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SUMARIO ANALÍTICO

Joaquín Sanmartín Ascaso
MISTERIO DE DIOSES. EL DILUVIO EN LAS TRADICIONES BABILÓNICA Y BÍBLICA

RESUMEN
Se analiza en este artículo el mitema del Diluvio Universal en la tradición babilónica, 

tanto de lengua sumeria como acadia, donde supone una línea divisoria entre las dos 
grandes épocas de la historia de la humanidad, y en la tradición bíblica. Distintas inun-

de importancia cósmica: el Diluvio. 
PALABRAS CLAVE
Diluvio; Babilonia; Biblia; mitema; Mesopotamia

Fernando Wulff Alonso 
TRAGEDIAS PROGRAMADAS Y ACONTECERES HUMANOS: NOTAS SOBRE EL MAH BH RATA  

RESUMEN

-

consistente con una concepción unitaria de la obra al estilo de la defendida por A. Hiltebeitel.
PALABRAS CLAVE

Lucía Díaz-Iglesias Llanos
EL FIN DEL MUNDO EN TEXTOS FUNERARIOS Y MÁGICOS EGIPCIOS Y LA DESTRUCCIÓN DE LA 
HUMANIDAD EN HERACLEÓPOLIS MAGNA

RESUMEN
En este artículo se propone en primer lugar una revisión de las alusiones relativas al 

solar y aplicadas por estos investigadores a otros relatos de rebelión contra la autoridad 
divina, se plantea una nueva interpretación de los argumentos míticos de destrucción 
heracleopolitanos: su contrapunto se encuentra en el reforzamiento del poder del dios 

PALABRAS CLAVE

Libro de la Vaca Celeste; Libro de el-Fayum; LdSD 17*
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Bernard Sergent
ATLANTIDE ET FIN DU MONDE

RESUMEN
La catastrophe atlandienne, dont Platon est l’auteur, s’insère selon lui dans la série 

succession des “races”.
PALABRAS CLAVE

Rosa María Sierra del Molino
EL RAGNARÖK: ¿EL FINAL DE LOS TIEMPOS? APOCALIPSIS O “EL DESTINO DE LAS POTENCIAS” EN 
EL UNIVERSO MITOLÓGICO NÓRDICO

RESUMEN
En el presente artículo se analiza, si el apocalipsis de la mitología nórdica o “Ragnarök” 

afectaría a todos los seres del universo por igual, incluidas las principales divinidades. 

Ragnarök en el universo mental escandinavo.
PALABRAS CLAVE
Ragnarök; apocalipsis; Destino; Tiempo; pacto; juramento; regeneración

Albert L. A. Hogeterp
EL FIN DEL MUNDO DE LOS GIGANTES. LAS TRADICIONES LITERARIAS DE QUMRÁN Y SU 
CONTRIBUCIÓN AL PENSAMIENTO APOCALÍPTICO JUDÍO SOBRE EL DESASTRE

RESUMEN
Los escenarios apocalípticos de desastre han sido frecuentemente entendidos en términos 

-

narrativa única de este mundo, destacando las dimensiones humanas de responsabilidad, 
guerra y gran injusticia, aspectos de organización social y provee referencias al héroe 

aspectos del  mundo concebido de los gigantes, describiendo su angustia a través de sus 

uso destructivo del poder en la edad babilónica se encuentra entre los ingredientes de las 

PALABRAS CLAVE
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Pedro Giménez de Aragón Sierra
REDATACIÓN DE MARCOS, MATEO Y EL «PEQUEÑO APOCALIPSIS» DE LA DIDAJÉ

RESUMEN
Tradicionalmente, se data Marcos en torno al 70, Mateo en torno al 80 y la Didajé en 

entre Marcos y la descripción de Judea en la Historia Natural de Plinio. Estos indicios, 

-

PALABRAS CLAVE

Daniel Gómez, Toni Ñaco del Hoyo y Jordi Vidal
EL INMEDIATO ‘POSCONFLICTO’ Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ EN EL MUNDO ANTIGUO: TRES 
CASOS DE ESTUDIO

RESUMEN

ocasiones en la fase posterior a la guerra se fraguaban las condiciones del siguiente 

artículo, por tanto, se analiza la particular relación simbiótica entre ‘guerra’, ‘paz’ y 

PALABRAS CLAVE

José Ignacio San Vicente y González de Aspuru 
LA PAX DEORUM, LA CAÍDA DE NUMANCIA Y LA PROFECÍA DE CLUNIA 

RESUMEN

y tuvieron múltiples consecuencias: rupturas políticas y sociales; manipulaciones literarias 
e incluso, según Hostilio Mancino, la ruptura de la Pax Deorum. Se analiza también en 

PALABRAS CLAVE

Pax Deorum
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Miranda Aldhouse-Green 
DOOM, DRUIDS AND THE DESTRUCTION OF MONA: ROMAN REVENGE OR DIVINE DISSAPROVAL?

RESUMEN
Los romanos no aprobaban los druidas, en particular en el primer siglo de nuestra 

era, cuando parecen haber presentado el mayor problema como focos del nacionalismo 
-

como resultado, surgieron rebeliones provinciales, incluyendo una revuelta en las tierras 

tierras septentrionales.
PALABRAS CLAVES

Nuno Manuel Simoes Rodrigues 
SODOMA E GOMORRA EM POMPEIOS

RESUMEN

PALABRAS CLAVE

Pedro Barceló 
STELLENWERT UND DARSTELLUNG VON NATURKATASTROPHEN IN DER KAISERZEITLICHEN 
HISTORIOGRAPHIE

RESUMEN
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Behandlung von Naturkatastrophen 

-

-

PALABRAS CLAVE
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Ana María Alonso Venero 
LA EXPLICACIÓN RELIGIOSA DE LAS CATÁSTROFES NATURALES: UN MOTIVO DE LA POLÉMICA ENTRE 
CRISTIANOS Y PAGANOS EN LA ANTIGÜEDAD (S. II-IV)

RESUMEN

consecuencia directa del descontento de los dioses ante las diferentes acciones humanas. 
La negativa de los cristianos a participar en las ceremonias religiosas paganas, y en última 

alteración de la pax deorum. En consecuencia, se responsabiliza a los cristianos de las 

través del ejercicio de una conducta cívica ejemplar. A su juicio, los verdaderos respon-

persecuciones de los cristianos han provocado la cólera divina.
PALABRAS CLAVE
Imperio Romano; Antigüedad tardía; cristianismo; paganismo; literatura apologética; 

identidad religiosa; pax deorum

María Rosario Valverde Castro 
EL ATAQUE DE ALARICO A LA URBS AETERNA: UNA MEDIDA DE PRESIÓN QUE TERMINÓ EN 
CATÁSTROFE PARA LOS ROMANOS

RESUMEN
Cuando Alarico penetró en Italia, su objetivo primordial no era apoderarse de Roma. El 

el terreno material, a nivel económico y humano, como en el plano ideológico.
PALABRAS CLAVE

Sebastiano Busà 
«MANIFESTAZIONI DELL’IRA DIVINA». EZIOLOGIE SISMICHE ‘RELIGIOSE’ IN ETÀ GIUSTINIANEA

RESUMEN

sulle cause dei terremoti particolarmente ampio e a tratti vivace, in cui trovano posto, 
accanto alla sismologia aristotelica, numerose interpretazioni religiose delle cause dei te-
rremoti di origine sia pagana che cristiana, spesso strumentalmente utilizzate dai gruppi 

PALABRAS CLAVE
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Jorge Cuesta Fernández 
EL APOCALIPSIS DE MARTÍN DE TOURS. NERÓN Y EL ANTICRISTO COMO PROTAGONISTAS DEL 
FIN DEL MUNDO
 RESUMEN

El judaísmo y el cristianismo han legado escritos pertenecientes al género apocalíp-

elevan a Nerón a una categoría escatológica y lo asocian al Anticristo. En el presente 

o destacan por su originalidad.    
PALABRAS CLAVE
Nerón; Anticristo; Apocalipsis; género apocalíptico; Belial; Sulpicio Severo; Martín 

de Tours; Nero Redivivus

Juan Ramón Carbó García 
LA VENIDA DE GOG Y MAGOG. IDENTIFICACIONES DE LA PROLE DEL ANTICRISTO ENTRE LA 
TRADICIÓN APOCALÍPTICA, LA ANTIGÜEDAD TARDÍA Y EL MEDIEVO

RESUMEN

-

y escitas. Asimismo, advertiremos otras perspectivas sobre esa misma visión antigua a 

un ya confuso panorama de identidades de regiones y pueblos antiguos y medievales, 
míticos y reales. Finalmente, revisaremos algunos ejemplos del siglo XVI, destacando 
sobre todo la presencia de otro pueblo considerado miembro de la progenie del Anti-

PALABRAS CLAVE
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Sorin Nemeti 
DIS DEABUSQUE INMORTALIBUS… SUR LES INVOCATIONS À TOUS LES DIEUX ET À TOUTES LES 
DÉESSES EN DACIE

RESUMEN

-

dis deabusque 
secundum interpretationem oraculi Clarii Apollinis -
tion en grec). Pour l’interprétation de ce corpus étonnamment homogène d’inscriptions 

-
mencée après le retour des armées de Lucius Verus de l’Orient). Sa conclusion semble bien 
acceptée aujourd’hui.

En Dacie, les dédicaces dis deabusque
-

données disparates sont les inscriptions dédiées dis deabusque immortalibus (en relation 

secundum interpretationem.
PALABRAS CLAVE
oracles; pandémies; supplication; empereur; autels

Álvaro Berrocal Sarnelli 
LOS DIOSES SE HAN VUELTO DE FUEGO. LA ERUPCIÓN J GAN DEL MONTE FUJI ( 6  D.C.)

RESUMEN

de estar en el mundo japonesa. Las dos grandes religiones japonesas, al menos hasta la 

-
minantes para su historia. A las escasas fuentes históricas se han unido recientes hallazgos 

PALABRAS CLAVE
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ANALITICAL SUMMARY

Joaquín Sanmartín Ascaso
MISTERY OF GODS. THE FLOOD IN THE BIBLICAL AND BABYLONIAN TRADITIONS

ABSTRACT

KEYWORDS
Flood; Babylon; Bible; mytheme; Mesopotamia

Fernando Wulff Alonso
SCHEDULED TRAGEDIES AND HUMAN EXPERIENCES: NOTES ON THE MAH BH RATA

ABSTRACT

KEYWORDS

Lucía Díaz-Iglesias Llanos
THE END OF THE WORLD IN EGYPTIAN FUNERARY AND MAGIC TEXTS AND THE DESTRUCTION OF 
HUMANITY IN HERACLEOPOLIS MAGNA

ABSTRACT

-

to other compositions centered on the rebellion against the divine authority, I suggest 

his enemies and assumes sovereignty in Heracleopolis Magna.
KEYWORDS
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Bernard Sergent
ATLANTIS AND THE END OF THE WORLD

ABSTRACT

him too ; he includes the Hesiodic myth of the succession of races.
KEYWORDS
Atlantis; Plato; cosmic cycle; cyclical catastrophes; Hesiodic races’ myth

Rosa María Sierra del Molino
RAGNAROK: THE END OF TIME? REVELATION OR “DESTINY OF THE POWERS” IN THE NORSE 
MYTHOLOGICAL UNIVERSE

ABSTRACT

in the Scandinavian mental universe.
KEYWORDS
Ragnarök; Apocalypse; Fate; Time; Pact; oath; regeneration

Albert L. A. Hogeterp
THE END OF THE WORLD OF GIANTS. QUMRAN ENOCHIC TRADITIONS AND THEIR CONTRIBUTION 
TO JEWISH APOCALYPTIC THOUGHT ABOUT DISASTER

ABSTRACT

of the giants, describing the anguish of the giants through their conversations and their 

in the Babylonian age belongs among the ingredients of the archetypical stories of the 

KEYWORDS
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Pedro Giménez de Aragón Sierra
REDATING OF MARK, MATTHEW AND THE “LITTLE APOCALYPSE” OF THE DIDAJE

ABSTRACT

-

These evidences, beside a number of old arguments retested, delay a decade the date of 

KEYWORDS

Daniel Gómez, Toni Ñaco del Hoyo, Jordi Vidal
THE IMMEDIATE ‘POST-CONFLICT’ AND THE CONSTRUCTION OF PEACE IN THE ANCIENT WORLD: 
THREE CASE STUDIES

ABSTRACT

KEYWORDS
-

dates VI Eupator

José Ignacio San Vicente y González de Aspuru
THE PAX DEORUM, THE FALL OF NUMANTIA AND THE PROPHECY OF CLUNIA

ABSTRACT

Pax Deorum. In this article it 

KEYWORDS
-

cle; Pax Deorum
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Miranda Aldhouse-Green
DOOM, DRUIDS AND THE DESTRUCTION OF MONA: ROMAN REVENGE OR DIVINE DISSAPROVAL?

ABSTRACT

-

Capitol, symbolised an attack on Rome itself and the empire. If Tacitus is to be believed, 

KEYWORDS
Doom; omen; Druids; Tacitus; Mona

Nuno Manuel Simoes Rodrigues 
SODOM AND GOMORRAH IN POMPEII

ABSTRACT

KEYWORDS

Pedro Barceló
SIGNIFICANCE AND REPRESENTATION OF NATURAL DISASTERS IN THE IMPERIAL HISTORIOGRAPHY

ABSTRACT
-

the measures adopted in order to re-establish normality after the disaster through some 

-
planations and the religious interpretations of such catastrophes. The latter has an especial 

KEYWORDS
-

predictability of nature
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Ana María Alonso Venero
THE RELIGIOUS EXPLANATION OF NATURAL DISASTERS: ONE REASON FOR THE CONTROVERSY 
BETWEEN CHRISTIANS AND PAGANS IN THE ANCIENT WORLD (2ND TO TH CENTURIES)

ABSTRACT

of the displeasure of the gods to human actions. The refusal of the Christians to parti-

of these gods, is believed to be responsible for the alteration of the pax deorum. As a 
result, they hold the Christians responsible for the misfortunes that happen in the Roman 
Empire. Apologetic literature echoed these criticisms at the same time that devised his 

conduct and the persecutions of the Christians have provoked the divine anger.
KEYWORDS

identity; pax deorum; catastrophe; natural disaster; “Divine Anger”

María Rosario Valverde Castro
THE ATTACK OF ALARIC TO THE URBS AETERNA: A MEASURE OF PRESSURE THAT ENDED IN 
DISASTER FOR THE ROMANS
 ABSTRACT

-

government to sign a peace treaty. This same interpretation can be made of the marriage 

economic and human level, and on an ideological plante.
KEYWORDS

Sebastiano Busà 
EARTHQUAKES AND DIVINE WRATH. ‘RELIGIOUS’ SEISMIC ETIOLOGIES IN THE AGE OF JUSTINIAN

ABSTRACT
The age of Justinian (527-565) gives us much evidence of a debate on the causes of 

pagan and Christian of origin, often instrumentally used by groups of dissent to strike 

KEYWORDS
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Jorge Cuesta Fernández 
THE REVELATION OF MARTIN OF TOURS. NERO AND THE ANTICHRIST AS STARRING OF 
DOOMSDAY 

ABSTRACT

-
cius Severus about apocalyptic thought of Martin of Tours has become the subject of 

either reuse or by their originality.
KEYWORDS
Nero; Antichrist; Apocalypse; apocalyptic genre; Belial; Sulpicius Severus; Martin 

of Tours; Nero Redivivus

Juan Ramón Carbó García 
THE COMING OF GOG AND MAGOG. IDENTIFICATIONS OF THE ANTICHRIST´S OFFSPRING BETWEEN 
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-

-
cially the presence of other people considered member of the progeny of the Antichrist, 

of the Apocalypse and the end of times.
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DIS DEABUSQUE IMMORTALIBUS ...ON THE INVOCATIONS TO THE GODS AND THE GODDESSES IN 
DACIA

ABSTRACT
The ignorance of the real name of a god responsible for a disaster opens the door 

-
dication from a series of inscriptions, disseminated throughout the Empire, containing 
the invocation dis deabusque secundum interpretationem oraculi Clarii Apollinis 

homogeneous corpus of inscriptions dedicated to the gods and goddesses according to 

-

the Antonine plague (started after the return of Lucius Verus armies of the East). His 

In Dacia, there is no dedication dis deabusque

oracles by the Emperor, and then a general supplication). Disparate data entries are the 
inscriptions dedicated dis deabusque immortalibus
like the altars of M. Aurelius Frontonianus and C.Aurelius Sigillius) and the altar of P. 

secundum interpretationem.
KEYWORDS
oracles; pandemics; supplication; emperor; altars
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ABSTRACT
Mount Fuji rises, in peace, dominating Japan, as a national symbol. The sacred mou-

the most virulent, according to the data. This eruption occurs also in a primarily religious, 
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Day, courtesy of Crew Creative, Ltd.1@ 
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PRESENTACIÓN
ANTIGUAS Y NUEVAS PERSPECTIVAS SOBRE EL FINAL DE LOS TIEMPOS

término el baktún 13 del antiguo calendario de cuenta larga, denominación de un 
calendario vigesimal no repetitivo, empleado por varias culturas de Mesoamérica a partir 

conclusión de la presente era cosmogónica  correspondería al último día del mencionado 
baktún1

pretendidamente serios. 

y relevantes.

1
Novo Religio: the Journal of Alternative and Emergent Religions, nº 9 (3), Berkeley, University of 

‘The 2012 phenomenon’: A historical and 
typological approach to a modern apocalyptic mythology, Amsterdam, Universidad de Amsterdam, 2007.
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alusión a toda una serie de concepciones y fenómenos de distinta índole y variadas 
denominaciones, de menor o mayor resonancia social, cultural o religiosa: cambio de 

de una ciudad, de una forma de vida, de la libertad, de la identidad etno-cultural, con un 

y/o provocadas por la mano del hombre. Entre las primeras, surgen enseguida las 

mare y 
motus tsunami

de modo progresivo, siendo algunas causa de otras. Pero también podríamos pensar en 

de civilizaciones o de imperios a la caída o destrucción de ciudades capitales o enclaves 

con consecuencias nefastas, invasiones, persecuciones, etc.

también en busca de la ayuda o del perdón de los dioses por las ofensas cometidas. Esa 

hombre fue indudablemente un poderoso elemento en manos de los sacerdotes de distintos 
cultos en diferentes culturas y civilizaciones, usado para reforzar su propia importancia 
y su control ideológico-religioso sobre el resto de la población, incluyendo en ocasiones 

potencia del poder divino, generalmente en forma de ira desatada, se convirtieron en 

JUAN RAMÓN CARBÓ
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de las perspectivas religiosas antiguas y su pervivencia o presencia en las creencias y 

internacionalidad de la propia revista. Y esto se demuestra no sólo por los participantes, 
provenientes de 18 universidades e instituciones de investigación de ocho naciones 
europeas, ni por las lenguas utilizadas en la redacción de las contribuciones (inglés, 

Medio en general, el mundo griego, el mundo indígena prerromano, el mundo romano, 
la Europa septentrional y oriental, la India y el Japón.

Antigüedad tremendamente conocidas, algunas reales y otras legendarias. La ausencia 

parte de los hechos producidos con ocasión de los cambios de dirección de la marcha del 

distintas inundaciones, algunas de ellas de enorme gravedad, y por distintas causas o por 

conocidas del mundo antiguo, la del terremoto en Pompeya del 62 d.C. y la erupción 
del Vesubio del 79, por un lado, y el episodio bíblico de la destrucción de las ciudades 

mencionaba las dos ciudades de la tradición veterotestamentaria.

también un estudio, con una mayor carga de difusión, a cargo de Álvaro Berrocal, donde 

las principales religiones japonesas antes de la llegada del Cristianismo, en una época 

Antigua nipona.

en la época de Justiniano, muchas de ellas como manifestaciones de la ira divina, versa el 

ANTIGUAS Y NUEVAS PERSPECTIVAS SOBRE EL FINAL DE LOS TIEMPOS
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por parte de los cristianos y del propio Emperador para reprimir la disidencia. Y las 

son tratadas en los artículos de Pedro Barceló y de Ana Alonso Venero. Entre las causas 

muchos se volcaron también hacia la magia. Para la misma época, bastaría recordar 
de igual modo la alusión satírica de Luciano de Samosata a la difusión de los versos 
de Alejandro de Abonutico en relación con la pretendida protección ofrecida por el 

ocupantes habían acabado pereciendo por la pandemia2.

y funerarios de distintas épocas para centrarse en el papel de Heracleópolis Magna como 
lugar donde, según esas referencias escatológicas, se produciría el levantamiento de 

 en relación con la cuestión de los diferentes niveles 

2 Lucian, Alexander  
 en SMSR eadem: 

 en BONNET, C. y MOTTE, A. (eds.): Les syncrétismes religieux dans le monde méditerranéen 
antique: actes du colloque international en l´honneur de Franz Cumont à l´occasion du cinquantième 
anniversaire de sa mort, Rome, 25-27 septembre 1997,

ARYS  4, 2001, 211-229.
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perspectivas sobre éstas nos presentan otros artículos, como el realizado conjuntamente 

instrumentalización político-religiosa de los cultos, e incluso la formación de la aureola 

Persecuciones, invasiones y destrucciones de enclaves centrales para distintos pueblos 
o civilizaciones enteras son los protagonistas de las perspectivas religiosas estudiadas en 

Urbs, 

de Numancia, como enclave de primera importancia para los pueblos celtibéricos en 
Hispania y como símbolo de la resistencia contra Roma, así como las perspectivas 
religiosas en torno a ella constituyen el tema central de la contribución de José Ignacio 

y la caída del enclave central de la religión druídica en la isla de Mona en relación con 

Marcos, Mateo y la Didajé, en relación 

de resistencia judía en Masada en el 73. Las concepciones apocalípticas judeo-cristianas 
son también las protagonistas del artículo de Jorge Cuesta, pero en este caso en relación 

encarnación del Anticristo, para lo cual analiza el pensamiento apocalíptico de Martín 

ANTIGUAS Y NUEVAS PERSPECTIVAS SOBRE EL FINAL DE LOS TIEMPOS
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desde la Antigüedad hasta empezada ya la Edad Moderna, cuando volverían a cobrar 
actualidad ante una “postrera” amenaza de cumplimiento.

no puedo resistirme a la tentación de mencionar algunas de ellas, de distinto origen, 

especialmente podría haber causado de forma indirecta el colapso de la civilización 

Rameses, ya citada en el Papiro de Leiden 348, de la primera mitad del siglo XVI. La 

Dios judío3

REDFORD, D.B.: History and 
Chronology of the 18th dynasty of Egypt: Seven studies, Toronto 1967; idem: Egypt, Canaan, and 
Israel in Ancient Times, Princeton 1992; idem
(ed.): The Hyksos: New Historical and Archaeological Perspectives

Ancient Near Eastern Texts Relating to the 
Old Testament

Alcalibe 11, UNED, 2011, 189-210.

JUAN RAMÓN CARBÓ
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sobre los intentos de “datar históricamente” los hechos referidos en un relato literario 

conformado una tradición anterior susceptible de permitir la elaboración del relato del 

evidentemente, de la religión judía.

por Procopio de Cesarea cuando se refería a las guerras del Imperio Bizantino bajo 

4.

desde Bizancio hasta el mundo escandinavo, por ejemplo. En este último caso se ha 

5. 

consiguiente impacto en la historia de Europa6. Ya se ha mencionado la Peste Antonina, 

4  Procop., De bellis, 4.14.
5 Medieval archaeology 43, 1999, 

, Londres 
2007.

6 Plague and the End of Antiquity:The Pandemic of 541-750, Cambridge 2006.

ANTIGUAS Y NUEVAS PERSPECTIVAS SOBRE EL FINAL DE LOS TIEMPOS
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el terreno vacío del Pelargikon

por incumplir la instrucción7

su época de un templo a Apolo en Figalía, en la parte septentrional del Peloponeso. 
Los locales daban al dios el epíteto de Epikurios por haber salvado a la localidad de la 

Alexicatos, 

la epidemia ateniense como modelo para introducir la peste en Tebas en Edipo Rey, 
donde es interpretada como un castigo divino por alguna falta oculta y desconocida, 

de Edipo8.

inundaciones si nos remontamos incluso hasta época prehistórica, con la formación 

dirigieron al norte de Mesopotamia. De este modo, esas teorías asocian las concepciones 

habrían partido de la parte oriental del nuevo mar y habrían pasado junto al monte 
Ararat de la tradición cristiana9

Urartu, en idioma asirio10.

Bulletin de 
la Association Guillaume Budé

Classical Quarterly
Emérita

TAPhA 124, 1994, 197-209.
8 Ibidem. 

TAPhA History 
of Science 18, 1980, 209-225; Idem

Epidemic and Ideas. Essays on the historical perception of Pestilence, Cambridge 1992, 
TAPhA 122, 1992, 

271-304.
9 

That Changed History, Nueva York 1998.

Nisroc, su dios, Adramélec y Sarecer, sus hijos, lo mataron con la espada, y se pusieron a salvo en el país de 
Aratat. Asarhadón, su hijo, reinó en lugar de él”; Isaías 37,38: “Un día, mientras estaba postrado en el templo 
de Nisroc, su dios, Adramélec y Sarecer, sus hijos, lo mataron con la espada, y se pusieron a salvo en el país de 
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Ptolomeo Evergetes, Antígono Dosón y Seléuco Calínico11

12.

venimos viendo, estimular el pensamiento y la posible comparación con otros posibles 

se recopile con todos los artículos una inmensa bibliografía especializada sobre este tema 

los estudiosos del mundo antiguo en general y para los especialistas en historia de las 

tiempos. 
Juan Ramón Carbó

erizadas”.
11 Plb. V, 88.5-6; 89.1-6; 89.6-7; 89.8-9. 
12 Str., Geog., XIV.5.2 [652]; Plb. V, 88.1. Agradezco a Ricardo Martínez Lacy, profesor de la Universidad 
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En la tradición babilónica, tanto de lengua sumeria como acadia, el Diluvio es la 
línea divisoria entre las dos grandes épocas de la historia de la humanidad. Lo mismo 
cabe decirse, en cierto modo, del Diluvio bíblico.

mitema. Las 

-
lo de las nieves anatólicas, monzones, posiblemente tsunamis, unido todo ello a un nivel 

fueron cristalizando en la conciencia cultural en un gran acontecimiento de importan-

“antes del Diluvio.”
Mitos y mitemas diluviales son posibles sólo en zonas donde se dan las circunstan-

tampoco Siria-Palestina. En efecto, el tema del diluvio es desconocido en las literaturas 
sirio-levantinas. Los poemas mitológicos de Ugarit, puestos por escrito en el último 

Yamm -
Ba al

episodio diluvial. La versión en lengua acadia del diluvio encontrada en los archivos de 
esta ciudad siria no es concreción literaria de un mitema autóctono sirio, sino un mero 
ejercicio escolar1

Ugaritica V. Mission de Ras Shamra XVI, Paris 1968, 300-304), 
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antigua se encuentra en la Tablilla III de la Balada del ‘Super-Sabio’, o Atram- . Se 

y conservado en una copia del s. XVII2.

probablemente en época babilónica media (entre los siglos XIII / XII a.C.) por el escriba 

a.C.
Nos encontramos por último con el relato bíblico del Diluvio de los capítulos VI-IX 

-

III de la Balada del ‘Super-Sabio’ (Atram- ), no fue editado coherentemente hasta 

-
neiformes babilónicos) es incompleta. El único mito conservado literariamente íntegro 

nombre del héroe salvado del Diluvio es Noé (hebreo: Noa )3; en las Tablillas X y XI de 

Historical and 
grammatical texts

Atra-
the Flood, with The Sumerian Flood story -

XVI a.C.?), de difícil comprensión en algunos pasajes y derivado en última instancia de la tradición semita de 
lengua acadia. Se conserva sólo una cuarta parte del original. El desarrollo argumental no es lineal. 

-
luviana y la posdiluviana, con algunas connotaciones cosmopolíticas (muy en la línea de los “re-nacimientos” 

Journal of Ancient Near Eastern Religions 12, 2012, 158-189). Tal parece 
ser su función en la así llamada Lista Real Sumeria

On the Third Dynasty of Ur: Studies in Honor of Marcel Sigrist, Boston 2008, 
et 

al. (eds.): Literatur, Politik und Recht in Mesopotamien. Festschrift für Claus Wilcke

|n-w/y-
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napišti(ZI))4, y ‘Super-Sabio’ Atram-
 (At-ra-am- a-si-is) en la Balada paleo-babilónica5.

1. LA VERITAS BÍBLICA: GÉNESIS.

-

de esta dualidad es el modo de referirse a la divinidad. Uno de los documentos la llama 
Yahvé (yhwh), el otro Elohim ( lhym)6. La fecha e composición de tales documentos 

-
bos documentos en los cinco primeros libros bíblicos (el “Pentateuco”), junto con otros 

-

redacción del documento “Yahvista” y la del “Sacerdotal” en torno al s. VI a.C., durante 

( ).

Atra- ), el héroe es el rey Ziusudra (Zi-u4-sud-ra 
segundo libro de las Babyloniaka de Beroso (hacia el 300 a.C.) como Xisouthros (en la versión berosiana de 
Alejandro Polyhistor) o Sisithros (según la de Abideno).

-

yhwh, tabuizado por la tradición judía y considerado impronunciable, la 
vocalización se llevó a cabo sobre una base a , dando lugar al monstruo morfológico (!)ye . Muy 

antropónimo compuesto: il lym, la tradición 
l 

de un original l 
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en discrepancias entre ambos, como p. e. los diferentes ritmos cronológicos, el número 
de animales cargados en el arca o la respectiva insistencia en la lluvia o la inundación 

-
sentación sincrónica.

En todo caso, el argumento es nítido. Dios (Yahvé o Elohim) estaba harto de la 

-
titud era siempre perversa, se arrepintió de haber creado al hombre 
en la tierra, y le pesó de corazón.

al hombre con los cuadrúpedos, reptiles y aves, pues me arrepiento 

“La tierra estaba corrompida ante dios y llena de crímenes. Dios 

tierra se habían corrompido en su proceder.”

La decisión estaba tomada. El culpable no era el creador sino el hombre, la criatura, 
y no habría perdón:

-

universo, Dios Elohim le dijo a Noé:
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“Tú fabrícate un arcón de madera resinosa con compartimientos, 
-

cientos codos de largo, cincuenta codos de ancho y treinta de alto.”

tragaluz, una puerta lateral, tres cubiertas superpuestas— no entran en muchos detalles 
pero nos dan una idea del artefacto, una especie de enorme sarcófago de dudosa manio-
brabilidad. Una vez construido el arcón, Dios (Yahvé o Elohim) le ordena a Noé entrar 

y parejas de animales destinados a garantizar la supervivencia de las especies “puras” 

de alimentos y provisiones para todos.

“Pasados siete días, vinieron las aguas del Océano (my hmbwl) so-
bre la tierra.”

La palabra hebrea mbwl
wabala “llover 

abundantemente”, wabl y  “aguacero”. El documento “Yahvista” emplea el sin-
tagma my hmbwl “las aguas del mbwl
con artículo determinado hmbwl “el mbwl”, pero el sentido preciso del término no es 
visible a primera vista: “diluvio” es un comodín de los traductores; la traducción griega 

kataklysmós en todos los 
pasajes. En realidad, la palabra mbwl no se refería originalmente a un acontecimiento 

(mym
mbwl reventado.

“El Océano (mbwl) cayó durante cuarenta días sobre la tierra. Las 

el suelo. 
Las aguas se hinchaban y crecían sin medida sobre la tierra, y el arca 

-
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-
do, reptiles y aves del cielo fueron borrados de la tierra.

Las aguas dominaron sobre la tierra ciento cincuenta días.”

Dios Elohim estaba, de nuevo, solo; como antes de la creación. Pero:

-
rra, y las aguas comenzaron a bajar; se cerraron las fuentes del océa-

Las aguas se fueron retirando de la tierra y disminuyeron, de modo 

arca encalló en los montes de Ararat.”

-
meros pasos de la nueva Humanidad, representada por Noé y su clan:

“Pasados cuarenta días, 

las aguas en la tierra. 
-

taban ya someras. 
La paloma, no encontrando dónde posarse, volvió al arca con Noé 

Noé alargó el brazo, la agarró y la metió consigo en el arca.
Esperó otros siete días, y de nuevo soltó la paloma desde el arca; 
ella volvió al atardecer con una hoja de olivo arrancada en el pico.

-

Dios Elohim tomó de nuevo la iniciativa. La micro-historia de Noé y los suyos se va 
a convertir en macro-historia. Dios Elohim

“le dijo a Noé:

-
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-

ira divina:

toda especie pura y los ofreció en holocausto sobre el altar.”

El recurso no podía fallar, y no falló:

Historia 
magistra vitae.

“cuyo corazón se pervierte desde la juventud.”

Vita autem magistra historiae? Eso parece:

no volveré a matar a los vivientes como acabo de hacerlo!”

El resto es un trístico en la mejor tradición de los dioses patronos del clima y la tem-
pestad, tan característicos de la mitología sirio-levantina, como Baal o Hadad:

“¡Mientras dure la tierra no han de faltar
siembra y cosecha, frío y calor, 
verano e invierno, día y noche!”

argumento las relaciones del hombre y la divinidad. Borrón y cuenta nueva. La historia 

7, y una era realmente “his-
tórica”, desde Noé. La nueva era lleva la garantía jurídica de un pacto (bryt) otorgado 
por Elohim: 

los ‘gigantes’ (nplym)
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“Dios Elohim bendijo a Noé y a sus hijos diciéndoles:

Yo establezco mi pacto (bryt) con vosotros y con vuestros descen-

Hago un pacto con vosotros:
Las aguas del Océano (my hmbwl

wt hbryt

-
coiris, y recordaré mi pacto con vosotros y con todos los animales, 

el desenlace: el pacto de la divinidad con la humanidad. La elección del término “pacto” 
o “alianza” (bryt
a él; la historia no es sino una sucesión de “pactos”, en virtud de los cuales la divini-
dad se compromete a llevar a cabo determinadas políticas respecto a la humanidad. La 

bryt sería la de “obligación”8. Mediante la bryt se 
ofrecen una serie de garantías: Dios le garantiza a Abraham la futura posesión del país 

perennidad de su dinastía. Del mismo modo, y antes de todo ello, Dios le garantiza a 

( wt) el arcoiris.

2. “BIBEL UND BABEL”.
Biblical Archaeo-

logical Society el 3 de diciembre de 1872 se sabían de memoria el relato bíblico del 

del premier
-

jaba su bata, su lupa y sus brochas para subir al estrado y hablar de su reciente hallazgo. 
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Daily Telegraph asistía a esa confe-
reporter

9.

Hasta entonces, todos los conocimientos sobre el “Oriente antiguo” se reducen a los 

 La lectura de la documentación transmitida por cientos y pronto miles de tablillas 

dominación turca.

Bibel und Babel
Friedrich Delitzsch10 veritas 
bíblica y los datos de la Asiriología mantienen su autonomía; la crítica histórico-literaria 

-

documentación bíblica es hoy un canon cerrado, y lo mismo puede decirse del volumen 

recientes y sensatos nos dan la cifra de un millón de tablillas cuneiformes depositadas 

La reescritura comenzó temprano, y a menudo sin conciencia de ello:

“On the 14th of May my friend, Mr Charles Kerr, whom I had 
left at Alepo, visited me at Mosul, and as I rode into the khan 
where I was staying, I met him. After mutual congratulations I 
sat down to examine the store of fragments of cuneiform scrip-
tions from the day’s digging, taking and brushing off the earth 

Assyrian discoveries. An account of explorations and discoveries on the site of Ninive 
during 1873 and 1874, London 1875; idem: The Chaldean account of Genesis, containing the descrip-
tion of the creation, the fall of man, the deluge, the tower of Babel, the times of the patriarchs, and 
Nimrod. Babylonian fables, and legends of the gods. From the cuneiform inscriptions, London 1975. 
Es importante asímismo la traducción alemana llevada a cabo por DELITZSCH, H.: Chaldäische Genesis, 
nebst Erläuterungen und fortgesetzten Forschungen, Leipzig 1876.

10 DELITZSCH, F.: Wo lag das Paradies? Eine biblisch-asssyriologische Studie. Mit zahlreichen 
assyriologischen Beiträgen zur biblischen Länder- und Völkerkunde und einer Karte Babyloniens, 
Leipzig 1881.
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from the fragments to read their contents. On cleaning one of 

the greatest portion of seventeen lines of inscription belonging 

this part of the story, and now with this portion I was enabled 
to make it nearly complete”11.

colmaba la laguna de su anterior relato incompleto del diluvio no pertenecía a la misma 
composición literaria, sino a otra escrita casi un milenio antes. En efecto, desde el prin-

-
Chaldean account of Genesis

IZ.DU.BAR 

acertó. Efectivamente, estas tablillas formaban parte de una misma composición. Luego 
I

-
Atram- ). El error era 

3. GILGAMEŠ: “EL QUE VIO LO MÁS HONDO”.
-

servado en una edición en doce tablillas escritas en los siglos VIII / VII a.C. Esta edi-

En sustancia, las once primeras tablillas son copias de un ejemplar meso-babilónicos 

12. El título de esta composición fue “EL QUE VIÓ LO MÁS 
HONDO”

-
ma, fechables en torno al s. XVIII a.C., entre ellos la composición “Un Gigante entre 
los reyes”

Atram- ).

11 Assyrian discoveries
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-

articula en dos cuadros. El primero tiene por argumento la búsqueda de la gloria por 

búsqueda de la inmor-
talidad, y comprende las tablillas VII - XI. Ambos se enlazan por medio de un episodio 

-
-

-

parte de la Epopeya los motores narrativos fueron el poder y la sed de grandezas, en esta 
segunda parte lo son la soledad y el miedo a la muerte. Ahora la meta no es un monstruo 

-

géneros de road movie y , consigue llegar hasta él.

cuenta entonces “la cosa más secreta, un misterio de dioses”: la historia del ‘Diluvio 

únicamente el resultado de una serie de circunstancias especiales, imposibles de repetir 

13

“no escapase nin-

13

The Babylonian Gilgamesh Epic. Introduction, 
Critical Edition and Cuneiform Texts

unos pocos signos), pueden combinarse entre ellos por ser restos de manuscritos no conservados íntegramente. 

The Babylonian 

SANMARTÍN, J.: Epopeya de Gilgamesh, rey de Uruk. Traducción y edición, Barcelona/Madrid 22005, 

Gilgameš o la conquista de la inmortalidad, Madrid 2008, 169-190.
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gún ser vivo; que hombre alguno sobreviviese a la mortandad” (XI:175 y s.). Pero 

rival del gran dios Enlil),14

no-hombre, un ser semejante a 
ellos, inmortal, divino.

-
-

nidad:

orillas] del Éufrates.
Esta ciudad era muy antigua, y los dioses estaban dentro de ella: 

directamente nada a nadie.

¡Hombre de Šuruppak, hijo de Ubar-Tutu15:
derriba la casa, hazte una nave!

¡Desprecia los bienes y conserva la vida!

medidas;

14 Enlil Anu(m) 

cabeza del panteón. Su centro cultual era Nippur. Ea “El Viviente”, dios de la sabiduría, la magia y los con-
Apsû Enki

Enki / Ea.
15  Según la Lista Real Sumeria

vino el Diluvio.
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16.

su política respecto a sus conciudadanos. 

He estado atento; yo mismo lo haré.

     

El dios Enki / Ea le da una serie de instrucciones al respecto. Cuando la gente le pre-

rabia! 
¡No puedo seguir viviendo en vuestra ciudad, ni poner mis pies en 
el terreno de Enlil!

[¡... ... ...]17

¡Al amanecer, pasteles
de trigo18

16 El Apsû

18
kukku “pastel” es casi homófono con kukkû, un término arcaico y muy 

kakku “arma”; kib ti “trigo(s)” suena un poco como 
kab tu “ser grave, pesado” (dicho de enfermedades, calamidades, aguaceros, etc.).
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“Al primer brillo del alba se reúne el país a la puerta del 
‘Supersabio’”19.

Poco a poco toma forma el arca: casco y cubierta forman un cubo perfecto. Seis 
puentes crean siete plantas en el interior; luego se divide el interior en nueve departa-

un iku20, 
a diez ‘varas’21

diez ‘varas’ medían por igual los bordes superiores.
Monté su cuerpo, le hice un proyecto:
le instalé seis cubiertas, lo dividí en siete pisos;
su interior, lo dividí por nueve22.
Le ajusté a golpes unos tacos de desagüe en la mitad,
encontré una pértiga23

tras día;
cerveza rubia y negra, aceite y vino
[les di a beber] a mis cuadrillas
como agua del mismísimo río.

como en los días de !”

-

Sabio’. El viejo Atram- Atra- , como tam-

20 Unos 3.600 m2.
21 La ‘vara’ babilónica, o nindanu (GAR), medía unos 6 m.
22 Las siete cubiertas corresponden a las siete secciones de la ziqqurat o torre escalonada babilónica: 

 / eleppu, no de ‘arca’, como 
la Biblia (en hebreo, arôn
volumen de unos 216.000 m3. Cada uno de los 63 compartimentos tendía una capacidad de 3.430 m3.

23 La embarcación no dispone de velamen ni remos; es impulsada con varas o pértigas.
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de la botadura:

“[Al amanecer] eché mano [del] óleo.
24 se pusiera, estaba ya terminada la nave”.

“[... ... ...]25 se presentaba difícil: 
una rampa de maderos26 íbamos recolocando de arriba a abajo

los conocimientos y las técnicas en el mundo del futuro:

Hice subir a bordo de la nave a toda mi familia y parentela.

y a los maestros de todos los gremios los hice subir también a bordo.
27.

“Al amanecer, pasteles
trigo.”

24 El dios Sol.

26 La botadura consistió en deslizar el arca en el astillero por una “rampa” (o “camino”) sobre maderos 
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Esa hora había llegado:

Me metí dentro del barco y sellé mi escotilla28.
Al calafate del barco, a Puzur-Enlil, el carpintero jefe,29

le hice donación del palacio con todos sus bienes”.

tempestad, Adad, en un nubarrón negro, precedido de los heraldos divinos: 

“Al primer brillo del alba se alzó del fondo del cielo un nubarrón 
negro; 

“Los amarraderos los arranca Errakal;30 avanza Ninurta, revienta 
las presas;31

los Anunnaki alzaron antorchas: con sus resplandores incendian el 
país”.

El viento del sur es el portador del ‘Diluvio’ ( ), consistente sobre todo en una 
intensísima lluvia:

“Adad: su silencio mortal recorre los cielos; 
todo lo claro se volvió tinieblas.

32

29 Este personaje, Puzur-Enlil(dKUR.GAL) -

Enlil de su nombre es un dato 

30 El nombre de Erragal es una combinación de los nombres de Erra, dios de las pestes, y de Nergal, 

el mar.
31  Ninurta, hijo de Enlil, era el dios de las guerras y los huracanes.

,709: “he 
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Un día entero los ciclones [barrieron el país],33 soplaron desenfre-
nados.
De pronto, los vientos de poniente [trajeron] el diluvio.
Como una algarada pasó sobre la gente [la armada divina;]

Una nota humorística y casi irrespetuosa: Ante la magnitud del aguacero, los dioses, 

“Los dioses mismos se espantaron ante tal diluvio, 
se fueron retirando y treparon hacia el cielo de Anu;

al ver a sus criaturas nadar a revueltas con los peces:

34;
35, la de voz tan suave:

36

¿Cómo pude yo, en la Asamblea divina, votar el mal?
37

38:

“Seis días y siete noches 
siguieron viento, aguacero, ciclón y diluvio arrasando el país.

smashed [it like a pot]”.
33 Laguna; reconstrucción conjetural.
34 La imagen de la parturienta reaparece en el lenguaje bíblico, por ejemplo en Isaías 42:14 “como 

mismo, XI:132.

Aruru . Ella había sido, juntamente con Enki / Ea, la creadora de la humanidad.

37 Cf. Atram-  III viii 12-13: “Por orden tuya causé yo esta guerra”, con referencia al Diluvio.
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el diluvio cesó en su batalla.
39,

la mar, se calmó;

40.

“Me miré el día: reinaba el silencio.
Y toda la humanidad se había vuelto barro41.
Como una azotea estaba de liso el charco.
Abrí un ventanuco y un rayo de sol me dio en el baluarte de la 
nariz42.

43.
Oteé los puntos cardinales44, los bordes del mar;

45.

cuervo encuentra donde posarse y ya no vuelve. En el relato bíblico, Noé suelta primero 
un cuervo y luego, tres veces, una paloma: la primera vez el ave vuelve enseguida, la 

VAT 11294 (III:1’-19’), publicado por MAUL, S.:
Mitteilungen der Deutschen Orient-Gesellschaft c3 The 

, 710-712). La imagen de los tormentos de la parturienta reaparecía ya en XI:116.

8: 4).

designar la cara.
43 En Atram- as s II iii 12.14: “[Ante su dios / ante Enki] lloró amargamente.”
44 Literalmente: “las (cuatro) orillas”.

llano habitado, estaba cubierto todavía por las aguas.
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Se fue la paloma pero se dio la vuelta:
no se le presentó asidero alguno y volvió hacia mí.

Se fue la golondrina pero se dio la vuelta:
no se le presentó asidero alguno y volvió hacia mí.

Los dioses huelen los aromas y se apelotonan a su alrededor: 

esparcí incienso46 en la cima de la ziqqurat del monte47;
en dos hileras de a siete fui colocando las vasijas48

Los dioses husmearon el aroma, 
los dioses husmearon el aroma dulce;

49.

50:

collar,

46 El término cultual (surqinnu) 

ziqqurat o torre escalonada babilónica. Las ofrendas se 

48 El término (adagurru) designa una especie de jarrita destinada a la ceremonia de libación.
b l(EN) niqî(SÍSKUR),

Atram- III 

menciona en el Atram- , III v 46 y s.: 

hacia (el collar de) los moscardones
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¡Que los dioses todos acudan al sahumerio;

por el dios Ninurta, hijo de Enlil, como responsable del fracaso del plan original fra-

humanidad.

“De pronto, al llegar el dios Enlil,
vio Enlil la nave y montó en cólera;
rebosaba de furia contra los divinos Igigi51:

Ninurta abrió su boca para hablar,
y le dice a Enlil, el Valiente:

“Enki / Ea abrió su boca para hablar,
y le dice a Enlil, el Valiente:

¿Cómo pudiste ser tan insensato y mandar el Diluvio?
Al responsable de un pecado, impútale a él su pecado;
al responsable de un delito, impútale [a él su] delito.

52

¡En vez de mandar el Diluvio,

¡En vez de mandar el Diluvio,

¡En vez de mandar el Diluvio,
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¡En vez de mandar el Diluvio, 
53

-

el secreto de los Grandes Dioses:
Al ‘Supersabio’54 -
to de los dioses.
¡Ahora, soluciona tú el problema!”

de la embarcación y refrendar la ‘divinidad’, es decir la inmortalidad, de ambos; esta 
inmortalidad sigue siendo el único rasgo común a los dioses y a la pareja. Por ello tiene 

-
dos de los mortales:

“Se subió Enlil a la nave; 
me asió las manos y me hizo saltar afuera;
hizo saltar y arrodillarse a mi mujer, a mi lado.
Nos tocó la frente, puesto entre los dos, para echarnos la bendición:

55

Se me llevaron y me dejaron bien lejos, en la boca de los ríos”.

-

53 Dios de la peste.
Atra- as s

relato babilónico antiguo del ‘Supersabio’ Atram- as s.
boca de los ríos” es controvertido. Puede entenderse de la 

pû) en el sentido 

Dilmun, actualmente Bahrein, famosa entonces por sus 
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suplica una ayuda.

[De mis miembros] se ha apoderado ya el Ladrón56;
en mi dormitorio espera sentada la Muerte,

-

-

cósmico por un hoyuelo lleno de agua y consigue arrancar la planta. Cuando emerge, se 
encuentra en pleno mar pero cerca de la playa.

lamenta incluso su decisión inicial de emprender el viaje.

relato del Diluvio para documentar este acontecimiento cósmico. Si lo hizo, fue para 
ponerlo al servicio de su tesis: la muerte es el destino último de los vivientes, reyes o no, 

-

56 El ekkimu
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4. EL SUPERSABIO (ATRAM- AS S).

siglos XIII-XII a.C.: el nombre del rey de Uruk había comenzado a sonar en la docu-

-
-

-
“Un 

Gigante entre los reyes”, ya mencionada. Y tuvo también entre las manos un relato 

formaba parte de la Balada del ‘Super-Sabio’
babilónico: Atram- .

57. Los temas tratados son las 
primordiales rencillas y luchas por el poder entre dioses, la creación de la humanidad, 
las sucesivas plagas enviadas destinadas a reducir la población humana, el Diluvio, y la 

-

-

La paleo-babilónica Balada del ‘Super-Sabio’ comienza con la rebelión de los dioses 

“Cuando los dioses eran (como el) hombre, 

La espuerta de los dioses era grande, l
a fatiga, dura; mucha era la pena”.

57
Transactions of the Society of Biblical Archaelogy 

MILLARD, A.R.: Atra-  by M. 
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la pesadísima [tarea] soportaron día y noche.

[se] lamentan en las zanjas:

el portatronos, vamos a presentarnos;

Llamaron a la diosa, le pidieron 

¡crea el proto-hombre58

Que cargue con el jugo, obra del divino Enlil;

Los hombres se fabrican con barro, como casi todo en Babilonia. Se trata sin embar-

dios. La idea es del dios Enki / Ea:

Con su carne y con su sangre 
59 la arcilla.

¡Que el dios y el hombre se unan en el barro!”

-

sentía era el dios Enlil: 

58 El término original acadio es lullûm, préstamo del sumerio LÚ-LU7. Designa a una especie de prototipo, 
frente al hombre normal, denominado .

“Matriz”, “Partera de los dioses”, etc.
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El país hacía tanto ruido como los toros;
por su griterío se incomodó el dios.”

-

-
formaba cada vez a su enlace humano, el ‘Super-Sabio’ Atram- De nuevo encon-

-
VIII de la tablilla 

II y comienzo de la columna I de la III, el dios propone a la Asamblea divina el Diluvio 

XI: 14).

lo peor para los hombres lo decretó Enlil”.

-
rrumpe el relato. Al reanudarse, ‘Super-Sabio’ recibe de su dios protector Enki / Ea un 

[Enki] abrió su boca 
y le dijo a su siervo:

60 voy a buscar’, dices;

¡Pared, escúchame bien;

¡Despréndete de tu casa, construye una embarcación!

60 Leyendo [u]r!-šu-um-ma
Orientalia Nova Series 38, 1969, 431; idem: Akkadisches Handwörterbuch, Bd. I-III
1981, 1434: uršu(m) “Schlafgemach”. Cf. asimismo The Assyrian Dictionary of the Oriental Institute of the 
University of Chicago vol. 20, 251: uršu “bedroom”. 



62 

ARYS, 10, 2012, [35-64] ISSN 1575-166X

JOAQUÍN SANMARTÍN ASCASO

valía también para Enki / Ea, y así era. Pero éste recurre al subterfugio de comunicarse 
-

comportamiento y de la psicología cuasihumanos de los grandes dioses babilónicos. Al 

el Diluvio. El poder de los dioses es limitado, de por sí y a causa de las rencillas internas 
en el seno del panteón.

En todo caso, el Diluvio comenzó y sus efectos devastadores aterrorizaron hasta a 
los mismos dioses:

“[Como una guerra] cayó sobre los hombres el arma destructora.
El hermano [no] podía distinguir a su hermano;

[El Diluvio] ruge como los toros;

[Espesas eran] las tinieblas; el sol desapareció;

El relato pormenorizado del Diluvio en la Tablilla III de la Balada del ‘Super-Sabio’ 

contiene algunas lagunas pero el desarrollo es evidente: los dioses sufren también las 

tardíamente, el mismo Enlil piensa en subirse al último cielo. Una laguna de alrededor 

humanidad. El dios culpa de él a los dioses inferiores, rencorosos por su situación servil. 

se castigue a los auténticamente culpables. Enlil cede y les pide a Enki / Ea y a la Diosa 
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patrona de la mortalidad infantil.

5. MORALEJA.

-

respectivamente, de 150 días (según el “Sacerdotal” P). La embarcación embarranca en el 
61

-
62. Las recompensas otorgadas a los 

la inmortalidad y la renovación de las relaciones divino-humanas mediante un pacto. 
Comunes son, sin embargo, otros datos estructurantes de los relatos: la revelación inicial 
al héroe, la lluvia y las aguas del Océano inferior como elementos constitutivos de la 

La tradición autóctona sirio-levantina de la época del Bronce (III y II milenios a.n.e.) 
no conoció el tema mitológico “Diluvio”, ni recurrió en general a ningún tipo de catas-

Mesopotamia; en este aspecto, la tradición sirio-levantina empalma con la de los pueblos 

-

-
nes literarias mayores de la época meso-babilónica.

Común a todas las versiones del mitema es, sobre todo, la causa inmediata del Dilu-
vio: la rabia divina contra la humanidad. La literatura bíblica cargó el acento no tanto en 

-

constituye una amenaza para el orden general establecido por el creador o los creadores.
-

61 Atram-  es lagunar en este punto.
62 Atram-
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1. DUELOS Y QUEBRANTOS.

como el , el Canto de las Mujeres, el libro 11º del 1. 

-
das, saliendo de sus casas para pregonar su dolor, muchas sin haber sido vistas antes por 

Ha sido proclamado el tiempo del luto, se ha abierto el espacio para el duelo, y es 

llora y gime- un clamoroso cortejo de damas a medio vestir avanza en carros por los 

-

con él y decidió renunciar a la vista para no serle superior en nada. 

L. (Es.):  for the First Time Critically Edited, Bhandarkar Oriental Research Institute, 
The 

. 11. The Book of Women. 12. The Book of Peace, Part 1, University of Chicago Press, Chicago 
The Mahabharata, Vol. 7, Karna Parva, 

Salya Parva, Sauptika Parva, Stree Parva, 5th. Ed., Munshiram Manoharlal Publishers, Delhi 1990-1991 
. Book Ten, Death at Night & Book Eleven, The Women, 
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Pero los autores del 2

3

-

caballero, de un 

-

-

-
neración de guerreros, los difíciles tiempos del Kaliyuga. Cinco de ellos son previsibles, 

-

-

el Canto con sus palabras.
En cierta manera también podría considerarse previsible la forma de salvación de los 
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Duryodhana, un golpe bajo para partirle las piernas- se los lleva la noche del asalto al 

-

frente. 
-

do y alentado las maniobras de su hijo Duryodhana con una correosidad y ambigüedad 

-

de los muertos, el Cielo destinado a los guerreros caídos honorablemente en la batalla, 

al campo de batalla.
Y es precisamente en este momento cuando los autores del  le dan 

ascéticas, las privaciones y austeridades, son en el mundo del  un camino 

esposo ciego se concibe como un ejemplo modélico del comportamiento de una mujer 
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autor y hasta abuelo de los dos grupos de primos en lucha, el asceta sobrenatural, el gran 

 
Sa

4. 
-

dole ese don a una voz bien distinta, la de una mujer. Y ella narra en ese mismo lugar 
-

rente5

sino su siniestro resultado. 

y elefantes, alrededor de los cuales pululan chacales, grajas, cornejas, cuervos y buitres, 
ogros devoradores de hombres, trasgos, lémures y vampiros. 

-
das en su dolor. Es el lugar por donde buscan hijos, hermanos, padres, maridos muertos, 

6: 

-

la tierra empapada en sangre./ Y espantando a buitres, chacales y 
cuervos/ vagan como borrachas agitadas por la pena./ Esa otra de 
cuerpo sin tacha, de talle como dos manos,/ tras haber visto tal es-

en la siniestra matanza nocturna de gentes indefensas. Nos la presentan describiendo 

4 Mbh. 10.9.58.
5 Mbh. 11.16.1-25.
6 Mbh. 11.18.1-5.
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y de placer. 

sus lujos y sus gozos y ahora ha devenido pura mortandad, del sonido de las músicas y 
-

del Canto, la sorpresa de una manifestación tan cruda de la mortalidad y de la tragedia 
de lo humano. 

2. MALDICIONES FEMENINAS Y MASACRES PROGRAMADAS.

su lamento, la ira y la impotencia de la anciana. No va aparejada a una blasfemia, a una 
duda de su poder, a una palabra despreciativa, sino todo lo contrario. Paradójicamente, 
la maldición es en sí misma casi un artículo de fe. 

7 -
8

, mujer 9, debería con-

-

7 Mbh. 11.25.43: vacana  ghora .
8 Mbh. 11.25.44-5; 11.26.1-5.
9 Mbh. 11.25.44.
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-

la guerra. 

-

silencio de todos, era también hijo suyo, tenido del dios Sol antes del matrimonio con su 

Arjuna en la batalla en medio de la alegría de todos por la derrota de tan peligroso ene-
migo, había matado en realidad a su hermano, cuando habían matado a sus hijos, habían 
matado a sus sobrinos. Si su guerra era justa, ellos la habían culminado con el pecado del 
fratricidio, da igual si involuntario. 

-

-
perio del mundo y le hubiera alejado de una vez por todas de la vergüenza de una vida 
presidida por la sombra de un nacimiento oscuro, y había optado por una muerte segura 

-

haber sido”10 -

guiada desde el primer momento por el gran 

-
tan de otra manera en la misma dirección. Cuando los autores de la obra nos la presentan 

-

10 Mbh. 11.27.20  ghora  bhavet.
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-

, 

11? Antes, 

una doble matanza en realidad, la hacen avanzar a pesar suyo con sus palabras y con sus 
hechos, con sus adoraciones y hasta con sus maldiciones. 

El problema, claro, es el lugar del hombre en todo esto. ¿Cabe la culpa, por ejemplo? 

3. CULPAS Y CONSUELOS POSIBLES E IMPOSIBLES.
Canto de la Mujeres -

12:

“Hijos muertos, consejeros muertos, las gentes aliadas muertas to-

-
vado de la vista/, no duraré mucho tiempo, como un sol invernal 
debilitado en sus rayos, oh tú muy prudente”. 

11 Mbh. 16.9.25-36.
12 Mbh. 11.1.10-12.
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falta de atención a los buenos consejos, y la hace su auriga Sa
de la batalla13:

soberano. /Llegado el tiempo del arrepentimiento, no te es lícito la-

-

no procura esplendor, /lamentarse no aporta bienestar, lamentarse 

sus vestiduras lo cubre/ y tras abrasarse se lamenta, ése no es sabio”.

14: 

mismo./ Tal es la naturaleza mortal de todo, lo animado y lo ina-

-
tonces, toro entre los 
estos 

es infértil la batalla. Indra dispone para ellos un mundo donde sus 

los hombres”.

Y unos versos después el mismo Vidura une todo esto al reconocimiento de la fu-

reencarnaciones15: 

-

ni odioso,/ al tiempo nadie le es indiferente. El tiempo todo lo ava-

13 Mbh. 11.1.29-32.
14 Mbh. 11.2.2-4; 11.2.9-10.
15 Mbh. 11.2.12; 11.2.14-5.
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Vyasa le cuenta16

-

destrucción del mundo”17 -

muertos. A lo largo de la obra le presentan defendiendo precisamente frente a su auriga 
Sa

. Es como si el argumento del destino 
le liberara de la carga paralizante de su culpa, su conciencia, su dolor y su miedo.

-
do. Los autores juegan con todo ello atrapados por una ambigüedad indisoluble. A su 
alrededor hacen hablar a sus personajes, los hacen actuar como si fueran libres, pero 

4. ¿EL SECRETO DE LOS DIOSES?

(o mejor de la irresponsabilidad) no solamente humana, sino también sobrenatural, y 

como 
mundo”, 
ahora ella viene a recordar. Los poetas cuentan allí el “secreto de los dioses”18. 

16 Mbh. 11.8.11-44.
17 Mbh. 11.8.27: kaler a

18 Rahasya  khalu ida
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En un ejemplo fascinante de cómo la idea de las encarnaciones se puede convertir en 
un recurso narrativo de primer orden, se presenta a la Tierra oprimida por el peso de los 
abusos de los enemigos de los dioses, los asura
de seres, pero sobre todo en , para romper con el buen orden del dharma, del 

19. 

Duryodhana era -

yugas Kaliyuga, el tiempo 

asuras
en una guerra necesaria. 

asuras, y Duryodhana es un buen rey respetuoso 
con los brahmanes y con el dharma

ve, como digno de admiración en un auténtico 
también hay dioses reencarnados en personas justísimas, generosas y admirables como 

bando hubieran combatido y los asuras
-

minadas de todos ellos?

19 Mbh. 1.61.
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5. OTRA LÓGICA DE LA DESTRUCCIÓN.

-

20. 

un gran peligro para los 21. 

al mundo humano para la lucha contra los asura

dioses y grandes , 

entre dioses y asuras

tener lugar. 

Kaliyuga
-

dharma

20 Mbh. 1.155.
21 Mbh. 1.155.44-5.
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la Ilíada

-

de forma igualmente irremisible, tras una falta de algunos jóvenes contra grandes  

en el mismo proyecto de destrucción.

6. MÁS ALLÁ DEL CONSUELO.

nueva insidia de los asuras

los 

-

asura, 

incidir en la misma dirección.

desculpabiliza, a la vez sitúa al conjunto de los seres humanos como meros instrumentos 

Pero esos instrumentos no son marionetas de madera, sino cuerpos y mentes dolien-

-

esos hijos, padres, hermanos, abuelos y esposos, cuyas heridas y mutilaciones les hacen 
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han cumplido con su obligación de 

seguir a sus esposos en su vuelta al otro mundo sumergiéndose tras ellos en el río22

adelante, entonces, espera todo esto, concentrado, depurado de odio, presidido por las 

Pero precisamente por todo esto, por ese despliegue de argumentos consoladores, lo 

-

incognoscible, difícil de ser aprehendido23 -

-

desde el comienzo de todo, basta para hacer comprensible la proyección de su ira sobre 

bhakti, 

la llanura. 

. 

palabra y la visión divina al narrador de la guerra, Sa jaya respecto a su amargo treno. 

del Canto 6º, cuando los dos ejércitos se aprestan al combate y se contemplan unos a 

22 Mbh. 15. 40-1.
23 Mbh. 11.25.39: .
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propia estirpe, tan sólo para conseguir un reino. 
La 

-

algo bien distinto. Debe asumir su papel en la tragedia. La renuncia verdadera no es la 

dios y sus designios, en el director de la representación, en su guión, en el plan divino 

-
-

deración referida al viejo dharma
la devoción y la entrega al dios son la clave para aceptar sus misterios sin mayores pre-

la respuesta y el consuelo.
-

mujer, de esta mujer, para la rebelión, la inútil rebelión, de sus títeres dolientes. 

-
gando su omnipotencia al absorberla con una sonrisa. Pero tampoco fabulan la interven-

. Las 
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aparente de las cosas y a hacer ver cómo, efectivamente, desde la amarga perspectiva de 
 

7. NOTAS FINALES: DE LO ÉPICO A LO APOCALÍPTICO.
-

 hacen al ubicar su historia 

Como lector del 

durante decenios como fruto de una acumulación de, como mínimo, ocho siglos (IV 
a.C-IV d.C. según la formulación doctrinal de Hopkins24) de capa sobre capa de elabo-
raciones sucesivas a partir de un supuesto núcleo verdaderamente épico. Espero haber 

con una perspectiva meramente acumulativa. 

tantos estudiosos. El primero es la complejidad estructural: junto a la historia principal 

e ideológicas diferentes claramente visibles en la obra. Ambos se entienden, sin embar-

-

los defensores del paradigma dominante el asignar componentes a capas temporales 
distintas a repartir cómodamente y a voluntad durante ocho siglos al menos. Uno de 

soledad del 

ex 
novo. Tampoco lo hay, a pesar de argumentaciones tan sesudas como infundadas, en el 
mundo romano, por ejemplo, y la Eneida es incomprensible sin ese vacío. 

The Great Epic of India, Character and Origin of 
The 

. Vol.1. The Book of the Beginning, University of Chicago Press, Chicago, London, 1973, 
The Sanskrit Epics
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-

manifestaciones no menos obvias de líneas muy sólidas de coherencia entre sus dife-

constatación25.
Otro problema es la imposibilidad de este paradigma hasta ahora dominante de ofre-

-

variados, y a veces variopintos, intentos de hacerlo. 
El resultado real del esfuerzo ha sido el ofrecer diferentes perspectivas sobre la gé-

del Kaliyuga
de cuatro épocas, cuatro yugas
decadencia hasta renovar el ciclo. 

Las perspectivas unitarias sobre la obra26, en cambio, parten de la base de la necesidad 
de interpretarla sin mutilarla ni someterla al lecho de Procusto de los géneros literarios 
occidentales, defendiendo una creación unitaria por parte de un autor o un grupo de 

-

-
bhakti. La comple-

de esto, el concepto de los yugas, y del Kaliyuga, resulta no sólo tan aceptable en su 

25 Ver, por ejemplo, la posición de J. L. Fitzgerald en la introducción a la traducción citada en n. 1, XVI, 
n. 2; 100-102; 114 ss.; 121 ss. y en “ The Hindu World, 

26 Ver BIARDIEU, M.: , 
2 vols., Seuil, Paris; y, en particular, HILTEBEITEL, A.: , 
Suny Press, Albany 1991 (1976); idem:
of the Dharma King, University of Chicago Press, Chicago 2001; idem: Dharma. Its Early History 
in Law, Religion, and Narrative idem: Reading the Fifth 

formulación tradicional india de una obra realizada por un único autor.
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27.

de cada era, a petición de la diosa Tierra agobiada por el peso de los humanos, con dos 

tiempo de decadencia. 
-

Ilíada, y de la Tebaida, la de las 
Cypria

 28

interpretación de la Ilíada
la destrucción de una generación gloriosa, pero también directamente relacionada con 

Ilíada, 

-

y programada.

 de él, se entienda 
esto o no en términos de reinterpretación concreta y real como yo lo hago. Centran su 

27 Ver, por ejemplo, HILTEBEITEL, A: Dharma
Indias’s Great 

Epic Poem and the Hindu System of World Ages

, Akal, Madrid 2008; idem: 
Rivista degli Studi Orientali 71, 2008, 73- 101; idem: 

Homenaje a M. A. Durán López, Ed. Pórtico, Zaragoza, 347- 70; idem: 
the Ways and Reasons for Thinking about the 

, Pune (en prensa); idem: 
Proceedings of the 15th. World Sanskrit Conference, Epics and , 

Jan. 2012) (en prensa); idem: 
(en prensa).
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destrucción general, haya sido sustituido por la unanimidad de dioses y grandes , y 

asuras 

-
to, los poetas del  no se dejen desbordar por ellas tanto como para no dar 

-
nios para aceptar la masacre. 

Kaliyuga, el 

no sigue a esto una mera lamentación sobre la decadencia del presente sobre el pasado a 
la manera, por ejemplo, de Hesíodo. 

-

-
dida de lo posible a detener el Kaliyuga y construir el K tayuga

29. 
-

30

continuidad en la religión y cultura del Subcontinente.

del período del cambio de Era: la fuerte presencia en el de componentes 
31

29 Ver HILTEBEITEL, A.: Rethinking
de imperios e invasiones.

30 Hay una sorprendente concentración de estos elementos en el libro 3º del , donde, aparte 

(Mbh. karman y el destino de la almas (181), las fases del mundo 

de su destrucción y recreación (186-7), y una profundización en el Kaliyuga y sus desgracias con el papel 
K tayuga.

Apocalypse. The Morphology of a Genre, Semeia 14, 
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la Égloga 4ª de Virgilio32- 

del cambio de era. 
Si todo esto es así, se probaría adicionalmente la capacidad de los autores del 

-

el llanto de las mujeres, el llanto de todos nosotros.

Society of Biblical Literature, Atlanta 1979, 1-20.
Das persische Millennium im Mahabharata bei der Sibylle und Vergil

Klio, 29, 1936, 1-35.
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de agua en el momento de la crecida del río podían ocasionar en su mundo ordenado y 
-

dicamente la sombra de las hambrunas y los desórdenes sociales a un territorio bendeci-
do por el “don del Nilo”1

otro de los ejes naturales y culturales fundamentales de esta civilización: el curso solar. 
El dios Sol surcaba cada jornada el cielo inferior buscando un nuevo amanecer, pero has-

verse la luz. La mayor amenaza en su periplo nocturno la constituía la serpiente Aapep 

embarcación continuara navegando2

del Nilo.

por la maat

enligne/Abreviations.pdf

L’acqua nell’Antico Egitto, Rome, 2005, 
191-200). 

The Libyan Period in Egypt. Historical and Cultural 
Studies into the 21st-24th Dynasties: Proceedings of a Conference at Leiden University, 25-27 October 
2007

2 Un ejemplo elocuente del poder paralizador de Aapep se encuentra en la recitación 108 del Libro de 
la Salida al Día. The Book of the Dead or 
Going Forth by Day: Ideas of the Ancient Egyptian Concerning the Hereafter as Expressed in their 
own Terms

Ein ägyptisches Glasperlenspiel. Ägyptologische Beiträge für Erik Hornung aus seinem Schülerkreis, 
The Question of Evil in Ancient 

Egypt, London, 2010, 244-294, 345-356.
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-
mogónicos, los cuales, desde diferentes puntos de vista, describían sucintamente cómo 

-
cios el poder de la palabra para transformar y animar la realidad, se evitaba invocar la 

-
Cuento del 

Náufrago -
pojado de todo y arrojado a la “isla del ka

-
mente engullida por las aguas del mar3

literatura profética y oracular egipcia, a veces también llamada “apocalíptica”, para la 
4.

1. EL FIN DEL MUNDO EN TEXTOS FUNERARIOS Y MÁGICOS.

5

3 Una traducción al castellano de este relato, conservado en el papiro 1115 del Museo de l’Ermitage datado 
Mitos y cuentos egipcios de la época faraónica, 

Madrid, 2003, 63-65 (la traducción de esta obra, publicada en francés, fue realizada por J. M. Serrano Delgado). 
Testimonios de la caída de meteoritos se encuentran en otras fuentes como la estela de Djebel Barkal de 
Thutmosis III (Urk El Imperio Egipcio. Inscripciones, 
ca. 1550-1300 a.C.

Hieratic Papyri in the 
British Museum IV, Oracular amuletic decrees of the late New Kingdom, London, 1960, I, 2, II, Pl. 1).

las contribuciones a la obra de HELLHOLM, D. (ed.): Apocalypticism in the Mediterranean World and the 
Near East. Proceedings of the International Colloquium on Apocalypticism, Uppsala, August 12-17, 

Studia 
Biblica et Orientalia 

AcOr (B), 1964, 205-216; ASSMANN, J.: Zeit und Ewigkeit im 
alten Ägypten. Ein Beitrag zur Geschichte der Ewigkeit,  
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-
ciones o estados imperantes en el momento del colapso del mundo divino o conducentes 

-

los llamados Textos de las pirámides corpus de 
literatura funeraria del Reino Antiguo (ca. 2700 - 2200 a.e.) usado por los monarcas, 

la superación del trance de la muerte. Posteriormente, las referencias escatológicas se 
Textos de los ataúdes (en adelante CT), un conjunto heterogéneo 

todo entre el Primer Periodo Intermedio y el Reino Medio (ca. 2200 - 1650 a.e.), y en el 

Libro de los Muer-
tos Libro de la Salida al/durante el Día (en adelante 

Reino Nuevo en adelante alusiones al fatal desenlace del cosmos.
Un primer ejemplo elocuente de referencias escatológicas se encuentra en la reci-

total si no se le concede un lugar en el cielo, es decir, si no se le acoge en la comunidad 
divina:

de esta fórmula en CT mencionan al benu

-

6.

Eranos-Jb
StudAeg 7, 

Lexikon der Ägyptologie
S.: La cosmogonie égyptienne avant le Nouvel Empire

La vida cotidiana de los dioses egipcios
El Uno y los múltiples, concepciones egipcias de la Divinidad
The Question of Evil..., passim. 

6 Pyr. 278 b - 279 c. Una reciente traducción de este pasaje es ofrecida por ALLEN, J. P.: The Ancient 
Egyptian Pyramid Texts
el siguiente gran corpus de literatura funeraria, los Textos de los ataúdes: CT VI, 231 d-k [619] y CT VI, 236 

Textes des sarcophages du Moyen 
Empire égyptien (translittération et traduction intégrale)
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-
7. 

crecida, el tiempo y el destino, se tiene por símbolo de todo cambio, rejuvenecimiento y 

-

su curso. Los siguientes pasajes ofrecen ejemplos ilustrativos de todos estos fenómenos:

8

9

de los peces”10

11. Este 
dios encarna el espacio aéreo, la luz y el vacío, nociones imprescindibles para el desa-

-

Le ciel dans les civilisations Orientales, AOB (L), XII, 1999, 43-58.
 

consideración de éste como un ave profética en favor de un simbolismo celeste (como encarnación de la diosa 
benu

Lexikon der Ägyptologie
University of Birmingham Historical 

Journal University 
of Birmingham Historical Journal 2.2, 1950, 105-140; CASTEL RONDA, E.: Egipto, signos y símbolos 
de lo sagrado Diccionario de 
mitología universal, Madrid, 2000, 333.

8 Pyr. 298 c - 299 b, traducción en ALLEN, J. P.: The Ancient Egyptian... 45.
9 CT V, 27 a-c [366], traducción reciente en CARRIER, C.: Textes des sarcophages..., 899. 
10 The Book of the Dead ..., 60 (LdSD 65 Naville, sección § S 3).
11 Untersuchungen zum Götterkreis der Neunheit, 

München, Berlin, 1973: 85-89; ALTENMÜLLER, B.: Synkretismus in den Sargtexten
RdE 27, 1975, 110-116; ALLEN, J. P.: 

Genesis in Egypt: the philosophy of ancient Egyptian creation accounts, 

Hommages à Jean Leclant, Le Caire, 81-97 y La cosmogonie égyptienne..., 129-136, 188-196.
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mantiene separados a los dos elementos cósmicos. Esta concepción dio lugar a muchas 

-
plos citados si los brazos del dios dejan de sostener la bóveda celeste.

natural para cubrir plenamente la esfera social y cultual con alusiones a sacrilegios de 
todo tipo: se dejan de depositar ofrendas a los dioses, se prende fuego a santuarios, se 

12

-

13. 

-

14. 

-

BSFE 8, 11-21. Amenazas 

ZÄS 49, 1911, 48-54.
13

Magical and medical papyri of the New Kingdom, 1999, London, 40.
14 The Magical 

Texts of Papyrus Leiden I 348, Leiden, 1971, 30-31 (nº 34), 171-173.
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“repetición negativa de la creación”15 -

estaban unidos16

diversidad vital y la vuelta a la uniformidad caótica original. De hecho, se trataba de 

cosmos ordenado rodeaba e irrumpía intermitentemente en el espacio y el tiempo de la 
-
-

vo como el llamado Libro de la Vaca Celeste o la Destrucción de la humanidad17, 

por la separación de divinidades y humanos por un lado, y por la tripartición del espacio 

18. También la Profecía de Neferti -

origen. Así, el sabio vaticina en esta composición: “lo creado ha vuelto al estado de lo 
19.

de una destrucción parcial de determinados elementos cósmicos o de una interrupción 
temporal del curso normal de la actividad ritual. Sin embargo, dos composiciones fu-

continuación. Se trata de las recitaciones CT 1130 y LdSD 175, frecuentemente citados 
en estudios sobre escatología egipcia. La primera parece haber sido en origen una areta-

a posteriori en el repertorio 
-

15
16 ALLEN, J. P.: Genesis in Egypt..., La cosmogonie égyptienne..., 113-209.
17 Der ägyptische Mythos von der Himmelskuh: eine Ätiologie des 

Unvollkommenen 2 La vieillesse 
des dieux
UCLA, Encyclopedia of Egyptology, Los Angeles: 1-9 (
21198/zz002311pm).

18 Der ägyptische Mythos La vieillesse..., 15.
19 LICHTHEIM, M.: Ancient Egyptian literature: a book of readings, Berkeley, London, 20062, I, 

141. En realidad, este enunciado se integra en el tópico del “mundo al revés” o de descripción del caos, un 

HELLHOLM, D. (ed.): Apocalypticism in the Mediterranean World and the Near East. Proceedings 
of the International Colloquium on Apocalypticism, Uppsala, August 12-17, Tübingen, 1989, 345-377 
(346-364).
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surgió en sus corazones. Después, dirige un discurso a los tripulantes de la barca solar 

20.

La imagen de la destrucción y del abandono de los espacios construidos por los seres 

la preposición “entre” en el primer enunciado serviría para marcar una diferencia y una 
distancia entre el cielo (donde habita Atum) y el inframundo (reino de Osiris), separa-

21.
De forma similar a CT 1130, LdSD 175 tampoco parece haberse originado en el con-

22. El acontecimiento desencadenante es, 
en este caso, el levantamiento contra el poder de este último por parte de los hijos de 
Nut, probable alusión a la cuarta generación de dioses de la Enéada (Osiris, Isis, Neftis y 
Seth) o a toda la comunidad divina. A los rebeldes, Thot, deidad íntimamente ligada al 

Una vez instalado en su nuevo dominio, Osiris se interesa por su futuro y cuando le 

siguiente discurso:

-
pio. Yo [Atum] permaneceré solo junto con Osiris después de haber 

20 CT VII, 467 e - 468 b (versión del ataúd hermopolitano B9C; traducción en CARRIER, Cl.: Textes 
des sarcophages..., 2315). El estudio de la estructura y origen de esta composición y sus relaciones de forma y 

Fragen an die altägyptische Literatur. 
Studien zum Gedenken an Eberhard Otto Das altägyptische 
Zweiwegebuch. Studien zu den Sargtext-Sprüchen 1029-1130

alusión al inicio de una nueva era.
21
22 LdSD 175 es transmitido en varios manuscritos fechados desde el Reino Nuevo en adelante. Paralelos a 

CdE 74, 1962, 249-256. 
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23 . 

apartado: el cataclismo tiene su origen en una rebelión de seres humanos y/o divinos 

veremos, implica una vuelta al origen (al océano primordial y a la forma prístina del 
demiurgo). 

-
llados relativos al levantamiento de la sociedad divina y/o humana contra el dios Sol y 
su consiguiente castigo. En el Primer Periodo Intermedio/Reino Medio, los aconteci-
mientos aparecen recogidos en composiciones literarias (Instrucciones para Merika-
re24 25. En el Reino Nuevo se multiplican las alusiones a estos 
eventos fatídicos en los llamados Calendarios de días fastos y nesfastos, en los cuales 

26 27) y en mitos narra-
tivos como el Libro de la Vaca Celeste28. Estos desarrollos culminan en los periodos 

esté encarnada en Re o en otro dios-rey, entra a formar parte de relatos cosmogónicos 
(cosmogonía de la diosa Neit en Esna29) y mitológicos (capilla de Saft el-Hena30; comba-

23 The Book of the Dead..., 184 (sección § S 1-3).

SAK
Studien zur Lehre für Merikare

referencia a la huida de Re al cielo ante el comportamiento de la humanidad. En CT IV, 175 a-d [331], se 

a case study of Egyptian funerary culture of the early Middle Kingdom, Leuven, 1996, 351, 490-492). 
Para los documentos del Primer Periodo Intermedio/Reino Medio con alusiones a este levantamiento, véase 

La Cosmogonie..., 211-218.
26 LEITZ, C.: Tagewählerei: das Buch H3t nHH pH.wy Dt und verwandte Texte

23-25.
The Question of 

Evil..., 332-337.
28 Véase la n. 17.

S.: Les fêtes Religieuses d’Esna aux derniers siècles du Paganisme (Esna V), Le Caire, 1962, 253-276, 
323-330.

Kêmi
und Zeitgeschichte in der 30. 

Ein ägyptisches Glasperlenspiel. Ägyptologische Beiträge für Erik Hornung aus 
seinem Schülerkreis, Berlin, 207-242
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te de Horus de Behedet en defensa del disco solar en Edfú31; papiro demótico Carlsberg 
46232), así como de monografías sacerdotales (como el llamado Libro de el-Fayum33). 

primeras etapas del proceso de creación. Irrumpen en el mundo ordenado en una fase 
posterior, iniciando con su advenimiento las disputas sobre el poder cósmico del dios 
Sol o sobre su herencia34.

mundo, una vez deja de ser perfecto, debe volver a su forma primigenia para recuperar 
el estado de “inocencia” y pureza inicial. Esta idea se relaciona, a su vez, con dos aspec-

y la creación (o el elemento primigenio Nuu) lleva en sí el germen o la posibilidad de 
la repetición y la regeneración, por el otro35

-

inicial adoptada por el propio creador en algunas versiones de la génesis del mundo y a 
-

mópolis Magna, pusieron en marcha el mecanismo demiúrgico. Las serpientes también 
eran en Egipto un símbolo de la vida ctónica, de eternidad y de rejuvenecimiento (el 
mismo Atum renace en el inframundo, según varias composiciones funerarias regias del 
Reino Nuevo, al atravesar en sentido contrario e invirtiendo el eje temporal el cuerpo de 

36

 Nuu

31 The Myth of Horus 
, JEA 21, 1925, 26-36.

32
 The Carlsberg Papyri 3: A Miscellany of Demotic Texts and 

Studies, Copenhagen, 2000, 95-112. 
33 BEINLICH, H.: Das Buch von Fayum. Zum Eigenverständnis einer ägyptischen Landschaft, 

64-65, 148-151, 314-319.
34 The Question of Evil... passim.
35

El uno..., 
141-154, 168-169. La idea de la regeneración periódica del cosmos entronca con la concepción cíclica del tiempo, 

El Milenarismo. La 
percepción del tiempo en las culturas antiguas, Madrid, 2001, 1-22).

36
CASTEL, E. Egipto, signos y símbolos
Diccionario..., 814-815.
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sol, Aapep. Esta criatura monstruosa supone una amenaza constante contra Re, siempre 
-

-
 

locus classicus de la ontología deberían 
37, otros autores proponen una visión 

38.

2. HERACLEÓPOLIS MAGNA COMO LUGAR DE DESTRUCCIÓN DE LA HUMANIDAD.
Volvamos la vista en este segundo apartado a cómo se materializa el episodio mito-

lógico de la rebelión de la humanidad contra Re (antes mencionado) y su consecuente 

Las ciudades de Heliópolis, el principal centro del culto solar, y de Hermópolis, reputada 
sede del dios Thot en el Egipto Medio, son bien conocidas por su función cosmogónica 

39. Sin 

alzamiento (inicial o periódico) de los dioses contra el creador y donde se lleva a cabo la 
destrucción de los enemigos solares40.

37 ASSMANN, J.: Zeit und Ewigkeit

demasiado alejado del presente como para suponer una amenaza palpable.
La cosmogonie égyptienne..., 231.

La cosmogonie égyptienne..., 63, 68, 70, 

 Études sur l’Ancien 
Empire et la nécropole de Saqqâra dédiées à Jean-Philippe Lauer

La cosmogonie 
égyptienne..., 69-70), recientemente Stadler remonta la noción de la creación del mundo en esta ciudad hasta 
el Reino Medio (STADLER, M. A.: Weiser und Wesir: Studien zu Vorkommen, Rolle und Wesen des 
Gottes Thot im ägyptischen Totenbuch, Tübingen, 2009, 89-91, 186-189). En fuentes tardías, Hermópolis 
aparece relacionada con la “isla de la llama”, un lugar primordial ligado a la creación y a menudo citado 

Lexikon der Ägyptologie Recherches sur les paradis de l’autre 
monde d’après les Textes des pyramides et les Textes des sarcophages, Paris, 1993, 47-49).

The Book of the Dead...
The Book of the Dead..., 30 -sección a § S 15-), en el Periodo 

 Les inscriptions de la Statue guérisseuse 
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Heracleópolis Magna (la Nn-nsw o nn-nsw de las fuentes egipcias y actual Ihnasya 

entrada a la fértil depresión de el-Fayum y fue capital de la provincia XX del Alto Egip-

recibe la denominación de Periodo Heracleopolitano), y en el Tercer Periodo Intermedio, 

-
yente clero amoniano del Sur41

la ciudad en estas fases no se corresponde con un protagonismo en las fuentes escritas y 

ha sido localizada. Sin embargo, la preeminencia de la ciudad encuentra un eco en otra 

-

42.

2.1. Los fatídicos acontecimientos según el Libro de la Vaca Celeste, el Libro de 
el-Fayum y el capítulo 17 del LdSD.

-

la destrucción de los enemigos solares y en ellas me detendré. La caracterización de la 

de Osiris pertenece al ciclo mítico de este dios, centrado en los episodios de su muerte, 

de Djed-Her, le Sauveur
J. Cl., Tôd, Les inscriptions du temple Ptolémaïque et Romain, Le Caire, 1980, 170) y de Medamud 
(DRIOTON, E.: Rapport sur les Fouilles de Médamoud. Les Inscriptions

BIFAO 95, 1995, 141-151. Por su parte, Hermópolis aparece como núcleo de la destrucción de 
enemigos solares ya en el Reino Antiguo en la recitación TP 229 (ALLEN, J. P.: The Ancient Egyptian..., 

The Book of the Dead..., 27 -sección a § 
 Les inscriptions..., 43 y n. 

Libro de la Victoria sobre Seth (Urk. 
VI, 99 y 115), una composición ritual usada en el culto osiriano. La “isla de la llama”, a menudo ubicada en 

42 Estos episodios mitológicos son analizados en la tesis doctoral de la autora, titulada La proyección 
mitológica de Heracleópolis Magna: contextualización, continuidad, transformaciones en los mitemas 
heracleopolitanos en fuentes funerarias y cultuales, dirigida por el Dr. M.Á. Molinero Polo y defendida en 
la Universidad de La Laguna en febrero de 2012.
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Libro de la Vaca Celeste
composición funeraria regia, escrita en varias tumbas o elementos de ajuar de monarcas 

dios Sol cuando éste se encontraba envejecido y debilitado en su autoridad. Según se 

el astro en su órbita una vez se ha producido el solsticio de verano. Los acontecimientos 

Libro

los rebeldes. Las encargadas de ejecutar las órdenes son dos diosas temibles por su fuerza 
destructiva, consideradas encarnaciones del ojo solar de Re y protectoras de éste contra 
sus enemigos: Hathor y Sekhmet. La primera interviene masacrando a los humanos con 

-
s m

S mt), la pasta/
43. En estas 

oraciones se recurre a un juego de palabras entre el verbo prevalecer (escrito en egip-
cio s m) y el nombre de la deidad encargada de la masacre (S mt). La referencia a la 

tipo entre el verbo vadear (rhnj) y el topónimo en cuestión ( nn-nsw)44

el Sol se ha convertido en un anciano, es decir, cuando la órbita solar se ha desplazado en 
dirección meridional después del solsticio de verano. Precisamente, la capital del nomo 

reputadas residencia regia y sede principal del culto al astro45. Desde esta perspectiva 

comienza “desde” Heracleópolis Magna.

Der ägyptische Mythos..., 
39; LICHTHEIM, M.: Ancient Egyptian literature... La vieillesse..., 16; 

 Honi soit qui mal y pense. Studien zum 
pharaonischen, griechisch-römischen und spätantiken Ägypten zu Ehren von Heinz-Josef Thissen, 
Leuven, 15-23 (15).

44 Der ägyptische Mythos..., 56, n. 41.
45
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La misma noción mítica del levantamiento contra la autoridad divina se desarrolla 

El Libro de el-Fayum46. Las 
diferencias en detalles de este Libro con la composición anterior se deben a su marco 

-

-
sión manuscrita (en papiros47

decoradas en época de Tiberio48), se encuentran referencias al levantamiento acaecido 
en Heracleópolis Magna contra el poder de un dios Sol en el ocaso de su reinado. En el 

connivencia con las divinidades y se describe la dureza de los combates con gran lujo de 
detalles espaciales y temporales: 

Heracleópolis Magna. Su cuerpo rejuveneció en un periodo de doce 
meses. Ellos salieron cargados de maldad. Su número era grande 
contra él en la Isla/Canal de la Llama. Ellos se levantaron y comba-

49.

-
50.

-
 Libro de la Vaca Celeste en la fase de 

Libro de el-Fayum, también 
conocido como Papiros del Laberinto o Papiros del Lago Moeris, ha sido realizada por BEINLICH, H.: 
Das Buch von Fayum ... . Las características esenciales de esta obra enciclopédica pueden consultarse en 

  ‘Never had the 
like occurred’: Egypt’s view of its past, London, 183-202.

disciplina: pB/H/A.

Textes fondamentaux de la théologie de Kom Ombo, Le Caire, 67-69, 70-71, n. c, 
107-108, 424, 

y el comentario de BEINLICH, H.: Das Buch von Fayum..., 148-151.
50 pB/H/A 117, 5/223, 5, BEINLICH, H.: Das Buch von Fayum..., 138-139.
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la referencia a su “renovación en 12 meses”51 y la inserción de una fecha de calendario 

egipcio. Los combates se inician en la propia ciudad heracleopolitana, no desde ella, y 
se recrudecen en sus alrededores con la lucha entre partidarios y detractores de Re. La 

p ) en base a acontecimientos acaeci-
dos en ellos por la mediación de juegos de palabras (“combatir” se escribe mediante un 
término fonéticamente similar: 

y esta ciudad se ubica precisamente al este de la zona de el-Fayum, donde Re busca 
Libro de la Vaca Celeste, la deidad creadora decide 

abandonar el escenario terrestre donde se ha producido la rebelión, pero no parte en 

produce en paralelo con el fortalecimiento del poder y la radiación solares, por un lado, 
y con la llegada de la inundación, por el otro. 

-

entre sí en los agentes implicados en las acciones ofensivas y defensivas, la localización 

de variantes regionales de una misma rebelión o a la evolución en el tiempo del pensa-

en un pasado muy remoto52

presenta cada versión.

51 LEITZ, C.: Tagewählerei

del astro se produce durante el día.
52
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combate contra el poder del dios Sol se produce un cruce de elementos pertenecientes 

en el plano regio al fortalecimiento de su autoridad, logrado mediante el triunfo (suyo 
o de su hijo) sobre los rebeldes y, a veces, por medio de la transmisión de su cargo a su 

padre53. Así, en los dos ejemplos analizados en este apartado, Re o sus aliados combaten 

el Libro de la Vaca Celeste
al propio rey egipcio.

-
dicada a Heracleópolis Magna como lugar de masacre es la recitación 17 del LdSD, 
reedición ampliada de CT 335 del Primer Periodo Intermedio/Reino Medio. Ambas 
revisten una importancia fundamental dentro de estos corpora de literatura funeraria, 

-

como si de un compendio general se tratara numerosos aspectos e ideas sobre la vida 

interpretaciones o tradiciones (insertadas tras el encabezamiento “otra versión”) de 
episodios concretos.

desarrollada a Heracleópolis Magna. Esta labor de reedición puede apreciarse bien al 

Mesequet

Tjenenet
dichas: respecto a la Mesequet, esto es la Quenquenet ( n nt) en 

golpeado al monstruo, respecto a la capilla Tjenenet, esto es la tum-
54. 

Mesequet, a 
Tjenenet. 

Mesequet

53 The Question of Evil..., 331-332.
54 CT IV, 324 c - 325 c [335]. Traducción en CARRIER, Cl.: Textes des sarcophages..., 832-833. Este 

pasaje se escribió en ataúdes procedentes de Tebas, el-Bersha y Meir; la versión contenida en el ataúd tebano 
T1Cb
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-
Tjenenet”, él es Osiris. Otra versión: 

tjenenet”, 
esto es el cielo, esto es la tierra. 
aplastó ( n nt/ r rt) las Dos Tierras en Heracleópolis Magna. Res-
pecto a la fayenza, esto es el ojo de Horus. Respecto al santuario 
tjenenet 55.

-

entre los enunciados iniciales y los comentarios posteriores. Así, la región denominada 
Mesequet

fayenza”) se responde con una amalgama de oraciones relativas a un espacio (“esto es el 
cielo, esto es la tierra”) y a una acción (el aplastamiento de las tierras en Heracleópolis 

Mesequet (ms t) y 
almuerzo (msyt) podría haber estado en el origen de esta confusión56.

La relación establecida en los pasajes traducidos entre Quenquenet, Mesequet y 

difícil ubicación en el paisaje postmortem, proponemos una interpretación etimológica 

El primero de éstos deriva del verbo n n -
pear”57 m- y del verbo s j/s r, 

58

acto designado n n

. 

-
ca pudo haberse producido por un deseo de complementar el sentido de una oración de 

Mesequet, esto es la Quenquenet

55 The Book of the Dead..., 31 (sección b § S 5).

Kapitel 17 des ägyptischen Totenbuches: Untersuchungen zur Textgeschichte und 
Funktion eines Textes der altägyptischen Totenliteratur

57 Wb

58 Wb. IV, 306, 10 - 307, 4.
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Shu) como un complemento directo (las Dos Tierras)59. El sintagma resultante, “aplastar 
las Dos Tierras”, habría transmitido la idea de machacar con contundencia todo el ter-

toda la realidad, la cual concebían compuesta por pares complementarios. No sabemos 

pues no hemos encontrado paralelos para ésta en otras composiciones. Sin embargo, 

-

al espacio intermedio de la creación. La ubicación de este acto en Heracleópolis Magna 
encajaría, por otro lado, con el resto de episodios revisados en este apartado acerca de la 
destrucción de la humanidad en este marco local.

-
-

les relativas a la cosmogonía. En este sentido, la egiptóloga suiza S. Bickel ha llamado 
la atención sobre un cambio operado entre los Reinos Medio y Nuevo en la concepción 

-
na o alentada por los seres humanos60. Baste recordar como ejemplo el caso del Libro de 
la Vaca Celeste

2. 2. La huella de la masacre en Heracleópolis Magna y su interpretación.

inicio la ciudad de Heracleópolis Magna, puede rastrearse en otras fórmulas funerarias, 
por un lado, y en un epíteto asignado a Hathor, la pareja del dios carnero local Heryshef, 
por el otro.

En primer lugar, uno de los capítulos incluido en el repertorio de LdSD para ahuy-
-

r  n sf š t 
jrrt m Nn-nsw)61

Kapitel 17 des ägyptischen Totenbuches..., 206, 
187*.

La cosmogonie égyptienne..., 197-198.
61 The Book of the Dead..., 48 
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variantes62 -

se escribe la palabra masacre         

subyace a la referencia a la matanza heracleopolitana no vuelve a ser mencionado en 

acontecimiento mítico del pasado y la ciudad fue introducida de forma intencionada 
-

ibida a los receptores cultivados de éstas. La inclusión de LdSD 42 entre el repertorio de 

Sol63 -

referencias veladas a la renovación de Re y su triunfo contra los opositores y a la nueva 

En segundo lugar, otro de los elementos evocadores de lo sucedido en la capital de la 
provincia XX del Alto Egipto es un epíteto asignado a Hathor. Esta diosa no sólo había 

región por su estrecha vinculación con su deidad tutelar, el dios carnero Heryshef, con 

contenía una enumeración, en forma de letanía o sucesión de epítetos, de los diferentes 

64

relación sutil entre la manifestación local de la diosa y la destrucción de los conspira-
dores alzados contra el poder del demiurgo en la ciudad heracleopolitana.

se escribían antes y después del 42 y en los cuales predominaban las referencias a la necrópolis .
62

 Ausgestattet mit den Schriften des Thot: 

63
64

RdE 20: 63-96 (68, 78-79). Debe 

, Mainz 
am Rhein, 1986: 61, l. 16.
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Analizados los sangrientos altercados sucedidos en Heracleópolis Magna y la huella 

por interpretar su trasfondo y simbología. Algunos autores han establecido un vínculo 
directo entre los episodios mitológicos de la destrucción de la humanidad y la crisis de 

Periodo Heracleopolitano65

un enunciado de la Enseñanza para Merikare

de la rebelión de la humanidad66

67. Estos autores in-

produjo el triunfo tebano. 
-

-
er68

-

dinastía IX-X y por la particular visión retrospectiva de la documentación del Reino 

frecuentemente para caracterizar a la fase posterior al Reino Antiguo como una época 
de caos total, guerra civil y hambrunas continuas69. En tercer lugar, los dinastas herac-

Libro de la Vaca Celeste Der ägyptische 
Mythos La vieillesse..., 138.

67

del Primer Periodo Intermedio abordan los principales cambios a nivel socio-económico, cultural y 

The Oxford Enclyclopedia of Ancient Egypt
c The Oxford History 

of Ancient Egypt 2

PARRA, J. M. (coord.): El Antiguo Egipto: sociedad, economía, política, Madrid, 2009, 181-208.
69 Assmann analiza cómo en el Reino Medio las producciones literarias presentan un pasado inmediato 

restaurador del orden: ASSMANN, J.: Egipto, Historia de un sentido, Madrid, 2005, 104-107, 133-143 y 
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leopolitanos trataron de mantener los valores artísticos, religiosos y político-ideológicos 

-
70

intencional de la memoria de la dinastía heracleopolitana por parte de los monarcas 

71 
y contribuyeron a la ampliación y decoración del templo de Heryshef en la capital del 

Enseñanza 
para Merikare ha sido puesta en duda y la obra se considera una producción del Reino 
Medio ambientada en época heracleopolitana72. En última instancia, el combate contra 

-

comienzo del segundo apartado, las ciudades de Heliópolis y de Hermópolis Magna tam-
bién aparecen ligadas a episodios de destrucción de rebeldes y enemigos del dios Sol sin 

de estos fatídicos acontecimientos en Heracleópolis Magna puede encontrarse en un 
Libro de la Vaca Celeste, 

El Libro de el-Fayum
mítica de la destrucción de la humanidad y el reforzamiento del poder regio del creador. 

a nivel mitológico entre todas las urbes egipcias elevadas a la esfera divina. Ambas se 

contra el caos y, como contrapartida, al reforzamiento de la autoridad del demiurgo. De 

la destrucción de la humanidad, sino también (y en paralelo) como espacio cosmogónico 

Ancient Egyptian Literature: 
History and Forms

ZÄS 124: 101-108. En dos relieves del reinado de Mentuhotep II 

Kontinuität und Wandel in Politik und Verwaltung des frühen 
Mittleren Reiches in Ägypten

71
N. (eds.): Hommages à Jean Leclant, vol 4 Varia, Le Caire, IFAO, 203-214.

72 Studien zur Lehre..., 115-136
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emanación es la luz, de la nariz del cual sale el viento del norte para hacer vivir toda 
cosa”73

-

en este trabajo, el capítulo LdSD 17, encargado de transmitir la fórmula CT 335 desde el 
Reino Nuevo en adelante. En el pasaje en cuestión, puede apreciarse cómo se produce la 

contra su poder en territorio hermopolitano: 

él había creado. 

Entonces, le fueron dados los hijos de la rebelión/impotencia entre 
74.

 

en la versión de LdSD 17 respecto a la de CT 335 para el caso del aplastamiento de las 

75

73 RdE 36, 1989, 
89-113 (99). 

74 The Book of the Dead..., 27 (sección a § S 1). A lo largo 

la ciudad heracleopolitana por Hermópolis o se mencionan conjuntamente ambos centros.
75 CT 186/187 b - 188/189 a [335], versión del ataúd tebano T1Cb, con adición del ejemplar hermopolitano 

B5C para “cuando él se eleva en el horizonte”. Traducción en CARRIER, Cl.: Textes des sarcophages..., 804-

esto es cuando él se eleva en el 
oriente del cielo, dicho de otra forma, esto es cuando Re comienza a aparecer sobre la tierra, yo soy el 
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76

-
ronación de Osiris y de Heryshef y lugar de residencia de Re77

-

de plena soberanía regia78

-
mente como un rey todopoderoso, responsable directo del mantenimiento constante de 
su obra79.

76 Kapitel 17 des ägyptischen Totenbuches..., 65.
77 The Role of Osiris in the 

mythological cycle devised in Heracleoplis Magna and its territory , 
(eds.): Proceedings of the Tenth International Congress of Egyptologists, University of the Aegean, 
Rhodes 22-29 May 2008, Leuven (en prensa).

Untersuchungen zum 
Götterkreis..., 135-154; ALTENMÜLLER, B.: Synkretismus... 110-112, 116; LUFT, U.: Beiträge zur 
Historisierung der Götterwelt und der Mythenschreibung, Budapest, 1978, 108-131.

79 La cosmogonie égyptienne..., Changes in the Image of the Creator God 
during the Middle and New Kingdom Proceedings of the Seventh International 
Congress of Egyptologists, Cambridge, 3-9 September 1995, Peeters, 165-172.
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Platon, au IVe

Timée

comme étant les événements les plus anciens connus en son pays. Ses interlocuteurs 

1.

ce passage est le suivant : les mythes égyptiens ignorent précisément la destruction du 

2

oppose les gens de son propre peuple,  car ils ont conservé par écrit souvenir de toutes 

1 Tim., 22 c.
2 Tim., 22e-23a.
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la première Athènes était apparue mille ans avant. Chronologie incroyable pour un 
e millénaire 

avant notre ère, et ils pouvaient dater, avec une très large marge d’erreur, des événements 
de leur histoire de la seconde moitié de ce millénaire3. Leur parler de neuf mille ans est 

l’histoire égyptienne4

encore l’histoire égyptienne (il en double la durée), ajoute mille ans pour parler de la 

ancien) d’événements antérieurs de neuf mille ans au présent5.

raconté, étant de loin le plus important. Ainsi est introduit le récit sur l’Atlantide. 

6. 

non seulement sur cette île tout entière, mais aussi sur beaucoup d’autres îles et sur 

Tyrrhénie
hubris, cf. ci-dessous), 

notre continent.

3 DHA 5, 

4 Hérodote, livre II.
5 L’Atlantide et la mythologie grecque, Paris, 

L’Harmattan, 2006, 316.
6 Les passages entre guillemets sont, pour le Timée et le Critias

Platon, Timée/Critias, traduction inédite, introduction et notes, avec la collaboration de Michel Patillon 



117

ARYS, 10, 2012, [113-126] ISSN 1575-166X

ATLANTIDE ET FIN DU MONDE

soumis l’Egypte et bien d’autres pays; cette puissance venait de l’est (et non de l’ouest) et 

- et gagnèrent. Ensuite, les Athéniens, maîtres de la mer Egée, entreprirent de libérer 

leurs adversaires les Perses étaient une puissance rigoureusement continentale7, Platon 

Atlantes), se produisirent de violents tremblements de terre et des déluges. En l’espace 
d’un seul jour et d’une nuit funeste, toute votre armée fut engloutie d’un seul coup sous 

8.

symétrie entre les Athéniens engloutis dans la terre et les gens de l’Atlantide engloutis 

Timée, et celui-ci porte 
un nom, Critias
apprise par Solon en Egypte dans le Timée

Timée-, la seconde 

7 En fait ils ne pouvaient rien sur mer sans la marine des Phéniciens.
8 Tim.,17a-27b.
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Timée? Ou a-t-il interrompu un travail, pris par d’autres 

9, comme 

Timée

et il le sera encore. Les catastrophes les plus importantes sont dues 

père, mais comme il n’était pas capable de conduire en suivant la 

10. 

du début comme si vous étiez redevenus jeunes, ignorant tout de ce 
11.

Politique

9 , 41-45.
10 Timée, 22 c-d.
11  Ibidem: 23 a.
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trières12

13 (cf. ci-dessous).

précédentes. Le pralaya

monde, et les catastrophes sont rythmées par les changements de direction. 

d’un renversement du cycle du monde est inspirée évidemment, en réalité, du cycle 

solstice d’hiver au solstice d’été, et s’abaisse du solstice d’été au solstice d’hiver: Platon 
emploie précisément le vocabulaire désignant ces grands changements pour parler du 

un changement de perspective radical: ce n’est pas un changement d’angle du soleil par 

apprend-on par le Timée, ces catastrophes sont alternativement de feu et d’eau. Non 

12 La République, X, 616 b - 617 d.
13  Politique, 270 b- 271c, traduction d’Auguste Diès. 
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la série des cycles de catastrophes14, il en fournit la raison.

Cela, un passage d’un autre Dialogue platonicien, le Politique, l’assure, mais, pour mettre les 

15, démonstration rendue nécessaire 

conception du temps et celle du monde. Platon était l’un des plus grands mathématiciens 
et l’un des plus grands spécialistes d’astronomie de son temps, et tout cela ne pouvait se 

Les travaux et les jours. Selon celui-ci16 se succédèrent sur la 

Dans la République Timée17, s’est déroulé 

de la dissemblance et une inégalité discordante, dont l’apparition, 
18.

14 , Paris, Flammarion, 2012.
15 La grande année platonicienne, travail dactylographié, 1989; Idem: Annus 

Platonicus. A Study of World Cycles in Greek, Latin and Arabic Sources
Louvain, Institut Orientaliste, 1996.

16 Vv. 109-201.
17 17 c.
18  La République, VIII, 546 e - 547 a ; cf. aussi III, 415 a-c.
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béotien parlait de succession de races après élimination de la précédente, Platon introduit 

Dans un autre Dialogue, le Politique

19. Platon part de ce mythe 

20. A ce thème, dit-il encore, se relie celui de la 

sôma), ne peut donc ni se mouvoir entièrement tout 

21

22. 

catastrophes. Il s’ensuit de graves changements, dont le plus insolite est celui-ci : 

19 Mythe très connu : Apd., Epit., 12 ; Paus., II, 18, 1 ; Luc., De astrologia, 12 ; Dio Chrys., Orationes, 
66, vol. II, p. 221 L. Dindorf ; etc.

20 Polit., 269 a.
21 Cf. sur ce Schuhl, 1932. 
22 Polit., 270 a.
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barbe avait poussé, les joues redevinrent lisses, et chacun fut ramené 

faisant plus lisses et plus menus de jour en jour et de nuit en nuit, 

23.

Politique, la 
Timée, et un mythe raconté dans la République, au 

conclut24: 

Politique25

la phase A puis se termine en B.

Politique

du monde coïncide avec la progressive suprématie de la Multiplicité.

23 Id., 270 c - 271 a.
24
25 271 d - 272 b.
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Dès lors, comment le mythe de l’Atlantide s’insère-t-il dans ce schéma d’ensemble?

Timée
26. Cette notion 

d’un renouvellement des Races au cours de l’Année Parfaite. Et les indications de Platon 

27

respectifs, la sagesse  et l’hubris, la démesure28

Athéniens est toujours présentée comme une sorte de reste de l’Age d’Or, une période 

29 30

Dualité puis Multiplicité. Or, on citait plus haut ce passage de la République

31

32. 
Si donc le déluge de l’Atlantide est le troisième; si les Athéniens d’alors sont les 

26 Tim., 22 d.
27 Bibl., I, 7, 2.
28 Respectivement Critias, 113c et 115d.
29 Crit., 109 b-d.
30 Polit., 271 d - 272b.
31  Crit., 114e-115b.
32 Plato’s Mathematical Imagination, Bloomington, 

Indiana University Press (2e éd.), 1977, 44 ; et VIDAL-NAQUET, P.: Le chasseur noir, Paris, La Découverte/
Maspéro, 1981, 353.
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33, sont 
des rares survivants des hommes nés de la terre, gegèneis
dit dans le mythe du Politique

l’apparition de l’Atlantide; 

b) le déluge mentionné dans le Timée34 Critias35

 
Cela situe le peuple atlante entre la race d’or et la race de bronze, et la fait coïncider 

avec la race d’argent.
Et de plus : 

36

ans se sont écoulés entre l’Atlantide et Solon37

d’Argent et Atlantide38.  
 

croître, l’hubris

39.

33 Crit., 113c.
34 25 c.
35 112 a.
36 Crit., 114 c.
37 Timée, 23 e ; Crit., 108 e et 111 a.
38 Annus Platonicus. A Study of World Cycles in Greek, Latin and Arabic 

Sources

39 Idem: 14-32.
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mais s’intègrent dans la pensée platonicienne pour composer des étapes d’une histoire du 
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dísir 
impregnaron con un megin, de tal vitalidad,

pues su entereza, espíritu combativo y entusiasmo,
le permitieron sobrevivir a su propio Ragnarök.

“Recuerda al gran combate, el primero del mundo,
1

Heid 2 la llamaban allí donde iba

Arrojó Odín un venablo a la hueste,
fue el gran combate primero en el mundo;

con sus artes, los Vanes dominaron el campo.
Se reunieron los dioses, todos, en asamblea,  
y tomaron consejo los sagrados dioses:

se han roto juramentos, palabras y promesas,

    Edda Poética, Voluspá, 21 a 26.
Textos mitológicos de las Eddas3, pp. 108-109)

Gullbeig en, LECOUTEUX, C.: Petit 
dictionnaire de mythologie allemande, París 1991, 108.

2 “Hechicera”, véase el apelativo Heid, para denominar igualmente a Gullbeig en ibídem, 108.
3 Las fuentes principales para el estudio de la mitología germano-escandinava o nórdica son, junto con 

las Sagas, las Eddas,
un lado, contamos con la Edda Mayor o Edda Poética, 

Edda Menor o Edda de Snorri Sturluson, autor 

este trabajo, he utilizado la traducción al castellano de las Eddas realizada por BERNÁRDEZ, E.: Textos 
mitológicos de las Eddas, Traducción, introducción y notas, Madrid 1998 (2ª ed.); este autor indica en nota, 

Gylfaginning Sláldskaparmál (Discurso para la preparación de 
poetas), de la Edda de Snorri, “la numeración de los capítulos sigue la de la edición utilizada para la traducción, 
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a priori, resultar sorprendente por su contenido, estos versos reco-
Voluspá4, representan el principio 

perjurios, el Destino y el Ragnarök. Así, las estrofas arriba recogidas nos hablan del 
primer enfrentamiento bélico entre las dos familias de dioses, los  Ases5 y los Vanes6, 
denominado “el gran combate primero del mundo”7

8, el principio del 

estos dos tratados.

Edda Poética, recoge 
la historia mítica del mundo, desde el caos inicial a la regeneración universal, pasando por el Destino de las 

religión. El relato es presentado por una völva  (profetisa o vidente) en trance; de ahí, el lenguaje oscuro y 

representadas por ellos- (BOYER, R.: Yggdrasill. La religión des anciens Scandinaves, París 1992, 113-
Ibidem, 129-135)-. Viven 

en el Asgard y entre otros Ases, destacan Odin, Thor, Baldr, Týr, Heindallr, etc; véase la voz Ases, con las 
correspondientes fuentes y bibliografía en SIERRA DEL MOLINO, R.M.: Diccionario Espasa Mitología 
Universal, en 

Los lenguajes del símbolo: investigaciones 
de hermeneútica simbólica, Antropos

6 Es la otra familia de dioses asociada a la fertilidad y prosperidad agrícola y cazadora; véase ibídem, 
143-192; así como la voz Vanes, sus fuentes y bibliografía en MARTÍNEZ MAZA, C.: Diccionario Espasa 
Mitología Universal, en ALVAR, J. (dir), Madrid 2000, 943.

SCHULTZ, H.: The Prehistory of Germanic Europe, In 
Search of the Indo-Europenas. Language, Archeology and Myth,

The Indo-Europeanization of Northern Europe
Los dioses de los indoeuropeos, Barcelona 1970, y DE VRIES, 

J.: L’univers mental des 

enfrentadas con las “inferiores” o Vanes, primitivas y contemplativas; pero el resultado del enfrentamiento no 

véase BOYER, R.: 
Ases y Vanes, 
diferentes testimonios, junto con las estrofas de la Voluspá
en la Hemskringla de Snorri, Ynglingasaga, 1-2-4-5; la Edda de Snorri, Skáldskaparmál

Gesta Danorum, I, 7. 
8  Edda Poética, Voluspá, 7-8.
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tiempo histórico mitológico9, tras la llegada inmediatamente anterior de las  Nornas10, 
11- la antigua concepción in-

12. En efecto, estas dos nociones 
asimiladas a las Nornas, se entrelazan e imbrican en este universo mental nórdico, al 

-

13, pues la ruptura 
de un juramento o acto de perjurio, con toda probabilidad inducido o ejecutado por 
el ambiguo Loki14, ha sido la causa de la “primera batalla del mundo” -véanse los dos 

9 Este “tiempo histórico”, sólo puede ser entendido como un período de duración indeterminado, pero 
caracterizado por el inicio de las vicisitudes de todas las entidades mitológicas, en particular, las referidas a 
los mitos de los dioses, responsables de la alteración del orden del mundo; sobre esta idea, véase, BOYER, R.: 

200-201.

Voluspá, 19); son consideradas 

desdichado; sus nombres son, respectivamente: Urdr (pasado), Verdandi (presente) y Skuld (futuro), trío 

Diser, nornor, valkyrjor, Estocolmo 
1954; igualmente, entre otros véase, BOYER, R.: Le monde du double. La magie chez les anciens 
Scandinaves, París 1986, 100, 137 y 146; Mitos nórdicos, Madrid 
1999, 58-59; SIERRA DEL MOLINO, R.M.:  665 y BERNÁRDEZ, E.: Los mitos 
germánicos, Madrid 2002, 152-154.

directa con las Nornas
wurt y del antiguo inglés wryrt

Voluspa,
únicamente en la Edda Poética, Voluspá, 20 y en la  Edda de Snorri, Gylfaginnig, 15; véase para el valor y la  
antigüedad de Urdr, BOYER, R.: 217. 

12 Véase BOYER, R.: 217.
13 Los dioses germano-escandinavos no son ni eternos, ni inmortales, su “destino” es establecido desde su 

14 Dios perteneciente a la familia de los Ases pero, también, es el padre de las “fuerzas del caos”: el lobo 

del orden pero sus acciones le convierten en el dios del Mal. Por ello, representa la antítesis de Týr, dios de 

construidos por pares adversativos. Finalmente, el papel clave de Loki en el Ragnarök, como baluarte de las 

VRIES, J.: The Problem of Loki, Helsinki 1933; idem: Altgermanische Religionsgeschichte, 2 Vols., Berlín 
Balder, Loki, Heimdallr, Loki, 

Loki,
41-43, 47-51, 53-55 y 67-68; MARTÍNEZ MAZA, C.:  551 y BERNÁRDEZ, E.: Los 

243-270; véanse igualmente su fuentes en, Edda Poética, Voluspá, 35; Lokasenna (“Los 
sarcasmos de Loki”); Edda de Snorri, Gylfaginning, 32 y Skáldskaparmál, 33 y 44. 
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últimos versos de la Voluspá
aparece simbolizada en la misteriosa hechicera Gullveig
debe entenderse, en el marco ético-religioso de la mentalidad de los antiguos escandi-

sine qua non para mantener la paz en el 
15 -

16; en otras 

legalmente; pero dicha acción, al ser perpetrada por los dioses, lleva implícitas terribles 

En efecto, los dioses protectores del orden jurídico han conculcado este espacio a 
ellos consagrado17

descansaban sobre la idea esencial de un “pacto” con “lo sagrado” y, con su proceder, 
han ido contra su propio “Destino”, concebido por los antiguos escandinavos como 
el “único verdadero Dios nórdico”18

de múltiples connotaciones. Así, esta noción del “Destino” tiene su punto de partida 
en una “fuerza vital”, concedida desde mismo momento del nacimiento por las disir19 

15 La versión de Snorri en su Edda, Skáldskaparmál

en la Heimskringla, Ynglingasaga
Ases y Vanes. Sobre este tema véase, en general DE VRIES, J.:  DAVIDSON H. E.: Gods 
and Myths of Northern Europe,

16 Sobre la traslación de los códigos de leyes humanos a las reglas contractuales divinas, véase BOYER,  
R.:  113, 219-220.

Grímnismál  

encomendada.      

Nornas (Helgakvida 
Hundingsbana I, estrf. 2-4; cfr. BOYER, R.: 
individuo, la familia o el clan (Sigrdrifumál, estrf. 9; cfr. Ibídem: 182), resulta a veces difícil distinguirlas 
de la fylgia (las fylgiur
embargo, las disir 

máttr ok megin
véase ibídem, 218); sobre las disir ; idem: Nordisk Hedendom, 

Historia de las 
religiones, trad. esp., Vol. III, Madrid 1977, 66-108 y DAVIDSON, H.E.: Roles of the Northern Goddess, 
Londres-Nueva York 1998, 180-185.
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o por  las Nornas, denominada “megin”20

megin  posi-
bilita la integración en “lo Sagrado” y, por lo mismo, el establecimiento indisoluble de 
un “pacto” con las Potencias de todos los elementos del universo, incluso, entre las Po-

como el “honor”21

un comportamiento o conducta correcta para la consecución irrevocable del “Destino”. 
Por todo ello, atentar contra la dignidad de alguien, cometer perjurio o faltar a la pa-

-

colectividad22. Esta situación sólo puede repararse por el “derecho de venganza”23, pero 
en la dialéctica destino-honor-venganza el acto de perjurio perpetrado por los dioses es 

han roto el compromiso de mantener el orden del mundo; la condena es inapelable 
para ellos y todo el universo por ellos organizado; la conciliación con el orden moral 

-
lógico” o como R. Boyer denomina “temporalidad”24, caracterizada por presentar una 
historia mítica, irremediablemente fatídica, encaminada a la preparación de todos los 

Eddas 

lado, los mitos vinculados a los dioses del orden y del caos protagonistas del apocalipsis, 
-

-

69; como una “fuerza inherente a seres u objetos, 
196. 

ibídem: 218. 
22Una valoración del concepto de megin y sus implicaciones en la ética y la metafísica del universo 

mental y religioso de los escandinavos, se encuentra magistralmente comentada en ibídem: 113, 196-197 y 
megin y la noción de 

helgi (sacralidad), inmersa en las reglas contractuales germano-escandinavas entre los hombres y sus jefes o 
 

los distintos mecanismos de actuación y condenas en ibídem: 218-220.

reste irreversible.” BOYER, R.: 201.
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25

26, 
-

homicidio, los intentos por devolverle a la vida resultan infructuosos, pues las insidias 

castigo27 -

regenerado28. En el universo escandinavo antiguo este mito ilustra la impotencia de los 

puede hace para remediar esta fatalidad29. Efectivamente, Odín30, es considerado un dios 

los dioses; véase Edda de Snorri, Gylfaginnig, 22; asimismo, véanse entre otros para Baldr a FRAZER, 
La rama dorada, Myth and 

Religion of the North: The religión of Ancient Scandinavia
47-53; BOYER, R.:  123-128; BRASTON, 

B.: Gods of the North Murder and Vengeance amog the Gods. Baldr in 
Scandinavian Mythology, Helsinki 1997; SIERRA DEL MOLINO, R.M.: 123; 
BERNÁRDEZ, E.: 

Ilu 8, 2003, 81-92, y LIBERMAN, 
Alvísmal 11, 2004, 17-54, en línea (http://userpage-fu-

berlin.de/-alvismal/alvinh.html).
26 Edda Poética, Voluspá, 31-32 y 62 y, Baldrsdrumar 

Gylfaginning, 49 y 53; Skáldkaparmál Gesta Danorum, II, 1 y Segunda Conjuración 
de Merseburg. 

continuación los Ases le llevan a una cueva, le encadenan y la diosa Skadi ata sobre su cabeza una serpiente 

mortal, pero cuando se llena, al ir a tirarlo, el veneno le gotea sobre la cara y se retuerce de dolor, de tal 
Voluspá, 35 y  Edda de Snorri, 

Gylfaginnig, 50. 
28 Respecto al mito de la muerte de Baldr y su papel en la mitología nórdica, véase uno de los trabajos 

lleva a cabo una revisión de las distintas interpretaciones sobre la muerte y resurrección de Bladr en autores 

29 En el Baldrsdraumar

y misógina, así como uno de los representantes de la traición; “Dios de la Victoria” y no de la guerra, su 
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los muertos31

runas- y de la magia32

33. Pero aún siendo el “Dios del Saber Supremo”, 

einherjar para habitar el Valhala34; donde pasaban el día luchando a muerte entre ellos 
(Hjadningar o batalla eterna) para resucitar cada tarde: todo se va preparando para el 

al llegar ese momento, cuando Odín deba enfrentarse al lobo Fenrir35 -

al parece, le correspondía a Týr. Sus hijos son Thor, Baldr, Hödr, Vidarr y Vali, entre otros, todos ellos tienen 
papeles claves vinculados al Ragnarök; véase sobre Odín, entre otros, DE VRIES, J.: ; 

Les dieux des Germains, ; 
DAVIDSON, H.E.: , Londres-Nueva York 1975; idem: 
The lost beliefs of Northern Europe, Londres 1993; BOYER, R.: 
Eros og dod i norrone myter, Oslo 1997; DUBOIS, T.A.: Nordic Religions in the Viking Age,

10, en línea [haldjas.
 35-41; SIERRA DEL 

MOLINO, R.M.: 675-676; BERNÁRDEZ, E.: 195-210.
31 Un mito relata cómo encanta la cabeza del gigante Mimir (Memoria) y le da vida: a ella le consulta 

conocimiento del futuro, es decir, toda la sabiduría concentrada en un tiempo global; véase, Edda Poética, 
Voluspá, 28; Sigrdrífumal; Heimskringla de Snorri, Ynglingasaga, 4 y 7.

Hangaguh
Hávamál 

de la Edda Poética. Igualmente, tiene el don de la videncia, simbolizada por el hecho de ser tuerto y, por 

sabiduría, véase, Edda Poética, Voluspá
la magia” del sejdhr, 
aún no sucedidas; véase, Heimskringla de Snorri, Ynglingasaga, 7.

33 Véase el Vafthrúdnismál (El Discurso de Vaftrúdnir) de la Edda Poética, poema de preguntas y 
respuestas entre el gigante y Odín.

einherjar o “Combatientes únicos”  

es fundamental, pues su función consistía en hacer caer a los elegidos por Odín; así como servir la comida 

Grímnismál, 21-25, 36; Voluspá, 30, 33; Edda de Snorri, Gylfaginning, 36, 38-41; así como la voz Valhala 
en SIERRA DEL MOLINO, R.M.: 941.

un dios ponga la mano dentro de sus fauces cuando fuese encadenado; Týr se ofreció y el lobo al luchar, le 

Gylfaginning 33, 

Voluspá, 44, 49, 51-56; 
así como la voz Fenrir en, SIERRA DEL MOLINO, R.M.:  334.
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ir contra su propio Destino, el Ragnarök. Igualmente, vinculado a este mito aparece el 
dios Týr36, cuyo heroísmo salvó al mundo del caos, representado por Fenrir, pues el lobo 
le dejó manco como pago del pacto incumplido37; esta mutilación voluntaria de Týr 

En esta misma línea, Thor38, el “Dios de los Vikingos”, aparece luchando en todos sus 

39, antagonista del 
dios en el Ragnarök. Uno de ellos es el mito de “Thor en Utgard40 -“Residencia de los 

gigante-mago, se burla de Thor y pone a prueba su capacidad para superar alguna des-
treza; así, le reta a levantar su gran gato gris del suelo, después de haberle hecho tomar 

-
lidad, Migardsormr. El otro mito, “Thor e Hymir”41, narra cuando ambos salen a pescar 

con la Serpiente del Midgardr, pero Thor siguió, echó el anzuelo y la serpiente lo agarró; 
a punto de matarla con su martillo, Hymir, aterrorizado, cortó el sedal y el monstruo 
se escapó. Así pues, en ninguna de las dos ocasiones pudo acabar con su adversaria en 

-

Skáldskaparmál, 9, le menciona 

Hymiskvida, 4. 33; Lokasenna, 
38, 40; Sigrdrífumál, 6; Edda de Snorri, Gylfaginnig, 24; Skáldskaparál, 9; así como los estudios de 

Gods of the Ancient Northmen, ed. E. Haugen, Berkeley 1973; TURVILLE-PETRE, 
; BOYER, R.: especialmente, 114-118; MARTÍNEZ MAZA, C.: 

927, y BERNÁRDEZ, E.: 273-275.
37 Véase, supra n. 35.

Hárbardzjód 
(“EL Discurso de Alvís”); Hymiskvida (“Cantar de Hymir”); Trymskvida (“Cantar de Thrym”); Edda de 
Snorri, Gylfaginning, 21, 44-47; así como los trabajos de DE VRIES, J.: Altgermanische

 Myth and Religion...;  DAVIDSON, H.R.:  
14-46; SIERRA DEL 

MOLINO, R.M.: 891 y BERNÁRDEZ, E.: 213-242; entre 
otros.

BOYER, R.: 194-195, y SIERRA DEL MOLINO,  R.M.: 606. 
40 Edda de Snorri, Gylfaginning, 46.
41 Edda Poética, Hymiskvida; Edda de Snorri, Gylfaginning, 48; véase la voz Hymir en SIERRA DEL 

MOLINO, R.M.: 440.
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Igualmente podemos encontrar en Freyr42, divinidad con una fuerte popularidad 

acabamos de comentar. Así, en el Skirmisför o “Viaje de Skírnir”, Freyr se enamora 

-
dió al compromiso cuando el emisario, bajo amenaza de muerte con la espada a su padre, 

Finalmente, Heimdallr43 -
nemos noticias de su rivalidad con Loki por un poema del poeta islandés Úlfr Uggason, 
titulado Húdsdrpá -
no”) metamorfoseados en focas; la razón del enfrentamiento, no mencionada por el poe-
ta, sólo es recogida por Snorri en su Skáldskaparmál

síntesis de antónimos: Heimdallr debe batirse a muerte con Loki en el Ragnarök. Por 
-

anuncio del inicio del combate supremo, tras la llegada de las fuerzas del Mal.

mitológico, no deja de ser el eje vertebrador de la especulación teológica nórdica. Por 
ello, una vez establecidas las divinidades binarias elaboradas por parejas antagónicas, 

44, a partir 

fueron  intercambiados a la familia de los Ases como rehenes, después de la primera batalla del mundo entre 

muertos; véase Edda de Snorri, Gylfaginnig, 24, 37, 51; Skáldskaparmál, 15 y 44; Heimskringla de Snorri, 
Ynglingasaga, 4 y 10; Edda Poética, Skirmisfor; Grímnismál, 43; Lokasenna, 35-36; asimismo, véase 

The Cult of Frey in the Evening of Paganisme, Londres 1935; 
así como, BOYER, R.:  169-175; SIERRA DEL MOLINO, R.M.:  345, 
y BERNÁRDEZ, E.:  192-193.

la Humanidad”, al ser considerado el progenitor de los distintos estamentos sociales: nobles, libre y esclavos; 
véase, Edda Poética, Voluspá 1, 46; Girnnismál, 13; Hyndlujöd, 35-37; Lokasenna, 48; Edda de Snorri, 
Gylfaginning Heimdallr, ; 

125; BOYER, R.: 220-222; MARTINEZ 
MAZA, C.: 396; BERNÁRDEZ, E.: 277-279, entre otros.

Ragnarök “Destino de las Potencias o de los Dioses” (derivado de ragan- gentivo plural de reginn, 
–rök  por 
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völva anuncia en la Voluspá

45, en el reino de Hel46, vio un movimiento convulsivo de densas corrientes 

Nidhöggr lame continuamente (estrofas 38-39): ha hecho su entrada el tiempo de la 

, un invierno violento y espantoso con nieves con-

47

sus cadenas; un arrebatador cataclismo tiene lugar: el Sol y la Luna desaparecen al ser 
48; el mundo se 

49. 
50

estado sujetas por los dioses: Midgardsormr, la gran Serpiente del Mundo, surge del mar 

51

Ragnarökkr  “Crepúsculo de los Dioses”, (la palabra rökr
el Götterdämmenrung, “El Ocaso de los Dioses”, ha contribuido negativamente. Respecto a las fuentes 

 Voluspá, 36-  58; 
Vafthrudnismál,  17-18 y 44-55 y la Edda de Snorri, Gylfaginnig, 51; igualmente, véase de forma especial 
a MARTIN, J. S.: Ragnarök, Assen 1972; así como a BOYER, R.: 201-204; SIERRA DEL 
MOLINO, R.M.: Diccionario Espasa 298-302.

véase la voz Nästrond en SIERRA DEL MOLINO, R. M.: 640.

Loki y la gigante Angrboda, es una de las representantes del Mal; véase especialmente, DAVIDSON, H. R. E.: 
The road to Hel, Cambridge 1943; así como, BOYER, R.:  131,141 y 202-203; SIERRA DEL 
MOLINO, R.M.: 397; BERNÁRDEZ, E.:  85-86.

se trata del mismo monstruo. 
48 El (La) Sol (género femenino) y La (EL) Luna (género masculino), según relata Snorri, son perseguidos 

véase, Edda de Smorri, Gylfaginnig, 12. 

el mundo, hay gran adulterio; // días de lanzas y espadas, se raja el escudo, // días de tormeta y lobos, se hunde 
Voluspá, 45.

su papel en el Ragnarök es  trascendental, pues bajo su sombra se salva la única pareja de seres humanos. 
Yggdrasill simboliza la fuente de la vida, del conocimiento y del Destino; véase, Edda de Snorri, Gylfaginnig, 
15-16 y 51; Edda Poética, Voluspá, 2, 18, 46; Grímnismál, 25-26, 31-36; Hávamal; Vafthrúdnismál; 
Fjölvinnsmál y Svipdgsmál; así como especialmente,  BOYER, R.:  195, 203-204, 207-

980; BERNÁRDEZ, E.: Los mitos 
290, 296-297.

Gylfaginning, 51; Voluspá, 50; 
véase la voz Nagfar en SIERRA DEL MOLINO, R.M.: 634.
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“Hrym llega del este
Llevando su escudo,
Se encrespa Jörmungardr 
Con furor de trol, 
La sierpe azota el mar

Desgarra los muertos,
Se suelta Naglfar.

Llega un barco del este,

Las huestes del Muspell,
Loki es el piloto;
Llegan los trols
Todos con el Lobo

Marcha el primero”.
(Voluspá, estrofas, 50 y 51)

-

los hijos de Muspell52 -

“Surtr llega del sur,
Abrasa las ramas,
Fulgura la espada
Del dios de los muertos,

Los monstruos se derrocan,
Pisan las vías de Hel,
Y el cielo se raja”.

(Voluspá, estrofa 52)

Gylfaginning
 

629.   
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Fenrir y de la serpiente Midgardsormr, se dirigen hacia el llano Vígríd53; Heimdallr al 
-

demasiado tarde; este es el último combate de los dioses contra las fuerzas del desorden. 
einherjar, 

-
54

-

Voluspá, ni en el Vafdhrunismál; así, se mezcla 
55, 

-
ma; en ella, se matan el uno al otro, pero sólo tendría sentido en la versión de Snorri, al 

ser el lobo de la Voluspá,
con Týr, para después enfrentarse con Odín. Lo mismo sucede con Loki y Heimdallr, 
enemigos por antonomasia, sólo Snorri menciona el fatal desenlace de sus destinos, am-

toda la tierra provocando una terrible devastación (Voluspá, 57).

-

del orden y el caos; sus acciones imperdonables sólo pueden ser purgadas con una catar-
sis, pero no con una destrucción total del mundo; así, en palabras de R.I. Page, el Rag-

56

-
57, 

53 Gylfaginning, 51; Vafthrüdnismál, 18.
Gylfaginning 51, y el Vafdhrudnimál 

Voluspá Vidarr en MARTÍNEZ 
MAZA, C.: 950.

55 Véase supra n. 47.
67.

Voluspá 59-66 y el 
Vafdhrúdnismál 45-51 de la Edda Poética y el Gylfaginning 52-53 de la Edda de Snorri; véase en particular, 
el apartado dedicado a este aspecto por BOYER, R.:  204-207.
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-

del mundo58

Ragnarök a pesar de su derrumbamiento, como símbolo de “la reserva de la vida por 
venir”59

60, se reencuentran 

-

noche de los tiempos, durante la edad de oro anterior61

62. 
El Ragnarök, el último combate entre los dioses del orden y las fuerzas del Mal, es-

-

fundamentada bajo el mito del eterno retorno63 y, por lo mismo, vinculada al antiguo 
fondo común indoeuropeo64

en una especulación religiosa muy arcaica65. Así, en el nuevo mundo paradisiaco los seres 

Vafthrúdnismál 45.
59 BOYER,  R.: 214.

Vafdthrúdnismál 45; por otro lado, también sobreviven Hoenir y Lodurr, los hermanos de Odín, véase, 
Edda Poética, Voluspá 63.

66.
62 Edda Poética, Voluspá 62; BOYER, R.: 

“Second Coming”.  
63 ELIADE,  M.: Historia de las creencias y de las ideas religiosas, II, Madrid 1979; DE VRIES. J.: 

 y BOYER, R.: 

MARTIN, J.S.:   

arcaísmo del apocalipsis escandinavo. 
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-
66. En su 

67.

-

podido pensar así por parte de algunos estudiosos68

de Snorri en el Gylfaginnig
de los hombres después del Ragnarök:

Hay también un palacio grande y horrible, cuya puerta mira al nor-

de las serpientes miran hacia dentro de la casa y escupen veneno, 

peor en el Hvergelmir”.

En primer lugar, Snorri realiza una adaptación libre de la Voluspá -

del Ragnarök; cuando la völva vislumbra los mundos de los enanos, los gigantes y Hel69:

“Había en el norte
En Nidavellir
Una sala de oro
De la estirpe de Sindrín (un enano)
Otra se alzaba 

Era del troll
De nombre Brimir (un gigante)”. (estrofa 37)

66 BOYER, R.: 205.
67 Edda Poética, Voluspá 64.

65-66.

notas 45 y 46.
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“Una sala vió 
Lejos del sol

Sus puertas al norte,
Fluía el veneno
Por sus lumbreras
Hecha la sala
Con huesos de serpiente”. (estrofa 38)

Y, en segundo lugar, Snorri Sturluson, a pesar de sus intentos por racionalizar la 

religión se haya dejado sentir incluso en la propia Voluspá, pues en su penúltima estro-

desaparece en la estrofa 66, siguiente y última de la Voluspá:

El oscuro dragón,
La sierpe brillante,
Desde el Nídafjöll;

Los muertos a Nidhörgg.

-
trofa 65 del poema, serían “una interpolación cristiana posterior70”; de hecho, aparecen 

-
71

resulta presumiblemente incoherente.
-

70 BERNÁRDEZ, E.: , 114, n.47.
124,  y BERNÁRDEZ, E., , indican la 
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RESUMEN
Los escenarios apocalípticos de desas-

tre han sido frecuentemente entendidos en 
términos de destino y como resultado de 

-

de los gigantes tal y como es descrito en 
-

de este mundo, mostrando una visión del 

concebido de los gigantes, describiendo su 
angustia a través de sus conversaciones y 

-
rarios con los libros de Daniel y la literatu-

sobre el destructivo poder en la edad babi-
lónica se encuentra entre los ingredientes 

en el Libro de los Vigilantes y el Libro de 
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Apocalyptic scenarios of disaster have 

supplemented by Qumran literature. The 
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their unsettling dreams. Literary parallels 
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1. INTRODUCTION.

1

2. 

(4Q370 (4QExhortation based on the Flood

Giants 58).

, and ‘might men’ or giants, 

1 Enoch

1 Enoch 

at the time of the Flood and Enoch’s Dream Visions (1 Enoch 83-90) further comprise 
1 Enoch 83-84, 89.1-8). Aramaic fragments of 

and 1 Enoch 89.1-8 are preserved among the literature of Qumran (4Q201 (4QEna ar), 
4Q202 (4QEnb ar), 4Q204 (4QEnc ar), 4Q205 (4QEnd ar), 4Q206 (4QEne 

a ar) 
d

literature3

1 Enoch, in particular the complete Ethiopic version4, has been the 
5. 

1 Cf. Jub. 5.20-32; Philo, Giants; Josephus, Ant. 1.75-92; 4 Ezra 3.7-11; 2 Baruch 56; Sib.Or. 1.120-282; 
m. B. Mes. 4.2, m. Sanh. 10.3, m. ‘Ed. 2.10.

2 Mt 24,37-39 // Lk 17,26-27; 1 Pet 3,20; 2 Pet 2,5, 3,5-6.
3 The Books of Enoch. Aramaic Fragments from Qumrân Cave 4

1976.
4 The Ethiopic Book of Enoch: A New Edition in the Light of the Aramaic Dead Sea 

Fragments
5 1 Enoch. 
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a ar), 
b a ar), 4Q530 

b c d ar), 4Q556 
e

published by L.T. Stuckenbruck in 19976. The palaeographical dates of the manuscripts 

7

Puech in 20018

[ ] in 

9

stories10

Enochic literature.

108 (Hermeneia), Minneapolis, Fortress Press, 2001; 1 
Enoch. A New Translation Based on the Hermeneia Commentary, Minneapolis, Fortress Press, 2004.

6 The Book of Giants from Qumran: Texts, 
Translation, and Commentary
1997.

7 , 28-31 at 31 for a date of composition of the Book 
rd

and common tradition background of the throne visions in Daniel 7, 1 Enoch
ZAW 

1 Enoch 14, and the Qumran Book of 
Giants DSD 15, 2008, 340-358, and TROTTER, 

RevQ 99/25, 2012, 451-466.
8 PUECH, É.: Qumrân grotte 4. XXII: Textes araméens. Première partie 4Q529-549 (Discoveries in 

The Dead Sea Scrolls Reader. Part 3. Parabiblical Texts
9 See DALLEY, S.: Myths from Mesopotamia. Creation, the Flood, Gilgamesh, and Others

Book of Giants’ Appropriation of Gilgamesh 
Dead Sea Discoveries 16, 2009, 221-253, focusing on the giants’ divine-human parentage, 

Hermon as general thematic similarities.
10 , 
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11.

1 Enoch 

of apocalyptic thought about disaster? 

2. THE WORLD OF GIANTS.
2.1 The World of Giants in the Book of Watchers.

1 Enoch

1 Enoch 1-5), 
but it is in 1 Enoch 

1 Enoch 2-5) unfolds. The narration of 
12

1 Enoch

1 Enoch 6-11), totaling 
1 Enoch 6.6), led by Shemihazah their chief (1 Enoch 6.3), and then 

Samshiel, Sahriel, Tummiel, Turiel, Yamiel, Yehadiel (1 Enoch 6.7). This list of names 
recurs in 1 Enoch 

sorcery and magic spells, and the interpretation of astrological signs. The depiction of 
cultural and societal skills in 1 Enoch 8 includes an emphasis on transgression, straying 

1 Enoch 8.1-2 and 8.4). As compared to the emphasis on order 
1 Enoch 

1 Enoch 8.3) makes part of 
a larger account in 1 Enoch 

11 For a comprehensive survey of interpretive allusions to the Flood narrative in literature of the Qumran 

Interpretations of the Flood (Themes in Biblical Narrative, 2), Leiden, Brill, 1999, 95-115.
12 ]  1 

Enoch  
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As an interesting aside, the Enochic Book of the Luminaries (1 Enoch 72-82) 
1 Enoch 72-79), 

but it also refers to change from the natural order of things ‘in the days of the sinners’ 
(1 Enoch 1 Enoch 80.7)13. This 

from a natural order of things to straying and multiplication of evil (cf. 1 Enoch 80.8).

1 Enoch 

1 Enoch 13.7), and “Abel-Main, 

Enoch’s intercession (1 Enoch 13.9)14.

“And they conceived from them and bore to them great giants. 

(1 Enoch 7.2)15.

The Qumran Aramaic fragments of 1 Enoch 7.2 (4Q201 3,16-17 // 4Q202 2,20-21) 

The became pregnant by them and gave birth to giants, some three 

16.

13 , 110-111. 

14 Ibidem, 32-33.
15 Ibidem, 24.
16 The Dead Sea Scrolls Study 

Edition. 1. (1Q1-4Q273)
the reference to stature, ‘some three thousand cubits tall’, cf. CD-A II 19 on the height of the sons of the 
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beyond these limits to physical destruction beyond comparison visualized in terms of 
1 Enoch 7.3-5). Before turning to this 

2.2  The World of Giants in the Qumran Book of Giants

characterized by L.T. Stuckenbruck in terms of literary ‘summary’ of elements of 1 
Enoch 6-11 and 12-16 on the one hand and in terms of distinguishing characteristics 

emphasis on dreams of giants17. 

com[panions]” in 4Q203 8 5. The same fragment comprises the phrase “has reached 

have been lodged (4Q203 8 7-11)18 1 Enoch 
6.7, 8.3), also occurs in 4Q203 1 2, 4Q531 4 2, and 6Q8 1 4. The name of Asael (1 
Enoch 6.7, 8.1, 9.6, 10.4, 13.1) could be fragmentarily preserved in 4Q531 7 7 ([ ]

 (4Q203 7 i 6; 4Q532 2 7), for giants, 

for Nephilim,  (4Q531 1 2 and 7 2; 4Q532 2 3) or 
12 6; 4Q531 1 8) and   (4Q530 7 ii 8) are common to those in the Book of 

, cursed by someone pronounced 
  (4Q530 1 i 

8), ‘to ‘the assembly of [his] fri[ends,] the Nephilin’,  [ ]   (4Q530 
[   ]

[ ] 19, imply a focus on the organization and hierarchy of 

17 , 24-28.
18 , 

and TOV, E.: , 480-481.
19 , 28. 

The Dead Sea Scrolls Study Edition. 2. (4Q274-11Q31)
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Anael (4Q531 7 2), Na‘amel (4Q531 7 3), Ra[ziel] (4Q531 7 3), and ‘Ammiel (4Q531 4 3). 

  is 

12 1-2), a frightful vision of “the death of our souls”,  

the giants20

   
21

22. The 

vacat And they 
23. This narration seems 

than he (4Q531 22 6-7). 4Q530 1 i 4-5 implies vindication for the spirits of the slain; a 

In the case of both the unsettling dreams of Ohyah and Hahyah and the grave 

becomes involved, the underlying issue is premonition about impending doom as the 

20 , 
.

21 , 482-483. 
Cf. PUECH, É.: 

22 , 495.
23 Ibidem, 495.
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24

on vindication of spirits of the dead and judgement from heaven25.

8 326. This second tablet concerns a letter by the hand of Enoch addressing Shemihazah 

The names of Ahiram (4Q531 7 1), Anael (4Q531 7 2), Na‘amel (4Q531 7 3), and 

1 Enoch 6.7 and 8.3. These named characters 
further appear related to the progeny of “all these giants” (4Q531 7 4)27. 

“elaborating the heinous crimes of the giant progeny of the fallen angels (4Q531 1; 1Q23 
1 En. 28. Yet as part 

evil of the giants (1 Enoch 9.9-11, 15.11-16.1). It could further be added that the Book of 

24 Contra 

3 could perhaps be interpreted as adversative 

sujet” (PUECH, É.: 

25

of the Gilgamesh 

26
The Dead Sea 

27 , 
, 491.

28 , 37.
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3. THE END OF THE WORLD OF GIANTS.
3.1 The End of the World of Giants in the Book of Watchers.

1 Enoch 6.3-5).
1 Enoch 

a great sin according to their leader, Shemihazah (1 Enoch 6.3).

b) Multiplication of giants, food shortage and bloodshed (1 Enoch 7.1-5).

1 Enoch 7.5)29. In other 

c) The earth’s accusation (1 Enoch 7.6).
30. This general 

previous description of their corruption of all moving creatures on earth.

1 Enoch 
8).

are enumerated and described as subservient to transgression, godlessness, desolation 
and perdition.

e)Intercession and commissioning of four archangels (1 Enoch 9-11)

1 Enoch 
1 Enoch 

cast him into the darkness (1 Enoch 1 

29 , 25.
30 Ibidem.
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Enoch
1 Enoch 10.11-11.2).

1 Enoch 12-16)
In 1 Enoch

1 Enoch 12.1-13.3; 1 Enoch 

and longevity before the Lord of heaven (1 Enoch 13.4-7). The second commission 
comprises a description of Enoch’s ascent and vision (1 Enoch 

3.2 The End of the World of Giants in the Qumran Book of Giants.

31, but it is possible to single out 

a) food shortage, bloodshed, and destruction (1 Enoch 7.3-5; 4Q531 frg. 1, 4Q556 6 2).

b) violence done to men being killed (1 Enoch 7.4, 9.9; 4Q203 5 2-3).

c) great injustice on the earth (1 Enoch 9.1, 9.9; 4Q532 2 9).

1 Enoch 9.10; 
4Q530 1 i 4).

It may be illustrative to cite this accusation in 1 Enoch 9.10 and 4Q530 1 i 4 

make suit, and their groan has come up to the gates of heaven, and 

that have come upon the earth” (1 Enoch 9.10)32.

31

retrouvés ne permet pas de saisir la trame précise de la composition” (PUECH, É.: , 11).
32 Translation from , 

27.
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“[the spirits of the sl]ain complaining about their killers and crying out” (4Q530 6 
i 4)33.

1 Enoch 12.5-6, 16.4; 1Q24 8 2; 
4Q203 13 3).

1 Enoch 12-16; 4Q203 7 ii 6-7 and 
8 1-15).

1 
Enoch 12-16.

narrative cycles of Enochic literature. 

a) dreams attributed to giants.

34. It may 
be added that the dreaming of dreams by protagonists depicted as evil has a literary 
parallel in Daniel 2. In Daniel 2 an unsettling dream about the envisioned end of an age 
of Babylonian rule is attributed to king Nebuchadnezar. His entourage of magicians, 

dream, but it is left to an outsider to this court, Daniel, to interpret the dream. In 

start from an internal process of ostracism among the assembly of giants, since 4Q530 
35.

goes into the  commissioning of four archangels to destroy the giants, but the narrative 

33 , 483.
34 ,  27-28
35 , 485.
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of the dream attributed to Ohyah focuses on the role of the Ruler of the heavens to 

“I too had a dream  this night, O giants, and, behold, the Ruler 

one thousand thousands [prostrated themselves; al]l [of them] in 

16-20)36.

1 Enoch
a lofty throne (1 Enoch 14.18-20), but this makes part of Enoch’s ascent to heaven and 

   37.

38

the intra-narrative role of Enoch’s intercession may further be highlighted as regards 

In 1 Enoch 
absolute in condemnation (1 Enoch 12.3-13.3) in absolute terms of no mercy nor peace 
nor forgiveness (1 Enoch
for them for forgiveness (1 Enoch 
divine reprimand of further condemnation (1 Enoch 13.8-14.7), including a decree “to 
bind you in bonds in the earth for all the days of eternity” (1 Enoch 14.5)39.

(4Q203 8 13-15)40

36 Ibidem.
37 Ibidem,  484-485.
38 ,  25-26.
39 Translation from , 

34.
40 The Dead Sea 

, 411.
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disposition on the part of the giants41. Against an absolute verdict, this admonition 

4. QUMRAN CONTRIBUTIONS TO APOCALYPTIC THOUGHT ABOUT DISASTER.

is, one fragment also incorporates the eschatological term  , ‘the day of the end’ 
a

]   , after having mentioned 
bloodshed and lies (4Q556 (4QEne ar) 6 2-3). This connects the fragmentarily preserved 

42.
Discussion of apocalyptic thought has often revolved around determinism and 

activity of angels and demons among other motifs43

44

human conceptualization, such as:
- The reprimand of Enoch addressing Shemihazah and his companions (4Q203 

determinism.

45

41 Expectations of the End: A Comparative Traditio-Historical Study 
of Eschatological, Apocalyptic and Messianic Ideas in the Dead Sea Scrolls and the New Testament 

their curse (1 Enoch 6.4-6)”.
42 This is considered among Hebraisms by STADL, C.: Hebraismen in den aramäischen Texten vom 

Toten Meer 
2008, 27-28.

43 Cf. COLLINS, J.J.: The Apocalyptic Imagination
Michigan, Eerdmans, 2

44 Yet note the translation of  
45 , 491.
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5. EPILOGUE AND CONCLUSIONS.

settings of unsettling dreams and dream interpretation make part of the book of Daniel, 

Enochic tradition and the book of Daniel shared. This should perhaps not be conceived 
in terms of literary dependence46 but in terms of a shared cultural memory. It may 

beginning of the second century B.C.E. and the coming of Pompey”47, incorporate both 

, in primeval history (4Q244 8 2). 

about the giants and Babylonian court settings as related in the book of Daniel may 
merit further attention. The involvement in magic, sorcery, and astrology (Dan 2,2) at 
the court of Babylon may be compared to references to the teaching of spells, magic, 
and interpretation of astrological signs in 1 Enoch 8. According to Daniel 2,2, king 
Nebuchadnezzar had himself surrounded by magicians, enchanters, sorcerers and 
Chaldeans to interpret his unsettling dreams. According to 1 Enoch 9.7, the leader of 

1 Enoch 7.3-5 mentions the imposing greatness of the giants bringing destruction 

and beast. Daniel 2,38 addresses the Babylonian king as ruler of the sons of men, the 

creatures on the one hand and the transformation of Nebuchadnezar from human to 

46

47 COLLINS, J. and FLINT, P.: Qumran Cave 4. XVII. Parabiblical Texts, Part 3 (Discoveries in the 
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48. The above analogies could indicate that some ingredients 

and Daniel.

48
M.: The Madness of King Nebuchadnezzar (JSJSup, 61), Leiden, Brill, 1999, discusses the transformation of 
the Babylonian king Nebuchadnezar from human to animal in Daniel 4, “signifying his loss of culture and 

E.: , 495).
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Marcos fue redactado en Italia poco después 
de la ejecución de Pedro en el 641

Dos Fuentes2 Mateo depende literariamente de Marcos

Marcos. En cuanto a la Didajé, descubierta en 1873 por el arzobispo Bryennios en 

3

literaria con respecto a Mateo
Marcos debió escribirse a 

Mateo
de la Didajé debió ser anterior al 70 y posterior al 64. Para ello se van a estudiar primero 

Marcos, Mateo y la Didajé

HE

HE. VI 14,5-7), 

Adver. Haer. III 1,1). 
Y lo mismo el Prólogo Latino, escrito poco antes de la obra de Ireneo (DE BRUYNE, D.: Les plus anciens 
prologues latins

dos fuentes diferentes para componer sus evangelios, Marcos
denominaría “Q” en 1890.

3 HARRIS, J.R.: The Teaching of the Apostles, Londres, 1887.
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1. EL “PEQUEÑO APOCALIPSIS” DE LA DIDAJÉ.
Didajé se desarrolla en su capítulo 16 (8 versículos), 

el de Marcos en su capítulo 13 (37 versículos), y el de Mateo en sus capítulos 24 y 25 
(97 versículos).

La relación entre la Didajé 
4

4 La interpretación tradicional defendía la dependencia de Didajé respecto a los sinópticos. El primero 
Synoptische Überlieferung bei den apostolischen Vätern, Berlín, 

1957, 159-241; idem: Ancient Christian Gospels
AUDET, J.-P.: La Didachè: Instructions des apôtres

NTS 5, 1958, 12-29. 
ZNW 70, 1979, 54-67; DRAPPER, J.A.: A Commentary 

on the Didache in the Light of Dead Sea Scrolls and Related Documents, Cambridge, 1983; idem: 
Gospel Perspectives V: The Jesus Tradition 

Outside the Gospels
The New Testament in Early Christianity, 

JBL 111, 1992, 
Eschatology in the making. Mark, Matthew and the Didache, Nueva York, 

VAN DE SANDT, H. (ed.): Matthew and the Didache, Minneapolis, 2005, 193-215. Estos nuevos defensores 
de la datación tardía de la Didajé y de su dependencia respecto a Mateo 
citó literalmente Mateo
Did 16,6-8 los versículos 9-12 de Mt 24, en Did 16,9-12 los vv. 21-28 y en Did 16,13-14 los vv. 29-31, siendo 
Did 16,4 redacción del didajista como introducción. Joseph Verheyden hace una lectura similar de Did 16 

Didajé menciona varias veces el 

Mateo. El primero en defender la dependencia 
inversa, de Mateo respecto a la Didajé, fue MILAVEC, A.: The Didache. Text, Translation Analysis and 
Commentary, Collegeville, 2003; idem

Matthew 
and the Didache
integral de la Didajé

una irrevocable ruptura con su previo estilo de vida grecorromano. Para él Mateo representa un programa 
diferente y posterior a la Didajé
haya convertido a la Didajé en el centro de su predicación religiosa intentando crear una especie de “Iglesia 
de la Didajé” hace dudar ya de sus planteamientos. Aun así, es invitado a congresos como el organizado 

The Gospel of Matthew’s Dependence on the Didache, 

no ha sido rebatida aún con contundencia. Los argumentos a favor de una mayor antigüedad de la Didajé 
respecto a Mateo
mayor antigüedad de Didajé respecto a Mateo en al menos dos tópicos: el uso del término ekklesía en Didajé 

Mateo
como la totalidad de comunidades cristianas en oposición a otros grupos judíos; y, por otra parte, Didajé se 
dirigía predominantemente a Dios, mientras Mateo

Matthew, 
James and the Didache. Three Related Documents in Their Jewish an Christian Setting, Atlanta, 

Mateo claramente convertía la cuestión de la pobreza en humildad 

Matthew, James and the Didache
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Didajé5

Didajé fuese una recopilación de documentos6

debería centrarse en la relación entre Mateo y cada una de las partes de la Didajé. 

7.

Mateo conoció la Didajé
acudió a fuentes escritas o tradiciones orales comunes a las del didajista.

en el s. I o el II. El capítulo 6 sería un pasaje de transición redactado por el compositor.

documento base estaría integrado por las siguientes partes procedentes de tradiciones 

alimenticia (6,1-3), prescripciones sobre el bautismo (7,1a,c,e,4a), una oración eucarística 
Didajé 

16,1-6,8-9)8.

destacado cómo el uso de los dichos de Jesús era menor en Didajé Mateo, como si en época de Didajé 

Matthew, 
James and the Didache Didajé y Mateo dependen de una 

Didajé 
Jesus Tradition in the Apostolic Fathers, Tubinga, 2011, 218-225.

III. Partidarios de datar la composición entre el 50 y el 70 son, por ejemplo, AUDET, J.-P.: La Didachè

Chronologie néotestamentaires et vie de l`Église primitive, Leuven, 1984, 363-392; ROBINSON, J.A.T.: 
Redating the New Testament, Londres, 1976, 327; AYÁN, J.J.: Didaché, Doctrina Apostolorum, Epístola 
del Pseudobernabé, Madrid, 1992, 69-70. 

JthS The litterary Relations of 
the Epistle of Barnabas and the Teaching of the Twelve Apostles

JthS 34, 1933, 242-250.
6 EHRMAN, B.D.: The Apostolic Fathers, Londres, 2003, 407-411.
7 The Gospel of Matthew’s Dependence
8 Ibidem, 13-156. Las siguientes fases serían:

eucarística diferente al Documento Base, y la otra sería 11,7-9,12, y 12,1-5, sobre los verdaderos y falsos 
profetas).



168 

ARYS, 10, 2012, [163-190] ISSN 1575-166X

PEDRO GIMÉNEZ DE ARAGÓN SIERRA

Como puede apreciarse, tampoco hay acuerdo entre los investigadores en las partes 
Didajé9

documento base. Por tanto, tampoco ese debate afecta demasiado al tema de este estudio: 
Didajé, Mateo y Marcos, así como 

el planteamiento de hipótesis de redatación de los mismos.
Es conocido el procedimiento seguido por el escriba de Mateo 

de Marcos Documento Q

entrelazando la Didajé con Marcos, como por ejemplo en Mt 6,1-18, donde usa Did 8,1-

por Mateo

Marcos Didajé, el Documento Q y material propio, 
Marcos.

Didajé10:

1 Vigilad sobre vuestra vida, no se apaguen vuestras linternas 
ni se desciñan vuestros lomos, sino estad preparados, porque 
no sabéis la hora en que va a venir vuestro Señor. 2 Reuníos 
con frecuencia, inquiriendo lo que conviene a vuestras almas. 
Porque de nada os servirá todo el tiempo de vuestra fe, si no sois 

4ª) Tras la publicación de Mateo
Mateo), integró las cuatro 

alusiones al Evangelio para conservar la obra y al mismo tiempo subordinarla a Mateo (8,2b; 11,3b; 15,3; 15,4).

Didajé 16,7, inspirado en Zacarías 14,5, 
para reservar la resurrección sólo a los justos.

64) una versión latina de la primera parte de la Didajé Doctrina Apostolorum, 

habrían sido interpolados a mediados del siglo II utilizando Lucas y no Mateo ni Q
Did Matthew and the Didache

116.

Patrología, 
Madrid, 1994, 8-9.

10 La traducción es la de Ruiz Bueno, Padres Apostólicos, Madrid, 1993. La  negrita es mía para resaltar 
las frases utilizadas por Mateo.
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perfectos en el último momento. 3 Porque en los últimos días 
se multiplicarán los falsos profetas y los corruptores y las 
ovejas se convertirán en lobos y el amor se convertirá en odio. 
4 Porque creciendo la iniquidad , los hombres 
se aborrecerán los unos a los otros y se perseguirán y 
traicionarán, y entonces aparecerá como Hijo de Dios el 
extraviador del mundo y realizará milagros y 
prodigios y la tierra será entregada en sus manos y cometerá 
crímenes , cual no se cometieron jamás desde los siglos. 
5 Entonces, la creación de los hombres vendrá al abrasamiento 
de la prueba y muchos se escandalizarán y perecerán. Mas los 
que permanecieren en su fe, se salvarán por el mismo que 
fue maldecido. 6 Y entonces aparecerán los signos de la verdad. 
Primeramente, el signo de la apertura del cielo; luego, el signo 
de la voz de la trompeta y, en tercer lugar, la resurrección 
de los muertos. 7 No de todos, sin embargo, sino como se dijo: 
Vendrá el Señor y todos los santos con él. 8 Entonces verá 
el mundo al Señor que viene encima de las nubes del cielo.

de conclusiones muy interesantes11. En primer lugar, la relación literaria de Did 16,1a 

dicho 103 de Tomás
como una forma de estar preparado ante la llegada del Reino12. Puede considerarse este 
paralelismo como un primer indicio en favor de una redacción temprana de Did 16, en 

1b-4b introducen cuatro oraciones subordinadas mediante la conjunción causal  

Mateo (de hecho, Draper es partidario de la hipótesis de una tradición oral común). 

11 Eschatology of the New 
Testament and some related documents

Constituciones Apostólicas VII 32, 

44.
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13. En cuarto lugar, Draper realiza una 
interesante comparación entre las citas de Dn 7,13 en Did 16,8, Mt 24,30 y Mc 13,26 

Mateo ni de 
Marcos

muertos en Cristo”.

una dependencia de la primera Carta a los tesalonicenses con respecto a Did 1614. No 

la noche, la dicotomía entre hijos de la luz e hijos de las tinieblas (presente en el “Libro 
de los Dos Caminos”), la necesidad de estar alerta.

2. LOS “PEQUEÑOS APOCALIPSIS” DE MARCOS Y MATEO.
Pero veamos ya las relaciones de Did 16 con Mc 13 y Mt 24. No voy a reproducir 

24 (el escriba mateano sólo eliminó 8 versículos, trasladando cuatro a otra parte de su 
evangelio y sustituyendo los otros cuatro por un pasaje semejante de Q15). De los otros 

16

13
EstB 60,3, 2002, 351-380, cit. 364.

14 JSNT 32,2, 2009, 
191-215.

”. 

Lucas reprodujo como vemos en dos lugares distintos, pero el escriba mateano los unió en este gran discurso 
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Didajé17. El resultado 
fue el siguiente18:

1 Cuando Jesús salía del templo, y se iba, se acercaron sus discípulos 
2Pero él les dijo: “¿Veis todo 

3Estando Jesús sentado en el Monte de los 
Olivos, se acercaron a él los discípulos y le preguntaron en privado: 

de Tu venida y 
de la consumación de este siglo?”. 4

5
6Vais a oír de guerras y 

7
nación contra nación, y reino contra reino, y en diversos lugares 

8Pero todo esto es sólo el comienzo de 
dolores. 9 y seréis 
odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. 10Muchos 

, y se traicionarán unos a otros, 
y unos a otros se aborrecerán (Did 16,4b). 11Se levantarán 
muchos falsos profetas, y a muchos engañarán (Did 
16,3a). 12Y debido al aumento de la iniquidad (Did 16,4a), 
el amor de muchos se enfriará (Did 16,3b). 13Pero el que 
persevere hasta el n, ése será salvo (Did 16,5b). 14Y este 

a todas las naciones, . 15Por tanto, cuando 

del profeta Daniel
entienda, 16
17 18y 

19Pero ¡ay 

20
día de reposo. 21
como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, 

22

acortados. 23
24

17 Mc 13,10 ~ Mt 24,14 (con interpolación de Did 16,3-4 desde Mt 24,9 introducida por una frase de 
redacción mateana); Mc 13,26-27 ~ Mt 24,30-31 (con interpolaciones de Did 16,6-8 y redacción mateana).

Marcos 
Didajé
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25
dicho de antemano. 26Por tanto, si os dicen: ‘Mirad, él está en el 
desierto,’ no vayáis; o ‘Mirad, él está en las habitaciones interiores,’ 
no les creáis. 27Porque así como el relámpago sale del oriente y 
resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre 
(Q 17,23-24). 28Donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres (Q 
17,37). 29Pero inmediatamente después de la tribulación de esos 

30Entonces 

 que viene 
encima de las nubes del cielo (Did 16,8) con poder y gran 
gloria. 31 con una gran trompeta y 

de los cielos hasta el otro. 32

33Así también vosotros, cuando veais todas estas 
34

35El cielo y la 
36

el Padre. 37Porque como en los días de Noé, así será la venida del 
Hijo del Hombre. 38Pues así como en aquellos días antes del diluvio 
estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, 
hasta el día en que Noé entró en el arca, 39y no comprendieron 
hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos; así será la venida del 
Hijo del Hombre. 40Entonces estarán dos en el campo; uno será 
llevado y el otro será dejado. 41Dos mujeres estarán moliendo en 
el molino; una será llevada y la otra será dejada . 
42
(Mc 13,35). 43”Pero entended esto: si el dueño de la casa hubiera 
sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado 
alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. 44”Por eso, 
también vosotros estad preparados, porque a la hora que no penséis 
vendrá el Hijo del Hombre . 45”¿Quién es, pues, 
el esclavo el y prudente a quien su señor puso sobre los de su casa 
para que les diera la comida a su tiempo? 46”Bienaventurado aquel 
esclavo a quien, cuando su señor venga, lo encuentre haciendo así. 
47”De cierto les digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. 48”Pero 
si aquel esclavo es malo, y dice en su corazón: ‘Mi señor tardará’; 
49y empieza a golpear a sus consiervos, y come y bebe con los que 
se emborrachan, 50vendrá el señor de aquel esclavo el día que no lo 
espera, y a una hora que no sabe, 51y lo azotará severamente y le 
asignará un lugar con los hipócritas; allí será el llanto y el crujir de 
dientes .
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Mateo

diez vírgenes (Mt 25,1-13) y la de los talentos (Mt 25,14-30)- de dudosa procedencia19 y 

Didajé

Las posibles interpolaciones de la Didajé en Mt 24, por tanto, serían dos:  Did 16,3-5 
en Mt 24,10-13 y  Did 16,8 en Mt 24,30-31.

El uso de Did 16,3-5 en Mt 24,10-13 es, desde mi punto de vista, bastante claro: el 

alusión a la persecución judía de los cristianos (en sanedrines, sinagogas, tribunales 

sobre los cristianos. Por ello colocó este dicho en el capítulo dedicado a la misión de los 

Didajé
compositivo. Por otra parte, la alusión a las ovejas y los lobos en Did 16,3 pudo actuar 

Didajé 

(falsos mesías mencionados por Josefo y odio creciente a los cristianos por parte de los 
Mateo

de corrientes en el cristianismo, consideradas heréticas por el escriba mateano, cuyo 
amor “se enfriaba”. Finalmente, en el último versículo de este pasaje interpolado (Mt 
24,13) el escriba mateano copia Mc 13,13 reconciliando así sus dos fuentes. Otra típica 

controvertido. Véase LUZ, U.: El Evangelio según San Mateo, v. III, Salamanca, 2003, 635-636. La gran 

Lucas
Mateo muestra un pensamiento favorable a los ricos, 
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Cabría preguntarse si Mc 13,13 
analizar las relaciones entre Did 16,8, Mt 24,30-31 y Mc 13,26, relacionados todos con 
el pasaje del Hijo del Hombre de Daniel: “Seguí mirando en las visiones nocturnas y he 

con las nubes del cielo un como hijo de hombre
al Anciano de Días y fue presentado ante él”20. Las diferencias son las siguientes:

· Todos concuerdan en complementar el sustantivo “nubes” con “del cielo”, 
Marcos.

Marcos y Mateo la sustituyen 

21 por un 
título cristológico de origen marcano.

·  Mateo concuerda con Marcos

Didajé y, sobre todo con los Setenta.
· Marcos y Didajé  

frase colocando el verbo “venir” y su sujeto antes de “las nubes”; y cambian 
la dirección del viaje desde el cielo hacia la tierra, en lugar de ir hacia “el 

alteraciones similares en una sola frase no puede ser casual. Uno de los dos 

.

Daniel

calipsis 
de Juan (Ap 14,14ss.). COLLINS, J.J.: The Apocalyptic Imagination: An Introduction to the Jewish 
Matrix of Christianity One God, One Lord. Early Christian 
Devotion and Ancient Jewish Monoteism, Londres, 1988, 76-77.
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Para  determinar la dirección de dependencia, es necesario establecer, si es posible, el 
22 

 Marcos (aparece sólo seis veces en su 
Marcos

cambio respecto a Dn 7,13. Lo mismo puede decirse en cuanto a la introducción del 
23.

del Hombre”, a pesar de basar su versículo en Dn 7,13. Si hubiera conocido a Marcos, 
Daniel. 

o “uno”24

como una forma solapada de Jesús para referirse a sí mismo como Mesías sin desvelar 
25. De hecho, Marcos Daniel sustituyendo el 

Marcos

26.

judeocristiano como debió ser el autor de la Didajé Mateo ni Lucas, 
a pesar de su mayor prorromanismo, se atrevieron a suprimir. 

22 The Gospel of Matthew’s Dependence..., 192.
23

24 Jesús el judío, Madrid, 1977 (Nueva York, 1973), 181; idem
Jesus in his Jewish Context

en hebreo (“ben adam”) es muy anterior al “bar nash” arameo de Daniel, y aparece en muchos libros bíblicos 

en Ezequiel
en la parte hebrea de Daniel: Dn 8,17.

Marcos, véase BLEVINS, J.L.: The Messianic Secret in Markan 
The Messianic Secret, Cambridge, 1971 (1901); 

El Evangelio de Marcos. Del Cristo de la fe al Jesús de las historia, Madrid, 1992.

corrigiendo así a Daniel
Ideal Community...
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Sin embargo, tanto Marcos como Mateo
Apocalipsis” de la Didajé

bastante clara a un emperador romano adorado como Hijo de Dios27

crímenes contra los cristianos (persecución de Nerón en Roma en el 64, relacionada 
probablemente en la mente del autor con la persecución sufrida por los judeocristianos 

Marcos y Mateo suprimieran una alusión tan clara al culto imperial es 

habitantes de la tierra y cometía crímenes contra los cristianos28. En ambos la respuesta 

Didajé alusión ninguna a la 
muerte de Nerón, como en el Apocalipsis de Juan o en los Oráculos Sibilinos, lo lógico es 

Marcos para elaborar su capítulo 13.
Didajé no proporciona información sobre sucesos 

del cielo, segundo, el signo de la trompeta, y tercero, la resurrección de los muertos-,  
Marcos, por el contrario, es rico en alusiones a hechos 

éscaton. En este sentido, Marcos Didajé. 

Apocalipsis de Juan la relación de ideas es clara: Nerón es la Bestia, el Anticristo o Falso 

entre cristianismo primitivo y culto imperial. Véase, a modo de ejemplo, FRIESEN, S.J.: Imperial Cults 
and the Apocalypse of John, Reading Revelation in the Ruins Paul 
and Empire, Harrisburg, 1997; idem: Jesús y el Imperio: el Reino de Dios y el nuevo desorden mundial, 
Estella, 2003 (Minneapolis, 2002); idem: Jesus and Powers. 
Poor, Minneapolis, 2010; CROSSAN, J.D. y REED, J.L.: En busca de Pablo, Estella, 2006 (Nueva York, 
2006).

28 Sobre la crítica al culto imperial en el Apocalipsis The Gospel of Matthew’s 
, 47.
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La profecía ex eventu

29, la 

“rumores de guerra” (Mc 13,7). La comunidad de Marcos debía conocer bien las noticias 

30.
Marcos 

necesidad de estar alerta (Mc 13,9), los dolores de parto (Mc 13,8 y 17) o la llegada del 
Fin por sorpresa (Mc 13,36-37).

de la Desolación. En conclusión: la Segunda Venida debía producirse inmediatamente 
después de la Abominación de la Desolación.

término con la violación del Templo por parte de los legionarios de Tito en el 70, 

evangelio31

Marcos se trataba de un 
32.

Joel Marcus ha proporcionado una nueva interpretación: la “Abominación de la 
desolación” era la desacralización del Templo por los celotes al asesinar al Sumo Sacerdote 

Jesus the Messiah
Vangelo secondo San Marco El evangelista Marcos. Estudios sobre 
la Historia de la Redacción

Jesus and the Politics of his Day, Cambridge, 1985, 69-90.
30 D. C. 63, 28, 1; Josefo BJ IV (286).
31 PESH, R.: Naherwartungen, Tradition und Redaktion in Mk 13, Düsseldorf, 1968, 139-144.
32 Marcus 13 und die Apokalyptic

Das Markusevangelium, Tubinga, 1987, 222.
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Desolación” como la presencia de los gentiles en el Templo, Marcos habría realizado 

33. Me parece una interpretación 

Marcos

Volviendo al origen del término, la “Abominación de la Desolación” era Zeus, 

Jerusalén su campamento, la estatua de Zeus-Júpiter o, al menos, su imagen, presente 

Por tanto, Marcos 
sincretismo al Baal de sirios, fenicios y cananeos. La mención de la “Abominación de la 

o antipagano y nos permite situar la redacción de Marcos

de los Tiempos.

3. REDATACIÓN DE MARCOS.
A continuación, se va a apoyar la datación de Marcos en la segunda mitad de los 

uso y conocimiento de la Historia Natural de Plinio por parte del autor de Marcos y el 

título “Donde Jesús nunca caminó”34

geografía descrita en el Evangelio de Marcos era una “geografía de Oz”, es decir, una 

35, falacia 

vecinos por parte de Marcos es un tema realmente serio.
36, en un 

Marcos:

37.

33 MARCUS, J.: 
2009, v. II, 889-898.

34 American Atheist

¿Existió Jesús realmente?, Madrid, 
2008.

36
ZNW 58, 1967, 172-188, cit. 178-182.

37 Mc 5,1. 
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2. Planteaba un viaje desde la costa decapolitana hasta Betsaida pero desembarcando 
38.

por Madrid y Murcia)39.

40.

5. Al viajar de Jericó a Jerusalén hacía pasar a Jesús por dos lugares denominados 

(donde realizaría la maldición de la higuera) y la “Casa de Ananías”41.

poco riguroso comentario parafraseando a Hengel: “incluso hoy en día, el conocimiento 
42. No me 

parece un argumento serio.
Por otra parte, Marcos 43

44:

1. 

torno al 100 d.C.45 46, la estela del 
Palazzo Peruzzi de Florencia, datada en el s. II d.C47.

38 Mc 6,45-53. 
39 Mc 7,31. 
40 Mc 10,1. 
41 Mc 11,1. MARCUS, J.: v. II, 771.
42 Ibidem, v. I, 36.
43 Mc 5,20, Mc 7,31.

Historia de la Salvación, una antigua fuente judeocristiana. Introducción, traducción y comentario de 
Recognitiones I 27-42,2, 2007, 149-160; idem

Hespérides idem
Grecia ante 

los imperios. V Reunión de historiadores del mundo griego, Sevilla, 2011, 345-360. Recientemente, un 
Marcos

yo. Para él, si se admite la datación posterior al 70 de Marcos

Marcos. VON Das frühe Christentum und 
die Stadt, Stuttgart, 2012, 57, nota 42.

45 HAUVETTE-BESNAULT, A. : Sur quelques villes anciennes de la Chersonnèse de Thrace, BCH 
4 , 1880, 506ss; ISAAC, B.: The Decapolis in Syria, a Neglected Inscription, ZPE, 44, 1981, 67-74.

Syria. T. 67, fasc. 1,1990, 204-206.
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méride de la eparquía o conventus de Celesiria, con 
capital en Damasco, integrada en la provincia de Siria junto a la eparquía de Fenicia, 
con capital en Tiro, y la eparquía

3. Estrabón en el libro XVI de la Geografía, publicado entre el 17 y el 23 d.C., describe 

región de Judea, y cuando habla de Damasco la incluye en Celesiria48. Por otra parte, 

4. Plinio, al describir la región en el libro V de su Historia Natural49, publicado en 

y separada de la provincia de Judea, recién creada por Vespasiano.

5. Josefo la menciona en la Guerra50, publicada en torno al 8051, y en la Vida52, 
publicada en torno al 10053, pero no usó el término en Antigüedades Judaicas, 
publicada en el 93-9454

48 Strab. Geo

particular

49 Plin., Hist. Nat
por el número de sus ciudades, si bien no todos guardan las mismas ciudades en la lista. La mayoría, sin 

.
50 J. BJ III 9,7 (446).
51 En el gobierno de Tito (79-81), según el mismo dice en Vida 362.
52 J. Vit. 65 (341-2) y 74 (410).

Antigüedades, la primera en el 94 y la segunda en el 100, 
Vida 

edición de las Antigüedades. LAQUEUR, R.: Der jüdische Historiker Flavius Josephus
Josephus. The historian and His Society, Londres, 1984,  238. La muerte de Agripa II se 

SCHÜRER, E.: Historia del pueblo judío en tiempos de Jesús, v. II, Madrid, 1985, 616-618.
A.J. XX 10,2 (258ss).
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empleó el término “Celesiria”55 e incluso en una ocasión el antiguo nombre hebreo 
56

propia Guerra
57. 

Marcos, al leer de nuevo a Josefo 

58

seis ciudades fueron entregadas a Herodes Antipas, formando parte Escitópolis de 
59.

Celesiria60.

ya dicha circunscripción territorial: Eusebio, Epifanio y Esteban de Bizancio61. Lo 
hacen fundamentalmente para referirse a un hecho histórico trascendental para el 
judeocristianismo primitivo: la huida a Pella justo antes de la toma de Jerusalén por 

55 J. AJ XIV, 74-75; BJ 

término arameo Kol Aram

caso, durante el dominio seléucida la región se denominó Celesiria y el término se mantuvo en época romana.
56 J. AJ XVIII, 5,1 (112-115). Los manuscritos dicen Galaadítide, no Gamalítide, como traducen 

muchos siguiendo erróneamente a Feldman, autor de la traducción inglesa de Loeb. Este nombre aparece 

Macabeo (165-161a.C.) venció a los griegos y se llevó a la población hebrea de la región hacia Judea. Sus 

ciudad que los judíos destruyeron al negarse sus 
habitantes a adoptar las costumbres tradicionales judías (obligaban a todos los varones a circuncidarse).

57 J. BJ 

Batanea. J. AJ XV, 108-364, XVI, 282-284 y XVII, 23-31.
59 J. AJ XVII, 320, BJ II, 97.

61 Eus. Onomast. 1,16; Epiph. Haer. 29,7; St. Byz. 203.
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las legiones romanas62 63, sólo Eusebio 

64

65).

en Rafanea. Se trata del Ala Antiana de Tracios66

Tracios67, respectivamente.

68

Arabia69). Adriano creó entonces la nueva provincia de Siria-Palestina, incluyendo 

nueva provincia. En la epigrafía posterior a Adriano el Ala Antiana es atribuida a la 

ya desde la fundación de la provincia en 106). El resto, junto a Damasco, formaría el 
conventus
de metrópolis y se convirtió en sede de un nuevo koinón del culto imperial.

Mt 24, 15-22; Lc 21, 20-24; Ap 12, 6; Rec I 37; Eus. HE III, 5,3; Epiph. Haer. XXIX, 1,7,7-8; XXX, 1,2,7-9; 
y De mens. 15); Teodoreto de Ciro (Comentario de Zacarías. Discurso 
sobre la invención de la cruz

Suet. Vesp. VIII, 8,4; Dom. VIII, 2,2; J. BJ VII, 219-243.
Syria 73, fasc. 1/4, 1996,  47-48. Cuando 

66 ZPE 
81, 1990,  224-228.

Syria 79,  2002,  273-276: “Aulouzenes, hijo 
de Tradikentos, caballero del Ala Thracum Augusta, de la turma de Ezbenos. Sita, su hermano, de la turma 
de Bitos (la dedicó)”.

68 SARTRE, M.: La Syrie Creuse n`existe pas La Geógraphie historique du 
Proche-Orient, Valbonne 1985, París, 1988, 15-40. El Oriente Romano, Madrid, 1994, 118.

69 ZPE, 44, 1981, 70.
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135.
Marcos y Plinio 

70, en la misma época, y cometieron errores 
Marcos 

hubiese utilizado la Historia Natural
71.

componían72. Probablemente sus informadores hablaban de oídas respecto a los informes 

antemano dicha geografía. Si hiciéramos un esfuerzo por eliminar de nuestra mente 

siguiente:
Primero: situó a Judea encima (supra) de Idumea y Samaría73. Probablemente con 

este supra

Marcos

número de miembros se dispersase por Italia. Dentro de Italia, dado el uso del griego como lengua original 

Rufo, los hijos de Simón el Cireneo, se ha pretendido relacionar con la alusión de Romanos a otro Rufo, como 

La presencia de latinismos en la obra (Mc 12,42 y 15,16) refuerzan esta interpretación. STANDAERT, B.H.: 
L`Évangile selon Marc,  Brujas, 1978, 470-473.

Marcos 

ZDPV 94, 1978, 145-60; 
Colorido local y contexto histórico en los evangelios, Salamanca, 1997, 267-70. Theissen 

relacionó la descripción de Marcos con la de Plinio pero no apreció dependencia.
72 Plin., Hist. Nat. V 74.
73 Plin., Hist. Nat. V 70.
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en el norte, hasta Petra, en el sur. En todo caso, Idumea podría tener cierto contacto 
fronterizo con el desierto sinaítico egipcio, pero no Perea.

y Egipto por Perea.

al sur de Samaría y al norte de Idumea)74

Marcos
 

75

Judea76 77 y 

78. La impresión 

Marcos se pudieron producir 

conocimiento físico de la región.

74 Plin., Hist. Nat. V 71-73.
75 Esta es la 

incluyan un kai
la lectura difícil. La conjunción kai
de Marcos
primero a Judea y luego a Transjordania.

76 Plin., Hist. Nat. V 74.
77 Plin., Hist. Nat. V 75.
78 Plin., Hist. Nat. V 76.
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Marcos 
Marcos hubiese oído en 

alguna parte -probablemente en los círculos judeocristianos- los nombres de las aldeas y 

conventus creado por 

así como el nombre del principal líder rebelde capturado y ejecutado en Roma. Por 

79

79 ANNEN, F.: Heil für die Heiden. Zur Bedeutung und Geschichte der Traditio vom besessenen 
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la alusión a los dos mil cerdos del versículo 
13 es una alusión a la participación de 2.000 
soldados de la X Legión en la lucha contra 

80. Por 
otra parte, la ya mencionada presencia de 

a la inspiración del episodio marcano de la 

del ejército romano, es decir, la fuerza 

Zeus-Baal81. Para un lector judeocristiano, 

unidad militar romana era una clara alegoría 

cuando se produjese el Fin de los Tiempos y 
la Segunda Venida de Jesús, inminentes según Marcos, como ya se ha visto.

En conclusión, el Evangelio según Marcos debió escribirse entre el 72 y el 80, 

debió ser la Abominación de la Desolación de época macabea, un acontecimiento cuyo 

como referente de la importancia concedida al término y al hecho. Y si la hipótesis de 
la lectura de Historia Natural 
entre el 77 y el 80.

4. REDATACIÓN DE MATEO.
Didajé 

sesenta y Marcos Mateo usó a ambos y 
Marcos, debería atrasarse 

Gerasener (MK 5,1-20 part.), Frankfurt am Main, 1976,  173.
80 J. BJ  Legio X Fretensis

BS
81 Esta interpretación fue iniciada por el intelectual judío Théodore Reinach en 1903 y seguida por muchos 

REJ
The Miracle Stories of the Early Christian Tradition Jesus: 
una biografía revolucionaria

Estudios Eclesiásticos  52, 1977, 487-
519; DRI, R.: , Buenos 
Aires, 2004, 77, n. 15; ROMERO, L.M.: 
pragmática de Mc 5,1-20 en su contexto lingüístico y situacional, Estella, 2009, 123-136, 239-259 y 270-
278; HORSLEY, R.A.: , Minneapolis, 
2010, 131-154.

Fig. 3: Emblema de la X Legión.
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la datación de Mateo
objetividad los datos históricos mencionados por el autor, la fecha de redacción de este 

Mateo en torno al 80, como suele hacerse. En todo 

Mateo en torno al 80.
Evangelio 

de Mateo
Marcos y Q82

Mateo, sino de una Colección de Dichos. Y 

Mateo fue 

Marcos y otras fuentes secundarias. Pero la redacción de Q por parte del apóstol Mateo 

Mateo se compuso para enmendar el 
Evangelio según Marcos

Marcos, sino reorientarlas hacia 
Mateo incorporó el 50% de los 662 

versículos de Marcos literalmente83. Pero hay pasajes de Marcos Mateo no le 

motivos secundarios84.
Mateo 

Marcos

Marcos 
se retiró a la región de Tiro y de Sidón” (uniendo ambos términos para situarlo en un 

85. Igualmente, en 
Marcos denominaba “siriofenicia” es llamada “cananea”, tal 

como los fenicios se autodenominaban en su propio idioma86

Guía para entender el Nuevo Testamento, Madrid, 2006, 352-354; LUZ, U.: El 
Evangelio según San Mateo

83 The Gospels and Jesus
, 345-347.

85 Mt 8,28; Mt 15,21-29.
86 El Evangelio según San Mateo
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trataba de un medio urbano y rico87

estáter tenía 
el valor de dos didracmas
ciudades, pobladas de judíos desde época seléucida88. De hecho, si el Evangelio hubiera 

griega estáter se hubiera usado la palabra fenicia shekel
griega de origen seléucida situada en la costa norte de la antigua Fenicia, fue también 
una ciudad evangelizada por Pedro, como consta en Gálatas

89

Mateo es del tipo petrino, es decir, favorable a la 
Marcos, ideología 

90. Recientemente, 
David Sim ha defendido con rotundidad la ubicación de Mateo 91.

Si realmente Ignacio conoció Mateo terminus 
ante quem de la obra es su martirio en 107-108. Por otra parte, Policarpo de Esmirna 
cita ya indiscutiblemente a Mateo en torno al 115.

La animadversión hacia los fariseos y sus sinagogas, por otra parte, nos situaría 
después de la Birkat ha minim, promulgada entre el 90 y el 100. Ulrich Luz 

como el objetivo fundamental del evangelista, y esta situación se produjo en la época 
92

de Nasi y se convirtió en el principal interlocutor de los judíos con las autoridades 
romanas. La datación de la Birkat ha minim ha sido muy discutida: los cristianos la 

70 cuando Vespasiano tomó Jerusalén, mató a su padre, líder fariseo del Sanhedrín, y lo 
hizo prisionero)93.

87 The Origins of the Gospel according to St. Matthew

, 353. El peso de una dracma de plata en época romana era 3’41 
gramos. El shekel romano o siclo (sicilicus

Latin Lexicon (http://

89 Mt 16,17-19. LUZ, U.: El Evangelio según San Mateo
90 Véase respecto al debate de Meier y Schoedel sobre el uso literal de Mateo por parte de Ignacio en la 

Social 
History of the Matthean Community, Minneapolis, 1991,  129-186.

91
Matthew, James and..., 13-32.

92 LUZ, U.: El Evangelio según San Mateo
93 El Talmud y los orígenes judíos del 

cristianismo
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un pez para sacarle un estáter y pagar así al Templo su didracma y el de Pedro, nos sitúa 
Fiscus Iudaicus

era un privilegio único en el Imperio Romano el poder pagar tributos a una autoridad 

estaría hablando de si era o no era legítimo pagar impuestos al Templo de Júpiter. El 
Fiscus 

Iudaicus
autoridad judía, entre los judíos surgiría el debate sobre si debía o no debía de pagarse de 
nuevo el tributo. Evidentemente, los miembros de las familias sacerdotales defenderían 

francos”94.
Mateo

y el 90.

5. CONCLUSIÓN.

Marcos
instalación de la X Legión en Jerusalén y el de Mateo

Didajé 
Marcos veía la cuestión 

como algo inminente, el autor de Mateo, alejado ya no sólo de la muerte de Jesús, sino 

Didajé y Marcos

Birkat haMinim. Jews and 

aceptada hoy día por la inmensa mayoría de los investigadores.
94 Mt 17,24-27.
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Marcos

sucedería cuando menos se esperase). 

95

Jesús regresaría entre nubes y con el sonido de las trompetas angelicales. Por otra parte, 

profecía del Fin de los Tiempos.

“
.
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históricos, conceptos como ‘guerra’ y ‘política’ difícilmente puedan desvincularse 
conceptualmente uno del otro, siendo igualmente responsables de desastres causantes de 
una gran cantidad de víctimas. Al mismo tiempo, la ‘paz’ constituye en muchos casos 

político, una ejecución del mismo por otros medios’1
realizar un verdadero giro epistemológico en nuestra concepción teórica en torno a la 

como veremos en ocasiones la religión- se concebía en realidad como la continuación 
natural de la guerra por otro medios. De este modo, un determinado estado de guerra 

las relaciones políticas de una mayoría de las sociedades antiguas2. 

* Este trabajo se ha realizado en el marco de diferentes proyectos de investigación, con especial apoyo 

pudo realizar este trabajo gracias al apoyo ofrecido por el Consortium of Advanced Studies in Barcelona 

(NY, U.S.A), los resultados de la cual se presentan parcialmente en este trabajo.
De la Guerra, Madrid 2005, 31, trad. Carlos Fortea. De hecho, el título del 

Revue Française de Sociologie, 17.4, oct-dec, 1976, 643-651 (cit.. 
Journal of Military History, 66.4, oct., 2002, 1167-1176 (cit. 1173, 

n.28).
2 Cosmovisiones de paz en el mundo antiguo y medieval, 

Quaderni di Acme, 1, 2007, 237-252; 
War and Peace in the Ancient World



194 

ARYS, 10, 2012, [191-214] ISSN 1575-166X

DANIEL GÓMEZ · TONI ÑACO DEL HOYO · JORDI VIDAL

con el Mundo Antiguo es presentando tres casos de estudio pertenecientes a culturas 

la importancia de la acción política en el período posbélico, sobre todo como una posible 

la primera Edad del Hierro, del mundo griego durante el primer cuarto del siglo IV a.C. 

mismas. Sin embargo, la elección concreta de los tres escenarios históricos descritos 

3. 

1. UNA NUEVA CONCEPCIÓN DE LA PAZ EN EL LEVANTE MEDITERRÁNEO DURANTE LA 
PRIMERA EDAD DEL HIERRO.

vencedores4

5. En el peor, se 

3 Historiae 
adversus paganos

Aut bellis gravia, aut corrupta morbis: la visión de Orosio (Hist.VI) sobre las víctimas de guerras y 
Vae Victis! Perdedores en el 

mundo antiguo, Colección Instrumenta,  Barcelona 2012, (en prensa).
4 El reparto del botín aparece como una actividad perfectamente regulada, tal y como se aprecia en la 

La guerre 
dans les économies antiques, Saint-Bertrand-de Comminges, 2000, 13-33, cit. 21 ss.; LAPO 17, 311ss.) y en 
la procedente de época neoasiria (FALES, F. M.: Guerre et paix en Assyrie. Religion et impérialisme, Paris 
2009, 209 ss.).

Antiguo son muy abundantes. Así, por ejemplo, para el Bronce Final los archivos de Ugarit han conservado 
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podía proceder a la deportación del conjunto o de una parte de la población, generalmente 

por los vencedores, perdiendo de esta forma su cohesión e, incluso, su identidad étnica 
6. Este hecho resultaba muy efectivo para el grupo dominante, ya 

productiva de los deportados.

materiales en forma de botín y tributos, obtención de mano de obra esclava), se veía 

a continuación. Esa nueva lógica entraba en funcionamiento cuando las poblaciones 

7.
herem8. Procedente de la raíz 

9, la palabra herem hace referencia 

Canaan in the Second Millennium B.C.E. Collected Essays, vol. 

Mass 
Deportations and Deportees in the Neo-Assyrian Empire Guerre et 

, 
Ktema 22, 1997, 109-118; 

Mitología 
y Religión del Oriente Antiguo I: Egipto y Mesopotamia, Sabadell 1993, 338ss.).

8 La bibliografía sobre el herem bíblico es abundantísima. Véanse, entre otros, STERN, P. D.: The 
Biblical erem Tyndale Bulletin 44, 1993, 

Guerre et 
conquête dans le Proche-Orient ancien, Paris 1999, 79-103; y 

Dictionary of Deities and Demons in the Bible, Leiden / 

9 HALOT, 353.
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10

Como vemos, por lo tanto, la aplicación estricta del herem según la ley hebrea 

herem. Como prueba 

en el libro de Josué11. Según dicho relato, una vez obtenida la victoria en Jericó, los 

bueyes, las ovejas y los asnos”12. Acto seguido la ciudad fue incendiada por completo, 

murieron los doce mil habitantes de Ay, hombres y mujeres, pues Josué mantuvo la 

13.

no sólo no aplicaron el herem

14.

del sur del Levante tras la crisis del 1200 a.C

(LIVERANI, M.: Oltre la Bibbia. Storia antica di Israele, Roma / Bari 2003, 301ss.).
11 Jos 6 y 8.
12 Jos 6: 23.
13 Jos 8: 25 y 28.
14
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aplicación del herem pero sí impiden tomar los distintos ejemplos recogidos en los 

herem

15

herem practicado por dicho monarca y sus tropas, precisamente contra las localidades 
israelitas de Ataroth y Nebo16 el 835 a.C. Dicha acción se produjo en el marco de la 

17. 

18

19 un total de 7000 habitantes20

“šb`t ́ lpn gbrn w grn w gbrt w grt w r mt” 

21. Si esta traducción es correcta entonces 
herem se aplicó de forma parcial, dejando al margen a los 

herem. Así, por ejemplo, 

pueden contribuir decisivamente en el futuro a la reproducción del grupo dominante22.
En este sentido, una traducción alternativa de las palabras gr y r mt nos permite 

resolver los problemas de interpretación de ese pasaje. Así, Na’aman recientemente 
ha propuesto traducir la frase en cuestión de la siguiente forma: “siete mil hombres 

15 
16

Studies 
in the Mesha Inscription and Moab. Atlanta 1989, 155-210, (cit. 177 y 180).

17 et al. (eds.): Peoples of the Old Testament 
World

18 ryt

19 h rmth (véase 
Studies in the Mesha Inscription and Moab, Atlanta 1989, 96-130, (cit.115 ss.).   

22 JONES, A.: Genocide. A Comprehensive Introduction 5.
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adultos y jóvenes, mujeres adultas y jóvenes y doncellas”23, otorgando a la palabra gr el 
24 y a la palabra r mt el de “mujeres jóvenes susceptibles de 

procrear”, siguiendo una reciente propuesta de Bordreuil25. De esta forma, la frase gbrn 
w grn w gbrt w grt w r mt en realidad debe entenderse como una perífrasis compuesta 

población israelita de Nebo. Esta nueva posibilidad hermenéutica resuelve por completo 
los problemas interpretativos antes mentados, al no establecer ningún criterio de edad o 
género entre las víctimas del herem, sino una matanza ritual indiscriminada, tal y como 
aparece legalmente prescrita en la Biblia26.

el origen de la aplicación del herem sobre las poblaciones vencidas. Así lo demuestra el 

se aplicó el herem
27.

herem, desarrollada a partir de la Edad del Hierro en 
el Levante28

donde la creencia en la propia divinidad implicaba a menudo la negación de la divinidad 

políticas de la región. La formulación del herem, resultado directo del desarrollo de 

fatalmente coincidían una rivalidad política con una rivalidad religiosa) la gestión de 

política y económica, para regirse a partir de criterios estrictamente religiosos, donde 
solo cabía la eliminación ritual total y absoluta del enemigo vencido.

2. LA POLÍTICA ESPARTANA DESPUÉS DE LA ‘PAZ DEL REY’ (386 A.C.).
2.1. Introducción: el tratado de paz.

23 
Ahab Agonistes. The Rise and Fall of the Omri 

Dynasty 147).
24 2: “young boy (?)”. 

Syria 64, 1987, 205-214, (cit. 207 ss.). 
25 et al. (eds.): 

The World of the Aramaeans, III: Studies in Language and Literature in Honour of Paul-Eugène 
Dion 158 ss.).

26 En este sentido véase, por ejemplo, Deut 20, 16.
`r´l dwdh. 

Véase discusión en 

herem 
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moderna29

nos ha conservado a través de una fuente tan tendenciosa como poco rigurosa como es 

consiste en concebir el tratado transmitido por este autor como el tratado real o, por el 
contrario, un simple proemio o resumen del mismo30

la política lacedemonia tras esta, cuanto menos, peculiar paz.

pues, a pesar de reconocer a nivel teórico el derecho de autonomía de todas las ciudades 
helenas, suponía de facto el dominio efectivo de Esparta sobre la Hélade31. De este modo 
fue necesaria la coerción para obligar a jurar esa paz32

realmente escaso como para catalogar el tratado de ‘multilateral’. En realidad, esta paz 

33. De hecho, esto no debería sorprendernos, pues como 
acabamos de decir, este tratado bilateral ya había pactado el rol de cada parte e, incluso 

el Persa.

2.2. Consecuencias de la paz: la prostasia espartana.

Peloponeso34

prostates35, es 
decir, ‘presidente de asamblea’36. Teniendo esto en cuenta, no sorprende (ni a nosotros 

29

C.: Grecia Exhausta. Ensayo sobre la guerra de Corinto
30 La guerra de Corinto. 

Fuentes antiguas e historiografía moderna
31 Vid Athenaeum 

Studi Italiani di Filologia Classica 85, 1992, 122-151, (cit.136); FORNIS, C.: Grecia Exhausta
32 X. HG 5.1.28.
33 X. HG 5.1.36.

MGR 7, 1980, 129-179 (cit. 

político griego en favor de sus intereses.
35 X. HG 3.1.3.

Ktema 33, 2008, 363-372.
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Koine Eirene) se inauguró con una nueva 
guerra en el Peloponeso destinada a castigar y debilitar a un aliado como Mantinea, 

37. 

Desde la óptica laconia, la polis arcadia no había demostrado demasiada lealtad 
autonomia 

para deshacer su sinecismo y desarticular en aldeas toda la ciudad38. El diokismós 

a autonomía de las ciudades griegas reconocido en lo jurado con el persa, pues no en 

39

40. Consciente de la agresividad espartana, 

los mantineos. 

41, Agesilao asedió durante veinte meses completos 

la ciudad y, con su tradicional nepotismo, colocó en él a amigos y clientes del propio 
diarca euripóntida42

disolver la liga calcídica (Olinto era su capital), la cual pretendía crear un estado fuerte 
en alianza con tebanos y atenienses43

objetivos principales, es decir, desmembrar la liga calcídica e incorporar Olinto a la 
liga del Peloponeso. También nos parecen dignos de mención los casos de Epiro44 y la 
reconstrucción de Platea como pólis45 tras su destrucción a manos tebanas a principios 

37 Mantinea abandonó temporalmente la liga del Peloponeso y se unió a Atenas, Argos y Élide durante la 
paz de Nicias, formando así un frente antilaconio en el propio Peloponeso (Th. 5.50; X. HG 3.2.21).

38 X. HG 5.2.1-8; Isoc. 4.126, 8.100; Plb. 4.27.6; D.S. 15.5.12; Str. 8.3.2; Paus. 8.8.6-9.
39 X. HG 5.2.5.
40 X. HG 5.2.7.
41 Nos parece completamente lógica y razonada la interpretación de FORNIS, C.: Grecia Exhausta

319, la cual se centra en la sempiterna lucha interior de las ciudades entre facciones con diferentes grados de 
laconismo.

42 X. HG
de estos casos concretos, por ello, remitimos al lector al reciente trabajo de FORNIS, C.: Grecia Exhausta
318-319.

43 X. HG 5.2.15.
44 D.S. 15.13.1-3.
45 Paus. 9.1.4.
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objetivo perseguido era mantener aislada y bajo amenaza a la peligrosa Tebas46

arrebató el Oropo y se lo cedió a los atenienses47. 

48, el espartiata Fébidas, según Jenofonte por iniciativa 

beocia, ocupó militarmente la acrópolis tebana en 382 aC49

autonomia se alejaba en gran medida de 
50. En 379, 

51, demostrando así 

del concepto de autonomia jurado en la paz del Rey52

harmosta de Tespias, decidió también por iniciativa53 propia invadir el Ática y ocupar 
el Pireo. Como en el caso de Fébidas, Esfodrias no recibió castigo alguno por parte de 
los laconios54. 

violada55

como un prostates alternativo al dominio lacedemonio. Para ello, decidieron desarrollar 
autonomia

56

46 X. HG 5.4.10.
47 Isoc. 14.20.
48 X. HG 5.2.25; Androt. FGrHist 324F50; D.S. 15.20.2; Plut. Pel 5.3.
49

Agesilao.
50 Sirva de ejemplo el discurso de Autocles transmitido por Jenofonte (HG 6.3.7-8) como crítica a la 

autonomía
51 X. HG 5.3.13.
52 X. HG vid

facciones políticas tebanas en el periodo de la formación de la hegemonía (379-371 a.C.). I.- La conspiración 
Polis 3, 1991, 121-135.

HG 5.4.20) culparía a los tebanos de ‘haberle convencido’ para llevar a cabo la 
violación del territorio ateniense.

54 X. HG 5.4.20-25.
55 D.S. 15.29.7.
56

(14.44) y a Diodoro Sículo (15. 28.2, 29.7, 30.2). Respecto a la epigrafía, se han conservado veinte fragmentos 
IG II2
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aspiraciones políticas imperialistas lacedemonias. Así, a pesar de ganar la primera batalla 

2.3. Conclusiones.

57

el concepto de hegemon (aparcando de nuevo el de prostates
58. Así pues, 

59.  Desde nuestra óptica, constituyó un 
intento por parte de Artajerjes II de volver a la política ‘pactista’ de su padre Darío II 
con Esparta, estableciendo de nuevo la situación acordada con los lacedemonios en los 

en una auténtica obsesión para Agesilao60. Sin duda, el odio personal del euripóntida 
por haber truncado su proyecto en Asia Menor fue determinante. Una buena prueba de 

fue condenado a muerte bajo la acusación de haber ‘medizado’61. Para nosotros, tras 

tomada en serio62

57 IG

58 Sobre la aplicación del concepto de hegemon a Macedonia vid.
DHA 33/2, 2007, 1-21.

59 Algún autor ha visto en este pacto el nacimiento de unas relaciones internacionales en un sentido 

60 Ktema 
19, 1994, 239-258.

61 X. HG 5.2.35.

Transeuphratène
concepto sólo se aplica en las fuentes ‘a posteriori’ (por tanto, era susceptible de ser manipulado políticamente) 
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al tratado de paz63.

64, es decir, volver a la apuesta segura de respaldar 
a un prostates

Paz del Rey en 38665

construyeron un discurso político comprensible para el resto de comunidades helenas. 

nivel internacional con la religiosidad helena, pues no en vano a esta novedosa forma 
de dominio fue apodada con el nombre de una divinidad, a saber, Eirene (‘paz’)66. Es 

discurso religioso. Como en el relato de Hesíodo (Th 901-2), la ‘paz’ (Eirene) emana de 
la su hermana mayor, la ‘justicia’ (Dike

a la jura del tratado con el planteamiento original sobre las Horas de Hesíodo. En primer 
Eunomia,

Dike, segunda de 

Eirene Dike, establecería una 

63 HG

un papel destacado.
64 El tratado de paz (X. HG 5.1.30) no supone una especial innovación con respecto a los pactos de 

política interna del resto de poleis de la Hélade. Respecto al concepto de autonomia la bibliografía es muy 

F., DOI, M. (eds): Forms of Control and Subordination in Antiquity
Grecia 

Exhausta
65 X. HG 5.1.28.

Georgica: Greek Studies in Honour of G. 
Cawkwell (Bulletin of the Institute of Classical Studies Supplement
ha sido seguido por FORNIS, C.: Grecia Exhausta
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paz general (Koine Eirene) duradera entre los seres humanos. De acuerdo con nuestra 
interpretación, con la paz del Rey, el discurso político encontró, también, una novedosa 

3. CUANDO LA PAZ SIRVE A LA GUERRA: EL POSCONFLICTO EN EL ORIENTE MEDITERRÁNEO 
TRAS LA ‘PAZ DE DÁRDANO’ (85 A.C.).

corresponde al enfrentamiento de dos modelos de imperialismo antiguo en el oriente 

meridional del Mar Negro67

89 a.C. estalló la primera de tres guerras sucesivas entre Mitrídates VI, rey del Ponto, 
poleis griegas 

resituarse como aliados de uno u otro contendiente en un escenario geopolítico sometido a 
trepidantes cambios68

realpolitik en 
la cual todos los actores implicados (Sila y sus lugartenientes, el Ponto, Bitinia, Capadocia, 

en todo caso, centraremos nuestra atención en el inicio de un primer período de ‘entre 
guerras’69

su famosa carta a Mitrídates, al reconocer en la paz del 85 a.C. una simple pausa en un 

dos contrincantes, Roma en este caso: Equidem cum mihi ob ipsorum interna mala 
dilata proelia magis quam pacem datam intellegerem (Sal. Hist.4.69.13)70.

68 
Transforming 

historical landscapes in the Ancient Empires

The 
, Leiden-Boston 2011, 291-304.

Chiron 11, 1981, 109-1; 
BALLESTEROS PASTOR, L.: Mitrídates Eupátor, rey del Ponto
F.de: L’histoire des guerres mithridatiques vue par les monnaies, Louvain-la-Neuve 1997, 325-340.  
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71, y anticipada por anteriores conversaciones entre Sila y el 
72

Mith.64; Plut.
Sul

Mith. 67), a causa 

la represión sobre sus partidarios en Roma73

hostilidades gracias al avance unilateral sobre el Ponto por parte de L. Licinio Murena, 
lugarteniente de Sila (App.Mith.64-65)74

75.

siguientes escaladas bélicas. En primer lugar, todavía hoy persiste el debate en torno a 
la intencionalidad hegemónica del Ponto, un elemento decisivo no sólo para entender el 
inicio de la guerra sino también el período de entre guerras. La interpretación tradicional 

76. 
Esta tesis se sustenta en dos grandes conjuntos de datos. En primer lugar, en una gran 

verdadera paz’. 
Helikon 9-10, 1969-1970, 631-635; idem

Helikon 9-10, 1969-1970, 689-694.
71 App.Mith. 56-58; Sal.Hist.1.27; Liv.Per

iniciativa partió de Sila); Plut.Luc. 4.1; Sul
72 Plut.Sul. 22.5; App.Mith. 55; Civ. 1.76; BALLESTEROS PASTOR, L.: Mitrídates Eupátor..., 168-

173.
73 .: Sila, Barcelona 2006: 78-79.
74 , London 1984, 

149; The Foreign Policy of Mithridates VI Eupator king of Pontus, Leiden 1986, 140; 
BALLESTEROS PASTOR, L.: Mitrídates Eupátor

75 App.Mith.71; Liv.Per.93; Plut.Luc.7.5-6; Memn.27.1-4; CALLATAŸ, F.de: , 
341ss.

Véase 

Mithradates VI and the Pontic Kingdom. 
Black Sea Studies 9
Th.: Mithridate Eupator Roi de Pont

Ktema 21, 1996, 55-94, o de BALLESTEROS PASTOR, L.: Mitrídates Eupátor..., 81-89, 
una obra en este caso fundamental.
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de los hechos narrados77

augurios apocalípticos en otros, sobre todo al haber coincidido el inicio de la guerra con 

contra Roma, la propaganda póntica había instrumentalizado políticamente el culto 
dionisíaco en favor del propio Mitrídates78. A continuación, esa misma tesis se apoya en 

79. 
En realidad, sea acertado o no el argumento ex silentio basado en la moneda, autores 

pudo haber sido igualmente incitada e iniciada por el rey póntico80.  

81, sobre 
todo si tenemos presente hechos tan ominosos como la famosa matanza de romanos o 

Apiano (Mith.55)82

77 REINACH, Th.: , 
Sandalion. Quaderni di cultura classica, cristiana e 

medievale ANRW II.34.1, 1993, 496-522.
Tra Grecia e 

Roma. Temi Antichi e metodologie moderne The 
, 

DHA, 25.2, 1999, 83-90 (cit. 86 ss.); 
Mithradates VI and the Pontic Kingdom. 

Black Sea Studies 9, Aarhus 2009, 249-275, (cit. 250).
79 CALLATAŸ, F.de: , 281-288, y también 39: ‘Rien ne laisse présager dans la 

années’. En cambio, en la siguiente década, el aumento espectacular del numerario póntico en los meses 

tropas: Ibidem, 341 ss.).

NC 160, 2000, 
375-382; idem Mithradates VI and 
the Pontic Kingdom. Black Sea Studies 9, Aarhus 2009, 203-216.

81 Sul.24.4)’, 
, 132.

82 J.-C. , Epistemoniké Epeteris Thessalonikes 
Philosophike Scholes 15, 1976, 253-264; 
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el rey póntico no sólo pudo conservar su trono sino al mismo tiempo salir impune de 

desertores previamente en su poder, el pago de una sustanciosa indemnización de guerra 
en forma de 2.000 (Plut.Sul

amigo de Roma, manteniendo su entidad territorial anterior al 89 a.C., y ello a pesar 

anterioridad por Mitrídates, recuperaron sus tronos de forma inmediata (Plut.Sul.22.4-
5; Ap.Mith

verdadero casus belli de las dos siguientes guerras, marcadas por la inestabilidad de una 

control sobre Bitinia y Capadocia, a pesar de todo. De hecho, los dos reyes depuestos por 

bélico un relevante papel como contrapeso del poder póntico en el interior de Asia 
Menor83. 

Una vez aceptadas las condiciones impuestas por Sila en el tratado de rendición, 
Mitrídates pasó a ocuparse de varios asuntos en la región septentrional del Mar Negro, 
como el control de ciertos rebeldes entre los escitas y los colcos (Str.11.2.118; App.
Mithr
había conspirado en contra de su propio padre. El rey procedió a la construcción de 

no atestigua relevantes amonedaciones pónticas en ese momento. De este modo, en el 

a priori, difícilmente chocaría con los 

Aevum 54, 1980, 132-139; BALLESTEROS PASTOR, L.: Mitrídates Eupátor

Millennium. Jahrbuch zu Kultur und Geschichte des erstern Jahrtausends n. Chr, 4, 2007, 
13-20; MAYOR, A.: The Poison King. The Life and Legend of Mithradates, Rome’s Deadliest Enemy, 
Princeton 2009, 13-26; 
Histoires Grecques. Snapshots from Antiquity, London 2009, 265-270.

83

East from 148 to 62 BC, Berkeley-Los Angeles-London 1995, 261-264; HELLER, A.: Les Bêtises des Grecs. 

2006, 65-67; 

A. (hrsg.): Freundschaft und Gefolgschaft in den auwärtigen Beziehungen der Römer. 2. Jahrhundert 
v.Chr. – 1.Jahrhundert n. Chr., Frankfurt 2008, 45-63.
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intereses romanos84

fue provocado a todas luces por Murena, lugarteniente de Sila, al invadir territorio 

toda regla, sobre todo a causa de la instigación de su antiguo general y ahora renegado 

tanto a Murena (Memn.26.1) como a Sila y el Senado romano para reivindicar el espíritu 
del tratado del 85 a.C. (App.Mith

violase tratado alguno (App.Mith.66)85. 
A pesar de haber ganado las batallas decisivas, poco antes de entablar las conversaciones 

afrontando Sila para controlar la situación y, en especial, a sus propios legados. Al 
mismo tiempo, sus partidarios en Roma habían sido fuertemente represaliados por 

Mith.54)86

Luc.3.2-4; 
App.Mith.55), si la intención de Sila era proceder a una hipotética invasión del Ponto 

cos.104), 
legado consular al mando de las legiones del antiguo cónsul sufecto, L. Valerio Flacco, 

de Pérgamo y acorralarlo en el puerto de Pitane, de dónde este último pudo escapar 

le había pedido. Los intereses personales de los comandantes romanos hipotecaban su 

políticas87. 

partió hacia el Ponto, Sila centró su atención en Asia Menor. Probablemente, junto con la 

84 , 330-331.
85 BALLESTEROS PASTOR, L.: Mitrídates Eupátor..., 191ss.; MASTROCINQUE, A.: Studi sulle 

guerre Mitridatiche

macedonia, con la doble intención de cual acabar con sus incursiones en territorio romano y ejercitar y 
Mith.55). 

87 Lucullus. A life
SHHA 13-14, 1995-1996, 257-275 

(cit. 274-275).



209

ARYS, 10, 2012, [191-214] ISSN 1575-166X

EL INMEDIATO ‘POSCONFLICTO’ Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ EN EL MUNDO ANTIGUO ...

88. De 

el mismo en la eliminación física de los romaioi

restauración del pago de los impuestos anteriores al comienzo de la guerra, junto con 
los atrasos correspondientes, o bien la obligación de acoger en régimen de hospitalidad 
militar a varios de sus cuerpos de tropa temporalmente desmovilizados durante el 

89

fue sin duda importante90. Al mismo tiempo, el comandante romano recompensaba a 

de una gran parte de las ciudades griegas de la provincia romana de Asia resulta muy 

habrían recibido al rey póntico como un verdadero libertador, a causa precisamente de 
la enorme presión ejercida por los recaudadores de impuestos y los prestamistas, una 
situación directamente vinculada con las medidas punitivas silanas (Plut.Luc.7.5)91. 

92. Sin embargo, entre las primeras 

88 , 130-131.
89 Roman Rule in Asia Minor, Princeton 1950, 232-240, vol.1; BALLESTEROS PASTOR, 

L.: Mitrídates Eupátor , 
Milites in oppidis hibernabant. El hospitium militare invernal en ciudades peregrinas y los 

abusos de la hospitalidad sub tectis DHA

90 Hegemony to Empire Sulla, the Elites 
and the Empire. A Study of Roman Policies in Italy and the Greek East, Leiden-Boston 2007, 107-117; 

Klio 92.2, 2010, 369-387, (cit. 371).
91 Ap. Mithr.56-58; Str. 13.594c.; Hegemony to Empire
92 , 101-108.
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había llegado, aprovechando la debilidad y división interna mostrada por el bando 

a efectuar un movimiento en esa dirección. Igualmente, reinos como Bitinia y Capadocia 

provincia romana de Asia, otrora aliadas de Mitrídates, sufrieron con dureza el castigo 

de Sila, unilateralmente decidió reemprender las hostilidades contra el rey póntico, gran 

su protagonismo. No obstante, en muchos casos ello no acabó sucediendo hasta la 

con todas sus fuerzas militarmente contra Roma y sus aliados. En consecuencia, la 

bélico.

4. CONCLUSIONES.

la instrumentalización a todos niveles de la paz, constituye una auténtica obviedad 

Lógicamente, esa percepción tan sólo debe matizarse cuando un instrumento como la 
de iure 

de facto el inicio de una nueva etapa 
de dominio absoluto de la guerra a todos niveles. La paz, por tanto, podía servir a la 
guerra. De hecho, los agentes implicados en un proceso ‘aparentemente de paz’ parecen 

claramente en el caso de la llamada ‘paz del Rey’ (386 a.C.) o también en la ‘paz de 

subyacente a ciertas formas de dominio aparece claramente vinculado con fórmulas de 

podía igualmente generarse un alto grado de violencia posbélica. Por ejemplo, en el 

herem) de los cultos rivales y de 

cual, ciertamente, tampoco escapa en algunos casos la fenomenología religiosa.
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1. ANTECEDENTES
No es posible entender los asuntos relacionados con los episodios de Mancino y la 

toma de Numancia sin remontarse al comienzo de las guerras celtibéricas.
1 2 

en el principio de la amicitia, mediante los cuales Roma reconocería la vinculación 
de los populi
de contribuciones periódicas a la ciudad del Tiber, tanto de bienes materiales, como 

TG 5.3; App. 3. 43). Los celtíberos debían comprometerse a 

aprobación de Roma3.
El establecimiento de estos acuerdos reguló las relaciones entre Roma y estos populi. 

Por las tesserae hospitalis4

habitual de estos pueblos5

6

Se ha discutido si la ruptura de los pactos fue forzada por Roma, utilizando como 
7. En 

1 Liv. 40. 44. 4-5; 47.1; D. S. 29. 26; Str. 3. 4. 13; Frontin, Str. 2. 5. 3 y 14; Flor. Epit. 1. 33. 9; Oros. 4. 
20. 32

2 The Magistrates of the Roman Republic (Mag.), vol. I, Nueva York, 1951, 393. 
3 BADIAN, E.: Foreing Clientelae  Aspects of the Roman 

., Vitoria, 1977, 52-55; RICHARDSON, J. S.: Hispaniae. Spain and the 
development of the Roman imperialism, 218-82 B.C., Cambridge, 1986, 107-108; SALINAS DE FRIAS, 
M.: Conquista y romanización de Celtiberia, Salamanca, 1986, 12-14.

4 Un estudio de las tesserae hospitalis hispanas ha sido realizado por Balbín (BALBÍN CHAMORRO, 
P.: Hospitalidad y Patronato en la Península Ibérica durante la Antigüedad, Valladolid, 2006).

5 tesserae hospitalis

Palaeohispánica 9, 2009 (Actas do X Colóquio 
Internacional sobre Línguas e Culturas Paleo-Hispânicas), 625-668 y esp. 625, 627-628).

6 Sobre las guerras celtibéricas véanse: SIMON, H.: Roms kriege in Spanien (154-133), Frankfurt, 1962; 
Celtíberos y lusitanos frente a Roma: Diplomacia y derecho de guerra, Vitoria, 

2002. 
7 Estrabón (3, 4, 13) la menciona junto a Pallantia
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8.
A la vista de los acontecimientos, los indígenas siempre estuvieron dispuestos a 

de Marco Claudio Marcelo9. Después de combatir a los celtíberos, entabló negociaciones 

a un nuevo acuerdo sobre esta base. El pacto fue remitido a Roma y terminó siendo 
rechazado por el Senado (App. 3. 49). Marcelo buscó un nuevo concierto, pero tomando 
como base la deditio de los celtíberos, es decir, la entrega de los indígenas al magistrado 

deditio
(App. 3. 50; Str. 3. 4. 13).

deditio

2. LOS ACUERDOS DE QUINTO AULO POMPEYO.
Pompeyo10 11. A partir 

recogidos en la monografía dedicada al tema editada por Burillo (BURILLO MOZOTA, F. (ed.): Segeda y 
su contexto histórico. Entre Catón y Nobilior (195 al 153 a.C.), 
Zaragoza, 2006).

8

consigue, en el caso de Lutia, termina en fracaso. La medida de Escipión de cortar las manos a los jóvenes 

tenía acuerdos y le debían prestar su ayuda (App. 3. 94). (Sobre esta medida véase SAN VICENTE, J. I.: 
Lughnasadh Homenaje a J. 

Mangas

compromisos previos.
9 , 

de la rendición de los celtíberos véase SIMON, H.:  Aspects of the 
Roman Experience

, 46-47, 49, 54 y 68-79;  SALINAS DE FRIAS, M.: , 
15-16. 

10 , I, 477, 480.
11

celtibéricas véanse: SIMON, H.: , 
88-95. 
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partido de la situación y siguiendo el precedente marcado por Marcelo, comenzase una 

deditio ante Roma (D. S. 33. 19. 1; App. 3. 79).

indemnización coincidió con la llegada de su sucesor, Popilio Laenas, a comienzos de la 

Para el nuevo cónsul se trataba de un acuerdo y no de una deditio, es decir, una 

numantinos, cuya versión incluso apoyaban parte del consilium de Pompeyo y los 
legados senatoriales, se remitió el asunto a Roma (App. 3. 79). En Roma, ambas partes 
defendieron su postura. Los numantinos debieron acusar a Pompeyo de perjuro, pero 
el Senado terminó por declarar no culpable a Pompeyo12 y la guerra se reanudó (App. 
3. 79).

3. EL FOEDUS DE MANCINO Y CONSIDERACIONES ACERCA DE LA RUPTURA DE LOS PACTOS.
El precedente del falso acuerdo entre Pompeyo y los numantinos creó un ambiente 

13 
le correspondió el gobierno de la Hispania Citerior en el sorteo consular (App. 3. 80). 

14. En el transcurso de estas operaciones, su ejército 
fue rodeado por los numantinos y, ante el inminente desastre romano, se iniciaron las 

celtíberos15

consilium, en calidad de cogarantes16. En este caso, el 
deditio, sino un foedus aequum, es decir, un acuerdo entre 

12 Cicerón no tenía una buena opinión de Quinto Pompeyo Aulo por el episodio de su pacto con los 
numantinos (Cic. Rep. 3. 18 [28]).

13 ,  I, 484.
14

, 
, 159-171.

A. Gellii noctes atticae, 
16 ASTIN, A. E.: Scipio Aemilianus
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al mismo17

la función de tomar venganza sobre el culpable de la ruptura del acuerdo. No había en 

esta responsabilidad correspondía a las divinidades, en cuyo nombre se habían efectuado 
los juramentos.

Ahora bien, el causante del incumplimiento del pacto era el responsable de la ruptura de 
la pax deorum 18. La venganza de un dios sobre una determinada 

Por ejemplo, con ocasión del pillaje en el templo de Locros por parte del ejército del 
legado Quinto Pleminio, la ciudad había recurrido a Roma y esta había castigado a los 

19.

4. PROBLEMA CON LA PAX DEORUM Y CREACIÓN DE UN ANTECEDENTE MEDIANTE LA 
MANIPULACIÓN Y FALSIFICACIÓN DE LA PAX CAUDINA CON LOS SAMNITAS.

Concilium Plebis. Mancino había 

consilium
cónsul, en calidad de magistrado cum imperium, podía tomar los auspicia y tenía la 

El debate en torno al foedus tuvo dos fases20. En la primera, se discutió sobre la 

Foedus de Mancino, la Pax Caudina
(ed.): Mundus vult decipi. , Madrid, 
2012, 319-334.

18 pax deorum era necesario 

en , 
F. (eds.): Priests and State in the Roman World, Stuttgart, 2011, 164).

19 SCHEID, J.: La religión en Roma, Madrid (1ª ed. italiana 1982), 1991, 9-11.
20 El tema ha sido objeto de amplios estudios y ya en 1953 Arias Ramos le dedicó un interesante artículo. 

, Revista de Estudios Políticos 68, 
Papers of the British School at Rome 41, 1973, 

JRS 
Opuscula Romana 11, nº 7, 1976, 84-104; 

Imperatores Victi Classical Antiquity 5.2, 1986, 
. Studies in Roman Law in memory of A. Arthur 

Schiller, Columbia, 1986, 19-32; ROSENSTEIN, N.: Imperatores victi: military defeat and aristocratic 
competition in the middle and late Republic, California UP, Berkeley, 1990, 68. Para una ampliación de la 

Foedus
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había roto la pax deorum (App. 3. 83; Cic. Off. 3. 109; Rep. 3. 28). Esta no era una 

escapaba por completo de la esfera política y militar y se adentraba en el campo religioso.
Los fenómenos inusuales eran considerados por los romanos fruto de la ruptura de la 

pax deorum
Mane, Mancine, 

per. De Vir. Ill. 59. 1).

cercano y nunca fueron encontrados21. Y, por último, en Puerto Hércules al entrar el 

6. 7)22

podían estar relacionados con la ruptura de la pax deorum.
Para Roma era fundamental conservar la pax deorum y todos los actos y los de sus 

magistrados debían regirse por la . Si seguían este principio y contaban con el 

de vista religioso y político romano, la protección divina23.

21
de Lavinio, los cónsules y pretores romanos al ser elegidos en sus cargos (Macrob. Sat. 3. 4. 11).

Flamini autem praecipitem audaciam C. Hostilius Mancinus uaesana 
perseuerantia subsequitur. cui consuli in Hispaniam ituro haec prodigia acciderunt: cum Lauinii 

quaesiti reperiri nequiuerunt. cum ab Herculis portu, quo pedibus peruenerat, nauem conscenderet, 
talis uox sine ullo auctore ad aures eius peruenit, ‘Mancine, mane’. qua territus, cum itinere conuerso 
Genuam petisset et ibi scapham esset ingressus, anguis eximiae magnitudinis uisus e conspectu 
abiit. ergo prodigiorum <numerum> numero calamitatium aequauit, infelici pugna, turpi foedere, 
deditione funesta” 
I

23 No se había desarrollado todavía la noción del bellum iustum. Este concepto fue elaborado en los 

Bellum iustum o del buon uso del diritto 
Rivista di Diritto Romano 4, 2004, 1-64, cit. 8). Sobre el bellum iustum véase  ALBERT, S.: 

Bellum Iustum: Die Theorie des “gerechten Krieges” und ihre praktische Bedeutung für die auswärtigen 
Auseinandersetzungen Roms in republikanischer Zeit L’interpretazione 
storica del diritto di guerra romano fra tradizione romanistica e giusnaturalismo
LORETO, Il bellum iustum e i suoi equivoci. Cicerone ed una componente della rappresentazione 
romana del Völkerrecht antico, Forme giuridiche del ‘bellum iustum’, 

Idem (ed.): Guerra giusta? Le metamorfosi di un concetto antico, Seminari di storia e di 
diritto, vol. 3, 2003.
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24

decemviri

25

Scheid26 pax deorum; cuando una 

disfrutaban en ese caso de todos los derechos”.

27 hicieron propaganda de las 
líneas de defensa de Mancino y Quinto Pompeyo en sus emisiones28

29 30, estaría relacionado 

Pompeiae 31. En el 
denario se representa a la loba capitolina amamantando a Rómulo y Remo y junto a 
ellos Faustulus

pax deorum (PINA POLO, F.:
as curatores pacis deorum , en ; DUPLÁ, A.; JEHNE, M. y PINA POLO, F. (eds.): Consuls 

, Cambridge-Nueva York, 2011, 98-100). 

procedimiento normal. El tema debió ser debatido en el trascurso de las discusiones sobre el pacto de Mancino 

Quinto Pompeyo con los numantinos había roto la pax deorum. Posteriormente, el mismo Senado rechazaría 
el pacto con los celtiberos.

25 A Companion to 
Roman Religion

26 SCHEID, J.: La religión en Roma

en el debate sobre el foedus Papers of the British 
School at Rome [PBSR

Imperatores Victi
Roman Republican Coinage [RRC], Londres, 1974, 

fetiales 
JRS 63, 1973, 161-174, cit. 167. T. Veturio 

foedus de Mancino.
29 Era marido de Lucilia, hermana del poeta Caio Lucilio, y sería el abuelo de Pompeyo Magno y el padre 

30 
31
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Mancino de haber roto la pax deorum,

32. Al mismo tiempo 

Roma a través del recurso a la escena del pastor Faustulus, la loba y Rómulo y Remo 
(RRC nº, 235/1 a-c y p. 268). 

La acusación de Mancino contra Pompeyo fue desechada por el Senado33 y el acuerdo 
de Mancino con los numantinos fue rechazado por la factio escipioniana34 en contra de 

35.
En una segunda fase del debate se tomó la decisión de cómo resolver el asunto sin 

foedus
participes ni el pater patratus ni los fetiales, 36 y esa fue la base para anular el foedus37. 

32 DE ROSE EVANS, J.: The Art of Persuasion, Ann Arbor, 1992, 65-66.
33 Si el acuerdo tomado no era correcto continuarían las derrotas romanas. Era por tanto necesario 

34 Factio foedus aequum 
Serviliano (Liv. per.
era hermano de sangre de Publio Cornelio Escipión Emiliano. El debate fue dirigido por un consilium creado 

factio 

167).  
35

36 Domi militiae: Die religiöse 
Konstruktion des Krieges in Rom Studien zum ‘Romischen Völkerrecht’: 

internationale Freundschaft und Feindschaft während der römischen Republik bis zum Beginn 
des Prinzipats
declaración formal de guerra era realizada por los legati y no por el pater patratus ni los fetiales 

JRS 
JRS 31, 1941, 82-93, cit. 82. Esta teoría ha sido defendida entre otros por Ogilvie 

Comentary on Livy 1-5
fetiales

Fetials and their ius Bulletin of the Institute of Classical Studies
(ed.): Law and Religion in the Roman 

Republic fetiales en 
RICHARDSON, J. H. y , F. (eds.): , F. (eds.): Priests 
and State

37
la entrega de Mancino a los numantinos. Muy probablementete es una reconstrucción analista basada en el 

, 
RhM 25, 1870, 1-65, puso en duda la autenticidad del relato, este se ha venido 

CAH VII, 2, 1989, 
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foedus, sino una sponsio, un 

pacto, es decir, Mancino y su Estado Mayor, y no al Senado y al pueblo romano. Después 
de otra fase de la discusión, se decidió hacer responsable último a Mancino y se votó su 
entrega a los numantinos38

acuerdo en la solución propuesta, tal y como recoge Veleyo Patérculo. Argumentaron 

de uno solo’.39

Mancino fue entregado por el procedimiento de la deditio, desnudo y atado (Plin. 
Nat. 34. 18) y presentado ante las puertas de Numancia por el pater patratus y los 
fetiales, donde permaneció todo el día, pero no fue admitido por los numantinos (App. 

5. CONSECUENCIAS Y MANIPULACIÓN DE LA ACTUACIÓN ROMANA.
5. 1. Actuación y destrucción de Numancia.
El debate había provocado posturas enfrentadas en la sociedad romana. La no 

asunción del pacto por parte del Senado romano suscitaría un cambio en la actuación 

conllevó una crisis del sistema político republicano. El origen había sido Numancia. Las 

su segundo consulado (App. 3. 84). La elección obedecía a un motivo concreto, terminar 
con Numancia.

Ciertamente el Senado no le otorgó nuevas tropas, pero su facción activó todos 

(App. 3. 92). Los intentos de negociación por parte de los numantinos fracasaron por 

destrucción de la misma arrasando la ciudad hasta los cimientos (App. 3. 98). 

ius fetial con 

 y STRAUMANN, B. (eds.): The Roman 
Foundations of the Law of Nations: Alberico Gentili and the Justice of Empire
2010, 30-52, cit. 38).

38 consilium de Mancino 

Roman Politics and Criminal Courts 149-78 B.C., Cambridge, Mass., Harvard 
University Press, 1968, 40-41).

39 Vell. 2.1.5: “ ”.
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Muy probablemente la ciudad fue consagrada por Escipión a los dioses infernales, 
concretamente a Vejove, tal y como lo había sido Cartago. Macrobio (Sat. 3. 9. 8-12) 
recoge dos rituales empleados por Escipión contra la ciudad de Cartago40, posiblemente 
asesorado por Furio41. El primero de ellos era una evocatio, por medio de la cual Escipión 
ofrecía a los dioses de la ciudad de Cartago un templo en Roma si abandonaban a los 
cartagineses42. El segundo rito era el de la devotio, por medio de la cual el general 
dirigiéndose a Vejove, divinidad infernal adorada en el Capitolio, le consagró a la ciudad 

43. 
El ritual era una devotio

Según Diodoro Sículo (32. 4. 5; 32. 14. 1), la ciudad de Cartago fue incendiada y arrasada. 
Macrobio (Sat
muchas ciudades como Corinto y también ejércitos y ciudades enemigas, entre ellas 

este tipo de devotio
44

la decisión de destruir Numancia sin contar con la correspondiente orden (App. 3. 98).

 5. 2. Manipulación de los hechos y búsqueda de un antecedente.

45

punto de vista religioso romano, había sido el adecuado.

de la Pax Caudina 
vergonzosa capitulación de las tropas romanas ante los samnitas, los cónsules romanos 
subscribieron un foedus.

Sobre ello véase RIDLEY, R. 
Classical Philology 81, 2, 1986, 140-

Classical Philology 83, 4, 1988, 308-10). 
41 Macrobio (Sat Sobre Curiosidades de Sereno 

La República de 

42 Sobre el ritual de la evocatio véase V. BASSANOF, Evocatio, París, 1947.

44 ASTIN, A. E.: Scipio Aemilianus
45 SCHEID, J.: La religión en Roma
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desaprobación del foedus y la deditio de los magistrados romanos no se produjeron y 
se inventó el episodio del envío de los cónsules a los samnitas a raíz de la discusión sobre 
Mancino46. Salmon47

La manipulación literaria del evento se promovió una vez concluida la nueva 

los magistrados romanos la cuestión del status
objeto de deditio 

ciudadanía48. A partir de esa sanción legal, promovida por la factio de Escipión, se va a 

foedus de Mancino habían mencionado como un precedente. 

Espurio Postumio Albino y el rechazo del tratado. Esta tergiversación se pudo producir 

a la ruptura de la pax deorum

de impiedad.

 5. 3. Inestabilidad política en Roma.

en Roma (Vell. 2. 2. 1: “Inmanem deditio Mancini civitatis movit dissensionem”). Lo 

provocaron una grave crisis en Roma.
La aspereza del debate político en torno al foedus

antagónicos en la política romana y una toma de posición por parte de dos personalidades 

presentaron a las elecciones de magistraturas romanas, Tiberio al tribunado de la plebe, 

46 A Critical History of Early Rome: from Prehistory to the First Punic War, 
Berkeley, 2005, 299-300. 

47 SALMON, E. T.: Samnium and the Samnites, Cambridge, 1967, 228 y nota 2.

Marco Junio Bruto.
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Para Cicerón (Har. Resp optimate 

entre los hispanos49.
Ciertamente, si el asunto de la pax deorum se arregló en el plano religioso con la 

actuación del Senado liderado por Escipión había originado. La muerte de Escipión en 
Rep. 6. 12)50

heroico del valor y la pietas romana.

6. LA PROFECÍA DE CLUNIA: “ORITURUM QUANDOQUE EX HISPANIA PRINCIPEM DOMINUMQUE 
RERUM”

Se ha analizado el punto de vista romano en relación a la ruptura de los pactos 

acogieron los celtíberos ni el resto de los hispanos la actitud romana de rechazar los 

consideración en relación a estos incumplimientos.

contra Pallantia
sobre el foedus
de evitar el inicio de un nuevo frente, el Senado envió a Lépido dos legados para impedir 

51.

los perjurios cometidos pudo crear una actitud de clara hostilidad a la causa romana. Esta 

49 CAH  IX, 1992, (40-103), 61.
50 Sobre el prestigio de Escipión véase la obra de Cicerón, el cual lo hace protagonista de su obra La 

República, donde en el libro VI (9-29) recoge el famoso Sueño de Escipión 

Papirio Carbón (Cic. de Or. 2. 40; ad Fam. 9. 21. 3; ad Q. Fr. 2. 3. 3).
51 No debía faltar razón a Lépido en su argumentación al Senado. La falta de respaldo por parte de Roma 

romanos ante los indígenas como perjuros y sin tener el respaldo de los dioses.
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por una predicción religiosa ante la evidencia de la derrota. Esta profecía permitiría a 

Gal. 9. 2): 

virginis honestae vaticinatione, tanto magis quod eadem illa 
carmina sacerdos Iovis Cluniae ex penetrali somnio monitus 
eruerat ante ducentos annos similiter a fatidica puella 
pronuntiata. Quorum carminum sententia erat, oriturum 
quandoque ex Hispania principem dominumque rerum”52.

53, según Suetonio, 

época de la caída de Numancia. 
Sutherland54

55

líder invencible les condujese a la victoria sobre los romanos56. 
Menos probable parece una reciente hipótesis57

52 Suet. Gal

Suetonio. Vidas de los 
doce Cesares, vol. II, Barcelona, 1992, 202).

53

El mundo religioso hispano bajo el Imperio romano. Pervivencias y cambios, Valladolid, 2007, 121-

ZPE 91, 1992, 154-164.
54 SUTHERLAND, C. H. V.: 
55 MONTERO, S.: Diosas y adivinas. Mujeres y adivinación en la Roma antigua, Madrid, 1994, 

fatidica puella es indígena 

Ilu. Revista de ciencias de las religiones

Palaeohispánica 
5, 2005, 26).

56

Historia 54, 2005, 348).
57 

JUSTEL, D.: Niños en la Antigüedad, Zaragoza 2012, 235-262, especialmente 258-259.
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tipo realizado en latín y teniendo como destinario a Escipión hay podido conservarse 

58

las hicieron los oscos de Velitras59 o los judíos con su mesías60. Las profecías de larga 

y se continuaba a la espera de la aparición del verdadero destinatario.

un nuevo reino. Este tipo de predicciones son susceptibles, como sostiene Vigourt61, 

en contacto con otra cultura se derrumbaba, propugnaba una vuelta a los orígenes y 

62.

58 Les Présages Impériaux d’Auguste à Domitien, París, 2001, 351.
59 Suet. Div. Aug. 94. 2: “Velitris antiquitus tacta de caelo parte muri, responsum est eius oppidi 

exitium sui cum populo Romano belligeraverant; sero tandem documentis apparuit ostentum illud 
Augusti potentiam portendisse”.

60 Suet. Vesp. 4. 9-10: “Percrebuerat Oriente toto vetus et constans opinio, esse in fatis ut eo tempore 
Iudaea profecti rerum potirentur. Id de imperatore Romano, quantum postea eventu parvit, praedictum 
Iudaei ad se trahentes, rebellarunt, caesoque praeposito legatum insuper Syriae consularem suppetias 
ferentem, rapta aquila, fugaverunt”.

, 351; sobre las revueltas nativas originadas por una 

ANRW 2/3, Berlín 1975, 138-175.
62

Por ejemplo, según Plutarco (Cras.

Ilu 0, 1995, 145). El movimiento de Espartaco buscaba su libertad mediante la victoria y para ello el 
apoyo de los dioses era imprescindible, pero era un grupo marginal e ilegal. En la sociedad romana republicana 

esclavos. La función de estos como intermediarios entre los hombres y los dioses nunca fue considerada (Idem: 
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sido contra los romanos, la literatura propagandística romana terminó vinculando su 
63. 

Como dice Hillard64

Britania, Egipto en las ciudades griegas orientales65. Indudablemente es una forma de 
resistencia político religiosa contra el poder romano66.

apoyado principalmente por lusitanos y celtíberos. Sertorio siempre se rodeó de un 

67, pero su asesinato y consiguiente fracaso 

 Los celtíberos también habían contado con anterioridad a la emisión de la profecía 
68, vaticinanti 

similis según Floro (Epit.
le garantizaba la victoria69. Logró aglutinar en torno a su persona un gran ejército de 

63 Sobre las profecías relacionadas con Vespasiano véase REQUENA, M.: El emperador Predestinado. 
Los presagios de poder en época imperial romana, Madrid, 2001, 13-62.

64  ; Idem
et al. (eds.): Ancient 

History in a Modern University

rebelados (D. S. 44, Flor. 2.7.7.; Oros. 5.6.4.). 
Opposition et Resistances a 

l’Empire d’Auguste a Trajan
66 POTTER, D.: Prophets and Emperors: Human and Divine authority from Augustus to Theodosius, 

Hist.
...possessionen rerum 

humanarum Transalpina gentibus portendi superstitiones vana Druidae canebant”.
67

por Pompeyo (Liv. per

guerra (Flor. Epit. 2. 10. 9). 
 I Symposium 

sobre los Celtíberos
Celtiberia, Zaragoza, 1987, 63-64; Idem  
Mitología y mitos de la Hispania prerromana, III, Madrid, 1999, 218-220, 255-260.

probablemente recurrían los celtíberos como testigos de sus pactos. Sobre este tema véase SAN VICENTE, J. 

luguei
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Epit. 

muerte, al ser alanceado cuando se introdujo en el campamento romano y se encontraba 
junto a la tienda del cónsul (Flor. Epit. 1. 33. 13), debió desorganizar a sus seguidores. El 

desbandada de su ejército70.

71.
Si esto es así, se trataría de una profecía celtibérica producida en respuesta a la caída 

respuesta militar, se creó una respuesta oracular y profética, tal y como ya la habían 
realizado otros pueblos.

7. CONCLUSIONES.
El foedus

romana y produjo una grave crisis política, jurídica, social e incluso religiosa, con 
acusaciones de haber roto la pax deorum. El acuerdo fue rechazado por la factio de 

ni el pater patratus ni los fetiales y, por tanto, se trataba de una sponsio,

religiosas, acentuó la crisis política y social con la aparición en la escena política de 

optimates, buscando una 
foedus de Mancino, inventaron un antecedente 

principal afectado por la caída de Numancia fue el pueblo celtíbero y concretamente la 

Palaeohispánica 5, 2005, 911-956 y especialmente 
914-925 y 930.

70
se apaciguó cuando este fue muerto (Liv. per. 43).

Matres (siete estelas en el entorno de Clunia), y el agua, así como con un manantial, una cueva y un pozo de los 

F. y VILLAR, F. (eds.): Pueblos, lenguas y escrituras en la Hispania prerromanas, Zaragoza, 1997, 427).
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realizada en Clunia en tiempos de la toma de Numancia y trasmitida por Suetonio 

derrota había provocado en su sociedad. Su antiguo mundo se desvanecía y para superar 
la derrota se apoyaban en los dioses. Como no podían hacer frente en esos momentos a 
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para las tierras septentrionales.

PALABRAS CLAVE

Mona
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ABSTRACT
The Romans did not approve of the 

event that took place during the cataclys-

-

in the Rhineland led by Julius Civilis. It 

beneath the canopy of rationality. In fact, 
-

assault on the principal icon of romanitas, 
the Capitol, symbolised an attack on Rome 
itself and the empire. If Tacitus is to be 
believed, dissident Druids, operating in 
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the message proclaimed by the idle superstition of druidism”1.

-

-

Civilis2

-
ceived assault on the principal icon of romanitas, the Capitol, the great temple to the 
three principal state deities Jupiter, Juno and Minerva symbolised an attack on Rome 

1. OMENS OF DOOM.
Prediction of the future through the interpretation of dreams and strange events 

3

4. Cicero described Augurs as ‘interpreters and 

1 Tac., Hist.
2 Tac., Hist. 4.61.
3

Divination and portents in the Roman World, Odense, 2000, 
43-56.

4 BEARD, M., NORTH, J. and PRICE, S.: Religions of Rome. Vol 2. A Sourcebook. Cambridge, 1998, 
22.



236 

ARYS, 10, 2012, [233-258] ISSN 1575-166X

MIRANDA ALDHOUSE-GREEN 

5. Cicero also in-

in divination6. 

-

speak of prophetic occurrences that seemed to point to impending disaster for the Ro-

the seizure of the tribal assets of her husband’s kingdom, that of the East Anglian polity 
of the Iceni, on his death.

     
“At this juncture, for no visible reason, the statue of Victory at 

hand. They cried that in the local senate-house outlandish yells had 
been heard; at the mouth of the Thames a phantom settlement had 
been seen in ruins. A blood-red colour in the sea, too, and shapes 

7.

8. Irony is a particular Tacitean device9 and so 
-

using the same original source-material, though he appears to have been speaking of 
London for he, too, tells of the ocean turning blood-red. He adds that Roman settlers in 
London also heard a clamour of disturbing voices speaking in foreign tongues and rau-

houses10

-

-

5 Cic., Phil. 13.12. FEENEY, D.: Literature and Religion at Rome. Cultures, Contexts and Beliefs. 
Cambridge, 1998, 82.

6 Cic., De Divinatione 1.90.
7 Tac., Ann. 14.32.
8 Histories I-III

J. (eds.): Divination and portents in the Roman World, Odense, 2000, 25-42, cit. 29.
9 MELLOR, R.: Tacitus, London, 1993, 129-130.
10 D.C., 62.1.
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-
astrophic series of events must have been heralded by magical portents and divine omens.

2. ASSAULT UPON A SACRED ISLE.
 thickly pop-

ulated had also given sanctuary to many refugees. 

The enemy  
 stood Druids, 

 Suetonius garrisoned the 
 barbarous superstitions he demolished. 

 their altars in the blood of prisoners and consult their 
gods by means of human entrails”11.

Loci consecrati

12. In 

sanctum sanctorum for the British Dru-

the mainland, could be treacherous to ships13. Tacitus comments that the Romans had 

stories circulating in Britannia about the Druids, holy islands and the dark, forbidding 

-

to Cicero14

loci consecrati in the Italian countryside. 

11 Tac., Ann.
     

12 BRADLEY, R.: An Archaeology of Natural Places. London, 2000, 3-32.
13 Tac., Ann. 14.30.
14 Cic., De Leg. 2.8.



238 

ARYS, 10, 2012, [233-258] ISSN 1575-166X

MIRANDA ALDHOUSE-GREEN 

3. GROVES, GODS AND CURSES.
Lucan’s Massilian grove is described by the poet in graphic detail as being steeped in 

-

  

soldiers; They shrank from their task, convinced that if they struck 

15.

-
ed in Rome by Republican senators. Just as Caesar ‘had his come-uppance’ after the 
sacrilege of felling the sacred trees of the Massilian grove so, in a sense, did Suetonius 
Paulinus for, no sooner had he destroyed Mona’s Druidic holy of holies, than Boudica 
led the Iceni and Trinovantes in revolt against the Roman government16. The Boudican 
Rebellion nearly caused Britannia to be lost to the Roman Empire and, more person-
ally, led directly to Paulinus’ demotion from the governorship of the province and his 
recall to Rome in disgrace17.

-
ing-places on Mona. Thus Lucan18:

15 Lucan,  Phars.

16 Boudica Britannia, London, 2006.
17

Annals 14.39; trans. 

18 Lucan, Phars.
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And Tacitus19: 
     

-
oners”.

-

-
sages that is not dissimilar to the geissa that pepper early Irish mythology. In these 
geissa
the geis 20

the anger that is clearly iterated in the curses screamed at Paulinus’ soldiers by Mona’s 
defending Druids.

21 de-
scribes the inscribed 

popularity, sought to destroy him. Archaeological evidence for  abounds in 
22 -

ly aimed at named individuals but some, like the Larzac curse from southern France, 
named multiple victims. It is tempting to see Mona’s Druids engaging in the vocal form 

23.

4. THE TRIUMPH OF ROMANITAS?
Despite the best Druidic attempts at cursing Paulinus’s army into oblivion, the le-

24 -

19 Tac., Ann.
20 MEES, B.: Celtic Curses, Cambridge, 2009, 144-149.
21 Tac., Ann. 2.68.
22 MEES, B.: Celtic Curses...
23 The World of the Druids, London, 1997, 124.
24 HARRISON, J.: Prolegomena to the Study of Greek Religion, London, 1962, 215.
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25 -
lo-British inscribed  (curse-tablets) provide more testimony to the presence 

26. 

-

-
27

and deliberate demolition:

-
-

28.

5. FIRE, DESTRUCTION AND TRANSFORMATION.

Tacitus’s Histories and the one above, from his Annals. Both, of course, allude to the 

-

-

sanctum sanc-
torum

25 Tac., Hist. 4.65.
26 MEES, B.: Celtic Curses..., 50-69.
27 Tac., Ann.
28 Ibidem.
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procedures29

-

30. In early 

Irish author Cormac31 -
monies, too32 -

6. MONA: THE ARCHAEOLOGICAL EVIDENCE.
In 1941-194333 -

34. The site revealed a rich assemblage of Iron Age 

century AD35. The presence of this material resulted from episodes of deliberate or 
‘structured’ deposition, almost certainly of a ritual nature. The state of the metal objects 

ceremonial event. The inference (and it can be nothing more than that) is that these 

as an edgy, liminal place, a conduit to the realms of supernatural beings.

29
VERNANT, J.-L. (eds.): , Chicago, 1989, 87-119.

30 Fire and Civilization, London, 1994, 132-133.
31 The World of the Druids... Les fêtes 

celtiques, Rennes, 1995, 103.
32

(eds.): , Chicago, 1989, 170-182, cit. 174.
33 STEELE, P.: Llyn Cerrig Bach. Treasure from the Iron Age, Llangefni, 2012, 7-9.
34 MACDONALD, P.: Llyn Cerrig Bach. A Study of the Copper Alloy Artefacts from the Insular La 

Tène Assemblage
35 MACDONALD, P.: Llyn Cerrig Bach..., 161; STEELE, P.: Llyn Cerrig Bach..., 8-9.
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36 and to enable them to be moved through the 
landscape easily and securely. Interestingly, a recent C14 dating programme on the fau-

feasting debris) into Llyn Cerrig Bach as early as the seventh century BC37, suggesting 

and the near Continent38.

39

-
man bones from the site. No trace of these survives and it is, of course, possible that Mr 

-

Unfortunately, there is no means of proving the presence of human remains at Llyn 

-
tus’s testimony. For the recent dating programme involving the decorated copper-alloy 

Cerrig appears to have been visited by devotees at least until the late second century 
-

36
Warfare, Violence and Slavery 

in Prehistory. , BAR 
Eadem

Warfare and Society. Archaeological and Anthropological Perspectives, Århus, 2006, 281-304.
37 MACDONALD, P.: Llyn Cerrig Bach..., 168.
38

Europe, Stroud, 2001, 41-50; MENIEL, P.: , Paris, 1992.
39 FOX, C.: Llyn Cerrig Bach Llyn Cerrig Bach..., 12.
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AD 60? 
-

cerning the location of the Druids’ sanctum sanctorum on Anglesey; the only hint is 
that it appears to have been close to the shore facing the Menai Straits, not all that far 

reverence for sacred sites long after their apparent abandonment or destruction. A sense 
of spirit presence in a particular location in the landscape could not be obliterated by 

of Mona and its sacred site(s) as a place of pilgrimage, visited by local people and visi-
tors from some distance and a location that continued to attract notice and veneration 

moment, and focus on a site on the opposite side of the British Isles: Thetford in East 
Anglia, the home of Boudica and the Iceni. At the time of the Boudican Rebellion, AD 

the 50s AD, presumably as a response to Paulinus’s aggressive imperialist policy .The 
structure comprised an enormous rectangular space bounded by a bank and ditch in-

east-facing entrance40

-
cuss military tactics. It is even possible that the massive timber posts might have been 
erected in simulation of a natural sacred grove. In any case, it is likely that the Icenians 

The fate of the Thetford structure is telling in terms of interpreting its function, for 

-

40 Excavations in Thetford
A Companion to Roman Britain

Boudica Britannia..., 161-162.
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‘unmaking’ of an iconic site designed to erase not only the site’s actuality but also its 
capacity to contain memory? If so, then the evidence from later Roman Britain argues 
for the failure of the Romans’ attempt at damnatio memoriae. For more than three 

have been deliberately deposited adjacent to the early Icenian monument41. The cache 

of thirty-three silver spoons, almost certainly used for measuring out ritual libations42, 

name or alone, local British divinities, such as Medugenus (‘mead-begotten one’) are 
mentioned. Is it too far-fetched to suggest that the once great Icenian centre lived on in 

centuries later, in a hoard of sacred loot?

-
dence, at the East Anglian site, that people continued to come and pay homage at Fison 

-
mentous as the early Icenians’ refusal to accept romanitas
nature of this late Roman stress can only be surmised. Might it have been the increasing 
strength of Christianity in later fourth century Britain that prompted the deposition 

-

Mona ‘refugees’ (see

-
ed annihilation of the local religious leadership. To achieve a greater understanding of 

have taken place.

41 JOHNS, C. and POTTER, T.: The Thetford Treasure

42 L’Antiquité Tardive 5, 
1997, 93-110. 
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7. THE ‘MAGICIAN’S HOUSE’ AT CHARTRES.
-

surmise from the material culture of ritual activities. But in preparing the foundations 
-

-
ual regalia from the crypt included a set of inscribed turibula or incense-burners, the 

inscribed vessel, Sedatus describes himself as the guardian of the numina omnipoten-
tia

numina43.
Sedatus’ shrine appears to have been involved in an eclectic rag-bag of ritual that 

-

-

Caesar44 as the location of the annual Druidic Assembly, held there, in the territory of 

day every year. The second concerns the identity and status of Sedatus. The inscribed 
turibulum informs us that he had three names (a praenomen nomen Verius, 
and a cognomen Sedatus), the presence of the last is an indicator, in this period at least, 

civis 
romanus possessed a cognomen

Autricum (Roman 

identity from priests to spirits (members of Sedatus’s numina omnipotentia

re-inventing the Druids and adding them to the palimpsest of local spirits, Sedatus may 
deliberately have sanitised them in order not to attract suspicion of sedition at a time 

45. 

43
discovered at Chartres, Autricum
Magical Practice in the Latin West. Papers from the International Conference held at the University 
of Zaragoza 2005, Leiden, 2010, 487-518.

44 Caes., Bell. Gall. 6. 13.
45 Hist., 4.54.
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8. LANDSCAPES OF MEMORY: THE PILGRIM’S WAY.

in Roman Britain, for instance at Thetford and, perhaps at Llyn Cerrig Bach. Sedatus 
-

resonance and meaning even after the old Iron Age societies and their religious orders 
had become obsolete. The persistence of pilgrimage to Llyn Cerrig Bach long after 
Paulinus’s attack on Mona is telling, in terms of retention of religious memory, and this 

the same.

ritual activity at Llyn Cerrig, as measured by the persistent structured deposition of 
-

46, can be traced, at least implicitly, 

Fontes Sequanae near 

chests and backs47

carrying animals in their arms48

-

and the clothes, badges and other personal accoutrements all contribute to the sacrality 
49. Fontes Sequanae is a 

-
ery and epigraphic dedications. Llyn Cerrig is far more mute but, nonetheless, it is pos-

of the rituals and ceremonies that must have accompanied the placement of precious 

9. RITUAL AND CEREMONY ON ANCIENT MONA.
Although it is possible only to make tentative assumptions concerning the manner 

certain nuggets of evidence can be used to build a platform of surmise. To take Llyn 
-

46 Pilgrims in 
Stone. Stone images from the Gallo-Roman sanctuary of 

47 Pilgrims in Stone
48 Ibidem
49 
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Discipline and Punish, Michel Foucault50 describes the 
symbolism of the prisoner chain-gang in the nineteenth-century French penal system, 
from the hammering of the forged neck-rings into position to the clanking journey 

-

ill-luck and pollution from their communities and purify them by dying.
Clergy leave a very faint and ambiguous footprint in prehistoric archaeology. There 

is little to point directly to the presence of priests, let alone Druids, at Llyn Cerrig 

and one retains a fragment of the ash stave that it had encircled51. Of course, even if all 

rather than religious regalia. But sceptres do turn up on Romano-British temple-sites, 
notably on the Surrey shrines at Farley Heath52

53. The presence of multiple sceptres or rods 

the events that may have taken place there. In several Iron Age temples, particularly in 

Acy-Romance [Ardennes] and Mirebeau [Côte d’Or]), for instance54, the deposition of 

-

all presided over by clergy? 

50 FOUCAULT, M.: Discipline and Punish: The birth of the prison
1977, 257-261.

51 SAVORY, H.N.: Guide Catalogue of the Early Iron Age Collections (in the National Museum of 
Wales) Llyn Cerrig Bach..., 48.

52 Surrey Archaeological Collections 93, 2007, 1-147.
53

Surrey Archaeological Collections
Caesar’s Druids. Archaeology of an Ancient Priesthood

54 BRUNAUX, J.L.: Les Gaulois. Sanctuaires et rites, Paris, 1986; idem: Les religions gauloises. 
Rituels celtiques de la Gaule indépendante, Paris, 1996.
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-

lake after her annual ceremony55, and he also refers to Nerthus’s sanctuary as consisting 

-
-

the north. In his Natural History

the selago

implements56.

57

58, and broadly in the same period, Strabo refers 

-
ple59

‘barbarian’ neighbours.

55 Tac., Germ. 40.
56 Pliny, Nat. Hist. 24. 62
57 Llyn Cerrig Bach. 

Treasure from the Iron Age, Llangefni, 2012, 42-43.
58 Pomp. Mela, Chorographia 3.47-8.
59 Str., Geog. 4.4.6
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10. GODS ON THEIR SIDE?
60 -

holy island perceived to have been fought not only on the ground but also in the realms 

not have been possible to dissociate the victories and defeats of people from the divine. 

sight of the fact that in the Iron Age Anglesey had a reasonably large static population 

densely farmed and settled during the Iron Age’.61

62

63. In calling for divine help to save Mona, the 

character of the depositional material at Llyn Cerrig Bach should not be forgotten. 

60 Boudica Britannia...
61 Llyn Cerrig Bach. Treasure from the Iron 

Age, Llangefni, 2012, 26-27, cit. 26.
62

little time for the establishment of a Romano-British pantheon, and the old gods and religious structures 

AD.
63 D.C., Roman History
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sanctum sanctorum. 

to galvanize the local spirits to become especially active against the Roman enemy. 

after AD 60.
The evidence from the Roman city of Chartres (Autricum

-

as the Scriptores Historiae Augustae (or the Augustan Histories) contain several ref-
erences to Druidic prophecies concerning the ascendance of various Roman emperors to 
the purple64

of doubtful authenticity, in terms of accurate reporting of imperial events but, like the 
Chartres turibula

of Roman politics. Even later than the SHA
Ausonius,65

-
tion.66

on it, suggests at least that the demise of the shrine on Anglesey did not signal the 

form here. But if a once-hated priesthood could still operate, albeit hugely changed, 

romanitas?
The successful Roman attack on the sacred Druidic stronghold on Anglesey suggests 

Nonetheless, scrutiny of the archaeological record for religion in Roman Britain paints 

64 Caesar’s Druids... The Druids
1997 (2nd SHA

65 In his Commemoratio Professorum Burgidalensium
fn. 74.

66 Caes., Bell. Gall. 6. 14.
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-

Matres rubbed shoulders 

Sulis Minerva at Bath (Aquae Sulis
the site of hot springs that had been venerated, perhaps, for millennia before the arrival 

not have been out of place in Rome itself. Yet the majority of the many inscriptions 
 

(curse-tablets) from the sacred spring, bear invocations to a dual persona: Minerva for 
the Romans, Sulis for the Britons, and many altars and curses simply mention the name 
of Sulis.67 The survival (or creation) of British religious cults is demonstrated not only 

god, Nodens.68

11. CONCLUSION.

archaeologists and historians. Trickiest of all, perhaps, is the attempt to consider di-

-
tom in AD 60. 

67 Celtic Goddesses..., 93-99; CUNLIFFE, B.: The Temple of Sulis Minerva at Bath. 
Vol.2 The Finds from the Sacred Spring

68 Report on the Excavation of the Prehistoric, Roman 
and Post-Roman Site in Lydney Park, Gloucestershire
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by continued depositional practices at Llyn Cerrig Bach) and alongside the adoption of 

divinities, like the late Roman-period deity Nodens at Lydney, are represented in the 
-
-

ish shrine near Baldock in North Hertfordshire in 2003 and 2009, an assemblage that 

-
ish goddess’s name that featured on her dedications69

Britain’s Secret Treasures70. 

alongside literary testimony to the Roman intention to stamp them out altogether. 
71 But 

the evidence from Chartres is testament either to Druidic survival into second-century 

families in the fourth century AD. The demolition of the Druidic grove on Anglesey 

choked entirely to death by the events of AD 60.
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in the invasion of Mona. © author

© author.



256 

ARYS, 10, 2012, [233-258] ISSN 1575-166X

MIRANDA ALDHOUSE-GREEN 

Fig. 4: Nineteenth-century statue of the ancient 

Fig. 5: The site of Llyn Cerrig Bach. © author.
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.Fig. 6: Reconstruction of Boudica’s chariot, at the Castle Museum, Colchester. In the background 

Fig. 7: The Chartres thuribulum. © Ian Dennis.

Fig. 8: Statuette of a child-pilgrim from Fontes 

pilgrim. © author
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to the Druids. © Paul Jenkins.
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A julgar pela leitura de Plínio-o-Jovem, no dia 24 de Agosto de 79 d.C., uma 
1

2.

3 4. 
ciuitas próspera e rica, 

63 d.C., no tempo de Nero5

1 Plin., Ep. 6. 16, 20.
2

Journal of Volcanology and Geothermal Research 169, 2007, 87-98; síntese em BEARD, M.: 
Pompeia, Lisboa, A Esfera dos Livros, 2010, 31.

3 Síntese em BEARD, M.: Pompeia..., 22.
4 Tac., Ann. 15. 22.
5 BEARD, 

M.: Pompeia
AJA 86/1, 1982, 39-51, cit. 47; 
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Quaestiones naturales

longe de estar reconstruída6

7. Outros dados, como a inactividade da maioria 

época8.

9

10.

Romano:

11

AA. VV.: Bulletin of the Art Institute 
of Chicago 72, 1978, 4-7.

6 Tac., Ann. 15. 22.
7 Plin., Ep. 6. 16, 20.
8 , P.: Pompeji: Stadtbilder als Spiegel von Gesellschaft und Herrschaftsform, Mainz am 

Rhein, P. von Zabern, 1988; BEARD, M.: Pompeia..., 22, 306-307.
9

10 , P.: Pompeji: Stadtbilder...; BEARD, M.: Pompeia..., 14, 18.
11 I.e. o Vesúvio.
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lacedemónia,
este era um lugar famoso pelo nome de Hércules.
Tudo jaz sob as chamas, em lúgubre cinza imerso:

12.

13.

 

a r 14.

15. No relato do Génesis, 

16. Em termos 

12
13 ÉTIENNE, R.: A vida quotidiana 

em Pompeia, Lisboa, Livros do Brasil., ([s.d.]), 50-82. De certo modo, o destino da cidade soterrada foi 
Silv. 4. 4. 79-84.

14 CIL 
BEARD, M.: Pompeia

VARONE, A.: Presenze giudaiche e cristiane a Pompei

15 Gn 13,13; 19.
16 Cf. Gn 19, 4-10; Lv 20, 13; Jd CARDEN, M.: Sodomy. A History of a 

Christian Biblical Myth , T., BONJOUR, L.: L’homosexualité dans 
le Proche-Orient ancien et la Bible 37-59; NISSINEN, M.: Homoeroticism 
in the Biblical World. A Historical Perspective, Minneapolis, Augsburg Fortress Publishers, 1998; 

, R. A. J., The Bible and Homosexual Practice. Texts and 
Hermeneutics, Nashville, Abingdon Press, 2001

divina, pode ser lida em FIELDS Sodom and Gomorrah. History and Motif in Biblical Narrative, 
; sobre o Nachleben do tema nas literaturas antigas, ver LOADER, J. A.: A 

Tale of Two Cities. Sodom and Gomorrah in the Old Testament, early Jewish and early Christian 
Traditions , e CARDEN, M., Sodomy. A History of a Christian Biblical 
Myth

FOUCAULT, M.: Histoire de la Sexualité, 
RAMOS, J. A., FIALHO, M. C., , N. S. (coords.): A 
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17. Ainda assim, apesar de o 

18.

Perante estes dados, revela-se particularmente fascinante o 

se podem colocar:

triclinium, a cerca de 1,80m 

19. 

Sexualidade no Mundo Antigo, Lisboa/Coimbra, Centro de História da Universidade de Lisboa, Centro de 

17 LOADER, J. A.: A Tale of Two Cities..., e CARDEN, M.: Sodomy. A History... Carden (196), prefere 

CARDEN, M.: Sodomy. A History..., 
197, e LOADER, J. A.: A Tale of Two Cities..., 86-95.

18 Gn 19, 23-25, trad. H. Alves.
19 apud CIL IV, 4976.
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deles. Podemos considerar também a hipótese, colocada por A. Varone, de estarmos 

ductus 
20. Outra possibilidade ainda, 

acontecer perante os seus olhos. Trata-se de uma ideia mais carregada de dramatismo, 

de o 
originalmente estranho ao lugar. Com efeito, a viabilidade de, pouco depois do desastre, 

humana no sítio de Pompeios logo após o cataclismo21

numa das casas soterradas22. Por conseguinte, apenas pelo facto de ter estado enterrada, 

soterramento do registo23. Por outro lado, tal como outros investigadores, temos como 

24.

20 VARONE, A.: Presenze giudaiche..., 16.
21 ÉTIENNE, R.: A vida quotidiana..., 49. Aspecto igualmente salientado por CORELLI

L’Histoire 288, 2004, 38-45.
22 BEARD, M.: Pompeia..., 23-24.
23 VARONE, A.: Presenze giudaiche..., 16.
24 e.g. ÉTIENNE, R.: A vida 

quotidiana...; VARONE, A.: Presenze giudaiche...; , P.: Pompeji: Stadtbilder...; LAURENCE, 
R.: Roman Pompeii. Space and Society, London, Routledge, 1994 COOLEY
(eds.): Pompeii. A Sourcebook, London, Routledge, 2004; BEARD, M.: Pompeia...
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romana coeva em geral tinha acerca dos Judeus e da sua cultura e apesar de as cidades 

25

formada neste domínio26

27. Eventualmente, 
podemos considerar a hipótese de estarmos perante um grego ou romano culto, com 

28.

ainda prematura29. Igualmente cauteloso é A. Varone, sem todavia desprezar de todo a 
30

histórias e narrativas do livro do Génesis 

25 Str., 16. 2. 44; Tac., Hist. , N. S.: Iudaei in Vrbe. Os Judeus 
em Roma do tempo de Pompeio ao tempo dos Flávios

26 De Abrahamo 
Ver LOADER, J. A.: A Tale of Two Cities..., 86-95. Nesta óptica, ver também Origenes, Cels. 4. 21.

27 Ver ainda D. C. apud Syn. Vita Dionis De Simplicium Medicamentorum 4. 20. 59-61; 9. 
2. 4; Solin. Collectanea Rerum 34. 8.

28 , N. S.: Iudaei in Vrbe
29 ÉTIENNE, R.: A vida quotidiana..., 246-248; BEARD, M.: Pompeia..., 375. 
30 VARONE, A.: Presenze giudaiche..., 78. Ver ainda DELLA CORTE

Archivo Storico Prov. Salerno 6, 1927, 175-178; MALLARDO
Riv. di Studi Pompeiani 1, 1934-1935, 116-165; FERRUA Civ. 
Catt. 88/3, 1937, 127-139; DELLA CORTE Rend. Acc. Napol. 19, 1938-1939, 
5-32; The Biblical Archaeologist 2/2, 1939, 13-16.
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testemunha Fílon31

entre judaísmo e cristianismo eram ainda demasiado ténues. Por outro lado, as ideias 

cristianizado.
32. Em síntese, 

antropónimos aparentemente judaicos, como Jesus, Marta e Maria33. Outros nomes, 

cultura, sendo todavia sem dúvida orientais: M. Valerius Abinnericus, A. Coss(ius) 
Liban(us), Libanis ou ainda o possível Felix(?) Youdaikou34. Citamos ainda uma 

35

GENESIS 36

garum 
confeccionado especialmente para Judeus. Uma espécie de garum kosher37

princeps libertinorum levou alguns autores a 

livro dos Actos dos Apóstolos 38. 

liberti da ciuitas campanense. Outros 

31 LOADER, J. A.: A Tale of Two Cities..., 88-89; CARDEN, M.: Sodomy. A History...
32 in F. de 

Espaços e Paisagens. Antiguidade Clássica e Heranças 
Contemporâneas Línguas e Literaturas. Grécia e Roma

33 VARONE, A.: Presenze giudaiche..., 
podermos estar perante um feminino do latino Marius.

34 CIL
nomes pode ser lida em VARONE, A.: Presenze giudaiche..., 

Felix Ioudaikos 

35 CIL X, 1971.
36 VARONE, A.: Presenze giudaiche..., 

CHEREM.
37 VARONE, A.: Presenze 

giudaiche..., 19-20; BEARD, M.: Pompeia..., 38; cf. Plin., Nat.
uerpa VARONE, A.: Presenze giudaiche..., 20.

38 Act 6, 9; FREY Rbi 42, 1933, 370-372; DELLA CORTE Fabius 
Eupor princeps libertinorum Atti Acc. Pontaniana 3, 1949-1950, 347-353; 
MIRANDA RAC 55,1979,  337-341; VARONE, A.: 
Presenze giudaiche..., 14-15.
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39

cidade40

imperatriz tenha possuído uma uilla sumptuosa em Oplontis (perto da cidade), sendo 

judeus de Roma e com a fé judaica41

Livro dos Reis 
42

43.

ia tratar de um indivíduo de origem oriental, talvez um mercador, de passagem por 

44

da cidade do Vesúvio45

39 J. AJ , N. S.: Iudaei in Vrbe..., 580-590.
40 , N. S.: Iudaei in Vrbe..., 796; PEREA YÉBENES, S.: Berenice. Reina y concubina, 

41 , N. S.: Iudaei in Vrbe
42 VARONE, 

A.: Presenze giudaiche..., 21, também consideramos menos verosímil a hipótese de o painel do hipopótamo 
Jb 40, 15-24, 

41 (e 1Enoc 60, 7-8): Beemot (o hipopótamo) e Leviatan (o crocodilo). Ver ainda RINALDI Biblia 
Gentium. Primo contributo per un indice delle citazioni dei riferimenti e delle allusioni alla Bibbia 
negli autori pagani, greci e latini, di età imperiale, Roma, Libreria Sacre Scritture, 1989.

43 J. AJ 17. 330; CIL X, 1893; 1931; 2258; 3303; , C. e , I.: Gli Ebrei a Pompei, 
Ercolano, stabia e nelle città della Campania Felix, Napoli, Procaccini, 1979, 19-40; VARONE, A.: 

in Pompei 79. XIX centenario, sup. Antiqua 15, 1979, 131-146.
44 TRAN TRAM TINH, V.: Essai sur le culte d’Isis à Pompei. Images et cultes, Paris, 1964; Idem: 

Le culte des divinités orientales en Campanie, Leiden, Brill, 1972.
45 Act 28, 14.
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46

também ser levada em conta47. 

48. 

49

46 ÉTIENNE, R.: A vida quotidiana..., 50.
47 Str. 16. 2. 44.
48 JACOBELLI, L.: Le pitture erotiche delle terme 

suburbane di Pompei VARONE
in CELESTINO PÉREZ, S. (ed.): La imagen del sexo en la Antigüedad, 

A 
Sexualidade no Mundo Antigo, Lisboa/Coimbra, Centro de História da Universidade de Lisboa, Centro de 

CP 106/1, 2011, 53-60.
49 VEYNE in 

P. Ariès, A. Béjin, eds., Sexualidades Ocidentais, , C. 
A.: Roman Homosexuality. Ideologies of Masculinity in Classical Antiquity
1999; ALLEN, R. H.: The Classical Origins of Modern Homophobia
2006, 87-113.
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50

Marcial51, mas também a série de e frescos encontrados perto desses mesmos 
52. Como tal, 

de Roma e dos Romanos para as verdades da sua Fé. Sendo judeu cristianizado, talvez o 

reconhecendo nos cataclism um sinal de Deus.

as formas materiais associadas ao vestígio, em especial o ductus da escrita, e ainda a 

da década de 60, tornam-nos menos plausível.

viria a cumprir53.

50 Ver nota 16 e ainda e.g. 1Cor 6, 9.
51 Sen. Ep. 
52 Ver e.g. JACOBELLI, L., Le pitture erotiche delle terme suburbane di Pompei

53 peer reviewers
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Fig. 1: a r apud CIL IV, 4976.

Fig. 2: 
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Apud CIL IV sup.
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-
1, kann man seit Thukydides eine 

-
achtung aufrücken2

-
-

3. 
-

4. 
-

1
E., SONNABEND, H. (Hg.): Naturkatastrophen in der antiken Welt. Stuttgarter Kolloquium zur 

2
Tyche 14, 1999, 177-210; idem

Klio 87, 2005, 329-345.  
3 Vgl. dazu SONNABEND, H.: Naturkatastrophen in der Antike

Historical Disaster Research. Concepts, Methods and Case 
Studies - Historische Katastrophenforschung. Begriffe, Konzepte und Fallbeispiele

4
The Medieval History Journal 4.2, 2001, 179-202. 
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-
-

5 -

anderen Formen von Naturkatastrophen übertragbar sind. 

I

-
6 -

-

7 -

verdeutlichen. 

-
-

Hinsichtlich der Methode, Naturkatastrophen darzustellen und zu interpretieren, 

-

-
-

-

5
vgl Tremblements de terre, éruptions volcaniques et vie des hommes dans la Campanie 
antique

JbAC 35, 1991, 47-82; 

Orbis Terrarum 3, 1997, 169-201.
6 Dtn 29,22.
7 Ies. 13, 13; Amos 8, 8; Ps. 18,8 ; Ps. 46,2.
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-

-
8

9

verdanken, dass er von den unterschiedlichen Anschauungen ausgehend zu einer trag-
-

tigkeitsaufnahme und Austrocknung der Erde Erdgase bilden, die auf der Suche nach 

-

Überlegungen ein10. 
Über die Rezeption der Lehren der aristotelischen Schule durch Poseidonios und 

-

-

11. 

göttliche Vorzeichen nicht selten aber auch als Begleiterscheinungen von negativen po-

-
res in der Regierungszeit Neros zu sprechen kommt. 

-
berius durch ein Erdbeben eingeleitet, das den Leuchtturm von Capri zum Einsturz 

-

suetonischen Nerobiographie eine nicht unerhebliche Rolle (Suet. Nero 20, 2; 48, 2). 

-

-

8 Vgl. Amm. Marc. 17,7,11-13.
9 Aristot. Met. 2, 7, 365 a. 
10 Mélanges 

d’archéologie et d’histoire
11

Studi in onore di B. Nardi, Florenz, 1955, 733-752.
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12, 58, 2)12

-

-

-
testamentlichen Schrifttums. 

II

-

-

13. 
Doch auch die Christen verfuhren nicht viel anders als ihre heidnischen Zeitgenos-

-
-
-

-

12
Naturkatastrophen in der antiken Welt. 

10, Stuttgart 1998, 147-155. 
13 
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den verstorbenen Herrscher dieses Naturereignis als Zeichen für die Trauer der Natur 

dass es für Erderschütterungen oder andere Naturkatastrophen keine rational deutba-
ren Ursachen gibt, sondern sie vielmehr Ausdruck des göttlichen Zornes auf die Men-

erlösen könne (August. Civ. Dei 22, 22). Das im Jahre 387 in Antiochia ausgebrochene 
Erdbeben deutet Johannes Chrysostomos als gerechte göttliche Strafe für den sündigen 

-
anstalteten die Antiochener ebenfalls ein Sühnefest und belebten damit nun unter dem 

-

-

Autoren über die Ausbruchsmotive nicht nur Vermutungen an, sondern geben in zu-

samt seinen Folgen.

Chronik. 

-
on eines neuen Unglücksfalls. 

-
-
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-

uns ausführlich über das Erdbeben unterrichtet, das im Jahre 358 die Stadt Nikomedien 
erschütterte (Amm. Marc. 17, 7)14. Der Bericht hebt in der für Ammian charakteristi-

15.
-

-
enetus, einen hohen Reichsbeamten, der unter den Trümmern den Tod fand. Danach 

-
te16.

-

und Aristoteles17 -

verschiedenen Spielarten  von Erderschütterungen ereignet haben18.
-

literarische Reminiszenz und hat kaum mit einem religiös-theologisch motivierten Be-

-
chern vorgeschrieben ist, befolgt man, und die Priester achten vorsichtig darauf, dass 

17, 7, 10). 

14
Liban. Or. 61 F; Sozom. 4, 16, 3f.; Chron. Pasch. 1, 543, 5f.

15 Amm. Marc. 17,7,2-5.
16 Amm. Marc. 17,7,7-9.
17 Amm. Marc. 17,7,11-13.
18 Amm. Marc. 17,7,13.
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-

-

-
lichen Eingebungen geleitet (errichtete Nestorios) das Bild des Heros Achilleus (...) und 

so geschah es, dass allein die Athener, als das Erdbeben hereinbrach, keinen Schaden 
nahmen“ (Zos. 4, 18, 1-4; 5, 6, 3).

der Thematik der Naturkatastrophen auseinandersetzt. Die vorgeführten Beispiele, die 

-

Christliche Autoren gebrauchen Bilder und Denkvorstellungen aus dem Alten Testa-
ment, machen sich jedoch gleichzeitig die in der heidnischen Literatur verbreiteten 

-

-

-
ren Naturkatastrophen Argumente für die Rechtfertigung des eigenen religiösen Stand-

-
-

bar.
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literaria. Pero no es ésta la única motivación. Los escritores responden en unos 
casos a las acusaciones de las autoridades romanas; en otros casos, a las críticas de los 
intelectuales paganos y también a las imputaciones y rumores difundidos entre los 

nuevos adeptos1. 
Con este propósito, Tertuliano, autor latino procedente del norte de África, escribe, 

Apologético y A 
los gentiles. El apologista responde, entre otras cuestiones, a las acusaciones de ateísmo, 

con anterioridad por los escritores cristianos: 

1 Para una introducción a la literatura apologética, vid. Greek Apologists of the Second 
Century

REAug 38, 1992, 219-234; Idem
REAug 41, 1995, 201-216; Idem

B. y DORÉ, J. (eds.) : Les Apologistes Chrétiens et la Culture grecque, Paris, 1998, 271-282; Idem: 

L’Apologétique chrétienne gréco-latine à l’époque préniceniénne. Entretiens sur l’Antiquité Classique 

Les Apologistes Chrétiens et la Culture 
grecque

Apologetics in the Roman Empire. Pagan, Jews and Christians, 

Apologetics in the Roman Empire. 
Pagan, Jews and Christians

 Apologetics 
in the Roman Empire. Pagan, Jews and Christians
M.: Apologie im frühen Christentum. Die Kontroverse um den christlichen Wahrheitsanspruch in 
den ersten Jahrhunderten

J.-M. y LIZZI TESTA, R. (eds.): “Humana Sapit”. Études d’antiquité 
tardive offertes à Lellia Cracco Ruggini, Turnhout, 2002, 219-227; POUDERON, B.: Les apologistes 
grecs du IIe siècle Debate and Dialogue. Christian and Pagan Cultures c. 

, Hampshire, 2007; Idem
Continuity and Discontinuity in 

Early Christian Apologetics, Frankfurt, 2009, 79-95.
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“

públicos, todas las desgracias del pueblo, desde el comienzo de los 
tiempos, tienen como causa a los cristianos. Si el Tíber inunda las 
murallas, si el Nilo no inunda los campos, si el cielo se para, si la tierra 
tiembla; si hay hambre, si hay epidemias, enseguida: ¡Cristianos al 
león!” (Tert. Apol. 40, 1-2; cf. Ad Nat. 1, 9, 2-3)2.

sociedad se ve afectada por un desastre natural. Pese a considerar esta imputación una 

3. 
Según el testimonio de Tertuliano, los paganos responsabilizan a los cristianos de las 

una consecuencia inmediata de su ateísmo religioso. El reproche, por tanto, se inscribe 

manifestación de la alteración y ruptura de la pax deorum.

1. LA ALTERACIÓN DE LA PAX DEORUM.
Entendida como un tipo de alianza entre el pueblo romano y la divinidad, la pax 

deorum supone, en esencia, el mantenimiento del orden natural y político. En las fuentes 

concepción, el propósito de conciliar todas las fuerzas de la naturaleza, representadas 
a través de las diversas divinidades4. En consecuencia, la disposición favorable de 
los fenómenos físicos de la naturaleza se concibe como el resultado de esa devoción 

Tertullien. Apologétique, Paris, 19713. La traducción 
Tertuliano. Apologético. A los gentiles.

3 Tert. Ad Nat. 1, 9, 4.
cf. Hom. Il. 14, 201; 246 y 302; Hesiod. 

Theog. 116-133; 913; Plat. Crat. Zenon, 147 y 156; Herod. Hist. 1, 131; Strab. 
Geog. 15, 3, 13; Cic. De nat. deor. 2, 22, 57; 2, 26, 66; Plut. Amat. Adv. Math. 9, 10; 

greco-romano. La literatura apologética cristiana condena severamente esta interpretación de la divinidad 
cf. Arist. Apol. 1 Apol. 20, 

4-5; 64, 1-4; Tat. Orat. 4; 21; Athenag. Leg. 5, 1; 6, 4; 16, 4; 18, 3-6; 19, 1; 22, 2-11; 28, 7; Theoph. Ad Autol. 
2, 5-6; 2, 35 Hermias, Irrisio, 3, 7; 4, 10; 6, 1 y 13; 9, 17; 10, 1; Ad Diogn. Protr. 5, 64, 

Ad Nat. 2, 2, 17; 2, 3, 3-7; 2, 5, 2-18; Lact. Div. Inst. 2, 5, 4-5 y 7-42; 2, 6, 1-6). La crítica, 

vid. DRACHMANN, A.B.: Atheism in Pagan Antiquity, Chicago, 1977 [1922], 22-34. 
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alguna negligencia en el desarrollo de las ceremonias rituales5

6. 
Por su parte, M. Sordi acentúa los aspectos políticos del concepto de la pax deorum, 

religión romana7

al del propio término pax. 
entre religión y política conlleva el temor a comprometer la seguridad del Estado si la 
pax deorum se ve alterada. 
la seguridad y permanencia del Estado Romano. El término, no obstante, se utiliza 

8. Con independencia del caso cristiano 

de la pax deorum en la elaboración de los principios sobre la libertad religiosa en el 

9

podía violar los derechos de un dios desconocido y romper, por ello, la pax deorum. 

de cinco personas10. Se establecen entonces las bases del derecho de cada individuo 

5 El calendario religioso romano, con su rigurosa observación de los distintos tiempos sagrados, 
diferenciando los dies fasti, dedicados a las actividades laborales o guerreras, y los dies nefasti, consagrados 

cumplimiento escrupuloso de tales tiempos supone, en teoría, una garantía de prosperidad para el conjunto de 
la población (LEVIEILS, X.: Contra Christianos. La critique sociale et religieuse du christianisme des 
origenes au concile de Nicée (45-325), Berlín y Nueva York, 2007, 368).

6 LANE FOX, R.: Païens et Chrétiens. La religion et la vie religieuse dans l’Empire Romain de la 
mort de Commode au Concile de Nicée, Toulousse, 19972, 101 y 441-442.

7 homo romanus
(eds.) : Les Civilisations méditerranéennes et le sacré, Turnhout, 2004, 285-310 (288-292). 

8 Así, por ejemplo: los patricios lo emplean contra la plebe, al considerarlos culpables de perturbar con 
sus luchas los auspicios públicos y privados (cf. Liv. Ab urb. cond. 4, 2, 5; 4, 6, 2-3); también los cónsules 
Flaminius y Marcellus fueron acusados de negligentia deorum por irregularidades durante su toma de 
posesión (cf. Liv. Ab urb. cond. 21, 63, 6-9; 23, 31, 12-14).

9 Liv. Ab urb. cond. coniuratio contra el Estado, 
de stupra y . Su represión, por tanto, obedece a motivos de orden público. No obstante, el relato de 
Tito Livio recalca el temor del cónsul Postumio al escrúpulo religioso del pueblo romano por violar los diuini 
iuris aliquid immixtum (cf. Liv. Ab urb cond. 39, 16, 7). Es decir, la preocupación por incluir a todos los 
dioses en sus oraciones.

10 Liv. Ab urb. cond. 39, 18, 8-9.
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del Estado Romano por parte del Dios de los cristianos11. Sin embargo, hasta alcanzar la 
citada fecha, la situación de los cristianos es diferente. 

El “ateísmo”, en la antigüedad, puede entenderse en un doble sentido. En primer 
lugar, en el plano teórico, el ateísmo designa, coincidiendo con la interpretación 

12. 

la idea de divinidad, pero sí supone una negativa rotunda a tomar parte en los cultos 

ateísmo es considerado una ofensa grave y, por tanto, condenado como un crimen. 

griego, el ateísmo es condenado como asebeia, es decir, como una “impiedad”, o falta 

magistrados, encargados de tomar las medidas correspondientes contra los movimientos 
13. 

públicas y el desinterés de los hombres con respecto al culto religioso, supone una 

provoca sobre el conjunto de la población. Según este modelo interpretativo, los 
dioses del paganismo han optado por anular su bendición hacia la sociedad romana, 

consecuencia, la comunidad en su conjunto se encuentra en peligro. Los cristianos, al no 
venerar a los dioses de la ciudad, de los antepasados o del Imperio, son designados como 

11 Lact. De mort. pers. 34; Eus. H.E. 8, 17 ; 3-10. Pese a esta disposición, el debate permanece abierto: 

mitad del siglo IV y principios del siglo V. 

la divinidad en los cuerpos celestes, o en otro tipo de realidades materiales. 
13 Para una introducción a esta cuestión, vid. DRACHMANN, A.B.: , 1-14.
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atheoi y considerados culpables del crimen de impiedad14. Su negativa a participar en 

consistiría en reparar las ofensas cometidas hacia los dioses, eliminando de este modo la 

de la población15

momentos históricos no contribuye a aliviar las tensiones con respecto a esta acusación. 

16. Esta manifestación de impiedad contribuye 

la posible inocencia de éstos ante dicha acusación, los considera culpables de “odio al 
género humano”17.

religión18

ateísmo, como causa de hostilidad hacia los cristianos, no fue una cuestión central en la 

los dos primeros siglos19. A su juicio, el cambio en el discurso retórico se produce a partir 

especialmente los dogmas sobre la Unicidad de Dios, la Revelación y la Resurrección. Sobre esta cuestión, 
vid. 

Nier les Dieux, Nier Dieu
15

the Maccabees to Donatus, 

se responsabiliza del incendio (Tac. Ann. 15, 44, 1-2). 
17 Tac. Ann. 

derivada del ateísmo cristiano. Sobre la condena de los cristianos con motivo del incendio de Roma, vid. 

ANRW II 23, 1, 1979, 247-315 (251-255); Idem, 
Latomus 43, 1984, 405-407.

Past and Present , 
Phoenix 21, 2, 1967, 120-

JRS 58, 1968, 32-50 (49-50); TEJA, R.: 
El cristianismo primitivo en la sociedad romana
R.: Las persecuciones contra los cristianos en el Imperio Romano. Una aproximación crítica, Madrid, 
2005, 11-37.

19 VC
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destaca la propia consolidación del cristianismo a lo largo del siglo II, despertando el 

sociedad greco-romana. Las primeras motivaciones del odio hacia los cristianos inciden 
sobre aspectos relacionados con la depravación moral. Solo con el tiempo, la crítica 

20. Esta 

marcadas por los seísmos21, epidemias22, hambrunas, plagas e inundaciones. Todas estas 

23; las incursiones a través del 

24. 

la negativa de los cristianos a participar en la supplicatio general decretada en Roma 
25 se ha relacionado directamente 

26. El rechazo mostrado por los cristianos 

20
21 A lo largo de la segunda mitad del siglo II, Asia se vio afectada en múltiples ocasiones por los temblores 

, 371).
22 Durante todo el reinado de Marco Aurelio, el Imperio se vio afectado por una prolongada y destructiva 

Sobre esta epidemia, vid. AJPh 82, 3, 1961, 225-251; 
AJPh 94, 1973, 243-255.

la subasta de propiedades imperiales, el alistamiento en las tropas de esclavos, gladiadores, ladrones, e incluso 

Cristianos y militares. La Iglesia antigua ante el ejército y la guerra, 

25 Cf. SHA Marc. Anton. 13, 1-2. El recurso a los dioses en caso de epidemia había tomado ya la forma 
de supplicatio  (Liv. Ab urb. cond. 10, 47, 
6-7); en 187 a.C. (Liv. Ab urb. cond. 38, 44, 7); en 180 a.C., en honor de Apolo, Esculapio y la Salud, 
(Liv. Ab urb. cond. Ab urb. cond. 41, 21, 10-11; 42, 2, 
6-7). En época imperial, la organización de esta clase de ceremonias bajo la autoridad del Estado supone 
un intento de recuperación del espíritu religioso tradicional. De esta manera, la propia seguridad del Estado 
aparece estrechamente vinculada con la idea del respeto por la tradición. Por el contrario, la superstición es 

J.: La Religion Romaine a l’apogée de l’Empire. Vol. 1. , 
Superstitio VC 33, 2, 1979, 

The Christians as the Romans saw them
LEVIEILS, X.: , 233-234). 

26 HTR 61, 1968, 321-341 (327-332); Idem

de Taciano (Orat. 19, 3) y Eusebio de Cesarea (H.E. 4, 16, 8-9), la muerte de Justino se relaciona con el 
cf. Just. 2 Apol. 8(3), 1-6: Justino se 
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hacia esta celebración religiosa supone, desde el punto de vista pagano, un impedimento 
para el restablecimiento de la pax deorum. Por tanto, son doblemente culpables: por 

muestran hacia las divinidades paganas; por otro lado, su negativa a participar en los 
actos ofrecidos a los dioses para conjurar todas estas desgracias impide recuperar el 

pax deorum
modo, la hostilidad y las persecuciones decretadas contra los cristianos27

el emperador Antonino Pío dirige a la asamblea de la provincia de Asia se desprende 

de este supuesto rescripto28. El emperador reprocha a los habitantes de Asia los actos 

“temblores de tierra pasados o presentes”29.
La Apología 

30. El obispo 

cristianos por el incumplimiento de las prescripciones establecidas desde la época 

Sobre esta cuestión, vid. POUDERON, B.: , 131-134; MUNIER, C.: Justin. Apologie 
pour les Chétiens, SC 507, Paris, 2006, 12-16 y 342-343.

los gobiernos de Marco Aurelio y Cómodo. De entre todos ellos destacan los acontecidos en Lyon y Vienne 
(H.E. 5, 1, 1-63), el martirio de Policarpo de Esmirna (H.E. 4, 15, 1-46; 5, 24, 4), Metrodoro (H.E. 4, 15, 46), 
Pionio (H.E. 4, 15, 47), Carpo, Papilo y Agatónice en Pérgamo (H.E. 4, 15, 48), Apolonio (H.E. 5, 21, 2-5), 
Traseas de Eumenia (H.E. 5, 24, 4) y Sagaris en Laodicea (H.E. 4, 26, 3; 5, 25, 5). Para las referencias de 

vid. H.E. 4, 15, 1; 4, 15, 46; 5, 
pról. 2; 5, 2, 1-8; 5, 4, 3; 5, 21, 5. Para una perspectiva general sobre el martirio cristiano, vid. 

Martyrdom and Rome, Cambridge, 1995.

adjudica su autoría al emperador Marco Aurelio (Eus. H.E. 4, 13, 1-8); la otra versión se encuentra en el Codex 
Parisinus Graecus Apologías de Justino. El contenido del rescripto es 

la actitud de las autoridades romanas, al menos durante esta época, favoreciendo de este modo, las dudas en 

vid. 
ANRW II, 23, 2, 1980, 1055-1119 (1092-1093).

29 Eus. H.E. 4, 13, 3-4.

de Cesarea (Eus. H.E. 4, 26, 5-11). La Apología probablemente fue redactada con motivo de la visita del 

Legación en favor de los cristianos 

VC

J.M. (eds.): Cristianismo y aculturación en tiempos del Imperio Romano. Antigüedad y Cristianismo 

, 199-201; POUDERON, B.: , 231-232.
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de Trajano31

desarrollo de esta nueva doctrina32

el testimonio de Eusebio de Cesarea, con un momento de eclosión de las actuaciones 

33 es probable 

sino también de naturaleza política. La actitud represiva ejercida por las autoridades 
puede relacionarse con la revuelta de Avidio Casio, y la participación de los cristianos 

escriben sus obras en relación a este acontecimiento, algunos especialistas lo han 

actitud simpatizante de algunos cristianos con este movimiento de usurpación. Es 

participar en los actos del culto al emperador Marco Aurelio, probablemente, pudo ser 
confundida con un acto de rebeldía hacia su autoridad, o incluso de complicidad con 

34.

31 Cf. Eus. H.E. 
los gobernantes, Melitón insiste en la inocencia de los cristianos, solicitando por ello a los emperadores, la 
revisión de las acusaciones formuladas en los procesos judiciales y la investigación de los diferentes intereses 

H.E. 4, 26, 6).
32 Cf. Eus. H.E. 

entorno cultural greco-romano, el apologista subraya la coincidencia temporal de ambos: la vinculación 
directa entre los inicios del Imperio Romano, bajo el gobierno del emperador Augusto, y el nacimiento 
del cristianismo, implica, a su juicio, una especial relación entre los dos fenómenos. Su crecimiento paralelo 

Romano con la aparición del cristianismo, o su interpretación como un acto de la Providencia, es considerada 
, 93 y 95; 

Cristianos 
, 199-200; POUDERON, B.: , 232 y 239). No obstante, las bases 

Historia del 
Cristianismo. Vol. 1: El Mundo Antiguo

Apología de Melitón es precisamente la alusión a los 
cf. Eus. H.E. 

RÉAug 2, 1956, 257-263).
34 Sobre esta cuestión, vid. VC 9, 1, 1955, 25-

33 (25-28); Idem, , 93-95; Idem, 
J.: , 200.
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Las argumentaciones de los apologistas griegos rebatiendo la acusación de ateísmo 

religiosa con los males del mundo, y por tanto, con la necesidad de castigar este delito35. 
Con posterioridad a Tertuliano, el reproche aparece formulado nuevamente en una carta 

cristianos de Capadocia han sufrido nuevas persecuciones después de producirse varios 
movimientos sísmicos en la región: 

“

general a todos los hombres, y en particular a los cristianos: hubo 

fueron absorbidas en las concavidades del suelo abierto. Con este 

por originarse de repente, tras largo tiempo de la paz anterior, 
como calamidad inesperada y rara, causó mayor espanto en nuestro 
pueblo” (Cypr. Epist. 75, 10, 1)36.

37 -
ponda a una orden imperial sino a las decisiones de los gobernadores locales, el aspecto 

El gobernador Sereniano interviene entonces para tratar de canalizar estas violencias 
-

35 Legación en favor de 
los cristianos: “Si eso es verdad (ateísmo, convites de Tiestes, uniones edipeas), no perdonéis a clase alguna, 
castigad esos crímenes” (Athenag. Leg. 3, 1; cf. Leg. 
entonces sí tendríamos con razón reputación de impíos y habría motivos para perseguirnos” (Leg. 4, 2). 

Padres Apologetas Griegos 
(s.II). BAC, Madrid, 19963.  

Obras de San Cipriano. Tratados. Cartas. BAC, 
Madrid, 1964.

el Tracio, vid. 
ANRW
EstCl

Cesarea (H.E. 
Latomus 29, 1969, 601-618).
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cristianos alcanzó cotas desmedidas obligando a un gran número de éstos a abandonar 
la región de Capadocia38.   

Al margen del relato de Tertuliano o de la breve alusión de Firmiliano, uno de los 
-

cristianos fueron el objeto de todos los reproches ante una situación tan desfavorable 
como la producida bajo el gobierno de Decio y marcada entre otras cuestiones por las 

pax deorum. La 
supplicatio decretada por el emperador Decio supuso la reanudación de la persecución 

entre los paganos. De ahí, la necesidad de ofrecer una respuesta clara a Demetriano:

“

descuidar la refutación de responsabilidades falsas. Te contesto, 

causa y raíz del mal y sembrando odio contra nosotros merced a tus 
calumnias” (Cypr. Ad Dem. 2).

 

cristianos la responsabilidad de todos estos males es su negativa a participar en el culto a 
los dioses paganos39

40. 
Orígenes redacta su tratado Contra Celso durante el gobierno de Filipo el Árabe41. 

38 Cypr. Epist. 75, 10, 2.
39 Cipriano evoca, entre otras, la perturbación del ritmo de las estaciones, el agotamiento de los yacimientos 

mineros, el descenso poblacional (Ad Dem. 3), las guerras, la escasez, el hambre (Ad Dem. 
tormentas, las enfermedades (Ad Dem. 7), la falta de lluvia (Ad Dem. 8), la escasa producción, la peste, etc. 
(Ad Dem. 10; De mort. Ad. Dem. 4). 

40 Cypr. Ad Dem. 13.
41 Eus. H.E. 6, 36, 1-3.
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fueran en tiempos pasados” (Orig. C. Cels. 3, 15)42. 

la responsabilidad de todas las calamidades acontecidas en el Imperio, y especialmente 
de los movimientos de sedición contra el emperador, sitúan su composición con 
posterioridad a los alzamientos de Pacaciano en Panonia, Jotapiano en Capadocia 

43

en la obra resultan demasiado generales44

45

celebra el milenario del nacimiento de Roma. La suntuosa celebración de los juegos 

paganos, en la negativa de los cristianos a participar en dichas actividades) hubiese sido 
la causa de las desgracias46. 

entre la duración de la epidemia de peste en Roma y la progresión del cristianismo47. 

los desastres naturales y las desgracias políticas del Imperio. Una prueba de ello es 
Adversus Nationes48. El 

42 La edición consultada es de BORRET, M.: Origène. Contre Celse. Livres I-VIII. Vol. 1-4. SC 132, 
vid. RUIZ BUENO, D.: Orígenes. Contra 

Celso. BAC, Madrid, 20013.
43 Sobre esta cuestión, vid. BORRET, M.: Origène. Vol. 1. SC

Against Celsus  Apologetics in the Roman 
Empire. Pagans, Jews, and Christians
D.: , 

planteamientos, vid. BORRET, M.: Origène. Vol. 1. SC 
44 Orig. C. Cels. 6, 26; 8, 44; 8, 70.
45 Cf. Eus. H.E. 6, 41, 1-10.
46 Orígenes reproduce esta misma acusación en su Comentario al Evangelio de Mateo (Comm. in 

Math.
vid. FREND, 

Martyrdom and Persecution

locales y la misma tensión escatológica susceptible de provocar la reivindicación popular.
47 Eus. P.E. 5, 1, 10.

vid. 
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de África del Norte, Asia y Siria49, así como de las hambrunas, las precipitaciones de 
granizo, las epidemias y los temblores de tierra50

tradicionales sería la causa de considerarlos “enemigos públicos”51.  
 
2. DEFENSA DE LAS ACUSACIONES.
La respuesta de los apologistas ante tales acusaciones es clara. Todos ellos niegan 

de Tertuliano se apoya, en primer lugar, en el recuerdo de otras desgracias similares 
acontecidas con anterioridad a la llegada del cristianismo:

“Os pregunto: antes de Tiberio, es decir, antes de la venida de Cristo, 

las islas de Hiera, Ánafe y Delos, y Rodas y Cos, se hundieron con 
muchos miles de hombres52

terremoto se tragó el mar de Corinto y la fuerza de las olas separó 

Apol. 
40, 3-5; Ad Nat. 1, 9, 5-7).

bíblicos aceptados por los paganos, como el diluvio universal o la destrucción de Sodoma 
53

como la destrucción de Bolsena, la erupción del Vesubio o los desastres sufridos por el 
ejército en Cannas ante el general cartaginés Anibal54

“El desastre lo sufrieron tanto los templos como las murallas, 

procedían de los dioses, cuando a ellos mismos les ocurrió también 
algo semejante” (Tert. Apol. 40, 9).

Porphyre et les Viri Novi REL 31, 1953, 257-271; SIMMONS, M.B.: Arnobius of Sicca. Religious 

49 Arnob. Adv. Nat. 1, 9; 1, 13 y 16.
50 Arnob. Adv. Nat. 1, 3; 3, 24.
51 Arnob. Adv. Nat. 1, 1; 4, 24; 4, 37. 

53 Tert. Apol. 40, 5-7; Ad Nat. 1, 9, 7.
54 Tert. Apol. 40, 8.
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El siguiente paso de la argumentación de Tertuliano consiste en demostrar la injusticia 
y la incapacidad de los dioses paganos para intervenir ante tales desgracias55. La primera, 

discernir entre vosotros y la conducta de los impíos. Y si, como 

Ad Nat. 1, 9, 9-10).

-

56. 

eterna57

Octavio -
turaleza y las epidemias afectan por igual a todos los hombres. Cecilio niega, entonces, 
la intervención de la Providencia Divina en el desarrollo de tales acontecimientos58. En 

59.

paganos son incapaces de aplicar el castigo directamente sobre los cristianos y por ello 
necesitan de los hombres para defenderse60. Tertuliano niega así la efectividad de la 

como criterios de evaluación del comportamiento cívico, especialmente en su vertiente 
-

sobre los conceptos de tradición, antigüedad y costumbre se limita al aspecto religioso, 

55 Tert. Apol. 40, 5; Ad Nat. 1, 9, 8.
56 Cypr. De mort. 8.
57 Cypr. De mort. 15.
58 Min. Fel. Oct. 5, 9-10 y 12; 12, 2-3.
59 Min. Fel. Oct. 36, 9; cf. 37, 1-5). La edición consultada es de BEAUJEU, J.: Minucius Felix. Octavius, 

Paris, 19742 vid. SANZ SANTACRUZ, V.: Minucio Félix. Octavio, 
Ciudad Nueva, Madrid, 2000. 

60 Tert. Ad Nat. 1, 9, 11.
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-

“Ya se trate de la fortuna cierta, ya de la naturaleza incierta, 

viviendo en una época inculta, en el nacimiento mismo del mundo 

Desde entonces se ha mantenido siempre en alto grado el respeto, 

Oct. 6, 1 y 3). 

La respuesta cristiana a este planteamiento se concreta sobre tres razones: la primera, 

pueblos. Con su insistencia en la presencia anterior de otras divinidades en cada una 
de las tradiciones culturales, los apologistas latinos pretenden demostrar el fracaso de 

61

real de la población hacia la idea de la tradición62

no de un sentimiento religioso63

64. Este comportamiento criminal 

propio culto65. Los apologistas griegos también aluden a esta cuestión de las variadas 
tradiciones, pero inciden en los aspectos políticos y sociales de las mismas, presentando 
así sus incompatibilidades e incongruencias66. La segunda razón se sitúa en el rechazo al 
supuesto “origen sagrado” de tales celebraciones67. Por último, los efectos perjudiciales 

68. 

61 Tert. Apol. 26, 2; Ad Nat. 2, 17, 18; Min. Fel. Oct. 25, 12.
62 Tert. Apol. 6, 7-10; Ad nat. 1, 10, 5-7 y 13-18.
63 Min. Fel. Oct. 25, 1 y 7; cf. Tert. Apol. 25, 13-14; Ad Nat. 2, 17, 1-2 y 14-16.
64 Min. Fel. Oct. 25, 2-5.
65 Min. Fel. Oct. 25, 6-12; Tert. Ad Nat. 2, 17, 1-16.
66 cf. Just. 2 Apol. 9, 3; Tat. Orat. 4; Athenag. Leg. Protr. 10, 108, 4-5; Orig. C. Cels. 

1, 1; 5, 27.
67 Lact. Div. Inst. 1, 15, 8; 1, 22, 1-3.
68 Las consecuencias nefastas de las tradiciones paganas, ya sea en su vertiente social o en su interpretación 
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En contraposición a estos errores, el cristianismo representa el modelo ideal de 

69

acusaciones proyectadas contra los cristianos sobre su falta de lealtad hacia el Estado y 
el emperador70

de los cristianos a participar en los actos del culto al emperador supone una alteración 
de la pax deorum, y, por tanto, un delito de impiedad. El discurso de los apologistas 
cristianos niega con rotundidad ambas acusaciones. Por el contrario, el modelo de 

para el mantenimiento de la paz en el Estado. 

Fel. Oct. 32, 3; 35, 6; Tert. Apol. 44, 3; Cypr. Ad Don. 6; 9; 10; Lact. Div. Inst. 3, 9, 15 y 19; 5, 8, 3; 5, 8, 6-8
69 Para una introducción al ejercicio del culto imperial, sus orígenes y evolución, vid. 

HTR
ANRW II, 16, 2, 1978, 996-1084; Idem, 

Les Civilisations méditerranéennes 
et le sacré, Turnhout, 2004, 311-342.

Le Culte des Souverains. Entretiens 

de las persecuciones (249-313). Durante esta primera fase, la simple acusación de “cristiano” se relaciona con 

como un medio para determinar en última instancia la culpabilidad de los acusados, ocupa una parte menor en 

imperial. Esta escasa importancia del culto imperial en los procesos de persecución es interpretada por el 

de sus dioses. 
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iniciados contra ellos71. Melitón de Sardes sigue el mismo planteamiento de Justino en 
su reclamación a los emperadores72. La insistencia de Melitón en el origen divino del 
poder y el reconocimiento de la legitimidad imperial constituye el mejor ejemplo del 
compromiso cristiano con el Imperio Romano73

74. Los emperadores no deben dudar, por tanto, de 
la lealtad y obediencia de los cristianos75. Al apologista no le preocupa la pérdida de 

76. La argumentación 

diferencia entre adorar y honrar77

respeto hacia el emperador es “orando por él”, y demostrando el sometimiento y la 
adhesión leal de los hombres78. 

El discurso de los primeros apologistas latinos analiza en profundidad todas 

Imperio dirigidas contra los cristianos79

los emperadores no son dioses. La clave del discurso de Tertuliano reside precisamente 

motivos, por tanto, del rechazo de los cristianos a participar en tales celebraciones son 

asumen estos actos por una cuestión de cobardía, pues entienden, según el apologista, 

71 Just. 1 Apol. 17, 3. 
72 cf. Eus. H.E. 4, 26, 7-8.
73 Cf. Eus. H.E. 

adoptivo. Sobre esta cuestión, vid. Libertas as a Political Idea at Rome during the 
Late Republic and Early Principate, Cambridge, 1968, 158; JONES, A.H.M.: Il tardo Imperio Romano 

2, 20.
74 Athenag. Leg. 35, 1 y 4-6;  2, 1; 3, 2; 37, 1.
75 Athenag. Leg. 

del Imperio Romano constituye otro de los argumentos fundamentales para demostrar la aceptación del poder 
imperial por parte de los cristianos.

76 Athenag. Leg. 1, 4. 
77 Theoph. Ad. Autol. 1, 11. 

Ad 
Autol. 

Ad. Autol. 1, 11; 3, 14; cf. Prov. 
24, 21-22).

79 Los cristianos, considerados “enemigos públicos”, son acusados de cometer un delito de “lesa majestad”, 
asociarse de forma ilícita e incurrir en “sacrilegio” (cf. Tert. Apol. 28, 3; 29, 1 y 4; 31, 2; 35, 1 y 5 y 10; 39, 1 y 
20-21; Ad Nat. 1, 7, 8; 1, 17, 1-3; Ad Scap. 2; 4). 
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80. Los dioses del 
paganismo son incapaces de proteger, liberar, salvar o proporcionar ningún tipo de 

emperadores a ninguno de estos dioses81

su respeto hacia el emperador y las autoridades aceptando sus mandatos y rogando 
82. En 

83. En contraposición a esta actitud 
honesta y leal de los cristianos hacia los emperadores y el propio Imperio, Tertuliano 

lo largo de su historia con relación al poder de la autoridad establecida. En su censura, 
el apologista apunta hacia todos los órdenes sociales, incluyendo a la plebe, al Senado, 
al ejército e incluso, a los miembros de la corte imperial84

y Domiciano), las revueltas acontecidas bajo el gobierno de Marco Aurelio (usurpación 

de Septimio Severo (guerra civil entre Pescenio Nigro, Claudio Albino y el propio 
Septimio Severo), Tertuliano pretende culpabilizar directamente a la sociedad romana 
de la acusación de conspiración política y “enemigos públicos” proyectada contra los 
cristianos. En su censura, el apologista incorpora el ejemplo de los astrólogos, adivinos, 

85. El ejercicio 
de este tipo de consultas aparece asociado generalmente a movimientos subversivos 
y actos de usurpación perpetrados contra los emperadores. La mayor parte de las 

86. La 

80 Tert. Apol. 28, 2-4; Ad Nat. 
per genium 

principis (cf. Dig. 12, 2, 13, 6)
81 Tert. Apol. 

realizados en honor de los emperadores, especialmente, los Sollemnia Caesaraum
para conmemorar su dies natalis o el aniversario de su ascenso al trono, los vota
por su salud, y los gaudia
de los cristianos a participar en tales celebraciones es considerada por la sociedad greco-romana como un 

cf. Dig. 48, 4, 
1, 1). Tertuliano considera estas “costumbres licenciosas” un acto de “deshonra pública”, una indecencia y la 

ceremonias y las razones del rechazo cristiano a participar en las mismas. 
82 Tert. Apol. 30, 1 y 4-5; 32, 2; Ad Scap. 

y por el mantenimiento de la paz (cf. Apol. 31, 1-2).
83 Tert. Apol. 33, 1; Ad Scap. 

profesan hacia el resto de sus conciudadanos (cf. Apol. 36, 3).
84 Tert. Apol. 35, 6-10; 36, 1-2; Ad nat. 1, 17, 4; Ad. Scap. 2.
85 Tert. Apol. 35, 12-13.
86 Suet. Vit. Tib. 63, 1; Dio Cas. 56, 25, 5; 77, 8, 1; SHA, Aurel. 7, 8; SHA, Sept. Sev. 4, 3; 15, 5; Amm. 
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respecto a las autoridades87

de los cristianos a participar en las ceremonias del culto al emperador, así como en 

88. Por esta razón, el cristiano no 
teme “hacer valer su libertad frente a reyes y príncipes”, sometiéndose “al único Dios, a 

89

dirigido A Demetriano

“no vivimos para el mundo, sino para Dios, y sólo cuando vayamos 
a Dios podremos gozar de los dones y promesas de Dios. Y, no 

aleje a los enemigos de la nación y para obtener la lluvia, y hasta 
para suprimir o mitigar las mismas calamidades; y suplicamos con 
instancias por la paz y por vuestra salvación, procurando aplacar 
continuamente día y noche a Dios” (Cypr. Ad Dem. 20).

A Donato90. 
Sin embargo, a pesar de escribir en una época de persecución, Cipriano apenas muestra 

las autoridades imperiales91. El tema tampoco es analizado en profundidad en las 
Instituciones Divinas 

Marc. 29, 1, 29-32; Dig. 48, 19, 30; Cod. Theod. 9, 16, 10; Cod. Iust. 9, 18, 2 y 8; etc. Para una introducción 
a esta cuestión, vid. MACMULLEN, R.: Enemies of the Roman Order. Treason, Unrest, and Alienation 
in the Empire, Cambridge y London, 1975 [1966], 128-162. Sobre el papel del ejército en el nombramiento de 
los emperadores romanos, vid. , 45-90.

87 Min. Fel. Oct. 29, 5.

apologético. Octavio responde a la acusación de Cecilio sobre la adoración cristiana del símbolo de la cruz. El 

pagana (cf. Min. Fel. Oct. 29, 6).
89 Min. Fel. Oct. 37, 1. En cierto modo, esta actitud de rebeldía contrasta con la tendencia generalizada 

entre los apologistas cristianos de asumir el poder de las autoridades terrenales.
90 Cypr. Ad Don. 11-13.
91 Tan solo dos de los consejos formulados a los miembros de su comunidad en los libros de los 

Testimonios

condición religiosa, subyace en ambas prescripciones la advertencia de mantener una conducta “irreprensible”, 
para evitar de este modo, “ser castigado por el poder secular”, sugiriendo, por tanto, una posible aceptación 

nombre de cristiano” (Cypr. De Test. 3, 37-38). La preocupación de Cipriano reside fundamentalmente en 
cuestiones de debate interno. Sobre esta cuestión, vid. 

L’Apologétique chrétienne gréco-latine à l’époque 
préniceniénne. 
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formula Lactancio se concentran en su tratado Sobre la muerte de los perseguidores. 

de los intelectuales paganos y de sus predecesores cristianos, como Melitón de Sardes92, 

boni principes, frente a 
las persecuciones decretadas por Domiciano, Decio, Valeriano y los emperadores de la 

93

el ciudadano cristiano debe mantener con respecto al Estado. La aceptación del poder 

de la Iglesia94. De este modo, Lactancio hace coincidir los intereses de la Iglesia con los 

95. El 
planteamiento de Arnobio se caracteriza por el empleo de algunos de los elementos 

algo diferente. Arnobio comparte con el resto de los apologistas latinos la interpretación 
del culto imperial como una proyección singular de la adoración generalizada de los 

princeps 
y el resto de los múltiples dioses del panteón greco-romano constituye en sí misma 

desprestigio y devaluación de la autoridad imperial en general. Esta idea, presente en la 
mayor parte de los apologistas cristianos, evoluciona hacia un planteamiento diferente 

manifestar ningún signo de adoración, culto o respeto hacia la autoridad establecida, 
96. Esta 

percepción negativa sobre el culto imperial se completa en el discurso de Arnobio 

la divinización de ciertos individuos, incluyendo a los propios gobernantes, y su 
veneración97

censura de forma concreta la adoración de la diosa Cibeles. Con independencia de los 
motivos tradicionales de rechazo hacia el culto de los dioses paganos, su condena incluye 

92  cf. Eus. H.E. 4, 26, 9-11.
93 Lact. De mort. pers. 24, 3; 45, 1-2; etc.
94 Lact. De mort. pers. 52.
95 Para una introducción a la teoría política de Lactancio, vid. MOREAU, J.: Lactance. De la mort des 

persécuteurs. SC 39, Paris, 1954, 55-59; TEJA, R.: Lactancio. Sobre la muerte de los perseguidores

96 Arnob. Adv. Nat. 3, 3.
97 Arnob. Adv. Nat. 1, 64.
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directamente contra la conducta mostrada por Cibeles. Su comportamiento no es 
apropiado ni digno de veneración. El apologista no solo rechaza la actitud interesada de 

98. No obstante, el discurso de Arnobio, contrario 
a la idea de la autoridad y el imperialismo romano, resulta en ocasiones algo confuso. 

99:

de tiempo, se han conseguido innumerables victorias sobre los 

 (Arnob. Adv. 
Nat. 1, 14)100.

militares frente a germanos, persas y escitas para la época imperial101. Sin embargo, 

dioses, al verse alterada la pax deorum con la presencia de los cristianos en el Imperio. 

acuerdan de nuestras injurias, otras las olvidan?”102. Para Arnobio, este razonamiento 

“Así pues, o bien la humanidad entera no habría debido tener 

vuestra prosperidad” (Arnob. Adv. Nat. 1, 17).

98 Arnob. Adv. Nat. 7, 51[48].

importantes desastres en su historia militar (Arnob. Adv. Nat. 1, 5). Por el contrario, la presencia de los 

suavizado” (cf. Adv. Nat. 1, 6 y 13).
100 La edición consultada es de LE BONNIEC, H.: Arnobe, Contre les Gentils. Livre I, Paris, 1982. La 

Arnobio de Sicca. Adversus Nationes. En pugna 
con los gentiles. BAC, Madrid, 2003.

101 Arnob. Adv. Nat. 1, 15-16.
102 Arnob. Adv. Nat. 1, 15.
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En esta segunda parte de su descripción se advierte una clara oposición entre la 
comunidad cristiana y el resto de la sociedad pagana. Esta distinción entre ambos grupos, 

Arnobio presenta a los cristianos, no sólo como una comunidad cívica ejemplar, sino 
como miembros partícipes de la propia sociedad romana y del sistema imperial. Uno 

formula sobre algunas de las medidas tomadas contra los cristianos, especialmente en lo 
103. En contraposición a 

teatrales, en los escritos de los cristianos y en sus lugares de reunión, únicamente “se ora al 
Sumo Dios, se pide la paz y el perdón para todos”104. El sometimiento de los cristianos al 
poder de las autoridades establecidas, incluyendo emperadores, magistrados y ejércitos, 

movimientos subversivos en relación al poder del emperador, ni tampoco conductas 
inapropiadas como la avaricia, la soberbia o el libertinaje105. El Dios de los cristianos 
no ha reivindicado su poder sobre las naciones enviando legiones para su destrucción, 

tampoco ha perpetrado injurias y ofensas ni ha atentado contra el pudor de las mujeres. 

3. RETORSIO ARGUMENTORUM: LA CÓLERA DIVINA.

se habían recibido. Mediante esta retorsio argumentorum, los apologistas construyen 

antes habían servido para la condena del cristianismo106. En consecuencia, el objetivo 
último de la retorsio no es formular una refutación de la acusación recibida, sino dirigir 

104 Arnob. Adv. Nat. 4, 36.
105 Arnob. Adv. Nat. 2, 1.

106 De hecho, este modelo discursivo, combinado con el uso de la ironía, es el fundamento retórico 
del Apologético de Tertuliano Apologeticum de Tertuliano: estructura y 

Emérita
JRS 85, 1995, 65-85 (74-75). Sobre el uso de este recurso retórico en la literatura apologética, vid. TORRES, 

en 
antiguo
en la literatura polémica cristiana: el Discurso contra los griegos 
SALINERO, R. (eds.): Propaganda y persuasión en el mundo romano, Madrid, 2011, 269-278 (274-275).
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calamidades acaecen y provocan la venganza de Dios irritado no 

a Dios ni conocéis la religión verdadera, dejando las supersticiones 

todos” (Cypr. Ad Dem. 5; cf. Ad Dem. 7-8, 10 y 23).

dioses diferentes y ejercen un comportamiento inmoral, completamente inapropiado107. 
Los cristianos, por el contrario tratan de conmover a Dios con sus súplicas, solicitando 
su intercesión y ayuda en momentos de tribulación108.

A modo de retorsio de la creencia tradicional en la pax deorum y en los efectos 
nefastos de su alteración, los cristianos proyectan entonces la idea de la cólera divina. 
Es, por tanto, la conducta errónea de los paganos, la causa del enfado de Dios y de 

su cólera”109 110. En su tratado 
dirigido A Escápula

111. Para Cipriano de Cartago, todos estos desastres 
112. 

hayan renegado de Dios113. Por el contrario, el sometimiento a su autoridad supone la 
recompensa del consuelo eterno114.

107 Lact. Div. Inst. 6, 9, 1-2; 5, 9, 18.
108 Tert. Apol. 40, 10-15; Cypr. Ad Dem. 

Apol. 32, 1; 39, 

sistema establecido.
109 Tert. Apol. Apol. 45, 7).
110 Tert. Apol. 40, 12.
111 Tert. Ad Scap. 

(antecedente del planteamiento general de la obra de Lactancio, Sobre la muerte de los perseguidores).
112 Cypr. Ad Dem. 3; 5; De mort. 

Epist. 75, 10, 2-5).
113 Cypr. Ad Dem. 9; 22-24; De mort. 15.
114 Cypr. Ad Dem. 20; 24; De mort. 2; 15 y 25;Tert. Apol. 49, 2-3; 50, 2; Min. Fel. Oct. 37, 1; Lact. Div. 

Inst. 1, 11, 51; 3, 10, 9; 6, 8, 11-13; 6, 18, 12.
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Capitur urbs, quae totum cepit orbem,
immo fame perit ante quam gladio

Hieronymi Epistulae, 127.12

-
urbs aeterna. ¿Qué llevó 

su objetivo? ¿Qué repercusiones tuvo para los llamados “godos”1 de Alarico la toma de 

-

1. LA RECONSTRUCCIÓN DE LOS HECHOS: EL INTENTO DE ALARICO DE INTEGRARSE EN EL 
IMPERIO.

2, es en el 395 cuando comienza la historia 

la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.

designar a los seguidores de Alarico, pero lo hacemos con la única intención de facilitar la comprensión del 

The Visigoths 
from the Migration Period to the Seventh Century. An Ethnographic Perspective

2
(eds.): Fifth-Century Gaul: A Crisis of Identity?, Cambridge, 1992, 75-83 (cit. 78).
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los ejércitos imperiales3

jefes de bandas4

400, cuando se hizo rey a Alarico, y relaciona el hecho con la suspensión de pagos debida 

5. Pero, en ese lapso de tiempo, se reiteraron los incum-

6

foedus del 

3

combatieron en la batalla del  del 394, apoyando a Teodosio en su lucha contra el usurpador 

en los ejércitos imperiales. Su preeminencia como caudillo godo sólo se establecería en el 395.
4 The 

Visigoths from the Migration Period to the Seventh Century. An Ethnographic Perspective
-

rex sí debió marcar 
rex y regnum. Problemas de 

Pyrenae 35.2, 2004, 57-78, dicho 

numeroso” (60); se reservaba “para referirse a unos determinados jefes cuya capacidad soberana superaba la 

5 Iord., Get. 29.146-147: “Postquam vero Theodosius [...] [...] 
adnihilare auxiliariisque suis, id est Gothis, consueta dona subtrahere [...] ordinato super se rege Halarico 
[...] mox ergo antefatus Halaricus creatus est rex, cum suis deliberans suasit eos suo labore quaerere regna 
quam alienis per otium subiacere, et sumpto exercitu per Panonias Stilicone et Aureliano consulibus [...]”. 

rex
Storia dei Goti, Roma, 1985 (edición italiana del original 

6 Este tratado parece haber tenido especial relevancia y ha dejado amplio eco en las fuentes antiguas, sobre 
De Foederatis Iterum

Kingdoms of the Empire. The Integration of Barbarians in Late Antiquity, Leiden, 1997, 

Foederati, Hospitalitas AJPh 108, 1987, 759-772 

primitivo de foedus foederati godos se comprometieron a 
prestar ayuda militar a los romanos a cambio de subsidios anuales y del permiso para asentarse en territorios 
de Mesia. 

Mélanges d’histoire ancienne offerts á William Seston, Paris, 1974, 
Storia dei Goti Theodosius and the 

Chiron 67, 1996, 1-27 (19-22); HEATHER, P.: The Goths
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Constantinopla para forzar la vía de la negociación. Pudo ser en estas circunstancias, y por 
lo tanto en el 395, cuando Alarico habría sido elevado a la dignidad regia7.

Arcadio, se había hecho con las riendas del poder en la parte oriental del Imperio a la 
muerte de Teodosio, alejó a los godos de Constantinopla8 -

fueron arrasados por los hombres de Alarico, probablemente con el objetivo de forzar 

de paz9

l’inclinazione di Alarico a prediligere le soluzioni giuridiche rispetto 
all’impiego della forza”,
contactos entre el rey visigodo y las autoridades imperiales10

se llegó a concluir un nuevo tratado de paz. Esta vez se estipuló con Arcadio y Eutropio11, 
pero su vigencia fue corta. En el 400 se habría vuelto a romper la relación federativa y, 

12, en contra de la opinión mayoritaria, sería ahora cuando 
los godos hicieron rey a Alarico y cuando éste, ya convertido en rex, decidió marchar hacia 
Italia.

de rex

397, Alarico logró ser nombrado magister militum per Illyricum13. Era la primera vez 

7 Storia 

(ed.): Kingdoms of the Empire. The Integration of Barbarians in Late Antiquiy, Leiden, 1997, 13-55 (54); 
Romani e barbari. 

Incontro e scontro di culture. Atti del Convegno - Bra, 11-13 aprile 2003, Torino, 2004, 259-269 (263-265).
foedus o 

foedera fra IV e V secolo. Aspetti delle relazioni internazionali fra Impero ro-
Romani e barbari. Incontro 

e scontro di culture. Atti del Convegno - Bra, 11-13 aprile 2003, Torino, 2004, 187-208 (189).
9 Cfr. HEATHER, P.: Goths and Romans, A. D. 332-489

, 190.
pars Orientis para combatir a los 

godos, pretendiese, en realidad, hacerse con el poder en Constantinopla, parece haber sido un factor decisivo 
Cfr. HEATHER, P.: Goths and Romans

Nuevas gentes, nuevo Imperio: los godos y Occidente en el siglo V, Madrid, 
2010, 32-33.

12 BURNS, T. S.: Barbarians within the Gates of Rome. A Study of Roman Military Policy and the 
Barbarians, ca. 375-425 A. D., Indiana, 1994, 176-182.

Roma e i Barbari. La nascita di un nuovo mondo, Milano, 2008, 204-215 
(209). BURNS, T. S.: 

-
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14

llegar a tener enorme trascendencia a la hora de consolidar la posición dirigente de Alarico. 
-

tín conseguido en operaciones guerreras para asegurar el mantenimiento de sus seguidores. 
Tras la obtención del cargo, contaría, al menos en teoría, con la entrega periódica de pagos 

-
rum

-

dirigente de Alarico, tanto frente al resto de los optimates godos, como de cara a los súbdi-

presentes en el territorio asignado15. El reconocimiento de Alarico por parte del gobierno 

también un aumento de sus atribuciones, si, como sostiene Thomas S. Burns16, administrar 
justicia pasó a ser competencia de Alarico por su condición de magister militum. En 

17 cuando 

“considerata l’ampieza delle concessioni ottenute da Alarico 
mediante foedera, rispetto ai più limitati successi raggiunti dai 
suoi predecessori con la forza, si capisce perchè il re goto pre-
ferisse trovare soluzioni nell’ambito del diritto: solo in questo 

-
legi che non avrebbe potuto conquistare solo con le vittorie sul 
campo”.

rex Gothorum, Alarico decidió abandonar el Ilirico y trasladarse al norte de Italia18 con 

MAZZARINO, S.: Stilicone. La crisi imperiale dopo Teodosio, Milano, 1990 (2ª ed. revisada del original de 
1942), 51-52; Storia dei Goti
dux per Illyricum, no magister militum o HEATHER, P.: , 199 y 204-205.

Los 
Visigodos. Historia y Civilización. Antigüedad y Cristianismo 3, Murcia, 1986, 27-45 (cit. 39).

P.: Goths and Romans Impero tardoantico e barbari: la crisi militare da Adria-
nopoli al 418, Como, 1994, 76; VALVERDE CASTRO, Mª R.: Ideología, simbolismo y ejercicio del poder 
real en la monarquía visigoda: un proceso de cambio
i foedera Nuevas gentes..., 33-34.

16 BURNS, T. S.: , 165.
17 PALAZZI, M., Alarico e i foedera , 193.
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el objetivo de emprender ahora negociaciones de paz con la pars Occidentis del Imperio 
-

19, pero la llegada de Estilicón, 
procedente de Raetia -

20 entre los ejércitos de Estilicón y Alarico, primero en Pollentia 
21, sí consiguieron liberar 

el Este.

acabaran convirtiéndose en aliados. Las disputas entre las dos partes imperii por el control 

de magister militum per Illyricum, se comprometió a prestar ayuda militar a Estilicón 

llegó a realizarse. La invasión de Italia de Radagasio, el cruce del Rin por parte de suevos, 

oriental22. Dejaba así de tener sentido la alianza con Alarico. Rescindido el tratado, en el 

a Alarico, nuevas incursiones hunas en la zona de los Balcanes o agotamiento de los recursos del territorio 
52-53; 

Historia 39.3, 1990, 361-374 (cit. 367-373).

Romani e barbari. Incontro e scontro di culture. Atti del Convegno 
- Bra, 11-13 aprile 2003, Torino, 2004, 125-140 (cit. 128-131)- llevó a acometer la restauración de las murallas 

y, en toda la cristiandad, se elevaron preces invocando la intercesión de los santos y la ayuda de Dios. Una 

Histoire littéraire des grandes invasions germaniques, Paris, 1964, 32-36.

Philologus

Alarico en estas batallas, pero resulta difícil calibrar el resultado de las mismas, especialmente de la de Pollentia, 

Hic mihi prostratis bella canenda getis. In margine al Bellum Geticum di 
Tra IV e V secolo. Studi sulla cultura latina tardoantica, Milano, 

PERSANI, S. (a cura di.): Romani e barbari. Incontro e scontro di culture. Atti del Convegno - Bra, 11-
13 aprile 2003 Victores victi sumus: fe y religión en la polémica sobre 

Romani e barbari. Incontro e scontro di 
culture. Atti del Convegno - Bra, 11-13 aprile 2003, Torino, 2004, 73-78.

, 53-58 y 
Galla Placidia e la transformazione politica dell’Occidente, Louvain, 1961, 54-55; 

COURCELLE, P.: Storia dei Goti
P.: Goths and Romans

I Barbari che presero Roma. Il sacco del 410 y le sue conse-
guenze, Roma, 2010, 1-239 (cit. 148-152).
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detenido en el Nórico, envió primero una embajada a Estilicón, reclamando la debida 
compensación económica23. Estilicón apoyó su petición y logró convencer al Senado para 

24, pero la suma nunca llegó a ser pagada. El 
22 de agosto Estilicón fue asesinado y, tras su muerte, se impuso un cambio de orientación 
política en la corte imperial. Así, cuando por segunda vez Alarico trató de obtener una 

25, 
Honorio rechazó sus propuestas y fue, ante la negativa imperial, cuando Alarico decidió 
marchar contra Roma.

Para reforzar sus contingentes militares, Alarico solicitó la colaboración del herma-

Superior, poseía una cantidad no despreciable de hunos y godos26

Alarico emprendió la marcha hacia Roma, devastando cuantos lugares iba atravesando en 
su marcha27. En apenas un mes, sus tropas consiguieron alcanzar la antigua capital impe-
rial28

medidas de presión frente al gobierno imperial, como demostraciones de fuerza tendentes 
29

25 Según Zósimo (5.36.1), se limitó a reclamar una suma no muy alta y un intercambio de rehenes como 
garantía del acuerdo a cambio de trasladarse a Panonia y mantener la paz.

H.: Storia dei Goti

da): Le trasformazioni del V secolo. L’Italia, i Barbari e l’Occidente romano. Atti del Seminario di Pog-
gibonsi, 18-20 ottobre, 2007, Turnhout, 2010, 65-99 (cit. 70), tras la muerte de Estilicón, no había ejército 
capaz de hacer frente a los godos de Alarico.

Romani e barbari. Incontro e scontro di culture. Atti del Conveg-
no - Bra, 11-13 aprile 2003, Torino, 2004, 141-159, el enfrentamiento violento fue central en la evolución 

la sua calata in Italia (de Alarico) doveva avere 
carattere di azione dimostrativa. Ciò rientrava nel suo modo d’agire, di servirsi della violenza per far 
riconoscere i suoi diritti [...] Alarico dunque intendeva restare nei limiti d’una azione dimostrtiva, per 
piegare il goberno ad accetare gli accordi offerti”.
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bienes30

31.
A la espera de una respuesta de Honorio, las tropas de Alarico emprendieron la retirada 

de Roma para clavar sus tiendas en ciertos lugares cercanos a Etruria32. Pero todos los in-

Honorio renunciase a combatir a los godos33. Para luchar contra ellos, el emperador trans-

 Jovino en la corte imperial. 

Alarico se desplazó hasta Rímini, donde tuvo lugar el encuentro con Jovino, pero sus 

de trigo, así como el permiso para asentar a sus seguidores en las dos Venecias, los Nóricos 
y Dalmacia, resultaron inaceptables para Honorio. El emperador rechazó, con especial 
rotundidad, conceder a Alarico el cargo de magister utriusque militae. El estallido de 
la guerra parecía pues inevitable y, de hecho, Honorio empezó a reforzar sus ejércitos con 

-

con el Imperio. Renunció a obtener una magistratura romana, a la entrega anual de oro y 
se limitó a reclamar los dos Nóricos como territorio donde asentar a sus gentes, ofreciendo, 

vejado ante la nueva negativa imperial a acceder a sus peticiones, Alarico decidió volver a 
marchar contra Roma34.

30 Alude (5.41.4-7) a cinco mil libras de oro, tres mil de plata, cuatro mil túnicas de seda, tres mil pieles 

la ruina a los romanos.

Zósimo. Nueva Historia. Introducción, 
traducción y notas, Madrid 1992, 494, n. 129, “los invasores no levantasen completamente el cerco de Roma, 

los accesos a la ciudad”.



318 

ARYS, 10, 2012, [309-336] ISSN 1575-166X

MARÍA ROSARIO VALVERDE CASTRO 

El segundo asedio a la urbs aeterna
las provisiones de grano africano almacenadas en Portus, Alarico no dejó al Senado otra 

-
tar la antigua capital imperial, pero éste no era su objetivo. Que entrase en Roma y lograse 

35 rex godo seguía buscando 

de Honorio rechazando sus propuestas de paz, le indujeron a emprender esta acción sin 
precedentes, es decir, le impulsaron a lograr la complicidad de los romanos para elevar al 

Hononio36

favor imperial37.
Rotas las negociaciones, Alarico se dirigió, por tercera vez, hacia la antigua capital 

imperial. Y fue ahora, en agosto del 410, cuando ya tuvo lugar la famosa toma de Roma 
por parte de los godos. De noche, alguien, desde el interior, les abrió la puerta Salaria, faci-

38. Los godos, por lo tanto, penetraron en Roma sin aparente 

35 Filostorgio (H.E. 
-

.
comes africano Heracliano; la reciente alianza con el usurpador Constantino 

Storia dei Goti
Actas 1er Congreso Peninsular de Historia Anti-

gua, vol. III, Santiago de Compostela, 1988, 277-285 (cit. 281-282); FUENTES HINOJO, P.: Gala Placidia. 
Una soberana del Imperio cristiano Nuevas 

37 Cfr Storia dei Goti , 529, n.44.
38 Procopio de Cesaréa (Bell. Vand. I.2.13-24 y 27) proporciona dos versiones diferentes al respecto. Según 

abriesen las puertas de la ciudad. En la otra versión, había sido una mujer romano-cristiana, de nombre Proba, 

primero, parece elaborado sobre el modelo de la toma de Troya y, el segundo, sería fruto de un movimiento 
de opinión, presente entre los últimos senadores no asimilados al cristianismo, contrario a la familia de los 

Cfr
JRS 

PERSANI, S. (a cura di.): Romani e barbari. Incontro e scontro di culture. Atti del Convegno - Bra, 11-13 
aprile 2003, Torino, 2004, 84-104 (cit. 93); FUENTES HINOJO, P.: , 154. 
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urbs aeterna
hecho meramente coyuntural en el devenir de la Historia de los visigodos. Para ellos, fue 
sólo un acto de demostración de fuerza, una medida de presión sin grandes repercusiones 
posteriores. Fue la consecuencia predecible del fracaso de las negociaciones con el gobierno 

-
certación de una acuerdo de tipo federativo estable con el gobierno imperial podía re-
portar al rey godo los medios de subsistencia imprescindibles (subsidios y/o tierras) para 
mantener a sus seguidores. Con las correrías en Italia, los asedios a Roma y la toma de 

Sus objetivos fundamentales, obtener de Honorio un nombramiento militar romano y 
lograr la integración de sus seguidores en el seno del Imperio, no fueron alcanzados. El 

-
tó el fracaso de la política de Alarico39.

El rey godo trató entonces de resolver la situación por sus propios medios y buscó 
-

controlar la situación política en Italia40. Con tal intención, Alarico abandonó Roma y se 
trasladó al sur peninsular. Llegado a Calabria, intentó pasar a Sicilia, pero el mal tiempo se 
lo impidió y, tras este fracaso, Alarico murió, por causas naturales, sin haber conseguido 

se fragmentó. Se mantuvo unido bajo la guía de un nuevo rex
de Alarico.

2. ATAÚLFO: EL RECURSO A LA ESTRATEGIA MATRIMONIAL.
La ausencia de relatos continuados de lo sucedido tras la llegada al poder de Ataúlfo 

-

Imperio.

de los historiadores41. La península italiana, no obstante, siguió sometida a los atropellos 

411, Ataúlfo decidió trasladar a sus gentes al sur de la Gallia. El estado de la documenta-

39 HEATHER, P.: , 148.
40 Estas son las razones aducidas por LUISELLI, B.: Storia culturale dei rapporti tra mondo romano 

e mondo germanico
41 Iord., Get. 31.159: “Qui suscepto regno revertens item Romam, si quid primum remanserat, more 

locustarum erasit 
Incontri di popoli e culture tra V e IX secolo. Atti 

delle V Giornate di Studio sull’Etá Romanobarbarica, Benevento, 1998, 129-138.
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Ataúlfo buscó legitimar su situación tratando con Honorio. En el 411 se había producido 
en la Gallia la usurpación de Jovino y, tras fracasar el intento de Ataúlfo de aliarse con 
los rebeldes galos, el rey godo habría ofrecido a Honorio entregarle la cabeza del usurpador 
si se concluía un tratado de paz. Ya en el 413, los representantes del gobierno imperial 

-

embargo, la alianza con el Imperio no prosperó. El emperador incumplió los acuerdos, ale-

sido capturada en Italia42, y aún permanecía entre los godos, como condición previa para la 
actuación del tratado. Ante este nuevo incumplimiento por parte imperial, Ataúlfo, en el 
413, volvió a tomar las armas. Intentó, infructuosamente, la toma de Marsella, pero logró 

43. No obstante, poco tiempo después, 

alianza con el Imperio44.

enlace tuvo lugar en enero del 414 y se celebró en casa del noble galo-romano Ingenius, 
con una suntuosidad típicamente romana. Ambos cónyuges lucieron espléndidas vesti-

-
tual en las grandes solemnidades imperiales, también en esta ocasión se recitaron versos 
romanos45

Toulouse anti-
que. Des origines a l’établissement des Wisigoths, Paris, 1968, 575-578; 

Hommage à André Dupont. Études médiévales languedociennes, Montpellier, 
Storia dei Goti Orosio e Ataulfo 

nell´ideologia dei rapporti romano-barbarici, Roma, 1987, 144-156; RANDERS-PEHRSON, J. D.: Bar-
barians and Romans. The birth stenggle of Europe. A. D. 400-700, Oklahoma, 1993, 116-118; JIMÉNEZ 

Nuevas
44 Ya hemos dedicado nuestra atención a este enlace matrimonial en un trabajo previo, VALVERDE, Mª 

Aqui-
tania 16, 1999, 295-315 (cit. 300-303), y ahora nos limitaremos a reproducir buena parte de las conclusiones 

45 Olymp. fr. 24: 
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-

-
sición a negociar con el Imperio.

obtener una reconocida posición en el gobierno romano e integrar a sus seguidores en 

de la familia teodosiana se había convertido en un elemento capital de las estratagemas 
políticas en el siglo V. Se recurría a él para consolidar situaciones de poder, es decir, era 

-

descabellado el intento de Ataúlfo de establecer la alianza con el Imperio mediante su 

legitimidad necesaria para aspirar a la púrpura imperial46 -

materno y del entonces emperador de la pars Orientis, Teodosio II, cuya madre, no 
47

-
dos a abandonar el sur de la Gallia y a trasladarse a la península ibérica, un destino nada 

y alanos, ofrecía escasas perspectivas de supervivencia para los seguidores de Ataúlfo.

46

Das Reich und die Barbaren To 
participants spectators and readers of Olympiodorus, the external forms of this ceremony conveyed a 
powerful and unequivocal message: the Visigothic ruler was now united to the imperial family”.

47
Cfr Roma e i Barbari. La nascita 
di un nuovo mondo, Milano, 2008, 244-246 (cit. 245).
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3. REPERCUSIONES DE LOS DIFERENTES INTENTOS DE PACTAR CON EL IMPERIO.

tratado de paz con el Imperio romano. Sin embargo, como acabamos de ver, ninguna de 

acontecimientos, a hechos coyunturales sin trascendencia decisiva en el transcurso de la 
Historia visigoda. No obstante, fueron diversas circunstancias vinculadas a la estancia 

 positivas para los godos. Así 

rex y jefe del 
ejército, le correspondería un porcentaje mayor en el reparto del botín. El fortalecimiento 
material de la posición de Alarico resultaba fundamental para mantener activa la lealtad de 

-
tigio de sus hombres, pero, sobre todo, de proporcionarles armas, sustento y, en general, 
todo lo necesario para asegurar su supervivencia48 49, 

-

50, pueden acumular 

absolutos y transcendentes, convirtiéndose subjetivamente en únicos al apartarse del in-

pasarían a formar parte del tesoro real, ahora en formación. De ser así, nos hallaríamos ante 

a consolidar el prestigio de la realeza entre los godos, el tesoro regio. Con su estancia en 
Italia, este tesoro se incrementó desmesuradamente, tanto en calidad como en cantidad, y 

, 22-249), 

Guerreros y campesinos. Desarrollo inicial de la economía europea (500-1200), Madrid, 

50 Inalienable Possessions. The paradox of Keeping-while-giving, California, 1992, 37.
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-
ba Zósimo, antes de emprender el primer asedio de la antigua capital imperial, Alarico 

cuando el rey godo cercó Roma por primera vez. Entonces, según atestiguan Zósimo51 y 
Sozómeno52

Poco tiempo antes, sus efectivos militares ya se habían incrementado notablemente con 

fueron masacrados en muchas ciudades italianas cuando, tras el asesinato de Estilicón, se 
impuso la reacción contraria a su política. Esa desatada violencia provocó la deserción de 

53. Constatamos 

número de hombres sometidos a la autoridad de Alarico, era mayor el número de perso-

rex a Alarico, asumiendo la 

entre el 395 y el 411 poseía una entidad completamente nueva respecto a la sociedad 

51 Zos. 5.42.3:”[...] 

[...]”
52 Soz. 9.6.3: “[...] 

[...]”
53 Zos. 5.35.5-6: “[...] 

” Como vemos 

pudieron pasarse a Alarico en HEATHER, P.: , 213-214.
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54

de Tolosa”.

-

como medidas de presión utilizadas por los reyes godos, fue, en cambio, diametralmente 
-

55, la toma 

urbs aeterna. 

. 
D

el antagonismo entre ambas concepciones religiosas.
Con la toma de Roma por Alarico cobró nuevo impulso la vieja costumbre de culpabili-

zar a los cristianos de todos los males del Imperio. Enseguida se vinculó el acontecimiento 

-

cuando la ciudad fue fundada para anteponer a ella un acatamiento 

-

a Italia al mando de Radagasio. “Once fully united under Alaric, this new Visigothic entity was cleary a 
much larger and more powerful group than that settled by the Romans in the Balkans in 382 [...] this 
transformation made it much less possible, by 418, to envisage the Goths’ destruction as an indepen-

55 Cfr Gerión 3, 1985, 183-212 (cit. 280); 
LUISELLI, B.: 
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-

de Roma, Inocencio, anteponiendo “la salvación de la ciudad a sus propias creencias”, 
56. Como nadie 

se atrevió a darles la debida publicidad, dichos ritos no surtieron efecto y, por lo tanto, 

-

Virtus: 

entre ellos” (Zos. 5.41.6-7)

Perdidas las ancestrales virtudes de los romanos, y careciendo de la protección de los 
dioses defensores de la eternidad de Roma, el desastre del 410 resultaba inevitable. ¿Por 

pues, la entrada en la ciudad57. En la interpretación pagana, por lo tanto, los cristianos 
eran, en última instancia, los responsables de la caída de Roma en manos de los godos.

acusaciones provenientes del paganismo. Desde su perspectiva, Dios se habría servido de las 

56 Zos. 5.41.1-2: “

.” Según BAL-

57 Vid. supra,  n. 38.
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-

apenas dedican espacio en sus obras a narrar lo sucedido en Roma en el 41058, no dejan 

de Roma por los godos respondió a los designios del cielo. El caso de Sozómeno resulta 
 

59. Sozómeno 

-

-
-

60

-

salvando así sus vidas61

joven soldado godo, prendado de la belleza de una mujer cristiana, intenta poseerla. Ella se 

arriana, se conmueve ante la virtud demostrada y conduce a la mujer a la basílica de san 
-

58 Cfr RSI 114/3, 2002, 
851-867 (cit. 858-859).

59 Soz. 9.6.6: “
   [...]”

60 Soz. 9.10.1: “
.”

61 Soz. 9.9.4-5: “[...] 

.”
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za62

Constantinopla a mediados del siglo V, a saber, defensa apologética, minimización del 
-
-
 

Historiarun adversum paganos,

hacía tiempo. Se presenta Alarico, asedia, aterroriza e invade a la tem-

se hubiesen refugiado en lugares sagrados y sobre todo en las basílicas 

-

bienaventurado Inocencio, cual justo Loth sacado de Sodoma, se en-

no vio la caída del pueblo pecador” (Hist. adv. pag. 7.38.7, 39. 1-2).

como un castigo divino y los godos se comportan con moderación, respetan los lugares 

62

Association por l’Antiquité Tardive. Bulletin 14, 2005, 
65-73 (cit. 72): “
une valeur religiese: le barbare est arien, la jeune femme est catholique, sa victoire est, une fois de plus, 
celle de l’ortodoxie sur l’heresie”.
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sagrados y evitan, en la medida de lo posible, el derramamiento de sangre. Las dos ideas 
-

de fe de los paganos y su obstinación al conservar sus creencias tradicionales. Son ellos los 
63

Él de los atropellos de las hordas de Alarico? Eligiendo como instrumento de su venganza 

-

de dar muerte”64

las hordas godas. El relato, en tonos casi novelescos, de una anécdota ocurrida en Roma 

la casa de una virgen consagrada a Dios y le pidió, eso sí “con educación” (honeste, Hist. 
adv. pag. -

-
peto a la religión, ya por temor a Dios, ya por la fe de la virgen, mandó 
un mensajero a Alarico para informarle de estos hechos; Alarico dio 

Hist. adv. 
pag. 7.39.7)

godas65 -

66

ocasión de salvar no sólo sus cuerpos, sino también sus almas. De esta manera, liberó Dios, 
-

63 Orosio, Hist. adv. pag. 7.39.12 y 14: “[...] quos ad salutem inoboedientes non suscitauit, inexcusa-
biles reliquit ad mortem [...] ipsa uel incredulitate vuel inoboedientia praeiudicatae, ad exterminium 
atque incendium remanserunt.”

64 Orosio, Hist. adv. pag. 7.37.4-6: “Radagasius [...] ut mos est barbaris huiusmodi gentibus, omnem 
Romani generis sanguinem diis suis propinare deuouerat”; 7.37.9: “quorum unus Chirstianus propiorque 
Romano et, ut res docuit, timore Dei mitis in caede, alius paganus barbarus et uere Scytha, qui non 
tantum gloriam aut praedam quantum inexsaturabili crudelitate ipsam caedem amaret in caede [...]”

en la descripción de la supuesta procesión, “
all’interno del Impero garantita dalla fede cristiana”.

In una urbe totus 
orbis interiit I Barbari 
che presero Roma. Il sacco del 410 y le sue conseguenze, Roma, 2010, 241-353 (cit. 277-278), se recogen 
ambos testimonios.
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tó, para Orosio, un castigo divino, pero no fue ni un castigo indiscriminado, ni provocó 

siglo IV a. C.67 Minimizando las consecuencias del desastre, Orosio trata de demostrar, en 
68

-

perspectiva, la toma de la urbs aeterna
Roma69

no puede, en consecuencia, ser presentado como un destructor implacable y, de hecho, en 
la narración de Orosio se le describe como el piadoso ejecutor de los designios del cielo, es 

De Civitate Dei, la respuesta 
70

71

Orosio ha escrito su obra siguiendo los pasos de Agustín, hay importantes diferencias en 
los puntos de vistas defendidos por ambos autores. Se distancian fundamentalmente en 

concebir un mundo sin un Imperio romano dominante, para Agustín, el Imperio, sujeto a 

67 Orosio, Hist. adv. pag. 7.39.16-17: “ -
mationem recenseam, procul dubio nulla conparatione aequiperabitur secundum id quod excitauerat 
lasciuia principis, hoc quod nunc intulit ira uictoris. Neque uero Gallorum meminisse in huiusmodi 
conlatione debeo, qui continuo paene anni spatio incensae euersaeque Vrbis adtritos cineres possederunt.”

del original de 2005], 42.

fruto de la “ottica tradizionalista romana

, 52.
71 No sólo refuta las tesis paganas en el De Civitate Dei, también lo hace en varios de sus sermones. Al 

Roma e i 
Barbari: la nascita di un nuovo mondo

la caída de Roma en manos de los godos. Agustín se sintió entonces obligado a rebatir, por un lado, las ideas 

De Civitate Dei, la obra ha sido tradicionalmente considerada como un escrito de circunstancias. No obstante, 
-

“una sorta di risposta «di urgenza» alle critiche anticristiane dopo il sacco di Roma”, del resto de los 17 
concepiti in uno stato d’animo di maggior 

tranquilità”, “lontano dall’emozione di quel trauma”.
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(Sermo

(Sermo

la eternidad” (Sermo 105.9). La vieja creencia en la eternidad de Roma se cristianiza y, 

importa es la salvación de las almas. El obispo de Hipona compara Roma y Sodoma para 

72

gemido sobre todas las desgracias; con frecuencia hemos derramado 

gran Roma” (De vrbis excidio 2.2)73.

-
-

en el camino de la renuncia y de la verdadera fe74

72 August., De vrbis excidio 2.2: “[...] Sodomam penitus igne consumpsit [...] nullus de Sodomis 
evasit; nihil hominis relictum est, nihil pecoris, nihil domorum: cuncta omnino ignis absorbuit. Ecce 
quomodo Deus perdidit civitatem. Ab urbe autem Roma quam multi exierunt et redituri sunt, quam 
multi manserunt et evaserunt, quam multi in locis sanctis nec tangi potuerunt!”; id. Sermo 81-9: “[...] 
forte castigata est, non deleta”.

-

Le sac de Rome, Paris, 1964, 287-289; 
COURCELLE, P.: , 49-52 y 59.

74 Remitimos a las obras de COURCELLE, P.: 

las ocasiones de realizar buenas obras.
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ni los otros veneraron, como es debido, las moradas de los antiguos dioses. Sus templos, 
lugares de asilo sagrado, no fueron respetados75. Los godos, en cambio, al acometer el sa-

“allí a nadie se atacaba; de allí nadie podía ser llevado preso; a sus 
recintos los enemigos conducían por compasión a muchos para darles 
la libertad; allí ni la crueldad de los enemigos sacaría cautivo a uno 
solo. Todo esto, repito, se lo debemos al nombre cristiano, esto se lo 

-

fue poniendo freno y los ablandó milagrosamente” (De Civ. Dei 1.7).

han llegado incluso a superar, en su clemencia, a griegos y romanos. A través de ellos, Dios 
-

na, los godos han sido integrados en la Historia de la Humanidad.
-

co y, al hacerlo, ha abierto el camino para humanizar a los godos. Siguiendo su senda, 
-

minimizaron los efectos de la toma de Roma del 410. En otras palabras, la “edulcoración” 

cristianos supuso el reconocimiento de la condición humana de los hombres de Alarico, 

los godos de la barbarie.

75 August., De Civ. Dei 1.4: “[...] Troia, mater populi Romani, sacratis in locis deorum suorum munire 
non potuit cives suos ab ignibus ferroque Graecorum [...]”; 1.6: “[...] Romanos ipsos videamus [...] quando 
tot tantasque urbes, ut late dominarentur, expuganatas captasque everterunt, legatur nobis quae templa 
excipere solebant, ut ad ea quisquis confugisset, liberaretur[...]”.
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dell’impero. Per il caso, particolarmente rilevante, di Costantinopoli, l’analisi ed il 

Nuova Roma

Novembre 565) rendono evidente la portata dell’impatto degli eventi sismici proprio 

eventi sismici1. Balza immediatamente agli occhi lo scarto con il secondo intervallo 

testimonianza (tralasciando il controverso evento del 526/27, che probabilmente, 
2) di ben nove (o undici, se 

si scindono i terremoti del 541/423 e del 554/5554) eventi sismici a Costantinopoli5. 

1 361/62 (Anon. V. Const. 21), 363 (Amm. 23, 1, 7), 396 (Marcell. Chron. 64, 1, 32-33), 402 (Synes. ep. 
61; Oros. Hist. 3, 3, 1-2; Marcell. Chron. 67, 13-14), 403 (Thdt. 5,34),  407 (Chron. Pasch. 308), 417 (Marcell. 
Chron. 73, 15-16; Chron. Pasch. 310, 7-10), 422 (Chron. Pasch. 313), 423 (Marcell. Chron. 76, 4; Chron. 
Pasch. 313), 442 (Thphn. 96, 12), 447 (Marcell. Chron. 82, 9-19, 82, 24-27; Evagr. 1, 17; Jo. Mal. 363; Chron. 
Pasch. 317; Thphn. 93, 5-17), 477 o 487 (Marcell. Chron. 92, 7-10; Jo. Mal. 385; Chron. Pasch. 327-28; 

Si veda -
DOBONI, E.: I terremoti prima del Mille in Italia e nell’area mediterranea, Bologna, 1989, 677-694. 

STATHAKOPOULOS, D. CH.: Famine and Pestilence in the Late Roman and Early Byzantine Empire: 
A Systematic Survey of Subsistence Crises and Epidemics (Birmingham Byzantine and Ottoman Mono-

2  , E.: , 694.
3 Ibid., p. 696.
4 Ibid., p. 700.
5 533 (Jo. Mal. 478; Chron. Pasch

225, 5), 548 (Jo. Mal. 483; Procop. b
AP 
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vengono registrati nelle fonti ‘soltanto’ tredici sismi6

L’ovvia mancanza di certezze sulla completezza dei dati sui terremoti (certamente 

informazioni sui sismi di tali periodi. La cadenza, gli spazi dedicati al racconto ed 

importanti per lo studio dell’impatto sociale dei terremoti, delle loro interpretazioni e 
delle risposte che il potere si trovò a fornire in tali occasioni.

un’impressione particolarmente forte sui contemporanei e, in particolare, sugli abitanti 

politico e collettivo7

del soprannaturale, catalizzano l’attenzione dei contemporanei su ciò che, rompendo un 

da ambienti di potere o da gruppi eterodossi o, ancora, da ambienti del dissenso o da 

cultura classica cristianizzata. Lungi dal presentarci una situazione in cui la cultura e 

6 568 (Johannes Ephesinus 47), 583 (Thphn. 252, 29-31), 611 (Chron. Pasch. 383, 7-10), 740 (Thphn. 
h. 59, 2-14; Chronica Breviora 1, Re-

ichschroniken 2, 2, 47 - 1, 15, 44), 756 (Thphn. 430, 1-2), 780 o 797 (Synaxarium Ecclesiae Constantino-
politanae 544, 27-31), 790 (Thphn. 464, 25-29), 796 (Thphn. 470, 5-10), 849 o 851 (ps. Symeon Magister 

Scriptores originum 
Constantinopolitanarum
Johannes Zonaras h. 2, 162), 869 (ps. Symeon Metaphrastes Chron ep. 2, 
70; Scriptores Originum Constantinopolitanarum 278), 945 (Thphn. cont. 441), 967 (Johannes Zonaras 
h È interessante notare 

delle notazioni sismiche per Costantinopoli si moltiplicano le annotazioni su terremoti nelle aree mediorientali 
e in Palestina, in corrispondenza delle incursioni e dell’invasione araba: il terremoto è sempre ostentum, segno 
premonitore, manifestazione fenomenica della negativa disposizione divina.

7  C.: Byzantium. The empire of New Rome
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le ideologie classiche sono ormai ben integrate e ‘digerite’ nell’ambito del cristianesimo, 
anche nel complesso campo dell’interpretazione dei fenomeni naturali la Bisanzio della 

terremoti diventano alcuni dei principali terreni di scontro.
In una Costantinopoli che fa programmaticamente riferimento al messaggio e 

all’ideologia cristiana sopravvivono ancora, e in alcuni casi sono anche particolarmente 

dell’interpretazione dei terremoti, a dispetto delle direttive culturali emanate dal centro 
del potere, mal si conciliano con le idee della tradizione giudaico-cristiana. Accanto a 
interpretazioni di esclusiva matrice cristiana (in linea con le direttive del potere e l’ideologia 

religiosa (Cosma Indicopleuste), ai restrittivi indirizzi imperiali corrispondono un pensiero 

auctores

con l’ortodossia dottrinale8. Sempre a credenze popolari sembra rifarsi Procopio, che 
arriva ad accusare esplicitamente lo stesso imperatore di essere la causa delle devastazioni 

Nov. 77 e 141).
Quello che si sviluppa intorno al problema dell’interpretazione dei terremoti e della 

materiali, anche dell’ordine sociale, è sempre (ad eccezione di pochissimi, isolati casi) un 

di capire le motivazioni, che sono tutte legate ai comportamenti umani (malgoverno 

come il terremoto, la speculazione dell’epoca passa a un necessario riferimento eziologico 
al soprannaturale, per poi tornare “sulla terra” a rintracciare le cause scatenanti dell’evento. 

8 VERCLEYEN, F.: « , Byzantion 
58, 1, 1988, 155-173.
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1. I TERREMOTI COME STRUMENTO DEL DISSENSO E LE RISPOSTE DEL POTERE

9). Per l’ambito costantinopolitano, ben prima dell’arrivo 

10; è 

non siano unilaterali ma provengano, certo sfruttando collegamenti eziologici diversi, 
sia da ambienti cristiani che da esponenti di posizioni malcelatamente pagane11.

12. Secondo un trattato De scientia politica
13

da Dio, l’imperatore di Bisanzio deve corrispondere monstrandosene degno attraverso 

9 Orosio (Hist
messo in relazione con i memorabili sismi-maremoti di Elice e Bura del 373 a.C., le preghiere dell’imperatore 

raso al suolo, seppellendo gran parte dei cittadini, le pagane Elice e Bura, nella nuova era cristiana di Orosio il 
sisma è un avvertimento e un invito divino alla conversione, che cessa nel momento il cui il popolo, guidato 

dei re israeliti dell’Antico Testamento, alla guida del popolo chiede a Dio che cessi di permettere i mali presenti.
10 È il caso, ad esempio, del primo terremoto testimoniato dalle fonti come avvenuto nella nuova capitale, 

a oltre trent’anni dalla sua fondazione da parte di Costantino: il sisma del 361/62, avvenuto poco dopo l’ascesa 
Vita Constantini come segno di disapprovazione 

Vita segnala 

(Anon. Vita Const.
vari prodigi che, nell’ottica pagana dello storico antiocheno, si ricollegano come omina infausti alla sfortunata 

il caso del terremoto avvenuto in una notte del 403 e ricordato da Teodoreto (H.E. 5, 34): il sisma è segno 

Eudossia, principale attrice delle trame contro il patriarca, che lo fa richiamare in riva al Bosforo. Il motivo 

Chron. 92, 7-10; Jo. Mal. 385, 3-8; Chron. 
Pasch Chron. 116, 21-117, 

 , E.: , 688) che rovinò una 
), così come l’attribuzione 

esplicita della causa dei sismi alla  per le azioni umane e, in particolare, dell’imperatore; elementi altret-

anche i contesti delle fonti in cui viene inserita la notizia, che, come accade in Simeone Metafraste, contribuisce 

11 .: , 75. 
12  La corte di Giustiniano, Roma, 1989, 15.
13 Menae patricii cum Thoma referendario De scientia politica dialogus, 5, 17.
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l’obbedienza alle sue leggi e la correttezza nel governo dello Stato, in poche parole 
14. 

naturali come, appunto, terremoti, pestilenze, carestie e inondazioni, proprio per la loro 

da Dio.
ostenta della 

tradizione, di matrice veterotestamentaria e ripresa drammaticamente dall’Apocalisse 
di Giovanni, del terremoto come segno della theomenia, messaggio da parte di Dio che 

come segni della disapprovazione divina verso i comportamenti individuali dei sudditi 

come omina (negativi) dell’arrivo di un nuovo imperatore o del sopraggiungere sul 
territorio dell’impero di popolazioni straniere. I terremoti, fattori violenti di rottura 
del kosmos terreno, sono trasposizioni fenomeniche di rotture dell’ordine morale 
e sociale, garantito e protetto da Dio, che imperatore e sudditi operano attraverso le 
loro folli condotte15. Sono i sismi che colpiscono la capitale dell’impero, e di cui in 

peccaminosi “di rottura”.

particolarmente pressante. Da una lettura attenta e contestuale di molte testimonianze, 

14

dell’imitatio Dei
Chron. Pasch.

.: , 17).
15 Sull’accusa di mania pollutio dell’ordine co-

smico garantito da Dio cfr. ZUCCOTTI, F.: “Furor haereticorum”. Studi sul trattamento giuridico della 
follia e sulla persecuzione della eterodossia religiosa nel tardo impero romano, Milano, 1992, passim 
e in part. 238-260.
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emergono chiaramente percezioni e interpretazioni popolari di tali fenomeni come 
omina di ulteriori avvenimenti infausti. Mai, però, in storici e cronisti che ricordano i 

della Storia Segreta Chronicon Paschale, 

intesi come punizioni divine per l’operato dell’imperatore. Soltanto elementi come 

strumentalizzazioni da parte degli ambienti del dissenso. 
Il recente studio di Stathakopoulos sull’incidenza di epidemie e carestie e sulle 

conclusioni valide anche per il caso dei terremoti, che le reazioni di carattere religioso 

atteggiamento benevolo nei confronti delle popolazioni colpite); rimozione dei fattori 
16. In entrambe le categorie 

rientrano le risposte giustinianee al problema dell’ incidenza sismica nella Costantinopoli 
del suo periodo di regno o, per meglio dire, al variegato e pericoloso dibattito scaturito 
dagli avvenimenti.

fare ricorso agli Anekdota procopiani17. Ciò che nelle altre fonti (comprese le stesse 
Guerre dello storico di Cesarea) è presentato soltanto implicitamente in correlazione 

Storia segreta diventa condanna senza appello: 

piaga della peste18

 (         
   19), da altri come frutto del comportamento di Dio 

 (     
         ,   

16  , 75.
17 Procop. Arc. 18, 36, 1-18, 45, 4.
18 Cfr. Crime and Punishment: The Plague in the Byzantine Empire, 

 (ed.): Plague and the End of Antiquity: The Pandemic of 541-750, Cambridge, 
2007, 99-118 (cit. 106).

19 Procop. Arc. 18, 37, 3-5.
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     20

21.

possano considerare esclusivamente “popolari”: il De ostentis

ambienti aristocratici della capitale giustinianea esegesi soprannaturali dei terremoti22.

distruttiva nei confronti dei presupposti del suo potere delle idee sull’origine dei 

È interessante notare come il comportamento dell’imperatore rispetto al problema, così 
come l’individuazione da parte sua delle cause dei sismi, vari in base ai momenti ed alle 
situazioni.

gravissima rivolta del Nika, è particolarmente preziosa23: il racconto del sisma 
notturno di Costantinopoli e della reazione atterrita degli abitanti viene messo in 

 

placare l’ira divina per il proliferare delle eresie24. Il Chronicon Paschale 
esplicitamente il terremoto che non causa danni del 533 alla promulgazione dell’editto 

giustinianea di conciliazione, ritenuta causa dell’ira divina, i fautori di imponenti 
manifestazioni popolari in cui, partendo da un’interpretazione del sisma come segno 

25. La 

20 Procop. Arc. 18, 37, 5-18, 38, 1.
21 Si veda oltre. Riferimenti all’Anticristo nella Bibbia: Ezech. 38-39; Dan. 11,21; Jo. 16, 13-15; 1 Jo. 2, 18-

a una persona
 

22 Una nota di velato dissenso si può forse rintracciare in Simplicio, uno dei neoplatonici che cercano 
rifugio in Persia dopo la chiusura della Scuola ateniese del 529, che in un suo passo (Simp. In Epict. 14, 19-32) 
sembra parafrasare in toni meno accesi il passo procopiano.

23 Jo. Mal. 478, 8-17.
24 CI I, 1, 6-7.
25 Chron. Pasch. 629, 10-20.
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di conciliazione che, rompendo il kosmos unitario della Chiesa universale, causano l’ira 
divina e la sua manifestazione misericordiosa
forma di un terremoto. L’invito divino alla conversione degli eretici è raccolto e mediato 

retta fede e di 
ristabilire la protezione divina sul suo impero. 

A sostegno dell’imperatore, la Chiesa costantinopolitana interviene con Romano il 
Melodo (inno 5426

27

28, per suscitare, di fronte alla mancata 

29, la paura della sua collera30. Implicito 

divino, ai rivoltosi del Nika
Novembre del 533, appunto nell’occasione narrata da Malala e dal Chronicon Paschale, 
erano tornati a manifestare pubblicamente contro il Concilio di Calcedonia. L’ideologia 

armata 
manu dell’imperatore, sono interventi di un Dio (o di un imperatore, suo rappresentante 

metanoia31, 
del rispetto di un ordine civile e religioso da lui costituito; ad ogni disastro segue l’opera 
redentrice di Dio e ricostruttrice del basileus che riportano in ampliorem formam ciò 
che era stato distrutto.

26 MAISANO, R.: Cantici 
di Romano il Melodo, Torino, 2002, 452; cfr. .: 

 JÖByz 45, 1995, 1-18, cit. 1) del gravissimo incendio seguito alla rivolta del Nika del 532 e dei successivi 

BAR-
, E.: 

ByzZ 71,  1978,1, 22-35, 23, sposto in avanti di 
un anno, al 533, la datazione approssimativa sulla base della datazione dei sismi ricordati da Jo. Mal. a 456 e 
478; Chron. Pasch. 341 (cfr. , 695 sgg.). Questo contacio è la 

 , E.: 
27 Rom. Mel. 54, 13, 3.
28 Rom. Mel. 54, 2, 6-10.

Romanos le Mélode, Hymnes (Sources Chrétiennes 283), Paris, 
1981, 464.

30 Rom. Mel. 54, 11 sgg. L’idea della ribellione al potere imperiale come atto sacrilego nei confronti dell’or-
dine stabilito da Dio è presente anche nel  di Procopio (1, 1, 21-22) e dovette certamente costituire 
il nucleo ideologico forte della reazione giustinianea (VERCLEYEN, F.:

31 MAISANO, R.: , vol. 2, 452.



347

ARYS, 10, 2012, [337-362] ISSN 1575-166X

«MANIFESTAZIONI DELL’IRA DIVINA». EZIOLOGIE SISMICHE ‘RELIGIOSE’ ...

alle scosse di Dicembre, non portò lo stemma per trenta giorni32, ripetendo un gesto 

non indossando la clamide e la corona33. A mio parere è riduttivo ritenere il gesto di 
34, mentre per comprendere a 

fondo le motivazioni e, soprattutto, gli intenti dell’atto, bisogna fare riferimento in 
modo puntuale allo stesso racconto delle fonti. Malala inserisce la nota sulla rinuncia di 

stemma 35. L’antiocheno segue, nel suo breve 

diadema e la porpora, indossando il sacco penitenziale e (con il capo) coperto di cenere, 
pianse per molti giorni e anche nel giorno di festa entrò nel tempio vestito miseramente, 

36

racconto di Cedreno, all’uso di un abbigliamento e di segni tipici dei penitenti (il sakkos 
e la spodos

e proprio atto penitenziale compiuto dal sovrano37

32 Jo. Mal. 489.
33 Jo. Mal. 421.
34  27.
35 Jo. Mal. 488-489.
36
37 L’atto di stracciarsi le vesti e vestirsi di sacco (associato spesso al digiuno e al cospargersi di cenere 

imminente pericolo: 1 Reg. 21, 27 (Acab, re d’Israele, si pente della sua condotta scellerata), 2 Reg. 19, 1-2 (il re 

Sennacherib, re d’Assiria), Ne. 9, 1 (il popolo fa penitenza e confessa i peccati), Esth. 4, 1-4 (Mardocheo an-



348 

ARYS, 10, 2012, [337-362] ISSN 1575-166X

SEBASTIANO BUSÀ 

individuate da Stathakopoulos: il tentativo da parte dell’imperatore di ricondurre la 

fasi della rivolta del Nika

38.

legislativi. Le Novellae 77 e 141 ribaltano l’eziologia sismica comune (e degli ambienti 
politici ed ecclesiastici del dissenso), che attribuiva proprio al comportamento del 
basileus

Novella 77, 
di incerta datazione per la mancanza della subscriptio39

della motivazione del proprio intervento legislativo, prende atto dell’esistenza di alcuni 
cittadini diabolica instigatione comprehensi e caduti in gravissimae luxuriae ed in 
atti contro natura e, sulla base dell’insegnamento biblico, ordina loro di avere timore 

della bestemmia40: se avessero seguito la via della conversione indicata dall’imperatore, 

attraverso i segni del sacco e del taglio dei capelli, continua in un atteggiamento dissoluto), Is. 37, 1 (il re 

si copre di un sacco, ed entra nel tempio), Is. 58, 5 (fra gli atti rituali di penitenza e digiuno vengono elencati 

38 Chron. Pasch. 623-624 (trad. di : , p. 62). Un analogo atteggiamento 
doveva essere topico in situazioni di estrema crisi: nel gravissimo frangente delle sedizioni del 518, Anastasio, 

dicendosi pronto a lasciare il trono (Evagr. 3, 44).
39 . (ed.): Corpus Iuris Civilis, vol. 3, 

Novellae, Berolini, 1895, 806) la legge sarebbe stata emanata nel 535; secondo Biener (BIENER, F. A.:  Ge-
schichte der Novellen Justinian’s

40

romano, la lex Iulia de adulteriis coercendis (del 17 a.C.), recepita in Inst. Iust. 4, 18, 4 punisce oltre agli 
Item lex Iulia de adulteriis coercendis, quae 

non solum temeratores alienarum nuptiarum gladio punit, sed etiam eos qui cum masculis infandam 
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dell’impero ed i loro abitanti dalla punizione di Dio conseguente ai loro comportamenti 

sfera morale individuale e non pubblica, è alle Divinae Scripturae, in cui si racconta 
civitates cum 

hominibus pariter perierunt. Particolarmente pregnante è l’uso dell’avverbio pariter, 

tutti i suoi abitanti ad essere destinata a perire (sul modello della distruzione di Sodoma, 
Gen. 18.22-19.2941).

dei singoli come cause dell’ira divina e dei terremoti emerge in termini probabilmente 
di dissenso rispetto alla ratio della Novella giustinianea in Agazia, a corredo della 

42. Lo storico di Mirina, narrando 

dell’eziologia sismica raccontando della morte a causa del terremoto di Anatolio, rapace 
curator domus divinae, festeggiata dai superstiti43. Agazia bolla le manifestazioni di 
gioia per la morte di Anatolio come superstizioni: gente ben peggiore di Anatolio era 
sopravvissuta al disastro. Il terremoto, insomma, non può essere considerato come il 
punitore dei malvagi, l’arma divina per riportare giustizia fra gli uomini44. Se, da un 
lato, rigettando la tesi popolare del terremoto come punizione divina per Anatolio, 

cui si pone Agazia, rispetto all’appiattimento giustinianeo su un’interpretazione acritica 
delle Scritture), egli rigetta anche l’idea del terremoto come punizione: le cause dei sismi, 

45, risiedono nella 
Pronoia

Certamente in correlazione con la Novella 77 è la Novella 141 (Edictum Iustiniani 
ad Costantinopolitanos de luxuriantibus contra naturam), promulgata nel 559 e 

virginem vel viduam honeste viventem stupraverit. poenam autem eadem lex irrogat peccatoribus, si 
honesti sunt, publicationem partis dimidiae, bonorum, si humiles, corporis coercitionem cum relegatione. 
Viene recepita nel Giustinianeo anche la normativa costantiniana in materia (del 340, CI CTh 9, 7, 
3): Cum vir nubit in feminam, femina viros proiectura quid cupiat? ubi sexus perdidit locum, ubi scelus 

iubemus insurgere leges, armari iura gladio ultore, ut exquisitis poenis subdantur infames, qui sunt vel 
qui futuri sunt rei. Cfr. MELLUSO, M.: La schiavitù nell’età giustinianea, Paris, 2000, 144 (note 27-28).

41 MASINI, D.: Il diritto penale nelle Novelle di Giustiniano -
denza (XX ciclo), Padova 2008, 93 sg. Le fonti bibliche, chiamate in causa nella Novella, menzionano piuttosto 

potenza di Dio, strumento di conversione e segno escatologico: cfr. 1 Reg. 19, 11-12; Jer. 10, 10; Is. 29, 6; Am. 

8, 5; 11, 13; 11, 19; 16, 17-20.
42

della “morte dei malvagi” (Pl. Grg. 476a-479e, 524e).
43 Agath. 5, 4, 2.
44 Agath. 5, 4, 3.
45 Agath. 2, 15, 12.
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simile negli intenti alla prima, di cui costituisce un ampliamento ed uno sviluppo46. 
L’incipit
legislativo con l’ira divina, causata maxime nunc, in  multis modis, dalla multitudinem 
peccatorum nostrorum
funesti di particolare rilievo, che egli ritiene causati dall’ira divina per le nefandezze 
dei Costantinopolitani, come esplicitamente nota: loquimur autem de stupro 
masculorum, quod multi nefarie committunt mares cum maribus turpitudinem 
perpetrantes. Si tratta di eventi di particolare potenza ma mai totalmente distruttivi, 

i peccatori per condurli alla conversione, secondo un’idea che, come abbiamo visto, 
Novella

richiama alle Divinae Scripturae (
esplicitamente, al noto episodio di Sodoma (Gen 18.22-19.29), laddove Abramo, prima 

come il nuovo Abramo, che interpreta gli avvenimenti funesti come ammonizioni divine 

giusti. La costituzione fa un riferimento generico anche al Sanctus Apostolus (Paolo), 
Rom 1.24-32 ricorda le impurità dei pagani, ed alle rei publicae leges.  

L’esortazione ai magistratus
ne per neglegentiam hac in re commissam Deum contra nos irritemus: sembra 

contemporanei (la stagione sismica del 557?47). 
Novellae 

moglie per screditare e colpire gli esponenti del dissenso. Procopio racconta48 come 
Teodora fece punire un certo Basiano, della fazione dei Verdi, che l’aveva insultata, 
ordinando che venissero applicate su di lui le pene previste per gli omosessuali: Basiano 

49 narra 
che Teodora fece accusare di pederastia un certo Diogene, anch’egli del partito dei Verdi, 

50 
51, Cedreno52 e Zonara53 su un processo intentato contro 

Diospoli (Tracia) vengono riconosciuti colpevoli e crudelmente puniti. Ancora Procopio54 

46 MASINI, D.: Il diritto penale
47 MASINI, D.: Il diritto penale..., 90; ZUCCOTTI, F.: “ , 248-253.
48 Arc. 16, 18-22.
49 Arc. 16, 23-28.
50 Jo. Mal. 18, 18.
51 Thphn. 177, 11-17.
52
53 Joannes Zonaras 3, 158, 17-159, 3.
54 Arc. 11, 34-36.
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giustinianea dei terremoti, correlati alle colpe dei peccatori contro natura, alla luce degli 
evidenti usi politici della legislazione contro la pederastia, può essere ricompresa tra gli 

minacciando ed eliminando gli oppositori.

2. SCIENZA PAGANA E SCIENZA CRISTIANA A CONFRONTO
` ´ e dossologico, le interpretazioni dei 

fattori ultraterreni.
Di opinioni che possono, forse troppo banalmente, considerarsi “popolari” 

De ostentis raccoglie ciò che i trattati 

di eclissi, comete, lampi, tuoni, fulmini, terremoti ed incendi, considerati come segni 
ostenta

 55. Nelle parti dell’opera che ripetono 

zodiacali56 mix 
tra elementi aristotelici e convinzioni tratte dalla sua esperienza personale. Fra le cause 

57.

55 Lyd. Ost. 4, 1-13.
56

in Leone), 50-57 (L. in Vergine); 20, 9-12 (L. in Bilancia), 22-23 (L. in Scorpione). Altre interpretazioni, sulla 
stessa linea, nelle traduzioni dei trattati divinatori di Nigidio Figulo e Fonteio Capitone: 31, 16-17; 38, 50-51; 

eventi infausti (55-58).
57Lyd. Ost. 

Philadelphia, furono prostrate da un sisma nel 494 (Marcell. Chron. 94, 22-23), che dovette segnare l’infanzia 
del Lido (che era nato nel 490). 
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pneuma aristotelico58

peripatetica e, poi, senecana tra ignis e spiritus59. Dal fuoco e dalla sua interazione 
con altri elementi discendono le varie cause dei sismi: la rarefazione del sottosuolo, la 
penetrazione del mare nelle sacche cavernose che vi si creano60, l’abbondanza di piogge 

61.
Di particolore interesse, nell’opera di Lido, è la parte in cui si fornisce una 

62

pantheon pagano ma il Dio cristiano, in una inusuale commistione 

segni divini premonitori, ostenta
di eventi senza senso e spiegazione63.

Quella del Lido è tutt’altro che il relitto di un paganesimo morto e sepolto, ma 

integravano con la dottrina cristiana64

58 Arist. Mete. 2, 7, 365b Bekker.
59 Arist. Cael. 3, 3, 302a-b Bekker; Sen. Nat. 6, 9, 1.
60 Probabilmente Lido riprende le teorie pluraliste sull’origine dei sismi (Arist. Mete. 2, 8, 368b Bekker); 

per Democrito, Sen. Nat. 6, 20, 1-7; per Epicuro, D. L. 10, 105-106.
61 Lyd. Ost. 53, 15-23. Cfr. Arist. Mete. 2, 7, 366a Bekker.
62 Lyd. Ost. 53, 23-40.
63 Lyd. Ost. 54, 1-10.
64

sua formazione personale, da lui stesso raccontate nel De magistratibus: prima di accedere ai ranghi della 

Mag. 172, 18 sgg.). L’anacronismo 

(Ost. 1) ha creato notevoli problemi interpretativi del suo lavoro. Ha contribuito a confondere ulteriormente 
le opinioni degli studiosi la dedica dell’opera, testimoniata da Suda praefectus urbi 

Suda, ad v. [iota 465]). Cfr. I. Domenici in MADERNA E.: Giovanni 
Lido. Sui segni celesti

JRS

particolarmente a cuore il burocrate, con la commissione di un panegirico in suo onore e il conferimento della 
MADERNA, 
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erano state confezionate da Lido. L’anatema giustinianeo sancito dal secondo concilio di 
Costantinopoli del 553 sanzionava pesantemente coloro (gli origenisti) che consideravano 

65; ciò non accade con Lido, che mostra 

66.

(ma non necessariamente tali in senso sociale) sulle origini dei sismi, in cui accanto 
alla divinazione e all’astrologia troviamo paradossalmente il concetto di Provvidenza, 
Agazia si fa portavoce di altre risposte che al problema della genesi sismica diedero le 
élite (si badi, in senso culturale e non in senso sociale tout court) della capitale, tra le 

storico etolo presenta gli avvenimenti sismici del 14-23 Dicembre 557 a Costantinopoli67 

per un’ampia digressione sull’eziologia dei terremoti al cui interno ha spazio la sua 
opinione personale di pensatore razionalista68. Il racconto delle vicende legate al sisma 
scorre scandito da cliché tradizionali, come la precisazione sulla stagione (l’autunno), 
l’ora (circa mezzanotte) e sulla situazione astrologica del giorno del disastro69, elementi 
che riconducono alla vulgata sui terremoti del tempo, in cui maestro incontrastato 

stagioni intermedie e nel corso della notte70

connessione tra sismi e fenomeni astrologici di antichissima ascendenza mediorientale 
71. Dopo aver narrato dei 

festeggiamenti della popolazione per la morte nel sisma del rapace curator domus 
divinae Anatolio, vista come una giusta punizione divina72, Agazia li bolla come basati 

E.: Giovanni Lido
65 ACO IV, 1, pp. 248 sg. Cfr. I. Domenici in MADERNA, E.: Giovanni Lido MAYEUR, J.-M., 

PIETRI CH., PIETRI L., VAUCHEZ A., VENARD M.: Storia del cristianesimo. Religione-Politica-Cultura 
(ed. it. a cura di 

66 Lyd. Ost. 54, trad. MADERNA, E.: 

(che erano soprattutto monaci ed ecclesiastici) si può comprendere la reazione di sconcerto e dubbio del patriarca 
Fozio di fronte al ‘paganeggiare’ del Lido. Fozio (Bibl. 180, 125b Bekker, 24-29) non si capacita di come il 

un ruolo”. A distanza di tre secoli, un trattato sulla divinazione italica fatto da un cristiano è inconcepibile; il 

67Cfr.  , 702 sg.
68 Agath. 5, 3, 1-8.
69 Agath. 5, 3, 2.
70 Arist. Mete. 2, 7, 365b Bekker.
71 Lyd. Ost. 53-54.
72 Agath. 5, 4, 2.
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su superstizioni infondate, lontane da un’interpretazione pacata e razionale degli eventi: 
se davvero Anatolio era tanto odiato per le sue malefatte, era altrettanto vero che “gente 
ben peggiore di lui” era sopravvissuta al disastro. Il terremoto, insomma, non può essere 
considerato come il punitore dei malvagi, l’arma divina per riportare giustizia fra gli 
uomini e Agazia stesso, in prima persona, di fronte al problema delle cause dei terremoti 
assume un atteggiamento di ricerca73

di deterrente dalle cattive condotte che esse hanno in coloro che le professano74. 

75; 

Provvidenza divina76

affaire terremoti; il 

cui egli vede nient’altro che impostori a caccia di occasioni buone per irretire il popolo 
ignorante. Ma il ragionamento sui sismi dello storico di Mirina giunge in ultima analisi, 

`popolare´: le 

resta che dire che esse stanno insondabilmente nascoste nella mente di Dio77.
Agazia si pone innovativamente rispetto alla ‘vulgata sui terremoti’ testimoniata da 

seppur lievemente, Alessandria78

della teoria aristotelica sui sismi, che riteneva l’Egitto una zona asismica79. Altrove, 
in un’ampia digressione sul dibattito che si ebbe nella capitale attorno alla teoria 
aristotelica delle esalazioni come causa dei sismi80, lo storico, utilizzando l’episodio 
della “macchina sismica” di Antemio di Tralle81, mostra di appartenere al gruppo di 

73 Agath. 5, 4, 3. 
74 Agath. 5, 4, 5.
75 Agath. 5, 5, 2-3.
76 Agath. 5, 5, 3; cfr. .: , 112.
77 Agath. 2, 15, 12. Cfr. -

Byzantion 51, 1981, 122-147 (cit. 123). Ritengo che la posizione di Agazia rispetto ai terremoti non sia 

ibid

78 MCCAIL -
GRBS 8, 3, 1967, 241-247), è determinante per la cronologia 

della vita dello storico mirineo.
79 Cfr. VERCLEYEN, F.:
80 Arist. Mete. 2, 7, 359b Bekker.
81 Agath. 5, 6, 1-8.
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intellettuali che metteva in discussione la teoria sismologica aristotelica. Per Agazia, 

non si comporta necessariamente allo stesso modo e ciascuno può farsi liberamente la 
82. 

e di ricerca che presuppone lo svincolo dal rigido e teorico modello aristotelico, non 
dimostrabile empiricamente83

come un vero e proprio rigetto totale del neoaristotelismo dell’epoca, che aveva un 

atteggiamento anticlassico piuttosto anacronistico, considera una sopravvivenza stantia. 
Partendo da posizioni diverse, il nestoriano Cosma Indicopleuste glinge a posizioni 

sua Topographia Christiana, l’Indicopleuste confuta le teorie dei cristiani che 

di adattare al cristianesimo le tesi dei pensatori pagani, in particolare di Aristotele84. 
La critica dell’Indicopleuste è corrosiva: se non si parla esplicitamente di eresia, i toni 

85

compongono: Cosma attacca il paradigma organico86 con cui si era cercato di instaurare 

87, mentre i ‘sapienti’ come Aristotele non erano stati in grado 

ambiti diversi, Agazia e Cosma, se trovano un punto d’incontro nella pars destruens 
del naturalismo aristotelico, necessariamente divergono nelle conclusioni: se per il 
primo il terremoto, le cui cause, in ultima istanza, risiedono nella Pronoia divina, non 
può essere considerato una punizione divina dei malvagi, per il secondo, che bolla la 

Scritture, è senz’altro una manifestazione della potenza divina, un intervento diretto di 
Dio nella storia umana88.

Filopono, autorevole commentatore di Aristotele presso la scuola di Alessandria e 

82 Agath. 5, 8, 5.
83

lungo, anche in materia di eziologia sismica, il magister indiscusso e indiscutibile.
84 Cosm. Ind. 1, 21-22. Cfr. CLAUSI, B -

(ed.): La Sicilia dei terremoti. Lunga durata e dinamiche sociali, Atti 
del convegno di studi di Catania (11-13 Dicembre 1995), Catania, 1997, 49-67, cit. 59.

85 PL 12, 1111-1302a.
86 Si tratta di un exemplum ripreso dagli Stoici e dagli Epicurei (Sen. Nat. 6, 14, 2; 18, 6-7; Lucr. 6, 577-95).
87 Nat. 2, 194-195.
88 Cosm. Ind. 2, 159.
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autore, fra le altre opere, di un 
che probabilmente è proprio una risposta alla Topographia89 nestoriana. Il punto 
di vista del Filopono esegeta è scopertamente allegorista: in opposizione alla scuola 
antiochena ed al suo principale esponente, Teodoro di Mopsuestia, egli sostiene la 

come Teodoro non potevano ammettere90. Per Filopono, secondo una linea di pensiero 
91, Dio aveva creato il mondo e dato delle leggi alla natura 

pochissimi fenomeni che possono essere catalogati come miracoli, cioè reali ierofanie. 

e perciò rintracciabili razionalmente; per un aristotelico come Filopono, la massima 
92. Molto 

probabilmente, il forte scetticismo di Agazia rispetto alla teoria pneumatica aristotelica 
è rivolto proprio all’ambiente alessandrino ed al suo massimo esponente, Filopono, che 
egli vede come stantio ripetitore di teorie ormai vecchie e illogiche, tenute in piedi 
soltanto dal permanere dell’auctoritas

3. ERETICI E MILLENARISTI.

93 ha messo in luce l’importanza dei punti di vista di fonti cristiane di 

94

fonti permettono di distinguere con una certa chiarezza e circoscrivere gli ambiti di 
provenienza di alcune eziologie sismiche e le motivazioni che spingono alcuni gruppi 

Cronaca di Seert95. I terremoti vi vengono legati, a 
volte esplicitamente, a interventi degli imperatori in campo teologico contrari rispetto 
all’orientamento apertamente nestoriano dell’autore della Cronaca. La Cronaca 

89 CLAUSI, B
90 Ibid., ivi.
91 Aug. Trin. 3, 2, 7; 9, 19.
92 Jo. Philop. Opif. 4, 10.
93

in AA.VV.: IV Rencontres internationales d’archéologie et d’histoire d’Antibes. Tremblements de terre, 
histoire et archéologie  (2, 3, 4 novembre 1983), Valbonne, 1984, 87-94.

94 
95 PO 
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`eterodosso´ degli imperatori dall’altro nella sezione dedicata ad Anastasio96: subito 
dopo aver fornito l’estremo cronologico per l’ascesa al trono di Anastasio - secondo lo 
schema tipico dell’opera, in cui alla menzione dell’imperatore ed all’indicazione dell’anno 
dell’ascesa al trono si abbina immediatamente una nota sulla sua dossologia teologica, 

l’ortodossia del patriarca costantinopolitano Macedonio, grazie all’opera di un Damastius 
(Damascius?)97 98. Al veloce racconto delle sue 
malefatte in campo teologico (scomuniche, aggiunta al Trisagion, agitazioni popolari 
e dell’esercito, ritorno all’ortodossia e nuova apostasia, persecuzioni di calcedoniani e 
nestoriani, esili di vescovi) si abbina, instaurando un implicito legame, l’enumerazione 

di sole, un forte terremoto a Costantinopoli, un’invasione di cavallette, la deformazione 
thauma è esplicitamente attribuito 

all’operato teologico di Anastasio ed è intepretato come punizione per la scomunica 
dei vescovi calcedoniani e nestoriani; seguono anche la menzione di un disastroso 
terremoto a Nicopoli99

100. 

interpretata non come mezzo di punizione, ma come strumento di conversione per il 
popolo cristiano101; un motivo che, come dimostra anche l’esplicito ricorso ad esso da 

102.
103, 

i nestoriani, anche per le minori divergenze teologiche, si collocano in una posizione 

96 
97 PLRE 2, p. 342. Quest’ultimo, infatti, 

tribunus et notarium praetorianus
Marciano) di indagare sulle sospette idee di Ibas di Edessa.

98 Histoire Nestorienne 2, 1, 10 (PO 7, 2, p. 118. I nomi sono certamente corrotti: cfr. note 4 e sg.).
99 L’evento, datato dalla Cronaca al 501, non è segnalato nel catalogo dei terremoti mediterranei della 

Chronicon dello 
pseudo Giosuè Stilita (syr. versio 27-30) tra gli eventi del Settembre 499 (cfr.  I terremoti 

, 688 sg.).
100 Histoire Nestorienne 2, 1, 10 (PO 7, 2, p. 119).
101 Just., Nov. 77 e 141; Rom. Mel., 54; cfr. infra.
102 Lettera 

agli Ebrei

legittimi. E poi, non abbiamo noi forse avuto per educatori i padri nostri secondo la carne, e non li abbiamo 

Heb. 12, 6-11).
103
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erano in contrasto con l’ortodossia calcedoniana e la demolizione delle loro chiese104. 

nell’anno dell´ incoronazione105), così come guerre, rivolte, segni celesti106, la peste, la 
carestia, una moria di bovini107 e nuovamente un terremoto, a Tripolis di Siria108. Anche 

109) e tentennamenti dell’imperatore nei 
confronti dell’”ortodossia nestoriana”110

Cronaca 
per il caso di Anastasio, ha alla base collegamenti eziologici forti: è l’imperatore stesso, 

errori dottrinali e con la persecuzione dei calcedoniani, ad attirare sul suo popolo l’ira 
111. 

Chronicon 112. 

113), vengono 
114. L’intento è esplicito: 

115. L’eziologia 

Cronaca di Seert

104 Histoire Nestorienne 2, 1, 20 (PO

105 La Cronaca  I terremoti prima 
 cit., p. 694 sg.) databile al 29 Novembre del 528,  che colpì Antiochia e Laodicea di Siria (Jo. Mal. 

442-443; Thphn. 177, 22-178, 7); cfr. Histoire Nestorienne, p. 146, nota 1, dove si ipotizza, a mio avviso 
 I terremoti prima 

, 691-694).
106 Histoire Nestorienne 2, 1, 23 (PO 7, 2, p. 145 sg.). 
107 La Cronaca ne data l’inizio al 536 o al 540, in base a due interpretazioni del testo: Histoire Nestorienne 

2, 1, 32 (PO 7, 2, p. 182, nota 5). Il racconto della pestilenza va, nell’edizione di Scher in PO, da p. 182 a p. 186.
108 Histoire Nestorienne 2, 1, 32 (PO 7, 2, p. 186); il sisma, datato al 9 Luglio del 551, è testimoniato 

anche da Anton. Plac. Itin. 1, 39, 157, 7-17; Jo. Mal. 485; Thphn. 227, 21. Cfr.  I terremoti 
, 699 sg.

109 Citazioni da Pss. 78, 49 sg. (versione della Psitta) e 2 Sam., 24, 16.
110 Histoire Nestorienne 2, 1, 32 (PO 7, 2, p. 187 sg.).
111 Cronaca di Seert, 2, 10.
112 La Cronaca, in siriaco, il cui titolo completo tradotto è Storia del tempo della tribolazione a 

Edessa e Amida e in tutta la Mesopotamia
e 502 e delle vicende della guerra romano-persiana degli anni 502-506. L’opera ci è pervenuta come anonima 

contemporaneo degli eventi narrati, di orientamento calcedoniano. 
113 Ps. -Josh., 3.
114 Ps. -Josh, 3.
115 Ps. -Josh, 3.
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eterodossi dell’imperatore (Anastasio, ma anche, sembra trasparire dalle righe, 

116

Cronaca di Seert

prima Cronaca non vede di buon occhio un imperatore come Anastasio che prima aveva 
sostenuto l’ambiguo compromesso dell’Henotikon zenoniano e poi aveva apertamente 

Chronicon di Giosuè sta dalla parte del 

naturali, nel secondo è la stessa popolazione della Siria ad avere su di sé, per i suoi 

punizione divina che non assume tinte escatologiche.
Cronaca 

di Seert 117, così come i toni apocalittici dell’inno 51 
di Romano il Melode in cui i terremoti sono ancora protagonisti, come segno dell’ira 

118

altri testi di ambito siriaco119. L’avvicinarsi dell’anno 6000 dalla creazione del mondo che, 

del 557120 faceva sì che i contemporanei leggessero il loro come tempo escatologico, 
Apocalisse di Giovanni

121, e rintracciassero 

eterodossi ritenevano la vera religio

4. CONCLUSIONI.

dell’impero viene spesso encora presentata, sulla scorta del Procopio degli Anekdota, 

116
come momenti adatti, nel disegno divino, alla conversione dei peccatori, avvertiti del loro errore da Dio nelle 

(cfr. 88 
sg.;  The Chronicle of Pseudo Joshua the Stylite, Liverpool, 2000, XV).

117
una guerra non `universale´
eccellenza, escludano ogni prospettiva escatologica a breve termine.

118 Rom. Mel. 51, in part. strofe 11.
119 Michael Syrus, Chron., 2, 2. Cfr. 
120 T&MByz 8, 1981, 87-103 (cit. 87).
121 89.
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Kaiserkritik

in chiave antigiustinianea. 

dossologie “dotte”, da un lato, riprendono le arcaiche interpretazioni della divinazione 

sulle cause della theomenia che le interpretazioni sembrano radicalmente divergere: se 
il dissenso, come testimonia Procopio negli Anekdota, rintraccia nel sommo detentore 

su omosessuali, blasfemi ed eretici le colpe per il turbamento dell’ordine naturale e 

Dio misericordioso che vuole la salvezza del suo popolo.

guerre, le avvisaglie degli incombenti tempi escatologici.
Le interpretazioni strumentali in chiave religiosa dei sismi, ma anche le forzate 

respinte da alcuni intellettuali, le cui posizioni, tuttavia, sembrano piuttosto isolate: 

È nel concetto, intriso insieme di cristianesimo e neoplatonismo, di una Provvidenza 
divina

sui terremoti: Provvidenza che avverte e punisce i peccatori o gli imperatori che si 
dimostrano cattivi amministratori o che, nell’ottica dei perseguitati, seguono una linea 
teologica eterodossa; o Provvidenza come insondabile Pronoia in cui risiedono le reali, 
non conoscibili e non ricollegabili a comportamenti umani, motivazioni dei terribili 
disastri sismici.
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atribuyeron acciones persecutorias contra los cristianos: Domiciano, Trajano, Decio, Va-
1. Ninguno de ellos acabó por convertirse 

salvo por Juan Malalas2. Nerón permaneció vivo en la leyenda y su retorno se convirtió 
originariamente en objeto de deseo. Con el paso de los siglos, el deseo en el retorno se 
tornó en temor, transformación perfectamente visible en la literatura judeocristiana. 

Apoca-
lipsis

3. Probablemente lo hizo poco tiempo 
4

ReAug 2, 1956, 59-66.  En el 

2 Cf. Chrono. 10, 29-40, Cf. JEFFREYS, E.: The Chronicle of John Malalas, Melbourne, 1986. Este 

Jesús, ejecutando no solo al apóstol Pedro sino también al procurador Poncio Pilatos. Igualmente curiosa 

Suda, 
postilla sulla Lettera di Anna a Seneca Neronia 
V. Néron, histoire et légende, 

Chronicon Paschale, datado en 

palaciega o bien por su propia mano mediante el suicidio, Cf. CHAMPLIN, E.: Nerón, Madrid, 2006, n.65, 316.

Severo, debe acudirse a la edición crítica de FONTAINE, J.: Sulpice Sévere. Vie de Saint Martin. 
I-III, París, 1967-1969. En cuanto a los estudios realizados sobre su persona por la historiografía, 
cf. DONALDSON, Ch.: Martin of Tours. Parish Priest, Mystic and Exorcist, London, 1980.

4 Cronológicamente, son cuestiones distintas el momento histórico de la revelación de la 

Dialogui. Seguramente, el Apocalipsis 
Obras completas, Madrid, 1987, Estudio preliminar, XXXIII.
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Anticristo siembran el caos y la destrucción en los imperios de Occidente y Oriente 
respectivamente5.

como el primer perseguidor6

7.      

1. NERÓN ASOCIADO AL ANTICRISTO.

tanto Nerón como el Anticristo (
ait nobis Neronem et Antichristum prius esse venturos). Por contenido y semejan-

Apocalipsis 
se conoce como la leyenda del Nero redivivus, Nero Redux o Nero Reservatus: Des-

siglo V, Nerón se convirtió en el protagonista absoluto del mito del eterno retorno8. 
Con independencia de las distintas versiones realizadas desde diferentes perspectivas 
religiosas y sociales, en todas ellas Nerón acaba por regresar pese haber muerto9. La 

se produce habiendo fallecido o sobrevivido previamente.  

5 Sulp. Dia. 2, 14, 1-4: 
Antichristum prius esse venturos; Neronem in occidentali plaga subactis decem regibus imperaturum, 
persecutionem ab eo eatenus exercendam, ut idola gentium coli cogat. Ab Antichristo vero primum 
Orientis imperium esse capiendum, qui quidem sedem et caput regni Hierosolymam esset habiturus; 
ab illlo et urbem et templum esse reparandum. Illius eam persecutionem futuram, ut Christum Deum 

denique Neronem ab Antichristo esse perimendum, atque ita sub illius potestate universum orbem 
cunctasque gentes esse redigendas, donec Christi adventu impus opprimatur
Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum,

Use and Abuse of Eschatology 
in the Middle Ages, Leuven, 1988, 58. Se recomienda la consulta de la edición, el estudio y la traducción 

Obras Completas, trad. 
Apocalipsis de Martin de Tours se encuentra en la p. 240.

6 Sulp. Chron., 2, 28, 1.
7 Sulp. Epist. 2,9.

JRS 

persona fuese apreciada y convertida en objeto de esperanza  por un amplio sector de la sociedad, considerado 

se haya producido de un modo repentino, y sobre todo de manera misteriosa. El lector puede adentrarse en 

Las profecías del Anticristo en la Edad Media, Madrid, 1996, 29-30.
9  Sobre la cuestión del Nero Redivivus, Néron, Paris, 1982, 18-19 y 22, n.6; POINSOTTE, 

Nero Redivivus 
J-M., MARTIN, R. y PERRIN, Y. (ed): Neronia V. Néron, histoire et légende, 
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-
-

leyenda del Nero Redivivus. El origen de dicha leyenda se ha situado en los aconteci-

Nerón. La plebs sordida
adornar su tumba10

hasta tres individuos se hicieron pasar por el difunto emperador11 -
das políticas emprendidas por emperadores como Otón o Vitelio llevaron al pueblo a 
considerarles como herederos y perpetuadores de la obra incompleta emprendida por 
Nerón12. 

Un nuevo Nero Redivivus podría encontrarse en el último miembro de la dinastía 
Flavia: el emperador Domiciano (81-96). A esta hipótesis se ha llegado a través de un 

Apocalipsis, realizado a mediados del siglo pasa-
do13. La cuestión de la consideración de Domiciano como un Nero Redivivus -
da al problema de la persecución anticristiana atribuida a su persona. En la actualidad, 

14. El comentario 

Nero Redivivus Domi-
nus et Deus; su actitud frente al pueblo (y en especial frente a la aristocracia senatorial) 
y la hostilidad contra judíos y contra los cristianos en Asia Menor. Sin embargo, no 

10 Suet.Nero.

plebs sordida, adepta al circo y al teatro. A 

difunto emperador. Todos estos elementos sociales se mostraron tristes ante la noticia de la muerte de Nerón y, 

Hist. 
perteneció a la aristocracia senatorial, opuesta a emperadores como Calígula o Nerón. Aún así, puede sorprender 

11 Historia 22, 
Studies in Latin 

Literature and Roman History, 
12 Suet. Otho. 7,2; Vit, 11, 3. A su llegada a Roma, Otón fue aclamado por la plebe como un nuevo Nerón. 

de la Domus Aurea. Se planteó incluso contraer matrimonio con Mesalina, la tercera esposa y viuda de Nerón, 
cf. Suet. Otho. L’Epoque de Nerón et ses controverses ideologiques, Leiden, 1972, 241. 
Por su parte, Vitelio se presentó al pueblo como un Nero Redivivus tras obtener la victoria en la batalla de 

Historia 18, 1969, 557-569.
El Apocalipsis de San Juan, Barcelona, 1969, 215-219. La hipótesis surgiría 

Ap. 17,8-10.
14 Sobre las diversas posturas de la historiografía sobre la relación de Domiciano con los cristianos, cf. 

y las posiciones 
Gerión 23, 2005, 219-232. 
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15

-
dad cristiana la creencia en Domiciano como Nero Redivivus, ésta habría tenido una 
duración breve. El punto de partida podría encontrarse en la redacción del Apocalipsis 
de Juan16. La redacción de la Apología (dirigida a Marco Aurelio por Melitón de Sardes) 
y del Apologeticum 
Nero Redivivus y el inicio de la visión histórica de éste como segundo perseguidor tras 
Nerón17. Cristianos y paganos compararon en actitud y actos a ambos emperadores18. 
En las fuentes cristianas, partiendo de la hipótesis planteada, esta comparación habría 
aparecido con posterioridad a la consideración de este emperador como un Nerón revi-
vido y paralelamente a su consideración como perseguidor19.

15 Sobre la consideración de Domiciano como Dominus et Deus, cf. Suet. Dom.13,2,4; sobre la hostilidad 
hacia los cristianos en el Asia Menor en el Apocalipsis de Juan, cf. Ap.1. 9; 2. 3; 2. 9; 2. 13. El autor de una de 

The Emperor Domitian, 

local hacia las comunidades cristianas como lo demuestra el Apocalipsis.
16 Se ha propuesto como principal fecha de la redacción del Apocalipsis

VChr
Apocalipsis 

Apocalipsis 

NTS HSCPh 48, 1937, 75-103. Probablemente, 
el Apocalipsis habría sido redactado en dos períodos distintos, apareciendo tanto Nerón como Domiciano, 
representados mediante el lenguaje y los símbolos tradicionales de la literatura apocalíptica judeocristiana.

17 Tert. Apol. 5, 4. La Apología de Melitón de Sardes se ha conservado íntegra al haber sido recogida 
por Eusebio de Cesarea, cf. HE, 4, 26,9. Por el momento, no se ha encontrado ninguna fuente que permita 
discutir la hipótesis propuesta, por lo que puede admitirse la posibilidad que antes de considerar a Domiciano 
como el segundo perseguidor tras Nerón, pudiera ser visto inicialmente como Nerón revivido. Sin embargo, 
su actitud política y religiosa durante su reinado, así como su autoproclamación como señor y dios podrían 
haberle conducido a decretar una persecución anticristiana, aunque ésta podría haber tenido un alcance 
geográfico similar a la de Nerón, debido a la escasa trascendencia del cristianismo en aquel momento.

de Nerón y Domiciano, sin aludir sus tradicionales persecuciones hacia los cristianos, pero destacando 
la similitud del segundo con respecto al primero. Cf. Eutrop. VII, 23. Sobre la percepción histórica 
de Nerón en los principales historiadores latinos del Bajo Imperio, cf. FERNÁNDEZ URIEL, P.: 

Espacio, Tiempo y Forma  (hist), serie 2, t. IV, 1991, 218-219.
19  Sobre la comparación entre Nerón y Domiciano en las fuentes cristianas, cf. Lact. Mort. 3,1. El paso 

de Domiciano como Nero Redivivus a segundo perseguidor después de Nerón no es una cuestión tratada ni 

Testamento de Ezequías sobre la encarnación de 

Martyrdorm and Persecution in the Early Church. 
to Donatus, Cambridge, 1965, 182. No obstante, hay dos elementos en la descripción de la encarnación de 

y luego en Nerón, podría defenderse la posibilidad de la realización de dos interpolaciones cristianas: la 

en una fecha anterior a la redacción de la Apología a Marco Aurelio de Melitón de Sardes. Si en la primera 
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Tes-
tamento de Ezequías, parte central del apócrifo mayormente judío conocido como 
Martirio y Ascensión de Isaías20. 
Isaías. Esta obra, desde la óptica de la tradición judeocristiana antigua, habría sido re-

21. 
En el capítulo 4, profetiza la llegada al mundo del emperador Nerón como encarnación 

son escasas las referencias en la canónica:

22.

la encarnación de Belial. 

interpolación cristiana, el autor pensó en Domiciano al describir la encarnación de Belial, el apóstol entregado 
HchJn 2-14. Puede consultarse una edición y 
Hechos apócrifos de los Apóstoles, volumen I,  

Apócrifos del Antiguo Testamento, volumen VI, Madrid, 2009, 554. Este autor encontró como principal 
argumento para su defensa el terminus ad quem en AscIs 4,13, en donde se realiza una distinción entre los 

Cesarea, cf. HE

terminus a quo 

libros de Crónicas y Reyes, cf. 2 Re, 18,1 y ss.; 2 Cro 29, 1-2 y ss.
22 TestEzeq Los Apocalipsis. 45 textos apocalípticos apócrifos judíos, cristianos 

y gnósticos, Madrid, 2007, 69. En la Biblia, Belial aparece como adjetivo y para caracterizar personas de conducta 

jefe de los espíritus malignos, cf. Jub. 1,20; 15,33. Aparece como el oponente del mesías (cf. 2 Cor 6,15) y, sobre 
todo, como anticristo (cf. OrSib 2,167; 3,63-73). Es frecuentemente mencionado como fuente de actos inmorales 
en la obra apócrifa veterotestamentaria del Testamento de los Doce Patriarcas (Rub 4,7; 6,3; Lev 3,3; 18,12; 19,1; 
Dn
se muestra como espíritu de las tinieblas (1 QM 13,12) y dominador del mundo (1 QS 1,18.24; 2,5.19; 1QM 14,9).
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23

Testamento vincula a Nerón con una entidad demoníaca 
24. 

El rasgo característico de los falsos nerones (su huida así como su regreso triunfante 

25.

-

26. Resulta 

en el recuerdo póstumo de Nerón27. 
No obstante, la vinculación entre la literatura apócrifa judeocristiana y el Apocalip-

sis 
sobre el pensamiento de Martín; tampoco en una inspiración personal a partir de estos 

Testamento -
cayó tradicionalmente sobre Isaías y Noé y, de este modo, su redacción se situaría en un 

23  Cf. OrSib 5, 28-34; 93-110; 137- 154; 214-227; 361-385 y 8, 68-72; 139-159. La historiografía ha 

en cf. OrSib Nero Redivivus 
JSP 21, 2000, 3-4, para 

OrSib 2,167ss.

En el libro tercero aparece Belial y la descripción de su llegada es semejante en contenido a la presente en el 
Testamento de Ezequías, Cf. OrSib

(ed.): Old Testament Pseudepigrapha, 
Sibyllinische Weissangungen, Düsseldorf/Zürich, 1998).

25 OrSib Apócrifos del Antiguo Testamento, 
volumen III, Madrid, 2002, 527-528; 544.

130 d.C, durante el reinado del emperador Adriano, previamente a la segunda rebelión judía contra Roma. De 

Komposition und Entstehung der 
Oracula Sibyllina, Leipzig, 1902.

Prudentia 8, 1976, 37-39; 
JQR 

RHR, t. 206, n.1, 
JJS  23, 1972, 51-59.
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período temporal anterior al reinado de Nerón28. Por lo tanto, en ambas fuentes se anun-
ciaría  el futuro advenimiento de Nerón al mundo, pero no su regreso desde la muerte ni 
tampoco su supervivencia con el paso de los siglos en un tiempo escatológico. 

Apocalipsis per-
tenecientes al canon bíblico, Daniel y el Apocalipsis de Juan, se presentan hechos 

lenguaje simbólico y característico del género apocalíptico29. La historiografía, apo-
Apocalipsis de Juan durante la 

a Nerón con la Bestia del Mar (Ap. Ap. 11,7) y la 
Ap. 17,8-10)30.  

Apocalipsis de Martín 
las noticias transmitidas por Lactancio, Sulpicio y Agustín de Hipona. Lactancio, en 
De Mortibus Persecutorum

-

sido el primer perseguidor sería también el último y el predecesor 

-
ga a devastar la tierra y a subvertir el género humano”31.

(todos los emperadores “anticristianos” mueren o son objeto de un duro castigo) no se

El Anticristo. Dos 
milenios de fascinación humana por el mal, Barcelona, 1994, 63.

29 Daniel supuestamente escribió en el siglo VI a.C., época donde describe los imperios “futuros” 
de Babilonia, Media, Persia y el de Alejandro Magno. El undécimo cuerno de la bestia (7,23) es 
descrito con todo lujo de detalles, cf. Dn. 7, 24-27; 8, 9-14.23-26; 9,27-28; 11, 21; 12,45. Es en estos 

164 a.C elaboró una verdadera predicción apocalíptica al prometer un juicio divino inminente contra 

WSJ  68, 2006, 347-360.
31  Lact. Mort. 2, 7-9; Cf. TEJA, R.: Lactancio, Sobre la Muerte de los Perseguidores, Madrid, 1982, 67-68. 

Euphorion 66, 1972, 240. 
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no perece o no es objeto de una muerte horrible32. 
Sulpicio Severo aporta una información semejante a la proporcionada por Lactancio, 

“En tanto Nerón, odioso incluso ya a sí mismo por la conciencia 
de sus crímenes, se libera del mundo de los vivos; no se sabe si él 

la espada, una vez curada la herida, sobrevivió de acuerdo con lo 
y su herida de muerte fue curada, con el 

33.

34

-
35. 

Tesalonicenses 2, 3-8. En ella mues-

De mortibus persecutorum RHE 50, 1955, 894. 
33 Sulp. Chron. 2,29,5-6. En los Acta Apocrypha de Pedro y Pablo se hace eco de la desaparición de Nerón 

de hambre y frío, siendo posteriormente devorado por los lobos,  cf. HchPePl 86,1. La redacción del apócrifo 
Hechos 

Apócrifos de los Apóstoles, Volumen III, Madrid, 2012, 371.
34  Suet. Nero. 50. Durante la Edad Media, un nogal situado en el supuesto lugar de la tumba de Nerón se 

había considerado morada de demonios. Anzio, lugar de nacimiento de Nerón, se convirtió durante muchísimo 

LANCIANI, R.: Wanderings in the Roman Campagna

in Popolo para 
de este modo hacer frente a las conjuras demoníacas, cf. Lactancio, Sobre la Muerte de los Perseguidores, 
trad. y ed. de Ramón Teja, Madrid, 1982, 67, n. 20. La ubicación de la tumba se ha convertido en objeto de 

con otros monumentos a lo largo de la Via Salaria Vetus (en la actual Via Francesco Crispi) y no cerca de 

Colloqui del Sodalizio tra Studiosi dell’Arte 5, Roma, 1975-1976, 35-40. Una leyenda medieval 
Roma 

nella memoria e nelle immaginazioni nel Medio Evo, vol. 1, Torino, 1882, 349-356.

Oráculos Sibilinos 
(OrSib 5,363;8, 70-71), para Sulpicio estaría en el libro del Apocalipsis (Ap 13, 3) y en la segunda epístola 
paulina a los tesalonicenses (2 Tes 2, 3).
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El hecho es que el misterio 
de iniquidad ha comenzado ya a obrarse, 
Nerón, cuyas obras parecían ya como del anticristo. Por esto se 

-

36.

-
cias, considerando este pasaje de la epístola paulina como referencia a otras cuestiones, 
como la corrupción interna de la Iglesia37.

creer en el regreso de Nerón y en su vinculación con el Anticristo.
Comodiano y Victorino de Poetovio, entre mediados del siglo III y comienzos del 

de Martín. En sus obras puede observarse claramente como Nerón es presentado como 
un personaje escatológico. Sin embargo, ninguno de los dos lo consideran el precursor 
del Anticristo38. De hecho, en la obra de Comodiano puede observarse la presencia de 

Anticristo como tal, procedente de Oriente39.

2. LA PERSECUCIÓN DE NERÓN EN OCCIDENTE. NERÓN COMO ANTIOCHUS REDIVIVUS. 

de los tiempos para emprender una nueva persecución en el Imperio de Occidente con-
tra todos sus habitantes (Neronem in occidentali plaga subactis decem regibus 
imperaturum, persecutionem ab eo eatenus exercendam). La revelación de dicha 

36  Aug. Civ. Obras completas. Edición bilingüe promovida por 
la Federación Agustiniana, vol. 17: La Ciudad de Dios

Latomus

37  Aug. Civ. 20, 19, 4.
38 Comm. Instr. 1, 41; Carmen.Apol. 823-936. Vict. Poetov. Comm. in Apoc. 13,16.

Carmen Apologeticum
compleja del Anticristo (vv. 791-1060). Tras analizar la cuestión del Nero Redivivus
y medio de su persecución, Comodiano predice la caída del imperio romano a manos de un rey de Oriente, al 

Nerón a manos del Anticristo, cf. Comm. Carmen. 829-830 y 892.
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toda disgregación o signo de división, fue interpretada como la paulatina presencia del 
40. 

-
-

41. 
Meliton de Sardes y Tertuliano fueron los primeros autores cristianos en considerar 

a Nerón como perseguidor y, en el caso del apologeta norteafricano,  como el prime-
ro42 -
cas sobre la persecución de Nerón, elaborada principalmente por los autores cristianos 

-

siglos IV y V: Eusebio de Cesarea, Orosio y los ya mencionados Lactancio y Sulpicio 
Severo43. 

El recuerdo de la persecución anticristiana y el martirio de Pedro y Pablo resultaron 
ser la piedra angular en las Acta Apócrifa de estos apóstoles, siendo ambos martiri-

martirios estriba en el brazo ejecutor: Pedro es martirizado por orden del prefecto de 

44. 
La persecución “escatológica” de Nerón anunciada por Martín no tiene ningún 

40 Tert. Apol. 32. 
41  Tac. Ann. XV, 44; Suet. Nero. 16,2.
42  Tert. Apol. 5, 3.
43  Eus. HE, II, 25, 1-8; Oros. Hist. 7,7; Lact. Mort. 2, 1-6; Sulp. Chron, 2, 29, 2-4.
44  Cf. HchPe 41,1-3; HchPl

Historia de la Iglesia, 
Barcelona, 1989, 85-89. De especial relevancia en esta cuestión son los relatos martiriales de Sinforosa y Felicidad 
y sus respectivos siete hijos, cf. Actas de los Mártires, trad. y ed. D. Ruiz Bueno, Madrid, 2003, 258-262 y 

Mac. 7, 1-42.
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toda la población (evidentemente cristiana) a adorar a los ídolos (ut idola gentium coli 
cogat)

Apocalipsis de Juan, sino también de Daniel. A 
-

45. 

El Nero Redivivus de Martín habría surgido de la inspiración provocada por la 
trascendencia de un personaje histórico denostado por el judaísmo, transformado en 
un ser escatológico en el libro de Daniel y considerado por algunos autores cristianos 

 Antíoco IV Epifanes46. 
Este monarca helenístico obligó a los judíos a renegar de sus creencias para adoptar las 
costumbres helenísticas47. La represión ejercida sobre los judíos permite establecer la-
zos con la persecución escatológica de Nerón, anunciada por Martín. Del mismo modo 

los habitantes del Imperio romano de Occidente a renegar del cristianismo y entregarse 
-

piendo en el Imperio de Occidente como un Antiochus redivivus.
literatura bíblica en el pensamiento de Martín es evidente. De hecho, Sulpicio Severo, 
en su Vita Martini, 
haberle conducido a construir su pensamiento escatológico a partir de una lectura pro-
funda y compleja de ésta48.

3. EL ANTICRISTO Y EL ORIENTE. ANTISEMITISMO EN LA VISIÓN DEL FIN DEL MUNDO DE 
MARTÍN DE TOURS.

capital la ciudad de Jerusalén y reconstruye el Templo. Se presenta como Cristo y 
obliga a todos sus habitantes a ser circuncidados49. No puede negarse la presencia de 

50. 

serían los siguientes: Ap 17, 12;  Dn 7,7; 1 Mac 1,43-66; 2 Mac 3.7. En el caso de las dos primeras referencias, 
decem regibus), 

 

Cartago, cf. Ad.Fort.11.
47

Historia 
VT  10, 1960,162-167.

48  Sulp. Vit. Mart. 25,6.
49 Sulp. Dia. 2, 14, 2-3: Ab Antichristo vero primum Orientis imperium esse capiendum, qui quidem 

sedem et caput regni Hierosolymam esset habiturus; ab illo et urbem et templum esse reparandum. 

omnesque secundum legem circumcidi iubeat, cf. n 5.
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La circuncisión y el Templo son presentados como elementos negativos y asociados 
al Anticristo. Para el judaísmo la primera es símbolo de alianza con Dios y el Templo no 
solo es sagrado sino el lugar de referencia para su religión. Para el cristianismo primitivo, 
la circuncisión y el Templo perdieron todo valor. Pablo de Tarso consideró como Tem-
plo de Dios a todos los cristianos, colectiva e individualmente51. En la época de Martín, se 

de los judíos, impulsada desde el poder imperial52

Martín sobre el Anticristo podrían haber surgido también como consecuencia de una se-
lección e interpretación de varios pasajes bíblicos, especialmente del Nuevo Testamento: 

capítulo segundo de la Segunda Epístola a los Tesalonicenses53.

4. NERÓN ES ASESINADO POR EL ANTICRISTO.
Esta idea destaca por su originalidad con respecto a las noticias de los autores cris-

tianos del siglo IV y V (ipsum denique Neronem ab Antichristo esse perimendum).  

de Comodiano, donde puede encontrarse cómo el Anticristo se encarga de acabar con 
la vida de Nerón54.

5. CONCLUSIONES. 

Diálogos 

HAnt
Edades  4, 1998, 221-225. 

51  1 Cor 3,16; 6,19; 2 Cor 6,16.

Ilu  4, 1999, 103-113.
53  2 Tes. 2, 3-7. El llamado “Discurso Escatológico” o “Apocalipsis Sinóptico” ha fascinado siempre al 

Prophecy Interpreted. The Formation of Some Jewish 
Apocalyptic Texts and of the Eschatological Discourse Mark 13 Par., Lund, 1966. El apocalipsis sinóptico, 

y rudimentaria de la creencia en el Anticristo: el motivo de la “abominación de la desolación”, tomada de 
Daniel y presente en Mc 13, 14 y Mt 24,15, así como la predicción de “falsos cristos” y “falsos profetas”.  La 
abominación de la desolación tiene su origen, como ya se ha dicho, en el libro de Daniel y era una referencia 

de la desolación como un símbolo del “Hombre Impío”, del “Hijo de la Perdición”, presente en 2 Tes 2,3, cf. 
Adv.Haer. 5,25,1-2 y 5,30,2.

54 Supra n. 37.
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cronológicamente por parte de Sulpicio Severo, el capítulo 13 versa sobre el sínodo de 
55. Atendiendo a la hipótesis propuesta, el Apoca-

lipsis

la redacción de la Civitate Dei de Agustín de Hipona56

primer perseguidor, sostenida por casi todos los historiadores del cristianismo primi-
tivo.  Autores como Lactancio o Agustín de Hipona no estuvieron de acuerdo con  la 

Martín de Tours.
La inclusión del Apocalipsis -

cluidas y estudiadas en la compleja cuestión del Nero Redivivus
una perspectiva documental. En el estudio de las mentalidades, y en especial en la cues-
tión tratada en este artículo, es necesaria la realización de una revisión, sobre todo si se 
tienen presentes 

-
57. 

El peso de la literatura bíblica en la formación ideológica de estas creencias es conside-
rable. El Apocalipsis de Juan, junto con el capítulo segundo de la Segunda Epístola a 
los Tesalonicenses

determinados sectores de la sociedad cristiana creyeron en el retorno de Nerón con la 

de la creencia en el retorno de Nerón vinculado al Anticristo (un siglo y medio como 

55 Sulp. Dial. 2, 13, 6.
56 Agustín de Hipona fue contrario a la escatología apocalíptica y se opuso a todos los intentos de 

, 92.
57 El origen de la concepción ideológica de Nerón como precursor del Anticristo tres siglos después de la 

retorno de Nerón: Cf. CHAMPLIN, E.: 
A Critical and Exegetical Commentary on 

the Revelation of St. John, 

MONTERO, S. (ed): Los rostros del mal, Madrid, 2010, 148-150.
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-
to a la vida o ha sobrevivido y vivido a la par del transcurso de los siglos. Estos detalles 

-
to y no desvela su identidad58.

-
tenido de los  escritos de Comodiano y Victorino. De haber imaginado Martín a su 

-

La visión apocalíptica de Martín de Tours permitiría al investigador no solo su in-
clusión en el amplio género apocalíptico cristiano, sino también replantear la cuestión 
del Nero Redivivus

Suetonio y Dion Casio y el Apocalipsis

Testamento de Ezequías y los Oráculos Sibilinos no pueden incluirse en la cuestión 
tradicional ni en las nuevas categorías propuestas. En ambos ejemplos, la historia se 

en el retorno de Nerón desde oriente. 
Las noticias de los autores cristianos sobre la circulación de diversas creencias en 

-
Nero Praecursor Antichristi. 

la interpretación libre de pasajes bíblicos canónicos y apócrifos, atribuidos tanto a 
Nerón como al Anticristo. Dependiendo de la versión de la creencia (si el regreso de 
Nerón se producía habiendo sobrevivido a la muerte o  reviviendo) serían seleccionados 

a posteriori de 
las obras escritas de Comodiano y Victorino y  el desconocimiento, entre los cristianos 

Según relata Sulpicio Severo, la personalidad de Martín se caracterizó por un gran 
59. Su constante 

58 Sulp. Dial. 2, 14, 6-7.
Vida 

de Antonio Historia 
Lausíaca
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contacto con el demonio podría haberle conducido a tener esta visión apocalíptica del 
60. Su Apocalipsis

Nero et Antichristus 
Domini orbis. -

hacerse con el control del Imperio hasta el punto de acabar el Anticristo con la vida 
de Nerón.

Anticristo estaba presente en el Imperio romano. Por consiguiente, Nerón también lo 

-

encuentra un personaje histórico concreto61. 
-

-
62. 

Por otro lado, ningún autor se pronunció en contra de la posición ideológica de 

63

perseguidor y en el verdugo de los apóstoles Pedro y Pablo. La creencia de la llegada 
del Anticristo en un tiempo escatológico fue aceptado por todos los autores cristianos, 

Héroes, Semidioses y Daimones, Madrid, 1992, 326-330. 

A dónde quiera que vayas y cualquier cosa que intentes, el Diablo 
se te enfrentará: 
R. (eds.): Ver, viajar y hospedarse en el mundo romano, Madrid-Salamanca, 2012, 521-536.

largo de su vida se presentó haciéndose pasar por el mismo Cristo, cf. Sulp. VM. 24,4 y ss.

Dn
Apocalipsis de Elías: la 

presencia de Hircano II en la descripción del Anticristo, cf. ApEl 3,14-15. Esta hipótesis se ha defendido a raíz 
de la presencia del término peleq, 
a la dinastía asmodea dividida en dos facciones, la de Hircano II y la de Aristóbulo, cf. CD 20, 22; 4QpNah. 
En referencia al Apocalipsis 

peleq 
L’Apocalypse d’Elie. Introduction, Traduction 

et Notes, Paris, 1972, 69. 

 88-93.
63  Hier. In Ezeq. 11, 36, 1-15.
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1. INTRODUCCIÓN. LA FORMACIÓN DE LAS IDENTIDADES BÁRBARAS.
En el siglo IV d.C., los escritores romanos manifestaban una actitud opuesta a los 

teutones. Por otro lado, en el siglo V d.C. los autores cristianos, como Orosio o Agustín 

ser considerados entonces objeto de estudio histórico. Pero fue con la desaparición del 
Imperio Romano de Occidente cuando apareció una historiografía latina dedicada al 

1. El objetivo era la aceptación y legitimación 

2. 

se convertía en un tema para las comunicaciones políticas o eruditas, fueron diferentes 
3.

1 
Die Suche nach den Ursprüngen: Von der Bedeutung des frühem Mittelalters, en 

Forschungen zur Geschichte des Mittelalters
ibídem, 11-22.

2 Regnum und gens Der frühmittelalterliche Staat: 
Europäische Perspektiven, en Forschungen zur Geschichte des Mittelalters, nº 16, Viena 2009, 435-450, 
cit. 436 ss.; ídem: Die Völkerwanderung: Eroberung und Integration, Stuttgart 2005 (2ª ed.).

3 Die Völkerwanderung..., p. 61. Para una comparación entre los diferentes procesos de 

Late Antiquity: A Guide to the Post-Classical 
World, Cambridge (Massachusetts) 1999, 107-129.
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en el caso de los godos4

la integración de sociedades heterogéneas como grupos con una actividad política 

en las estructuras socio-políticas del Bajo Imperio.

los albores de la Edad Media sólo ha comenzado a ser estudiada por los historiadores 

de un fuerte debate sobre el papel de la etnicidad en la reorganización política y la 
5. A ello se suma el 

6.

4 The Narrators of Barbarian History (AD 550-800): Jordanes, 
Gregory of Tours, Bede and Paul the Deacon, Notre Dame (Indiana) 2005 (2ª ed.); MURRAY, A. C. (ed.): 
After Rome´s Fall: Narrators and Sources of Early Medieval History. Essays presented to Walter Goffart, 

Historiographie im frühen 
Mittelalter Der frühmittelalterliche 
Staat...

5

P. (eds.): Franks, Northmen and Slavs: Identities and State Fomation in Early Medieval Europe, 
, 

Barbarian Tides: The Migration Age and the Later 
Roman Empire

On Barbarian Identity: Critical Approaches to Ethnicity in the Early 
Middle Ages Integration und Herrschaft: 
Ethnische Identitäten und soziale Organisation im Frühmittelalter, en Forschungen zur Geschichte 
des Mittelalters Regna 
and Gentes: The Relationship between Late Antiquity and Early Medieval Kingdoms and Peoples in the 
Transformation of the Roman World, en The Transformation of the Roman World, nº 13, Leiden 2003.

6
Archäologie der Identität – Archaology of Identity, en Forschungen zur Geschichte des Mittelalters, nº 17, 

en ROUSSEAU, P. y RAITHEL, J. (eds.): A Companion to Late Antiquity, Chirchester-Malden(Massachusetts) 
Peregrini, barbari and cives Romani: concepts of citizenship and the 
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de la memoria colectiva, sobreviviendo tanto como les permite su capacidad de adaptarse 
7. A pesar de estas 

capacidad de unión entre el pasado y el presente, y de organización de éste último8. El 

con una necesidad de crear un nuevo orden socio-cosmológico. Determinadas historias 

ese nuevo orden socio-cosmológico9.
En la Antigüedad Tardía suelen aparecer de forma recurrente tres mitos del origen 

la caída de Troya10, la historia bíblica del pueblo de Israel y la historia de la migración de 

relatos precisos de hechos históricos genuinos. Pero el efecto de las genealogías y de 
origo

desaparecido si su manipulación era demasiado obvia11. Así pues, estas historias no 

12.

AHR The 
Myth of Nations. The Medieval Origins of Europe, Princeton 2002. 

7 History Remembered, Recovered, Invented, Princeton 1975, 11-12.
8 Migration and Mythmaking in Anglo-Saxon England

The Invention of Traditions, Cambridge 
1995 (2ªed.).

9 The 
Invention of Traditions, Cambridge 1995 (2ªed.), 1-14, cit. 6. 

10
I. et alii (eds.): Interpreting Archaeology

RomBarb, nº 3, 1978, 89-121.
11 Gotische Studien. Volk und Herrschaft im frühen Mittelalter, Munich 2005, 

207-224; Ídem: Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, nº 2, 
origo no como un género literario propio, sino como un 

cuestiones sobre los orígenes de determinado grupo o institución. Ver también COUMERT, M.: Les récits 
d´origine des peoples dans le haut moyen âge occidental (milieu VIème – milieu IXème siècle, París 2007; 
PLASSMANN, A.: Origo gentis: Identität und Legitimitätsstiftung in früh- und hochmittelalterlichen 
Herkunftserzählungen, en Orbis mediaevalis: Vorstellungswelten des Mittelalters, nº 7, Berlín 2006.

12 Narrating our Pasts. The social construction of oral history, Cambridge 1995, 83 ss. 
Ver también VANSINA, J.: Oral tradition. A Study in Historical Methodology, Londres 1965; Ídem, Oral 
Tradition as History, Londres 1985.
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Llegados a este punto, podemos comprender el siguiente hecho: la identidad 
y la antigua historia de los getas y de los dacios, así como las de los otros pueblos 

tradición histórica de los godos, en la conformación de su identidad y en su legitimación. 
Fue un proceso cuyas primeras manifestaciones podemos encontrar en el siglo IV d.C., 

podríamos buscarlas en la forzada similitud fonética de los dos nombres: gothi y getae; 

de getae comenzó a ser utilizado en la Antigüedad Tardía como nombre poético de los 

de los godos13.
Sin embargo, al comenzar el siglo IV, se produjo una dualidad en la forma de 

en ocasiones también en confusiones entre ellas: por un lado, se prefería la denominación 

14.

15.
 

Jordanes und Scandia, Estocolmo 1967, 5-6. Como guía general para el período 
de la Antigüedad Tardía, cfr. ROUSSEAU, P. y RAITHEL, J. (eds.): A Companion to Late Antiquity, 
Chirchester-Malden (Massachusetts) 2009. Algunos estudios previos, directos o indirectos, sobre la confusión 

Zeitschrift für Geschichte
Südost-Forschungen, nº 11, 1946-1952, 84-154; 

 The Geats of Beowulf. A Study in the Geographical Mythology of the Middle Ages, Madison-
Zur Geschichte des Goticismus, Upsala 1967; IORDACHE, R.: 

Corollas philologicas in honorem J. Guillén 
Cabañero Helmantica, nº 34, 1983, 317-331); PETOLESCU, C. C.: 

Thraco-Dacica , nº 4, 1983, 147-149; 

SHHA, nº 22, 2004, 179-206; ídem: Apropiaciones de la 
 (en prensa).

14 TEILLET, S.: Des goths à la nation gothique. Les origines de l´idée de nation en Occident du Ve 
au VIIe siècle Zur Geschichte... History of the 
Goths, Berkeley 1990, 28-29.

El Anticristo. Dos milenios de fascinación humana por el mal, Barcelona 1994; también 

romano”, en MONTERO, S. (ed): Los rostros del mal, Madrid 2010.
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2. LAS FUENTES BÍBLICAS Y LA VENIDA DE GOG Y MAGOG EN LA ANTIGÜEDAD TARDÍA
Todo parece surgir a partir de un pasaje bíblico en Ezequiel y de la profecía 

mencionada en el Apocalipsis

todo todos ellos, grande multitud con paveses y escudos, teniendo 
todos ellos espadas: Persia, y Etiopía, y Libia con ellos; todos ellos 

siempre fueron para asolamiento: mas fue sacada de las naciones, 

de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos 
16.

Ezequiel fue escrito en 

17.
En cuanto al Apocalipsis

Ezequiel

18.

16 Ezequiel, 38.
17  Cfr. A. R. Anderson, Alexander´s Gate, Gog and Magog, and the Inclosed Nations, Cambridge 

(Massachusetts) 1932, pp. 7-8.
18 Apocalipsis, 20.7.
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Por otra parte, Flavio Josefo ya había desarrollado en sus Antigüedades Judaicas 

19.

Y si estas eran las perspectivas judaicas o entroncadas en el Judaísmo acerca del 

20. Para ello, se apoyó 

ha sido aceptado21

pasaje de Ezequiel.

Cuando contempló cómo los godos se abalanzaban sobre las fronteras del Imperio, 

Ezequiel en su De Fide
Adrianópolis:

ha prometido la victoria en días venideros, de acuerdo a la Palabra 
22.

19 Joseph., AJ, I, 123.
20 Pseudo-Calístenes, III, 26.
21 Ver en general el citado trabajo de ANDERSON, A. R.: The 

Medieval Alexander
Bulletin Of The John Rylands University Library Of Manchester

recientes, los de CRUSE, M.: Illuminating the Roman d’Alexandre

NETTON, I. (eds.): The Alexander Romance in Persia and the East, en Ancient Narrative supplementum, 

22 Ambros., , II, 16. 138.
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En otras palabras, el Apocalipsis anunciado por Juan se estaba cumpliendo a los ojos 

del Antiguo Testamento y del Apocalipsis

Escitia, siguiendo a Dionisio Periegeta:

el pueblo de los dacios, y los bravos alanos, los habitantes escitas de 
23.

Ezequiel, 

la misma batalla. Y ciertamente todos los eruditos de los tiempos 
24.

godos. Jerónimo recurría, así, al término para hablar de los godos de forma erudita o 
getae gothi

25.

23 Rufus Festus Avienus, Descriptio Orbis Terrae, 441-447.
24 Jer., Liber quaestionum Hebraicarum in Genesin, 10, 2.  August., De civ. D., XX, 11.
25 La perspectiva de Agustín de Hipona concuerda con su posición contraria a la escatología apocalíptica, 

, 92.
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26.

Periegesis

Mar de Azov) sirven de frontera. Desde este lugar llegan los salvajes 

los bastarnas y las multitudes de dacios y los corazones belicosos de 
27.

Cosmographia

Cosmographia

28. 

para poder detenernos previamente a destacar el importante papel desarrollado por 
Isidoro de Sevilla en Hispania. 

En el siglo VII29

la habitaban en sus Etimologías, y se dio entonces una evidente contradicción al 
encontrarse en su obra tanto la descripción gloriosa de los visigodos como también la 

la tercera visión, negativa como la segunda, de la asociación de los getas/godos con los 
30:

26 Mart. Cap., VI, 663-664.
27 Priscian., Periegesis, 291-312.
28 Aethici Cosmographia , 38.

Talmud de Jerusalén, como 
apuntase hace ya siglo y medio NEUBAUER, A.: La Géographie du Talmud, París 1868, 422. 

30 Isid., Etym., 9, 2. 27; 9, 2. 89; 14, 3. 31. Isid., Hist. Goth., 1 y 66.
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entre ellos cultivan los campos; otros, inhumanos y sedientos de 
31.

algo tradicional y aceptado en esta época. Orosio no fue el primero en usarla como 

los escitas a través de los mecanismos de apropiación del pasado y la identidad de pueblos 

como reino con un buen lugar en la historia32:

por la similitud de la última sílaba. Los antiguos les llamaban getas, 
33.

34.

toda la tradición establecida en la Antigüedad Tardía.

31 Isid., Etym., 14, 3. 31-32.
32

con las teorías etimológicas de Isidoro. Oros., Hist., 1, 16. 2: modo autem Getae illi qui et nunc Gothi; Isid., 
Etym., 9. 2: Gothi... quos ueteres magis Getas quam Gothos uocauerunt; Isid., Hist. Goth., 2: quos 
Alexander uitandos pronuntiauit, Pyrrhus pertimuit, Caesar exhorruit (tomado de Oros., Hist., 1, 16. 2). 
En las partes históricas o épicas de su obra, Isidoro usa el término Geticus como la forma poética de Gothicus: 
en Hist. Goth., recap. 69: Geticae gentis... magnitudinem; 67: Geticis triumphis; en Laus Spaniae: Geticae 
gentis gloriosa fecunditas

33 Isid., Etym., 9. 2.89: 
syllabae, quos veteres magis Getas quam Gothos vocaverunt...

34 Isid., Hist. Goth. recap., 66: 
discrepant: demutata enim ac detracta littera Getae quasi Scythae sunt nuncupati.
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35

Para ello, repitió en su Historia Gothorum

interpretación:

36.

Chonicon Paschale o Chronicon Alexandrinum, una crónica 

37.

Las características negativas heredadas por los godos por su asociación a los getas y 

Magog realizada por escritores mayoritariamente cristianos38, como parte de la progenie 
y los ejércitos del Anticristo cuya venida marcaría el comienzo del Apocalipsis, fue una 

3. LA TRANSMISIÓN MEDIEVAL
La Cosmographia

hablaron a favor de los godos. El primero, de origen galo, escritor y sacerdote católico de la primera mitad del 

a la dejadez y egoísmo de los romanos (Salv., De gubernatione Dei, V, 4; V, 8; VII, 6; VII, 9; VII, 15). Su 

Apoll., Carm., XXIII, 69-73.).
36 Isid., Hist. Goth. Hist., I, 16.2. Pero 

37 Chron. Pasch., IV, 46.
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-
nos, los alapos, los turcos, los alanos, los meotas, los chunos hunos), 

pueblos en esas regiones llaman orcos, tribus cuya forma de vida es 

-

-

a los inhabitables, desde el río Rin hasta el Océano, muchas islas, y 
39.

De este fragmento nos interesa sobre todo la caracterización moral de estos pueblos 

-

impureza y libertinaje; de estas características toma su nombre y es 
40.

39 Aethici Cosmographia, II, II, 1.6. Se han consultado las ediciones de D´AVEZAC, A.: Éthicus et les 
ouvrages cosmographiques intitulés de ce nom Aethici Istrici Cosmographia 
ab Hieronymo ex Graeco Latinum breviarium redacta Die 
Kosmographie des Aethicus, en Monumenta Germaniae Historica

Oxford Medieval Texts). 
J. A.: , 55-56

Nova de Veteribus, Munich 
2004, 79-102.

40 Aethici Cosmographia Dicit eos usque Euxinum maris sinum insulis et littoribus 
inclusos, Birricheo monte et Taracontâ insulâ contra ubera Aquilonis; gens ignominiosa et incognita, 
monstruosa, idolatra, fornicaria, in cunctis stupris et lupanariis truculenta, a quo et nomen accepit, 
de stirpe Gog et Magog
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Cosmographia mencione a continuación otras naciones 
Gogetae Magogetae

en esa conjunta visión negativa41. Como el pasaje de Ezequiel

otros fueron reubicados del mismo modo en la Europa septentrional, mezclados con 

nórdicos como los daneses y frisos mencionados en la Cosmographia, y otros tantos 

asentaron en las llanuras escitas, en su largo periplo antes de dirigirse hacia las fronteras 
del Imperio Romano en la Dacia y la Escitia Menor. La denominación de escitas para 

realmente la segunda, en la Europa septentrional42.

856), arzobispo de Mainz, teólogo y escritor, produjo entre otras obras un tratado 
enciclopédico o diccionario conocido como De rerum naturis o De universo libri 
xxii., sive etymologiarum opus, del estilo de las Etymologiae de Isidoro de Sevilla, 

fragmentos, donde podemos detectar con facilidad ecos de Orosio o del hispalense43:

en los Pantanos Meóticos, entre el Danubio y el océano septentrional, 

41 Aethici Cosmographia
getas en fuentes posteriores 

Cosmographia

, 7-8; 
The Medieval Alexander

42 J. A.: , 56-58.
43 Una edición muy reciente con traducción al inglés, por THROOP, P.: Hrabanus Maurus: De Universo: 

, 2 vols., Charlotte 2009. Ver en general 
FELTEN, F. J. (ed.): Hrabanus Maurus: Gelehrter, Abt von Fulda und Erzbischof von Mainz, Mainz 2006.
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44.

y el origen de los godos:

45.

Jafet, por la similitud de la última sílaba; los antiguos los llamaban 
getas en lugar de godos: un pueblo bravo y muy poderoso, de gran 

46.

47.

Ezequiel, 

la misma batalla. Y ciertamente todos los eruditos de los tiempos 
48.

Expositio in Apocalypsim libri Septem, donde discutía la asociación de los getas/godos 
Apocalipsis

49.

De Universo
Hist., I, 

im medio Dacia ubi et Gothia
De Universo, XII, 4, 342.
De Universo, XVI, 2, 441.
De Universo, XVI, 2, 439.

48 Comm. Gen.
P.: Patrologia Latina, vol. 107, París 1879, cols. 526-527. El pasaje idéntico de Jerónimo en Jer., Liber 
quaestionum Hebraicarum in Genesin, 10, 2.  

49 Haymo de Halberstadt, Exp. Ap. Patrologia Latina, vol. 117, París 1881, 
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algunos problemas por las contradicciones inherentes en cuanto a su vertiente positiva. 

50.
 En relación directa con todo este problema, los mapas de la época se van a hacer 

por recoger visualmente el espacio en donde podían situarse con claridad los pueblos 
Mapa 

Anglo-Sajón o bien Mapa Cotton, fechado actualmente entre 1025-1050 y realizado 
probablemente en el monasterio de Christ Church, en Canterbury51. En él puede 

Dacia ubi et Gothia

Dacia ubi et Gothia
Scandza-

turchi
Asia, limitando con el Océano Septentrional52.

cols. 1186-1187.
50  , 70.
51

An Eleventh-Century Anglo-Saxon Illustrated Miscellany: 
British Library Cotton Tiberius B.V. Part I Northern Eurasia in 
Medieval Cartography: Inventory, Texts, Translation, and Commentary, Turnhout 2006, 129; BARBER, 

The Hereford World Map: Medieval World 
Maps and their Context, Londres 2006, 4.

52  

sobre este tema Mappaemundi: die ältesten Weltkarten, Stuttgart 
Roma nella memoria e nelle immaginazioni del 

Medio Evo, con un’appendice sulla leggenda di Gog e Magog
Popoli e paesi nella cultura altomedievale. Settimane di studio del 

Centro italiano di studi sull’alto medioevo, Spoleto, 23-29 aprile 1981, 2 vols., Spoleto, Centro italiano di 

Geographia antiqua
Journal of Early 

Modern History
S. (eds.): Text and Territory: Geographical Imagination in the European Middle Ages

Archivo Español de Arte Northern 
Eurasia in Medieval Cartography: Inventory, Texts, Translation, and Commentary, Turnhout 2006.
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Fig. 1: El Mapa Anglo-Sajón.

en el Mapa Anglo-Sajón.
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de Bremen, nacido en la primera mitad del siglo XI y muerto en el primer lustro de 
 (Historia 

de los arzobispos de Hamburgo-Bremen), consiste en tres volúmenes dedicados 
a la historia del arzobispado y de las islas situadas al norte, y un cuarto, Descriptio 
insularum Aquilonis, dedicado particularmente a la geografía, pueblos y costumbres 
de Escandinavia, así como a recopilar noticias del progreso de las misiones cristianas en 
la zona. Constituyó en su momento la principal fuente de conocimiento sobre el norte 

sus fuentes estuvieron Salustio, Virgilio, Lucano, Horacio, Macrobio, Marciano Capella, 

Beda el Venerable53

romanos el Pantano Escita o Pantano Meótico, o “las selvas de los 

54.

53 Se ha consultado la segunda edición inglesa de TSCHAN, F. J.: Adam of Bremen, History of the 
Archbishops of Hamburg-Bremen, Nueva York 2002 (1ª ed. 1959). Otra edición reciente es la de BRUNET-
JAILLY, J.-B.: Histoire des archevêques de Hambourg, suivie d’une Description des îles du Nord, en 
L’Aube des peuples
J.: Belt und Baltisch. Ostseeische Namenstudien mit besonderer Rücksicht auf Adam von Bremen, 

Der barbarische Norden. Vorstellungen 
und Fremdheitskategorien bei Rimbert, Thietmar von Merseburg, Adam von Bremen und Helmold 
von Bosau, en Orbis mediaevalis. Vorstellungswelten des Mittelalters, nº 5, Berlín 2005; y también 

Devotionis munus. La cultura e l’opera di Adamo di Brema, en Testi 
e studi di cultura classica

The Conversion of Scandinavia: Vikings, Merchants, and 
Missionaries in the Remaking of Northern Europe

Gesta Ham., IV, 20-21.
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los godos eran llamados getas por los romanos, citando un pasaje de las Geórgicas de 
55.

Ezequiel, 

y Escandinavia:

Ezequiel

la profecía puede ser aplicada a ellos, especialmente teniendo en 

56. 

Suecia, Noruega y Dinamarca aparecen incluidas bajo esa denominación vaga de Escitia, 

de Ezequiel

pretendía conectar a un determinado pueblo/nación europeo con la historia de Alejandro 
Magno. Los godos, al apropiarse de la historia de los getas, podían jactarse de ser uno 

getas habían derrotado a uno de los generales de Alejandro, Zopirión57

55 Ibídem, Schol. 130 y 134.
Gesta Ham., I, 26.

57 Just., Epit., XII, 2; Curt., X, 2.44.
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parece recordarse en las fuentes desde la Antigüedad y en adelante es la asociación de 

Alejandro levantó su mítica muralla58. En este sentido, el Roman de Toute Chevalerie, 

el poema, escrito en inglés medio, llamado Kyng Alisaunder59.

probable origen germano, retomaba el mismo mito en su Memoria seculorum
él mismo revisó hacia 1185 para dar lugar al Pantheon, o bien Universitalis libri qui 
chronici appellantur

habitual, según venimos observando60. 
En la Península Ibérica, la Historia de rebus Hispaniae sive Historia gothica 

61

en Isidoro de Sevilla, pero también se apoyó mucho en la Getica

pasajes completos referidos al pasado mítico de los godos. En los primeros libros de su 
obra, el arzobispo toledano se guió especialmente por la Getica de Jordanes. A veces la 

resumía partes procedentes de las Etimologías o de la Historia Gothorum de Isidoro. 

procedían de referencias de Jordanes o de Isidoro. Por supuesto, no diferenciaba entre 

62.

58 Ver el trabajo ya citado de ANDERSON, A. R.: 
Kyng Alisaunder

Bulletin Of The 
John Rylands University Library Of Manchester

Neophilologus Ídem: 
La légende d’Alexandre le Grand dans la littérature française du douzième siècle, Amsterdam-Atlanta 
1997; STONEMAN, R.: Alexander the Great: A Life in Legend

Pantheon
publicados por  MURATORI, L. A.: Goffredo da Viterbo, en Rerum Italicarum scriptores

Gottfried von Viterbo, en Scriptores rerum Germanicarum, 
Gottfried von Viterbo, en 

Monumenta Germaniae Historica,  SS. XXII, Hannover 1872.
61 Hemos utilizado la edición de FERNÁNDEZ VALVERDE, J. (ed.): Roderici Ximenii de Rada, 

Historia de rebus Hispaniae, en Corpus Christianorum, continuatio mediaevalis, LXXII, Turnhout 1987.
Boletín de la Biblioteca Menéndez Pelayo, 

Homenaje Emilio Alarcos García, I, 
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Pasando ya al siglo XIII, encontraríamos en primer lugar el trabajo del monje 
franciscano Bartolomeo Ánglico, nacido en torno al comienzo del siglo y muerto 

De proprietatibus rerum

principio para su utilización por parte de estudiantes y del público instruido, en general. 

de material disponible para los estudiosos medievales63

de Europa. Por ejemplo, sitúa los Pantanos Meóticos y el río Tanais en el noreste del 
continente, separando los territorios de Albania, en Oriente, y de Alania, en Occidente, 

también en Asia, cerca de Albania64

Barbaria

65

nombre supuestamente a partir de Magog, hijo de Jafet, como dice 

eran llamadas de igual modo getas y godos, y fueron en algún 

Danes
Occidente. Los gétulos en África y las amazonas en Asia provienen 

66.

Del mismo modo, Sarmatia, otra de las regiones de Escitia Inferior, era una tierra de 

diestros en la guerra67. Volvemos a encontrar ecos de los testimonios de las fuentes 

difusión en los siglos siguientes, con una traducción al francés en 1372 y numerosas 
copias manuscritas, no aportaba nada novedoso y seguía dando una visión tradicional 

63 DE TREVISA, J.: On the Properties of Things: John Trevisa’s Translation of Bartholomaeus 
Anglicus, de Proprietatibus Rerum: A Critical Text

Zeitschrift für deutsches Altertum, nº 99, 

64 Barth. Angl., De Prop. Rer., XV, 11-12.
65 Barth. Angl., De Prop. Rer., XV, 47.
66 Barth. Angl., De Prop. Rer., XV, 71.
67 Barth. Angl., De Prop. Rer., XV, 139.
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Mapamundi de Ebstorf, realizado en 
Etimologías 

de Isidoro de Sevilla68

en el norte:

69.

gran enemigo de la Cristiandad y tomaban de algún modo el papel protagonista entre 

los tiempos anunciadas en Ezequiel y el Apocalipsis, como veremos enseguida.

1280-1364) escribió una gran crónica con el nombre de  Polychronicon70, la última de 
las grandes crónicas generales antes de la aparición de la imprenta en 1453. En el siglo 

Inferior, y Dinamarca es denominada Dacia:

71.

, vol. 5: Miller reproduce y describe el mapa ampliamente en este 
volumen. Ver también la bibliografía ya proporcionada anteriormente, y BRIESEMEISTER, D.: Apuntes 

y temprana Modernidad, Mapas de Heinrich Bünting, Burgos 2010, 71-81.
69 , 90-91.
70 Su título completo es Ranulphi Castrensis, cognomine Higdon, Polychronicon (sive Historia 

Polycratica) ab initio mundi usque ad mortem regis Edwardi III in septem libros dispositum.
71 Ranulf Higdon, Polychronicon

S. A.: Ranulph Higden, “Ars componendi sermones”, en Dallas Medieval Texts and Translations, nº 2, 
Lovaina-París 2003.
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cuyas tribus llamaron godos en vez de gogos. Este pueblo es sin duda 
bravo, numeroso y terrible. De ella vinieron los dacios a Europa, los 

72.

la Antigüedad Tardía gracias a la apropiación de la identidad y del pasado de los getas 

salvajismo y nobleza, entre barbarie y sabiduría y moderación, entre las características 

esto al comienzo de la Edad Moderna73.

4. LOS GETAS Y LOS TURCOS, GOG Y MAGOG Y EL FINAL DE LOS TIEMPOS EN EL SIGLO XVI.

sobre todo es proporcionar unos orígenes antiguos a los pueblos, ya sea con el recurso 
a la historia antigua o a la leyenda para la elaboración de unas genealogías míticas, a 
comienzos del siglo XVI observamos algunos últimos ejemplos en el espacio sueco y 

Historia de omnibus 

72 Ranulf Higdon, Polychronicon, I, 17.

persa del rey Cosroes I y otra delegación bizantina del emperador Justino II en la residencia de un soberano 
de los turcos, recogido por el obispo Juan de Éfeso, Historia Eclesiástica, VI, 23, ed. PAYNE SMITH, R.: 
The Third Part of the Ecclesiastical History of John Bishop of Ephesus [primera traducción al ingles del 

The Third Part of the Ecclesiastical History of John Bishop of Ephesus
la delegación bizantina aparece también en Menandro el Protector, Excerpta de legationibus, editada por 
DE BOOR, C., Berlín, 1903, 192, 14-23).
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Gothorum Sueonumque regibus
de su muerte74. En este trabajo, seguía ampliamente la Getica de Jordanes, pero también 

Jiménez de Rada, y al hablar de la religión y de los orígenes de los reyes godos, retomaba 

Por otra parte, en la gran Prosopographia heroum atque illustrium virorum 
totius Germaniae del historiador suizo Heinricus Pantaleón (Hans Heinrich Bandlin, 

75, volvía a presentarse la elaboración 
de una genealogía mítica de los germanos, haciendo al fundador de éstos, Tuisco, hijo de 

Dacus comes Geta comes 
qui est Gothus

Pero va a ser en un espacio completamente diferente donde se dé una nueva 

Apocalipsis de Juan.

siendo utilizada como base de operaciones por los caballeros de la Orden para sus propias 
operaciones navales contra las naves turcas y berberiscas. Después de un primer intento 
de asedio frustrado en 1551, los turcos volvieron a asediar Malta en 1565 con una armada 
de casi doscientas naves y un ejército de entre 20000 y 30000 hombres provenientes de 
las distintas regiones del Imperio Otomano y de las costas de Berbería, y tras casi cuatro 

76.

Historia de omnibus Gothorum Sueonumque regibus, Basilea 1558 y 1617 (otras 

Zur Geschichte..., 82-83. The 
Renaissance of the Goths in Sixteenth-Century Sweden. Johannes and Olaus Magnus as Politicians 
and Historians

75 PANTALEÓN, H.: Prosopographia heroum atque illustrium virorum totius Germaniae, Basilea 
1565.

76
La Maltea del caballero de la Orden Hipólito Sans. El 
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catedral de San Juan en la nueva ciudad de La Valetta, los restos fueron trasladados a 
la cripta de los grandes maestres y fueron enterrados en el suelo y cubiertos por una 

teniente turcopolario de la Orden y el único miembro de la Lengua Inglesa presente en 
Malta durante el asedio de 156577.

pared, y en la cubierta del sarcófago, con la reproducción del cuerpo yacente y en actitud 

elevación a tal dignidad, en la dirección de la defensa durante el asedio y en su muerte.

78:

D(EO) O(PTIMO) M(AXIMO) S(ACROSANTO)
ILLE ASIAE LYBIAEQ(VE) PAVOR TVTELAQ(VE) QVONDAM

PRIMVS IN HAC ALMA QVAM CO(N)DIDIT VRBE SEPVULTO

F(RATER) OLIVERIVS STARCHEIVS PROTVRCOPVLERIVS
CARMEN INSCRIPSIT

A Dios, Supremo, Todopoderoso, Sacrosanto.
Él fue el terror de Asia y Libia y en un tiempo el guardián de 

The 
, Copenhague 1961; BRADFORD, E.: 

el segundo, CASSOLA, A.: 
de Hipólito Sans, Valencia 2002. Como obra de referencia moderna, ver SPITERI, S. C.: The Great Siege: 

, Malta 2005. 
77 Cheshire History, nº 49, 2009, 33-46. El cargo 

militar de Starky, teniente turcopolario, viene del griego Tourkópouloi

siguieron a las órdenes militares y se instalaron en Chipre con los Templarios y en Rodas y Malta con los 

las defensas costeras en torno a Birgu, en donde estableció el albergue de la Lengua Inglesa. Cfr. RICHARD, 

Revue des etudes islamiques, nº 54, 1986, 259-270.
78 MUNRO, D.: , La Valetta 

2005, 187, nº 353. 
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Europa,
después de haber subyugado a los getas (por «turcos») por 
medio de sus sagradas armas,
el primero en ser enterrado en la tumba, aquí en esta próspera 
ciudad de La Valetta
que él fundó, digno de honor eterno.
El hermano Oliver Starkey, pro-turcopolario,
escribió el poema.

una posición destacada, en la pared, sobre el sarcófago, suprimiendo tan sólo la referencia 
del autor en las líneas 6 y 7, y sustituyéndola por una referencia a los dos miembros de 

79.

79 Ibíd.

agradecimiento a la Fundación de la con-catedral de San Juan de La Valetta, en Malta, dirigiendo mi gratitud 

las facilidades posibles para acceder a la cripta de los grandes maestres de la orden de los caballeros de Malta, 
cerrada al público, y realizar mis estudios y obtener fotografías de la inscripción en la tumba de Jean Parissot 

de La Valette, en la cripta de los grandes maestres, con-catedral de San Juan, La Valetta, Malta.
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hemos realizado.

así pues, eran mostrados como uno de los pueblos encerrados por Alejandro Magno y 
Ezequiel y 

el Apocalipsis

como por la asociación al salvaje y remoto espacio escítico, de donde también provenían 
los getas/godos. Lo pudimos ver en la Cosmographia

Mapa Anglo-Sajón Roman de 
Toute Chevalerie Mapamundi de Ebstorf 

la referencia a los turcos como getas en la inscripción de La Valette tenga ese mismo 
sentido. En esos instantes, los otomanos eran vistos como los grandes enemigos de la 
Cristiandad y las tropas llegadas a Malta bajo la bandera de la Sublime Puerta habían 
sido reclutadas entre los pueblos incluidos en el Imperio Otomano y también entre los 

Ezequiel y la profecía contenida en el 
Apocalipsis
ante el imparable avance otomano, ¡el Apocalipsis anunciado por San Juan tomando 

*     *     *

septentrionales del Imperio Romano, distintos autores de la Antigüedad Tardía, muchos 

conocida hasta entonces desde hacía siglos y siglos. 
Desde la misma Antigüedad Tardía se produjo una enorme confusión en las 

se convirtió en el problema de las identidades, cuando distintos agentes buscaron 
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asimilación identitaria y la consecución del objetivo de lograr una mayor legitimidad por 

central, escenario de la confrontación religiosa y política entre la cristiandad europea y 

de las profecías apocalípticas bíblicas; por supuesto, una perspectiva propia de esa 
cristiandad. 

Pero todas esas perspectivas, hasta esta última mencionada, fueron posibles gracias a 
la manifestación continuada, desde la Antigüedad Tardía, del problema de la confusión 
identitaria y de la apropiación de la historia y las identidades de distintos pueblos 

las diversas interpretaciones en épocas y espacios distintos en torno a las identidades de 

antiguos o modernos fueran considerados la progenie del Anticristo, los precursores de 
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1. DIS DEABUSQUE.
ala II Panonniorum

1

2. 
Les autels ont été publies avec des erreurs par l’archéologue amateur Josef Ornstein3 

4. 
Le troisième autel5, gardé aujourd’hui dans le Musée des Pompiers de Bucarest, 

troisième ligne de l’inscription. J. Ornstein a proposé la lecture DIS · B · IMP, interprété 
comme di(i)s b(onis) im[p(erii) ?]6. Une amélioration de cette lecture est apportée 

dis d(e)ab(us)q(ue) im(m)or(talibus)7. La lecture proposé pour 
l’inscription entière est, donc:

Sabino et Anullino co(n)[s(ulibus)] / dis d(e)ab(us)q(ue) im(m)
or(talibus) / pro sal(ute) d(omini) n(ostri) / in honorem / 
nocturno/r(um) M(arcus) Aur(elius) Fron/tonianus / v(otum) 
s(olvit) l(ibens) m(erito).

* Projet PN-11-RU-TE-3-2011-0131
1 Castrul roman

de interior de la Gherla / Aus der militärgeshichte des römischen Dakien. Das römische Binnenkastell 
von Gherla, 

2 Cluj-Napoca 1992, s.v. Gherla, 215, 
no. 11.

3 , AEM 14, 1891, 168-180.
4  CIL III 12541: 

; CIL III 12543: 

5 

6 Sabino et A[n]u[l]lino c[o(n)s(ulibus] 
/ diis b(onis) im[p(erii)? / pro sal(ute) d(omus) [d(ivinae)] / in honor[em] nocturno/r(um) M(arcus) 
Valer(ius) / [An]tonianus /  v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito).

7 CIL III 12539. 



414 

ARYS, 10, 2012, [409-420] ISSN 1575-166X

SORIN NEMETI 

La photographie et le dessin publiés par R. Ardevan soutienne cette dernière lecture 
8. 

en calcaire avec l’inscription9:

Deis deabus/q(ue) P(ublius) Fab(ius) / He{e}rclian(us) / 
v(otum) s(oluit) l(ibens) m(erito).

Les formules 
sont bien connues dans 

l’épigraphie de la Dacie et de l’Empire Romain, mais, dans la majorité écrasante des cas, 

10. Dans certains cas les précisions supplémentaires apportent 
11. On 

du type sive quo alio nomine fas est nominare, 
on ajouta la formule12. 

Le vœu fait simplement deis deabusque ou dis deabusque immortalibus est tout 

sive deus, sive 
dea. dis 
deabusque omnibus, ceterisque diis deabusque

Les autels de M. Aurelius Frontonianus et P. Fabius Herclianus font partie de la 

polythéisme ancien.

2. DIS DEABUSQUE SECUNDUM INTERPRETATIONEM ORACULI CLARII APOLLINIS.

13. Les 

8 , ActaMN 
ARDEVAN, R.: 45, nr. 10.

9  CIL III 7746 ; IDR III/5, 45.
10 et dis deabusque dis et deabus); CIL III 823 (

omnibus
, EN 13, 2002, 189 (

dis); CIL III 1062 ( ); CIL III 1060, 1063 ( ); 
ILD 545 ( ).

11 CIL III 942 ( ); CIL III 987 (Aesculapio et Hygiae ceterisque diis 
deabusque huiusce loci salutaribus
P. Aelius Hilarianus fait un vœu pour (AE 1968, 
227).

12 sive deus, sive dea Numen 32, 2, 1985, 236.
13  , 
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14. Nous connaissons ce type de dédicaces 

dis deabusque secundum interpretationem oraculi Clarii Apollinis 
). Les inscriptions ont été trouvées en Bretagne 

1. Vercovicium, Britannia. CIL VII 633; ILS 3230; RIB 1579:
Diis deabusque se/cundum interpre/tationem oracu/li Clari 

Apollinis / coh(ors) I Tungrorum.
2. Corinium, Dalmatia. CIL III 2880; ILS 3230a:
D(is) deabusque / secundum inter/petrationem (sic) Cla/rii 

Apollinis.
3. Cuicul, Numidia. CIL VIII 8351; ILS 3230b:
Dis deabusq(ue) / s<e>cundum / interpreta/tionem ora/culi 

Cla/ri Apollin(is).
4. Volubilis, Mauretania. AE 1976, 782.
Dis deabusque / secundum interpre/tationem oraculi / Clarii 

Apollinis.
5. Banasa, Mauretania15.                                                                                                                                   

[Dis deabusque secundum interpretationem] oraculi C[larii 
Apollinis].

6. Italia. AE 1986, 119 :
Dis  deabusq(ue) / secundum / interpreta/tionem Clari / 

Apollinis.
7. Maruvium, Italia.  AE 1991, 564 :
Dis deabusqu[e] / secundu[m] / interpr[eta]tio[nem] / o[raculi / 

Clarii] / [Apollinis].
8. Cosa, Italia16. AE 2000, 564:
[Dis deabusque] / [secu]ndum i[nterp]/[retati]onem [oraculi] / 

[Clarii Apollinis].
9. Nora, Sardinia. AE 1929, 156 ; ILSard 42.
Dis deabusque / secundum interpreta/tionem oraculi Clari / 

Apollinis.
10. Hispania. AE 1990, 545:

T., MANSFELD, J. (ed.): Knowledge of God in the Graeco-Roman World, 

14  Journal of the Warburg Institute
Attic., II. 28; Val. Flacc. Argon. III. 426; Diog. Laert., I. 110; Arnob. III.40).

15 , Antiquités Africaines 10, 1976, 
63-64.

16 , dans  
di Lidio Gasperini



416 

ARYS, 10, 2012, [409-420] ISSN 1575-166X

SORIN NEMETI 

Dis d(eabus)q(ue) / ex interp/retation(e) / oraculi / Clari Apo[l]

11. Pisidia17.
[Q]eo‹j kaˆ Qea‹j ¢pÕ | ™xhg»sews cr»s|mou ’ApÒllwnoj | Klar…ou.

Pour l’interprétation de ce corpus étonnamment homogène d’inscriptions dédiées 

oraculi
kata chresmous, apporté 

18. Parce 

Divin. Institut. I.7. et la Theosophia Tubigensis19.
partir de ces opinions l’oracle de Claros a répandu dans l’Empire des idées fort élevées 

20

De oraculo Apollinis Clarii, 
mentionné par  Macrobe, Saturn, I. 18. 18-2121

dis deabusque secundum interpretationem 
Clarii Apollinis

22.
Cette interprétation connait un nouveau impulse après la découvert de l’inscription 

Théosophie23

17  Anatolian Studies  53, 2003, 151-155.
18  », BSAF, 1915, 144.
19 Ibidem., 144-146.
20 Ibidem

dans les Divinae Institutiones I. 7. et dans la Theosophia 

¥ggeloi
21

, Latomus 45, 1980, 276. Pour Cornelius Labeo et son ouvre voir MASTANDREA, P.: Un neoplatonico 
latino Cornelio Labeone. Testimonianze e frammenti, Leiden 1979.

22 , dans Essays on Religion and the Ancient World, 
1972, 165.

23 ’Apóllwn
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24.
Dans cette perspective les inscriptions dédiées dis deabusque secundum 

interpretationem oraculis Clarii Apollinis 

d’épigraphes de ce type (dans tout l’Empire Romain, premièrement dans la zone de 

25 et 
26.

impériale, en le mettant en rapport avec une consultation de l’oracle clarien par Caracalla 
malade en 21327

parallèle entre la supplicatio
to‹j qeo‹j to‹j ¢qan£toij P. Giessen
la Constitutio Antoniniana. 28. 

un moment précis. A son avis il s’agit d’un période plus long, du milieu IIème siècle 

trouve très invraisemblable la datation en temps du Carracalla d’une telle consultation 
29.  

Kl¡rioj. Untersuchungen zum Orakelwesen des späteren Altertums, Leipzig 1889
 

CRAI, 1968, 568-599; Idem  CRAI, 1971, 597-619; MASTANDREA, P., Un 
neoplatonico latino..., 159-169; LANE FOX, R.: Pagans and Christians in the Mediterranean World from 
the Second Century A. D.  to the Conversion of Contantine, 

, ANRW
ZPE 

 in ATHANASIADI, P., FREDE, M. (ed.): Pagan Monotheism in Late Antiquity, 
1999, 87-148; BUSINE, A.: Paroles d’Apollon. Pratiques et traditions oraculaires dans l’Antiquité tardive 
(IIe – VIe siècles), 

24 ZPE  32, 1978, 
263-268.

25 , Chiron

26 Les reignes de Marc-Aurèle (C. P. Jones) et Caracalla (E. Birley, M. Euzennat). 

 JRA 18, 2005, 293-301; idem
, JRA 19, 2006, 368-369.

27
28 EUZENNAT, M., 66.
29 LANE FOX, R.: Pagans and Christians..., 
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30.

antonine (commencée après le retour des armées de Lucius Verus de l’Orient)31. Sa 
conclusion32 semble bien accepte aujourd’hui33

34, non pas 

3. DIS DEABUSQUE … SECUNDUM INTERPRETATIONEM…

Frontonianus est datée dans l’année ou étaient consuls Sabinus et Annullinus (Sabino 
et Annullino consulibus 35, dominus noster mentionné 
étant donc Caracalla. 

36. 

I(ovi) o(ptimo) m(aximo) / et ceteris diis / deabusque im-/
mortalibus et Da/ciae / pro salute domi/ni n(ostri) M(arci) 
Aur(elii) Antoni/ni pii felicis Aug(usti) n(ostri) / C(aius) 
Aur(elius) Sigillius trib(unus) / leg(ionis) XIII G(eminae) 
Antonini/anae prid(iae) Non(as) April(es) / Laeto II et 
Cerial{a}e / co(n)s(ulibus).

Iovi optimo maximo et ceteris diis deabusque 
immortalibus et Daciae pour le salut de Caracalla dans l’année 215 (Laeto II et 

religious policy 

30 LANE FOX, R., Pagans and Christians..., 194-195.
31 

JRA  9, 1996, 108-136.
32 Ibidem

exegesis or 

33
(ed.): Dediche sacre nel mondo greco-romano. Diffusione, funzioni, tipologie / Religious  Dedications 
in the Graeco-Roman World. Distribution, Typology, Use, Institutum Romanum Finlandiae, American 

34 ZPE  92, 1992, 271-273.
35 CIL III 12539.
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Ceriale cos.), précisément dans le 4 avril (pridie Nonas Apriles), le jour anniversaire 
de naissance de cet empereur37.

l’empire de ce type de dédicaces, dans les cités, mais aussi dans les camps militaires 
situés en régions frontalières38. Les inscriptions dédiées dis deabusque secundum 
interpretationem oraculi Clarii Apollinis 39. 

secundum interpretationem 

40 :

Libero [et Li]/be[r(a)e] P(ublius) Di[vius] / Italicus  
[praef(ectus)] / coh(ortis) IIII Hi[sp(anorum) eq(uitatae)] / 
secund[um] / interpr[etati]/onem s[acr- ?]/orum s[odal(ium) ?] 
/ in tabul[a facien]/dum curav[it]. 

41:

Libero [et Li]/bere P(ublius) Di[vius] / Italicus  [praef(ectus)] 
/ coh(ortis) IIII Hi[sp(anorum) eq(uitatae)] / secund[um] 
/ interpr[etati]/onem s[acr ?]/orum So[lis ?] / in tabula[m 
scriben]/dum curav[it]. 

I. I. Russu 42 : 

Libero Pa[t]/ri Deo  P(ublius) Di[dius] / Italicus [praef(ectus)] 
/ coh(ortis) IIII Hi[sp(anorum) eq(uitatae)] / secund[um] 

tum cum v[ovit].

37 Syria 65, 1988, 3-4, 355.
38

camps”.
39 Donner à voir, donner à lire. Mémoire et communication 

dans la Rome ancienne, Paris 2006, 23-37, 60-75, 127-162, 184-187.
40 , ArhMold 5, 

1967, 134-137.
41 AE 1975, 722.
42 IDR III/4 284.
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Somnium (gr. oneiros

(interprex somniorum
IIII Hispanorum43, un certain P. Didius Italicus, connu aussi d’une inscription votive 

Publius Didius Italicus, domi Mauretania Caesariensi)44.  
45 et sa présence en 

46

et l’interprétation des somnia
secundum interpretationem

latines dédiées dis deabusque 

la supplication impériale dis deabusque secundum interpretationem oraculi Clarii 
Apollinis 
Italicus.

En conclusion, en Dacie, les dédicaces dis deabusque 

ensuite, une supplication générale). Les données disparates sont les inscriptions dédiées 
dis deabuques immortalibus 
a fait, aussi, un voyage en Dacie47 secundum 
interpretationem.

43 SPAUL, J.: Cohors². The evidence for and a short history of the auxiliary infantry units of the 
Imperial Roman Army, BAR Int. S. 841, 2000, 133-134,

44 I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / coh(ors) IIII Hispan(orum) / eq(uitata) 
cui prae/est P(ublius) Didius / Italicus praef(ectus) / domi Maure/tania Caesa/rens(i) v(otum) s(olvit) 
l(ibens) m(erito).

45
 Epigraphische Studien, Band 9, 1972, 175; DEVIJVER, H.: Prosopographia militiarum 

equestrium quae fuerunt ab Augusto ad Gallienum, pars prima, litterae A-I, Leuven 1976, 325-326.
46 Die Dislokation der römischen Auxiliarformationen in den Provinzen Noricum, 

Pannonien, Moesien und Dackien von Augustus bis Gallienus, Berlin 1938, 155, n. 558.
47 HALFMANN, H.: Itinera principum. Geschichte und Typologie der Kaiserreisen im Römischen 

Reich, Stuttgart 1986, 223, 226.
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sus consecuencias sociales.

PALABRAS CLAVE
Japón; Shinto; Budismo; Shingon; Ten-

dai; Heian; J gan; Monte Fuji; Volcanes

Fecha de recepción: 27/11/2012

ABSTRACT
Mount Fuji rises, in peace, dominating 

Japan, as a national symbol. The sacred 
mountain has made eruption 16 times since 
781 A.D.  The J
one of the most virulent, according to the 
data. This eruption occurs also in a prima-

Japanese religions, at least until the arrival 
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0. LA ANTIGÜEDAD DE LA ERA HEIAN.

división tradicional de eras y emperadores. Esta periodización ha constituido siempre 
un escollo a la hora de realizar estudios comparativos con occidente. Situar un momento 

1

2 del país de Wakoku
3

femeninas, probablemente relacionadas con los cultos a la fertilidad.
Entre el 300 y el 710, se desarrolla la etapa de los grandes túmulos4 en forma de 

cerradura, Kofun, donde se enterró a los grandes líderes político-religiosos. Durante 

casa imperial5

el Kojiki y el Nihon Shoki o Nihon-gi6

712 el primero y en 720, respectivamente. En ellas se entremezcla lo mitológico y lo 
7

1 The Cambridge History of Japan, Vol 1., 

2 RUBIO, C. y TANI MORATALLA, R.: Kojiki, crónicas de antiguos hechos de Japón

3 Sources of Japanese Tradition, Columbia University Press, 

4 Monumenta Nipponica 27, Tokyo 1972: 143-147.
5 Ibidem.
6 NAUMANN, N.: Antiguos mitos japoneses, Herder, Barcelona 1999.
7 RUBIO, C. y TANI MORATALLA, R.: 13.
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dos períodos. Cada uno de ellos recibe el nombre según dónde residiera la capitalidad: 
Nara y Heian.

largos de la historia de las civilizaciones (desde 1185 hasta 1868). 

1. EL PERÍODO HEIAN.
1.1. Shinto y Budismo: el sincretismo entre la nueva y la antigua religión.
El fenómeno religioso se ha desarrollado de manera paralela a la historia del Japón 

y ha marcado su forma de estar en el mundo8. Para comprender la transcendencia de 

este momento histórico. Las religiones japonesas han estado tradicionalmente muy 
vinculadas a los elementos naturales y a los fenómenos de la naturaleza. Tanto el 
Budismo como el Shinto son religiones con una metafísica fuertemente naturalista.   

acercamiento entre la religión tradicional japonesa, el Shinto, surgida sobre las bases de 

de los monjes japoneses a China y Corea.

originales de las islas, los Ainu. Es en este momento donde se comienza a honrar a las 

Tai Fun

reto interpretativo para los sistemas religiosos del momento. Es pues de vital importancia 

tuvo en el imaginario japonés del momento y sus proyecciones hacia el futuro. 
Las primeras crónicas hechas desde China (el Wei Chih) describían Japón como una 

9. En un 

10

8 Religion in Japanese History
9 Ibidem, 5 (nota).
10 The Cambridge History, 318
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partes, en el cielo (Takamagahara), donde habitan las grandes divinidades regentes; en 
la tierra (Utsuishiyo) junto a los hombres y en el inframundo (Yomotsukuni), donde 

11. Una traducción libre y 
12

13”.
Por su parte Alfonso Falero14

para indicar la divinidad. Los kami son innumerables. Un hombre, una cascada, un 

cualidad de kami. Todo kami es digno de veneración.”
Así, en el panteón Shinto podemos encontrar espíritus (Tama), demonios (Mono) 

Tsuchi

15. Los desastres naturales, 

mitología greco-latina ni tampoco como un plan providencial como en la creencia 
cristiana. Los fenómenos naturales son voluntad de los dioses sin ninguna valoración 

vía de aceptación de un mundo duro e imprevisible. Como una manera de asumirlo y 

como protección de los clanes familiares (Uji) y el culto a los emperadores como los 
líderes vivientes de todos los clanes y familias16

islas17.

11 HOLTOM, D. C.: Un estudio sobre el Shinto moderno, Paidós Orientalia, Barcelona 2004, 33.
12 Ibidem, 35.
13 Kojikiden, Tokyo, Chikuma Shobo 1976, 125. 
14 FALERO, A. (ed.): Aproximación al shintoísmo
15 , 319.
16 Ibidem, 317.
17 Religion in Japanese..., 11.
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el Ying-Yang. La base de esta ética antigua es la pureza. La creación es a la fuerza pura 

Tsumi, una contaminación o polución de la pureza inherente a toda la creación18. Esta 
creencia no tiene, al menos en su período arcaico, ningún contenido escatológico. La 
religión japonesa antigua es altamente inmanentista. La impureza no es un elemento 

magagoto. El mal 
es interpretado como una falta de armonía o de belleza19

como un alejamiento de la voluntad de los dioses y la pureza del mundo.
En realidad, nunca se prestó atención al Shinto para estudiarlo o nombrarlo hasta la 

20 hasta el 

Kami no michi

Butsu no michi (camino del Buda)21. 
El Budismo había comenzado a moverse desde la India a través de Asia en los 

comienzos del siglo I d.C. Los emperadores de la dinastía Han (206 a.C. a 220 d.C.) 

del budismo a través de todo el imperio chino22

una creencia fuertemente enraizada en el Buda histórico y con un fuerte componente 

La introducción masiva de la civilización china en el Japón a comienzos del período 
Nara (710 d.C.) no es como el descubrimiento de América por Cristóbal Colón, sino un 

23. Tras el traslado de la capital a 

con fuerza el budismo T’ang. La propia ciudad de Nara es construida siguiendo las 
indicaciones de la estética china y el pensamiento budista. Los religiosos budistas 

18 , 319.
19 Religion in Japanese..., 13.
20 ELIADE, M.: The Sacred and the Profane
21 HOLTOM, D. C.: , 26-27.
22 , 359.
23 Religion in Japanese..., 23.
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cortes locales y en la corte imperial. Se convierten en consejeros y sabios al servicio de 

considerados divinidades Shinto por su pueblo, se convierten al budismo24

templos Shinto. Los monjes comienzan a tener un status casi funcionarial, y la religión 

poco a poco como algo propio del Japón.

manos; se trata de un emperador absoluto, como los concebidos en territorio chino25. 

Sui (581-618) y en la T’ang (618-907). La nueva capital imperial se funda en 784 en 

26

Shinto, del Ying Yang, del Confucianismo y del Budismo, en ocasiones de manera 

27. En vista del gran descontrol 

del Shinto y budas y bodhisatvas. El Budismo y el Shinto comienzan a verse como dos 

de la naturaleza. El término técnico para este fenómeno es 

(butsu)28. 

24 Algunos ejemplos son el Emperador Shomu (724-749) o su hija, la Emperatriz Shotoku (749-757; 
764-770).

25 , 1.
26 Religion in Japanese..., 46.
27 Religion in Japanese..., 57.
28 , 565.
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especial referencia a la teoría conocida como honji suijaku, tradicionalmente asociada 
al Sutra del Loto. De acuerdo con esta teoría, el Cuerpo de la Esencia de Buda utiliza 

salvación29.
Es también en esta época cuando nacen las dos grandes escuelas de budismo 

en 807. Ambas escuelas erigen sus santuarios en grandes montes sagrados donde llevan 

Chingo kokka 

gokoku no tera 30. Como vemos 

1.2. Creencias y supersticiones sobre el Fuji y otras montañas. 

divinas. 
Las peregrinaciones, el consumo de las aguas de sus deshielos y la erección de templos 

en sus faldas y cumbres han sido un elemento fundamental de la religiosidad japonesa. 

Kojiki
junto al Nihon Shoki

historias de la tradición oral, recogidas en colecciones de cuentos, así como en el teatro 

japonés.
En el Kojiki encontramos un personaje fundamental, el dios Ninigi.31 Se trata del 

Naginata32 y 

29 YOSHITO, H. S.: Kukai and His Major Works
30 Religion in Japanese..., 64.

Mitología Japonesa, Edicomunicación, Barcelona 1996, cap. 1.
32 Una Naginata
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encarna todo lo positivo del pueblo japonés: es un guerrero culto, bondadoso, poderoso 

33: las cuentas 

En esa inspección, Ninigi se encuentra con una hermosa dama e inmediatamente 

ese matrimonio.

Ninigi fuera dura e imperecedera como la roca; sin embargo, Ninigi había elegido a la 

sensación de enojo hacia ello34

alumbramiento.
En esta narración mítica encontramos varios elementos muy interesantes. En primer 

linaje imperial comienza con una desobediencia, con la ruptura de un tabú. La primacía 
de la hermana mayor, y un regalo ofrecido por un dios de mayor rango son rechazados. 

katana.

34 Resumen libre de RUBIO, C. y TANI MORATALLA, R.: 
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subsistir. No en vano, la pena de muerte a los incendiarios se mantuvo hasta el periodo 
Meiji, entrado el siglo XIX.

sagrada. Sengen es una lectura alternativa de los kanji
también pueden leerse como Asama 35. Este templo 

36. Al monte Fuji 

Con la llegada del budismo, el monte Fuji comenzó a contemplarse como una alegoría 

el 
37

islas sagradas.

2. LA ERUPCIÓN.
2.1. El monte Fuji.

38, el monte Fuji o Fuji-san en Japonés es 

con los medios disponibles. Tiempo el pico fue escalado regularmente, pero siempre por 
hombres, a las mujeres no se les permitió acceder a la cima hasta la era Meiji. El primer 
occidental en  subir Fuji-san fue Sir Rutherford Alcock en septiembre de 1860. 

35 Encyclopedia of Shinto
36 Encyclopedia of Shinto
37
38 Encyclopædia Britannica. A Dictionary of Arts, Sciences, Literature, and General 

information
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Shin. Durante milenios, la lava y otros derrames de Fuji Shin han cubierto los dos 

Honshu en adelante.

39.

2.2. Los hechos.

, o los Anales de los Emperadores del 
Japón
manera casi aforística, los principales sucesos ocurridos en vida de cada emperador. Su 
principal función es datar correctamente a dichos emperadores mediante los hechos 

en la tierra hasta el mar en la bahía de Edo. Hay muchas víctimas y 
muchas casas fueron destruidas. La erupción comenzó en el lado del 

40

39 VVAA, Smithsonian / USGS Weekly Volcanic Activity Report
2012.

40 Nihon Odai Ichiran; ou, Annales des empereurs du Japon, Royal Asiatic Society, 
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en otras entradas de los Anales se recogen los números cuando las víctimas son “muchas”. 

Por primera vez en 20041 un grupo de investigadores multidisciplinares aplicaron 
sistemas electrónicos de medición de la altitud (LIDAR) para reconstruir lo ocurrido en 

reciben el nombre de lavas de Aokigahara. Alli, el sustrato de la lava seca propició el 

un papel importante en el transporte de lavas en el monte Fuji.

vierte en el lago Motosuko.
2) Durante los dos meses siguientes la falla de Nagaoyama separa el lago Senoumi en 

la vida animal o humana en decenas de kilómetros a la redonda, y la nube de polvo y 

de Tokio.

2. 3. Repercusiones y conclusiones.

41
Joint Meeting of Society of Earth 

and Planetary Science, University of Tokyo, 2003.
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la capitalidad y de las mayores concentraciones de población muy lejos de ese foco. 

encontraba a unos 100 kilómetros de distancia y las grandes ciudades se localizaban 

terrestre debieron de ser notables en toda la isla de Honshu.

a ojos vista. Todo se rodeó de un aura de muerte alrededor del Fuji.

empiezan a hacerse populares. El Shingon, el Tendai y, en menor medida el Shugendo 
comienzan a ganar adeptos no sólo entre las clases medias, sino también entre las 

como el zen
y de la voluntad tan propias del pensamiento chino. Las divinidades han cambiado para 
siempre, el mundo se ha vuelto menos amable.
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HORN, F.: Ibéres, grecs et puniques en Extreme Occident. Les terres cuites de 
l´espace ibérique du VIIIe au IIe siècle av. J.-C.,

JORGE GARCÍA CARDIEL
Universidad Complutense de Madrid

jgarciacardiel@pdi.ucm.es

Cuando uno emprende el estudio de determinados aspectos de la cultura ibérica, re-
sulta desazonador toparte con la escasez de las fuentes históricas disponibles. Contadas 

-

ocasiones, la fragmentariedad de las fuentes debe achacarse a los propios historiadores. 
corpus -

-
-

En su tesis doctoral, F. Horn asumió el reto de analizar en profundidad los centena-

nos resulta aún la decisión de la autora de no estudiar las terracotas producidas por una 
-

middle ground

fuentes. 
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-
tes (De Permutatione
al negarles toda comparación posible con los grandes artistas: pintores, escultores y 

cuantitativo y estadístico del corpus

sensu stricto, y una última parte dedicada a las interacciones entre las diversas culturas 
en liza a través de las terracotas.

-

Horn se detiene en los pebeteros -
cada con kalathos, ponderando y criticando las tipologías manejadas anteriormente y

-
cia o no de aletas, y de decoración en el kalathos), obteniendo así una serie de tipos cu-

A continuación, la autora disecciona descriptivamente cada parte y motivo decorativo
de los pebeteros, estudia sus posibles usos (desmontando la teoría de Ruiz de Arbulo al

retomando el ya viejo debate sobre el origen, la difusión y la interpretación cultual de
-

-

detallado de este tipo de terracotas, estudiando sus tipos, cronología y proveniencia,
para proceder a continuación a detenerse sucesivamente en cada animal, intentando
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-

mecanismos de importación, y de la presencia de terracotas en necrópolis y santuarios 
-

presencia ocasional de terracotas en las necrópolis emporitanas a la ausencia de éstas en 

los santuarios emporitanos (en realidad muy pocas) en clave ya de la introducción en la 

-
-

lógicamente pero el segundo deducido a partir de un concienzudo estudio tipológico. 
-

-

-

estudiar la presencia de terracotas en las necrópolis ibéricas, describiendo primeramente 
la difusión de su uso (con una mayor concentración en el sureste peninsular), determi-

-

las diosas madres y con rituales de iniciación masculina). El capítulo termina con una 

y sobre todo los pebeteros, representaban divinidades o seres humanos,  aduciendo la 
-

lentes incluso para los propios iberos.
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-

de la controvertida bípolis
los posibles canales de contacto entre ambas comunidades a través de la epigrafía y las 
fuentes literarias, analiza la presencia ibérica en las necrópolis emporitanas y recuenta 

-
khora inmediata de Ampurias y Rhode, 

tendencias comerciales en la importación de terracotas griegas respecto de la importa-

interrelaciones entre púnicos e iberos, realizando un recuento de las importaciones de 

las producciones indígenas, utilizando como casos de estudio los pebeteros de la Albu-
fereta, las cabezas pintadas de Edeta y las cabezas masculinas de la Serreta, deduciendo 
a partir de todas ellas la posible presencia de artesanos púnicos en los talleres indígenas; 

-
tiendo críticamente los términos de los tratados romano-cartagineses, el famoso cierre 
del Estrecho por parte de Cartago, o la intervención armada de los ejércitos púnicos en 

circunscribían antes del 237 a.C. a términos puramente comerciales. El capítulo se cierra 

receptivas al comercio semita.

resumidas las principales deducciones presentadas), una completísima bibliografía, y un 

-

un abundantísimo corpus

no creemos de verdadera utilidad organizar por ejemplo 19 terracotas de toros en siete 
subgrupos diferentes, o analizar estadísticamente el grupo de “terracotas procedentes de 

yacimiento). 



441

ARYS, 10, 2012, [435-442] ISSN 1575-166X

RECENSIONES

de la autora su decisión de tomar como protagonista del estudio “el espacio ibérico”, 
-

cotas como producto de las interrelaciones entre ellas. Ahora bien, nos hubiera gustado 

colonos 
-

nas sobre las ciudades massaliotas de la costa alicantina.  
-

corpus ordenado de materiales cuya discusión ofrece un sinfín de cuestiones enorme-

-

perspectiva gracias al estudio de las terracotas, y ha conseguido (como los buenos libros) 

nuevos materiales compendiados.
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BLÁNQUEZ PÉREZ, J. J. (ed.): ¿Hombres o dioses? Una nueva mirada a la 
escultura del mundo ibérico.
508 pp. [ISBN 84-451-3391-8].

JORGE GARCÍA CARDIEL
Universidad Complutense de Madrid

jgarciacardiel@pdi.ucm.es

habitualmente se representan sentadas en sus sillones? 

las esculturas del Cerro de los Santos o de la “Dama” de Elche suscitó el problema de su 

su rostro, motivaron desde muy pronto su consideración, desde presupuestos totalmente 
subjetivos, como diosa. El debate se vio renovado a comienzos de los setenta, cuando en 
la necrópolis de Baza aparecía la célebre dama homónima, sentada en un trono con alas, 

en duda al analizar los restos óseos depositados en el propio trono. Por el contrario, el 

de algunas de las escenas representadas. A medio camino entre uno y otro, los personajes 

entonces han venido apareciendo nuevas esculturas, pero la cuestión sigue abierta, 

representatividad de la mujer en la sociedad ibérica, proponiendo la interpretación en 

humano y lo divino.
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colección de artículos sobre la materia.

de la estatuaria antropomorfa ibérica, sin tratar de alcanzar una respuesta única 

se encuentran abiertas en la historiografía sobre el tema, ofreciendo las pautas para la 

recorrido por la historia política de griegos, fenicio-púnicos, macedonios y romanos, 
prestando una especial atención a la relación entre los mecanismos de poder y el arte 
de cada uno de estos pueblos, tras lo cual describe el surgimiento de las aristocracias 
ibéricas y su utilización de la iconografía como instrumento legitimatorio, haciendo 

autor constituye una de las claves para entender el mundo ibérico. 

New Archaeology coincidiendo con el hallazgo de las primeras esculturas ibéricas 

Dama de Elche con la del conjunto de Cerrillo Blanco de Porcuna. A continuación, 

dedicada a la escultura ibérica, desde su descubrimiento hasta el presente; la autora
enfatiza la década de los setenta como un punto de no retorno, pues el descubrimiento
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actuales sobre la estatuaria ibérica: la revisión detallada de las publicaciones y materiales 

estatuaria ibérica, y la importancia de Internet para la difusión de los resultados de la 
investigación. 

la escatología ibérica, un universo apenas trabajado y cuyo estudio resulta especialmente 

La siguiente sección del volumen concierne a las damas entronizadas ibéricas, y 

historiografía. Según la lectura de la autora, a partir del siglo IV a.C. en el mundo ibérico 

humano, y ello es tan cierto para las esculturas de varones como para las de mujeres. 
Propone de hecho una lectura alternativa para algunos de los elementos habitualmente 
argüidos como pruebas de la condición divina de estas féminas, como los tronos alados, 

Poblado, en Coimbra del Barranco Ancho. Los autores interpretan el cipo como un pilar-

desconocemos fue desechada y amortizada como material constructivo. Por su parte, 

púnico; de hecho, el autor propone rebajar la cronología de muchos de ellos en razón de 
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La siguiente sección del libro viene titulada, por contraposición a la anterior, “La 

del devenir histórico de la Alta Andalucía tras la llegada de Roma y hasta época imperial, 
desde el modelo de poblamiento y el repertorio material a la propia estructura social; 

el período. Por su parte, J. A. Morena nos presenta los interesantes resultados de las 

escultóricas, cuyo estudio tiene interés en sí mismo pues permite comprender mejor 

largo del tiempo, utilizando para ello ejemplos tales como los plomos del Sacromonte, 

los Santos o las recurrentes dudas sobre la Dama de Elche. F. López Azorín por su 
parte reconstruye la biografía de Juan y Amat, analizando su pasado, sus relaciones 
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variopintas producciones.
La siguiente sección, dedicada a la aplicación de las nuevas tecnologías al estudio de 

artículos, difícilmente encuadrables en las secciones anteriores. De entre ellos, el trabajo 
de L. Abad acomete de manera directa el tema del volumen, esto es, la consideración 
humana o divina de la imagen antropomorfa ibérica, en este caso circunscribiéndose 

corpus

tardía como una evolución de los rodetes presentes en la estatuaria femenina ibérica 

naturaleza divina sino heroica.

condiciones de la pira, la recogida posterior de los huesos y su eventual triturado, y 

diversas necrópolis ibéricas, cuyos resultados compara con interesantes resultados. 

Torelli plantea para algunos vasos greco-etruscos, cuya decoración igualmente evoca 
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un ciclo heroico-mitológico disponiendo verticalmente los distintos mitemas. Ruiz 
Rodríguez se apoya en esta comparación para proponer una lectura estructural similar 
para el conjunto de Porcuna, cuyas esculturas según el autor se podrían distribuir 
originalmente en los diversos pisos de una torre siguiendo una serie de niveles narrativos 

nuevo montaje museístico. 
Por último, R. Ramos presenta un breve artículo sobre el monumento ibérico de 

caso el objetivo del artículo es fundamentalmente el estudio de los citados sillares, por 

sido discutida en ocasiones por otros autores. 

nombre a la publicación, esto es, la interpretación en clave humana o divina de la 

de los artículos del libro es considerado un hito fundamental para la comprensión de la 
estatuaria ibérica.

colección de artículos fundamental para estar al tanto de las últimas perspectivas de 
la investigación sobre la estatuaria ibérica. Con su heterogeneidad de planteamientos, 



449

ARYS, 10, 2012, [449-452] ISSN 1575-166X

RECENSIONES

SPENCER, Diana: Roman Landscape: Culture and Identity

XVI / 228 [ISBN 9781107400245].

SERGIO ESPAÑA CHAMORRO
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En una redacción muy depurada, Diana Spencer, de la Universidad de Birmingham, 
acomete un tema harto ambicioso en este imprescindible volumen para entender 
el pensamiento romano y vincularlo al paisaje en torno a la ciudad de Roma. Nos 

pone la nota divergente.
En el primer capítulo “Introduction: Surveying the Scene” Spencer prestablece la 

paisajes mentales1, temas harto importantes en su discurso posterior.
Entrando en materia, en el segundo capítulo “Landscape and Aesthetics”2 la autora 

cuando se habla de paisajes mentales como puede apreciarse en la tesis de CARDETE DEL OLMO, M.C.: Paisajes 
mentales y religiosos: la frontera suroeste arcadia en épocas arcaica y clásica. B.A.R. International Series. 



450 

ARYS, 10, 2012, [449-452] ISSN 1575-166X

RECENSIONES

locus amoenus es el punto de partida para enlazar 

como las Éclogas de Virgilio e incidiendo también en la unión entre estética y moralidad 

versiones alternativas a las concepciones tradicionales con respecto a la relación entre 
persona y lugar.

En el tercer capítulo “Those Hapy Fields? DYT Landscaping”, la profesora 

de adscripción a una determinada zona. Con respecto al paisaje agrícola, encontramos 

los valores del campo. Virgilio, por su parte, aprueba la centuriación y racionalización del 

otium

pues realiza un replanteamiento del paisaje romano desde unas perspectivas relativas a 
la temporalidad del entorno. Como bien dice, el paisaje es una secuencia de lugares 

3. Así, el calendario en las 

la plasmación por escrito de las ideas de un paisaje, y en latín eso se representa con la 

de ese paisaje simbólico.

3 Es negar espacio y tiempo como algo inherente al ser.
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el centro cívico de la propia ciudad de Roma, y lugares tan simbólicos como el Lupercal 
se retrotraerían a identidades divinas de la zona arcadia como a Pan Liceo.

la narración romana se retrotrae a Troya e incorpora otros sincronismos temporales 

como propios. Así, conectando grandes nombres de la épica pastoral prerromana 
como pueda ser la mencionada Troya, permiten enraizar los orígenes míticos de la 
fundación del caput mundi o entender la periodicidad del calendario romano como una 

La narración de los Fasti

capítulo vertebrador de dicha investigación. Spencer nos cuenta las estrategias romanas 

de poder, lujo, producción y cultivo. La adopción de determinados logros del helenismo 
griego es reorientada y recubierta de una apariencia romana como un modo de 
palimpsesto de formas romanas al servicio de ambas culturas. A lo largo de este capítulo, 

apreciaciones con respecto a la dependencia de la ciudad al campo, del pragmatismo de 
las villas y su relación con el paisaje. Realiza numerosísimas apreciaciones con respecto a 
los paisajes naturales y antropizados, su discusión entre el bien y el mal de su suntuosidad 
y otra gran variedad de aspectos.

Para lograr su objetivo repasa pasajes de Cicerón (De Legibus), Varrón (Rerum 
Rusticarum), Columela (Res Rustica), Estacio (Silvae) y Plinio (Epistolae). Es muy 

cercano, las divergencias con respecto a la procedencia y al desarrollo diverso de cada 
uno generan opiniones diversas con respecto a esa relación entre el paisaje de las villas 

emplazamiento dentro de la villa. En este capítulo establece el estudio de tres villas: 
Villa Farnesina (Roma), Villa ad Gallinas Albas (Prima Porta, Roma) y los Horti 
Sallustiani
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través de estatuas, frescos, etc., son reglas mnemotécnicas para visualizar la memoria en 
tres dimensiones. Así, los paisajes romanos domésticos analizados en este caso utilizan 
estratégicamente sus características para enfatizar relaciones entre el orden, el placer del 

de New Surveys in the Classics es, sin duda, un punto clave de partida para una 

argumentación se basa en modelos teóricos en referencia a la Filología y la Filosofía, 

es algo a la orden del día pero, seguramente, daría para otro volumen aparte.
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ALSTON, Richard, HALL, Edith y PROFFIT, Laura (eds.): Reading Ancient 
Slavery, Londres-Nueva York 2011 (235 pp.) [ISBN: 9780715638682]
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Reading Ancient Slavery

centenario de la abolición de la esclavitud. Este libro, como se puede apreciar en la 

principalmente literarios y pictóricos, en este caso, desde Homero hasta el siglo II d. C. 

fuentes y recursos, una revisión de las investigaciones realizadas hasta la fecha y 

sociedades antiguas.
El libro comienza con la aportación de uno de los editores, Richard Alston, 

en ella se realizan. Continúa haciendo una breve revisión de la historiografía sobre 

de entender y concebir el fenómeno esclavista. Se trataría de un intento de englobar 
nuevas aportaciones; por ejemplo, valorar la contribución de las esclavas a la economía, 
la resistencia o la agency
tecnologías de la dominación y, sobre todo, el superar la concepción homogénea de la 

de manera distinta. 
Odysseus as 

Slave: the Ritual of Domination and Social Death in Homeric Society. La esclavitud  
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donde la violencia juega un papel importante. A este respecto utiliza el concepto de  
muerte social, partiendo de la famosa obra del sociólogo Orlando Patterson, como una 

cultura, origen, relaciones sociales o identidad, entre otros elementos. Ranking también 

identidad esclava, memoria y pasado, poder, posesión o limitación de movimientos,  

Some Ancient Greek Images of Slavery
Thalmann pone en valor el estudio de la iconografía. Las representaciones de la población 

véase el hablar del esclavo como un objeto o una propiedad animada, pero también como 

Greek Representations of the Slave 

en este caso se centra en el cuerpo y en su aparición tanto en fuentes escritas como 

fruto de una elección. Delibera sobre la creación de estereotipos y convencionalismos 

la superioridad y del poder de determinadas personas sobre otras. A esto contribuyen 

inferiorización de la población esclava a través de la barbarización, estigmatización del 

a un eterno estado infantil. Frente a esto, como ya se hubiese observado en este libro, 

somera se introduce la cuestión de si podríamos hablar de racismo o protorracismo en el 
siglo V o IV a. C. Igualmente, habla de la construcción de la diferencia y de la identidad 

Sigue Sara Monoson con Navigating Race, Class, Polis and Empire: the Place 
of Empirical Analysis in Aristotle’s Account of Natural Slavery, en donde hace 
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una revisión de la Política de Aristóteles referente al tratamiento de la esclavitud 
como natural. Para ello, parte de presupuestos convencionales, pero reelabora un 

político. 
A continuación en Slavery and Freedom in Euripide’s Cyclops, de Boris Nikosky, 

en los Cíclopes

autor, muchas veces se ignora.
Con Family, Slavery and Subversion in Menander’s Epitrepontes, de Lara 

determinadas categorías o nociones en la obra de Menandro. Así, la investigadora se 
centra en el concepto de alienación, las relaciones pseudo-familiares entre población libre 

En The Slave as Minimal Addition in Latin Literature
se introduce de manera general la aparición de la esclavitud en la literatura latina para 

de los silencios o de la voz del otro. Sin alejarse de eso propone el concepto: “minimal 
addition”. Hablar de la población esclava en estos términos, no pretende ni restar 

libertas
sistema hegemónico, a su entender, esperando a hablar.
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A continuación en Slave Agency and Resistence in Martial
analiza el concepto de agency y resistencia en una obra concreta, los Epigramas de 

población esclava actúe de una manera impropia para su estatus, para poco tiempo 

propietarios-esclavas y propietarias-esclavos y cómo en cada una de ellas servi y servae 

de resistencia. En el caso de los trabajos, la investigadora muestra actividades en las 

“recoloca” en su rol. La investigadora, con estos ejemplos, pretende mostrar como el 

presentar esclavos y esclavas como sujetos, objetos, elementos activos, pasivos o seres 
humanos y propiedad.

Por último, cierra la obra Playing Ball with Zeus: Strategies in Reading Ancient 
Slavery through Dreams.

determinados actos, circunstancias o interpretaciones con un estatus social concreto. 

fructífera información sobre la agency
determinadas asimilaciones o prejuicios y contradicciones relacionadas con el mundo 
esclavo y libre. 

En suma, Reading, Ancient Slavery se plantea como una revaluación de la teoría 
y de la metodología a utilizar en los estudios sobre esclavitud antigua. No se omiten, 

el tiempo, la confrontación de la esclavitud en épocas tan dispares, puede ofrecernos 

sobre materiales sobradamente trabajados, pueden ofrecernos distintas perspectivas 

en la antigüedad. Por ello, ha de valorarse este trabajo positivamente, pues constituye 

investigación tan relevante como lo es el de la esclavitud.
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Antropología del budismo

El libro se divide en nueve capítulos: La Existencia, El Deseo, Las Ideas, La 
Vacuidad, El Lenguaje, Los Medios de Liberación, La Meditación, El Nirvana 
y El Ideal Humano. Cada uno de estos títulos corresponde a un término fundamental 

theraväda
sarvästivada

escuelas mahäyäna.

En primer lugar, Arnau habla de la Existencia

renacimientos continuos. Se puede renacer en otra persona, en un dios, en un condenado 

Durante la vida, especialmente durante la vida humana, los seres se mueven por el 
Deseo

es necesario aprender a controlarlo. Si se consigue conocer el origen del deseo, se puede 
luchar contra él y hacerlo desparecer. Sabiendo esto, las personas buscan de forma 
intencionada el camino de la liberación del sufrimiento pero, generalmente, continúan 
actuando según nuevos deseos. El conjunto de toda esta actividad forma el karma 

Por otra parte, la manera de entender la realidad va ligada a la cultura de las personas, 
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Ideas (capítulo 3), deben tratarse como suposiciones, es decir, deben ayudar a tomar 
decisiones pero no deben instalarse en la mente de forma permanente. 

Vacuidad (capítulo 4), la escuela mahäyäna de Nägärjuna, 

conceptual. Todo desaparece cuando se analiza individualmente, nada tiene naturaleza 

de las otras. Relacionado con esto, Arnau, en el mismo capítulo, trata la importancia del 
silencio, pero no de un silencio literal, sino de una toma de distancia con las palabras. 

cosas deben venir por sí solas, sin forzarlas, sin intervenir. El wu wei (la no acción
plantea Laozi en el Daodejing guardaría un cierto parecido con el vacío de las palabras 

Lenguaje 

(lenguaje convencional, basado en las palabras) o puede conducir a la realidad última, 
a la naturaleza verdadera de las cosas (lenguaje no lingüístico, por ejemplo los rituales 

Medios de 
Liberación
representan una realidad absoluta por la provisionalidad de sus palabras, son esenciales 
para conseguir la desaparición del sufrimiento. Por otra parte, la Meditación (capítulo 

concentración, se puede llegar a tener una percepción interna de la realidad, ayudando 
así a entender el origen del sufrimiento y a buscar el camino para liberarse de él. En 

Nirvana (capítulo 8), 

alteración, sufrimiento e incluso, libre de un nuevo renacimiento.
Ideal Humano (capítulo 

9) y se adentra en el concepto de bodhisattva
por los medios de liberación, opta por ayudar a los otros seres a conseguir el nirvana. El 
bodhisattva

Antropología del budismo es un libro claro, muy bien estructurado y ampliamente 
Colección de 

, Gestas de vidas celestes, Discernimiento 
perfecto o Fundamentos de la vía media, este último traducido y comentado por 
el mismo Juan Arnau en otro volumen. Por todo ello, se trata de una obra altamente 
recomendable.
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