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swahili y con los portugueses.En eseestudioocupaun lugarpreferenteal análisisde
las fuentesportuguesasreferentesal reino. Y es, precisamente,la traducciónal
castellanode estasfuentes——concretamente,la Cartade Diego de Alcaqovaparael
Rey,lasNotasdeGasparVelosoentornoal viajedel«degradado»Antonio Fernandes
al Monomotapa,y los libros 1 y IX delasDécadasdeAsia— lo queocupala segunda
y másextensapartedel libro, el cualse cierraconunabibliografíaenqueseechande
menostítulos de tipo arqueológico,como los estudios de Garlake sobreel Great
Zimbabwe,o deConnan,etcétera.

Si bien la lecturadeesteexcelentelibro esrecomendableporsu calidadintrínseca,
la reseñadel mismo en unarevistadedicadaa la AntigUedadpuedellevar a cierta
justificación por nuestraparte. En primer lugar, el conceptode AntigUedaddebiera
abrirseya aámbitosno europeos,no mediterráneos,no próximo-asiático.Muchosde
los quenosdedicamosdeunauotraformaala «Antiguedad»,enel sentidomásclásico
el término,aceptamosya el estudio delasculturasamericanasprecolombinascomo
algopropio. Sin embargo,no ocurreigual consociedadesdesimilar gradodecomple-
jidad, porelhechodequelasdesconocemos,o dequesesitúanen ámbitosgeográficos
no clásicos,comoAfrica, el Pacíficoo el suresteasiático.Tal tendencia,heredadade
nuestropasadocolonial, o quizá de resabiosetnocéntricos,ha de ser firmemente
rechazada:los reinosafricanosdeBenin,Camerún,Dahomey,Mozambique,oZimbabwe,
constituyen,por sí mismos,objetosdeestudiodeprimerorden. Es más,la aplicación
de los modelosteóricospropios de lahistoria antiguaaestetipo de sociedadespuede
serunainestimableayudaparasu comprensión.Y, si prescindimosdeesasuperioridad
académicatanpropiadeloseuropeos,quizálos reinos«negros»nosproporcionenmás
de una clave parala comprensiónde formas de funcionamientode las sociedades
«antiguas»clásicas.

El libro que reseñamosestudiaaspectostan familiares a los historiadoresde la
Antiguedadcomola producciónmineraindígena,los tributosy comerciode donesy
contradones,laorganizaciónsocio-políticadelajefatura,la legislaciónfiscal yjudicial
detipo oral, la monarquíadivina, el comerciointernacional,el intercambiode bienes
deprestigio,elestablecimientodemercadosbajola proteccióndelrey,etc.Y todo ello,
sustentadoportextos de inapreciablevalor; textosqueclarifican tanto el comporta-
mientoprecolonialquesu aplicacióna camposdeestudiocomoel de lassociedades
mediterráneobajo influencia griegao feniciaes tentadora.

JuanLuis POsADAs

GIAN LucA GREGORI,Epigrafía anfiteatrale dell’Occidenreromano. II. Regiones
Italiae VI-XI. Vetera4. Roma, 1989, 176 Pp. XXVIII láms.

El presentevolumenconstituyeel segundode unaserieintegradaen la colección
«Ricerchedi StoriaEpigrafiaeAntichitá»destinadaapresentarlaepigrafíarelativala
mundo de los anfiteatrosdel occidentedel Imperio. Así, mientrasque el primer
volumen(Vetera2) recogíala epigrafíaanfiteatralde Roma,ésteconsideralas de las
regionesaugusteasVI (Umbria, VII (Etruria), VIII (Aemilia), IX (Liguria), X (Venetia
et Histria) y XI (Trasnpadana).

Se puedeafirmarquelascaracterísticasqueya comentamosen lo quese refiere a
estructuracióny claridadparael libro de PatriziaSabbatinisepuedenhacerextensivas
al presente.El autorestudia79 inscripcionessubdivididasencuatrogrupostemáticos,
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prescindiendode suslugaresdeproveniencia.Cadainscripciónvieneprecedidapor su
respectivoaparatocrítico, el texto de la misma y un brevecomentario.

La primeraparte: «L’amministrazionedei munera»(cat. nn. 1-7), estádedicadaa
los textosrelativosalos funcionariosencargadosdela organizacióndelosjuegos.Así
apareceTi. ClaudiusAag. Lib. Racolas(núm. 1), quedepraegustatory trichiniarca
seguramentecon Nerón, llegó a serprocurator a manerisen épocaflavia, apartede
otros cargos. Por el cognomende su madre Sulpicia Cantabra debíaser de origen
hispánico. Asimismo aparecentresprocuratoresLadi Magni (nn. 5-7), de época
trajaneay severiana.Porúltimo sondegranimportancialastresinscripciones(nn. 2-
4) deP. CominiusClemensProcurator adfamiliamgladiatoriam Transpadanam,de
épocade Marco Aurelio, queharíareferenciaa la procuratelaecuestreinstituidapara
laItalia septentrional,concompetenciasobresusLadigladíatorii, y seguramentesobre
susmanera.

La segundaparte:«Munerae venationes.LusasIuvenume iuvenalía»(nn. 8-35),
donderecogelostestimoniosepigráficosdelos espectáculosgladiatoriosy venatorios.
Así aparecendocumentosque contienendisposicionesseguramentetestamentarias
sobrela fundacióndemanera(nn. 8-9) y las inscripcionesdedoscuratoresmunerum
(nn. 10-11) con el cometidode controlar los fondos de espectáculosgladiatorios
financiadospor particulares.Los nn. 12-21 tienenlos diferenteseditoresmunerum
(magistradosmunicipales,sacerdotes,etc.) que sufragaronmunera por diferentes
motivos:la inauguracióndeestatuaso la saluddelemperador.Lasúltimas (nn. 30-35)
reflejan trescuratoreslususIuvenumy adoseditoresIuvenalium.Convienedestacar
la importanciadel texto de la núm. 20 encontradaen Spello en 1733, cercadel
anfiteatro,copiadeunrescriptoenviadoporel emperadorConstantinoy sushijoscomo
respuestaa una petición de los Umbri, para las cuestionesde los espectáculos
gladiatoriosen el Bajo Imperio.

La terceraparte: «Gladiatorie sculo gladiatorie» (nn. 36-57) recogelos textos
relativosaárbitros(núm. 36),doctores(nn.37-39),especialidadesgladiatorias(nn. 40-
45) y representacionesfigurativas(on. 55-57). Es interesantela núm. 36, inscripción
inédita,dondese mencionaun summarudaIavenumqueen el argotde los gladiadores
seríaun árbitro.

La cuarta y última parte: «Anfiteatri e strutture annesse»(nn. 59-78)
recogeaspectosrelativos a los anfiteatros.Así aparecenlas inscripcionesen orden
cronológicodesdefinalesdelsiglo 1 a. C. hastael sigloVI d. C. dondesemencionala
construc- ción y dedicaciónde anfiteatroso referenciasa los mismos. Es desta-
cablela núm. 67 dondese mencionaaAtalaricus, rey de los godos,comorestaurador
de las gradasdel anfiteatro de Tícinum. En la núm. 71 aparecen¡6 númerosde
otros fornices de ingreso del anfiteatro de Verona. A continuación se tratan las
inscripcionesencontradasen las localidades(núms.72-76). La penúltima(núm. 77),
del anfiteatrode Pula, estádedicadaa la diosaNemesisAugusta,muy vinculadaal
mundodelos anfiteatros.Laúltima (núm. 78)esla deC, Rabeniusquehizo un ludum
gladiatoriam.

Laobraconcluyeconunosmagníficosesquemasdetodoslos temastratados,unas
consideracionesgeneralesexplicativasdel estadodela cuestión,índicesepigráficosy
analíticosy un estupendomaterial fotográfico.

JoséLuis GAMAL.LO BARRANCO
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L. PIRZIO BIRoLI STEFANELLí, 11 bronzodei Romaní:Arredoe suppellettile,Roma,
Ed. «L’Erma» di Bretschneider,1990,299 p., 273 lIs.

DentrodeunapequeñacolecciónbibliográficatituladaIlmetallo: mito efortunanel
mondoantico, la CasaEditorial «L’Erma» publica estevolumendedicadoa objetos
mobiliarios y enseresromanosde bronce,dirigido por LucíaPirzio Biroli Stefanelli,
investigadoraitaliana dedicadafundamentalmenteal estudiode la metalurgiaen el
imperio y a lasexcavacionesborbónicasenPompeyay Herculano.

Una obrade estetipo es siempreútil y bienvenida,puescombinala seriedaddel
estudiomonográficocon la amenidaddelmanual artísticode divulgación. Por otra
parte, el bronceromanoha llegado a interesarnotablementeen nuestropaísen los
últimos mesesdebido, quizá, al éxito de la exposición «Los broncesromanosen
España»,organizadaporel Ministerio de Cultura durante1990.

Estevolumenobservaunaestructuraorgánica,centradaenel estudiode ladomus,
en susambientes,enseres,elementosde iluminacióny diversosobjetosde servicioy
decoración,y precedidotodo ello pordosartículos:el primero de los cualesse dedica
al bronceentrelos romanos(aleaciones,centrosde extraccióndelos metalescompo-
nentes,y las técnicasde su trabajoy decoración),y el segundo,ala difusión del lujo
en la Romatardorrepublicanay altoimperial.

El prefacio,firmado porSabatinoMoscati, inscribeestaobraen la preocupación
contemporáneaporla vida cotidianaenel mundoantiguo: «Un’ocassioneunica...per
entrare in una casadell’antica Roma, per visitarla e per comprenderele idee,
sentimenti,le ambizioni di coloro chel’abitarono».

Ya enla Introduzione,L. Pirzio adviertedealgoquees evidenteparaquienojeeel
libro: quela mayoríade las ilustracionesy de los objetosestudiadosprocedende los
hallazgosacaecidosenPompeyay Herculano.Estehechoconstriñealgo el temadel
estudio,al menosen lo cronológico,debidoaquesonpiezasquedebenconsiderarse
de épocaimperial, aunquehay excepciones,objetosde anticuario.

El problemadel estudio de laspiezasno se circunscribesólo a la datación,sino
quela interpretaciónde laspropiasfuentessobreel tema(fundamentalmente,Plinio
el Viejo) esdifícil porlo complejodelaterminologíaempleada,comoseñalaL. Pirzio
en el capítulotitulado 11 bronzo (pp.5-37). Enél estudialos tiposde aleaciónde los
objetosdebronce,los centrosde procedenciadelos metales(resaltandoelpapeldelos
yacimientos de la Península Ibérica de cobre, estaño y plomo, sin duda
los másimportantesdel imperio), y las técnicasde trabajoy decoraciónde laspiezas
(desdelafusiónalas técnicasdeesmaltado,estañado,doradoy plateado,etc.).Entodo
el capítulopuedeobservarseel perfectoconocimientometalúrgicodelos broncistas
romanos,asícomosu dominio de lasdiferentestécnicasdecorativas.

M. Cimadi Puolo,especialistaen artesdecorativasromanas(autoradelcatálogode
laexposicióndelos hallazgosdelashorti Lamiani enRoma,en 1986),firmael capitulo
titulado Romatra Reppublicae impero: la d¡ffusionedel lasso(pp. 39-49), enel que
repasael conceptoantiguode luxuria, la modahelenizanteproducidaporlasconquis-
tasromanasen Greciay el Orientepróximo, y los cambiosen la moralidadpúblicay
privadaqueello trajo consigo:es interesantecómointerpretala autorael fenómeno,
asignandoal prestigiosocial la posesióny colecciónde objetosde metalesnoblesy
antiguos.Parala autora,el estudiodelos objetosde los palaciosy villas imperialesle
hallevado a pensarque, de Augusto aNerón,esosobjetos pasande servir al status
público del gobernanteparacoformarel modusvivendídeldios en vida.


