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SUMARIO ANALÍTICO

Enrique HERNÁNDEZ PRIETO

Tras su derrota en la Primera Guerra Púnica, los cartagineses, bajo la égida 
de los bárquidas, emprendieron la ampliación de sus dominios en Hispania. Sus 
movimientos no pasaron inadvertidos a los romanos, que desarrollaron toda una 
serie de maniobras diplomáticas. Así, a un posible primer contacto con Amílcar, 
le siguió un tratado con su sucesor, Asdrúbal. Frente a estas medidas, que ha-
bían favorecido un clima de diálogo entre las dos potencias, el acercamiento de 
Roma a Sagunto y el ataque de Aníbal contra la segunda, desencadenaron fuertes 
tensiones que condujeron a la declaración de un nuevo conflicto. El objetivo de 
este trabajo es analizar la evolución de las relaciones diplomáticas entre Roma y 
Cartago durante la fase de entreguerras, prestando especial atención a sus moti-
vaciones, intencionalidad y eficacia, así como a las percepciones que pudieron 
suscitar en las partes implicadas.

Palabras clave: Diplomacia romana, Segunda Guerra Púnica, Tratado del 
Ebro, Sagunto. 

José Manuel ALDEA CELADA

Dentro de la historia de Roma, el siglo I a. C. es uno de los que más ha cen-
trado la atención de los historiadores, tanto por la abundancia de fuentes relativas 
al mismo como por el interés propiamente histórico que suscita al ser un uno de 
los períodos que reúne más transformaciones políticas y sociales, con una gran 
trascendencia en la conformación del Principado y toda la estructura imperial ro-
mana. Por nuestra parte, queremos centrarnos en un ámbito concreto dentro de 
este período de cambios, el de la religión. Para ello, expondremos brevemente 
las diferentes líneas historiográficas con el objetivo de ver el uso que se ha hecho 
de los conceptos de crisis y decadencia en este ámbito. Igualmente, estudiaremos 
dos oráculos sibilinos emitidos a finales de la República como posible evidencia 
de esa crisis de la religión tardorrepublicana.

Palabras clave: religión romana, República tardía, oráculos sibilinos, histo-
riografía.
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Sabino PEREA YÉBENES

Basándonos en el opúsculo de Luciano de Samosata titulado Alejandro o el 
falso profeta, recordamos algunos de los oráculos autófonos emitidos por este 
controvertido santuario oracular de Abonuteico, particularmente los de carácter 
militar: el relativo a la campaña del legado Sedatio Severiano en Armenia (Luc. 
Alex. 27), y el llamado «oráculo de los leones» (Luc. Alex. 48), solicitado por el 
emperador Marco Aurelio poco antes de iniciar una campaña militar en tierras 
bárbaras contra cuados y marcomanos. Ambos acabaron con derrotas del ejér-
cito romano. El auge del profetismo y los «hombres divinos» en esta época son 
síntomas, si no de crisis, sí de cambios en la espiritualidad de la época, que, en 
los casos analizados, se trasladan también al ámbito político, a la guerra de las 
fronteras, donde también se evidencian o se anuncian cambios estructurales de 
largo alcance, con los ataques cada vez más sistemáticos y eficaces de los pue-
blos bárbaros que hostigaban al poder romano al otro lado de la frontera natural 
del Danubio. Se relaciona el «oráculo de los leones» con la escena XIII (desapare-
cida por la erosión, pero conservada en un dibujo del siglo XVII) de la Columna 
Aureliana en Roma.

Palabras clave: Luciano de Samosata, Alejandro de Abonuteico, Marco 
Aurelio, Oráculos, Sedatio Severiano, Armenia, Guerra, Bárbaros, Aquileia, 
Síntomas de «crisis» religiosa y política, Peste, Oráculo de los leones, Columna 
Aureliana (escena XIII).

Gonzalo BRAVO CASTAÑEDA

La crisis del siglo III es ante todo un problema histórico, que ha ocupado la 
atención de los historiadores durante décadas, si no siglos. Pero la problemática 
histórica tradicional (ejército, moneda y esclavos en esta época) ha sido reempla-
zada en gran medida por un nuevo debate: ¿hay nuevas fuentes de información? 
¿hay aquí un nuevo mito historiográfico? ¿hubo crisis realmente? Si es así, ¿cómo 
denominar a las diferentes situaciones de crisis? Para responder a estas interro-
gantes es necesario el conocimiento de las fuentes antiguas, literarias y arqueoló-
gicas, pero también resulta útil el análisis de las diversas teorías elaboradas sobre su 
interpretación. Además, los historiadores, en el nuevo debate, no pueden prescindir 
de otros datos, en particular de los resultados de la arqueología, que han modifica-
do radicalmente el discurso historiográfico sobre la crisis en las últimas décadas. En 
este sentido, se podría hablar de un verdadero cambio de paradigma entre los his-
toriadores, al que han contribuido también otras vías de investigación. En suma, 
aquí se encontrará información actualizada sobre los elementos y las razones de 
este debate. 

Palabras clave: crisis, crisis históricas, siglo III, mito historiográfico, Roma 
imperial, historiografía romana, transformación, debate historiográfico, cambio de 
paradigma.
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Dario NAPPO

Este artículo pretende analizar el impacto que la llamada ‘crisis del siglo III’ 
tuvo sobre el comercio internacional entre Roma y el extremo oriente (Arabia, 
India, China). Con ese objetivo primordial, hemos estudiado específicamente el 
área del Mar Rojo, controlado durante casi siete siglos de forma sucesiva por los 
imperios romano y bizantino. La conexión entre occidente y oriente se producía 
precisamente en esa región, cuando una vez al año de sus costas zarpaban las 
embarcaciones romanas con dirección al este. 

Por lo general, la historia de este tráfico comercial se ha estructurado en 
tres grandes períodos. A una primera fase de expansión y desarrollo, ocurrido 
entre finales del siglo I a. C. y finales del siglo II d. C., le siguió otra de declive 
progresivo, durante el siglo III d. C. Finalmente, se produjo una cierta recupera-
ción, iniciándose en el siglo IV y hasta inicios del VI, durante la cual no obstante 
el flujo comercial nunca alcanzó niveles imperiales. En consecuencia, en este 
artículo ahondamos nuestro interés en esa segunda fase. A partir del análisis de 
la evidencia existente intentamos verificar si el concepto de ‘crisis’ constituye el 
término más apropiado para describir lo acontecido durante el siglo III, o si mas 
bien habría que sustituirlo por el de una gradual ‘transformación’ desde una fase 
a la siguiente.

Palabras clave: Roma, India, comercio, economía, Mar Rojo, crisis.

Manuel RODRÍGUEZ GERVÁS

La demostrada prosperidad de las provincias africanas, durante buena parte 
de los siglos IV y V, no contradice una profunda crisis vivencial en la que se ha-
llaban amplias capas de la población. La correspondencia de Agustín de Hipona, 
especialmente aquella escrita durante las últimas décadas de su vida, describe 
situaciones sociales que, dada su frecuencia, no pueden ser entendidas como 
simples acontecimientos coyunturales, sino más bien el reflejo de unas estructu-
ras productivas y sociales desiguales. Los parámetros macroeconómicos en África 
señalan un desarrollo de la agricultura, una pujanza de las exportaciones y un 
reforzamiento, en definitiva, del modelo ciudadano; sin embargo la correspon-
dencia del obispo matiza dicha prosperidad y estabilidad. Podemos concluir ma-
nifestando que si bien en África, y concretamente en la región hiponense, no 
habría una crisis productiva, sí en cambio es posible verificar, a través del episto-
lario agustiniano, la existencia de una inestabilidad en ciertos grupos: agricultores 
y, asociado a estos, otros colectivos tradicionalmente vulnerables, como son los 
niños o las mujeres. 

Palabras clave: África del Norte, Agustín de Hipona, Bajo Imperio, Historia 
social, relaciones de dependencia.
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Carmen María DIMAS BENEDICTO 
Enrique GOZALBES CRAVIOTO

En el presente trabajo se analizan algunos aspectos de la crisis del final de 
las Hispanias romanas. Igualmente se realiza una aproximación a la visión que 
de este proceso pudo tenerse en aquel tiempo, a partir del testimonio de algunos 
escritores. 

Palabras clave: invasiones bárbaras, visigodos, Orosio, Hydacio, Salviano, 
Isidoro de Sevilla. 

Luis R. MENÉNDEZ BUEYES

Durante el período conocido como Antigüedad Tardía comienza el estable-
cimiento en la Península Italiana de poblaciones de origen germánico, entre las 
que destacan netamente las ostrogodas y longobardas. El presente trabajo preten-
de rastrear el estado de la medicina durante estos momentos y el análisis de su 
práctica a través de un acercamiento a las fuentes escritas, así como a la realidad 
de las paleopatologías de estas poblaciones mediante el análisis de la obra de 
Pablo Diácono. De este análisis se puede desprender la precariedad sanitaria del 
momento, caracterizada por una serie de afecciones generalizadas, la alta mortali-
dad infantil, así como ciertas patologías graves.

Palabras clave: longobardos, patologías, enfermedades infecciosas, lepra, 
zoonosis, enfermedades mentales.

Pau VALDÉS MATÍAS 

El auge de las teorías de relaciones internacionales en el marco de los 
estudios antiguos se puede constatar en la publicación del trabajo de Burton 
Friendship and Empire. Roman Diplomacy and Imperialism in the Middle 
Republic (353-146 BC). De él destacamos sus principales tesis y comentamos 
algunos problemas que presenta en el tratamiento de las fuentes clásicas y las 
críticas al modelo Realista.

Palabras clave: Reseña, Constructivismo, Realismo, Teoría de Relaciones in-
ternacionales, Imperialismo, Roma.
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José Antonio MARTÍNEZ MORCILLO

El papel de L. Emilio Paulo en la expansión romana de la primera mitad 
del siglo II a. C. está representado por su victoria en Pidna. Sin embargo, en los 
años anteriores desempeñó la pretura en Hispania Ulterior y el consulado en 
Liguria, donde consiguió someter a diversos pueblos indígenas. El estudio de las 
cláusulas aplicadas sobre los vencidos en los tres ámbitos geográficos de su ac-
tuación militar nos ofrece un nuevo marco comparativo en ambas vertientes del 
Mediterráneo, que debe valorarse a la luz de las grandes líneas de actuación de 
Roma en política exterior y gestión de la guerra.

Palabras clave: República Romana, imperialismo, ius belli, oppugnatio.

Antonio D. PÉREZ ZURITA

En este trabajo analizaremos la participación de los magistrados de los mu-
nicipios y de las colonias de las provincias occidentales del Imperio romano en 
la imposición y administración de multas. A través de los testimonios epigráficos 
estudiamos los delitos que fueron objeto de penas pecuniarias, la cuantía de las 
mismas, el impacto que tuvieron en la pecunia communis y en qué se invirtieron 
esos ingresos. Asimismo, tendremos la oportunidad de discutir la implicación de 
los magistrados y senados locales en los procesos administrativos y judiciales 
derivados de la imposición de una multa, especialmente en relación a los límites 
jurisdiccionales de las instituciones municipales.

Palabras clave: magistrados romanos, administración local, imposición de 
multas.

Barbara SCARDIGLI

Se examinan cinco episodios referidos a cuatro personajes (Emilio Lépido, 
Catón el Uticense, Casio Longino y Alcibíades) presentados por Valerio Máximo 
en relación con el tema de De Indole. Rasgos de cualidades precoces y de actitu-
des singulares pueden rastrearse en otros jóvenes de la Antigüedad, aunque en el 
tema propuesto solo encajen Alcibíades y Catón. 

Palabras clave: Valerio Máximo, Emilio Lépido, Catón el Uticense, Casio 
Longino y Alcibíades.
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César FORNIS

En el siglo XVI la antigua Esparta fue, como Estado, referente político explí-
cito bien para los teorizadores que, con poderosos anclajes en el pasado clásico, 
buscaban ante todo la estabilidad social y constitucional para repúblicas renacen-
tistas con ambiciosos diseños geopolíticos, bien para aquellos otros que en sus 
obras se oponían al creciente absolutismo monárquico. Como sociedad, idílica y 
atemporal, integrada por ciudadanos modélicos en cuanto a libertad y virtudes 
cívicas, Esparta fue también velada inspiración para los utópicos que soñaron un 
mundo mejor, ideal, un refugio en el que poder escapar de la corrompida y mun-
dana realidad que les envolvía.

Palabras clave: Esparta, modelo político, utopía, Renacimiento, humanismo.


