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mayor ambigliedad.Habla de una democraciaque debía de ser realmenteuna
oligarquía,perono desarrollala idea, que podría servir paraexplicarla evoluciónde
los términos y su utilización máso menospropagandística.Porello sigue teniendo
problemascuandotrata de explicar el carácter«democrático»de la intervención
macedónicay exponelas diferentesactitudespolíticascomo la simple inversiónde lo
quehabíaanteriormente.Másgravees la reaparicióndeunaantiguacostumbre,lade
aplicar el término feudalismoa todoslos pueblos,tanto macedonioscomobárbaros,
que no se adecuanal sistemagriego de la polis. Hay autores,másrigurososdesdeel
punto de vista conceptual,que intentan elaboraruna terminología más precisa y
menosdífumínante.

No puedenpasarse por alto, con todo, algunas muestrasde clarividencia
interpretativa,como la consideracióndel período«democrático»como el anómalo
dentrode la historíagriegay la observaciónde los detallessobreel significado del
poderde la bouléfrente a la asamblea.El problemaes queel autorgeneralizaalgunos
datos que sólo son válidos para el siglo iv. Es precisamenteeste hecho el que
consolida la visión efimera de la plena democraciaateniense:en el siglo IV, la
capacidadlegislativa de la asambleaseve reducidacon respectoalsiglo y. Porello, no
es tan ligera la ruptura en la continuidad de Atenas al final de la guerra del
Peloponesocomo el propio autorafirma en p. 15.

También puede destacarsela afirmación qe que los antecedentesde la postura
personalistade los jefesmacedoniosestabanya en los jefesmilitares griegosdel siglo
iv. La explicacióndel fenómenoestátanto enGreciacomoen la propia Macedonia.
Son también «razonesgriegas» las que explican partedel sistema alejandrinode
fundaciónde ciudades.

Porúltimo, aunquecon ello no agotemosla casuística,el problemadel mito en la
figura de Alejandro: emulacióndel héroey creacióndel mito respondenaun proceso
de circulaciónen ambossentidos.La tendenciaa laemulaciónera tan real como la
facilidad con quese creabanmitos identificadoresen relación con personajesde la
leyendatradicional.

En suma,aunquesu materialidadformal no colabora,el libro proporcionadatos
útiles, pero, salvo en algunoscasos,no debebuscarseen él una interpretaciónque
ayudea comprenderla realidadhistórica.
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A. LOZANO, E. MITRE, Análisisy comentariosde textos-históricos.L Edad
Antigua y Media, Madrid, Alhambra, 1984 (reimpr.), 238 págs.

Continúanlas reimpresiones,bastantefrecuentes,la última de 1984, deeste libro
editado por primera vez en ¡979. Es la mejor prueba de que se han realizadolos
propósitosde losautoresde hacerunaobraeminentementepráctica,de granutilidad
docente y, por tanto, de gran difusión. Una historia, a travésde los textos, «más
dinámicay realquesuperela puramemorizacióndel datoy propicieun acercamiento
máscognoscitivoal pasadohumano»(p. DC) responde,pues,a las aspiracionesde la
demanda.Tantoa las introduccionescomo a los textosacompañauna bibliografia
básica,peroamplia,sincomentarios.La orientacióndel índicegenerales por épocas,
como si se tratarade un manual,peroal final hay otro índicede textos.

Gerión,4. 1986. Editorial de la Universidad Complutense de Madrid.
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Aunque existen dos introducciones,una para la Edad Antigua y otra para la
Medieval,estaúltima sirve como introduccióngeneralpara el comentariode textos
históricos (pp. 127-132), y a ella se remite la Introducción al comentariode textos
antiguos, con algunas precisiones: la mayor distancia entre acontecimientoy
referencia suele requerir el comentariode dos épocasen el mismo texto, la del
acontecimientoy la del autor(a lo que habriaque hacerla importantesalvedadde
algunos historiadoresantiguos, autores de «historia contemporánea»,donde el
problemaestribaprecisamenteen su personalimplicación en los hechosrelatados);el
carácterexclusivistade la mayoríade las fuentesdel mundoantiguo,agudizadoen la
concepcióndel Imperio romano como centro de la evolución de la humanidad.
Dificilmente se encuentranalternativas que sirvan de contraste a las fuentes
«oficiales». La Historia Antigua es la historia de una épocade la humanidadvista
desdeuna perspectivaque responde a los interesesde una parte relativamente
reducidade esahumanidad,La herenciade esaperspectivasigue influyendoparaque
seageográficamentelimitada.

Sobre cadaépocase exponentambién unascaracterísticasmuy generalesde su
personalidadhistórica.El intentodecomprimir un periodotancomplejoquizásseael
responsablede quese diga deél que «conociótambiénlas luchasentredistintasclases
de población, entre capital y trabajo» (p. 6). Habría sido interesanteque las
introduccionesse acompañarande mapas.

En cadacapítulohaysiempreun «modelode texto analizado»deacuerdocon las
normasgeneralesde pp. 127-132. El restode los textosse exponeescuetamentecon
una bibliografia y pequeñasintroduccionespor temas.Hay queseñalarque parala
Grecia arcaicasólo se utilizan textos referentesa las colonizacioneso a Atenas.
Espartay las demásciudades,los procesosgeneralesde la sociedadaristocráticay la
tiranía, podían haberseresueltocon textospoéticos o tardíos.Alguna otra época
quedatambién algo oscura,como el siglo iv a.C., en que sin duda tiene gran
importanciala evolución social que se refleja en la oratoria ática o en los textos
filosóficos. Tal vez la impresión seaexcesivamente«fáctica». La visión de Roma
tambiénquedaríaenriquecidacon algún texto legislativo, o incluso poético.Dificil-
mentese puedeconocermejor la épocade Augustoquea travésde algunosversosde
Horacio o Virgilio.

A la Hispania antigua se le dedica un capítulo aparte. Tal vez haya que ir
reconociendoque se hangeneralizadodefinitivamentetranscripcionescomo Kolaios.

Madrid, 1985.
DOMINGO PLÁCIDO.

UniversidadComplutense.

L.-M. HANS: Karthago und Sizilien. Die Entstehungund Gestaltungder
Epikratie aufdemHintergrundder Beziehungender Karthagerzuden Griechen
und den nichtgriechischen Vñlkern Siziliens (VI-Hl Jahrhunderty. Chr.):
Hildesheim-Zíirich-NuevaYork, 1983 (Editorial Olms), 274 Pp.+ 3 lám.

La actuacióncartaginesaen Sicilia durantela épocaqueabarcadesdeel siglo VI al
III a.C.esel contenidode la tesisdoctoralquereseñamos.La autoradedicasuespecial
atención a dos facetas del problema: mientras que la primera parte del libro

Colón,4. ¡986. Edilorial de la Universidad Complutense de Madrid.


