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La e\·olución de la sociedad y cultura romanas durante el s1glo 11 a.C. no podna 
explicarse adecuadamente si desestimS.ramos todo lo que significo para Roma asu 
mir, de modo mli.s o menos directo. los múltiples fermentos del Helemsmo. Este 
transcendental fenómeno de ósmosis cultural. no sólo revitalizó para su proyeccion 
futura las diversas manifestaciones de la •cultura clasica•. sino que a corto plazo 
supuso para el propio estado romano un decisivo experimento de mutac•on interna. 
con el que culminó un proceso iniciado tiempo atrfts. En efecto. la incidencia del 
Helenismo sobre el mundo iuilico se había desplegado desde siglos antes a causa de 
la vecindad de la Magna Grecia y Sicilia, y la asimilacion de los aportes greqUIZ&ntes 
se había ido realizando de modo más bien inconsciente. No disponemos de espacio 
para desarrollar estos prolegómenos. pero si interesa resaltar cómo In influencia de 
la cultura helenística sobre Roma no sólo fue desde la segunda centuria mas intensa. 
en virtud de la directa presencia política romana en el Este, sino también mas diver 
sificada y. cualitativamente, mas profunda. Al mismo tiempo. no debemos olvidar 
que, si bien zonas como la Campania o el S. de Italia desempeñaron un importante 
papel como centros receptores y, consecuentemente, transmisores de un Helenismo 
vivencia!, que hizo acto de presencia en el terreno de las creencias religiosas o los 
influjos lingüísticos, la propia sociedad romana, confrontada directamente con la 
cultura griega gracias a las iniciativas políticas, diplomaticas o beJicas, experimentó 
fuertes controversias en su seno, al conocer nuevos valores filosóficos, eticos o este 
ticos. Que Roma salió de este proceso revitalizada y profundamente transformada lo 
reconocieron los propios intelectuales romanos, para quienes Grecia. a diferencia de 
otras provincias, no significaba ni una tierra para explotar, ni un país para romani 
zar, sino una fuente imperecedera de sabiduría. Ya Jo sintetizó acertadamente Hora 
cio en una de sus episrulae: Graecia capta ferum ¡•icrorem cepit. et artes intulit 
agresri Latio (Epist., 11, 1, 156: «Grecia vencida conquistó, a su vez, a su salvaje 
vencedora e introdujo su civilización en el Lacio bilrbaro•). Y tampoco faltan testi 
monios de una Grecia psicológicamente optimista en su papel de transmisora de-cul· 
tura. Puede ser un buen ejemplo aquel decreto anfictiónico del 125 a.C., en que Ate
nas se enorgullece de ser ~da guia de todas la cosas consideradas buenas por los 
hombres•, y de •haber convertido a los (1ombres de salvajes a una vida mas civiliza 
da•, segUn reza la inscripción (J.G., 112, 1134). 

Al margen del contacto directo de Roma con la realidad griega, es incuestionable 
la aportación de zonas como Sicilia, Magna Grecia o, especialmente, Campania a 

!F/Gt:A 11/-JV - 1986·87 



42 J 1 ROORIGll/ 'iiL.\ 

eMe proceso, constnuyendOSc en ..erdadera~ area<; receptora~, S•ciliotas en general. ) 
de modo panicular !.lra¡;u!.ano~. ~ documentan ep•graficamente durante todo el s. 11 
en dl'.cnos punto dé Grecia y Asia ~1enor. lo::, negutiaiOrt'S acud1an a DeJos. el 
gran centro de imercamb•o comercial. donde conocieron los culto~ i:>1acos. propaga 
dos en Sicilia, y ha~ta oficializados a tra\es de las acuñaciones. desde fines del s. 111. 
Sm embargo. nada prueba que la isla llegara a ser una escala en el proceso difusor de 
la\ nuevas creencia~ religio~as procedentes del Este. ni respecto a Roma. ni siquiera 
en relación al S. de Italia. pese a la presencia de muchos campanianos o meridionales 
en las ciudade~ sicihota!t. 

El papel de la Campania. como área Itálica de recepción del fenómeno helenizan 
te. brilla. por el contrario. con luz propia. Ya Etruria no ejercía como antaño una 
mnuenc1a tan determinante sobre la evolución cultural romana. cuando hab•a contri 
buido, entre otros aspectos. a la fijación de la leyenda troyana. tan sugesti\'a para la 
clase dirigente romana. Y aún no había cuajado el foco catalizador de Ostia. tan 
decisivo en epoca imperial. como han puesto de relieve los trabajos de Floriani 
Squarciapino. Meiggs y otros. Volvía a ponerse, pues, de manifiesto, lo que desde la 
guerra de Pirro y el con nieto pUnico había empezado a verse claro: la situación deci 
s1va de la Campania en la ulterior proyección exterior romana. Sus puertos y centros 
comerciales acogieron desde muy pronto los cultos isiacos. cuyos adeptos se recluta 
ron entre esclavos o libertos. traficantes o elementos de la aristocracia municipal. 
como acabamos viendo en Pompeya. Los datos más antiguos, que remontan a 
mediados del s. 11, se acuerdan muy bien con la fecha de la implantación romana en 
Deles a partir del 166, e indican que no sólo los comerciantes ititlicos. sino tambien 
los greco-orientales que frecuentaban los puertos del litoral napolitano, fueron devo
tos de las deidades alejandrinas. El l seum pompeyano, y el templo de Scrapis en 
Pouzzuoli, construidos ya en la segunda centuria, testimonian la temprana implanta
ción de los cultos isiacos en el solar italiano, no directamente desde Egipto, sino a 
través de DeJos y otros centros griegos, como resalta Roussel. 

Esto nos lleva a considerar la desigual innuencia que Jos diversos estados hele
nísticos han podido tener sobre la cultura romana. El papel de Egipto y de los reinos 
de Asia Menor aparece, por ejemplo, muy limitado. Durante tales decenios las rela
ciones directas entre Roma y los Ptolomeos fueron de carilcter episódico, y sin nin
gUn matiz de tipo religioso. Los legados romanos que integraban las espon\dicas 
embajadas que visitaban el país del Nilo no se reclutaban, desde luego, en medios 
sociales especialmente inclinados a la adopción de divinidades exóticas. Bien es ver
dad que hay testimonios de italianos al servicio de los Lágidas en ejercito y adminis
tración desde el s. III, pero no se trasluce ningún papel mediador. Y lo mismo ocurre 
con los 1>~ de Alejandría que, segUn Hatzfcld, sólo negociaban temporalmente 
en la capital egipcia al tener sus bases en Deles. 

Respecto a Asia Menor, es indudable que la política liberal de los Atálidas en 
materia económica, a diferencia de la zona seleúcida, debió atraer tempranamente a 
los negotiarores itálicos, cuyas actividades mercantiles rastrea Hatzfeld ya desde el 
s. 11 l. En todo caso, Wilson atestigua antes del 88 la presencia de Karoua:iwret 
en PCrgamo, Efeso, Tralles y las islas de Ces y Quíos, entre otros puntos. Sin embar
go. episodios como la introducción del culto de la Magna M a ter en Roma, donde los 
intereses at31idas jugaron su baza, no implican que los contactos romanos superaran 
alli un marco estrictamente mercantil y. en el caso de los cultos isiacos, Malaise nie· 
ga cualquier tipo de innuencias. Situación muy similar es la de Rodas, vinculada 
politicamentc a Roma hasta el 167 a.C., donde apenas figuran italianos en las ins
cripciones del s. 11. 



l\tP.\CTO Dl H L1 't \10 

E.n cuanto a Grec•a. aparte de la~ mt~m¡;:~t..'\r.e~ militare y Jlpwm&th .. as wma 
na • la prcsencw itil.ica fue ~r ._teme en d mundo de 10. neg~..xll':. 'z esto no 
tra' bf,, gucrrb contra FiLpo \") Ant10.:0 111 .. cuando ca~ewn mucha~ b41Tt'1'1h c..'\.

nom•c~. -.mo ancluso d~e Bl'ltcs. Salxmo-. de 1ft ~la tOril roman~..h re'• ente en 
Te,afomca .. cuando esta depend•a aun Jd remo maceJonu .. ' La cp1grafla ft'\da fa 
pr!! ... C'OCIB uaJiana en di\ c:rMl" puntos t.k Grecia. ~ ta e-,trrxha 'm~..-uJa .. -,(10 de 1~.. 
forastero~ con sus comunidades de adopc1on. La coloma ttahana de :\tena.. pare....""e 
un refleJO de la delia. encontranJose genuhctO!I ~·milare en ambc..~ runw' t Hau. 
fddl. Tesalia. Beocta. \1acedoma y Eubea arog1eron comerciante~ 1tal1:1nll\ a lo fsr 
g.o del "- 11 en lugar~ que. como señala \1al&se. eran paralelamemc cc:ntrlh Jlfll'l' 
res de los cultos is1acos. 

Situación muy particular tU\O la i"la de: DeJos en el marCl1 de Jo~ mtcrcanthll" 
del mundo helemstico con Italia. Comert1da por Roma en puerto franco el ati1..1 Jot'l. 
baJo la soberama atemense (Poi .. XXX. :!O. 7: J l. !Ol. autore:, omo Rl''lto\tlell, 
Frank. Holleau\ o Scullard arrojan c1ertas dudas sobre la estricta finahJad 1!'\.'lmllffit 
ca de tal medida. Lo cierto es que pronto tuvo una colectl\ ¡Jad romano 1tail..:a lll'l'"e 
cien te con\1\ 1endo con otros nucleos de comerciantes de d1\ erso ons.en. La ep1g.ratia 
es generosa sobre la presencia de sirios. eg1pcios. arabes. gnego~. ha~ta bal·trianl"· 
quienes aportaron sus respecti,·os cultos. bien e:,tudtado~ por Roussel. Bulard ~ Rru 
neau. El conunuo contacto mutuo creo alh un modelo de COO\ 1\encm mternac•onal. 
sm mngún tipo de limttaciones politicas. 

Si consideramos que la movilidad demografica del mundo helemsllco tu\ o tam 
bien una participacion italica. como indica Wdson. hay que dar su justo' alor a qUic 
nes. atraidos por las posibilidades económicas del Este, se establecieron en diferentes 
puntos de su entorno. y asimilaron nuevos conceptos o creencias. que donde meJor 
se mamfiestan es en el terreno prilctico de las corrientes rehg10sas. c1entLficas. art1~t1 
cas. etc. Muchos negotiatores italianos fueron a Grecia y Asia Menor con las tropas 
romanas. y acabaron quedandose alh. adquinendo t1erras. participando en la banca 
o en el comercio. aunque quizó. RostovtzefT tenga una opinion demasiado oplllm:,tn 
respecto al papel revitalizador de dichos individuos en la econonua gnega. Pero nlU) 

especialmente conocemos las actividades e inquietudes de qUienes se asentaron en 
Ocios .. 

Allí acudían los itillicos atraídos por el comercio de esclavos ) el trilfico de mer 
cancias carav.aneras llegadas desde los puertos sirios y Alejandría. A cambiO. apor 
taban el aceite y vino italianos. atestiguimdose epigraficamente asociac1ones profe 
sionales de oi~XmWN:u. y olearii. Esta tendencia asociacionista se plasmó tambiCn en 
el terreno religioso. Lo que no sabemos es si cuajó administratl\ amente. Roussel 
cree que existió un colll'efl/us que englobo a banqueros, comercLantcr, y armadores 
italianos, idea rechazada por Hatzfeld. Si es evidente que la construcciOn a fines del 
s. JI del Agora de los italianos reforzó los vínculos de la comumdad itilhca. tanto de 
quienes en las inscripciones griegas son calificados como rraperrürmJli)IJ"re.r (de res• 
dcncia pasajera), como de los Ka TOLKOÜVTEc; (de presencia permanente). 

Salvando la generalización del tCrmino, entre tales 'P<4-IlUOt el predommio de los 
italianos sobre los propiamente romanos es evidente. y dentro de los primeros la 
mayor densidad corresponde a campanianos y meridionales. No hay que olvidar 
tampoco la presencia de sicilianos. Banqueros siracusanos aparecen operando 
durante el s .. 11 en las Cicladas, quizá interesados en el trilfico de esclavos para los 
latifundios de la isla. lguñlmente, entre los proxenoi délficos de dicho penado se 
citan. amén de italiotas, individuos de Agrigento. Tauromenio y Siracusa. Pero el 
número de griegos e italianos del Sur es mayor. Respecto a los primeros, Hatzfeld 
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señala como com.utuian casa la decama parte de la poblacion atahana en DeJos. y 
mucho de us gentahcaos aparecen en sus lugares de origen. Tambaen la onomastaca 
de lo~ 1taJianos que conocemos a tra\'es de Jos m .. ·entanos de ofrenda' y suscnpcio 
net. de lo!! templos encaJa perfectamente con la prosopografía meridional na1iana 
CMala1se). Cuando las mscripciones del s. 11 indican los étnicos, nos encontramos 
con eleatas, metapontinos, neapolüanos, tarentmos, cumanos, brucaos. etc. Sólo mas 
tardíamente notamos la mcorporación de nombres de Italia central o Latmm a esta 
comente comerc•al. De entre todos. los campamanos son principalmente los porta
dores de nuevos cultos (Mala•se). 

Lógicamente, la incidencia cultural de tales elementos sobre su entorno demo
gr3fico natiVO depende de su adscnpción social, relacionada con su particular nivel 
comerc1al. En la epigrafia delia los traficantes italianos son designados como nego
liurores, denominación que, segun Hatzfeld. correspondía mas a Jos grandes comer
ciantes, o comerciantes al por mayor, a diferencia de los mercatores. Tampoco con
viene olvidar que una parte importante de ellos se dedicaba a la banca. Roussel des
taca como su índice de generosidad no parece haberse correspondido con el de su 
fortuna, pues se hallan mil.s citados en las listas de suscripciones de los templos, que 
en las dedicaciones de trabajos sagrados, obra de Jos fieles más afortunados. Todo 
este tnifico mercantil quedó durante largo tiempo en manos de aliados it31icos, no de 
ci1•es romanos. Y cuando se incorporaron estos Ultimes a los negocia, la participa
ción senatorial y ecuestre no fue destacada. Las limitaciones de la primera clase son 
comprensibles por su especial vocación económica, su mentalidad, y las trabas lega
les derivadas de la Lex Claudia, quiz3 del 218 a.C. Sin embargo, no faltan ciertas 
vinculaciones con el mundo de los negocios, especialmente desde el clan escipiónico, 
y a traves de ciertos homines no¡•i, percibidas sutilmente por Hill y Cassola. Y ciertas 
estipulaciones respecto a DeJos, Ambracia o dentro de la paz de Apamea patentizan 
el proteccionismo senatorial, al menos hacia los negociantes aliados. En cuanto a los 
caballeros, sólo constituyeron, segUn Nicolet, minoria, si bien la más encumbrada y 
dentro de negocios de primer rango. No tenían obstáculos jurídicos, pero tardaron 
mucho en desvincularse de sus raíces rurales y sus tareas cívicas. Sólo en la proso
pografia ciceroniana empiezan a aparecer con asiduidad. En todo caso, como señala 
Badian, cuando buscaron lucrarse en el mundo de los negocios, lo hicieron mas bien 
integrandose en las compañías de publica nos. 

El papel de otros factores demograficos en la transmisión de los hechos cultura
les es mas relativo. El comercio de esclavos hacia Sicilia e Italia, producto de las fre
cuentes guerras y el auge de la piratería, creció gradualmente, hasta convertirse en 
un elemento determinante dentro de las nuevas orientaciones económicas. Basta leer 
la obra de Catón. Del os canalizó gran parte de dicho trafico humano. Sus vicisitudes 
van desde la revuelta en fecha insegura, hasta la tendencia integradora patente en 
dos hechos destacables: la existencia de una asociación de libertos y esclavos dedi
cada al culto de los Lares Compita/es, en cuyos ritos se alternan influjos griegos y 
romanos. La onomastica indica que se trata de individuos adscritos a familias italia
nas, pero de origen griego u oriental (Roussel). Por otra parte, tenemos el culto dado 
a Roma por tales Competaliastas, con la celebración de fiestas (Romaia). A estos 
mismos sentimientos romanófilos quedan vinculados en otros testimonios los Posei· 
doniastas de Berytos (Bruneau). 

La presencia de esclavos en Italia y Sicilia esta bien documentada, dentro de una 
complicada problematica social que originó a veces levantamientos. Los conocemos 
desde inicios del s. 11 en Etruria, Apulia, luego en Bruttium y Campania. Pero las 
rebeliones mas terribles acaecieron en Sicilia, donde habia muchos esclavos traidos 



1 l l\U• \('JO l>l L IIU.J "· \10 

de Onente. EJ jefe ck la pnmc:ra re\ uelta. Euno. pnx.'"Cd1a d~ ana. ) lo~ otro~ ltdere~ 
tenian nombres gnegos. fu dtfictl prm.sar "'' ~!'lO~ nuclet"'' -.t-n dC'~ puJ1eron room 
bUJr a la irradiactOn de Cierto~ cultos onentaJe~ en los amb1t0' "-.""ICtale~ .:,rcundante' 
Conocemo la prtsencia de dt\ m•dades ... mas. como AtargatJ .... en [kk,~ y ~u prtdt 
camento entre los esclnos (RousseB. mcluso u posible oonex1<,.ln C\.""~0 la pnmera 
re,uelta siciliana tBIBzquez). pero nada mduce a cr~r en una prO)CCCitln fuera de 
los sectores sen·iles. al menos en Italia y durante la segunda centuria 

Los datos relamas aJ papel de las embajadas. \ tBJCros o e\lliado, en la dtfu,ton 
del Helemsmo. son m u) dispersos para este penodo. La.s delegacione~ em 1adas a lo~ 
estados helemsticos fueron frecuentes. pero sus postbles as1mtlaciones culturaJ~ ~1lo 
repercutieron en Roma. y en estamentos sociales concreto.Js. b muy tlustratl\ll. P'-"'r 
eJemplo. el mteres mostrado. por la clase dtngente romana ha ia el santuano de:lfico 
desde la \ISita oracular de Fab1o P1ctor en el 216 (LI\ .. XXII. 5""'.5. etc.). Tamb1en e" 
evidente la inOuencia ejerc1da en la Jdeolog1a poht1ca romana por los lilosofos g.ne 
gos. o en el terreno profesional por retores. artistas o mediros greco-orientales. que 
aOuyeron masivamente a Roma a lo largo del stglo. Tampoco son despreciables los 
esumulos procedentes de todos aquellos gnegos deportados a ltaha. cuyo e>.ponen 
te más significativo es Polibio (Pedech). Indudablemente. estos factores. inc1d1endo 
sobre la sociedad romana. condicionaron la evolucion de sus ideas pohticas. de sus 
creencias religiosas. de sus realizaciones culturales. forjando un Helenismo romano. 
con orientaciones hasta cierto punto diferentes a las del resto del mundo Jt81ico. 

Las corrientes filosóficas helenísticas que afectaron a Roma en este periodo fue 
ron pocas y concretas. Es más. el estoicismo ensombrece. en cierto modo. la difusión 
que pudieron tener las corrientes epicúreas. o incluso las p1tngóricas. Sin embargo. 
hay en estas últimas una serie de derivaciones místicas. e incluso políticas, que para 
algunos autores condicionaron de modo sustancial la actuación de ciertos medios 
dirigentes romanos. En realidad. el pitagorismo fue uno de los muchos factores cul 
turalcs que habían llegado tiempo atnis a Roma desde el S. de Italia. Porfirio. en su 
• Vida de Pitágoras•, nos relata la estancia del filósofo en Crotona y Meta ponto. la 
gran aceptación de sus ideas. y su continuación a travCs de Arquipo y Lisis. ambos 
de Tarento. El papel desempeñado por esta antigua colonia doria en las primeras 
fases de la eclosión helenistica romana. ha sido puesto de manifiesto por Wuilleu 
mier, y el pitagorismo fue uno de los elementos transmitidos. El famoso asunto de 
los libros del rey Numa (181 a.C.). al mismo tiempo que exponente de las inquietu 
des surgidas en la clase conservadora romana. presupone, según Carcopino. que 
desde antes se reconocian como ciertas las relaciones atribuidas por la tradición a 
Numa y Pitágoras. Dentro de tales antecedentes pitagóricos habria que encajar el 
misticismo del culto de Hhcules en el Ara Maxima, según Bayet. la integración de 
dicho ritual en el culto oficial por Apio Claudia, e incluso la reivindicación que los 
Aemilii habian hecho de una ascendencia pitagórica a través del personaje de 
Mamerco (Piut., Num., 8). Es más. hasta una estatua de Pitágoras se había erigido 
en el foro a inicios del s. 111. 

No obstante. cuando tratamos de vislumbrar la naturaleza del pitagorismo 
difundido en la sociedad romana desde comienzos del s. 11, no dejamos de encon 
trarnos con ciertas contradiciones. Se ha querido ver en la quema de los libros apó
crifos de N urna un indicio más de la iconoclastia de los sectores conservadores. ce
rrados en torno a Catón, contra todos los estimulas culturales ajenos a la tradicion. 
Ahora bien, tampoco ha dejado de ponerse de relieve, a partir de ciertas noticias 
ciceronianas, que Catón estuvo en el 209 en Tarcnto, alojado en casa del pitagórico 
Nearca. que conoció alli la obra de Arquitas, y que quizá hubo cierta relación entre 
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la dJSClphna de u \ida ) ttayectona pohuca. ') el a et1smo precomzado por la secta. 
rambu:n se peroben ra gos p1tagonzances en la obra de su protegido el poeta Enmo. 
tanto en Cieno~ pa!18JC, dei•Ep.charmuSJ. como en el relato del ueño donde triunfa 
ba la metemp ICOSIS. al IniCiO de sus •Anale!l•. Las relacione~ del poeta con el circulo 
de fSC1p10n el Afncano nos ttenden un puente hasta el clan progresista. dentro del 
cual la famo~a \'lSIOn de Emiliano. que Cicerón narra en un paSaJe de su De republi 
ca t \' 1, 9.91. no no!l da elememos suficientes para com1derar al hiJO de Paulo Em1ho 
como un mil."lado en la 1dea p1tagónca de la mmonalidad astral. pero si para' islum 
brar hasta que punto tales doctrinas. mas que como norma de conducta. fueron aco 
g1das en Ciertos amb1entes aristocratice como factor culturizador. 

b,tas moti\ ac1ones contrapuestas 1m piden aquilatar en su verdadero sent1do la 
cuc.,t1ón de los hbros apócrifos de ~urna. cuya trascendencia resalta aUn mas por su 
vccmdad cronológica con la conocida represión de las Bacanales. viCndose en ambos 
hechos senda!~ muestras del espintu reaccionano que animaba al panido catoniano. 
E·.n realidad. no faltan elementos de JUicio que parecen apuntar a que dicho asunto 
pudo ser manejado por los publicistas conservadores contra el sector esc1piónico. 
aprovechando que la posición pohtica del Africano se habia desestabilizado. a raiz 
de la rend1cion de cuentas exigida a su hermano Lucio tras la guerra contra Antíoco. 
Al margen de que la semblanza pitagórica del rey Numa fuese un lugar comun en la 
antigua analística romana, no hay que olvidar que el descubrimiento de libros ritua
les o filosófico-mistéricos, sellados y prodigiosamente conservados, solía ser motivo 
publicitario o garantía de autenticidad, no sólo en el campo del misticismo greco
oriental. smo también en la literatura órfica de Italia en dicho período. Si la aparición 
de las obras de Numa fue una maniobra políticamente preparada por el partido esci 
piónico, no se nos oculta qué podían temer en ella los defensores de la integridad tra
dicional: por una parte, la popularización de la leyenda de Numa como modelo del 
perfecto soberano, de acuerdo con los esquemas de Platón y ciertas ideas estoicas. 
que dejaron una profunda huella en el dirigismo oligárquico sustentado por el clan 
político filohelénico. Por otra, que la demagogia pro-escipiónica, buscando paliar el 
pasado descrédito del Africano, aprovechase el tema con una evidente intención 
apologética. Y, por último, las vinculaciones de este asunto con la conmoción provo
cada por las Bacanales pocos años atnis, quedan mejor ilustradas, si tenemos en 
cuenta las conexiones de los aspectos religiosos del pitagorismo con las doctrinas 
órficas, bien asentadas en la Italia meridional, y a través de ellas con los cultos dio
nisiacos. 

Un acontecimiento filosófico de carácter excepcional dejó una impronta acusada 
en la mentalidad de la clase política romana: la embajada enviada por Atenas en el 
155 de la que formaron parte Critolao, del Peripatos, Diógenes de Babilonia. de la 
Stoa, y Carneades, de la Academia. Especialmente, las conferencias del escéptico 
Carnéades, y sus argumentaciones contrapuestas en torno a las nociones de justicia e 
interés, sacaron a relucir las contradicciones de la política imperialista romana. De 
tal comisión quedaron excluidos los epicúreos, que no gozaron de gran predicamento 
en la sociedad romana de este siglo, pero que intentaron su oportunidad al año 
siguiente, siendo expulsados sus dos oscuros representantes, Alkios y Philiskos, bajo 
la acusación de corruptores de la moral. El hecho había tenido ya un precedente en 
el 16 1, cuando se decretó lo mismo contra e:filósofos y rétores)t, como señala Sueto
nio (De rhet., 1). En realidad. la doctrina filosófica que dejó mayor huella a nivel de 
clase dirigente romana fue el estoicismo. Hadot señala en su seno dos corrientes, 
ambas influyentes sobre los estadistas romanos. pero inspiradoras de posiciones politi
cas opuestas: una la de Panecio y Diógenes de Babilonia. que dio al clan escipiónico 
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mucha., (k u JuUJtica~..tone:. ii.lo,ofica_. ~ara...tenzada ~ un ('(: •t¡.._ 
que: t•cnc: muchos ponto:; de .:onta.:to POObto. En ella e mtt'graron l:.milian~. 
Rutilio Rufo~ otro,, La otra dtret.·tnz, .,u,tentada J.'l'}r ,\nttrater) Bf(\,tt'"~ Je Cuma,, 
!l>um•ootnl k•:; fundament(.l"' ett~('ls al parttdo refl'\ftl\á.Jor de lt.h Grac'-" ) k1., ..._"C"H\ 

ta. 1\mba.-. po-.turas St ...:omraporuan en sus ... on...:eptf•" xlbre la a~..:t...'n P("titl .... a, !a 
m•'•on de la clase dm~ente y el papel resen ado a la comun11Jad en d 'cno dd e .. taJ .. , 
Determmando poderosamente la e\olu"'ion de la idrolo~ta polttLCl"l "":-tal romana en 
el 11. prO\OCaron que. paradOJtCamente. un pantdCI como el es.:tptoru~o. pn .. "~gre ... -.. 
ta en su lid frente al -.ector catomano durante 1a pnmera nutaJ de '1glo. a.:ahara 
adoptando po .. tctone con'i.en adoras ante la tdrolog•a reformtsta de ¡..,., Gra.:0-... 

Dentro del prop10 clan esctpiómco encontramo .. claramente pcdiladb ciena .. 
inquietudes personalistas. no solo prop1ciadas por las nue\ a .. ctrcun:-.tancta' J.X'htl 
cas. limo reJa u' amente justificadas por los modernos postulad'-'S filoStlfic...-.~ ' rd1~1o 
sos. La tendencia a la sobrehumanizac1on de mdl\ 1duo .. C\~o.""tpcllmale~ habn1: cn...:on 
trado eco en el mundo helemstico, fa, orccida por el esceptlCtsmo de la rei1C\IOn he k 
mea ante la herencia mitológica. Habta quedado muy b1en plasmada en la nmela 
sociologica de E\"emero. y un hombre como Ennio. relaciOnado con los medtos an!<. 
tocralicos grequizantes de Roma. hacia gala del mismo escepticismo y de la m1:-ma 
con' 1Ccion en que los dioses sólo eran grandes hombres di\ 1mzados. Roma habta lle 
gado a ser, segUn frase del propio Ennio c11ada en un pasaJe del De rcpublica. una de 
las urbes magnae arque imperiosae, y no debe ser una casualidad que Ciceron. en d 
m1smo a panado. estableciera una correspondencia entre el crecm1iento de las cmda 
des y el desarrollo de una clase de jeres. En realidad. Roma asistía en ese momento 
al nacimiento de un proceso de heroización de ciertas personalidadc!!. que alcanzan a 
tonos más acusados en las luchas civiles de la siguiente centuria. pero que ya ahora 
se veia favorecido por factores muy concretos: la naturaliznc1on de la le)enda de 
Eneas, que hab1a llevado a algunas familias a entroncarse con genealogms •troya 
nas•: cienos conceptos desarrollados por la filosofia de Panecio. que e>.altaban la 
superioridad del hombre que. en una coyuntura concreta. vislumbra meJor las opcio 
nes de la acción política: y, por supuesto. las mismas lecturas de algunos clastcos 
griegos por parte de los jóvenes aristócratas romanos. que pudieron conocerlos 
directamente en la biblioteca de Perseo traída por Paulo Emilio a Roma. Las canse 
cucncias de este hecho han sido destacadas por Grima!. Es factible pensar que en tal 
elenco bibliogni.fico no faltarían la •Política• de Aristóteles. con su influyente defim 
ción idealista de la soberanía (111. 7. 1279-32). las obras de Jenofonte. preocupado 
por los deberes del príncipe y los preceptos necesarios para su formacion. y las de 
los filósofos del Pórtico, dada la amistad del rey macedonio Antigono Gonatas con 
Zenón. 

La crisis púnica ya había sido un buen acicate para el desarrollo de las tenden 
cias personalistas. y quizil una fórmula de filiación di,ina respecto a Jupitcr fue 
ensayada. al estilo de Alejandro. para exaltar a Escipión el Africano. Las tendencias 
despóticas podian aflorar si un Escipión era aclamado rey por los españoles (Polib .. 
X. 40. 2-5), o si un Flaminino era cantado como Ot:~ y awnjp por los poetas 
griegos (Piut., Flam., XII. 12; XVI. 7), y veia cómo se levantaban estatuas en su 
honor. En la psicología de la clase dirigente romana helenizada, y de modo especial 
entre los Cornelii Scipiones. no habia nada ilógico en carreras políticas fulminantes. 
como las del primer Africano o la del mismo Emiliano. que provocaban en los secta 
res mils conservadores la acusación de aspirar a la dictadura. Entre estas situacio 
nes. la más critica ocurrió en el año 129 cuando, frente a las nuevas teorias de refor 
ma social sustentadas por Tiberio Graco y sus amigos. Escipión Emiliano pensó en 
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rccurnr a diCha magJ~tratura excepcional. se le reprocho pretender la t1rama. y aca 
bo. Kgun algunas fuentes. s1endo asc~inado por ello. 

El inOuJO del estoic1smo eclectico de Panecio. y de ciertas 1deas pitagóricas. con 
d•cíonó s;m duda lo~ postulados de accion pohtica de un buen sector de la aristocra 
c1a romana. hac•endo posible una clara tendencia hacia el dingismo oligilrqu¡co. 
Este inc1dió en un momento histónco caracterizado por varias circunstancias fa, ·o 
rabies: desarrollo de un proceso de conquista y orgamzac1Ón mundial, que parecia 
concretar la cosmópohs esto1ca; ex1stencia de un círculo de intelectuales y políticos. 
1mphcados en los nue\IOS rumbos del estado romano. etc. El p1tagorismo habLa ra,o 
recido la oligarquía de los ei.&n-et . reconociendo a la aristocracia como la mejor 
forma de gob1erno (Ferrero). La nueva moral estoica de la accion pretendía aportar 
una ~olución realista a los problemas provocados por la extensión geogr:i.fica de la 
ci1·itas Romana estimulando, no sólo la participación del individuo capacitado en los 
negotia publica, en VIrtud de un compromiso i:tico con su comunidad. sino llegando 
mcluso a una plena identificación entre primacía política y primacía intelectual. 
Poner la inteligencia al servicio de la ciudad suponía subvertir los fundamentos de la 
gestión pública tradicional. pero no encarrilar los afanes de gobierno en una ilógica 
carrera hacia la gloria y los honores. La necesidad de sistematizar la acción política 
la planteaba tambii:n el estoicismo a partir del concepto de uirrus, entendii:ndolo 
como una justa apreciación de la realidad y, especialmente, de los deberes. El motivo 
se hallaba latente en el circulo escipiónico, siendo cantado por Lucilio, poeta vincu
lado al clan, y Panecio habia centrado claramente su campo de acción en el servicio 
de la colectividad, bajo la primacía de la razón. Por Jo mismo, Polibio cifraba las dos 
grandes cualidades del hombre de acción, que en todas las circunstancias debia 
actuar KllTd 'NJ'"((/J, en el •juicio• y la •audacia•, ~71 Kat' ro).p.ry (1, 64,6). bien se 
tratase de Anibal o Escipión, colocando en situación antitética a Filipo o Perseo, 
cuya npoaipeott ignoraba todo valor lógico (Pedech). 

Resulta, sin embargo, curioso comprobar cómo las mismas corrientes ideológi
cas que cimentaron el protagonismo de un sector de la clase dirigente romana., pusie
ron también al descubierto las contradicciones internas del imperialismo republicano. 
La brillante y sutil dialéctica de un Carni:ades habia puesto sobre el tapete proble
mas palpitantes, como el caritcter justo o injusto de las conquistas romanas. Como 
observa Badian. la ética romana anterior a la llegada de la filosofía griega habia ya 
sustentado la conquista justa sobre la base del iustum bellum apoyado en el ritual de 
los Fctiales. Pero habia cierto deseo implícito de condicionar la favorable voluntad 
divina. Ahora, el problema de la legitimidad de la guerra se planteaba en t6rminos 
filosóficos. Y eran reflexiones filosóficas las que daban a un Carnéades argumentos 
para desaprobar moralmente el imperialismo romano, o a un Lelio para replicarle, 
apoyándose en el principio estoico del gobierno del sabio y virtuoso. Es indudable 
que en una sociedad como la romana, fuertemente imbuida de principios juridicos, 
estos temas debian ser ampliamente debatidos. Panecio, que trató de ellos en su 
IlEpi rciJ Kl1iJrfKD/Jror ) fuente del De Officiis ciceroniano, nos refleja los puntos de 
vista del circulo escipiónico. 

No obstante. las iniciativas militares y diplomitticas, al mismo tiempo que signi
ficaban una contradicción con los planteamientos éticos, ponian de relieve no sólo 
los intereses contrapuestos de los dos sectores gobernantes, conservadores catonia
nos y progresistas escipiónicos, sino incluso la misma falta de unidad de criterio en 
los segundos, y hasta la desaprobación popular hacia la tentación imperialista. Se 
podia explotar el tema ya antiguo de la liberación de G recia como sujeto de contro
versia diplomática frente a Antioco, o como motivo de propaganda ante los griegos, 
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tras fa famosa dcdarae~on d~ Flamuuno en Connto. Pero tambten p..~ra api"C"t'ar 
la dc!>truCCJón de Cartago. prO\ocando ~cend1da~ 1..'\1'\LrO\er-;¡a:. ro t'l munJ ... , ~n 
g.o. recog.¡das •mparctalmente por Pohbto tXXX\ l. 9). Caton f'""ldla e~umular tal 
hecho. ~ encontrar en el propao Esc!ptOn E.rruhano cl brazo CJecuwr IX '" r<n~a 
m1ento. Incluso dentro del propto clan escap1oruco. hombrt!<. como b tp.on :"oblea 
pcxilan pensar que era prefenble no acabar con el enenu~o C\entual. para refrenar 
así las mquietudes populares que presag.taban la cnSJ g.racana. ~o ha) que oh11Jar 
que entre los Escip1ones el tema de la ronrordia. a parttr de: la nOClon fiiVSlllica gne 
g.a de ó~. llegó a ser un eslogan pohtico comun. que pc:rsegu1a forta1fi.--er la.) 
empresas exteriores sobre el cuadro de un equilibrio social mtc:rno a~uraJo. F...sto 
último se buscó en buena panc: hac:tendo del ouum popular d1ng¡do una 'erdadera 
leccion de habilidad pohtica. como ha 'isto Andrt. que igual pod1a recurrir al con 
troJ de las d1\ersiones populares (el teatro puede ser C'Jemplo de eUo). como aJ pl:t~r 
estetico derivado de la contemplac1on popular del producto de las rapulas gnegas 
(obras de ane fundamentaJmente). 

La tens1ón salto de modo defimti\'O con las reformas gracana . en las que auto 
res como Smuts. icolet y Hadot han destacado el notable inOujo de las 1deas gne 
gas sustentadas por la corriente esto1ca representada por Ant1pater. A ella pertenecia 
tamb1en Blosio de Cumas. el probable mspirador de las ideas SOCiales de T1be:rio 
Graco. ideas que, moti' ando la ley agraria del 133. supoman modificar profunda 
mente la noción tradicional de ager publicus, y resaltar el concepto de soberama 
popular. Ideas que. en Ultima instancia. no significaban ninguna nmedad. porque se 
habian gestado en un clima helenístico de reivindicaciones sociaJes. con paraJelos 
cercanos en Sicilia y Magna Grecia. originando ciertos lugares comunes en la litera 
tura politica romana, al menos desde Polibio. como la comparacion entre las consti 
tuciones de Roma y Esparta. Influjos griegos que vemos volver a repetirse en la le) 
judiciaria de Cayo Graco del 123, cuya factible inspiración rodia tambii:n se ha pre· 
tendido percibir en determinados pasajes de Ciceron y Salustio {Nicolet). 

Respecto al plano de las creencias religiosas, los aportes helenísticos se manifes 
taron con relatjva frecuencia ya desde antes del s. JI a.C. Las relaciones con Etruria. 
los contactos con la que Heurgon llama civilización • helenística• de la Campnnia 
prerromana, o los intercambios culturales con el foco tarentino, matizan toda una 
larga Cpoca. que podriamos denominar de •adopción inconsciente• del Helenismo. 
que ofrece sustanciales diferencias con Jo que Roma asumió a partir de la Segunda 
Guerra PUnica y desde su presencia en Grecia. Desde entonces, la interpretatio que 
asimilaba los dioses latinos a los griegos se vio facilitada, al calar el amropomorfis 
mo o las leyendas mitológicas en la religiosidad popular a travi:s del teatro o de la 
difusión de la lengua helena. Ademil.s de que las zonas italianas m8s expuestas al tril 
fico comercial con Grecia, como la parte meridional o la Campania, se constituyesen 
en foco receptor de nuevos cultos orientales, la presencia de itillicos en el Este griego 
hizo que tales contactos fuesen mil.s directos. Al mismo tiempo. las diliciles vicisitu 
des del Estado romano durante la guerra anib<ilica motivaron tan gran preocupación 
por el porvenir, que oficialmente se buscó con afilo garantizar la seguridad de Roma 
recurriendo a las consultas oraculares dCificas, o incluso a la introducción de cultos 
mils exóticos. No cuajaron las mismas inquietudes religiosas, desde luego. en los 
diferentes niveles de la ciudadanía romana. Pero de la misma manera que quizil que 
pa hablar en este terreno de un helenismo mas intelectualizado en la clase patricia. y 
otro mils vivencia! en la plebeya. tambii:n son hasta cierto punto diferentes los apor 
tes que el Helenismo dio durante el s. 11 a la religiosidad it<ilica, y a la propiamente 
romana. 



50 RoDRlLll/ 'tiLo\ 

Dos de las dmmdadcs griegas que encontramos más profundamente asimiladas 
a m1cios del s. 11 en el panteon romano son Apolo } Hercules. El primero. acogsdo 
uempo amls en Hrtud de su} cuaJidade medicas. habta \tSto recientemente acrecen 
tarse su pre~ug•o tra!> la mstaurac10n de unos LudiA po/linares, a ra1z de una consul 
ta o racu lar. No nos faltan testimonio~ de la expansión de su culto. tanto entre los 
siciliotu (monedas de Messana. de fines del s. 111. con s•mbolos apolineos). como 
entre lo 1tahcos del Sur, especialmente en VIrtud de ciertas vmculac1ones del dios 
con los ambientes orficos, tan bten conocidos en la zona tarentma. En cuanto a Her 
cules, sabemos que el ntuaJ en su tiesta anual del Ara M axima era marcadamente 
griego, y que su caracterizacion antigua como díos mercantil subsistió en la costum 
bre de algunos generales de consagrarle parte del botm. As1, en el 187. a la vuelta de 
su campaña etoha, M. FuMus .Vobilior erig1ó un templo conjunto a Hercules y las 
Musas (Cic .. Arch. , 27: Serv .. JI. A en .• 1, 8. etc.). Algunas de las ci rcunstancias 
expuestas explican el especial predicamento que ambas divi nidades tu vieron entre los 
Italianos y romanos que frec uentaban DeJos. donde el colegio de los Apoloni astas lo 
había escogido como patrón. Es dificil establecer si los itali anos adoraban en reali 
dad al dios de su patria, o al A polo delio propiamente dicho, pero el contenido de las 
dedicaciones epigráficas. que datan todas de la epoca ateniense. señala cómo atra1a 
la devoción de quienes se veían corrientemente expuestos a los avatares de la nave 
gación. En el mismo sentido aparece asociado significativamente a Hermes. patrón 
de los comerciantes, y a Dionisos. dios del vino, que protegía los intereses de la aso 
ciación de ciM17r~ (Bruneau). Son motivaciones hasta cierto punto similares. las 
que explican tambien las diversas inscripciones delias en las que Hercules es honrado 
por diferentes grupos de italianos. 

La expansión del dionisismo iui.lico, a comienzos del s. 11, alcanzó rasgos espe 
cialmente criticas a raíz del famoso asunto de las Bacanales del 186. Las discusio 
nes han sido muchas entre los estudiosos, no sólo respecto al origen del culto intro 
ducido en Roma (Egipto, Etruria, Tarento. Campania). sino a las estrictas razones 
que motivaron la represión senatorial, bastante dura por cierto. Los datos de que 
disponemos permiten apuntar, no obstante, hacia una mayor difusión de los ritos en 
los ámbitos meridionales, desde el Latium hasta Apulia, pasando por la Campania. 
Las zonas rurales del pais brucio y de la región taren tina fueron los puntos de extre· 
m a resistencia al senadoconsulto «Sobre las Bacanales», que desencadenó una reac 
cionaria respuesta de los ambientes conservadores contra los conventículos bilqui
cos, que se habían propagado hasta la propia Roma. El historiador Tito Livio 
(XXX 1 X, 41) recuerda cómo aún en el 184 hubo que reprimir magnas pas10rwn 
coniuratio,es. probablemente grupos de pastores dionisiacos, cuya denominación 
indica su mayor arraigo en los medios rurales. La Italia meridional era el principal 
reducto de las creencias órfico-pitagóricas , tan vinculadas al dioni sismo, y la misma 
efervescencia religiosa resalta en la asociación cultual entre el panteón isiaco y Dio
nisos, manifiesta a traves de ciertos testimonios campanianos. 

Tambien son inciertos los motivos que ocasionaron la implacable respuesta 
senatorial. La represión religiosa, como factor indicativo de las crisis provocadas por 
el Helenismo en la conciencia religiosa tradicional, tuvo brotes muy ilustrativos: en 
el 213, cuando la inquietud popular trataba de conjurar el peligro púnico con ritos 
públicos extraños, un edicto los prohibió, requisándose los libros profetices. Ya 
hemos aludido al asunto de los libros de Numa, quemados tras su descubrimiento 
por considerárseles oficialmente perniciosos para la buena «Salud mental» popular; y 
a las expulsiones de filósofos y retores. En el 139 la interdicción alcanzó a caldees y 
judios helenizados, seguidores del culto de Zeus Sabazios, cuyas relaciones con el 
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orfi .. mo tambten St han ñal do ~~ rrob ema e .. ta m Jctermmar ,,:l\f1 . ..:e-naa "1 

Seo aJo. reducto cor.-.c:na.Jor. \C:IB en tales gru¡:x ~~~.'un pcli¡.rl'~ n ''"" o un ec.:r 
mcn re\oluc1onano. De...de luego. la falta de prn:Nc:ntc:-~tan ..:nocco, ~ el al.:an.:c:
ternwnal ~ human~.1 de la reprt:-100. paret.:c:n poner mh de rT:'he<. (en el -.unt('l Jt- a-. 
Bacanales la.s mOII\acione:, poht1cas.. ¿Sentm11entü~ anl!rr('~man~." en aqudJa, rey.h.'l 
ncs del Surque hab1an stdo especta1mente pn""~pc:nsas a la alianza aru~ab.:a~ c.. TemtJr 
a una sub\ rs1on genera1 romentada por Ctertos e:-tados helenr-;tJCl'" ') En e! d1 .. .:ur 
-.o aluSI\O aJ tema del consul Po-;tumio que nos transmLte Ln 1\J l \. \.\.1\.. 1:'. lt'l) 
de-.tacan las razone.s rehg1osas de la per:;ecuc1on. ~ el pdigm que Tolo. grup.h b.1qu1 
cos c;igmficaban para el Estado. Se ctfraba la bondad o maldaJ de los nuC:\1.."'~'- culw-. 
tomando como paradigma una tradición rehg1osa. que tan solo P'>C"" años atras nl' 
habla temdo mcom eniente en acoger por evidentes razones de EstaJl' a la \lagna 
\later de Pessinounte. Qu1za esta mampulac•on de la opmion pubhca no fue ma-. 
que una pantalla para ocultar que era. en realidad. lo que la clase d1rigemc rcomana 
\C'Ia peligroso en el asunto: unas ceremoruas nustenclb. producto dd insunto rdl~ 
so de los nucleos soc1aJe.s mas relegados. sens1b1hzados ame las prerro~atl\ b rJe las 
clases dominantes. Las asp1raciones escatologicas de los miciado-.. romo elemento 
propio de la religiosidad de los no privilegiados. SI pochan ser nstas como un pehgro 
pubhco. ame cuya amenaza. y en contra quiza de lo que se ha 'enido supon•endo. 
conservadores catonianos y filohelenos proescipionicos se unieron para rJercndc:r la 
super\'ivenc1a del Estado. 

La adopcion del culto de Cibeles. tra1do de As1a Menor en el 204. es una clara 
muestra de hasta dónde podía llegar el dingismo de la oligarqU!a romana en maten a 
religiosa. Esta asimilacion del Helenismo por v1a oficial se nos presenta como un 
proceso que se realiza en etapas muy concretas. y de modo radicalmeme diferente a 
la espontaneidad con que el Helenismo itálico acogió desde el s. 11 los cultos is1acos. 
La introducción de la Magna M a ter fue. desde el primer momento. un asunto ansto 
crático, en el que los decenviros simplemente fueron portavoces de una clase SOC1al. 
que por la leyenda troyana honró en la diosa frigia a la protectora natural de los des 
cendientes de Eneas (Boyance, Lambrechts). Esta convicción aminoró el exotismo 
de la medida. y permitió a Cibeles compartir con la Venus Erycina el derecho a tener 
un templo en el interior del pomerium. Al mismo tiempo, las relaciones diplomatlcas 
entre Roma y Pergamo quedaban así mejor afirmadas sobre una comunidad de on 
gen (Dumezil). que sobre mutuos intereses. Sin embargo. el móvil pohtico de In ini 
ciativa nos lo indica el que, pese a la creación de sodalidades de la Magna Mater. o a 
la celebración de los Megafensia, que nada tenían de oriental, el nuevo culto quedase 
a1slado desde el principio, y sometido a un rigido control estatal. 

Por el contrario. es precisamente una poli ti ca liberal la que se patentiza mas en 
zonas como la Campania, S. de Italia o Sicilia, donde la asimilación de nue\'OS cultos 
fue un proceso gradual y vivencia]. El papel desempeñado por Delos en este fcnóme 
no de sincretismo religioso fue destacado. en razón a los factores ya apuntados. El 
aumento desde el 166 de la presencia extranjera en Delos, y la tolerancia religiosa 
mostrada por los atenienses, propiciaron la anuencia de divinidades no griegas de 
diverso origen. Las mismas deidades heiCnicas tendieron a identificarse con las 
extranjeras. En el cosmopolitismo delio el culto oficial de A polo podía perfectamente 
convivir con los ri tos egipcios o sirios, traídos por iniciativa privada, pero algunos de 
los cuales acabaron oficializitndose. El clima de libertad religiosa que se respiraba 
hacia mucho mits ril.cil para los italianos, lejos alli de la fiscalización del Estado 
romano, hacer participes de sus preocupaciones marítimas o mercantiles a cuantos 
dioses se mostrasen propicios a ello. Asi, por ejemplo, Serapis e lsis atraían el ravor 
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de los comcrcaantcs como protectore de la na"·egacton: algunos CX\Otos mvocan a 
has como Euplma o Pelagia ; y la masma mtencion se C\idenc•a en aquellos docu 
mentos que asocian a las deidade egipcias con los Dtoscuros (Malaise. Roussell. En 
las listas de o;uscnptore del Serapeum deho abundan los nombres carnpamanos. 
Tambienes muy significatí .. ·a la astmilacion en caertos testimonios de Jsis con Fonu 
na. teniendo en cuenta la antigüedad de la divinidad n<ilica. y su mtegración en las 
nueva.!i preocupaciones cósmicas que afectaron a la religion romana durante esta 
centuna 

F.l papel de lklos como centro difusor de los cultos egipcios se hace especial 
mente ev1dente en relac1Ón a la Campama )' Sicalia. En la primera de ellas su acogida 
se htzo sm obstaculos polítiCO!~. s1endo su puerta de entrada Pouzzuoli, > su principal 
elemento difusor los negociantes nalianos que operaban en Delos. aunque ciertos 
nucleos aleJandnnos alli establecidos contnbuyeron tambui::n a ello. Conocemos una 
ley dell05 a.C. concerniente a c1enasobras realizadasjunto al templode Serapis. 
patrón de comerciantes y navegantes, como lo indican las lilmparas voti\·as en fo rma 
de barco. En Herculano se atestigua un prototipo estatuario de lsis Fortuna. de 
crcacion helenist1ca, que Tran Tam Tinh fecha en la segunda mitad del s. 11. y estima 
de fabricación local. Serapis es adorado junto a Jsis en el lseum pompeyano. y la 
ace ptación de la diosa egipcia en los cultos domesticas trasciende en numerosas 
estatuillas y amuletos. Testimo nios tempranos de la devoción isiaca tampoco faltan 
en Nitpoles y Capua. Los relativos a Sicilia. a su vez. hablan de una acogida algo 
anterior, desde fines del s. 111. siendo tambien el facto r transmisor marinos y trafi 
cantes, puestos en contacto con los <imbitos egipcios. Documentos datables en el s. 
11 . ya en pleno gobierno romano, no faltan en Siracusa: estatua de Serapis Plutón. 
inscripciones dedicadas a Jsis. nombres teóforos en la epigrafia, etc.; en Taormina. 
mención de un templo de Sera pis a inicios del s. 11: y como muestras de un reconocí 
miento oficial, emisiones monetales con temas alejandrinos en Siracusa y Catania, 
desde fines del s. 111 (Sfameni). 

Pese a todo lo expuesto, la incidencia del Helenismo en la cultura romana duran · 
te el s. 11 , patente también en el valor formativo del teatro y de las bellas artes, hubie· 
se quedado muy limitada, de no mediar la difusión de la lengua griega como impor
tante factor de comprensión. 

Los romanos no hicieron del griego un aprendizaje metódico, salvo en ciertos 
niveles sociales, si no que su asimilación fue progresiva. a partir de los prCstamos que 
dominan las formas literarias. y tambiCn a la altura del lenguaje coloquial. Encontra
mos a Livio Andrónico recibiendo del Senado el enca rgo de componer una tragedia 
y comedia griegas, a Ennio renunciando al verso tradicional, el saturnio. para escri· 
bir en metros griegos, o a los primeros cronistas optando por la lengua de Homero 
para relatar la propia hi storia romana, quizá por la insuficiencia expresiva dellatin. 
Pero la vía de asimilación es muy diferente cuando nos centramos en el nivel fam i
liar. el del di31ogo comUn, el de los conocimientos poseídos por el pUblico corriente 
de los cómicos latinos. La conversación normal de Jos ilmbitos populares estaba lle
na de grequicismos, hasta el punto de que cualquiera podía comprender ciertos jue
gos de palabras en las obras de Plauto. A vocablos griegos se les colocaban sufijos 
latinos. o bien se utilizaban con valor argumental termines griegos despreciativos o 
laudatorios. Tambi&n muchas exclamaciones familiares tenian idéntico origen. En 
ciertos aspectos. que presuponen un contacto directo y frecuente de la sociedad 
romana con la heiCnica, el predominio del griego era evidente. Así ocurría con el 
vocabu lario relativo a los esclavos, o con la terminología concerniente a la navega
ción. las relaciones mercantiles o el pequeño comercio. puesto que los traficantes ita-
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tianc'" JUgaron un de., tacado papel en e ... to" prt.,tam,..,., hngw .. th.: C" \.lii'ICI ''"''"a 
ecuda de la tntrodu.:Clon de nue' a) co. tumbr~:. g.nro:,;a_.,, cl h ~aJ:oulll.nl' Jt kl -.¡ue 
rep~ maba lUJO, placer. JU<.!g05>. lo quc- al1una:. \~'e., ... on tlltk., Je.,('l(\:tL\CI' ... e 'Lm 
boli1aba en la \Ol pergrau~ari. era de ra11 hderuca t\1arouzcau). Y 10 mL ... mo enC\'\0 
tramo!! en el domm1o de 13!0. artes o de la termin(._'k'g1a ... ~Lcnhfi.:a. Ct~'"''I''Ima latuuza 
dü:.. como Philus Q Phllippus, alguno .. Ue' aJo~ por mLembn....,~ Je 1 n!t :<> ... ele'Cta ... 
mdL,an hasta donde llego tal adaptacion. 

l'io obstante. el aprendiZaJe de la lengua gneg.a mediante el e:.tuJ1o '-(,_)lo h1z~o..l a 
01 , el de da~:, ele\adas. Lo:. grandes estadista!) ftloheleno .. como Paull' Ernah.._, . F-ls 
mmmo o Emtliano. la conocaan. pues era lo menos que e!tperaba de una per~'na 
que ~ preciara de culta. Escrib1r en gnego hab1a .,1do una moda ~a anttgua entre loil 
literatos romanos. especialmente en el genero histonco desde Fabw p,¡,;-tor. Tanto 
u,io Andronico como Ennio. maestros al m1smo tiempo que pot:tas. hab1an en~cña 
do. segun Suetomo (De gram., 1), utraqu~ lingua,) d segundo afirmaba tener rria 
corda. a propósito de su conocimiento del oseo. griego ) latm. Es d ir. en lo~ 

ambientes mas helemzados se era consc1ente de la necesidad de aprender el ~mego. 
para llegar a una mejor comprensiOn de la cultura hclemsüca. La pn:senc1a del gne 
go en ciertos cultos tambien deb1ó contribuir a ello. SegUn Gag(. quiz8. los esclB\o~ 
publicas adscritos a los duumriri sacrisfaciundis hab1an sido griegos. como lo seria 
el rilUal religioso de la Magna Mater, o probablemente los pnmcros mterpretes que 
tradujeron los libros sibilinos. Pero. adem8.s. las misroas exigencia~ poht1cns den\ a 
das de la presencia romana en Grecia. estimularon el aprendizaJe del griego en los 
c1rculos dirigentes. Pronto se recibió de los corintios el derecho de asistencia a los 
Juegos 1st micos, y se enviaron embajadas. Las conferencias dadas por el embajador 
pergameno Crates de Malos en el 159. o por la delegación de filósofos atenienses en 
el 155, debieron dejar profunda huella en los espmtus selectos. La cancillería roma 
na traducía con frecuencia documentos oficiales al griego. En el cennculo hterario a 
la griega de Lucilio se discutian temas de gram8.tica, o se acogia a muchos maestros 
helenos; unos eran de condición servil. otros libres. Hacia el 167 Polibio ad n erte la 
presencia en Roma de muchos profesores cualificados (XXXI. 24). a los que recu 
rrio Paulo Emilio para educar a sus hijos. TambiCn vemos cada vez mas a los hom 
bres de Estado romanos expresarse públicamente en griego. Licinio Craso, durante 
su proconsulado en Asia ( 13 1 a.C.). pudo impartir justicia en varios dialectos. y un 
d1scurso a los rodios del padre de los Gracos es recordado por Cicerón (Brm., 20. 
79) como singular pieza oratoria. 

Pese a todo, no hay que olvida r el valor educativo de ciertas manifestaciones hte 
rarias sobre los niveles menos encumbrados de la sociedad romana. Caso muy parti 
eular es el del teatro. En el tratamiento de la tragedia griega los adaptadores latinos 
mostraron. desde luego, mucha menos originalidad que en el caso de la comedia. a la 
que infundieron un vigor muy romano. El conocimiento lingüístico que el pUblico 
tenia del griego no implicaba un parejo nivel cultural, e incluso la vulgaridad crecien 
te del auditorio debia degradar a veces Jos propósitos moralizadores de quienes bus 
caban ejercer una labor formativa a travCs de la escena. Polibio cuenta que en el 
16 7, durante cierta representación. los müsicos griegos encontraron mits fitcilllegar 
a los espectadores emprendiendo una lucha mímica. Aunque la tradición escCnica 
romana derivase de la griega, la «filosofia .. teatral era conscien te de que calaba m8s 
en la multitud presentar casos de moral pr8ctica, o los rasgos mas picantes de la psi 
colegia humana, en vez de recurrir a altos ideales morales o intelectuales. Esta dis 
posición popular mostró a los círculos dirigentes cómo la batalla política entre con· 
servadurismo catoniano y progresismo filoheiCnico podía librarse tambiCn sobrr la 
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escena. y de hecho sohre ella o;c d1eron cita scnumiento.) muy encontrado!!.. El reco
noetmlento oficial del papel educador que tanto poetas como autores teatrales 
podían eJercer. se puso de manifiesto con la creación del t"'OIIeyium scribarum his 
trtonumque. Pero aunque algunos autore como Terencio o Accio \'ÍaJaran a la pro
pta Greoa. quila para recib1r una más dir((;ta savia heJenica. y aunque siguieran en 
liU!<Itancia a !!.US originales griegos. lo cieno es que sus adaptaciones traslucían e\'Í· 
dentemente preocupaciones o mquietude.) de actualidad. incluso las mismas tensio
ne\ su~itadas en el seno de la soc1edad romana por las aponaciones del Helenismo. 

Esto últ1mo se observa con claridad comparando el teatro de Plauto y Terencio. 
El primero es tremendamenle realista al renejarnos una época. en la que una serie de 
valores act1vos y profesionales comenzaban a declina r: desdén hacia la vida agríco
la, concentración urbana generadora de un gran desempleo, desarrollo de un artesa
nado, al servicio del lujo ciudadano, que empleaba una mano de obra servil y extran
jera ... En fin, Plauto se hace ponavoz de una generación inquieta. cuya problemiltica 
moral se busca remediar con el recurso a las virtudes nacionales, amenazadas por 
las innovaciones foráneas, el escepticismo filosólico o las dudas reli giosas. En la 
escena plautina son las diatribas antihelénicas de Catón las que ent ran en juego. Su 
perspectiva es conservadora. muchos de sus personaJeS, en especial los parilsitos, 
son presentados como agentes de la molicie y depravación griegas. se busca desacre
ditar al Helenismo, por lo que aquéllos no son merecedores de imitación. ni dan a su 
teatro un contenido educati vo. Si los griegos hubiesen sido como Plauto los pintaba, 
tendríamos que dar a Catón razón en sus criticas en nombre del mos maiorum. No 
obstante, aunque es muy probable que con sus obras Plauto desviara una parte de la 
opinión pública hacia el sector conservador, se nos escapa hasta qué punto pudo ser
vir con su arte a una causa política determinada. 

La antítesis la tenemos en Terencio, vinculado a autores como Cecilio, o actores 
como Ambivio Turpión, imbuidos de la corriente filohelénica. Conoció un ambiente 
a menudo ingrato, en el que se le acusaba de inspirarse en modelos griegos, o de que 
sus obras estaban innuidas por sus amistades del clan escipiónico. Terencio era, des
de luego, un extranjero con visión cosmopolita. que también perseguía un fin morali 
zante, pero cuyo atractivo por la humanitas griega lo encajaba totalmente en el 
ambiente de la Comedia Nueva. Podía cobrar más que nadie por su Eunuchus, y 
atraerse las iras del collegium poetarum. Podía ser el portavoz del sector filohelénico 
romano, como piensa Lana. que buscaría asi contrapesar los efectos del teatro de 
Plauto. Pero en obras como las Adelphoe había un verdadero intento educativo, un 
deseo de dar respuesta a latentes problemas sociales o pedagógicos, una sincera 
intención de modificar la posición romana ante la vida griega. Su visión de la socie
dad que quería aparece tamizada por actitudes éticas, que indican el influjo que 
sobre él debieron ejercer ciertos filósofos griegos, como Panecio, con quien pudo 
estar en contacto. Esa misma impronta estoica es la que explica su mentalidad abier
ta y humanizante, tan bien reflejada en una conocida frase de su «HeautontimoroU
menOSil(77), adecuado lema, asimismo, para el nuevo rumbo de la ilustración roma
na del s. JI a.C.: «Hombre soy, y pienso que nada de lo humano me es ajeno». 
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