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dos con la raízdoul- con palabrasrelacionadasa su vez con la esclavitudrepresentael
únicomediode comprender,paraquienleeunatraducción,la realidadantiguay susme-
canismosdeexposiciónlingílistica, frenteaesasotrastraduccionesquetraducentambién
la metáforaen términostales como«sujuzgar”o ~<sumisión>’.

Toda la terminologíasocialrevisteproblemasparticularesy generales.Traducir la pa-
labrahetairia por «sociedadsecreta»puedetenersusdefensoresy susdetractores,Enel
caso.deVIL 100,3, referirsea ciertoshoplitascomo «simpatizantesde sussociedadesse-
cretas’> puederesultaroscurecedordel carácterde la hetairia dentro del entramadode
dependenciassobreciudadanosquees bastantecaracterísticode determinadosmomen-
tos de la historia de la polis.

Lo mismopodríadecirsede la traducióndela palabrademoscomo «partidopopular>’.
Muchosehainsistidosobrela carenciadepartidospolíticosen la ciudadantigua.Hablar
de ellos modemizademasiado,En ciertoscasos,sin embargo,puede resultarun expe-
dienteaceptable.En otros,en cambio,deberíandesustituirseporun términode carácter
menospoliticoy mássocial,comoen 111.82.enfrentadoa oligarquía,comogrupoeconó-
mico social,

En 11147, resulta,porel contrario, verdaderamenteacertadotraducirel pueblo, pues,
sin dudasetratade eso,másquedealgún«partido’>.cuandoDiomedesrevelalos apoyos
delos aliadosala democraciaateniense.El propioTucídidesdala clavecuandoa VI,39.l.
demosesseñaladocomoun términocuyocontenidosocialexplícito puedeservirde mo-
deloparasutraducciónenel restodela obra,quedebevalorarsede maneraespecialmen-
te positiva cuando,al hablar de la tiranía. Tucídides(VI.53.3) señalade una manera
específicalos temoresdelpueblo, víctima másdirectade esteposiblepeligro en la época
de la guerradel Peloponeso.
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TERENCIO. Teréncio. A Moca que veio de Andros. edición a cargode Walterde Medeiros.
Coimbra.Instituto Nacional de lnvestiga~aoCientifica. 1988.

Nosencontramosanteunaedición másde los clásicoslatinos, lo cual siempreestá
bien,másteniendoencuentala calidady el inter#squese hanvertidoen la edición dees-
ta obra. La elecciónde Terenciono requieremayorcomentano.puestoque.junto con
Plauto,son dos de los máximosexponentesdel teatrolatino.

La estructurade estaediciónes la clásicadentrodeestecampo.un pequeñoprólogoo
introducción,el textoen sí. lasnotasy los índices,Hayqueseñalarquela introducciónno
esla clásica,enla quesenos habladc un modosomerodel autor,y de su contexto,sino
quees unaespeciede resumendela obraen la queseplanteanlos principalesargumen-
tos queluegosurgirána lo largode la misma,La introducciónconcluyeconunabiblio-
grafia quenos acercaal fenómenoterencianoen susprincipalesaspectos.No es que sea
unabibliografiaextensay completa.sino solamenteunaintroducciónal tema.que.ade-
más,secentraenel casodela Andriana.comobienseñalael editor. Uno delos elementos
queechamosde menosesunatablade abreviaturasreferidasa la bibliografía,puestoque
en lasnotassí encontramosalgunasde ellas desarrolladas.

El texto traducidode la obrase presentade un modo claro y conciso,conclaradife-
renciacióntipográficaentreel diálogode los diversospesonajesy lasdiferentesacotacio-



Recensiones 309

nesescénicas.Un hechoquecreemosquepodríamejoraraúnmásla ediciónes lacoloca-
ción a piede páginade lasnotasquevanahoraal final delvolumen,puestoquedeeste
modoseagilizaríabastantemásla consultade lasmismas,lo queviene areforzarseporel
itechode queno figura enla edición el texto latino,y teniendoen cuentaquela mayoría
de lasreferenciasefectuadasen notasserefierena diferenciasen lasediciones,seríabas-
tanteconveniente.

El editorno ha incluido en la edición el sumariode Gayo Sulpicio Apolinar. con lo
quenosencontramosanteunadiferenciaentreestatraduccióny la mayoríade lasdemás
(bastecitarquela ediciónrealizadaporJ. Sargeaunten Loeb la lleva; la versiónfrancesa
realizadapor MarouzeauparaLes BellesLettrestambiénla incluye,y la última edición
castellanaqueconocemos,realizadaporAurora Lópezy AndrésPociñaparaAkal. tam-
bién la presenta).Desconocemoslos motivos deleditor para no incluirla, a no ser que
quisieraconservarentodasu purezael texto terencianosin desearcontaminarloconaña-
didosposteriores,dadoqueelcitadosumarioestáfechadohaciael siglo It d.C. Estehecho
no descalificaen absolutola edición queestamoscomentando.sino quepareceextraño
que no seincluya cuandola mayoríade las edicionesasi lo hacen.

En las notases dondepodemosobservarel concienzudotrabajorealizadopor el edi-
tor, puestoqueha controladolasprincipalesedicionesdel texto terencianoa la itora de
realizarla traducción,acotandolas vecesqueseanecesariocon lasopinionesde los di-
versosautores.

Losíndicescompletanelvolumenquepresentaunaclarautilidad,porreunirelcorpus
terencianoen las diversaslenguasmodernas,Comoconclusión,podemosdecir que la
obraen su conjuntoes excelente,aunquedeberíaintroduciralgunoselementosmás,co-
mointroduccionesy unapequeñapuestaaldía dela problemáticadel autor,o la másne-
cesariade incluir las notasa pie de página.

MIGUEL RIBAGORDA

E. DE P. DÍEZ DE VELASCO ABELLÁN. El origen del mito de Caronte. Investigación sobre la
ideapopular delpaso almásallá en la Atenasclásica. Madrid,Editorial de la Universidad
Complutense(Colección tesis doctorales.nY400/88), 1988.2 vols..Xl + 1.000págs.

La investigaciónde los mitos y su funciónen un contextosocialdeterminadono es
unode loscampospreferentesde investigaciónporpartedelos profesionalesdela His-
toría Antigua en nuestrosdías,Porello, es necesariodar la bienvenidaal trabajoque
ahoracomentamos,sin duda,uno delos mássugestivosquehasido publicadorecien-
temente.Tan sóloel amplio y exhaustivoesfuerzoderecopilacióndocumentalen torno
ala figura del Caronteclásicoy susignificaciónsimbólicarealizadoenestaobramere-
ce la aprobaciónde cualquierestudiosode estetipo decuestiones,Masel libro, como
su propiotitulo indica,trasciendedelcompletoy detalladísimocatálogoparaadentrar-
seen un sistemáticoanálisisdela iconografíadeCaronte(Pp. 7 ss.),quecomprendeun
dobleestudiodesu representaciónenlaslécitosáticasde fondoblanco:externo(pp. 23-
126). con atención a los pintoresde estos vasosfunerarios,así comosu clientela y
encuadresociológico.e interno(Pp. 127-415).quepermitefijar el repertorioiconográfi-
co y su contenidosignificativo y simbólico,No quedanal margenotros testimoniosfi-
gurativosmásescuetosy en algúncasocontrovertidos,comola eschara de Frankfurt,la


