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C
omo no hacía mucho que en 
esta Real Academia habíamos 
elegido como académico corresĥ
pondiente a un colega de Italia, 
parecía prudente esperar algo 
más de tiempo para comuniĥ

FDUOH�Ī\�UHFLELU�VX�SUHYLD�DFHSWDFLyQī�D�0DUFHOOR�
Barbanera, el ilustre profesor de la universidad 
URPDQD�GH�/D�6DSLHQ]D��PL�¿UPH� LQWHQFLyQ�GH�
SURSRQHUOH� ĪFRPR�DOJXQRV�DFDGpPLFRV�\�DFDGpĥ
PLFDV� FRQRFHQī� FRPR� QXHVWUR� FRUUHVSRQGLHQWH�
en Roma. Ahora, con gran tristeza, doy noticia 
GH� VX� LQHVSHUDGR� IDOOHFLPLHQWR� HO� SDVDGR� �� GH�
DEULO� GH� ������ OR� TXH� KD� WUXQFDGR� GH¿QLWLYDĥ
mente esa posibilidad que tanto habría honrado 
a nuestra institución. Este inteligente y discreĥ
WR�LQWHOHFWXDO�QDFLy�HO����GH�PDU]R�GH������\�KD�
muerto a los sesenta años en su provincia umbra 
de Terni: su localidad natal era la pequeña Monĥ
tegabbione y hacía ya bastante que compartía 
domicilio entre Roma y Amelia, junto a Ariel, 
compañero inseparable en los últimos trece 
DxRV�� VX� JDOJR� DO� TXH� GH¿QtD� FRPR�XQ� ©esserino 
che la natura ha modellato meravigliosamente» 
\�SUXHED�FLHUWD�GH�OD�YHUGDG�GH�OR�TXH�D¿UPDUD�
el poeta Frederic Ogden Nash de que los perros 
VRQ� ©PXFKR�PiV� OHDOHV� TXH� ORV� KXPDQRVª� Ī©dogs 
are… much more loyal than peopleªī«�/D�WDUGHĥQRFKH�
en que debió morir en su casa de Amelia, los inĥ
cesantes ladridos de Ariel durante largas horas 
alarmaron a sus vecinos y al día siguiente, doĥ
mingo, corrió la tremenda e increíble noticia de 
que Marcello Barbanera había muerto. Algunos 
de sus amigos han revelado que, al parecer, paĥ
decía con resignada discreción una enfermedad 
que en no mucho tiempo habría de conducirĥ

le a una grave invalidez, otro doloroso trance 
que el destino le reservaba como, según esos 
mismos informantes, ya le había enfrentado 
en el pasado a otras «molte prove di indicibile 
VRɱHUHQ]Dª��3RU�VL�SXGLHUD�H[SOLFDU�VX�YDOLHQWH�
actitud ante esa adversidad, un amigo reproĥ
dujo en las redes sociales la página de uno de 
sus libros1 en la que Barbanera describía el ániĥ
mo aristocrático con que Bianchi Bandinelli 
se enfrentó a su anunciada muerte cuando en 
HO� YHUDQR� GH� ����� OH� GLDJQRVWLFDURQ� HO� LQFXUDĥ
EOH�PDO�TXH�KDEUtD�GH�FRQGXFLUOH�D�VX�¿QDO�GRV�
DxRV�GHVSXpV��DOOt�D¿UPDED�TXH�VX�ELRJUD¿DGR�
se enfrentó a la idea de la muerte sin miedo 
alguno y considerándola «más bien como un 
lugar de reposo, donde todo se resuelve». Un 
mes después de su desaparición, la mañana del 
ViEDGR� �� GH� PD\R�� VX� KHUPDQD�� IDPLOLDUHV� \�
un muy numeroso grupo de amigos, colegas y 
GLVFtSXORV�ĪEXHQD�SUXHED�GH�OD�DGPLUDFLyQ�\�HO�
FDULxR�TXH�WDQWRV�OH�SURIHVDEDQī�FHOHEUDURQ�HQ�
las Termas de Caracalla un más que merecido 
y emotivo acto «in ricordo di Marcello Barbaĥ
nera». Su inesperado y doloroso fallecimiento 
supone, qué duda cabe, una gran pérdida para 
los estudios de la Antigüedad Clásica y deja un 
gran vacío en muchos de los temas en los que 
el desaparecido colega fue un verdadero maesĥ
tro con la cívica virtud añadida de que nunca 
se mostró como tal, como ha escrito acertadaĥ
mente uno de sus amigos: «È stato un maestro 
senza mai atteggiarsi a maestro». 

Este modélico y concienzudo investigador, 
que ha dejado casi un centenar y medio de enĥ
jundiosas publicaciones, se había licenciado con 
una tesis sobre L’uso dell’antico nell’età di Federico 
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II� Ī����ī�� 3DUWLFLSy� HQ� ODV� H[FDYDFLRQHV� GH�&Dĥ
UDQGLQL�HQ�HO�3DODWLQR�Ī����ī�\�H[FDYy�HQ�$OIHGHĥ
QD�HQ�OD�SURYLQFLD�GH�/¶$TXLOD�Ī����ī�\�HQ�&UHWD�
HQ� HO� \DFLPLHQWR� GH�+DJLD� 7ULDGD� Ī����ī�� $Pĥ
plió estudios de historia de la Arqueología en 
3DUtV��HQ�OD�6RUERQD��FRQ�$ODLQ�6FKQDSS�Ī����ī��
del que se sentía discípulo, y en la Ecole des 
+DXWHV� (WXGHV� Ī����ī�� )XH� EHFDULR� 9RQ�+XPĥ
boldt con Adolf Heinrich Borbein en la Freie 
8QLYHUVLWlW� GH� %HUOtQ� Ī������ ����ī� \� HQ�1XHYD�
York en la The Italian Academy de la Columbia 
8QLYHUVLW\�Ī����ī��(Q������VH�GRFWRUy�HQ�OD�8QLĥ
versitá La Sapienza de Roma con la tesis ScultuĦ
ra greca arcaica e classica in Sicilia e Magna Grecia 
y fué profesor visitante en el Institut d’Histoiĥ
UH�GH� O¶$UW�GH�3DUtV� Ī������ ����ī�� HQ�GRQGH� LQĥ
vestigó sobre la cultura anticuaria en Francia e 
,WDOLD�HQ�ORV�VLJORV�;9,,,�\�;,;��H��LJXDOPHQWH��
Kress Lecturer del Archaeological Institute of 
$PHULFD� Ī����ī�� (UD� PLHPEUR� FRUUHVSRQGLHQĥ
te del Instituto Arqueológico Alemán de Berĥ
lín y fellow del Morphomata Kolleg de Colonia 
Ī����ĥ����ī�\�SHUWHQHFtD�D�DOJXQRV�FRQVHMRV�HGLĥ
toriales como los de $UFKHRORJtD�&ODVVLFD, Civiltà 
5RPDQD, Psiche, 6FLHQ]H� GHOO·$QWLFKLWj�� 3HUVSHFWLYH��
-RXUQDO� RI� WKH� ,QVWLWXW� G·+LVWRLUH� GH� O·$UW�� 3DULV��
:�$�&�� Ī:RUNVKRS� GL� $UFKHRORJLD� &ODVVLFDī��
Roma. Había participado en algunos conseĥ
MRV� DGPLQLVWUDWLYRV� R� FRQVXOWLYRV� Ī����ĥ����ī��
como los de la Fondazione Withaker de Palerĥ
mo o de la American Academy of Rome y fue 
el representante de Italia del proyecto europeo 
$UFKLYHV� RI� (XURSHDQ�$UFKDHRORJ\� Ī$5($ī�� 'HVĥ
GH� ����� HMHUFtD� OD� GRFHQFLD� HQ� HO� 'LSDUWLPHQĥ
to di Scienze dell’ Antichità de La Sapienza de 
Roma donde como professore associato expliĥ
caba Archeologia greca e romana y Storia dell’ 
Archeologia. En esa universidad también diriĥ
gió la Gipsoteca’ archeologica a propuesta de 
$QGUHD�&DUDQGLQL�Ī����ī�\��PiV�WDUGH��RFXSy�OD�
GLUHFFLyQ� GHO� 0XVHR� GHOO�$UWH� &ODVVLFD� Ī����ī�
realizando importantes mejoras. Su dedicación 
al estudio del vaciado de esculturas le llevó a 
participar con una ponencia sobre «Il Museo 
dei Gessi di Roma e la nascita dell’ archeologia 

PRGHUQD� LQ� ,WDOLD� DOOD� ¿QH� GHOO¶2WWRFHQWRª� HQ�
el Simposio internacional sobre colecciones europeas 
de vaciados�TXH�VH�FHOHEUy�HQ�0DGULG�Ī��ĥ���RFĥ
WREUH� ����ī� RUJDQL]DGR� SRU� -RVp�0DUtD� /X]yQ�
desde la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando. Su labor, muy meritoria en estos teĥ
mas, conllevó que se le nombrara presidente del 
Polo Museale de su universidad, cargo que ejerĥ
FLy�FRQ�JUDQ�H¿FDFLD�HQ�ORV�WUHV�~OWLPRV�DxRV�GH�
VX�YLGD��7DPELpQ�GHVGH������GLULJtD�HQ�7XUTXtD�
las excavaciones arqueológicas de épocas romaĥ
na y bizantina en la antigua ciudad portuaria de 
Elaioussa Sebaste2, en el distrito de Erdemli en 
la provincia de Mersin. 

Marcello Barbanera ha sido un docto estuĥ
dioso que realizó investigaciones importantes 
sobre la escultura griega y sobre la Arqueoloĥ
gía de la Magna Grecia�, que se especializó en 
variados aspectos de la historia del arte clásiĥ
co� y en su metodología�, y que se adentró con 
resultados bien acertados en la historia del coĥ

MARCELLO BARBANERA (1961-2022).
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leccionismo�. Dedicó importantes estudios a 
la historia de la arqueología italiana�, a algunas 
de las principales escuelas de aquel país�, estuĥ
GLRV� KLVWRULRJUi¿FRV� TXH� FRQVLGHUDED� IXQGDĥ
PHQWDOHV� SRUTXH� FUHtD� FRQ� ¿UPH]D� TXH� SDUD�
estudiar la Arqueología era necesario estudiar 
primero a quienes la han practicado a lo largo 
del tiempo. Sus conceptos sobre la Arqueología 
y la Historia del Arte antiguo, muy en la línea 
de Bianchi Bandinelli, están compendidas en 
sus textos «Idee per una storia dell’archeologia 
FODVVLFD�LQ�,WDOLD�GDOOD�¿QH�GHO�6HWWHFHQWR�DO�GRĥ
poguerra», «Archeologia e storia dell’arte, Prinĥ

cipali metodi di ricerca nell’archeologia classica 
FRPH� VWRULD� GHOO¶DUWH� DQWLFD� GDOO¶LQL]LR� GHOO¶����
DG�RJJLª���©,FRQRJUD¿Dª�\�©6WLOHª�HQ�HO�Dizionario 
GL�$UFKHRORJLD de D. Manacorda y R. Francovich 
Ī5RPDĥ%DUL������� ���ĥ����� ���ĥ����� ���ĥ���ī� \�
en el de N. Terrenato, $UFKHRORJLD�7HyULFD� Ī)ORĥ
UHQFLD�����������VV�������VV�ī��)XQGDPHQWDOHV�VRQ�
VXV� HVWXGLRV� ELRJUi¿FRV� FDUJDGRV� GH� FRQVLGHĥ
raciones, datos y noticias de archivo sobre Raĥ
nuccio Bianchi Bandinelli�, el prestigiosísimo 
arqueólogo e historiador del Arte Clásico que 
DO�LQFRUSRUDUVH�HQ������D�OD�FiWHGUD�GH�$UTXHRĥ
logía e Historia del Arte Griego y Romano de 

LIBROS, EDICIONES Y CATÁLOGOS DE EXPOSICIONES DE MARCELLO BARBANERA.
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la Università di Roma La Sapienza10 creó en su 
entorno una generación de jóvenes discípulos 
Ī'¶$JRVWLQR�� 7DGGHL�� QXHVWUR� FRUUHVSRQGLHQĥ
WH�7RUHOOL�Ī�ī��=HYL��&RDUHOOL��/D�5HJLQD��&DUDQĥ
GLQL«ī� TXH�� HQ� DxRV� VXFHVLYRV�� H[WHQGLHURQ� VX�
SHQVDPLHQWR� FLHQWt¿FR� \� VXV� LGHDV� UHQRYDGRĥ
ras sobre la Arqueología Clásica. Entre ellos 
también cabe contar a un español, mi maesĥ
WUR� $OEHUWR� %DOLO� ,OODQD� Ī����ĥ����ī�� TXH� DPĥ
plió estudios en Roma como becario del CSIC 
Ī����ĥ����ī�\�TXH�HQ�DxRV�VXFHVLYRV�FRQWLQXy�DOOt�
participando en las excavaciones de Gabii. Baĥ
lil, que siempre consideró a Bianchi Bandinelli 

como su verdadero maestro, mantuvo relaciones 
PX\� ÀXLGDV� FRQ� HO� LOXVWUH� FDWHGUiWLFR� KDVWD� HO�
¿Q�GH�VXV�GtDV��FRODERUDQGR��DGHPiV��HQ� OD�EnĦ
FLFORSHGLD�GHOO�$UWH�DQWLFD junto a aquellos nuevos 
investigadores de La Sapienza de Roma que se 
agruparon en torno a la revista Dialoghi di arĦ
cheologia y que al paso del tiempo alcanzarían 
las más altas cotas en diversas especialidades 
de las Ciencias de la Antigüedad en la universiĥ
dad y en la administración de los museos y de la 
protección del patrimonio. Balil difundió en las 
XQLYHUVLGDGHV�HVSDxRODV�GRQGH�HVWXYR�Ī0DGULG��
6DQWLDJR�GH�&RPSRVWHOD��9DOODGROLGī�HO�PRGHOR�

LIBROS, EDICIONES Y CATÁLOGOS DE EXPOSICIONES DE MARCELLO BARBANERA. 
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de estudio de la escuela de Bianchi Bandinelli, 
y de él aprendimos a enfrentarnos al análisis de 
la cultura material de la Antigüedad Clásica con 
los métodos propios de una plena ciencia históĥ
rica, los mismos que en su rica y amplia obra ha 
mantenido con tan buenos resultados el investiĥ
gador que ahora se nos ha ido. 

La excelente formación de Marcello Barbaĥ
nera como historiador del arte explica sus valioĥ
VDV� SXEOLFDFLRQHV� GH� DUJXPHQWR�PXVHRJUi¿FR11 
y sus aportaciones museológicas, en especial 
las referidas a las de las colecciones universitaĥ
rias que dirigió12. Este autor se planteó la neceĥ
sidad de interpretar la arqueología y la historia 
del arte clásicos como la ciencia histórica que es 
y que por lo tanto debe estudiar la cultura anĥ
tigua no solo a través de los restos materiales y 
las manifestaciones artísticas, sino, cuando es 
necesario, haciendo, además, uso de toda clase 
de fuentes literarias, de investigaciones antroĥ
pológicas o de tantos otros instrumentos destiĥ

QDGRV�D�OD�GHFRGL¿FDFLyQ�GH�ODV�PDQLIHVWDFLRQHV�
de aquellas sociedades antiguas. De especial 
interés son sus trabajos sobre los aspectos arĥ
tísticos en el mundo antiguo, la concepción del 
arte en la sociedad griega y romana y sobre el 
papel jugado en aquellas por los artistas��, así 
como sus consideraciones sobre la recepción, 
LQWHUSUHWDFLyQ� \� XVR� GH� OD� $QWLJ�HGDG� FRQ� ¿ĥ
nes ideológicos��. Teorizó en torno a lo neceĥ
sario de tener presente el arte clásico���ħSDUD�
su adecuada comprensión y, aún incluso, para 
FXHVWLRQDUORħ�HQ� ORV� DQiOLVLV� GH� OR�PRGHUQR� \�
lo actual��. Era un convencido de que lo clásico, 
que está siempre presente, se repite, se reutiliza, 
«se regenera, se disfraza, se imita, se desacraliĥ
za», al modo de la escultura romana que reforĥ
mulaba tipos anteriores creados en Grecia y les 
GDED�QXHYRV�\�GLIHUHQWHV�VLJQL¿FDGRV��SRUTXH�HV�
bien sabido que «el arte clásico no se caracteriĥ
zaba por obras maestras únicas e irrepetibles. 
Los escultores… griegos conservaban los molĥ
des en sus talleres y los reutilizaban para fabriĥ
car otros bronces», de ahí la necesidad de tener 
presente las reproducciones, las producciones 
en serie, las imitaciones… Como polifacético y 
erudito curioso tuvo un interés especial por el 
arte contemporáneo del que gustaba y fue buen 
conocedor, al tiempo que estuvo muy interesaĥ
do en el uso que hace el cine de la iconografía 
clásica. En este sentido, buscaba la presencia 
de lo clásico en la modernidad, de lo que son 
PX\� HVFODUHFHGRUDV� VXV� UHÀH[LRQHV�GH� ����� VRĥ
bre la instalación en la zona subterránea de las 
7HUPDV� GH� &DUDFDOOD� ħTXH� FRPLVDULy� $FKLOOH�
%RQLWR�2OLYDħ�GH�OD�H[SRVLFLyQ�/D�0HOD�5HLQWHĦ
grata, una obra cargada de simbolismo del interĥ
nacionalmente reconocido artista Michelangelo 
Pistoletto que, entre mármoles y fragmentos de 
mosaicos antiguos, en la penumbra de aquellas 
ruinas, hizo surgir una enorme manzana tallada 
en blanquísimo mármol de Carrara que, perdida 
su integridad por un mordisco, fue completada 
tras haber cosido con grandes grapas de sutura 
el trozo que de aquella se arrancó. El argumento 
SHUPLWtD�UHÀH[LRQDU�VREUH�HO�VLJQL¿FDGR�GH�HVWD�

RANUCCIO BIANCHI BANDINELLI (1900-1975).
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IUXWD�D�WUDYpV�GHO�WLHPSR�ĪWUDGLFLyQ�EtEOLFD��PLĥ
WRV�JUHFRĥURPDQRV��FXHQWRV�GH�KDGDV«ī��FRQYLUĥ
tiéndose, según el comisario de la muestra, en 
XQ�VtPEROR�GH�©OD�IUDFWXUD�HQWUH�HO�PXQGR�DUWL¿ĥ
cial y el natural, cosida ahora a través del arte»��. 
/D�UHÀH[LyQ�GH�%DUEDQHUD�VREUH� OD�UHODFLyQ�HQĥ
WUH� ODV� UXLQDV� DQWLJXDV� Ī©OXRJKLĥVHQWLQHOOH� GHO�
SDVVDWRªī��, y el arte de nuestros días la había deĥ
sarrollado, asimismo, en la exposición La Forza 
GHOOH�5XYLQH īRFWXEUH�����ĦHQHUR�����Ĭ�que comisaĥ
rió junto a Alessandra Capodiferro, la directora, 
en el Museo Nazionale Romano en el Palazzo 
Altemps��, en la que se combinaron esculturas 
FOiVLFDV� FRQ� SLQWXUDV�� DFXDUHODV�� JUDEDGRV� ĪFRQ�
especial atención a la obra de Giambattista Piĥ
UDQHVLī�� SDUWLWXUDV� PXVLFDOHV�� OLEURV� DQWLJXRV��
IRWRJUDItDV� \� KDVWD� PDWHULDO� FLQHPDWRJUi¿FR��
&RPR� DUTXHyORJR� KDEtD� UHÀH[LRQDGR� VREUH� HO�
VLJQL¿FDGR� GH� ODV� UXLQDV� \� ORV� SDUTXHV� DUTXHRĥ
lógicos que las acogen, planteando un necesaĥ

rio modo de exposición, de mantenimiento y de 
integración, prestando especial cuidado en las 
restauraciones que deben evitar el borrado de 
las huellas del paso del tiempo, por ser aquellas 
una prueba de cada momento de la historia del 
monumento. Veía necesario establecer un conĥ
tacto armónico entre arqueología y modernidad 
procurando un estrecho vínculo entre la ruiĥ
QD�GH� ORV�HGL¿FLRV�GHO�SDVDGR�\� OD� LQWHUYHQFLyQ�
arquitectónica contemporánea en los lugares y 
conjuntos arqueológicos. Esos conocimientos 
sobre musealización de los sitios arqueológiĥ
FRV� ORV� YROFy� HQ� VX� FRRUGLQDFLyQ� FLHQWt¿FD� HQĥ
WUH������\������HQ�HO�\DFLPLHQWR�GH�OD�9LOOD�GHL�
Mosaici en el lugar de Sant´ Anna, a las afueĥ
ras de las murallas de la localidad de Spello en 
el centro de Umbría, hallada casualmente en el 
YHUDQR�GH�������(Q�HO�HGL¿FLR�VH�KDQ�FRQVWDWDĥ
do dos momentos de ocupación: una primera 
fase de inicios del Imperio, y otra de entre los 

EXTERIOR DEL EDIFICIO DE ALFIO BARABANI EN LA VILLA RURAL DE SPELLO.
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VLJORV� ,,ĥ,,,�G�&�� D� OD�TXH�FRUUHVSRQGHQ� ORV�GLĥ
versos mosaicos con decoración geométrica y 
RWURV�¿JXUDGRV�� TXH� VH� UHODFLRQDQ� FRQ� HO�PXQĥ
do de la agricultura, la vendimia y el vino, aves y 
DQLPDOHV�GRPpVWLFRV�\�VDOYDMHV�\�DOJXQDV�¿JXUDV�
humanas y escenas de la naturaleza y también 
¿JXUDV� PtWLFDV�� SURJUDPD� GHFRUDWLYR� SURSLR�
del ambiente rural de aquella villa sobre el que 
Marcello Barbanera ofreció una muy interesanĥ
te y acertada interpretación20. La veintena de 
estancias excavadas, la mitad de las cuales están 
pavimentadas con los mosaicos referidos, se resĥ
tauraron y protegieron dentro de un moderno 
HGL¿FLR�ħGLVHxDGR�SRU�$O¿R�%DUDEDQLħ�GH�SDĥ
redes de hormigón pigmentado y revestimientos 
de planchas de cobre y con cubierta curvada de 
madera laminada y en cuyo interior unas pasaĥ
relas elevadas permiten la contemplación del 
PDJQt¿FR�FRQMXQWR�PXVLYR�

(Q������\�������%DUEDQHUD�WXYR�XQD�SDUWLĥ
cipación muy activa como miembro del comité 
FLHQWt¿FR� GH� OD� )RQGD]LRQH� %UHVFLD� 0XVHL�� (Q�
�����HO�&RPXQH�GL�%UHVFLD� \� HVD� IXQGDFLyQ�KDĥ
EtDQ� HQFDUJDGR� DO� 2SL¿FLR� GHOOH� 3LHWUH� 'XUH�
de Florencia que su Settore bronzi e armi antiĥ
che en colaboración con especialistas de la Uniĥ
versidad La Sapienza de Roma realizaran una 

adecuada restauración de la famosa estatua de 
bronce de la Victoria, encontrada y conservaĥ
da en el museo de la localidad, así como unos 
amplios estudios interdisciplinares con interĥ
vención de arqueólogos, ingenieros y otros cienĥ
Wt¿FRV��/D�HVFXOWXUD�HQ�EURQFH�GH�OD�9LFWRULD�GH�
FDVL� ��PHWURV�GH� DOWXUD� VH�KDOOy� HQ� �����EDMR� HO�
suelo de la cella oriental del Capitolium durante 
unas excavaciones en el foro de la ciudad romana 
que hacían unos arqueólogos locales del Ateneo 
di Scienze, Lettere e Arti de Brescia. Apareció 
junto con otros bronces entre los que había una 
serie de elementos de protección y adorno de caĥ
ballos y carros, piezas metálicas de decoración 
arquitectónica, así como media docena de reĥ
WUDWRV�HQ�EURQFH�GRUDGR�TXH�VH�KDQ�LGHQWL¿FDGR�
ħQR�VLQ�GXGDV�HQ�DOJ~Q�FDVRħ�FRPR�'RPLFLD�
Longina, Septimio Severo, Diocleciano, Claudio 
el Gótico, Probo y Aureliano21. Se suele pensar 
que que la Victoria y todos estos bronces se enĥ
terraron para impedir su destrucción y preserĥ
varlos en un momento de inseguridad, sin que 
TXHSD� GHVFDUWDU� ħFRPR� HV� XVXDO� HQ� KDOOD]JRV�
VLPLODUHVħ�TXH�SXGLHUD�WUDWDUVH�GH�XQ�HVFRQGULĥ
jo destinado a una futura fundición del valioso 
metal para su reaprovechamiento. Los trabaĥ
jos de diagnóstico y restauración de la Victoria 
HQ�HO�2SL¿FLR�ÀRUHQWLQR�VH�SURORQJDURQ�FDVL�XQ�
par de años y permitieron tomar las muestras 
VX¿FLHQWHV� SDUD� UHDOL]DU� DQiOLVLV� PHGLDQWH� WpFĥ
nicas neutrónicas y con microscopio electrónico 
de barrido de neutrones, cuyos resultados han 
aportado datos de gran interés sobre la aleación 
metálica de esa excepcional estatua y los métoĥ
dos de su fabricación a la cera perdida, así como 
de las intervenciones anteriores no documenĥ
tadas22. A la vuelta de la estatua a Brescia y duĥ
rante todo 2020, se organizó un rico programa 
de actividades y, entre ellas, en septiembre de 
2021 una exposición en el Museo di Santa Giuĥ
lia sobre 9LWWRULD�� ,O� OXQJR�YLDJJLR�GL�XQ�PLWR� coĥ
misariada por Marcello Barbanera, Francesca 
Morandini y Valerio Terraroli. La exposición, 
con piezas venidas desde diversos lugares, trató 
el tema de la Victoria desde aspectos muy variaĥ

DETALLE DE UNO DE LOS MOSAICOS FIGURADOS DE LA VILLA DE SPELLO.
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dos y completos, atendiendo al origen y evoluĥ
FLyQ� GH� VX� LFRQRJUDItD� \� VLJQL¿FDGR� H�� LQFOXVR��
tratando de las interpretaciones que de esta aleĥ
goría se han hecho en épocas moderna y conĥ
temporánea��. La restaurada escultura alada se 
mostró en su lugar de hallazgo, en el interior del 
Capitolio y junto a la colina del Cidneo, en un 
DPELHQWH� HVFHQRJUi¿FR� PXVHDOL]DGR� SRU� HO� DUĥ
quitecto santanderino Juan Navarro Baldeweg, 
el autor de la ampliación de los Juzgados de Maĥ
hón, del 0XVHR�5HLQD� 6R¿D� GH�0DGULG�� GHO� GH�
las Cuevas de Altamira, del Palacio de Congreĥ
sos de Salamanca y de la Biblioteca Hertziana de 
Roma, entre otros, al que al mismo tiempo se le 
dedicó en Brescia una muestra sobre sus creacioĥ
nes como arquitecto, escultor y pintor: -XDQ�1DĦ
YDUUR� %DOGHZHJ��$UFKLWHWWXUD�� 3LWWXUD�� 6FXOWXUD�� ,Q�
un campo di energia e proceso. 

A la estatua de la Victoria de Brescia, un 
«altocapolavoro della bronzistica antica», a poco 
su hallazgo se le añadieron las alas y los brazos 
encontrados junto a ella y, siguiendo el modeĥ
lo de la alegoría que conmemora los éxitos de 
la guerra de Dacia en los relieves de la columna 
GH�7UDMDQR�R�OD�VHPHMDQWH�TXH�UH¿HUH�ORV�p[LWRV�
de Marco Aurelio contra sármatas y germanos 
en su columna de Roma, se le colocó un casco 
bajo su pie izquierdo y en los brazos restaurados 
un clipeus cogido por la mano izquierda y apoyaĥ
do en la rodilla de ese lado, mientras a la mano 
derecha se le añadió un cincel en el gesto de 
inscribir en el escudo las res gestae de la guerra 
FX\R� ¿QDO� IDYRUDEOH� OD� HVWDWXD� FRQPHPRUDED��
Este tipo escultórico se creía, entonces, derivaĥ
do de una escultura famosa de Afrodita creada 
en el siglo IV a. C. del que la estatua bresciaĥ

LA VICTORIA ALADA DE BRESCIA.
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na sería una adaptación de época de Vespasiano. 
Reconstruida así pasó a ser, no solo un orguĥ
llo local, sino incluso todo un símbolo polítiĥ
co de la Italia del Risorgimento; Napoleón III 
mandó hacer una copia exacta para su disfrute, 
Gabriele d’Annunzio admiraba esta obra antiĥ
JXD�\�*LRVXq�&DUGXFFL�OH�GHGLFy�VX�SRHPD�$OOD�
Vittoria��… 

Sin duda es una obra romana del segundo 
cuarto del siglo I d. C de extraordinaria calidad 
y trasunto adaptado de un prototipo original 
de época helenística que algunos autores creen 
sería el de la Afrodita Urania tipo Cirene, una 
creación de las escuelas de Rodas o Alejandría 
GH�KDFLD�����D��&��\�TXH�UHSUHVHQWDED�D�$IURGLWD�
REVHUYDQGR�VX�UHÀHMR�HQ�HO�HVFXGR�GH�$UHV�TXH�
sostenía entre sus manos��. Una copia del siglo 
II d. C., hallada en Turquía en los años ochenta 
del pasado siglo, muestra a la Victoria, como en 
el ejemplar bresciano, vestida con un chitón sosĥ
tenido sobre sus hombros y las piernas envuelĥ
tas en un himation y escribiendo en el escudo 
con su mano derecha una dedicatoria a una deiĥ
dad, un acto muy propio de la mentalidad miĥ
litar romana que consistía en dedicar las armas 
del enemigo a los dioses que les ayudaban en sus 
campañas guerreras. La estatua de Brecia es vaĥ
ULDQWH�GH�OD�$IURGLWD�GH�&DSXD�ĪVXV�FDEH]DV�VRQ�

LGpQWLFDVī��, una representación semidesnuda de 
la diosa del amor representada mientras admiĥ
UD�VX�LGHDO�FXHUSR�UHÀHMDGR�HQ�HO�HVSHMR�TXH�VRVĥ
tiene��. Paolo Moreno opinó que la estatua de 
Brescia era un original griego al que se le añaĥ
dieron las alas en época romana para usarla con 
OD�VLPERORJtD�GH� OD�YLFWRULD�� LQFOXVR�� OD� LGHQWL¿ĥ
có con la famosa Afrodita del Acrocorinto, que 
puede sea la misma descrita por Apolonio de 
5RGDV�HQ�XQ�SRHPD�GH�VXV�$UJRQiXWLFDV�Īc.�����
D��&�ī�\�TXH�GHVGH�&RULQWR�KDEUtD� WUDtGR�/XFLR�
Mummio junto al numeroso grupo de obras arĥ
tísticas que condujo hasta Roma tras el saqueo 
GH� OD� FLXGDG�JULHJD�HQ�HO� ����D�&���. Hay quien 
apuntó la posibilidad de que Augusto la trajera 
desde Alejandría tras su conquista de Egipto el 
���D�&��\�TXH�OD�GRQDUD�D�OD�FLXGDG�DO�WLHPSR�TXH�
le concedía el estatuto de colonia; más bien se 
tiende actualmente a considerarla como un exĥ
voto colocado en el templo capitolino de la ciuĥ
dad en época de Vespasiano, momento de la 
HGL¿FDFLyQ�GH�HVH�HGL¿FLR�HQ�HO�IRUR�GH�%UL[LD�

En los últimos años, Marcello Barbaneĥ
ra, asimismo, había trabajado afanosamente con 
HO� FRPLWp� FRQVWLWXLGR�SDUD� FHOHEUDU� HQ� ����� HQ�
Amelia, su segunda residencia, el bimilenario de 
la muerte de Germánico en Epidafne, cerca de 
$QWLRTXtD��HO����GH�RFWXEUH�GHO����G�&��HQ�SOHQR�
apogeo de su carrera política. Esa celebración 
VH� MXVWL¿FDED� SRUTXH� HQ� HO� YHUDQR� GH� ����� VH�
encontró de modo fortuito, no lejos de la Porĥ
ta Romana de Amelia, una excepcional estatua 
thoracata de bronce, que debió superar en alguĥ
nos centímetros los 2 m. alt., del sobrino e hijo 
adoptivo de Tiberio y su previsto sucesor. Se 
ha supuesto que el lugar del hallazgo debe coĥ
rresponder al campus de las afueras de Armeria 
donde, quizá, realizaban ejercicios gimnásticos 
y prácticas militares los jóvenes de aquella ciuĥ
dad romana. La escultura, tras unas largas taĥ
reas de restauración y montaje�� realizadas por 
los restauradores Anna Eugenia Feruglio, Enĥ
rico Baldelli y Aloisia Botti, que aportaron daĥ
tos importantes sobre este bronce obtenido por 
la técnica de la cera perdida��, se expone desĥ

PROYECTO DE NAVARRO BALDEWEG PARA LA EXPOSICIÓN  
DE LA VICTORIA DE BRESCIA.
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de 2011 sobre una base cuadrada de travertino 
unida a la suya original en el Museo Civico Arĥ
cheologico de Amelia tras haber estado en años 
anteriores en Perugia en el Museo Archeologiĥ
co Nazionale dell´Umbria en el que ha quedaĥ
do una excelente reproducción de la pieza. Con 
motivo de ese bimilenario durante todo el año 
se celebraron en la localidad umbra una variada 
serie de actividades culturales de gran calidad, 
una interesante exposición interactiva comisaĥ
riada por Barbanera y realizada con sugerentes 
instalaciones por la empresa de proyectos mulĥ
WLPHGLD�.DWDWH[LOX[�\��HQWUH�ORV�GtDV����\����GH�
PD\R�GH�������XQ�LPSRUWDQWH�FRQJUHVR�LQWHUQDĥ
cional sobre Germánico Cesare… a un passo dall’ImĦ
pero que tuvo como prólogo una conferencia de 
Valerio Massimo Manfredi y cuya intervención 
inaugural corrió a cargo del profesor Barbaneĥ
ra. Más tarde, se colocó en el Museo una nueĥ
va vitrina donde se exponen los fragmentos de 
bronce originales que no pudieron ser añadidos 
en la restauración de la estatua. A poco de su 
hallazgo ya se vio que el representado lo había 
sido con un tipo de retrato muy similar al del 
Germánico de la Ny Carlsberg Glyptotek de 
Copenhague, es decir, del tipo llamado de Gaĥ
bii��. El ejemplar de Amelia�� representa al joĥ
ven príncipe de pie, con la cabeza ligeramente 
girada hacia la derecha y vestido como imperator 
con una coraza que cubre su torso y, con pose 
policletea, apoya el peso del cuerpo en la pierna 
derecha adelantada, mientras la contraria está 
en reposo y ligeramente doblada por la rodilla. 
Con actitud triunfal parece arengar a sus tropas 
elevando al frente el brazo derecho con el gesto 
de la adlocutio y en el izquierdo, que está doblaĥ
do por el codo, sujeta con su mano una lanza. 
A la izquierda del pecho, bajo la axila, amarraĥ
do con un cingulum cuelga un balteus en el que 
está envainada la simbólica espada de parada, 
el parazonium. Bajo la coraza viste un ligero coĦ
lobium, túnica cuya parte inferior cubre la mitad 
de sus muslos a modo de faldellín y de la que soĥ
bresalen sus anchas bocamangas bajo los homĥ
bros. Lleva plegado sobre el hombro izquierdo 

el paludamentum que cae por la espalda y se reĥ
coge doblado en el antebrazo. Sus pies se cubren 
con unos delgados calcei patricii sujetos con tiras 
de cuero enrolladas por encima de los tobillos 
y cuyos extremos caen a lado y lado después de 
anudarse sobre el empeine.Por arriba, la coraza 
cuelga de los hombros mediante sendos humeĦ
rales abotonados, del que solo se ve el derecho 

ESTATUA LORICATA DE GERMÁNICO. AMELIA, MUSEO 
CIVICO ARCHEOLOGICO.
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cubierto de una delicada y geometrizante decoĥ
ración vegetal. El borde inferior de la loriga siĥ
gue la curva anatómica del bajo vientre con una 
línea bien marcada de la que cuelgan lambrequiĦ
nes semicirculares decorados con máscaras que 
alternan cabezas frontales de carneros con otras 
de sátiros y bajo los que hay una serie de pteryges 
superpuestos y en forma de lengüeta decorados 
con palmetas damasquinadas. Tanto el frente 
del peto de esta lorica musculata como su traseĥ
ra se decoran con unos muy simbólicos relieves: 
en la espalda, aunque bastante deterioradas, se 
UHFRQRFHQ� GRV� ¿JXUDV� IHPHQLQDV� YHVWLGDV� GH�
W~QLFD�FRUWD�\�TXH�ÀDQTXHDQ�XQ�FDQGHODEUR��HQ�
los costados, sendas victorias aladas vuelan haĥ
cia el centro de la coraza en cuyo frontal, entre 

estilizados roleos vegetales, se desarrolla una 
espectacular decoración en relieve. Bajo el cueĥ
llo, y puede que, como una referencia al poder 
de Roma en los mares, emerge Escila de una 
serie de olas que se han tratado con técnica de 
damasquinado; el monstruo marino levanta su 
brazo derecho en el acto de lanzar una piedra a 
sus víctimas y su torso se eleva rodeado por los 
protomos de una jauría de perros que le envuelĥ
ven. Debajo, en el centro del peto, un relieve de 
exquisita factura reproduce la escena homérica 
de la emboscada de Aquiles a Troilo, el hijo de 
Hécuba y Príamo��. Aquiles, desnudo, con cláĥ
mide al vuelo sobre sus hombros, cubierta su 
cabeza, que gira hacia la izquierda, con un casĥ
co ático de alta cimera y sosteniendo un escuĥ
do circular con la mano izquierda, agarra con su 
diestra por los cabellos al joven Troilo intentanĥ
do derribarlo del caballo que monta. El príncipe 
troyano, que va igualmente desnudo, calzando 
botas altas y cubierto únicamente por una cláĥ
mide sujeta al cuello, intenta en vano huir levanĥ
tando los brazos mientras su corcel encabritado 
levanta al aire sus patas delanteras. Se ha opiĥ
nado que esta escena es una metafórica refeĥ
rencia a las victorias orientales de Germánico, 
así como una alusión al mítico origen troyano 
de la familia del homenajeado. El trágico y preĥ
PDWXUR�¿QDO�GH�7URLOR�SRGUtD��DGHPiV��DOXGLU�D�
una comparación de Germánico con Alejandro 
Magno��, por la temprana muerte de ambos con 
similar edad, por la cercanía de los lugares miĥ
QRUDVLiWLFRV�SRU�HOORV�IUHFXHQWDGRV�\��HQ�¿Q��SRU�
sus victoriosas hazañas guerreras, parangón del 
que se hizo eco Tácito: «HW�HUDQW�TXL�IRUPDP��DHWDĦ
WHP��JHQXV�PRUWLV�RE�SURSLQTXLWDWHP�HWLDP�ORFRUXP�LQ�
TXLEXV� LQWHULLW��PDJQL�$OH[DQGUL� IDWLV� DG� DHTXDUHQW�
Ī$QQ���,,����īª��

En los diversos análisis arqueométricos deĥ
dicados a la pieza, llamó la atención que el mal 
encaje de la cabeza y unos inadecuados puntos 
de soldadura en el sitio donde la base del cuello 
se une al tronco parecían indicar que se estaba 
ante un reaprovechamiento del cuerpo thoraĥ
cato. Se ha apuntado que originalmente lleĥ

DETALLE DE LA CORAZA DEL GERMÁNICO DE AMELIA.
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varía el retrato de Calígula y que la colocación 
del de Germánico debió hacerse ya en época de 
Claudio tras el asesinato y damnatio memoriae 
de Calígula; incluso, que es una obra helenístiĥ
ca�� y, además, que por el singular mensaje de la 
decoración de la coraza, Pollini ha lanzado la 
teoría de que originalmente la estatua represenĥ
taría al rey Mitrídates VI, que en su guerra conĥ
tra Roma consta que se consideraba un nuevo 
Aquiles; tras su derrota, Sila llevaría la estatua a 
Roma y quizá el retrato del rey del Ponto se susĥ
tituiría por el de ese general romano��; andando 
HO�WLHPSR��VH�OH�FDPELDUtD�SRU�OD�H¿JLH�GH�&DOtĥ
gula a la que debió sustituir esta de Germánico, 
su padre, encontrada en Amelia. 

Nero Claudius Drusus Germanicus era 
hijo de Druso el Mayor, hermano de Tiberio, y 
de Antonia la Menor, hija de Marco Antonio, y 
estuvo casado con la nieta de Augusto, Vipsaĥ

nia Agripina, nacida del matrimonio de su hija 
-XOLD�\�GH�$JULSD��&XDQGR�HO�DxR���G�&��$XJXVĥ
to adoptó a Tiberio, el hijo de su esposa Livia, 
obligó a éste, a su vez, a convertir a Germánico 
en su hijo adoptivo como una manera de desigĥ
narle futuro sucesor. Germanico gozó de gran 
popularidad, como atestiguan diversas fuentes 
literarias y numerosos epígrafes griegos y laĥ
tinos y, sobre todo, los especiales honores fúĥ
nebres que se le tributaron tras su prematura 
muerte durante sus campañas de Oriente el 10 
GH�RFWXEUH�GHO����G�&��D�OD�HGDG�GH����DxRV��&RQ�
ORV�VLJXLHQWHV�HPSHUDGRUHV� MXOLRĥFODXGLRV�VX�UHĥ
cuerdo siguió muy vivo, no en balde era el padre 
GH�&DOtJXOD� Ī��ĥ���G�&�ī� \� HO�KHUPDQR�GH�&ODXĥ
GLR� Ī��ĥ��ī� TXLHQ�� D� VX� YH]�� HVWXYR� FDVDGR� FRQ�
OD�KLMD�GH�*HUPiQLFR��$JULSLQD�OD�0HQRU�Ī��ĥ���
G�&�ī��OD�PDGUH�GH�1HUyQ��'H�HVRV�KRQRUHV�I~QHĥ
EUHV�TXH�R¿FLDOPHQWH�VH�GHFUHWDURQ�HQ�PHPRULD�

RETRATO DEL GERMÁNICO DE AMELIA.
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de Germánico han llegado a nosotros numeĥ
URVRV� WHVWLPRQLRV� FRPR�HO� GH�7iFLWR� Ī$QQ., II, 
��ī�R�ORV�GH�OD�7DEXOD +HEDQD, la 7DEXOD�7LIHUQDV�
7LEHULQD y, en nuestra tierra andaluza, la Tabuĥ
la Siarensis. La Tabula Hebana se encontró caĥ
VXDOPHQWH�HQ������GXUDQWH�XQDV�IDHQDV�DJUtFRODV�
en el lugar de Le Sassaie, en Magliano, la antiĥ
gua Heba, de ahí el nombre por el que conoceĥ
mos a este bronce jurídico. 

Se guarda en el Museo Archeologico e 
d’Arte della Maremma en Grosetto y su texĥ
to trata de diversos aspectos de carácter polítiĥ
FR��DVt�FRPR�UH¿HUH�DOJXQRV�GH�ORV�KRQRUHV�TXH�
se debían tributar anualmente en memoria de 
Germánico al que Tiberio concedió de modo 
análogo «a los que Augusto había estipulado 
para sus otros presuntos y malogrados sucesores 
los césares Cayo y Lucio»��. El texto de la 7DEXOD�
7LIHUQDV�7LEHULQD, que se expone en Perugia, en 
el Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria, 
VH�HQFRQWUy�HQ������D�RULOODV�GHO�ULR�7tEHU�FHUĥ
ca de la localidad umbra de Città di Castello y 
lleva un texto referido a los honores decretados 
por el Senado que se debían rendir a Germánico 
mencionando el arco marmóreo con la decoraĥ
ción estatuaria que en su memoria se le dedicó 
en Roma, en el Circo Flaminio��. Era este uno 
de los honores fúnebres que se le tributaron a 
¿Q�GH�PDQWHQHU�YLYR�HO�UHFXHUGR�GH�VXV�KD]DxDV��
lo mismo que otros dos arcos más que se levanĥ
taron para honrarle, uno, a orillas del Rin junto 
al túmulo en honor de su padre Druso, y otro, 
en Siria, en el sagrado Monte Amano y a los que 
mencionan los textos inscritos en estos bronces 
TXH� HVWDPRV� UH¿ULHQGR��. La 7DEXOD� 6LDUHQVLV, 
conservada en dos fragmentos en el Museo Arĥ
TXHROyJLFR�GH�6HYLOOD��VH�HQFRQWUy�HQ������HQ�HO�
lugar llamado Torre del Águila o La Cañada a 
XQRV����NP�GH�8WUHUD� Ī6HYLOODī��XQ� OXJDU�TXH�VH�
YLHQH� LGHQWL¿FDQGR� FRQ� OD� FRORQLD� GH� 6LDUXP��
Este bronce, igualmente, contiene un texto con 
parte de las disposiciones referidas a las honras 
fúnebres que habían de dedicarse a Germánico, 
entre ellas la erección de aquellos tres arcos que 
debían elevarse a su memoria��. También se ha 

creído que de un documento jurídico similar es 
un pequeño fragmento escrito en bronce enconĥ
trado en las ruinas de Carissa Aurelia en el térĥ
PLQR�PXQLFLSDO�GH�%RUQRV� Ī&iGL]ī��. Y prueba 
evidente del luto popular y de la intranquilidad 
social provocados por las extrañas circunstanĥ
cias que rodearon la muerte del popular Gerĥ
mánico, del que llegó a rumorearse que podría 
haber sido envenenado con la aquiescencia del 
mismo Tiberio, lo que comentaron varios escriĥ
tores de su tiempo.

En medio de estas tensiones y sin duda 
para alejar a Tiberio de toda sospecha en aquel 
crimen��, se relacionó con la muerte de Gerĥ
mánico a Cneo Calpurnio Pisón, que era el goĥ
bernador de la provincia de Siria cuando aquél 
falleció. Antes de que el Senado le sentenciaĥ
ra, Cneo Pisón se suicidó, al tiempo que fue 
absuelta de aquellos cargos su esposa Planciĥ
na, la amiga y protegida de Livia, la madre del 
emperador. De todo ello da cuenta detallada el 
VHQDGR�FRQVXOWR�KHFKR�S~EOLFR�D�¿QHV�GHO�DxR�
20 d. C. y de cuyo contenido contamos con 
XQD� H[FHSFLRQDO� GRFXPHQWDFLyQ� HSLJUi¿FD� HQ�
bronce encontrada en varios lugares de la Béĥ
tica��ī�\�FRQVHUYDGD�HQ�HO�0XVHR�$UTXHROyJLFR�
de Sevilla��. En ese centro se expone la excepĥ
FLRQDO� WDEOD� ĪFRSLD� ©$ªī� IUDJPHQWDGD�� DXQTXH�
completa, con cuatro columnas del texto de 
este senatus consultum que se dijo haber sido enĥ
FRQWUDGD�HQ�/DV�+HUUL]DV�Ī(O�6DXFHMR��6HYLOODī��
el mismo sitio donde aparecieron las tablas de 
la lex Irnitana, pero que, con mayor seguridad, 
parece proceder del lugar llamado Torre del 
Águila o La Cañada en el término municipal 
GH�8WUHUD� Ī6HYLOODī��$� OD� FRQRFLGD� FRPR� FRSLD�
«B» corresponden cuatro fragmentos de otra 
tabla de bronce hallada en el sitio conocido 
como El Tejar, cerca del río Genil en Benamejí 
Ī&yUGREDī��PLHQWUDV� ODV� FRSLDV� ©&ª�� ©'ª�� ©(ª� \�
«F» son pequeños fragmentos escritos en bronĥ
ce que proceden del mercado de antigüedades 
lo que impide conocer sus lugares exactos de 
hallazgo��. A ellas se podría unir un fragmenĥ
to del inicio de otra tabla de bronce similar enĥ
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FRQWUDGR��DO�SDUHFHU��FHUFD�GH�0DUWRV� Ī-DpQī�\�
que se guarda en la colección arqueológica del 
Colegio San Antonio de Padua de esa localiĥ
dad��. Todos estos excepcionales documentos 
son meridiana prueba del interés que tuvo Tiĥ
berio en que se conocieran las honras ofrecidas 
en memoria de su sobrino y heredero, «quien 
nunca debió morir», testimonios destinados a 
extender su recuerdo en Roma y las provincias, 
FRPR� GHELHURQ� GH� LJXDO� PRGR� VHUOR� ħ\� FRQ�
LJXDO� LQWHQFLRQDOLGDGħ� ODV� PXFKDV� HVWDWXDV�
que representarían al llorado príncipe julioĥ
claudio y una de las cuales debió ser la de Ameĥ
lia. El numeroso grupo de documentos que 
indican que las principales dedicaciones a la 
memoria de Tiberio se hicieron poco después 
de su muerte, la mayoría tras el s. c. del 20 d.C. 
cuando, tras la llegada a Roma de sus cenizas 
y su colocación en el Mausoleo junto a las de 
$XJXVWR�� HO� 6HQDGR�ħVHJ~Q� FXHQWD� FRQ� GHWDĥ
OOH�7iFLWR�HQ�HO�FDStWXOR����GHO�OLEUR�VHJXQGR�GH�
sus $QDOHV�y algunos de los epígrafes que hemos 
UHIHULGRħ�GHFUHWy� ORV�GLYHUVRV� VV�FF��SDUD�TXH�
se rindieran al difunto aquel conjunto de honoĥ
res fúnebres, se le dedicaran monumentos y esĥ
tatuas y que su nombre y gestas se inscribieran 
en epígrafes públicos a lo largo de todo el Imĥ
perio��. En ese momento, en torno al 20 d. C., 
dentro de esa serie de honores ofrecidos post 
mortem a Germánico debió colocarse en el camĦ
pus de $UPHULD�HVD�PDJQt¿FD�HVWDWXD�GH�EURQFH�
a la que Marcello Barbanera prestó tan espeĥ
cial atención��. Y como agradecimiento por su 
meritoria labor en los actos del bimilenario, a 
punto de cumplirse un año de su muerte, en el 
Museo Civico Archeologico de Amelia el 11 de 
PDU]R�GH������VH�KD�FHOHEUDGR�XQD�HPRWLYD�FHĥ
remonia en la que, en presencia de familiares y 
colegas universitarios, las autoridades municiĥ
pales de Amelia han inaugurado una placa que 
une el nombre del desaparecido profesor con la 
sala del museo donde el Germánico se expone 
y que dice: «Sala Marcello Barbanera, archeoĥ
logo, docente universitario, studioso del monĥ
do antico. Anno 2022». •
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���ĥ�����%2'(/��-��Ī����ī��©3XQLVKLQJ�3LVRª��$PHULFDQ�
Journal of Philology���������ĥ����*21=È/(=��-��Ī����ī��
«Las relaciones de Germánico y Tiberio según el relato 
GH�7iFLWRª��HQ�&LG�/ySH]��5��0��ĥ*DUFtD�)HUQiQGH]��(��
%�ĪHGV�ī��Debita verba: Estudios en homenaje al profesor Julio 
Mangas Manjarrés��YRO�����0DGULG�����ĥ����

 43 &$%$//26�58),12��$�ĥ�)(51È1'(=�*Ï0(=��
)�ĥ�(&.��:��Ī����ī��©6HQDWXV�FRQVXOWXP�GH�&1��3LVRQH�
Patre: informe preliminar», $FWDV�,,�&RQJUHVR�GH�+LVWRULD�
GH�$QGDOXFtD��&yUGRED��������+LVWRULD�$QWLJXD, Córdoba, 
,QVWLWXWR�GH�+LVWRULD�GH�$QGDOXFtD�����ĥ�����,,''��
Ī����ī��©1XHYDV�DSRUWDFLRQHV�DO�DQiOLVLV�GHO�6�&��GH�&Q��
3LVRQH�SDWUHª��HQ�2UGyxH]�$JXOOD��6�ĥ�6iH]�)HUQiQGH]��
3��ĪHGV�ī��+RPHQDMH�DO�SURIHVRU�)UDQFLVFR�-��3UHVHGR�9HOR, 
6HYLOOD�����ĥ�����(&.��:�ĥ�&$%$//26�58),12��
$�ĥ�)(51È1'(=�*Ï0(=��)��Ī����ī��©(O�VHQDWXV�
consultum de Cn. Pisone Patre», en Arce Martínez, 
-�ĥ(QVROL��6�ĥ/D�5RFFD��(��ĪHGV�ī��+LVSDQLD�URPDQD��
Desde tierra de conquista a provincia del Imperio, Roma: 
���ĥ�����68(5%$80��:��Ī����ī��©6FKZLHULJNHLWHQ�EHL�
der Lektüre Des SC de CN. Pisone Patre durch die 
Zeitgenossen um 20 n. Ch., durch Tacitus und durch 
heutige leser», =HLWVFKULIW�I�U�3DS\URORJLH�XQG�(SLJUDSKLN, 
��������ĥ�����&$%$//26�58),12��$��Ī����ī��©(O�
senadoconsulto de Cneo Pison padre», en Rodà de 
/ODQ]D��,�ĥ�&RPHV��5��ĪHGV�ī��Scripta manent. La memoria 
escrita de los romanos��%DUFHORQD����ĥ�����/$0%(57,��
)��Ī����ī��©4XHVWLRQL�DSHUWH�VXO�6&��GH�&QHR�3LVRQH�
3DWUHª��HQ�6LOYHVWULQL��0�ĥ6SDJQXROR��7�ĥ�*��9ROSH��*���
Studi in onore di Francesco Grelle��%DUL�����ĥ����

 44 )(51È1'(=�*20(=��)��Ī����ī��©7DEXODH�
Hispalenses. Grandeza y miseria de los últimos 
GHVFXEULPLHQWRV�HSLJUi¿FRV�HQ�EURQFH�GH�OD�%pWLFDª��
HQ�)UDVFKHWWL��$��ĪHG�ī�Ī����ī��La commemorazione di 
*HUPDQLFR�QHOOD�GRFXPHQWD]LRQH�HSLJUDÀFD��7DEXOD�KHEDQD�
e tabula siarensis. Convegno Internazionale di Studi Cassino 
��Ħ���2WWREUH�������6DJJL�GL�6WRULD�$QWLFD������5RPD��
/�(UPD�GL�%UVWFKQHLGHU����ĥ���

 45 (&.��:�ĥ&$%$//26�58),12��$�ĥ)(51È1'(=�
*Ï0(=��)��Ī����ī��Das senatus consultum de Cn. Pisone 
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patre��9HVWLJLD������0~QLFK��&�+��%HFN��&$%$//26�
58),12��$�ĥ(&.��:�ĥ)(51È1'(=�*Ï0(=��
)��Ī����Ĭ��(O�VHQDGRFRQVXOWR�GH�*QHR�3LVyQ�SDGUH, Sevilla, 
8QLYHUVLGDG�6HYLOOD��(GLFLRQHV�HVSHFLDOHV��Q~P������
Cfr. la edición crítica, la traducción al español y los 
problemas de la cronología referida en el texto en 
&$172��$��Ī����ī��+LVSDQLD�(SLJUDSKLFD�����Q~P�������
���ĥ�����

 46 67</2:��$��8�ĥ&25=2�3e5(=��6��Ī����ī��©(LQH�
neue Kopie des senatus consultum de Cn. Pisone 
patre», Chiron, ������ĥ���

 47 *21=È/(=�)(51È1'(=��-��Ī����ī��©0RQXPHQWD�
Memoriae Germanici Caesaris: Tabula Siarensis et Lex 
9DOHULD�$XUHOLDª��HQ�,JOHVLDV�*LO��-��0�ĥ�5XL]ĥ*XWLpUUH]��
$��ĪHGV�ī��0RQXPHQWD�HW�PHPRULD��(VWXGLRV�GH�HSLJUDItD�
romana��5RPD��(GL]LRQL�4XDVDU�����ĥ�����,'��Ī����ī��
«Los honores fúnebres de Germánico César. Releyendo 
D�7iFLWR�\�ORV�WH[WRV�HSLJUi¿FRVª��HQ�*RQ]iOH]��-�ĥ
%HUPHMR�0HOpQGH]��-��ĪHGV�ī��Germanicvs Caesar: entre la 
historia y la leyenda��+XHOYD����ĥ����

 48 %$5%$1(5$��0��ĪHG�ī�Ī����ī��Germanico Cesare a un 
SDVVR�GDOO�,PSHUR, Perugia, Aguaplano Libri. El volumen 
de las actas, aparte la introducción de Barbanera, 
FRQWLHQH�WH[WRV�GH�<DQQ�5LYLqUH��*LDQ�/XFD�*UHJRUL��
Francesco Camia, Mafalda Cipollone, Daniele 
Manacorda, Matteo Cadario, Stefano Tortorella, 
Francesca Cenerini, Massimiliano Papini, Annalisa 
3RORVD��$OHVVDQGUD�%UDYL��$OHVVDQGUD�*LXPOLDĥ0DLU��

Emanuele Berti, Stefan Albl y Michele Napolitano. 
En este volumen hay importantes ensayos sobre 
OD�LFRQRJUDItD�GHO�UHWUDWR�\�OD�LGHQWL¿FDFLyQ�GHO�
personaje, su análisis arqueométrico, aspectos del 
proceso de restauración, así como varios estudios 
VREUH�OD�GRFXPHQWDFLyQ�HSLJUi¿FD�JULHJD�\�ODWLQD�
sobre el personaje, las propuestas arquitectónicas 
del espacio para la exposición de la estatua y sobre la 
YLVLyQ�KLVWyULFD�GH�OD�¿JXUD�GHO�SHUVRQDMH�D�WUDYpV�GH�OD�
literatura moderna, la pintura, la música o la ópera. Su 
repentino fallecimiento impidió al profesor Barbanera 
ver editado el volumen, coordinado por él junto con 
Ada Caruso y Roberto Nicolai, 'LDVSRUD��0LJUD]LRQL��
incontri e trasformazioni nel Mediterraneo antico Ī5RPD��
4XDVDU�����ī�TXH�VRQ�ODV�DFWDV�GHO�FRQJUHVR�GH�LJXDO�
temática que organizaron los departamentos de Storia 
Antropologia Religioni Arte e Spettacolo y de Scienze 
GHOO¶DQWLFKLWj�GH�OD�)DFROWj�GL�/HWWHUH�H�)LORVR¿D�GH�
OD�8QLYHUVLWj�GL�5RPD�/D�6DSLH]D�HQWUH�ORV�GtDV��ĥ��
de dicembre de 2021, reunión internacional en la que 
desde ámbitos muy diversos se trató el tema de los 
movimientos de población en el Mediterráneo en el 
amplio marco cronológico que va desde la desde la 
época micénica a la Antigüedad tardía, y en el que se 
teorizó sobre los desplazamientos y la aculturación 
resultante del contacto de los recién llegados con 
las poblaciones autóctonas en varios de los casos 
estudiados.


