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El npmero 12 de la Revista de Historia Universal de la Facuttad de Filosoffa v
Letras de la Universidad Nacional de Cuyo ofrece en once articulos y dos resefias
bibliogrSficas un panorama general de los temas, las 6pocas y las metodologfas de
investigaci6n que se desarrollan en el Smbito del Instituto de Historia Universal centro
responsabie de la publicaci6n. El volumen se cierra con una seccidn de noticias en la
cual se informa aeerca de encuentros acad6micos pasados o futuros.

^!'"dice que da cuenta de los artfculos se organiza por orden alfab6tico segun
los apellidos de sus autores; sin embargo, a los fines de esta recensi6n, creemos que
conviene distribuir el contenido del volumen en tres grandes grupos que dar^n cuenta
de un modo mds claro de la orientacion de los trabajos. En primer lugar se destacan
aquellos que utilizan fuentes documentales escritas o de otra naturaleza para analizar
determinadas caracterfsticas culturales, polfticas o sociales de diversos perfodos his-
tancos. En segundo t6rmino, se encuentran los artfculos que examinan teorfas o pos-
uras crfticas en torno al discurso de la historia o la historiograffa. Por liltimo, aparecen
los trabajos que se ocupan de la historia contemporanea.

En el primer grupo que hemos determinado, se ubican los trabajos de Beatriz
!w r ' r " JoTrl"!!^^;/-^' P®"̂ ' P '̂=°'*9'<=o de un tirano. El Hierdn de Jenofonte. Siglo
iv A. c. (9-18), de Viviana Boch de Boldrini, "La diadema y su simbologfa en los
origenes del Imperium Romanum Christianum" (19-30), de Raiil Buono-Core V. "La
violencia y la benevolencia en la vida polftica romana" (47-65), de Paula Cardozo de
Gonzalez VTescas, "Sfmbolos culturales de la muerte en el mundo antiguo y su super-

OO), ae mcarao iViartmez Lacy, El exilio en la Grecia helenfstica" (179-
en los escritos de Floridablanca"

Q- A ^ l l ^"^''S's de 'a conversaci6n que mantiene Hier6n con el sabio
Sim6nides, Ardesi de Tarantuviez rastrea las profundidades del alma del tirano en el
Hierdn de Jenofonte (s. IV a. C), obra que presenta la figura del tirano como un gober-
nante que se plantea la problemStica de su situacidn desde su propio punto de vista v

miT,? * '°" '°^*'"® '° '•°'^^^" y '=°" ^"^ gobernados. SegOn la autora, Hierdn
presenta lineas propias que la diferencian en el contexto de la literatura polftica de la
misnia 6poca, ya que se hace la descripcidn de la tiranfa desde el tirano y no desde los
c|U6 13 sutrsn.

, . s sfmbolos del poder polftico del Imperio tardorromano
del s T f v P f ? ' " ' ' '°''°' emperadores que protagonizaron los cruciales

. w ̂  ^^^"'^'^ especialmente ia diadema. El artfculo parte de algunas
siano o n t ^ ' " ° " ' ' ^T'' ^" '"" caracterfsticas y funciones del sfmbolo enVnto
signo ontol6gico. aunque deja de lado los ricos aportes de la semidtica

nr imprr^ f H"°?°"f° ' ! ""^"^^ ^" ^^'^'° ®" '^ ^P^^^^ republicana, sobre todo en su

Ccer6n i S r . ' " " " ^ " ' ° ' ' ° " ' ^P * ° ' "^^ '""'^"^'^ y ^enevolentia que propone
la Ddffica ™m?n? r P"""T'^"^° ^' ^^^P^^^ ^^^ han elaborado tres escuelas sobre
la polftca romana. Con un buen sustento de fuentes y con el andlisis de varios ejem-
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plos, el autor describe los procesos polfticos de la primera repiibiica romana, desarro-
llados casi siempre bajo los marcos constitucionales.

El trabajo de Cardozo de Gonzalez aborda la significacidn y supervivencia de
ciertos elementos que aparecen en el ritual de la muerte de la persona en la AntigUe-
dad. Para eilo, considera algunos de los elementos rituaies que se manifiestan o estSn
expuestos en las tumbas y que han sido utiiizados para honrar al muerto. El propdsito
del trabajo no es analizar los sepulcros y su iconografia, sino los simbolos que en ellos
aparecen como parte del acto sepulcral y su significacidn en la religion romana antigua
y seguir ia presencia de los mismos en el ceremonial fOnebre cristiano. La exposicidn
estd organizada en tres apartados: el primero analiza los elementos utilizados durante
la muerte y la expositio en la domus; el segundo considera algunos sfmbolos que
reflejan celebraciones o rituales posteriores al entierro; y el tercero, que sirve de nexo
entre las otras dos partes, se refiere a los momentos que siguen a la expositio hasta
que el difunto llega a su morada definitiva en la sepultura.

El artfculo de Ricardo Martinez Lacy, por su parte, ofrece una somera descrip-
cidn de las fuentes sobre el exilio en la Grecia helenlstica y propone un breve balance
de cdmo los historiadores modernos han abordado el tema para explorar las perspec-
tivas de sus investigaciones,

Por ultimo, con el andlisis de varios documentos y textos escritos por Josd
,Monino, conde de Floridablanca, colaborador clave de Carlos III, el articulo de Poujade
de Lassus indaga en la visidn de este ilustrado espafiol sobre el clero, sus expectati-
vas en torno a dste y al papado y los modos en que consideraba que la providencia
divina intervenfa en los asuntos del Estado.

En el segundo grupo que hemos establecido se encuentran los trabajos de
Marta Bronislwa Duda, "Las pol^mlcas del narrativismo: Ankersmit vs. Zagorin" (103-
126), de Cristian Espejo, "Aproximacidn a la concepcidn epistemoldgica de la obra de
Moses I. Finley" (127-152) y de Yasmin Gorayeb de Perinetti, "Controversias sobre la
objetividad y subjetividad en Historia" (153-177),

El primer articulo sefialado enfoca la confrontacidn de Frank Ankersmit y P6rez
Zagorin que, inserta en el debate contempordneo sobre los limites de la historia y ta
ficcidn, revela los desacuerdos derivados de teorias historiogrdficas divergentes. En
este sentido, la autora explica las posiciones contrapuestas que han tenido lugar en el
Oltimo cuarto del siglo XX, que se definen, por un lado, por la vinculacidn de la filosoffa
de la historia con la epistemologia ocupada en afirmar la condicidn de la historia como
disciplina cientffica, y, por el otro, por la vinculacidn de la naturaleza de la historiograffa
a la teoria literaria y a la estetica.

El segundo de los trabajos se propone una aproximacidn a la concepcidn
epistemoldgica que de la Historia tiene Moses Finley; para ello detecta sus ralces e
influencias y trata de Involucrar al historiador con el espacio y tiempo que le toed vivir y
de ubicarlo en alguna de las etapas del discurso histdrico.

Finalmente, el tercero de estos articulos es, por un lado, tratar de dilucidar si
resulta factible de algiin modo zanjar la clSsica dicotomfa entre lo "objetivo" y lo "subje-
tivo" en el conocimiento histdrico; y, por otro, precisar en qu6 medida el postmodernismo
puede afectar o ha afectado la especificidad de la historiografia al poner en duda la
objetividad de las ciencias sociales en general y la estabilidad del lenguaje.

El Oltimo grupo al que hemos aludldo estS representado en este nOmero de la
Revista de Historia Universai por dos textos: "Nacidn, historia y democracia en discu-
sidn. El caso alemdn ante ei derrumbe del bloque socialista" (31-46) de Cristian
Buchrucker y "Los antagonismos ideoldgicos en la Gran Guerra" (85-101) de Susana
Dawbarn de Acosta,

Buchrucker describe el proceso de democratizacidn que tiene lugar a fin de la
d^cada de los 80 en la Republica Democr^tica Alemana, especialmente en el analisis
de las acciones y el programa ideoidgico de las facciones de centro-izquierda, de
extrema izquierda, de centro-derecha y de extrema derecha y hace especial referencia
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a la renovada agresividad de la minorfa m^s extrema en los aftos 90 formada por
sectores particularmente vulnerables y exitables ante las tensiones, Como conclusidn
arnba a que no ha perdido vigencia la vieja verdad de que la "democracia es siempre un
proyecto en peligro", no una suerte de adquisicidn cdmoda cuyo precio ya pagaron las
generaciones anteriores y que nunca va a exigir nuevos esfijerzos.

Dawbam de Acosta rastrea la infiuencia de los postulados ideoldgicos desde la
gestacidn de los bloques que se enfrentaron en 1914 hasta el final de la contienda Las
cuestiones que debate se centran en tres interrogantes bdsioos de los cuales emergen
distintos grados de responsabiiidad de los actores que compartieron determinadas
formulaciones tedncas, las divergencias reaies asi como las conexiones de las doctri-
nas en pugna, las debiiidades y el descr6dito de algunas junto al incremento de pres-
tigio y valorizacidn de otras.

Luego de haber sintetizado el contenido de la revista, sdIo queda por seftalar
que a partir de esta provocativa organizacidn de artlculos y perspectivas el inter6s
Ultimo del volumen es el de insistir en la riqueza epistemoldgica y metodoldgica de la
investgacidn local tanto en el campo especffico de la historia como en el de los estu-
dios sociales y cufturales en general
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