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PRÓLOGO 

"Clásico no es un libro [ ... ] que necesariamente posee 

tales o cuales méritos; es un libro que las generaciones 

de los hombres, urgidas por diversas razones, leen con 

previo fervor y con una misteriosa lealtad". 

VII 

J. L. Borges, "Sobre los clásicos", 

en Otras Inquisiciones 



Nada más dificil, a veces, que exponer los motivos de la elección de 

un tema. Al parecer, decir simplemente que nos gusta no es suficiente. 

Siempre se espera una explicación lógica de nuestra decisión. 

Uno de los requisitos para aprobar la materia de Técnicas de 

Investigación con la doctora Amparo Gaos era realizar un pequeño 

trabajo sobre la biografia de Numa, escrita por Plutarco, a fin de 

aplicar aquellos conocimientos impartidos en clase. De aquí surgió el 

interés de trabajar el texto griego y de realizar una traducción. ¿Qué 

razón tiene ésta cuando la editorial Gredos ha publicado una (y no 

mala) de esta biografia? Por desgracia, quien desea comprender el 

original queda frustrado, pues dicha edición carece del texto griego y 

de algunas explicaciones, más o menos puntuales, sobre varios 

pasajes. 

Por otra parte, la biografia de Alejandro Magno, obra también 

del queroneo, me había cautivado sobremanera cuando estudiaba en el 

CCH-Azcapotzaleo, de modo que ahora lo más lógico -al menos así lo 

pensé durante algún tiempo- era presentar mi traducción. Sin 

embargo, la lectura del sucesor de Rómulo fue reveladora y, de alguna 

manera, desplazó aquel interés en el macedonio, por varias razones: la 

decisión de Numa de transformar el espíritu guerrero y violento de los 

romanos, su amor a la paz y a la "no violencia", si se nos pennite la 

exprcsión; todo cllo, aderezado con la pretendida relación que Numa 

estableció con Pitágoras de Samos (!) -como insistirá el queroneo a lo 

largo de su escrito-, y con la cultura griega, su educación y su 

fílosofia. 
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A pesar de todo, sus Vidas siguen generando opiniones 

realmente elogiosas,' antes que críticas desfavorables. No por nada 

estos textos llamaron la atención de grandes escritores como 

Shakespeare, John Milton y Montaigne, por mencionar sólo a 

algunos.6 Y no se hable del "arrastre" que aún tiene entre los estudio

sos y aficionados. En fin, se puede afirmar que su obra biográfica goza 

de cabal salud. 

La presente tesis, si bien confesamos que hay más dudas que 

certidumbres sobre la vida y obra del biógrafo griego, es un pequeño 

intento de comprender los objetivos que se propuso Plutarco cuando 

escribió la biografia de un rey romano que linda casi con el mito, y de 

estudiar el texto griego. La introducción consta de tres capítulos; el 

primero de éstos se divide en tres apartados: un cuadro muy general 

sobre la época de Plutarco, centrado más bien en el aspecto 

administrativo y económico del imperio romano; después una breve 

biografia que recoge los datos más o menos confiables sobre el 

escritor griego, y finalmente un repaso muy esquemático de su obra. 

En el segundo capítulo se tratan algunos aspectos de la 

biografia motivo de esta tesis, y se ofrece un resumen esquemático de 

la Vida de Numa. El último, a primera vista un tanto fuera de tono, es 

un estudio estadístico Con base exclusivamente en la primera parte del 

5 A manera de una simple muestra al a7..ar, véansc los términos elogiosos en que escribe 
un mas o menos recIente artículo José M. Candau, "Los silencios de Plutarco. 
ConSIderaciones sobre la composiCión de las Vidas Paralelas a propósito de un libro 
reciente", Hahis, 26 (1995), pp. 133-145. 

l. VC,\~C "Fortuna de Platalea (Populand;:¡d e mnUcnc¡a)". en introdUCCión de Aun.:lio Pércl. 
JnllCIlCí' ;.¡ ~u tradUCCión d::: V¡dm paralelas J (Tesco-Rómulo. Llcw:!Jo-Numa), Madrid, Gredo:. 
(Blbllotcca Cl;¡slI.::a Gn:do", 77), 19i\:=;, pp 105-119. 
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queremos demostrar que entendimos la estructura sintáctica del texto 

griego. Tal vez ésta es una propuesta poco atractiva, y superficial, si 

se quiere, pero es 10 que un principiante en cuestiones de traducción 

puede ofrecer. Así, queremos pensar, quien se acerque a nuestra labor 

en ese terreno y, sobre todo, aquellos que se interesen en las 

estructuras sintácticas del texto griego, encontrarán cierta correspon

dencia entre el griego de Plutarco y el español que presentamos. Sin 

embargo, habrá pasajes donde definitivamente no se pudo seguir la 

secuencia del texto griego, por 10 cual remitimos a las notas respec

tivas, para explicar de qué manera entendimos la sintaxis. 

Ahora bien, ¿qué se ha anotado del texto griego, y qué, del 

español? En el primer caso, se enfocó la atencióu en el análisis 

morfosintáctico de los verbos de las oraciones subordinadas (Planque 

las llama "proposiciones"), y de aquellos participios que desempeñan 

una función circunstancial (sobre todo los que Plan que llama 

"conjuntos" y los que forman parte de genitivos absolutos), amén de 

identificar las proposicIOnes con base principalmente en la 

terminología de Planque el al.,9 si bien recurrimos esporádicamente al 

libro de Francisco Rodríguez Adrados,lo en los puntos donde el 

primero no nos pareció suficiente. Siguiendo esta línea, por su 

relación verbal, generalmente consignamos los genitivos objetivos. Si 

tencmos en cuenta que 18.39% de todo el texto griego son formas 

21. Y "Cicerun y la teoría del escopo (cómo quería traducir Cicerón)", en Nava. Te/fus, 14 

(1996). P 2JI. 
~ GramátJca ~ncga, Barcelona, T(;xtos ·'Palacstra", 1949,272 pp. 
III Nueva .\ill(a.ns dd gl ¡ego al//lguo, Madnd, Gredos, 1992, 839 pp. 
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Biblioteca de México, en la Plaza de la Ciudadela, donde se ofrece el 

servicio de dos horas al día de manera gratuita. Sin duda, en la UNAM 

se prestan estos servicios. 

Para esta traducción, utilicé el texto publicado en Leipzig en 

1973 por la BSB B.G. Teubner Verlagsgesellschaft (Bibliotheca 

Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana), edición de C. 

Lindskog y K Ziegler, revisada por K. Ziegler. Esta elección se debe, 

sin duda, al prestigio del estudioso alemán Ziegler, cuyo trabajo en la 

Realencyclopiidie des klassischen Altertumswissenschafl aún sigue 

siendo una fuente obligada para los estudiosos de la vida y obra del 

biógrafo griego. 
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INTRODUCCIÓN 

El buen genio de Plutarco a veces hizo de él 

un artista; pero no supo comprender la esencia 

de su arte, puesto que imaginó «paralelas», 

¡como si dos hombres descritos exactamente 

con todos sus detalles pudiesen parecerse! 

Mareel Schwob, en "prólogo" a sus 

Vidas imaginarias 
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CAPÍTULO 1. PLUTARCO DE QUERONEA 

1.1 Su época 

Antes de exponer sucintamente la situación de Grecia bajo el Imperio 

Romano, bosquejaremos la bipartición de las provincias romanas.!2 

Con el establecimiento de Octavio en el poder, las provincias se 

dividieron en senatoriales (o públicas) e imperiales. 

Las provincias senatoriales estaban a cargo de procónsules 

asistidos por cuestores propretores y, a veces, por legados propretores 

en la administración financiera, los cuales eran elegidos por sorteo 

cada año. Sin embargo, el emperador podía intervenir en ellas (merced 

a su derecho de suprema inspección)l3 de distintos modos, por medio 

de edictos, nombramientos extraordinarios, pero sobre todo con 

procuradores ecuestres que, entre otras tareas, administraban las 

propiedades del César. Como es fácil de suponer, los conflictos entre 

procónsules y procuradores ecuestres eran frecuentes. Debido a su 

estabilidad política, en estas provincias no era necesaria la presencia 

de legiones. 

Por su parte, las provincias imperiales requerían importantes 

fuerzas militares. Casi todas estaban a cargo de senadores que eran 

12 VéallSC Paul Pe!ll, La paz romana, Barcelona, Labor, 1969, pp. 46·48, Y Fcrgus Millar 
(comp), El Imperio Romano y ~us [}UI!h!M IimítroJe~, Madnd (cocd MéXico-B. AllCS), Siglo 
XXI, 1974, pp. 50-52 

13 Véansc (jastan 1301$51Cr, La oposición baJO los cé,\ores, Buenos Aírcs, "El Ateneo", 
1944, p 63, Y Ilcrmann Bcngtson, 1 listoria de Grcc/Q, Madrid, Gredos, 1986, p. 393. 
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nombrados o cesados por el propio princeps. Eran los legati Augusti 

pro praetore, pretorianos para algunas provincias, consulares para las 

mayores, corno Siria, Capadocia, las Panonias.14 Eran auxiliados por 

jefes de legiones (legati legionis), con poderes civiles y militares. 

Corno cuestores fungían procuradores imperiales, pues tal vez los 

ingresos de estas provincias entraban al fisco. También había pro

vincias imperiales más pequeñas y no tan ricas, recién conquistadas o 

pobladas. Eran administradas por caballeros, cuya denominación 

cambió con el correr del tiempo: praefecti, procuratores Augusti, 

praesides. Estaban a cargo de tropas auxiliares y tenían poderes 

civiles y militares. En esta categoría estaban las Mauritanias, las 

provincias alpinas y Judea. 15 

Mención especial merece Egipto, que oficialmente no era 

provincia, sino un dominio del emperador. Era administrada por el 

praejéctus Alexandreae et Aegypti, que tenía a su mando legiones, 

caballeros y procuradores. Ni los senadores ni los caballeros de alto 

rango (equites illustres) podían entrar sin autorización expresa del 

César. Hasta aquí sobre las diferencias entre las provincias. 

Ahora bien, con el triunfo de Octavio sobre Marco Antonio -y 

Cleopatra- en la batalla de Accio, el 2 de septiembre del año 31 a.C., 

y la ocupación de Alejandría,16 casi un año después, concluyó una 

dificil etapa para el mundo griego, pues en territorio heleno se libraron 

14 Paul Perit, op. cit., p. 47. 
15 lb. 
16 Hermann Bengtson, op. cit., p. 397, explica: '''El que precisamente Alejandria se 

convirtiera en un baluarte de la oposición griega contra el dominio romano se explica, 
sobre todo, por la postergación política a que los emperadores romanos sometieron a la 
antes tan poderosa metrópoli del Nilo". 

xx 
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cruentas guerras, como las de Farsalia -48 a.C.-, Filipos -42 a.c.- y 

Accio. El saldo, por supuesto, no fue nada favorable para Grecia en 

particular. El sobrino de Julio César, victorioso, proclamó la restau

ración de la "República". 

A partir del año 27 a.c., Grecia, con el nombre de Acaya, 

estaba conformada por la zona central y el Peloponeso,17 así como 

algunas zonas del sur de Epiro, las islas Jónicas y las Cícladas. 18 "El 

representante del gobierno imperial (en Grecia) era un procónsul con 

rango de pretor, que residía en Corinto. No había fuerza de ocu

pación"19 Administrativamente, Grecia era una provincia senatorial, 

con ciertas interrupciones, pues el emperador Tiberio la atrajo al 

ámbito imperial, hasta que Claudia le restituyó su condición sena

toriaL'o Y esto último, por poco tiempo, pues Nerón pasó por alto esta 

situación. Recordemos un famoso episodio protagonizado por este 

emperador. 

El 28 de noviembre del 67, en el marco de los Juegos 

Ístmicos, celebrados en Corinto, el César leyó personalmente el edicto 

en que otorgaba a Grecia la libertas (libertad) y la immunitas (la 

exención de tributo )21 Tal medida -una muestra de gratitud por el 

gran recibimiento que le habían dado los helenos y por la satisfacción 

de sus victorias en varias competencias artísticas- atropellaba de 

17 Véase Ricardo Martíncz Lacy, "Introducción", en Plutarco de Qucronca, Vidas de Agls 
y e/eómenes, M¿XICO, UNAM, 1987, p. XX. 

18 Véase Hcnnaon Bcngtson, op. CIt., p,392. 
\~ lb 
20 Al respecto, Suctonio escribe (Clau., XXV): Provmcias Ac/zaiam el Macedolllam, quas 

Tlberius ad curam suam transtu[erat, senalui reddit (sc.Divus Clalldjw,~ ["Las provincias 
de Acaya y Macedonia, que Tiberio había transfcndo a su cUidado, las restituyó al Senado 
(el dlV1I10 Claudia)"]. Es decir que, como precisa Paul Petit, op. cil., p. 46, Acaya y 
Macedoma fueron provmcias impenalcs entre el15 y cl44 d.C 

11 Véans\! I'lu., Flall1 , 12 13, P.lus., VI1, xVii, 3~4, y Suct., Ne/". 24 
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manera patente la jurisdicción que tenía el Senado sobre Acaya. En 

compensación, Nerón concedió al pueblo romano la rica isla de 

Cerdeña. Los griegos le erigieron un altar a Nerón como "Zeus 

Liberador". El procónsul debió salir de suelo griego. Pero apenas 

asumió el poder, Vespasiano revocó tal gracia22 

Así, el mundo griego dentro del Imperio Romano, por una 

parte, disfruta del periodo de tranquilidad y prosperidad llamado pax 

romana; por la otra, la cultura griega se difunde con vigor en las 

provincias y aun en Roma. 

Bajo Augusto, los beneficios de esta etapa de tranquilidad se 

notaron, antes que en Atenas --que se adhirió al partido de Marco 

Antonio-, en Nicópolis (ciudad fundada por Augusto en memoria de 

su triunfo en Accio), en Corinto y en Patras, así como en ciudades 

griegas de Asia Menor, en su costa occidental: Éfeso, Pérgamo y 

Esmima (escenario, muchos años después, de la llamada Segunda 

Sofistica).23 

En general, bajo Augusto y Tiberio se nota una clara tendencia 

a destacar lo romano. Pero esto cambió con Calígula (37-41), Claudia 

22 Suet., Vesp., VIII, 6: Achaiam. Lyciam. Rhodum. Byzantium, Samum libertate 
adempta, item Trachiam Ciliciam el Commagenen dicionis regiae usque ad id /empus. in 
provinciarum Jormam redegit (se. Vespasianus) [«Habiéndosele arrebatado la libertad a 
Acaya, Licia, Rodas, Bizancio, Samos, del mismo modo (Vespasiano) bizo volver, de su 
dominio regio, a su forma de provincias a Tracia, Cilicia y Comagene hasta ese tiempo"]. 

23 Los años de fonnación de Plutarco coinciden con un movimiento importante que será 
denominado por Filóstrato (Vitae sophistarum, 1), años después, "Segunda Sofistica", es 
decir, grosso modo, "una marcada tendencia a adoptar las actitudes y usos del pasado sobre 
un amplio abanico de actividades", de acuerdo con E.L. Bowie ("Los griegos y su pasado 
en la Segunda Sofistica", en M.L Finley el aL [eds.], Estudios sobre historia antigua, 
Madrid, Akal, 1981, p. 224). También se habla de un movimiento de carácter retórico que 
transcurre a finales del siglo 1 d.C., el Il y parte dellIl. La Segunda Sofistica «es resultado 
de una serie de fenómenos que se manifestaron ya en el siglo 1 d.C.: una cierta tendencia al 
clasicismo, la polémica entre los partidarios de Teodoro y Apolodoro, y, de un modo 
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(41-54) Y Nerón (54-68), quienes paulatinamente son influidos por un 

creciente aire de helenismo. Corno expresa Bengtson,24 hay "un 

renacimiento en la corte imperial romana de ideas y modelos griegos, 

especialmente helenísticos, en el campo del derecho constitncional". 

El filhelenismo creció de manera abierta desde Domiciano 

hasta Adriano. Pero en época de Trajano y Adriano "el mundo griego 

experimentó un renacimiento cultnral y material, a cuyo lado no se 

puede colocar nada aproximadamente comparable en toda la época 

imperial".25 

No obstante, aún en nuestros días son frecuentes los enfoques 

pesimistas sobre esta época, cuando se afirma que los Estados helenos 

no sólo fueron sometidos y absorbidos por el Imperio Romano, sino 

reducidos a la impotencia política y a una gran miseria.26 Lo cierto es 

que Roma impulsó la creación de clases dirigentes hereditarias y 

leales al imperio, sobre todo encargadas del orden público y de los 

impuestos en sus propias ciudades.27 Estas familias ricas, sin embargo, 

no sólo estaban obligadas a cubrir variados gastos, como litnrgias y 

certámenes artísticos, sino principalmente los servicios de mano de 

obra y transporte durante los viajes del emperador y de altos 

funcionarios, o a veces de destacamentos militares (en ciertas 

provincias), lo cual con frecuencia les acarreaba la ruina económica." 

especial [muy debatido], el movimiento aticista" (J.A. Lópcz Fércz [ed.], HistorlQ de la 
ilteratura griega, Madrid, Cátedra, 1988, pp. 1039-1040). 

24 Op cil., p. 396. 
25 Ih. p. 400. 
26 Cf. Ricardo Martínc;: Lacy, op. cit"p. XXII 
27 Vé.lnsc Fcrgus Millar, op Cit., p. 181, Y Hcnnann Bcngtson, op ell, p. 393. 
::~ V~ansc Fcrgus Mlll.\r, 01'. el/, pp. 92 ss, y Paul Pctit, op ('1/. pp. 54 ss. 
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En este contexto de vigoroso dominio romano, Acaya se ve 

reducida políticamente a una condición muy local y de franca 

intrascendencia,>' de manera que se olvida de los problemas contem

poráneos,30 y al mismo tiempo ve sus glorias pasadas con nostalgia,'l 

sobre todo las de la Grecia clásica. La desatención de los escritores de 

entonces a los asuntos y a los problemas de su tiempo ha generado 

también controversia entre los estudiosos modernos. E. L. Bowie32 ve 

en esa tendencia nostálgica un espíritu de "oposición" antirromana: 

Hasta cierto punto las tendencias arcaistas hay que tomarlas como una lucha 

desde el presente. Con la autonomía sólo nominal de las ciudades griegas, 

los griegos que sentían que en una época diferente podrían haber llevado las 

riendas del poder político en un contexto griego, debían estar necesa

riamente descontentos con el presente y debían intentar convertirlo en el 

pasado donde estaban sus ideales. 

33 . Jones rechaza tal panorama de "insatisfacción por la situación 

política imperante" al escribir que "glorificar el pasado griego no era 

ignorar o denigrar el presente", pues los emperadores romanos 

impulsaron el culto de la antigüedad y las declamaciones sobre temas 

de la historia griega. "Arcaísmo y anticuarianismo era la moda de las 

29 Véase infra, p. XXVIIL 
30 Véase Ricardo Martínez Lacy, op. cit., p. XXII: "Los historiadores ya no escribían 

sobre los eventos contemporáneos en los que ellos y su pólis participaban, sino sobre la 
historia de Roma o la antigüedad griega, basada esta última en obras de otros histo
riadores". 

31 Véase ib., p. XXIX: "la época de Plutarco, ante la crisis de lapólis. como institución y 
como modelo ideológico, y ante la crisis de Grecia como nación, volvía nostálgicamente 
los ojos hacia un pasado aparentemente glorioso, pero al que era imposible volver". 

32 Art. cit., p. 215. 
33 Plutarch and Rome, Oxford, Oxford University Press, 1972, p. 126. 
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clases cultas en ambas mitades del imperio. Lo que les daba el ocio 

para buscar la moda era la seguridad y prosperidad que compartían". 

Por su parte, el francés Gastan Boissier presenta un panorama 

optimista en torno de las provincias, cuya prosperidad es el mejor 

reflejo de la época: 

como las provincias no eran, al fin y al cabo, sino países vencidos, se 

supone que recordarían siempre la conquista y que odiarian a sus domI

nadores. Instintivamente las imaginaciones [sic] desgraciadas y quejosas; 

humilladas por los vencedores, arruinadas por el fisco y gimiendo bajo el 

poder de procónsules despiadados; pero éstos no son otra cosa que cuadros 

de la fantasía; todo se une para probar que, por el contrario, las provincias 

estaban por aquel entonces prósperas y contentas. 34 

Lo cierto es que la administración fue mucho más eficiente y racional 

que en la época de la República." Nadie más que el emperador, ahora 

con el poder, estaba interesado en cuidar que sus bienes, entre ellos las 

provincias, estuvieran a salvo del saqueo de los gobernadores. 

Esta nueva situación política, con Senado notablemente 

disminuido en recurSOs y poder real, con un papel meramente formal 

34 Op. ell., p. 26 (creo que si sustituimos "imagmaciones" por "Imaginamos" se entiende 
mejor la cita). Poco despues, Boissicr (p. 33) afirma: "Podría, pues, asentarse, tanto por el 
estudIO de las iOstltucioncs imperiales, cuanto por la lectura de los historiadores latinos, 
que las prOVinciaS fueron, en general, más felices y mejor tratadas bajo el imperio que 
durante la república". 

35 Paul Pctit, op Cit., P 39-40, lo explica así: "Durante la RepúblIca, la administración 
cra casi ineXIstente y eareeia de doctrina, dc órganos y de personal. Roma e Italia eran 
administradas por los magistrados y por el Senado; las provmclas, por los gobcmadores, 
asistidos por cucstorcs, y la recaudacIón de los impuc:s(oS se hal!aba en manos de 
sociedades públicas En COllJunto. escasa supervisión y pocas responsabilidades. falta de 
técnica y, finalmente. la creenCIa constante de que las provinCIas eran lapwcda dd pueblo 
romano, explotables a placa" 
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en las decisiones, aunque con un notable y amplio prestigio,36 no dejó 

de crear una constante tensión entre la antigua aristocracia y el 

emperador, a veces con cruentos resultados37 Como lo expresa Keith 

Hopkins: 

los emperadores usaban hombres de baja extracción en los puestos clave de 

la administración porque no estaban identificados con los intereses de la 

aristocracia, porque su movilidad los hizo más dependientes del emperador, 

e incluso estrechamente ligados a él, y porque no podían ser fácilmente 

asimilados a la aristocracia. 38 

En el siglo 1 de nuestra era, los libertos imperiales desempeñaron un 

papel fundamental en la administración. Pero esta situación cambió 

con los Flavios, pues fueron prácticamente desplazados por personas 

especializadas. Bajo Domiciano, "viéronse sustituidos por los caballe

ros [ ... ], más instruidos y mejor adaptados a cargos".39 

36 Gastan Boissier, op. cit, p. 68, escribe: «[El Senado) había conservado parte de su 
prestigio, y desde todo el imperio había ojos fijos sobre él. Lo que más contribuía a que se 
creyese en su importancia, eran las muestras de respeto que los emperadores afectaban 
prodigarle [o .. ] Los emperadores que lo veían tan respetado, no podían sustraerse al temor 
que les inspiraba, y como podían herirlo impunemente, no se paraban en hacerlo. Sobre el 
Senado recaía siempre la cólera imperial, y la tiranía del emperador siempre escogió sus 
víctimas entre los senadores". 

37 Keith Hopkins (<<Movilidad de la élite en e1lmperio Romano", en M.l. Finley et al. 
(eds.), Estudios sobre historia antigua, Madrid, Aleal, 1981, p. 128) con gran profundidad 
explica esta pugna más allá de cuestiones de enfennedad mental en los emperadores: «Los 
historiadores, antiguos y modernos f ... ], han intentado explicar los asesinatos o 
persecuciones de aristócratas en función de la psicopatología del emperador. Neró~ 
Domieiano [ ... ] dieron una considerable justificación a tal enfoque. No obstante, a un 
diferente nivel de análisis parece apropiado ver a todos los emperadores como autocráticos, 
como enfrascados necesariamente en una lucha por el poder con la aristocracia. El miedo 
de los aristócratas a la desgracia o al asesinato propiciaba parcialmente su rebelión, o el 
miedo de la rebelión propiciaba que el emperador asesinara a los aristócratas o confiscara 
sus propiedades". Véase también Fergus Millar, op. cit., p. 73. 

3S Art. cit., p. 130. 
39 Paul Petit, op. cit., p. 51. Este mismo autor (p. 138) nos habla en muy buenos términos 

de los Flavios, sobre todo del último: «Se sabe que Domiciano fue víctima de los odios y 
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Ahora bien, con frecuencia se habla de la penosa situación de 

Italia durante la época imperial, y de la prosperidad de las provincias, 

como lo decía Boissier en la cita anterior. Petit lo explica en estos 

términos: la dinastía Julio-Claudia, al lograr paulatinamente una mejor 

administración provincial, favoreció su desarrollo económico en 

perjuicio de Italia. En la época de los Flavios --que dan un impulso 

decisivo a la especialización administrativa, como apuntábamos-, se 

dejó sentir un deterioro más pronunciado de la vida económica 

italiana. Al respecto, se argumenta que la propiedad latifundista 

desanimó al pequeño propietario e impulsó la ganadería extensiva, con 

la consiguiente despoblación de su territori04o Y a esto hay que 

agregar el florecimiento económico de las provincias, que ahora com

piten en la distribución de sus productos con las poblaciones de Italia. 

Petit considera que lo esencial es que las provincias desem

peñaban un papel cada vez mayor en la economía del mundo romano, 

desde que dejaron de ser explotadas para el servicio exclusivo de 

Roma e ltalia4
! La gran actividad comercial en aquéllas repercutió 

negativamente en Italia, que ahora ya no exportaba, sino que 

importaba productos de regiones como España, las Galias, Asia, 

África y Renania42 

En el ámbito heleno, los Estados no se disolvieron con la 

llcgada del poder romano, pero ahora subsistían bajo la autoridad del 

temores de Tácito y de Plinio el Joven, y se ha ¡nieiado ciertamente su rehabilitación, 
partiendo del valor de su admi!1lstración", Poco antes (p. 179) escribe. "Durante el reinado 
de Domiciano no hubo crisis financiera real y su moneda fue excelente", Vi:asc también 
cómo Suctonio (Dom .. 8.2) se expresa de manera elogiosa de su justicia y trato con las 
provmcia,;. 

10 lh, p. 60. 
41 Ih. 
12 lb .. p. 203. 
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procónsu!. En relación con el ámbito de Plutarco, está en actividad la 

Confederación de Beocia, que comprendía todo el territorio de su 

nombre y servía de intermediario entre las ciudades integrantes de la 

confederación y el poder romano. Las ciudades que formaban dicha 

agrupación "gozaban de autonomía, pero ésta se había reducido a una 

esfera municipal; en este caso se encontraba Queronea".43 Esta 

confederación -concilium o 'Co KOLV6v- estaba integrada por ncos 

personajes, beneficiarios del régimen romano, cuyas funciones se 

reduCÍan a cuestiones religiosas oficiales, al otorgamiento de honores 

y la solicitud de mantener o ampliar privilegios ante los procónsules o 

incluso ante el César.44 

Si bien, como explica Hermann Bengtson,45 "la historia del 

mundo griego dentro del Imperio Romano es la historia de un pueblo 

sin un Estado nacional propio, sin un centro político y sin un poder 

político y militar", también debemos tener en cuenta la fuerza uni

ficadora del Imperio en relación con los súbditos: 

la condición de Roma y la de las provincias tendían a identificarse. En todas 

partes era forzosa la obediencia, y el soberano imponía a todos una ley 

misma. Ante esta autoridad sin límites que todos sentían sobre sí, 

borrábanse las antiguas desigualdades. El poder absoluto es, por su 

naturaleza misma, gran nivelador; quiere tener solamente vasal1os.46 

4J Véase Ricardo Martínez Lacy, op. cit., p. XX. 
44 Véanse Paul Petit, op. cit., p. 48, Y Fergus Millar, op. cit., p. 185. 
45 Op. cit., p. 390. 
46 Gastan Boissier, op. cit., pp. 28-29. Cj la opinión de Keith Hopkins, arto cit., p. 129: 

«los emperadores estaban interesados en la explotación máxima o uniforme del Imperio, y 
de ahí los censos, por ejemplo, y el control burocrático de la recogida de impuestos. Para 
los emperadores, los privilegios de los romanos ° italianos, que eran la base original del 
Imperio, se volvieron menos importantes que su unificación política y administrativa". 
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1.2 Datos biográficos 

La vida de Plutarco sólo se puede reconstruir parcialmente a partir de 

los valiosos datos que, para fortuna nuestra, él va "esparciendo" en 

múltiples pasajes de su obra. Salvo los escasos y confusos datos que 

aporta la Suda:' además de Eusebio:8 Eunapio 49 y otra información 

derivada de inscripciones,'o no hay nada más de él en la antigüedad. 

Así, por ejemplo, con base en un pasaje de su obra Sobre la E 

de Delfos, se ha conjeturado con toda probabilidad que Plutarco nació 

aproximadamente entre los años 45-50 de nuestra era," en una "pe

queña ciudad"" llamada Queronea,53 en el noroeste de Beocia, 

enclavada en una altiplanicie de gran fertilidad agrícola, a juzgar por 

la variedad de flores que se daban en la región.54 

47 Véase mfra, p. XXXIV, nota 73. 
48 Véase infra, p. XXXV, nota 75. 
49 VIto Philosoph. 454: O 8e(j1técrto~ n:tOtrta.PXos 'tÓV éamou ¡3íov dvaypá.4>et 

't6ir; ~l¡3A.í.OU;; tVÓtEcr1l:a:p~É:vCO¡;; ["El divino Plutarco escribe esparcida mente en sus 
libros su propia vida" (las negritas son nuestras)]. 

~o Véase nuestro apéndice. 
51 En Mor, 391 E, Plutarco y sus condiscípulos son llamados ''jóvenes'' por Amonio, su 

maestro: 'O o' 'AIJ.J.LWVlO<; ... 'ÍÍcr81l 'tE 'tOte; AEyO¡.ttvot<; Ka1. e11tEV, OUK aS10V 
rrpóc; 'tCX:Ú1O: Ala:v cXKptJ3roC; ávttAéYEtv 'tOte; véOtS; ... ["Y Amomo ... se alegró 
con \0 dicho y dijo 'no es justo' contradecir a tos jó\"cncs en estas cosas muy 
detalladamente" (las negritas son nuestras)]. Cabe recordar qw.:: poco antes (Mor. 385 B) se 
habla de la estancia de Nerón en Grecia, 66/67 d e., cuando el mismo Plutarco y sus 

amigos eran vÉOl. 

52 Plu, Demos., 2 2: l']l .. uii~ ce f,ltKpdv Ob(QUV"tE~ rr6A.tV ... 

53 Cabe recordar quc allí se libraron batallas desastrosas para los griegos. el romano Sila 
dCITota a Mitríd.1tes en el año 96 a.e. (Paus., r 20,45), y mucho antes, Filipo vence a los 
atenienses en Queronen (Paus., I 25,3; 29,13; IV 28,2; V 4,9; 20,10; VII 6,5; VIII 6,2; 
27.10; IX 1.8; 6.5) 

q Véase Paus., IX, 41,3. 
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Pertenecía a una familia de privilegiada posición económica, 55 

si se considera la educación que él recibió. Autobulo,56 su padre, 

consciente de la relación que guardaban las ciudades griegas con el 

poder romano y los procónsules, se esforzó por darle una educación 

que le garantizara una posición social y política inmejorable. El 

camino para ello, entre otros conocimientos, era ejercitarse en ese 

dificil arte de la retórica.57 Así, lo envía a estudiar a Atenas, todavía un 

centro cultural obligado para tales fines: la fuerza de su tradición aún 

influía en el mundo grecorromano. Además, "Atenas le ofrecía lo que 

Queronea nunca pudo: abundancia de libros y una tradición viva de 

continuidad con el pasado".58 

Estudia retórica y matemáticas "con pasión". 59 Conoce a 

Amonio, filósofo de origen egipcio que enseñaba en Atenas, donde 

también desempeñó altos cargos. Para Plutarco, ese contacto con el 

platonismo será decisivo en sus tendencias filosóficas, sin descartar 

tajantemente algunos aspectos de las demás corrientes filosóficas de 

55 c.P. Jones. op. cit., p. 9, supone que la familia de Plutarco poseía grandes terrenos en 
Queronea. En la época imperial, la riqueza más segura estaba en la propiedad de la tierra, 
como comenta Hopk.ins, arto cit., p. 120: '''La principal fuente de ingresos era la tierra [ ... ] 
las fortunas podían haber tenido su origen en el comercio, pero rápidamente eran invertidas 
en tierra, que era más segura que el comercio y daba mayor prestigio". 

56 En Mor. 642 A, Plutarco habla de su padre y de su afición a los caballos fmos, lo cual 
nos hace pensar muchas cosas sobre su privilegiada condición social y económica: 
6 OE ruxTI¡p i]~rov 1\l<lCn:a nepl me; eilpr¡m.Aoyíae; amoox.É81Oe; cilv Kal KE
X.PllJ..tÉvo~ dei Kpa'tlO"'teooOOtv bmot~ e')..eye ... ["Pero mi padre, que de ningún 
modo era improvisador en sus explicaciones y siempre había utilizado los mejores caballos, 
decía ... " ]. 

57 Véase WilIamowitz-MoelIendorf, arlo cit., p. 49. 
5& D. A. Russell, Plutarch, London, Duckvvorth, 1973, p. 4. Véase Mor. 384 E. 
59 Véase Mor. 387 F: 8rcet n¡VtKaíYro:. npoO"eKel.Jlllv'tOtr:; Jla91Í¡.tcx.mv EJln:o:.

eroe;, mx.a 8i] ~Én(i)V Ele; náv-m 'tt~1ÍcrEtV -ID '~T]8ev á:yav' EV 'AKa8r¡~í" 
yevóJlSvor:; ["pues en aquel tiempo me dedicaba a las matemáticas con pasión, mas -una 
vez en la Academia- pronto iba a honrar en todo el «nada en exceso»"]. 

xxx 
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su época, incluso del pitagorismo, como se verá en la biografia de 

Numa60 La vena retórica de sus primeros trabajos61 paulatinamente se 

va depurando, pero seguirá presente a lo largo de toda su obra.62 

Cuando Plutarco tenía aproximadamente 20 años, Nerón rea

liza esa memorable visita a Grecia que ya referíamos en el apartado 

anterior. 63 

También viaja el queroneo a Alejandría y al Asia Menor, a 

Esmima específicamente, donde se desarrolla una corriente cultural 

que habrá de llamarse, años después, Segunda Sofistica, impulsada 

por Nerón. Posteriormente regresa a su tierra natal. En plena juventud 

se le presenta una oportunidad que pondrá a prueba su adiestramiento 

retórico y su cultura: es enviado a Corinto, capital de Acaya, para 

realizar negocios públicos ante el procónsul romano. Aunque se 

presentó solo, pues su compañero de legación finalmente abandona su 

misión por razones desconocidas, obtuvo resultados favorables 64 

Con el inicio de la dinastía Flavia en el poder romano, en el 

año 70 d.C., Plutarco contrae matrimonio con Timoxena, no sin 

ciertos problemas familiares, pues parece que al principio los padres 

60 Véase nota 6 al texto español, pp. CXXIII-CXXIV. 
(,1 Entre los primeros escritos de Plutarco, hay tres declamaciones sobre temas históricos: 

Sobre la fortuna de los romanos, Sobre la fortuna o vlrtud de Alejandro y Sobre la gloria 
de los alemenses. Véansc Russcll. op. el!. p. 7, y Jones.op cit .. pp. 67-71. 

6~ Es muy atendible el criterio de Fcmándcz Delgado ("El estilo de Plutarco en la his
toria de la prosa griega", Estudios Clásicos, XXXIV, 102, Madrid, 1992, p. 63), en el 
sentido de que no sería correcto pensar que "la influencia de la retórica va di.smmuyendo 
progresivamente en este como en otros autores del periodo, SUla que en la obra temprana 
se nota más su carácter escolar y luego se va refinando y personal¡zando~ [las negritas 
son mÍ3s J 

t" Vease ,'U/)fO, pp. XXI-XXII. 
("1 V~asc JOIlCS, 0[> el!, pp 15~I6. 
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de la novia se oponían a la relación.65 Procrea cuatro hijos (Querón, 

Soclaro, Autobulo -{:omo el abuelo- y Plutarco, como el padre), 

además una niña llamada como la madre. 

En esta época realiza un primer viaje a Roma, durante el 

gobierno de Vespasiano, y uno más en tiempo de Domícíano. Al 

parecer no sólo visitaba a los muchos amigos que tenía en Roma, sino 

que hacía lecturas públicas de sus obras, e incluso recopilaba material 

indispensablé6 para su obra, sobre personajes y aspectos romanos. 

Aun más, se trasladaba a varias poblaciones de Italia,67 a fin de 

recabar información en el lugar de los hechos. 

65 En el diálogo 'Epú)~tK6r; 749 B, Autobulo -hijo de Plutarco-- dice: < O ydp n:a:cllP, 
¿ni mAcu, npiv t)fLéi<; yEvÉa9cu, TI¡v fLTj<Épa vEüla<i KEKOfLtcrfLÉvO<; ÉK 'til<; 
YElIOfLÉW¡<; <0,<; yovEilatv amrov litwpopéi<; Kal aciaew<; a<píKe<o <0 'Epw<t 
9úO'wv, ¿ni <1)v ÉopTI¡v TjyE TI¡v fLTj<Épa' Kai yap Tjv hEíw¡<; f¡ EúX1) Kai f¡ 
9ucrícx. ["En efecto, mi padre, cuando en otro tiempo también, antes de que yo naciera, 
habiendo recibido ( en matrimonio) a mi madre recientemente, tras un desacuerdo y 
disensión con los padres de ambos, acudió a hacer sacrificios a Eros, condujo a mi madre a 
la fiesta, pues la plegaria y el sacrificio eran de eHa'']. 

66 En contra de la propia indicación de Plutarco en el sentido de que no ha tenido tiempo 
de aprender latín debido a sus múltiples ocupaciones en Roma (Demos. 2.2: Év OE 'PCÓ!-l:n 
lCai =lt; nepi <1)v '1=Aíav ola,p1jlo:l<; oú axoAij<; OúO'1]<; yU)lVa~ea9a1 
nepL TI¡v < Pw¡LCiiKt)v Ola)"EK<ov úno XPE1rov 1I:OA"lK<ÍÍV KaL <rov iSu!. <»1-
lcoO'o<Píav nATjO't.o:~6vtwv, (¡'1ft nO<e KaL 1I:ÓppW <ij<; f¡A.iKío:<; 1)p~cifLEea < Pro
fLciiKOl<; ypá¡¡¡w.a1v e1l'ttY)'XaVe1V ["en Roma y durante mis estancias en Italia, no 
habiendo tiempo libre para ejercitarnos en la lengua romana debido a los asuntos políticos 
y a los discípulos en fiIosofia, empezamos a ejercitamos en las letras romanas quizá 
demasiado tarde y muy alejados de la edad juvenil"]), 10 cierto es que hacía muy buenas 
traducciones de los autores romanos, según se desprende del artículo de F. Moya del Baño 
y L. Carrasco Reija ('"Plutarco, traductor del latín al griego", en José García López y 
Esteban Calderón Dorda (eds.), Estudios sobre Plutarco, paisaje y naturaleza. Madrid, 
Ediciones Clásicas, 1991, pp. 287-296). El queroneo cÜa a algunos autores latinos., como 
Juba de Mauritania (7.11, 13.9), C1audio Cuadrigario (1.2), Pisón (21.7), en tanto que de 
otras sólo hace meras alusiones (1.3), tal vez refIriéndose a Tito Livio y Cicerón. 

67 Bedriaco (Oth. 14.2) en compañía de Mestrio Floro, Brischelo (ib. 18.2) Y Ravena 
(Mar. 2.1). 
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Bajo el patronazgo de Mestrio Floro, amigo cercano de Ves

pasiano, Plutarco adquiere la ciudadanía romana, por lo cual toma el 

nombre gentilicio de Mestrio.68 

Los trabajos que pueden ser fechados en la dinastía Flavia son 

realmente pocos. Jones69 propone dos explicaciones de ello: las conti

nuas ocupaciones y viajes de Plutarco, y el peligro de escribir en una 

época en que cualquier trabajo podía ser considerado como un ataque 

a Domiciano. 

Aunque realiza numerosos viajes por el mundo griego 

(Esparta, Tanagra, Patras, Eubea, Eleusis, Atenas, donde se le confiere 

la ciudadanía honoraria,70 empadronado en la tribu Leóntide), habrá de 

preferir dos ciudades: la natal, Queronea, y Delfos. 

68 Véase nuestro apéndice, primera inscnpclón. Queremos llamar la atenclón sobre la 
ciudadanía romana de Plutarco U van Wllamowitz-Mocllendorf, art cit., p. 50, escribe que 
Plutarco nunca hace referencia a eIJa, e mcluso en la literatura no es llamado de otra manera, sino 
como Plutarco "Él permaneció griego, y estaba orgulloso de aparecer como griego". Por su 
parte, C.P. Jones, op. cit., P 45, escribe que la CIUdadanía romana ya no era una marca de 
distmción. Luego de informar que baJO la generosa época de los Flavios, varios amigos de 
Plutarco la recibIeron, afirma. "En su círculo, la ciudadanía era como la riqueza, tan familiar 
para merecer un comentario". En esta línea de opmiones, en el texto de Fergus Millar, op. cit., p. 
83, se dice que SI una persona no tenía aspiraciones a la dignidad ecuestre o senatorial, los 
beneficIOs de la cIUdadanía. eran casi nulos. Ahora bien, Peter Garnsey ("El pnvilegio legal en el 
ImperIO romano", en M.L Fmley el al. [cds.], Estudios sobre historia antigua, Madrid, Akal, 
1981, pp 176 ss ) considera que no era lo mismo tener la ciudadanía que no tenerla, sobre todo 
en cuestIones JudIciales: "Los ciudadanos tenian importantes privlicgios sobrc los alieni. [ ... J un 
CIUdadano podía esperar una sentencIa menOs severa que un alienus si ambos eran acusados del 
mIsmo cargo [ ... ] El tratamiento diferenCial de los ciudadanos, en oposición al de [os alient, cra 
así una fomla de discnminaclón legal bien estableCIda que persistió en los dos prImeros siglos 
del Impeno". Por supuesto que, en este marco claramente jerarquizado, también había una clara 
dIferencia entre Ciudadanos honcstiorcJ, es decir, de buena posición económica y social, y los 
Jl/anlllares. FInalmente, Kelth Hopkins, ario el!, p. 120, explica: "En el siglo 1 d.C. los 
ciudadanos tenían Importantes privliegios sociales y políticos denegados a los no clUdadar.os, 
.wnque en :.unbos grupos, especIalmente entrc [os ciudadanos, había grandes dlfcrencias, por 
cJcmplo, en nquela". SI, como dIce Jones, la CIUdadanía romana ya no tcnía mayor relevancia, 
e!llonee" ¡.para qué y por qué conccdérsela? (,Acaso Plularco tenia aspiraciones ecuestres o 
scnalonales para conscguda? Puedl.! scr. Al menos así lo cree Jones, ap. cil. pp. 29~30 

h'l 01' ch, p. 2S 
70 Véase Mor 62B A: 'Ev Si": 1:0ts LCipa,1ttCúVOs €mvn::tot¡:;. 61:E 'C11 AEOtrttSt ~u~ 
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Con la llegada de Trajano al poder, un nuevo orden hizo 

florecer la cultura, como ya apuntábamos,"' y en especial, la literatura. 

Durante el reinado del sucesor de Nerva, el biógrafo griego habrá de 

escribir la mayor parte de su obra.72 

En Queronea, Plutarco realiza una gran actividad en diversos 

cargos menores, al parecer por lapsos de un año. Pero, sin duda, 

dedica toda su energía a la Academia que funda en su pueblo natal. Y 

en Delfos se desempeña como uno de los dos sacerdotes vitalicios. 

Dicho centro religioso recibió gran apoyo ya desde la época de 

Domiciano y se habrá de intensificar bajo los reinados de Trajano y 

Adriano. 

Según la Suda,73 Plutarco recibió de parte de Trajano los 

ornamenta consularia,74 que correspondían a los grados del senatorial 

cursus honorum, y se otorgaban a los que no pertenecían al Senado, 

tal vez en reconocimiento a su talento literario. 

)"n wv xopOv 3w:cá.~ar; ev'tKT]crev, "cruOlIlÉvmr; T¡lllv (he 3r¡ "al ~u),,"'o:tr; 
oucn OTlI..101tOtirwu; ... ["En los epinicios de Sarapión, cuando dio la victoria a la tribu 
Leóntide dirigiendo su coro, puesto que a nosotros, que precisamente habíamos sido 
invitados y siendo miembros de la tribu por adopción __ ."]. 

71 Véase supra, p. XXIII. 
72 Para mayores datos sobre las posibles fechas de sus obras en este periodo, véase c.P_ 

Jones., «Towards a Chrono]ogy of Plutarch'g Works", en Barbara Scardigli (ed.), Essays on 

Plutarch 's Lives. Oxford, Oxford University Press, 1995, pp. 95-123. 
n II 1793' lle'tCJ:OoUr; M airt4i Tpcnavor; 'tÍÍr; 'tÚÍv unehOlv c!.~\ac; 1tpooÉ'tCJ:~e 

JlTlilÉVO: "úV K"W. 't1'¡v 'Ul.upifu c!.pxÓVtOlV 1ta:pE~ 'tÍÍC; amo;; yvCÓJlTlC; <t 15t.a
npcX't'tCcrBcn .. ["Trajano, habiéndole dado participación en la dignidad de los cónsules, ordenó 
que ninguno de los arcontes en Iliria realizara algo sin la opinión de él (i. e., Plutarco)"]. La 
dificultad de este pasaje estriba en 'I/...Aupí80:.. RH. Barrow, Plutarch and his Times (1967), p. 
46-(apud c.P. Jones, op. cit., p. 30, u. 16), sugiere la posibilidad de que en la Suda más bien se 
quiso escribír ~ AXaw.v. 

74 Véase c.P. Jones, op. cit., pp. 29-30. Quintiliano los recibió por parte de Domiciano 
como tutor de sus hijos adoptivos y como ocupante de la cátedra de retórica en Roma, al 
igual que Apsines de Gadara por parte de Maximino. 
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Al igual que Trajano, Adriano -según Eusebio-75 hizo a 

Plutarco procurador de Grecia, tal vez para supervisar las propiedades 

imperiales en la provincia como su agente privado. Tal vez sólo fue un 

título honorífico y por poco tiempo, a causa de su muerte. 

Hacia el 120 realiza la labor de epimelete en la anfictionía 

beocia, e incluso de agonothete para la realización de los Juegos 

Píticos. 

Sin duda, en los últimos años de su vida, se dedica a escribir, a 

sus ocupaciones en Delfos, a recibir a sus amistades y a enseñar filo

sofia. Recordemos que el ámbito familiar de Plutarco será centro de 

una vida filosófica muy activa. A ella acudirán múltiples personajes 

del mundo político y cultural de su época, no sólo a estudiar filosofia, 

sino a recibir consejo de Plutarco. 

Sobre su muerte, aproximadamente en 125 d.C., hay una 

noticia en Artemidoro, autor del siglo II d.C., referida probablemente 

a nuestro autor: 

Plutarco soñó que subía al ciclo conducido por Hcrrncs. A la noche 

sigUiente, durante el sueño, un mdividuo le interpretó su visión y le dijo que 

sería feliz y que, preCIsamente, el hecho de subir al cielo indicaba su 

extrema felicidad. Por aquel entonces el personaje sufría una dolencia y se 

encontraba en grave estado a causa de ésta. Poco tiempo después falleció. 

En rcalidad, la ascensión al ciclo es funesta para un cnfemlo y una gran 

75 CltrOfI. a 2/35 ah Ahr. : llAoútapx.oc; XatpWVEUC; ~lA6cro<poC; tn:l'tpom.:::úelv 
'EAAó:.80C; \ma 1:01) Ct1,'yt:QKpó::tOPOC; KIX'teO"'táBll Yllp<Xl6C; l"cl filósofo Plutarco de 
Qucrom:a, slcndo vicJo. fue colocado por el empcrador p:lla administrar la lIéladc"] 
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felicidad es un indicio de muerte, ya que solamente es dichoso quien no 

participa en absoluto del infortunio y tal estado es propio del que ha dejado 

de existir.
76 

Los ciudadanos de Delfos y Queronea le erigieron una estatua,77 en 

virtud de sus múltiples servicios a las ciudades que él amó since

ramente. 

1.3 Su obra 

Plutarco escribió en abundancia. Basta ver cualquier texto de literatura 

griega78 para sorprenderse del número de obras que han llegado hasta 

nuestros días. Y este hecho es aún más notable, si tenemos en cuenta 

que redactó la mayoria en su etapa de madurez, a pesar de múltiples 

ocupaciones como su sacerdocio vitalicio en Delfos, sus continuos 

viajes, sus variadas relaciones con personajes de la vida política 

romana y su actividad filosófica en general, puesto que fundó una 

Academia en Queronea. 

En consecuencia, este capítulo pretende dejar en claro rasgos 

generales de la obra del queroneo, de la manera en que nos resultó 

más sencillo. 

76 La interpretación de los sueños N, 72, introducción, traducción y notas por Elisa Ruiz 
García, Madrid, Gredos (Biblioteca Clásica Gredos, 128), 1989, p. 433. 

77 Véase inscripción 2 en nuestro apéndice. 
78 Para los interesados en tener una visión más precisa de las obras, hay un buen 

esquema temático de las obras de Plutarco en J.A. López Férez (ed.), op. cit, pp. 1027-
1034. 
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Su obra se divide en dos partes tradicionales: 

a) Obras biográficas, agrupadas incorrectamente como Vidas 

paralelas (J3iot rrcxpáAA:r¡AOt). 

b) Tratados morales, denominados en conjunto por su 

nombre latino Moralia. o 'H8tKá, por su denominación 

griega. 

Respecto al primer grupo, es necesario hacer las siguientes 

preclslones: 

No todas sus biografias fueron concebidas como paralelas. Es 

el caso de cuatro de ellas que, tal vez por comodidad, siguen 

publicándose en el grueso de las vidas. Nos referimos a las de Otón, 

Galba, Arlajerjes y Aralo. 

Las dos primeras formaban parte de un grupo más amplio, 

bajo el nombre de Vida de los Césares, que iban de Augusto a Vitelio, 

posiblemente publicadas antes del fin de la dinastía Flavia (ocurrido 

en el año 96 d.e. con la muerte del emperador Domiciano )79 Sólo se 

han conservado estas dos, y algunos fragmentos. Su importancia ra

dica, según Jones, en que "la idea de una serie de biografias imperiales 

puede haberse debido a Plutarco, cuyo propio intento es el primer 

ejemplo conocido de su tipo, y puede haber antecedido al de Suetonio 

sólo por unos pocos años". RO 

N Véa~cCP.J(mcs,ar( cit.,pp !17y 123. 
so OJl ni, p 62 
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En relación con el otro par, es decir Ar/ajerjes y Ara/o, al 

parecer fueron escritas de manera independiente. Joseph Geiger 

explica que "para la elección de los personajes de algunas de estas 

Vidas, motivos puramente personales parecen haber sido decisivos: el 

existente Ara/o fue expresamente escrito para instrucción de los 

descendientes del héroe".8l Ello se ve confirmado en la primera parte 

de dicha biografia (Ara/. 1). Al parecer, se perdieron 12 de este tipo. 

De las Vidas paralelas, sólo nos han llegado 23 pares, es 

decir, 46 biografias en total, o 22 pares, si se considera que Plutarco 

agrupa a cuatro personajes (Agis y Cleómenes-T. y C. Graco). Se 

perdieron las que iniciaban la serie: las de Epaminondas-Escipión, en 

las cuales Plutarco explicaba con más detalle el objetivo de su obra, y 

hacía una amplia dedicatoria a Socio Seneción, de quien hablaremos 

enseguida. Y todas ellas fueron escritas después de la muerte de 

Domiciano. 82 

Es bien conocido que estas biografias las dedicó al militar 

romano Sosio Seneción, quien destacó no sólo en las guerras dacias al 

lado de Trajano, y ocupó otros puestos de importancia, como el con

sulado en varias ocasiones, sino que tenía un vivo interés por las 

cuestiones literarias de su época, según se puede apreciar en dos cartas 

de Plinio el Joven.83 

Asimismo, el plan de sus Vidas no estuvo fijado desde el 

principio, pues ante la buena acogida que recibieron estas obras, 

81 "Plutarch's ParaIlel Lives", en Barbara Scardigli (ed.), Essays on Plutarch's Lives, p. 
167. 

82 Véase ib., pp. 166~167. 
83 Véase 1, xiii yN, iv, especialmente la primera de ellas. 
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amplió el número de biografías, ahora a partir de sus propios intereses, 

según se desprende del inicio de su Timo/eón.84 

Como escribió Momigliano, el tipo plutarquiano de biografía 

--<[ue en buena medida está en deuda con Camelia Nepote85 en cuanto 

a la elección de los personajes-, "es una directa relación cronológica 

dc los acontecimientos, y como tal se adapta bien para relatar la vida 

de un generala la de un político".'6 

En relación con la Moralia, el título al par~cer fue un error de 

apreciación, pues Máximo Planudes -erudito bizantino- entre los 

siglos XIII y XIV hizo una recopilación de las más de 70 obras, de 

contenido muy heterogéneo, que conforman la ' H81Ká. Puesto que 

partió de una colección anterior de un grupo de escritos con temas 

éticos, colocó al frente de todas estas obras un grupo de 20 tratados 

morales, por lo cual esta clasificación se extendió a todas las obras. 

Las Questiones conviva/es también fueron dedicadas a Sosia 

Seneción, al igual que De profectibus in virtute (Sobre los progresos 

en la virtud). Sin duda, el título de aquélla refleja una de las carac

terísticas de la filosofía que practicaba Plutarco. Pues, al modo 

platónico, se propiciaba una convivencia muy cercana entre el maestro 

"' 'E¡.wl1~<; 1WV ~i(jJv a\jfaa8m !-lev YPo:<Pii, avvt~r¡ 5t' ¡"'pau<;, t1l:lIltve,v 
DE K:aL q,tAOXOOpElV 1'í,oll Kal Ot' e~cx.m6v ["Me ocurnó empezar la escritura de las 
biografias por causa de otros, pero también continuarla y disfrutarla ya también por mí 
Jl1Jsmo"] 

S" Véase Gélle.\is y desarrollo de la biografía en Grecw, MéXICO, FCE, 1986, P 124, Y 
Jo:>cph Gcigcr, arr el!, p. 177 ss 

,r'/h.p,]!' 
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y sus discípulos.87 Es más, no era raro que muchos personajes de la 

vida política romana recurrieran a Plutarco a fin de recibir consejo.ss 

Ahora bien, algunas obras (en especial los llamados Diálogos 

piticos, es decir, Sobre la E de Delfos, Sobre los oráculos de la 

Pitia y Sobre la desaparición de los oráculos) dan la impresión de 

haber sido escritos en condiciones de despreocupación, al grado de 

parecer meros ejercicios de ocio y diversión. Sin embargo, ellas 

reflejan su sincera preocupación por aquellos asuntos que le 

concernían como sacerdote de Delfos. Como lo expresa Wilamowitz: 

Cuando él discute tales asuntos, es muy claro que está tratando de dominar 

dudas y temores por los que él mismo se atormenta. Él primero quiere 

probarse a sí mismo que las acciones y la personal divinidad de Apolo eran 

compatibles con su filosofía, y quiere descubrir el significado oculto en las 

- . , . b 89 extranas ceremonIas que aun se practtca ano 

En fin, como apunta Albin Lesky,90 "la pluralidad de objetos científi

cos que atraían la atención de Plutarco se corresponde con la multitud 

de escritos que se agrupan bajo la denominación poco feliz de 

Moralia". 

87 Véase Pierre Hadot, ¿Qué es lafilosafza antigua?, México, FCE, tao reimpr., 2000, p. 
173. 

88 Véanse c.P. Jones, Op, cit., pp_ 63-64, Y Pierre Radat, loco cit. 
89 Art. cit., p. 53. 
90 Historia de la literatura griega. Madrid, Gredos, 4a

. reimpr., 1989, p. 853. 
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y ¿en qué consiste fundamentalmente 

un modo civilizado de comportarse? 

Consiste en reducir la violencia. 

Karl R. Popper 91 

CAPÍTULO 11. PLUTARCO Y SU NUMA 

En este capítulo trataremos algunos aspectos de la biografía de Numa. 

Respecto de su fecha de composición, el único dato que nos permite 

establecer el terminus post quem aparece en el capítulo 19, parágrafo 

7, donde se menciona el asesinato de Domiciano. El hijo de 

Vespasiano y hermano de Tito fue asesinado en el año 96 d.C., 

merced a una conjura en que participaron su propia esposa Domicia, 

prefectos del pretorio, libertos imperiales y senadores. Así, se ha 

establecido que esta obra fue escrita después de ese año.92 

En esta biografía, como sin duda en toda su obra, Plutarco nos 

da abundantes muestras de su vastísima cultura, no sólo en asuntos 

históricos y literarios93 (incluidos los temas mitológicos), sino también 

91 "Una patente para plOduClf telcVISlón", en La televisión es mala maestra, México, 
FeE. 1998. p. 52. 

'1) ef e P Joncs, or(. ca., p. 112. 
'Il Como botón de muestra, vcamo,; las frecuentcs Citas a lo largo de sus textos Según 

José AntoniO Ft:-rnúndel: Delgado, (lr( dI, P 56, el biógrafo griego hace de J;.¡ el\a poéttca 
un lCCll!:-'O c,,¡díSlll.;:O en "U ohr.t 
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en los filosóficos. En este sentido, el queroneo es un fiel representante 

de su época: un escritor con una cultura libresca impresionante.94 

Plutarco, interesado en los temas históricos, aunque sin estar 

fielmente apegado a ellos -es decir, manejándolos de acnerdo con sus 

propósitos-, escribe sus biografías con el fundamental objetivo de 

educar o, más precisamente, de inspirar en su lector un ánimo de 

imitación,95 como precisaremos más adelante. Un claro ejemplo está 

en su insistente comparación del rey Numa con Pitágoras, el filósofo 

de Samas, e incluso en "probar" la estrecha relación que ambos 

tuvieron, con base en la semejanza de sus disposiciones religiosas,96 a 

pesar de las explicaciones de Cicerón;7 Tito Livio y aun Dionisia de 

Halicamaso respecto de la imposibilidad de tal hecho. Por supuesto 

que Plutarco no creó tal historia; sólo trabaja con una añeja tradición 

que, al respecto, circulaba en el mundo latino.98 En todo caso, Plutarco 

refleja el renacimiento del pitagorismo en su época." 

94 Pierre Hadat, op. cit., p. 168, comenta que en la época imperial '<ya no se discuten los 
problemas mismos, ya no se habla directamente de las cosas, sino de 10 que Platón o 
Aristóteles o Crisipo dicen de los problemas y de las cosas [ ... ] En lo sucesivo, lo esencial 
es tomar siempre como punto de partida un texto". 

95 c.P. Jones, op. cit., p. 103, lo explica de manera clara: "La contemplación de hechos 
virtuosos automáticamente impulsaba a la imitación: además, cuando el lector entendía los 
motivos detrás de ellos, él adquiría su propia inclinación a la virtud". 

96 Véase especialmente Num., 85-15. 
97 Por ejemplo, Cicerón (De or., n. 154) escribe: quidam Numam Pompilium, regem 

nostrnm, fuisse Pythagoreum jerunt, qui annis ante permultis fui! quam ipse Pythagoras; 
quo etiam maior vir habendus est, quoniam illam sapientiam constituendae civitatis 
duobus prope saeculis ante cognovit, quam eam Graeci natam esse sensernnt [«cuentan 
algunos que también fue pitagórico Numa Pompilio, nuestro rey" aunque existió muchos 
años antes que el mismo Pitágoras; y por ello incluso más grande hombre debe ser 
considerado, porque conoció aquella sabiduria de constituir la ciudad casi dos siglos antes 
de que los griegos sintieran que babia nacido" (traducción de Amparo Gaos Schmidt)]. 

98 Num.,8.16-20. 
99 Véanse Pierre Hadot, op. cit., pp. 173-174, Y J. P. Hershbell, '''Plutarch's Pythagorean 

friends", The Classical Bulletin, LX, 1984, p. 73. Muchos años antes de Plutarco, siempre 
que se hablaba de Numa, escritores como Cicerón (Tusc. IV, 1.3; De rep. n, 23-30 y De oro 
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En relación con la biografia de Numa, merece especial 

atención el hecho de que, una vez hecha la introducción en el primer 

capítulo, el escritor no inicia con la vida de su personaje, sino que 

dedica un gran espacio 100 a describir la dificil situación de Roma 

después de la muerte de Rómulo, lo cual crea una gran expectación en 

el lector sobre el futuro de la urbe y la ardua tarea que habrá de 

afrontar un personaje tan apacible y alejado de los problemas prácticos 

como Numa Pompilio. lol 

Plutarco narra con especial énfasis las medidas que tomó el 

rey, encaminadas a cambiar la mentalidad guerrera de los romanos, sin 

dejar -a su vez- de criticar la política beligerante y de conquista que 

había impulsado Rómulo/02 e incluso sigue la tradición de rela

cionarlo con el filósofo Pitágoras. Al parecer, Plutarco no aceptaba del 

todo que un "no griego" hubiera alcanzado tal pericia política para 

transfonnar la urbe, de manera que en la ()"ÚyKpt(H~ decide calificarlo 

como "el legislador más griego",103 debido a esa política pacificadora 

que se extendió incluso a las naciones circunvecinas. 10' 

II, xxxvii, 154), Tito Livio (Ab urbe condita, 1, XViII, 2-4) Y DIOOlSio de Halieamaso 
(AnliqUltates Romanae, Ir, 59), expresaron sus objeCIOnes al supuesto encuentro de ambos 
pcrsonaJcs. En el terreno de la poesía, Ovidio (Fast., m, 153) da por Cierta esa relación. 

100 De Num., 2.1 a 3.3. 

101 En Num., 5.7, Nmlld Pompllio habla de sí Husmo en estos tl:nninos' "Ca o' ¿-
1I:envo"",v" "01O<llOV> 1p611:0U 1I:6ppw ~"CHA'''etv ,,101..1..0"'0<; <!Vop6<;. t¡<Jv
Xí" "" 1I:OAAt¡ KCÚ Ot,,"pt~o:í 1I:epe A6yov<; Impáy"ovo:<; ["Y lo que se alaba de 
mi carácter está leJOS de un hombre que debe de reinar: mucha tranquilidad y ocupaciones 
relaCIOnadas con temas tCÓflCOS"]. 

IO~ En Num., 5.8, se da la única ocasión en que Numa critica con severidad a su antecesor 

101 Véase s)'f/{;r. Lyc -Num, 1.10: 'tOv NO!l-o.v EAAllVtKci.ncpov YEYOV¿VCit v0!l-0-

Ot'tT¡V 4l110"OI.U:v. 
\().l Vé.l,sC Nllm , 20 4 
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Numa --en la visión de Plutarco-- civiliza (T¡¡tEpot, de 'Í]¡tEpóW) 

a los romanos en la medida en que suprime su espíritu violento y 

guerrero, si bien sólo durante su reinado. Este carácter transformador 

se aprecia claramente en varias disposiciones que torna desde el 

principio de su gobierno: desaparecer la corporación de trescientos 

lanceros que protegían a Rómulo, en aras de inspirar confianza, pues 

"no tenía por digno desconfiar de los que confiaban, ni reinar sobre 

quienes desconfiaban"; 105 e incluso, cuando reforma el calendario, 

desplaza el mes de marzo -dedicado a Marte, dios belicoso--, a fin de 

darle al mes de enero el primer lugar, sobre cuyo nombre el queroneo 

da una explicación acorde con el espíritu pacifista del nuevo rey. 106 

La religión y aun la superstición 107 -{;on clara referencia 

platónica-!08 juegan un papel destacado a fin de cambiar el carácter de 

los romanos, pero no por ello Numa deja poner en práctica medidas 

muy realistas, corno la repartición de tierras entre los pobres/ o9 y la 

distribución de la población en oficios,l1o a la manera de Clístenes, 

con el imperioso objetivo de eliminar un gran obstáculo para la 

concordia y la paz: el que unos se consideren romanos, y otros, 

sabinos. 

¡05 lb., 7.8. 
>o, lb., 19.9.10. 
107 lb., 8.3. 
108 Con base en ib., 4.12 Y 8.3-4, Ma. de los Ángeles Durán López ("El platonismo de 

Plutarco en la Vida de Numa", en Estudios sobre Plutarco (Obra y tradición). Málaga, 
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Área de Filología Griega de la Universidad de 
Málaga, 1990, p. 24), afirma que Numa hace de la difusión de las supersticiones en el 
pueblo un instrumento político, a la manera en que la mentira lo es en Platón (República 
3,389 b), cuando en boca de Sócrates expresa que "a los magistrados de la ciudad [ ... ], si 
es que a alguien ha de permitirse, compete el mentir, en sus tratos con los enemigos o con 
los ciudadanos, en interés de la ciudad" (versión de Antonio Gómez Robledo). 

109 Véase Num., 16.4. 
\lO lb., 17.1-2. 

XLIV 



Factor característico en la mentalidad romana es el cultivo del 

campo, la agricultura, a la que Numa le confiere una importancia vital 

corno "filtro de paz y formadora del carácter, más que corno genera

dora de riqueza".!lI Aunado a ello, aunque sin llegar a proponer una 

serie de recomendaciones sobre el aprovechamiento de las estaciones 

del año -a la manera de Hesíodo-, el nuevo rey se dedica de modo 

especial a la reorganización del calendario, !!2 lo cual nos hace pensar, 

primeramente, en la mentalidad agrícola del pueblo romano. En fin, la 

Roma bajo Numa es casi mítica, pues 

no sólo el pueblo de los romanos se civilizó y apaciguó por la justicia y 

mansedumbre del rey, sino que también, como SI cierta brisa o viento sano 

se extendiera desde allá, un principio de cambio se apoderó de las ciudades 

circunvecinas, y se introdujo en todas un anhelo de legalidad y de paz, y de 

cultivar la tierra y alimentar a los niños en tranquilidad, y de venerar a los 

dioses'l3 

Sin embargo, surge una pregunta fundamental para explicarse por qué 

fue tan fugaz el periodo de paz!!' que disfrutaron los romanos, toda 

vez que iniciará, iras la muerte de Numa,! 15 incluso con nuevos bríos, 

111 Véase lb., 16.6. 
112 Véase/b., 18.1-19.1l. 
ID Véase ¡b., 204. 
114 Si bien es verdad que, según Antonio Bravo Gurda ("El pensamiento de Plutarco 

acerca de la paz: y de la guena", Cuadernos de Ftloiogía Clásu:a, 5, 1973. p. 166), "el 
prepararse para la guerra estando en paz es realmente una afíllnaelón tradiCIOnal en todo el 
pensamiento gliego, y no pietde vigencia en la literatura de los primeros slglos de nuestra 
Era"; S1I1 embargo, Plutarco !lO dep de exprcsM su pesar por la sangle que la guena 
(krrama. En este últmlO aspecto, vease la nota siglllc!lte. 

11 <; VC.l~C .\J?Jcr J.rc.-Nul/1 , 4.10-11. NOIl<X 8' brrEp flv 'CÉAOC; 'Ci¡c; nOAt'CE'u:xC;, i:~v 
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una intensa campaña de ccnquistas a cargo de sus sucesores. ¿Por qué 

Numa no consiguió arraigar en la idiosincrasia romana ese ánimo de 

concordia y paz? Los futuros reyes romanos -de manera especial, 

Tulio Hostilio-116 impulsaron decisivamente las campañas de 

invasión. Plutarco mismo se abstiene de dar una respuesta detallada 117 

en la comparación, aunque es interesante la referencia a esa 

fundamental, aunque ausente, ligadurallg en la sociedad romana, es 

decir, la educación, por lo cual era imposible que durara ese estado de 

cosas. 

Por ello, otro aspecto importante en la biografía de Numa es el 

educativo. La natoeía 119 se menciona muy de paso, aunque fue 

itpirvll KCil <ptU~ 'tijv 'pcó;.rr¡v tmápxEtV, EbSu~ cmve1;éJ...l1tc- XCii flEm 
'tT)v 'tEAEU't1']V EKEívou 'tÓv aJ.!$í9upov ollCOV, bv KElCÁEt~VOV amor; CJuvet

xev, WO"1tEp 6V'tCúC; EV atrtcP 'tt8a.crcixov lCcx,8E:LPYJ-lÉvov -rov rc6A.Ej..lOV, E~ eqlq>o
'tÉpwv avanemcraV'tEr;, cCLJlatOC; lCCÚ VE1CproV 'tT]V 'hat...tav EVÉ1tA.llcrav ["Mas 
eso que verdaderamente era el objetivo del gobierno de Numa -que ROma esté en paz y 
amistad- desapareció de inmediato junto con él. Y después de su muerte, el recinto de doble 
puerta, que él mismo mantuvo cerrado, como domando la guerra en él encerrada, después de 
abrirlo de par en par (se. los romanos) llenaron Italia totalmente de sangre y cadáveres"]. 

116 Véase Num., 22.11. 

117 Véase syncr. Lyc.-Num., 4.13: 'tí oúv. <P'\ÍcrEl 't1.s· ohlC E1tl 'tÓ ¡3éA't1.0V Íl 
. PW¡LTl 11:POliASE "01C; 11:0AE¡Ll"01C;; EP""'"V EpW"Tl¡La ¡La"pUC; Ci1ro"pícrEWC; 
OE6¡LEVOV 11:pOC; avSpw1WuC; ro ~ÉA "'ov EV 11:A01Ycql Kaí "p"'iñ "aí ÍlYE
¡Loví" ¡LéiUov f] crW"TlPí" Kaí 11:p"'ÓTIjtt "aí"ñ ¡LEID Ot"atOOÚVT]C; air 
mpKEÍ~ 'tt8E~évous ["«¿Qué, pues?», dirá alguno, «¿Roma no se encaminó a lo mejor 
con las artes de la guerra?~), [onnulando una pregunta que requiere una amplia respuesta 
para los hombres que ponen lo mejor en la riqueza, la molicie y el imperio, más que en la 
salvación, la sencillez y la autosuficiencia acompañadas de justicia"]. 

liS Véase syncr. Lyc.-Num., 4.12: KCÚ 000' bA.íyov xp6vov t¡ KClAXlcr'tTl KCÚ 

OLKCUoroTIl Ka't'á<Y!acn.s é¡.:etvev, áte 8i¡ Kal 'tÓ cruvOe-TIKOV EV atrrfi 't1)v 
ncuoEíav OUlC Exouoa [«y ni siquiera poco tiempo pennaneció el perfectísimo y muy 
justo sistema de gobierno, pues ciertamente no tenía en sí mismo la educación como una 
ligadura'·]. 

ll9 Véase Num., 3.7: I:j>Úcrel 8' els rnicrav Ó.pE'tT]V Ei) l(etcpa.~évos 'to f¡Sos. t'tt 
¡Léi.Uov ai>tóv ¿~Tl¡J.ép<l)O"E oui 1tCXtOEícxc; "aí Ka"01tCXSEícxc; Kaí $u.o
cro$íac;. Di> ¡L6vov ID Aot80poi>¡¡zva miSTl "liC; 'lfuxlic;. aUd Kaí TI¡v 
Eú80li:t¡wooav ¿v tOlc; jlO'.p)3CJ.pOtC; )líav "aí 11:AEOVE~ícxv ¿¡moorov 11:0tTl-
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esencial en la formación del rey. Los romanos, por cuestiones 

cronológicas, tenían a su disposición el caudal educativo y cultural 

griego, de manera que estaba en sus manos aprovecharlo. Como lo 

expresa S.C.R. Swain, "la :n:atoeía no ha estado disponible desde el 

principio para Roma, sino que ha sido introducida después, como 

resultado del contacto con Grecia. En consecuencia, un efectivo 

método de evaluar el carácter en las vidas de héroes romanos es 

preguntar con qué beneficio ellos han absorbido la cultura griega". 120 

Esta observación es interesante, pues vemos que Plutarco se explica el 

progreso espiritual de Numa cuando lo relaciona con el griego 

Pitágoras. 

Ahora bien, es notoria cierta ambigüedad en el sentido de que, 

en esta biografia, Plutarco critica duramente a Roma y su política de 

conquista, con base en algunas observaciones en tomo a la arbitra

riedad de Rómulo,J21 el fundador de la cindad; sobre todo, si tenemos 

O"'[levo<;, <Xvop'tav o' <X;\.r¡8r¡ 't1'¡v U1tO ;\'6you "úv Bm8u[llciív BV aU1qJ 
Ká:Eh:;lp~tV 1lyoú¡.tEVOs ["En cuanto al carácter, aunque por naturaleza estaba bicn 
dispuesto para toda Virtud, aún se CUltiVÓ más a sí mismo mediante educación, 
sufnmiento y filosofia, no sólo porque alejó las pasiones que ultrajan el alma, sino también 
la violenCIa y la avancia --celebradas cntre lo::, cxtranJcros-, y porque consideró que la 
verdadera valentía es el someter los personales deseos bajo la guía de la razón" (las 
negritas son mías)}. Acorde con estas palabras de Plutarco, Aurelio Jiménez Pércz, op. Cit., 

p. 42, expresa: "La educación, al posibilitamos el dominio de los impulsos que nacen en 
nuestra alma o se originan fuera de ella, se presenta así como el medio más eficaz para 
adquirir la tranquilidad de espíritll (euthymía), y, por ende, la feliCidad Con ella se asegura 
el carácter, que será así inexpugnable para las contingencias de la vida; mientras que por el 
contrano, una inadecuada o nula formaCión nos deja en manos de los capnchos dc la 
fortuna. Esto explica por qué el biógrafo ana !iza con tanto lIlterés la educación de sus 
pcrsonajes o subraya la au::;cllcia dc ella". 

120 "Hcllellle Culture and thc Roman Heroes", en Barbara Seardlgli (ed). Essays 011 

Plulureh's Llves. OxfOld. Oxford Univcr::;lty Prcss. 1995. pp. 234-5. 
121 Véasc especialmente Num .. 163. donde Plutarco expresa: "Y también pZtreee que, 

sobre todo, est!.! rey [1.(' Numa] dclimitó la reglón, pucs Rómulo no quiso confesar, !.!on la 
m!.!di!.!lón de lo propio, el (lcspoJo dc lo ajeno". 
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en cuenta que Plutarco es uno de tantos favorecidos en la época que 

le tocó vivir: en la de la pax romana. 122 

¿Un ciudadano romano, como el queroneo, ciertamente 

orgulloso de su raíz griega, tenía una clara intención diplomática, al 

querer de algún modo comparar ese estado de concordia bajo Numa 

con la época que el propio biógrafo vivía bajo el Imperio Romano? Es 

dificil asegurarlo. Lo cierto es que Numa enfrentó con gran éxito los 

problemas de Roma, a pesar de que sus cualidades personales le daban 

pocas posibilidades 123 iniciales de lograr su cometido. Por ello, cree

mos que una de las intenciones de Plutarco, al escribir esta biografia, 

era alentar a los romanos (representados en Sosia Seneción, un 

personaje con una doble faceta: la milicia y la administración), que 

entonces gobiernan o deben gobernar el imperio. Porque el gran 

interés de Plutarco era educar, o más exactamente, moralizar. Quiere 

aleccionar a sus lectores: dar un ejemplo edificante de un romano 

(Numa) que enfrentó y superó, con base en la religión, la educación, y 

aun la política, los grandes problemas que aquejaban a la ciudad. 

Hay en el Numa una intención psicagógica, es decir, de mover 

interiormente al lector, a fin de impulsarlo a imitar al personaje en 

cuestión. Plutarco entiende la biografia en el sentido moralizante, 

quiere que imiten a los modelos de virtud. E incluso cuando el "bio

grafiado" no es vírtuoso absolutamente, como en el caso de Marco 

Antonio, la vida de ese personaje puede obrar de manera positiva. 

122 Antonio Bravo García, arto cit., p. 185, afrnna respecto de Plutarco y el Imperio 
Romano: «No olvidemos que la conquista de Grecia y su dependencia bajo Roma le siguen 
pareciendo un bien, ya que así se ha conseguido el olvido del vicio griego de las 
desuniones internas". 
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Plutarco se asume primordialmente como un filósofo, y como 

tal intenta influir en sus posibles lectores. Las palabras de Pierre 

Hadot respecto a lo que pretenden los filósofos, particularmente en la 

época imperial, bien se pueden aplicar a la obra de Plutarco: "la 

lectura de cada obra filosófica debe dar origen a una transformación 

en el oyente o el lector".124 La intención plutarquea de las biografías 

es la misma: generar Un impulso de imitar las virtudes de sus 

personajes; aleccionar, educar a sus lectores. Como escribe Swain: 

Plutarco examina el carácter de todos sus héroes, griegos y romanos, no para 

aplaudir o condenarlos, sino para mejorar y corregir los pnnclpios morales 

de su audiencia. Él nos manda a nosotros, no a ellos, hacer uso de los 

beneficios que la cultura helénica puede ofrecer, y del detrimento que puede 

d 
. 125 

ser ocaSiona o por su ausencia. 

Finalmente, ofrecemos el siguiente resumen de esta biografía: 

Exordio: 1.1-2: dificultad para establecer en qué tiempo vivió 

Numa; 1.3-5: opiniones en torno a la relación Numa-Pitágoras; 1.6: 

insistencia en la dificultad de fijar tiempos. 

Narracióll: 2.1-4: situación de Roma tras la muerte de 

Rómulo; 2.5-8: confrontación entre patricios romanos y sabinos; 2.9-

10: los patricios establecen '·reino interino". 

j.!l Numa mismo lo expresa de manenl clara en 5.4~8. 
1.'-1 Véa~c.: especialmente "Las escuelas filosóficas en la época Imperial", en 0[>. ci.r" 

p. 172 
l~\ A rl (11, P 264 
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3.1-3: acuerdos entre patricios romanos y los sabinos; 3.4-5: 

los romanos eligen a Numa y envían embajadores para convencerlo de 

que tome el gobierno; 3.6: inicio de la biografía: origen de Numa. 

3.7-4.1: su carácter; 4.2: supuesta relación Numa-ninfa Egeria 

(digresión: 4.3: comparación con otras culturas en cuanto a las 

relaciones de diosas con personajes mitológicos; 4.4-7: posibilidad de 

relaciones de dioses con hombres y mujeres; 4.8: relaciones de Apolo 

con algunos personajes mitológicos; 4.8-10: relaciones dioses-poetas; 

4.11: relaciones dioses-gobernantes; 4.12: explicación meramente 

política de dichas relaciones). 

5.1-3: los embajadores Proclo y Veleso intentan convencer a 

Numa de asumir el gobierno de Roma; 5.4-8: Numa expresa sus 

razones para no tomarlo. 

6.1-4: su padre y Marcio lo convencen de aceptarlo; 6.5: 

signos propicios e interés de los ciudadanos en su decisión. 

7.1-2: Numa en Roma; 7.3-7: la divinidad y los augunos 

confirman su elección; 7.8-9: primeros cambios políticos y religiosos 

(digresión: 7.10-11: sobre los flamines). 

8.1: Numa inicia la transformación de Roma (digresión 8.2: 

diagnóstico platónico sobre Roma); 8.3-4: Numa emplea la religión, la 

danza y aun la superstición para calmar el ímpetu romano (digresión 

8.5-15: comparación entre Numa y Pitágoras en relación con la 

ritualidad y ocupaciones en tomo a la divinidad; 8.16-21: más pruebas 

sobre la relación Numa-Pitágoras). 
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9.1: Numa y el establecimiento de los pontífices (digresión 

9.2-4: etimología de la palabra pontífice; 9.5-8: sus ocupaciones); 9.9-

10: Numa y el establecimiento de las vestales (digresión 9.10-11: 

actividad de las vestales; 9.12-14: encendido del fuego sagrado; 9.15: 

posible cuidado de otros objetos). 

10.1-2: Numa consagra a las pnmeras vestales y les fija 

periodo de castidad (digresión 10.3-4: tras su servicio pueden casarse, 

aunque no les ha ido bien; 10.5-6: disfrutan de grandes honores y 

potestad; 10.7-13: castigo de las vestales infractoras). 

11.1: Numa y la construcción del santuario de Vesta 

(digresión 11.1-3: concepción pitagórica y platónica sobre la tierra). 

12.1-2: los pontífices explican los sepelios, según las 

enseñanzas de Numa con respecto de las deidades; 12.3: Numa 

establece duelos, por edades y periodos (12.4: Plutarco hará mención 

de los salios y feciales, organizados por Numa) (digresión 12.5-8: 

actividades de los feciales; 12.9-13: episodio de los estragos 

ocasionados por los celtas a la urbe, por quebrantar los ritos de los 

feciales; 13.1-6: formación de los salios, guardianes del escudo caído 

del cielo; 13.7-8: ctimología de los salios; 13.9-10: posibles 

etimologías de los ancilia; 13.11: referencia al artesano que fabricó 

cscudos parecidos al que cayó del cielo). 

14.1-2: Numa construye casa real, aunque tenía otra en el 

monte Quirino (digresión 14.3-7: semejanzas entre procesiones y 

otras disposiciones de Numa y Pltágoras; 14.8-12: ritual de adoración 

a los dioses). 
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15.1-12: hechos maravillosos de Numa (15.2: episodio de la 

invitación al banquete; 15.3-12: episodio con los genios Pico y Fauno, 

y con Zeus). 

16.1-3: Numa construye los templos de Fe y Término; 16.4: 

Numa distribuye territorio entre los pobres (digresión 16.5: Plutarco 

elogia la agricultura); 16.6-7: Numa emplea la agricultura como filtro 

de paz. 

17.1-4: división del pueblo en oficios; 17.5: Numa autoriza 

que los padres vendan a sus hijos. 

18.1-6: Numa reforma el calendario (digresión 18.7: compa

ración con el año egipcio; 19.1-7: nombres de los meses, según los 

romanos); 19.8-11: los meses cambiados de lugar por Numa. 

20.1-3: el templo de la doble puerta -erigido por Numa- en 

época de paz y de guerra; 20.4-7: armonía de Roma y pueblos 

circunvecinos (digresión 20.8-9: diagnóstico platónico sobre la nueva 

Roma; 20.10-12: elogio del gobernante temperado). 

21.1-6: hijos y matrimonios de Numa; 2l.7: muerte de Numa; 

22.1: su funeral. 

22.2: féretros pétreos para su cadáver y para sus libros 

(digresión 22.3-5: referencia a los pitagóricos ágrafos); 22.6-8: 

destino de los libros encontrados en los féretros. 

Epílogo: 22.9-12: destino de los reyes posteriores a Numa. 
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CAPÍTULO III. VOCABULARIO DE PLUTARCO 

En 1993 fue pnblicado por la UNAM, con la traducción y adaptación 

del doctor Pedro C. Tapia Zúñiga, el Vocabulario fundamental y 

constructivo del griego, de Thomas Meyer y Hermann Steinthal. 

Nuestra generación (1987-90) ya había trabajado oficialmente con la 

primera parte de este manual, es decir, las "Advertencias para el 

usuario", "Palabras Pequeñas" (PaP) y "Vocabulario Fundamental" 

(VoF), durante los primeros cuatro semestres de Griego (incluidas las 

Versiones respectivas, según el plan de estudios de entonces). En 

concreto, conocíamos los objetivos de Meyer-Steinthal: "enseñar al 

usuario precisamente las palabras que debía saber en la lectura de 

textos griegos, a fin de que obtenga acceso directo a los textos" (p. 

17); "alrededor de 1 000 diferentes vocablos constituyen por lo 

general el 80% del texto" (ib.), y en especial, "cualquier otro autor que 

uno quiera leer podría ser fácilmente asequible mediante este léxico" 

(p. 18). 

En las siguientes líneas se presentarán nuestros resultados de 

un estudio estadístico realizado en el Numa de Plutarco. Se intenta 

establecer cuántas "palabras pequeñas" y cuánto "vocabulario fun

damental" hay en este texto de Plutarco. El manual de los alemanes 

está elaborado con censos de frecuencia en 8 autores (Platón, 

Aristóteles, Heródoto, Tucídidcs, Jenofonte, Homero, los trágicos 

Esquilo, Sófocles y Eurípides, y el Nuevo Testamenlo), pero ¿cabría 

pensar que la biogratla del qucroneo puede ser estudiada de manera 

micial mediante este vocabulario?; ¿tcndrían validcz para Plutarco las 
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palabras que expresan ambos escritores: "cualquier otro autor que uno 

quiera leer podría ser fácilmente asequible mediante este léxico"? 

Antes de dar los resultados de nuestra investigación, valga la pena 

hablar un poco del "método" empleado. 

Primeramente, nos pareció adecuado establecer un control del 

texto por cuartilla, tras lo cual se realizó uu conteo inicial, que dio por 

resultado uu grueso de 7,5 15 palabras. 

Como segundo paso, antes de revisar las palabras de texto 

griego, hice los siguientes registros: uno para "palabras pequeñas que 

aparecen en Numa" (que desde ahora desiguaremos PaPN), otro para 

su "vocabulario fundamental" (desde ahora, VoFN), y paralelamente, 

otros dos de palabras que no aparecen en el manual: para "otras 

palabras pequeñas" (OPaP) y uno más para "otros vocablos", simple

mente (OV). 

A su vez, subdividí el VoFN, por su valor IlOlllinal, en 

sustantivos (S) y adjetivos (A), y, por su valor verbal, en verbos 

conjugados (VC), infinitivos (I) y participios (P). Ahora bien, fue 

necesario agregar otra subdivisión, únicamente en este registro, para 

tomar en cuenta aquellos términos que se denominarán palabras 

breves (PaB), es decir, que aparecen en el VoF mismo, y no -como 

era de suponer a primera vista- en PaP (me refiero a la preposición de 

dativo a¡ra, los adverbios EÚeÚ~ y ¡r6vov, etcétera). 

En cuanto al registro OV, las subdivisiones fueron iguales a 

las de VoFN, cuyas respectivas letras llevarán apóstrofo ('J, es decir: 

S',A', vC',r,p'. 

Es obvio que la suma de las subdivisiones dará un total igual 

al de la división respectiva (es decir, VoFN= S+ A +PaB+ VC+I+P; de 
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igual mauera, respecto del otro registro, OV=S'+A'+VC'+l'+P'). 

Aprovechando la simbología, la suma de nuestros registros será igual 

al número total de nuestras palabras; de otro modo, PaPN+VoFN+ 

OV+OPaP=7,515. Como se podrá observar, son sólo simples aña

didos, cuyas divisiones me pennitieron tener una visión más precisa 

de la distribución de fonnas nominales y verbales en este texto. 

Pasando al meollo del asunto, los resultados fueron los 

siguientes: 

Tan sólo de PaPN se contabilizaron 3,563 palabras, es decir, 

47.41% de 7,515. En otros ténninos: casi la mitad del texto son 

palabras pequeñas. En cuanto a VoFN, nuestro porcentaje fue de 

30.91 %, es decir, un total de 2,323 palabras, que, agregadas a las 

3,563 anteriores, dan un grueso de 5,886 palabras, o sea, 78.32%, lo 

cual significa que poco más de tres cuartas partes del total de vocablos 

en Numa aparecen en las secciones de PaP y VoF del manual. 

Respecto del segundo registro, es decir, de palabras que no 

aparecen en el manual, la labor fue mucho más sencilla por la cantidad 

de palabras. En relación con OPaP, nuestra cantidad es de 77, es decir, 

1.02% (lo cual significa que muy pocas palabras no aparecen regis

tradas en el manual), y de OV hay 1,552, es decir, 20.65%. 

En esta gráfica se verá mejor nuestros datos en porcentajes 

cerrados: 
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Distribucióu de Palabras en Numa (7,515) 

31% 

Ahora bien de este VoFN (2,323 palabras), las subdivisiones 

quedaron con los siguientes porcentajes (todos en relación con el total de 

palabras, es decir, 7,515): 

A: 336, es decir 4.47%. S: 925 (12.31 %). Esto por lo que hace a 

los nombres. En cuanto a PaB, sólo fueron 65, es decir, poco menos de 

1% (0.86%). 

Respecto a los verbos, ve: 396, igual a 5.27%; T: 227, igual a 

3.02%, y P: 374, es decir, 4.98%. Es de resaltar la cantidad casi 

aproximada de verbos conjugados y participios. 

De igual manera que en el primer registro, en la subdivisión de 

OV nuestros números fueron los siguientes: 

Por lo que toca a los nombres, S': 938, es decir, 12.48%. A': 228, 

igual a 3.03%. 
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Yen el aspecto verbal: Ve': 124 (1.65%); r: 82, es decir 1.09%; 

y P': 180, o sea, 2.39%. 

Veamos gráficamente un comparativo entre palabras del VoFN 

(sin tomar en cuenta, por supuesto, el apartado de PaB) y aquellas que no 

aparecen en nuestro manual, designadas, como ya establecimos, mediante 

OVo 

Comparativo entre OV y VoFN 

P' .180 
P .374 

" 
_.82 

.227 

vC' .124 

vc .396 

A' .228 

A .336 

s' .938 
S .925 

o 200 400 600 800 1000 

Como se puede apreciar, con excepción de S en relación con su 

par S', en los demás conceptos es mayor la presencia de palabras del 

VoF Si agrupamos los renglones verbales de VoFN (VC+l+P) y los 

comparamos con los de OV (VC'+I'+P'), vemos VoFN~997 contra 

OV~386, es decir, quc el primero rebasa al segundo por un total de GIl, 

es decir, un porcentaje de 61.28%, en tanto que en los nombres de VoFN 

(S+A) en relación con OV (S'+A'), los resuItados respectivos son 1,261 

contra 1,166. El primero supera al segundo en 7.53%. 
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Finalmente, pasemos a responder nuestra primera pregunta, es 

decir, ¿cuántas palabras de PaP y VoF hay en nuestro texto? Recordemos 

que los autores del manual contabilizan, en números redondos, 250 

"palabras pequeñas" (en realidad 255) y 1,280 "vocablos fundamentales" 

(más bien 1,282). De esas 255 PaP sólo hay 146, lo cual significa que 

sólo se "utilizan" 57.25% del total de la sección de "Palabras Pequeñas". 

Respecto al VoF, sólo aparecen 701 de 1,282, es decir, 54.68% de esta 

sección. 

Comparativo de Palabras del Manual 
Aparecidas en Numa 

1400~--r--.--.---.--'---r--'--. 

1200+---~~---+--~-

1000+---~~---+--~-

800+-~~-+--~--~ 

600+---~~---+--~~ 

400 

200 

O 

PaP PaPN VoF VoFN 

En total aparecen en nuestro texto 847 palabras de este manual 

(78.32% de nuestro texto Numa), lo cual aún deja campo abierto para 

cumplir con otra de las observaciones del manual: "Alrededor de 1,000 

diferentes vocablos constituyen por lo general el 80% del texto [a 

estudiar]". 
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Esto significa, en breve, que el Vocabulario fundamental tiene 

amplios alcances, si se tiene en cuenta que poco más de la mitad de las 

secciones de "Palabras Pequeñas" y de "Vocabulario Fundamental" 

aparece en nuestro texto Numa. 

A manera de conclusiones de este capítulo: 

Nos parece que, sin pretender presentar este estudio como una 

prueba más de la necesidad de imponer el manejo del Vocabulario 

fundamental ... , los postulados de este manual son ciertamente atractivos 

para los estudiantes y sus lecturas griegas de autores clásicos. 

Se podría decir que los resultados eran previsibles por la simple 

razón de que Plutarco "generalmente" está inscrito en la corriente aticista 

moderada: a su manera, vuelve sobre aquellos valores de sencillez de la 

Grecia clásica, comprometiendo su escritura y estilo. Ante ello cabe 

recordar: 

En cuanto a su nquíslffio vocabulario, sin duda uno de los aspectos más 

creativos a la vez que peor estudiados de la lengua de Plutarco, incluye 

numerosos «hápax}), térnl1110S aparentemente de nueva acuñaCión y nuevas 

acepCIOnes, y contiene muchos sustantivos abstractos, con frecuencia 

fonnados, como decíamos, con sufijos de larga y creciente trayectoria desde 

la prosa ática a la postdásica, así como muchas formaciones verbales 

constituidas con dos o más plCposlcloncs, no siempre bien justdicadas 

semánticamente pero en todo caso abundantes en la prosa helenística [ ... ] E 

Incluye además un importante número de términos poéticos, tomados lo más 

frecuentemente de la tragedia, pero también de la lengua homérica y hasta 

de la comedia, aunque no es éste un género que haya gozado de mucha 

devoción por parte de Plutarco. 126 

1'1, Vé.!<;c Fcmándo lklg:ldt), Jo<;é Anto11lo, art ClI" pp 32-33 
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Ahora bien, la pregunta ineludible es si este vocabulario nos 

sirvió para nuestra traducción. Creo conveniente referinne a las primeras 

líneas de las "Advertencias para los usuarios" del manual, el cual "quiere 

enseñar [ ... ] precisamente las palabras que debía saber en la lectura de 

textos griegos, a fin de que obtenga acceso directo a los textos y no tenga 

que recurrir constante y apresuradamente al diccionario, sino que se 

reserve éste sólo para investigaciones importantes y profundas" (p. 17; 

las cursivas son mías). En principio, este manual "se autodescarta" para 

un trabajo más serio de traducción, pues hubiese resultado insuficiente su 

uso a este nivel de investigación, ya que por ahora no bastaba con una 

"ligera lectura". 
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CONCLUSIONES 

En cuanto a la época de Plutarco, creo que no sólo hubo una gran 

estabilidad política, sino que el auge económico de las provincias se 

dio de manera importante. Esto se relaciona directamente con la gran 

actividad literaria y cultural de Plutarco, pues la pax romana le 

permitió escribir su abundante obra. Sin ella, que de alguna manera 

había propiciado una etapa de renovación de la vida cultural y 

religiosa griega en particular, hubiese resultado dificil la labor 

creadora de Plutarco. 

De su Numa, me parece destacable la insistencia de Plutarco 

en la metamorfosis de un pueblo belicoso por parte del rey, con la 

ayuda de muy variados aspectos como la educación, la justicia, la 

política y la religión. Si se me preguntara por qué recomendaría esta 

biografia a un lector de nuestra época, no dudaría en decir: por esa 

voluntad de transformar de manera positiva una sociedad violenta a 

partir de la política, entendida en el más amplio sentido de la palabra, 

pues como lo expresa el padre del rey (6.2), "el gobierno [ ... ] para una 

persona sensata es un terreno de empresas buenas y grandes"; porque 

-como escribe Plutarco (19.9)- "Numa [ ... ] quería en todo privi

legiar la política en lugar del poder bélico". 

Respecto del estudio estadístico, sólo espero que los datos 

hayan sido refendos con claridad, que no hayan sido embrollados 

demasiado los escuetos números. 
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Asimismo, respecto de la biografía de Numa (véanse las notas 

al texto griego), a pesar de las opiniones sobre su "sencillez" y 

pretendido "aticismo", el biógrafo tiene curiosidades en el empleo de 

la lengua griega; por ejemplo, en frecuentes ocasiones ya no hace 

mayores distinciones entre el aoristo y el perfecto, amén del frecuente 

empleo de participio,_ Sin embrago, creo que queda pendiente un 

estudio más profundo sobre las cualidades estilísticas de las biografías 

de Plutarco, y en especial de su Numa_ 
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TEXTOS GRIEGO Y ESPAÑOL 



NOMAL 

1. 1 "Ecrn DEI KCÚ nEp1 ~cílv NO¡'lCX ~oii j3a:O"lAÉCúC; xp6vCúv 
Ka:8' 01)e; yÉyOVE VEa:VIKT] DIWPOpá, Ka:ínEp É~ apxTic; tdc; 
miimv2 Ka:~áyEcr8a:l ~ó3v cr~Ej.lj.lá~Cúv aKptj3wc; DOKoúv~Cúv.3 2 
áneY. Ka:1 KAWDtoC; ~te; EV ÉAÉYXa¿ xp6vCúv, otnCú yáp nCúC; EmyÉ
ypa:nmt ~O j3tj3AíDtOv, loxupí1;E~a:t" ~áe; j.lEV apxex'ta:c; EKEÍVa:C; 
ava:ypwjxxc; EV ~01C; Kü ,;tKOle; ná8EO"l ~Tic; nOAECúe;' T]cjlavícr8a:t, 
~dC; DE viiv cjlEPOj.lÉVa:C; OOK aAr¡8cílc; cruYKElcr8a:t Di aVDpwv xa:
pt1;oj.lÉvCúv ncr1v dC; ~d npw~a: yÉvr¡ Ka:'1. ~ouC; EmcjlavEcr~á~ouC; 

01.1(OUC; É~ oú npocrr¡Ko~CúV Elcrj3ta:1;oj.lÉvotC;. 3 AEYOj.lÉvou6 15' 
ouv we; Noj.lcXC; yEYOVOt IIu8a:yopou cr1Jvf]8r¡C;, oí. j.lEV OACúC; a~tOii
crt' j.lr¡Otv ' EAAr¡VtKTiC; na:tDEúcrEwc; Noj.lc;i j.lE~E'iVa:t, Ka:8ánEp f¡ 
cjlÚcrEt Duva:~ov Ka:1 a:iJ~áPKr¡8 YEvÉcr8a:t np6c; apE~T]V, f¡ j3EA 'ÚOVt 
IIu8a:yopou9 j3a:pj3ápa¿ ~tV1 ~T]v mii j3a:crtAÉCúe;10 anoDoiiva:t na:í
DEUcrtv' 4 oí. oE" IIu8a:yopa:v j.lEV O'lfE YEvÉcr8a:t [Ka:l] ~cílv 
Noj.lcX xp6vCúv oj.loii 'tt nÉV'tE yEVEa:'ie; anOAEt1rOj.lEVOV, IIu9a:yo
pa:v DE ~ov Lna:pná'tr¡v, ' OAÚj.l1tta: VEVtKr¡KO~a: cr~áDtOV Én1 
~Tic; eKKa:toEKá'tr¡C;' OAuj.lmáDoc;, Tic; É'tEt12 ~pí'ta¿ Noj.lcXC; de; ~T]V 
j3a:crtAEía:v Ka:'tÉenr¡, TCAa:vr¡8ÉV'ta: 1tEP1 'tT]V ' ha:Aía:v crU'Y'YE
vÉcr9a:t 'tcP Noj.lc;i, Ka:'L cruVOLa:1COcrj.lTicra:t 'tT]V nOAt'tiLa:v, b9EV 
OÚK OAíya: 'tolC; , PCúj.ldiKolC; E1tt~r¡DEúj.la:crt 'twv Aa:KCúVtKWV 
ava:j.lEj.lE1X9a:t,13 IIu8a:yopou DtOá~a:V'toC;.14 5 éínCúC; DE NOj.lcXe; 
j.lEV YEVOe;15 i'¡v ÉK La:j3ívCúV, La:j31vot Ot j30ÚAOV'ta:t16 Aa:KE
Da:1j.lov'tCúv Éa:moue; anoí.1Coue; yeyovÉVa:1. 6 'toue; j.lEV ouv xpo
vouc; E~a:KPtj3cílcra:117 xa:AEnov Ecrn, Ka:l j.láAtcr'ta: 'toue; EK 
'twv ' OA uj.lmOVtKWV a~a:yoj.lÉvouC;, iliv18 'tT]V ava:ypa:cjlT]v O'lfÉ 
cjlacrtV l9 ' ITCnía:v EKDoiiva:1 'tov ' HAElov, an' OÚDEvoC; op
j.lWj.lEVOV20 ava:yKa:í.ou ¡¡;POC; nícr~1V' 7 d DE na:pEtAf¡cjlaj.lEV21 

éí~ta: Aóyou nEp1 NOj.la, DtÉ~tj.lEV22 apxT¡v dtKEÍa:V Aa:j30V~Ee;. 
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NUMA 

1. 1 Existe un fuerte desacuerdo también 1 a propósito de los 
tiempos en los cuales vivió el rey Numa, aunque desde el comienzo 
hasta la actualidad su árbol genealógico' parece ser trazado correc
tamente. 

2 Sin embargo, cierto Claudi03 en su Investigación sobre 
cronologias ~pues precisamente así se titula el libro~ afirma que 
aquellos registros antiguos resultaron destruidos durante los estragos 
que los celtas4 ocasionaron a la ciudad, y que los que se manejan en la 
actualidad no están compuestos fidedignamente, pues algunas per
sonas concedían una gracia a otras para entrar por la fuerza, desde las 
no emparentadas, en las principales progenies e ilustrísimas familias.' 

3 Así, aunque se dice que Numa podría estar allegado a 
Pitágoras,' unos creen totalmente que nada de educación griega le toca 
a Numa, como que por naturaleza él fue capaz e independiente 
respecto de la virtud, o atribuyeron la educación del rey a algún 
extranjero mejor que Pitágoras. 4 Otros (creen) que Pitágoras existió 
mucho después, separado de los tiempos de Numa algo así como cinco 
generaciones. Que más bien Pitágoras el espartano, después de haber 
ganado en el estadio' en la decimosexta Olimpiada" (en cuyo tercer 
añ09 Numa se estableció en el reino) y andar por Italia, se encontró 
con Numa y junto con él organizó el gobierno; por ello creen que no 
pocas de las costumbres laconias se han entremezclado con las 
romanas, habiéndolas enseñado este Pitágoras. 5 Además, ciertamentc 
Numa era de origen sabino, y los sabinos pretenden ser ellos mismos 
colonos de los lacedemonios. 

6 Ahora bien, es dificil indicar exactamente los tiempos, y 
sobre todo los establecidos a partir de los vencedores en Juegos 
Olímpicos, cuyo registro, dicen, Hipias de ElisiO estableció mucho 
tiempo después, impulsado a partir de nada que obligue a la fe. 7 Las 
cosas que hemos aceptado dignas de narración acerca de Numa, las 
explicaremos después de haber iniciado apropiadamente. 
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NOMAL (2.1-7) 

2. 1 "E¡3oo¡wv eVtamDv t¡ < PCÓ/LT] Kal. 'tptaK00'tDv f¡0T] 
< PCD/L úAou ¡3a0tAEÚOV't0e;23 0KEl 't0·24 :n:É/L:n:'t1]25 o' 10'ta/LÉvou26 
<KuV'ttÁÍou> /LT]VÓe;, f¡v vUlI t¡/LÉpav vcóllae; Kanpa'tívae; KaAo1)-
0t.27 9u0ía1l 'ttva. OT]/LO~eAij npó 'tije; nÓAECDe; b < PCD/LÚAOe; ~9UE 
ITEpi 'to KaAOÚ/LEvOV A\.yoe; EAoe;, K(Ú napijv tí 'tE ¡30UAT¡ Ka1 
't01) OT]/LOU 'tÓ ITAE1C}"'tOV. 2 E~a'tcj>VT]e; OE /LEyáAT]e; :n:Ep1 'tov 
Mpa 'tapaxije; YElIo¡Li:VT]e;,zs Ka1 IIÉcjxJUe; En1 't1'1v yijv EPEÍ0all'tOe;29 
d/La :n:vEÚ/La'tt Kal. ~áA1J, 'tov ¡Li:v cl:AAov b/LtAOV EK:n:AaYÉV'ta 
0UIIÉ¡3T]30 cj>uyEll1 Kal. crKEoa09ijvat, 'tov OE < PCD/LÚAOV ucjlavij 
yEVÉ09at, Ka1 /LfJ't' atJ'tov En /LfJtE <to> 0CÚ/La 'tE9VT]KÓ't0e;31 
EupE9ijvat, 3 xaAE:n:TJv oÉ 'ttV' u:n:óvOtav d\lfa09at 'tcúv :n:a'tpt
KíCDV,32 Kal. puijVat AÓyov EV 't0 oi¡¡LCf! Ka1; < atncúv, roe;33 
:n:áAat ¡3apuvÓ/LEvOt34 'tó ~a0tAEÚE09at, Kal. /LE1:a0'tij0at 't0 Kpá
'toe; Ele; Eamoue; 9ÉAOV'tEe;, UVÉAOtEV 'tov ¡3a0tAÉa. Kal. yap 
eOÓKEt35 'tpaXÚ'tEpoV f¡oT] :n:P00cj>ÉpE09at Kal. /LOVapXtKcD'tEPOV 
aÚ1:01e;. 4 u:Ud 'tav'tT]v ¡.LEV 1:TJv ú:n:o\jfíav EeEpá:n:EUOV,36 de; 
9ECÚV "tt¡.Lae; UVdYOV'tEe;37 roe; oú 'tE9VT]Kó'ta 'tÓv < PCD¡.LÚAov, uAAa 
KPEí'ttovoe; ona38 ¡.Loípae;·39 Kal. IlpóKAoe; uvT¡p emcjlavT¡e; OtCD
/LÓ0ato < PCD¡.LVAov \.OE1V4O Ete; oúpavov 0UV tole; b:n:AOte; uva
<PEpÓ¡.LEVOV, Ka1. <pCDvije; ulCOUcrat KeAEÚOV'tOe; aÚ"tov ovo¡.LcX~ecr9at 
Kuplvov. 

5 < E"tÉpa OE "tapaxT¡ Ka1 0'tcX0te; Ka'tEAá¡.L¡3avE 'tT¡v 
:n:6hv iJrrEp 'tou ¡.LÉAAoV'toe; urrooEtx9i¡0W9at41 j3acrtAÉCDe;, 01)
:n:CD 'tcúv E:n:T]A úOCDV Ko¡nof¡ "tole; :n:pcD"tOte; 0DyKEKpa¡.LÉvCDv42 

rroAí"tate;, &.1..1..' E'tt 'toií "tE OT]¡.LOU :n:oAAa KU/La1.vonoe;43 EV 
i:am0, Ka1. 'tCÚV rra1:ptKÍCDv Év ú:n:o\jfÍate; EK 1:OU otacj>6pou 
rrpoe; uUfJAoue; OV'tCDV.44 6 OÚ /LT¡v aUa.45 j3amAcvecreat /Lev 
t06KEl46 rréimll, f¡pt0av 01>. Kal. OtÉ0'tT]0all OÚX úrrEp &.vopóe; 
/LÓlIOll, &.AAd Ka\. yÉvoue;, brró'tEpov47 :n:apÉ~Et "tDV t¡YE/LÓlIa. 
7 Ka1. yap oí. /LE"ta < PW/LúAou48 :n:pCÚ1:Ot49 0UVOtKÍ0all'tEe; 'tT¡1I 
:n:óAtV OÚK aVa0XE1:0V e:n:owuvro,so :n:óAEúJC; Ka1. xcópae; "toúe; 
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NUMA (2.1-7) 

2. 1 Roma, reinando Rómulo, ya estaba en su trigésimo 
séptimo año de su fundación, y en el quinto día del mes!! quintilis (día 
al cual hoy llaman nonas caprotinas), Rómulo celebraba un sacrificio 
a expensas públicas en favor de la ciudad, cerca del pantano llamado 
de la Cabra, y estaba presente tanto el senado, como la mayoría del 
pueblo. 2 Y de pronto, suscitándose una gran alteración en el cielo, y 
abatiéndose sobre la tierra una nube acompañada de viento y tormenta, 
sucedió que el resto de la multitud, presa de terror, huyó y se dispersó, 
y que Rómulo desapareció, y ni él mismo ni su cadáver -si hubiera 
muerto-- fueron encontrados; 3 y que una fuerte sospecha involucró a 
los patricios, y entre el pueblo corrió el rumor en contra de ellos en el 
sentido de que por estar cansados desde hacía mucho tiempo de ser 
gobernados por un rey y por querer hacerse del poder, mataron al 
soberano. Pues ciertamente les parecía que ya se comportaba más duro 
y monárquico con ellos. 4 Sin embargo, intentaron disipar esta sospe
cha elevando a Rómulo a los honores de los dioses, bajo la supuesta 
convicción de que no estaba muerto, sino que poseía una suerte 
superior. lncluso Proclo, varón ilustre, juró haber visto cómo Rómulo 
se elevaba al cielo con sus armas, y haber escuchado la voz de quien 
ordenaba que él mismo fuera llamado Quirino. 

S Entre tanto, otro desorden y sedición!2 se apoderó de la 
ciudad a causa dcl rey que debía de ser designado, pues aún no se 
habían integrado bien los forasteros con los principales ciudadanos, 
sino que todavía el pueblo se agitaba mucho internamente y los 
patricios estaban en mutuas sospechas por este desacuerdo. 6 Mas a 
todos les parecía bien ser gobernados por un rey, pero peleaban y 
disentían, no sólo sobre la persona, sino también sobre la tribu: cuál de 
los dos pueblos suministraría al soberano. 7 En efecto, los primeros 
que fundaron la ciudad junto con Rómulo no toleraban que los 
sabinos, después de compartir la ciudad y el terreno, presionaran para 
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NOMAL (2.7-3.3) 

2:al3ívou~ ¡LE'taAaJ36vta~ áPXE1V 131ál;Ecr8m 'tWV Em 'tama 
OE~a¡LÉvwv, Kal 'tol~ 2:al3íVOl~51 T¡v 'tl~ EUyVcD¡LWV Myo~, t
rrü52 Ta'tíou 'tou l3acrtAÉw~ au'twv ¿m08av6vto~53 OUK tcr'ta
críacrav rrpO~ 'PW¡L'0AOV, aAA Etacrav áPXElV ¡L6vov, ai581~ 

a~lO'0v'twv" 'tov áp~oV'ta YEvÉcr8m rrap' au'twv. 8 Otl'tE yap 
EK 'tarrnvo'tÉpwv KpElcrcrOcrl rrpocryEvÉcr8al,55 Kal rrpocryEv6¡LE
VOl rrAi¡8n56 'tE pwcral Kat rrpoayayclv d~ a~lW¡La rr6AEw~57 
ÉKclVOU~ ¡LE8> Éamwv. urrEp ¡LEV ouv 'tO'0'tWV Ecr'tacríal;ov. 9 
6rrw~58 OE ¡Li¡ cr'0YXUcrLV tK 'tij~ avapxía~ i¡ cr'tácrl~ arrEp
yacrT]'tal, ¡LE'tEcDPOU mu rroAl'tE'0¡La'tO~ ÓV't0~,59 É'ta~av60 01 
rra'trLKlOl. rrEV'ti¡KoV'ta Kal eKa'tov ÓV'tE~,61 amwv ~Kacr'tov 
tv ¡LÉpn 'tOl~ l3acrtAu::ol~ rrapacri¡¡L01~ KOcr¡LO'0¡LEVOV, 8'0ElV 'tE 
'tOl~ 8EOt~ 'ta VEVO¡Ll()¡Ltva, Ka1- XPT]¡La'tí.l;Elv e~ ¡LEV dípa~ 
'tij~ VUK'tÓ~, e~ OE 'tij; t¡¡LÉpa~ (K upívcp l. 10 Kat yap i¡ Ola
VO¡Li¡ 'tWV Ka1pWV ÉKa'tÉpou rrp6\; ícr6'tT]'ta KaAw~ éXCLV 
t86Kd2 'tol~ áPXOUcrl, Kat rrpo~ 'tOV OT]¡LOV t¡ ¡LE'tal3oAT¡ 'tij~ 
E~omla~ a<jxnp';:iv 'tÓV <jl86vov, 6pwV'ta63 'tT]~ au,T]~ t¡¡LÉpa~ 
Kal V1JK'tO~64 'tOV au'tov iOlcD'tT]V EK l3acrtAÉw~ ylv6¡LEVOV. 't0 
CE crxT]¡La 'tou'to 'tij~ apxij~65 ¡LEcrol3acrLAclov 'Pw¡LalOl Ka
AOUcrtv. 

3. 1 > Ana KaírrEp 01l'tW rrOA1'tlKW~ Kat aVErrax8w~ 
a<jlT]YElcr8at66 OOKOUV'tE\;, vrroVdlat~ Kal 80p'0130l~67 rrEplÉmmov, 
ch~ ¡LE81cr'táV'tE~68 d~ bAlyapxíav 'ta rrpáy¡La'ta Kal olarrat
oaywyouV'tE~ EV cr<jlícrLV amol~ 'tT]v rroAt'tEÍav,l3acrlAE'0Ecr8al 
O> OUK t8ÉA01EV.69 2 tK 'tO'0'tOU cruvÉI3T]crav a¡L<P6'tEpal rrpO~ 
ani¡Aa~ ai crWcrEl~, Wcr'tE70 'tT]v t'tÉpav tK TIj~ E'tÉpa~ arro
oEl~al l3acrtAÉa· ¡LáAlcr'ta yap á:v7I oü'tw~ Év 'tE 't0 rrap6V'tl 
rra'0cracr8at 'tT]V <jllAovlKíav, Kat WV arrOOElx8Évta rrpo~ a¡L
<Po'tÉpou~ 'ícrov YEvÉcr8at, 'tou~ ¡LEV ch~ ÉAO¡LÉVOU~72 ayarrwv'ta, 
'tOl~ O> EDVOUV oV'ta OLa 'tT]V cruyyÉvElav. 3 Em'tpEljfáV'twv73 

oe rrpo'tÉpol~ 'tOl~ 'Pw¡LaíOl~ 'twv 2:al3ívwv 'tT]v cií.PEcrtV, ÉOo-
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NUMA (2.7-3.3) 

gobernar a los que habían permitido esto,13 y los sabinos tenían un 
argumento justo: ya que cuando murió Tacio -su rey-, no se 
rebelaron contra Rómulo, sino que le permitieron gobernar solo, 
que el futuro gobernante surgiera de ellos mismos, si a su vez [los 
romanos ]10 creían conveniente. 8 Y que, en efecto, no procediendo 
de los más humildes, se unieron a los más fuertes y, una vez 
unidos, con su pueblo robustecieron e impulsaron a la dignidad de 
ciudad a aquéllos en compañía de sí mismos. Así, pues, a causa de 
ello se rebelaban. 

9 Ahora bien, para que la sedición no produjera confusión 
por la ausencia de gobierno, ya que el Estado estaba en el aire, los 
patricios, que eran ciento cincuenta, ordenaron que cada uno de 
ellos mismos, por turno, ataviado con las señales regias, sacrificara 
a los dioses 10 acostumbrado y se ocupara de los asuntos seis horas 
de la noche y seis del día. 10 Y ciertamente, a los magistrados les 
pareció que estaba bien, en razón de su equidad, la distribución de 
los tiempos de cada uno, en tanto que al pueblo, la alternancia 
del poder suprimía la envidia, viendo que en el mismo día y noche 
el mismo [elegido] se tornaba, de rey, en simple ciudadano. Esta 
forma de gobierno los romanos la denominaron "reino interino". 

3. 1 Mas aunque de esta manera parecían avanzar civil
mente y sin molestias, tropezaban con sospechas y clamores, en la 
idea de que cambiaban el gobierno en oligarquía y, como guiando a 
un niño, dirigían entre ellos mismos el gobierno, y no querían ser 
gobernados por un rey. 2 Por esto, ambas facciones estuvieron 
mutuamente de acuerdo, de manera que una designaba al rey de la 
otra: pues en verdad así cesaría la afición a sediciones en el 
presente, y quien hubiera sido designado sería imparcial con 
ambas, pues apreciaría a unas porque lo habían elegido, mientras 
que con los otros sería benévolo debido al parentesco. 3 Y cuando 
los sabinos dejaron que los romanos fueran los primeros en elegir, 
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NOMAL (3.3-9) 

~E74 ~aAAov ¿AÉcr8en LaJ31vov aútou~ cmooEí~av'ta~, f¡ na
pcxcrXeLV < Pw~alov h:EÍvwv ÉAo~Évwv. 4 Kal J30VAEvcrá~EVOl 
KaS' ¿amoús, an08ELKvúovmv EK lliJ3'wwv No~av rrO~níALOv, 
éivopcx 'twv ~tv Els < PCÓ~Tlv aTCC(lKLcr~Évwv75 ou YEv6~EVOV,76 
yVCÓpt~Ov o' otJ'tw Ot apE'tT¡v 6l1'ta nacrtv,77 clícr'tE78 'twv EAO
~ÉVWV79 np08v~6'tEpoV bvo~acrSéV'tos80 a:u'tOu oÉ~acreen 'tou~ 
LaJ3ívov~. 5 <j>pácrall'tE~81 ovv 'tc¡J oT¡~q:> 'ta OEooWÉva, npÉcr
J3Et~82 EKnÉ~noucrt np6~ 'tov avopcx KOtvU 'tou~ npw'tEúoV'ta~ 
1m' aj.l<j>o'tÉpwv, i'¡KEtv OETlcro~ÉVOV~83 KCÚ napaAa{3Etv 'ti¡v (3a
crtAEtav. 6 T¡v 8E n6AEw~84 ~tv o No~a~ Ém<j>avoi)~ Év lli
J3íVOL~ 'tij~ KVpt'tWV,85 a<j>' lí~ Kal Kvpí'ta~ < Pw~atot cr<j>éi~ 
amouC; &~a 'totc; aVa~é'tx8Etcrt lliJ3ívot~ npocrTly6pEucrav, vioC; 
8E II6~nwvo~ avop6c; EU8oKí~ov, 'tEcrcrápwv aod<j>wv vEcó'ta'to~, 
l]~Ép<;x86 8E yEYOV(Í)~ Ka:'tó: oT¡ uva eEíav 'tuXTlv EV fi87 'ti¡v 
< PCÓ~Tlv EK'twav 01 nEpl < PW~ÚAOV' au'tTl88 0< Écr'tl np6 OE
Ka~ta~ KaAavúwv Mcií:wv89 7 <j>ÚcrEL o' El~ nacrav apE'ti¡v 
dí KEKPCX~ÉVO~90 'to i'i80~,91 Én ~aAAov amov É~Tl~ÉpWcrE92 
ota natoe'ta~ Kal KaKonaBe'ta~ Kal <j>LAocro<i>ía~, ou ~6vov 'ta 
AOlOopoú~Eva náBr¡ 'tij~ IjfVXij~,93 aUa Kal 'ti¡v EOOOKt~Oi)
crav Év 'tOl~ J3apJ3ápoL~ J3íav KaL nAEovE~íav ÉKnOO(Í)v nOtTl
crá~EvO~,94 avopíav o' aAr¡8ij 'ti¡v uno Aóyov 'twv ÉmBv~twv95 
ev amc¡J KáSEtp~LV T¡YOÚ~EVO~.96 8 ÉK oE 'tou'tov nacrav 
o\KoBEV a~a 'tpv<j>i¡v KaL nOAmÉAEtaV E~EAauvwv,97 nall'tl 
CE nOAÍ'tTI Kal ~Évq:> xpijcr8en98 napÉxwv99 Éamov a~E~1t'tOV 
oLKacr'tT¡v KaL crúllJ3ovAov, cxu'to~ o' i:ameP crxoAá~ov'tt Xpcó
~EVO~IOO DuOtv np6~ i¡ounaBEta~ Kal nopw~oú~, aAAa BEpCX
nEÍav BEWV KaL BEwpíav OLa Aóyov <i>úcrECÓ~ 'tE cxu'twv KCXL 
OUVáj.lEW~, ovoj.la ~Éycx KCtt 06~cxv etXEV, clícr'tE 101 KcxL Tá'ttov 
'tov Ev < PCÓ~TI cr1l~J3cxmAEÚ()cxV'tcx102 < PWj.lÚAq:>, ~ta~ au'teP 
Buya'tp6~ OUcrr¡~103 Ta'tÍa~, notT¡cracr9at ycx~J3Pov tKEtVOV. 9 
ou ~T¡v tni¡p8r¡104 yE 'tc¡J yáj.lq:> ~E'tOtKícrcxcr8CXl np6~ 'tov nEV-
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NUMA (3.3-9) 

a éstos les pareció mejor que, designando ellos mismos, fuera elegido 
un sabino, antes que nombrar a un romano que hubieran escogido 
aquéllos. 

4 y habiendo deliberado entre sí, designaron de entre los 
sabinos a Numa Pompilio, un varón que ciertamente no formó parte de 
quienes emigraron a Roma, pero era tan conocido para todos debido a 
su virtud, que, una vez nombrado, los sabinos lo aceptaron más 
animosamente que quienes lo eligieron. 5 Así, después de comunicar 
al pueblo lo que se había resueIto, en interés del Estado envían al 
varón, como embajadores, a los principales ciudadanos de ambos 
facciones, a fin de que le rueguen venir y tomar el reino. 

6 Numa era de Cures, una ciudad ilustre entre los sabinos, en 
razón de la cual los romanos, en conjunción con lo sabinos que se 
habían entremezclado, se llamaron a sí mismos quirites, y era hijo de 
Pompón, hombre estimado, y el más joven de cuatro hermanos, y que 
había nacido, sin duda, según cierta divina suerte, el día en que los 
compañeros de Rómulo fundaron Roma. Esta fecha es de once días 
antes de las calendas de mayo. 14 

7 En cuanto al carácter, aunque por naturaleza estaba bien 
dispuesto para toda virtud, aún se cultivó más a sí mismo mediante 
educación, sufrimiento y filosofia, no sólo porque alejó las pasioncs 
quc ultrajan el alma, sino también la violencia y la avaricia (cele
bradas entre los extranjeros), y porque consideró que la verdadera 
valentía es el someter los personales deseos bajo la guía de la razón. 

8 Por ello, expulsando de casa al mismo tiempo todo liber
tinaje y gran lujo, mostrándose él mismo como un irreprochable juez y 
consejero al tratar con cualquier ciudadano y extranjero, y él mismo 
dedicándosc en su tiempo libre no a la molicie y las ganancias, sino al 
cuidado de los dioses y al conocimiento racional de su naturalcza y 
podcr, alcanzó un gran nombre y fama, de manera que Tacio, quien en 
Roma reinó conjuntamente con Rómulo, teniendo una sola hija, Tacia, 
lo I11Z0 su yerno. 

9 Ciertamente na sc ensoberbcció por este matrimonio, dc 
modo que sc trasladara con su sucgro, sino que allí, entrc los sabinos, 
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NOMAI (3.9-4.7) 

6EpóV, áJ..J..' cdY¡;OU'05 1tEplÉ1tCOV 1t<X'tÉpa yr¡pcnov EV ¿aJ3ívole; 
U1tÉ¡LEVEV,'D6 a:¡La Ka'L 'tiie; Ta'tlae; ÉJ..0¡LÉvr¡e;107 'tT¡v 'tOU áv8poe; 
í8lCO'tEÚOV't0e; f¡cruxíav 1tpó 'tiie; EV 'PÓl¡Lll Ola 'tOV 1ta'tÉpa 'tl
¡Liie; Ka1 86~r¡e;, 10 au'tr¡ ¡Lev ouv J..ÉYE'tCXl108 'tpí'tcp KaL 82-
K(i'tcp ¡L2'ta 'tov yá¡Lov e'tEl 'Q9 'tcJ..2u'tiiaCXl. 

4. 1 'O 8É N O¡Lae; b<:J..El1tCOV 'tae; EV a(nEl 8la'tplJ3ae; 
áypauJ..Elv 'ta 1toJ..J..a llO KCÚ 1l:J..avaa8aL ¡LOVOe; f¡8EJ..EV,111 Év 
aJ..(l"E(:J"l 8EWV Ka'L J..El¡LWOW lEpole; Ka'L 'tÓ1tOle; Epf¡¡LOle; 1tOl
OÚ¡LEVOe; 'tT¡v 8íCXl'tav.112 2 68EV1I3 OÚX '!íKlcr'ta 'tT¡v ápxT¡v 
<EKclVOe;> o 1tEpL 'tiie; 8Eae; EJ..aJ3E J..6yoe;, Óle;1I4 apa NO¡Lae; 
[EKE1VOe;] OÚK á8r¡¡Lovíq: nVL lJfuxiie; 1m'! ¡¡;J..áVllll5 'tOV ¡LE't' 
áv8pd:l1tCOV á1tOJ..i:J..Ol1tE J3íov, áJ..J..a crE¡LVO'tÉpae; yEyEU¡LÉVOe; 
b¡LlJ..íae; KaL yá¡,tcov 8EÍcov i]~lCO¡LÉVOe; , Hyepíq: 8cú¡Lovl cruv
CÍlv EpCÍlcrn Kal cruVDtal'tÓl¡LEVOe;,1I6 Eú8aí¡Lcov ávf¡p Ka'L 'ta 
8ela 1tE1tVU¡LÉVoe; yÉYOVEV. 'I7 3 I:m 118 ¡LEV ouv 'tau= 1tOJ..J..Ole;Il9 
'tólv 1távu 1taJ..CXlwv ¡Lú8cov EOlKEV, oüe; 01 <I>pÚyEe; 'tE 1tEp'! 
" AnECO, Ka'L Bl8uvo'L 1tEP1 'P080í'tou, Kal nepL ' Ev8u¡,tíwvoe; 
, ApKá8Ee;, aUol 'tE 1tEp'L aJ..J..cov Eú8CXl¡LOVffiV 8i] 'tlVffiV KaL 
8eo<j>lJ..WV YEvÉcr8CXl OOKOÚV'tWV '20 1tapaJ..aJ36V'tee;l2I t]yá1tT¡aav, 
OÚK aor¡J..6v Ecrn, 4 Kaí 1tOU J..6yov EXEl122 'tov 8EOV ob <j>í
J..L1l:1tOV oMi: <j>íJ..OpVLV, áJ..J..a <j>lJ..áv8pffi1tOV óna, 'toLe; 8la
<j>Ep6V'tcoe; áya801e;I23 E8ÉJ..Elv cruvE1VCXl, Ka1 ¡LT] 8ucrXEpaívElv 
¡Lr¡8' á'tl¡LáSELV áv8póe; bcríou Ka1 aÓl<j>povoC; b¡LlJ..íav. 5 roe;'24 
8E Ka'L crwJ.la'toe; ávepcoITtvOU KaL dlpae;l25 ecr'tt 'tle; 8Ec¡i Ka1 
8a'l¡Lovl126 KOlvcov'la Ka'L xáple;, epyov f¡8r¡ KCÚ 'tou'to 1tEla8ii
Valy7 6 KaÍ'tol 80KOUcrtV'28 OÚK á1tl8ávffie; Aiyú1t'tlOl 8l
CXlPclV, Óle; yuvCXlKi '29 ¡LEV OÚK á8úva'tov 1tVEU¡La 1tJ..r¡crláaCXl 
8EOU Kaí uvae; EV'tEKE1V ápxae; YEvÉaECOe;/30 áv8pL'3I 8' OÚK 
Ean aÚ¡L¡LEl~le; 1tp6e; 8EOV oú8' b¡LlAla crW¡LCX1:0e;, áyVOOUcrl '32 

8' on 'to ¡LElYVÚfLEvov 4J ¡LEÍyvmal 't'i]v 'ícrr¡v áv'ta1t08í8cocrt 
KOlVwvíav. 7 oú ¡LT]v áUa <j>lXtav yE 1tpOe; av8pw1tov e!VCXl 
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NUMA (3.9-4.7) 

se quedó a cuidar a su anciano padre, al tiempo que Tacia también 
había escogido la tranquilidad de un hombre que actúa como parti
cular, en vez del honor y la fama en Roma merced a su padre. 10 Pues 
bien, se dice que ella murió al decimotercer año después de su 
matrimonio. 

4. 1 Numa, una vez que dejaba las ocupaciones en la ciudad, 
prefería por lo general vivir en el campo y andar solo, viviendo en los 
bosques consagrados a los dioses y en prados sagrados y lugares 
solitarios. 

2 Básicamente, a raíz de esto tomó su origen aquel rumor en 
tomo de la diosa, en el sentido de que Numa había abandonado la vida 
entre los hombres, no por timidez de carácter o por su deseo de andar 
solitario, sino porque disfrutando de compañía muy venerable y hon
rándose con bodas divinas al unirse con la amorosa diosa Egeria y 
vivir con ella, fue un hombre dichoso e inspirado en las cosas divinas. 

3 Sin duda, es evidente que estas cosas se parecen a muchas 
de las muy antiguas narraciones, que gustosamente acogieron los 
frigios acerca de Atis,!5 y los bitinios sobre Rodeto,16 y en tomo a 
Endimlón, 17 los árcades, y otros en tomo a algunos más que pare
cieron ser cicrtamente dichosos y amados por dios. 

4 Tienc sentido el que la divinidad, no siendo amante de los 
caballos ni de las avcs, sino del hombre, quiera relacionarsc sobre 
todo con los buenos, y no tome a mal ni desprecie la compañía de una 
persona piadosa y prudente. 

S Sin embargo, ya es algo dificil esto: creer que un dios o una 
divinidad tenga cierta comul1lcación y goce de un cuerpo humano y su 
belleza juvenil. 

6 No obstante, los egipcios de manera bastante convincente 
parecen hacer una distinción, [diciendo 1 que no es imposible que a una 
mujer se acerque el espíritu de un dios y le suscite algunos principios 
dc generación, pero que a una persona no le es posible el trato ni las 
relaciones corporales con una diosa. Pero ignoran que lo mezclado 
transmitc a su vez la misma comunicación con lo que se mezcla. 7 Y 
no obstante, sería conveniente para el dios tener amistad con el 
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NOMAL (4.7-12) 

eEcp/33 KCÚ 'tOV E11:1 'tCÚycTI AEyÓ¡.LEVOV Epwm: Ka1 <j>OO¡.LEVOV 
de; tm¡.LÉAElaV f¡8oue; Ka1 apE't'Íje;,134 11:PÉ11:ovI35 dv ElTJ. 8 Ka1 
ov 11:ATJ¡.L¡.LEAOÚcrLV oí 't:ov <Pópf3aV'ta Kal. 'tov 'Y6.K:LVeOV Ka1 
'tov • AO¡.LTJ'tov tpW¡.LÉvoue; 'A11:ÓAAWVOe; yEyovÉvaL ¡.LUeoAoyoúv
'tEe;,I36 wcr11:Ep au Ka1 'tov LIK:UCÍJVLOV 'I11:11:óAu'tov, oe;137 ol'¡ Kaí, 
c»aC)"lV, ocr6.K:Le; 'tÚXOll3S Ola11:AÉwv Ele; Kíppav tK LllCVWVOe;, 
[xpav a"lncpl 'tl'¡v IIu8'i.av, OLOV a'w8avo¡.LÉvou 'toú 8EOÚ Ka\. 
xaípoV'toe;/39 a11:o8w11:í~ElV 'tÓOE 'to t¡pcpov' 

Ka\. oaUS' 'I11:11:oAú'toLO <j>íAOV K6.pa140 Ele; (na f3aívEl. 

Ihvo6.pau OE Ka\. 'trov ¡.LEArov141 tpacr'tl'¡v YEVÉcreaL 'tov IIava 
¡.LU80AOYOÚcrtv.142 9 a11:ÉowKE oÉ 'tlva 'tL¡.Ll'¡V Ka\. 'APXlA.6xcp 
Ka1 'HcrLÓOcp 'tEAEml'¡cracrLI43 OLa. 'tae; Moúcrae; 'to oaL¡.LÓvLOv. l44 

10 LO<j>oKAEt CE Kal (;rovnl45 'tov 'AcrKATJmOv lom~EVweTjvat 
A6yoe; €cr't't/46 1WAA.a ¡.LÉXPl viiv otacrc¡íi;wvI47 'tEK¡.Li'¡pla, Ka\. 
'túE1l't:i'¡cranLI48 'tUXelvl49 'tarpTje; aA.A.Oe; eeoe; che; A,¿ynat 11:ap
ÉcrXEV. 11 ap' 150 ouv a~lÓV locrn, 'taú'ta cruyxwpouV'tae; 1011:1. 
'tOÚ'tWV,1Sl amcr'tElv El ZaA.EúKcp Ka\. Mívcp Ka\. Zwpoacr'tPTI 
Ka1 No¡.L~ Kal. A UKOÚPYCP, f3aoúEÍae; Kuf3EpVWcrL Ka\. 11:0A.l
'teíae; oLaKocr¡.LoúcrlV/52 Ele; 'to amo t<j>oha 't0 OaL¡.LÓVLOV, f¡ 
'tOÚ'tOle;153 ¡.LEV <OUK> EÍKóe; !:cr't:l Ka1 croouo6.i;oV'tae; eEOUe; 
o¡.LtA.elV 1011:1 oloacrKaAí.<;t: Ka1 napatvÉcrEl 'twv f3EA. 'tícr'tWV,154 
11:0lTJ'tCÚe; OE Ka1 AuplKole; ¡.Llvupíl;oucrlV/55 El11:Ep apa, xpfi
cr8at 11:o.'tl;onae;; EÍ 01' A,¿yEt ue; aA.A.We;, Ka'ta BaKXUA.'tOTJv, 
"11:Aa'tEla KÉA.EUeOe;". 12 ovo!: yap ChEpae;l56 A.6yoe; EXEl n 
<j>auA.ov, ov 11:EP1 AUKOUpyOU Ka1 No¡.téi Ka1. 'tOloU'tWV CUAWV 
avopwv A,¿youcrtv, che;157 oucrKá8EK'ta KCÚ oucrápw'ta 11:A.i'¡eTJ 
XELPOÚ¡.LEVOl, Ka1 ¡.LEyáAae; tmtjlÉpOV'tEe; 'tale; 11:0Al'tE'tate; Kat
vO'to¡.Líae;, 11:pocrE11:0li'¡crano 'tl'¡v a11:o 'tou 8eou oó~av, aumle; 
!:KEívOle;158 11:pOe; oue; EcrXTJ¡.La'tíl;ovm crW'ti'¡PLOv159 oucrav. 
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NUMA (4.7-12) 

hombre, así como el amor que se supone en ésta y que por 
naturaleza se inclina al cuidado del carácter y la virtud. 

8 y no se equivocan los que cuentan que Forbante,18 
Jacinto l9 y Admeto'O fueron amados de Apolo, como también 
Hipólito sicionio,21 de quien ciertamente cuentan que, cuantas 
veces navegaba a Cirra desde Sición, [le vaticinaba ]Ia Pitia, como 
si el dios se enterara y alegrara, profetizaba en este verso 
hexámetro: 

y de nuevo mi Hipólito va al mar. 

y narran que Pan fue amante de Píndaro y sus poemas. 9 Y la 
divinidad concedió cierto honor a Arquíloco y Hesíodo, después de 
muertos, por causa de sus poemas. 10 También existe un relato -
que tiene hasta ahora muchas pruebas- de que Asclepio fue 
hospedado por Sófocles, cuando éste vivía, y cuando murió, otro 
dios," como se dice, procuró que no careciera de honores fúnebres. 

11 ¿Acaso, pues, aceptando estas cosas sobre aquellos 
personajes, es justo poner en duda que a Zaleuco,'3 Minos,'4 Zoro
astro,'5 N urna y Licurgo,'6 que gobernaban reinos y organizaban 
constituciones políticas, en esto mismo la divinidad los asistía? ¿O 
no es verosímil que los dioses incluso se apresuraran a convivir con 
éstos en razón de enseñarlos y exhortarlos para asuntos tan 
grandes, y que, si el caso fuera cierto, se divirtieran al tratar con 
poetas y líricos que cantan en voz baja? Si alguien habla de otra 
manera, "ancho es el camino", como dice Baquílides. 

12 En efecto, no tiene nada de malo la otra narración que 
refieren sobre Licurgo y Numa y otras personas de tal importancia; 
según ella, puesto que manejaban a pueblos poco dóciles y dificiles 
dc contener, e introducían grandes innovaciones en sus gobiernos, 
se procuraron la fama proveniente del dios, la cual es saludable 
para aquellos mismos ante quienes adoptaban dicha actitud. 
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NOMAL, (5.1-7) 

5. 1 'AI.:Aa yap E'tOC; T¡or¡ ola'tEAouv'tll60 't0 No¡.t~ 
'teaaapa:Koa'tov i"¡Kov ano < PúÍ¡.tr¡<; d1 npÉa!3El<;, napaKaA.OUV
'tE<;161 Enl 'tT]v !3aalA.Eíav. 2 'tou<; oe A.óyouC; Énol1Íaavw IIpó
KA.OC; Ka1. OÚÉA.eao<;, cliV 162 rep6'tEpovI63 Éní50~0c; i'ív b 5ij¡.t0c; 
aÍ,p1Íaea8all64 'tov ~'tEpOV !3aalA.Éa, IIp6KAqJ ¡.tev 'tcOv < PCú¡.tú
A.OU A.acOv, OUEAÉaqJ oe 'tcOv Ta't'lou ¡.táha'ta npoaExóV'tCúv.165 
3 olnoL ¡.tEv ouv l3pa:xÉa OUoA.ÉxBr¡O"av, O'tÓ¡.tEVOll66 't0 No¡.t~ 
'tT]V O"uV'tuxíav aO"na1;0¡.tÉvqJI67 YEyovéval' T¡v o' OÚ ¡.tLKp6V 
00<; EOlKEV Epyov,168 aA.Aa Kal MyCúv nOA.AcOV Kal OE1ÍO"ECúVI69 

'tO netO"al Ka1. ¡.tE'taO"'tTjO"al YVúÍ¡.tr¡v avopoC; d:v> 'hO"UXí.q; Kal 
etP1Ívn !3E!3LCúKÓ't0C;170 dC; apXT]V nÓAECúc;l7l -¡;pónov 'tlva Kal. 
yeyEVr¡llÉvr¡c; nOA.ÉllqJ172 Kal O"Uvr¡~r¡llévr¡C;. 4 EAeyEV173 OUV 'tOU 
'tE na'tp6<; amou nap6V't0c;174 Kal MapKíou 'tcOv O"UYYEVcOV 
Ev6c;,l" 00<; miO"a ¡.tEv av8pCúlúVOU !3íoul76 llE'ta!30A.T] mjxXA.Ep6V· 
0177 oe 111Í't' anEO"'tí 't1178 'trov Í,Kavrov, 111Í'tE ¡.tElln't6v EO"'t1 
'tcOV nap6v'tCúv, 'tou'tov oúOEV aA.A.o nA.T]v aVOLa ¡.tE'taKoO"llEl 
Kal¡.tEBíO"'tr¡o"LV eK 'tcOV O"UVi¡8CÚV' Ote; Kav EL 179 ¡.tr¡oev e'tEp0V 
npoO"EÍr¡, 't0 !3E!3alO'tÉpqJ OLaq,ÉpEll80 'tcOV Mi¡ACúV. 5 aAA oúo' 
aOr¡A.a181 'ta 'tTj<; !3aO"lAEíac; 'tol<; < PCú¡.tÚA.OU 'tEKllalPO¡.tÉVqJ na-
81Í¡.taO"LV, 00<;182 novr¡pav ¡.tEv aÚ'toe; Ua!3E 8O~av Em!3ou
AEUO"al l83 't0 O"uVáPXOV'tL Ta'tíqJ, novr¡pav 010 'tol<; bllO'tíll01<; 
nEpLEnoír¡O"EV 00<; avnpr¡llÉvo<;lS4 un < aú'tcOv. 6 Kaí'tOl < PCú¡.tú
A.OV ¡.tev OU'tOl nalOa BEcOV U¡.tVOUO"LI85 q,1Íllal<;, Kal 'tpoq,1Ív 
'tLVa Oal¡.tÓVlOV aú'toul86 Kal O"Cú'tr¡pí.av amO"'tov E'tl vr¡níoul87 

f.ÉyOUO"Lv· ÉllOl1S8 OE Kal yÉVOC; Bvr¡'t6v EO"'tl, Kal 'tpoq,T¡ Kal 
naíOEUO"L<; ún < av8púÍnCúv clivl89 OÚK ayvoEl'tE YEYEvr¡llÉVr¡·I9Q 
7 'ta 0< ÉnalVoú¡.tEval91 'tOtK¡.tou> 'tp6nov n6ppCú l3aO"LA.EúElv 
llÉA.AOV't0<;192 avop6c;, T]O"uxí.a 'tE nOAAT] Kal OLa-¡;p1!3a1. reEp1. 
Myou<; anpa'Yllovac;, b 'tE OUVOC; OU'tOC; Kal O"ÚV'tpoq,OC; etPT]
vr¡C; EpCúC; Kal npay¡.tá'tCúv cmoA.É¡.tCúv Ka1. av8púÍnCúvl93 En1. 
'tl¡.tTI 8EcOVI94 Ka1. q,lAoq,POO"ÚVal<; et<; 'to aú'to O"vVL6v'tCúV, 'ta 
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NUMA (5.1-7) 

5.1 Pues bien, cuando Numa se hallaba ya en su cuadragésimo 
año, llegaron de Roma los embajadores'" llamándolo al reino. 2 Y 
expresaron sus razones Proclo y V éleso; antes se sospechaba que el 
pueblo elegiría a alguno de ellos como rey, pues las muchedumbres de 
Rómulo se inclinaban por Próculo; las de Yacio, sobre todo por 
V éleso. 3 Así, pues, éstos hablaron brevemente, creyendo que Numa 
recibiría el acontecimiento gustosamente. Mas no era, como parecía, 
una labor pequeña. sino más bien digna de muchas palabras y ruegos, 
el convencer y cambiar el pensamiento de una persona que había 
vivido en tranquilidad y paz, rumbo al gobierno de una ciudad que de 
algún modo había nacido y crecido para la guerra. 

4 Por eso, en presencia de su padre y de Marcia -uno de sus 
parientes- respondió de la siguiente manera: "cualquier cambio de la 
vida humana es algo incierto, y a quien ninguna de las cosas 
indispensables le falta y ninguna de las circunstancias actuales es 
despreciable, a éste ningún otro motivo, excepto la insensatez, lo 
transforma y lo saca de sus costumbres; éstas, aun cuando ninguna 
otra ventaja se les añadiera, se diferencian de las cosas inseguras en 
cuanto a su mayor seguridad. 

5 "¡Vamos!, no son desconocidos los asuntos propios de la 
realeza, para quien deduce de los padecimientos de Rómulo, a saber, 
que él mismo obtuvo la mala fama de haber conspirado contra su 
cogobernante Yacio; y que les acarreó mala fama a sus iguales en 
dignidad, en el sentido de que había sido asesinado por éstos. 

6 "Y por cierto, éstos celebran con cantos de alabanza a 
Rómulo como hijo de los dioses, y hablan de cierta crianza divina y de 
una salvación increíble cuando aún él era un infante. Por mi parte, yo 
tengo un origen mortal, y mi crianza y educación han estado a cargo 
de hombres que ustedes na desconocen. 

7 "Y lo que se alaba dc mi carácter está lejos de una persona 
que debc de reinar: mucha tranquilidad y ocupaciones relacionadas 
con temas teóricos, y ese fuerte y connatural amor a la paz ya los 
asuntos antibélicos y a los hombres que al mismo tiempo se reúnen 
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NOMAL (5.7-6.4) 

o' dUa KaS' eamov<; yEWpyOÚV¡;WV f¡ VqLÓV¡;WV. 195 8 V¡UV 

o' éli < PWJ.La10l 1WAAOU~ J.LEV lC>W<; a!3ovATl1:0V<; arroAÉAOl1rE 
rroAtJ.Lov<; < PWJ.LUAO<;, 01<; av'tEpEtbOno<; r, rróA1<; EJ.Lrrúpou 0101-
'tm !3aC>lAÉw<;l% Ka! aKJ.LeX1;;ono<;· rroAM¡ 01'. KCÚ c>uvi¡8Ela KCÚ 
rrpo8uJ.Lta bt Eú'tUX'tav yé:yovE 't0 Oi¡J.Lcp/97 Ka! ouOtvcx AÉAT]SEV 
aU~Ec>SO:l KO:! Kpa'tE1V E'tÉpWV198 !3ouAÓJ.LEVO<;/99 WC>'tE Ka\. yÉ
AW~ av Elr¡200 'taJ.Lá, eEpo:rrEúov¡;o<;201 8EOU<; Ka\. oíXTiV UJ.Léiv, 
!3tav OE Ka! rrÓAEJ.LOV EX8a'tPE1V 010eXC>KOV¡;O~ rrÓA1V C>'tpa'tTi
Aá'tov flcXAAOV f¡ (3aC>lAtw<; OEOJ.LÉVT]V.2D2 

6. 1 TOLOÚ't01<; AOY1C>J.L01<;203 acpoC>LOuJ.LÉvov204 'tl1v !3o:a1-
AEÍav 'toii avopó<;, dí. 'tE < PWJ.La101 rréiaav ErrOLOiino c>rrouol1v, 
aV't1!3oAoiiV'tE<; Ka! OEÓJ.LEV01205 J.L11 c>cpéi<; aiJe1<; E1.<; C>'teXaLV 
EJ.L!3aAE1v Ka! rrÓAEJ.LOV EJ.LrjlÚAtOV, OUK ÓV'tO<;206 hÉpou rrpo<; 
bv aJ.Lrjlóupa1 C>UVVEOOOUC>lV al C>'táC>Ets, b 'tE ITa'l:i¡p Ka'!. b 
MeXpKlOs EKEÍVWV J.LE'taa'teXnwv207 \.Ot<;>: rrpOC>KEÍJ.LEV0120S 

'l:OV 

NOJ.Léiv EITEl80V209 Otxw8m J.LÉya KCÚ 8E10V ocúpov. 2 "ü b' 
aú'to<; OU'tE rrAoú'tou Otn21O Ot CdJ'teXpKE1av, OU'tE oo1;av <arr' > 
apxií<; Ka! ouvaa'tEto:<; E1;;i¡AWKO:C;, KpEtC>C>OVO: 'tl1V an apE'tií<; 
EXWV,211 aAA. UrrTiPEC>to:V yE 8EOii 'to (3O:C>tAEÚElV r,yoúJ.LEVOs,212 
OC; y' av'tC>'tT]C>l KO:! OUK E~2I3 KEla8m KO:! apYE1v 'ti¡v EV 
c>o'r. 'toc>o:ú'tT]V b1KaLOC>úvr¡v, J.L11 rjlEiiyE J.LTiO' aIToOtOpCXaKE 'tl1v 
apxi¡v, avop'r.214 rjlpov'tJ.LqJ rrpá~Ewv215 KCXACÚV KCX1 J.LEyeXAwv xw
pav ouao:v,216 EV TI KCt'r. SEpo:rrElm SECÚV217 J.LEyaAorrpErrE1s 
ÜC>l, K0:1 rrpOs EÚc>É!3ElO:v av8pwrrwv218 l1J.LEpWC>Els, p~am KO:\. 
'teXX10'to: J.LE'tO:KOaJ.LOUJ.LÉvwv219 úrro 'toii Kpo:'toiinoc;. 3 OU't01 KO:! 
TeXuov EC>'tEp1;o:v220 É:n:TiAUV r,yEJ.L6va, Ka! 'tl1V < PWJ.LÚAOU221 

¡.tvi¡¡.tTiV arroSEOiia1 m"is UJ.L0:1C;.222 ÚC; O' O!OEV Ü223 Ka\. V1-
KCÚVU 0i¡J.LqJ224 rroAÉJ.Lou225 K6poC; Ea'tm, Ka! J.LEa'tO!226 8PláJ.L!3wv 
Ka! Aarjlúpwv yEyov6'tE<;, l1YEJ.LÓva rrpéiov Ka! LlíXTi<; em1pov 
Err' EÚVOJ.Lt<;>: Ka! üpi¡vn rrOeOua1v; 4 El. OE 011 KO:\. rrav'teX
rraC>lV aKpa'tcú<; !2.xOUC>l227 Ka! J.LaV1KCÚ<; rrp6<; :n:ÓAEJ.LOV, ap' 
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NUMA (5.7-6.4) 

por el culto de los dioses y por la disposición amistosa en relación con 
lo mismo, y, en cuanto a lo demás, trabajan la tierra y apacientan en 
beneficio propio. 

S "Ya vosotros, romanos, Rómulo ha dejado muchas guerras, 
tal vez involuntarias; la ciudad necesita un rey encendido y que esté en 
la plenitud de sus fuerzas para enfrentarlas. 

"Además, también una fuerte costumbre y deseo, a causa de 
su buena suerte, tiene el pueblo, y a nadie se le ocultó que quiere 
expandirse y dominar a otros, de manera que yo me vería rídículo, 
cuidando el culto a los dioses y a la justicia, y enseñando a odiar la 
violencia y la guerra, a una ciudad que necesita un general más que un 
rey". 

6. 1 Cuando con tales razonamientos el varón rechazaba el 
reino, los romanos realizaban todo su esfuerzo, suplicándole y 
rogándole no lanzarlos de nuevo a la sedición y la guerra intestina, 
pues no habrá otra persona en la cual ambas facciones estuvieran de 
acuerdo; y su padre y Marcia, después de que aquéllos se habían 
retirado, en privado insistiendo intentaban convencer a Numa para que 
aceptara un gran y divino regalo. Y decían: 

2 "Si tú mismo ni requieres riqueza debido a tu independencia, 
ni has tratado de conseguir la fama a partir del gobierno y del poder, 
puesto que tienes una superior, derivada de la virtud, sino que sólo 
juzgando que el reinar es un servicio a dios -{juien despierta y no 
permite que la justicia tan grande que hay en ti esté quieta y ociosa-, 
no huyas ni evadas el gobierno, puesto que éste para una persona 
sensata es un terreno de empresas buenas y grandes, en el cual son 
nobles tanto los servicios a los dioses, como el cultivo de los hombres 
en relación con la piedad, pues muy fácil y rápidamente son 
transformados por el que los gobierna. 

3 "Además, éstos aceptaron a Tacio, que era un caudillo 
extranjero, y divinizan, con honores, la memoria de Rómulo. Y ¿quién 
sabe si el pueblo, aunque triunfante, estará harto de la guerra, y 
aunque cstén llenos de triunfos y de bolines, anhelan un caudillo 
pacítlco y amigo de la Justicia, en busca de la legalidad y la paz? 4 
Pero si están totalmente obsesionados y locos por la guerra, ¿acaso no 
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NOMAL (6.4--7.7) 

OUXl j3ÉA n01('28 &.AAaxÓcre 1:T]V ÓPfLT]V aU1:rov 'tpt1relv 010: 
XelpOt; Éxona 'to:t; T]víat;, 'tTI OE rea'tpíOl Kal m>:V1:l 't0 La
I3í.vcov 1:6Vel229 <YÚVOWfLOV euvoíat; Kal <jllAíat; rep6t; reÓA1V &.K
fLá1;oucrav230 Kal OuvmT]V yeVÉcr6C1.1;" 5 'tOÚ'tOlt;231 repocríiv Wt; 
AÉye1:at crTJfLe1á 1:e XPTJcr1:á. KCl.l crreouoT] 'trov reOAl1:rov Kal 
1;TiAot;, Wt; 1oreú60no232 'tT]V repecrJ3dav, oeofLÉVCOV233 j3aoí1;elV 
KCI.\. 1tCI.PCl.ACl.fLj3áveLV 'tT]V j3aC>lAdCl.v Érel K01Vcoví<;x: Ka\. cruy
Kpo:crel 'trov 1tÓAeCOV.234 

7. 1 'Qt; OUV 1oOÉOOK1:0,235 6ucrCl.t;236 'tolt; 8e01t; repoTiyev 
dt; 'tT]V 'PCÍlfLTJV. &.re1¡nCl. O' T] j30UAT] KCI.\. b oTilLOt; Épcon 
6C1.ufLCl.cr1:0 1:0U &.vDp6t;,237 EuIjlTJfLí.Cl.l 1:E rcpÉreoucrCl.l yuvCilKroV 
1oyívono, KCl.l 6ucríCil rep6t; 'Lepolt; Ka\. xapa reáncov, ciícr1tEp 
ou J3aC>lAÉCI. 'tTit; 1tÓAeCOt;, &.1,.1,.0: j3amAeíav OeXOfLÉVTJt;.238 2 
1ored239 D' Ett; 'tf¡v &.yopav Ka'tÉcr1:r¡crCl.V, b fLEV 'tCl.lt; ciípatt; 
1oKeívalt; cruvelATJXcilt;240 fLWOj3C1.C>lAeUt; LreÓplOt; OUÉ't'tlOt; \jJTi
<jlov EreÉDCOKe 1:01t; reoAÍ'l:Cilt;, KCI.\. reánet; i'¡vEyKav. 3 repocr
<jlepo¡.¡.tvcov i5' Cl.u't0 1:rov [3C1.crtA1Krov reCl.pa.cr1¡¡.¡.wv,z41 E.nlC>Xc'iv 
KcAeúcrCl.t;242 1:<I>r¡ oe1cr8Cil243 Kal 6eou 1:T]V j3acrlAeíav 1ofLnE
Oounot; au-¡;0. 4 reapa.ACl.j3cúv244 Oi'. fLánelt; KCI.\. 'LEpElt;, &.vÉ
j3C1.1VEV dt; 'to Karel'tCbALOv' Tapniji0045 Cl.u'to M<jlov 0'L 't6'tE 
'PcofLalol repocrr¡y6pEUOV. 5 Enau6a 'trov fLánEcov246 b repco
'tEÚCOV 1:0V fLEV Ett; fLWTJfLj3píav 'tpÉ\jJCl.t;247 1oYKEKCl.AUfLfLÉVOV, 
Cl.Ú't0t; 01: 1tCI.pa.cr1:0:t; e~6ntcreEV, Ka\. 'tfi OE~l(¡: 248 'tTit; KE<jla.
ATit;249 Ecjx:t.mÓfLEVOt; au'tou.250 KCl.1:r¡ÚXE'tO KCI.\. reEplEcrK6reEl251 

't0: reCl.pa 'trov 8erov EV 01COVOlt; f] crUfLj3ÓAOlt; repo<jlCilv6fLEva, 
reCl.nCl.xócrE 'to:t; 6\jJelt; reEpl<jlÉpCOV.252 6 myT] o' antcr1:ot; 10V 
reA1¡6el 'Wcroú'lA(l 1:T]V &.yopav KCl.1:E'iXE, Kapa.00KOÚV1:COV253 Ka\. 
cruVr:J.lCOpoUfLÉVCOV 1:0 fLÉAAonl, fLÉXPlt; OÚ repou<jlávr¡crCl.V254 6p
V18Et; aya80\. Kal. OE~LOL.. EreE.'tpEljlav. 7 o1)'tco Oe 1:f¡v ¡3am
A1Kt'¡V aVaACl.j3cúv255 1ocr6Ti'ta, KCl.1:Éj3alvE NOfLat; dt; 1:0 reATi80t; 
areo 'tTit; aKpa.t;. 1:Ó1:E DE Ka\. <jlCOVCl.l KCl.i. DE~lCÍlcrElt; i1crCl.V, Wt; 
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NUMA (6.4-7.7) 

sería mejor que quien tiene en la mano las riendas dirigiera en otra 
dirección su impulso, y que para la patria y todo el pueblo de los 
sabinos sea un vínculo de afecto y amistad con una ciudad floreciente 
y poderosa?" 

5 A esto se añadían, según se cuenta, signos propicios, y el 
empeño y dedicación de sus ciudadanos, que, tan pronto como se 
enteraron de la embajada, le rogaban ir y encargarse del reino por la 
comunión y armonía de las ciudades. 

7. 1 Después de que se decidió, haciendo sacrificios a los 
dioses, se encaminó a Roma. Con un gran amor hacia el varón, el 
Senado y el pueblo le salieron a su encuentro, y había apropiadas 
palabras de elogio por parte de las mujeres y sacrificios en los 
santuarios y alegría de todos, como si la ciudad recibiera no al rey, 
sino al reino. 2 Y cuando llegaron al foro, el que había sido elegido 
rey interino en aquellas horas, Espurío Veccio, propuso una votación a 
los ciudadanos y todos votaron. 

3 Cuando le presentaron las insignias regias, ordenando 
esperar, dijo que necesitaba que también el dios le confirmara el reino. 
4 Tomando consigo adivinos y sacerdotes, subió al Capitolio. Los 
romanos de aquel tiempo llamaban Tarpeyl8 a esa misma colina. 

S Ahí, el principal de los adivinos, después de volteado hacia 
el sur a él, que estaba velado, y de colocarse él mismo detrás y tocarle 
la cabeza con la mano derecha, oraba y examinaba en aves y señales 
los anuncios provenientes de los dioses, mientras dirigía circularmente 
la mirada a todas partes. 

6 Un silencio increíble en tan numeroso pueblo se apoderó del 
foro, mientras los presentes miraban con ansia al hombre y estaban 
pendientes del porvenir, hasta que las aves de buen agüero y propicias 
aparecieron ... se tornaron. 

7 De esta manera, tras haberse vestido el ropaje regio, Numa 
bajó hacia el pueblo desde la cumbre. Entonces hubo gritos y tamhién 

9 



------------- - - - ----------~ - --

NOMAI (7.7-8.3) 

EucrE!3Écr'ta'tov KaL 8EO<j>ú,Écr'ta'tov OEXO¡.tÉVOlV,256 
8 IIapaAa!3cilV'" oE 'tT]V apXT]v, rcpw'tov ¡.tEV 'to 'twv 

'tplaKocYlcov oOp*pCOv"8 crúcr'tTl¡.ta OlÉcr'tTlcrEV, oil<;' PCO¡.tÚAO<; 
ex,cov"9 aEL rcEpL 'to crw¡.ta KÉAEpa<; rcpOCJT]yÓpEUcrEV, 1)rcEP 10-
CJ'tL =xc'i<;' OÚ'tE yap am(nElv mcr'tEooumv, Oil'te f3amAeúnv 
amcr'toúV'tcov t#ou.260 9 OEÚ'tEpOV oE 'tol<; O-ocrlV lEpóicrLL'no<; 
KaL 'ApECO<; 'tpí'tov 'PCO¡.tÚAOU rcpocrKa'tÉcr'tTlcrEv,261 é\v <PAeX¡.tlva 
KUplVeXAlOv cbvó¡.tacreV. 10 heXAOUV oE Kal 'tou<; rcpoyEvecr'tÉ
pou<; <PAeX¡.tlva<; arco 'twv rcEplKpavícov rcíAOlV, oil<; rcEpl 'ta1<; 
KE<j>aAal<; <j>oPOUcrl, rcua¡.tÉva<; 'tlva<; oV'ta<;262 <ÍJ<; lcr'tOpoucrl, 
'twv 'EAATlV1KWV bvo¡.teX'tcov 'tÓ'te ¡.tUAAOV 1Í vuv 't01<; Aa'tÍvol<; 
avaKEKpa¡.tÉVcov.263 11 Kal yap a<; E<j>6pouv 01 lEPEl<; Aaíva<; 
b ' Ió!3a<; XAaíva<; <j>TlmJl64 ELVCil, Kal 'tov úrcTlPe'tOuV'ta 'te¡; 
lEPE1 'tou Lno<; a¡.t<j>18aAfi rcaloa Myecr8Cil KeX¡.tUAOV, <ÍJ<;265 
Kal 'tov 'Ep¡.tfiv oü'tco<; EV10l 'twv 'EUi¡vOlV Kao¡.tLAov arco 
'tTl<; olalCovía<; rcpocrTlyÓpeOOV. 

8. 1 Tama O' b No¡.tu<; Érc' eÚVOt" Ka\. XeXpl'tl 'tOU 
0i¡¡.tOU266 rcOAl'teucreX¡.teVO<;,267 Eú8ú<; ErcEXEÍpn268 'tT]V rcÓA1V 
ciícrrcEp cY10TlPOV EK crKATlpcX<; Ka\. rcOAE¡.tlKij<; ¡.taAaKCO'tÉpav 
rcolficrCil Ka\. olKalO'tÉpav. 2 a'tEXvw<; yap f¡v IIAeX'tcov arco
KaAe1 <j>AEy¡.taívoucrav rcÓALV, EKEtVTl 'tó't' í'iv, crucr'tucra269 ¡.tEV 
eu8u<; É~ apx,fi<; 'tÓA¡.tll 'tlVl rcapa!3óAC(J Ka\. 6pacrú'tT]'tl, 'twv 
8pacrmeX'tcov Ka\. ¡.taXlfLCO'teX'tCOV EKEl rcav=x68Ev cbcra¡.tÉvcov,270 
1:a1<; OE rcoUal<; cr'tpa'tEÍCil<; Kal 't01<; cruveXÉm rcoAÉfL01<; 
'tpo<j>íi XPTlcrafLÉvTl Ka\. auE,i¡crn 'tfi<; oUVeXfLEco<;,271 Ka\. Ka8eX
rcEp 'ta Ka'ta1tT]YVÚfLeva 'te¡; cretecr8Cil fLUUOV EopeX1;e'tCil,272 
PCÓVVUcr6Cil oOKoucra Ola 'tWV K1VOÚVCOV. 3 01l'tCO OE fLe'tÉCOpOV 
Ka\. 'te'tpax,u¡.tÉVOV oijfLOV OU fL1KPU<; OUOE <j>aÚATl<; cilÓfLEVO<;273 
elVCil rcpaYfLa'tEÍa<; fLE'CaXElptcracr8Cil Kal Ka'taKocr¡.tficrCil rcpo<; 
dpi¡VTlV, d:1C>T]YeXyE'tO 'tT]V arco 'tWV 8eWv !30i¡8nav, 'ta fLEV 
rcoAAa274 8ucríCil<; Ka\. rcofLrcal<; Ka\. XOPEÍCil<;275 a<; aú'to<; 
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NUMA (7.7-8.3) 

saludos amistosos, en la convicclOn de que habían recibido a un 
hombre muy piadoso y amadísimo por los dioses. 

8 Una vez que tomó el gobierno, en primer lugar disolvió la 
corporación de los trescientos lanceros; Rómulo, teniéndolos siempre 
a su alrededor, los llamaba céleres, es decir, rápidos, pues no tenia 
por digno desconfiar de los que confiaban, ni reinar sobre quienes 
desconfiaban. 

9 En segundo lugar, añadiOó a los sacerdotes de Zeus y Ares 
que existían, un tercero de Rómulo, al cual nombró flamen quirinalis. 

10 Llamaban también flamines29 a los más ancianos, a causa, 
como refieren, de los gorros de fieltro que llevan en las cabezas, los 
cuales son unas pilamenes,3o, pues entonces, más que ahora, los 
nombres helénicos estaban más mezclados con los latinos. 

11 Y, en efecto, afirma Juba31 que las laenae que los 
sacerdotes portan son ;(ACúvct<;, y que al niño que aún tiene a sus 
padres y es ayudante del sacerdote de Zeus se llama Camilo, como 
igualmente algunos de los griegos nombran Cadmilo a Hermes por su 
servICIO. 

8.! Después de que Numa dispuso estas cosas por bene
volenCIa y gracia para con el pueblo, inmediatamente intentó hacer a 
la ciudad, como al hierro, de dura y guerrera, muy suave y justa. 2 
Pues senclllamcnte, aquélla era entonces la ciudad que Platón llama 
ciudad inflamada; en efecto, ya desde el principio se había formado 
con muy atrevido ánimo y valor, porque allí se habían adentrado de 
todas partes muy valientes y guerreros hombres; había hecho muchas 
campañas militares y constantes guerras para el cuidado y aumento de 
su poder, y, como las estacas se afianzan más a causa de ser agitadas, 
ella parecía fortalecerse debido a los peligros. 

3 De csta mancra, entendiendo que no era propio de un 
negocio pequeño ni simplc el ocuparse de un pueblo exaltado y 
endurecido, y el disponerlo para la paz, se procuraba la ayuda de los 
dioses, generalmente con sacrificios, procesiones religiosas y danzas 
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NUMA (8.3-13) 

que él mismo celebró y estableció, y que, junto con la dignidad, 
propician un agradable género de vida y un placer filantrópico, a fin 
de atraerse al pueblo y dominar su energía y su amor a la guerra; 4 a 
veces, anunciando algunos temores de parte de la divinidad, y extrañas 
apariciones de genios y voces malévolas, sometía y haCÍa humilde el 
modo de pensar de ellos por obra de la superstición. 

5 Básicamente por estos procedimientos, la sabiduría y la 
educación de este varón tuvieron sentido, como si hubiera convivido 
con Pitágoras. 6 En efecto, una gran parte, de la filosofia para éste, de 
la política para aquél, era el ritual y la ocupación en tomo a la 
divinidad. 

7 También se dice que la dignidad y el aspecto exterior fueron 
tomados del modo de pensar propio de Pitágoras. 8 En efecto, parece 
que éste domesticó un águila ordenándole detenerse con ciertas voces, 
y haciéndola bajar cuando sobrevolaba, y que mostró su muslo áureo 
en los Juegos Olímpicos, cuando atravesaba la reunión del pueblo. 9 
Se cuentan otros prodigiosos artificios y acciones suyas, sobre los 
cuales Timón de Fliuntel2 escribió: 

A Pitágoras, que inclina a los Impostores de la fama 
en la caza de hombres, compañero del énfasis. 

10 Para Numa el drama era el amor de cierta diosa o ninfa de la 
montaña y su relación secreta con él, como se ha dicho, y comunes 
ocupaciones con las musas. 11 En efecto, la mayoría de sus vaticinios 
los remontó a las musas. Particularmente y de una manera sobre
saliente, enseñó a los romanos a venerar a una sola musa, a la cual 
llamó Tácita, es decir, silenciosa o muda, lo cual precisamente parcce 
que es propio de quien recuerda y honra el silencio pitagórico. 

12 Aún más, las normas en torno a las estatuas consagradas 
son absolutamente hermanas de los dogmas de Pitágoras. 13 Pues éste 
pensaba que el Ser Primero ni es sensihle o p~siblc, sino lllvisiblc, 
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NOMAL (8.13-9.1) 

OE KCÚ aK'{;W~OV Ked. VOTl~OV 'ÍlreEAóq.t¡3avEv93 ElVal ~O repw
~ov, o'¡hóe; ~E OlEKWA 'llGEV94 áv6pcoreoEloij Kal t;QlÓ¡Wp<»ov 
ElKÓVa 6EOU < Pco¡laioue; K~it;nv. 14 ouo' iív reap' au~ole; 

OU~E ypamov OU~E reAa0wv EtOOe; eEOU repó~Epov, áAA EV 
EKa~ov E¡300¡li¡Kov~a ~ole; repw~ol<;; E~E01 vaoue; ¡lEV dlKOOO
¡lO'Íl¡lEVOl K(xt Kaháoae; iEpáe; 10'tánEe;, dyaA¡la O' ouotv 
EfL¡WP<»ov reOlOV¡lEVOl i5tE~éA.ouv,295 dJe;2% oue' 00tOV á<»o¡lOl
ouv ~a ¡3EA ~íova 'Wle; xc'tpocrtV,297 om' Ecpá1jfacr6at ~ou 
¡3d:tí.cr'tOU298 ouva'tov aUcoc; f¡ voi¡crn?99 15 KO¡llOjj ot Kal 
'tÓ'. 'twv euCYtwv ÉXE~m300 'tije; rru6ayoptKij<; áytcr~Eíae;' ávaí
¡LaK'Wt yd.p iícrav dí yE reoAAaí, Ot' áAqlt'WU Kal crreovoije; 
Kal ~wv EU-tEAEcr~a'tcov reEreOtTlf1Évat.301 16 Xcop't<; 01: 'toú'tcov 
E~ÉPOt<; É~COeEV Ereaycovít;onat 'tEK¡lTlPiot<; dt 'tov avopa 1:0 
ávlipi302 cruvOlKEtOunE<;. 17 ibv EV ¡lÉv Écrnv, on3D3 IluSa
y6pav 'tji reoAl~E'u~ < Pco¡lalOt repocrÉypa1jfav, Óle;304 lcr1:ÓPTlKEV 
< Ereixap).LOe; 6 KCO¡ltKOe; EV 'tlVl AÓYQl rcp6e;' Ani¡vopa YEypa/l
¡lÉvQl, reaAmOe; ávi]p Kal 1:ij<; rrUSayoptKij<; Iita'tpl¡3ij<; ¡lE
'tEO"XTlKW<;·305 18 E'tEpOV o' on306 ~Ecrcrápcov ulwv ¡3acrtAEl 
NO¡l~ YEVO¡lÉVCOV307 Eva Má¡lEpKOV Érel 1:0 rru8ay6pou remOl 
repocrTly6pEucrEV. 19 áre' EKEÍvou308 IiE Kal ~ov A\¡llAlCOV ot
KOV ava¡lElxSév'ta309 ~Ote; rea'tplKlot<; bvo¡lacr8ijvaí cpa0lv,310 
ou~coe; ureoKoplt;0¡lÉvou311 'wu ¡3acrlAÉco<; 'tT]V EV 'tOLe; Aóyote; 
'tou ávop6<;312 eÚ/luAíav Ka't XáplV.20 aíno! Ii' CxKT]KÓa).LEv'13 
reoAAwv EV ' PW¡lll otE~t6v'tcov on XPTlcr¡lou reo'tE < Pco¡laíot<; 
yEVO¡lÉVOU314 'tov cppovl¡lCÍJ'ta'tov Kal 'tov áVopEló'ta'tov < EAAi¡
vcov 10púcra0Sm reap' aú'tOl<;, ecr'tT]0aV Ere't 'tije; áyopéi<; 
EÍK6va<; xaAKat; OÚO, ~T]V ¡lEv < AAKl¡3táoou, 'tT]V oE rru8ay6-
pou. 21 'tau'ta ¡lEV ouv á¡lCPlcr¡3Tl'ti¡crne; ExoV'ta315 reoAM,<; Kal 
~b KtVElV Ola ¡laKpo'tÉpcov Ka't ~o mcr'WucrSal316 ¡lEtpaKtCÍJ
ooue; loeH't cplAov€tKÍae;. 

9. 1 Noj.1~ OE Ka't 'tT]v 'tcov ápxu~pÉCOV,317 oüe; reov-r't<jJl-
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increado e inteligible, y aquél impidió a los romanos elaborar 
imagen de dios, sea antropomórfica o zoomórfica. 14 Y antes no 
había entre ellos imagen de días, ni pintada ni modelada, y aunque 
en los primeros 170 años constantemente construían templos y 
erigían capillas sagradas, no hicieron ninguna estatua, puesto que 
no es piadoso representar lo mejor con lo peor, ni posible, tocar lo 
óptimo de otra manera que con la razón. 15 Lo relativo a los 
sacrificios se atiene por completo al ritual pitagórico; en efecto, la 
mayoría de ellos eran incruentos, realizándose mediante harina de 
cebada, libación y alimentos muy frugales. 

16 Aparte de estos datos, los que relacionan a este varón 
con aquel varón se empeñan en apoyarse en otras pruebas externas. 
17 De éstas, una es que los romanos inscribieron a Pitágoras en la 
ciudadanía, corno en cierta obra escrita contra Anténor,33 informa 
Epicarrno el cómico,34 antigua persona que participó también de la 
disciplina pitagórica. 18 Otra es que, habiendo tenido Numa cuatro 
hijos, a uno 10 llamó Mamerco en honor del hijo de Pitágoras. 19 
Incluso dicen que la casa de los Emilios, cuando se incorporó a los 
patricios, se llamó así a partír de aqué1,35 halagando así el rey el 
encanto36 y gracia del varón37 en sus discursos. 

20 Nosotros mismos, en Roma, hemos escuchado de 
muchos que cuentan, que cuando en cierta ocasión los romanos 
recibieron un oráculo en el sentido de erigir (una estatua) entre 
ellos al más sensato y al más valiente de los griegos, colocaron en 
el foro dos estatuas broncíneas, una de Alcibíades y otra de 
Pitágoras. 

21 Sin duda, mover más ampliamente estos ternas que se 
prestan a muchas discusiones, y pretender convencer de ellos, es 
propio dc un pleito pueril. 

9.1 También atribuyen a Numa el arreglo y el cstablcci-
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Ka~ KaAoilat. olá'{;a~lv Ka't Ka'{;ácnac)"lv areool06aat. Kaí 
~atv'!8 au'{;ov Eva '{;OU'{;illV '{;ov repcD,{;ov YEyovÉvm. 2 KEKA Tj-
0eal oE '{;ou~ reoV'{;í<jJ1Ka~ 01 ¡.tEv'!9 /)'{;1320 '{;oue; eEOUe; SEpa

reEoou01 ouva'{;oue; Ka't Kupí.OU~ émáV'{;illv óV'{;ae;·32J b yap 
ouva'{;oc; ureo ' Pill)1aí.Cúv bvol1á¡;;E'tat re6'{;T]ve;' 3 E'tEpot 8é 
~01322 repo~ vreE~CÚpEatV YEyovÉval 'touvo¡.ta 'tcDV aouvá'tillV.323 

ro;324 'tOi) VO¡lOSÉ'tOU '{;a; DUVa'{;a; ETCl~eAEiV tEpoupyí.a; '!:ou; 

lEpEt~ KEAEOOV'!:Oe;. dv o' TI 'tl KcóA u¡.ta ¡.tEiI;OV.325 ou 0UKO
~V'{;oilV'{;o~. 4 oí. ae reAEt0'l:ot Ka't 'to ¡.táAt0'{;CX yEACÓ¡.tEVOV 
'tcDV bvo¡.tá'tillV DOK1¡.tál;ou01v. roe;326 ouoEV aAA f¡ yE<jJUpo

reotOUe; 'toue; c'i.vopae; ETClKAT]SÉv'{;ae; areo 'tcDV reolOu¡.tÉvillV reEp't 

'tT¡v YÉ<jJupav lEPcDv. aylCú'tá'tillV Ka't reaAalO'tá'tillv óV'tCúV·327 

re6V'{;E¡.t yáp 01 Aa'ttvot 'tT¡v yÉ<jJupav ovo¡.tál;oUC"lV. 5 Elvm3:,g 

¡lÉV't01 Kat 'ti¡v 'ti¡PT]0tv au'{;Tj<;329 Kaí. 'ti¡v tm01cEuf¡v, cbareEp 

aAAo 't1 '{;cDV aKlvf¡'tCúV Ka\. rea'tpí.illv lEPcDv. repo0f¡Kou0av 

'to"i~ í.EPEi)01V. 6 ou yap SE¡l1't6v. áAA Ereápa'{;ov flYE10Sm33G 

'Pw¡.taí.oue; '{;T¡v Ka'{;áAu01V 'tTje; ~uAíVT]e; yE<jJúpae;.33! AÉyE'{;a1 IiE 

Ka't 'to reá¡lTCaV c'i.vcu C"lOf¡pOU Ka'{;a lif¡ u A6ylOv 0UyyEyO¡.t

cjJcD0Sat332 Oto. '{;cDV ~ÚAWV. fl IiE hSíVl] reOnOt; Ü0'{;EPOV E~
Clpyá0ST] XP6VOle;333 ure' Ai.¡llAtOU 't111l],{;EOOV'tOe;334 7 OU l1T¡v 

áUa3J5 Kaí. '{;i¡v ~VAívr¡v '{;cDV NO¡la Xp6VúlV áreoAdreE0Sa1 

AÉYOua1V.336 ureo MapKí.ou 'toil NOl1a Suya'tp1lioil ~a01AEoov
't0r;337 áreo'tdE0SE1C"av. 8 b lit I1Éy10't0~ 'tcDV reoV'{;1<p1KillV 

o1.0V t~T]yT]'toil Ka\. repocjJf¡'tov, ¡.tcinov Ii' lEpo<jJáV'{;ov 'tá~tv 
EUT]XEV.338 ou 116vov 'tcDV 1iT]¡l00í<;>: oPCúI1ÉvCúv ETClI1EA6I1EvOe;, 
áAAa Ka\. 'tOur; i.lií<;>: Súov'tar; ErewKorecDv. Kaí. KúlA ÚúlV reap

EK~CÜVELV 'ta VEVO¡lwl1tva. Ka\. Iitliá0KCúV b'tOu 'tt~ Mono 
¡¡;póe; SEcDV 'tll1i¡v f¡ ¡¡;apaí.'t1l0LV. 

9 "Hv 61: Kaí. 'tcOv lEPcOV reapeÉVillv339 E¡¡;í.0KoreOe;. de; 

'E0uái5ae; ¡¡;p00ayopEOOU01. 10 NOI1(i yap liT¡ Ka\. 't1']v '{;cDV 
'E0't1áoúlV reapSÉVillv'"'" KaStÉpúl01V Ka\. bACúe; '{;1']v ¡¡;Ep\. 'to reilp 

13 



NUMA (9.1-10) 

cimiento de los sumos sacerdotes a los que llaman pontífices, y 
dicen qne el primero de ellos fue él mismo. 

2 Unos dicen que han sido llamados pontífices porque 
sirven a dioses que son poderosos y dueños de todas las cosas. En 
efecto, el poderoso es llamado potens por los romanos. 

3 Otros dicen que el nombre está en relación con la 
excepción de lo imposible,'8 como si el legislador ordenara a los 
sacerdotes llevar a cabo los sacrificios posibles, y si hubiera cierto 
impedimento mayor, no los desacreditaría. 

4 Mas la mayoría aprueba la más ridícula etimología, 
convencidos de que no se trata de ninguna otra cosa más que de 
que estas personas han sido llamados constructores de puentes a 
raíz de las ofrendas hechas en tomo al puente, las cuales son muy 
sacras y antiguas, pues los latinos llaman pontem al puente. 

S Ciertamente, su vigilancia y restauración, como otro de 
los cultos fijos y hereditarios, correspondía a los sacerdotes. 6 En 
efecto, los romanos consideran, no como algo lícito, sino aciago, la 
destrucción del puente de madera. Y se dice que éste, de acuerdo a 
cierta revelación, está construido con maderas, completamente sin 
acero. El puente de piedra fue construido mucho tiempo después 
por Emilio, cuando era censor. 7 Entre tanto, también dicen que 
estaba lejos de los tiempos de Numa el de madera, que fue 
terminado por el rey Marcia, hijo de la hija de Numa. 

8 El más importante de los pontífices obtenía un cargo 
como de exégeta y profeta, y sobre todo de hierofante, pnes no sólo 
cuidaba los hechos públicos, sino también vigilaba a los que hacen 
sacrificios en privado, e impedía transgredir las costumbres, y 
enseñaba qué necesitaba alguno para la honra y expiación de los 
dioses. 

9 Asimismo, era protector de las sagradas vírgenes a las 
que llaman vestales. 10 Ciertamente también atribuyen a Numa la 
consagración de las vírgenes vestales y, en general, el servicio y 
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w a8áva1:ov b qmAá'twucHV aÚ=L 8EpanElav 'tE Jea\. "l¡.Li]V 
anolh06amv, tí8' chC;341 Jea8apav Jea\. a<jI8ap1:0v"2 "i]v 1:0U 
reupOC; ouCYiav aJeTJpá't01C; Jea\. a¡.LláV1001C; reapan8E¡.LÉVOU CYW
¡.Lamv, EhE "O aJeap¡¡OV Jea\. ayovov 'tTI reap8Evi<;J: CYUV01JeEl
cUnoc;_ 11 enEÍ 343 'rol "Tic; < EAAó:80C;344 6rcou rcup aCYj3eCY'tÓV 

ECY1:1V (chC; llu801 Jea\. ' A8i]VTJCY1V), oú nap8ÉvOl, yuva'iJeEC; I5t 
reEnaU¡.LÉVat YÓ:¡.LCOV ÉXOUCYl 'ti]v ¿m¡.LÉA.ElCxv- 12 ¿av345 15' 
-Uno 'tÚXTJC; 'tlVOC; EJeA.Lnn, Jea8ánEp' A8i]vTJm ¡.Ltv En\. 1:Tic; 
, AplCnicovoc; AÉYE'tat346 'tupavvil5oc; anoCYj3ECY8Tivat 1:0V lEpOv 
AÚXVOV, ¿v AEA<jIo'ie; I5E 1:0U vaou Jea'tanpTJcr8ÉV100C;347 ú:n:6 
Mail5cov nEp\. "a M18pl15anJea Jea\. 'tov EfL<jIÚAlOv < Pco¡.Lalcov 
rcÓAE¡.LOV alla 'te? j3colle? 'to rcup ij<jIav'lcr8TJ, ou <jIaCYl 5E1v 
a<jI' E'tÉpou nupOC; EvaÚECY8at, JeatVOv I5E nOlelV JeCxl VÉOV, 
aván'tOV1Oac; ano 'tou ijAiou <jIA.6ya Jea8apav Jea\. alliav'tov_ 
13 i;~á1t1;oum I5E ¡.Láhma w'ie; CYKa<jIiOle;,34S él. Ka=crKEuá
SE'tat llEV ano nAEDpac; LcyocrJeEAOUC; op80ycoviou 'tplyWVOU 
Jeoüalv611Eva,349 CYUVVEÚEl 15' ELC; EV ÉJe 'tTi; nEpl<jIEpElac; KÉV
"pov. 14 6'ta0'l ouv 8Émv EvaV101av Aáj3n npoe; 'tov f¡hov, 
WCY'tE351 'tae; auyae; naV'taxó8Ev avaKon'tO¡.LÉvae; a8polSEcr8at 
Je~ú cru¡.LreAÉJeEcr8at nEp\. 'to Jetv'tpov, alnóv 'tE I5laJepivEl 'tov 
atpa AE11:'tUv6¡.LEVOV,352 Jea\. 'ta Jeou<jI6'ta'ta Ka\. ~TJP6'ta'ta 'twv 
npocyn8E¡.LÉvcoV ó~Écoe; aván'tEl Jea'ta 'ti]v aV1OÉpEwlV, CYw¡.La 
KCxl reATJyi]v reDpwl5TJ 'tTie; aúyiie; Aaj3oúcrTJe;.353 15 EVlOl ¡.LEV 
ouv oul5Ev únó 'twv l.EPWV nap8Évcov aAX fJ354 'to acrj3ECY'tov 
EKElvo <jIpoupe"icr8at nup VO¡.LiSoumv,355 EVLDl 15' elVat nvó: 
<j!acrl1?56 a8Éa'ta 'tOLe; aAAOle; l.Epa Jepun't6¡.LEVa, reEp\. WV ocra 
Ka\. reu6ÉCY8aL Ka\. <jIpáCYal 6E¡.L1Wv'57 !::v 't0 Ka¡úUou j3't<:p 
yeypan'ta L 

10. 1 llpw'tov ¡tev ouv úreo NO¡.La Ka81Epw6Tival AÉ

YOUCY1358 rEyaviav Jea\. BEpTJviav, I5Eú'tEpov l5e KavouAri'iav 
KCi.'!. Tapnri'iav, ÜCY'tEpoV 510 LEpj3'lOu 1500 npoCY8ÉV't0e;359 aAACiI; 
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culto al fuego inmortal que éstas vigilan, ya como si la esencia del 
fuego, pura e incorruptible, la encargara a cuerpos intactos y sin 
mancha, ya como si uniera a la virginidad lo infructuoso y lo 
estéril. 11 Pues ciertamente, no vírgenes, sino mujeres que han 
desistido de! matrimonio, tienen cuidado de Grecia en dondequiera 
que hay fuego eterno (como en Delfos y Atenas). 

12 Mas si por algún azar se apagara --como se dice que en 
Atenas, bajo la tiranía de Aristón,39 se extinguió la lámpara sagra
da, y en Delfos, después de haber sido quemado el templo comple
tamente por los medos,'o y durante las guerras mitridáticas41 y la 
civil de los romanos, el fuego desapareció junto con e! altar-, dicen 
que no hay que encenderlo a partir de otro fuego, sino que se debe 
hacer reciente y nuevo, prendiendo una llama pura y sin mancha, a 
partir del sol. 13 Y lo prenden sobre todo con espejos cóncavos, los 
cuales están ahuecados del lado impar de un triángulo rectángulo 
isósceles,42 y convergen en un solo centro desde su circunferencia. 
14 Por eso, cuando toman una posición contraria al sol, de manera 
que los rayos, reflejados de todas partes, se reúnen y congregan en 
el centro, dividen el propio aire adelgazado y encienden rápida
mente, según su resistencia, los más ligeros y secos materiales que 
se ponen delante, cuando el rayo ha adquirido un cuerpo y 
centelleo ígneos. 

15 Ciertamente, algunos piensan que estas vírgenes sagra
das no hacen ninguna otra cosa, sino cuidar aquel fuego eterno, 
pero otros dicen que hay ocultas algunas cosas sagradas que no 
están a la vista de los demás, acerca de las cuales, cuanto es lícito 
indagar y hablar, ha sido escrito en mi biografia de Camilo. 

10. 1 Ahora bien, dicen que primeramente Numa consagró 
a Gegania y Verenia; luego, a Canuleya y Tarpeya, y finalmente, 
después de que Servio añadió otras dos a ese número, hasta estos 
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'te¡; a.plS¡Le¡;, Iha'tr¡pijcrSal ¡'u:XPl 'tWV xpóvwv 'toú'tWV 'to n:Aij

. SO<;. 2 ÓlP'WSTl oE 'taL<; lEpaL<; n:apSÉvol<; ÚOO 'toí) ¡3acrt

AEW<; ayvEí.a 'tplaKoV'taÉ'tl<;, Év TI 'tT¡v ¡LEV rrpCÍl'tTlv oEKaE'tí.av 

eX xpT¡ opéiv"" ¡LavSávoucrl, 'tT¡v oe ¡LÉcrTlV eX ¡LE¡LaSi]Kacrl 

OpWcr1, 'tT¡v oe 'tpÍ'tTlv"'1 E'tÉpo:<; aú1:o:\. olOácrKOUcr1V. 3 Eh' 

a.VEL 'tat 'tTI ¡30UAO¡LÉ1l1l362 ¡LE'tá 'tov Xpóvov 'toí)'tov f¡OTl Ka\. 

yá¡LOU ¡LE'taAa¡L¡3ávE1V Ka\. n:pó<; E'tEpoV 'tpo:n:Écr8at363 ¡3í.ov, 
a.rraAAayEí.crn 'tij<; lEpoupyí.a<;.364 4 AÉyOV'ta1365 o' oú n:OA

Aa\. 1:o:ú'tTlV a.crn:ácracrSat 'tT¡v áOElav, oúo' a.crn:o:cra¡LÉvat<;366 

xpr¡cr'ta 'ta n:páy¡La'ta (r1)V'tUXELv, áAAa ¡LE'tavoí.q: Ka\. Ka'tTl

<jlEÍq:367 cruvoí)crat 1:0V Aomov ¡3í.ov, E¡L!3aAELv 1:a<; áUa<; El<; 

oacrlOal¡LOví.av, dícr'tE368 ¡LÉXPl yi]pw<; Ka\. Savá'tou Ota'tEAcLV 

EyKap'tEpoúcrac; Ka\. n:apSEVEUO¡LÉva<;. 5 'tl¡La<; 8t ¡LEYáAac; 

a.n:ÉOWKEV aÚ1:a1<;, c1iv Ecr'tl369 Ka\. 'to OtaSÉcrSat ~WV'tO<; 
E~ELVat n:a'tpóc;,370 Ka\. 1:O,AAa n:pa't'tElV áVEU n:pocr'tá'tou Ota

yoúcra<;,371 dícmEp al 'tpí.n:atOE<;. 6 pa!3oouxoí)v'tal oE n:pói
oiicral.372 KeXv373 a.yO¡Ltvep '!:tv\. n:PÓC; Sáva1:ov aU1:o¡Lá1:coC; cruv

'tÚXWcrlV, OUK a.VatpcL'tal. OE1374 o' árro¡Lócrat 'tT¡v n:apStvov 

áKOÚcrLOv Ka\. 1:uxaí.av, OUK E~En:í.'tTlOE<; yEyOVÉVat 'tT¡v a.n:

áV'tr¡crlV. b O' Un:EAScI>v KO¡Ll~O¡LÉVCOV375 ún:o 'to <jlopE10V án:o

SVncrKEl. 7 KóAacrl<; oe 'twv ¡Lev áAAWV a¡Lap'tTl¡Lá'tcov376 

n:A.Tlya\.377 1:o:L<; n:apSÉV01<;, 1:0í) ¡LEyí.cr'tOU n:OV'tí.<jllKO<; KOA.á~ov
'tO<;378 Écr'tlV O'tE379 Ka\. YU¡LvT¡v 'tT¡v n:A.Tl¡L¡LEAi]cracrav, bSóVT]<; 

EV n:aAwKí.ep rrapa'tElvo¡LÉVT]C;·380 8 'Íl oe 'tT]V n:apSEví.av Ka

'tatcrxúvacra ~wcra381 Kcnopú't'tE1:o:1 n:o:pa 'tT]V KOAAí.VT]V AE

yO¡LÉVT]V n:ÚATlV' [EV TIl382 Écr'tl 'tl<; EV'tOC; 'tij<; n:ÓAECO<; b<jlpuc; 

yECÍlOTl<; n:apa'tEÍvoucra383 n:óppco' KaAEL'tal 8E XW¡La olaAÉK

'tC(l384 'tTI AWC1VWV. 9 EV'taí)Sa Ka'tacrKEuá~E'tat Ka'táyELOC; 

olKo<; ou ¡LÉya<;, EXW¡?85 áVCOSEV Ka'tá¡3acrtv. KE1'tat o' EV 

au't0 KAtVT] S' Ún:Ecr'tpW¡LÉVr¡386 Ka\. AÚXVO<; KatÓ¡LEVOC;, a.n:ap

xaí. 'tE 'tWV n:pó<; 'to sijv ávaYKaí.wv ¡3paXELaí. 'tLVEC;, OlOV 
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NUMA (10.1-9) 

tiempos se ha mantenido esa cantidad. 

2 También el rey les fijó a las sagradas vírgenes una castidad 
de treinta años; durante el primer decenio aprenden las cosas que hay 
que hacer; en el segundo, ponen en práctica las cosas que han 
aprendido, y en el tercero, enseñan ellas mismas a otras. 

3 Luego, se le permite a la que quiere, después de ese tiempo, 
ya sea casarse o dedicarse a otra vida, una vez que se alejó del servicio 
sagrado. 

4 Sin embargo, se dice que no muchas aceptaron este permiso, 
y que las cosas no les han salido bien a las que lo aceptaron, sino que 
viviendo con arrepentimiento y tristeza el resto de su existencia, 
impulsaron a las otras a la superstición, de mauera que éstas hasta la 
vejez y la muerte con constancia perseveraron y fueron vírgenes. 

5 Asimismo, les concedió grandes honores; entre ellos, el que 
les es lícito hacer testamento, viviendo el padre, y realizar los demás 
asuntos, tramitándolos sin defensor, igual que las que tienen tres hijos. 
6 y se acompa~an. de lictores cuando salen, y si casualmente se 
encuentran con alguien cuando es conducido a la muerte, éste no es 
ejecutado. Sin embargo, es necesario que la virgen jure que el 
encuentro ha sido involuntario y fortuito, no a propósito. Y quien se 
haya deslizado bajo su litera, mientras son transportadas, es conde
nado a muerte. 

7 Las vírgenes reciben azotes como castigo por sus demás 
faltas, y el sumo sacerdote castiga a la culpable, a veces desnuda, 
extendiéndose un velo en un lugar oscuro. 8 Pero la que ha manchado 
su vlrgmidad es recluida viva bajo tierra, al lado de la puerta llamada 
Colina; frente a ésta existe, por el lado de la ciudad, una altura de 
tierra que se extiende muy lejos, y es llamada túmulo en la lengua de 
los latinos. 

9 En ese lugar se prepara una casa subterránea, no grande, con 
una bajada desde la parte superior. Y dentro de ella se encuentran una 
cama tendida y una lámpara encendida, y algunas pequel1as ofrendas 
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NOMAL (10.9-11.3) 

ap'to~. VDúlp ev aYYEÍC¡J, yáA.<X, éAO:tOV, diGITEp á<jxJOT01.l
¡.LÉVúlv'87 'to lli] Atllc¡i388 Olo:<j>eElpEtv crwllO: 'tO:lt; ¡.LEy'lO"'to:t~ 
K0:81Epúl¡.LÉVOv'89 aYlO"'tEÍo:tt;. 10 o:\l'ti]v OE 'ti]v KOAo:SO¡.LI:vr¡v 
elt; <jxJpElov Evel:¡.LEVOl !Co:l. Ko:'to:cr'tEYácrO:V1:E~ E~úleEV, KO:l. 
Ka'taAa¡36V'tE~39Q tllcxcrtv, OOt;391 ¡.LTJOE <j>úlvi]V e1;á!Co'llcr'wv yc
vl:oeO:l, KO¡.LlSO'llOl oi áyopcit;. 11 e~lcr'taV1:al OE 1tánEt; 
crlCll1rn,'92 Kal. 1tapa1tÉll1to'llcrlv a<j>eoyyüt,93 ¡.LE'tá uvot; OElvfit; 
Ka'tTJ<j>ElO:~' OUO' 394 tcr'tLV E'tEpoV eÉO:llO: <j>P1K't6'tEpOV, ouo' 
'Í]llÉpaV 'Í] 1t6Al~ aUTJv ayEl o'tuyVO'tÉpav E!CElVTJ~.395 U 
b'tO:v'% oE 1tpO~ 'tov 't61tov KO¡.LlO"en 't0 <jxJpElov, 01 ¡.LEV U1tTJ
pÉ'to:t 'tou~ OEO"llOU~ e~ÉAOOO:v, b oE 'twv tEpÉúlV397 é~apxo~ 
EuXá~ UVo:~ á1toppi]'tou~ 1tolTJcrállEvo~, Kal XElpa~ ávo:'tEÍ
Vo:t;398 eEOlt; 1tpO 'tfit; áváY!CTJ~, e~áyEl cruyKEKaA'lllllll:vr¡V, 
KO:l. !Caelcr'tr¡crlv E1tl KA.'llla!COt;, EÍt; 'to o1.KTJllO: Ká'túl <j>EpoU
crTJt;.399 13 Eh' au'to~ llEV á1tO'tpl:1tE'to:t ¡.Le'tcX 'twv aAACDv 
lEPÉCDv' 'tfit; OE Ka'ta/3ácrTJ~400 f¡ 'te KXl¡.LO:~ áVo:tPEl1:o:t !Cal 
Ka'taKpume'tal 'to Ol!CTJ¡.LO: yfit; 1toUfi~ aVCDeEV É1tl<jxJpO'll
¡.LÉvr¡t;,401 dio't' 402 l.cr611:eoov 'tcií Aomcií XCÍlllau403 YEvl:cr8o:t 
'tov 't61tov. OV'tCD ¡.LEV al 1I:POÉllEVo:t404 'ti]v lEPcXV 1I:0:peEvlav 
KOAcXSov'tal. 

11. 1 No¡1Üt; oE AÉYE'to:t405 Kal 'to 'tfit; 'Eo'tlat; 1.EpOV 
ÉY!CÚKAtOV 1tEpl¡3aMcreo:t 'tcií ácr¡3l:cr'tC¡J 1I:'llpl. <j>pO'llpáv, á1l:0¡.Ll
¡.LOÚ¡.LEVOt; OU 'to crxfi¡.La 'tfit; yfit; OOt; 'EO'tlat; oucrTJt;,406 áAAcX 
'tou crÚ¡.L1t0:V1:0t; K6cr¡.Lou, ou ¡.LÉcrov 01. il'lleO:YOplKOl 'to 1I:Up 
íopucreo:t VO¡.ÚSO'llcrl,407 !Ca't 'toue' 'Ecr'Úav KaAoucrl Kal llo
váDa' 2 'ti]v OE yfiv ou't' áKlvr¡'tOV ou't' EV ¡.LÉcrC¡J 'tfit; 
1tEP1<j>Opcit; oucrav, áAAa KÚKAq¡ 1I:Ep't 'to 1I:Up a1.CDpO'llllÉvr¡V, 
ou 'twv UlllCD'tá'tCDV ouoE 'twv 1tpCÍl'tCDV 1:OU !C6cr¡.L0'll ¡.LOplCDV 
Ú1I:apXElv.408 3 'tau'ta 8E !Cal. ilAá'tCDVá <j>acrl409 1tpEcr¡3Ú'tTJV 
YEv6¡.LEVOV410 DlavEvofio8al 1I:Epl 'tfit; yfit; OOt;411 EV oEml:p«( 
XCÍlp«( KaeEO"'tCÍlcrr¡t;, 'ti]v oE ¡.LÉcrr¡v !Cal. K'llplCD'tá'tTJv É'tl:pq¡ 
'tlVl !CpEÍ 't'tOVl npocrf¡!Covcrav. 
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NUMA (10.9-11.3) 

de las cosas necesarias para VIVir, como pan, un vaso de agua, 
leche, aceite, como si creyeran que no es piadoso matar de hambre 
el cuerpo consagrado a los mayores rituales. 

10 Y a la culpable misma, colocándola en una litera, 
cubriéndola totalmente por fuera y sujetándola con correas, de 
modo que no se oiga ninguna voz, la transportaban a través del 
foro. 11 Y todos se apartan en silencio y la siguen sin expresar 
palabra, con una terrible tristeza. No hay otro espectáculo más 
estremecedor, ni Roma sufre otro día más sombrío que aquél. 

12 Cuando la litera es llevada al lugar, los sirvientes 
desatan los lazos; el director de los sacerdotes, entonando ciertos 
ruegos secretos y levantando las manos a los dioses ante la 
fatalidad, saca a la mujer que está oculta y la coloca en la escalera 
que descendía a la casa subterránea. 13 A continuación, él mismo 
se vuelve atrás en compañía de los demás sacerdotes; y después de 
que ella desciende, se quita la escalera y se cubre la casa, 
arrojándosele desde arriba gran cantidad de tierra, de manera que el 
lugar quede al mismo nivel del restante montículo. De este modo 
eran castigadas las que perdían su sagrada virginidad. 

11. 1 Sc dice que Numa también construyó, como custodia 
del fuego eterno, el santuario redondo de Vesta, representando no 
la figura de la tierra, como si fuera Vesta, sino la del universo 
entero: los pitagóricos piensan que el fuego es su centro, y a éste 
llaman Hestia y Unidad; 2 y piensan que la tierra, la cual no es 
inmóvil 11l está en el centro de la bóveda celeste, sino que flota en 
CÍrculo alrededor del fuego, no es de las partes más preciosas ni de 
las principales del universo. 3 Dicen que también Platón, cuando 
cra anciano, pensaba esto mismo sobre la tierra: que situada en una 
región secundaria, la región de en medio y principalísima le corrcs
ponde a otra [estrella 1 mejor. 
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NOMAL (12.1-8) 

12. 1 Oí. OE reOlnícjltKEe; KCÚ ~a reEpl me; ~acjlae; reci
~plCX ~Ote; XPTISOUcr1V acjlIlYouv¡;CXl, No¡!Cx ol&i~alnOe;412 ¡tIlOEV 
t¡yEÍcrSCXl ¡tíacr¡ta ~wv ~oLOímúV, aAAa Kal ~oue; ¿KEÍ SEOUe; 
crÉI3EcrSCXl Wte; VEVO¡ttcr¡tÉV01e;:13 roe;414 m Kupuína~a ~wv 
t¡!1Z~ÉpCDV urcooEXOIlÉvoue;' 2 ¿~CX1.pÉ=e; oE 't1'¡v repocrayopE\lO
¡tÉVIlV All3ínvav:!5 brí.crKoreov ~wv reEpl ~oue; SvúcrKOlnae; 
ba'lcov SEbv oucrav, EhE IlEpcrEcjlbVllV E'í.~E ¡l(XAleOV, CÍJe;416 01. 
leOYlcó~a~ol < PCD¡taíwv urcoAa¡tl3ávoucr1v, "Acjlpoohr¡v, ou Ka
KWe; Ele; ¡ttac; ouva¡ttv SEOU ~a reEpl 'tae; YEVÉcrE1C; Kal ~ac; 
'tEAEmae; aVáre~OlnEC;. 3 au~óc; oE Kal m nÉvST] Kae' t¡Al
Kíac; Kal xp6vouc; É'tCX~EV' o'iov realoa ¡t1'¡ reEVSElv417 VECÓ
'tEpoV 'tplE~OVC;, IlT]OE nplOcrl3mlOpov releeíovae; lli'¡vae;418 c1ív 
¿l3íwcrEV EVtamwv ¡tÉXPl ~wv oÉKa, Kal relOpanÉpw ¡tr¡oqúav 
t¡lelKíav, aleAa ~ov ¡taKpo~á~ou reÉvSoue; xp6vov etvCXl OlOKa
¡lllvlCXtOv, Ecjl' bcrov Kal XIlPEOOU<JlV aí ~wv anoSavóv¡;wv 
yuvalKEe;. t¡ 010 np6~Epov ya¡lr¡BElcra 130vv EYKu¡lOva Ka~É
BUEV EKEÍVOU vOIl08E'tf¡cralnOe;:19 

4 IIoAAae; oE Kal ,UAae; NO¡la Ka~aOEí~av~0c;420 tE
pCDcr'0vae; 1':n oUElv ¡lVllcrSf¡crO¡lal:21 ~iíe; ~E Lale íCDV KaL ~i'¡e; 
~wv cjll'ttaAÉCDv, al ¡láAtcr~a '{;i¡v EucrÉl3nav '{;ou avopoc; E¡l
<jxxíVOUCl"lV. 5 Ol. ¡lEv yap cjll'ttaAEle; dPllvocjl'0AaKÉe; 'ttVEe; 
6V~EC;, CÍJe; o' E¡lOl OOKEl Kal ~ouvo¡la Aal3ónEc;422 ano "i'¡c; 
npá~ECDC;, AóY<¡J423 '{;a vEÍKIl Ka'{;Énaoov, OUK ¿wnEe; cr~pcx
'{;E'0ElV rep6'tEpov 1'\ mxcrav ¿lereíoa oíKIl<; areoKorei'¡vCXl. 6 KaL 
yap dpi¡VIlv "EAAIlVEe; KaAoucrtV b'{;av424 AÓy<¡J, ¡ti¡ l3íq;, 
npoc; aUi¡leoue; XPCÓ¡lEVOt425 A'0crCD<Jl 'tae; Olacjlopáe;. 7 Ot 010 
< PW¡tCÚCDV cjll't1aleEtC; reoAleáKl<; ¡lEV E¡3áoll;ov CÍJ<;426 wu<; a01-
Kouv~ae; all'toí, reEÍSOlnEc;427 EUyVW¡lOVEtV' ayvCD¡tov0'0v~wv428 
oE ¡tCxp'tUpá¡lEVOl 8E0'0<;, Kal !Ca'tE~á¡lEV0l429 ltolelea Kal OEt
va Ka8' a'0'twv au'tol !Cal '{;i'¡e; rea'tpíooe;, d 430 ¡li¡ olKaíCDe; 
EnE~'la<JlV, OÜ'{;CD Ka'tf¡YYEAleOV aumte; "bv reÓleE¡tov. 8 !CCD-
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NUMA (12.1-7) 

12. 1 Y los pontífices también explican, a quienes lo solicitan, 
las costumbres ancestrales en relación con los sepelios, pues Numa 
enseñó que nada de tales cosas debe considerarse corno una mancha, 
sino que, con los ritos, se venera a los dioses de allá, que reciben lo 
mejor de lo nuestro, 2 y se venera señaladameute a la denominada 
Libitina, que es una diosa inspectora de los ritos sagrados en tomo a 
los muertos, ya sea Perséfone, ya sea, más bien, Afrodita, como 
suponen los más versados de los romanos, pues no malamente 
relacionan con el poder de una sola diosa lo que atañe a los 
nacimientos y muertes. 

3 Él mismo también dispuso las ceremonias de duelo de 
acuerdo con edades y periodos; por ejemplo, que no hay que hacer 
duelo por un niño menor de tres años, y que por uno mayor, no por 
más meses que los años que vivió, hasta los diez, y que a ninguna 
edad (el duelo debe ir) más allá, sino que de diez meses es el tiempo 
de la ceremonia luctuosa más dilatada, durante el cual las mujeres de 
los difuntos permanecen viudas. La que se casaba antes, sacrificaba 
una vaca cargada, pues así lo estableció aquél. 

4 Puesto que Numa introdujo muchas otras funciones sacer
dotales, aún haré mención de dos, la de los salios y la de los feciales; 
ellas, sobre todo, muestran la piedad del varón. 

5 Así, los feciales -que son unos guardianes de la paz y, según 
me parece, tomaron este nombre a partir de su aetividad-43 hacen 
cesar las sediciones mediante la palabra, pues no permllcn que se entre 
en campaña antes de que se haya disipado toda esperanza de justicia. 6 
Ciertamente, los griegos hablan de paz cuando resuelven sus discre
pancias mutuas, haciendo uso de la palabra, no de la violencia. 

7 Pero los feciales de los romanos frecuentemente van ellos 
mismos hacia los que cometen injusticia, para convencerlos de ser 
benevolentes; cuando aquéllos se comportan imprudentemente, (en
(onces) invocando como testigos a los dioses y lanzando ellos mismos 
muchas y terribles imprecaciones contra sí y contra la patria, si no 
procedían justamente, de tal manera anunciaban a aquéllos la guerra. 
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NOMAL (12.8-13.3) 

Ic OOll'tOlV 01: 'tOÚ'tOlV 1'\ ¡Ul cr'0venVOÚll'tOlV,431 01>'te cr'l:pa'tlcirrn 
8eJ.Ll1;oV ome /3acrLlceL 'POlJ.LaíOlv anlca KLVeLV,432 álclca napa 
'tOÚ1;OlV EOet433 1;T]V ápXT]v 1;OV noA.ÉJ.Lo'0 Oe~áJ.LEVov ebe; OL' 
KCÚO'0 'tOV 6.PxoV'ta, mE crKOnel.V nEp\ 1;01) cr'0J.Lq,ÉpOV1;Oe;. 9 
A.ÉYE1;at434 ot Ka\. 1;0 KEIc 'tLKOV EKELVO náSoe; 'tu nÓlcEt yEvé
crSat 'tOÚ1;OlV 1;cOV lePcOv napavOJ.L'IlSÉV'tOlv435 10 E1;UXOV J.LEV 
yap 01 /3áp/3apoL Klco'0crívo'0e; nOAtOpKOVll'tEe;;36 EnÉJ.Lq,S'Il 1iE 
npecr¡3emT¡e; <Pá¡3wc; > AJ.L¡3oucr'toe; Ele; 'to cr'tpa'tónEoov, OlalcÚ
crete; npá~Olv437 únEp 1;cOV nolcwpKOUJ.LÉVOlV. 11 lcal3wv438 o' 
álwKpícrete; OÚK emELKELe;, Kal nÉpae; crXELV atncP 'tT]v npea-
13Eiav otÓJ.LEVOe;, EvEavLEúcra1;o npo 'twv KlcoucrlvOlv anlca 
lcal3mv 11:poKaAÉoaoSat439 'tov áPLcr'tEúoV'ta 'twv ¡3ap¡3ápwv. 
12 1;a J.LEV ouv 1;Tie; J.LáX'Ile; EÚ1;'0XEl1;O, Kal KCi1;a13aAwv440 

EcrKúAeUcrE 1;OV 6.vopa· YVOlpícraV'tEe;441 o' 01 KeA 'tal nÉJ.Lno1.l
OlV Ele; 'PCÓJ.L'IlV Kf¡puKa, 't01) 4>al3'w'0 Ka1;'IlyopOVV'tEe; ebe;442 
EKonóvoo'0 KCÚ ánío'tou Ka\. áKa'táyyEA1;OV E~EVT]VOXÓ'tOC; 

npoe; aú1;OUe; nÓAeJ.LOV, 13 EV'tavSa 1;T]V J.LEV crÚyKA'Il1;OV ÓL 
q,L'tlaAEle; enetSov443 hOtoóvat 'tOV eXvopa 'tOLe; Kü 'tOLe;, Ka· 
1;aq,uywv O' EKeLVOe; ete; 1;OVe; noUoúe;, Ka\. 'tcP OT]J.LQl crno'0· 
Iiá~Oll'tL XP'lloá¡,u:VOc;,444 OLeKpoúocno 'tT¡v OlK'IlV, J.LE't' ÓALyOV 
O' EnEASÓV1:ee;445 01 KEA'tOl 'tT]v 'PWJ.L'IlV nAT]v 'tov Kam· 
1;OlAlo'0 oLEnÓpS'Ilcrav, áAAa 'tav'ta J.LEV Év 'tOte; nEpl KaJ.L1A-
1,.0'0 ¡u'iUov áKpL13omat, 

13. 1 Tove; OE ¿aAlo'0C; tepE'iC; eK 'tTic; 1;oLaú'tllC; i,É
yE'tat44ó o1Jo'tT]cracrSat npoq,ácrEOle;. E'tOC; óyooov aU1;ov /3a
crLAeÚOV1:0e;,447 AOLJ.LCÓO'lle; vócroe; nepuovcra44S 'tT]V ' I'taA.tav 
¿o1;pófl'll0E KCÚ 1;T]V 'pcóJ.L'Ilv. 2 áS'0J.LOÚV1:OlV449 OE 1;cOV áv-
8pcónOlv, tcr'topEL'taL450 xaAKTiv nÉA 't'llv E~ oupavou Ka'taq,epo
J.LÉVIlV ete; 'tae; NoJ.Lci nEoELv Xetpae;, enl o' ainTI Sa1JJ.Lácrtóv 
uva A.Éyea8at A.óyov úno 1;OV 13acrLAÉOle;, av 'HyEplae; 'tE 
Kal 'tcOV Moucrwv 11:uS¿crSat. 3 'to J.L!:v451 yáp onAov j'¡KCLV 
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NUMA (12.8-13.3) 

8 Pero si ellos lo impedían o no lo consentían, ni al soldado 
ni al rey de los romanos era lícito mover las armas, sino que era 
necesario que un jefe, [sólo cuando eral juzgado por ellos como 
justo al principio de una guerra, entonces viera acerca de lo 
conveniente [para llevarla a cabo l. 

9 Se dice que aquella desgracia celta 44 le ocurrió a Roma 
porque estos ritos sagrados fueron quebrantados. 10 En efecto, 
cuando casualmente los bárbaros sitiaron a los clusinos, fue 
enviado como embajador Fabio Ambusto al campamento, para 
hacer acuerdos en favor de los sitiados. 11 Habiendo recibido 
respuestas no favorables y creyendo que su propia embajada había 
terminado, se comportó voluntariosamente en favor de los clusinos 
al tomar las armas para desafiar al que era más valiente de los 
bárbaros. 12 Ciertamente, las cosas de este combate le resultaron 
bien y, habiendo abatido al varón, lo despojó. Sin embargo, cuando 
se enteraron, los celtas enviaron a Roma un mensajero, acusando a 
Fabio como transgresor del pacto e indigno de confianza y de haber 
generado una guerra no declarada contra ellos. 13 Entonces, los 
feciales intentaban persuadir al Senado de entregar al varón a los 
celtas; pero aquél, refugiándose entre la multitud y valiéndose del 
pueblo diligente, burló la justicia. Poco después, atacando, los 
celtas devastaron Roma, excepto el Capitolio. Estos sucesos 
ciertamente en mi biografía de Camilo más exactamente se 
exponen. 

13.1 Se dice que los sacerdotes salios se formaron por la 
siguiente razón: cuando Numa reinaba en su octavo año, una peste 
que recorría Italia trastornó también a Roma. 2 Y se cuenta que, 
cuando los hombres se encontraban desanimados, un pequeño es
cudo de broncc procedente del cielo cayó en las manos de Numa, y 
que, acerca de él, el rey hizo una declaración maravillosa que la 
había averiguado de Egeria y las musas: 3 que el arma llegó para 
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NOMM: (13.3-9) 

EnL crCú'tr¡pl<;t 'tr¡~ n6AECú~;52 K(xL OELV aiJ't6 q,povpELo-8cu, 
YEVO¡.LÉVCúv áAACúV EVOEKa KaL crXTl¡.La KaL ¡.LÉyE80~ KaL 
¡.LOpq,i¡v453 EKElVq¡ reapanAr¡crlCúv;54 i)nCú~455 ánopov Eh] 'tqi 
KAÉre'tTI 01 o¡.L016'tr¡'ta 'tou olOnE'tou~ E1tl'tVXE1v' 4 t'tl DE 
XPTlvcu Moúcrcu~ Ka81EpeDcrcu 'to XCúpíov EKElvo KaL 'tou~ 
nEpL au'to AEl¡.LeDVa~, i)nov 'ta nOAAa q,ol'teDcra1456 crvvola'tpl
¡3ovmv amqi. 'ti¡v OE 1UJyi¡v 1\ Ka'tápoEl 'tb XCúpíov i.íoCúp 
tEpOV anooEl~al 'taL~ 'Ecr'tlám reap8ÉvOl~, breCú~457 Aa¡.L¡3ávov
crcu Ka8' 'Í]¡.LÉpav ayvl~Cúcrl KaL palvCúcrl 'to áváK'topov. 5 
'tOÚ'tOl~ ¡.LEv ouv ¡.Lap'tvPTlcrcu AÉyovcr1458 KaL 'ta 'tTl~ v6crov 
rcapaXPTl¡.La navcrÓ'.¡.LEva. 6 'ti¡v 010 nÉA 'tr¡v rep08ÉV't0~ aú'tou, 
KaL KEAEúcrav'to~459 a¡.L1AA.xcr8cu 'tou~ 'tEXVt'ta~ unEp 'tii~ 
o¡.Lot6'tr¡'to~, 'tou~ ¡.LEv áAAOV~ areEtn:Elv, BE'tOÚplOV oE Ma
¡.LOÚplOV Eva 'teDV áKpCúV Or¡¡.LlOVpyeDV oi.í'tCú~ Eq,tKÉcr8cu 'tTl~ 

E¡.Lq,EpEÍa~, Ka1 Ka'tacrKEVÓ'.crcu460 reÓ'.cra~ o¡.Lola~, wcr'tE461 

¡.Lr¡o' aú'tov E'tl 'tov No¡.L.xv olaytVwcrKElV. 7 'tOÚ'tCúV462 ouv 
q,úAaKa~ KaL a¡.Lq,tn:6AoV~ anÉoEl~E 'tou~ ¿aAlov~ LEpEl~. ¿Ó'.
AtOl o' EKAT]8r¡crav OUX, cb~ tVlOt ¡.LV80AOYOUcrl, ¿a¡.L68p<;tKO~ 
avopo~ 1'1 Mav'tlvÉCú~ ovo¡.La ¿aAlov repw'tov 'ti¡v Ev6reAlOv 
EKotOá.~av'tO~463 OPXr¡crlV, aUa ¡.LéiUov áreo 'tii~ OPXT]crECú~ 
au'tii~ ahlKTl~ OUGr¡~,464 1\v ún:oPXOUV't<Xl olanOpEOO¡.LEVOl465 

'ti¡v re6/_lv, o'tav466 'ta~ tEpa~ nÉha~ avaAÓ'.¡3CúGlV EV 'tqi 
Map'tlq¡ ¡.Lr¡vl, q,OlVtKOU~ ¡.LEV EVOEOV¡.LÉVOt Xl'tCúV1GKOV~, ¡.Ll
'tpat~ 010 xaA.Kal~ ÚnE~CúG¡.LÉVOl nAa'tEÍat~, KaL KpÓ'.Vr¡ xaA
Kéi q,OPOUV'tE~, ¿YXElpl010t~ oE ¡.L1Kpol~ 'ta oreAa KpOÚOV'tE~. 

8 t¡ 8' áUr¡ 'tii~ OPXT]GECú<; re08óiv467 EpyOV Ecr'tl' KtVOUV'tat 
yap E1tl'tEpneD~. ¿Aly¡.LOÚ~ 'tlva~ KaL ¡.LE'ta¡3oAá~ EV pv8¡.Lqi 
'tÓ'.xo~ tXOV'tl KaL nVKv6'tr¡'t<X ¡.LE'ta pW¡.Lr¡~ KaL Kovq,6't1]'t0~ 

areo8186v'tE~.468 9 aú'ta~ oE 'ta~ nÉA 'tas aYK1Ata KaAOUGl 
Ola 't0 Gxii¡.La· KÚKAO~ yap OUK EG'tlV, oúo' anooloCúmv cb~ 
nÉh1] 'ti¡v reEptq,ÉpElav, aA.'}:' EK'tO¡.Li¡v EXEl ypa¡.L¡.Líjs (:A1KO-
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NUMA (13.3-9) 

salvación de la ciudad, y que era necesario que fuera custodiada, 
por lo cual se hicieron otras once semejantes a ella en aspecto, 
magnitud y forma, a fin de que, por su semejanza, fuera dificil para 
el ladrón encontrar la que cayó del cielo; 4 y que aún es necesario 
consagrar a las musas aquella región y los prados en su entorno, 
donde, llegando con frecuencia, pasan el tiempo con él; y también, 
que la fuente que riega la región se designara como agua sagrada 
para las vírgenes vestales, a fin de que, tomándola cada día, 
purifiquen y roCÍen el templo. 

S Así pues, dicen que incluso el inmediato fin de la enfe
rmedad da testimonio de estos relatos. 

6 y habiendo él mostrado el pequeño escudo y ordenado 
esforzarse a los artesanos en relación con la semejanza, dicen que 
la mayoría se dio por vencida, y Veturio Mamurio, uno de los 
consumados artesanos, logró tal semejanza y los fabricó todos tan 
parecidos, que ni siquiera Numa en persona los distinguiría. 

7 Así, estableció a los sacerdotes salios como guardianes y 
sirvientes de ellos. Ahora bien, fueron llamados salios, no, como 
algunos cuentan, porque una persona de Samotracia o Mantinea, de 
nombre Salio, primeramente enseñó la danza con armas, sino más 
bien a partir de la misma danza que se hace a saltos, la cual bailan 
mientras recorren la ciudad, cuando en el mes de marzo toman los 
pequeños escudos sagrados, vestidos de túnicas púrpuras, y ceñidos 
con amplias ventreras broncíneas, y portando cascos del mismo 
metal, golpeando sus armas con pequeños puñales. 

8 y el resto del baile es obra de los pies, pues se mueven 
graciosamente, ejecutando ciertos giros y desplazamientos con un 
ritmo que posee velocidad y frecuencia, con energía y ligereza. 

9 A los escudos mismos los llaman ancilia debido a su 
forma, pues no es un círculo ni da -como el escudo- una 
circunferencia, sino que tiene el corte de un trazo helicoidal, cuyos 
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NOMAL (13.9-14.4) 

ElbOU~, Ti~ al KEpalat KaJ.1TCa~ EXOUCl'at Kal Cl'UVETClCl''tpi:<jJou

Cl'at469 'tTí TCUKV6'tTl'tl TCp6~ aAA;IÍAa~ aYKúAov 't6 Cl'xTiJ.1a TCOl
OUCl'lV' f¡ Ola 'tOV ayKwva TCEpl ÓV TCEpl<jJi:poV'tal' 'tau'ta yap 

b ' 16¡3a~ ElPTlKE470 yAlX6¡.tEVO~471 E~EAATlVÍCl'at 'toúvo¡.ta, 10 

oúvan0472 o' ó,v 'tTi~ avi:Ka8Ev <jJopci~ TCPW'tOV ETCCÓVUJ.10V yE

yovi:vat, Kal 'tTi~ aKi:Cl'ECJl~ 'twv VOCl'oúv'tCJlV, Kal 'tTi~ 'twv 
aúxJ.1rov AÚCl'ECJl~, E'tl 010 'tTi~ 'twv OElVWV avacrxÉCl'ECJle;,473 
Ka8' Ó Kal 'tou~ A 1OCl'K6pou~ 'AvaKa~ , A8Tlvalol TCpoCl'T]

y6pEUCl'aV, El yE 0Y¡ OEl rrp6~ 'tf¡v < EAATlVlKf¡V bláAEK'tOV 

El;áYElv 'toúvo¡.ta, 11 'tc¡i 010 MaJ.1ouptcp AÉYOUCl'l 474 J.1l0'80v 

YEvi:0'8at 'tTi~ 'ti:XVTle; EKEÍVT]~ ¡.tvf¡¡.tTlV 'tlVa oí 00ij~ urro 
'twv WAtCOV, ((¡.ta 'tTí rrupptXTI blarrEpaLV0J.1ÉVT]~.<75 01 o' OU 
BE'tOÚplOV Ma¡.toúplOv clva1 <jJaO'l476 'tov <?:86J.1EVOV, aAAa BÉ

'tEPEJ.1 J.1EJ.10p1a¡.t, brrEp EO''tl rraAate):v J.1vf¡J.1Tlv. 
14. 1 < Errd477 8E OlEK6Cl'¡.tTlO'E 'tae; lEpcoO'úvae;, EbE1-

J.1a't0478 rrATlO'lov 'tou 'tTie; < ECl''t1a~ lEpoU 'tf¡v KaAou¡.tÉVTlV 
< PTly1av, 0'i6v 'tl ¡3aCl'lAElOV o'iKTlJ.1a, Kal 'to TCActCl''tOV au't68l 

'tou XP6vou OlÉ'tpl¡3EV, lEpoUPYWV f¡ bl8áO'KCOV 'tou~ lEPE1~, f¡ 
rrp6e; EVVOÜ;X 'tlVl 'twv 8E1COV rrpo~ ainov O'xoAá¡;coV.<79 2 

otK1av O' clXEV E'tÉpaV rrEpl 'tov Kup1vou M<jJov, Tie; E't:l vuv 

'tov 't6rrov ETClOElKVÚOUO'LV. 3 EV bE 'tale; rrporro¡.trrale; Kal 

bACO~ 'twv lEpi:cov 'tale; rroJ.1rral~ rrpoTlYouV'to K1ÍPUKE~ ave): 
'tf¡v rr6hv, EALVÚElV KcAEÚOV'tEe; Kal 'te): Epya Ka=rraúov
'tE~.43D 4 cD~ yáp <jJaCl'l 481 'toue; rrU8ayoplKOU~ OUK Eciv EK 

rrap600u rrpoO'KUVElV Kal rrpoO'EúXE0'8at 'tOl~ 8cole;, aAA' 01.

K08EV Eu8u~ Errl 'tou'to yvcó¡.tTI rrapCO'KE=O'J.1ÉVOu~ ¡3a01¡;ElV, 

ot)'t:co~ cpE't0482 NoJ.1ci~ xPTiVat 'tou~ rroAí.'ta~ ¡.t1Í't < aKOÚElV 't:l 

'twv 8E1COV ¡.tf¡8 < 6pciv EV rrapÉpycp Kal aJ.1cAWe;, ano. O'Xo

Af¡V dyoV'tae; arro 'twv dAAcov, Kal rrpoCl'ÉxoV'ta~ 'tf¡v blá

VOtav cD~ TCpál;El J.1EylCl''tTI 'tTI rrEpl 'tf¡v EUCl'i:¡3Elav, 1jf6<jJcov 'tE 
Kal rra'táycov Kal Cl''tEvaYJ.1wv,483 Kal bO'a 'tOlau'ta484 'tOLe; 
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NUMA (13.9-14.4) 

extremos, teniendo curvaturas y reuniéndose unos con otros debido a 
su espesor, le dan su forma retorcida. O (quizá se llaman así) por el 
codo en tomo al cual se apoyan. Estas cosas, en efecto, las dijo Juba,45 
quien deseaba vivamente hacer griego el nombre. 10 Pero el nombre 
podría resultar (a partir) de que el primero llegó de arriba, y de la 
cnración de los enfermos y del fin de las sequías, e incluso de la 
cesación de las desgracias; de acuerdo con ello, también los ate
nienses llamaban Anakes a los Dióscuros, si es que hay que relacionar 
el nombre con la lengua griega. 

11 y dicen que Mamurio tuvo, como retribución por aquella 
destreza artesanal, cierta mención en un canto entonado por los salios 
junto con la danza pírrica. Mas otros dicen que Veturio Mamurio no 
es el cantado, sino Veterem memoriam, lo cual significa antigua 
memoria. 

14. 1 Después de organizar los sacerdocios, construyó, cerca 
del templo de Vesta, la llamada Regia, es decir una casa real, y pasaba 
la mayor parte del tiempo allí, ejerciendo su función sagrada, o 
enseñando a los sacerdotes, o tomándose tiempo libre en reflexión 
sobre las cosas divinas. 2 Y en las cercanías del monte Quirino tenía 
otra casa, cuyo lugar aún ahora indican. 

3 y en las procesiones solemnes y, sobre todo, en las 
procesiones de los sacerdotes, algunos mensajeros iban delante por la 
ciudad, ordenando descansar, e interrumpiendo los trabajos. 4 Pues 
como dicen que los pitagóricos no permitían adorar y rogar a los 
dioses sólo de paso, sino ir desde su casa, directamente a esto, 
preparados mentalmente, de la misma manera Numa pensaba que era 
necesario que los ciudadanos no escucharan ni vieran nada de las 
cosas divinas como algo accesorio y sin importancia, sino que sacaran 
tiempo libre de sus otros asuntos y aplicaran su mente como a una 
empresa importantísima, referida a la piedad, preparando para los 
servicios sagrados unas calles que estuvieran limpias de ruidos y 
golpes y gritos y cosas semejantes que van aparejadas con trabajos 
manuales necesarios. 
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NOMAL (14.4-11) 

ávaYKcüou; Ka1 J3avaúcrot~ rróvOt~485 trrE'tat, Ka6apd~ 't0:~ 
boou~ 'tal~ lEpoupyí.at~ rrapÉXoV'tCX~. 5 WV 'í.xvo~ 'tt ¡LÉxpt 
vUv otacr0~0V'tE~,4ll6 l:nav487 dPXOlV rrp6~ opvtcrtV i'] 6ucríat~ 
ota'tpíJ311, J3owcrtv' OK dYE' CITJ~aíVEt O' t¡ cj>OlVTr 't01Í't0 rrp{icr
crE, cruvErrtcr'tpÉcj>oucra Ka1. Ka'taKocr~oucra488 'tou~ rrpocr't1JYxá

vov'ta~. 6 í'jv oE KCÚ 'twv dAAOlV rrapayyEA~á'tOlV aú'tou489 

OOAAO: 'tOl<; IIuea:yop\Kol<;49D EO\KÓ'tct. oo~ YO:P ÉKcLVOt rraPÍl

VOUV491 ¿rr1. XOíVtKO<; ~T¡ Ka6ijcr6at, KCÚ Jlaxcúp<:" rrup JlT¡ 

crKaAEÚEtV, Ka1 J3aoí.~oV'ta~ d~ árrooT\Jlía<; JlT¡ JlE'tacr'tpÉcj>E
cr6at, Ka1. 'tOt~ JlEV oúpavíOt<; rrEptcrcro: eÚEtV, dpna oE 'tOt~ 

X60víOt~, WV EKácr'tou 'tT¡v otávotav árrEKpúrr'toV'to rrpo~ 

<'tOu~> rroAAoú~, OiYt;Ol~ Évta 'twv NoJ.L<x rra'tpíOlv árróppT\'tov 

ÉXEt 'tov Aóyov' 7 010V492 'to JlT¡ crrrÉvOEtV 6EOt~ E~ á~rrÉAOlv 
á'tJli¡'tOlV, JlT\OE 6úEtv d'tEp áAcj>Í'tOlV, Ka1- 'to rrpocrKuVEtV rrE

Ptcr'tPEcj>o~ÉVOU~, Ka1. 'to Ka6ijcr6at rrpocrKuvi¡crana<;, 8 't0: 

~Ev ouv rrpw'ta Búo 'tT¡v yij<; ¿~T\~ÉPOlcrtV ÉOtKE493 Oti5ácrKEtV, 
00<;494 JlÓPWV EúcrEJ3Eía~ oucrav' t¡ OE rrEptcr'tpocj>T¡ 'twv rrpocr

KuvoúnOlv AÉyE'tat495 JlEv 6:rro~í.JlT\crt~ ElVC>:L 'tij~ 'tou KÓcrJlOU 
rr1Optcj>opcX~, OÓ~Et104% o' av JlcXAAOV b rrpocrKuvwv, ¿rrd497 rrp6~ 
EOl 'twv l10PWV J3AErrÓV1:OlV498 árrÉcr'tparr'tat 't0:<; áva'tOAá~, JlE

'taJ3áAA1OtV Éamov ¿nau6a Ka1 rr1Optcr'tpÉc»EtV Err1 'tov 6EÓV, 

KÚKAOV rrOtwv Ka1. cruvárr'tOlv499 'tT¡v Errt'tEA1OíOlcrtv 'tij<; EuXij~ 
01 áJlcj>otv' 9 d soo JlT¡ vi¡ L1.ía501 'tOt~ ALy1J1r'tíOt~ 'tpoXOt~ 
aLvÍ't't1O'taí n Ka1 Oti5ácrKEt rraparrAi¡crwv t¡ /lE'taJ3oAT¡ 'tou 

crxi¡Jla'to~, oo~ OÚ01OVO~ ¿cr'tW't0~502 'twv áv6pOlrrí.vOlv, áAA 

orrOl<; av cr'tpÉc»11 Ka1. áV1OAí't't11 'tov J3íov t¡JlWV b e1OÓ~, áya
rrcXv Ka1. oÉXccr6at rrpocrijKov. 10 'to oE Ka6É~ccr6at rrpocrK1J

vi¡crav'ta<; OLOlVtcrJ.Lbv Elvat AÉYOucrt503 'tOu J31OJ3atÓ'tT\'ta 'tat~ 
Eúxat~ Ka1. otaJlovi¡v 'tOt~ áya60t<; Emyívccr6at,504 11 AÉY01J

crt505 i5E Ka1 rrpá~1OOlv owptcrJlOV 101Vat 'tT¡v ávárraucrtv' oo~ 
OUV 'tTI rrpo'tÉp<:" rrpá~Et rrÉpa~ ¿rrm6ÉV'ta~506 Ka6É~Ecr6at rra-
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NUMA (14.5-11) 

5 Conservando hasta hoy una huella de estas costumbres, 
cuando algún magistrado se ocupa en la observación de las aves o 
en los sacrificios, gritan: hoc age; la expresión significa "haz esto", 
atrayendo la atención y poniendo en orden a los presentes. 

6 También muchas otras disposiciones de él eran seme
jantes a las pitagóricas. En efecto, así como aquéllos aconsejan46 no 
sentarse sobre el quénice, y no atizar el fuego con la espada, y, 
saliendo de viaje, no voltear la vista; y sacrificar cosas impares a 
los (dioses) celestes, pero pares a los terrestres, cuya significación 
ocultaban a los demás, así también algunas de las reglas prove
nientes de Numa tienen un sentido secreto; 7 por ejemplo, el no 
hacer a los dioses una libación a partir de viñedos sin cortar ni 
hacer sacrificios sin harina de cebada, y el que adoren volteándose 
y se sienten habiendo adorado. 

S Sin duda, las dos primeras parecen enseñar el cultivo de 
la tierra, como si fuera parte de la piedad religiosa; se dice que el 
giro de quienes adoran es una imitación de la rotación del cosmos; 
y parecería más bien que, quien adora -ya que, al estar los templos 
viendo hacia el Oriente, deja atrás el levante- se vuelve hacia allí y 
luego se toma hacia dios, haciendo un CÍrculo y atando por ambos 
lados el cumplimiento de su plegaria. 9 A no ser que -sí, por Zeus
el cambio de postura insinúe y enseñe algo semejante a las ruedas 
egipcias: que no hay nada humano que sea estable, sino que 
conviene conformarse y aceptar la (forma) como la divinidad 
vuclvc y entreteje nuestra vida. 

10 Dicen que el sentarse, después de haber adorado, es un 
augurio de que a las súplicas se agrega solidez, y a nuestros bienes, 
seguridad. 11 Y dicen también que el descanso es una delimitación 
de las acciones, y que, en la idea de que han puesto término a la 
primera acción, se sientan junto a los dioses, a fin de que comien-
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NOMAL (14.11-15.6) 

pa 'tOL~ 8EOL~, "Lv' 507 E'tÉpa~ ruXA1V apX1lV nap' EKEÍVúlV 
AáJ3úlCH. 12 Iiúva'tat508 líe. Ka! 'tomo 'tol~ EiPTJ)lÉV01~ 0)l0-
AOYELV, Eeí.1;ono~509 Íl)l<X~ 'to13 vO)l08é'tou )l1l nOlELcr8at 't0:~ 
TCpO~ 'tO 8ELOV ÉnEÚ~El~ EV acrxoAl<;X Ka! napépyúl~ olOV 
crTCEúoona~,5IO aV: lÍ'!:a¡rU xp6vov ÉXúl)lEV Ka! crXOA1lV 

áyúl)lEV. 
15. 1 ' EK líe. 'tíj~ 'tOlaÚ'tTJ~ TCat1iaYúlyla~ np6~ 'tO 

8Elov OU'túl~ Íl nÓAt~ EyEYÓVEl XElpolÍ8TJ~ Ka! Ka'ta'tE8a)lJ3TJ
)lÉVTJ'12 't1lV 'to13 NO)l<X IiúVa)llV, wcr'tE513 )lÚ801~ E01KÓ'ta~ 't1lV 
a'tonlav A6you~ napaOÉxw8al, Ka! VO)ll~ELV )lTJOÉv ámcr'tov 
ElVal )lTJO' a)llÍxavov EKE1VOU J3ouATJ8Éno~.514 2 AÉYE'tat515 

yo13v nO'tE KaAÉcra~ Én! 't1lV 'tpánE~av OUK oAíyou~ '(;WV 
TCOAt'tWV, crKEÚTJ 'tE qxx13Aa Ka! oánvov EU'tEAE~ návu npo-
8Écr8aL Ka! OTJ)lO'tLKÓV' ap~a)lÉVúlv'16 OE OElTCVE1V E)lJ3UAWv'17 

AÓYOV cb~ Íl 8EO~ TI crÚVW,(;lV f¡KOL np6~ au'tóv, al<jlvlowv 
EmoE'il;at518 'tÓV 'tE OlKOV EK núl)lá'túlV TCAlÍPTJ nOAU'tEAWV, 
Ka! 't0:~ 'tpané¡;a~ O\jfúlV 'tE naV'toDanwv Ka\. napacrKEUíj<; 
Da\jftAo13<; yE)lOúcra~519 

3 rr<xcrav D' ÚTCEpJ3éJ3ATJKEv'20 a'toTClav 'to únEp 'tíj~ 
1013 Ll.LO~ O)lLAía<; l.cr'tOpOÚ)lEVOV. )lU80AOY013crL52I yo:p Ei~ 'tOV 
'AJ3En'ivov A6<jlov, oiínúl )lÉpo~ ov-ra '(;íj~ TCÓAEúl<; oulíe. cruv
OLKOÚ)lEVOV,522 aAA Éxona nTJyá~ 'tE DU\jfLAE'i~ EV aú'teP Ka! 
váTCa~ crKLEpa~, <jlon<xv liúo oaí)lova~ lliKOV Ka! <I>a13vov' 4 
00<; 't0: )lEV áAAa 2:a'tÚpúlV áv 'tL~ f] Tt'táVúlV yÉVEt TCpocr
E1KácrE1E,523 Duvá)lEL Di; <jlap)láKúlV Ka! OELVÓ'tTJ'tL 'tíj~ nEp\. 

'ta 8E'ia 'YOTJ'tEÍa~ AÉYOV'tat524 'tama 'to'i~ ú<jl' 'EAAlÍvúlv 
TCpocrayopcu8ElcrLV ' rDaíoL~ Ll.aK'túAOl~ crO<jlL~Ó)lEVOl nEpnÉvaL 
'ti¡v 'r'taAíav. 5 'tOú'tOu<; qxxcr!525 XEtpcócrucr8at 'tov NO)l<Xv, 
oívC¡J Ka! )lÉALn KEpácraV'ta 'ti¡v KPlÍvr¡v a<jl' ií~ Émvov cruv
lÍ8úl~. 6 A TJ<jl8Év-ra~526 oE noUa~ )lEV lDéu<; '(;pÉnw8at, Ka! 
)lE'tEKliúw8at 'ti¡v amWV <jlÚcrLV, aUÓKO'ta <jlácr)la'ta Ka! 
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NUMA (14.11-15.6) 

cen nuevamente otras (prácticas) junto a ellos. 12 Esto incluso 
puede estar de acuerdo con lo ya dicho;7 pues el legislador nos 
acostumbra a no hacer visitas al templo con escasez de tiempo o 
accesoriamente, como de prisa, sino cuando tenemos tiempo y 
estamos libres de ocupaciones. 

15. 1 A partir de tal sistema de educación respecto de lo 
divino, la ciudad se volvió dócil y muy admiradora del poder de 
Numa, de tal manera que admitía narraciones parecidas a leyendas 
por su extravagancia, y consideraba que nada era increíble ni 
imposible, si aquél lo quería. 

2 Por ejemplo, se cuenta que en cierta ocasión, habiendo 
invitado a su mesa a no pocos ciudadanos, puso cubiertos sencillos 
y una comida muy frugal y popular. Una vez que empezaron a 
comer, diciendo que la diosa con la que tiene relación vendría a él, 
de repente presentó la casa llena de copas lujosas y mesas que 
abundaban en viandas de todo tipo y de arreglo magnífico. 

3 Pero lo que se cuenta de su relación con Zeus supera 
cualquier extravagancia, pues relatan que hacia la colina del 
Aventino, cuando aún no era parte de la ciudad ni estaba poblada, 
sino que tenía fuentes magníficas en su seno y sombríos valles 
arbolados, iban con frecuencia dos genios, Pico y Fauno;8 4 a los 
cuales, por lo demás, alguno los podría comparar con el género de 
los sátiros o de los titanes, pero se dice que recorrían Italia 
empleando iguales artificios que los denominados Dáctilos Ideos49 

por los griegos debido al poder de sus medicamentos y la severidad 
de su magia respecto a las cosas sagradas. 5 Dicen que N uma los 
sometió, mezclando con vino y miel la fuente de la cual bebían 
normalmente; 6 y que, una vez atrapados, se transformaron de 
muchas maneras y cambiaron su propia naturaleza, mostrando 
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NOMAL (15.6-16.3) 

'ÍJOj3EpU 'tije; l'lIvEOle;S27 11:poj3aAAO¡LÉVOUe;' 7 ¿11:El528 o ' EyVOl
crav Éo:AOlKÓ'tce; 1crxupav KaL ¿ÚjlUK'tOV aAOlcrtv, dUa 'tE 
11:poeE<J1Úcrat 11:0AAa 'tWV ¡LEAAÓV'tOlV, KaL 'tOV E11:L 'tOle; KE
pauvole; EKOtliá~at529 Kaeap¡J.Óv, 6e; 11:0tEl'tat ¡LÉXPt V1)V ota 
KPO¡L¡LÚOlV Kal 'tptXWV KaL ¡LatVíOOlV. 8 EVtOt o' ou 'toue; 
oaí¡Lováe; <jxxcru?' 1moeÉcreat 'tOV Kaeap¡L6v, áXX EKEívoue; 
¡iEv Ka'tayayEtv 'tov ~ía ¡LayEúcraV'tae;, 'tov oE eEOV bpyü;;ó
¡iEVOV 'tcP NO¡L~ 11:pocnácrcrEtv, CÍle; xpi'¡ YEVÉcreat 'tov Kaeap
¡Lov KE<jxxAale;' 9 1J11:0Aaj3óV't0e;531 oE 'tou NO¡Léi, "KpO¡L¡LÚOlV;" 
d11:Etv,532 "6:vepcimOlv". 'tov o' ai'i8te; EK'tpÉ11:oV'ta 'to 'tou 11:pocr
'táy¡La'toe; OEWOV E11:EpÉcreat,533 "8pt~ív;" 6:11:0KptVa¡LÉvou534 oE 
'tou "'tó<;, "E¡L\jfÚXOte;", E1l:o:yayElv 'tov NO¡Láv, "¡J.o:tVt<Jl;", 'tau
'ta AéYEU,,35 1mo 'tije; , HyEpía<; OEOtOay¡LÉvov. 10 KaL536 'tov 
¡LEv eEOV 6:11:EAeE1V 'lAEOl yEVÓ¡LEVOV, 'tov CE 'tÓ11:0V 'IAi¡KtOV 
6:11:' EKElVOU 11:pocrayopEUeijVat, Ka't 'tov Ka8ap¡Lov OU'tOl cruv
'tEAElcreat. 

11 Tau'ta ¡LEv ouv 'ta ¡Luecüor¡ Ka't YEAOta 'ti'¡v 'twv 
1:6't' 6:v8PCÜ11:OlV ¿moEíKvu'tat OtáeEcrtV 11:po<; 'to eE10V, f¡v b 
¿etO"¡Lo<; au'tol<; EVE11:oír¡aEv. 12 aú'tov oE 'tov NO¡Léiv Ot)'tOl 
<jxxaLv537 Ele; 'to 8E10V 6:vr¡p'tijaeat 'tale; EA1l:íatv, cOa'tE538 Kal 
11:poaayyEAíae; aú'teP <eúoV'tÍ>539 11:0'tE YEVO¡LÉVr¡<;540 CÍle; E11:ÉP
XoV'tat 11:0AÉ¡LtOt, ¡LEtotéicrat Kal El11:E1V' ¿yoo oE e1JOl. 

16. 1 fIpw'tov liÉ <jxxat541 Ka't I1ía'tEOl<; KaL TÉp).LOVOe; 
lEpov lopúaaaeat. KaL 'ti¡v ¡LEv ITía'ttv 6PKOV ¿mooEl~at 

'POl¡Laíote; ¡LÉytC5'tov, c]i XPCÜ¡LEVOt ¡LÉXPt vuv Ota'tEAouaw542 

2 b oE TÉp¡LOlV 6po<; dv 'tte; E\r¡,543 KCÚ eÚOuatv au'tcP or¡
¡Loaíc:x KaL ioíc:x Karo 'toue; 'twv 6:ypcOv 11:EptOptcr¡Loúe;, vUv 
¡LEV E¡L\jfUXa, 'to 11:aAatOV o' 6:vaí¡LaK'tOC; T¡v f¡ euaía, NO¡Léi 
(jllAoao(jli¡aaV'to<;544 CÍle; xpi'¡ 'tov 6ptOv 8EÓV, Elpi¡vr¡e; (jlúAaKa 
Kal olKatOaúVll<; ¡Láp'tuv oV'ta, (jl6vou Ka8apov Elvat. 3 00-
KE1545 oE Kal bAOl<; oíS'toe; bp'tC5at 'ti'¡v xcüpav b j3aatAEú<;, 
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NUMA (15.6-16.3) 

apariencias extrañas y terribles a la vista; 7 y que cuando los prisione
ros se percataron de su captura fuerte e ineludible, profetizaron 
muchas otras cosas del futuro y enseñaron el ritual de purificación 
para los rayos, que se realiza hasta ahora mediante cebollas, cabellos y 
menas.50 

8 Algunos afirman que esos genios no aconsejaron dicho 
ritual de purificación, sino que ellos hicieron descender a Zeus 
recurriendo a la magia, y que el dios, encolerizado, ordenó a Numa la 
necesidad de que la purificación fuera con cabezas. 9 Y suponiendo 
Numa "¿De cebollas?"," (Zeus) dijo "De hombres". Y de inmediato 
aquél, rechazando lo terrible de la orden, preguntó" ¿Con cabellos?" Y 
respondiendo Zeus "Con vivos", Numa agregó "¿Con menas?" Se 
dice que Numa decía esto instruido por Egeria. 

10 El dios, puesto que había quedado aplacado, se retiró, y el 
lugar fue denominado Hilecio por aquel motivo, y de tal manera se 
celebra la purificación. 

11 Así pues, estas narraciones fabulosas y ridículas muestran 
abiertamente la disposición de los hombres de entonces respecto a la 
divinidad, disposición que la costumbre infundió en ellos. 

12 Incluso dicen que Numa mismo de tal manera fincaba sus 
esperanzas en la divinidad, que cierta ocasión cuando hacía sacrificios, 
habiéndosele anunciado que los enemigos atacaban, sonrió y dijo: 
"Pero yo hago sacrificios". 

16. 1 También refieren que primero erigió el templo de la Fe y 
de Término; y que enseñó a los romanos la Fe como el máximo 
juramento que hasta hoy usan constantemente. 2 El Término sería 
cierto límite, y le ofrecen sacrificios públicos y privados, en las 
circunscripciones de los campos, ahora de seres vivos, pero anti
guamente el sacrificio era incruento, pues Numa pensó que era 
necesario quc el dios de los límites, siendo guardián de la paz y tcstigo 
de la justicia, estuviera libre de sangre. 3 Pero también parece que este 
rcy delimitó totalmente la región, pues Rómulo no quiso confesar con 
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NOMAL (16.3-17.2) 

'PW~ÚAOU ~l'¡ (3ouAr¡8É1I1;0<;-"" E~0~oAoY1ÍcyaCY8CXl -¡;c\i ~É-¡;pc;l 
'toii Ol.KEíou 'tl'¡v 6:(PCÚPWLV 'toii &.UO'tpíou- OECi~OV rap El
val547 'tií<; 8uvá~Ew<; 'tOV apov dv <j>uAá't'tr¡'tCXl,548 ~T] cjlu
Aa-¡;'tÓ¡L€vov"9 010 'tií<; á8tKía<; EA€'YXOV. 4 ou ¡LT¡v ouo' i'jv 
ow,¡rtAl'¡e; xcbpa 'ÍÍ 1tÓAEl Ka't' 6:pxáe;. 6:AA.a. 'tT]v 1tOAA.T¡v 
al.x~TI 1tpoCiElC'tl'¡Cia-¡;o 'Pw~úAo<;' lCa'l 'taú-¡;r¡v 1taCiaV b No
¡La<; 01ÉVE1¡L€ w'ic; 6:1tÓPOlC; "Cwv nO)"l'twv, WC; 6:váYlC1]V "Cií<; 
6:81lCía<; 6:cjlCXlpWv"50 'tT¡v 6:1topíav lCa'l 'tpÉ1tWV E1t'l YEwpyíav 

'tov 8ií~ov, éi~a 'tTI x,wPC;X CiUV€~r¡~€poú~€VOV.5S1 5 ouoev yap 
dUo 'tcOv Em't1]OEU¡Lá'twv otl1:w<; EpW'ta Opl¡LUV dpi¡V1]<; Ép

yás1'.'tcu lCa'l "Caxuv CÍ><; b 6:1t0 yiíc; (3íoc;, EV c1i lCa'l 'tií<; 
1tOA1'.~llCií<; Eú'toA~íae; ~O ~i:v U1tEp~axr¡ulCov 't01) 01.lC1'.lOU 
Ola¡LÉvEl lCC:i'l 1tápW'tl, ~O o' de; 6:01lCÍav lCa'l 1tA1'.OVE~íav 

6:vn~Évov 1tav't1'.Aw<; EKlCÉKon'tal. 6 010 lCa'l 'tT¡v Y1'.wpy1.av 
b No~eie; Olov dpi¡V1]e; cj>íhpov E~~EÍ~a<;5S2 'tOLe; 1tOAl~al<;, lCal 
~aAAov 00<; l'¡80nolov f¡ 1tAOm01tOlOV 6:ya1ti¡Cia<; 'tÉXV1]V, de; 
~Épr¡ 'tl'¡v xwpav 01E1A1'.V, &. 1táyou<; 1tpoc;r¡yOpEUCiE, Kal 
Kae ' ~KaCi'tov E1tlCiKÓ¡¡ou<; E"Ca~e Kal nepmoAou<;. 7 eCiu 
8' b'tE'53 Ka'l au'toe; EijloPWv"54 Ka'l 'tElC~CXlpO~EVOe; 6:1t0 'twv 
Épywv 'tou<; 'tp01tOUe; 'twv 1tOAt'twv, 'toue; ~év ELe; 'tl~a<; Kal 
1ÜCi"CetC; ávTíye, 't01)(; oé l>q.eÚ¡LOUC;'55 Kal á¡UoAEÍC; ljfÉywv Kal 
KaKlSWV ECiWcj>pOVtSE. 

17. 1 Twv o' dnwv aU'toii 1tOA1"CEU~á'twv t¡ lCa'ta 
"CÉx,va<; olavO¡LT] wii 1tAi¡80uc; ~áAlCi"Ca eau¡Lá~e'tal. 2 'tií<; 
yap 1tOAEW<; EK oUElv' yEVWV cüCinEp El.pr¡'tCXl CiUVECi'távCXl 
OOKOÚCir¡e;, OlECi'tWCir¡<; OE ~eiUov, lCal ¡Lr¡OEVl 'tp61tqJ ¡.nei<; 
yevéCi8CXl (3ouAO¡LÉVr¡c; ~r¡o' olov E~aAelljfCXl 'tT¡v E'tEpo'tr¡'ta 
Ka'l olaijlopáv, 6:Ua CiUYKpOÚCiEl<; 6:1taúCi'tou<; Ka'l cj>lAovlKía<; 
'twv ~EpWV Ex,oúar¡e;,556 6tavor¡8Etr;557 O'tl Kaí 'tcOv aW¡Lá'twv 
'ta cj>úCin OÚCi¡LEllC'ta lCa'l CiKAr¡pa lCa'ta8paúoV'tEe; Ka'l 01<Xl
POii1l1;E<; 6:va¡LElyvúouCiu, lJ1rO ¡LllCPO'tr¡'tO<; 6:1../-:1]1.01<; CYU¡L-
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NUMA (16.3-17.2) 

la medición de lo propio el despojo de lo ajeno; en efecto, afirmaba 
que, cuando se resguarda, el límite territorial es un lazo del poder, 
y cuando no se resguarda, prueba de injusticia. 

4 y ciertamente la ciudad no tenía un gran territorio desde 
el principio, sino que Rómulo adquirió su mayor parte con la lanza; 
y toda ésta la distribuyó Numa a los ciudadanos pobres, supri
miendo la pobreza como engendradora de injusticia, y volviendo al 
pueblo hacia la agricultura, al cultivarse al mismo tiempo con el 
terreno. 

5 Pues ninguna otra ocupación genera un amor a la paz tan 
vivo y rápido, como la vida que depende del campo, en la cual, de 
la animosidad bélica, permanece y está presente la capacidad de 
defender lo propio, y queda totalmente suprimida la inclinación a la 
injusticia y a la avaricia. 

6 Por eso también Numa, inculcando en los ciudadanos la 
agricultura como filtro de paz, y acogiendo amorosamente ese 
oficio más como formador del carácter que como generador de 
dinero, dividió la tierra en partes, a las cuales llamó pagos, y 
asignó a cada una observadores y guardias de frontera. 7 Algunas 
veces también él mismo, observando y juzgando a partir de las 
obras del campo el comportamiento de los ciudadanos, a unos los 
ascendía a los honores y los cargos, y a otros, a los perezosos y 
negligentes, los hacía prudentes, reprendiéndolos y censurándolos. 

17. 1 De sus demás medidas políticas, la repartición del 
pucblo cn oficios es muy admirada. 2 En efecto, ya que la ciudad, 
aparentemente, estaba compuesta de dos razas -según se ha di
cho-,l2 más bien, dividida, y de ninguna manera quería unirse ni 
era capaz de borrar su diferencia y discrepancia, sino que tenía los 
incesantes conflictos y rivalidades de las partes, Numa, conside
rando que quienes las desmenuzan y las dividen, unen las palies 
duras de los cuerpos y, por naturaleza, más dificiles de mezclar, al 
juntarse más unas a otras debido a su pequeñez, decidió dividir 
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NUMA (17.2-18.3) 

todo el pueblo en múltiples partes, y habiéndolo llevado de éstas a 
otras diferencias, anuló aquella primera y grande, diseminada entre 
las pequeñas. 

3 La distribución fue, según los oficios, de flautistas, 
orfebres, constructores, tintoreros, zapateros, curtidores, trabaja
dores del cobre y ceramistas. Y congregando los restantes oficios 
de la misma manera, hizo de todos ellos un solo sistema. 4 Y 
habiendo designado asociaciones, asambleas y cultos a los dioses, 
convenientes a cada clase, entonces primeramente desapareció de 
la ciudad el llamarse y considerarse ya sabinos, ya romanos, ya 
partidarios de Tacio, ya de Rómulo, de manera que la disensión se 
tomó en concordia e integración de todos con todos. 

5 De entre sus medidas políticas, también se alaba la 
reforma en tomo a la ley que permite a los padres vender a sus 
hijos, aunque hacía excepción de los casados, si su matrimonio se 
había efectuado con la aprobación y permiso del padre, pues 
consideraba terrible que la esposa -que se había casado con un 
libre-, viviera con un esclavo. 

18. 1 Asimismo, se dedicó a la actividad relacionada con el 
cielo, no de manera exacta, ni completamente sin conocimiento, 2 
pues cuando Rómulo reinaba, utilizaban los meses irreflexiva y 
desordenadamente, calculando unos ni siquiera de 20 días, otros de 
35 y otros incluso de más, y no teniendo conocimiento de la 
existente anomalía respecto a la luna y el sol, sino sólo preocu
pándose de una cosa: de que el año fuera de 360 días. 3 Numa, al 
considerar que la diferencia de la anomalía era de 11 días, puesto 
que el año lunar tenía 354 días, y el solar, 365, duplicando estos 
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NUMA (18.3-19.3) 

once días, introdujo -un año sí y otro no- un mes intercalar que era 
de 22 días, después de febrero, llamado por [os romanos Merce
dino. 4 Este remedio de la anomalía le iba a requerir mayores 
remedios. 5 Asimismo, cambió e[ orden de los meses. Pues, marzo, 
que era el primero, lo colocó en tercer sitio, y en primero, a enero, 
que era el undécimo en tiempos de Rómulo, en tanto que 
duodécimo y último, febrero, e[ cual ahora tienen en segundo lugar. 
6 Hay muchos que dicen que incluso fueron añadidos por Numa 
estos meses --enero y febrero--, y que, desde el principio, sólo 
tenían diez por año, como algunos de los bárbaros, tres, y de [os 
griegos, los árcades, cuatro, y seis, los acamanios. 

7 Los egipcios tenían el año de un mes; después, según 
dicen, de cuatro meses. Por ello, también los habitantes de esa 
región creen ser los más antiguos, y en sus genealogías se remontan 
un número increíble de años, ya que ciertamente colocan los meses 
en el número de años. 

19. 1 De que los romanos ordenaban diez meses para un 
año, y no doce, prueba es la denominación del último. En efecto, lo 
llaman diciembres3 hasta ahora. Que colocaban marzo en primer 
lugar, lo muestra el orden. Pues al quinto, a partir de aquél, 
llamaban "quinto", y "sexto", al sexto, y sucesivamente de manera 
parecida a cada uno de los otros. 2 En seguida, a los que colocaron 
enero y febrero antes de marzo, les sucedió que seguían nombrando 
"quinto" al llamado quinto mes, pero lo contaban en séptimo lugar. 

3 Y mayormente, además, tenía sentido que marzo, consa
grado a Marte por Rómulo, fuera considerado el primero, y el 
segundo, abril, pues era epónimo de Afrodita, en el cual ofrecen 
sacrificios a la diosa, y en las calendas las mujeres, coronadas con 

26 



---------------------------------------------------- --

NOMAL (19.3-10) 

Kalávoo.li; aL YVVa'iKE~ tcr~E</JaVW¡LtVat595 ¡LVPcr'tVTI 10tÍcl1n:at. 
4 'tlVE~ O' OU </Jacrt5% Ota 'tT]V ' A<jlpooí.'tTlv ' A<jlptUwv, CiXX 
wcrrrEp tXEl 'touvo¡La \jflA.6v, ' ArrptlA.tov KEuTjcrSal 'tov 
!-!Tjva, 'tTj~ ¿aplvTj~ wpa~ aK¡La~oúcrTl,;;97 aVólyov¡;a598 Ka't 
avaKaltÍrr'tov'ta 'tou~ 131acr'tou~ 'twv <jlmwv' 'toii'to yap t¡ 
ylw't'ta crTl¡LatVEt. 5 'twv O' E:<jlE~Tj~ 'tov j.1EV Máwv Kaloii
crtV árrb Mála~' 'Epj.1f¡ yap CtvlÉpw'tcu' 'tOV 8' , !OÚVWV 

árro 'tTj~ "Hpa~. dcrl 010 'tlVE~ OL 'totÍ'tov~ t¡A.tKta~ E:rrcovú
j.10U~ ELvat A.ÉyOV¡;E~599 rrpEcrl3mÉpa~ Kal vEco'tÉpa~' j.1a:üóPTl~ 
yap oí. rrpEcrj3ú'tEpol rrap' atÍ'tol~, tOUV1CÓPTl~ O' oí. VECÓ'tcPOl 
KaAoiiv'tat. 6 'twv oé: Aomwv txacr'tOv árro 'tTjt; 'tá~ECOt; 
clícrrrEp ápt8¡LoiiV'tEC;600 ciJv6j.1a1;ov. rrÉj.1rr'tov, EK'tOV, ej3OoJ.1Ov, 
byooov, tva'tov, 8ÉKa'tov' ElS' b rrÉj.1rr'wt; árro Kaí.crapo~ 'toii 
Ka'taycovtcraj.1Évov601 Iloj.1rrT]lov' IotÍAwt;, b O' EK'tOt; A uyou
cr1:O~ arro 'toii OEV'tÉPOV J.1Év ap~aV'to~, LEj3acr'toii 8' E1tl
KATlSÉV'tOt; ciJvoj.1ácrSTl. 7 'tolt; O' É<jlE~Tjt; <oucr't> Ll.Oj.1E'tlaVO~ 
dcrErróITlcrE 'tdt; aiy¡;oii rrpocrcovuj.1tat;, ou rroAuv Xp6VOV,602 
áA.A.a 'tde; aú'twv ávaAaj36V'tee;603 rráltv ÉKEÍVOV cr<jlaytV'tO~604 
b j.1EV Ej300j.10t;, b O' byooot; KaAoiiV'tat. j.16VOL60S O' oí. 'tE

AEu=lol oúo 'tT]V árro 'tTjt; 'tá~ccoC; KATjcrlV, clícrrrEp tcrxov E~ 

áPXTjt; <atEt> 151E<jlúAa~av. 8 'tcOv 8' urro Noj.1(x rrpoo'tEStv
'tcov606 fJ j.1c'ta'tESÉV'tcoV b j.1EV <PEj3pouápwt; oíov Ka8ápcrwt; 
dv 'tlt; ElTl·607 Kal yap T¡ A.É~l~ tyytcr= 'toii'to <Jr¡j.1álVEt, Ka't 
'tOLe; <jl81'tOlt; tvayí.~oucrt 't6'tc, Ka't 'tT]v 'twv AourrEpKaltCDv 
EOp'tT]V Elt; 'ta rrOAAa Ka8aPJ.10 rrpocrEOLKulav608 'tEAOiicrtv' b 
OE rrpw'toc; 'IavouápwC;609 árro 'toii ' Iavoii. 9 00KE161O ot IlOl 
'tov Mápnov b NOllac; Errcóvullov bV'ta611 'toii ' APECDC; ÉK 'tTjt; 
rrpocoptac; j.1E'tacr'tTjcrat, j3ouA.6j.1EVOC; EV rraV'tl 'tTj~ rrOAEj.11KTjC; 
OUVá¡.LeCD<; rrpo'n¡Lacr8at o¡;i¡v 1tOll'tLld¡v. 

10 'O yap , lavoc; Ev 'tói~ rrávu rraAawlC; EhE oat
j.1cov EhE j3acrlAEUt; yEv6j.1EVOC;612 rrOAl'tlKOC; Kal KOIVCDVIKOt; 
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NUMA (19.3-10) 

mirtos, se bañan. 4 Algunos niegan que el mes haya sido llamado 
afril por Afrodita, sino que como tenía un nombre no aspirado, 54 

fue denominado abril, pues cuando está en plenitud la época 
primaveral, abre y descubre los retoños de [as plantas. Ciertamente 
esto indica la palabra. 

S y de los siguientes, a uno llaman mayo por Maya, pues 
está consagrado a Hermes. A otro, junio, por Juno. Pero hay 
algunos que dicen que éstos son los epónimos de la edad más 
avanzada y más joven; en efecto, los más viejos son llamados entre 
ellos maiores, y los más jóvenes, iuniores. 

6 De los restantes, a cada uno nombraban por el orden, 
como contándolos: quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo. 
Posteriormente, el quinto fue denominado julio por César, el que 
venció a Pompeyo, y el sexto, agosto, por el segundo que gobernó 
y se llamó Augusto. 

7 A los dos siguientes, Domiciano les puso sus propios 
nombres,55 no por mucho tiempo, sino que, tras su asesinato,56 
tomando nuevamente los propios, se llaman septiembre, el uno, y 
el otro, octubre. Sólo los últimos dos han conservado siempre el 
nombre con base en su orden, como lo tenían desde el principio. 

S De los meses añadidos o cambiados de lugar por Numa, 
febrero sería un mes como expiatorio, pues la palabra" casi 
significa esto, y entonces hacen sacrificios a los muertos, y realizan 
la fiesta de las Lupercalias, semejante con mucho a una purifi
cación. El primero es enero, de Jano. 

9 y me parece que Numa cambió de lugar de preferencia a 
marzo -que es epónimo de Marte-, porque quería en todo privi
legiar la política en lugar del poder bélico. 10 Pues se dice que 
Jano, ya dios ya rey en los tiempos muy antiguos, cambió su modo 
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NOMAL (19.10-20.6) 

EK 'toí) 8T¡plCi>bou~ KCÚ ayp'tou AioYE'ta:t613 ¡lE'tCX¡3cxAEtV 't1)v 
Oía:t'tcxv. 11 KCÚ Ola. 'tomo n:M.'t'tOucrlV am6v a¡l<jlmpócrCún:ov, 
w~ E'tÉpaV e~ E'tÉpa~ 'tcP ¡3'tCQ n:Epm0l1']craV'ta614 t1)v ¡lop<jl1)v 
KCXl olá8EcrlV. 

20. 1 " Ecrtl o' aÚ'toí) Kal VEW~ EV 'pw).!TI 15'teupo~, 

ov n:OAÉ¡lOU n:ÚAT¡V KaAoí)crl. VO¡.Ü~E'tCX1615 ya.p aVEcPx8al ).!ev 
cdJ'tov b'tcxv TI n:ÓAEJ.l.O<;, KEKAEtcr8al 15' dp1'¡VT¡~ YEVOJ.l.ÉVT¡~. o 
01) XCXAEn:6v i¡v Kal crn:av'tCú~ ylVÓJ.l.EVOV, ac't 'tlVl crUVT¡p
't11J.l.ÉVT¡e;616 n:OAÉJ.l.c¡J 'tTje; t¡yE¡lovíae;, Ola. ¡lÉyE80e; 'tol~ KÚKACQ 
1tEplKEX1l¡lÉVOl~ yÉVEO"l ¡3cxp¡3ápole; aV'tEpElboúcrl1e;. 2 n:At¡V 
En:'t yE toí) LE¡3acr'tou Ka'tcrapo~ EKAE'tcreT¡ Ka8EMvme;617 
'AV'tcí:IvlOv, Kal n:pÓ'tEpOV Un:CX'tEOOV'tCúV618 MápKou' A'tlA'tou 
Kal T't'tou MaUlou xpOvov oú n:OAuv' el't' Eú8u~ aVEC!Íx8T¡ 
n:oAioJ.Lou cruppaYÉV'tO~.619 3 ÓXX E1Ü yE 'tTj~ NOJ.l.ii ¡3am
AEÍa~ OÚOE¡ÜaV t¡J.l.tpcxv 6:VEc¡JYJ.Ltvo~62D w<jl811, 'tpía oE Kal 
'tE't'tapáKOV't' E'tT¡ crUVEXW~ ÉJ.LEIVE KEKAEIJ.l.ÉVO~·621 ou'tú)~ t~
TIPT¡'t0622 rraV'tEAwc; 'ta 'tou rroAÉJ.LOu leCXl rrcxV'tcxx68EV. 4 Ol> 
ya.p J.LÓVOV b 'PCúJ.LCXlWV t¡¡lÉpCú't0623 Kal Ka'tEKElCi¡AT¡'tO 'tTI 
olKalOcrúvn Kal n:paó'tT¡'tl 'toí) ¡3cxcrtAÉCú~ 15TjJ.Lo~, 6:AAa. Kal 
'ta.~ KÚKAc¡J n:ÓAEl~, d)crn:EP aúpac; 'tlVOC; EKEt8EV 1) n:VEÚJ.LCX'tO~ 

UylElVOÜ <jlépoV't0e;,624 apx1) J.LE'tCX¡3oATjc; ÉAa¡3E, Kal n:Ó80C;625 
EtcrEppÚT¡ n:áv'tCX~ EÚVO¡.lÍa~ Kal Eipf¡VT¡C; Kal. yTjv <jlmEúElv 
Kal 'tÉKva 'tpÉ<jlEIV EV t¡cruX't" Kal crÉ!3ecr8a:t 8EOU~. 5 EOP
'tCXl 15t KCÚ 8aA'tal Kal. n:ap' aAA1'¡Aour; ó:8Ew~ iOV'tCúV626 Kal 
avcxJ.l.ElyVUJ.l.ÉVCúv un:oooXal. Kal <jltAo<jlPOcrUva:t 't1)v 'I'taAlav 
Kcx'tE1Xov, olov EK 1tT¡y~~ tTjc; NoJ.Lu cro<jlla~ 'twv KaAWV Ka\. 
OlKCXíCúV en:EwpEOV'tCúV etc; dn:cxV'tac; Kal OlCXXEOJ.l.ÉVT¡~627 'tTj~ 
n:Epl EKE1VOV yaA1'¡VT¡~' 6 cOcr'!:E628 KCXl. 'ta.C; n:OlT¡'tlKa.C; urrcp
¡3oAa.C; EVOEtV n:po~ 't1)v tÓ'tE lCcx'tácr'tcxmv AÉyoucr!V" "tv 15i: 
mocxpoÜÉ'tOl~ n:6pn:CX~lV cxteiiv apaxvuv Épya" lCCXl "EÚPCÚC; 
OáJ.l.vcx'tal EY)(Eá 'tE AOYX(J)'ta. ~í<jlEá 't' aJ.l.<jl1'¡lCECX, xaAlCEiiv 
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NUMA (19.10-20.6) 

de vida, convirtiéndose, de feroz y salvaje, en sociable y compartido. 
11 y por esto lo representan bifronte, como si hubiera añadido a su 
vida otra forma y disposición a partir de otra. 

20. 1 Incluso existe en Roma un templo suyo de doble puerta, 
al cual llaman "puerta de la guerra". En efecto, se acostumbra que esté 
abierto cuando hay guerra, y que esté cerrado cuando hay paz, lo cual 
ciertamente era dificil y rara vez ocurría, pues siempre el imperio" 
estaba trabado en alguna guerra, y se oponía a los pueblos bárbaros 
que se esparcían a su alrededor mediante su fuerza. 2 Sólo en tiempos 
de César Augusto, tras matar a Antonio, fue cerrado, y antes, cuando 
eran cónsules Marco Atilio y Tito Manlio,59 no mucho tiempo. Inme
diatamente después fue abierto, al estallar la guerra60 3 Mas, por 
cierto, en tiempo del reinado de Numa ningún día se le vio abierto, 
antes bien durante cuarenta y tres años permaneció cerrado inin
terrumpidamente. ¡A tal grado extirpó por completo y de todas partes 
las cosas de la guerra! 

4 Pero no sólo el pueblo de los romanos se civilizó y apaciguó 
por la justicia y mansedumbre del rey, sino que también, como si 
cierta brisa o viento sano se extendiera desde allá, un principio de 
cambio se apoderó de las ciudades circunvecinas, y se introdujo en 
todas un anhelo de legalidad y de paz, y de cultivar la tierra y 
alimentar a los niños en tranquilidad, y de venerar a los dioses. 

5 Fiestas y banquetes, y hospedajes y atenciones de unos para 
Con otros que sin temor se encontraban y reunían, se adueñaban de 
Italia, como si de la fuente de sabiduría de Numa fluyeran hacia todos 
además la belleza y la justicia, y se esparciera el sosiego que rodeaba a 
aquél, 6 de manera que dicen que incluso las siguientes hipérboles 
poéticas61 eran insuficientes ante la situación de entonces: "en las 
abrazaderas de los escudos atadas con hierro, tienen obra las negras 
arañas", y "el moho doma las lanzas de puntas aceradas, igual que a 
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NOMAL (20.6-21.2) 

C> OUK (:0'Ct 0CiATCíyywv K'CÚTCO~, Ouce 0UAcX'tCit ¡.u:Aícjlpwv 
UTCVO~ eme {3AEcjlá.pwV". 7 OU'tE yeip 1tÓAE)lO~ OÚ'tE 0'Ccim~ 

omc VEW'tEpt0)le~ TCEpt TCOAt'CEíCiV í0't6PTl'tCit NO)lcX {3Cim
AEOOV't0~·629 ou6?IJ ).LT]V oue> Ion > Ciu~ev ¿Kéivov ¿Xflpa n~ f¡ 
cjlfl6vo~ f¡ cl épW'tCi {3CimAé:'tCX~ lem{3ouAT¡ KCit aú0'tCX0t~ av
cpwv, 8 aAA. ÉL'tE cjl6{3o~ 6EWV TCPOKf¡CE06Cit COKOÚV'tWV631 

'Cou avop6~, EhE ~Tj~ apE'tTj~ a:1.0W~, EhE OCit)l6vw~ 'túXTl, 
ncicrTl~ KCXKícx~ ei8tK'tOV en> leKÉtVOU Kal Ka8apev ctacjluAci'C
'Coucra632 'tev {3íov, Évapye~ E~f¡VEYKE TCapcioE1.y)la KCXt 'CEK
)l1¡pwv 'CTj~ IlACi'twv1.KTj~ cjlwvTj~, fJv U0O¡;cpoV leKÉlVO~ OUK 
bAtyOt~ xp6V01.~ YEv6).LEVO~633 E't6A).LTlcrcv634 ácjlÉlva1. nEpi. TCO
Ant'1.Ci~, 9 CÍ)~635 ¡.úa KaKwv TCaUAa Ka\. Aúm~ uv8pwno1.~ 
E0'tív, EK 't1.VO~ 'tÚXTl~ 8Éta~ EL~ 'ta1J'to C1.avo'1.<;( cjltAocr6cjl«I 
{3acrtA1.KT¡v crU).LTCEcrOUcrCiV OÚVCi).L1.V ÉyKpa'CTj KCXt ÚTCEPOÉ~WV 

'tTj~ KaKíCi~ ~T¡v apE'tT¡v KCi~Ci0~íjcraL. 10 ").LCiKápw~ ).LEV yeip 
Ciu'te~" b 0WcjlpWV CÍ)~ uATl8w~, ").LCiKcip1.o1. O> oí. crUv1¡KOO1. 
'twv leK 'tou crwcjlpovouV'to~ cr't6)lCi't0~ \.6V'twv Aóywv". 11 'tci
XCi yd.p OUO > UVáyKTl~ O¡;1.v6~ OEí636 TCp6~ 'tOU~ TCOA.AOU~ Ouo> 
aTCctAíj~, Ciuml 810 'tT¡v apE'tT¡v Év Eu81¡AC¡l 1rapa8Eí.Yim'tl. KCil 
ACi)l1rPCP 'tcp {3íC(I 'tou eipxoV'to~ bpWV'tE~,637 EKoucrtw~ 0WcjlpO
voilcr1.638 KCit crUYKCi'tCicrXTl)lCi'tÍl;oV'tCi1. 1rp6~ 'tev Év cjl1.At<;( KCil. 
O).lovoíc,x 'tTI np6~ a1J'tous ).lEm 8LKCitocrúVTjs KCil ).lE'tp1.6'tT]
'to~ UKÚ).lOVCi KCit ).lcxKcipwv j3íov, 12 lev i¡i 'te KciAA1.0'tOV 
l:má0T]~ 1rOA1.'tEíCi~ 'téAO~ Écr'tí, KCi\. {3CicrtA1.KW'tCi'tO~ cmáV'twv 
b 'tou'tov 'tov {3íov KCit 'tCiÚ'tTlV 'CT¡v c1.ci8EmV 'tOLe; úTCT]K601.~ 
tVEpyá0acr8m 8uvá).lEVOs.639 wu~a ).lEV ouv No).lcXs naV'tos 
)lcXAAOV cjlcxíVE'tCit 640 cruvEwpCiKWe;. 

21. 1 IlEp\. CE 1rCiícwv CX1J'tou KCi\. yá).lwv UV't1.AoyíCit 
yEy6vcx01. 'tole; í.cr'tOp1.KOl~. oí. )lEV yáp oú'tc yá)loV eiU.ov f'¡ 
't6v TCi'CíCi~ ACij3éiv Ci1J'toV ouu 1rm80s E~ÉpOU YEvÉcr8m 1rCi
'tEpCi 1rAT]V )l1.cXe; 8uycx'tpo~ Ilo).lmAíCi~ AÉyOU01.V·641 2 Ol. ce 
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las espadas de dos filos; de bronCÍneas trompetas no hay estrépito, ni 
se va el dulce sueño, de los ojos". 

7 En efecto, durante el reinado de Numa, no se habla de 
guerra ni de sedición ni de revuelta en torno a cambios de gobierno, ni 
tampoco de alguna enemistad o envidia contra él mismo o, por algún 
vehemente deseo del reino, de conjura y de tumulto de personas, 8 
sino que, sea el temor a los dioses, que parecían cuidar del varón, 
sea el respeto a su virtud, sea una suerte divina que mantenía su vida 
limpia e intacta de cualquier maldad, da claro ejemplo y prueba 
de la máxima platónica, la cual, aquél, que nació no pocos años 
después, se atrevió a expresar acerca del gobierno, 9 en el sentido de 
que, para los hombres, el único descanso y cesación de sus males 
estriba en establecer, por una especie de fortuna divina, una autoridad 
regia, potente, que coincida ampliamente con el pensamiento 
filosófico, y la virtud como algo superior a la maldad. 

10 "Dichoso, pues, este" (varón) templado verdaderamente, y 
"dichosos los que obedecen las palabras que provienen de la boca del 
templado". 11 Pues, sin duda no necesitará de alguna coacción ni de 
una amenaza para con los súbditos, sino que éstos, viendo la virtud en 
un clarísimo ejemplo y en la impecable vida del gobernante, 
espontáneamentc se vuelven templados, y en un ambiente de amistad 
y concordia para consigo mismos, con la ayuda de la justIcia y la 
mesura, se conforman a una apacible y afortunada vida, 12 en la cual 
está el óptimo objetivo de todo gobierno, y es el más regio de todos 
quien puede gcnerar esta vida y esta disposición en los subordinados. 
Pues bien, Numa, más que cualquiera, evidentemente se ocupó de 
estas cosas. 

2!. 1 Acerca de sus hijos y matrimonios, los historiadores han 
tenido dcsacuerdos, pues unos dicen que él no contrajo ningún otro 
matrimonio que el de Tacia, y que no fue padre de ningún otro hijo 
más quc de Pompilia, su única hija. 2 Otros le atribuyen, además de 
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NOMAL (21.2-22.1) 

'ITpOl; 'taú'tTl 'tÉ00apal; U1OUI; cXvayp<X<Jlou0lv aú'toD, II6¡mCDva, 
Ilivov, KáA'ITOV, Má¡.uopKOV, WV642 EKa0'tOV o'íxou 8laooXT]v 

Kal yÉvou~ 1oV'tí[LOU Ka'taAl'ITElv. 3 dVat643 yap cx'ITo [LEV 'tOD 

II6¡mCDVOI; 'tOUI; IIo[L'ITCDvíOUI;, CX'ITO 8E IIívou 'tou<; IIlvapíoul;, 

CX'ITO 8E KáA'ITOU 'tou~ KaA'ITOUpvíou~, CX'ITO 8E Ma[LÉpKou 
'tou<; Ma[[LE ]pKíou<;, 01<; 8la 'tOD'tO Kal 'Piiya<; yEvÉ08al 'ITa

pCDVÚ[L1OV, I:mEp 100'tl J3a0tAÉw;. 4 'tpí 'tOl 8' El0l.V oí 'toú

'tCDV644 [LEV Ka'tTlyopoDV'tE<;, w<; xapl~O[LÉVCDV 'tol<; yÉvEm Kal 

'ITpo0'tl8Év'tCDV OUK cXATl8ii 0'tÉ[L[La'ta 'tii<; cx'ITo NO[LeX 8la80-
xii<;, 'tT]v 8E IIo[L'ITtAíav OUK ÉK Ta'tía<; yEyovÉval AÉyOV'tE<;,645 

cXAA É~ É'tÉpa~ yUVatKO~ f¡v f¡8Tl !3a0tAEÚCDV646 ~YTl[LE, Aou

KPTl'tía~' 'ITáV'tE<; 8' ouv 6[LOAoyoDm647 'tT]v IIo[L'ITlAíav Map
Kíq:> ya[LTl8iivat. 5 'ITal~ 8' í'¡v b MápK1O~ ÉKElVOU MapKíou 

'tOD NO[LeXv TCaPOP[LlÍcraV'to~64S 1oTCl. 'tlÍv J3aoüEÍav' Kal yap 
0U[L[LE'tqJKTj0EV El~ 'Pw[LTlV auuji,649 Kal. 'tii~ 0UYKAlÍ'tOU [LE

'té0XE 'tl[L<Í:l[LEVOC;,650 KCÚ ¡.uo'td 'tT]v NO[LeX 'tEAEmT]V '00'tlAÍq:> 

TCEpl. 'tiil; J3a0lAEía~ El<; cXYeDva Ka'ta0'ta~ Kal T]nTl8d<;651 

cXTCEKap'tÉPTl0EV. 6 b 8' uío<; au'toD MápK1O~ ~XCDV652 'tT]v 
IIo[L'ITlAíav Ka'tÉ[LElVEV Év' PW[LTl Kal MápK10V • AyKOV É

yÉVVT]0EV, 0<; [LE'ta TÚAAOV '00'tíA1OV ÉJ3ao'tAEu0E. 7 'tOD'tOV 

00<; AÉyE'tal TCEV'taE'tij Ka'taAl'ITWv653 b NO[LeX~ 1o'tEAEú'tTl0Ev, 
ou 'taXEía<; ou8' aí<jlVl8íou YEVO[LÉVT]~654 au't0 'tij<; 'tEAEmii<;, 

cXUa Ka'ta [lLKpOV Ú'ITO YlÍPCD~ Kal V600U [LaAaKii<; cX'ITo[La
patV6[LEVO~,655 w<; i.0't6PTlKE IIEí0CDV. 1o'tEAE'Íl'tTl0E 8e xp6vov 
oú 'ITOAUV 'tol<; by80lÍKov'ta 'ITpo0J3lw0a<;.656 

22. 1 ZTlACD'tOV o' au'toD657 Kal 't0 'tá<j>q:>658 'tov J3íov 

1o'IToíTl0av659 dÍ'tE 0Ú[L[1aXOl Kal <jJíAOl 8ij[L0l, 0UVEA86V'tE<; 

1o'ITl 'ta<; 'taq,a~ a[1a oTl[L00íal<; 1o'ITl<Jlopal~ Kal 0'tEq,aVOl<;, 01 

'tE 'ITa'tpíK1Ol 'to AÉXOC; cXp<X[lEVOl, Kal 0U[LTCap6V'tEC; oi. 'teDV 

8EeDV i.EpE1C; Kal TCapa'ITÉ[L'ITOV'tEC;, b 8' aAAoc; O[LtAOC; aVa[LE

[1Ely[LÉVCDV Kal yUVatKeDV Kal rcaí8CDv, OUX w~6ffJ J3a0tAÉCD~ 
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NUMA (21.2-22.1) 

ésta, cuatro hijos: Pompón, Pino, Calpo, Mamerco, cada uno de los 
cuales dejó la descendencia de una casa y linaje ilustre. 3 En 
efecto, de Pompón son los Pomponios; de Pino, los Pinarios; de 
Calpo, los Calpumios; de Mamerco, los Marcias; de los cuales por 
esto también su sobrenombre fue reges, es decir, reyes. 

4 Como terceros están los que acusan a éstos, en la idea de 
que hacían un favor a sus linajes y agregaban un árbol genealógico 
no verídico de su descendencia a partir de Numa, y dicen que 
Pompilia no nació de Tacia, sino de otra mujer, Lucrecia, con quien 
se casó cuando ya reinaba. Ahora bien, todos están de acuerdo en 
que Pompilia se casó con Marcia. S Y este Marcia era hijo de 
aquel otro Marcia que impulsó a Numa al reino; pues incluso 
emigró con él a Roma y, puesto que era muy apreciado, participó 
en la asamblea, y tras la muerte de Numa, luego de rivalizar con 
Hostilio por el reino y ser derrotado, se dejó morir de hambre. 

6 Pero su hijo Marcia permaneció en Roma junto con 
Pompilia, y engendró a Anca Marcia, quien reinó después de Tulio 
Hostilio. 

7 Según se dice, Numa murió dejando a éste de cinco años, 
habiéndole sucedido una muerte no rápida ni repentina, sino poco a 
poco consumido por la vejez y una enfermedad suave, como contó 
Pisón.62 Murió no mucho tiempo después, habiendo sobrepasado 
los ochenta. 

22. 1 Incluso con su funeral, los pueblos aliados y amigos 
hicieron su vida digna de imitación, pues ellos fueron a sus 
funerales con ofrendas públicas y coronas; los patricios cargaron el 
féretro, y los sacerdotes de los dioses estaban presentes y los 
seguían, y el resto de la multitud de mujeres y niños entre
mezclados iban detrás con lamentos y llantos, no como si 
estuvieran presentes en los funerales de un rey anciano, sino como 
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NO~ (22.1-8) 

'w'.<jxxl~ yT]patoii llapo¡r¡;E~, aAA' w~ 'tlva 'tcDV <jllA:teX';CúV ElCCX
cno~ tv alCJ.LU j3íov 1l0S0ÚJ.LEVOV SeXll'tCúv, J.LE'l:' olJ.LCúyij<; lCal 
lCACXUSJ.LcDV E1l0J.LcVOl. 2 llupl J.LEV <oiiv> OUlc toocJav '(;ov 
VclcpOV, cxu'(;oii lCCúAúcrCXV't0~661 ciJ~ AÉyE'tat, OÚO 8E 1l0lT]creX
J.LEVOl662 AtSíva~ cropov~ ÚltO '(;0 ' IeXvolCAov éST]lCCXV, '(;T¡v J.LEV 
E'(;Ép<XV ÉXOUO-CXV663 '(;0 crcDJ.LCX, ,;T¡v O' E,;tp<XV m~ lEpd:~ j3í
j3AOV~, él~ typeX\jfa'(;o J.LEV aU,;o~ WcrllEp 01 ';cDV 'EUlÍvCúv 
VOJ.LoSÉ'tat 'toú~ lCÚpj3El~, tlCOlM~cx~664 8i: mv~ lEpEl~ én 
~cíJv '(;0: yEypaJ.LJ.LÉva, lCcxl lleXV'tCúv Aé~lV '(;E lCcxl yvcbJ.LT]v tv
EpycxcráJ.LEVO~ auml~, tlCtAEuaE665 ['(;d~ lEpd:~ lCÚpj3El~ 1 cruv
,;a<jlijvat J.LE,;d: ,;oii crcbJ.Lcx,;o~, ciJ~ ou lCCXAcíJ~ EV a\jfÚXOlC; 
ypáJ.LJ.Lacrl <jlpoupoWÉVCúV666 ';cDV altOPPlÍ';Cúv. 3 c\i AOylCl"J.LC¡i 
<jxxcrl667 J.LT]8E '(;ov~ [luSayopllCoue; ele; ypa<jlT¡v lCcx,;cx'(;íSecrSat 
m cruvmYJ.La'ta, 4 iJ.V1ÍJ.LT]v oÉ lCa\. naíoEucrlV aU,;ci3v aypa
<jlov tJ.LltOlEtV mle; a1;lOle;. lCcxl 'tije; yE llEp\. me; a1l0PPlÍmuc; 
Aqql.ÉV<xe; EV yECúJ.LE'(;piq: J.LES600ue; [lC<x\.] n:p<XYJ.LCX'tElCXe; lIpOe; 
'(;lV<x 'trov av<x~iCúv tlCOOSEÍcrTjC;,668 e<jxxcr<xv669 ElllcrTjJ.L<xiVEtV 't0 
OCXlJ.LOVlOV, J.LEyeXAq:> 'tlvl lC<xl lCOlvc¡i KCXlCc¡i 'tT¡v yEyeVTjJ.LÉvT]V 
ll<xpavoJ.Licxv KCX\. aatj3Elcxv tlle~EpxOJ.LeVov. S wa'tE670 cruy
yvoíJ.LT]V exClv nOAAT¡v 'tOLe; ele; 'to a1l't0 TIuS<xyopq: NoJ.Léí.v 
<jllAO'tlJ.LOUJ.LÉVOl~ cruveXyElV ¿1l\' 'toacxú'tatc; bJ.LOlO'tT]Cl"lV. 6 01 
81: llEp\. ' Avt"tcxv lampoiiCl"l671 lioíoElCa J.LEV Elvat j3'lj3AOVC; lE
po<jxxV'tllCá~, lioí8ElCCX Ii' aAAcxC; < EAAT]VllCd:~ <jllAOcro<jlou~ ,;d:~ 

E\.~ 'tT¡v cropOv cruv'tcSEÍcrae;. 7 'tE'tp<XlCOcr'lWV 8É 1l0U lilCXyE
VOJ.LÉVWV672 E'tcDV, 1JllCX'(;Ol J.LEV ~crcxv TIOllAlO~ KOPV1ÍALO~ lCa\. 
MáplCO~ Bcxíj3LO~, 6J.Lj3pwv 01: J.LEyáAWV ÉlllllEcrOV'tWV673 lCcxl 
<mii> XcbJ.Lcx,;o~ llEplppaytV'tO~, t~ÉCúcrE674 'to:e; cropoue; 't0 
pEiiJ.Lcx' 8 lCcxl ,;rov ÉlllST]J.LeX'twv altOltEcroV'tCúv,675 n J.LÉv 
É'(;Épa lCcV1Í ltcxV'táltacrlv CÓ<jlST] lCcxl J.LÉpo~ OUOEV ouoÉ AEÍ
\jfcxvov txovcra676 'toii crcbJ.L<X'to~, Év lit 'tu É'tÉpC;X 'twv 
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NUMA (22.1-8) 

si cada quien enterrara a uno de sus seres más queridos, echado de 
menos en la plenitud de su vida. 

2 Ahora bien, no entregaron su cadáver al fuego, puesto 
que él se los había prohibido, según se dice, sino que tras hacer dos 
féretros de piedra, los pusieron al pie del Janículo, uno con su 
cuerpo; otro, con los libros sagrados que él mismo redactó, como 
los legisladores griegos los kyrbeis;63 y cuando aún vivía y 
enseñando aún en vida a los sacerdotes lo escrito, e infundiéndoles 
la letra y el contenido de todo, les ordenó que fueran enterrados 
junto con el cuerpo, como si los secretos no estuvieran bien 
cuidados en escritos sin vida. 

3 Por esta razón, dicen que tampoco los pitagóricos ponían 
por escrito sus preceptos, 4 sino que oralmente transmitían a los 
dignos su memoria y enseñanza. Y cuando, una vez, se transmitió 
un tema acerca de los métodos llamados secretos en geometría a 
uno de los indignos, dijeron que la divinidad manifestó que se 
vengaría con un mal grande y común la ilegalidad e impiedad 
cometidas. 

5 De manera que existe una gran justificación para quienes 
se esfuerzan en ubicar en el mismo tiempo a Numa y a Pitágoras 
con base en tales semejanzas. 

6 Los seguidores de Ancias64 refieren que los libros depo
sitados en el féretro eran doce hierofánticos, y otros doce, de 
filosofia griega. 7 Después de transcurrir unos cuatrocientos años, 
eran cónsules Publio Comelio y Marco Bebio,65 y habiéndose 
precipitado grandes lluvias y desmoronándose el túmulo, la 
corriente puso al descubierto los féretros, 8 y al caerse las tapas, 
uno apareció completamente vacío y sin ninguna parte ni resto de 
su cuerpo, pero cn el otro, habiendo sido encontrados los escritos, 
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NOMAL (22.8-12) 

ypallllémov c:()pcfJÉV'[;WV,677 avayvwvCtt IlEV a1na AÉyc'[;Ctt678 

IIE'tlA1O<; cr'tpa't1]ywv 'tO'tE, 1tpO<; OE 'tT¡v GÚyKA1]'tOV KOlllcrCtt, 
1lT¡ OOKElV aÚ'tc¡i fJE¡.mOV EtVal <AÉYWV> 111]0' OcrtOV EK1t'lJ
cr'ta 'tÓt<; 1tOAAOle; 'ta YEypa¡L¡LÉVa YEVÉcrfJal' OlO Kal KOlll
crfJe:lcrae;679 El<; 't0 KO¡Ll't1OV 'ta<; j3Új3AOU<; Ka'taKaTivcn.680 

9 IIacrl ¡LEV ouv E1tE'tal681 'Wl<; olKalol<; Kal ayafJol<; 
avopácrt ¡LEl1;WV o Ka'tomv KCÚ J.LE'ta 'tT)v 'tEAE'lJ'tT¡V E1tCttVOe;, 
'toü ~fJovou 1tOAUV XpOvov OÚK Em1;wv'W<;,682 EVlWV OE Kal 
1tpoa1tOeV'{¡crKOV'tO<;' ov ¡d¡v aA/\. EKEÍVOU yE 'tT)V li6~av al 
'twv Ücr'tEpOV ¡3acrtAÉwv 'tÚXat AaJ.L1tpo'tÉpav t1tOl1]crav. 10 
1tÉV'tE yap yEVOJ.LÉVWV683 J.LE't' aú'tov, o J.LEV €crxa'to<; tK1tE
crwv684 '[;Ti<; apxne; tv q,uYTI Ka'tEyi¡pacrE, 'twv OE 'tEcrcrápwv 
ovod<; Ka'ta q,ÚcrlV E'tEAEÚ't1]crcV, aA/\. oí. J.Ll:v 'tpEl<; tmj3o'lJ
AEufJÉV'tE<;685 Ecr¡páY1]O"av, 11 'OO"'t\.A1O<; ot TÚAAO<;, 0<; J.LE'ta 
NOllav Ej3acrlAEuO"E Kal 'ta 1tAucr'ta 'twv EKElVOU KaAwv, 
EV oE 1tpW'tOl<; Kal J.LáhO"'ta 'tT¡v 1tEPl 't0 fJElov EVAáj3Elav 
tmXAE'lJácra<; KaL Kaeu¡3ptO"a<;686 dJ<; apy01tOlOV KaL yuvCtt
KW01],6S7 1tpo<; 1tOAEJ.LOV t'tpE\jfE 'toú<; 1tOAÍ'ta<;, OÚo' aú'to<; lltv 
ouv EVÉJ.LELVE 'tol<; vEaVlEÚJ.Lacrl 'tOÚ'Wl<;, 12 aA/\. Ú1tO VOO"OU 
XaAE1tn<; Ka\. 1WAU,[;pOOOV 'tT¡v yVCÍJIl1]V CtAAaO"O"óIlEvO<;:ss Elc; 
OElcrtOatllOVlav EVÉOWKEV ovoÉv 'tl 'tTI Ka'tO: NOJ.Lav EÚcrE
j3Etq; 1tpOO"1¡Kovcrav:89 €'tl 01: J.LaAAOV Evendl1]O"E 'tOle; aA
AOle; 'to 'towü'tov 1tá8oe;, dJe; AÉyE'tat, Ka'taq,AExfJE'l.i;690 Ú1tO 
KEpavvwv. 
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NUMA (22.8-12) 

se dice que Petilio,66 que entonces era pretor, los leyó, y los llevó a la 
asamblea, diciendo que no le parecía lícito ni piadoso que las cosas 
escritas fueran comunicadas a la mayoría. De aquí que, habiendo sido 
llevados al Comicio, los libros fueron reducidos a cenizas. 

9 Pues bien, una mayor alabanza va detrás de todas las 
personas justas y buenas, después de su muerte, mientras que la 
envidia no sobrevive mucho tiempo, sino que incluso muere antes que 
algunos. No fue así con las suertes de los reyes posteriores, pero éstas 
hicieron más bríllante la fama de aquél. 10 En efecto, de los cinco67 

que hubo después de él, el último, expulsado del mando, envejeció en 
el destierro, y de los otros cuatro, nadie murió de manera natural, sino 
que tres,68 siendo objetos de insidias, fueron asesinados, y 11 Tulio 
Hostilio, quien fue rey después de Numa y, mofándose no sólo de la 
mayoría de sus virtudes, sino muy especialmente de su temor a la 
divinidad, y tachando a éste de generador de pereza y propio de 
mujeres, hizo volver a los ciudadanos a la guerra; mas él ciertamente 
no persistió en estas imprudencias, 12 sino que, cambiando su manera 
de pensar a causa de una enfermedad terrible y multiforme, se entregó 
a una superstición que no tenía ninguna relación con la piedad de 
Numa, e infundió aún más en los otros tal estado del alma, porque, 
según se dice, murió consumido por unos rayos. 
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NOTAS AL TEXTO GRIEGO 

1 La unión entre las biografias de Licurgo y Numa se da con la partícula 
lié (continuidad narrativa). 

2 Una de las posibles lecturas del texto es suponer 1:ÓV Xp6vov después 
de EÍs 1:0U1:0V. 

3 Parto preso act., gen. pI. n. de liOKÉW. Forma con 1:cDV cr"tE¡.t¡.tá1:wV un 
gen. absoluto con posible valor concesivo, reforzado con KaírcEp. Está 
construido con un inf. completivo preso paso de Ka"táyw. 

4 Preso indo med., 3' p. sg. de ícrxupíl;w. Rige proposiciones de mf. (uno 

pf. paso de á~aví.1;w, y otro preso paso de crUYKcl¡.tat), que de ahora en 

adelante, a fin de simplificar, llamaremos AcI: 'td~ ¡.tev... ávaypa<pcú; ... 
1')~vícr8at, 'td~ i5E vuv <pEpo¡.téva~ ... crUYKclcr8at. 

5 Gen. objetivo de (ev) 1:0le; KEA UKOle; :n:á8Ecrt, aunque también 

puede ser considerado gen. posesivo. 

6 Parto preso pas., gen. sg. n. de A¿yW. Gen. absoluto con posible valor 
concesivo y sin suj. explícito. Según Rodríguez Adrados (Nueva sintaxis del 
griego antiguo, Madrid, Gredas, 1992, p. 635), en un gen. absoluto puede 
faltar el sUJo "cuando sigue una subordmada con oU". Aquí hay una 

subordmada con 0<; y opt. pf. 2° act., 3' p. sg. (YEy6vot) con matiz de 
posibilidad. En ático uno esperaría indicativo. 

7 Preso indo act., 3" p. pI. de á~t6w. Su primer sujeto es oí. ¡.tév. RIge AcI: 

¡.t'll/iEv ... ¡.tnclVat (No¡.t~). De manera indirecta, mediante Ku8á:n:ep, 
rige f¡ ... YEvÉcr8ut. .. t¡ ... árcoliouvat (ambos infs, aors. 2°, medo y act., 

respectivamente de yiyvo¡.tat y árcooiow¡.tt). Para explicar esta 
proposición con dos infinitivos aoristos, sin depender de un verbo 
explícitamente, veamos al respecto lo que escriben Raphael Kühner y 
Bernhard Gerth (Au.,(ürhr!iche Crammatik del' Crieehisehen Sprache, 
Hannovcr-Leipzig, Verlag Hahnsche Buchhandlung, 1966 [reimpr. de la 3"
ed., 1904], II, 2, p. 544, n. 1: "Die KonstruktlOn des Acc. C. [4 hiingt 
z!(weilell von eincm weggelasscnell Verb der Wahrnehmul!g oder Mitteilung, 
dcsscn Bcgriff jcdoch auch van cincm vorausgchcndcn Vcrb involvicrt scin 
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Notas al texto griego (7-18) 

kann" ["A veces, la construcción de AcI depende de nn elíptico verbo de 
percepción o comunicación, cuyo concepto, no obstante, puede estar envuelto 
por algún verbo precedente" (traducción de Pedro C. Tapia Zúñiga)]. 

8 OUVCiWV KCil CiiYrápK1l. Son predicados nominales, mediante YEVÉ-
creal, de un elíptico "tov N O¡lav. 

9 Segundo término de comparación de ~eA. -(WVL .. ~ap~ápq:> 'tlví.. 
10 Gen. objetivo de :n:aí.oE'tJ01.v. 
11 Se sobreentiende a~wúCYl (obsérvese el oí. ¡lev... oí. oe), que 

rige AcI: I1ueay6pav ¡lev... YEVÉcreCiL.. a:n:oAEt:n:6¡lEVOV, I1uea
y6pav CE 'tov 2::n:ap'tlá't1]v... (VEVlK1]K6'tCi ... :n:AaV1]eÉv'ta) crUyyE
vÉcreat... KaL. cruvOwKocr¡lijcrm. Estos dos últimos infs. aors., medo y 
act., respectivamente, de cruyyí.yvO¡lal y cruvolaKocr¡lÉw, están acompa
ñados de un da!. sociativo, 't0 NO¡l0. Por otra parte, los parts. conjuntos pf. 
acto yaoL pas., entre paréntesis, respectivamente de VlKáw y:n:Aaváo¡lal, 
podrían tener valor temporal. 

12 Dat. locativo de tiempo; sin preposición, indica la fecha precisa. 
13 ¡nf. pf. paso de ava¡lEÍyVU¡lL Depende, mediante OeEV, de a~wúCYl 

(véase nota 7). Su sujo es OUK oAí.ya 'twv ACiKWVlKWV (gen. partitivo), 
y está construido con un da!. sociativo, 'tOl~ 'Pw¡1CiiKol~ tm't1]OEÚ¡lacrL 

14 Parto aOL ac!., gen. sg. m. de OlrocrKCO. Forma con I1ueay6pou un 
gen. absoluto con posible valor causal o temporal. 

15 Ac. de relación. 
16 Preso indo med., 3a p. pI. de ~oúAO¡lCn. Rige AcI: Eau'tou~ a:n:oí.

KOU~ YEYOVÉVCiL En realidad, se esperaría íoamol Ú:n:OlKOL yEyOVÉVCiL, 
ya que los Doms. SOn determinaciones predicativas de Lo:.~lVOt, sujo del 
verbo principal. La construcción no es ática del todo. 

17 ¡nf. aOL act. de t~aKpL~6w, sujeto (inf. subjetivo) de tcr'tÍ, y cuyo 

pred. nomo es XaAE:n:6v. Rige los compl. directos 'tou~ ... XP6vou~, 'tou~ ... 
avayo¡lé;vot)~ [se. xp6vou~]. 

18 Gen. objetivo de 'tf¡v ávayp<x<jli¡v. Su antecedente es 'tou~ áVCiYO
¡lÉvou~. 
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Notas al texto griego (19-30) 

19 Preso indo act., 3' p. pI. de cpr¡¡.tí (aquí, impersonal). Rige AcI: < I:rmí.av 
EKi50UVat "tov < HAELOV. 

20 El parto conjunto preso med., ac. sg. m. de bp¡.tá:co, concuerda 

con < Ln:ní.av ... "tov < HAELOV. El diccionario Thesaurus Graecae Linguae 

(s. V. bp¡.tá:co, 2208C) traduce al latín la proposición participial an' ob
i5EVO~ bp¡.tcb¡.tEVOV aVayKaí.OU npO~ :rt"tCl""ttV así: Nullo subnixus 
necesario ad fidem argumento. 

21 Pf. indo ac!., l' p. pI. (de modestia) de napaAa¡.tJ3á:vco. Rige doble ac.: 

un compl. directo, d, y un compl. predicado, <'i.~ta (acompañado de un gen. 

de valor o precio, A6you). 
22 Preso indo act., l' p. pI. (de modestia) de i5té~Et¡.tt (con posible valor de 

fut.). Rige un compl. directo, implícito en Ó". (un !:K:ELva, por ejemplo). 
Por otra parte, relacionado sintácticamente con este verbo hay un parto 
conjunto aor. 2° ac!., nomo pI. m. de Aa¡.tJ3ávco, con posible valor temporal. 

23 Parto preso ac!., gen. sg. m. de J3a0tAEúco. Con < PCO¡.tÚAOU forma un 
gen. absoluto con posible valor temporal. 

24 ¡mpf. indo pas., 3' p. sg. de dtKéco. Está acompañado de un ac. de 

extensión de tiempo: "EJ3i5o¡.tov EVtamov ... Kat "tptaK00"t6v. 
25 Da!. locativo de tiempo. Se. t¡¡.ttp<?'. 
26 Par!. preso pas., gen. sg. m. de \0"tr¡¡.tt. < 10"ta¡.tévou <KUV"ttAíou> 

¡.tr¡v6~ es un gen. partitivo de né¡.tn"tTI. 
27 Preso indo ac!., 3" p. pI. de KaAéco. Ciertos verbos como "nombrar", 

"llamar", "designar", rigen doble ac. Aquí, un compl. directo, f¡v ... t¡¡.ttpav, 
y un compl. predicado, vcbva~ Kanpa"tí.va~. 

28 ¡.tEyáAr¡~ ... "tapaxii~ YEvo¡.tévr¡~. Gen. absoluto con posible valor 
temporal o causal. 

29 Parto aor. ac!., gen. S. n. de EpEí.8co. Con vécpou~ forma un gen. 

absoluto con posible valor causal o temporal. 

30 Aor. 2° indo act., 3" p. sg. de <Ju¡;.¡3Cúvoo, Está construido con infs. 
aors. subjetivos (de cpEúyCO, 0KE8á~co, yí.yvo¡.tat, Eupí.0KCO, Ó".mo¡.tat 
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Notas al texto griego (30-40) 

y pÉW), y con ac.: 'tov ¡JEv áAAOV O¡.ltAOV (eK:n:AayÉlI'ta)... <jlu
yEtV Kal. crKEOacr8ijval, 'tOV OE 'PWJ.lÚAOV ... YEvÉcr8at, Kal. 
J.llÍ't' aú'tov J.llÍ't1O <'t0> crOOJ.la ... EbpE8ijvat, xaAEm)v OÉ ... b:n:6-
VOtav éhl'acr8at., Kal. puijvat A6yev. El parto aor. 2° pas., ac. sg. m. de 

EK:n:AlÍ't'tOJ.lat que aparece en este periodo tiene posible valor causal. 
31 Parto pf. act., gen. sg. m. de 8V!pKW, que puede funcionar como gen. 

absoluto (se. 'POJ.lÚAOU), con posible valor condicinal. 
32 Gen. partitivo regido por éhl'acr8al, según Planque (Gramática griega, 

Barcelona, Textos "Palaestra", 1949, 167,7), mas Rodrignez Adrados (op. 
cit .. p. 152-153) cree que este gen. hace las mismas funciones que un ac. de 
compl. directo, por lo cual lo llama "gen. objetivo". 

33 00<; ... aVÉAOtEV. Explica el sentido de A6yev, a la manera de un verbo 
declarativo como AÉyW. Elopt. aor. act. 3" p. pI. de avatpÉw le da un matiz 

de posibilidad a esta proposición. 
34 j3apuv6J.lEVot ('t0 j3acrtA1Oúecr8m), Kal (J.le'tacr'tijcrm)... 8É

AOll'te<;. Los parts. conjuntos presentes paso y act., respectivamente de 
j3o:púvw y 8ÉAW, tienen posible valor causal. El primero está determinado 
por un inf. preso paso sustantivado, a la manera de un ac. de relación, y el 
segundo rige un inf. completivo. 

35 EOóKEt está construido con dat aú'tot<; (:n:a'tptKíOt<;) de referencia. 
TIpocr<jlÉp1Ocr8m (inf. preso medo de :n:pocr<jlÉpw) es inf. subjetivo, con dos 

predicados: 'tp<Y.XÚ't1OpoV ... Kal. ).LovapXtKcó't1OpOV, de un sobreentendido 
'tóv 'PW).LÚAOV. 

36 Impf. indo act., 3a p. pI. de 81Opa:n:1Oúw. Imperfectum historicum o 
narrativum. 

37 Parto conjunto preso act., nomo pI. m. de aváyOl. Tiene valor modal. 
38 Los parts. ac. sg. (OÚ) 't108vr]KÓ'ta ... (aAAcl.) ... bll'ta, precedidos de la 

particula 00<;, expresan la causa subjetiva. Concuerdan con 'tOV 'PW).LÚAOV. 
39 Kpe't 't'tOVO<; ... ).Loípa<;. Gen. de precio, construido con bv'ta. 
4°'t81OtV ... Kal.... áKoucrat. Infs. declarativos aors. acts. de e'i80v y 

aKoúOl, subordinados a 8tw).L6cra't0 (aor. indo med., 3a p. sg. de Ot6-
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¡tvu¡n). El primer inf. rige un AcP (ac. con parto preso med., ac. sg. m. de 

avcx<jlÉpw): iOEtV' PW¡tÚAOV avcx<jlEp6¡tEVOV. y el segundo (véase 

Liddell-Scott, s. v. alCoúw, 1. d), uno de cosa (<jlwvij~) y uno de persona 

(part. preso act., g. sg. m. de KEAEÚW), referido, sin duda, a un elíptico 

'PW¡tÚAOU, y al cual, por su parte, se subordina el Acl CX1Y1:0V bvo¡tá
i;E08ext Kuptvov. 

41 [nf. fut. paso de CtltOOEí.Kvu¡n. Con 'tov ¡tÉAAOV'tO~ (part. atributo 

de J3CXOtAtW~) conforma una conjugación perifrástica (¡tÉA,A,W + inf. fut.) 
con sentido de inminencia (véase Adrados, op. cit., pp. 663-664). Equivale a 
la conjugacíón perifrástica latina -urus sumo 

42 'twv tltTlA,ÚOwv ... OuyKEKpCX¡tÉvwv. Gen. absoluto con posible valor 

causal. El parto pf. med., gen. pI. m. de OUYKEpávvu¡tt rige dato debido al 

preverbio (ouy.): 'tOt~ ltpCÍJ'tOt~ ... ltOA,\''text<;. 

43 Parto preso act., gen. sg. m. de lCU¡tCX\.VW. Forma con 'tov .... 01Í¡tou un 

gen. absoluto con valor temporal, reforzado por E'tt. 
44 ~ 'ó 'twv ltCX1:ptlCtWV... V1:WV. Gen. absoluto con valor temporal, reforzado 

con el adv. En. 

45 oú ¡tnv aAAá. "No obstante". Es una elipsis que, más o menos, 
implica esto: "no ciertamente (se trataba de esto o aquello), sino que ... " 

46 Está construido con dat. de referencia, 1t<iotv. El inf. preso paso 

J3CXotA,EÚE08cxt funciona como su sujeto (inf. subjetivo). 
47 Proposición interrogativa mdirecta dependiente de los aors. inds. acts., 

respectivamente, de tp\.i;w y OÜO'tll¡tt (flptocxv ... KCXI. OtÉ01:110CXV). El 

pronombre relativo Interrogativo es sujeto de ltCXPÉ~Et (fut. indo act., 3" p. 

sg. de ltCXpÉXw). Su antecedente es ytvou~. 

48 ¡tE1:Ct 'PW¡tÚAOU (gen.)= oúv + dat. 

49 Ot... ltpW1:ot. Sujo de tltOtOvV'to, en relación con el par!. aor. aet., 

nomo pI. m. de OUVOlK'ti;w (OUVOtK\.OCXV'tE~). 

50 La perífrasIs OUK CtvcxOXE'tOV EltOtOUV'tO (impf. indo med., 3" p. pI. de 

ltOtÉw; equivale a OÚK áVE'tXOV'tO, como o8óv ltOtEl08CXl = 60EÚEtV) 

rige Ael: 1:0u<;, LaJ3\.vou<;, (¡tE1:cxA,aJ36v1:cx<;, áPXEtV) J3tái;E08ext. 

Ahora bien, el parro aor. 2' act., ac. pI. m. de ¡tE1:aA,cx¡tJ3ávw tiene un 
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posible valor temporal, y rige dos gens. partitivos (n6"J...Ero~ Kcd xw
pa~). Por su parte, el inf. preso medo de 131á~ol1lXt (véase Liddell-Scott, s. V. 

131á~Cü, n. 3) está construido con un inf. preso ac!. de áPx.Cü, que, a su vez, 
rige un parto aor. med., geu.-ab!. (véase Planque, op. cit., 171, B, inciso a) 
p!. m. de OÉXOl1lXt ('trov ... OE~al1Évrov [i.e. 'PCül1aíCüv]). 

51 Dat. posesivo, mediante fjv, del sintagma nominal 't1~ EiJyvWl1CüV "J...6-
yo~, del que depende (como de un verbum dicendi: "J...Éyro-"J...6yo~l el AcI 

't6v á~oV'tIX YEVÉcr91Xt. 
52 em:l. (OiJK) ecrrucríacrav... Ó.A"X E"tacrav (ápXE1V 116vov). 

Proposición causal con dos verbos aors. inds. acts., 3a p. pI., respectivamente 
de cr=crui~Cü y eáCü. El sujo es un elíptico ful3ívol. El segundo verbo 
rige un inf. completivo (ápX,E1V). M6vov es un predicado de un elíptico 
, PCül1 ú"J...ov, suj. de este último inf. 

53 Par!. aor. act., gen. sg. m. de arro9vTI()Kro. Forma con Ta'tíou un gen. 
absoluto con posible valor temporal. 

54 Gen. absoluto con posible valor condicional. Respecto a su sujo en gen., 
se puede sobreentender válidamente un 'PCül1aírov, al igual que en el 
anterior 'trov ... OE~al1ÉvCüv (véase nota 50). Otra posibilidad es un Lal3í
vcüv, a pesar de encontrarse en la proposición principal ('tol~ ful3ívOl~ 
fjv ... l. Planque (ap. cit., 2492° al indica que el sujo del gen. absoluto no debe 
aparecer en la principal, en tanto que Rodriguez Adrados (ap. cit .. p. 635) 
escribe: "excepcionaltnente, el sujeto del G. absoluto se encuentra ya en la 
principal. Normalmente esto ocurre cuando estilísticamente interesa un 
cambio de caso". En fin, para mi traducción seguí la primera posibilidad, toda 
vez que los romanos -como fundadores de la ciudad- debían dar su visto 
bueno. 

55 Los infs. rrpocryEVÉcrelXt, procra1 y rrpoayaYEtV dependerian de un 

verbo -cuyo sujeto sea 61 ful3tVOl- con el sentido del anterior sintagma 
Tjv 'tl~ EiJyvWl1CüV "J...6yo~, a juzgar por el parto aor. med., nomo p!. m. 
con posible valor temporal rrpocryEv611EVOl (que está construido con un 

da!. sociativo, KPEícrcrOcr1, referido a un elíptico 'tOt~ 'PCül1CÚ01~). 
56 Da!. instrumental de procral. 

57 Gen. de precio de a~íCül1a. 

LXX 



Notas al texto griego (58-70) 

58 "Oitw<; ... cmEpyácrll~at. Proposición final con un aor. subj. med., 

3' p. sg. de 6.itEpyáSO[!at, aunque después de tiempo secundario (ha~av) 
se podría esperar un optativo oblicuo (véase Planque, op. cit., 223, [). 

59 ME~ECÍJpOU ~oú itOAnEÚ[!a~o<; bv~o<;. Gen. absoluto con posible 
valor causal. 

60 Aor. indo act., 3' p. pI. de ~á~~w. Rige Acl: EKacr~ov ... (KOcr[!OÚ

[!EVOV), 8ÚEtV 'tE... Kal xpn¡.ta'tí.sEtv. El parto conjunto preso med., 
ac. sg. m. de Kocr¡.téw, tiene posible valor temporal, y se acompaña de dat. 
instrumental, ~Ot<; ¡3acrtAtKOt<; itapacrl'¡¡.tot<;. 

61 Parto conjunto con posible valor modal. Como su pred. nominal fun
ciona itEnl'¡KoV'ta Kal tKa~6v. 

62 Construcción personal de e06KEt, cuyos sujs. son t¡ Otavo¡.tl'¡ (que rige 
un gen. objetivo, ~wv KatpWV) y t¡ ¡.tE'taJ3oAl'¡ (que rige un gen objetivo, 
~fí<; e~o=í.a<;), con sus respectivos infs. presentes acts. de EXW y 
6.<jJatpéw: (KaAw<;) EXEtV y 6.<jJatpétv. 

63 Parto conjunto preso act., ac. sg. m. de bpáw, con posible valor causal. 
Concierta con 'tov Ofí¡.tov. Rige una proposición participial (véase Planque, 
op. cit., 251,2°, inciso a): ~ov ainov 'tOtCÍJ~nv ... ytV6¡.tEVOV. 

64 ~fí<; cdnfí<; t¡¡.tépa<; Kal vUK't6<;. Gens. adverbiales de tiempo. 
65 Gen. explicativo de w ... crXfífla 'toúw. 

66 1nf. prcs. medo de 6.<jlnyéo¡.tat. Depende del parto conjunto preso act., 
nomo pI. m. OOKoúnE<;, con valor adversativo reforzado con Kaí.itEp, en 
concordancia con un sobreentendido rrcx"CptKOt. 

67 Los datiVOS uitovoí.at<; Kal 8opúJ3ot<; son regidos por el verbo 
itEptÉmmov (impf. indo act., 3' p. pI. de itEpmtmw). 

68 ÚJ<; ¡.tE8tcr-eánE<; ... Kal Otaitat8aywyoúnE<;. Parts. causales preso 
acts., nom. pI. m., de ¡.tE8'tcr~nflt y OtaitatOaywyÉw. Expresan el motivo 
subjetivo con la partícula roe;. 

69 Opt. preso act., 3u p. pI., coordinado, mediante 8' , a ncpll?:nln'tov. Su 
sujo sobreentendido es ita-eptnot. Rige inf. completivo, J3acrtAEúEcr8at. 

70 wcr-eE rlIV E-eépav ... Cm08Et~at. Según Planque (op. cil., 226, 2° b), 
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"cuando se considera la consecuencia, no como realización, sino sencilla
mente como consecuencia lógica del hecho principal, se construye con 
infinitivo". Sin embargo, Rodrígnez Adrados (op. cit., p. 666) hace nna 
precisión al respecto: "las consecutivas con inf. sólo en ocasiones indican la 
consecuencia subjetiva". Y agrega: "el inf. es conmutable por oraciones con 
ind., a las que a veces equivale [ ... ] También con otras potenciales e irreales". 

71 Al parecer hay que pensar en el anteríor auvÉf3T]aav, construido con 
AcI: <'iv ... rcaúaaa8at ~l'¡v qllAovuc'tav, Ka\. ~ov arcoi5etx8É~a ... 
(taov) YEvÉaeat ... (ayarc¿¡'vw ... b~). Los infs. aOrs. meds. (el primero 
de rcaúm) con <'i.v tienen aquí valor potencial. Ahora bien, los parts. 
conjnntos preso acts. (el primero de ayarcám) concuerdan con ~ov arco
i5etx8É~a y tienen posible valor causal. 

72 Parto conjunto aOL 2° med., ac. pI. m. de aí.pÉm. Con ffie; expresa la 
causa subjetiva. Concuerda con ~oue; ~ÉV. 

73 Parto aOL act., gen. pI. m. de ErcnpÉrcm. Forma con ~¿¡,v Laf3í.vmv nn 
gen. absoluto con posible valor temporal. 

74 Verbo impersonal construido con infs. aors. subjetivos: (~aAAOV) 
EAÉa8aL... f¡ rcapaaXEtv. Ahora bien, obsérvese el paralelismo de los dos 
miembros de la comparación (~aAAOV ... 1Í): ÉAÉaOat llif3tvov au
~oue; arcoi5eí.~a~e;_. rcapaaxetv < Pm~atov EKeLvmv ÉA.o~vmv, 
lo cual hace pensar que el primer sintagma participial es nn partlClplO 
acusativo absoluto, equivalente a un genitivo absoluto causal (segnndo 
sintagma participial, sin la partícula OOe;). 

75 ~¿¡'v_. am¡JKla~Évmv. Parto perf. med., gen. pI. m. de arcolKí.~m. 
Genitivo partitivo de Ó:vi5pa. 

76 OU yevo~evov ... i5 > ... ó~a. Parts. conjnntos, el primero con posible 
valor concesivo, en concordancia con No~av IIo~rcí.AlOv. 

77 Dat. sociativo regido por yVOOpl~OV. 
78 (otnm) ... wa~e... i5É~acr8at mue; llif3í.voue;. Proposición consecuti

va con ¡nf. aor. medo de i5Éxo~al. 
79 ~¿¡,v EAo~Évmv. Segnndo término de comparación de rcpo8u~6~epov. 
80 Parto aOL pas., gen. sg. m. de ovo~á~m. Forma con amou [i.e. No-
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¡.tci 1 un gen. absoluto con posible valor temporal. 
81 Parto aOL act., nomo pI. m. de <jlpásco, con posible valor temporal. 

82 Es compl. predicado de 'toue; n:pco'tEuOlttae; (part. que funciona como 
compl. directo de h:n:é¡.tn:oucrt). 

83 Parto fut. med., ac. pI. m. de oÉo¡.tat. Parto final dependiente de 

EKn:é¡.tn:oucrt. Modifica a 'toue; n:pCO'tEúov'tae;, y rige los infs. comple
tivos f]KEtv ... Kal n:apaAaf3Eív. 

84 Gen. de origen de b No¡.tcie;, mediante fiv. 
85 'tije; Kupnwv. Aposición de n:6AECOe;. 
86 Dativo locativo de tiempo. 
87 Su antecedente es t¡¡.tép". 
88 Se. t¡¡.tÉpa. 
89 n:po OEKa¡.ttcie; KaAavOWv Mcitcov. Este sintagma nominal es una 

imitación de la fecha romana ante diem XI Calendas Maias. 
90 Parto pf. pas., nomo sg. m. de KEpávvu¡.tt. Concuerda, sin duda, con un 

elíptico NOfláC;; tiene posible valor concesivo. 
9! Ac. de relación. 
92 AOL indo act., 3' p. sg. de E~T]¡.tEp6CO. 
93 Gen. objetivo de 'teX AOtOopoú¡.tEva n:á6T]. Aquí, el parto preso med., 

ac. pI. n. de AOtoopéco es un atributo de n:á6T], como, en seguida, lo es el 
parto preso act., ac. sg. f. de Eu15oKt¡.tÉco respecto a n)v ... f3í.av. 

94 Este parto aOL medo concuerda con un sobreentendido No¡.tcie;. Con 

el adv. EKn:OOciJV forma una locución que rige los complementos directos 
n:á6T] ... f3í.av Kal n:A,EOVE~'tav. 

95 Gen. objetivo de Ká6€tp~tv. 
96 Parto preso med., nomo sg. m. de t¡yéo¡.tat. Rige un eompl. directo 

('tf¡v ... Ká6Etp~tv) y un compl. predicado (&.vopí.av 8' &.AT]6ij). Nótese 
el paralelismo entre los participios n:Ot T]O'á¡.tEVOe; ... t¡yoÚ¡.tEVOe;. 

97 Parto conjunto preso act., nomo sg. ffi. de E.~EAaúvú). Tiene valor causal. 

98 lnf. preso mcd. de xpáo¡.tat. Rige los dats n:OAt'tTI Kat ~évCj). lnf. 
completivo dependiente de TCOSpé:Xc.oV. 
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99 Parto conjunto con posible valor modal, el cual rige un comp!. directo 
(eamov) y los compls. predicados (á¡.tE¡.t1l:~OV OtKa<y¡;T¡V Kal crú¡.t

~01lA.ov). 

lOO Parto con posible valor causal que rige dat. (ea1l~cii oxoA.á1;ovn). 
Obsérvese la acumulación de parts., distribuidos en tres proposicio
nes: Oe... E~EA.aÚvmv ... OE ... 1l:apÉxmv ... O' ... Xpcb¡.tEVO~. Al respecto, 
escribe López Eire (Semblanza de Libanio, México, UNAM [Cuadernos del 
Centro de Estudios Clásicos, 42], 1996, p.290): "El empleo de participios en 
vez de oraciones subordinadas sustantivas, adjetivas de relativo o adverbiales 
proporciona a las frases griegas una especial ligereza de la que los buenos 
estilistas [ ... ] se aprovechan. [ ... ] Es mucho más rápida la construcción 
participia!. Un participio, en efecto, evita la pesadez de las subordinadas, 
porque unas veces [ ... ] se convierte mediante artículo en sustantivo sin perder 
las marcas verbales (voz, aspecto, rección y construcción) y así equivale a 
una oración subordinada sustantiva o adjetiva, y otras veces [ ... ] actuando 
como predicativo se aproxima funcionalmente a una subordinada adverbial". 
Pero, por otro lado, ¿no habrá algo de pereza y comodidad en utilizar muchos 
participios, a fin de no matizar tiempos y conjunciones? Aún más, traducirlos 
al español es realmente complicado, por más que el contexto en ocasiones 
nos aclare el sentido. 

101 cOO''tE ... Tá'ttov ... 1totlÍO'a0'8a.t. Proposición consecutiva con inf., 

cuyo sujo es Tánov. 

102 ~6v ... cr1l¡.tJ3acrtA.Eúcra~a. Parto aor. act., ac. sg. m. de cru¡.t~acrt
A.Eúm. Este parto sustantivado funciona como aposición de Tánov. 

103 ¡.ttci~ (au~) euya~pO~ o1ícrr¡~ Ta~í.a~. Gen. absoluto con posible 
valor adversativo. El dat. entre paréntesis es posesivo y se refiere a Tá'ttot;. 

104 Aor. indo pas., 3' p. sg. de Erraí.pm. Su sujeto sobreentendido es 
No¡.tci~. Está construido con un dat. causal, ~cii yá¡.tq¡, Y un inf. consecutivo 
aor. medo de ¡.tE~otKt1;m. Tiene significado de "enorgnllecerse", "exaltarse" 
cuando se construye con dat. 

105 Es adverbio de lugar. 
106 Impf. indo act., 3" p. sg. de u1l:o¡.tÉvm. Se acompaña de un parto preso 

act., nomo sg. m. de 1l:EplÉ1l:m, con posible valor de predicado. 
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107 'til~ Ta'tia~ EAO¡LÉVT]~. Gen. absoluto con posible valor temporal. 

Rige como compl. directo 'tT¡v ... t¡cruxí.av. 
108 Está empleado de manera personal, con sujo en nom., a:ü'"GT] [Le., 

Ta'tia], e inf., 'tEAEmficrat. 
109 'tpí.'tql Kat OEK<hql ... l\'tE1. Dal. locativo de tiempo. 
110 'td. rroAAá. Es acusativo adverbial. 

III Este verbo impf. indo acl. rige los infs. completivos aypaUAElv ... Kat 

rrAavéicr8at, acompañados de un adj. predicado, ¡L6vo~, que concuerda con 
b N o¡..ta.<;, que, a su vez, se acompaña de dos parts. conjuntos pres., acto y 

med., nomo sg. m., de EKAElITCO y rrOtÉco, con posible valor temporal y 
modal, respectivamente. 

112 rrOtOú¡LEvO~ 'tT¡v oí.at'tav, perífrasis equivalente a OtanCÍl¡LEvo~. 
113 Adv. causal. 

114 W~ ... NO¡LéiC; OUK... arroAtAOlITE ... aAAd. yÉyOVEV. ProposIción 

declarativa enunciativa dependiente del sustantivo o ... A6yoC;. WC; + op!. 
no es ático (véase también texto 1.3 y final de nota 6). 

115 OUK lxoT]¡Loví.c;¡ uv\.... Kat rrAávll. Dats. de causa interna (véase 

Planque, op. cit .. 179, 1°). El primero rige un gen. objetivo, Ijfuxilc;. 
116 Hay dos pares de parts. yuxtapuestos (dos pfs., medo y pas., de yEúO

¡Lat y a~t6úl, y dos prcs., acl. y medio de crúVEt¡Lt y cruvotanáo¡Lat), 
distribuidos más o menos de manera paralela, con posible valor causal: 
yEyEU¡LÉVOC;... Ka\.... t¡~túl¡LÉVO~ ... cruvwv... Kal. cruVOtat'tCÍl¡LEVOC;. 

Ahora bien, el primero rige un gen. partitivo, crE¡LVo'tÉpa~ ... o¡LtAtac;; 

el segundo. un gen. de precio, yá¡LúlV 8Eí.úlv; los últimos, un da!. 
socialivo, , HYEp'tc;¡ (oaí.¡LOv1. .. EPCÍlcrll). 

lli Parece un perfecto en lugar de un aoristo (K01V1Í). Está construido con 

prcd. nominal, Euoa·tf.lúlV avf¡p, y par!. predicado pf. paso de rrvÉco (3 su 
vez, acompañado de un ae. de relación, 'Ca 8z1a). 

1 t~ cru ... '"Gu-u"Ca ... EOtKEV. ProposiCión declarativa enunciativa de la 

locución impersonal OUK 6'.8TlI\..6v Ea'u. Por su parte, 'Ca.\yca se refiere, 
de manera general, a lo dicho en la proposición participial anterior (véase la 
nota 116). 
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119 Da!. sociativo de ÉOLKEV. 
120 Parto conjunto de (ITEpl.) 6:AAwv ... nvwv. Se construye con el inf. 

YEvÉcr8at y dos preds. nominales, EUOett¡L6vwv ... Ketl 8EoqltAólv. 
121 Parto aor. 2° ac!., nomo pI. m. de ITetpetAet¡L~ávw. Tiene función 

predicativa, en relación con Ttyó'n:1lauv. Concierta con los sustantivos 
dt <:l>pÚyEe; 'tE ... Ketl Bt8uvot... Kett... ' ApKáoEe;, 6:AAOt 'tE. 

122 El sujeto de este verbo (cuyo compl. directo es A6yov) es el AcI 

'tov 8EOV ... (óV'tet) ... É8ÉAEtv (crUVEtVett), Ketl ¡LT] oucrXEpetíVEtV 
¡Lr¡o' (X'tt¡Lá1;EtV. En este periodo, el parto preso óV'tet concuerda con 
'tov 8EOV, cuyos predicados nominales son ou ~íAtrrITOV OUOE cj{tAOP
VtV, aAACt. ~tAáv8pwITov, y tiene valor causal. Por su parte, el inf. 
É8ÉAEtv rige un inf. completivo. 

123 'tOte; Otet~Ep6V'tWe; ayet80te;. Da!. sociativo de cruvEtVat. 
124 ooe; ... Écr'tí ne; ... Kotvwvíet Ketl Xápte;. Proposición completiva que 

explica el 'toí:ho que aparece enseguida. 

125 crcD¡Let'tOe; av8pwITívou Ketl. cOpete;. Gens. objetivos dependientes 

de KOLVWvíet Ketl xápte;. 
126 6EcP Ketl Oetí¡Lovl. Dats. posesivos de Écr'tí ne; ... Kotvwvía Ketl 

xápte;. 
127 Inf. apuesto de 'tOU-to. sujeto de un elíptico ecr'tt., cuyo pred. nominal es 

Épyov. 
128 Su sujo es Atyún'tlOl. Está construido en fonna personal, con 

inf., OtatpEtv. Ahora bien, hay que suponer la elipsis de algún participio de 
un verbo de lengua, como AÉyoV'tEe;, que rija que a su vez una proposición 
declarativa enunciativa: ooe; ... ¡LEV OUK aoúvet'tov ... ITAr¡crtácrat ... Kat... 
ÉV'tEKEtV ... o' OUK locrn crÚ¡L¡LEt~te; ... OUo' b¡L1Xta. Si en la primera 
parte de esta proposición suponemos un Ecni, entonces ó:.oúva:'tov funcio

na como predicado nominal de infs. subjetivos: ITAr¡crtácrett ... Kaí... Év
'tEKEtV, cuyo sujo en ac. es ITvEii¡Let 8EO;). 

129 Dat. sociativo de ITAr¡crtácretl. 
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130 Gen. objetivo de nvae; apx,éu;. 
131 Dat. posesivo de OUK ... crÚ¡.t¡.tEt~le; ... OUo' b¡.tv.í.a, mediante Écr'!:t. 
\32 Preso indo act., 3' p. pI. de áyvoÉco. Rige una proposición declarativa 

enunciativa: on '!:o ¡.tEtyVÚ¡uovov ... aV1:arrooí.ocoO"t. El parto sustantivado 
funciona como sujo 

133 Dat. posesivo de ~lA.'lav y '!:ov ... Épco'!:a, mediante Etvat. 
134 f¡8oue; Kat apEtije;. Gens. objetivos de íom¡.tÉAEtav. 
135 rrpÉrrov. Pred. nominal, mediante áv E1T\ potencial, de un inf. subje

tivo con sujo en ac.: ~v.í.av ... EtVat ... Kat '!:ov... AEy6¡.tEVOV ÉpCO'l:a 
Kat ~u6¡.tEVOV. 

136 dt... ¡.tU80AOyoUV'l:Ee;. Es el sujeto de rrAT\¡.t¡.tEAoucrtV, preso indo acto 
de rrAT\¡.t¡.tEAÉW. Como parto de un verbum dicendi, rige AcI: 'l:OV <I>6p
j3av'!:a Kat '!:ov 'YáKlV8ov Kat '!:ov • AO¡.tT\'l:OV íopco¡.tÉVOU¡; ... 
yeyovÉVat ... wcrrrEp a{í Kat 1:0V ¿tKUCÓVtQV 'Irrrr6Au'!:ov. El parto 
paso medo de íopáw funciona como pred. nominal y se acompaña de un 
gen., , Arr6AACOVO¡;. 

137 El verbo de este pronombre relativo (nom. sg. m.) no aparece en esta 
proposición. Creo que hay un anacoluto, nonual al inicio de un periodo [el 
X., Oec .. 1, 14]. Los textos de la Loeb Classical Library y de la colección 
"Les Belles Lcttres" traen, respectivamente, una pequeña variante, consig
nada -por lo dcmás- en el aparato crítico de la edIción Teubner: cambian 
oe; por 0 y rrEpl OÚ, en tanto que <jlacrtV pasa, de ser un verbo mera
mente incidental -como aquí (entre eomas)-, a regir AcI: 'l:l'¡v Ou8í.av ... 
arro8E01Ü~EtV. 

¡ 'l~ bcráKlC; "(:ÚX0l. Proposición relativa con verbo aor. opt. act. de 

'l:uyx,ávw, con posible valor potencial, acompañado de un parto predicado 
preso acto de OtarrAÉw. Sobre este tipo de parts. nos aconseja Planque 
(up.cit, 250 1°, a). "Ordinariamente el participio expresará nuestra Idea 
principal, y la principal gnega habrá de traducirse por un adverbio o 
complemento circunstancial". 

1]9 oíov cúa8avo¡.tÉvou 1:OÚ 8coú Kat xaí.poV1:o~. Gcn. absoluto con 
posible valor causal, enfatizado por olov, que expresa la causa real. 
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140 Generalmente este sustantivo viene acompañado del genitivo al que 
detennina; asi tenemos que Ol.oi:n:ou KeXpa simplemente se traduce como 
Edipo (véase S., Ant., v. 1). Respecto al adj. q>tAOV, tiene valor posesivo 
(véase por ejemplo Pi., 0., v.4). 

141 lltvoeXpou ... KCÚ ~WV IlEAWV. Genitivos objetivos de EpacrTI¡V. 
142 Verbo impersonal que rige AcI: Epaa~T¡v YEvÉa8at ~ev llava. 
143 Parto conjunto con posible valor temporal, en concordancia con los dats. 

'APXtA.6Xcp Kal 'Hateocp. 
144 Sujo de a:n:ÉoCúKE. 
145 Parto conjunto preso act., dat. sg. m. de sáCü, en concordancia con 

Lü<jloKAEl. Tiene valor temporal. 
146 La locución A.6yor, Ecr~i rige AcI: ~ev 'AaKA.Tlmev Eme,EvCú-

8~vat. 
147 Parto conjunto preso act., nomo sg. m. de olacrcpSco, concertado con 

AÓyor,. 
148 Obsérvese el paralelismo de estos parts., presente y aoristo, con posible 

valor temporal que concuerdan con LO<jloKAEL: Kal ~W~t ... Kal ~E
AEtnÍ¡am!1;L 

149 ¡nf. completivo dependiente de :n:apÉaXEv. Rige un gen. partitivo, 

~(X(I)'~r,· 
150 En esta oración interrogativa hay dos locuciones impersonales, 

dispuestas de manera disyuntiva, que se construyen con infs. subjetivos: 
ác,t6v Ean ... crDYxcopounar,... ama~Elv ... f¡... ¡tEv <OUK> EtK6r, 
Ecm Ka1. a:n:ouM~onar, 8EOUr, blltAE1V ... oe ... Xpíjcr8at :n:ai~ov-

~o:r,. Ahora bien, el parto preso act., ac. pI. m. de aUYXCúpÉCú, se puede 
entender como sujo de a,nt<:n;éiv, que a su vez rige una proposición 
interrogativa indirecta: E'l ... E<jloha 'te Oatll6vtOv. Por otra parte, los 
parts. preso acts., acs. pIs. ms. de cr:n:ouM~Cú y :n:ai~Cú, tienen valor 
predicativo. 

15\ bd. 'tOÚtCüV. Se refiere, sin duda, a los poetas poco antes citados. 

152 Kul3EpVCÚat KaL OtaKOallOUatv. Parts. preso acts., dats. pIs. ms. 
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de KU~epVOCO y olaKocr~Éco. Concuerdan con ZaAe"ÓKcp Kat Mívcp 
Kat Zcopoácr~pn Kat No~~ Kat AUKO"Ópycp. Podrían tener valor causal. 

153 Se refiere a los gobernantes antes citados. Da!. sociativo de b~lAetV. 
154 Gen. objetivo de oloacrKaA.í<¡: Kat TCapalvÉcrel. 
155 Parto conjunto preso act., dat. pI. m. de ~lVUP'lSCO. Está en concor

dancia con TColr¡~a"i.s M Kat AUplKOtt;. 
156 Ó:~epos ~ O ~~epot;. Con O, i¡, oi., ai., Plutarco usa la crasis para 

evitar el hiato. Como se ha podido documentar con base en sus escritos, el 
queroneo siente aversión por el hiato, a pesar de la ironía con la que se refiere 
a él (De gloria Atheniensium 8, en Fernández Delgado, arto cit., p. 35): 
"¡Cómo el ruido de las armas y el choque de las falanges no iban a atemorizar 
a un hombre que temía hacer chocar una vocal contra otra o aventurar un 
miembro de frase con una sola sílaba de menos!" 

157 Wt; ... (xnpo"Ó~eV01, Kat... ETClq,ÉpOV1:et;) TCpocrETCol1ÍcraV1:0. Pro
posición completiva que depende de la locución ouoE ... é'nepos AOyos. Los 

parts. pres., medo y act., noms. pis., respectivamente de xnpoo~al y 
ETClq,ÉpCO, tienen posible valor causal. Concuerdan con el sujo sobreentendido 

de TCpocrETColi¡craV1:o. 
158 au~ols EKEÍVOlt;. Dat. de provecho. 

159 Prcd. nominal de ~i¡v ... 86~O'.v, mediante el parto conjunto causal 

oúcrav. 
160 Parto conjunto preso act., dat. sg. m. de ola~eAÉCO. Tiene valor temporal; 

concierta con ~0 N o~~, dat. plutarquiano regido por TCapaKaAOUV1:E<; (en 

ático iría en ac). 
161 Part. conjunto con posible valor final, a pesar de ser un part. presente. 

Rodríguez Adrados (op.cit., p. 634) nos dice al respecto: "Participio final. 
Habitualmente se usa el parto fut., sobre todo tras verbos de movimiento [ ... ] 
Pero también se usa el pres." Concuerda con dl n:pÉ.O"~ct<;. 

162 Gen. partitivo de ~6v bEpOV. Su antecedente son OpOKAOt; Kat 
OUÉAEcrOt;. 

161 Es adverbio. 
164 lnf. fut. medo completivo de la expresión ETCíoo~os fiv b oii~o<;. Rige 
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Notas al texto griego (J 64-178) 

un compL directo, 1:0V E1:EpoV, y un compL predicado, J3acnAÉa. 
165 J.l.EV 1:cOV e PCDJ.l.ÚAOU) AacOv ... OE 1:cOV (Ta1:íou) ... TCpo0EX6v-

1:CDV. Gen. absoluto con posible valor causaL El parto está construido con 

dats. sociativos: IIpóKAC¡J ... OUEAÉ0Cfl. 
166 Parto preso med., nomo sg. ffi. de o\oJ-lal. Parto conjunto con posible 

valor causal que concuerda con 01)1:01 (i.e., IIpóKAo; KCÚ OUÉAE00;), 
sujo del aor. indo pas., 3' p. pL de OlO:AÉyOJ.l.al. Rige AcI: 'tl'¡v 0UV'tU
Xíav ... yEyOVÉVal. 

167 1:cíl NoJ.l.~ ... á0TCal;oJ.l.ÉvC¡J. Da!. posesivo con parto conjunto preso 

med., da!. sg. m. de á0rcá.l;oJ.l.a1, con posible valor predicativo (e! Tuc. 
4,28,5: ct0J.1.ÉV01; 't01)'t0 tyíyvE'tO 1:0L; 0CÍJ<PP00l: "los sabios recibie
ron esto gustosamente"). 

168 (Ou) J.l.1Kpbv ... epyov. Predicado nominal, mediante fiv , de los infs. 

aors. coordinados 't0 TCEL0al Kal. J.l.E'ta0'tíj0al. 
169 A6yCDV TCOAAcOV Kal. OEf¡0ECDV. Gens. objetivos de epyov. 
170 Parto pf. act., gen. sg. m. de J316CD. Parto conjunto con posible valor 

temporaL Concierta con ávopO;. 
171 Gen. objetivo de ápXl'¡v. Está acompañado de parts. conjuntos de causa, 

yEyEVDJ.l.ÉVD; ... KaL 0UVT]U~DJ.l.ÉVT];, con un ac. adverbial, 'tp6TCOV 'tLvá. 
172 Dat. de compl. indirecto. 

173 Rige una proposición declarativa enunciativa: w; mi0a ... J.l.E'taJ3o
Al'¡ 0<jlaAEpóV, donde se supone un verbo copulativo (en estilo sentencioso), 

cuyo sujo es TCéi0a ... ¡J.E1:aJ3oAf¡, y su pred. nominal, 0<jlaAEp6v. 
174 1:01) ... TCa'tpo; ... TCap6v't0; Kal. MapKíou. Gen. absoluto con posible 

valor temporal. 
175 Aposición de MapKlou. Está acompañada de un gen. partitivo: "[;(Ov 

0uyyEVCDV. 
176 Gen. objetivo de J.l.E1:aJ3oAf¡. 
177 Su "antecedente" está pospuesto: 't01)'tOV. 
178 Sujo de émE0'tL y E0U (en tanto que el adj. verbal ¡J.E¡J.TC't6v funciona 

como pred. nominal). Está acompañado de dos gens. partitivos: 'tcOv Í,Ka
vcOv ... 'tcOv TCap6V'tCDv. 
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179 Káv El ~ll8Ev E~EpOV npocmíll. Proposición potencial concesiva. 

180 Su suj. elíptico seria un ~au~a (aúvllea), "antecedente" de Ote;. 
El verbo está construido con un gen.-abl. de diferencia (véase Planque, op. 
cit., 171 B, inciso a), ~cOv aoi¡Affiv, y un dat. de causa externa, ~0 

~E~atO'tÉpcp. 

181 Adj. predicado de ~Ii ~Tie; ~aalAEíae;. Está construido con un parto 

dat. de referencia: ~EK~alpo~Évcp, y un dat. de causa externa, ~oí.e; ... 
naei¡~aatv. 

182 roe; ... ~EV ainóe; [i.e.' Pffi~úAoe;l ÉAa~E... oE ... nEplEnoíllaEV. 
Proposición declarativa enunciativa de 'tcKJ.LatpoJ..lévcp. 

183 lnf. aOL act. de Em~ouAEúffi. lnf. que detennina a 86~av. Está 

construido con dato y parto atributo: ~0 auvápxovn Ta~ícp. 
184 Parto conjunto pf. pas., con posible valor causal. Precedido de dle;, 

expresa la causa subjetiva 

185 Preso indo act., 3" p. pI. de U~VÉffi. Rige un cornpl. directo, 'Pffi~ÚAOV, 
y un compl. predicado, nalOa (eEcOV). Está acompañado de dato instru
mental, <Pi¡~ate;. 

186 Gen. objetivo de ~poIjli¡v. Se trata de 'Pffi~ÚAOU. 
187 Este gen., en unión con E:n, es un predicado de O:l.YWú. Véase nota 

anterior. 
188 Dat. posesivo. 
189 Obsérvese la atracción del relativo: gen. en vez de ac., debido a la 

cercanía de avepCÍlnCúv (01)e;). 
190 Parto pf. med., nomo sg. f., concordando directamente con naíOEuau;. 

Cabe hacer notar que, contra lo que pudiera parecer, un' avepCÍlrrffiv no es 
sujo agente, sino que la preposición está usada en un sentido figurado: "bajo 
la dependencia de" (véase Planque, op. cit., 18S s v.). Nótese la varia/io: 
EO'n ... KC>:L ... YEYEVll~ÉVr¡. 

191 El parto preso pas., nomo pI. n. de ETCcx.tvéw. Funciona como sujo de un 

elíptico EO'1:1 (rr6ppCD ... avOp6e;). Como sustantivos apuestos funcionan 

T]O'ux'ta ~E. .. Kal Ota1:pt~aL. b ~E... ÉpCúe;. 
1<)2 Part conjunto con posible valor temporal, cn concordancia con 
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ávopóC;. Rige un inf. completivo, ¡3aO'1AeÚelV. 
193 el.pi¡Vl]C;... Kal n:paywi't;wv... Kal. av8pcón:wv. Gens. objetivos 

de épwC;. 
194 Gen. objetivo de uJ.!TI. 
195 cruV1ÓV~WV... YeWpyOÚV~wv f¡ VeJ.!Ó~WV. Parts. conjuntos preso 

acts., gens. pIs. ms., respectivamente de crÚVelJ.!l, yeopyÉw y vÉJ.!w, 
concertados con áv8pcón:wv. Tienen posible valor temporal. 

196 EJ.!n:Úpou ... ¡3amAÉWC;. Gen. de escasez regido por el verbo Oeüal. 
El adj. funciona como predicado. Con él conciertan dos parts. conjuntos 
preso acts.: a~epeí.80~oC; (de áv~epeí.OW) ... KCÚ aKJ.!á:~o~oC; (de 
áKJ.!á:~W), con posible valor modal. 

197 Dat. posesivo de cruvi¡8na Kal. n:po8uJ.!í.a. mediante yÉyOVe. 
198 Gen.-abl. de diferencia regido por Kpa~éiv. 
199 Parto predicado de AÉA1]8eV (se. b oíjJ.!OC;). Rige infs. completivos: 

aú~ecr8ctl Kal. Kpa~elV. 
200 roO"'tE ... aV EIT¡_ Proposición consecutiva posible o incierta (optativo 

con av). El sujo es ~áJ.!á: < ~ci ÉJ.!á:, perífrasis por EyCÓ (véase Liddell
Scott, S. V. EJ.!ÓC;, 11.3); se llama sustantivación de un adj. neutto, algo muy 
ático), y el predicado nominal, yÉAWC;. 

2018epan:eúonoc; (8eoúc; Kal. Oí.Kl]V) ~lJ.!clV, (¡3í.av DE Ka\. n:ÓAe
J.!OV) Ex8aí.pnv Oloá:GKOVmc; n:ÓA1V. Gen. absoluto con posible valor 
modal. Su sujo es un sobreentendido J.!ou. El primer parto ríge el inf. UJ.!clV, 
cuyos compls. directos son 8eOÚC; Ka\. 8í.Kl]V. Por su parte, OlOá:crKOV
"Coe; rige acusativo, n:6A1V, e inf., EXea.ípE1V, que lleva, a su vez, como 

compls. directos, ¡3í.av ... Ka\. n:ÓAeJ.!OV. 
202 Parto concertado con n:óhv. Rige dos genitivos de escasez: cr~pa~l]

Achou ... i1 ¡3amAÉWC;. Tiene posible valor modal. 
203 TOLOÚ~OlC; AOYlcrJ.!OlC;. Da!. insltumental. 
204 Parto preso med., gen. sg. m. de ácpomów. Forma con ~oii CtVOp6c; [i.e. 

~oii NOJ.!clJ un gen. absoluto con posible valor temporal. 
205 ávu¡3oAoii~eC; Kal. OeÓJ.!eV01. Parts. concertados con dl 'Pw-
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~CÚ01. Tienen posible valor modal. El segundo de ellos rige un inf. 

completivo con negación ~il. 

206 (OUK) bV'to<; E'tépou. Gen. absoluto con posible valor causal. 
207 EKE1VWV ~E'ta(J'táv'twv. Gen. absoluto con posible valor temporal. 
208 Participio conjunto con posible valor modal. Concuerda con los 

sustantivos b ... rea't1'¡p Ka'L b MápKW<;. 
209 Impf. de conato, cuyo sujo son b ... rea't1'¡p Ka'L b MápKW<;. Rige un 

ac. de persona ('tov No~civ) y un inf. completivo (8éXEcr8al). 
210 Preso indo med., 2" p. sg. Rige un gen. de escasez: reAoÚ'tOu. 
211 Parto conjunto con posible valor causa!. Rige comp!. directo ('t1'¡v 

[se. Iió~avl are' 6.pn'ÍÍ<;), y un compl. predicado (KpElcrcrova). 
212 Parto conjunto con posible valor condicional, y rige doble acusativo: un 

comp!. directo ('t0 ¡3acrtAEúEtv) y un comp!. predicado (úrellPEcríav, del 

que depende, a su vez, un gen. objetivo: 8EOU). 

213 Rige dos infs. completivos coordinados, KElcr8al Ka'L 6.pyElv, cuyo 

suj., en ac. es 't1'¡v ... 'tocraú'tllv 81KawcrúvllV. 
2146.v8p'L eppovl).lC(l. Da!. posesivo. 

215 repá~Ewv KaAWv Ka'L ~EYáAWV. Gen. de abundancia de xwpav. 

216 Parto concertado con 't1'¡v 6.pxilv, cuyo prcd. nominal es xwpav. Tiene 
posible valor causal. 

217 Gen. objetivo de 8EpareElal. 

m Gen. objetivo de i1~EpWcrEl<;. 
219 Par!. concertado con 6.v8pwrewv. El sujo agente es ureO 'tou Kpa

'tOUV'tO<;. 

220 Rige un comp!. directo, Tá'twv, y un comp!. predicado, erellAuv 

i1YE~Ova. 
221 Gen. objetivo de 't1'¡v ... ~Vil~llV. 
222 Dat. instrumental. 
223 e't ... KaL. tcr'CCX1, KcxL .. 1t080UO"lV; Proposición interrogativa indi

recta, dependiente de oí8ev, cuyo sujo es el pronombre interrogativo 'Cíe;. 
224 Dat. poseSIVO de K6poC; É:.cr"Cal. Con él concierta un participio COll-
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junto (vn::wv'tl) con posible valor adversativo. 
225 Gen. de abundancia de KÓpoC;. 

226 Predicado nominal, mediante yEyOVÓ'CEC;, de un sobreentendido 
0'1 < PCil~cÚOl. Rige dos gens. de abundancia: 8ptá~I3Cilv KCÚ ACiq)'ÚpCilV. 

227 Este verbo tiene significación intransitiva ("están") cuando se acom
paña de adverbios: CxKpCi'CWC; ÉXO'llOl. KCil ~CiV1KWC;. 

228 Nom. sg. n., predicado nominal de los infs. "pÉ1rE1V... (ÉXOV"Ci) ... 

6L. (GÚV6EG~OV) ... yEVÉGSCU, mediante un elíptico EG"í.. El parto bien 
puede referirse a un 'tlVCi como sujo de "pÉ1rE1V, en tanto que GÚV6Ecr~OV 
sería su predicado mediante el segundo ¡nf. 

229 "TI OE 1rCi"pí.Ol KCit 1rCiV1;t "0 ... É8VEl. Dats. de provecho de 
crúVOEcr~OV. 

230 Parto conjunto con posible valor temporaL Concierta con n:6ÁlV. 

231 Dat. sociativo regido por n:poaT¡v. 
232 Aor. 2° indo med., 3' p. pI. de 1r'llVSáVO~Cil. Forma con ÓlC; una 

proposición temporal. 
233 Parto concertado con "WV 1rOA1"WV. Rige dos infs. completivos, I3Cioí.

~ElV KCit 1rCipCiACi~l3ávE1V. 

234 Gen. objetivo de E1rt K01VCOVí.ct: KCit cruyKpácrEl. 

235 Pqpf indo med., 3' p. sg. de OOKÉCil. Con ÓlC; forma una proposición 
temporal. 

236 Parto conjunto con posible valor temporal; concierta con el suj. elíptico 
de EOÉOoK"O y 1rpoijyEV, es decir, b No~ac;. 

237 Gen. objetivo del dat. de modo l'oPCO"l SCi'll~Cicr"0. 
238 "ijc; 1r6AECOC;, ... OEXO~ÉVT]C;. Es de llamar la atención cómo Plutarco 

distribuye, en ambos miembros de una proposición coordinada adversativa 
(ou ... CxAAá), este gen. absoluto con valor causal, precedido de ciícr1rEp 

(con sentido de motivo subjetivo). 
239 E1rEl ... KCi"Écr'Cr¡crCiV. Proposición temporal. 
240 Parto pf. act., nomo sg. m. de cr'llAACiYXávCil. Es atributo de b ... I-lEcrO

I3CiOl.AEúC;, acompañado, a su vez, de una aposición, 2:1r6plOC; OUÉ"'tlOC;. 
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241 rrpoO"epCpO¡.tÉVCOV ... (amqJl 'tWV ¡3aO"tAUCWV rrapaG1Í¡.tcov. Gen. 

absoluto con posible valor temporal. Como compl. indirecto funciona ai.l'tqJ. 
242 Parto conjunto con posible valor temporal, concertado con el suj. 

sobreentendido [i.e. b NO!l<i~] de ~epT[. Rige un inf. completivo: ÉrrtO"X,ctV, 
inf. aor. acl. de ÉrrÉx,co. 

243 lnf. declarativo de ~epT[. Rige un gen. de escasez, BEOD, con un 
participio predicado, É¡.trrcOoDv'tO~ (cuyo compl. directo es 'tT¡v ¡3aO"t
AEÍav, y el indirecto, au'tqJ U.e. 'tqJ No¡.t0]). 

244 Parto conjunto con valor temporal. Rige dos complementos direc
tos: ¡.teXV'tct~ Ka\. ícpct~. 

245 Taprrfjiov ... Mcpov. Predicado de am6, ambos regidos por rrpoO"T[
y6pcoov. 

246G .. dI' d ó ' en. partItIvo e parto sustantlva o npCO'tEUCDV. 

247 ¡.tEv 'tpÉ\jfa~ ... ail'to~ (j.e. b rrpco'tcúcov 'twv ¡.teXV'tccov] oe rrapa
O"'teX~. Parts. aors. acts., noms. sgs. ms. de 'tpÉrrco y rraptO"'tT[¡.t1. Parts. 
conjuntos con posible valor temporal. El primero rige un compl. directo: 
'tov ... ÉYKcKaAu¡.t¡.tÉvOv (j.e. 'tov No¡.tav], parto pf. pas., ac. sg. m. de 
ÉyKaA úrr'tco. 

248 Dat. instrumental. 
249 G . . 'd d d en. partItIvo rcgl o por el parto preso me _, nOI11. sg. m. e 

EepeXmo¡.tcx 1. 
250 Gen. posesivo de 'tTí~ KccpaATí~. Se refiere, por supuesto, a 

'tOD No¡.ta. 
251 Ka'tT[úx,c'tO Ka\. rrcptcO"K6rrc1. Impfs. inds. acls., 3' p. sg. de 

Ka'tcúx,Ollat y rrcptO"KorrÉco. El segundo rige el par!. preso pas., ac. pI. n. 
de rrpocpa'tVCO como compl. directo. 

252 Paft. conjunto preso act., nomo sg. Ol. de 1tepl<pÉpW., con posible valor 
temporal. Nótese la acumulación de parts., muy característico en Plutarco: 
¡.tEv ... 'tpE\jfa¡;... oe rrapaO''ta<; ... Ka\.... ecparr't6Ilcvo¡; ... rreptepÉpúlV. 

253 KapaOOKOÚV'tCOV Ka\. O'uvatcopou¡.tÉVCOV. Gen. absoluto con 
posible valor temporal. El sujo sería un sobreentendido 'twv TCOAl'tCÚV, por 
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ejemplo. Los parts. preso act. y pas., respectivamente de Kapa80KÉw y 
auvatwpÉoll.at, están acompañados de tm dat. de causa externa, -¡;0 ll.ÉA
AOv,;t, con verbos de sentimiento (véase Planque, op. cit., 179, E 2°). 

254 Aor. indo act., 3' p. p!. de :n:potPaÍ,vw. Su sujo es ÓPVt8E\;. El problema 

aquí, por la laguna, está en entender los adjs. aya80l Kal 8E~tOt. 

Yo los considero predicados de ÓpVt8E~, mediante :n:pobcpáV1]aav. 
255 Parto conjunto de Noll.<X\; con posible valor tempora!. 

256 ro\; ... 8EXOll.ÉVWV. Gen. absoluto; con ro\; expresa la causa 
subjetiva. Rige un comp!. directo, EbaE!>Éa-¡;a-¡;ov Ka\. 8Eo<jltAÉa-¡;a
'wv [se. áv8pw:n:ov]. 

257 Parto conjunto con posible valor temporal. 
258 -¡;wv -¡;ptaKocrtWv 8opu<jxípwv. Gen. de referencia de crúcr-¡;r¡ll.a. 
259 Parto conjunto con posible valor causal. 
260 Impf. indo act., 3' p. sg. de a~tÓw. El suj., como es de suponer a lo 

largo de una biografía, no aparece aquí: b Noll.<X\;. Rige dos infs. declarati
vos preso acts.: oinE ... ama-¡;Elv ... oinE !>amAEúEtv, a los cuales se 
subordinan, respectivamente, parts. preso acts.: el primero, un dat., 1na"CEú
oucrtV, y el segundo, un gen.-ab!. de diferencia, amcr-¡;oúv-¡;wv. 

261 Aor. indo act., 3' p. sg. de :n:poaKa8tanlll.t. Rige un comp!. directo, 
-¡;phov [se. lEpÉa]. 

262 Parto conjunto con posible valor causal. Concierta con oue;, cuyo 

antecedente es :n:EptKpaVtWV :n:tAWV. El pred. nominal es mAall.Éva\; 
nvá\;. 

263 -¡;wv 'EAAT]VtKwv óvoll.á-¡;wv ... avaKEKpall.ÉVWv. Gen. absoluto 

con posible valor causa!. El parto pf. pas., gen. p!. n. de avaKEpeXvVUll.t, 
está constrnido con tm dat. sociativo, -¡;ol\; Aa-¡;tvOt\;. 

264 Rige dos proposiciones completivas coordinadas de AcI: Aaívac; ... 
xAatVa~ ... E'iVat, Ka\. -¡;6v Ú:n:r¡pE-¡;oúv-¡;a ... (all.<jlt8aAfi :n:a18a) AÉ
YEa8at Káll.tAAOV. 

265 Adv. de modo. 
266 Gen. objetivo de (E:n:') EÚVOÍ,<;t Kal xáptn. 
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267 Parto aor. med., nomo sg. m. de nOAt'tsoo¡.tat. Parto conjunto con 

posible valor temporal. Rige un compl. directo, 'tau'ta, referido a sus 
iniciales medidas políticas (véase supra, 7.8-9). 

268 Impf. indo act., 3' p. sg. de ÉntX,StpÉw. Rige un inf. completivo, 

norijcrat, que, a su vez, lleva un compl. directo, 'tT]v nÓAtv, y compls. 
predicados, ¡.taAaKw'tÉpav ... Ka't OtKatO'tÉpaV. 

269 Nótese la acumulación de parts. conjuntos (véase nota 98) con posible 
valor causal, en concordancia con ÉKSí.vr¡ [se. ltÓAtr;, ¡.e. < PCÍJ¡.tr¡]: cru
cr'téi,cra ¡.tÉv ... OÉ... x,pr¡cra¡.tÉvr¡ ... Ka't oOKoucra. El primer parto aor. 

act., nomo sg. f. de cruví.cr'tr¡¡.tt, está acompañado de un dat. sociativo, 

't6A¡.tn 1:tv't napaJ3óAC\l Ka't 8pacrÚ1:r¡1:L El segundo parto rige dativos 
instrumentales: 'talr; OE ltOAAalr; cr1:pa'tsí.atr; Kal. 1:0lr; crUVEX,Écrt 
ltOH:¡.tOlr;, en tanto que 'tpo<!lTI ... Ka\. au~i¡crEl son compls. indirectos. El 
último parto preso act., nomo sg. f., está construido con un mf.: 
pCÍJvvucr8at (inf. preso medo de PCÍJvvu¡.tt). 

270 Parto aor. med., gen. pI. m. de dJ8Éw. Forma un gen. absoluto con 

posible valor causal con los adjs. sustantivados 'twv 8pacru'tá'twv Ka\. 
¡.tax,t¡.tW1:Ó'.'twv [se. Ó:v8pCÍJltwv]. 

271 Gen. objetivo de 'tpo<Pji ... Ka\. ab~1Íast. 
272 Preso indo pas., 3' p. sg. de eopÓ'.i;w, cuyo sujo es 'td Ka1:anrl'Vvú

¡.tEva, con dat de causa externa, 'tcii aEÍEcr8al (inf. prcs. pas., dat. sg. n. de 

crEí.W). Por otra parte, con el adverbio Ka8Ó'.ltsp forma una proposición 
comparativa. Plutarco le suele poner artículo al participio para dar un 
sustantivo reforzado (ef 1:6 dv80uv 'tTír; 8uvá¡.tswr; [Coro 39.6], 't6 
ltElt0186r; 'toi) Ó'.v8pór; [Mare 23.3], etcétera). 

273 Parto preso med., nomo sg. m. de o"to~a.t. Tiene valor causal y rige un 
inf. declarativo de E'iVa..l, construido con ¡nfs. subjetivos aor5., medo yact., 

de ¡.tE'tax,slpí.i;o¡.tat y Ka1:aKoa¡.tÉw, que rigen, a su vez, un eompl. 

directo: ¡.tE'tÉWPOV Ka\. 't81:pax,u¡.tÉvov 8Tí¡.tov. 
274 'td ... ltOAAÓ'.. Ae. adverbial. 
m 8Ua'lalr; Ka\. no¡.tnalr; Ka\. x,opsí.atr;. Dats. instrumentales. Con-
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cuerda con éstos un parto conjunto preso act., dat. pI. f. de ÉXúl (Exoúcral~) 
con posible valor causal, que, a su vez, rige dos compls. directos: 
DLCl:yúlyf¡V En'txaplV Ka\. <jllAáv8púlnov t¡oovi¡v. 

276 DTJ¡.LayúlYWV Ka\. n8acrEúúlV. Parts. preso acts., noms. sgs. ms., el 

segundo de los cuales rige un compI. directo: 1:0 8Uf10ElDE~ Ka\. <jllAo
n6AE¡.LOv. Tienen valor final, a pesar de no ser futuros (véase nota 161). 

Están acompañados de un verbo de movimiento: dm>TJyáyE1:o (aor. 2° 
med., 3" p. sg. de Enáyúl). 

277 La locución E0'tt... o'tE. significa literalmente "hay tiempos en que", 

mas lo traduje como adverbio: "a veces" (véase Liddell-Scott, s. v. 01:E IV 2). 
278 Parto preso act., nomo sg. m. de ánayyÉ"A"AúJ. Tiene posible valor 

temporal-causal. 
279 Parto pf. act., gen. sg. m. de cruyy't yVO¡.Lal. Con cb~, tiene valor causal; 

expresa la causa subjetiva. Concierta con 'toii áVDp6~, y está construido 

con dat. sociativo, ITu8ayópc;>:. 
280 ¡.LÉya ... ¡.LÉpo~. Pred. nominal, mediante fív, de fl... áylcr1:E'ta Ka\. 

Dla'tpl¡3f¡. 
281 'tii~ <jltAocro<jl'ta~ ... 1:ii~ nOAl1:E'ta~. Gens. partitivos de ¡.LÉya ... ¡.LÉ

po~. Están acompañados de dais. posesivos con el adv. w~: EKE'tVC¡l ... 
Ketl "CO'Ú''CCQ (obsérvese los genitivos con que aparecen, para saber, sin lugar 
a dudas, a quiénes se refieren). 

282 Verbo impersonal, construido con inf. subjetivo preso paso de 1tEPl
¡3áAAúl, con sujo en ac.: 'tov É~úl8EV ÓYKOV KCx1. crXTJ¡.La'tlcr¡.LÓv ... 
1tEplj3aAÉcr8at. 

283 Dat. sociativo de al.nii~. 

284 Está empleado en forma personal, con sujo en nomo (EKE1VO~), parts. 
conjuntos -los dos primeros, aors., y el tercero, pres.- con posible valor 
temporal (Emcr1:f¡cra~ Ka\. Ka1:ayaycDv ... Dla1tOpE1JÓ¡.LEVO<;) e infs. 

aors. acts. (1tpaiiva1.. .. bno<jliival), respectivamente de los verbos 1tpati
VCÜ y b1tO<jla'tvúl. 

285 Dat. instrumental. 
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286 Parto preso med., ac. sg. m. de urrEpírr~cqLal. Parto conjunto de aE~6v 
con posible valor temporal. Es compl. directo de Kcncxycxyo'lv. 

287 Dat. posesivo de 8péi~cx. 

288 8EaC; ~lVOC; f¡ VÚWP11C; bpEícxC;. Gen. posesivo de ÉpCDC;. 
289 Parto conjunto con posible valor temporal. 

290 Está empleado de manera personal, cuyo sujo es on:cp, con ¡nf., Étvcx.l. 

Plutarco emplea l:mEp para referirse a una palabra (véase Num., 7.8), o a toda 
una oración o frase, con fines explicativos (para dar traducción del latín al 
griego); en ático, ello se hace mediante wlh' ó. 

291 arro~v11~ovEúonoc; ... Kcx1 n~cílnoc;. Parts. preso acts., gens. sgs. 

ms. de arro~v11~oVEÚCD y n~áCD. Gens. posesivos, empleados con elVCXl 

("es propio de"). Rigen un compl. directo: ~i¡v IIu8cxy6pElOV ... EXE

~u8ícxv. 

292 ~cílV ... 8oy~á~CDV. Gen. posesivo ("de parentesco") de a8EAq,á. 

293 lmpf. indo act., 3' p. sg. de urroAcx~J3ávCD. Rige Acl: etVCXl ~6 
rrpóhov. Como preds. nominales funcionan OiJ~E ... 0'.\cr811~6v f¡ rrcx811-

~6v, a6pcx'tov 8t KCX1 áK'tWWV Kcx1 V011't6v. Su sujo (EKEtVOC;) se 

refiere a IIu8cxy6pcxc;. 

294 Aor. indo act., 3" p. sg. de OlCXKCDAÚ(J). Rige un comp!. directo, 

'PCD~CXí.OuC;, y un inf. completivo, K~'tI;ELV. SU sujo (oil~oc;) se refiere a 

No~aC;. 

295 lmpf. indo aet., 3" p. pI. de 8lCX~EAÉCD. Está acompañado de parts. 

predicados del sujo [se. PCD~cxtoll: ~EV dlK08o~oÚ~EVOl KCX1... 

\cr~áv~EC; ... 8' rrolOú~EvOL Véase consejo de Planquc para traducirlos, 
en nota 138. 

296 Introduce una proposición causal, con un verbo sobreentendido, 
tcr~'l, con los infs. subjetivos oiJ8' a<1>o~olOíiv ... oiJ~' tq,á\lfcxcr8m, y 

sus respectivos preds. nominales: OCHOV ... Ouva.'tOv. 
297 En ático, a<j>o~olOíiv se construye con ac. y dat. (~LVí. n), "copiar algo 

con algo", 
"'G . 'd en. partitIvo rcg! o por 
299 Dat. instrumental. 
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300 Preso indo pas., 3' p. sg., cuyo sujo es 'ta 'twv 8UOTWV. Está construido 

con un gen. partitivo: 't1l<; IT1l8ayoptK1l<; áyuJ'tEí.a<;. 
301 Parto conjunto pf. pas., nomo pL f. en concordancia con cú rcoAAaí. [Le. 

eú 8ucrí.at]. Tiene posible valor causal. 

302 'tOV avopa 't0 ávopí. [i.e. 'tov NOl1av 't0 IT1l8ay6p\i]. Son 

compl. directo y dat. sociativo, respectivamente, de dt ... crUV01KE10UV'tE~ 

(suj. del preso indo med., 3' p. pL de Ercaycoví.¡;Ol1at). 
303 on ... 'PCOl1aLOl rcpoerÉypcn¡rav. Proposición declarativa enunciativa 

que explica el sintagma EV I1Év [se. 'tEKI11ÍPlOV]. 
304 Conj. comparativa. 

305 Parto pf. act., nomo sg. m. de I1E'tÉXCO. Si entendemos el Ka\. que lo 
precede como un adverbio ("también"), éste es un parto conjunto con posible 
valor causal de rcaAato<; ávi¡p, a su vez aposición de > Ercí.xapl1o<; b 

KCOl1lK6<;. Rige un gen. partitivo: 'tii<; IT1l8ayoplKii<; ola'tpl!3ii<;. 
306 en ... rcpoerr¡y6pEucrEV. Proposición declarativa enunciativa que 

explica el sintagma E'tEpoV o> ['tEKI11ÍPlOV]. Véase nota 303. 

307 'tEererápcov UtWV (!3aerlAEL NOI1\i) ... yEVOI1ÉVCOV. Gen. partitivo de 

Eva. El dat. es posesivo. 

308 Se refiere, sin duda, a 'tOU Mal1ÉpK01l (véase Plu., Aem. 2.1). Véase 
nota al texto español. 

309 Part. conjunto aor. pas., ac. sg. m., con posible valor temporal y en 
concordancia con ~ov ... OtKOV. Rige un dat. sociativo: 'tOL<; rca'tplKí.ol<;. 

310 Rige Acl: 'tOV ... OtKOV ... ovol1aer81lvat. 
311 Parto preso med., gen. sg. m. de UrcOKOpí.¡;OI1Cll, que rige ac. Forma 

con 'tou !3aertA.Éco<; un gen. absoluto con posible valor causal. 

312 Se sigue refiriendo a 'tOU MaI1ÉpK01l. 
313 Rige un gen partitivo, rcOAAWV (acompañado de un parto predicado preso 

act., gen pI. m. de otÉ~Ell1t), y, a la manera de compl. directo (n ~ lín), una 

proposición declarativa enunciativa: O'U ... Ecr'tT}O"Ctv. 
314 Xpr¡erI10u... yEVOI1ÉV01l. Gen. absoluto con posible valor temporal

causal, reforzado con la particula TCQ'tE. De éste depende un inf. apositivo, 
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con dos complementos directos: ('tOV <jlpovl¡.Lcó'ta'tov KCÚ 'tov av8pEl6-
'ta'tov ... ) \8púcracr8m. 

315 Par!. conjunto con posible valor causal de 'tau'ta (compl. directo de los 

infs. sustantivados 'to KlVctV ... Kat 'to mcr'toucr8al). Por su parte, este 
parto rige un compl. directo: a¡.L<jllcrl>l1't{¡crElC; ... 1l0AAáe;. 

316 'to KlvE1v ... Ka\. 'to mcr'toucr8al. Infs. pres., ac!. y pas., de KlVÉCO y 
TI10'1:6(O, respectivamente. Funcionan como sujetos de b:J'tt (acompañado de 
un gen. posesivo: ¡.LElpaKlcó80ue; ... <jllAOVElKíae;, "es propio de ... "). 

317 Gen. objetivo de 'tT¡v ... 8lá'ta~lV Ka\. Ka'tácr'tacrlv. 
318 Rige AcI: a1J'tov Eva 'toÚ'tcov 'tov llpw'tov yEyovÉval. Hay que 

observar que 'toú'tcov puede ser tanto partitivo de 'tov llpw'tov (suj. de 

yEyovÉvm), como de Eva, predicativo de au't6v (pred. nominal, de 
'tov llpw'tOV). 

319 dL [.1Ev [se. AÉyouen]. Rige AcI: [se. 1:0ú<; apXlEpÉae;] KEKAií
cr8m ... 'toue; 1l0V'tí<jllKae;. 

320 0U ... [se. dl 1l0V'tí<jllKEe;] 8EpallEOOUCH. Proposición causal. 
l21 p. 'bl 1 l l' . , 8 ' art. conjunto con pOSl e va or causa, en re aclOO con 1:0Ue; couC;, 

cuyos predicados nominales son 8uva'toue; Ka\. Kupíoue;. 
l22 Rige AcI: yEyovÉval 'toúvo¡.La. 
l21 Gen. pI. n. Gen. objetivo de (rrpoe;) \)rrE~cúpEcrLV. 
324 ooe; 'tou VO¡.Lo8É'tou ... KEAEÚOV'tOe;... 8' ... ou cruKo<jlaV'tOUv'toe;. 

Gen. absoluto con valor causal, que expresa la causa subjetiva. El primer 
parto rige un comp!. directo, 'toue; íEpEte;, y un inf. completivo, 

errL'tEAElv, del cual depende, a su vez, un compl. directo, 
'tae; 8uva'tae; ... l.Epoupyía<;. 

l25 dv [4dv] ... n U KCÓAU¡.La ¡.LEt~OV. Proposición condicional en modo 
eventual general (véase Planquc, ofJ. cit., 229 B, 2°). 

326 Esta conj. encabeza un part. absoluto, al que le confiere un valor causal 

subjetivo: 'toue; áv8pae; emKA118év'tae;. Por lo demás, ouOEV aAX fl ... 
es una frase elíptica que supone un ')"t yvccr8cn. Originalmente eran dos 

construccinnes: 1) O\)OEV ano ... , dAAd ... ; 2) ouMv aAAo ... , 1'\ ... ~ 
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'«no) es nada, sino ... " o "no es nada distinto, sino ... " Con el mismo sentido, 
fmalmente (quizá por confusión), quedó una "fusión" de ambas: ouoi:v 
a'A.A f¡. 

327 Parto conjunto con posible valor causal, en concordancia con 
(arro) -¡;cOv rrOlOU¡.LÉvWV ... LEpcOV. Como predicados nominales funcionan 
áytw-¡;á-¡;wv KCÚ rra'A.alO-¡;á-¡;wv. 

328 ElVat ... -¡;T]V -¡;i¡PT\0tV ... Ka\. -¡;f¡v eITt0KEui¡v ... rrpo0i¡Kou0av. Este 
periodo de AcI, y parto como pred. nominal, no está subordinado 
explícitamente a ningún verbo; sin embargo, cabría suponer fácilmente un 
<jxxdtv, empleado en dos ocasiones al inicio de este capítulo. 

329 Gen. objetivo de los sustantivos Kal -¡;T]V -¡;i¡PT\0tV ... Kal -¡;T]V EITt-
0Kcui¡V. Se trata de -¡;ij~ yE<j>Úpa~. 

330 TJyEt06at' PW¡.Laí.otl~. Al igual que en el oración anterior, hay que 
suponer un <jxxcrív regente de este AcI. Por su parte, el ¡nf. rige un compl. 

directo, -¡;T]V Ka-¡;á'A.u0tV, con sus compls. Predicados: oU... 6E¡.Ln6v, 
a'A.A Errápa-¡;ov. 

331 Gen. objetivo de -¡;T]V Ka'tá'A.tl0tV. 
332 ¡nf. pf. paso de 0uyyO¡.L<j>6W. Inf. subjetivo de 'A.ÉyE'tat. Como su sujo 

en ac. se sobreentiende un "ijv ~tlAí.VT¡V yÉ<j>upav. 
333 rro'A.'A.ot~ U0"EpoV ... Xp6vOt~. Da!. de medida. 
334 Parto conjunto preso act., gen. sg. m. de 'tl!ll1'tEÚCD, con posible valor 

tempora!. Concuerda con At¡.Lt'A.í.otl. 
335 Véase nota 45. 
336 Rige AcI: 'tT]V ~UAí.VT¡V [se. yÉ<j>upav] ... arro'A.EÍrrE06at ... arrO"E

'A.E06Et0av. El inf. se acompaña de un gen.-ab!. de separación, 
'tcOv ... Xpóvwv, mientras que el parto aor. pas., ac. sigo f., de arrO'tE'A.ÉW, 
tiene valor causal. 

337 Parto conjunto con posible valor temporal. Concuerda con MapKiou. 
338 Pf. indo ac!., 3' p. sg. de 'A.ayxávw, cuyo sujo es b ... ¡.LÉyt0"O~ (-¡;cOv 

rrovn<j>í.Kwv). Cabe notar que en concordancia con el suj., se distribuyen 
cuatro parts. preso conjuntos con posible valor causal: ou ¡.L6vov ... eITt¡.LE-
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A6¡Uovo~, &:AAd KCÚ ... errt<YKOrrWV, Ka:1- KWAÚWV ... KCÚ i5ti5ácrKWV. 
Ahora bien, el primer parto med., de e1l:t¡.tÉAo¡.tat, rige un gen. 

(~wv i5ll!1ocríC;X i5pw¡.tÉvwv); el segundo parto act., de e1l:tcrKorrÉw, rige 

un ac. ('tOU~ 'ti5íC;X 8úona<;); el tercer parto act., rige un inf. completivo, 

rra:pEKf3a:íVEtV, y por último, el cuarto parto act. rige una proposición 

interrogativa indirecta potencial, O~o'lJ n~ i5Éono (el caso del pronombre 
interrogativo se debe al verbo optativo, que rige gen. de escasez). 

339 Gen. objetivo de errícrKorro~. 
340 Gen. objetivo de ~i)v ... KaetÉpwcrtV. 
341 Ó)~ ... rrapa:neE¡.tÉVO'lJ ... cr'lJVOtKEtOUV'tOC;. Gen. absoluto que expresa 

la causa subjetiva. Hay que suponer un ~ou No¡.ta como sujo 

342 Ka:eapdv KaL a<jlea:p~ov. Predicados de ~i)v ... oúcrtav. 
343 erre't ... oú rrap8Évot, y'lJva:1KE~ 151\... tXO'lJcrt, Proposición causal 

real. 
344 Gen. objetivo de ~i)v E1I:t¡.tÉAEtav. 
345 Edv ... EKAímJ .. O;; cpacrt. Frase condicional. La proposición condi

cional o antecedente tiene valor eventual general (iterativo). Por su parte, el 
verbo de la proposición principal o consiguiente rige el inf. declarativo 8Elv, 
acompañado de dos infs. subjetivos: EvaúEcrea:t ... i5E rrotElv, cuyo sujeto 
puede ser un elíptico 1:LVCU;, en concordancia con el parto modal avá:IT1:ov

~a<;. Compl. directo de estos dos últimos infs., se sobreentiende ~Ó rrup. 
346 Ka:8árrEp ... AÉyE~at. Proposición de modo. El verbo paso está 

construido con un inf. completivo, con sujo en ac.: cmocrf3Ecr8íjvat ~óv 
lepo v AÚXVOV ... , y con .OL en modo personal (!): ~Ó rrup t¡<jla:ví.cr8r¡. 

347 P d' .. .. arto aOL pas., gen. sg. m. e Ka:~a1l:t¡.trrpll¡.tt. Forma con ~O'lJ Va:O'lJ 
un gen. absoluto con posible valor temporal. 

34::; Dat. instrumental. 

349 Part. preso pas., nomo pI. !l. de K01ACX'lVCú. Part. predicado, mediante 

Ka~a:crKEud~e~at, dc d, cuyo anteccdente es ~ol~ crKa<jl'lOU;. 
3'0 o~a:v ... Aá¡lTl. PropOSición tcmporal cvcntual (iterativo). Su sujo es el 
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plural elíptico ~d cnca<jlía, al igual que el de los siguientes verbos en 
singular. 

351 menE ~O:s auyo:s ... (avaKOn~o¡.tÉvas) áSpoí(;EcrSat Ka\. cru¡.t
nt_ÉKEcrSal. Proposición consecutiva con inf. El sus!. ac. pI. f. es sujo de los 
infs., en tanto que el parto conjunto (entre paréntesis) tiene valor temporal. 

352 Parto preso pas., ac. sg. m. de AEn~úvco. Predicado de ~óv aÉpa. 
353 ~Tjs auyTjs Aa¡3oÚOT¡s. Gen. absoluto con posible valor temporal. 
354 ouOEV ... aAA f¡. Aquí, la construcción sin elipsis (véase nota 326). 
355 Rige AcI: OUOEv ... aAA f¡ ~ó ácr¡3Ecr~OV tKEtVO ... <jlpoupEtcr8at 

nup. 
356 También rige AcI: Elvaí ~lV(i... aSÉa~a ... 'tEpe\: Kpun~ó¡.tEva. 

357 Si dentro de la relativa (oaCi, cuyo antecedente es un elíptico 
~ocraú~a, a su vez sujo de YÉypan~al) suponemos un tcr~í, los infs. 
(Ka\. nuSÉcrSat Ka\. <jlpá,crat) serían subjetivos, y SE¡.tnóv, pred. 
nominal. El pronombre relativo sería compl. directo de los infs. 

358 Rige AcI: npcíYtov ¡¡tv... KaS1EpcoSTjVat... lEyavíav Ka\. BE
PTlvíav, OEmEpOV oE KavouA1iiav Ka\. Tapn1iiav, {)~EpoV oL 
OLO:~TlPTicrSat ... ~ó nATjSos· 

359 LEp¡3íou ... npocrSÉnos. Gen. absoluto con posible valor temporal. 
360 Inf. subjetivo de xPlÍ. 
361 ~lÍV ¡.tEv npcinTlv OEKaE~íav ... ~lÍv OE ¡.tÉcrTlv ... ~lÍv OE ~pí~TlV. 

Acs. de extensión de tiempo. Su paralelismo va acorde con el paralelismo de 
los verbos: ¡.tuvSá,voucrl. .. opwcrl. .. OlOá,0KOUcrlV. 

362 ~TI !30UAO¡.tÉvn [se. nupSÉvcp l. Da!. de referencia. Con él concuerda 
un parto conjunto aOL pas., da!. sg. f., con posible valor temporal, 
arraAAayEÍcrTI (de cmaUá,crcrco). 

363 Ka\.... ¡.tE~aAa¡.t¡3á,vElv Ka\.... ~panÉcrSal. Son infs. subjetivos de 

avEt~al. 

364 Gen.-abl. de separación regido por el parto arruAAayEÍcr1l-
365 Está empleado en construcción personal: con sujs. en nomo y su 

respectivo verbo en inf.: ou ooAAa\.... éwoocracrSal... ouo' ... XPTlcr~o: 
~d npá.y¡.ta~a crunuXElV, aAAO: ... (cruvoúcrat) ... t¡.t¡3UAElV. 
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366 Dat. de referencia. 
367 llE'tavoí<¿: Kal Ka'tT\<pEí<¿:. Dat. SOCJatlVO del parto conjunto con 

posible valor causal a1lVODaat (part. preso act., nomo pI. f. de aÚVEtllt), . 

368 wm;E ... Ota1:EA,EtV EYKap1:EpOÚaa~ Kal rrapSEVEtXlllÉva~. Pro
posición consecutiva con inf. Los parts. son predicados en relación con el 
inf. Ota'tEA,Etv. 

369 Sus sujs. son los infs. E~etVat y rrpá1:'tEtV. Por su parte, el sujo del 

primer inf. es el inf. sustantivado 1:0 otaSÉaSat. 

370 t;cDV1:0C; ••• rrcnp6~. Gen absoluto con posible valor concesivo. 
37l otayoúaa~ [sc. rrapStv01l~]. Parto conjunto con posible valor 

adversativo. 
372 Parto preso act, nomo pI. f. rrpó'iT\llt. Parto conjunto con posible valor 

temporal. Concuerda con un sobreentendido rrapSÉvot (Le. 'Ea'ttáoE~). 

373 KeXV ... a1lnÚXúlatV [se. rrap8Évot]. Proposición condicional even
tual general (iterativa), por el verbo subj. aor. act., 3" p. pI. de a1lv1:1l'Yxá

Vúl, que rige un dat. sDciativo: ayollÉvc¡J 'ttví. 

374 Está construido con inf. subjetivo, con sujo en ac.: ¿moll6aat 'tT¡v 

rrap8Évov, del cual depende el siguiente Acl: aKOúatOV Ka\. 't1lxaíav, 

OÚK E~Elrí 'tT\OE~ Y€'Y0vtVat 'tT]V arránT\atv. 

375 KOlltt;oIlÉVúlV [se. rrapSÉvúlv]. Gen. absoluto con posible valor 
temporal. 

376 'CcDv ..• eXA,A,úlV <Xllap'CT\llá'Cúlv. Gen. objetivo de K6A,aat~. 
377 K6A,aat~ ... rrA,TlYcxí.. A falta de un verbo copulativo que una estos 

dos sustantivos nominativos, cabe suponer un ea'tl como verbo del primero, 
y considerar al segundo como predicado nominal. 

378 Parto preso act., nomo sg. m. de KOA,át;<ú. Forma con 'COD flEYta1:QU 

nov'ttq,tKOt; un gen. absoluto con posible valor causal. Rige un compI. 

directo, 1:T]v rrA,T\IlIlEA,1¡aaacxv (acompañado de un predicado, Y1lflv1¡V). 

179 ecrnv enE. Exprcsión adverbial. Véase nota 277. 
"0 Part. preso pas., gen. sg. f., de rrapa'tEtv<ú. Fonna con b86vT\~ un gen. 

absoluto con pOSible valor adversativo. 
3);1 Part. predicado de 'h ... Ka'talOx\)Vaaa (part. aor. aet., nOI11. sg. f., de 
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KCX'tCX10XÚVOO, sujo de KCX'tOpÚ't'tE'tCXL [preso indo pas., 3' p. sg. de 

KCX'tOpÚ't'too J). 
382 Para nuestra traducción tomamos en cuenta el corchete, a fin de darle 

más claridad. 
383 Parto que hace la función de pred. nominal de nr; ..• b~pur; YECÚbTlr;, 

mediante el verbo Écr'tL 
384 Da!. de modo. 
385 Parto conjunto con posible valor modal. Concierta con Kcx'táyEwr; 

diKOt;. 

386 Parto pf. pas., nomo sg. f. de urrocr'tpcúvvuIH. Funciona como un adj. 

atributo, al igual que el parto preso pas., nomo sg. m. de KCXí.OO lo es de 

A ÚX vor;. El aspecto verbal hace la diferencia. 

387 wcrrrEp a~crwu¡J.ÉVOOv. Gen. absoluto con posible valor causal. Con 
la conj. expresa la causa subjetiva. El part., como los verbos de temor, rige el 
inf. completivo 'tÓ ¡J.1) ... btcx~8Eí.pELV, para indicar un objeto que evitar 
(véase Planque,op. cit., 244, c, obs. 4). 

388 Dat. de causa exterior. 
389 Parto preso pas., ac. sg. n. de Kcx8tEp600. Parto conjunto con posible valor 

causal, concertado con crcO~o:.. Está construido con un compl. indirecto, 

'tCXlr; ¡J.Eyí.cr'tCXLr; ... ay10'tEí.mr;. 
390 bE... Ev8É¡J.Evm KCX\. KCX'tcxcr'tEyácrcxV'tEr; ... KCX\. KCX'tCXAcxI36V'tEr;. 

Parts. conjuntos con posible valor temporal. Son aoristos, respectivamente 
medio, el primero, y activos, los otros dos, de EV'tí.8Tl¡LL, KCX'tCXcr'tÉyoo, 
KCX'tCXACX¡Ll3ávoo. 

39\ wr; ... ¡LTlb¿ <jloovi¡v E~áKOUcr'tOV yEvÉcr8m. Aunque raro con wr; 
(en lugar de WC)'tE), se trata de una proposición consecutiva con inf. 

392 Da!. de modo. 

393 Adj. predicado, en relación con el verbo rrcxpcxrrÉ¡Lrroumv. 
394 En ático se esperaría leal 0'0, después de una proposición positiva. 
395 Segundo término de comparación de (t¡¡LÉpav ... a.AATlV ... ) cr'tu

yvo'tÉpav. 
396 0 'tCXV ... KO¡LLcr8ñ 'to ~pElOV. Proposición temporal eventual. Según 

XCVI 



Notas al texto griego (396-409) 

Planqne (op. cit., 235 2°, b), en lugar del verbo en subjuntivo con áv, se 
podría esperar optativo oblicuo después de tiempo secundario (E~I:Au0av). 

397 Gen.-ab!. de diferencia regido por b ... É~apxo~. 
398 nOtTl0á¡.tEVO~, Kal... ava~EÍva~. Parts. conjuntos con posible valor 

temporal, en concordancia con b ... É~apxo~. 
399 Parto conjunto con posible valor modal, en concordancia con (En!.) 

KAí.¡.taKo~. 

400 ~íjc; 81: [i.e. ~íj~ napSl:vou] Ka~aJ3ácrTl~. Gen. absoluto con posible 
valor tempora!. El artículo junto con la partícula está empleado como 
pronombre personal. 

401 Parto preso pas., gen. sg. f. de Em<Popl:co. Forma con yíj~ nOAAíj~ un 
gen. absoluto con posible valor causal-temporal, el cual se acompaña de un 
adverbio de lugar, áVCOSEV. 

402 cD0~' 'w6nE8ov ... YEvÉcr8at ~6v ~6nov. Proposición consecutiva 
con inf. 

403 Da!. sociativo de 'w6nE80v. 
404 Parto aor. 2° med., nomo pI. f. de npcilTl¡.tl. Es el sujo de KOAá~ov~at. 

Rige un compl. directo. 
405 Está empleado en construcción personal, con sujo en nomo NO!lac;, y su 

verbo en inf., nEptJ3aAÉ08at, y un par!. conjunto preso mcd., nomo sg. m. 
de ano¡.tt¡.tl:o¡.tat, con posible valor modal, en concordancia con el sujo 

406 PI' art. causa; con roe; expresa la causa subjetiva. Concuerda con 

~íjc; yíj~ anterior. 
407 Rige Acl: ¡.tÉ00V ... ~6 niip 't8pii08at, donde ¡.tÉ00V puede ser un 

predicado de ~6 niip. 
408 ~f¡v ... yíjv (01í~' aK'LVn~OV 01í~' EV ¡.tE0cp ... ou0av, aAlea ... 

cúcopou¡.tÉvnv ... ) 0-0 ... \.mcXpXttv. Es AcI. que aún depende del verbo 
VO¡ .. ÚS01.)CH. Los parts. conjuntos (el segundo de los cuales es preso pas , ae., 
sg. f. de dtcopÉco) tienen valor causal. 

409 Rige Acl: rrAcX~cova... 8tavEvoíj08at [inf. pf. medo de 8tavol:o

I·tat]. Por su paJte, el inf. (como verbo de percepción) rige el eompl. directo 
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'ta:ma:, y la proposición participial 'tnv 01: ~ÉCl"r¡v KCÚ KtJptCD'tCi'tr¡V ... 

npOCl"nKOUCl"a:v. 
410 (npECl"¡3\nr¡v) yEv6~EVOV. Parto conjunto con posible valor temporal, 

en concordancia con IIAá'tCDva:; está acompañado de un pred. nominal. 
411 00, ... Ka:8ECl"'tCÍJCl"r¡,. La partícula antepuesta al parto causal expresa la 

causa subjetiva. Concuerda con 'tTi, yTi,· 
412 No~a otoá~cxV'tO,. Gen. absoluto con posible valor causal. Rige 

infs. completivos, t¡yE1Cl"8m ... aAAa KCX\. Cl"t¡3ECl"8m, el prímero de los 

cuales rige un compl. directo, ~r¡ol:v ('tcOv 'tOW1l'tCDV), y un compl. 

predicado, ~ía:Cl"~a:, en tanto que el segundo, sólo un compl. directo, 

't01l, EKEl 8EOU,. 
413 Parto pf. pas., empleado como dat. instrumental. 
414 00, ... 1.l11:00EXO~Évou,. Parto ac. que, con la partícula antepuesta, 

expresa la causa subjetiva. Concuerda con 'tou, EKEl 8EOU,. 
415 Aunque está en otro periodo, es complemento directo del ¡nf. 

0É{3eo8aL. Concuerda con él un parto conjunto con posible valor causal, 
acompañado de un pred. nominal: en:ío"Konov ... 8eOv ouaav, amén de 

dos aposiciones: EhE IIEpCl"Ecp6vr¡v EhE ~aAAov ... ' A<jlpoohr¡v. 
416 00, o't AOylCÍJ'ta:'tOt < PCD~a:íCDV únoAa:~¡3ávo=tv. Proposición 

incidental de modo. Con el sujeto concuerda un parto conjunto con .posible 
valor causal: aván'tov'tE'. 

417 Otov ... ~n nEv8Elv ... aAAa ... Xp6vov Etvm OEKcx~r¡vlcxlov. Se 

ejemplifica algunas de las medidas anunciadas poco antes en 'ta nl:v8r¡ ... 
E~CX~EV. Este verbo rige AcI, con sujo en ac., sobreentendido (uvcx), del inf. 

lrEv8Elv, pues en el segundo miembro de la adversativa está explícito. 

418 lrAEíovcx, ~Tivcx,. Ac. de extensión de tiempo. Está construido con 2° 

término de comparación: cúv ... EVlUU"CcOv. 
419 Parto aor. act., gen. sg. m. de VO~08E'tÉCD. Forma con EKEívou [i.e. 

'toi! NO¡J.a] un gen. absoluto con posible valor causal. 
420 Parto aor. act., gen. sg. m. de KCX=OEíKVU~L Forma con NO¡J.a un 

gen. absoluto con posible valor causal. 
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421 Fut. indo pas., l' p. sg de ¡n¡tV1ÍcrKro. Rige el gen. OUEtV, el cual está 

acompañado de una aposición coordinada: 'tij~ 'tE LaAí.rov Ka\. 'tij~ 'tcOv 

<jJt'ttaAÉrov. 
422 Ó " "6 '.' - P . l' V'tE~ ... Ka1. .. ",a,., V'tE~ ... OuK EroV'tE~. arts. conjuntos, e pnmero 

y el segundo con posible valor modal, y el tercero con valor causal, 
concordando con 61. .. <jJt 'ttaAEt~. El último rige el inf. completivo (pres. 
de cr'tpa'tEúro): cr'tpa'tEÚEtV, acompañado de un proposición temporal en 
inf.: Kp6'tEpOV fl ... cm01coKijVaL. 

423 Dat. instrumental. 
424 o'tav ... AÚcrrocr1. Proposición temporal eventual general (iterativa). 
425 Parto conj. con posible valor modal. Rige dats. instrumentales: A6-

ycp, ¡t1'l ~í.Q:. 

426 Preposición de ac. (aquí de 'tou~ aOtKOuv'ta~), en relación con verbo 

de movimiento: t~áOtl;ov. 
427 Parto conjunto con posible valor final. Rige el inf. preso act. de 

Eúyvro¡tOVÉro. 

428 Parto preso act., gen. pI. m., de ayvro¡tovÉro. Gen. absoluto con posible 

valor temporal. Su suj., un sobreentendido 'tcOv aOtKOÚV'troV. 

429 ¡tap'tupá¡tEVot ... Ka\. Ka'tEu~á¡tEVot. Parts. conjuntos aors. meds., 

noms. pIs. ms., respectivamente de ¡tap'túpo¡tat y Ka'tEúAo¡tat, con 
posible valor temporal. 

430 Et ¡t1'l ... tKE~í.acrtV (3" p. pI., preso indo act. de EKÉ~Et¡tt). Proposición 
condicional real. En la proposición principal está el verbo impf. indo act., 3' p. 
pI. de Ka'tayyÉAAro. 

4J1 KroAOOV'troV ... WÚ-¡;Cúv ¡¡.e. -¡;rov <jJtnaAÉrov J fl ¡t1'l crUVaLVOÚV

'troV. Gen. absoluto con posible valor condicional. 
432 [nf. subjetivo de una locución impersonal: 8E¡tt'tOV [se. fiv]. Está 

construido con dats. de daño: OU'tE cr-¡;panw't'[l ... OU'tE ~acrtAEt. 

433 lmpf. indo aet. de OEt (impersonal). Está construido con un inf. subjetivo 
con sujo en ac.: 'tov aPAoV'ta, 't6'tE crKOKEtV. El parto sustantivado está 

acompaiiado de un par!. conjunto con posible valor tcmporal, OE~á¡tEVOV. 
4,4 Como impersonal, está construido con un ¡nf. subj. con sujo en ae.: 
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't0 KEA'tlKOV f.KetVO miSOC; ('t'ÍÍ n6AEl) YEVÉcrSCH. El dat. es posesivo. 
435 Parto aor. pas., gen. pI. n. de 1tapaVO¡LÉco. FOTIna con 'tOÚ'tOlV 'tciiv 

tEpciiv un gen. absoluto con posible valor causal. 
436 Parto preso act., nomo pI. m. de noALOpKÉCO. Parto predicado, en relación 

con É'tuX, OV. 

437 Parto fut. act., nomo sg. m. de npánco. Parto conjunto con valor fmal 

(con verbo de movimiento, EnÉ¡LcpSll), en concordancia con <!>á131OC; 
, A¡Ll3oucr'toc;. 

438 Acxl3c.ov o' ... KCXl. (nÉpcxc; crX,EtV CX\J't0 't'i¡v npEcrl3Eícxv) 0'16-
¡LEVOC; ... Acxl3c.oV. Parts. conjuntos con posible valor temporal. Cabe hacer 
notar que el segundo parto rige Acl (está entre paréntesis). 

439 lnf. aor. medo de n:poKaA.É.o¡..ta.t. Funciona como jnf. final en relación 

con el sintagma de parto ónAcx ACXI3CÍlV. 
440 Parto aor. 2° act., nomo sg. m. de KCX'tcxl3Ó:AACO. Parto conjunto con 

posible valor temporal. 
441 Parto aor. act., nomo pI. m. de yVOlpíSOl. Parto conjunto con posible valor 

causal. 
442 Adv. comparativo con dos adjs. y un part.: EKcrn6voou KCXl. (mí

cr'tou KCX\.... E~Evllvox,6't0C;, los cuales concuerdan con el gen. de persona 
'tou 4>cxl3íou, regido por el parto de un verbo judicial, KCX'tllYOPOUV'tEC;. 

443 Impf. de conato. Rige un compl. directo, 'tT¡v ... crúYKAll'tOV, e inf. 

completivo, EKOl06vcxL. 
444 KCX'tCXcpuyc.oV ... EKEtVOC; [Le. 4>ó:I3LOc; , A¡Ll3oucr'tOC;] ... KCXL. x'Pll

crÓ:¡LEVOC;. Parts. conjuntos aers., acto y med., de KCX'tCXcpEÚYOl y 
X,pÓ:O¡LCXl, con posible valor causal. El segundo de ellos rige un dat. 

instrumental, acompañado de parto predicado, 't0 oT¡¡Lc¡J crn:ouOÓ:SoV'tL. 
445 Parto aor. 2° act., nomo pI. m. de En:ÉpX,O¡LCXL. Parto conjunto con posible 

valor temporal, concordando con 01 KEA. "Col., que a su vez funciona como 
sujo de ou:n6pSllcrcxv (aor. indo act., 3" p. pI. de OlCXn:OpSÉCO). 

446 Está construido con un inf. subjetivo, con sujo en ac.: 'touC; ... LCXAíouC; 
1.EpetC; ... crucr'tlÍcrCXcrSCXl. 
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447 a{noi) U.e. ~oii N o~ci 1 ~a(ytAEúono<;. Gen. absoluto con valor 

temporal, complementado con un ac. de extensión de tiempo, É~o~ 6y80ov. 
448 Parto preso act., nomo sg. f. de 1tEpí.El~t. Parto conjunto con posible 

valor temporal, en concordancia con Aot~CÍl15ll~ v6ao~. Rige, como compl. 
directo, 1:1'Jv ' l~aAí.av, en tanto que (Kal) ~T¡v 'PCÍl~llV es compl. 

directo de Éa~p6~llaE (aor. indo act., 3" p. sg. de a~po~Éúl). 
449 Parto preso act., gen. pI. m. de <X9U~Éúl. Forma con ~cDV <XV9pCÍl1túlV un 

gen. absoluto con posible valor temporal. 

450 Está construido con infs. subjetivos, con sujs. en ac.: XaAKilv 1tÉA
~llv ... (Ka~a~Epo~ÉVT]V) ... 1teaEtv ... 15' ... 9au~á0l6v nva AÉyea9m 
A6yov ... oV ... 1tu9Éa8at. Ahora bien, el parto conjunto preso paso de 

Ka~a~ÉpCú concuerda con 1tÉA ~llv y tiene valor modal. Por otra parte, el 
inf. de la proposición relativa está influida por AÉyEa9cn y A6yov poco 
antes expresados (véase nota 7), y lleva como SUJo un sobreentendido 
~óv No~civ, acompañado de dos gens.-abls. de origen: 'HyEpta~ ~E Kal 
~cDV MouacDv. 

451 Como se ha anunciado antes (9au~áat6v nva AÉyEa9at A6yov 
U1tÓ ~oi) ~aatAÉúl<;), vendrán una serie de infs. subjetivos: ~Ó ~ev ... 
01tAOV f¡KEtv ... Ka\. OEtV (au~ó ~poupEta9m) ... Én OE xpilvat... 
(Ka9tEpcíiaat) ... OE ... émoOEt~at. Cabe explicar que los infs. entre 
paréntesis son ¡nfs. subjetivos. 

452 Gen. objetivo de (É1tl) aúl~Ept". 
453 Ka\. axil~a KaL ~ÉyE90~ KCÚ ~Op~T]v. Son acs. de relación, de

pendientes de 1tapanAllatúlV. 
454 yEVO¡J.ÉVúlV áU,úlV eVOEKa ... (EKEÍVql [Le ~0 01tAql]) 1tapa-

1tA llaí.úlV. Gen. absoluto con posible valor consecutivo. Está acompañado 
de un daC sociativo. 

455 01tW~ ánopov E\ll (~0 KH:1t~n) ... wi) otOnE~oii~ E1tHUXEtV. Pro

pOSición final con opt. potencial. El inf. aor. 2° act., de E1tt~uYXávúl, es sujo 
de E"tll, cuyo pred. nominal es a,nopov. y además rige un gen. partitivo: 

'Cou OlOrtE'tOUC;. El d2t., entre paréntesis, es de referencia. 
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456 Parto preso act., nomo pI. f. de cpol ~áCü. Concuerda con un sobre

entendido Moucrcn, sujo de cruvounpi¡3oucrlv (pres. indo act., 3' p. pI. de 
cruvola~pi¡3Cü). Parto conjunto con posible valor modal. 

457 ('l1tCü~ (AaJ.l.¡3ávoucral)... ayví.SCücrl Kal paí.vCücr1.. Proposición 

final, con subjuntivos acts. de los verbos ayví.SCü y paí.vCü. El parto conjunto 
tiene posible valor temporal. 

458 Rige AcI: J.l.ap~upilcrcil ... Kal 'tcL. rcaucráJ.l.Eva. El Kaí. es adv. 

459 rcpo8ÉV'tO~ atl'tOu U.e. 'tou NOJ.l.a], Kal KEAEúcraV'to~ (aJ.l.tA.
Aacr8al 'tou~ 'tExvÍ'ta~). Gen. absoluto con posible valor temporal. El 
segundo participio rige un compl. directo y un inf. completivo. 

460 'tou~ J.l.EV áAAOU~ émarcElv, BE'tOÚplOV OE MaJ.l.OÚplOv ... oü'tCü~ 
EcjllKÉcr8al... Kat Ka'tacrKEuá.cral. Son AcI, dependientes del verbo 

AÉyOUcr1. anterior. 
461 (OÜ'tCü~) ... wcr'tE J.l.T10' atl'tov Én 'tov NOJ.l.av 01aylvCÍJcrKE1V. 

Proposición consecutiva de iuf. 
462 Le., 'tcDV rcEA 'tcDV. Gen. objetivo de cjlúAaKa~ Kal aJ.l.cjllrc6AOU~. 
463 Parto aor. act., gen. sg. m. de EKoúlácrKCü. Forma con 2:aJ.l.68PG'Ko~ 

áVDpO~ ií MaV'tlvÉCü~ (óvoJ.l.a 2:aAí.ou rcpCÍJ'tou) un gen. absoluto con 
posible valor causal. Cabe observar que el sustantivo ÓVOJla. es un ac. de 

relación; LaAlou es aposición, y n::pcó'tou, predicado, del sustantivo 

ávop6~. 
464 Parto conjunto con posible valor causal, en concordancia con 

(árco) 'til~ bPX1ÍcrECü~ aútíj~, y cuyo pred. nominal es aA'tlKíj~. 
465 Parto conjunto con posible valor temporal. 
466 o'tav ... ávaAá¡3Cücr1.v ... J.l.EV EVDEDUJ.l.ÉVOl... OE ... UrcESCücrJ.l.ÉVOl. .. 

KaL. cpopOUVtE~ ... OE ... KpOÚOV'tE~. Proposición temporal con posible 
valor eventual general (iterativo), acompañada de parts. conjuntos con 
posible valor temporal, respectivamente de áVaAaJ.l.¡3ávCü, EvOÚOJ.l.al, 
urcoSCÍJVVUJ.l.l, cpopÉCü y KpOÚCü. 

467 Gen. subjetivo de ÉpyOV. 
468 Parto conjunto con posible valor causal. 
469 Éxoucral Kal cruVE1l:lO''tpÉcpoucral. Parts. conjuntos con posible 

valor causal. 

en 



Notas al texto griego (470-481) 

470 Pf. indo act., 3' p. sg. de <PT\~í.. Tiene valor de aoristo. En la época de 
Plutarco, ya no se distinguía muy claramente las funciones de los tiempos, de 
manera que el queroneo usa aoristo por presente o por perfecto, o viceversa 
(e! José Antonio Fernández Delgado, arto cit., p. 32). 

471 Parto preso med., nomo sg. m. de yAí.xo~at. Parto conjunto con posible 
valor causal. Rige un inf. completivo aor. act. de t~EAAT\Ví.~úl. 

472 oúvano ... av ... trrCÍlvu~ov YEYOVÉVat ... ét yE oi¡ oct. .. t~áyEtV 

·wúvo~a .. Frase condicional: la proposición condicional o antecedente es 
real (con indo de presente); la proposición principal o consiguiente es 
potencial. Ahora bien, YEYovÉvat es inf. completivo de oúvat1:o; en tanto 
que E~áyCtv es inf. subjetivo de oá 

473 De la siguiente serie de genitivos, los singulares son explicativos de 
ErrCÍlvu~ov, en tanto que los plurales son objetivos de aquéllos: 
1:ii~ aVÉKaeEV <Popa~ ... (ErrCÍlvu~ov) ... Ka\. 1:ii~ aKÉO'Eúl~ 1:cOV VO

O'OÚV'túlV, Ka\. 1:ii~ 1:cOV al>x~cOv AÚO'Eúl<;, 1m oe 1:ii<; 1:cOV OCtVcOV 
avaO'xEO'Eúl<;. 

474 Rige AcI: (1:0 oe Ma~oupí.cp) ... flt0'8ov yeVÉ0'8at (1:ii<; 1:ÉX

VT\<; EKE1VT¡<;) ~v1Í~T\V 'ttvá. El dato es posesivo, y el gen. es objetivo de 

~v1Í~T\V 'ttvá. 
475 Parto preso pas., gen. sg. f. de otarrepa'tVúl. Tiene valor temporal, y 

concIerta con (Ol ) 00ii<;. 
476 Rige AcI: ol> B€wúptOV Ma~oúptOv dva't... 'tov «o6~€vov, 

anrJ. Bh€p€~ ~€~opí.a~. 
477 ErrEt ... ot€K60'~T\0'€. Proposición temporal de anterioridad. 

'" Aor. indo med., 3" p. sg. de 8tflúl. 
479 tEpoUPYcOV f¡ OtOrJ.O'KúlV ... f¡ ... O'xoAá(,úlV. Son parts. predicados, 

con cl verbo 8tÉ'tpt~€v. 
4SO (EAtVÚ€tv) KEAEÚOV1:E<; Ka\. ('trJ. Epya) Ka'tarraÚoV'tE<;. Parts 

conjuntos con pOSIble valor temporal. El primero rige un 1I1f. compcltivo, y el 
segundo, un compl. directo. 

40' Rlgc Acl: 'tou~ DueayoptKOU~ Ol>K Eciv ... (rrpOO'KUVEtV Ka\. 

rrpOO'EÚXEO'eat ... aAA. rrapEO'KE=O'flÉVOU~ ~aoí.(,etV). Pongo cntrc 
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paréntesis los infs. completivos, regidos por (01JK) tav. Nótese la 

correlación dle; ... otncoe;. Ahora bien, el part. pf. med., ac. pI. m. 

reapEcrKE1XXcr¡LÉVOUe;, sintácticamente es paralelo a 'toue; IluSayoplKoue;, 
pero semánticamente es paralelo al ac. (tácito) de repocrKuvEl v KCÚ 
repocrEú)(,EcrSal. Yo lo traduzco en este último sentido. 

482 Rige un inf. declarativo, que, a su vez, se construye con infs. subjetivos 
con sujo en ac. (obsérvese los parts. contrapuestos a los infs.): )(,pijval 
('toue; reoAí.'tac; ¡Li¡'t' eXKoúnv ... ¡Li¡S' bpav ... eXna ... ayonae; ... 
Ka\. repocrÉ)(,onae; ... rcapÉ)(,ov'tae;). 

483 \jfo<jlcov 'tE Ka\. rca'táycov Ka\. cr'tEvay¡LcDv. Son gens.-abls. de 

separación, dependientes del adj. predicado Ka8apae; ('trie; b1ioúe;). 
484 Me parece que hay una especie de atracción inversa: el pronombre 

relativo atrae al antecedente. El orden sería así, según los genitivos 
anteriores: Kat 'tOWÚ'tCOV ocra (suj. del preso indo med., 3" p. sg. de 
EreO¡Lat). 

485 'tOle; eXvaYKaíole; Kat j3avaúcrOle; reoVOle;. Dats. regidos por 
EreE'tat. 

486 Parto conjunto con posible valor causal. Rige un compL directo: 
\)(,voe; 'tlo 

487 o'tav ap)(,cov... 1ila'tpí.j3n. Proposición temporal eventual general 
(iterativo). 

488 cruvETClcr'tpÉ<jloucra Kat Ka'taKocr¡Loiicra. Parto conjuntos con 

posible valor modal, en concordancia con cj>covf¡. Rigen un parto preso act., 

ac. pI. m. de repocr'tuy)(,ávco como compI. directo 
489 Se trata de 'toii N o¡La. 
490 Es dat. sociativo de E01KÓ'ta.. 
491 Rige infs. completivos: ¡LT] KaSijcr8al, Kat... ¡LT] crKaAEúElV, Kat 

(j3a1ií.1;onae;) ... ¡LT] ¡LE'ta'tpÉ<jlEcrSm, KaL Súav. Cabe hacernotar que 
el parto conjunto en ac. pI. m. es sujo del inf., y tiene matiz temporal. 

492 ói.ov 't0 ¡LT] crreÉv1iElv ... ¡Lr¡1it SÚElV ... Kat 1:6 repocrKUvElv (reE
plO"'tpE<jlo¡LÉVOUe;), KCÚ 'to KaSijcr8al (repoO"Kuvi¡crav'tae;). Los infs. 

sustantivados preso (de crreÉv1ico, 8úco, repocrKuvÉCO y KáSr¡¡Lat) hacen 
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la función de apOSlClOn, para ejemplificar el ÉVla 'tOJV NOlléi 1ta
'tptOJv. Respecto a los parts., preso y aor. respectivamente, de 1tEplCnpé
<pOJ y 1tp00KuvéOJ, pueden considerarse modificadores de un ac. 
(tácito) de los infs. 

493 Está empleado con inf. subjetivo y sujo en ac.: 't0: ... 1tpciha i5úo ... 
i51i5á0KElV. 

494 00<; ... oúcrav. Parto conjunto con valor causal, que, antecedido por la 
partícula w~, expresa el motivo subjetivo. Concierta con 'ti'¡v... E~T\

llépOJ01V. 
495 Está empleado en construcción personal, cuyo sujo es T] ... 1tEp10'tpo

<Pi'¡, con inf., dvm, y pred. nominal, ¿mo¡L11l1l01~ (= NcI, nomo con inf.). 
496 i56~ElE ... á:v. Proposición en modo potencial. Está empleado en 

construcción personal, cuyo sujo es b n:pOcrK1..>VCÚV, y los infs. J.1E'ta-

~áAAElV ... Kal1tEp10'tpé<PE1V (= NcI, nomo con inf.). 
497 E1tEl ... 6:1té0'tpa1t'tal. Proposición causal. 

498 Parto preso act., gen. pI. n. de ~Aé1tOJ. Forma con 'tcOv LEPcOV un gen. 
absoluto con posible valor causal. 

499 1tOlcOV Kal 0uvá1t'túlV. Parts. conjuntos con posible valor modal. 
Concuerdan con b n:POCJKUVWv. 

500 E't J..llÍ = lat. nisi. Proposición condicional o antecedente, en modo real, 
en indo (Ú Ili'¡ ... CÚVt't'tE'tal... Kal i51i5á0KEl... T] IlE'ta¡3oAi'¡ ... ) de la 
cual depende una propOSIción completiva con ¡nfs. subjetivos: roC; ... 
6:ya1téiv Kat iSéXE0Sa1 1tpo0iiKOV, dentro de la cual, dos miembros 
están dispuestos de manera antitética mediante aAA' : un genitivo absoluto 

con posible valor causal, OUi5EVO~ E0'tcO'tO~, y la proposición interrogativa 
indirecta, con subJ cventual, b1tOJ~ á:v 0'tpé<P11 Ka't 6:VEA1't't11 'tov 
¡3tOV T]llwv b SEOe;, dependiente de los infs. Pero, ¿cuál es la proposición 
principal o consecuente? Nótese el punto alto antes de €\ f.l'lÍ. Cabe pensar 

que i56~ElE ... á:v sería el verbo de la proposición principal. 
501 Ac. exclamativo con v'lÍ. VT] ,1,'ta indica que a Plutarco le parece bien 

lo que explica en seguida. 
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502 Rige AcI: 't0 liE Ka8É~EG8at (npoGKuvf¡Gav'tas) OlOlVtGjlOV 

el.vat. Cabe observar el parto en ac. pI. m. se refiere a un ac. tácito que 
funcionaría como sujo del inf. 

503'tOU j3Ej3at6'tT]'ta ('ta1.s EUXa1.s) Ka\. lilajlovf¡v ('t01.s c'xya801.s) 

EntiLVEcr8al. El genitivo del inf. (con sujs. en ac. y dats. sociativos) explica 
el sustantivo ÓlOlVtGjlÓv. 

504 Rige AcI: lilOplcrjlOV EÍval 'tT¡v c'xvÓ:naucrlv. 

505 Parto preso act., ac. pI. m. de Ent'tí.8T]jll. Con la partícula Ws expresa la 

causa subjetiva. Concordaría con el sujo elíptico del inf. Ka8É~EG8al, que 
aún depende del AÉyOUGl anterior. 

506 'í.v' Aó:j3OlGl (ápXT¡v). Proposición final, con posible valor eventual 
general (iterativo). Aó:j3Olcrl ápX1Ív puede ser perifrasis equivalente a 

dp~OlV'tal. 
507 Rige el inf. completivo bjlOAOyElV. 

508 Parto preso act., gen. sg. m. de E8í.~0l. Forma con 'tou vOjlo8É'tou un 
gen. absoluto con posible valor causal. El parto rige un compl. directo. T]jlcX<;, 

y un inf. completivo, (jlT¡) nOlE1.G8at. 

509 Parto conjunto, en concordancia con T]jlcXs. Con la partícula olOV 

expresa la causa real. 
510 cnav... ÉXOljlEV Ka't... áyOljlEV. Proposición temporal eventual 

(iterativa). 
511 Parto pf. med., nomo sg. f de Ka'ta8ajlj3Éojlat. Funciona como pred. 

nominal, mediante EYEyOVEt. 

512 cOG'tE ... napaliéXEcr8at, Ka\. VOjlí.~ELV (jlT]liev ántcr'tov EÍVat 

jlT]li' c'xjl1Íxavov). Proposición consecutiva con infs. Cabe resaltar que 
VOjlí.~ElV rige, a su vez, AcI (que cito entre paréntesis). 

513 EKc'LVOU [Le. 'tou NOjlcX] j3oUAT]8ÉV'tos. Gen. absoluto con posible 
valor condiciona1. 

514 Está empleado en construcción personal, de ahí que se use el parto aor. 
act. KCXAÉaa<; en nomo sg. ID., concordando con un sobreentendido b 

NOjlcX<;, e ¡nf aOL 2° medo (npo8Écr8at). 
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515 Gen. absoluto con probable valor temporal; el sujo está sobreenten
dido: OUK bAí.yCllV (~rov TCoAnrov). Rige un inf., OElTCVE1v. 

516 e¡.L~aACÚV A6yov roe; ... f¡KOt. El parto conjunto tiene valor temporal y 
rige un compI. directo; juntos equivaldrían a «decir", que a su vez está 
explicado por la proposición declarativa enunciativa de roe; con opt. 

potencial. Obsérvese que el parto aor. 2° acl. e¡.L~aA(Í)v es nomo sg. m. 

517 [nf. dependiente aún de AÉYE~at. Véase nota 514. 
518 Parto aor. acl., ac. pI. f. de yÉ¡.LCll. Funciona como compl. predicado de 

~de; ~pcmÉ~ae;. 

519 Pf. indo acl., 3" p. sg. de UTCEpj3áAACll. Su sujo es el parto sustan
tivado 'to ... 'ta'topOÚ¡.LEVOV. 

520 Rige AcI: ttonav Mo Oa1.¡.Lovae; lÍlKov K(xl <l>aúvov. 
521 OUTCCll ... once .. ouoE O'UVOlKOÚ¡.LEVOV, aAAd exov~a. Parts. 

conjuntos con posible valor temporal en concordancia con (e'v;) 'tov 
, Af3eV1:lVOV Mljiov. 

522 OUC; ... aV 'tU; ... npoO'clKácrclE. Proposición relativa potencial. 
523 Está empleado en forma personal, con iof., y parto conjunto con posible 

valor temporal en nomo pI. m.: O'Oljit~6¡.LEVOt TCEpuÉvat. Cabe resaltar que 
el parto rige un eompl. directo, ~au~á. 

524 Rige AcI: XEtp(Í)O'a0'8at ~ov NO¡.Lav ... (KEpáO'av~a). El parl. 
conjunto tiene valor temporal-causal. 

525 Alllji8Énw; ... 'tPÉTCE0'8at, Ka\. ¡.LE~EKME0'8at ... TCpoj3aAAO¡.LÉ
VOUe;. AcI, dependiente del antenor ljiacr't. De los parts conjuntos, el primer 
parí. tiene valor temporal-causal, en tanto que el segundo es modal. 

526 Gen. objetivo de ttof3Epá. 
527 eTCd O' eyvCllaav (eaACllK6~Ee;). Proposición temporal de anterio

ridad. El aOL indo acl., 3" p. pi de ylyV(Í)O'KW rige un compI. directo, y el 
part. perf. act., nomo pl. Dl. de O:.AtcrKOl-lctl (en relación etimológica con 
<XAwalv) funciona como sujo 

52R TCpo8EO'TCí.O'al... Ka\.... eKotoá~at. Infs. declarativos, que aún depen

den del anterior verbo impersonal qx:tal. 
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529 Rige Acl: ou 'tou~ OCÚ¡lOvét<; ... ullo8Éc8at... á.AA bceí.vou<; 
¡.¡tv Ka'tayayEtv ... (¡myEúcavm<;) ... 'tov lie 8EOV (bpyl¡;Ó¡'¡EVOV) ... 
TCpocr'tétcrcrELV, w<; xpT¡ YEvÉcSat. Los parts. conjuntos que aparecen 
en este periodo tienen valor temporal y causal, respectivamente. Por otra 
parte, repoa'tcX.aaEtV rige una proposición declarativa enunciativa con cbC;, 

dentro de la cual el inf. YEvÉcrSal es sujeto del impersonal xpi]. 
530 uTCoAaj3óv'to<; ... 'tOD No¡.¡a. Gen. absoluto con posible valor temporal. 

531 Inf. declarativo del anterior qxxaí. Como suj., se sobreentiende el ac. 

'tóv Lúa. 
532 'tÓV 15' EK'tpÉTCoV'ta ... ETCEpÉcrSat (inf. preso medo de ETCÉPO¡.¡at). 

Acl que aún es regido por IjlacrÍ, Cabe resaltar dos cosas: el valor prono
minal de 'tov 15' U.e. 'tov No¡.¡av], y el valor causal del parto conjunto 

preso act., ac. sg. m. de EK'tptTCCO. 
533 Parto aor. med., gen. sg. m. de cmoKpí.vo¡.¡at. Forma con 'COD Lnó<; 

un gen. absoluto con posible valor temporal. 
534 AÉyElV [se. 'Cov No¡.¡av]. .. I5EI51I5ay¡'¡Évov. Es Acl, dependiente aún 

de Ijlacrí.. El parto conjunto paso tiene posible valor causal. 
535 La influencia de Ijlacrí. continúa en los siguientes Acl: 'Cov ¡.¡tv SEOV 

cmEASEtv ... (yEVÓ¡'¡EVOV), 'tov 1510 'tÓTCOV 'IAi]KWV ... TCpocrayopEu8ij
val, Ka\. 'tÓV KaSap¡.¡Ov 01)'t<O crUV'tEAEtcrSat. Cabe indicar que el 
parto conjunto (entre paréntesis) tiene valor causal. 

536 Rige Acl: alnov ... 'tov No¡.¡av... eXVT]p'tijcrSat (inf. pf. medo de 

eX vap'tét<o). 
537 (01)'t<O) ... Wcr'CE ... [se. 'Cóv No¡.¡av] ¡'¡Ell51acrat Ka1. ElTCetV. Pro

posiciones consecutivas con inf. 
538 Parto conjunto con posible valor temporal, en concordancia con 

au'tC() [i.e. 'Cc¡l Now!-J. 
539 TCpocrayyEAí.a<; (alnc¡l) ... yEVO¡'¡ÉVT]<; (we; Em':Pxov'tat TCOAÉ

¡'¡Wl). Gen. absoluto con posible valor temporal, construido con dat. 
posesivo. Quiero hacer resaltar que el sustantivo que forma parte del gen. 
absoluto está construido con una proposición declarativa enunciativa con roe;. 
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540 Rige dos Acl (el sujo está sobreentendIdo): 'ú3pveraer8at [se. 'róv 
No¡.LeXv], KaL.. a1toOEl~at. 

541 Este verbo está construido con un parto predicado (XpCÓ¡.LEVOt) del sujo 
5426:1.' ... E"tll. Proposición potencial. 

543 Par!. aor. ac!., gen. sg. m. de <j>tAoero<j>Éw. Forma con No¡.LeX un gen. 
absoluto con posible valor causal. Por su parte, rige una proposición 
declarativa enunciativa: w<; xPl'J ('rov OptoV 8EOV ... <j>VAaKa Ka\.... 
¡.Láp'ruv ama), <j>6vou Ka8apov clval. Ahora bien, el parto conjunto 
(entre paréntesis) con posible valor causal, concertado con "Cov Optov 8EOV, 
está construido con preds. nominales, <j>vAaKa leal ¡iáp'rvv, que a su vez 

rigen, respectivamente, los gens. objetivos E'tPlÍVr¡<; y OlKatoervvr¡<;. Por 

último, el impersonal xpf] está construido con inf. subjetivo, cuyo sujo es 
'rbv opwv 8EOV, y el pred. nominal, Ka8apov (acompañado de un gen.-ab!. 
de separación, <j>ovov). 

544 Está empleado en construcción personal, con sujo en nom., o{ho~ ... 
b ¡3aoÚEV<;, e inf. bpierat. 

545 'PW¡.LVAOU ¡.Ll'J ¡3oVAr¡8Év'rO<; (E~O¡.LOAoYlÍaaer8at). Gen. absoluto 
con posible valor causa!. El par!. rige un inf. compeltivo aor. medo (entre 
paréntesis). 

546 Inf. dependiente de manera indirecta de E~O¡.LOAoYlÍaaereat. Su sujo 

es el ac. "Cov opov, y como preds. nominales, OEer¡.LOv ... EAEyXOV. 
547 <Xv [ie. Eáv] <j>uAá-nr¡'rat. Proposición condicional eventual (itcra

llva). Como su sujo se sobreentiende el sustantivo b opor;. 
548 Parto conjunto con posible valor condicional, en concordancia con 

"ov opOv. 
549 a<l>alpwv ... Ka't 'rpÉ1twv. Parts. modales; la partícula w<; iría con 

áváYKr¡V (ouerav). 
sso Par!. preso med., ac. sg. m. de erUVE~T]¡.LEpOO¡.Lat. Tiene valor temporal 

(reforzado por ¿¿¡.La) y concuerda con "bv 8T¡¡.Lov. 
\11 A' . . l'fí di' I qUl cstan cJcmp 1 lca os as pmilcu as comparativas COn sus rcs-
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pectivos sustantivos olOV ... epí.A:tpOV... Ka\.... (¡.taAAOV) Ws ij80TC0l6v 
(ií) TCAomOTCOl6v. 

552 Ecr't"L. .. O"CE. Locución idiomática con significado adverbial. Véase nota 
277. 

553 E<jlopWV Ka\. ~EK¡.tCllp6¡.tEVOs ... 'lIf:yúlV Ka\. KaKí.t;úlV. Parts. con

juntos con posible valor causal, que conciertan con av~6s [Le. b No¡.tasJ. 
554 pr;<8ú¡.lOUs Ka\. á¡.tEAéis. Estos adjs. sustantivados funcionan como 

compL directo tanto del verbo ÉCYúlepp6vlt;E, como de los participios 

'lIÉ-yúlV Ka\. KaKlt;úlV. 
555 ~ijs... TC6AEúls... (CYUVeCY1:ciVat) OOKOÚCYT]s, OlW~CÓCYT]s OE ... 

KCÚ ... (¡.tlas -yeVÉCY8at) j30UAO¡.tÉVT]s ¡.tT]O' olOV [se. ~e OVCYT]sl (E~

aAE1'llal) ... áAAd ... EXOÚCYT]s. Acumulación de gens. absolutos con 
posible valor causaL Viene a colación el comentario de Dihle (Greek and 
Latin Literatur of the Roman Empire: frorn Augustus la Justinian, Londan, 
Routledge, 1994, p. 199) sobre la sintaxis plutarquiana: "Su sintaxis es 
suelta, aglutinante y poco concisa. A veces, esto da como resultado 
construcciones sintácticas tan largas y complejas, que un lector moderno las 
encuentra difíciles de entender, sin la experiencia auditiva de primera mano 
de la lengua viva detrás de su estilo". La misma opinión tiene Albin Lesky, 
op. cit., p. 858: "La lengua de Plutarco tiene características personales, que se 
revelan sobre todo en los periodos larguísimos, en cuya acumulación 
interviene no sólo el deseo de damos una extensa infonnación, sino también 
la tendencia, común a toda literatura muy evolucionada, a damos en el marco 
de una frase amplia el mayor número de elementos conceptuales". 

556 Parto conjunto con posible valor temporal-causal. Rige una proposición 
declarativa enunciativa con O~l, verbo plural, áva¡.tel-yVÚOUCYlV, y parts. 
conjuntos con posible valor condicional, Ka~aepaÚOV~es Kal. OlalPOUV
'tes, relacionados con el sujo tácito del verbo. 

557 Parto conjunto con posible valor causal, en concordancia con 'teX lPÚcrEl 

8VCY¡.tEl K~a KGÚ CYKA T]pci. 
558 Por fin, en este periodo aparece el verbo principal, que rige infs. 

declarativos: Ka~a~E¡.tElv (~o¡.tds) ... OE .... áepavícyal. El primer inf. 

rige doble ac.: uno afectado ('to CYú¡.t1t<XV TCAijeOs) y otro efectuado 
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('to¡J.ac; n:AtlOVCXe;): afecta a 'to 0Ú¡J.n:CXV n:Aij80e;, y efectúa (hace) 
'to)lac; n:AtlOVCXC;. 
559· 1 1 1 Parto conjunto con posible va or tempora -causa. 
560 Parto conjunto aOL act., ac. sg. f. de EVl5lCX0n:EípCú, con posible valor 

causal, en concordancia con Ti¡v n:PCÓ1:T¡V EKetVT]V KCX1. ¡J.EYáAT]V [se. 
1;T¡v I5LCxepopáv]. 

561 Parto aOL 2° act., nomo sg. m. de 0uváyCú. Tiene posible valor temporaL 
562 Parto conjunto con poslble valor temporal. 
563 Rlge una proposición completiva sustantivada de inf., con sus 

respectivos sujs. en ac.: 't0 AÉyE08cxl KCX1. VO¡J.U;E08CXl 'toúe; ¡J.Év Lcxj3í
Voue;, 'toue; 1510 'PCú¡J.cxíoue;, KCX1. 'toue; ¡J.EV Tcx'tíou, 'toue; I5E 'PCú¡J.ú
AOU n:OA'nCXe;. 

564 cD0'tE 'tT¡v I5lcxípE0lV EUCXp¡J.00'tícxv KCX1. eXvá¡J.El~lV ... YEVÉ
a8al. Proposición consecutiva con iof., y sujo (con sus dos preds, nomi
nales) en ac. 

S65 Parto atributo de 'tóv v6¡J.ov. Podemos interpretar el ini mn:pá0KELV 
como su compl. directo. 

566 Parto aOL mcd., gen. sg. m., de Un:E~CXlpÉCú. Parto conjunto con posible 
valor adversativo. Concuerda con el cxu'toi) [Le. 'toi) NO¡J.áJ antenor. 

567 EL ... b yá¡J.oC; yÉVOl'to. Proposición condicional potencial. 
56S 1;0i) n:cx'tpoe; EllCXLVoi)V'tOC; KCX1. KEAEOOV'tOe;. Gcn. absoluto con 

posible valor condicionaL 
569 Rige un inf. declarativo 0uvolKElv (cuyo sujo en ac. cs 'tT¡v we; ... 

yEYCX¡J.ll¡J.ÉVllV yuvcxlKCX) y un compl. prcdicado, I5Elvov. 
570 00C; ... (EAEU8Épep) YEyCX¡J.T]¡J.ÉVT]v. Part. usado como atributo, mati

zado con la partícula WC; (causa subjetiva). Está construido con dat. de 
provecho o daño. 

S71 ' PCú¡J.ÚAOU ... j3cx0lAEÚOV'tOe;. Gcn. absoluto con valor temporal. 
sn Gen. de medida, sobreentendido en los siguientes dos miembros de la 

cnumcración: n:ÉV'tE KCX1. 'tpláKOV'tCX [T'¡¡J.EPCÚV] ... llAEl6vCúv [T'¡¡J.tpcúvJ. 
m AOyl~6¡J.tvOL. 158 ... OUK EXOV'tEe;, eXAA epuAánov'tEe;. Parts. COIl-
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Notas al texto griego (573-584) 

juntos con posible valor causal, en concordancia con el sujo sobreentendido 
(Le_ Ol < PúlI-1Cl.lOl) de EXPCÚV'tO_ 

574 'til<; __ . ytVOflÉVIl<; aVúlI-1O:Uo:<;. Encuentro dos maneras de explicar 

este genitivo: como un gen. objetivo de EvvOlav, o como gen. absoluto con 
posible valor adversativo. 

575 01[(J)~ ... ECí'Cal. Proposición completiva final, construida con fut. La 

rige el part de un verbum curandi: q,u"-eXnOV'tE<;. 
576 "-Oyt~ÓI-1EVO<; ... om"-o:crteXSúlV. Parts. conjuntos yuxtapuestos con 

posible valor causal-temporal. Cabe hacer notar que el primer part_ rige AcI: 
1:0 no:peXUO:YI-1O: ... yíVEcr80:t. 

577 cD<; 1:0U I-1EV crEAr¡VtO:KOU... ÉX0V'tO<; ... 'tOU 1)' T]AtO:KOU_ Gen_ 

absoluto con posible valor causal reforzado con la partícula WC;, para 
expresar la causa subjetiva. 

578 Quizá tomó no:p' Évto:móv de Tuc. 1,138 (véase Plu_, Cleom. 15.1). 

579 Ko:"-OÚI-1EVOV... ÓV1:O:. Parts. yuxtapuestos y concertados Con 1:0V 

ell/3óA1Ilov, dispuestos a manera de aposición, el primero con pred. 
nominal. 

580 Puede ser interpretado como dat. ético, a pesar de la indicación de 
Planque (op. cit .• 174 B. 5°): "Es el caso en que se pone el nombre de la 
persona que se supone tener algún interés en la acción. Sólo se encuentra con 
los nombres personales de primera y segunda persona" [las cursivas son 
mías]. Sin embrago, Rodriguez Adrados (op. cit., p_ 193) expresa: "Es un 
D.[ativo] con los pronombres personales, con verbos intransitivos diversos (a 
más de las construcciones copulativas), en construcciones en que el sujeto no 
es «parte» del D. ní subyace en éste la idea de «a favor» o «en contra». 
Hay, en cambio, una participación sentimental en la acción de la persona 
en D." 

581 Gen. objetivo de 'tou'tO ... 1:010:1-10:. 
582 Rige un inf. fuI. completivo: OET]crEcrSo:t, del que depende, a su vez. un 

gen. de escasez. I-1Et~ÓVúlV ... 10:I-1á'tCDV. 
583 Parto conjunto con posible valor adversativo, en concordancia con 

1:0v ... MeXpuov, cuyo pred. nominal es el adjetivo npcú'tov. 
584 Rige AcI: npocr'tE8ilva:t mú'tou<; ... 'toú<; l-1ilvo:<; ... ot Xpil0'80:t. 
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Notas al texto griego (585-599) 

585 Está empleado en construcción personal con inf. (dvcn): su sujo es el 

parto sustantivado ot... o'tKOUV'te~, y el pred. nominal apxatÓ1:aml. 

586 a'tE ... 'tt8ÉfleVOL El parto causal, precedido de la partícula, expresa la 

causa real u objetiva. 
587 Especie de prolepsis o anticipación. Es sujo de E1:a't1:0V. 

588 Es pred. nominal de 'Í] ... rrpoallyopía [se. Ea'tl]. Asimismo, nge 

una proposición declarativa enunciativa: b'n ... €'ta.'t't'OV. 

589 Rige proposición declarativa enunciativa: OU OE 'tbv Mápuov rrpro-

1:0V [se. E'ta't'tov]. 

590 Parto conjunto con posible valor causal, en concordancia con a:i)'tÓt~ 
(dat. sociativo de atJVÉ~atVeV). 

591 Verbo impersonal construido con infs. subjetivos: flEV bvoflál;av ... 
O' apt8fletv. 

592 Está construido con inf. subjetivo con sujo (y pred. nominal) en ac.: 
'tbv Mápuov ... rrpro'tov vofL'tl;ea8cn, oeú'tepov oe 'tbv 'ArrplA.AlOv. 
Rige un compl. directo, A6yov. Véase supra, 4.4 y nota 122, donde aparece 
una proposición estructurada de manera similar. 

593 K<x8tepúlflÉVOV ... OV't<X. Parts. conjuntos con posible valor causal, en 
concordancla con 'tov Mápuov y 1:bv 'ArrptAAtoV, respectivamente. 

594 Parto pf pas., nomo pI. f. de auQ>av6úl. Parto predicado de dI yu

VátKE:~, mediante Aoúov'tat. Está acompañado de un dat. instrumental, 

flUpaívn-
595 Rige AcI' 'ArpplAAtoV, aAA... 'ArrpíAAtov KeKAiia8cn 'tov 

flllva. 
596 1:ii~ Eaptvii~ wpa~ aKflal;oúall~. Gen. absoluto con posible valor 

temporal. 
597 avoíyoV'ta KCÚ avaK<xAÚrr1:oV't<X. Parts. conjuntos con posible valor 

causal, concertados con el suatantivo 'tbv fliiva. 
598 El parto sustantivado dI ... AÉyOV'te~ rigc AcI: 'toú'tou~ ... trr(¡)Vúflou~ 

dvat. 

599 El pan. causal precedido del adv. de modo warrep. 

ex 111 



Notas a/texto griego (600-613) 

600 Parto aor. pas., gen. sg. m. de Kct1:ct'Yú)ví~o~cn. Es aposición de 

Kctúmpo¡;. 
601 Ac. de extensión de tiempo. 
602 Parto conjunto aor. 2° act. con posible valor modal, en concordancia con 

el sujo sobreentendido de KctAOii1l1:ctl, es decir, dl ~íjVE<;. 
603 Parto aOL pas., gen. sg. m. de cf<jxh1:w. Forma con EKEÍvou [i.e. 1:oii 

6.o~Enctvoii] un gen. absoluto con posible valor temporal-causal. 

604 Es adj. predicado de dl ~EAEu~ctlOl. 
605 ~cí3v ... ltpocY'tE8É1I1:wV f¡ ~E~ct1:EeÉ1I1:WV. Parts. aors. pas., gens. pIs. 

ros. Si sobreentendemos un -¡:;rov ~l:nVCÚV, podemos considerarlos como gens. 
partitivos. 

606 áv ... EH]. Oración potencial. 

607 Parto pf act., ac. sg. f de ltpoO"ÉOlKct. Parto predicado de ~T¡v ... EOP
'tT¡v, en relación con 'tEAoiimv. 

608 Para saber cuál es verbo sobreentendido, antes debemos ver la 
correlación: b ~EV <PEj3pOtxiplO<;... áv... EU] [19.8]. .. b oe ltpW1:o<; 

, lctvOtxiplO<; [19.9]. Por tanto, cabria suponer en el segundo miembro un 

áv EU]. Sin embargo, por la semejanza con otras oraciones (e! supra 
19.5), es más viable un KctAEl 'tctl. 

609 Está empleado de manera personal, con sujo en nom., b N o~á<;, e 

inf. ~E1:wJ'tíj0m. 
610 Ó1l1:ct .... j30UAÓ~EVO<;. Parts. conjuntos con posible valor causal, en 

concordancia, el primero, con ~ov Máp'tlOV, cuyo pred. nominal es 

E1tCÓVU¡J.Ov; el segundo, en concordancia con b No~á¡;, que rige un inf 

completivo: ltpon~á0em. 
51l Parto conjunto con posible valor causal, referido a b' lavó<;. Como 

preds. nominales están ltOAt'tlKO<; Ka1. KOlVWVlKÓ<;. 
612 Está usado en construcción personal, con sujo en nom., b' Iarot;, e inf. 

¡LE~aj3aAElv. 

6D Este parto causal precedido de la partícula cO<;, expresa la causa 
subjetiva. 
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Notas al texto griego (614-625) 

614 Verbo impersonal construido con ¡nfs. subjetivos, con sujo en ac.: 
aVEqJx8cXl ¡tev cdnov [i.e ~ov VEWV] (ow:v TI nOAE¡toc;), KEKAéi
cr8m 8' (Étpi¡VT]C; YEvo¡tévT]C;). Plutarco, a manera de variatio, dispone 
dos proposiciones temporales (entre paréntesis): una, mediante el empleo de 
la conjunción O'tuv más subjuntivo eventual, y la otra, con gen. absoluto. 

615 Los parts. cruVT]p~T]¡tévT]C; (pf. med., gen. sg. f. de cruvUp~áúl) y 
anEpCtOoúcrT]C; (pres. acl., gen. sg. f. de anEpEí.oúl) forman un gen. 
absoluto con posible valor causal con ~iic; t¡YE¡LOVí.UC;. 

616 Parto aor. 2° acl., gen. sg. m. de Ku8utpéúl. Concierta con (En\.) ~oi) 
LE~Ucr~Oi) Kuí.crupoC;, y tiene matiz temporal. 

617 t)1[u~Eu6núlV MápKOU' AnAí.ou KU\. Thou MUAAí.OU. Gen. ab
soluto con valor temporal. Es una imitación del latín: consulibus Marco 
Atilio el Tito Manlio. 

618 Parto aor. 2° pas., gen. sg. m. de cruppi¡YVU¡LL Forma con nOAé¡tou un 
gen. absoluto con posible valor temporal-causal. 

619 Parto pf. pas., nomo sg. ffi. de avoíyw. Funciona como predicado de un 
elíptico b Vf.CÓC;, mediante ffi~81l. Se acompaña de un ac. de extensión de 
tiempo, OÚOE¡LlUV t¡¡Lépuv. 

620 Parto pf. pas., nomo sg. m. de KAEÍúl. Parto predicado, mediante É¡LEtVE, 
de un elíptico b VEWc;. 

621 Pqp[ indo med., 3" p. 5g. de E/;Utpéúl. 
622 t¡¡LÉpúl~O KU1. KU~EKEKf¡AT]~O. Pqpfs. inds. pas., 3" p. sg. de t¡¡LE

p6w Y J(u~uJ(T]Aéúl. Como dats. agentes están ~jj OtKUWcrÚVll K(x1. 
npUO~T]~L 

623 El gen. absoluto con posible valor causal cxvpw; nvOc; ... f¡ nV8V
¡LU~OC; ÚYtEtVoi) <jléponoc;, está precedido por el adv. de modo ÚlcrnEp. 

624 Rige los gens. objetivos e infs. completivos EÚVO¡tlUC; KU1. Étp1¡VT]C; 
KU1.... <jlmEÚEtV KUL. ~PÉ<jlEtV... KU\. cré~Ecr8ut. Al igual que los 
sustantivos, los infs. no tienen el artículo. 

625 't6V~úlV KU1. (:wU¡tEtyvu¡LévúlV. Gen. absoluto con posible valor 
modal. 
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Notas al texto griego (626-637) 

626 o'iOV ... 1;WV KC:(/I.WV Kal. OlKaLcúV E1tElC5PEÓV1;WV... Kal. Ola
XEO¡J.é:11T]e; 1;íjC; ... yaAi¡11T]C;. Precedidos de la partícula o'iov, los gens. 
absolutos expresan la causa real u objetiva. 

627 WcnE ... (1;ae; 1t01T]1;tKac; 1.l1tEp¡3oAaC; tVOEtv) ... Aé:yOUCl'lV. Propo
sición consecutiva real con verbo en ind., que, por su parte, rige AcI (aquí, 
citada entre paréntesis). 

628 NO¡La ¡3acnAEoov-¡;oC;. Gen. absoluto Con valor temporal. 
629 En este primer miembro de la oración, se puede sobreentender el mismo 

verbo de la oración anterior, en pf. indico pas.: 'unÓpT]1;at. 
630 Parto concertado Con Elewv. Está construido con un inf. 1tpoKi¡8ecrEla1, 

que a su vez rige un gen. partitivo, 1;OU av8pbC;. 
631 Parto conjunto con posible valor causal, en concordancia con 

ool¡J.6vlOC; 1;ÚXT]· 
632 Parto conjunto con posible valor temporal, en concordancia con 

EKEtVOC; [Le. IIAchwv]. 
633 Aor. indo act., 3" p. sg. de 1;OA¡J.áw. Rige un inf. completivo aor. 2° act. 

de acj>í T]¡L 1. 

634 fue; ¡Lía ... 'ltaUAa Ka\. Aúcr1e; ... Ecr1;ív. Proposición declarativa 
enunciativa que explica el gen. IIAa1;wv1Kíjc; <j>wvíjC;. Por otra parte, como 
aposición de ésta, sigue un inf.: ([laCl'lA1K1]V crU¡L'ltecrowav oúva¡J.1V 
eYKpa:1;íj KaL 1.l1tEp8É~LOV ... 1;T¡V uPE1;T¡V) Ka1;acr1;íjcral. Entre parén
tesis puse el compl. directo del inf. Ahora bien, [lamA1KT¡v crU¡L'ltEcroü
crav ... eYKpa1;íj modifican a 8úva¡J.1v, en tanto que b'ltEp8É~lOV, sólo a 
't1'¡v apE'ti¡v. 

635 Preso indo act, 3' p. sg. de IiÉw ("necesitar"). Como sujo podemos 

suponer un b crcó<j>pwv. Rige gen. de escasez: (ouo' ) aváyKT]C; "lv6C; ... 
(ou8') U1tE1Aíjc;. 

636 Parto conjunto con posible valor causal-temporal, en concordancia con 
amoí. 

637 crw<j>POVOUcr1 KaL crUYKa1;acrXT]¡J.<X'tí~ov-¡;aL. Preso inds., act. y 
med., 3' p. pI. de crw<j>povÉOJ y crUYKa'tacrXT]¡J.a'tí~w. 
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Notas al texto griego (638-649) 

638 b ... liuvá~EVOe;. Es sujo de un elíptico EC)"1:ív, y cuyo pred. nominal es 

j3ac)tA lKcD'ta'tOe;. Rige un inf. completivo, EVEpyácracr6al, 

639 Está construido con parto predicado, cruvEOlpaKcDe;, de manera que 

¡paíVE'tat se traduce como adv., y el parto como verbo. El sujo en nomo es 
No~a<;. 

640 Rige AcI: O\nE ... Aaj3Elv aÚ'wv 01l'tE ... YEvécr6at na'tépa. 

641 Nótese cómo dentro de esta relativa continúa el AcI: EKCW'tOV ... 

KO/tCXA.UtEtV, quizá por influencia de los acs. anteriores. Quizá se 
sobreentienda un AéyE'taL 

642 Depende aún del verbo avaypcX<PüUCflv. Este inf. integra AcI: 

e'iVat fLEV... mUe; IIOfL1rWvíove; ... lie ... 'toue; IItvapíov<;... oe ... 'toue; 
KaAnovpvíoue; ... 010 ... 'toue; Ma[~E]pKíove; (Ote; ... Ka\. < Píiyae; yE

vÉcr6at 1rapwvú~tov). Obsérvese la continuación de AcI dentro de la 

proposición de relativo, dependiente de un posible AéyE'taL 
643 Gen. de persona regido por el parto sustantivado de un verbo judicial: 

dL. KaulYOpOUV1:Ee;. Con este gen. conciertan dos parts. causales prece

didos de partícula para expresar la causa subjetiva, cDe; xapt¡;o~éVOlV ... 

Ka\. npocru6év'twv. Por último, hay que notar que este gen. se refiere a 

~EV ... 'toue; nO~1rwvíoue; ... liE... 'tOUe; n tvaptOue;... lie... 'tOUe; KaA
noupvtOue; ... 010 ... mue; Ma[~E ]pKtOUe;. 

644 Primero observemos que hay dos parts. sustantivados, dispuestos de 
manera paralela (en antítesis): dL. llEV Ka'tT]yopOUV1:Ee; ... líE ... Aéyov

'tEe;. Por su parte, el segundo de ellos rige AcI: 'tT¡v ... nO~11tA.'tav (OUK) ... 
YEyovévat, (aAA). 

645 Parto conjunto con valor temporal, reforzado con el adv. ií01l 
646 Rige Ac/: 1:T¡v nO~mAtav ... ya~T]eíivat, con dato de provecho o 

daño, MapKt<jl. 

647 Par!. aOL act .. gen. sg. m. de 1rapop~áw. Parto apuesto de EKEÍVOU 
MapKtOu. 

648 Se refiere a 1:0 No~<;i, da!. sociativo de crull~E1:0KT]crEV. 
649 Parí. conjunto con posible valor casual, en concordancia con el sujo 
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Notas al texto griego (649-663) 

sobreentendido de los verbos <Yll¡l¡lE'tCÍlKT¡0EV ... KCÚ ... ¡lE'tÉ0XE, es decir 
un EKEtVO<; MápKto<; b NO¡lcXV 1tapOp¡lT]0a<; E1tt 'tT]V 13a0lAElav. 

650 Par!. aor. pas., nomo sg. m. de 1]'t'táo¡lat. Los parts. aors. Ku'ta0'ta<; 

KaL 1]'t'tT¡eEL<; conciertan con un sobreentendido EKEtVO<; MápKtO<; b 
NO¡LcXV 1tapoP¡li¡0a<; E1tt 'tT]V 13a0lAElav. Tienen valor temporal y 
causal, respectivamente. 

651 Parto conjunto con posible valor temporal. 
651 Parto conjunto con posible valor temporal, en concordancia con 

b NO¡LcX<;, sujo de E'tEAEÚ'tT¡0EV. 

653 oú 'taXEÍa<; oúO' dl<j>Vl8í.OU YEVO¡lÉVT¡<; ... 'tij<; 'tEAEU'tij<;. Gen. 
absoluto con posible valor temporaL 

654 Par!. preso pas., nomo sg. m. de (:mo¡Lapaivo¡Lat. Par!. conjunto con 
posible valor causal. 

655 Parto aor. act., nomo sg. m. de 1tP0013lÓW. Par!. conjunto con posible 
valor temporaL 

656 Es decir, 'tOu NO¡lcX. Puede ser considerado posesivo, tanto de 
't43 'tá<jlql como de 'tov 1310V. 

657 Dat. instrumentaL 
658 Los sujetos de este verbo son varíos, cada uno de ellos acompañado de 

parto conjunto con posible valor causal: dl 'tE <5Ú¡L¡laXOl Kal <j>iAOl oij

¡lOl, <YllVÚ8ÓV'tE<; ... O"l 'tE 1ta'tpiKtOL.. ápd¡lEVOl, Kal 0U¡L1tap6V'tE<; 

Ot... 'tEpEt<; Kal 1tapa1tÉ¡L1tOV'tE<;, b O' aAAO<; O¡lUo<;... E1tÓ¡lE

VOl. Cabe destacar este último participio plural ad sensum. 
659 oUX cO<; ... 1tap6V'tE<;, áXX w<; ... (EKa0'to<;) ... eá1t'twv. Los parts. 

causales precedidos de cO<; expresan la causa subjetiva. 
660 Parto preso pas., ac. sg. m. de 1t08ÉOl. Concierta con 'ttva ('tWV <j>u

'tCí:'tOlV). 

661 uu'tou [i.e. 'toi> NO¡lcX] KwAÚ0aV'tO<;. Gen. absoluto con posible 
valor causaL 

662 Par!. conjunto con posible valor temporaL 
663 Parto conjunto con posible valor causal, en concordancia con 'ti¡v ¡L€.v 

E'tÉpaV ... 'tT]V O' E'tÉpaV. 
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Notas al texto griego (664-678) 

664 EKo113cX~a~ 8f .... (En i;cíivl ... Ka\.... EVEpya0cX¡.tEVo~. Parts. aors. 
conjuntos con posible valor temporal, el primero de ellos acompañado de otro 
part. presente con posible valor causal (entre paréntesis l. 

665 Rige un inf. completivo aor. pas. de 01Jv8ám:w, con suj. elíptlco: 

['Ca~ 'tEpac; J3tJ3Ao1J~l 01Jv'Ca~ijVat. 

666 cb~ ... ~povp01J¡.ttvwv 'Ccíiv eXTCOPPlÍ'Cwv. Gen. absoluto con posible 
valor causal que, precedido de la partícula, expresa la causa subjetiva. 

667 Rige AcI: ¡.tllOE 'COu~ rr1JSayoplKoU~ ... Ka'Ca'CtSE0Sat ... 8E E¡.t
n01E1V. 

668 úic; ... TCpcxy¡.tCX~EÍcxc; ... EKOoSEÍ01l<;. Gen. absoluto con posible valor 
temporaL 

669 Rige AcI (acompañado de un part. conjunto con posible valor modal): 
ETCt01lILCXtVEtV 'C6 oat¡.t6vwv ... ETCE~EPX6¡.tEVOV. 

670 WCY'CE G1JyyvCÍlILllV EXElV TCOAAT¡V (~ók .. ~tAon¡.to1JILtVot~ G1JV
áYE1V). Proposición consecutiva con inf. (que aquí tiene valor intransitivo, 
de manera que el ac. seTÍa su suj.). Por otra parte, hay un dat. posesivo (entre 
paréntesis) que rige un inf. completivo. 

671 Rige Acl: oCÍloEKCX ILev ElVat I3tJ3Ao1J~ 'tEpo~antKá~, OCÍlOE
Ka O' áAAa~ 'EAAllVtKaC; ~tA006~1J~ ('Ca~ ... G1JV'CESEtGCX~). El 
segundo suj. está acompañado de un part. apuesto. 

672 Part. aOL 2° med., gen. pL n. de otay'tyvoILat. Forma con 'C€'CpaKO
O'twv... f:1:cíiv un gcn. absoluto con posible valor temporaL 

673 0¡.tJ3pWV ... ¡.tEyáAWV ETCtTCE0'6v'Cwv Ka\. <'Coi» XCÍl¡.tCX'COC; TCE-
ptppaytv'Co~. Gens. absolutos con posible valor causaL Los parts. son 

aors., aet. y pas., respectivamente de ETCtTCtTC1:W y TCEptPPlÍYV1JILt. 
674 AOL ind. act., 3" p. sg. de E~w8tw. Su sUJ. es 'C6 PEi)¡.tcx. 
675 Part. aOL act., gen. pL n. de eXTCOTCtTC'CW. Forma con 1:cíiv ETCtSllILá

'tCúV un gen. absoluto con posible valor causal o temporal. 
676 Part. COn función de pred. nominal, mediante w<jJ81l, de t¡ htpa. 
677 1:cíiv ypcxIL¡.tá1:wV EUpE8tnwv. Gen. absoluto con posible valor 

temporal. 
678 Está cmplc3do en construcción personal, con sujo en nom., OS'ttA10C;, 
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Notas al texto griego (678-687) 

e infs. c'xvaYVeDVal ¡.tev ... Oe ... KO¡.tíCJal. Por su parte, en concordancia 
con el suj., hay dos parts. conjuntos, uno con posible valor temporal, 
reforzado por un adv. de tiempo (CJ'tpct'tT]YeDV 't6'tc), y el otro, </cÉ.ywV>, 
con posible valor causal. Este último parto va a encabezar una serie de ¡nfs. 
con diferentes niveles de subordinación. Primero, rige un inf. declarativo 
impersonal 80KclV (ai)'teP), que a su vez se construye con inf. subjetivo 

(¡.t1'¡ ... Sc¡.tl'tOV) dvat (¡.tT]8' oCJlQv), con predicados nominales de otro 
inf. subjetivo con sujo (y pred. nominal) en ac.: ÉK:n:uCJ'ta ..• 'ta ycypall
Iléva ycvÉCJSat. 

679 Parto conjunto con posible valor temporal, en concordancia con 
'ta<; J3úJ3/cOU<;. 

680 Este ¡nf. aor. 2° paso se puede interpretar como un inf. subjetivo (con 
sujo en ac.): (KOllwScí.CJa<;) ... 'ta<; J3úJ3/cou<; Ka'taKafivat, del anterior 
/cÉyc'tat. 

681 Este verbo intransitivo rige dat.: :n:aCJ1. .. 'tOl<; 81Kaí.ol<; Kal. c'xya
SOl<; c'xv8pciCJ1. 

682 'toi) <jlS6vou ... (OUK) eltl~eDV'to<; ... (eví.wv) 8e Kal. :n:poaltoSVn
CJKOV'tO<;. Gen. absoluto con posible valor causaL Los parts. preso acts., 
gens. sgs. ms. son de Em~ciw y :n:poa:n:OS1!1ÍCJKW. Cabe hacer notar que 
este segundo participio rige gen. (citado entre paréntesis) a causa del 
preverbio (ltpo-). 

683 :n:év'tE... ycvo¡.tÉvcov. Podemos considerarlo como un gen. partitivo de 

b ... ÉCJXa'to<;, a pesar de la apariencia de gen. absoluto. Además, obsérvese 
la similitud con la construcción que viene en seguida en el texto: 
'teDv ... 'tCCJCJcipcov OUOEí<;. 

684 Parto conjunto con posible valor temporal, en concordancia con 
b ÉCJXa'tO<; (suj. del aor. indo act., 3" p. sg. de Ka'tayT]pciw). 

685 Parto conjunto con posible valor causal, en concordancia con ot. .. 'tpcl.c;. 
686 e1UX.A.E1.XXGO'..C; KO'..1- 'KO'..eu~íGa.C;. Parts. conjuntos aors. acts., noros. 

sgs. ms., respectivamente de emX/cEuci~co y Ka6uJ3píl;w. Tienen valor 
temporal-causal, en concordancia con < üCJ'tlA.tO<; Tú/c/co<;. 

687 CÍl<; c'xpYO:n:010V Kal. yuvatKw8T]. Se refieren a e1J/cáJ3E1av. 
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688 Parto preso pas., nomo sg. m. de Ct./c/ccX00úl. Parto conjunto con posible 

valor causal, en concordancia con aú't6~ [ Le. < 00't\.A.lO~ Tú/c/co~]. Se 
acompaña de un ac. de relación, 'tT¡v yvcbf1T]V. 

689 Parto conjunto con posible valor modal, en concordancia con 
8€1018at~oví.av. 

690 Parto aor. pas., nomo sg. m. de Ka'ta<p/cÉyúl. Parto conjunto con posible 

valor temporal-causal, en concordancia con aú't6~ [i. e. < 00'tí./clO~ 

TvA.A.o~]. 
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1 También ... Hay que tener presente que esta palabra alude a la biografía 
de LICurgO, paralela a la biografía de Numa. Véase nota 1 al texto griego. 

2 Árbol genealógico •.• Sobre (HÉflflctw:, véanse Sen., Benef, III, xxviii, 3: 
Qui imagines in atrio exponunt el nomina familiae suae longo ordine ac 
multis stemmatum inligata jlexuris in parte prima aedium collacant, non nali 
rnagis quam nobiles sunt? ["¿Quienes exponen los bustos en el atrio, y 
colocan en la parte principal de sus residencias los nombres de su familia, en 
largo orden y entrelazado con múltiples ramificaciones de un árbol 
genealógico, no son notables más que nobles?"], y Plin. HN. XXXV, ii, 6: 
slemmata vero lineis discurrebant ad imagines pictas ["Y el árbol 
genealógico se extendía con líneas a retratos pintados"]. El poeta Juvenal 
(VIII, 1 ss) también nos ofrece un atisbo de los árboles genealógicos en su 
época, que es también la de Plutarco (Stemmata quid faciunt [. . .]? ["¿Qué 
importa un árbol genealógico ... ?"]). Sin embargo, Plutarco habla aquí de 
registros oficiales, es decir, ajenos al ámbito familiar. 

3 Cierto Claudio ... Posiblemente es el analista Quinto Claudia Cuadrigario, 
contemporáneo de Sila. Escribió una historia de Roma en al menos 23 libros, 
que iba del saqueo gálico a su propio tiempo. 

4 Los celtas... Los galos conformaban una población bárbara, de raza 
céltica, una de cuyas tribus, al mando del rey Breno, invadió y arrasó Roma 
en 386 a.C., poco después de que las legiones romanas fueron derrotadas 
cerca del río Alia. Véase Num., 12.9, y Cam., 14 ss. 

5 Ilustrísimas familias ... Véase Num., 21.4. Jones, op. cit., p. 42, explica 
que en tiempo de Plutarco (sin duda, referido en el texto griego con el adv. 
vuv), "El linaje era una marca de aristocracia, pero no un prerrequisito: era 
muy fácilmente manufacturado. La nqueza era más importante". 

6 Pitágoras ... A lo largo de esta bIOgrafía, Plutarco hará comparaciones 
entre Numa y Pitágoras. Lo cierto es que el pitagorismo adquirió durante la 
época imperial un renacimiento (véase nuestra introducción, p. XL, Y las 
notas 97 y 99). Sin embargo, muchos años antes, siempre que se hablaba de 
Numa, escritores como Cicerón (Tusc. IV, 1.3; De rep. n, 23-30 y De 01'. Il, 
xxxvii, 154), Tito Livio (Ab urbe candita, 1, XViii, 2-4) Y Dionisia de Ha
licarnaso (Antiquitales Romanae ll, 59), expresan su opinión en tomo del 
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supuesto encuentro de ambos personajes. En el terreno de la poesía, Ovidio 
(Fast. IlI, 153) da por cierta esa relación. 

7 Estadio ... Carrera a pie, la competencia más importante en Juegos Olím
picos. Debido a que la pista más famosa, la de Olimpia, era exactamente de 
un estadio de largo, la palabra vino a significar cualquier pista de carreras. 
Por otra parte, la medida griega de longitud, el "estadio", constaba de 600 
pies (griegos) de largo, aproximadamente 175-200 metros. 

8 Decimosexta Olimpiada. .. Es decir, 716 a.e. Los primeros Juegos Olím
picos se celebraron en 776. 

9 Tercer año ... Si a 716 a.C. le restamos dos años (sin tomar en cuenta el 
tercer año en curso) nos da 7 14. 

10 Hipias de Elis ... Sofista del Peloponeso. Fue contemporáneo de Protá
goras. Viajó mucho por el mundo griego como maestro y orador, e incluso 
representó a su ciudad en calidad de embajador. Ganó fama y fortuna debido 
a su amplia competencia en muchos campos del saber. Dominaba los géneros 
literarios, pues se dedicó a la epopeya, a la tragedia, al ditirambo y a la prosa. 
Sin duda, la obra a la que hace referencia Plutarco es la Lista de vencedores 
olímpicos (OAV¡urwvlKciiv cXvcxYP«<PlÍ), que -según Lesky, op. cit., p. 378}
"tiene el mérito considerable de haber dado a la cronología griega un funda
mento sólido". 

II Quinto dio. .. Esta fecha está expresada "a la griega". El mes lunar 
(b ¡.ri¡v), que podía ser de 29 días (por lo cual se llamaba KOlAo<;, "hueco" ) 

o de 30 (nAi¡pr¡<;, "pleno"), se dividía en tres partes. El primer día del mes se 
llamaba VOUllllvía., es decir, neomenia, novilunio. El segundo se escribía 

así: OEV'tÉpa [t¡¡LÉpa] 'tCf'tCX¡LÉvou ¡Lr¡v6<;, es decir, el segundo día al 
comenzar el mes, y así sucesivamente hasta el día diez. El día 11 se anotaba 
de la siguiente manera: EVOEKCÍ'.'tr¡ ¡LEO'OUV'tO<; ¡Lr¡v6<;, o sea, día once a 
mediados de mes, y así hasta el veinte. Los últimos diez o nueve días se 
contaban de manera especial. En general, el día 21 se escribía de este modo: 
npúÍ'tr¡ <jJ8í.voV'to<; (o É~t6V'tO<; o Ai¡yOV'tO<;) ¡Lr¡v6<;, es decir, el primero 

a fines de mes, y así sucesivamente hasta el día nueve o diez. El último era 

comúnmente llamado 'tplD:KCÍ'.<; O trigésimo. 
12 Sedición..n En el interesante artículo de Antonio Bravo García, arto cit., 

p. 174, explica: ~~prácticamente todos los autores griegos coinciden en recha-
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zar la cr'táCJl<; y en considerarla peor que eln6AEfloc; en una comparacióli con 
la e'tplÍvll; para Plutarco, lo más importante de la ciencia política es prevenir 
las sediciones". Según Bravo (p 174-175), hay dos clases de CJ1áC5etc; 
reconocidas por Plutarco (en preacepta gerendae reipublicae 816 B): "El 
primer tipo está constituido por el típico conflicto entre las distintas clases 
sociales de las ciudades, especialmente entre pobres y ricos [ ... ] La segunda 
clase de estas amaetc; es algo típicamente motivado por los intereses 
políticos [ ... ] ya que este segundo tipo de CJ1áCJw; es el causado por las 
rivalidades entre facciones dentro de la misma clase". En este episodio en 
concreto, creo, se da más el segundo tipo en cuanto a la pugna por la elección 
del sucesor de Rómulo entre los sabinos --o forasteros, como son consi
derados- y los propiamente romanos. 

13 Habían permitido esto ... Es decir, "compartir la ciudad y el terreno". 
14 Once días antes de las calendas de mayo ... Es decir, 21 de abril. 
15 Atis ... Según Ovidio (Fast. IV, 223 Y ss.), vivía en los bosques de Frigia. 

Por su belleza, era el "favorito" de Cibeles, a quien promete permanecer 
"mancebo siempre" (v. 226) al cuidado de su templo. Sin embargo, tuvo 
relaciones con la "sagarítida Ninfa" (v. 229). La diosa se venga: corta el árbol 
al que la vida de la ninfa estaba atada. Atis enloquece, y en un arranque de 
delirio se castra (ille [i.e., Attis) etiam saxo corpus laniavit acuto} 

16 Rodeto •.. Es un personaje del que no hay noticias en la Real Enciclopedia, 
ni en los diccionarios de Oxford, EITandonea y PieITe Grima!. En su nota 28 
de su traducción de esta bIOgrafia (Gredas 77, 1985), Aurelio Pórez Jiménez 
informa: "Sobre sus amores divinos no se tienen noticias". 

17 Elldimióll ... Plutarco se refiere al apasionado amor que sintió la Luna 
(Selene) al verlo dormido. Era un pastor de gran belleza. Apolodoro (Bibi. 1, 
7.5) dice que era hijo de Cálicc y Actlio, y con eolios sacados de Tesalia 
funda Élide. Él le pidió a Zeus dormir por siempre joven e inmorta!. 

18 Forballte ... Es el más renombrado héroe tesalio de la raza de los lapitas, 
que libró a los rodios de un dragón (o una plaga de serpientes) que asolaba el 
pais. Apolo lo colocó en el ciclo con el dragón que había matado bajo el 
nombre de Ofiuco. . 

19 Jacinto ... Gran amigo de Apolo. Cuando muere Jacinto, el dios lo con
vierte en la flor que lleva su nombre. 

10 Admefo ... Era rcy de Feras, en Tesalia. Tomó parte en la caza del jabalí de 
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Calydón y en la expedición de los argonautas. Fue muy estimado por Apolo, 
que pasó algún tiempo a su lado como pastor. Admeto omitió, al casarse con 
Alcestis, un sacrificio a Artemis, quien es aplacada en su ira por Apolo. El 
dios también interviene ante los Hados a fin de que no muera el día pre
destinado; Alcestis se resigna a perecer en su lugar (e! Apd., Ribl., r, 8, 2; 9, 
16). 

21 Hipólito sicionio ... Rey de Sición, en la época de Agamenón, a quien se 
somete ante el riesgo de que invada su país. Existen escuetos datos sobre este 
personaje en Pausanias (H, vi, 7). 

22 Otro dios .•• Pausanias (1, xxi, 1) nos aclara este punto: "Se dice que 
cuando murió Sófocles, los lacedemonios habían invadido el Ática, pero se 
apareció Dioniso al jefe de ellos y le mandó hacer los honores que se suelen 
con los muertos en honor de la nueva sirena, y el sueño fue entendido en 
relación con Sófocles y su poesía" [versión de Antonio Tovar; las negritas 
son nuestras]. 

23 Zaleuco... Filósofo y legislador de Locria, cuya existencia se hace 
remontar a 700 a.C. Dice la tradición que Atenea le dictó en sueños sus leyes, 
que promulgó 40 años antes de las de Dracón, igual de severas. 

24 Minos ... Este reyes considerado el primero que civilizó a los cretenses, 
los gobernó con justicia y bondad, y les dio excelentes leyes. inspiradas 
directamente por Zeus. Véase D.R., Antiquitates Romanae, rr.2. 

25 Zoroastro... Legislador de Persia, fundador de la religión llamada 
zoroastrismo o mazdeísmo. Vivió, según la tradición, entre 660 y 580 a.e. Su 
doctrina está basada en la existencia de dos principios: el del bien (encamado 
en Ahura Mazda) y el del mal (en Ahriman). Su doctrina quedó consignada 
en el Zend-Avesta. 

26 Licurgo ... Según nos refiere Plutarco en la biografía de este legislador 
griego (Lyc.5.4), [A"KOiipyot;] ~¿v I:mE8f¡~1]crEv EL, LlE)".poÚ" K(Ú ~ql 
8Eql 8úcro:, KO:l XP1]crci~EvOC;, ErravTj)"8E WV 810:~61]~oV EKEtVOV XP1]
cr)1óv KO)1í~wv, q; 8Eoq,tJ..ii ~¿v o:móv t¡ 11,,8ío: rrpocrEtrrE KO:l. 8EÓV 
~&Uov f¡ civepwrrov, EÍJvO)1ío:C; 8E XP1Í~O!ttL OLOóVCXL Kal ICO:1:O:LVetV 
1':q,1] ~óv 8EÓV 11 rro)"ú Kpa,ícr1:1] ~cíiv c'i)"),,wv 1':crun rro)"L'tElcíiv. ["Li
curgo se dirigió a Delfos, y después de hacer sacrificios al dios y consultarlo, 
regresó trayendo aquel famoso oráculo, en el cual -por una parte- la Pitia lo 
llamó amado de los dioses, y dios más que hombre, y -por la otra- decía que 
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el dios (Apolo) le daba y concedía, a él, que necesitaba de una buena ley, el 
que sería, sobre todo, el más poderoso de los restantes gobiernos"]. Véase 
también D.H., op. cit .. 11.2. 

27 Llegaron de Roma los embajadores ... Después de una extensa digresión 
(que va de 3.6 a 4.12), el biógrafo queroneo vuelve a la narración biográfica. 

28 TarpeylL .. Esta roca está en la esquina suroeste de la colina capitalina, 
desde donde se arrojaba a los asesinos y traidores sentenciados a muerte. 

29 Flamines •.• Formaban en Roma un grupo de 15 sacerdotes, tres maiores y 
doce minores; también eran parte del collegium pontificum. Los tres maiores 
eran elflamen Dialis (de Júpiter), el Martialis (de Marte) y el Quirinalis, de 
Quirino (véase supra, 2.4). De los minores, sólo se conocen diez: Volturnalis 
(Volturnus), Palatualis (Pales), Furinalis (Furrina), Floralis (Flora), Falacer 
(Falacer), Pomonalis (Pomona), Volcanalis (Volcanus), Cerialis (Ceres), 
Carmentalis (Carrnentis) y Portunalis (Portunus). 

30 Pilamenes .•. De la fusión de pila- (de piloi) y -menes (de [fla]-men). 
31 Juba. .. Se trata del príncipe Juba II de Mauritania, el "rey de los compi

ladores". Pasó su juventud como rehén en Roma, hasta que en el año 25 a, 
e. recibió de Augusto parte del reino paterno, donde gobernó hasta el 23 
d.C., año de su muerte. Fue un excelente anticuario y prolífico escritor. De 
sus obras sólo quedan restos y algunos títulos, como una Historia romana en 
dos libros; Las similitudes (O¡.L0l611l1E<;); Sobre la pintura en 9 libros, e 
Historia del teatro, en 17. Gran difusor de la cultura griega en su pais. Se 
casó con Cleopatra, hija de Marco Antonio y de la reina egipcia Cleopatra 
(véase Lesky, op. cit., p. 810, y Bengtson, op. cit., p. 394). 

32 Timón de Fliullte ... Nació en el Peloponeso, aproximadamente en el 320 
a.C. Huérfano a temprana edad, se dedica a la danza en una compañía de 
teatro. Finalmente deja esta actividad y se dirige a Megara, en Grecia, donde 
estudia con el filósofo Estilpón. Tiempo después se traslada, ya con esposa, a 
Élide a fin de escuchar a Pirrón (filósofo escéptico contemporáneo de Dio
genes y Alejandro Magno, a quien incluso acompañó en su expedición a la 
India). A fin de vivir, viaja para enseñar filosofia y oratoria. Escribió mucho, 
pero sólo se conserva muy poco. Según Diógenes Laercio (IX), murió a los 
noventa años. 

33 Alltéllor ... Si tenemos en cuenta que Epicarmo escribió burlas mitoló
gicas, cabría pensar que se refiere al anciano troyano, consejero del rey 

CXXVIl 



Notas al texto español (33-40) 

Priamo, quien ayudó a los griegos a robar el Paladio y abrió las puertas del 
caballo de madera a los guerreros que iban en su interior. 

34 Epicarmo el cómico ... Comediógrafo griego nacido en Sicilia. Vivió del 
550-460 a.e. Se le conocen 37 títulos, de los cuales sólo quedan escasos 
fragmentos. En 470 estaba en la corte de Hierón de Siracusa. 

35 AquéL.. Se refiere a Mamerco. Para aclarar este punto, citamos un pasaje 
de la biografia de Emilio Paulo (2.2), escrita por Plutarco: <:m 8' 6 llpw'Co~ 

cdnwv KCÚ 'C0 yÉVel 'CT¡v Emovul.lÍav á1l0Al1lWV MÓ:].LepKO~ fiv, 
IIu8ay6pou 1ral~ mu cm<jJou, oi cÚ].LuAíav Abyou ¡(aL XÓ:PlV 

At].LíAW~ llpocrayopeu8eí~, e'tpi¡Kacrw ÉVWt 'Cwv IIu8ay6p~ 'CT¡v 
No].La. 1;OU i3acrLAÉOl~ llaíoeucrlv áva8Év'COlv ["y que el primero de 
ellos (Le., los Emilios) y quien dio nombre a la estirpe era Mamerco, hijo 
del sabio Pitágoras -pues se llamaba Emilio en razón del encanto y gracia de 
su discurso--, lo han dicho algunos de los que atribuyen la educación del rey 
Numa a Pitágoras"]' 

36 Encanto ... En griego, dt¡lUAía, ac;, 1,. Véase el texto griego de la nota 
anterior. 

37 Hombre ... Es decir, Mamerco. 
38 Excepción de lo imposible. .. Como una continuación de la "etimología" 

referida a potens (véase supra, 9.2), y según hace referencia Plutarco a la 
palabra griega ú1rE~aípECHC;, pontífice vendría de potens-Jacere, es decir 
hacer lo que se puede, hacer lo posible, en consecuencia, estar exento de 
hacer 10 imposible. 

39 Aristón ... Tirano que se alió a Mitrídates VI Éupator ---creador del Reino 
del Ponto- en contra de Sila, lo cual ocasionó que Atenas fuera arrasada en 
87 a.e. Véase Plu. SyL, 12-14, donde se relata el sitio que soportó la poli s 
griega antes de su destrucción. Aristón es retratado por Plutarco de una 
manera poco favorable (13, 1-2): b 't'ÚpaVVOC; , AptcníCúv, á:v8pCú1roC; t~ 

áO'EA:yEiac; b¡lOii Ka, CÍl¡16"'l~0c; l':XCúv O'lJ"(KEt].LÉvr¡V ~T¡v \jItJxT¡v, Ka, 
u:i XEÍptO'~a "iív Mt8ptOa.UKOOV O'tJVEpptJT]K6m voar¡¡1á~CúV Ka, "a-
800v etc; EatJ~óv CWEtATlq,CÓC; ["El tirano Aristón, un hombre que tenía un 
alma compuesta al mismo tiempo de desenfreno y crueldad, y que reunía en 
sí mismo lo peor de los vicios y pasiones mitridáticas"]. 

40 Los medos ... Pueblo de Tracia, en las cercanías del río Estrimón. 
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41 Guerras mitridáticas ... En territorio griego se libraron gran parte de la 
Guerra de Mitrídates contra los romanos (89-85, 83-81 Y 74-67 a.C.), y la 
guerra civil romana, conformada por las luchas protagonizadas por César y 
Pompeyo (49-48), y por Octavio y Antonio (32-30). 

42 Triángulo rectángulo isósceles ... Para más precisión sobre este figura, 
proponemos la siguiente imagen que nos sugirió el doctor Pedro C. Tapia: 

La parte sombreada representa la oquedad que se hace por la nAeupá (que 
posiblemente podríamos identificar como la hipotenusa, es decir, el lado 
opuesto al ángulo de 90°), de este triángulo isósceles. Los rayos del sol se 
concentrarían en la concavidad y los refractarían sobre el objeto que va a 
encender. 

43 Su actividad ... Respecto de la etImología de feciales, Bravo García (op. 
cit .. p. 188, n. 211) nos explica: "La raíz *dhe (en «fetialis») indica en 
indo iranio una regla, una ley; ar. datam 'ley religiosa', sánscrito dháma 'ley', 

'institución', griego SÉJ.1lC;". Incluso hace referencia a la creencia de que era 
una palabra de algún dialecto itálico. 

44 Desgracia celta ... Plutarco había hecho alusión a este hecho; véase Num., 
1.2, y la nota 4. 

45 Las dijo Juba ... Véase Nurn., 7.11, y la nota 31. 
46 Aquéllos acolZseja" ... Diógenes Laercio nos da una interpretación de 

estas tres órdenes en la vida de Pitágoras (VIII, 17): "H8eAe 15 a1n0 
~Ó )1ev niip )1axalP'f )11'¡ O'KaAeúnv ouvacn<ÍÍv 6py1'¡v Kal oloo1iv~a 
8u¡tÓv).i1'¡ KlVElV ( ... ) eni ~E XOiVIKOt; )11'¡ Ka8il;elV ev [O'Cfl ~oii ev
w~<ÍÍ~Ot; ~povüOa nDlEl0'8at Kal ~01i ).iÉAAOV~Ot;· Ij yáp X01VI~ 

lj)1epllO'la ~po~1Í ( ... ) old 8E ~oii elt; ánOOll)1lav ~aOl¡;ov~a )11'¡ 81n-
0'~pÉ"~eC58at rraPTIvn ~Olt; ImaAAa~~O)1ÉvOlt; ~oii WIOU )111 e",8u)11]"-

CXXIX 



Notas al texto español (46-55) 

KWr; 8F1V ,oií ~iiv ¡UlO' urró 'wv ev,aií8a !¡oovwv Enáyw8al. ["Para 
él (Le., Pitágoras), 'no atizar el fuego con la espada' significaba no incitar la 
ira ni el hinchado ánimo de los poderosos ( ... ) 'no sentarse sobre el quénice' 
(significa) poner atención por igual al presente y al futuro, pues el quénice es 
el alimento diario ( ... ) y mediante 'el no volver cuando se va de salida' 
aconsejaba, a los que se alejan de esta vida, no estar deseosos de vivir ni 
conducirse bajo los placeres de este lado"]. 

47 Lo ya dicho ... Véase Num., 14.4. 
48 Pico y Fauno ... Pico es un dios italiano de la agricultura. Era poseedor de 

poderes proféticos y tomaba la forma de pájaro sagrado de Marte, el pico
verde. Esta ave era importante en los augurios (mediante la observación de su 
vuelo o de su canto). Virgilio lo hace padre de Fauno. Por su parte, este 
personaje era una divinidad pastoril romana, relacionada con las Lupercalias. 
Como se ve en este pasaje de nuestra traducción, era un dios oracular que 
predecía el futuro a través de los sueños o de voces sobrenaturales que 
resonaban en los bosques sagrados, uno de los cuales estaba cerca de Tíbur y 
otro en el Aventino. 

49 Dáctilos Ideos ••• Genios cretenses o frigios, que pertenecían al cortejo de 
Rea o de Cibeles. Se cuenta que en el momento en que su madre los daba a 
luz, sus manos, crispadas de dolor, se habían clavado en el suelo; y estas 
huellas sirvieron para dar su nombre a los hijos. Son magos, y se les atribuía, 
a veces, la invención de los misterios. Emparentados con los curetes, se cree 
a menudo que, como ellos, cuidaron de la infancia de Zeus. Son cinco o diez, 
y hay quien eleva su número a cien. Al parecer, organizaron los primeros 
Juegos Olímpicos para divertir a Zeus. 

50 Menas ... Es un tipo de pescado 
51 De cebollas ... Hay que entender: ¿[Cabezas] De cebollas? 
52 Según se ha dicho ... Véase Num., 2.5 ss. 
53 Diciembre. .. Es decir, Decembris. 
54 No aspirado ... El adjetivo griego 'lflA,ór;, lÍ, 6v, respecto de las conso

nantes griegas mudas, se refiere a las tenues: n, K, ~ (véase Liddell-Scott, 
s.v.,VI.2). También cabe decir que significa "descubierto", lo cual Plutarco 
explica etimológicamente, Creo que Plutarco juega con el significado del 
adjetivo. 

55 Domiciano les puso sus propios nombres ... Respecto de este hecho, 
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Notas al texto español (55-65) 

Suetonio (Dom., XIII, 3) escribe: Post autem duos triumphas Germanici 
cognomine assumpto Septembrem mensem el Octobrem ex appellationlbus 
suis Germanicum Domitianumque transnominavit, quod altero suscepisset 
imperium, altero natus esset ["Y después de dos triunfos, por lo cual tomó el 
cognomen de Gennánico, denominó Gennánico y Domiciano a los meses de 
septiembre y octubre a partir de sus propios nombres, pues en uno había 
asumido el imperio; en el otro había nacido"]. 

56 Su asesinato ... Este es el único dato que nos ayuda a establecer el termi
nus post quem de esta biografia. Véase nuestra introducción, p. XXXIX. 

57 La palabra casi significa esto ... El ténnino técnico para purificación es 
februum. 

58 El imperio ... Es decir, Roma. 
59 Tito Manlio ... Se trata de Tito Manlio Torcuato, cónsul en 235 y 224 a.C. 

Muere en 203. Durante su primer consulado cierra por única vez --en el 
periodo que va de Numa a Augusto, al final de la Primera Guerra Púnica- el 
templo de Numa. Sobre Marco Atilio, Aurelio Pérez Jiménez (op. cit., nota 
109) precisa que se trata más bien de C. Atilio Bulbo. 

60 Al estallar la guerra ... Se refiere a la reanudación de la Guerra Púnica. 
61 Siguientes hipérboles poéticas .•• Estos versitos son de Baquílides, fr. 4, 

69 ss. 
62 Como contó Pisón ... Lucio Calpurnio Pisón Frugi, cultivador de las bellas 

letras, escribió unos Anales, en siete libros, de los cuales sólo quedan 
fragmentos. Fue tribuno de la plebe en 149 a.C. y cónsul en 133 con P. 
Mucio Escévola. Desempeñó la censura en 120 con Q. Cecilio Metelo. En el 
consulado de Censorino y Manilio hizo aprobar la lex de pecunllS repetundls 
contra los malversadores. Se opuso a Cayo Graco. 

63 Kyrbeis ... Eran unas pequeñas pirámides de madera, giratorias -pues 
estaban asentadas sobre pivotes-, en las cuales se escribían las antiguas leyes 
de Atenas. Véase Liddell-Seott, s. v., y Plu., Sol., 25.1-2. 

64 Ancias ... Se trata de Valen o Ancias, analista contemporáneo de Sila. 
Escnbió una historia dc Roma en 75 libros. Tito Livio utili;;:ó mucha de su 
información. 

()5 Marco Bebio ... Marco Bebio Tanfilo fue elegido cónsul junto con Pubho 
ComelIo Cétego en 181 a. C. Al año siguiente (I80), un plebiscito aprueba su 
¡ex Baehia, según la cual se elegirían alternativamente, un aii.o, cuatro 
pretores, y otro, seis, ley quc no duró mucho en vigencia. En 192 alcanza la 
pretura. Participó en la guerra contra Antíoco dc Siria. 
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Notas al texto español (66-68) 

66 Pelilia ... En el año 181 a.c., como pretor urbano, Quinto Petilio Espurino 
manda quemar los libros de Numa. Antes, en 187, fue cuestor y tribuno de la 
plebe, y llega al consulado en 176 con Cn. Comelio Escipión Hispalo, y el 
sustituto de éste, Valerio Levino. Es contemporáneo de los Escipiones, tanto 
el Africano como el Asiático, contra los cuales entabló pleitos judiciales. 

67 De los cinco que hubo ... Es decir, Tulio Has"tilio, Anca Marcia, Lucio 
Tarquino Prisco (antes Lucumón), Servio Tulio y Lucio Tarquino II el 
Soberbio. 

68 Tres ... Tito Livio relata las muertes violentas de Tulio Hostilio (l, xxxi, 8; 
fue fulminado por Júpiter), Lucio Tarquino Prisco (1, xl, 7-xli) y Servio Tulio 
(J, xlviii, 3-4). De Anco Marcio no dice cómo murió. 
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Kcx9ÉSOJ.lal (VoF 127)' 14.10, 
14.11. 

Ká9T]J.lal (VoF 127)' 14.6, 14.7. 
Kcx9lEp6W' 10.1, 10.9, 13.4, 19.3. 
Kcx9101;T]J.ll (VoF 214)' 1.4, 7.2, 

8.3, 10.12, 11.3,20.9,21.5. 
Kcx91l[3pl(w' 22.1 1. 
Kcxlw (VoF 220)' 10.9. 
KcxKl(w' 16.7. 
KCXAÉúl (VoF 222)' 2.1 (2), 2.10, 

7.10, 9.1,9.2, 10.8, 11.1, 12.6, 
13.7, 13.9, 14.1, 15.2, 18.3, 19.1, 
19.1, 19.4,19.5 (2), 19.7,20.1. 

KCXpCXOOKÉW' 7.6. 

Kmcx[3cúvw (VoF 62)' 7.7, 
10.13. 

Kmcx[3cXA.A.W (VoF 64)' 12.12. 
KmcxyyÉA.A.w· 12.7. 

KmcxYllpáw' 22.10. 
Kmáyw (VoF 7)' 1.1,8.8. 15.8. 
KCX1;CXYWV'l(OJ.lal· 19.6. 
KcncxoEí KVU¡'ll' 12.4. 

Kmcx9cxJ.l[3ÉoJ.lal· 15.1. 
KCX1;CX9pcxúw' 17.2. 
Kcx,cx8úw' 12.3. 

KU1CX10XÚVW' 10.8. 
Kcx1cxKcxlw (VoF 220)' 22.8. 
KCX1CXKT]AÉW' 20.4. 
KCX1CXK00J.lÉW· 8.3, 14.5. 
KCX1CXKpÚn:1W' 10.13. 
K<X1<xA<XJ.l(:>áVúl (VoF 263)' 2.5, 

10.10. 
KCX1CXAEÍn:W (VoF 267)' 21.2, 

21.7. 
KCX1CXJ.lÉVW· 21.6. 
KCX1CXn:CXÚW' 12.5, 14.3. 

Kcx1cxm'lyvUJ.ll· 8.2. 
KCX1CX1ÚJ.ln:pT]J.ll· 9.12. 
KCX1ápOúl' 13.4. 
KCX1CX0KCUá(w (VoF 420)' 

9.13, 10.9, 13.6. 
KCX1CX01Eyál;w' 10.10. 
KCX1CX1ÉJ.lVúl· 17.2. 
KCX1cxü9T]J.ll (VoF 451)' 22.3. 
KCX1CX<!>ÉpW' 13.2, 18.7. 
KCX1CX<!>EÚYúl' 12.13. 
KCX1CX<!>AÉyW' 22.12. 
KCX1EÚXOJ.lal· 7.5, 12.7. 

KCX1ÉXW (VoF 169)' 7.6,20.5. 
KCX1T]yOpÉW (VoF5)' 12.12,21.4. 
KCX10pÚHW' 10.8. 
Kcl.J.lal (VoF 228)' 6.2, 10.9. 
KEAEÚW (VoF 9)' 2.4, 7.3,9.3, 

13.6, 14.3, 17.5, 22.2. 
KEpávVUJ.ll· 3.7, 15.5. 
KtVÉ.úl (Vol' 237)' 8.21, 12.8, 

13.8. 

CXXXIX 



VERBOS 

KAE1W' 20.1, 20.2, 20.3. 

KOtACÚVW' 9.l3. 

KoM:l;;w (VoF 243)' 10.7, 10.10, 

1O.l3. 

Ko¡ltl;;w (VoF 244)' 10.6, 10.10, 

10.12,22.8 (2). 

KOCYIlÉw (V oF 246)' 2.9. 

Kpa:tÉw (V oF 249)' 5.8, 6.2. 

KPOÚW' l3.7. 
KpÚn-tW (VoF 252)' 9.15. 

K'tll;;w (VoF 255)' 3.6,8.l3. 

KUJ3Epváw' 4.11. 
KUIlCÚVW' 2.5. 

KWAÚW (VoF 260)' 9.8, 12.8, 

22.2. 

A 

A<xyxávCü (VoF 262)' 9.8. 

A<XIlJ3ávCü (VoF 63)' 1.7, 4.2, 
5.5, 9.14 (2), 12.5, 12.11 (2), 

l3.4, 14.11, 15.6, 20.4, 21.1. 

A<xv8ávw (VoF 265)' 5.8. 

AÉyW (VoF 66)' 1.3, 3.10, 4.7, 

4.10, 4.11, 4.12, 5.4, 5.6, 6.5, 

7.11, 8.7, 8.10, 9.6, 9.7, 9.12, 

10.1, 10.4, 10.8, 11.1, 12.9, l3.1, 

13.2, 13.5, 13.9, 13.11, 14.8, 

14.10, 14.11, 14.12, 15.2, 15.4, 

15.9, 17.2, 17.4, 18.6, 19.2, 19.5, 

19.10, 20.6, 21.1, 21.4, 21.7, 
22.2, 22.4, 22.8 (2), 22.12. 

CXL 

AE1t'tÚVW' 9.14. 

Aoyí.I;;OIl<Xt (VoF 266)' 18.2, 

18.3. 

AotOOpÉCü' 3.7. 

AOÚW' 19.3. 

A úCü (VoF 277)' 12.6. 

M 

Il<XYEÚW' 15.8. 
J.1<Xv8ávw (VoF 282)' 10.2 (2). 

ll<Xp't1JpÉw (VoF 283)' l3.5. 

Il<XP'tÚpollat· 12.7. 
Ildlí.CY'tTJllt (VoF 214)' 2.3,3.1, 

5.3, 5.4, 6.1, 19.9. 

IlE1yvUllt-IlEtyvúw (VoF 287)' 
4.6 (2). 

IlEtOláCü' 15.12. 
IlÉUw (VoF 290)' 2.5, 5.7, 18.4. 

J.1Évw (VoF 293)' 20.3. 

IlE'taJ3áUw (VoF 64)' 14.8, 

19.10. 

IlE't<XKtVÉW' 18.5. 

IlE't<XKOOIlÉW' 5.4, 6.2. 

IlE't<XA<XIlJ3ávw' 2.7, 10.3. 
IlE't<XCY'tpÉq,w' 14.6. 

IlE't<X't18TJllt· 19.8. 

J.1E't<XXEtPí.t;;ollat· 8.3. 

J.1E'tEtllt· 1.3. 
IlE'tEKOOOllat· 15.6. 
IlE'tÉXw (VoF 169)' 8.17,21.5. 

IlE'tOtKU;W' 3.9. 



VERBOS 

1.!l¡.tVn0KW (VoF 305)' 12.4. 
¡.ttvvpí.1;w· 4.11. 
¡.tU80AOytW· 4.8 (2), 13.7, 15.3. 

N 

VECXVtEúO¡.tm· 12.11. 
vt¡.tw (VoF 312)' 5.7. 
vtKáw (VoF 315)' 1.4,6.3. 
votw (VoF 317)' 8.13. 
vo¡.tí1;w (VoF 312)' 2.9, 9.8, 

9.15, 11.1, 12.1, 15.1, 17.4, 19.3, 
20.1. 

VO¡.t08E~tW· 12.3. 
V00ÉW' 13.10. 

o 

OtDCX (VoF l31)' 6.3. 
OiKÉW (VoF 325)' 2.1, 18.7. 
OiKODOIlÉW (VoF 325)' 8.14. 
ot¡.tm-oto¡.tm (VoF 27)' 5.3, 8.3, 

12.11, 14.4. 
O¡.ttAÉW (Vol' 333)' 4.11. 
O¡.tOAOytW (VoF 335)' 14.12, 

21.4. 
6vo¡.tá1;w (VoF 337)' 2.4, 3.4, 

7.9, 8.19, 9.2, 9.4, 19.2, 19.6 
(2). 

6páw (VoF 340)' 2.10, 14.4, 
20.3,20.11,22.8. 

6PYlál;w' 8.3. 

CXLI 

6pyí1;o¡.tm (VoF 341)' 15.8. 
6pí1;w (VoF 348)' 10.2, 16.3. 
6p¡.táo¡.tm (VoF 345)' 1.6. 

I1 

mit1;w' 4.11. 
11CXpcxDÉxo¡.tm· 15.1. 
11cxpmvÉw (VoF 15)' 14.6. 
11CXpCXKCXAÉW (VoF 222)' 5.1. 
11CXPCXACX¡.t¡3ávw (VoF 63)' 1.7, 

3.5,4.3, 6.5, 7.4, 7.8. 
11CXPCXVOIlÉW' 12.9. 
11CXpCX11É¡.t11W· 10.11, 22.1. 
11CXPCX0KEOOl;o¡.tcxt (VoF 420)' 

14.4. 
11CXpCX~d.vw· 10.7, 10.8. 
11cxpmí8TJ¡.tl (VoF 451)' 9.10. 
11ápCl¡.tt (VoF 134)' 2.1, 3.2, 

5.4 (2), 16.5,22.1. 
11CXpEK¡3CXí.vW· 9.8. 
11CXpÉXW (VoF 169)' 2.6,3.3,3.8, 

4.10, 14.4. 
11cxp8EVEÚW' 10.4. 
11CXpí.0~TJ¡.tt (VoF 214)' 7.5. 
11cxpop¡.táw· 21.5. 
11CXúw,-o¡.tm (VoF 62)' 3.2, 9.11, 

13.5. 
m:í.8úl,-o¡.tm (VoF 364)' 4.5, 5.3, 

6.1, 12.7, 12.13. 
11É¡.t11úl (Vol' 367)' 12.10, 12.12. 
11EV8Éw' 12.3. 



VERBOS 

reEptj3áUCú (VoF 64)' 8.7, 11.1. 
reEplEt¡.tt (VoF 134)' 13.1, 15A. 

reEptÉreCú' 3.9. 
reEptTCí.m;Cú· 3.1. 
reEptTCotÉCú' 5.5, 19.11. 
reEptppi]yvtJ¡.u· 22.7. 
reEptcrKoreÉCú' 7.5. 
reEptcr~pÉ<jlCú' 14.7, 14.8. 
reEpt<jlÉpCú' 7.5, 13.9. 
reEptXÉCú' 20.1. 
reí.vCú (VoF 375)' 15.5. 
retTCpácrKCú' 17.5. 
reí.re~Cú (VoF 376)' 13.2. 
retcr~EúCú (VoF 364)' 7.8. 
retcr~6Cú' 8.21. 
reAaváoJ.lCH (VoF 377)' 1.4,4.1. 
reAánCú' 19.11. 
reAll11¡.tEAÉCú· 4.8, 10.7. 
reAllmá~Cú (VoF 382)' 4.6. 
revÉco' 4.2. 
reoSÉCú' 6.3, 22.1. 
reotÉCú (VoF 85)' 2.7, 3.7, 3.8, 

4.1, 5.2, 6.1, 8.1, 8.4, 8.14, 8.15, 
9.4, 9.12, 10.12, 13.9, 14.8, 
14.12, 15.7, 22.1, 22.2, 22.9. 

reOAtOpKÉCú' 12.10 (2). 
reoAnEúo¡.tat (VoF 389)' 8.1. 
repcXnCú (VoF 394)' 10.5, 12.10, 

14.5. 
repauvco' 8.8. 
repÉreco' 4.7,7.1, 17.4. 
repoáyco' 2.8, 7.1, 14.3. 

repoareoS1I1ÍcrKCú' 22.9. 
repoj3áUCú' 15.6. 
repoÉpX0¡.tat (VoF 156)' 10.6. 
repoSEC>reí.~Cú· 15.7. 
repóill¡.tt (VoF 210)' 10.13. 
repoKaAÉo¡.tat' 12.11. 
repoKi]80¡.tat· 20.8. 
repocrayopEúco' 3.6, 7.4, 7.8, 

7.11, 8.11, 8.18, 9.9, 12.2, 13.10, 
15.4, 15.10, 16.6. 

repocrj3t6Cú' 21.7. 
repocryí.yvo¡.tat (VoF 85)' 2.8 (2). 
repocrypcX<jlCú' 8.17. 
repocrEtKá~Cú' 15.4. 
rep6crEt¡.tt' 5.4, 6.5. 
repocrÉOtKa' 19.8. 
repocrEúXO¡.tat· 14.4. 
repocrÉXCú (VoF 169)' 5.2, 14.4. 
repocrT]KCú (VoF 77)' 1.2,9.5, 

11.3, 14.9, 22.12. 
repocrKaSí.cr~T]¡.tt· 7.9. 
rep6crKEt¡.tat (VoF 228)' 6.1. 
rcpocrK~áo¡.tat· 16A. 

repocrKvvÉCú (VoF 257)' 14.4, 
14.7 (2), 14.8 (2), 14.10. 

repocrreotÉo¡.tat (VoF 385)' 4.12. 
repocr~ácrcrco (VoF 439)' 15.8. 
repocr~í.Sll¡.tt (VoF 51)' 9.14, 

10.1, 18.6, 19.8, 21.4. 
repocr~vyxáv())' 14.5. 
repocr<jlÉpo¡.tat (VoF 480)' 2.3, 

7.3 

CXLII 



VERBOS 

TCpoü911J.Ll (VoF 451)' 13.6, 
15.2. 

TCpou¡J.áCú· 19.9. 
TCpo<jlaívCú' 7.5, 7.6. 
TCpCú~eÚCú' 3.5, 7.5. 
TCuv9ávo¡lal (VoF 401)' 6.5, 

9.15, 13.2. 

p 

parJOOUXÉCú' 10.6. 
paívCú' 13.4. 
pÉCú (VoF 407)' 2.3. 
pcóvvuJ.ll· 2.8, 8.2. 

GÉrJO¡J.<Xl (VoF 410)' 8.11, 12.1, 
20.4. 

GelCú' 8.2. 
GllJ.LaívCú (VoF 413)' 14.5,19.4, 

19.8. 
GKaAeÚCú' 14.6. 
GKe8á(Cú'GKeOávvu¡H' 2.2. 
GKOTCÉCú (VoF 419)' 12.8. 
GKUAEÚCú' 12.12. 
Go<jlí(Cú' 15.4. 
GTCÉVOCú' 14.7. 
GTCEÚ8cú (VoF 426)' 14.12. 
GTCou8á¡;Cú (Vol' 426)' 4.11, 

12.13. 
G~aGlá¡;Cú (Vol' 214)' 2.7.2.8. 

G~ÉpyCú' 6.3. 
G~e<jlcxv6Cú' 19.3. 
(npa~eÚCú (VoF 431)' 12.5. 
G~pa~llYÉCú' 22.8. 
G~pt<jlCú (VoF 432)' 14.9. 
G~porJÉCú' 13.1. 
Guyyíyvo¡J.<Xl· lA, 8.5. 
Guyyo¡J.<jl6Cú· 9.6. 
GUyKaAúTC~Cú' 10.12. 
GUYKmaGX:ll¡J.a't'lSCú· 20.1L 
GÚyKen<Xl (VoF 228)' 1.2. 
GUYKepáVVU¡J.l· 2.5. 
GUYX;CúPÉCú (VoF 504)' 4.11. 
GUKo<jlanÉCú' 9.3. 
GuM.Cú· 20.6. 
GUAAanávCú' 7.2. 
GUJ.lrJaívCú (VoF 62)' 2.2,3.2, 

17.2, 19.2. 
GUJ.l~aGtAeÚCú· 3.8. 
GUJ.l¡J.e~OlKÉCú· 21.5. 
GUJ.lTCápel¡J.l· 22.1. 
GUJ.lrüTC~Cú (VoF 376)' 20.9. 
GU¡.mAÉKCú· 9.14. 
GuváyCú (VoF 7)' 17.3,22.5. 
GUValKÉCú' 12.8. 
GUValCúpÉo¡J.<Xl· 7.6. 
Guvém~Cú (VoF 42)' 14.8. 
Guvcxp~áCú' 20.1. 
GUvdPXCú' 5.5. 
Guvcxu~ávCú'Guvaú~Cú' 5.3. 
Guv8tanáo¡J.al' 4.2. 
GUvbtaKOG¡J.ÉCú· 1.4. 

CXLIIl 



VERBOS 

auvbtoc1:pí¡3w' 13.4-
aÚVEtIH (VoF 134)' 4.2, 4,4, 

10,4, 15.2. 

auvE~r¡IlEp60Ilat· 16.4-
GUvETCta,;pÉq,w' 13.9, 14.5. 
auvÉpXOllat (VoF 156)' 5.7, 

22.1. 
auv6ámw' 22.2. 
auvía,;r¡llt (VoF 214)' 8.2, 13.1, 

17.2. 
GUVVEÚW' 6.1,9.13. 
aUVOtKEt6w' 8.16, 9.10. 
aUVOtKÉw' 15.3, 17.5. 

auvotKíl~w' 2.7. 
GUvopcXw' 20.12. 
GUV1;EAÉW' 15.10. 
auvü6r¡1l t· 22.6. 
auvruyxávw' 10,4, 10.6. 

auppnyvUIlt' 20.2. 
ac)lá1:1:w' 19.7, 22.10. 

aXTlIlOC1:í~w' 4.12. 
axoA.á~w· 3.8, 14.1. 
awq,povÉw (VoF 491)' 20.10, 

20.11. 
aCúq,poví~w' 16.7. 

T 

,;á,;,;w (VoF 439)' 2.9, 12.3, 

16.6, 18.5, 19.1. 
1:EKllocípOllat· 5.5, 16.7. 
';EAEmáw (VoF 445)' 3.10,4.9, 

4.10, 21.7 (2), 22.10. 
';EAÉW (VoF 445)' 19.8. 
n6oca(a)Eúw' 8.3. 
,;í6r¡llt (VoF 451)' 18.7, 19.2, 

22.2. 
nlláw (VoF 53)' 5.8,8.11,21.5. 
,;tll Tl';EÚCú' 9.6. 
';OAlláCú (VoF 438)' 20.8. 
,;pocxúvCú' 8.3. 
,;pÉnCú (VoF 59)' 6,4,7.5, 10.3, 

15.6, 16,4, 22.11. 
,;pÉq,Cú (VoF 460)' 20A. 
,;urxávCú (VoF 465)' 4.8, 4.10, 

12.10. 

y 

ÚIlVÉW' 5.6. 
únápxw (VoF 51)' 11.2. 
únoc';Eúw' 20.2. 

únE~atpÉw' 17.5. 
únEp¡3áA.A.w (VoF 64)' 15.3. 
únEpín1:OCIlOCt· 8.8. 

únÉpXOIlOCt· 10.6. 
únr¡pE';Éw (VoF 183)' 7.11. 

únobÉXOllat (VoF 107)' 12.1. 
uno~CÓvVUllt· 13.7. 
unoKopí~OIl(n' 8.19. 
únoAocll¡3á vw (V oF 263)' 8.13, 

12.2, 15.9. 
unollÉvw (VoF 293)' 3.9. 

unoPX ÉOllat· 13.7. 

CXLIV 



VERBOS 

U1l:00'tpWVVU¡U' 10.9. 
u1l:0'tÍ.8111.H (VoF 451)' 15.8. 
u1l:o<jlaívw' 8.8. 

<jlcitvo¡.tat (VoF 475)' 20.12. 
<jlÉpw, -o¡.tat (VoF 480)' l.2,7.2, 

10.12, 20.4. 
<jl€úyw (VoF 481)' 2.2, 6.2. 
<jlll¡.tí. (VoF 477)' l.6, 4.8, 7.3, 

7.11,8.19,9.1,9.3, 9.12, 9.15, 
1l.3, 13.11, 14.4, 15.5, 15.8, 
15.12, 16.1, 18.7, 19.4, 22.3, 
22.4. 

<jl1A000<jlÉW' 16.2. 
<jl1AO'tl¡.tÉO¡lal' 22.5. 
<jlAcy¡.taí.vw· 8.2. 
<jlonáw (VoF 489)' 4.11, 13.4, 

15.3. 
<jlopÉw (VoF 480)' 7.10, 7.11, 

13.7. 

<jlpái;w (VoF 491)' 3.5,9.15. 
<ppoupÉw (VoF 340)' 9.15, 13.3, 

22.2. 

<jluAeX't1:W (VoF 492)' 9.10, 16.3 
(2), 18.2. 

<jlm€úw (VoF 493)' 20.4. 
<jlúo¡.tat (VoF 493)' 4.7. 

x 

xaípw (VoF 496)' 4.8. 
xap'tI~o¡.tat (VoF 496)" l.2,21.4. 
X€lp6o¡.tat (VoF 98)' 4.12, 15.5. 
XTlPEÚW' 12.3. 
XPáo¡.tat (VoF 501)' 3.8 (2), 

4.11,8.2, 12.6, 12.13, 16.1, 18.2, 
18.5, 18.6. 

XPáw-xPlÍw' 4.8. 
xPlÍ (VoF 01)' 10.2, 13.4, 14.4, 

15.8, 16.2. 
xpni;w (VoF 501)' 12.l. 
XPTl¡.ta'tí.(;w· 2.9. 

\jfÉyw (VoF 505)' 16.7. 

cil8Éw' 8.2. 

('XLV 



ÍNDICE DE NOMBRES PROPIOS EN NUMA: 

, Aj3Ev'tlvov, OU, 't6 (Aventino, 
monte): 15.3. 

, AC¡.tr¡'toS, OU, b (Admeto): 4.8. 

, A6r¡vcúot, rov, dt (Atenienses): 

13.10. 

A\ yoS tAOS (Pantano de la ca
bra): 2.1. 

A'tyÚ1t1:lOt, rov, oí (Egipcios): 
4.6,14.9,18.7. 

A't¡.t'tAtot, WV, O't (Emilios): 
8.19. 

JÚ¡ÚAtoS, OU, 6 (Emilio): 9.7. 

'AKapvaVES, rov, oí (Acama
nios): 18.6. 

'AAKtj3vxcr¡S, OU, b (Alclbia

dcs): 8.20. 

, AvaKE<;, rov, dt (Anaces, 
los Dióscuros): 13.10. 

'AV'tT¡vrop, opOS, b (Antónor): 
8.17. 

'Av~ía, as, b (Antias): 22.6. 

'Av~cóvtoS, OU, b (Antonio): 
20.2. 

'An6AArov, rovos, 6 (Apolo): 
4.8. 

'Anp"tA.AtOS, OU, b (Abril, el 
mes): 19.3, 19.4. 

, Apr¡S, 'ApEroS, b (Ares): 7.9, 
19.3, 19.9. 

'AplO"'t'troV, ovo~, 6 (Aristión): 
9.12. 

'ApKácES, rov, oí (Arcadcs): 
4.3, 18.6. 

, APXíAOXOS, OU, b (Arquíloco): 
4.9. 

'AO"KAr¡m6s, oí), b (AscleplO o 
Esculapio): 4.10. 

, Anr¡s, Ero, b (Alis): 4.3. 

A úyoucr~o~ ¡.tT¡v (Agosto, el 
mes): 19.6. 



NOMBRES 

'Acjlpool'tT], T]<;, 1Í (Afrodita): 
12.2,19.3, 19.4. 

BaKX1A10T]C;, OU, b (Baquíli
des): 4.11. 

BcpT]vla, ac;, 1Í (Berenia, ves
tal): 10.1. 

Bc'tOÚpLOC; MCqLOúpLOC; (Vetu
rio Mamurio, artesano): 13.6, 
13.1I (2). 

Bt8uvol, COV, al (Bitinios): 

4.3. 

n:yavla, ac;, f] (Gegania, ves
tal): 10.1. 

lieA<»ol, WV, oi. (Delfos): 9.12. 

liÍ,K1], T]C;, 1Í (Dice, diosa de la 
justicia): 6.3. 

litO<YKOPOt, COV, 01 (Dióscuros, 

Cástor y Pólux): 13.10. 

lioflc'ttavOC;, oi), b (Domicia
no, el emperador): 19.7. 

'Eft) .. <iC;, <iooC;, 11 (Hélade, la, 
Grecia): 9.11. 

"EAAT]VEC;, COV, Di. (Helenos, 

griegos): 8.20,12.6,15.4,18.6. 

'EvOUflÍ,WV, wvoc;, b (Endi
mión): 4.3. 

, Erúxup¡.Loc; b KillfllKOC; (Epi
carmo el cómico): 8.17. 

'EpflijC;, Di), b (Hermes): 7.11, 

19.5. 

, E<YuáoEC;, OWV, al (vestales): 

9.9,9.10, 13.4. 

, E<Y'tÍ,a, ac;, 1Í (Vesta): 11.1 (3), 
14.1. 

ZáAEUKOC;, OU, b (Zaleuco): 
4.11. 

ZEÚC;, litOC;, b (Zeus): 7.9,7.11, 
14.9, 15.3,15.8,15.9. 

ZWPOO<Y'tpT]t;, OU, O (Zoro-
astro): 4.11. 

, HYEP'W., ac;, f] (Egeria, ninfa): 
4.2,13.2, 15.9. 

"Hpa, ac;, f] (Hera, Juno): 19.5. 

, H<Yí.oooC;, OU, b (Hesíodo): 
4.9. 
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NOMBRES 

'IávOKAov, OU, ~6 (Janículo, 
colina)' 22.2. 

, Iav6<;, OÚ, b (Jano, el dios bi
fronte): 19.8,19.10. 

, lcwouáp1O<; ¡.ti]v (Enero, mes): 
18.5, 18.6, 19.2, 19.8. 

, I8cüOl l'.ánuAol (Dáctilos de 
Ida): 15.4. 

, IAi]Klov, OU, ~6 (Hilecio, lugar): 
15,10. 

, I6[3a<;, a, b (Juba): 7.11,13.9. 

, !o'6ho, 11i]V (Julio, mes): 19.6 

'IO'6V1O<; ¡.ti]v (Junio, mes): 19.5. 

, Imúa<; b 'HActO, (Hipias de 
Elis): 1.6. 

'ITm6Au~0<; b L1KUCÍJV1O<; (Hi
pólito de Sición): 4.8 (2). 

'haAía, a<;, i] (Italia): 1.4, 13.1, 
15.4, 20.5. 

Ka8¡.t tAo<;, OU, 6 (Kadmdos, 
aIro nombre de Hermcs): 7.11. 

KalO'ap, apo<;, <' 10'6A1O<;> 

(César, Julio): 19.6. 

KáA1rO<;, OU, b (Cal po, hijo de 
Numa): 21.2,21.3. 

KaA1ro'6pv1Ol, WV, Ol. (Calpur
nios): 21.3. 

Ká¡.ttAAO<;, OU, b (Camilo, otro 
"biografiado"): 9.15,12.13. 

Ká¡.tIAAO<;, OU, b (Camilo, ayu
dante de sacerdote de Zeus): 
7.11. 

KavouATita, a<;, t¡ (Canuleya, 
vestal): 10.1. 

KcmnCÍJA1OV, OU, ~6 (Capito
lio): 7.4, 12.13. 

KÉAEpE<;, WV, Ol. (Céleres, guar
dia personal de Rómulo): 7.8. 

KEA~o'l, cíiv, Ol. (Celtas): 12 12, 

12.13 (2). 

Klppa, a<;, i] (Cirra, ciudad de 
Fócida): 
4.8. 

KA681O<;, OU, b (Claudia, aulor 
de Investigación sobre cronolo
gías): 1.2. 
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NOMBRES 

KAouo'tVOt, COV, 01 (Clusios, 
pueblo): 12.10,12.11. 

Koaívr¡, 1]C;, t¡ (Colina): 10.8. 

Ko¡únov, ou, 'rÓ (Comicio): 
22.8. 

KuníAtOC; ¡.ti]v (Quintilis, mes 
de julio): 2.1. 

K UptVOC;, ou, 6 (Quirino, otra 
advocación de Rómulo): 2.4, 
2.10, 14.2. 

Kupí'rat, cíiv, Ot (Quirites): 3.6 
(2). 

AaKEiiCXt¡.tóvtOt, COV, 01 (La
cedemonios): 1.6. 

AmtVOl, cov,Ol (Latinos): 7.10, 
9.5, 10.9. 

Alf31'rlva, ac;, t¡ (Libitina, dio
sa de los funerales): 12.2. 

AOUKp1]'rÍa, ac;, t¡ (Lucrecia, 
esposa de Numa): 21.4. 

AourrEpKáha, COV, 'rá (Luper
calias): 19.8. 

AUKOiipyoC;, OV, b (Licurgo, 
el legislador): 4.11,4.12. 

eL 

Mata, ac;, t¡ (Maya, madre de 
Hermes): 19.5. 

MatiiOl, WV, Ot (Medos, pue

blo de Tracia): 9.12. 

MátOc; ¡.ti]v (Mayo, mes): 19.5. 

Má¡.tEpKOC;, ov, b (Mamerco, 
hijo de Numa): 8.18,21.2,21.3. 

Má[¡.tE ]pKtOt, WV, 01 (Marcias, 
gens romana): 21.3. 

MápKtOC;, 01J, b (Marcia, hijo 
del Marcia que impulsó a 
Numa a tomar el gobierno; 
también es yerno de Numa, 
pues se casa con Pompilia): 
21.5 (2), 21.6. 

MápKtOC;, ou, b (Marcia, nieto 
de Numa, Le., hijo de la hija de 
Numa): 9.7. 

MápKtOC;, 01J, b (Marcia, pa
riente de Numa): 5.4,6.1,21.5. 

MápKtOC; 'AyKOC; (Anca Mar
cia, hijo de Marcia y Pompilia): 
21.6. 

MapKOC; , A 'rÍA tOC; (Marco Ati
lio, cónsul): 20.2. 



NOMBRES 

MapKOt; BcúJ3tot; (Marco Be
bio, cónsul): 22.7. 

Mápnot; ¡.I1'¡v (Marzo, mes): 
13.7,18.5,19.1,19.2,19.3,19.9. 

M€PKT151.vO<; >L1Ív (Mercedino, 
mes intercalar): 18.3. 

Mí.vOOt;, OOOt;, b (Minos): 4.11. 

Moúcya, r¡<;, t¡ (Musa): 4.9, 8.11 
(3), 13.3, 13.4. 

NOlla<;, a, b (Numa): l.l, 1.3 
(2), 1.4 (3), 1.5, 1.7, 3.4, 
3.6, 4.1,4.2, 4.11,4.12, 5.1, 
5.3, 6.2, 7.7, 8.1, 8.10, 8.18, 
9.1,9.7 (2), 9.10, 10.1, 11.!, 
12.1, 12.4, 13.2, 13.7, 14.4, 
14.7, 15 1, 15.5, 15.8, 15.9 (2), 
15.12, 16.2, 16.4, 16.6, 18.3, 
18.6, 19.8, 19.9, 20.3, 20.5, 
20.7,20.12, 21.4,21.5 (2),21.7, 
22.5, 22.11, 22.12. 

, OAVllntCi, WV, ,á (Ollll1pla

das): 1.4, 89. 

, OAullntát;, áoot;, t¡ (Juegos 
Olímplcos): 1.4. 

OVÉA€cmt;, ou, e (Vclcso) 5.2 
(2). 

eL! 

ITáv, ITave<;, b (Pan): 4.8. 

ITdCYwv, OOVOt;, b (Pisón): 21.7. 

IT€PCY€<POvr¡, r¡t;, t¡ (Perséfone): 
12.2. 

IT€1:í.ho<;, ou, b (Petilio, estra
tega): 22.8. 

IlilCOt;, ou, b (Pico): 15.4. 

ITtváptOt, wv, 01 (Pinarios): 
21.3. 

ITí.voapot;, ou, e (Píndaro): 
4.8. 

Ilivot;, ou, b (Pino, hijo de Nu
mal: 21.2,21.3. 

ITí.a1:tt;, €OOt;, t¡ (Pistis): 16.1 
(2). 

ITAá,wv, WVOt;, b (Platón): 
8.2, ¡ 1.3. 

ITollrrijio<;, ov, b (Pompcyo): 
19.6. 

ITollntAtOs, OU, o (Pompilio, 
i. e, Numa): 3.4. 



NOMBRES 

nO¡unUa, 0:<;, f] (Pompilia, 
hi-ja de Numa): 21.2, 21.4, 21.5, 
21.6. 

nÓ¡J.l1:úlV, CÚVOC;, b (Pompón, 
padre de Numa): 3.6. 

nÓ¡J.1tCúV, CDVOC;, b (Pompón, 
hijo de Numa): 21.2, 21.3. 

nO¡J.1tWVtol, CDV, oí. (Pompo
nios): 21.3. 

nÓ1tAtO<; KOpvi¡ALOC; (Publio 
Camelia, cónsul): 22.7. 

npÓKAO<;, ou, b (Proclo): 2.4, 
5.2 (2). 

nu8ayópac;, ou, b (Pitágoras): 
1.3 (2), lA, 8.5,8.7, 8.9, 8.12, 
8.17, 8.18, 8.20, 22.5. 

n u8ayópcxc; b L1tapnán]<; 
(Pitágoras el espartano): 1.4, 
1.5. 

nU8ayoplKOl, illv, 61 (Pitagóri
cos): 11.1, 14.4,14.6,22.3. 

nuBla, ac;, f] (Pitia): 4.8. 

'Pi}rE" úJp, al (Reyes): 21.3. 
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'Pr¡ria, a;, i¡ (Regia): 14.1. 

'POOOt'WC;, OU, b (Rodeto): 4.3. 

'PCD¡J.al01, CDV, 61 (Romanos): 
2.10, 3.3,3.6, 5.8, 6.1, 7A, 8.11, 
8.13,8.17,8.20, 9.2, 9.6, 9.12, 
12.2,12.7,12.8,16.1,17.4,18.3, 
19.1,2004. 

'PW¡J.11, 11C;, f] (Roma): 2.1 (2), 
304, 3.6,3.8,3.10,5.1,7.1,8.20, 
12.12, 12.13, 13.2, 14,4, 20.1, 
21.5, 21.6. 

'PCD¡L1JAOC;, OU, b (Rómulo): 2.1 
(2), 2.2, (2), 2.7 (2), 3.6, 3.8, 
5.2, 5.5, 5.6, 5.8,6.3, 7.8, 7.9, 
16.3, 16.4, 17.4, 18.2, 18.5, 
19.3. 

2:aJ3lV01, CDV, 61 (Sabinos): 1.5 
(2), 2.7 (2),3.3,3.4,3.5,3.6 (2), 

3.9, 6A, 17A. 

lliAlOl, CDV, 61 (Salios): 12A, 
13.1, 13.7 (2), 13.1 L 

LciAto<;, OU, b (Salio, maestro 
de danza): 13.7. 

lli'tUpOl, CDV, 61 (Sátiros): 1504. 

IeJ3acJ'!:ó<;, OU, b (Augusto, Cé
sar): 19.6, 20.2. 



NOMBRES 

LÉpJ3lO<;,OU, b (Servio): 10.1. 

LlKU(óV, WVO<;, b-t¡ (Sieión): 
4.8. 

LO<jlOKAÉT]<;, couC;, b (Sófo
cles): 4.10. 

Dr6plOC; OUÉnlOC; (Espuno 

Veccio, interrey): 7.2. 

TaKt W:, 11C;, t¡ (Tácita, musa): 

8.11. 

Taprrrjla, ac;, t¡ (Tarpeya, ves
tal): 10.1. 

Taprrrjiov M<jJoC; (Tarpeya, co
lina): 74. 

Ta'tí.a, ac;, t¡ (Tacia, hija de 
TaclO, co-rey de Rómulo, yes
posa de Numa): 38,3.9, 21.1, 
21.4. 

Táno<;, OU, b (Tacio, ca-rey 
junto con Rómulo): 2.7, 3.8, 
5.2,5.5,6.3, 17.4. 

TÉp¡.twv, ovoC;, b (Término, 
dIOs de los límites y fronteras): 
16 1, 16.2 

Tt¡.twv b <l>AElcXCHOt; (Timón 

de FllUnte): 8.9. 

Tl'taVeC;, wv, 0\ (Titanes): 15.4. 

Thoc; MáAAroC; (Tito Manlio, 
cónsul): 20.2. 

TÚAAOC; 'OentArOC; (Tulio Hos
tilia, sucesor de Numa): 21.5, 
21.6, 22.11. 

'YáKLV80c;, OU, b (Jacinto): 4.8. 

<PáJ3lOC; , A¡.tj30U0'1:0C; (Fabia 
Ambusto): 12.10,12.12. 

<Pauvo<;, OU, b (Fauno): 15.4. 

CLlII 

<PEj3pouáplOC; ¡.t1¡v (Febrero, 
mes): 18.3, 18.5, 18.6, 19.2, 19.8. 

<Pl1:taAéiC;, €WV, al (Feciales): 
12.4, 12.5,12.7,12.13. 

<PAeX¡.tlV KUplVeXAlOC; (Flamín 

quirinal): 7.9. 

<PAá¡.tLVEC;, wv, at (Flamll1es): 
7.10. 

<P6pj3ac;, av'toc;, b (Forbante): 
4.8. 

<!)PÚyE<;, wv, Ol (Frigios): 4.3. 



APÉNDICE 

ClG 1713 = Dittenburger SyU3 829. 

AYTOKPATOPAKAIEAPA 
0EOYTPAIANOVnAPOJ 
KOYYIONOEOYNEPBA 
YlnNONTPAIANONA~PI 

ANONEE8AETONTOKOI 
NONTnNAMq, f KTY 
ONnNE~IMEAHTEYON 

TOLA¡"lO~E/\Q>nNMEL 

TPIOY["l/\OYTA P X O Y 
TOY'EPEnEg 

(AU'tOKpéi.'wpa Ka'10apa, 9wu Tpciiavov ITap9lKov 

'UlÓV, eEüU NÉpj3a 'Utúlv6v, Tpciiavov ' AÓplavov LEj3a(Y't6v, 
'tO KOlVOV 'tCÚV ' A¡'HplK'tOOVúlV, tm¡.tEATI'tEÚOV'tO<; anó ~EA

cpcúv Mw'tpío'U ITAo'U'tapxou 'tov tEpÉúl<;). 
Por supuesto que en esta inscripción no aparece el verbo del 

sujeto gramatical ('tO KOLVOV 1:CÚV ' A¡.tCPlK'tOOVúlV), por lo se puede 
entender -a partir del verbo explícito en las siguientes dos 
inscripciones- un aVÉ8T1KEV, que rige acusatIvo de persona (ver 
Liddell-Scott, s.v. ava1:í9T1¡.tl, JI. 1) con el significado de "erigir (una 
estatua de ... )". Así, pues, ésta es mi traducción: "Al Emperador César 
Trajano Adriano Augusto, hijo del divino Trajano Pártico -nieto del 
divino Nel'Va-, el consejo de los anfictiones (le erigió una estatua), 
siendo epimelete de Delfos Mestrio Plutarco, el sacerdote". 

La anterior inscripción, situada en la base de una estatua de 
Adnano, es interesante por muchas razones. En primer lugar, si 



ponemos atención en el genitivo absoluto -al fina1-, nos da noticia de 
dos hechos importantes: su función como epimelete en De1fos y su 
nombre como ciudadano romano. 

Dittenburger Sy1l3 843 A 

f:¡ 843. Plutarchi hermae Delphicus (A) et Chaeronensis (Bl, 
C.a. 126 p. Chr. 

A. Herma marm. PenteJi~i, in synedrio Amphictyoníco. Edd. Bull.l 
1877,409; denuo Porotow Beitr. Top. Delph. 77 curo delineatione p.l2'l 
el imagine tituli tab. XIV, 50. Cf. Rud. Hírzel PJutarch (1912) 206. 

6¡Aro1 X'¡¡?W·IE~.al~ 6~oü m.otÍiapzo'/ l3~xa~ 
~oi; l~9!"'tl)Ó~(!l'¡ MT~~Gt 1tf:!fi6~(~Ol. 

~erma videtur statim post mortem Plutarchi positus es se. 

(L'lEAIjJOl. XCUpCúVEUO'lV OIlOU IIAOÚ'WPXOV ¿811KCXV 
'tOte; , AllljJlK'tuOVCúV DOYIlCXOT nEl80llEvOl) 

Esta inscripción aparecía en la base de una estatua de Plutarco, 
en De1fos. Fue erigida, como la propia inscripción 10 indica, por los 
de1fios y queroneos, poco después de la muerte de Plutarco: Herma 
videtur statim post mortem Plutarchi positus esse ["Parece que la 
estatua fue erigida inmediatamente después de la muerte de 
P1utarcoj. 

La traducción que proponemos para esta inscripción es la 
siguiente: "Los de1fios, en conjunto con los queroneos, erigieron una 
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estatua de Plutarco, obedeciendo los ordenamientos de los 
anfictiones". 

Dittenburger SyU3 843 B 

843.B. Herma sine capite, Edd. Conze· Michaelis Annal. Jnstit. XXXIlI 
1861,77 (Ditlenberger IG VII 3422), 

(DtA€lVO~2 6 mou!¡arXOV 3 6 tov A eúl[E lr¡en¡v A U~0t~ o ! (aJvWr¡Y.e~ 6 

Yerba moro Romano parvis triangul~ seiuneta, ef, n. 710. 

2 Philinus amicus Plutarchi innoluit ex Quaesl. conv, 16, 1. 3 DUh, 
I probabile' modo censel, Plularchum nobilissimum esse ¡ntellegendu~; 
sed si Delph~ aut Chaeroneae ,Plutarchus' simpliciter scriptus occumt¡ 

(<I>tAElvoe; IlAo1l1;apxov 'tOV EUEPYÉ'tllV 8EOte; av
io811KEv) 

Esta inscripción aparecía en la base de una estatua de Plutarco 
en Queronca. 

Filino, al parecer, era de Queronea. Acompañó a Plutarco en 
su segunda visita a Roma. J.P. Hcrshbcll ("Plutarch's Pythagorean 
friends", p. 75) plantea la posibilidad de que haya sido pitagórIco, a 
partir de los diversos testimonios encontrados en Quaestiones 
cOI/viva/es. 

La (raducción de esta inscripción es la siguiente: "Fi/ioo erigió 
para los dioses una estatua de Plutarco, el benefactor". 
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