
Rubén Fforio. Transformaciones del héroe y  el viaje heroico en el 
Perístephanon de Prudencio. Bahía Blanca, Editorial de la 
Universidad Nacional del Sur, 2001,370 pp.

El autor encarará en un profundo análisis las transformaciones 
que sufrió el héroe de la épica clásica, de la Antigüedad, al héroe 
cristiano vigente en ia cultura posterior. A partir del cristianismo, el 
modelo paradigmático será Cristo, no ya el héroe pagano de Homero y 
Virgilio.

Estos conceptos los vierte el autor en una extensa ‘‘Introducción" 
donde ubicará al lector en cuanto al objetivo general de su obra. 
Perteneciente a la latinidad tardía, Aurelio Prudencio (348-415?), autor 
de Perístephanon renovará el género épico tradicional para 
transformarlo en una épica cristiana. Tanto tema como autor pueden 
despertar el interés del lector que no esté muy versado en escritores 
tardíos de la latinidad.

El vasto desarrollo de las “Precisiones Liminares” contiene una 
revisión crítica detallada de la evolución del género épico desde el 
clasicismo hasta la época de Prudencio, época de grandes turbulencias 
y cambios en la visión cristiana del mundo y que significó una relación 
diferente del héroe con los nuevos ideales del momento.

Nos detenemos en destacar la enjundia que R. Florio transmite 
a su investigación con la inserción de citas en latín, griego, o en lenguas 
modernas. Con esto, el libro destaca su exhaustivo manejo de autores 
clásicos y contemporáneos, de críticos de reconocido prestigio que 
avalan sus afirmaciones, dándole al estudio una insoslayable vigencia. 
En la galería de mártires cristianos del Perístephanon, Prudencio supo 
reelaborar el paradigma del héroe antiguo dentro de un molde cristiano 
innovador. R. Florio aclara él mismo, el objetivo que fundamenta la tesis 
de su investigación: la conexión ineludible por una transmisión del 
arquetipo del héroe clásico ál cristianismo, a través de un proceso 
deintegnacrón con el cristianismo de la época de Prudencio. Para ei
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crítico hay una convivencia natural de tres géneros líricos en el 
Peristephanon: Hymni, Passiones, y un Titulus. Analiza la dificultad de 
precisar genéricamente la obra de Prudencio, porque no es propio de 
la épica la mezcla de géneros.

Bajo el título "Epopeya y héroe: transacción y trasiego” aparece 
el análisis del ascenso al cielo como premio ulterior del héroe cristiano. 
La mítica estructura de la catábasis y anábasis aparecerán en 
Prudencio, pero de acuerdo con la nueva fe. El héroe por sus virtudes, 
finalmente, será merecedor del ascenso al cielo como recompensa. Con 
la imitación de Cristo, el héroe habrá reiterado la gesta cristiana. El logro 
no será individual, como en el héroe clásico, sino un logro social, 
colectivo; para toda la humanidad. Este análisis comparativo es uno de 
los tantos que presentará R. Florio a lo largo de toda la obra. El tema de 
la anábasis aparece en San Juan de la Cruz en “Noche Oscura del 
Alma” y el crítico los relacionará con versos del “Himno a Eulalia”, a 
través de las citas y traducciones que son permanentes en el 
Peristephanon. .

Bajo el título de “Género épico y épica cristiana” de este mismo 
capítulo, Florio reconoce la importancia de este género como el más 
representativo de la identidad de un pueblo, aceptando las 
transformaciones que sufre en Prudencio por el advenimiento del 
cristianismo. Revisará los antecedentes con relación a Prudencio y la 
función de los héroes antiguos como modelos de imitación. 
Comparándolos, en el Peristephanon, sus mártires serán ahora 
‘soldados de Cristo’, que deben ser imitados por toda la humanidad. Sus 
virtudes heroicas son el paradigma para la cristiandad.

La extensa “ Introducción” de nuestra obra sirve como síntesis de 
sus muy elaborados análisis desarrollados en cinco capítulos de 
diferente extensión que culminarán con una “Recapitulación y 
Observaciones finales”. Los capítulos se denominan de acuerdo con el 
contenido en: 1) “Continuidad y transformaciones", 2) “Prudencio”, 3) “El 
viaje heroico: hasta y en Prudencio”, 4) “Culto de los mártires”, 5) “El 
ideal heroico cristiano cristaliza en Prudencio” y "Bibliografía final”.

Cada uno de ellos recibe divisiones en apartados diferentes 
titulados según el interés central del autor y que contienen notas al final
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de cada capítulo. Del Capítulo I rescatamos el seguimiento de Florío 
respecto a la evolución del género épico hasta el género en Prudencio. 
Los mártires aparecen como paradigmas de vida nueva, en este 
proceso de ‘trasvasamiento’ natural, Florio cotejará las semejanzas y 
diferencias de los nuevos héroes con los clásicos, destacando el 
virtuosismo de los mártires.

Para enriquecer su estudio con fuentes clásicas, desarrollará 
semejanzas que aparecen en el contenido de “El Sueño de Escipión” de 
Cicerón y la escatología estoica; analizará también el problema entre 
Razón y Fe. Se verá la conexión con Prudencio, en el Himno I del 
Peristephanon. Aparecen también aplicados los contenidos del tópico 
cristiano del contemptu mundi. Revisará también el crítico la idea de la 
mediación de los m ártires, los temas del sueño y dei viaje a través de 
las esferas, en Escipión. Termina el capítulo con consideraciones sobre 
Séneca en su Epístola  41 (4-6) donde se demuestra la necesidad de  
nuevos valones espirituales. Revisará también a San Agustín.

El capítulo II se denomina “Prudencio”. Tiene relaciones muy 
interesantes sobre la ubicación e importancia de la misión cristiana de  
Prudencio. Él se hizo eco de los fundamentales cambios espirituales y 
mentales de fines del siglo IV, dentro de un género tradicional que él 
moldeará cristianamente. Planteará el análisis de vocablos como 
fortitudo, sapientia cristiana, y la controversia entre Razón y Fe, en el 
pensamiento de escritores como Tertuliano, San Agustín, Orígenes y  
Santo Tomás. El análisis, le servirá para investigar esto en un fragmento 
de la Psychomachia de Prudencio.

El Peristephanon o 'Poemas sobre las Coronas’, será analizado 
como la obra más representativa del proceso de trasvasamiento de  
contenidos o formas épicas tradicionales ai nuevo código cristiano. 
Dentro del proyecto de Prudencio está la 'corona' como símbolo del 
triunfo de los mártires, cuyo culto cobrará fuerza en esta época. En su 
intención formadora de fieles, Prudencio exaltará el valor de la palabra, 
con frases hiperbólicas, o citas eruditas que Florío analizará en varios 
himnos del autor latino y, sobre todo, en ei “Himno a  Eulalia”. Florio 
defiende su estilo tanto por su intención didáctica como por su 
repercusión emotiva en el público.



180 Reseñas

A través de distintos puntos, nuestro crítico revisará el concepto 
que le merece el Peristephanon, como síntesis épica, a través de temas 
que se reiteran en diferentes himnos de la serie: el concepto de 
¡jerávoia  (conversión) aparece en ellos y significará la victoria de la 
nueva fe. Los mártires como ‘soldados’ de la nueva fe en Cristo, por su 
fortaleza espiritual, aparecen en el estudio del Himno I, (al comienzo). 
En cuanto al nuevo concepto del héroe cristiano, se encuentra 
largamente evaluado en todo el Peristephanon y comparado en 
semejanzas y diferencias con el héroe clásico, cuyo modelo en 
Prudencio es especialmente Eneas. En el Himno I ya se encama este 
nuevo héroe en la figura del protagonista, testimonio de su héroe 
máximo, Cristo. Los elementos que desarrollan esta larga serie de 
alabanzas a los mártires, son los mismos: persecusión, tortura-m uerte 
salvadora.

La passio será seguida por Florio en cuanto a su significación, 
en los mártires cristianos, desde su evolución en los estoicos, hasta 
Prudencio donde pasó a ser ‘dolor’ o ‘sufrimiento’. Luego el término 
cambiará por la expresión *gloria passionis’ (sufrim iento del mártir) 
(“Himno a Vicente”, Per. 5.289-92). El autor latino reconoce en su obra 
el valor del sufrimiento con su sentido de trascendencia, bastante similar 
en Séneca, según Florio. Las cualidades del héroe cristiano son 
especialmente vistas en este capítulo, en relación con pasajes del 
Peristephanon. Florio rescata el tratamiento original que de lo 
maravilloso hace el autor latino en diferentes himnos. Lo maravilloso, 
como la asimilación de un elemento propio de la épica tradicional, 
aparece trasvasado en la narración de los milagros que acompañarán, 
a través de la fe, la verosimilitud de los relatos (“Himno de Emeterio y 
Celedonio”; “Vicente”; "Eulalia”). Como tema propio de la nueva gesta 
se da el tema de la muerte cristiana, que es el renacer para la nueva 
vida, en la defensa de la fe. Es el mayor gesto heroico cristiano: el 
ofrendar la vida propia, para lograr la eterna. Florio hará un repaso de 
los antecedentes de este tema en el epicureismo y en Séneca.

Observará nuestro crítico la sonrisa y hasta la risa que todos los 
mártires muestran en su actitud ante la muerte. Es la alegría del alma 
(que no aparece en el héroe clásico) en el paso a la vida eterna (“Himno 
a Román”, “Vicente”, “Lorenzo”, “Eulalia” e “Inés”). Estudiará finalmente,
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e n  e s te  cap itu lo , la  re lac ió n  d e  la  m em oria con ta tradición. Esa m em oria 
v iv ifica  e l p a s a d o  y  construye e l futuro. Conectados con este tem a, 
F to rio  v e rá  e l v a lo r d e l ‘a g u a  d e l olvido* (de  los pecados anteriores) 
co m o  paso  a  la  purificación  (P er. 8 ). En e l capitulo III se considera “El 
v ia je  heroico: h as ta  y  e n  Prudencio”, tam bién es  un largo capitulo dentro 
d e  la  o b ra , po r la  en verg ad u ra  del tem a.

E l v ia je  h ero ico  e n  Prudencio, com o sím bolo cristiano, aparece  
c o m o  u n a v ía  d e  do lo r, sufrim iento y  torm entos que enfrentan los 
m á rtire s  n e c e sa ria m e n te . Culm inará siem pre en  e l triunfo final y  su 
p re m io  (la  co ro n a ). S e rá  é s te , e l rescate del paraíso. Los antecedentes 
d e  P ru d en c io  so b re  e l v ia je  a l otro mundo conform an e l análisis de  
F lo rio  e n  C icerón y  V irg ilio . La búsqueda del perfeccionam iento en  
E n e a s  a  través  d e  la  *exercftatio* será sem ejante a  la búsqueda de  
purificación  a  través  d e  las  pruebas o 'exercüatio’ cristiana de los 
m á rtire s  d ignos d e  a la b a n za  en Prudencio. É l habla de un tter 
salvationis, q u e  e n  ép o c a  d e  Prudencio se  podía dar por la  v ía  del 
'ascetism o \ ta n  im p o rtan te  com o la conversión. Analizará el significado 
e n  e l au to r la tin o . E n  e s ta  época, el Her salvationis se  vuelve una lucha 
in te rio r d e i a lm a  consigo  m isma por la fe  (Introducción a la 
Psychom achia). E l h éro e  cristiano de ia época opondrá en su viaje  
in te rio r, ia  fe  com o escu do  y  la espada del Espíritu (Per. 1 0 .4 2 6 -3 5 ). 
S e rá  un  quietas heros  im pasib le ante, e l dolor físico y sensible a i dolor 
e s p iritu a l d e  su lucha hero ica. Analizará Florio diferentes pasajes def 
“H im n o  a  S a n  V icen te" (P er. 5 ). El critico se detendrá en el motivo del 
v ia je  y  sus e lem en tos concurrentes. A l viaje lo verá en cuanto a su 
e s tru c tu ra  ríg id a  e n  tres  partes: 1) partida o alejam iento de su sitio 
co tid ian o , 2 ) in greso  a  un a región desconocida, con la transformación 
in te rio r d e l h éro e , 3 ) re to m o  a l mundo con un nuevo sentido. Nuestro 
crític o , tratand o  m uchas alternativas de este tem a, como eí viaje interior, 
h a rá  revisión d e  V irg ilio  y  otros antecedentes como las Sagradas 
E scritu ras  y  ios v ia jes  d e  Jesús. El m otivo será desarrollado 
a c a b a d a m e n te  e n  los him nos dedicados a  Santa Eulalia y Santa Inés. 
A p a re c e  aq u í e í tópico d e l oontemptu mundr. y  alusiones al viaje final dei 
a lm a  a i cielo , ef v ia je  terrenal como iter durum  y conversiones 
es p iritu a les  en  e í v ia je  terrenal, de algunas figuras heroicas de su 
g a le ría .
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Analizará, a continuación, diversos viajes en los Himnos de 
Prudencio; el Himno I, El Viaje de Inés, El Viaje de Eulalia y elementos 
del viaje a la cárcel o ‘antro’ en el Himno a Cipriano (Per. 13) y Vicente 
(Per. 5). Los caracteres del viaje de Román en el Himno I reflejan los 
caracteres del viaje del mártir Román (Per. 1.29-30) y como viaje de 
purificación, se analizará en el pasaje de la passio en Eleuterio y 
Celedonio. Aparece también el tema del viaje de los peregrinos en su 
culto a los mártires (Per. 1). En el viaje de Inés, que analiza muy bien R. 
Florio, destacamos la defensa de la pudicitia en relación con la 
condición femenina de su passio. El viaje de Eulalia, producto de un 
acabado estudio, está conectado con referencias a autores latinos y a 
las Sagradas Escrituras, a temas como del contemptu mundi, el tema 
del joven -  viejo (la santa es de corta edad), y el viaje final del alma. 
Relaciona el tema con la proyección en Fray Luis de León y su conocido 
poema “Noche Oscura del Alma”.

Otros temas que provienen de la tradición clásica también serán 
estudiados en forma prolija, en cuanto a semejanzas y reelaboración en 
nuestro autor. El descenso a los infiernos de Virgilio se traslada con su 
estructura paradigmática a autores como Prudencio. Está en relación 
con el descenso clásico, el pasaje de la experiencia subterránea de 
Vicente (Per. 5). Analiza el pasaje deteniéndose en el valor simbólico de 
la terminología empleada por Prudencio. La transfiguración, luego de la 
muerte, aparece con Cristo, su modelo, quien con la transfiguración 
tendrá acceso a un estado de existencia ajeno a la muerte (Per. 10.644
5). El tema del viaje también se relaciona con el laberinto y el ‘antro’ en 
el Himno dedicado a Hipólito (Per. 11). En el poema se da la relación de 
la literatura con la pintura de un fresco que está conectado con el 
martirio y culto a Hipólito. De allí, que nuestro crítico hablará de 
‘sincretismo cultural clásico y cristiano’ aplicado al laberinto, en este 
Himno, R. Florio establecerá minuciosas relaciones en el análisis de sus 
elementos .

El tema de la inversión será objeto de estudio, en el Himno V 
dedicado al martirio de Vicente, y también al de Inés, entre otros. La 
inversión psicológica perdurará a través de las aguas del bautismo, vista 
como la subida al cielo.
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E i c a p ítu lo  IV  e s tu d ia  e l cu lto  a  lo s  m á rtire s , s ign o  d e s ta c a d o  d e l 
h é ro e . P ru d e n c io  p ro m o v ió  e l cu lto  d e  d ife re n te s  m á rtire s , s o b re  to d o , 
esp añ o les  e  ita lia n o s . (In ic io  y  fin a l d e l H im n o  I). R . F lo rio  n o s  a c la ra  la  
re lación  d e i cu lto  c o n  d ife re n te s  m otivos: 1 ) e l s e p u lc ro  c o n  lo s  re s to s , 
2 ) m onum enta  d e  lo s  m á rtire s  (h u e s o s , ro p a s , e tc .), 3 ) p e re g rin a c ió n  a l 
sepulcro  a n u a lm e n te . S ig u e  e n  s u s  d is tin c io n e s  s o b re  e l te m a  a  
d ife ren tes  c rític o s , d o n d e  s e  o b s e rv a n  s ig n ific a c io n e s  y  v a r ia n te s  
prop ias d e l cu lto . R e la c io n a d o  con e l m o tiv o , p rin c ip a l, s e  d e s ta c a  la  
valo ración  d e  las  re liq u ia s  p o r io s  c re y e n te s . T a m b ié n  re s u lta b a  
significativo en  e l c u lto , c o n o ce r e l lu g a r d e l s e p u lc ro  con  lo s  re s to s  d e l 
santo  o  m ártir, lo  q u e  s e  u n ía  a l re c u e rd o  e n  e l c rey e n te . L a  m e m o ria  d e l 
m ártir e s  d e  la rg a  tra d ic ió n , com o lo  v e rific a  P ru d e n c io  e n  s u s  h im n o s  
(H im no a  L o re n zo , a  E u la lia , a  H ip ó lito ). S e  tra e  a  c o la c ió n , a  C ic e ró n , 
e n  relación con e l c u lto  d e  los a n te p a s a d o s  a  tra v é s  d e  la  m e m o ria  (P h iL  
9 .1 0 .2 ). E n  la  p ro te c c ió n  d e  la  c iu d ad  a p a re c e  e l cu lto  a  lo s  m á rtire s  q u e  
s e  h ab ían  co n stitu id o s  e n  sus p a tro n e s  o  g u a rd ia n e s . (H im n o  a  In é s  y  
Per. 4  d e d ica d o  a  tos m ártires  d e  Z a ra g o z a ). E l cu lto  s im b o liz a  la  
pervivencia  d e i m o d e lo  d e  las  v irtu d es  c ris tia n a s .

S e g ú n  F io rio , e s te  cu ito  v e n e ra  a l m á rtir o  s a n to  c u a n d o  e l 
perso n aje  e s  s e n tid o  co m o  m o d eló  d ig n o  d e  im itac ió n  por la  c o m u n id a d . 
La re lación  p ro c e d e  e n  lin e a  d ire c ta  d e  la s  c e re m o n ia s  d e l p a s a d o  
pagano  com o u n a  m e m o ria  v iva . E n  e l c a p ítu lo  V  s e  v e rá  q u e  “E l id e a l 
heroico cris tiano  c ris ta liza  e n  P ru d en c io ”.

N u e s tro  a u to r h a rá  e l s e g u im ie n to  d e  las  c a ra c te rís tic a s  
esen cia les  d e l h é ro e  e n  tos m ártires  cris tian o s: g ra n d e za , s u p e rio rid a d  
son com pon en tes d e l id e a l h ero ico , q u e  s e rá n  c o n c re ta d o s  e n  ia s  
g estas  d e  L u crec io , V irg ilio , Lu can o  y  S ilv io  Itá lic o . C o n c lu irá  e n  q u e  lo s  
héroes cris tian o s son  sentidos con c ie rta  su p erio rid ad  a  lo s  d e  la  
ep o p eya c lás ica . A  continuación  a n a liz a rá  los recu rsos d e  q u e  s e  v a lió  
e l cristian ism o p a ra  re co n v ertir e l id e a l y  m o d e lo  hero icos d e  la  c u ltu ra  
clásica. En e s te  p ro ceso , a p a re c e  la  fu e rz a  d e l exem plum  a n tig u o  
com o instrum ento  p a ra  inducir a l fie l. S e  v e  e l uso d e  e s te  re c u rs o , q u e  
el critico o b serva  o rd e n a d a m e n te , a  tra v é s  d e  A ris tó te les  (R e tó ric a ), d e  
Q uintiliano ( In s t  5 , 1 1 . 1 -2 ), d e  C iceró n  (D e  O ratore  1 .1 8 ), M a c ro b io  
(S a f. 4 .6 .1 3 ), y  ia s  m ism as  vers io n es  d e  los h is to riad o res . R . F lo rio  
citará te x tu a lm en te  c a d a  D iscurso  d e  M a rio  a  sus s o ld a d o s  y  o tro s



184 Reseñas

autores como Tertuliano y Mínucio Félix, para quien los mártires 
cristianos son más dignos de elogio que los héroes clásicos. R. Florio 
analiza que el ethos cristiano se relaciona a través de autores clásicos, 
con la concepción tradicional de la cultura pagana ahora adaptada 
(Séneca, Cicerón).

La conclusión a la que nuestro investigador llega, es que el 
molde del antiguo exemplum es usado en beneficio de los nuevos 
moldes heroicos. La virtus cristiana contendrá elementos del heroísmo 
de la filosofía grecolatinos. Prudencio culminará el trasiego de lo 
heroico a la ideología cristiana. Llegará al sincretismo propio de una 
época de profundas transformaciones, logrando soldar dos ideologías 
diferentes.

Hay una referencia a la epigrafía, la que también cumplirá la 
función de asentar en la memoria las virtudes de los mártires. El texto 
contiene un análisis de las poemas o epígrafes de Dámaso, poeta 
contemporáneo de Prudencio. Florio analizará estos poemas y 
convendrá con el crítico J. Gómez Pallarés en la relación entre el género 
épico y el epigráfico que servían para preservar la memoria de los 
primeros defensores de la fe. Abundantes exempla sobre diferentes 
mártires servirán a Prudencio para rescatar el contenido del huevo ethos 
cristiano aplicado a la historia de diversos mártires: a Román que posee 
el mismo coraje del antiguo concepto heroico y otras virtudes como la 
resistencia física y moral ante la adversidad (Per. 10). El peso del 
sufrimiento también aceptado por el mártir como medio de una victoria 
moral, lo vincula con el héroe trágico de la Antigüedad (la tortura de 
Román). Poco a poco, los héroes cristianos van superando a los héroes 
clásicos por su entrega desinteresada, su mayor fortaleza espiritual y su 
objetivo trascendente.

En “Prudencio: asimilación de las antiguas formas de expresión 
y renovada encamación del arquetipo heroico”, Rubén Florio verá como 
el autor latino produce esa readecuación de esquemas y formas 
antiguas, a través de la apropiación del léxico heroico. Es una forma de 
asimilación de las antiguas formas de expresión, readaptación que 
también incluirá el molde del Idealismo virgiliano heroico dentro de la 
idiosincrasia del cristianismo. El léxico heroico que aplicará Prudencio
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a la figura de Cristo y sus mártires aparece en ios Himnos a Fructuoso, 
Hipólito y Lorenzo. Florio consignará toda su riqueza léxica. Habrá un 
reordenamiento del autor latino cuyas producciones presentarán 
innovaciones de recursos característicos de la épica, como es el símil.

En el apartado de ios “símiles”, Florio tocará todos los símiles 
que Virgilio, con su héroe, comunicará a Prudencio, en cuanto a los 
valores de sus mártires, en cuanto a su misión espiritual de carácter 
colectivo. Aparecen los símiles en otras virtudes cristianas, como lo 
analiza Florio; por ejemplo, la presencia de la pietas que entraña la 
introspección en el mártir, la fortaleza de espíritu que aparecen 
ejemplarizadas en los mártires de sus himnos. Todos estos símiles y 
otras variaciones quedan expuestos por Florio, quien, como siempre, 
incluirá citas y comentarios a los textos considerados.

Hay textos y referencias a San Agustín que desfilarán por la 
óptica de R. Florio para enriquecer su estudio sobre esta temática. En 
el “Apéndice: D/ct/s non ArmisT se revisará el valor que tiene la palabra, 
en el cristianismo, para transformar la realidad, en lugar de las armas. 
En el rastreo que hace en los autores clásicos, también aparecerá la 
valorización de la palabra como elemento de combatey transformación 
(Lucrecio, Virgilio, Tertuliano y Lactancio entre otros). Reconocerá que 
la misma valorización se da en Prudencio, la palabra como instrumento 
de acción conceptual y de convencimiento. El vocabulario resignificado 
del género épico acerca a Prudencio hacia Virgilio. Los nuevos poetas 
tienen que elaborar al héroe de su gesta, a Cristo dentro del nuevo 
canon. El Peristephanon resultará para R. Florio, quien aquí sigue a P.
R. Hardíe en Virgil, un capítulo más en la historia de la tradición épica, 
que es la historia de la revalorización del héroe.

En sus “Observaciones Finales", nuestro autor reverá los temas, 
tópicos, conceptualizaciones, relaciones, etc. que ha visto tan 
explayadamente en la Introducción y capítulos que hemos comentado.

Valorizamos, en síntesis, las citas textuales y notas aclaratorias, 
además de las traducciones correspondientes a las transcripciones, que 
él mismo siente necesarias. Todo este material que apuntala 
críticamente a su exhaustiva investigación, puede ser causa de una 
morosa lectura. Pero, ciertamente, resultan insoslayables por la luz y las
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proyecciones que abren a la comprensión del lector, quien saldrá 
enriquecido por esta doble lectura.

La bibliografía, que el catedrático incluye al final, sobre los 
abundantísimos autores de consulta, tanto de textos clásicos como de 
críticos, apuntala la riqueza conceptual de esta obra. Bibliografía 
actualizada incluso, con versiones electrónicas. Salta a la vista la 
importancia de este aparato crítico que forma casi per se un corpus de 
segunda lectura, aparte de los temas a los que se refiere. Acompañado 
de un estiló conceptualmente claro, R. Florio nos deja una obra que no 
por compleja, restará sabor a su lectura para los especialistas, ya que 
evidentemente no está escrita para legos ajenos al mundo grecolatino.

Norma EHsabeth Luna 
Universidad Nacional de Cuyo


