deJorgeGuillermo, el padredel GranElector, y
suCaracterizacióndel mandatodel antedichoGranElectorcomo la etapade máximo
esplendordel absolutismo,en la que las representacionesapoteósicasdel príncipe en
el arteimitan las figuracionesantiguasde diosesy héroes.

Constituyeigualmenteun argumentoen favor de la calidaddel trabajode la Kúhn
el estudio de la influencia de los autoresclásicos en los escritos de Federico«el
Grande»,y así ensus tratadosmoralesse advieneun claro influjo del estoicismo,en
el vigésimoprimercapítulo del Antimaquiaveloapareceuna cita de Cicerón (Pro
Ligario, 7), en su cartaal mariscalVon Keith llama textualmentea Marco Aurelio,
«monhéros,mon modéle»,mencionaa su vez en la GeschicheemeinerZeil tanto la
producciónliteraria de Jenofonte,Tucídidesy Polibio, como las Carías a Atico de
Cicerón y los Comnieníaril de César, y finalmente es obvia la incidencia de los
Epitomorei militaris en la concepciónde sus Generalprinz¡»iendesKrieges. Poseía
asimismoFedericoII un buen conocimientode la evolución histórica del Derecho
romanoen la obra titulada Ueberdie Griinde Geseizeeinzufúhrenoder abzuschaffen,
aunqueen sucontenidopagael tributo a la erudiciónhistoricojuildícade la épocaal
otorgarun papel relevanteen la gestaciónde las más primitivas fasesdel «ius» a
Rómulo y a NumaPompilio.

Sin embargo,la autoracometevarias inexactitudes.En primer término le falta
extraerla conclusiónde que al gobiernode Joaquín11 sele puedecalificar desdeel
punto de vista artísticode etapade transición,máximecuandomanifiestaque si la
decoracióndel «Schloss»queestepríncipeelectorse haceconstruiren Berlín, es ya
renacentista,la «Erasmuskapelle»perteneceaún al gótico tardío. Igualmenteno ha
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debidola Kiihn de incorporaren el presentecapítulola figura de LucasCranach«el
Viejo», pueseste pintor pasósu vida en Sajonia pesea habernacidoen la localidad.
franconadeKronach,y el hechode quesu óleo La ninfa de la fuente,queMargarete
Kúhn estudiaminuciosamente,se encuentreenBerlin, concretamenteen el castillo de
caza de Grunewald,no autorizaa considerara Cranach un e4ionentedel arte
renacentistade la Marcade Brandenburgo.

En tercerlugar,cierto esqueFederico1, despuésde la adopciónen 1101 deI titulo
de rey de Prusia, se hace llamar «PaterPatriaeAugustus»en las leyendasde sus
monedasy «ParensPatriaeAugustus»enlaPuertadela FortunadePotsdam,al igual
quecomo nuevoOctavianootorga al GranElectoren un epígrafedel «Schloss»de
Berlín el apelativode «divus», pero tambiénes verdadqueduranteel siglo xvíu los
monarcasprusianossiguieronconsiderándoseelectoresdel «SantoImperio Romano»,
tal como apareceen la dedicatoriaa FedericoII de la A lígemeineNaturgeschichteund
Theorie tksHimmelsde lmmanuel Kant, obra queen 1755 aparecióen Kónigsberg
(cd. E. Cassirer,Kants ¡Ver/ce. Lrster Band: Vorkritische Schr(fien. Berlin, 1911, p.
219). Finalmente,al referirse al cambio por obra de FedericoII del topónimo
«Rheinsberg»por el de «Remusberg»,la tratadistahacealusiónal discutiblehallazgo
por un profesorde Rostockduranteel siglo xvi de un manuscritoenel Vaticano,que
conteníala leyendadequeRemo,expulsadode Romapor Rómulo,huyó al norte, en
dondefundó unaciudadjuntoa un lago. Peroen lo concernientea estetema,hubiera
sido deseableque la Kiihn hubiesedado el nombre del descubridorrostockés,y
profundizadotanto en los origenesde la leyenda como en las circunstanciasde la
aparicióndel susodichomanuscrito.

Christian Theuerkauffse ha ocupadode escribirel capítulodedicadoa la cámara
deartebrandenhurguesa-prusianade Berlín,quereunidaenel siglo XVI, experimenta-
rá primeramenteladivisión barrocaentre«Naturalia»y «CuriosaArtificialia», y sólo
en 1830 se separaránlas obrasde mayólica, las medallas,las armasy losvasos,que
fueron apararal «Zeugbaus»,edificio quesehallabasituadojunto al «Antiquarium»,
de las esculturasy antigUedades,cuyo destino fue la colección de estasúltimas.
Afirma el autor que la antedicha cámara de arte fue constituida mediante la
agregacióna la denominada«Cámarade platade los Hohenzollern»,ya existenteen
el siglo XV, de un gabinetedecuriosidadesy de monedas,deun estudiohumanísticoy
de unaseriede tesorosdeorigentanto secularcomoeclesiástico.Sin embargoy por lo
~ue a estos últimos respecta, falta el análisis del problemade si influyó en su
apropiaciónpor partede los príncipeselectoresla secularizaciónde los bienesde la
OrdenTeutónicaque fue realizadaen 1525 por un Hohenzollern,concretamentepor
Alberto de Brandenhurgo,e igualmentesí incidió ensu formaciónla aceptaciónen la
Marcade la Reforma,sucesoqueacaeciócatorceañosmás tarde.

Trasla participacióndeUlrich Gehrigacercade las coleccionesdeantigúedadesen
la mismacámarade artede Brandenburgo,desdeel primer inventario verificadoen
tiemposdel electorJorgeGuillermo, cuyogobiernoseextiendeentre1619y 1640, y en
el que aparecen«monedasromanas»además de «algunas gemasy bronces»,
procedentesverosímilmentede las zonasrenanasdominadaspor los brandenburgue-
ses,hastala incorporaciónen el siglo xix delas coleccionesdel generalVon Minutoli,
del cónsulBartholdy y del barónVon Koller, aparecenunaseriede catálogos.Estos
son:el relativo a los antiguosobjetosde las coleccionesque provienendel ducadode
Cléveris, quese hallabasituadoen la Renania,y su publicaciónen el siglo xvii, que
hasidoelaboradopor RolfBothe;el de los bronces,obraque esde Ulrich Gehrig;el
de SeppGustavGróschelsobrelas trescoleccionesdegemasque se reunieronen la
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capital prusianahastael reinado de Federico«el Grande»,y que son, la de los
electoresde Brandenburgo,formadaesencialmentepor el GranElector y por el rey
Federicoide Prusia,la colecciónmargravescadeAnsbach,incorporadahacia 1758, y
por último, la del barónPhilipp von Stosch, quefue adquiridaen 1764. La presente
serie de catálogosconcluyecon el de ChristianTheuerkauffsobrelas esculturasy
relievesanticuaristasquese encuentranenla mencionadacámaradeartedeBerlín,en
el queen virtud de la representaciónescultóricadel GranElectorcomoSan Jorgeque
realizó Gottfried Christian Leygebe en 1680, el antedicho tratadistaexpone las
interesantesideasde que existeun evidenteinflujo de la estatuaromanade Marco
Aurelio en los retratosecuestresde príncipes barrocos,e igualmentede que las
figuracionesde San Jorgey el dragóncontemplansu origen en la iconografiade
Perseoy la Quimera.

A Liselotte Wiesinger perteneceuna buenaaportación relativa a los pintores
berlinesesqueflorecenen torno a 1700y a la fundaciónde la Academiade las Artes y
de las CienciasMecánicas.Cierto es quea pesarde habersido fundadala Academia
en 1696 por el príncipeelectorFedericoIII, el futuro rey Federico1 de Prusia,en la
pintura alemanade los añosiniciales del siglo XVIII no seapreciael mismo dirigismo,
que en Franciase halla personificadopor determinadospintoresde corte como Le
Brun. No obstante,piensoque es posiblecompletarla teoriade la autorade que el
grabadodel pintorclasicistaAgustínTerwesten,queconel título deHérculesmatando
a la Hidra se conservaen el «Rijsprentenkabinett»de Amsterdam,contiene«un
paisajeurbanísticode tipo fantástico»,con la idea de que la tal representación
respondeen mayormedidaa las arquitecturasidealesde La Adoraciónde los Magos
(Madrid, Museodel Frado)o de La construcciónde la Torre de Babelde Brueghel«el
Viejo» (Viena,«KunstschistorischesMuseum»),quea la representaciónde la Ciudad
Eterna,muy germánicaperoconestructurasreales,queapareceen el Mucio Escéyola
de Hans Baldung Grien, que se encuentraen la Galeríade Dresde.

GertrudPlatz-Horsterestudiapor su partela historiade la colecciónde vaciados
enyesode Berlín, cuyo emplazamientono sefijó hasta1852,aprovechandola reserva
de la isla del Spree paraactividadescientíficas y museisticasmediantela orden de
FedericoGuillermo IV fechadael 8 de marzode 1841, si bien hubierasido deseable
ver en su trabajo mayoresdosis de profundidada la horade investigarel espíritu
artístico y anticuaristade este soberano,que se apreciaasimismoen sus deseosde
terminardefinitivamente la catedral de Colonia. A su vez, Fritz-EugenKeller se
ocupade los arcosde triunfo en la arquitecturaberlinesade los siglos XVII y xviii,
partiendode la basede quepesea haberrenacidoa principios del xvi los arcosde
triunfo en la arquitecturaprofana,concebidosa la manerade puertasde honor, la
costumbrede edificarlos no llega a Brandenburgohastala épocadel Gran Elector.
Empero, la presenteexposicióncarecede la explicaciónde la causade estefenómeno,
que puededeberseo bien a un menordesenvolvimientocultural de Brandenburgo,o
biena los gravesdestrozosocasionadosen la Marcaenel decursode la Guerrade los
TreintaAños. Asimismoesfactibleañadirla ideadequeel proyectode monumentoa
FedericoII ideadopor FriedrichGillys, esun ejemplodearquitecturailuminista, pues
la afirmaciónqueconcernientea Boullée efectúaJ.M. Pérousede Montclos(Etienne-
Louis Boullée, 1728-1799. Theoretician of RevolutionaryArchitecture. traducción
inglesade J. Emmons,Nueva York, 1974, p. 31), de que este arquitectofrancés se
rebelacontrael ideal arquitectónicogriegopreconizadopor Winckelmann,y vuelve
susojos al «architecturalidiom of theRomans»,es perfectamenteaplicablea Gillys.

El capítulode Tilo Eggeling versasobrela recepciónde la antiguedaden la Prusia
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de Federico«el Grande»a travésde los ejemplosde la Iglesiade SantaEduvigis y de
laOpera.En sucontenidopostulaestetratadistaqueel modelodel primerode ambos
edificioses el Panteónde Roma,que tambiénsirvió defuentede inspiracióna la sala
oval de mármol del Palaciode Sanssouci y a la Iglesia Francesade Potsdam.
Igualmente,la construcciónde la Operade Berlín en Unter denLinden consagróla
famade G. W. von Knobelsdorffcomo arquitectoclasicista,teniendola decoración
de esteedificio influenciasde Paladio en el exterior y de la rocalla francesaen su
parte interna. Helmut BérschSupanse encargade analizar la producciónpictórica
desdeFederico«el Grande»hastaFedericoGuillermo IV. Dentro de su ponenciaes
muy interesantesu consideracióndel óleo de Albert Eichhorn, Caritena en Arcadia
(Berlin, «Nationalgalerie»),como un exponentede la rupturaconel consabidotema
del «et in Arcadiaego».Y aunqueal analizarel óleodeKarl Ludwíg Kuhbeíl quecon
el título de Foresta Sagradase conservaasimismoen la GaleríaNacionalberlinesa,
Bórsch-Supanmencionacomo cultivadoresde la temáticaarcádicaa NicolásPoussin
por su obraLospastoresde Arcadia (París,Museodel Louvre) y a algunospintores
prusianoscomo JohannHeinrich Wilhelm Tischbein,JacobPhilipp Hackert, Karl
Wilhelm Kolbe «el Viejo», JohannChrístianReinhardty Adam FriedrichOeser,falta
por citarotro ejemplomuy representativocomoes Claudiode Lorenacon sucuadro
Lt in Arcadiaego (Roma, GaleríaDoria-Pamfili).

ClausKorte titula suaportación«Lavariadarepresentaciónde la antigúedadenla
pinturay las artesgráficasde Berlin desdeAdolph Menzelhastala actualidad»,y en
su desarrolloafirma que la Prusia guillermina practicó un retrato de tipo romano
como representacióndel poder imperial frente al clasicismodieciochescoquehacía
hincapiéen el papeldesempeñadopor la ciudad de Berlín de herederade la «polis».
Con objeto de otorgarmayor fuerzaa estaafirmaciónse podría aducirla imitación
del arte musivario de Ravenaen los mosaicosde la Iglesia Conmemorativadel
EmperadorGuillermo, que tratan de dar la idea de que este último es el nuevo
Justiniano,siendoasimismomuyinteresantela mencióndel autora la influenciadelo
dionisíacode Nietzscheen la producciónpictóricade Lovis Corinthfrente al reinado
de lo apolíneoen el arte clasicistaanterior. Por su parte, Lothar Schirmerescribe
acercadel teatrodurantelossiglosxx y xx, y si bien esverdadqueconla fundación
en 1786 del Teatro Nacional en Berlín se impusieron los principios historicistas
propugnadospor August Wilhelm Iffland que dominaron la escenade la capital
prusianahastalos bocetosde Karl Friedrich Schinkel que fueron dísenadosen 1816
para una representaciónde La Flauta Mágica de W. A. Mozart, estos últimos
supusieronunaevidenteruptura,perono llegarona los extremosinnovadoresde los
queconvistasa unaproducciónlondinensede la mismaobrafueronproyectadospor
Simon Qualio dosañosmástarde.

El capítulo de Hellmut Flasharse titula «SobreFélix ~endelssohn-Bartholdyy
su músicaparala AntígonadeSófocles»,y ensu contenidose percibela carenciade
un estudiomusicológicodel tema.PeterBloch seocupa,por su parte,de laevolución
de la estatuariaberlinesa del siglo XiX y su relación con la antíguedad.En su
intervencióndefiende que el influjo del clasicismo se da sobre todo en el arte
monumental,que adquieregranincrementoa raizdel fin de las campañasbonapartis-
tas, advirtiéndoseen su decurso,sobreel que incide la llegadaen 1880 del altarde
Pérgamoa Berlín, unaevolucióndesdeel «pathos»heroicopropio del término de la
epopeyanapoleónica,hasta la épocade Guillermo II, en la que se consideraal
clasicismocomo el exponentede la obligatoriedadde representaruna humanidad
ejemplar.
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Juttavon Simson escribeacercade los proyectospara el monumentoque se
pensabaconsagraren Berlína la memoriade Federico«el Grande».De los susodichos
proyectos,quese idearondurantela últimadécadadel siglo XVIII, le falta manifestara
la autoraque tanto el ya estudiadode Gillys como el de Carl Bach, este último en
forma de pirámide, constituyensendosejemplos de.la arquitecturailuminista, con
paralelosen los sepulcrosimaginadospor Jean-Fran9oisde Neufforgey de Etienne-
Louís Boullée (vid. E. Kaufmann, La Arquitectura de la ¡lustración. Barroco y
Posbarrocoen Inglaterra, Italia y Francia, versión castellanade J. G. Beramendi,
Barcelona, 1974, láminas 120, 121 y 146). Al llegar a este punto es interesante
interrogarseacercadel papelquedesempeñana fines del siglo XVIII los monumentos
conmemorativosdeestructurapiramidal,arrojandomuchaluz al presenterespectola
noticia de Nicolás Díaz de Benjumea,expuestaen su libro Las Costumbresdel
Universo,dado a la estampaen Barcelonaen 1865, de que tras la muertede George
Washingtonse pensóen EstadosUnidoserigir en su honraunapirámidede mayores
dimensionesque la de Keops.

La misma tratadistaanalíza a continuaciónlas columnasconmemorativasde
Berlín, de las queafirma querespondena los fines ya preconizadosen la antigUedad
por Plinio (Naturalis Historia,34, 27), siendomuy digna de interéssu ideade que la
Columnade Focasdel ForoRomanoinfluye en la forma y en las dimensionesde la
columnaconmemorativade la batalla de Waterloo,que se encuentraen la antigua
«Belle Aliance-Platz».Willmuth Arenhóvelestudiala evoluciónde la manufacturay
de la artesaníade Berlin, indicandoque el artede la fundiciónen hierro llegó a serla
manufacturamás característicadel clasicismo prusiano. Habiéndoseencargado
Winfried Baerdel influjo de la antigUedaden la fabricaciónde la porcelanaberlinesa,
demuestraquedesdela inauguraciónde los primeros talleresentre1751 y 1757 por
obrade Wilhelm CasparWegely,es obvío el influjo de la antigUedadclásica,queen
torno a 1870 serásustituidopor variacionesfantásticassobre temasantiguos.Porsu
parte, Carl-Wolfgang Schúmannanaliza las tendenciasanticuaristasen la plata
berlinesa,poseyendoenormeinterés la noticiade quesi bien ya existíanen la ciudad
plateríasdurantela segundamitad del siglo xvii, éstascarecieronde importancia
hastael reinadode Federico11, puesanteriormentela platautilizadapor la cortede
Prusiase fabricabaen Augsburgo.

Despuésdel estudiodel mobiliario, en el queDietmar JúrgenPonert dice que
existe una tajanteuniformidad desdeépocade Federico«el Grande»hasta 1900,
aunquehubierasido deseablequeel tratadistahubieseespecificadosi esaruptura se
debea la aparicióndel modernismo,vieneel capítuloqueWolfD. Kiihnelt dedicaa la
recepciónanticuaristaen la fabricación de instrumentosmusicalesen Berlín. Sin
embargo,a suafirmaciónde que se inventaa comienzosdel siglo XIX la guitarra-lira
parael acompañamientode textosantiguos,le faltan ejemplos,máximecuandodel
hechodequeel «lied» de W. A. Mozart, KV. 351,«Komm, liebeZither»,estéescrito
paravoz humanay mandolina,cabríaplantearsela posibilidadde queen la segunda
mitad del siglo xviii la mandolinafueseconsideradala genuinasucesorade la vieja
citara.

Wolfram Hoepfnery Ernst-LudwigSchwandnerse ocupandel descubrimientode
los edificios griegos,y con respectoa su afirmaciónde queúnicamenteen 1830 se
inician los viajesdearquitectosprusianosa Grecia,de modoqueconanterioridadlos
susodichosarquitectossólo tenian conocimientodel arte helénico a travésde la
contemplaciónde los templosdóricosde Paestumy Agrígento,se puedeobjetarque
los autoresdel presentecapítulono colocanel sintomáticoejemplode Goethe,quien
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viaja a Italia, pero no a Grecia.De otra parte, Hoepfnery Schwandnertampocose
refierenala probableinfluenciaenla génesisdelosviajes cientificosa la Héladetanto
del filohelenismo,surgidoa raíz de la luchaindependentistadel pueblohelenoy que
constituyeun sentimientoqueen la segundadécadadel siglo xix seextiendepor toda
Europa,comode la- candidaturade dos principesalemanes,Leopoldode Coburgoy
Otón de Baviera,al nuevotrono de Grecia. A suvez, estudiaRolfBothela recepción
dela antigUedaden los edificiosy esbozosarquitectónicosde la capitaldePrusiaentre
1790 y 1870, partiendode la ideade queen estaciudadno se rompecon el barroco
tardío deFederico«el Grande»hastalaconstrucciónpor Carl GotthardLanghansen
1789-1790- de la Puerta de Brandenburgo.En el presentecapítulo constituyen
innegablesaciertos las teoríasde que la «villa» antiguasuponeun modelo de las
mansionesseñorialesy de que si las descripcionesde villas de Plinio «el Joven»
influyen ensuedificacióndesdeel Renacimiento,en el siglo xviii incidenasimismoel
descubrimientode Pompeyay el conocimientodel palaciode los emperadoresen el
Palatino. No obstante,yo añadiría a este postrer influjo el representadopor el
hallazgode Herculano,de cuya importanciase poseeconfirmaciónen la incidencia
sobreWinckelmann de la labor bibliográfica desarrolladadesde 1755, año de su
fundación,por la AcademiaHerculánea.

Tras el apartadode Rolf Bothe y de Sepp-GustavGróschel dedicado a la
consideraciónmonográficadel «SchlossGlienicke» y el de Eva Bñrsch-Supan,que
conidéntico planteamientoseocupadel «SchlossLindstedt»,edificacionesen las que
trabajaronrespectivamenteK. F. Schinkel,L. Persiusy F. von Arnim enla primeray
los dos últimos en la segunda,Wolfram Hoepfner y Ernst-Ludwig Schwandner
consagranun capítuloa la investigaciónarqueológico-arquitectónica.Extendiéndose
su contenidodesdemediadosdel siglo xvuí hastala labor topográficaque iniciaron
los discípulosde RobertKoldewey, comoDaniel Krenckeren las ciudadesromanas
del Rhin, Walter Andrae en Assur, y Heinrich Lenzeny Ernst Heinrich en Uruk-
Warka, resulta muy interesantesu afirmación de que el ejemplo de Federico
Guillermo IV trajo consigoel comienzodel interéspor las antigUedadespaleocristia-
nasy bizantinas,al igual quesucita del descubrimientode la existenciadepolicromía
en la arquitecturagriega. A su vez, StephanWaetzoldt se ocupadel estudiode los
edificios de la isla de los museos,observandocon gran justezalas mutaciones
introducidasenel primitivo plan de Schinkelpor el pasodel ferrocarrilmetropolitano
a travésde su recinto y por las ansiasde grandezade los últimos Hohenzollern.
Dentro del presentecontextoresultamuy clara la diferenciaqueWaetzoldtefectúa
entre las más antiguas construccionesde la isla de los museos como el «Alte
Museum»de Schinkel y el «NeuesMuseum»de Sttiler, sucesorasambasdel clasi-
cismode Langhans,y el neobarrocoguillermino del «Kaiser-Friedrich-Museum»,si
bien enlo concernientea estepostreredificio, esunalástimaqueel autordel presente
capítulono mencionea Ihne, quien fue su arquitecto.

Wolf-Dieter Heilmeyery Hartwig Schmidtestudianlos motivos antiguosen las
casasde alquilerberlinesasde la segundamitaddel siglo xix. Ambosautoresdividen
sutrabajoenlos respectivosanálisisde las casasde alquilery de las fachadas,y de los
capiteles, que adoptaronlas teoríasde Boettichersobre las mezclas de capiteles
jónicosy dóricos,quecontemplansu origen en Piranesi.Tambiénse ocupande los
frisos y molduras,dentro de los cualesson muy característicosde la arquitectura
berlinesa tanto los que se encuentranentre los pisos, como los que sirven para
recalcarel piso noble, influyendo asimismoBoetticheren la presenciade motivos
clásicos. Otros apartadosson los relativos a la constitución de la fachada,que



448 Recensionesy discusiones

normalmenteestáhecha en estuco,a las molduras,que imitan a aquéllasque en
forma de consolason típicasdel arte imperial romano,a las ventanas,en las que se
aprecianinfluenciasdel «Erectlieion»y del Templo Redondode Tivoli, y finalmente,
a las figurasdesoporte.Si en lo concernientea estasúltimasaparecela exactaideade
que pasana la arquitecturade la capital prusianadesdeel palaciode Potsdam-
Charlottenhof,cuyaconstrucciónhabíasido ordenadapor FedericoGuillermoIV, la
labor de Heilmayery de Schmidt presenta;no obstante,dosdesaciertos.El primero
radicaen quesi bietí es verdadque en el transcursodel siglo xix pasaBerlín de ser
una residenciaprincipesca con 182.000 habitantesen 1804 a convertirseen una
metrópoliindustrialy enla capitaldel Imperio alemán,faltaunaexposicióndecensos
quepermitaobservarcon claridad la subsiguienteevolucióndemográfica.A su vez,
estribael segundoyerro enquea la horadeestudiarla influenciadeSchínkelsobrelas
viviendassituadasen Mehrigdamm53 y en Nostizstrasse40, no dalos nombresde los
arquitectosque las construyeron.

El capítulo de Fritz Neumeyerque se titula «El clasicismocomo problema. La
arquitecturaberlinesaenel siglo xx», a la horade enfrentarseconla problemáticadel
nacionalsocialismo,manifiesta acertadamenteque uno de sus precedenteses la
embajadaalemanaen San Petersburgo,que fueerigidapor PeterBebreus,aunquesu
informaciónsobrela arquitecturadeeseperíodopuedeser completadapor el libro de
AnnaTeut,Architektur im Dritren Reich(Gñtersloh,1967), trabajoqueNeumeyerno
cita. Por su parte, Volker Michael Strocka y Hans Georg Kolbe estudian la
trayectoriadel Instituto ArqueológicoAlemán en los ciento cincuenta años de su
existenciaque discurren entre 1829 y 1979, aunqueen la presentecolaboración
hubierasidodeseableque la infiltración nazien estainstituciónse hubieseexplicado
másen extenso.

El mismo Volker Michael Strocka, con las colaboracionesde Adolf Borbein,
AlexanderDemandt,JoachimSelim Karig, Herwig Maehíer,Egon Menz, Johannes
Renger. Walter Trillmích, Wollhart Unte y Karl-Theodor Zauzich, estudia los
tratadistasberlinesesque escribieronacercade la antigUedaddesdeel sigídxviii hasta
el xx. Sin embargo,en su trabajo se siente en falta una referenciaa los trabajos
relativos al DerechoRomano,con particularhincapiéen la actuaciónen estecampo
de figuras como Niebuhr, Savigny y Mommsen, y asimismo resulta extraño que
despuésde habernombradocomo cultivadorde la historia eclesiásticaa Adolí von
Harnack, no exista ni la más pequeñamencióna Hans Lietzmann. Finalmente,
concluyeel presentelibro conel análisisde las excavacionesarqueológicasllevadasa
cabo por berlineses,capítulo éste que ha sido realizado por Wolfram Hoepfnery
Ernst-LudwigSchwandnerconla colaboraciónde Uwe Finkbeinerenlo relativo a las
campañasdesarrolladasen Babilonia, y con la tabla cronológica,obrade Sabine
Bohle. No obstante,a la labor de Hoepfnery de Schwandnerle falta indicar con
exactitud la cronologíade las excavacionesde Eduard Schauberten Atenas y de
Richard Lepsius en Egipto, ademásde un análisis más profundo del personajede
Heinrich Schliemann.Dentro de este contexto,los antedichosautoreshan podido
lograr un mayor provecho de la portada que dedicó a Sophie Schliemann la
Illustrireen Frauen-Zeitung de Berlín, en su número correspondienteal 13 de
septiembrede 1880, con vistasa discernirsi la esposadel eximio arqueólogollegó a
ser un idolo feministaen Prusiay en el Imperio alemán.

De todo lo expuestoes posibleafirmar que es éstaunaobramagnade la ciencia
alemanaen la actualidad,queestudiaen su prácticatotalidad la influenciaen la vida
cultural berlinesade la civilización antigua,tanto la concernienteal mundo clásico
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grecorromano,como la que hace referenciaal Oriente Cercano.pero a mi parecer,
careceel presentelibro deanalizarunacuestiónimportante,comoessi la llegadaa la
Marca de Brandenburgode los hugonotesexpulsadosde Franciapor Luis XIV, enel
momentode la revocacióndel Edicto de Nantes,incidió en el desenvolvimientoen
Berlín de la «Altertumswissenschaft».

GONZALO FERNÁNDEZ

URBANO ESPINOSARuíz: Calagurris Julia, ColegioOficial de Aparejadoresy
A. T. dela Rioja y Excmo. Ayuntamientode Calahorra,Logroño, 1984,353
PP., ISBN.: 84-7359-196-8.

Esteúltimo libro de UrbanoEspinosatieneun doble interéspor cuantoqueen él
se reúnentanto el exhaustivoestudiosobrela evolucióndel municipio calagurritano
como un nuevoconcepto a la hora de abordarlos estudiosde tipo puntual desde
perspectivasamplias.

Con frecuenciase achacaa los trabajosde investigaciónlocal una falta de rigor
científico y, efectivamente,hay muchos ejemplos que avalan esta opinión. Pero
tambiénes cierto que no se puedeaplicar un criterio generalizadoren este sentido.
Plantearla necesidadde haceruna historia universalprescindiendode los estudios
parcialeso de tipo local seríaignorarel objeto mismo de nuestrotrabajo.

Evidentemente,cuandoel historiadorpretendeobjetivar las razonesdel proceso
histórico, debehacerlosiempre desdeuna perspectivade altura, partiendode unas
premisaso esquemasuniversalistas,perosiempredebeinsertarenellas los resultados
de una investigaciónde tipo local sin los cualessusasertosno podríanserprobados.
Bien escierto queenalgunasocasionessehanconfundidolos estudiosde tipo local o
puntual con el «localismo», forjado sobre bases de erudición local tendentea
distorsionarla realidaden provechopropio; perohoy día, el investigadordebesaber
objetivarestosresultadosy descubriren cadamomentola voluntadde rigor científico
que animaal autorde un trabajode este tipo.

Si paraconstruirunahistoria de tipo universalhay quepartir de unabaseparcial,
no es menoscierto queestaúltima precisade conocimientosgeneralesparapoderse
elaborar.Es de todo puntoimposibledescubrirun procesohistórico en un municipio
si previamenteno se incardinansus circunstanciasespecíficasdentro de los patrones
que animan la evolución en los demás, o si deliberadamentese ignoran las
circunstanciasgeneralesque impulsan un momento histórico concreto en cada
comunidad.En fin, no es posibledeslindara priori la historia local de la historia
universal,puestoqueambasse complementany se precisan.

En el momentoactualde la investigaciónde la Españaantiguase hacen más
necesariosquenuncalos trabajosde tipo local, puestoque noses precisoconocerlos
pequeñosdetallesqueaniman los procesos,asi comolas particularidadesqueexplican
las anomalíascon respectoa otras regiones. Está debidamenteprobado, y hay
multitud de ejemplos que avalan esta opinión, que cuandose conocen las líneas
generalesde un periodo histórico, la «superespecialización»del investigadoren un
áreao momentoprecisoaportaresultadossorprendentesque sólo él puedeconseguir.

El trabajo sobre Calagurris lulia se inscribe en el tipo de monografiassobre
núcleosurbanosde Hispaniaque se estárevitalizandoen los últimos años(estudios

Gerión, 3. 1985. Editorial de la UniversidadComriuteasedc Madrid.


