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1. Contexto historico 

Desde el 31 a. C., o quiza mas particularmente desde el 
27, Roma y sus dominios estaban gobernados por un principe. 
Fue Octavio Augusto el artifice de la transicion del regimen 
republicano al monarquico y en el se inicia la dinastia Julio- 
Claudia que pervivira hasta la muerte de Neron, ya en plena 
guerra judaica. Unos cien anos por junto son los que suman 
los reinados de los emperadores julio-claudios. El segundo 
de ellos, tras Augusto, fue Tiberio, bajo cuyo reinado tuvieron 
lugar los mas transcendentales proceso y ejecucion de la 
historia, precisamente en Palestina: los de Jesus de Nazaret. 
Los judios le tuvieron por blasfemo, los romanos por agitador 
social. Josefo, nuestro autor, no fue contemporaneo de Jesus 
por pocos anos, pues nacio al inicio del reinado del principe 
siguiente, Caliguia. La vida de nuestro personaje coincidio 
con los mandatos de este emperador, de Claudio, de Neron, 
de Vespasiano ', de Tito, de Domiciano y... no sabemos mas. 

' A Palestina no llegaron efectos de los efimeros reinados de Galba, 
0 t h  y Vitelio, los perdedores de la breve guerra civil de la que Vespasiano 
saldria vencedor. 
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Las dinastias Julio-Claudia y Havia, por lo tanto. El gobierno 
directo de Roma en Palestina, salvo el regimen especial de 
algunos territorios, lo atendian prefectos o procuradores 
desde el ano 6 d. C. El mas famoso de todos ellos, Poncio 
Pilato, habia sido removido en el ano 36, muy poco antes de 
que Josefo viniera al mundo 2 .  

Los avatares de la politica de Tiberio y Caligula, a veces 
muy antijudia, asi como los excesos de Pilato en su decenio 
de gobierno debieron de ser bien conocidos por el Josefo 
nino en memoria familiar, aunque no fuera en principio el 
entorno de nuestro autor demasiado proclive, bien al con- 
trario, a una enemiga activa contra los dominadores romanos. 
Lo que personalmente pudo conocer un Josefo en uso de 
razon fue el periodo placido de Claudio y luego el ya un 
poco mas problematico de Neron. En tiempos de este empe- 
rador estallo la guerra judaica, y por finta del destino fueron 
los dos generales -padre e hijo, Vespasiano y Tito- que 
dirigieron las operaciones del ejercito romano en Palestina 
quienes sucesivamente ocuparian el trono del Imperio '. Jo- 
sefo, como veremos, fue primero enemigo de Roma y luego 
su aliado; y la guerra acabo en derrota judia: destruido el 
Templo; el Sanedrin y los sacerdocios, carentes de autoridad 
y de sentido; Palestina bajo dominacion de guerra; no pocas 

Obra basica al respecto es la de J.-P. L~MONON, Pilate et le gouverne- 
ment de la Judee. Textes et monuments, Pans, 1981. En general, sobre el 
gobierno romano de Judea, vease M. STERN, •áThe Province of Judaem, en 
S. SAFRAI, M. STERN (eds.), The Jewish People in the First Century, 1, 
pags. 308-376; E. M. SMALLWOOD, The Jews under Roman Rule from 
Pompey to Diocletian. Leiden, 1976, pkgs. 156 SS. y 256 SS., y M .  SARTRE, 
L'Orient romain. Provinces et societesprovinciales en Mediterranee orientale 
d9Auguste aux Severes (31 avant J.-C.-235 apres J.-C.), Pans, 1991, pagi- 
nas 361 SS. 

Buena sintesis la de SMALLWOOD, op. cit., pkgs. 293-330. 

de sus gentes, prisioneras, desterradas o muertas; fiscalidad 
especial pesando sobre los judios por el hecho de serio ... 
Esto y lo anterior es lo que Josefo conoce y vive; y el 
desastre es una de las cosas sobre las que nuestro autor 
escribe, intentando justificar siempre su extrano itinerario 
personal. Porque el dirigente judio de Jerusalen acabo sus 
dias placidamente protegido por los domenadores y esclavi- 
zadores de su pueblo. Algunos particulares apareceran con 
cierto pormenor en las paginas que siguen. 

2 .  Familia y formacion 

Nacio Josefo en el primer ano del reinado de Gayo 
Cesar4, es decir, Caligula, por lo tanto en 37 o 38 d. C. No 
nos consta donde, aunque es posible que ocurriera en Jeru- 
salen. Su padre era Matias, de casta sacerdotal, lo que hace 
muy probable la residencia familiar en la ciudad del Templo. 
Por otra parte, nos dice el propio autor que tras sus andanzas 
adolescentes en busqueda de su identidad religiosa volvio •áa 
la ciudad•â5, lo que no se puede interpretar como no sea en 
referencia a Jerusalen. Si en la capital de Judea tuvo su 
lugar de residencia como nino y joven y en ella es lo mas 
probable que ejerciera funciones su padre, probablemente 
ese fue el lugar de su nacimiento. Josefo se refiere con 
orgullo a sus raices familiares por padre y madre. La familia 
paterna era presumiblemente saducea y pretendia gloriosos 
entronques primordiales; la materna estaba de cerca vinculada 
Cen la casa de los Asmoneos, que habia dado sumos sacer- 
dotes y monarcas al pueblo de Israel en epoca relativamente 
reciente 6 .  Hace Josefo breve reconstruccion genealogica de 

Autobiografia 5 .  
5 Ibid.. 12. 
6 Fue esta de la familia de Josefo la unica rama Asmonea que mantuvo 
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la rama paterna, basandose, segun nos dice, en los registros 
publicos para salir al paso de versiones calumniosas que 
rebajaban su linaje '. Y, aunque una de las notas caracteris- 
ticas del quehacer de nuestro autor es la vanidad que destilan 
sus escritos y avisados especialistas han podido senalar po- 
sibles debilidades en el montaje genealogico podemos acep- 
tar como hecho cierto la nobleza hierocratica de sus dos 
costados familiares, por cuanto que no hay ninguna razon 
que nos lleve a la afirmacion de lo contrario. 

Recibio nuestro personaje educacion en consonancia con 
su condicion de vastago de familia sacerdotalp. El mismo 
nos dice al respecto que hizo el correspondiente aprendizaje 
junto con su hermano Matias y que destaco por sus generosas 
dotes intelectuales lo. Sin duda no estaba ausente de esta 
educacion el aprendizaje de la lengua griega l l .  A poco de 
salido de la infancia, por los catorce anos segun el mismo 
concreta, recien superada la edad de su Bat Mitzva '*, desta- 

importancia tras la caida de Arquelao en el ano 6 d. C.; cf. M. GOODMAN, 
The ruling Class of Judaea. The origins of rhe Jewish Revolt againsr Rorne 
A. D. 66-70, Carnbridge, 1987, pag. 38. 

Autobiograffa 6 .  
8 Por ejemplo, T. RAJAK, Josephus. The Historian and his Society, pa- 

ginas 15 SS. 

9 Sobre la educacion, las escuelas y su organizacion y los metodos de 
ensenanza, S. SAFRAI, ((Education and the Study of the Torah),, en SAFRAI, 
STERN (eds.), The Jewish People in the Firsr Century II, pags. 945 y SS. La 
verdad es que no sabemos muy al detalle cual era la educacion especifica de 
los ninos del grupo saduceo (phg. 946). 

lo Aurobiografa 8. 
" M. HENGEL, Judentum und Hellenisrnus= Judaism and Hellenism. 

Studies in rheir Encounrer in Palestine during the early Hellenisric Period. 
1, Londres-Filadelfia, 1974, pags. 70 SS. 

12 Lo decimos con un poco de anacronismo, porque esta institucion de 
paso, que marca el salto del creyente judio de la ninez a la mayoria de edad, 
es de fecha posterior a Josefo; cf. S. SAFRAI, •áHorne and family)), en 

caba ya Josefo entre los doctores por sus notables conoci- 
mientos sobre la Ley y las cosas de Israel. Pero, tal vez 
contra lo que se podia esperar y violentando los deseos de su 
familia, inicio, muy joven todavia, a los quince o dieciseis 
anos, una andadura de busqueda religiosa que le llevo fuera 
de casa e incluso de la ciudad. Quiso conocer las tres sectas 
judias y tuvo experiencia de las tres. Dado que su familia era 
presumiblemente saducea, supongo que busco circulos fari- 
seos y esenios lejos de Jerusalen. Ninguna de las tres sectas 
satisfizo al despierto e inquieto jovenzuelo, que acabo por 
seguir a un santon del desierto -al estilo de lo que habia 
sido el Bautista evangelico-, que se llamaba Bano. Con el 
estuvo tres anos, pero le dejo, cuando frisaba ya los diecinueve 
anos, por tanto entre 56 y 57, para volver a Jerusalen 
decantado ya hacia el grupo de los fariseos. Si anduvo fuera 
desde mas o menos los dieciseis a los diecinueve anos y fue 
discipulo de Bano durante un trienio, su previo ensayo de 
las sectas, aunque penoso, debio de ser muy rapido. Compara 
Josefo a los fariseos con los estoicos del mundo griego 13, lo 
que me impulsa a suponer que la opcion final del personaje, 
al margen de las razones intelectuales que le movieran hacia 
el rabinismo, pudo basarse en el aprecio del rigor moderado 
que era propio del fariseismo. No es posible descartar, de 
todos modos, que la eleccion la efectuara nuestro hombre 
mas que por convencimiento, por puro calculo 1 4 .  Si, como 
es probable, la familia de Josefo era saducea, la eleccion 
ultima del joven vastago sacerdotal debio de ser duro trago 

SAFRAI, STERN (eds.), The Jewish People in the First Centur.~, 11. pags. 
771-773. 

l 3  Autobiograjk 12. 
L. H.  FELDMAN, ((Flavius Josephus revisited: the man, his writings 

and his ~ ign~cancen,  en W. HAASE (ed.), Aufsrieg und Niedergang der 
rbrnischen Welr, 11, 21, 2, Berlin, 1984, pag. 782. 
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para los suyos, en una epoca en la que todavia el saduceismo 
era celoso de su ser y su papel y no habia iniciado el declive 
y desdibujo que poco despues le llevaria al descredito y la 
desaparicion. 

3.  Dirigente en Jerusalen 

Si por la opcion antedicha tuvo problemas en su circulo 
familiar y demas entorno, Josefo no lo dice, desde luego lo 
supero pronto, porque a no muchos anos de su regreso a 
Jerusalen y su paso al fariseismo le vemos representando 
papeles religioso-politicos de relevancia. El primer matrimo- 
nio, ocasion para institucionalizar sus aires de independencia, 
hubo de facilitar las cosas dentro de la familia; la capacidad 
de acomodacion contribuiria a evitar roces con las altas 
esferas saduceas. Podemos deducir que Josefo contrajo nup- 
cias a poco de la vuelta a Jerusalen del hecho de la temprana 
asuncion de estado por los judios de la epoca, puesto que 
eran normales en el varon las bodas a partir de dieciocho 
anos, segun indicios rabinicos expresos, y de un detalle que 
muy perspicazmente destaca la especialista francesa Hadas- 
Lebel: en un concreto paso de la Guerra leemos que la 
esposa y la familia del autor estaban prisioneras en la Jeru- 
salen asediadaI5. Como no puede tratarse todavia de la 
mujer que le entrego Vespasiano, debemos concluir que 
hubo un enlace matrimonial anterior, en principio sin hijos 16, 

l 5  Guerra V 419. Cf. M. HADAS-LEBEL, FIavius Josiphe, pags. 57-58. 
l 6  Josefo (Autobiografia 5) da el tiempo de nacimiento de sus tres hijos, 

todos ellos habidos durante el reinado, ya avanzado, de Vespasiano; son, 
por tanto, posteriores a la guerra judaica. Es simple lucubracion de HADAS- 
LEBEL, Flavius Joskphe, pag. 58, la sugerencia de que nuestro personaje 
pudo tener hijos que no resistieron el asedio y sobre los que el atribulado 
padre echo piadosa capa de silencio. 

situable en la edad aproximada en que normalmente se 
casaban los jovenes judios situados. 

Ignoramos cuales fueron los menesteres desempenados 
por Josefo en sus anos de juventud adulta, aunque sin duda 
se trato de altas funciones relacionadas con el servicio del 
Templo, cual correspondia a su casta sacerdotal. De Josefo 
echan mano las autoridades judias para una mision en Roma, 
cuando los problemas del prefecto Felix con algunos impor- 
tantes sacerdotes. Ese viaje, cuya finalidad era sacar de 
prision a los detenidos por el gobernador y luego enviados a 
la capital del Imperio, tuvo lugar en tiempos de Neron, 
quiza en el ano 63 o en el 64, a los veintiseis de edad del 
futuro escritor ". Josefo presenta como propia y personal la 
iniciativa de tal viaje, pero encaja en el talante del personaje 
la magnificacion de si mismo y parece poco probable que la 
gestion particular de un muy joven sacerdote judio de la 
perdida Palestina tuviera la virtud de abrir las puertas de la 
corte imperial y lograr la liberacion de los presos, aunque 
fuera por la intermediacion de algunos afortunados lazos de 
amistad cuyo estrechamiento le deparo el viaje 1 8 .  Aunque 
Josefo lo cele, tal vez llevara mision oficial del Sanedrin 
jerosolimitano. Conocemos algun que otro caso de este tipo 
de embajadas, cual es el caso de la que el mismo Josefo 
narra en el Ultimo libro de Antiguedades l 9  y otras a que se 
hace referencia en el relato de la guerra judaica. La aludida 
de Antiguedades, embajada institucional sin duda, tuvo lugar 
en una circunstancia remotamente similar producida por 
una dura arremetida del gobernador Festo, y aunque por lo 

l7 Autobiografia 13. 
18 Ibid., 13-16. 
19 Antiguedades XX 189-196. 
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general los autores tienden a negarlo o lo ponen en dudam, 
ha tentado a veces la consideracion de que Josefo se refiere 
en la Autobiografia al mismo acontecimiento de Antigueda- 
des, confundiendo a los sucesivos gobernadores Fblix y 
Festo * l .  Si esta identificacion estuviera en lo cierto, habria 
una razon de mas para afirmar que el memorialista ha 
convertido en personal lo que fuera mision oficial judia. 

Si el Sanedrin encomendo a Josefo la responsabilidad de 
abogar en Roma por los sacerdotes, fuera solo o acom- 
panado, en este ultimo caso fuera o no la cabeza de la 
embajada, es porque se le consideraba con la suficiente 
habilidad y el requerido bagaje instrumental como para que 
la mision tuviera unos minimos de posible eficacia. Debia de 
ser brillante, negociador y capaz de hacerse entender. Incluso 
cabria decir que tal vez tuviera el joven sacerdote fariseo una 
cierta popularidad a distancia entre los judios de la comuni- 
dad romana. Es claro que estos, peregrinos a Jerusalen con 
frecuencia, tenian conocimiento bastante sobre lo que ocurria 
en los aledanos del Templo y sobre las personalidades de la 
hierocracia de la ciudad davidica. No en latin, lo mas seguro, 
pero es innegable que Josefo se manejaba en griego. Aunque 
no lo diga en sus anotaciones autobiograficas, debio de 
comenzar su aprendizaje todavia nino, como ha quedado 
senalado paginas atras. La lengua helenica era la generalmente 
utilizada en la parte oriental del Imperio Romano. Todas las 
personas de cierta cultura con pretensiones de modernidad y 
las llamadas a una vida de relaciones adquirian en Oriente, 
cuando no era su lengua materna, el conocimiento siquiera 

20 Ver RAJAK, Josephus. pags. 39-40, y HADAS-LEBEL, Flavius Josephe, 
pags. 50-60. 

21 Ver al respecto, por ejemplo, las observaciones de M. STERN, dhro-  
nologyb, en SAFRAI, STERN (eds.), The Jewish ..., 1, pags. 74-76. 

instrumental del griego. En griego funcionaban los domina- 
dores romanos en las regiones mediterraneo-orientales y 
asiaticas. Para un israelita, ademas, la helenica era la lengua 
primera de muchos judios de la dispersion, lo que la hacia 
mas importante aun que para cualquier otro asiatico semitico- 
hablante22. Josefo, pues, hablaba griego ya en la epoca, lo 
que no desmiente el que anos despues necesitara ayuda para 
redactar en aceptable griego la version helenica de su Guerra. 
Todos sabemos que no es la misma posesion de una lengua 
la requerida para hacerse entender bien y para escribir co- 
rrectamente. 

Sus recursos aparte, trabajaron a favor de Josefo como 
embajador de Jerusalen en Roma circunstancias favorables 
cuales la vitalidad del nucleo judio de Roma, algun encuentro 
afortunado durante el camino, que le facilito el acceso ex- 
traoficial, el difuso ambiente judiofilo que se respiraba en la 
Urbe, las altas relaciones de los sucesivos Herodes Agripa y 
las veleidades y exotismos de la emperatriz Popea. La mision 
logro lo fundamental de sus objetivos. Fuera o no e1 presi- 
dente de la embajada, Josefo debio de regresar a Jerusalen 
con su prestigio recrecido, aunque unas circunstancias poli- 
ticas cada vez mas preocupantes, que abocarian a la rebelion 
y crudelisima guerra, no permitieron a nuestro hombre sacar 
de su exito el partido esperable, de haber sido mas normal la 
situacion de Palestina. Ignoramos cuanto pudo dilatarse la 
estancia de Josefo en Roma y cuando exactamente volvio a 
Jerusalen. Pudo ser en el 64 o 65, a la vuelta de la esquina 
del estallido belico en cualquier caso. El enrarecimiento de 

22 Para el uso de la lengua griega en Palestina, vtase HENCEL, Judaism 
and Hellenism, 1 ,  pags. 65 SS.; A. D f ~ z  MACHO, Lo lengua hablada por 
Jesucrisro, Madrid, 1976; G .  Mussi~s, ((Greek in Paiestine and the Diasporm, 
en SAFRAI, STERN (eds.), The Jewish ..., 11, pags. 1040 SS., y HADAS-LEBEL, 
Flavius Josephe, pags. 60 SS. 
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las relaciones entre Roma y los judios palestinenses no era lo 
que mas podia ilusionar a quien venia deslumbrado de la 
capital del Imperio, de la Corte y de sus fhciles andanzas por 
los salones palaciegos. No era el estado de animo del joven 
embajador exitoso el mas propio para desear la ruptura de 
hostilidades con los dominadores. Y, sin embargo, tuvo que 
afrontar la irreversible situacion y amoldarse a ella. 

4. Contra Roma 

Aunque, cual ha quedado dicho, Josefo era personalmente 
contrario a cualquier clase de ruptura de hostilidades entre 
los judios y los romanos, el imparable estallido revoluciona- 
rio2' le puso necesariamente en la alternativa de tomar 
partido, y lo hizo por los suyos. Josefo era dirigente de 
judios y, en guerra los judios, nuestro hombre asumio sus 
correspondientes responsabilidades. Ello no quiere decir que 
no intentara todo, aunque inutilmente, desde la plataforma 
de su popularidad, para aquietar a sus paisanos y evitar lo 
que podia acabar en desastre, que no en balde Roma era la 
invencible gran potencia del mundo conocido. El autor nos 
habla en la Autobiografia de sus esfuerzos y de sus razones, 
asi como del escaso exito de sus iniciativas ante los partidarios 
de la revuelta 24, y una y otra vez va a llamar bandidos a los 
mas decididos revolucionarios 25. NO hay razones para pensar 

23 ES indudable que habia problemas sociales y economicos muy pro- 
fundos que avivaban la ideologia nacionalista. Sobre la subyacencia social 
de la revuelta judia, M. STERN, •áAspects of Jewish society: the priesthood 
and other classew, en SAFRAI, STERN (eds.), The Jewish ..., 11, pags. 577- 
580. Complemtntese con las paginas de S.  APPLEBAUM, •áJosephus and the 
economic causes of the Jewish warn, en L. H. FELDMAN, G .  HATA (eds.), 
Josephus, the Bible and Hisrory, Leiden, 1989. 

24 Autobiografia 17-18. 
25  RAJAK, Josephus, pags. 84-85. 

que tengamos en esto una mas de las autojustificaciones de 
Josefo. Es verdad que, entregado a Roma cuando escribe, 
pudo tener necesidad de compensar, pretextando resistencias 
iniciales, el haber sido dirigente militar destacado al frente 
de los judios sublevados; y cabe que las razones que dice 
haber esgrimido entonces puedan responder a un analisis 
posterior, a hechos pasados. Quizas haya algo de esto, pero 
tal cosa no quita que fuera cierta la inicial actitud contraria 
del personaje a la aventura de provocar una guerra que no 
podia dejar de ser tragica. Tengase en cuenta que acababa 
de pasearse con exito por las salas romanas en las que se 
cocia el poder y que volvia mas deslumbrado y halagado que 
molesto y resentido. El fracaso a la hora de convencer a los 
suyos, sazonado con una cierta dosis de miedo a que le 
tuvieran por connivente con el dominador 26, le hizo plegarse 
y asumir lo que viniera. La cara siniestra del Imperio, el 
gobernador Floro, pudo facilitar la resignacion de Josefo 
ante una guerra que no queria y temia, y su traicion a los 
influyentes amigos que dejara en Roma, al rey Agripa 11, 
que movio tropas contra los insurrectos, y al sumo sacerdote 
Ananias, asesinado por los radicales alzados. 

Lo que vino y asumio nuestro personaje fue e1 gobierno 
y el mando militar supremo de Galilea, en los que no le 
escasearon las dificultades. La guerra habia comenzado mal, 
por un conato de enfrentamiento civil entre los insurrectos. 
Un zelota, de bien conocidas raices revolucionarias, de nom- 
bre Menahem, habia dado con los suyos un eficaz golpe de 
mano en la fortaleza de Masada, arrebatandosela a la guar- 
nicion romana, y habia hecho acto de presencia en Jerusalen 
sin disimular sus pretensiones reales. El dirigente sublevado 
de la ciudad santa, Eleazar, se deshizo del atrevido y ambi- 

26 Autobiografa 19. 

189.-2 
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cioso personaje2'. Estos germenes de desunion y la euforia 
enloquecida de los exitos iniciales acabarian marcando el 
sino de la guerraz8. Josefo advirtio sin duda la falta de 
sentido de la realidad que derrochaban sus paisanos. El 
poder supremo que ejercia sobre la administracion indepen- 
diente y las tropas de Galilea le tenia atrapado. Enemigo 
declarado, ahora, de Roma, con dificil marcha atras, distaba 
mucho de ver horizonte claro y de estar convencido de su 
propia causa. 

Josefo hizo lo que pudo: unificar, organizar, administrar, 
subvenir y aprestarse a la defensa, porque un levantamiento 
independentista contra Roma debia abocar necesariamente 
a una guerra defensiva. Sus esfuerzos, de todos modos, no le 
liberaron de la sospecha de los mas radicales, sin duda 
porque nuestro personaje no habia conseguido hacer olvidar 
las reticencias de antes y ocultar las dudas del momento. 
Ademas tuvo gestos concretos que podian presentarle como 
claudicante y traidor a la causa. De hecho, queda muy 
pronto abierto un abismo de incomprension entre el gober- 
nador y el lider radical zelota Juan de Giscala, lo que 
comporta nuevas fisuras en el bando de los insurrectos ". El 
de Giscala y Josefo quedan pendientes en sus querellas de la 
actitud que asuman las autoridades de Jerusalen. Envian 
estas, con mision de investigar, a un fariseo llamado Jonatan, 
a quien Josefo, que no carecia de partidarios, recibe con 
desplantes. Parapetado en la fortaleza de Jotapata, nuestro 
personaje aparenta estar decidido a seguir su propia guerra 
al margen de zancadillas provenientes de su mismo bando, 

2' Los acontecimientos en Guerra 11 433 SS. 

GOODMAN, The ruling Class of Judaea, pag. 152 SS. 

3 La narracion de las desavenencias de Josefo con Juan ocupa gran 
parte de su Autobiograla, desde el capitulo XIII en adelante. 

no sin dejar de anotarse significados exitos y sensibles fracasos 
en una circunstancia particular cada vez mas ambigua, que 
al final no se sabe si combate contra Roma, a favor o en 
contra de Agripa, o a sus propios companeros de sublevacion. 
Quizas esta luchando solo por la paz interior, ante la incom- 
prension de quienes le tienen por blando e irresolutoM. 
Cuando Roma pone al correoso general Vespasiano al frente 
de las operaciones y este hace acto de presencia con sus 
tropas en la Palestina del norte, Josefo se encuentra metido 
entre dos guerras: la intestina, complicada, y la que lleva 
contra Roma, ahora convertida en autenticas palabras ma- 
yores 'l. Y, tras la resolucion del asedio de Jotapata por los 
romanos, acabado en derrota para Josefo, nuestro personaje 
encuentra la para el mas beneficiosa salida: pasarse descara- 
damente al enemigo. 

No era este, el de pasarse a Roma, designio preconcebido 
de Josefo, quien, una vez abiertas las hostilidades, pese a sus 
reticencias iniciales, seguramente penso siempre llegar hasta 
el final, incluso cuando comenzo a tener problemas con 
facciones de los suyos, como se desprende de la enconada y 
ocurrente defensa que hizo de Jotapata contra los sitiadores 
romanos y de su intento, poco gallardo, de esconderse en 
una cisterna cuando las cosas estaban perdidas 32. Fue una 
vez descubierto, cuando se las arreglo para hacerse perdonar 
y sentar las bases de una amistad con el vencedor que seria 
de por vida. Quien tiene la intencion de echarse en manos 
del enemigo no lo exaspera como hizo Josefo con los romanos 
en la defensa de Jotapata. Pese a las dificultades multiples, 
entre las que la falta de agua no era la menor, Josefo, con 

M HADAS-LEBEL, FIavius Josephe, phg. 105. 
3 A partir de ahora nuestra fuente principal es Guerra 111 115 SS. 

l2 Guerra 111 341. 
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denuedo e inteligencia, hizo lo posible por poner dificiles las 
cosas a los romanos. Los defensores se emplearon a fondo y 
los atacantes hubieron de hacer lo mismo. Josefo nos habla 
de la dureza de un asedio del que ahora comenzamos a tener 
apoyatura arqueologica significativa". Solo muy al final 
pretendio el personaje romper el cerco so pretexto de conse- 
guir ayuda exterior, lo que a la postre no le permitieron 
hacer las circunstancias. Buscaba sin duda su propia seguri- 
dad, pero no entre los romanos, como lo prueba el hecho de 
que pretendiera zafarse de ellos, inutilmente, procurandose 
un escondite. Su cambio de bando fue una finta in extremis 
tan oportuna como habilidosa, de efectos duraderos ulteriores 
como es bien sabido34. Labor por la que no estuvo Josefo 
fue la del suicidio, solucion por la que optaron tantos de los 
suyos. 

33 Contamos tan solo todavia con notas de prensa. Como la de ABC, 
14-8-1992, despacho de prensa de Jerusaltn: •áExcavaciones en Yodfat 
resucitan una batalla que conto Flavio Josefo. Un grupo de arqueologos 
israelies ha anunciado el hallazgo de los primeros vestigios de la batalla 
librada entre romanos y judios en el siglo I (ano 67), en Yodfat, la Galilea 
israeli. Una rampa construida por las legiones romanas, piedras utilizadas 
como proyectiles y numerosas puntas de flecha, son algunos de los vestigios 
encontrados [...l. Los restos encontrados coinciden casi totalmente con la 
descripcion que hizo de esa bataiia el historiador Flavio Josefo [...l. Se 
trata de la Unica batalla de los judios contra la conquista romana (sic) en 
la que participo Flavio Josefo, y en ella murieron 40.000 judios, 1.200 
fueron hechos prisioneros y varios cientos se suicidaron. En la batalla, que 
duro 47 dias, lucharon 60.000 soldados romanos, mandados por el que 
poco despues se convertiria en el emperador Vespasiano [...]B. 

M ((L'art de survivren, titula muy significativamente HADAS-LEBEL, Fla- 
vius Josiphe, pkg. 107, el correspondiente capitulo. Vease el interesante 
ensayo, muy antropologico, de P. VIDAL-NAQUET, •áFlavius Josephe ou le 
bon usage de la trahisonn, en P. SAVINEL (ed.), Ffavius Josephe. iA Guerre 
des JuiJs, Paris, 1977, pkgs. 7-1 15. 

5 .  A favor de Roma 

No pocos soldados de Roma habrian degollado con 
gusto a aquel cabecilla rebelde, tan buscado, que tras deno- 
dada y sangrienta resistencia al asedio habia querido escapar 
metiendose en la cisterna. No faltaron de hecho quienes 
intentaron sofocarle con fuego en su escondite, aunque Ves- 
pasiano no lo permitib 's. Se establecio entonces una curiosa 
negociacion entre los vencedores de arriba y el escondido de 
abajo, los primeros deseosos de obtener la rendicion y entrega 
del rebelde y el segundo procurando salir del trance con las 
mejores expectativas posibles, aunque el panorama no se le 
presentaba en absoluto halagueno. Los dos primeros inter- 
mediarios fracasaron. Solo cuando Vespasiano llevb las con- 
versaciones a traves del tribuno Nicanor, un conocido y 
amigo de Josefo 36, este se dejo convencer. Quienes con el 
estaban, sin embargo, no le permitieron que se entregara. Y 
este es el momento de un episodio que no se sabria decir si 
es historico o ficcion del propio personaje: la rueda de 
suicidios. La cuarentena de judios copados junto con Josefo 
se dispusieron a morir por la espada de un companero por 
riguroso turno hasta que no quedara mas que uno, quien se 
daria muerte a si mismo. Josefo se las arreglo para ocupar el 
puesto que le permitiera llegar al final de lo ronda y, contra 
lo previsto por todos salvo el, mantenerse vivo 37. Sea o no 
cierta la argucia inteligente del futuro historiador, Josefo no 
se suicido sino que acabo cautivo de los romanos. O no le 
parecio incompatible salvar el honor y a un tiempo la vida 
o prefirio la vida al honor. Cuando tantos de sus subordina- 
dos se daban muerte, Josefo hizo cuanto pudo por vivir. 

35 Guerra 111 350. 
M Ibid., 111 346. 
37 Ibid., 111 387-391. 
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En aquellas poco favorables circunstancias surgieron las 
bases para una amistad, que sena larga, entre Vespasiano y 
su hijo Tito y el prisionero judio. Este era joven, ilustrado y 
menos barbaro de lo que los romanos pudieron suponer; no 
en balde habia sido embajador de su pueblo en la propia 
Roma. Su conversacion debia de ser agradable y excepcio- 
nalmente inteligente. Su juego mental y su simpatia, entre la 
adulacion y el ocultismo profetico, le facilitaron las cosas 
ante el general vencedor. Llego Josefo a anunciar a Vespa- 
siano y a Tito que ocuparian el solio imperial, lo que muy 
poco despues seria rigurosamente cierto 38. El cautivo, aun 
sin dejar de serlo, paso insensiblemente a protegido. En 
Cesarea, la capital romana de Palestina elegida como cuartel 
general por Vespasiano, estuvo Josefo durante meses, entre 
la enemiga romana y las deferencias del general. Vespasiano 
llego incluso a proporcionarle una cautiva por esposa; pro- 
bablemente sea este el segundo matrimonio del personaje, 
que luego contraeria tres mas. Aunque la mujer era a no 
dudarlo judia, las circunstancias hacian de estas bodas, si 
algun carhcter oficial tuvieron, algo bastante en pugna con 
las tradiciones religiosas de Israel 39; pero Josefo no estaba 
entonces para frenarse ante minucias. Su cautiverio, en fin, 
fue llevadero y en el iria poniendo los cimientos para el 
inicial relato, en arameo, sobre la guerra de su pueblo contra 
Roma. Seguramente le llegaba suficiente informacion de la 
marcha de los acontecimientos: los triunfos romanos, las 

38 Guerra 111 399 SS. La tradicion judia atribuye un episodio similar al 
rabi Johanan ben Zakkai; para las cuatro versiones y bibliografia, cf. 
RAJAK, Josephus, phgs. 188-189. Sin duda se trata de una adaptacion 
rabinica tardia de la historia de Josefo. SUETONIO, Vespasiano 5, hace suya 
la version josefea. 

39 Los problemas legales, resumidos por HADAS-LEBEL, Flavius Joshphe, 
phg. 142. 

escisiones civiles entre los judios, el proximo e inevitable fin 
del propio conflicto. 

Dos acontecimientos supusieron cambio de suerte para 
el prisionero -ya iba para dos anos- de Cesarea: la reduc- 
cion de la guerra a Jerusalen y a algunos bastiones del sur y, 
tras la muerte de Neron y la consiguiente breve guerra civil 
entre pretendientes, la accesion de Vespasiano al principado 
del Imperio. Se cumplia la prediccion de Josefo, quiza mas 
por influencia de la prediccion que por capacidad de prognosis 
de nuestro personaje. Vespasiano fue, como otros proclama- 
dos de la guerra civil, elegido y apoyado por sus propias 
tropas. Las palabras de Josefo pudieron haber sido el deter- 
minante. Su protector era, en cualquier caso, dueno del 
Imperio, y su amigo Tito, principe heredero y general en jefe 
responsable de los asuntos de Palestina. Lo menos que 
podia venirle de ello a Josefo era la libertad. Josefo viajo 
con el nuevo emperador hasta Alejandria y en el camino le 
dejo -o murio- la mujer de Cesarea que recibiera de su 
protector. En la gran ciudad egipcia contrajo el futuro escritor 
nuevas nupcias @. La campana contra Jerusalen y los demas 
bastiones de la resistencia, Masada es el mas significativo, 
supuso la inminencia del final de una larga guerra de cuatro 
anos y para Josefo la ocasibn de volver a su ciudad, aunque 
en compania de los enemigos y trabajando en favor de ellos; 
como negociador para conseguir la rendicion judia, su lema 
es que Dios esta ahora del lado romano 4'. Le toco incluso en 
suerte resultar herido por un proyectil lanzado desde la 
muralla por los defensores, para regocijo y alegria de los que 
le consideraban traidor 42. Dentro de las defensas, tal vez sin 

Autobiografla 415. 
*' Guerra V 367-368. 
** Guerra V 541. 
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que los detalles llegaran hasta el exterior, una creciente 
division interna4) ponia a los familiares de Josefo en la mas 
extrema dificultad. Cada vez mas decidido prorromano, 
aunque en el ejtrcito de Tito habia muchos que desconfiaban 
del obsequioso judio, entro en Jerusalen como vencedor 
sobre su propio pueblo y no tuvo mas remedio que, acabada 
la campana, marchar a Roma en compafiia del principe 
triunfador. Lo que los horrores de la guerra y los excesos 
romanos habian hecho e hicieron padecer a los judios fue 
asumido por Josefo entre la indiferencia y alguna que otra 
lagrima. Se conforma con salvar la vida y lograr la libertad 
de algunos judios, entre ellos su propio hermano, y con el 
obsequio por Tito de algunos libros sagrados salvados de la 
destruccibn". Ni siquiera la destruccion del Templo fue 
razon suficiente para que nuestro personaje se desviara de su 
amigo romano. Mas le afectaron los holocaustos voluntarios, 
al estilo de Sagunto o de Numancia. Ni heroes ni desesperados 
sin salida; para Josefo eran criminales, solo porque no habian 
hecho lo que el. 

El viaje a Roma se hizo por el Sinai en direccion a 
Alejandria, para embarcar desde aili hacia las costas italicas. 
En la gran ciudad grecoegipcia reencontro, tras el final de la 
guerra, a la que desde poco antes era su nueva mujer, 
conforme mas arriba se dijo. El salto a Italia lo hicieron los 
casados en el sequito de Tito. En Roma les esperaba la 
celebracibn del triunfo del Imperio sobre Israel, sus preten- 
siones politicas y sus tradiciones religiosas, y la concesion a 
nuestro personaje de la ciudadania romana45, lo que com- 
porto para el en adelante el gentilicio de Flavius, el nomen 

43 Lucha entre facciones estudiada por GOODMAN, Zne ruling Class of 
Judaea, phg. 198. 

U Autobiografia 418-419. 
Autobiograjia 423. 

del Emperador, su protector. Josefo llevaba la carga de sus 
azares y sus remordimientos, de las incomprensiones y de 
sus nostalgias; y la esperanza de una nueva, placida y pro- 
metedora vida a la sombra del Emperador y de su hijo, 
heredero a su vez del Imperio. 

6. Ultimos anos 

Los anos postreros, oscuros, de la vida de Josefo no son 
los de su provecta y ya decrepita ancianidad. En principio 
podemos decir que Josefo toco la vejez, pero no la vivio. En 
rigor, los Ultimos anos de nuestro autor son los de su madu- 
rez. Inicia su retiro en Roma, dejando atras definitivamente 
la Palestina de su juventud y de sus azares, a los treinta y 
tres anos de edad, que no es precisamente el momento de 
retiro de un anciano. Bajo la cobertura, amistad y mecenazgo 
de Vespasiano y su casa46, dedico los decenios que le queda- 
ban de vida a narrar los hechos de que habia sido testigo y 
a divulgar y ensalzar las tradiciones de Israel. Es ahora 
cuando escribe sus obras, probablemente en este orden: la 
Guerra de los judios, las Antiguedades judaicas, la Autobio- 
grafia y el Contra Apion. Vive tranquilo, beneficiado sin 
duda del regimen economico reservado por los emperadores 
flavios a los intelectuales merecedores de subvencion publica. 
El conflicto lo tiene en su casa y en su corazon. Sabemos que 
los problemas domesticos le llevan al divorcio de su mujer, 
que no es la primera, la joven judia de que se separara con 
tristeza cuando el estallido de la revuelta, sino la que ha 
tomado en Alejandria. Y el problema interno es el que 
desgarra al dislocado: depende de Roma y tuvo un decidido 

6 Sobre el patronazgo de los Flavios sobre las letras, vease el clasico H.  
BARDON, Les empereurs et les lettres latines d'Auguste a Hadrien, Pans, 
1968 (= 1940), pkgs. 289 SS. 
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pasado antirromano; combatio con la revolucion y abandono 
a sus correligionarios; es judio y esta entre paganos; fue 
vencido y esta con el vencedor, de espaldas a los suyos; 
anora su tierra y su tradicion, pero esta en el exilio, aunque 
dorado exilio, olvidado y despreciado de los suyos. Es un 
patriota judio bajo patronazgo romano, la gran paradoja4'. 
Todo Josefo se explica por dos necesidades internamente 
sentidas: la de autojustificarse siempre y por todo y la de 
seguir apegado, con mas fuerza si cabe, a las tradiciones de 
Israel. 

La esposa alejandrina, de la que se divorcia, le deja un 
hijo, Hircano, nacido el ano cuarto del reinado de Vespa- 
siano", es decir, en el ano 73 6 74; otros dos ninos no 
lograron sobrevivir. Ignoramos cuales pudieron ser las causas 
profundas de la ruptura. Su mujer era, desde luego, tambien 
judia, y de esta condicion compartida, pero tal vez entendida 
diversamente, pudieron venir las dificultades. Cuanto se ha 
dicho de que seria pagana y disentirian en lo tocante a la 
educacion del unico vastago es pura lucubracion sin funda- 
mento. Josefo se limita a manifestar inconformidad con su 
conducta49. Prueba nuestro hombre nueva aventura matri- 
monial, ahora con una cretense, de la que dice que estaba 
dotada de envidiables prendas y pertenecia a familia de 
abolengo M. Esta union le dio dos hijos mas, Justo y Simo- 
nides Agripa, mas jovenes respectivamente que el hermano 
mayor en tres y cinco anos. 

Las contradicciones del desplazado no generaron pro- 
blemas capaces de provocar cambio en el trato con la casa 

47 Mbs O menos asi titula RAJAK, Josephus, pag. 185, uno de sus 
capitulos. 

Aurobiografia 5 .  
49 Ibid., 426. 
m Ibid., 427. 

imperial. Josefo siguio fiel a la amistad y benevolencia de 
Vespasiano y nada vario cuando accedio al trono Tito, el 
principe amigo, y mas tarde Domiciano. Los emperadores 
Flavios mantuvieron al sacerdote escritor judio y hasta le 
desembarazaron de enemigos correligionarios. Domiciano 
en concreto le hizo honor de concesiones fiscales muy gene- 
rosas. Mientras tanto iba nuestro autor redactando y publi- 
cando sus obras. Tras la salida de Antiguedades y luego de 
Contra Apion, tiempos ya de Domiciano, perdemos del 
todo la pista a nuestro personaje y los proyectos literarios 
que por entonces anuncia5' no se convirtieron en realidad o, 
si alguno lo hizo, se perdio sin dejar rastro. Es muy probable 
que sobreviviera al segundo de los hijos de Vespasiano y que 
conociera por tanto el efimero y benefico reinado de Nerva, 
que supone un cambio de Roma al respecto de los judios 
domenados; ni siquiera se puede descartar que su muerte 
tuviera lugar en los primeros anos del imperio de Trajano 
frisando la sesentena. En rigor habria que asumir el laconismo 
de Hadas-Lebel: •áAprbs 95, sa trace se perdoS2. El final de 
Josefo se produjo oculto en una nube de la historia. 

1. •áGuerra de los judios)) 

Es esta la primera obra escrita por Josefo, si no tenemos 
por independiente de la redaccion griega conservada la version 

51 Antiguedades X X  267-268. Pretendia escribir un tratado sobre Dios 
y las Leyes en cuatro libros y continuar la historia del pueblo judio desde 
la toma de Jerusaltn, es decir, partiendo de la Guerra y de un breve ensayo 
nuevo sobre las causas del conflicto. 

52 HADAS-LEBEL, Flavius Joshphe, pag. 237. 
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original aramea publicada con anterioridad. El mismo autor, 
al comienzo de la Guerra escrita en griego, nos informa de 
la existencia del previo texto arameo y de las ayudas que 
preciso para una aceptable traslacion a la lengua helenica. 
Dirigidas a diferentes tipos de lectores, una y otra de las 
versiones hubieron de tener matices distintos, aunque el 
grueso de la informacion recogida y su presentacion fuera 
coincidente. Es el texto griego el conservado y de el dependen 
las versiones antiguas testimoniadas. La Guerra esta com- 
puesta en siete libros de desigual extension, que los editores 
articulan en capitulos y paragrafos asimismo desiguales nu- 
mericamente hablando. El libro 1, el mas largo, consta de 
treinta y tres capitulos y seiscientos setenta y tres paragrafos; 
e1 de menor longitud es el penultimo, el libro VI, de cuatro- 
cientos dos paragrafos en diez capitulos. El titulo con que el 
propio autor se refiere a esta obra en otros escritos, es el de 
Peri tou Zoudaikoa polemou 53, a saber, Acerca de la guerra 
judaica, aunque la tradicion indirecta le atribuya denomina- 
ciones distintas54, los editores desde Niese hayan preferido 
titular Historia de la guerra judaica contra los romanos, 
siguiendo a un solo manuscrito, el Parisinus gr. 1425 (P), 
normalmente se la conozca simplemente como la Guerra de 
los judios. 

Esta obra de Josefo narra la historia de los judios de 
Palestina desde Antioco IV Epifanes, rey helenistico de 
Siria, y las guerras de los Macabeos, hasta la guerra en que 
sucumbieron los ultimos focos de resistencia contra Roma, 
la fortaleza de Masada el mas importante, una vez producidas 
la caida y destruccion de Jerusalen ante el asedio de Tito; es 

Asi en Antiguedades XX 258, y en Autobiografia 412. 
Muy frecuentemente empleando el termino halosis, •ácaptura•â, en 

obvia referencia a la toma de Jemsaitn. 

decir, entre aproximadamente 170 a. C. y 73 d. C. No es 
preciso decir que la mayor parte del relato, cinco de los siete 
libros, se ocupa de la primera guerra judaica desde que 
estalla en tiempos de Neron hasta su definitiva resolucion. 
En sus parrafos introductorios ensaya el autor un esquema 
bastante prolijo de su obra para orientacion del lector que, 
si se va a ver, refleja solo muy parcialmente lo que es el 
contenido real de cada libro y de sus partes O el calamo le 
llevo a veces luego por otros caminos, o adelanta un sumario 
seleccionado, siendo esto ultimo lo mas probable. 

Podemos resumir el contenido de este escrito josefeo de 
la siguiente manera: el libro 1 se abre con las advertencias 
introductorias de rigor, objeto e intencion y el antedicho 
sumario, y repasa los acontecimientos palestinenses desde el 
atentado de Antioco IV sobre Jerusalen y el Templo hasta la 
muerte de Herodes el Grande, pasando por las guerras 
macabeas y la sucesion tempestuosa de la serie de monarcas 
asmoneos. Se detiene, pues, por el ano 4 a. C. El libro 11 
parte del advenimiento de Arquelao y toca el cambio funda- 
mental que en el gobierno y administracion de Palestina se 
produce a la caida de este en el ano 6 d. C., las relaciones de 
Roma con los tetrarcas y la actuacion de los prefectos 
romanos hasta los tiempos de Neron, senalando la inquietud 
judia y las concreciones liberacionistas de los grupos mas 
extremados, los zelotas, desde Judas el Galileo hasta Juan 
de Giscala, contemporaneo riguroso y enemigo politico del 
autor. Una vez resumida la historia inmediatamente prece- 
dente y presentadas las causas remotas y proximas del con- 
flicto, viene el corto libro 111 a presentar el estallido propia- 
mente hablando de la guerra: Vespasiano al frente de las 
tropas de Roma, Josefo con la responsabilidad de Galilea, el 

Guerra 1 19-29. 
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asedio de Jotapata y la entrega de Josefo al vencedor y el 
anuncio al general de su accesion futura al trono imperial, 
asi como la paulatina perdida de la mayor parte de Galilea. 
El libro fV arranca de la caida total de esta regibn septen- 
trional palestinense y se interrumpe en el momento en que 
Tito avanza hacia Jerusalen; a lo largo de los capitulos van 
apareciendo las actuaciones desesperadas de los zelotas y su 
caudillo Juan de Giscala, con la consiguiente division dentro 
del bando judio, y se hace referencia a la muerte de Neron, 
la breve guerra civil romana y la proclamacion de Vespasiano 
como emperador. En el libro V tenemos la primera parte de 
la guerra de Jerusalen; en el quedan descritos la ciudad, la 
situacion politica, militar y social de los sitiados, muy deli- 
cada, y el ejercito romano sitiador, asi como las medidas 
adoptadas, las primeras escaramuzas y el papel que corres- 
pondio desempenar al propio Josefo. El desarrollo definitivo 
de la defensa y del asedio, hasta la toma de Jerusalen por los 
romanos, es el contenido del libro VI; pasan por sus capitulos 
las dificultades de los sitiados, el asalto a las murallas y la 
entrada de Tito en Jerusalen, cerrandose, a modo de apendice, 
con una breve relacion sobre las veces y circunstancias en 
que Jerusalen fue capturada a lo largo de la historia. El libro 
Ultimo, el VII, redondea el relato de la caida de Jerusalen 
mediante la descripcion de las circunstancias que inmediata- 
mente la siguen, especialmente la destruccion de la Ciudad 
Santa y del Templo, y del tratamiento dispensado a los 
vencidos, y continua presentando las operaciones del ejercito 
imperial contra los ultimos bastiones de resistencia, en especial 
Masada, a cuya heroica defensa y drastica resolucion final 
dedica pluralidad de paragrafos %, no sin referencias a algunos 

D. J. LADOUCEUR, ~Josephus and Massada)), en FELDMAN, HATA 
(eds.), Josephw, Judoism ond ChrLFtionity, pags. 95 5s. 

sobresaltos en comunidades judias norteafricanas. Un breve 
epilogo al final de este libro VI1 viene a ser el cierre conclusivo 
de toda la obra, en el que hace protesta de puntualidad y 
verdad y se somete al juicio de los lectores. 

La Guerra es formalmente un clasico relato de historia, 
mas en particular el de un conflicto, atenido sin duda cons- 
cientemente al estilo marcado por los autores antiguos, es- 
pecialmente por Tucidides y por Polibio. El gran historiador 
ateniense del siglo v a. C. le proporcionaba un cumplido 
modelo por dos basicas razones: por su indiscutible saber 
hacer y por narrar una guerra no solo contemporanea sino 
incluso vivida en parte activamente por el propio autor 
desde unas responsabilidades militares de gran relieve. Poli- 
bio, historiador corintio del siglo 11 a. C., podia ofrecer a 
Josefo una imagen como de espejo, porque tambien el habia 
luchado contra los romanos, habia pasado a la Urbe una vez 
vencido su pueblo y habia establecido lazos de amistad con 
los mas conspicuos de los vencedores. Josefo, sin embargo, 
no puede sustraerse de sus propios fantasmas. Polibio no 
pretendib ser el compositor de un relato de guerra, notable 
diferencia. De Tucidides, el profundo y casi imparcial gran 
historiador atico de la guerra del Peloponeso, nuestro escritor 
judio queda, desde luego, a considerable distancia. Tres son, 
en resumidas cuentas, los objetivos de Josefo, los tres impe- 
riosos: primero, agradar a sus protectores; segundo, contribuir 
a evitar algun otro levantamiento de compatriotas de la 
diaspora, y tercero, desde luego no el menor de sus afanes, 
ensalzarse y autojustificarse. Esta obra fue un acto de servicio 
de Josefo a sus protectores, pero no desdeno su autor la 
ocasion del mayor beneficio personal posible. 

No se puede establecer con seguridad la fecha de compo- 
sicion y publicacion de la Guerra de los judios. Es probable 
que Josefo echara las bases a su relato en la cautividad de 
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Cesarea y se convierte ya en cosa segura que tomaba notas 
en el campamento romano ante Jerusalen5' y que, nada mas 
llegado a Roma, comenzo a escribir de modo sistemhtico 
para justificar el mecenazgo que disfrutaba del Emperador. 
Como mas arriba se dijo, comenzo por redactar en arameo. 
No sabemos cuando pudo salir al publico esta version origi- 
nal; a no dudarlo, unos cuantos anos antes que la griega. 
Para verter a la lengua helenica, tuvo Josefo dificultades y 
necesito ayuda de colaboradores varios; pero el borrador en 
griego, sobre el que trabajarian sus ayudantes, tuvo que 
componerlo el, cosa que le llevaria bastante tiempo. Tanto 
se demoro la salida definitiva de la Guerra, que en el momento 
de su aparicion ya circulaba algun que otro relato del enco- 
nado conflicto, muy poco del gusto de nuestro autors8. 
Parece que la publicacion del texto griego se produjo al final 
ya del imperio de Ve~pasiano~~,  entre 75 y 79 d. C. Fecha 
post quam es la de 75, pues en este ano se produjo la 
ereccion del Templum Pacis, que aparece mencionada ya en 
el texto de JosefoW. Fecha ante quam, la de la muerte del 
primer emperador Flavio, pues es seguro que Vespasiano 
conocio el texto6'. A lo mas, cabria decir que Vespasiano 
pudo tener copia con anterioridad a la publicacion propia- 
mente hablando; esta, en cualquier caso, hubo de tener lugar 
antes de 81, ano de la muerte prematura de Tito. 

Contra Apion 1 49. 
58 Guerra 1 1-2, y Anriguedades 1 4. 
59 Ver RAJAK, Josephus, pag. 195. 

Guerra VI1 158. 
En Aulobiografia 361, dice Josefo que entrego su texto a los empe- 

radores; se refiere a Vespasiano y a su hijo Tito, asociado ai trono desde 71. 

2. ((Antiguedades de los judios)) 

Es este el mas voluminoso de los escritos de Josefo. 
Estamos ante un extenso tratado en veinte volumenes sobre 
la historia del pueblo de Israel desde los origenes hasta 
empalmar con la parte inicial de la Guerra. Precisamente lo 
que hace aqui Josefo es tratar aquello que, por excesivamente 
remontado en el tiempo, le parecia fuera de lugar incluir 
como portico de su anterior obra6=: la vieja historia de los 
judios, su origen como nacibn y sus avatares de siglos. La 
intencion es clara: evidenciar la gran antiguedad de los 
israelitas, que es tanto asi como demostrar su excelencia y 
nobleza. El titulo original es Ioudaikk archailogia, en tra- 
duccion latina Antiquitates iudaicae, de donde deriva la 
manera usual por que se le conoce entre nosotros. Preciso es 
entender •áarqueologia•â en el sentido primigenio del termino: 
relato de la historia mas remota63. Asi se aplica en referencia 
a los capitulos primeros de Tucidides y en el titulo del 
trabajo historico de Dionisio de Halicarnaso: Romaike ar- 
chaiologia. En este caso la designacion ordinaria de la obra 
de Josefo responde a la pensada por el propio autor. 

Los veinte libros de este largo escrito son de extension 
diferente, aunque dentro de un cierto equilibrio general. Los 
editores organizan cada uno de ellos en un numero variable 
de capitulos y paragrafos, que oscilan respectivamente entre 
los ocho y los veintidos y entre los doscientos sesenta y ocho 
y los cuatrocientos noventa y uno. El libro 1 se abre con un 
prblogo en el que el autor explica sus propositos y sus 
razones, asi como la basica dependencia biblica de sus pagi- 

62 Guerra 1 17. 
63 Sobre los valores del termino y sus concreciones helenisticas, A. 

MOMIGLIANO, ~Ancient history and the antiquarian)), Studies in Historio- 
graphy, Londres, 1967, pags. 3-4. 
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nas, y entra en materia tocando las raices de Israel -y de la 
humanidad toda- desde la creacion hasta la muerte de 
Isaac. Completa el libro 11 la historia, ya iniciada, de los 
patriarcas, arrancando con la historia de Jacob y de sus 
hijos y llegando hasta la huida de Egipto y el paso del Mar 
Rojo. Ei libro 111 esta dedicado al vagabundeo de Israel por 
el Sinai, conducido por Moises, hasta la llegada a las puertas 
de la tierra prometida. En el libro IV, que narra los primeros 
conatos de conquista en tierras aledanas, se cierra la historia 
de Moises hasta su muerte. La conquista propiamente dicha 
es el contenido del libro V, dedicado a la historia de Josue 
y de los primeros jueces. El VI cierra el relato de la judicatura 
y le hace seguir el de la historia del primero de los monarcas, 
Saul. La historia del rey David llena por completo el libro 
VII, mientras que el VI11 se refiere a los hechos de Salomon 
y a la primera parte de las monarquias independientes de 
Israel y Juda, hasta la destruccion de Samaria por los asirios. 
El libro X sigue con el repaso de las presiones orientales en 
Palestina, ahora sobre el reino de Juda, e incluye la conquista 
de Jerusalen por los neobabilonios de Nabucodonosor y la 
cautividad en Babilonia. El periodo persa, hasta Alejandro 
Magno, es el objeto del libro XI, y en el XII se trata la 
historia helenistica de Israel hasta las guerras macabeas. El 
libro XIII arranca despues de la muerte de Judas Macabeo 
y acoge todo el periodo de la dinastia Asmonea hasta la 
muerte de Alejandro Janeo y sus inmediatas consecuencias. 
Continua en el XIV la historia de los Asmoneos hasta las 
discordias romanas de la guerra civil, de las que sacara 
partido Herodes el Grande. Los libros XV, XVI y XVII 
completan la historia de Herodes hasta su muerte y sucesion 
por Arquelao. Arranca el XVIII refiriendose a los germenes 
de los nuevos movimientos nacionalistas encabezados por 
Judas el Galileo y narra los acontecimientos de Judea, ya 

convertida en provincia romana, hasta el intento de profanar 
el Templo por parte de Gayo Caligula. El libro XIX completa 
la historia de la Palestina romana de tiempos de Caligula y 
continua con el periodo de Claudio hasta la muerte de 
Agripa 1, y el ultimo, el XX, resume el periodo que va desde 
el gobierno de Agripa 11 y del prefecto Fado hasta las 
puertas de la primera guerra judaica contra los dominadores 
romanos. 

Se trata de una magna obra que sintetiza toda la historia 
biblica mas los dos siglos previos a los momentos en que 
vivio Josefo. Bastante mas de la mitad del escrito es una 
parafrasis de los textos biblicos, aunque altamente interpre- 
tativa, de tal manera que nuestro autor merece sin duda que 
se le tenga por exegeta de la EscrituraM. LOS ultimos libros 
aportan un caudal de informacion inapreciable. Lo que 
pretende Josefo, que no escribe para sus correligionarios 
sino para los gentiles -como ocurre con la version griega de 
la Guerra-, es presentar a quienes no la conocen la historia 
de Israel, la antiguedad y la importancia del pueblo judio, 
asi como la excelencia de su religiosidad y el aprecio por los 
romanos, salvo excepciones, de su secular tradicion. Anti- 
guedades es a un tiempo una historia y una apologia". El 
judio afincado en Roma y protegido de romanos expresa en 
esta voluminosa obra cuales son sus raices y como estas, del 
todo nobles, no son discordes con la sociedad del Imperio, 
sino que, bien al contrario, constituyen una indudable apor- 
tacion de grandeza religiosa y humana. Incorpora nuestro 
autor una gran riqueza de haggadot o tradiciones judias 

a Ver G .  VERMES, •áBible and Midrash: early Old Testament)), en P. R. 
ACKROYD, C. F. EVANS (eds.), The Cambridge Hisrory of rhe Bible, 1: 
From the Beginnings ro Jerome, Cambridge, 1970, pAgs. 204-220, passim. 

6s H ADAS-LEBEL, Flavius Josephe, pag. 25 1 .  
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entremezcladas con la sintesis historica, que no en balde esta 
escribiendo en momentos de auge de la compilacion y refle- 
xibn rabinicas, en las que eran maestros los fariseos, y que 
fariseo de formacion y ejercicio habia sido el mismo en su 
juventud y primera madurez. Ello hace que esta obra exceda 
con mucho en interes de lo que pudo ser el originario 
designio de Josefo; pudo escribir para gentiles, pero resulto 
un caudal inagotable para los judios. Indudablemente la 
composicion historica de los periodos helenistico y romano 
y el material interpretativo y tradicional aprovechado, sin 
olvidar las fuentes que utiliza y nosotros conocemos tan solo 
a traves66, hacen de Antiguedades una fuente fundamental 
para la historia del judaismo. 

Componer Antiguedades debio de suponerle a Josefo un 
trabajo de bastantes anos; un esfuerzo en solitario de manejo 
del material y luego una labor de equipo para conseguir un 
griego escrito de suficiente calidad. Los especialistas creen 
cosa segura que tambien tuvo ayudas aqui, del mismo corte 
de las confesadas para la Guerra. No faltan quienes, apre- 
ciando detalles y rastreando reminiscencias, pretenden iden- 
tificar a algunos de los ayudantes de Josefo en la redaccion 
Ultima de Antiguedades, y asi hablan convencionalmente del 
secretario tucidideo o del secretario sofocleo6'. La fecha de 

Un caso sobresaliente es el de los Anales de Tiro, cronica que Josefo 
conocio en la traduccion griega de Menandro de Efeso. Solo conocemos 
este importantisimo documento a traves de nuestro autor (Antiguedades 
VI11 144-146 y 324, y IX 283-287) y de la utilizacibn que de el hace. Cf. J. 
VAN SETERS, Zn Search of History. Hisroriography in ?he ancient World 
and the Origins of biblical History, New Haven-Londres, 1983, pags. 195- 
199. 

67 Algunas referencias de TACKERAY, padre de la teoria, en la introduc- 
cion a Antiguedades de su edicion de Josefo, vol. IV, pags. xiv-xvii. Ver 
sobre todo su Josephus. The Man and the Historian, Nueva York, 1967 
( = 1929), cap. 5. Disintiendo parcialmente del anterior, FELDMAN, uFiavius 

terminacion de tan magno escrito de Josefo aparece expre- 
samente en las lineas que le sirven de cierre. Dice el autor 
que corono su obra cuando alcanzaba la edad de cincuenta 
y seis anos y corria el ano decimo tercero del reinado de 
Domiciano. Estas dos referencias cronologicas nos llevan 
hasta 94 d. C. Se introduce aqui, sin embargo, una cuestion 
que puede alterar todo lo referente a datacion de la obra de 
Josefo excepto la Guerra: la de si hubo una o dos ediciones 
de Antiguedades y la conexa y consecuente de la fecha de 
publicacion de los escritos menores, especialmente de la 
Autobiografia. Sin adelantar lo que se dira en los apartados 
inmediatos, diremos aqui que una obra ya clasica de Laqueur, 
hace bastantes decenios 68, pretendio ver dos conclusiones de 
Antiguedades 69, una que seria la del ano expresamente sena- 
lado, el 94, y otra que corresponderia a la reedicion de 
momentos posteriores. No pocos autores han seguido esta 
hipotesis, que ni esta suficientemente fundamentada ni deja 
de tener alguna que otra dificultad. Quienes piensan que 
hubo una segunda salida de Antiguedades la situan en el 
salto de siglos, pasado el ano 10070; quiza sea mas prudente 
quedarse con la letra de nuestro autor y desechar la idea de 
las dos ediciones ". 

Josephus revisitedn, en HAASE (ed.), Aufsrieg und Niedergang der romischen 
Welt 11 21, 2, pag. 860, cree que los influjos sofocleo y tucidideo no se 
limitan en Josefo a las Antiguedades, sino que resultan evidentes en todas 
las obras de nuestro autor. 

R. LAQUEUR, Der judische Hisroriker Flavius Josephus. Ein biogra- 
phischer Versuch auf neuer quellenkritischer Grundlage, Giessen, 1920, 
paginas 3-5. 

* XX 259 y 267. 
El motivo, la muerte de Agnpa 11 como fechapost quum, lo tocaremos 

en el apartado que sigue. 
7' En esto me inclino por RAJAK, Josephus, pag. 238. 
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Como ha senalado ajustadamente Momigliano, no ha 
legado la Antiguedad significativo caudal del genero auto- 
biografico12. A 10 mas, algunos discursos autodefensivos 
con referencias vitales propias, y reflexiones e introspecciones 
que de alguna suerte son desvelamientos del si, como podrian 
ser los Pensamientos de Marco Aurelio y las Confesiones de 
San Agustin; o, seria posible anadir, algun relato de aconte- 
cimientos concretos vividos por el autor, pero narrados con 
aparente distanciamiento, como los de Julio Cesar. La pre- 
sentacion del propio itinerario vital, completa, minuciosa y 
en primera persona, no es cosa que se de. La Autobiografia 
de Josefo es, pues, un hapax literario en el mundo grecorro- 
mano. La importancia de esta excepcion es grande, porque 
la personalidad de Josefo y su itinerario vital son fascinantes, 
y porque nuestro autor pertenece y se refiere a unos aconte- 
cimientos y a un mundo tan atractivo como complejo. A 
esto se anade, ya en otro plano, la gran significacion psico- 
logica del genero, que nos va presentando fenomenos siempre 
ilustrativos cuales la reinterpretacion de la propia ninez, la 
autopresentacion como figura singular 73 y el desvelamiento 
muchas veces inconsciente de la propia verdad interior; 
filtros e iluminacion a un tiempo de la realidad personal y de 
contexto que es la referencia fundamental del autobiografo. 
Estamos pues, por varias razones, ante un opusculo de subi- 
do interes. 

l2 A. MOMIGLIANO, ((11 post0 della storiogr&la antica nella stonografia 
moderna•â, Sui fondamenri della storia aniica, Tunn, 1984, p8g. 54. 

73 Sobre el particular, en concreta relacion con Autobiografia 7-9, ver 
C.  PELLING, ((Childhood and personaiity in biography)), en C. PELLING 
(ed.), Characrerization and Individualiry in Greek Literature, Oxford, 1990, 
phgs. 222-224. 

Los editores presentan la Autobiografia, titulo que ob- 
viamente no se remonta al autor, como un solo libro orga- 
nizado en setenta y seis capitulos y cuatrocientos treinta 
paragrafos. A lo largo de su texto va haciendo Josefo me- 
moria selectiva y desigual de los avatares de su vida, arran- 
cando de su nacimiento y su entronque familiar y acabando 
con la sucesion de Tito por su hermano Domiciano y los 
favores que la nueva pareja le dispensaron. al surco de lo 
que habian hecho los anteriores mandatarios de la dinastia 
Flavia. Es curioso que el autor antiguo cuya vida nos es 
mejor conocida, gracias a este texto, sea al mismo tiempo 
uno de los mas enigmaticos en lo referente a sus ultimos 
anos, precisamente los no incluidos en el relato. La Auto- 
biografia es, pues, fuente fundamental para el hombre Josefo, 
y dado que el hombre desempeno destacado papel en su 
momento, tambien para la circunstancia historica. Esta im- 
portancia que destaco no esta renida con la debilidad indis- 
cutible de muchos pasajes del escrito. Por una parte, son 
claras las divergencias y aun contradicciones entre esta y 
otras obras del autor, en especial la Guerra; de otro lado, los 
tics egolatricos y patologicamente autojustificatorios tan 
patentes en este texto obligan ya, sin mas, a desconfiar de 
ciertos extremos de lo que se afirma y apurar la critica 
posible, aunque solo sea por el proximo riesgo de hiperbole 
y de manipulacion interesada. Josefo escribe presionado por 
su discutida conducta y, mas particularmente, polemizando 
con un implacable contradictor que le ha salido, Justo de 
Tiberiade74, autor de un relato de la guerra judaica que 
produjo a nuestro autor profunda indignacion, no solo por 

l4 A 61 se dirige, airado, en Autobiografia 336 SS. Sobre este oponente 
de Josefo, T. RAJAK, ((Justus of Tiberiaw, Ciassical Quarre- 23 (1973), 
358-363. 
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la presentacion general de los hechos, sino tambien por 
alusiones concretas a su persona que le dejaban malparado. 
Quiza porque no lo pudo evitar, Josefo se rebajo a polemizar 
con Justo en unas paginas que, como bien dice Hadas- 
Lebel, no se puede decir que le favorecieran y favorezcan 75; 

lo que no contradice el interes que encierran para nosotros, 
leidas con la critica que requieren. Es el calor de la poitmica 
y la debilidad de algunas piezas del universo politico de 
Josefo lo que explica los aducidos contrastes entre lo que en 
Autobiografia afirma y lo escrito anteriormente en la Guerra. 

No es facil fijar el momento exacto en que Josefo compuso 
su Autobiografia, aunque es indiscutible que el escrito per- 
tenece a los ultimos decenios de la vida de su autor, es decir, 
a la etapa de residencia en Roma. La ultima referencia 
datable es la antedicha de la subida de Domiciano al trono 
del Imperio, que ocurrio en el ano 81 d. C. Lo mas probable 
es que la publicacion del texto sea posterior a esa fecha, bien 
porque la redaccion tambien lo sea, o porque, iniciada antes, 
pudiera quedar coronada despues de ella. Es cierto, de todos 
modos, que la composicion de este relato autobiografico es 
posterior a la de la Guerra, texto Cste que, cual ha quedado 
ya dicho, es el primero de los de Josefo, y no menos cierto 
es que circulo o desde el principio o desde muy pronto como 
apendice de las Antiguedades; y, dado que el texto de Anti- 
guedades ha hecho pensar a muchos, como vimos en el 
anterior apartado, que presenta dos conclusiones 16, corres- 
pondientes a dos redacciones distintas, no es amesgado 
afirmar, bien al contrario, que, si la teoria de la doble redac- 

HADAS-LEBEL, Flavius Joskphe, pag. 256. 
76 Antiguedades X X  259 y 267. La observacion es originariamente d e  

LAQUEUR, Der judische Historiker FZavius Josephus, pags. 3-5, como m& 
arriba se dijo. 

cibn responde a los hechos, la Autobiografia quedo anadida 
a la segunda de las ediciones de la obra larga, pues lineas 
antes de la segunda conclusibn anticipa el autor que va a 
proceder a decir algo sobre su linaje y sobre los hechos de su 
vida 77. 

Los dos pretendidos cierres de Antiguedades enmarcan 
la presentacion y explicacibn de la Autobiografia que se 
edita aneja, y el segundo lleva referencia cronologica muy 
precisa: el presente del Josefo que escribe esta en el ano 
decimotercero del reinado de Domiciano y en el cincuenta y 
seis de su propia edad. Estas dos concreciones temporales 
apuntan a 94 d. C. Suponiendo que el cierre segundo sea el 
mas reciente, Les esa de 94 la fecha ante quam, o la post 
quam? Porque podria ser que de hecho no se este anunciando 
el comienzo de su redaccion, sino que la Autobiografia esta 
terminada y se edita en anadido. Si la verdad corresponde a 
la segunda posibilidad y el relato de la vida de Josefo esta ya 
cerrado en el 94, ignoramos si fue escrito poco o mucho 
antes. Recuerdese que la ultima alusion temporal interna es 
el advenimiento de Domiciano en e1 81. Pero segunda 
conclusion es la que se escribio despues o la de la edicion 
original? La verdad es que, si atribuimos cronologia inversa 
a las dos conclusiones, la dificultad nos queda un tanto 
atenuada. Normalmente veremos en los autores que Auto- 
biografia es posterior a 94 y que se edito tras el salto de 
siglos, porque Agripa 11 murio en el 100 y en uno de los 
pasajes se le da ya por desaparecido ESO comportaria que 
la conclusion fechada en 94 no es la segunda sino la primera 
y original, cosa posible, ciertamente, pero que no llega a 

77 Antiguedades X X  267. 
78 Autobiografia LXV 359. 
79 T. RAJAK, Josephus, pags. 237-238. 
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verse demasiado clara. Ademas, se ha senalado la discutibi- 
lidad de la fecha del 100 para la muerte de Agripa, que no 
tiene apoyos anteriores al siglo Ix 79. Por el otro extremo, 
propuso hace decenios Laqueur que este texto debia de ser 
el mas antiguo de los escritos por Josefo, anterior a la 
Guerra y, por lo tanto, no del tiempo de la segunda publica- 
cion de Antiguedades, y que se trataria originalmente del 
informe redactado por Josefo para justificarse ante el Sane- 
dnnsO, pero esta temprana fecha propuesta y ese caracter 
practicamente oficial del documento que se sugiere para la 
Autobiografia -y que exigiria redaccion original en arameo 
y, por tanto, indole linguistica muy diferente a la de Anti- 
guedades- no han recibido la comun aceptacion de los 
criticos, aunque no le ha faltado algun que otro seguidor. 
Asi, Cohen, uno de los mas recientes, ha propuesto que 
Josefo redacto muy pronto un borrador (el no habla de 
documento oficial, como Laqueur), que luego utilizo en la 
Guerra y mas de cerca en la posterior Autobiografia Pero 
no es bueno asirse a arriesgadas o extravagantes hipotesis 
como solucion de un problema que se resiste a dejar de 
serlo. Tal vez lo mejor, por mas simple, sea aceptar el punto 
de vista de Rajak: la Autobiografia se publicd en el 94 d. C. 
como anadido a la unica edicion de las Antiguedades 8Z. Solo 
aceptando las dos ediciones de Antiguedades y la fecha tras 
el ano 100 de nuestro escrito. ambas cosas muy dudosas, se 
puede decir que Autobiografia es la ultima obra terminada 
de Josefo, como hace Hadas-Lebel en principio equivocada- 

80 LAQUEUR, Der judische Historiker Flavius Josephus, caps. 3 y 4. 
8' S. J. D. COHEN, Josephus in Galilee and Rorne. His Vira and Deve- 

loprnent as a Historian, Leiden, 1979, pags. 80-83. 
T. RAJAK, Josephus, pag. 238. 

mentes3. Tal circunstancia parece corresponder al tratado 
Contra Apion, del que se ocupa el apartado siguiente. 

Si hapax es el genero literario de la Autobiografl de 
Josefo, no menos ejemplo unico es el opusculo llamado 
Contra Apion, pues no existe, perdido el texto de la de Filon 
de Aiejandria, ningun otro modelo de apologia projudia. En 
cambio, si tenemos algunos precedentes del genero en la 
tradicion griega, aunque sea a traves de manifestaciones 
distintas de la polemica, como la oratoria o la diatribaR4. 
Estamos ante un escrito en dos libros, que los editores 
organizan respectivamente en treinta y cinco capitulos y 
trescientos veinte paragrafos, y en cuarenta y un capitulos y 
doscientos noventa y seis paragrafos. El titulo de uso, Contra 
Apion, es convencional y desde luego no se remonta ni 
mucho menos al autorss. Apion es el nombre del personaje 
con el que Josefo polemiza. Las referencias indirectas X h  nos 
llevan a suponer un titulo que mas o menos seria Acerca de 
la antiguedad de los judios. En los paragrafos introductorios 
relaciona Josefo su Contra Apion con Antiguedades judias 
porque uno y otro pretenden demostrar la antiguedad de las 
raices historicas de Israel y porque, mas precisamente, el 

83 HADAS-LEBEL, Flavius Josephe, pig. 235. 
Sobk esta Ultima modalidad literaria, St. K.  STOWERS, eThe diatribe)), 

en D. E. AUNE (ed.), Greco-roman Literature and the New Testament. 
Atlanta, 1988, pags. 71 SS. 

8s Deriva de San Jeronimo, De viris illustribus 13. Cf. L. TROIANI. 
Cornrnento storico al •áContra Apione•â di Giuseppe, Pisa, 1977, pags. 25- 
26. 

OR~GENES, Contra Ceiso i 16, y iV 1 1 ,  y EUSEBIO DE CESAREA, 
Historia Eclesiastica 111 9, 4 .  

8' Contra Apion 1 1-3. 
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escrito que ahora comentamos es una respuesta a las reac- 
ciones adversas que Antiguedades suscitara. Dice Josefo 
que su obra anterior probo suficientemente cuanto se re- 
montan en el tiempo los origenes de su pueblo y como no 
pocos lectores dieron escaso crbdito a sus razones basandose 
en que los autores griegos no se hacen eco de tal pretendida 
antiguedad. Se ve forzado, pues, a escribir de nuevo y refutar 
las sinrazones de sus contradictores. 

El punto de partida de Josefo es diametralmente contrario 
a la opinion de aquellos contra quienes polemiza. Si criticaron 
la presentacion de hechos de Antiguedades porque los griegos 
no conocieron a los judios, evidencia de que eran anteriores, 
nuestro autor dira que es el pueblo helenico el mas reciente 
y que los escritos griegos documentan lo bastante de los 
judios como para que sea posible afirmar su origen remoto 
y la falsedad de las ideas de sus lectores adversarios. Pero 
hay otra cosa, relacionada con lo que precede, que para 
Josefo es muy importante: los judios no constituyen una 
amalgama de gente baja, marginal y advenediza, sino que 
presentan timbres de nobleza en dilatada historia. Al defender 
la antiguedad, esta defendiendo Josefo la nobleza de su 
pueblo. Dedica el libro primero a insistir sobre la posterio- 
ridad helenica y la prioridad judia. La historiografia griega 
queda presentada como tardia y deficientess, mientras que 
se alude a la atavica redaccion de registros y cronicas, cuida- 
dos y fidedignos, en los ambientes sacerdotales de Israels9. 
Podran no hablar los autores griegos de los judios, lo que no 
es del todo exacto, como apunta Josefo, pero ello sera mas 
por desconocimiento que por precedencia 90, y nos recuerda 

88 Contra Apion 1 7 SS. 

89 Ibid., 1 29 SS. 

Ibid., 1 58 S S .  

como los viejos pueblos orientales si han dejado en sus 
escritos memoria de Israel y de su vieja raigambre9'. Todo lo 
mas, los judios han sido victimas de la malquerencia envidiosa 
o despreciativa de algunos, especialmente de los egipcios. 

En el libro segundo abre ya Josefo polemica directa 
contra el gramatico Apion, su principal oponente, precisa- 
mente un egipcio. En casi la mitad exacta del libro, hasta el 
paragrafo 144, no hace nuestro autor sino refutar los errores 
y especies malevolentes a1 respecto del pueblo de Israel que 
propaga el alejandrino. Es evidente que Apion es su principal 
referencia polemica -de ahi el falso titulo que luego se 
haria popular-, pero no su adversario activo. Apion no es 
un contemporaneo estricto, el mas conspicuo de quienes 
hayan podido manifestarse expresamente contra la tesis de 
Antiguedades, sino que se trata de un autor del pasado, 
aunque sea de un pasaao relativamente reciente. No hay que 
pensar, pues, que Josefo escribe contra Apion porque este 
hubiera publicado un texto contrario a las Antiguedades, 
entre otras cosas porque apenas habria habido tiempo, como 
se desprende de la cronologia relativa de las dos obras 
josefeas, cuestion a que llegaremos en seguida. Apion, en 
todo caso, es la autoridad principal de los discrepantes, y es 
tan rigurosa y sistematica la polemica de Josefo con el, que 
no han faltado quienes hayan creido posible recomponer en 
sumario bastante explicito lo que fue el panfleto antijudio 
del a l e jandr in~~~,  del que tambien tenemos, por cierto, tra- 
dicion indirecta fuera de Josefo 93. 

9' Ibid., 1 69 SS. 

Asi B. M o ~ z o ,  ((11 Kato loudaion di Apioneb, Arti delia R. Accademia 
delle Scienze di Torino 48 (1912-1913), pags. 459 ss. 

93 Por ejemplo, en CLEMENTE DE ALEJANDR~A, Srromateis 1 101, 3;  
Eusseio, Historia Eclesiastica 111 9,4, y SAN JER~NIMO, De viris illurrribus 
13 y Epistolas 70, 3 .  
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La otra mitad de este segundo libro se desentiende ya del 
tono polemico y pasa a ser una minuciosa y pausada expo- 
sicion de lo que es el judaismo: su idea excelsa de DiosM, sus 
leyes95, su articulacion politica, sus instituciones y sus cos- 
tumbres, sin dejar de insistir en la dimension religiosa de 
toda la vida israelita, de modo que de Dios -y su ley- 
vendran castigos a los transgresores y de Dios se espera 
cumplida compensacion para los fieles observantes%. Y, 
desde luego, si de algo hace gala el israelita es de respeto a 
la tradicion 97 y de fidelidad a los preceptos *, muy humanos 
por lo demas *, .de su tradicion religiosa. No deja Josefo de 
descender a la comparacion directa del universo religioso de 
Israel con el del paganismo grecorromano, politeismo inmoral 
y ridiculo a toda vista censurable. Frente a una religiosidad, 
la pagana, que no resiste el mas suave analisis de un hombre 
exigente y sabio y que, por consecuencia de su misma debi- 
lidad, no ha sido capaz de humanizar al hombre griego '", el 
judaismo ha logrado la captacion autentica de la naturaleza 
de Dios, goza de unas leyes indiscutiblemente superiores y 
ha demostrado estar en condiciones de expandir sus ideas y 
suscitar seguidores. 

El Contra Apion toma como referencia para el contraste 
el ambiente cultural griego, tanto griego antiguo como griego 
helenistico. Roma, salvo en la medida en que sea deudora 
del legado helenico, no es para Josefo el blanco para la 

Contra Apion 11 190-192. 
95 Presentadas por Josefo como las mas antiguas del mundo; Contra 

Apion 11 154 SS. 
% Contra Apion 11 215-219. 
" Ibid., 11 182-183. 
98 Ibid., 11 220 SS. 

99 Ibid., 11 21 1 SS. 

1" Ibid., 11 236-254. 

controversia. Lo que aqui encontramos es un testimonio 
personal y apasionado de lo que es el judaismo para un 
israelita del momento y como lo ve, mas precisamente, un 
creyente ilustrado; pero siempre con el contraste de la radical 
debilidad del helenismo. Es como si en Roma se estuviera 
ventilando la pugna entre dos tradiciones, la helenica y la 
oriental -su mas depurada representacion, Israel-, y Josefo 
pusiera toda la carne en el asador en respaldo de la segunda. 
De hecho, el mundo romano se encontraba en lento proceso 
de orientalizacion y el antijudaismo radicaba por entonces 
en los ambientes ciudadanos griegos. La tarea que se da 
Josefo, amigo de los romanos y afincado en la propia Roma, 
es dar a conocer la excelencia de la religiosidad y del huma- 
nismo judaicos y mostrar su superioridad sobre lo que Grecia 
lego a traves de su dilatada, aunque reciente, y sobrepreciada 
tradicion literaria. Hasta Hornero queda rebajado en tiempo 
y autoridad por Josefo, quien en esto abre camino y sumi- 
nistra razones a un sector humanista minificador de los 
grandes poemas epicos primitivos de Grecia 'O ' .  Egipto no es 
mas que una cantera de apoyaturas, que Josefo naturalmente 
explota, gracias a sus anales antiguos, y el lugar en que, al 
presente y al proximo pasado, mas claramente se manifiesta 
Ia inferioridad helenica y la malquerencia antijudaica. El 
enemigo, evidentemente, es Grecia. 

Uno de los aspectos que mas interesante hace el Contra 
Apion para nosotros es su gran caudal de citas de autores 
antiguos, acotaciones literales, resumenes o meras alusiones. 
Se trata, pues, de un regalo pa;a lo que conocemos como 
tradicion indirecta. Unas veces se trata de autores y obras 

'O1 A. GRAF~ON, ~Renaissance readers of Homer's ancient readers~), en 
R. LAMBERTON, J. J. KEANEY (eds.), Homer's ancient Readers, Princeton, 
1992, phg. 162. 
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conocidos, otras de autores u obras para nosotros perdidos. 
En algunas ocasiones se nos dan las referencias con toda 
precision, en otras de forma inconcreta e incluso anonima. 
Y, en diferente pero no menos importante dimension, a 
veces nuestro autor es respetuoso con aquellos a quienes 
menciona y utiliza, a veces los manipula y traiciona. Una 
primera pregunta que procede formularse es la de si Josefo 
tuvo contacto directo con todos los escritos a que se refiere 
o si, con mucha o alguna frecuencia, cita de segunda mano, 
a traves de otros autores o de antologias circulantes. Desde 
luego, llama la atencion la enorme representacion de autores 
anteriores que tenemos en este escrito. Hay un pasaje en 
concreto que ha hecho pensar a algunos que Josefo utiliza 
un florilegio de citas textuales de muchos autores referidas 
precisamente a la cuestion de la antiguedad judia: aquel en 
el que dice que el siguiente autor que hay en el •átexto•â es 
Beroso Io2. de esa supuesta antologia? solo una 
inoportuna glosa? No es facil saberlo, y los autores modernos 
han tomado partido por una y otra de ambas posibilidades 'O3. 

Esten o no en lo cierto quienes prefieren pensar que Josefo 
ha utilizado recopilaciones, es innegable la importancia de 
las citas de escritos que solo conocemos por estos testimonios 
indirectos, como tampoco podemos negarle a nuestro perso- 
naje que hubiera sido lector directo de numerosas obras 
antiguas y, por descontado, de los escritos antijudios que le 
eran cercanos en el tiempo. 

La fecha de composicion del Contra Apion es bastante 
facil de establecer. Por una parte, sabemos de su posterioridad 

'O2 Contra Apion 1 134. 
103 Ver TROIANI, Commenro storico al ~Conrro  Apione)), pags. 39-41. 

El autor italiano, contra lo que hacen otros, no excluye el elemento dudoso 
en su traduccion (1. c., pag. 232). 

con respecto a Antiguedades, dado que el propio autor asi lo 
manifiesta al decir que escribe para salir al paso de las 
reticencias suscitadas entre los lectores de dicha obra, y la 
cronologia de ese otro escrito de Josefo es practicamente 
segura: 94 d. C. De otro lado, tanto el primero como el 
subsiguiente de los textos de Josefo sobre la antiguedad de 
su pueblo estan dedicados a Epafrodito, un liberto imperial 
que fuera secretario de Neron y que, caido en desgracia, 
seria ejecutado por Domiciano en el ano 96. El Contra 
Apion tiene, por tanto, el 94 como fecha post quam y el 96 
como momento ante quod. El tracto temporal para la redac- 
cion y publicacion de este escrito es en consecuencia bastante 
corto, mas todavia si ubicamos la muerte de Epafrodito no 
en el 96 sino en el 95, como hace TroianiIo4. Esos dos 
aproximados anos parecen suficientes para pulsar las criticas 
del ambiente a la primera obra y para redactar holgadamente 
la segunda, siendo asi que esta no es en exceso larga y que 
muchos de sus elementos se encuentran ya en Antiguedades. 
Lo que parece dificil es que fuera tiempo bastante para que 
Josefo se las hubiera visto con criticas escritas y publicadas. 

5 .  Ideologia 

Cual se puede desprender de lo anteriormente visto, tres 
son los compromisos sobre los que descansa la obra de 
Josefo y que la hacen comprensible: sin que el orden sigdique 
gran cosa, el primero con sus protectores romanos, el segundo 
con las tradiciones judias y el tercero consigo mismo. Los 
tres se imbrican en un curioso equilibrio general, que sin 
embargo se distorsiona si atendemos en particular a cada 
una de las obras. Asi en la Guerra pesa mas el compromiso 
con Roma, en Antiguedades y Contra Apion el que tiene 

Ibid., pag. 27. 

189. - 4  
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con el alma israelita y en la Autobiografia se impone el que 
le empuja a la defensa de su persona y de su actuacion. Pero 
este sobresalir de cada aspecto no comporta la desaparicion 
en cada escrito de los otros dos. En la historia y religiosidad 
del pueblo judio encuentra Josefo sus raices; en su entrega a 
Roma, la solucion de su vida, y en si mismo, el problema 
con el que este hombre, entre vanidoso y acomplejado, esta 
condenado a vivir. Todo esto explica que los escritos de 
Josefo sean una glorificacion de Israel, una justificacion del 
Imperio y una autoexaltacion personal. Sus contrarios son, 
y es obvio, los sustentadores de la tradicion helenica despre- 
ciativa del pueblo judio, los enemigos de Roma y quienes 
personalmente le tachaban de sospechoso y de traidor. En 
Roma se le enfrentan quienes no simpatizaban con Israel; 
dentro de su pueblo Josefo no puede entenderse con los 
independentistas radicales. 

Al margen de esto, que es el entramado ideologico basico 
de nuestro autor, debemos considerar la forma que Josefo 
tiene de aproximarse tanto a la esencia de Israel cuanto a la 
realidad del mundo y de los hombres. Quedo ya dicho que 
su opcion ultima, alla por la primera juventud, fue la del 
fariseismo. Pues bien, no dejo de ser nunca un fariseo. Y no 
solo porque en sus escritos hace exegesis rabinica a un 
tiempo que historia o polemica, sino porque evidencia fide- 
lidad a las lineas maestras de la filosofia y la teologia fariseas. 
La secta elegida por Josefo, sin duda la mas respetable y 
respetada de las cuatro grandes del judaismo del momento, 
se caracteriza por un regimen de vida sobrio y gratificante, 
un cuidado especial en el estudio de la Ley y una sabia 
conjuncion de dos principios aparentemente contradictorios: 
la libertad humana y la providencia de Dios ' O 5 .  Josefo con- 

'O5 HADAS-LEBEL, Flavius Joskphe, pag. 37. 

fiesa que una de las cosas que le atrajeron del fariseismo fue 
su sensato y exigente tenor vital, un tanto proximo a lo que 
era el estoicismo de los griegos. Sin duda a lo largo de su 
vida laboriosa fue consecuente con esta opcion. Por otro 
lado, toda la historiografia de Josefo refleja ese reconoci- 
miento de que la sucesion de acontecimientos tiene por 
determinante la necesaria conjuncion de la voluntad de los 
hombres y los designios actuantes de Dios. Por esto ultimo 
se separa Josefo de los historiadores clasicos que le sirven de 
modelo. 

Lo que en la obra josefea hay de particular es esa idea de 
que la voluntad divina planea sobre la historia'" y, sin 
anular el libre albedrio de los hombres, la condiciona y la 
dirige. Nuestro autor es un decidido providencialista. No es 
que los hombres y las causalidades inmanentes sean juguete 
de un ciego azar o de un capricho demonico, sino que una 
inteligencia y una bondad transcendentes va contribuyendo 
a marcar las pautas del devenir historico. Eso le lleva a 
conjuntar en su relato una doble dimension etiologica: la 
causalidad en el plano humano y la causalidad en el plano 
transcendente 'O7. Josefo tiene claro que la historia de Israel 
es resultado en gran medida del seguimiento que Dios hace 
de su pueblo, unas veces propiciando el castigo, las mas de 
ellas concediendole respiros de liberacion. Y si, en plenas 
dificultades de la guerra, el resuelve pasarse a los romanos, 
es -nos lo refleja insistentemente- porque cree firmemente 

'O6 F. TRISOGLIO, •áL'intemento diviiro neUe vicende umane dalla storio- 
grafia classica greca a Flavio Giuseppe e ad Eusebio de Cesareab, en HAASE 
(ed.), Aufstieg und Niedergang &r romischen Welt, 11, 21, 2, en particular 
sobre Josefo, pags. 978-993. 

'O7 Ha estudiado este aspecto, muy pormenorizadamente sobre la ter- 
minologia, P. VILLALBA 1 VARNEDA, The historical Method of Flavius 
Josephus, Leiden, 1986, pags. 5 SS. 
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que Dios ha decidido favorecer al gran Imperio dominador. 
El Dios providente de Josefo no es ni reservado ni traicionero; 
bien al contrario, nunca deja de comunicar mediante signos 
las alternativas siempre fundadas de su voluntad 'OB. En esto 
es nuestro personaje un hijo del Libro, pero claramente en 
version farisea. 

La gran leccion que Josefo extrae y comunica es la 
grandeza de Dios como modelo, el mejor, para el hombre. 
En el fondo, Josefo es un moralista; y habria ejercido de tal 
de manera mas expresa, si hubiera podido escribir alguna de 
las obras que tenia en proyecto. El resultado de su quehacer 
como historiador es lo mas lejano de la imparcialidad, porque 
el providencialismo tal cual lo asume el escritor judio es un 
solido cimiento para convertir la estructura mental basica 
sobre la que se apoya en voluntad divina y, por lo tanto, en 
incontrovertible certeza. Asi, Josefo es a la postre puro 
dogmatismo, que impregna cuanto escribe, y su pretextado 
servicio a la verdad historica, que le lleva al convencimiento 
de que es imposible hacerlo mejor Iw, acaba en imparcialidad 
imposible '[O. Su principal y mas admirado modelo, Tucidides, 
queda absolutamente traicionado. 

108 Guerra V I  310. Sobre los signos en Josefo, P. FORNARO, Flavio 
Giuseppe, Tacito e I'lmpero, Turin, 1980, pags. 25 SS., y O. BETZ, ((Mirades 
in the writings of Flavius Josephus~, en FELDMAN, HATA (eds.), Josephus, 
Judaisrn and Christianity, pags. 212-235. 

Ver lo que dice en Antiguedades XX 262. 
Quiz& la distincion entre verdad historica y objetividad a cuenta de 

Josefo constituya un exceso de sutilidad en HADAS-LEBEL, Flavius Joskphe, 
pag. 247. Me da Ia impresion de que Josefo no s61o reclama la primera sino 
que, de haber podido, habna reclamado la segunda. Lo que si es cierto es 
que nuestro autor pretexta atenerse a la verdad historica y ante el critico 
moderno se presenta como lo contrario del historiador objetivo. 

6.  Metodo historico 

Para los contenidos que le interesan, en gran parte muy 
lejanos de lo que es la tradicion helenica, sin perjuicio del 
providencialismo de raigambre judaica que informa su modo 
de interpretar la concatenacion de los hechos, Josefo emplea 
una expresion formal tipicamente griega, al menos para los 
dos relatos grandes, los historicos, ya que Autobiografla y 
Contra Apion son en ellos mismos escritos carentes de es- 
trictos paralelos en la tradicion clasica precedente. Nuestro 
autor se atiene al modelo historiografico griego y utiliza un 
griego de koine muy respetuoso con sus antecedentes aticos. 
Posiblemente gracias a la ayuda de sus colaboradores de 
redaccion y estilo, la lengua que Josefo maneja es lo bastante 
rica y ajustada, ornada incluso de reminiscencias y expresiones 
hechas o sentenciosas, como para que sea legitimo hablar de 
suficiente calidad formal. No es Josefo de los que se confor- 
man con comunicar lo que se quiere sin preocupacion por la 
forma de hacerlo; como en algun lugar manifiesta, en refe- 
rencia a la recomposicion de acontecimientos remotos y 
nebulosos, tanto importa acertar con un estilo que haga 
agradable la narracion como atenerse a la verdad de los 
hechos " l .  Es el afan por que el estilo resulte cuidado y hasta 
elegante, en la medida de lo posible, lo que llevo a Josefo a 
utilizar ayudas, pese a que su conocimiento de la lengua 
helenica hubo de alcanzar cotas de suficiencia y a que sus 
lecturas llegaron a ser muy vastas "2.  

Aunque algunos adornos de su prosa pueden deberse al 
saber hacer de sus ayudantes de estilo, no seria justo privar 
a Josefo de cualquier merito formal. Aunque uno de ellos, 
por ejemplo el auxiliar convencionalmente llamado •átucidi- 

Antiguedades XIV 2-3. 
I l 2  Ver lo que dice en Antiguedades XX 263. 
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deo•â, pueda haber introducido detalles del gran historiador 
ateniense, es indudable que el propio Josefo conocia lo 
bastante a Tucidides como para tenerle por modelo. De el es 
deudor, como otros muchos historiadores helenisticos y ro- 
manos, en su afan de concatenar los acontecimientos y 
fenomenos mediante una compleja explicitacion etiologica, 
asi como en el juego de las piezas oratorias intercaladas. 
Como en Tucidides, los discursos de Josefo son construccio- 
nes literarias en las que el historiador construye retorica y 
dramaticamente una escena, en la que, partiendo de una 
verosimil proximidad a lo que un personaje concreto pudiera 
manifestar en una circunstancia determinada, el propio autor 
expresa sus puntos de vista o lo que le interesa poner en esa 
boca ajena. Al surco de este modelo, los discursos que 
salpican los relatos de Josefo son mas del autor que de 
aquellos a quienes quedan atribuidos. La proximidad formal 
de Josefo a Tucidides es incontrovertible, aunque algunos 
detalles apuntan ya en nuestro autor mas bien hacia histo- 
riadores posteriores como Polibio y Dionisio de Halicarnaso. 
Habria que establecer, de todos modos, una diferenciacion 
entre la Guerra y las Antiguedades. La primera es la historia 
de un conflicto directamente conocido y vivido por el autor, 
como ocurriera con Tucidides y la guerra del Peloponeso; la 
segunda es una gigante modalidad de la ((Arqueologia)) tuci- 
didea. El gran historiador ateniense da la medida de si 
mismo sobre todo en lo que escribe con conocimiento directo; 
Josefo se acerca mas al extraordinario modelo de aquel en 
su escrito basado en informacion menos mediatizada. Hasta 
los discursos suenan con calidad diferente en una y otra de 
las citadas obras del escritor judio; mejor construidos y 
encajados los de la Guerra que los de las Antiguedades. 

En lo que a vias de informacion se refiere, las obras de 
Josefo admiten simple clasificacion a pares. La Guerra y la 

Autobiografia dependen mas del conocimiento directo, y 
Antiguedades y Contra Apion son sobre todo deudoras de 
escritos anteriores. Resulta curioso, sin embargo, encontrarse 
con notables divergencias no entre textos derivados de in- 
formacion indirecta o entre estos y otros basados en testi- 
monio directo, sino en pasajes de las dos obras fundamenta- 
das en autopsia del autor. Entre Guerra y Autobiografia hay 
claras incoincidencias, que a veces van no poco mas alla del 
detalle, en particulares referentes a lo directamente vivido 
por el personaje. Ello puede indicar, y habra de las tres 
cosas, deterioro de la memoria, reconstruccion de los re- 
cuerdos o variacion interesada. Preciso es tener en cuenta, 
de todos modos, que para narrar una historia rigurosamente 
contemporanea e incluso de la que se ha sido protagonista, 
se necesita con frecuencia de informacion ajena, que llena 
vacios o ayuda a mejorar apreciaciones. Para los aconteci- 
mientos de la Palestina en guerra, Josefo dispuso de escritos 
precedentes y hasta quiza de documentacion mas o menos 
oficial. En consecuencia, incluso para la recomposicion de 
lo mas inmediatamente vivido hubo de proceder nuestro 
historiador a un manejo de fuentes. 

Las paginas de Flavio Josefo reflejan una heuristica muy 
ambiciosa, sobre todo Antiguedades y Contra Apion. Es 
tanto el material ajeno citado que se hace dificil admitir que 
haya podido utilizarlo sin una cierta proporcion de ayuda; y 
no me estoy refiriendo a secretarios, sino a instrumentos que 
le aportaran ya algo de elaboracion: estudios anteriores o, 
mas especialmente, antologias en mayor o menor medida 
monograficas. Para cuanto tiene que ver con la antiguedad 
judia el empleo de estos materiales selectos y organizados 
parece cosa segura, como tambien lo es que los autores 
fenicios que Josefo menciona los conoce a traves de Polihis- 
tor. En nada se opone esto a la rica erudicion del rabino 
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historiador, que es indiscutible; Josefo leyo mucho, supo 
mucho y redacto desde un caudal ingente de lecturas, desde 
las mas lejanas a su espiritu hasta las de un autor tan 
proximo a el en tantos sentidos como Filon de Alejandria '13. 

La obra de Josefo es una mina de tradicion indirecta, lo 
mismo de autores explicitamente citados, de quienes a veces 
se nos dan interesantisimas citas -es el caso, por ejemplo, 
de Maneton Ii4-, que de los muy utilizados, pero sin citarlos, 
como ocurre con Nicolas de Damasco, fuente principal para 
los libros de Antiguedades, del XIV al XVII, que tratan 
sobre Herodes y Arquelao I f5 .  No es preciso decir que fueron 
los libros biblicos, sobre todo los del canon judio, los que 
proporcionan mas inagotable fuente de informacion a Josefo; 
conocia la Ley muy bien, como buen fariseo, y de ella 
arranca para la redaccion de gran parte de sus paginas. En 
los bastantes libros de Antiguedades dedicados a1 pasado 
remoto de Israel, digamos que hasta el XIII, lo que tenemos 
es basicamente un seguimiento flexible de la documentacion 

li3 Filon tratb sobre Caligula y su politica antijudia anos antes que 
Josefo, concretamente en sus In Flaccum y Legntio ad Gaium, y coincide 
con nuestro autor en que era providencialista y escribia tambitn para que 
los gentiles conocieran y respetaran a los judios; cf. M. STERN, •áThe Greek 
and Latin literary Sources~, en SAFRAI, STERN (eds.), The Jewish People in 
the First Century, 1, pags. 18-19, y E. M. SMALLWOOD, •áPhio and Josephus 
as historians of same events•â, en FELDMAN, HATA (eds.), Josephus, Juduism 
and Christianity, pags. 114 SS. A pesar de lo que les acerca, las discrepancias 
entre Filon y Josefo son tales, que no podemos estar siempre ciertos de si 
se refieren a lo mismo o a cosas distintas. Asi ocurre, por ejemplo, con 
algunos episodios del gobierno de Pilato. 

Ii4 Pitnsese en la larga cita de Contra Apion 1 75-82, que constituye el 
fr. 42 de los Aegyptiaca de MANET~N.  Cf. B. D. REDFORD, Egypt, Canaan 
and Israel in ancient Times, Princeton, 1992, piigs. 98 SS. 

Il5 STERN, •áThe Greek and Latin literary Sources•â, en SAFRAI, STERN 
(eds.), The Jewrih People in the First Century, 1, plgs. 21-24. 

biblica. Josefo cita y aprovecha, extracta y amplia, parafrasea 
y selecciona, respeta y corrige, altera e interpretaHb. Hace 
critica biblica, en la medida en que cabe, aunque lo cierto es 
que la critica mas libre la reserva nuestro historiador para la 
literatura ordinaria, digamos helenica en sentido amplio, y 
sobre todo para la que es enemistosa con el pueblo judio o 
la recentisima que a el le deja en lo personal escasamente 
airoso. En algunos casos ni siquiera critica, sino que des- 
autoriza sin contemplaciones o se emplea a voluntad e interes 
en el juego de la polemica. El prologo a la Guerra es muy 
riguroso con los predecesores, a quienes reprocha su desco- 
nocimiento y su parcialidad "'; en Antiguedades acusa a los 
autores de dejarse llevar por varios intereses, pero no por el 
amor a la verdad '18,  y en Contra Apion minusvalora, gene- 
ralizando, la tradicion historica griega Il9. Atribuye, en cam- 
bio, valor probatorio a determinado tipo de autoridades y a 
la documentacion oficial romana lm, como la que jalona el 
libro XIV de Anriguedades. 

Para valorar sus fuentes y proceder a una critica historica 
que le permita aproximarse a esa verdad que es su meta, 
acude Josefo a un vario punado de criterios, unos mas 
explicitos que otros. Prefiere la autopsia a la dependencia; 
atribuye mas autoridad a quien escribe de acontecimientos 
contemporaneos que al que ensaya reconstrucciones historicas 
de pueblos y tiempos remotos; sospecha de quienes rezuman 
fobias; juzga los escritos por el valor de la antropologia que 

Ii6 Ver FELDMAN, •áJosephus revisited~, en HAASE (ed.), Aufstieg und 
Niedergang der romischen Welt, 11, 21, 2, pags. 788 SS., y VILLALBA I 

VARNEDA, The hisiorical Method of Flavius Josephus, pags. 268 SS. 

Il7 Guerra 1 1-2. 
u8 Antigiiedades 1 2-4. 
119 Contra Apion 1 6.  

Vease, por ejemplo, lo que dice en Antiguedades XIV 188. 
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los impregna; aprecia la coherencia y desecha cuanto da 
pruebas de contradiccion o anacronismo; antepone el docu- 
mento a la opinion y entiende que la verdad religiosa apuntala 
mejor que el error una determinada presentacion de hechos; 
acepta como salida valida la composicion de testimonios o 
sintesis de distintos, y por ultimo, de una serie de mecanismos 
criticos susceptible todavia de alargarse mas, confiere un 
gran peso a lo que la teoria moderna de la historia denomina 
atestacion multiple. 

Preciso es decir algo, aunque sea brevemente, sobre una 
cuestion que ha hecho correr mucha tinta durante siglos y 
sigue siendo todavia una de las piedras de toque de la critica 
aplicada a los textos que nos han llegado a nombre de 
Josefo. Me refiero al problema que constituye el tradicional- 
mente denominado Testimonium Flavianum. Josefo nacio 
muy pocos anos despues -tal vez siete, quiza solo cuatro- 
del proceso y muerte de Jesus, que tuvieron lugar en su 
misma ciudad, Jerusalen. Crecio, pues, y se inicio en el 
judaismo activo cuando la memoria del rabi de Nazaret, su 
predicacion y los acontecimientos que tuvieron que ver con 
su final, estaba todavia intacta y sin duda era objeto de 
conversacion y de juicio. Fue riguroso contemporaneo del 
nacimiento del cristianismo y en concreto de la comunidad 
primitiva de Jerusalen. Conocio sin duda a los discipulos del 
ejecutado, proclamado por muchos como mesias resucitado. 
Es indudable que Josefo estaba muy interesado por las 
sectas judias de su tiempo 4 1  mismo habla de busqueda 
personal entre ellas-, y no menos cierto es que el cristianismo 
es en origen un movimiento surgido en el propio judaismo. 
Dado que nuestro autor escribe sobre la historia del judaismo 

de su tiempo, incluidas las sectas, podemos preguntarnos si 
de su calamo salio algo referente al cristianismo embrionario, 
sus personalidades y los hechos relacionados. El texto trans- 
mitido de las obras de Josefo ahi esta, pero sabido es que 
puede haber mucha distancia entre lo escrito por un autor y 
lo que al final nos lega la tradicion manuscrita. Interesa 
saber lo que hubo en los originales josefeos que tenga que 
ver con el cristianismo, si es que hubo algo. En caso afirma- 
tivo, importaria saber que exactamente. Si nada escribio al 
respecto, se impone la pregunta de por que guardo silencio. 

En el libro XVIII de Antiguedades, precisamente el mismo 
en que dedica largo pasaje a las sectas judias y recoge 
algunos hechos de Poncio Pilato, tenemos una referencia a 
Jesus: el Testimonium Flavianum en sentido estricto; un 
pasaje ensalzatorio del nazareno 12'. En el XX esta el episodio 
de Santiago, el tempranamente ejecutado primer responsable 
de la iglesia de JerusalCn, en el que hay mencion marginal de 
Cristo 12*. Pero esto que encontramos en los codices, jse debe 
al propio Josefo o es interpolacion posterior de un piadoso 
copista cristiano 12'? E1 problema se complica, cierto que no 
en exceso, con la pluralidad de alusiones al cristianismo que 
nos ofrecen las diferentes versiones de la Halosis, como es el 
caso de la veterorrusa. Este material fuerza a un juego 

-- 

'2' Antiguedades XVIII 63-64. 
'22 Ibid., XX 200. 
I z 3  El estado de la cuestion en Z. BARAS, ((Testimonium Flavianum: the 

state of recent scholarship, en M. AVI-YONAH, Z .  BARAS (eds.), World 
History of the Jewish People, VIII: Society and Religion in Second 
Temple Period, Jerusaltn, 1977, pags. 303 SS. y 378 SS., y del mismo, •áThe 
Testimonium Flavianum and the martyrdom of James•â, en FELDMAN, 
HATA (eds.), Josephus, Judaism and Christianity, pags. 338-348. Ver tambikn 
FELDMAN, dosephus revisited)), en HAASE (ed.), Aufsrieg und Niedergang 
der romischen Welt, 11, 21, 2, pags. 821-838. 
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critico prolijo, aunque lo tardio de los testimonios y la 
ausencia de paralelos en el texto griego suponen motivos 
muy fuertes para decantarse hacia la no autenticidad '". La 
cuestion fundamental gira sobre ias antedichas referencias 
transmitidas en el Josefo griego. genuinas de nuestro 
autor -las dos, una sola- o no? La polemica al respecto 
estallo cuando los criticos del siglo XVI comenzaron a mani- 
festar dudas sobre la autenticidad de ios pasajes cristianos 
de Josefo, crecio en el XVII y ha seguido hasta nuestros 
dias. Han sido muchos los autores que han defendido que 
estamos ante unapia fraus, un piadoso fraude de los cristia- 
nos. Los mas hipercriticos dudan sobre la autenticidad de 
ambos pasajes; por lo general se descargan mas dudas sobre 
el pasaje de Jesus que sobre el de Santiago. 

Salta a la vista el contraste que existe entre uno y otro 
texto. En el relativo a Santiago se nos dice que •áel hermano 
de Jesus, llamado el Cristo)) recibio la muerte junto con 
otros companeros. Teoricamente eso puede haber salido de 
la pluma de un judio. En el otro pasaje leemos que •áJesus 
fue un hombre sabio, si es que es posible llamarle hombre, 
porque realizo obras extraordinarias y fue maestro de quienes 
acogen la verdad con alegria)); sigue el texto en cuestion 
afirmando que Jesus era el Cristo y aludiendo a su muerte y 
a que ((aparecio resucitado, como lo anunciaran los divinos 
profetas•â. Esto es ya mas fuerte para aceptarlo como original 

12' Vease L. HERRMANN, Chrestos. Temoignages paiens et juifs sur le 
christianisme du premier sikcle, Bruselas, 1970, pags. 104 SS. 

Recientemente hemos visto exhumado un interesante documento al 
respecto: la carta de un prestigioso judio que, a mediados del siglo XVII, 
tercia en la polemica a favor de que Antiguedades XVIII 63-64, es un pasaje 
apocrifo. Cf. HADAS-LEBEL, •áUne lettre en francais de Menasseh Ben 
Israel. A propos du Testimonium Flavianum•â, Revue des Etudes Juives 
149 (1990), 125-128. 

de Josefo. De ser original de nuestro autor judio, tendnamos 
aqui un verdadero Tesrimonium Flavianum, es decir, Flavio 
Josefo nos habria dejado testimonio explicito de su conven- 
cimiento acerca del mesianismo de Jesus. Ni que decir tiene 
que es altamente improbable que nuestro hombre estuviera 
en condiciones de emitir tal testimonio '26. Por eso los autores 
tienden mas a dar por original el pasaje de Santiago, aunque 
secluyan el inciso •államado el Cristo)), que a admitir el de 
Jesus, y a lo sumo aceptan de este la posibilidad de un 
nucleo original generosamente glosado luego por algun autor 
o copista cristiano. Hay criticos que van todavia mas lejos, 
por ejemplo quienes rechazan de manera radical por inte- 
gramente espurios los dos textos y quienes ponen en duda 
tambien algun otro, cual el pasaje, tambien de Antiguedades, 
sobre Juan el Bautista 127. Si al menos en el pasaje de Jesus 
estamos ante una interpelacion, esta debe de ser antigua, 
porque la conocio ya Eusebio, que la menciona y recoge 128, 
y tal vez posterior a Origenes, critico de Josefo por no haber 
reconocido en Jesus al Mesias '29, 10 que parece excluir el 
Testimonium Flavianum. 

Mas, si reducimos a nada el ((testimonio flaviano)), jno 
habra que explicar el silencio de JosefolM? Porque desde 

126 Aunque un investigador judio de hoy pueda pensar que al menos 
expresiones como •áhombre sabio)) o •áhechos maravillosos•â son originales e 
incluso de falsificacion improbable: G. VERMES, Jesus the Jew = Jesus el 
Judio [trad. J. M. ALVAREZ FLOREZ, A. PEREz], Barcelona, 1977, pag. 85. 

'27 Antiguedades XVIII 1 16-1 19. Es el caso de HERRMANN, Chrestos. 
pttgs. 99-1 OO. 

128 Historia Eclesiastica 1 1 1 ,  7-8. 
Contra Celso 147, y Sobre Mateo X 17. 

que calla Flavio Josefo?~, es uno de los epigrafes del precioso 
ensayo de W. TRILLING, Fragen zur Geschichtlichkeit Jesu= Jesus .v los 
problemas de su hisroricidad [trad. C .  Rurz GARRIDO], Barcelona, f 968, 
pags. 62 SS. 
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luego es muy extrano que un contemporaneo del cristianismo 
naciente del judaismo, interesado como sabemos que estaba 
en las sectas y en los acontecimientos ocurridos en su propia 
tierra, no diga nada -ni para criticarlo, quien tanto se 
permite criticar- de ese movimiento que tantas fricciones 
habia provocado y seguia provocando cuando la redaccion 
de Antiguedades. Suponer conspiracion de silencio o designio 
personal de callar, ante el delicado problema que esta gene- 
rando la Iglesia naciente en y frente al judaismo, se antojara 
a algunos explicacion satisfactoria, pero no faltaran quienes 
entiendan que no parece haber para ello motivacion sufi- 
ciente. 

f .  Estimacion 

Pocos de los autores antiguos grecorromanos, que no 
sean los clasicos privilegiados del verso o de la prosa, han 
tenido tan extraordinaria suerte como Flavio Josefo. Josefo 
es, entre los secundarios, uno de los primeros en aprecio y 
utilizacion, por no decir que el primero absoluto. Si no 
hubiera sido por algun periodo de sospecha en el ambito 
catolico de la Contrarreforma, que hubo de provocar la 
pCrdida de muchos codices, su tradicion manuscrita nos 
habria legado muchos mas ejemplares de sus escritos de los 
que tenemos. Josefo fue muy leido casi desde el principio 
entre los paganos y especialmente entre los cristianos; solo 
sus correligionarios del israelitismo le ignoraron o despre- 
ciaron, sin duda por razones de caracter politico y por 
vehemente sospecha de traicion a la causa del pueblo judio. 
Las tradiciones magisteriales rabinicas que abocaron a la CO- 

leccion talmudica no tuvieron en Josefo una de sus referen- 
cias, y no es, por tanto, a los judios antiguos a los que debe 
agradecer nuestro autor judeorromano lo principal de su 
fortuna. Josefo fue ignorado por su pueblo y canonizado 
por los cristianos, ha venido a decir un autor moderno 
con toda razon. El autor de las Antiguedades de los judios 
y de1 Contra Apion, tratado sobre las remontadas en el 
tiempo raices de Israel, escritos que son exponentes del 
pensamiento tradicional judio, aunque bajo forma grecorro- 
manai32, no ha merecido de los suyos ni la mas parcial 
indulgencia por una de las dos caras de la Guerra y sobre 
todo por el itinerario vital del personaje. Si se puede decir 
que han sido los circulos ilustrados del cristianismo los que 
han hecho posible la integracion de Josefo en la cultura 
occidental durante siglos, con insignificantes soluciones de 
continuidad. Y no solo ha influido nuestro autor en los 
circulos literarios, sino tambien en los artisticos, porque es 
evidente que los escritos de Josefo han inspirado no pocos 
particulares de la plastica cristiana durante siglos "'. 

Esa canonizacion, o cristianizacion, de Josefo es fre- 
cuentemente atribuida a Eusebio de Cesarea. Y es verdad 
que, con sus numerosas citas y la utilizacion que de ellas 

H. R. MOEHRING, •áJoseph ben Mattia and Flavius Josephus: the 
Jewish prophet and Roman historian), en W. HAASE (ed.), Aufstieg und 
Niedergang der romischen Welt, 11, 21, 2,  pag. 865. 

'32 Sobre Josefo como combinacion de la tradicion israelita y del realismo 
tucidideo, aunque en referencia primordial a la Guerra, M. STERN, ~Josephus 
and the Roman Empire in The Jewish Wam, en FELDMAN, HATA (eds.), 
Josephus, Judoism and Christianity, pag. 78.  Ver tambien G.  A. PRESS, 
The Development of the Ideo of History in Antiquity, Kingston-Montreal, 
1982, pkg. 52, sobre la influencia formal de Tucidides y Polibio en los 
autores judeohelenisticos, entre ellos el Josefo de la Guerra. 

G. N. DEUTSCH, •áThe illustration of Josephus' manuscripts)), en 
FELDMAN, HATA (eds.), Josephus, Judoisrn ond Christianity, pag. 398. 



hace el historiador eclesiastico de epoca constantiniana, Josefo 
adquiere el titulo de autoridad indiscutible para cuanto tiene 
que ver con la historia de la salvacion cual la asume la 
Iglesia primitiva. Sin embargo, escritores cristianos anteriores 
habian acudido con frecuencia y con reconocimiento de 
autoridad a las obras de Josefo, por lo que de Eusebio cabe 
decir que sigue y potencia una tradicion que le precede desde 
bastantes decenios antes, incluso desde el propio siglo 1, 

ultimos anos, si es que aceptamos una cierta influencia de 
Josefo, por algunos sugerida, sobre el autor del Evangelio 
de Lucas y de los Hechos de los Apostoles '". Schreckenberg, 
el estudioso que mas atencion ha prestado al uso de Josefo 
por los autores cristianos primitivos 135, deja bien claro, par- 
tiendo de alusiones y reminiscencias, que nuestro autor fue 
muy leido por los tratadistas cristianos anteriores al siglo IV, 

como lo seguiria siendo en dicha centuria y las siguientes. 
No a todos interesa lo mismo, cual no seria dificil explicar, 
y asi, por ejemplo, Teofilo de Antioquia menciona repetidas 
veces el Contra Apion, e Hipolito de Roma se limita exclu- 
sivamente a la Guerra, mientras que Origenes, gran lector de 
Josefo 136, a 10 que mas frecuentemente se refiere es a las 
Antiguedades. En los autores de los siglos Iv y v ocurre lo 
mismo. Porfirio cita normalmente la Guerra. y San Juan 
Crisostomo reparte sus referencias entre Guerra y Antigue- 

1" Desde M. KRENKEL, Josephus und Lukar, Leipzig, 1894. 
$35 H. SCHRECKENBERG, Josephus und die christliche Wirkungsge- 

schichte seines Bellum Iudaicum)), en HAASE (ed.), Aufstieg und Niedergang 
der romischen Welr, 11, 21, 2, pags. 1106-1217; •áThe Works of Josephus 
and the early Christian Church~, en FELDMAN, HATA (eds.), Josephw 
Judaism and Christianiiy, pags. 315-324, y Die Flavius-Josephus-Tradition, 
pags. 68 SS. 

136 W. MIZUGARI, •áOrigen and Josephus)), en FELDMAN, HATA (eds.), 
Josephus, Judaism and Chrisiianiry, pags. 315-324. 

dudes, pero lo mas frecuente -Eustacio, San Basilio, San 
Jeronimo, San Agustin y Teodoreto de Ciro- es encontrarse 
con la utilizacion del segundo de ambos escritos. Ni que 
decir tiene que kusebio de Cesarea constituye caso especial 
por la magnitud de la presencia josefea en sus escritos, 
especialmente en Historia Eclesiastica, en Cronica y en Pre- 
paracion evangelica 13'. ES curioso que Eusebio, que se refiere 
a Guerra y Antiguedades con gran frecuencia y en niveles 
numericos muy parejos, tenga el Contra Apion, una de las 
obras breves de Josefo, como el escrito mas citado; sus 
referencias son casi tan numerosas como las de las otras dos 
obras sumadas. Aunque no fue el prinero en utilizarlo 
como fuente, cual ya se dijo, Eusebio convirtio a Josefo en 
autoridad y fundamento para la identidad historica cris- 
tiana Ij8. Hubo pasajes de Josefo que quedarian con el tiempo 
incorporados a la coleccion biblica, cual es el caso de la 
version eslava y ocurre tambien con la tradicion siriaca. 

Los autores bizantinos siguieron esta misma pauta; entre 
ellos los de Fiavio Josefo fueron escritos respetados y de 
uso. No solo aportaba elementos numerosos y validos sobre 
el judaismo y sobre la emblematica caida de Jerusalen, el fin 
en signo visible de la antigua Ley, sino que representaba 
ademas un modo de hacer historia formalmente atenido a la 
tradicion griega, pero tambidn referido a los acontecimientos 
sagrados del tiempo biblico y sazonado de la conveniente 
dosis de providenciali~mo~~~. Con menos fuerza que en 

Las innumeras citas, en SCHRECKENBERG, Die Flavius-Josephus- 
Tradirion ..., pags. 79-88. 

S. BOWMAN, •áJosephus in Byzantiumb, en FELDMAN, HATA (eds.), 
Josephus, Judaism and Christianiiy, pags. 363-364. 

'j9 S. BOWMAN, dosephus in Byzantium)), pag. 377 y, en generai, 362- 
385. Vkanse algunas concreciones en A. MOMIGLIANO, •áPagan and christian 
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Oriente influyo Josefo en los circulos culturales cristianos 
del alto medievo occidental, pero es evidente que tambitn en 
esta otra parte se le aprecia y, aunque sea por traduccion 
latina o indirectamente a traves de las citas de Eusebio, se le 
utiliza. Mas adelante mencionaremos las iniciativas traduc- 
toras de Rufino y de Casiodoro; ahora podemos aludir, 
junto con el mismo Casiodoro, a San Isidoro de Sevilla y, 
mas todavia, a San Beda el Venerable, deudor muchas veces 
de las Antiguedades. 

No hubo cambios notables al respecto de lo que decimos 
en la Edad Media avanzada, salvo uno, que supone real y 
destacable novedad: los judios comienzan a interesarse por 
su antiguo correligionario. Por lo demas, Josefo siguio go- 
zando en todas partes de bastante popularidad. Proliferaban 
los manuscritos en Oriente y Occidente. La epoca de las 
Cruzadas, de miras puestas en Tierra Santa, tiene a Josefo, 
y es facil comprenderlo, como breviario y guia, pues no en 
balde aportaba informacion nutrida sobre Palestina I4O. Y la 
importancia de nuestro autor como informador y modelo 
para la historiografia medieval es incontestable 14'. En con- 
creto, la General Estoria de Alfonso X .el Sabio hace gran 
empleo de Josefo 142. Alvaro de Cordoba conocia y manejaba 
las versiones latina y hebrea, a saber, el Pseudo-Hegesipo y 

historiography in the Fourth Century A. D.•â, Essays in ancient and Modern 
Historiography, Middletown, 1977, pag. 116. 

M L. H. FELDMAN, •áFlavius Josephus revisited. The Man, his Writings, 
and his Significame•â, en HAASE (ed.), Aufstieg und Niedergang der romis- 
chen Welt, 11, 21, 2, pag. 77 1 .  

141 B. SMALLEY, •áSallust in the Middle Ages•â, en R. R. BOLGAR (ed.), 
Classical Influences on European Culture, A. D. 500-1500, Cambridge, 
1971, pags. 165 y 170. 

142 Al respecto, L. GIL, Panorama social del humanismo espanol (1500- 
1800). Madrid, 1981, pag. 188. 

el Josippon, de que se hablara en el siguiente apartado. 
Cuando mas adelante estalla el espiritu humanistico del 
Renacimiento, Josefo es uno de los autores privilegiados. 
No solo se le sigue copiando, pues existen manuscritos de 
sus obras fechados en el siglo xv, en el XVI y aun mas tarde, 
sino que se le edita, se le lee, se le estudia y se le aprovecha 
en funcion de los intereses del momento. Es un autor clasico, 
es un autor asumido por la tradicion cristiana, hace historia 
providencialista, aporta datos numerosos sobre el viejo Israel 
y trae, aunque se trate de interpolaciones y glosas, testimonios 
de interes sobre los origenes de la Iglesia. Se le valora, en 
consecuencia. Josefo se encuentra, y no puede extranar, 
entre los autores estimados por C h a ~ c e r ' ~ ~ ,  entre los cono- 
cidos por Ciriaco Anconitano l M ,  entre los que han aportado 
elementos a Dante '45. 

Con la escision que provoca la Reforma, nuestro autor 
pasa a ser muy pronto y provisionalmente victima. Martin 
Lutero conocia muy bien los escritos de Josefo y son no 
pocas las referencias a ellos que tenemos en los textos del 
reformador '46. Esta y similares circunstancias, la vuelta a la 
vieja costumbre de incluir a Josefo en la Biblia y las sospechas 
consecuentes a los criptojudaismos, reales o fantasmas, de 
algunos paises puede explicar que el autor judeorromano 
pasara a engrosar, todo t l  o al menos parte, el numero de los 
prohibidos. Desde luego, la Ratio Studiorum de los jesuitas, 
en sus diversos estadios de composicion, y los documentos 

143 E. R. CURTIUS, Literatura europea y Edad Media Latina, 1, Mejico, 
reimpr. 1981, pag. 370. 

'" J. COLIN, Cyriaque d9Anc6ne, le voyageur, le rnarchand, I'humaniste, 
Paris, 1981, pag. 462. 

145 CURTIUS, Literatura europea ..., 11, pag. 522. 
la Ver B. HALPERN-AMARU, •áMartin Luther and Flavius Josephusu, en 

FELDMAN, HATA (eds.), Josephus, Judaism and Christianity, pags. 41 1-426. 



68 FLAVIO JOSEFO INTRoDuCCI~N GENERAL 69 

relacionados prescindieron de indicar el estudio del Josefo 
griego o latino, con lo que ello tiene de significativo. Y mas 
evidencia aporta la expresa prohibicion de las traducciones 
de Antiguedades en indices flamencos y espanoles del siglo 
XVI Tal vez esta actitud de reserva contrarreformista 
hiciera algo de mella en la transmision, la edicion y la 
utilizacion de Josefo en el ambito catolico, pero no pudo 
con el; sus escritos siguieron circulando, aunque es verdad 
que con menos dificultades en los paises que habian roto 
con Roma y en los que no tenian problemas de judaismo 
clandestino. De todos modos, no llego a ser autor del todo 
maldito. El helenista del s. XVI Pedro Simon Abril no olvida 
a Josefo en la relacion de historiadores antiguos que se 
podian manejar en la ensenanza del griego 14*, y 10 mismo 
ocurrira con el dieciochesco Casimiro Florez Canseco '49. El 
hecho es que la popularidad de Josefo se mantuvo relativa- 
mente intacta I5O. Asi, por traer algunos ejemplos, influyo en 
los escritores espanoles clasicos, siguiendo larga tradicion 
desde la literatura bajomedieval 151; la produccion de nuestro 
autor continuo interesando, a la altura de la de los grandes 

j4' GIL, Panorama social del humanismo espanol ..., pags. 508 y 533. 
I 4 q J .  L ~ P E Z  RUEDA, Helenisias espanoles del siglo XVI, Madrid, 1973, 

pag. 247. 
'" C. H ERNANDO, Helenismo e Ilusrracion (El griego en el siglo x ~111  

espanol), Madrid, 1975, pag. 108. 
Sobre el aprecio de Josefo, dentro del concierto de la antigua 

historiografia griega y latina, en esta epoca, vtase P. BURKE, •áA survey of 
the popularity of ancient historians (1450-1700)•â, Hisrory and Theory 5 
(1966), 135-152. 

15' Y .  MALKIEL dio a conocer el estudio postumo e inacabado de la gran 
hispanista M.a Rosa Lida, •áEl libro infinido de M. R. L.[ida] de M[alkiel]: 
Josefo y su influencia en la literatura espanola•â, Filologia 13 (1968-1969), 
205-226. 

historiadores griegos paganos 15*; e1 humanista lovaniense 
Petrus Philicinus se inspiro en Josefo tanto como en el 
relato biblico para su Dialogus de Isaaci inmolatione 15' y lo 
mismo podemos decir, para algo despues, del Die sieben 
Bruder de Andreas Gryphius '54. Posteriormente, mucho mas 
cerca ya de nosotros, los pioneros de la exploracion palesti- 
nense y de la arqueologia biblica contaron con Josefo como 
una de sus mas preciadas fuentes de i n f ~ r m a c i o n l ~ ~ .  Los 
manuscritos del siglo XVI y posteriores -que se siguieron 
haciendo, ya en papel-, las ediciones, las traducciones y las 
referencias de los estudiosos aportan las mas claras evidencias 
de que Josefo no acabo desapercibido, sino que continuo 
siendo uno de los autores que suscitaban interes. Algo de 
ello reaparecera en apartados posteriores de estas mismas 
paginas introductorias. 

2.  Versiones 

Sin duda como consecuencia de su popularidad, asi como 
por las dificultades de acceso que muchos tenian al texto 
griego, los escritos de Josefo conocieron versiones antiguas 
o medievales a distintas lenguas. Obviamente, estas viejas 
versiones cuentan con su propio itinerario de transmision. 
Asi pues, la difusion de los escritos de Josefo tiene lugar 
basicamente mediante el texto griego y a traves luego de 

A. MOMIGLIANO, <tThe place of ancient historiography in modetn 
historiography~, Les etudes classiques aux XIXe. et XXe. siides: leurplace 
dans l'hisroire des idees, Vandoeuvres-Ginebra, 1980, pag. 128. 

m J. A. PARENTE, Religious Drama and rhe Humanist Tradition. 
Christian Thearer in Germany and the Netherlands, 1500-1680, Leiden- 
Nueva York-Copenhague-Colonia, 1987, pag. 68. 

'S  PARENTE, Religious Drama. .., pags. 170-171. 
J. BEN-ARIEH, The Rediscovery of rhe Holy h n d  in [he Nineteenfh 

Cenrury, 2: ed., Jerusalen, 1983, pag. 12. 
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cierto numero de versiones parciales a otras lenguas. Hubo, 
sin embargo, al menos para la Guerra de los judios, una 
version aramaica original de la que no ha quedado mas 
rastro que la noticia que el propio autor nos proporciona 
diciendo que la destino a consumo de los ((barbaros del 
interior)). Queria referirse, sin duda, a los judios -y a lo 
mejor tambien no judios- de la parte oriental asiatica del 
Imperio romano. La version al griego, que no era a lo que 
parece literal, sino adecuada a un diferente tipo de publico, 
tenia por destinatarios a los eventuales lectores helenofonos 
y a los circulos cultos, conocedores del griego, del area 
latina del Imperio. Josefo manejaba, con ciertas limitaciones, 
el griego y, aunque con ayuda hizo traduccion de sus escritos 
al griego de koine para darles la difusion conveniente, no 
pudo sino partir de una originaria redaccion en arameo, su 
lengua materna y de uso. El texto griego acabo siendo el, 
digamos, oficial y de el se harian las posteriores versiones, 
antiguas o medievales, a otras lenguas, indoeuropeas o semi- 
ticas. Esto, que es seguro para la Guerra, puede aplicarse 
tambien a la otra gran obra, las Antiguedades, escrito a 
cuyo respecto es mas indiscutible que utilizo ayudas para 
redactar en griego que el hecho de que hubiera primitiva 
redaccion, o incluso primitivo borrador, en arameo. 

Importante papel represento la version latina, liberrima 
y desde luego cristianizadora del original, realizada en el 
siglo IV por un autor que se decia ser Hegesipofs7. Esta 

15* Guerra 1 1 ,  3. Vtase RAJAK, Josephus, cap. VII, titulado ((Josephus 
as an Aramaic Writer)). 

Podria ser que el nombre de Hegesipo para este adaptador del si- 
glo iv avanzado -por lo demas, el de Hegesipo es nombre conocido de un 
historiador cristiano del siglo 11- haya salido de una interpretacion falsa 
del titulo del propio texto latino: E Josippi hisroria. Cf. SCHRECKENBERG, 
Die Fhvius-Josephus-Tradirion, phg. 58. 

traslacion de Josefo al latin, en cinco libros, es tan escasa- 
mente fiel al original, que mas bien resulta una redaccion 
nueva con Josefo como fuente Iss. A1 menos contribuyo al 
conocimiento y la aproximacion a nuestro autor en el Occi- 
dente tardorromano. Se ha senalado una relativa diversidad 
de interes entre lo que escribio Josefo y lo que tradujo, un 
tanto a su aire, el pretendido Hegesipo; incoincidencia de 
motivos que explica las infidelidades de la version: mientras 
que la intencion de Josefo es basicamente politica, la de 
Hegesipo es religiosa 159. Si Eusebio de Cesarea ha cristiani- 
zado a Josefo, al citarlo, para los lectores de lapars oriental, 
Hegesipo lo ha hecho al traducirlo para los de Occidente. 
Entre fines del siglo IV y comienzos del v se hizo la traduccion 
al latin de la Guerra atribuida a Rufino de Aquilea. El 
traslado no es siempre fiel ni el original griego utilizado 
bueno, pero al menos el latin de su autor es de calidad 
suficiente. Otra version latina de Josefo, complementaria de 
la anterior, es la del circulo de Casiodoro, ministro de 
Teodorico, realizada en la primera mitad del siglo v i  en la 
Italia o ~ t r o g o d a ' ~ ~ .  Comprende las Antiguedades, con el 
apendice de la Autobiografla, y el Contra Apion, pero no la 
Guerra. Estos textos latinos complementarios fueron los 
que tan populares se hicieron en la Edad Media de la Europa 
latina, conforme quedo ya sugerido en el apartado anterior. 
Son varios los manuscritos del Josefo latino lb' y contamos 
con ediciones desde 1470. Existe otra version latina de los 

A. A. BELL, ((Josephus and Pseudo-Hegesippus)), en FELDMAN, HATA 
(eds.), Josephus, Judaism and Christianity, pags. 349 SS. 

'59 Ver FELDMAN, ((Flavius Josephus revisitedn, en HAASE (ed.), Aufstieg 
und Niedergang der romischen Welt, 11, 21, 2, pag. 770. 

16@ Editada por C. BOYSEN en el Corpus Vindobonense, 37, Viena, 1898. 
Vease SCHRECKENBERG, Die Flavius-Josephus-Tradition, pags. 59- 

61 y 15ss. 
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escritos de nuestro autor, pero es un tanto atipica, en cuanto 
que reciente y cultista: me refiero a la que realizara el 
dieciochesco ingles J. Hudson L62. Algunos autores han pro- 
puesto y ensayado la utilizacion de las viejas versiones latinas 
como apoyos para el establecimiento del texto griego, lo que 
en principio es teoricamente aceptable y en la practica de 
dificil aplicacion y magros resultados. La version del siglo v i  

es de escasa calidad y literalidad notable; lo primero es de 
lamentar, lo segundo le confiere un cierto caracter de testigo 
para el texto helenico. Se puede echar mano, por ello, del 
texto latino casiodoriano, y de hecho asi lo hacen los editores 
para elegir entre variantes, hacer alguna que otra enmienda 
y, sobre todo, para rellenar laguna de la tradicion griega 
donde la hay, cual es el caso de Contra Apion 11 52-1 13. El 
valor del texto latino casiodoriano del Contra Apion queda 
realzado por la circunstancia de que para este escrito no 
tenemos sino practicamente un unico testigo griego, como se 
vera en el apartado siguiente. 

Otra version destacable es la medieval a una modalidad 
de eslavo que podriamos denominar ruso antiguo. Es de 
dificil datacion, por lo que algunos autores la situan en los 
siglos x - x i  y otros prefieren retrasarla hasta los siglos xri-  

X I I I .  Habria sido de mas interes del que tiene, si hubiera 
cabido al traductor la fortuna de contar con un texto helenico 
de calidad, que no fue el caso. Un aspecto que preocupa a 
los investigadores es si los pasajes de la version eslava que 
no aparecen ni en los codices griegos ni en los latinos son 
antiguos o interpolaciones absolutamente ajenas a los origi- 
nales y a los primeros siglos de su tradicion. Desde luego es 
rechazable la idea de que en la version veterorrusa tenemos 
la huella del perdido texto arameo original. Las divergencias 

162 Oxford, 1720, y Amsterdam, 1726. 

mas sobresalientes con respecto a la tradicion griega no lo 
prueban, sino que nos llevan a la delicada cuestion de las 
manipulaciones a que estuvo expuesto el Josefo original; 
por el contrario, no pocos detalles apuntan a un manuscrito 
griego como base. Es fundamental la aportacion que de este 
texto hizo Istrin hace una sesentena de anosi6'. Contamos 
con una edicion valida de esta curiosa version y, lo que en 
principio podria resultar mas util al no versado, con traduc- 
cion ajustada y asequible 16*. 

No faltaron las versiones semiticas, al margen de la 
aramaica original a que nos hemos ya referido. Conservamos 
trazas de dos: una siriaca y otra arabe. Aunque pudo haber 
traduccion completa de la Guerra al siriaco, conservamos 
solo el libro VI de este escrito 'M, que quedo incorporado 
como Libro V de los Macabeos en la Biblia vulgata siriaca. 
Algunos han pensado, como lo hizo su citado editor, que 
esta version siriaca pudo derivar de la primitiva redaccion 
aramea, pero hoy los especialistas no lo creen probable, 
pues todo apunta a que parte, como la generalidad de las 
otras versiones, de un manuscrito griego, aunque recoja 
significativos elementos ausentes en la tradicion helenica 
conservada. En version arabe tenemos el llamado Testimo- 
nium Flavianum 16', con 10 que ello tiene de interes por el 
problema y la polemica que rodea a este controvertido 

V. I S T R I N ,  Lo prise de Jerusalem de Joskphe le Juif: Texte vieux- 
russe, 1-11, Paris, 1934-1938. 

De N. A. MESCERSKIJ, San Petersburgo, 1958. 
La de N. RADOVICH, ((11 testo msso antico della Guerra Giudaica~, 

aptndice de la ed. de G.  VITUCCI,  Vicenza, 1974, 11, pigs. 619-676. 
8% Edici6n de H. KOTTEK, Berlin, 1886. 
16' S. PINES, An Arabic Version of the uTestimonium Flavianum•â and 

irs Implications, Jerusalen, 1971. 
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pasaje, si bien es de lamentar la cortedad del Josefo arabigo 
llegado a nosotros. 

Ha tenido tambien nuestro autor su version al hebreo 
medieval, concretamente de la Guerra; el escrito titulado 
Josippon '68.  Es ello exponente del interes de los judios me- 
dievales por su antiguo correligionario, tan en contraste con 
el silencio del israelitismo al respecto de quien no podia ser 
tenido sino como traidor. Esta version hebrea no es tanto 
una traduccion cuanto un seguimiento, entre la sintesis y la 
parafrasis, del relato de Josefo. Se debe a un autor judio del 
sur de Italia y del siglo x. El escrito es concretamente del 
ano 953. El Josippon ha tenido su propia tradicion y for- 
tuna 169. TUVO temprana traduccion al arabe y ha sido vertido 
tambien al latin, al ladino, al jidisch, al aleman, al ingles y a 
algunas lenguas eslavas. No poco de su popularidad, notable 
en epoca huma~stica, radica en que se pensaba que respondia 
la redaccion a la letra del propio Josefo, siendo asi que 
nuestro autor no es sino inspirador y fuente. 

3. Transmision 

Dada la popularidad de Josefo entre los autores cristianos 
primitivos, de la que tan numerosas pruebas tenemos en 
riquisima tradicion indirecta, estamos en condiciones de 
afirmar que circularon numerosisimas copias de sus obras a 
lo largo y ancho del Imperio romano, sobre todo de Oriente. 
No han sido, sin embargo, muy afortunados los escritos de 
nuestro autor en lo que se refiere a documentacion papiro- 

D. FLUSSER, •áJosippon, a medieval Hebrew version of Josephus)), 
en FELDMAN, HATA (eds.), Josephus, Judaism and Christianity, pags. 386 SS. 

'* Ver D. FLUSSER, R e  Josippon (Josephus Gorionides), ed. comentada, 
1-11, Jerusalen, 1978-1980. La obra de Flusser utiliza el hebreo. 

logica. El Unico papiro significativo de Josefo es el Vindobo- 
neme 29810, de finales del siglo 111 d. C., que contiene frag- 
mentos de Guerra 11 576-579 y 582-584I7O. La tradicion 
directa de Josefo es medieval. Conservamos cerca de un 
centenar y cuarto de manuscritos, ninguno de ellos con los 
escritos completos, lo que indica una indiscutible tendencia, 
ya desde antiguo, a la circulacion independiente de cada 
obra. Es mas, los libros 1-X de Antiguedades tuvieron vida 
propia en la transmision, de modo que existen numerosos 
manuscritos integrados por solo esa parte, al tiempo que el 
resto de la obra desde el libro XI, mas la Autobiografia, 
aparece independientemente en pluralidad de codices. Verdad 
es que no faltan los manuscritos que tienen las Antiguedades 
completas y aun los que ademas suman a esta obra el texto 
de la Guerra, pero podemos de todos modos afirmar, cual 
ya estableciera hace veinte anos Schreckenberg, la transmision 
independiente de la Guerra, las dos partes de las Antiguedades 
y el Contra Apion, mientras que la Autobiografra ha tenido 
tradicion conjunta con el segundo segmento de Antigueda- 
des. 

La transmision del Josefo griego, pues, se ha efectuado 
en cuatro bloques, aunque luego algunos manuscritos hayan 
hecho adicion de dos o incluso tres de los bloques; nunca de 
los cuatro. Esos cuatro bloques basicos nos permiten distin- 
guir sendos grupos de codices puros, mas 10s correspondientes 
mixtos. Los grupos son: 1. Los manuscritos que contienen la 
Guerra de los judios; 2.  Los manuscritos en los que solo esta 
la primera parte de Antiguedades, a saber, los libros 1-X; 
3 .  Los codices que traen la segunda parte de Antiguedades, 
libros XI-XX, y la Autobiografi; y 4. La tradicion manuscrita 

1'0 Vease SCHRECKENBERG, Die Flavius-Josephus- Tradirion, paginas 
54-55. 
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de Contra Apion. Como se comprende facilmente, la tradicion 
epitomistica, en principio menos interesante para nosotros, 
es independiente. La suma de bloques en manuscritos unicos 
esta testimoniada en ejemplares de antiguedad diversa: asi, 
tenemos codices de la modalidad 1+2 desde el siglo XIII; del 
tipo 24- 3 desde el siglo XIII-XIV; de la modalidad 1+3 desde 
el siglo XI-XII; y de la modalidad 1+2+3 desde el siglo XIV. 

Las composiciones de bloques en codices unitarios resultan, 
pues, ser intentos en principio anteriores a la filologia rena- 
centista. 

Los manuscritos griegos de Josefo mas importantes, bien 
sea por su antiguedad, bien sea por su calidad, bien sea por 
lo que contienen o por contar con colaciones completas 
utilizadas en las ediciones criticas que existen, son los si- 
guientes '": e1 Lipsiensis gr. 16 [361], de los siglos IX-x, de la 
modalidad 2; el Vaticanus gr. 148 (V y B), de los siglos x-XI, 
con los bloques 1 y 3; el Vaticanus gr. 147 (V) '72, de los 
siglos XIII-XI~, tipo 2+3; el Lipsiensis gr. 37 [783], de los 
siglos x-xi y del tipo 4; el Palatinus gr. 284 (R), del siglo x1 
y del tipo 1; el Oxoniensis Novi Collegii 44 (NC), del siglo 
xi, de la modalidad 3; el Urbinas gr. 84 (C), del siglo XI, tipo 
1; el Parisinus gr. 1429, del siglo XI y del tipo 1; el Parisinus 
gr. 1425 (P), de los siglos x-XI y de la modalidad 1; el 
Parisinus gr. 1419 (P), del siglo XI, tipo 2; el Parisinus gr. 
1421 (R), del siglo XIV y del tipo 3; el Chentalhamensis 6459 
(T), de los siglos XI-XII y del tipo 1+3; el Vindobonensis hist. 
gr. 20 (S), del siglo XI, de la modalidad 2; el Ambrosianus 
234 (A), del siglo XI y del tipo 1+2; el Ambrosianus 370 (A), 

17' Veanse datos mas completos en SCHRECKENBERC, Die Flaviur-Jo- 
sephus-Tradition, pags. 10-51. 

'72 De los dos Vaticani, el primero lleva sigla V para Guerra y el 
segundo la misma sigla para Antiguedades. Para la parte de este ultimo 
escrito del Vaticanus gr. 148 se utiliza la sigla B. 

del siglo XI y del tipo 3; el burentianus 69, 22 (L), siglo XI 

y modalidad 4, del que deriva el resto de la tradicion manus- 
crita del Contra Apion, por lo tanto, testigo unico; el b u -  
rentianus 69, 19 (L)  '", del siglo XII y de la modalidad 1; el 
Marcianus 383 (M y B), siglo XII y modalidad 14-3, y 
Bodleianus 186 (O), del siglo xv y del tipo 2+3. Los manus- 
critos de la modalidad 1, aquellos que recogen el texto de la 
Guerra, admiten asignacion a dos grupos, a saber, uno, el 
mejor, formado por A, P, L y M, y otro al que pertenecen 
R, V y C, aunque M, L y C evidencian conatos de contami- 
nacion. Para Antiguedades, la mejor tradicion es la repre- 
sentada por R y O. Sin embargo, para la Autobiografia que 
sigue de apendice Niese prefirio seguir la pauta de P, que es 
el manuscrito mas antiguo. Sobre todos estos codices citados, 
salvo aquellos que no llevan su correspondiente sigla, han 
establecido principalmente los editores los textos criticos 
desde Niese, de forma mas o menos eclectica. 

En Espana tenemos tres manuscritos de Josefo, dos en 
El Escorial, descritos por G. de Andres en su catalogo, y uno 
en la biblioteca del Pilar de Zaragoza. Se trata del Escuria- 
lensis gr. 307, muy tardio (siglo XVI), del Escurialensis gr. 
462, del siglo XII, y del Caesara~gustanus~'~ 253; el primero 
y el tercero pertenecientes al grupo mixto 2+3, y el segundo 
que conserva parte correspondiente al bloque 2. El Escuria- 
lensis gr. 307 contiene las Antiguedades completas mas la 

1 7 3  Ambos Ambrosiani y los dos Laurentiani llevan la misma sigla, 
respectivamente A y L, porque se utilizan para ediciones distintas; unos 
para la Guerra. otros para ambas partes de Antiguedades y otro para el 
Contra Apion. Apliquese similar razon al hecho de que dos Parisini lleven 
sigla P y otro Parisinus comparta sigla R con un Palatinus. 

174 Podemos denominarlo asi, entiendo, aunque SCHRECKENBERG, Die 
Flavius-Josephus-Tradition, pigs. 41-42, lo registra como •áSaragossa 
Nr. 2.73~. 
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Autobiografia, mientras que en el Escurialensis gr. 462 solo 
tenemos 1 237-241 de Antiguedades. El Caesaraugustanus 
253 incluye los veinte libros de Antiguedades. Ninguno de 
los tres aporta cosa significativa a los escritos de Josefo en 
lo que se refiere al establecimiento del texto. 

4. Ediciones 

El texto de Flavio Josefo, que ha sido muy publicado 
durante siglos conocio la imprenta desde practicamente 
su invencion por Guttenberg, como consecuencia natural de 
la gran popularidad que el autor judio tuvo siempre, sin que 
fuera excepcion el periodo del primer humanismo. Si el 
impresor magunciano murio en 1468, existen ediciones de 
Josefo, al principio el latino, desde 1470. Significacion especial 
tienen la de A. Arlenius y S. Gelenius editada por el impresor 
Jeronimo Frobenius en Basilea, en 1544, por ser la primera 
del texto griego '"j, y la de la Guerra con comentarios del 
Rabbi Aben Esra, aparecida en Basilea, en 1559. Inglaterra 
daria mucho despues la edicion de Oxford, con anotaciones 
y nueva traduccion latina de J. Hudson, publicada en 1720; 
Holanda la de S. Havercamp tambien con el texto latino de 
Hudson, Amsterdam, 1726, y Alemania la de Fr. Oberthur, 
salida en Leipzig, entre 1782 y 1785. 

Interesa ahora sobre todo a esta Introduccion, cual es 
facilmente comprensible, dar breve noticia de las mas im- 
portantes ediciones del texto griego que responden a las 
exigencias de la moderna critica textual y que por tanto 
vienen a ser mejor o peor logrados instrumentos de solvencia 
para el trabajo del estudioso filologo o historiador. Un 

'75 Selecciono en este apartado s61o las ediciones que me parecen mas 
importantes. 

'76 Reeditada en Francfort, 1617. 

verdadero hito no superado todavia lo constituye la gran 
edicion de B. Niese, que abarca todas las obras de Josefo en 
siete volumenes y que se publico en Berlin entre 1885 y 1895. 
Se abre el trabajo de Niese con ajustada, e importante para 
la tpoca, introduccion estrictamente filologica. El texto tira 
a conservador y el aparato critico es de gran riqueza. Lo 
unico que cabria lamentar de la edicion de Niese es su escasa 
disposicion a un eclecticismo que pudiera aglutinar, en be- 
neficio de una mas adecuada reconstruccion critica del ar- 
quetipo, las variae lectiones sugerentes que aportan las dife- 
rentes familias de codices; en ello era el filologo aleman 
deudor al modo de hacer establecimiento de texto imperante 
en la epoca: seguir basicamente un manuscrito habido por 
mejor, o una familia de manuscritos con exclusion de las 
variantes de las otras. No fue esta la unica edicion de las 
obras de Josefo que nos dejo Niese. Frente a la anterior. 
conocida como maior, dejo una editio minor de casi sirnul- 
tanea preparacion y publicacion, ya que salio de imprenta, 
tambien en Berlin, entre 1888 y 1895. Distribuye las obras 
del historiador judio en seis volumenes, y su texto es algo 
menos conservador que el de la gran edicion anterior. 

Otras ediciones completas, una alemana y otra inglesa, 
son las de S. A. Naber y H. St. J. Thackeray y continuadores, 
esta segunda integrada en la Loeb Classical Library. El 
Josefo completo de Naber, seis volumenes, fue saliendo en 
Leipzig entre 1888 y 1896. La composicion es, por lo tanto, 
a un tiempo simultanea y ligeramente posterior a la maior 
de Niese. Su contraste con ella es, sin embargo, grande; el 
texto es indudablemente peor, en exceso conjetural, y el 
aparato critico, no dispuesto a pie de pagina como es usual, 
sino al comienzo de cada tomo, es escasamente de fiar. La 
edicion inglesa de la Loeb, dependiente de la colacion y del 
texto de Niese, aunque en ocasiones ensaya el eclecticismo 
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mediante la opcion de otras variantes, consta de diecinueve 
volumenes que han ido apareciendo en Londres y Cambridge 
(Massachusetts) entre 1926 y 1965. La apoyatura critica es 
muy somera y lleva traduccion y notas, como es norma de la 
coleccion en que se insiere. Thackeray preparo el Contra 
Apion, la Autobiografui, la Guerra de los judios y los ocho 
primeros libros de las Antiguedades. Continuo la tarea R. 
Marcus, responsable de Antiguedades IX a XVII aunque los 
libros XV, XVI y XVII requirieron complementacion y 
edicion de A. Wikgren debido a que Marcus no los dejo 
terminados. Ha completado la obra, que se cierra con ricos 
indices finales que abarcan a todo Josefo, L. H. Feldman, 
editor, traductor y anotador del final de Antiguedades, a 
saber, libros XVIII a XX. 

No faltan las ediciones parciales de Josefo. No ha tenido 
nuestro autor particular fortuna en la Coleccion de las Uni- 
versidades de Francia. Lo que de el se ha publicado en la 
serie de la Fundacion Bude es bastante menos de la mitad, 
tal vez ni siquiera una tercera parte. La primera entrega fue 
el Contra Apion, editado y anotado por Th. Reinach en 
1930, y no hubo nueva aportacion hasta 1959, ano en que el 
jesuita A. Pelletier publico el volumen correspondiente a la 
Autobiografa. El mismo autor ha acometido la edicion de 
la Guerra, de la que contamos en la fecha con tres volumenes, 
el primero publicado en 1975, por descontado en Paris, 
correspondiente al libro 1, el segundo, aparecido en 1980 e 
integrado por los libros 11 y 111, y el tercero, de 1984, con los 
libros IV y V. El metodo de esta edicion es el eclectico en lo 
que respecta a establecimiento del texto, aunque es clara la 
dependencia de la colacion de Niese. Otras ediciones parciales 
dignas de que se las tenga en cuenta son las de la Guerra 
preparadas por 0 .  Michel y O. Bauernfeind, Munich, 1959- 
1969, y por G .  Vitucci, Vicenza, 1974. 

5 .  Traducciones 

Uno de los apartados anteriores recoge breve referencia 
a las antiguas versiones de los escritos de Josefo, es decir, a 
las traducciones que se hicieron a otras lenguas en la Anti- 
guedad o en el Medievo. Aqui nos vamos a referir a las 
versiones a lenguas modernas, por lo tanto a las realizadas 
desde el Renacimiento hasta nuestros dias. No ha tenido en 
esto nuestro historiador, y es comprensible, la suerte de los 
grandes clasicos, vertidos una y otra vez sobre todo en 
tiempos mas cercanos a nosotros, pero tampoco cabe en el 
apartado de los autores escasamente traducidos. Tantas son 
las viejas traducciones de nuestro autor y a tantas lenguas, 
que no puedo sino solo hacer referencia a las mas importantes. 
Ha sido mejor, sin embargo, su fortuna en centurias pasadas 
que en la presente. Preciso es tener en cuenta el gran aprecio 
que la Europa culta del humanismo y del neoclasicismo tuvo 
de Josefo y el solo regular atractivo formal, literario, de su 
obra, tan distante de lo que a los filologos traductores 
proporciona hoy gratificacion y supone irresistible reto. 

Francia, que tiene traducciones de Josefo desde la parisina 
de autor discutido de 1492 y la anonima de 1516, cuenta con 
una antigua y clasica version completa, dada a estampa en 
Paris por A. d3Andilly en 1667, muy reeditada y que sigue 
todavia al alcance en las librerias de los paises francofonos 
en la adaptacion al frances moderno que de ella hiciera J. A. 
C. Buchon. Esta actualizacion del texto de D'Andilly aparecio 
en Paris, 1968, con un ajustado prefacio de V. Nikipro- 
wetzky 17'. Existe otra version casi completa 178 de Josefo en 
lengua francesa, la de Th. Reinach y colaboradores publicada 
en Paris, entre 1900 y 1932, en siete volumenes. No se trata 

j7' Asequible hoy la impresion de Editions Lidis, Paris, 1973. 
1'8 Falta en ella la Autobiografia. 
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solo de una traduccion, de autores solventes por lo demas, 
sino de un trabajo filologico de altura, bien manifestado por 
el interes y riqueza de los paralelos talmudicos que se aducen. 
No se utilizo, sin embargo, este esfuerzo coordinado por 
Reinach para la Coleccion de las Universidades de Francia, 
si prescindimos de que la edicion de Josefo comienza con 
texto del Contra Apion establecido por dicho autor y que le 
acompana la traduccion de L. Blum correspondiente a la 
magna obra auspiciada por la Societe des Etudes Juives. No 
siguio la Coleccion Bude el camino emprendido, pues se 
desentendio inmediatamente de la empresa de Reinach, quizas 
como consecuencia del fallecimiento de este cuando el primero 
de los volumenes estaba en fase de correccion de pruebas. 
La continuacion de Josefo en esta serie Bude, Autobiografia 
primero, lo publicado de la Guerra despues, se debe a A. 
Pelletier, el mismo filologo responsable del establecimiento 
del texto. De la Guerra existe nueva traduccion directa al 
frances debida a P. Savinel y publicada en Paris en 1977. 

La version mas antigua de Josefo al ingles es la de T. 
Lodge, publicada en Londres, en 1602, pero la clasica por 
antonomasia a la lengua inglesa es la de W. Whiston, apare- 
cida en Londres en 1737, muy reimpresa desde entonces 
hasta nuestros dias. Su interes radica en haber sido durante 
mucho tiempo la unica traduccion existente a la lengua de 
Shakespeare y en la fluidez y ajuste de su estilo, aunque 
adolece luego de inconvenientes derivados de la insuficiencia 
del texto original manejado y de las frecuentes libertades 
que se fue permitiendo el traductor. Desde 1889-1890 se 
reimprime con la revision de R. A. Shilleto. De la Guerra de 
los Judios existen una traduccion decimononica, notable, 

'79 La edicion de S. HAVERCAMP, de 1726. 

debida a R. Traill Im; una version de nuestros dias, realizada 
por G. A. Williamson y publicada en Baltimore, en 1959, 
mas recientemente reeditada en 1981, con introduccion, ano- 
taciones y apendices de M. E. Smallwood, y otra mas reciente 
de G. Cornfeld, que salio en Grand Rapids, 1982, con apo- 
yaturas historico-arqueologicas de buenos especialistas judios. 
Especial atencion merece, obviamente, la traduccion completa 
que acompana la edicion de la Loeb Classical Library, de la 
que son responsables Thackeray, Marcus, Wikgren y Feld- 
man, filologos mencionados ya en el anterior apartado. Ha 
constituido esta version la mas importante referencia al 
texto de Josefo durante este siglo, por su solvencia y su 
accesibilidad, hasta el punto de que incluso algun que otro 
traductor parcial denota en su trabajo haberla seguido tal 
vez demasiado de cerca. 

La lengua alemana, en la que hay versiones de Josefo 
desde 1531, tiene su traduccion clasica en la completa de H. 
Clementz, que fue apareciendo entre 1899 y 1900. Se publico 
primero Antiguedades, en dos volumenes impresos en Halle 
en el primero de los anos mencionados. Al siguiente, cierre 
de siglo, y en la misma ciudad se editaron sendos volumenes 
de la Guerra y de los escritos menores. Esta version ha sido 
posteriormente reimpresa la'. Nueva traduccion germana de 
la Guerra, muy reimpresa, es la de H. Endros, que salio en 
Munich en 1965-1966. En italiano, lengua que inicio la 
traslacion de Josefo con la de Venecia de 1532, tenemos dos 
traducciones de la Guerra, la que saco G. Ricciotti con 
comentario y en cuatro volumenes, impresos en Turin entre 

180 No la conozco publicada, pero la maneja y cita H .  St. J.  TACKERAY 
en su edicion. 

$81 En Colonia: 1959, para las Antiguedades y la Guerra; 1960, para la 
Autobiografia y Contra Apion. Este ultimo volumen se cierra con Ueber 
die Makkabaer. 
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1937 y 1963, y la de G. Vitucci publicada en Vicenza, en 
1974, y mas recientemente reimpresa Ix2, asi como una del 
Contra Apion, de L. Troiani, publicada en Pisa, en 1977, 
cerrando el estudio y comentario realizado por el autor. La 
lengua portuguesa tiene traducciones antiguas, cual la de 
Joze Roberto Monteiro de Antiguedades, Lisboa, 1783, y 
otras recientemente publicadas, como las de R. dos Santos 
para la Autobiografa y el Contra Apion, impresas con 
comentario y anotaciones en Belo Horizonte, en 1981 y 
1982, respectivamente. 

Merecen siquiera sea brevisima referencia otras tres tra- 
ducciones a lenguas modernas un tanto atipicas: el griego 
tardobizantino, el japones y el hebreo. La traduccion al 
griego vulgar del siglo xvr la hizo el eclesiastico cretense M. 
Chartophylax y se nos ha transmitido no impresa sino ma- 
nuscrita l". Son los traductores a la lengua nipona actual H. 
Shinmi y G. Hata, el segundo de ellos reputado josefologo; 
la version se publico, hace poco mas de una decada, en el 
salto de los setenta a los ochenta. Esplendida es, cual se me 
informa, la traduccion al hebreo de A. Schalit de los diez 
primeros libros de Antiguedades Ia4, aparecida en tres volu- 
menes en Jerusalen, entre 1944 y 1963. 

Espana ha sido una adelantada en la version de Josefo a 
modalidades romances; primero fue la traslacion de la Guerra 
al antiguo catalan, publicada por el impresor Nicholas Spin- 
deler en Barcelona, en 1482, y luego la traduccion al castellano 
de Alonso de Palencia, que vertio, solo diez anos despues, el 
Contra Apion y la Guerra y los edito en Sevilla en 1492. 

I a 2  La tercera edicion es de 1983. 
'a' SCHRECKENBERG, Die Flavius-Josephus-Tradition, pag. 64. 

Quedo incompleta por fallecimiento del autor, tambien reputado 
especialista. 

Existen al espanol del siglo xvr dos traducciones verdadera- 
mente clasicas de la Guerra de los judios, ambas recientemente 
reimpresas. La primera de ellas se publico en Sevilla, en 
fecha tan remota como 1532. Es esta la que con prologo de 
S. Marichalar ha publicado en 1982 la mejicana Editorial 
Porrua la5. Debemos la segunda, salida en Madrid en 1549, a 
nuestro humanista h a n  Martin Cordero, y ha sido version 
de gran fortuna, pues ha contado con bastantes republica- 
ciones, como las de 1657 y 1791, la de la Editorial Albatros 
de Buenos Aires en 1944, la reciente de la Editorial Clie Ia6, 
y las de la Editorial Iberia hasta la nueva edicion de 1972, 
posteriormente tambien reimpresaiX7. El resto de Josefo, 
Antiguedades Ix8 y Autobiografia, tuvo su primitiva traduccion 
a nuestra lengua en Amberes, ano 1554 Is9; viene a ser, pues, 
esta traduccion complemento tanto de la sevillana de la 
Guerra cuanto de la de Martin Cordero. Estas dos mismas 
obras y Contra Apion conocieron posterior version castellana 
realizada por Jose Semah Arias y dada a estampa en Ams- 
terdam en 1887 IW. Se ha hecho, ya en nuestros dias, nueva 
traduccion completa de Josefo: la de L. Farre publicada en 
1961 en Buenos Aires. Cerramos esta nota mencionando 
varias traducciones parciales recientes: la de la Guerra de J .  
A. Larraya, impreso en Barcelona en 1952; la de E. C. S. J., 

Is5 Reimpresa en 1988. 
Ia6 En dos volumenes, Tarrasa, 1988. 

La ultima reimpresion es de 1987. 
ISS El Contra Apion como anejo. 
Ia9 Reedicion reciente en tres volumenes' por Editorial Clie, Tarrasa, 

1988. 
I w  Existiendo la anterior version de Palencia, no se puede decir, como 

hace el proioguista portuguts y teologo Isaac Abuab Da Fonseca, que 
habia traducciones del Contra Apion en muchas lenguas, aeceyto na Es- 
panhola)). 
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tambien de la Guerra, traduccion nueva directa encargada 
por Ediciones Elder para acompanar la version espanola de 
la introduccion y el comentario de Ricciotti 19'; la de F. de 
Paula Samaranch del Contra Apion, que sacara hace anos, 
en 1966, la Editorial Aguilar, version muy dependiente de la 
de Blum, y el del mismo opusculo y de la Autobiografia 
efectuadas para Alianza Editorial, publicacion conjunta de 
1987, respectivamente por el jesuita J. R. Busto Saiz, buen 
conocedor del mundo judeohelenistico, y M. Victoria Spot- 
torno Diaz-Caro. 

19' J .  Ricciorrr, La Guerra Judaica, Barcelona, 1960. 

Sigue una relacion bibliografica referente a Josefo o de interes 
para su obra no mas que selectiva. Ni se limita a lo citado en la 
introduccion, ni recoge todos los trabajos que en ella aparecen. Sin 
obviar la subjetividad que es inevitable en estos casos, he pretendido 
aportar un limitado instrumento de valor general. 
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192 Damos solo aqui las mas importantes de las criticas completas. Mas 
pormenor en el apartado correspondiente de paginas anteriores. 
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NOTA A LA PRESENTE TRADUCCION 

En nuestra traduccion de la Autobiografia hemos seguido 
el texto establecido por A. Pelletier en su edicion de •áLes 
Belles Lettresb (Paris, 1983). En los escasos pasajes en que 
diferimos del texto citado lo hacemos constar en notas a pie 
de pagina. 

La Autobiografia relata el periodo de la vida de Josefo 
en que ejercio las funciones de general gobernador de Galilea, 
sin llegar a dar cuenta del episodio conocido por la Guerra 
de los Judios: el sitio de  Jotapata, al final del cual Josefo se 
entrega al general romano Vespasiano. La Autobiografia y 
la Guerra de los judios son dos relatos paralelos escritos con 
veinte anos de distancia, e1 uno en primera persona y el otro 
en tercera. Por ello, en numerosas notas hemos indicado las 
similitudes o discrepancias entre estas obras. 

Con el fin de facilitar al lector la localizacion y consulta 
de nombres propios hemos confeccionado un indice de los 
mismos con las correspondencias oportunas, siendo objeto 
de comentario a pie de pagina los nombres mas relevantes. 
En un mapa hemos reflejado la mayoria de los toponimos 
mencionados por Josefo en la Autobiografia. 

Para la traduccion del Contra Apion hemos seguido el 
texto establecido por Th. Reinach (•áLes Belles Lettres)), 
Paris, 1921). Esta obra es una apologia del judaismo donde 
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el autor acumula testimonios en favor de la antiguedad de su 
pueblo para refutar a los escritos antisemitas, concluyendo 
con una defensa de su legislador y de su ley. Es una obra de 
gran interes por el numero de citas de autores antiguos, 
cuyas obras se han perdido en gran parte. En cuanto a las 
fuentes biblicas, Josefo nos las presenta como escritos oficiales 
cuya redaccion habria sido confiada a los profetas y despues 
a los sumos sacerdotes. 

En ambas traducciones hemos procurado guardar la 
maxima fidelidad al texto original aunque no siempre ha 
sido facil si queriamos prestar cierta fluidez a la prosa 
castellana. 

Por ultimo, queremos testimoniar nuestro agradecimiento 
a Luis Macia, cuyas oportunas y atinadas observaciones han 
contribuido a mejorar la version castellana. 



No es la mia una familia carente de dis- i 

tincion, sino que desciende de los sacerdo- 
Genealogia tes. Cada pueblo tiene un signo de nobleza, 

y asi, entre nosotros, la participacion en el 
sacerdocio es prueba de un linaje ilustre. 

Y mi familia no solo proviene de sacerdotes sino tambien de 2 

la primera de las veinticuatro clases (y en esto la diferencia 
es grande) y de la mas noble de sus tribus'. Soy, ademas, de 
estirpe real por mi madre, pues los descendientes de Asmo- 
neo 2, sus antepasados, fueron sumos sacerdotes y reyes de 
nuestro pueblo durante muchisimo tiempo. Relatar4 la suce- 3 

sion: fue nuestro tatarabuelo Simon, apodado el Tartamudo, 
que vivio en la epoca en que era sumo sacerdote el hijo de 
Simon, el primero de los sumos sacerdotes que ostento el 
nombre de Hircano. Simon el Tartamudo tuvo nueve hijos, 4 

entre ellos Matias, llamado hijo de Efeo. Este se caso con 
una hija del sumo sacerdote Jonatan, el primer hijo de 

1 Segun el libro biblico I Cronicas 24, 7, el rey David habia censado y 
dividido en clases la tribu de Levi. Dentro de esta, los descendientes de 
Aaron fueron distribuidos por sorteo en veinticuatro clases, la primera la 
de Jehoyarib. En Antiguedades VI1 366, Josefo dice que en su tpoca esta 
division sigue vigente, pero en Contra Apion 11 108 habla solamente de 
cuatro. 

2 Antepasado de los Macabeos o Asmoneos que dio nombre a la 
dinastia que reino en Palestina del 134 al 37 a. C. 
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Asmoneo que alcanzo el sumo sacerdocio3, hermano del 
tambien sumo sacerdote Simon. Tuvo un hijo, Matias, apo- 
dado el Jorobado, cuando Hircano cumplia el primer ano 

s de su reinado4. Matias a su vez tuvo un hijo, Josefo, en el 
noveno ano del reinado de Alejandria5, de Josefo nacio 
Matias, en el decimo ano del reinado de Arquelao6, y de 
Matias naci yo, en el primer ano del principado de Gayo 
Cesar7. Tengo tres hijos: Hircano, el mayor, nacio en el 
cuarto ano del principado de Vespasiano Cesar8; Justo, en 

6 el septimo y Agripa, en el noveno 9. Cito la sucesion crono- 
logica de nuestra familia tal como la he encontrado registrada 
en los archivos publicos, sin preocuparme de los que intentan 
calumniarnos. 

: 7 Matias, mi padre, era insigne por su noble 
linaje, aunque era mas reconocido por su 

Educacion rectitud, gozando de gran prestigio en Je- 
rusalen, nuestra ciudad mas importante. 

8 Yo fui educado con un hermano de nombre 
Matias (mi hermano de padre y madre) y hacia grandes 
progresos en mi educacion, teniendo fama de una memoria 

9 y una inteligencia excepcionales 'O. Apenas salido de la ninez, 

' 153 a. C. Cf. I Macabeos 10, 21. 
Hacia el 135 a. C. 
Hacia el 70 a. C. 
Hacia el 6 a. C. 

' 37-38 d. C. 
8 Hacia el 73 d. C. 

Hacia el 78 d. C. 
lo Se trata sin duda de una educacion puramente religiosa basada en la 

Tora, los cinco libros del Pentateuco; la ejercitacion de la memona era muy 
importante para la transmision correcta de los textos que entonces se 
escribian sin vocales, pues un texto puramente consonantico es susceptible 
de errores si las lecturas no se apoyan en una tradici6n oral bien establecida. 
Cf. Contra Apion 11 175 y 178. 

sobre los catorce anos, todos elogiaban mi dedicacion al 
estudio, y sacerdotes y hombres notables de la ciudad me 
frecuentaban para recibir de mi alguna aclaracion sobre las 
leyes. Cuando tenia unos dieciseis anos, decidi obtener expe- 10 

riencia de las sectas que existen entre nosotros. Son tres: la 
primera, la de los fariseos, ia segunda, la de los saduceos, y 
la tercera, la de los esenios, como he repetido en tantas 
ocasiones". Creia que, si las conocia bien todas, podria 
elegir la mejor. Con una dura disciplina y mucho esfuerzo 11 

pase por las tres; pero despues de comprobar que la expe- 
riencia obtenida en ellas era insuficiente para mi, oi hablar 
de un tal Banus, que vivia en el desierto usando como 
vestido lo que le proporcionaban los arboles l 2  y como ali- 
mento lo que producia la tierra espontaneamente, que se 
banaba varias veces, de dia y de noche, en agua fria para 
purificarse, y me converti en su discipulo. Vivi con el tres 1 2  

anos j 3  y, una vez cumplido mi proposito, regrese a la ciudad. 
A los diecinueve anos empece a participar en la vida publica 
siguiendo los principios de la secta de los fariseos, que 
presenta semejanzas con la que entre los griegos se denomina 
estoica. 

Despues de haber cumplido los veintiseis 13 3 

anos, acaecio que fui a Roma por la razon 
Viaje a Roma que voy a referir: en la epoca en que Felix 

era procurador de Judea 14, por un motivo 
nimio y fortuito, encarcelo a unos sacer- 

dotes amigos mios, hombres honorables, y los envio a Roma 

1 '  Cf. Guerra de los judios 11 199; Antiguedades XIII 171-173; XVIIl 
1 1 .  

' 2  De hojas o corteza de los arboles. 
'3 Del 54 al 56 d. C. 
I4 Cf. Hechos de los Apostoles 23-24. 
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14 para que dieran explicaciones al Cesar15. Yo deseaba 
encontrar el modo de salvarlos, sobre todo sabiendo que, ni 
siquiera en la desgracia, en ningun momento habian olvidado 
su piedad hacia Dios y se alimentaban de higos y nueces 16, 
y llegue a Roma desputs de una travesia plagada de peligros. 

1 5  Resulta que nuestra nave naufrago en medio del Adriatico 17; 
eramos unos seiscientos y nadamos toda la noche. Al ama- 
necer, gracias a la providencia divina, aparecio ante nosotros 
una nave de Cirene. A mi y a algunos mas, en total unos 
ochenta, que nos adelantamos al resto, nos subieron a bordo. 

16 Ya a salvo en Dicearquia, a la que los italos llaman Puteoli Is, 
entable amistad con Alitiro, un actor de familia judia muy 
estimado por Neron. Por medio de el fui presentado a 
Popea19, la mujer del Cesar, y sin demora me ocupe de 
solicitarle la liberacion de los sacerdotes. Cuando hube ob- 
tenido de Popea, ademas de ese favor, considerables obse- 
quios, regrese a mi patria. 

Alii me encontre ya las primeras revueltas 
y a muchos que estaban exaltados con la 

Intentos 
de rebelion idea de rebelarse contra Roma. Entonces 

intente calmar a los agitadores y conven- 
cerlos de que cambiaran de actitud, ha- 

ciendoles ver contra quienes se iban a enfrentar: ellos no 
solo eran inferiores a los romanos en experiencia btlica, sino 

j 5  Nerbn. 
l6 Para evitar comer la carne sacrificada sobre los altares paganos. Cf. 

I Corintios VIII. 
Josefo parece que intenta comparar su naufragio con el de San Pablo 

(cf. Hechos de los Apostoles 27). El viaje de San Pablo se situa en el ano 
60 6 61, tres o cuatro anos antes que el de Josefo. 

l 8  Puerto cercano a Nbpoles, donde tambitn desembarco San Pablo (cf. 
Hechos de los Apostoles 28, 13). 

l9 Simpatizante de la fe judia. 

tambitn en buena fortuna; les aconsejaba que no expusieran 18 

precipitadamente y con absoluta irreflexion a su patria, a su 
familia y a si mismos a los peores peligros. Les hablaba asi 1 9  

e insistia abiertamente para disuadirlos, pues preveia que el 
desenlace de la guerra seria desastroso para nosotros; pero 
no logre convencerlos: fue mucho mas fuerte la locura de los 
insensatos. 

Pero temiendo que, si insistia en estos razonamientos, 20 5 

acabaria por despertar en ellos el odio y la sospecha de estar 
de parte del enemigo, y para no arriesgarme a que me 
apresaran y me mataran, como la fortaleza Antonia estaba 
ya ocupada *O, me retire al atrio interior del Templo. Cuando 21 

Menahen y los jefes de la partida de bandidos fueron ejecu- 
tados 2 i ,  sali del templo y me reuni con los sumos sacerdotes 
y los principales de los fariseos. Estabamos muy alarmados 22 

viendo al pueblo en armas, y, por lo demas, nosotros no 
sabiamos que hacer y eramos incapaces de controlar a los 
rebeldes. Ante un peligro tan evidente, les deciamos que 
estabamos de acuerdo con sus planes, pero les aconsejabamos 
que mantuvieran la calma y dejaran que fuera el enemigo 
quien atacara, a fin de que se nos pudiera reconocer que 
tomabamos las armas en legitima defensa. Actuabamos de 23 

esta manera esperando que Cestio 22 llegara pronto con un 
gran ejercito y pusiera fin a la insurreccion. 

20 La torre Antonia, situada en el hgu lo  noroeste del Templo, estaba 
construida sobre una roca de veintidbs metros de altura y rodeada de 
precipicios. Era obra de Herodes el Grande que la llamo asi en honor de 
Marco Antonio. 

21 Menahen estaba al frente de un grupo de rebeldes que se oponian a 
Roma y fue ejecutado por una faccibn rival, encabezada por el sacerdote 
Eleazar. Cf. Guerra de los judios 11 433-448. 

22 Gobernador de Siria. 



1 04 FLAVIO JOSEFO 

6 24 Cestio, efectivamente, entro en combate 
Derrota en cuanto llego, pero fue vencido y cayeron 

de Cestio. 
Matanza muchos de los suyos. Su derrota fue una 

dejudjos en siria desgracia para todo nuestro pueblo, pues 
con ella los partidarios de la guerra se 

sintieron mas seguros; habiendo vencido a los romanos una 
vez, concibieron la esperanza de continuar asi hasta el final. 

2s A esto se anadia otro motivo: los habitantes de las ciudades 
proximas a Siria habian apresado a los judios que residian 
entre ellos y los habian matado, incluidos mujeres y ninos, 
sin que tuvieran ningun cargo contra ellos, pues ni habian 
hecho intento alguno de rebelarse contra los romanos ni 

26 nada hostil o insidioso contra los sirios. Fueron los de 
EscitopolisU los autores de las acciones mas abominables y 
criminales: al ser atacados por enemigos judios de otros 
lugares, obligaron a los judios que vivian con ellos a tomar 
las armas contra sus compatriotas -lo que nos esta prohi- 
bido- y con su ayuda vencieron a los invasores. Pero 
despues de la victoria se olvidaron del compromiso con sus 
conciudadanos y aliados y los mataron a todos, que contaban 

27 muchos miles. Otro tanto les ocurrio a los judios residentes 
en Damasco. Pero de todo esto ya he hablado con toda 
precision en mi obra sobre la Guerra de los judios ". Si lo he 
recordado ahora, ha sido para demostrar a los lectores que 
la guerra contra los romanos se debio mas a la fatalidad que 
a la iniciativa de los judios. 

23 Bethsan del Antiguo Testamento. Hoy Beisan. 
Cf. Guerra de los judios 11 466 SS., 559 SS. 

Al ser derrotado Cestio, como acabo de 28 7 

Mision de referir, las autoridades de Jerusalen, viendo 
Josefo que los bandidos y los sediciosos estaban 

en Galilea bien provistos de armas y temiendo que, 
al estar ellos desarmados, pudieran caer 

en manos de los enemigos -lo que ocurrio mas tarde- y 
como, ademas, se enteraron de que Galilea no se habia 
sublevado contra los romanos en su totalidad, sino que una 
parte se mantenia aun tranquila, me enviaron a mi y a otros 29 

dos sacerdotes distinguidos, Joazar y Judas, para convencer 
a esos malvados de que depusieran las armas y hacerles 
comprender que lo mejor era confiarselas a los notables del 
pueblo. Se acordo que ellos mantendrian las armas listas 
para cualquier eventualidad y esperarian a conocer las in- 
tenciones de los romanos. 

Con esas instrucciones llegue a Galilea. 30 8 

Situacion Encontre a los seforitas muy preocupados 
de Galilea: por la suerte de su ciudad, ya que los 

SefOris galileos habian decidido saquearla debido 
a su amistad con los romanos y porque 

habian ofrecido apoyo y fidelidad a Cestio Galo, prefecto de 
Siria. Pero yo los libre de todo temor, poniendo al pueblo a 31 

su favor, y les permiti relacionarse con la frecuencia que 
quisieran con sus conciudadanos retenidos como rehenes 
por Cestio en Dora2*, una ciudad de Fenicia. Por otro lado, 
a los habitantes de Tibenade los encontre ya en armas por el 
motivo siguiente: 

25 Hoy Dor, a veinte kilometros de Haifa. 
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9 32 En esta ciudad habia tres facciones: la 
primera, la de los ciudadanos distinguidos, 

33 nberiade estaba dirigida por Julio Capelo. El y los 
suyos, Herodes, hijo de Miaro, Herodes, 
hijo de Gamalo, y Compso, hijo de Com- 

pso (pues su hermano Crispo, prefecto en otro tiempo del 
gran ReyZ6, se encontraba en sus propiedades, al otro lado 

34 del Jordan), todos ellos aconsejaban en aquel momento 
mantenerse fieles a los romanos y al Rey 27. Pero esa opinion 
no era compartida por Pisto, quien, ademas de estar influido 

35 por su hijo Justo, era por naturaleza algo desequilibrado. La 
segunda faccion, formada por gentes poco significativas, se 

36 mostraba a favor de la guerra. Justo, el hijo de Pisto, que 
era el jefe de la tercera faccion, aparentaba estar indeciso, 
pero deseaba ardientemente la revolucion, porque pensaba 
que un cambio de gobierno le daria ocasion de obtener el 

37 poder. Asi pues, se presento en publico e intento hacer creer 
al pueblo que su ciudad habia sido siempre la capital de 
Galilea, al menos en la epoca de su fundador Herodes el 
Tetrarca, quien queria que la ciudad de Seforis dependiera 
de la de Tiberiade; ni siquiera en tiempos del rey Agripa, el 
padre, habian perdido la primacia, sino que la conservaron 

38 hasta que Felix fue nombrado procurador de Judea. Sin 
embargo ahora, les decia, tenian la desgracia de haber sido 
entregados como regalo por Neron a Agripa el joven. Seforis, 
por su sumision a los romanos, se habia convertido inmedia- 
tamente en la capital de Galilea y se habian instalado en ella 

39 la banca real y los archivos. Decia estas y otras muchas 
cosas contra el rey Agripa con el fin de incitar al pueblo a la 
sedicion y anadia que habia llegado el momento de empunar 

las armas y aliarse con los galileos, quienes se dejarian llevar 
de buen grado por el odio que sentian hacia los seforitas, los 
cuales todavia guardaban fidelidad a los romanos; era el 
momento de llevar a cabo la venganza con un gran ejercito. 40 

Con esta arenga se gano a la muchedumbre, pues era un 
habil demagogo que, con el encanto y la perfidia de sus 
palabras, triunfaba sobre sus oponentes aunque propusieran 
mejores planes; y no era desconocedor de la cultura griega, 
lo que le dio animos para escribir la historia de estos sucesos 
con el proposito de confundir la verdad con su facil discurso. 4i 

Pero en el curso del relato ire demostrando la vida indigna 
que llevo este hombre y como, junto con su hermano, fue 
practicamente el responsable de nuestra ruina28. En esa 42 

ocasion, Justo, despues de convencer a sus conciudadanos 
de que tomaran las armas, forzando incluso a muchos que 
no querian, salio con todos ellos y quemo las aldeas de 
Gadara e Hipo que se encuentran en los limites de Tiberiade 
y del territorio de Escitopolis. 

Asi estaban las cosas en Tiberiade. La 43 10 

situacion de Giscala era la siguiente: Juan, 
Giscala hijo de Levi, al ver que algunas gentes 

estaban muy ufanas con la rebelion contra 
los romanos, intentaba contenerlos y les 

pedia que se mantuvieran leales. Pero a pesar de sus esfuerzos 44 

no lo consiguio, pues los pueblos vecinos, gadarenos, gaba- 
renos, soganeos y tinos, reunieron un gran ejercito y cayeron 
sobre Giscala tomandola por la fuerza. Despues de haberla 
incendiado y asolado, regresaron a sus casas. Entonces Juan, 4s 

irritado por ello, armo a todos sus partidarios y, enfrentan- 
dose a los pueblos mencionados, los vencio. A Giscala la 

26 Heredes Agripa (37-44 d. C.). 
27 Agripa 11 (48-100 d. C.). 

- 

2' Cf. 88, 279, 336-367, 390-393,410. 
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reconstruyo fortificandola y dotandola de murallas para su 
seguridad futura. 

11 46 
Gamala. 

Gamala, en cambio, se mantenia fiel a los 

Matanza de ,OS 
romanos por el siguiente motivo: Filipo, 

judios hijo de Jacimo, lugarteniente del rey 
babilonios Agripa, que habia escapado milagrosa- 

mente con vida del asedio del palacio real 
de Jerusalen, vino a caer en otro peligro, el de morir a 

47 manos de Menahen y sus bandidos29; pero unos babilonios 
parientes suyos, que se encontraban en Jerusalen, impidieron 
que los bandidos cometieran el crimen. Filipo espero alli 
cuatro dias y, al quinto, con una peluca postiza para no ser 
reconocido, escapo. Al llegar a una de las aldeas de su 
jurisdiccion, situada en los limites de la fortaleza de Gamala, 
mando llamar a algunos de sus hombres para que se reunieran 

48 con el. Pero afortunadamente la providencia obstaculizo su 
plan, ya que, de no haber sido asi, el, sin duda alguna, 
hubiera perecido. Aquejado de un repentino acceso de fiebre, 
escribio una carta a los jovenes Agripa y BereniceM y por 

49 medio de uno de sus Iibertos se la envio a Varo 3'. Este era, 
en aquella epoca, administrador del reino; habia sido nom- 
brado por los reyes, que se habian marchado a Beritos3* 

50 para encontrarse con Cestio. Varo, al recibir la carta y 
enterarse de que Filipo habia escapado con vida, lo llevo 
muy a mal, pensando que los reyes prescindirian de sus 
servicios cuando Filipo regresara. Entonces hizo comparecer 
ante el pueblo al portador de la carta y le acuso de haberla 
falsificado; dijo que mentia al afirmar que Filipo estaba en 

29 Cf. Guerra judia 11 556 SS., 433 ss. 
'O Los hijos de Agripa 1. 
3' Llamado Noaro en Guerra de los judios 11 481 y SS. 

Jerusalen luchando al lado de los judios contra los romanos 
y lo hizo matar. Como el liberto no regresaba, Filipo, que 5 1  

no alcanzaba a comprender el motivo, envio a un segundo 
mensajero con otra carta y para que le informara de lo que 
habia sucedido con el primero, ya que tardaba tanto. Pero 52 

tambien a este liberto, en cuanto lleg6, Varo le acuso falsa- 
mente y lo mando asimismo matar. A Varo le hacian concebir 
ilusiones los sirios de Cesarea, quienes le aseguraban que 
Agripa moriria a manos de los romanos por las acusaciones 
de los judios y que el, por ser descendiente de reyes, ocuparia 
el trono. La estirpe real de Varo era, efectivamente, recono- 
cida por todos, como descendiente de Soemo, tetrarca del 
Libano. Envanecido con estas pretensiones, Varo guardo las 5 3  

cartas, procurando que el Rey no llegara a conocerlas, y 
puso vigilantes en todas las salidas de la ciudad para que 
nadie pudiera escapar e informar al Rey; ademas, para 
agradar a los sirios de Cesarea, mando matar a muchos 
judios. 

Con la ayuda de los habitantes de Traconitide de Batanea 54 

decidio tambien alzarse en armas contra los judios babilonios 
-asi los llaman- de Ecbatana ". Convoco a los doce judios 5 5  

mas reputados de Cesarea y les ordeno que fueran a Ecbatana 
y dijeran a sus compatriotas de alli: •áVaro ha oido que teneis 
intencion de levantaros contra el Rey; aunque el no lo cree, 
nos ha enviado para convenceros de que depongais las armas; 
esto seria para el la prueba de que tiene razon, al no creer lo 

32 La actual Beinit. 
33 Batanea, hoy Bashan, y la region oriental de Traconitide estaban 

expuestas a las incursiones de los arabes. Para proteger esta region que era 
la ruta directa de Babilonia a Jerusalen, Herodes el Grande habia establecido 
en Batanea una colonia de judios babilonios bajo la autoridad de Zarnaris, 
abuelo de Filipo (cf. Antiguedades XVIIl  23 SS.). Ecbatana es una de las 
fortalezas de esta region. Cf. Guerra de los judios 11 481 SS. 
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56 que dicen de vosotros•â. Les ordenaba tambien que 
enviaran a setenta personas importantes para que respon- 
dieran de la acusacion que se les imputaba. Los doce, al 
llegar a Ecbatana y ver que sus compatriotas no planeaban 
ninguna insurreccion, los persuadieron para que enviaran a 

57 los setenta hombres. Ellos, sin la menor sospecha de lo que 
iba a ocurrir, los enviaron; estos llegaron a Cesarea con los 
doce delegados. Varo les salio a1 encuentro con el ejercito 
real, los mato a todos, incluidos los delegados, y se dirigio 

5s contra los judios de Ecbatana. Pero uno de los setenta, que 
habia logrado escapar con vida, se adelanto a comunicarselo 
a los de Ecbatana, los cuales, cogiendo las armas, se retiraron 
a la fortaleza de Gamala con sus mujeres e hijos, abando- 
nando sus aldeas llenas de provisiones y de muchos miles de 

59 cabezas de ganado. Cuando Filipo lo supo, se dirigio tambien 
a la fortaleza de Gamala. A su llegada, la multitud le gritaba 
pidiendole que tomara el mando y declarara la guerra a 
Varo y a los sirios de Cesarea, pues se habia difundido el 

60 rumor de que estos habian matado al Rey. Filipo trato de 
contener sus impetus recordandoles detalladamente el bene- 
ficio que el Rey les habia dispensado y el enorme poder de 
los romanos y diciendoles que no era conveniente provocar 

61 una guerra contra ellos; al final, logro convencerlos. El Rey 
a su vez, al enterarse de que Varo se disponia a acabar en un 
solo dia con los judios de Cesarea -muchos miles, incluidos 
mujeres y ninos-, le mando llamar y envio a Ecuo Modio 
para que le sustituyera, como he referido en otro lugarM. 
Filipo conservo la fortaleza de Gamala y mantuvo el territorio 
circundante fiel a los romanos. 

M Cf. Guerra de los judios 11 483, donde se menciona la destitucion de 
Varo sin dar el nombre de su sucesor. Este relato continua en 179 ss. 

Cuando llegue a Galilea y me entere de 62 12 

Demolicion del estos acontecimientos por medio de men- 
templo de Herodes sajeros, escribi al Sanedrin de Jerusalen 

Tenarca pidiendo instrucciones sobre lo que debia 
hacer. Me aconsejaron que me quedara 

alli y me ocupara de Galilea, junto con mis companeros de 
embajada si querian. Estos, que disponian de mucho dinero 63 

procedente de los diezmos que recibian por su condicion de 
sacerdotes, consideraron preferible regresar a casa. Sin em- 
bargo, cuando les pedi que esperasen hasta poner en orden 
las cosas, accedieron. Asi pues, sali con ellos de la ciudad de 64 

Seforis y vine a parar a una aldea llamada Betmaus, que 
dista de Tiberiade cuatro estadios. Desde alli envie un mensaje 
al Consejo de Jerusalen y a los notables de la ciudad pidiendo 
que se reunieran conmigo. Cuando se presentaron -Justo 65 

habia venido con ellos- les explique que mis colegas y yo 
habiamos sido comisionados por la comunidad de Jerusalen 
para convencerles de la necesidad de demoler el palacio, 
construido por Herodes el Tetrarca, donde habia represen- 
taciones de seres vivos, pues nuestras leyes prohiben este 
tipo de d e c o r a ~ i o n ~ ~ ,  y les pedi que nos permitieran poner 
manos a la obra lo antes posible. Durante mucho tiempo, 66 

CapelaJ6 y los jefes del grupo no parecian dispuestos a dar 
su consentimiento, pero, presionados por nosotros, acabaron 
por ceder. Jesus, hijo de Safias 37, quien, como dije al prin- 
cipio, dirigia el partido de los marineros y de las gentes mas 
pobres, se nos adelanto con un grupo de galileos y prendio 
fuego al palacio, esperando sacar de alli grandes riquezas, 

35 Exodo 20, 4 .  

36 Capelo en 32. 
" Este personaje no ha sido nombrado todavia. Pertenece, sin duda, a 

la segunda faccion, formada por gentes de infima categoria. Cf. 35. 
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pues habia visto que algunos techos estaban revestidos de 
67 oro. Contra nuestra voluntad, hicieron un considerable sa- 

queo. Despues de nuestra entrevista con Capela y las auto- 
ridades de Tiberiade, salimos de Betmaus con direccion a la 
Alta Galilea. Jesus y los suyos mataron a todos los residentes 
griegos que antes de la guerra habian sido sus enemigos. 

3 68 Al tener noticia de ello, me indigne mucho y, bajando 
hasta Tiberiade, me esforze en rescatar de manos de los 
asaltantes cuanto pude del mobiliario del palacio, a saber: 
candelabros corintios, mesas reales y una cantidad conside- 
rable de plata sin acunar. Decidi guardar para el Rey todo 

69 lo recuperado. Mande llamar a los diez principales del Consejo 
y a Capela, hijo de Antilo, y les confie los objetos recuperados 
con la advertencia de no entregarlos a nadie excepto a mi. 

70 Desde aui, me dirigi con mis companeros 
L ~ S  traparerias a Giscala para encontrarme con Juan, pues 

de Juan queria averiguar cual era su postura; ense- 
de Giscala guida descubri sus ansias revolucionarias 

7 1  y sus ambiciones de poder. Me pidio auto- 
rizacion para llevarse el trigo del Cesar, que estaba depositado 
en las aldeas de la Alta Galilea; decia que queria emplear el 
producto de su venta para reconstruir los muros de su 

72 ciudad natal. Pero yo, al darme cuenta de su maniobra y de 
lo que intentaba hacer, le dije que no era posible; y puesto 
que la comunidad de Jerusalen me habia confiado la respon- 
sabilidad de los asuntos de aquel lugar, tenia intencion de 

73 guardar el trigo para los romanos o para mi mismo. Como 
no pudo convencerme a mi, se dirigio a los otros embajadores; 
estos, que no tenian ninguna sospecha de lo que podia 
ocurrir y estaban harto dispuestos a recibir dinero, se dejaron 
sobornar por Juan y votaron que le fuera entregado todo el 
trigo almacenado en su region; entonces yo, al quedarme en 

minoria frente a dos votos, no hice nada. Todavia anadio Juan 74 

otra trapaceria mas: dijo que los judios asentados en Cesarea 
de Filipo '*, cuando fueron hechos prisioneros por su lugar- 
teniente Modio, obedeciendo ordenes del Rey, al no disponer 
del aceite puro que usaban, le habian enviado a el un mensaje 
pidiendole que se ocupara de suministrarles una partida, 
para no verse obligados a usar el aceite griego y transgredir 
asi las leyesJ9. Juan no decia esto por religiosidad, sino por 75 

una evidente codicia: sabia que alli, en Cesarea, los dos 
s e x t a r i ~ s ~ ~  se vendian por una dracma mientras que en 
Giscala, los ochenta sextarios, por cuatro; envio pues a 
Cesarea toda la provision de aceite, dando a entender que lo 
hacia con mi autorizacion. Yo le habia dado permiso, 76 

no por mi gusto, sino por miedo a que me lapidase el pueblo 
si lo impedia. El caso es que yo consenti y gracias a ese 
engano, Juan consiguio una suma considerable de dinero. 

Deje que mis companeros regresaran de 77 14 
Medidas 
de Josefo Giscala a Jerusalen y yo me ocupe de las 

para apac~guar armas, los suministros y las fortificaciones 
Golilea de las ciudades. Hice venir a los bandidos 

mas arrojados y, como vi que no habia 
modo de quitarles las armas, convenci al pueblo de que les 
pagara un sueldo como mercenarios, con el argumento de 
que era mejor darles voluntariamente un poco de dinero que 
ver las posesiones sometidas al pillaje sin poder remediarlo. 

La antigua Panias, cerca de las tuentes del Jordan, rebautizada 
Cesarea de Filipo. 

" A los judios les estaba prohibido utilizar el aceite extranjero, quiza 
porque podia estar contaminado por recipientes no purificados. Cf. Anti- 
guedades XII 120. 

m El sextario equivale aproximadamente a medio litro. 



114 FLAVlO JOSEFO 

78 Hice jurar a los bandidos que no entrarian en nuestro 
territorio salvo que fueran llamados o no recibiesen su paga 
y los despedi ordenandoles que no atacaran ni a los romanos 
ni a sus vecinos. Me preocupaba ante todo mantener la paz 

79 en Galilea. A los magistrados de Galilea, setenta en total, 
quise mantenerlos, bajo pretexto de amistad, como garantia 
de fidelidad y los converti en mis camaradas y companeros 
de viaje. Contaba con ellos en los juicios y pronunciaba las 
sentencias con su aprobacion, procurando no violar las leyes 
con decisiones precipitadas y manteniendome alejado de 
cualquier corrupcion en esos asuntos. 

80 Aproximadamente a los treinta anos, una 
edad en la que, aunque uno se mantenga 

Declaracion de 
inre~ridad alejado de las malas pasiones, es dificil 

" 
sustraerse a las calumnias de la envidia, 
sobre todo cuando se ocupa un puesto 

que confiere gran autoridad, yo habia respetado siempre a 
las mujeres y habia rechazado toda clase de regalos porque 
me parecian superfluos; es mas, ni siquiera aceptaba de 
quienes me los traian los diezmos que se me debian como 

81 sacerdote. Sin embargo, cuando venci a los sirios que habi- 
taban las ciudades circundantes, tome parte del botin, que 

82 admito haber enviado a mis parientes de Jerusalen. Pero 
cuando conquiste dos veces Seforis, cuatro veces Tiberiade 
y una Garaba, y aunque tuve a mi merced a Juan, que habia 
conspirado tanto contra mi, no me vengue de el ni de 
ninguno de los pueblos que he citado, como se demostrara 

83 en el curso del relato. Por eso, creo yo que Dios, para el que 
no pasan inadvertidos quienes obran bien, me libro de las 
manos de mis enemigos y me preservo de numerosos peligros, 
como referire mas tarde. 

Envidia de Juan 
por la 

popularidad 
de Josefo 

El afecto y la fidelidad que el pueblo de 84 16 

Galilea me profesaba eran tales que, 
cuando sus ciudades fueron tomadas por 
la fuerza y sus mujeres e hijos esclavizados, 
no eran tantas las lamentaciones por su 

propio infortunio como su preocupacion por mi seguridad. 
Esto provoco la envidia de Juan. Me escribio pidiendome 85 

autorizacion para hacer una cura de salud en los banos 
termales de Tiberiade4', y yo, sin sospechar ninguna mala 86 

intencion por su parte, no me opuse, sino que, es mas, 
escribi personalmente una carta a mis delegados en la admi- 
nistracion de Tiberiade para que dispusieran alojamiento 
para Juan y sus acompanantes y le procuraran generosamente 
todo lo necesario. En aquel momento yo me encontraba en 
una aldea de Galilea llamada Cana. 

Cuando Juan llego a Tiberiade intento 87 17 

persuadir a la poblacion de que se apartara 
Morin 

de Tiberiade de mi y se pusiera de su parte. Muchos 
aceptaron gustosamente su invitacion: gen- 
tes siempre deseosas de revoluciones, in- 

clinadas por su naturaleza a los cambios y que disfrutan con 
las disensiones. Sobre todo Justo y su padre Pisto estaban 88 
deseando abandonarme y ponerse del lado de Juan; pero 
con mi rapida actuacion desbarate sus planes. Llego a mi, 89 

enviado por Silas, a quien, como ya he dicho4*, habia yo 
nombrado gobernador de Tiberiade. un mensajero que me 
puso al corriente de las intenciones de los tiberienses, acon- 
sejandome que me diera prisa, pues si tardaba, la ciudad 
podia caer en otras manos. En cuanto lei la carta de Silas, 90 

4'  Cf. Guerra de los judios 11 614 ss. 
42 NO en esta obra sino en Guerra de los judios 11 616. 
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tome doscientos hombres y viaje durante toda la noche, tras 
haber despachado un correo para advertir a los tiberienses 

91 de mi llegada. Al alba, cerca ya de la ciudad, el pueblo me 
salio al encuentro y Juan iba con ellos. Me saludo muy 
confundido y temiendo que peligrara su vida si se desvelaba 

92 SU proceder, se retiro rapidamente a su a l~jarniento~~.  Al 
llegar al estadio, despedi a mis guardias personales, excepto 
a uno, y retuve a diez soldados. Luego, subido en un elevado 
monton de tierra*, me dirigi al pueblo de Tiberiade; les 

93 aconseje que no se sublevasen tan precipitadamente, pues eso 
podria acarrearles algun perjuicio, porque el nuevo gober- 
nador podria sospechar, con razon, que tampoco a el le iban 
a fidelidad. 

No habia aun terminado de hablar, cuando 
oi a uno de mis hombres gritar que bajara, 

Huida de Josefo 
a Tariquea pues no era el momento de ocuparme en 

ganar la amistad de las gentes de Tiberiade, 
sino de salvar mi vida e intentar escapar 

95 de mis enemigos: Juan habia escogido entre sus mil soldados 
a los mas fieles y les habia ordenado matarme, pues se habia 

96 enterado de que yo me encontraba solo con mis familiares. 
Llegaron, pues, las gentes enviadas por Juan y hubieran 
cumplido su objetivo si yo no hubiese saltado rapidamente 
del monticulo con Jacob, mi guardia personal, y no hubiera 
recibido la ayuda de un tal Herodes de Tiberiade que me 
condujo hasta el lago, donde encontre una barca; subi a ella 

43 En Guerra de los judios 11 614, Juan pretexta una enfermedad y en 
una carta pide autorizacion a Josefo para que le permita ir a tomar las 
aguas termales en Tiberiade. 

Segun Guerra de los judios 11 619, se trata de un montecillo de seis 
codos de altura; ademas, fue el grito de la multitud lo que advirtio a Josefo 
del peligro. 

y en contra de lo previsible, escape de mis enemigos y llegue 
a Tariquea4'. 

Los habitantes de esta ciudad, al conocer 97 19 

Adhesion la perfidia de los tibenenses, se indignaron 
de los galileos muchisimo y, tomando las armas, me ro- 

a JOsefo gaban que les condujera contra ellos, ma- 
nifestando su deseo de vengar a su general. 

Divulgaron lo sucedido por toda Galilea haciendo todo lo 98 

posible para excitar a estas gentes contra los tiberienses, y 
los exhortaban a unirse a ellos en masa para llevar a cabo su 
proposito con la aprobacion de su general. En efecto, llegaron 99 

muchos galileos de todas partes con sus armas y me pedian 
que atacase Tiberiade, la tomase por la fuerza, la arrasara 
hasta los cimientos y redujera a la esclavitud a sus habitantes. 
incluidos mujeres y ninos. Eso mismo me aconsejaban algunos 
amigos mios que habian escapado de Tiberiade. Pero yo no ioo 

podia dar mi aprobacion, pues me parecia espantoso iniciar 
una guerra fratricida; pensaba que la disputa no debia ir 
mas alla de las palabras. Por otra parte, les decia, actuar asi 
tampoco les convenia a ellos, ya que los romanos estaban 
esperando sus disensiones internas para destruirlos. Con 
estos argumentos logre calmar la indignacion de los galileos. 

Juan, al ver fracasado su golpe, temio por su vida y salio i o l  20 

de Tiberiade con sus soldados en direccion a Giscala y me 
escribio sobre lo sucedido justificandose: segun el, todo 
habia sucedido contra su voluntad, y me rogaba que no 
abrigara ninguna sospecha contra el; anadia juramentos y 
algunas terribles imprecaciones, en la idea de que asi yo 
daria credito a su carta. 

Ciudad de Galilea, al norte de Tibenade. Del griego tarichos 'salazon' 
Sus peces salados eran ctlebres en el Imperio Romano. Hoy Magdala. 
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102 LOS galileos (pues otra vez se habia levantado en armas 
un gran numero de ellos en todo el pais), sabiendo cuan 
malvado y perjuro era aquel hombre, me pedian que los 
condujera contra el, y me prometian acabar con el y con 

103 Giscala al mismo tiempo. Les exprese mi gratitud por sus 
buenas intenciones prometiendoles que pagaria con creces 
su favorable disposicion, pero al mismo tiempo les exhortaba 
a que se dominaran y me perdonaran si preferia calmar los 
desordenes sin derramamiento de sangre. Una vez que hube 
convencido al pueblo de Galilea, me dirigi a Seforis. 

1 04 Los habitantes de esta ciudad habian- 
Conspiracion decidido mantenerse fieles a los romanos 46, 

frusrrada en pero, alarmados por mi llegada, trataron 
SefOr's de conservar su seguridad desviando mi 

105 atencion hacia otra parte. Asi pues, enviaron 
un mensaje a Jesus, el jefe de los bandidos de la frontera de 
Ptolemaida4', ofreciendole una gran suma de dinero si acep- 
taba luchar contra nosotros con toda su tropa, ochocientos 

106 hombres en total. Cediendo a sus promesas, Jesus quiso 
cogernos desprevenidos antes de que sospechasemos nada. 
Envio un mensajero pidiendome autorizacion para venir a 
saludarme; una vez concedida -pues yo ignoraba la conspi- 
racion- tomo a su cuadrilla de bandidos y se apresuro a 

107 atacarme. Pero no pudo llevar a termino su perversa accion, 
pues cuando estaban ya cerca, uno de sus hombres deserto 
y vino a prevenirme de su proposito. Asi advertido, me 
dirigi a la plaza fingiendo ignorar el complot, pero lleve 
conmigo a muchos soldados galileos y algunos tiberienses. 

108 Despues, ordene vigilar cuidadosamente todos los caminos 

y adverti a los centinelas de las puertas que, en cuanto 
llegase Jesus, le dejasen entrar sblo a el y a los jefes, e 
impidiesen el paso a los demas, y si intentaban entrar por la 
fuerza, los golpeasen. Se cumplieron mis ordenes y s610 entro 109 

Jesus con unos pocos mas. Le pedi que arrojara las armas 
inmediatamente bajo pena de muerte y el, atemorizado al 
verse rodeado por mis soldados, obedecio. Los miembros de 
su escolta que habian sido retenidos fuera de la ciudad 
huyeron al enterarse de la detencion de su jefe. Entonces llame i i o  

aparte a Jesus y le dije que no ignoraba la conspiracion 
urdida contra mi ni quienes la habian organizado, pero que 
le perdonaria lo que habia hecho si se arrepentia y estaba 
dispuesto a serme fiel en adelante. Asi lo prometio y le deje i t i  

marchar, autorizandole a reunirse de nuevo con sus hombres. 
A los seforitas los amenace con castigarlos si no abandonaban 
su conducta insensata. 

Por ese mismo tiempo llegaron ante mi, i 12 23 
Josefo impide 
la circuncision procedentes de la region de Traconitide 

dos magnates, subditos del rey 48, trayendo 
de los refugiados caballos, armas y dinero que habian sacado 

clandestinamente de su pais. Como los 1 1 3  

judios les obligaban a circuncidarse si querian vivir entre 
ellos, trate de impedirlo, manifestando que cada hombre 
debe honrar a Dios segun su propia creencia y no por la 
fuerza y que estos hombres no debian arrepentirse de haber 
acudido a nosotros buscando la seguridad. Cuando el pueblo 
quedo convencido, facilite a los huespedes con liberalidad 
todo lo necesario para su habitual forma de vida. 

" Cf. 30. 
'' San Juan de Acre, hoy Akko. * Agripa 11. 
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El rey Agripa envio un ejercito al mando 
Primer encuentro de ECUO Modio para destruir la fortaleza 

con las tropas de Gamala. Pero como el destacamento 
'Omanas no era suficiente para rodear la fortaleza, 

pusieron sitio a Gamala, apostandose a 
115 campo abierto. El decurion Ebucio, en- 

cargado de la defensa de la Gran L l a n ~ r a ~ ~ ,  al oir que yo me 
encontraba en Simoniade aldea situada en la frontera de 
Galilea, a sesenta estadios de donde el estaba, tomo a los 
cien jinetes que tenia con el y a unos doscientos infantes 
aproximadamente, y, ademas, como tropa auxiliar a los 
habitantes de la ciudad de Gaba5'; y, haciendo el trayecto de 

116  noche, llego a la aldea en que yo me encontraba. Me enfrente 
a el con un ejercito numeroso. Ebucio intentaba atraernos 
hacia la llanura porque confiaba mucho en su caballeria, 
pero no caimos en la trampa, pues yo me daba cuenta de que 
la caballeria estaria en ventaja si bajabamos a la llanura, 
dado que nosotros eramos todos de infanteria, asi que decidi 

i 17 presentar combate alli mismo. Durante un tiempo, Ebucio y 
los suyos nos hicieron frente valerosamente, pero al ver que 
en aquel lugar la caballeria no servia de nada, fracasado, se 
retiro a la ciudad de Gaba, despues de haber perdido tres 

i 18 hombres en la lucha. Le segui los pasos con dos mil soldados, 
y cerca de la ciudad de Besara, en la frontera de Ptolemaida, 
a veinte estadios de Gaba, donde residia Ebucio, situe a los 
soldados fuera de la ciudad, con la orden de vigilar estrecha- 
mente los caminos para que los enemigos no nos perturbaran 

49 De Esdrelon. 
Semunieh, al oeste de Nazaret. 

5 1  En la llanura de Esdrelon; fundada por Herodes el Grande, fue 
llamada ((ciudad de los caballeros•â porque los soldados de caballeria licen- 
ciados por el rey se establecian alli (cf. Guerra de los judios 111 36; 
Antiguedades XV 293). 

mientras transportabamos el trigo. Era una cantidad grande, 119 

propiedad de la reina Berenice, que, procedente de las aldeas 
circundantes, habia sido almacenada en Besara. Cuando 
hube cargado los numerosos camellos y asnos que habia 
llevado, envie el trigo a Galilea. Hecho esto, desafie a Ebucio 120 

a combate, y como rehusara, pues estaba asombrado de 
nuestra rapidez de accion y de nuestro valor, me dirigi 
contra Neapolitano que, segun habia sabido, acababa de 
saquear la region de Tiberiade. Neapolitano era comandante 121 

de un escuadron de caballeria y estaba encargado de la 
defensa de Escitopolis. Despues de impedir que siguiera 
causando danos en el territorio de Tiberiade, dedique mi 
atencion a Galilea. 

Juan, hijo de Levi, que, como ya he dicho, 122 2s 

Juan intenta residia en Giscala, al saber que todo se 
apartar Galilea desarrollaba conforme a mis deseos y que 

de Josefa yo contaba con el favor de mis subditos y 
el temor de mis enemigos, no se sintio 

muy satisfecho; y pensando que mi exito acarrearia su ruina, 
sintio una envidia desmedida. Con la esperanza de que, si 123 

suscitaba el odio entre mis subditos, cesaria mi buena suerte, 
intento convencer a los habitantes de Tiberiade, Seforis y 
Garaba -las ciudades mas importantes de Galilea- de que 
me abandonasen y se pusieran a su lado, asegurandoles que 
el los gobernaria mejor que yo. Los seforitas, como habian 124 

optado por el sometimiento a los romanos, no se inclinaban 
de un lado ni de otro y rechazaron la propuesta; los tibenenses 
se negaron a abandonarme pero prometieron a Juan su 
amistad; los habitantes de Garaba, en cambio, se pasaron al 
partido de este, animados por Simon, personaje importante 
en la ciudad y amigo y partidario de Juan. Sin embargo, estos 125 

no confesaban abiertamente su defeccion por miedo a los 
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galileos, cuya devocion hacia mi habian podido comprobar 
en repetidas ocasiones, aunque esperaban en secreto el mo- 
mento oportuno para tenderme una trampa. En efecto, corri 
un gran peligro por lo siguiente: 

Unos audaces jovenes de Dabaritas2 es- 
taban al acecho de la mujer de Ptolomeo, 

Los ruficnes de 
Dabarito el intendente del Rey, la cual, con gran 

aparato y protegida por una escolta de 
cabailena, atravesaba la Gran Llanura, desde 

territorio sometido al Rey hacia la region dominada por 
127 los romanos. Los jovenes se lanzaron de repente sobre la 

comitiva, obligaron a la mujer a huir y le robaron cuanto 
llevaba; luego vinieron a verme a Tariquea, con cuatro mulos 
cargados de vestidos y enseres y, ademas, una cantidad im- 

128 portante de plata, mas quinientas piezas de oro. Mi proposito 
era guardarlo todo para Ptolomeo, pues era de nuestra 
misma raza y nuestras leyes nos prohiben robar ", incluso al 
enemigo; pero dije a los que habian traido el botin que 
convenia guardar lo que se obtuviese de su venta para 

129 reconstruir los muros de Jerusalen. Los jovenes, decepcio- 
nados por no recibir una parte del botin como esperaban, 
recorrieron las aldeas cercanas a Tiberiade propalando que 

52 Hoy Deburieh, en la ladera occidental del Monte Tabor. Este episodio 
esta relatado en Guerra de los judios 11 395 SS., donde el personaje es el 
propio Ptolomeo, no su mujer. 

El reino de Agnpa comprendia la parte este y nordeste del mar de 
Galilea. La mujer de Ptolomeo probablemente se dirigia a Cesarea, y 
despues de haber cruzado la region independiente de la DecApolis debia 
penetrar en la provincia romana antes de alcanzar la Gran Llanura de 
Esdrel6n. 

Cf. Exodo 23, 4 .  

yo me disponia a entregar su territorio a los romanos y que 130 

les habia enganado al decirles que guardaba el producto del 
robo para la reconstruccion de los muros de Jerusalen, 
cuando en realidad habia decidido devolver lo robado a su 131 

dueno. En esto al menos no se equivocaban, pues en cuanto 
se marcharon, mande llamar a dos personas notables, Dasion 
y Janeo, hijo de Levi, que se contaban entre los mejores 
amigos del Rey, y les ordene que tomaran los objetos robados 
y se los enviaran a este, amenazandoles con la muerte si se 
lo decian a alguien mas. 

Se habia difundido por toda Galilea el 132 27 
Complot 

para asesinar rumor de que yo iba a entregar la region a 
o ~~~~f~ los romanos, y la poblacion entera, exal- 

en Tariquea tada, exigia mi castigo. Los habitantes de 
Tariquea tambien creian que los jovenes 

decian la verdad y convencieron a mi guardia personal y a 
mis soldados de que me abandonasen mientras dormia y se 
presentaran inmediatamente en el hipodromo para discutir 
alli con todos la suerte de su general. Se dejaron convencer 133 

y acudieron al lugar, donde ya se habia congregado una 
gran multitud; todos, unanimemente, gritaban que se castigase 
a quien tan vilmente les habia traicionado. El que mas les 134 

incitaba era Jesus, hijo de Safias, entonces arconte de Tibe- 
riade, un hombre perverso y capaz de provocar graves des- 
ordenes, agitador y revolucionario sin iguals5. Pues bien, 
con las Leyes de Moises en sus manos, avanzo entonces 
hacia el centro y dijo: ((Ciudadanos, si no sois capaces de odiar 135 

a Josefo por vuestro propio interes, mirad las leyes ancestrales 
que vuestro general estaba dispuesto a traicionar, y por 

55 La misma frase en Antiguedades XVII 325. 
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respeto a ellas, manifestad vuestra aversion al crimen y 
castigad al autor de semejante audacia)). 

136 Despues de pronunciar estas palabras, aplaudidas por la 
multitud, Jesus, con algunos soldados, corrio hacia la casa 
donde me alojaba con intencion de matarme. Yo, ajeno a 
todo, me habia quedado dormido antes del tumulto a causa 

137 de la fatiga. Simon, el encargado de mi seguridad personal 
y el unico que se habia quedado conmigo, al ver como venia 
la gente hacia nosotros, me desperto y me advirtio del 
inminente peligro; me pedia que muriera a sus manos, hon- 
rosamente, como corresponde a un general, antes de que 
llegasen los enemigos y me obligasen a suicidarme o me 

138 mataran ellos mismos. Eso decia el, pero yo, encomendan- 
dome a Dios, me dispuse a comparecer ante el pueblo. 
Cambie mi vestido por uno negro y, con la espada colgada 
al cuello, me dirigi al hipodromo por un camino por donde 
pensaba que no tropezaria con ningun enemigo. Apareci de 
repente, me postre en tierra y, humedeciendola con mis 

139 lagrimas, consegui suscitar la compasion de todos. Al darme 
cuenta del cambio producido en la gente, trate de dividir sus 
opiniones antes de que los soldados regresaran de mi casa. 
Reconocia que, desde su punto de vista, yo era culpable, 
pero les pedia que primero me permitieran explicar con que 
fin habia guardado el dinero obtenido de la venta de lo 
robado, y me dejaria matar despues, si asi lo ordenaban. 

140 Mientras la multitud me pedia que hablara, llegaron los 
soldados, quienes, al verme, corrieron para matarme; el 
pueblo les ordeno que se detuvieran y ellos obedecieron con 
la esperanza de que, en cuanto reconociese que habia guar- 
dado el dinero para el Rey, me matarian como confeso de 
traicion. 

141 Se hizo un silencio total, y entonces les hable asi: •áCom- 
patriotas, estoy dispuesto a morir, si la justicia lo exige, pero 

antes de mi muerte, quiero deciros la verdad. Conociendo la 142 

hospitalidad de esta ciudad que va incrementando su pobla- 
cion con el numero de personas que, dejando su patria, 
viene a compartir nuestra suerte, quise reconstruir las murallas 
con ese dinero que, a pesar de estar destinado a este fin, os 
ha provocado tanta ira contra mi)). Tras estas palabras se 143 

levanto un rumor entre los tariqueos y los extranjeros que 
me expresaban su gratitud y me daban animos; en cambio 
los galileos y los tiberienses mantenian su resentimiento. 
Hubo discusion entre ellos: unos me amenazaban con casti- 
gos, y otros <me animaban > a que no hiciera caso <de los 
primeros > 5 6 .  Despues de haberles prometido que construiria 1.w 
murallas en Tiberiade y en las demas ciudades que las nece- 
sitaran, se retiraron confiados a sus casas. Contra toda 
prevision, pude escapar del peligro que acabo de referir y 
con mis amigos y veinte soldados regrese a mi casa. 

De nuevo, los bandidos y los promotores 145 30 

complot para de la revuelta, temiendo que yo les hiciese 
quemar la casa pagar por sus actos, se dirigieron con seis- 

de Josefa cientos soldados a la casa donde residia 
para incendiarla. A pesar de haber sido 146 

advertido de que se acercaban, considere poco digno escapar 
y decidi arriesgarme con un golpe de audacia: ordene cerrar 
las puertas de la casa y luego subi al piso superior y les invite 
a que enviaran algunos hombres por el dineros7; asi se 
aplacaria su colera, les decia yo. Enviaron al mas valiente de 147 

sus hombres; yo le hice azotar, ordene cortarle una mano y 
colgarsela al cuello y lo devolvi asi a los que lo habian 

Probablemente hay una laguna en el texto, como supone Thackeray. 
57 Se trata del dinero que habian entregado a Josefo los ladrones de 

Dabanta. 
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148 enviado. El espanto y un gran terror se apoderaron de ellos, 
por miedo a correr la misma suerte si permanecian alli, pues 
se figuraban que yo tenia en el interior mas hombres que 
ellos. Huyeron rapidamente. Gracias a esta estratagema pude 
escapar de este nuevo complot. 

149 Pero, otra vez, excitaban algunas personas 
Nueva a la multitud contra mi, diciendo que los 

persecucion magnates de la corte que habian venido a 
a los refugiados mi no debian seguir con vida, ya que se 

negaban a adoptar las costumbres de sus 
huespedes; los acusaban tambien de hechiceros y de ser un 
obstaculo para poder liberarse de los romanos. El pueblo se 
dejo convencer enseguida, enganado por las palabras desti- 

iso nadas a ganar su confianza. Al enterarme, insisti una vez mas 
ante el pueblo en que no habia que perseguir a los refugiados 59 

y ridiculizaba lo absurdo de la acusacion de brujeria, sena- 
lando que si los romanos pudiesen vencer a sus enemigos 
mediante hechiceros, no mantendrian tantos miles de solda- 

151 dos. Durante algun tiempo, hicieron caso de mis palabras, 
pero inducidos por los malos consejeros, volvieron a encole- 
rizarse contra los magnates; incluso en una ocasion, entraron 
armados en su casa de Tariquea con animo de matarlos. 

152 Cuando lo supe tuve miedo, porque si se hubiera llegado a 
cometer el crimen, la ciudad se haria imposible para quienes 

153 quisiesen refugiarse en ella. Asi pues, me presente en casa de 
los magnates con algunas personas mas y, despues de cerrar 
las puertas, construi una galeria que llevase hasta el lago, 
mande luego traer una nave y, embarcando con ellos, los 

Cf. 112. 
59 Cf. 113. 

pase hasta la frontera de Hipo? les pague el precio de sus 
caballos ya que no habia podido embarcarlos al tener que 
huir en tales circunstancias, y los despedi rogandoles encare- 
cidamente que soportaran con valor su infortunio. Me afligia 154 
mucho verme obligado a dejar de nuevo abandonados a los 
refugiados en territorio enemigo, aunque pensaba que, si 
tenia que suceder, era preferible que murieran entre los 
romanos que en mi territorio. Sin embargo se salvaron, pues 
el rey Agripa les perdono, y asi termino su aventura. 

Los habitantes de Tiberiade escribieron 155 32 

Tiberiode al Rey pidiendole que enviara tropas para 
a favor de proteger su territorio porque querian 

aliarse con el. Eso fue lo que escribieron al 
Rey. Pero en cuanto llegue, me pidieron 156 

que construyese los muros que les habia prometido 62, pues 
habian oido que Tariquea ya estaba fortificada. Accedi a 
ello, y despues de hacer todos los preparativos para la 
construccion, ordene a los arquitectos que la llevaran a 
cabo. Tres dias despues de mi partida hacia Tariquea, que 157 
dista de Tibenade treinta estadios, fueron vistos casualmente 
unos jinetes romanos que pasaban cerca de la ciudad, lo que 
les hizo creer que se acercaba el ejercito del Rey. Se 15s 
pusieron inmediatamente a lanzar gritos de alabanza al Rey 
y maldiciones contra mi. Alguien vino corriendo a infor- 
marme de sus planes: habian decidido abandonarme. La no- 159 

ticia me alarmo enormemente, pues habia dado permiso a 
mis soldados de Tariquea para marchar a sus casas, ya que 

M Ciudad griega de la Decapolis, en la frontera del territorio del rey 
Agripa. 

6' Cf. Guerra de los judios 11 632-34. 
62 Cf. 144. 



128 FLAVIO JOSEFO 

el dia siguiente era sabado y no queria que los judios de 
160 Tariquea se vieran perturbados por la presencia de la tropa. 

En realidad, siempre que me alojaba alli, prescindia incluso 
de mi guardia personal, por haber recibido repetidas pruebas 

161 de la lealtad de sus habitantes. Pero esta vez, encontrandome 
con solo siete de mis soldados ademas de mis amigos, no 
sabia que hacer; mandar llamar a mis tropas no me parecia 
oportuno, dado que el dia estaba tocando a su fin y, aunque 
acudieran, tampoco podrian tomar las armas al dia siguiente 
porque lo prohibian nuestras leyes 63, por urgente que pare- 

162 ciese la necesidad. Por otro lado, aunque permitiera a los 
tariqueos y a los residentes extranjeros saquear Tiberiade, 
veia que no eran suficientes para ello y que ademas eso 
retrasaria mi partida, ya que -pensaba yo- llegarian antes 

163 las tropas del Rey y me expulsarian de la ciudad. Entonces 
decidi emplear una estratagema contra aquellos. Al instante, 
puse a mis amigos mas fieles a las puertas de Tariquea con 
la mision de controlar estrictamente a quien intentase salir; 
mande llamar a los jefes de las familias y les ordene que cada 
uno botara un barco con su piloto y me siguiera hasta 

164 Tiberiade. Yo mismo, con mis amigos y los soldados que, 
como he dicho, eran siete, embarque con rumbo a Tibe- 
riade. 

165 Cuando los tiberienses comprobaron que 
Estratagema e1 ejercito del Rey no llegaba y vieron 

de J w f o  todo el lago lleno de naves, temieron por 
contra Tiberiade SU ciudad y, espantados ante la idea de 

que los barcos llevasen un gran numero de 
166 soldados, cambiaron sus planes. Arrojaron las armas y, 

con mujeres y ninos, salieron a mi encuentro aclamandome 

Cf. I Macabeos 2, 34 SS. 

con grandes alabanzas (no imaginaban que yo estuviera 
enterado de sus intenciones). Me rogaban que tuviera com- 
pasion de su ciudad. Cuando estuve cerca, ordene a los pilotos 167 

echar las anclas lejos aun de la orilla para evitar que los 
tiberienses pudiesen comprobar que en los barcos no iban 
soldados; entonces, acercandome en una de las naves, les 
reproche su insensatez y la facilidad con que, sin ninguna 
razon justa, habian sido desleales conmigo. No obstante me 168 

mostre decidido a garantizarles el perdon si me enviaban a 
diez notables del pueblo. Obedecieron inmediatamente y 
enviaron a los hombres que acabo de decir. Los embarque 
hacia Tariquea para que fueran encarcelados. 

Gracias a esta estratagema consegui 169 31 

apoderarme, poco a poco, de todo el Con- 
Castigo del 

a~itador Clito sejo, y traslade a los consejeros a la ciudad 
antes mencionada, junto con la mayoria 
de los ciudadanos importantes, que eran 

casi otros tantos. Cuando el pueblo vio la desdichada situa- 170 

cion a que habian llegado, me pidio que castigara al respon- 
sable de la sedicion. Se trataba de un joven audaz e impetuoso 
llamado Clito. Yo consideraba un crimen dar muerte a un 171 

compatriota, pero, obligado a castigarle, encargue a Levi, 
miembro de mi guardia personal, que le cortara una mano. 
El hombre que habia recibido la orden tuvo miedo de en- 1 7 2  

frentarse el solo a la multitud, y para que los tiberienses no 
vieran la cobardia de este soldado, llame a Clito y le dije: 
((Puesto que mereces perder las dos manos por haber sido 
tan ingrato conmigo, se tu propio verdugo; si no obedeces, 
sufriras un castigo mayor)). Como me suplicara insistente- 173 

mente que le dejara al menos una mano, accedi haciendome 
de rogar. Entonces, contento de no perder las dos manos, 
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cogio una espada y se corto la izquierdaM. Eso puso fin a la 
sedicion. 

174 
Liberacion 

A mi llegada a Tariquea, los tiberienses 

A= ~ n r  conocieron la estratagema que habia em- -- --" 
de pleado contra ellos y se sorprendieron de 

Tiberiade que hubiera reprimido su insolencia sin 
1 7 s  derramamiento de sangre. Hice traer a mi 

presencia a los prisioneros del pueblo de Tiberiade, entre 
ellos Justo y su padre Pisto, y los invite a mi mesa. Durante 
la comida les decia que yo tampoco ignoraba que la potencia 
militar de los romanos era superior a cualquier otra, pero 

176 que no hablaba de ello a causa de los bandidos. Les aconseje 
que hicieran lo mismo, a la espera del momento propicio, y 
sin rebelarse contra mi, su general, pues dificilmente podrian 

177 encontrar otro mejor. A Justo ie recorde tambien que antes 
de mi venida desde Jerusalen, los galileos habian cortado las 
manos a su hermano, antes de la guerra, ya que le culpaban 
de falsificar cartas, y que, despues de la retirada de Filipo, 
los gamalitas, sublevados contra los babilonios, habian ma- 

178 tado a Cares, pariente de Filipo, y habian torturado salvaje- 
mente a su hermano Jesus, el marido de la hermana de 
Justo. Hable de todo esto con Justo y sus amigos en el 
transcurso de la cena, y al romper el dia, ordene que fueran 
puestos en libertad todos los prisioneros. 

Cf. Guerra de los judios 11 64244, donde el relato presenta algunas 
diferencias. 

Poco antes de estos sucesos, Filipo, hijo 179 36 

Encuentro de de Jacimo, habia salido de la fortaleza de 
Filipo Gamala por la siguiente razon6? Al ente- 180 

*er@ rarse de que Varo habia sido depuesto por 
el rey Agripa y que habia ido a sustituirle 

Ecuo Modio, un viejo amigo y allegado suyo, Filipo escribio 
a este una carta contandole sus propias experiencias y ro- 
gandole que hiciera llegar a los reyes la carta que le habia 
enviado66. Modio, al recibir las cartas y enterarse por ellas 181 

de que Filipo se encontraba a salvo, se alegro mucho, y 
envio la carta a los reyes, que estaban en Beritos 67. Cuando 182 

el rey Agripa supo que los rumores que circulaban sobre 
Filipo eran falsos (se decia que habia tomado el mando de 
los judios para declarar la guerra a los romanos), envio una 
escolta de jinetes a buscarlo. A su llegada, le dispenso una 18s  

calurosa acogida y lo presento a los oficiales romanos como 
el mismo Filipo de quien se mmoreaba que se habia levantado 
contra Roma. Luego le ordeno que volviera inmediatamente 
a la fortaleza de Gamala con algunos jinetes para sacar de 
alli a todos sus amigos, y restablecer a los babilonios en 
Batanea. Le encargo tambien que tomara las medidas nece- 184 

sanas para prevenir cualquier revuelta entre sus subordinados. 
Filipo se apresuro a cumplir las ordenes del Rey. 

Josefo, el hijo de la comadrona, animaba 18s  37 

Gamala a muchos jovenes audaces a unirse a el y, 
se rebela enfrentandose a los magistrados de Ga- 

Rey mala, trataba de persuadirlos a que se 
apartaran del Rey y tomaran las armas para 

recuperar su independencia. Obligaron a algunos y mataron 

65 Esta digresion es la continuaci6n de los sucesos relatados en 40-46 
Cf. 48. 

67 Cf. 54. 
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m a los que no estaban de acuerdo. Mataron a Cares y con el 
a Jesus, uno de sus parientes, y a un hermano de Justo de 
Tiberiade, como ya hemos dicho antes 68. A mi me escribieron 
pidiendome que les enviase un destacamento de soldados y 
obreros para levantar los muros de su ciudad. No les negue 

187 ninguna de sus dos peticiones. Tambitn se levanto contra el 
Rey la region de Gaulanitide, hasta la aldea de Solime. 

Amuralle las aldeas de Seleucia y So- 
Fortificacion gane, dotadas de fuertes defensas naturales, 
de algunas e igualmente otras aldeas, tambien muy 
ciudades rocosas, de la Alta Galilea, las llamadas 

188 Jamnia, A m e r ~ t ~ ~  y Acarabe. Construi 
tambien fortificaciones en la Baja Galilea, en las ciudades de 
Tariquea, Tiberiade, Seforis y las aldeas de la Cueva de 
Arbel, Bersube, Selame, Jotapata ' O ,  Cafarat, Como, Sogane, 
Pafa y el monte Tabor. A estas poblaciones les suministre 
tambien trigo en abundancia y armas para su seguridad futura. 

189 El odio de Juan, hijo de Levi, contra mi 
Juan de Giscala 

intpntn era cada vez mas intenso, pues no sopor- .,.. -,.." 
suplanrar a taba mi exito. Dispuesto a librarse de mi a 

Josefo toda costa, reconstruyo la muralla de Gis- 
190 cala, su ciudad natal, y envio a Jerusalen 

a su hermano Simon y a Jonatan, hijo de Sisena, con un 
centenar de soldados para pedir a Simon, hijo de Gamaliel, 
que convenciese a la comunidad de Jerusalen de que me 
destituyeran del gobierno de Galilea y le otorgaran por 

191 votacion el puesto a el. Este Simon era natural de Jerusalen, 

En 177 ss. solo nombra a Cares, pariente de Filipo, y a Jesus, 
hermano de Cares y cunado de Justo. 

69 O Meiron (cf. Guerra de los judios 11 573). 
Hoy Yodfat, a medio camino entre San Juan de Acre y Tiberiade. 

de familia muy ilustre y perteneciente a la secta de los 
fariseos, que tiene fama de distinguirse de las demas en la 
exacta interpretacion de las leyes patrias ' l .  Era un hombre 192 

de gran inteligencia y buen juicio, capaz de solucionar con 
su sabiduria cualquier situacion comprometida; ademas era 
amigo intimo de Juan desde hacia tiempo, y en cambio 
estaba por entonces enemistado conmigo. Asi pues, aten- 193 

diendo a su peticion, persuadio a los sumos sacerdotes Anas 
y Jesus, hijo de Gamalas, y a otros mas de su grupo, a que 
cortaran en flor mi carrera sin permitirme alcanzar la cima 
de la gloria; les decia que saldrian ganando si me retiraban 
el mando de Galilea. Pedia tambien a Anas y a los suyos que 
no se demorasen, no fuera que, prevenido yo, me presentara 
en la ciudad con un ejercito numeroso. Esas eran las sugeren- 194 

cias de Simon; pero el sumo sacerdote Anas opinaba que el 
asunto no era tan facil, pues muchos de los sumos sacerdotes 
y de los notables del pueblo podian atestiguar que yo desem- 
penaba bien mis funciones de gobernador militar y acusar a 
un hombre a quien, en justicia, no podian imputar nada 
seria una iniquidad. 

Cuando Simon escucho las objeciones de Anas, pidio a 195 35 

todos que guardaran silencio y no divulgaran la conversacion; 
pues el se ocuparia personalmente de que yo fuese relevado 
de Galilea lo mas pronto posible. Mando llamar al hermano 
de Juan y le pidio que enviara regalos a los simpatizantes de 
Anas, pues era el medio, decia, de hacerles cambiar rapida- 
mente de opinion. Finalmente Simon consiguio su proposito; 196 

Anas y los suyos, corrompidos por el dinero, acordaron 
expulsarme de Galilea 72, sin que ninguna otra persona de la 

7 1  Los nbmima son los preceptos tradicionales que se desarrollan en 
torno a la ley, nomos. 

72 El relato mas breve en Guerra de los judios 11 627-29. 
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ciudad 73 10 supiese. Decidieron enviar una delegacion for- 
mada por personas de distinta condicion social, pero con el 

197 mismo nivel cultural. Dos de ellos, Jonatan y Ananias, eran 
plebeyos y de la secta de los fariseos; el tercero, Joazar, de 
familia de sacerdotes, tambien fariseo, y Simon, el mas 

198 joven, era descendiente de sumos sacerdotes. Les ordenaron 
que, en cuanto entrasen en contacto con los galileos, tratasen 
de averiguar la razon por la que me eran adictos. Si decian 
que por ser de Jerusalen, les dirian que los cuatro eran de 
alli; si era por mi experiencia en las leyes, que tampoco ellos 
ignoraban las tradiciones patrias, y si su afecto hacia mi se 
debia a mi condicion sacerdotal, les respondieran que dos de 
ellos tambien eran sacerdotes. 

199 Siguiendo estas instrucciones, dieron a Jonatan y a sus 
companeros cuarenta mil piezas de plata 74 del tesoro publico. 

200 Al tener noticia de que un galileo llamado Jesus se encontraba 
entonces en Jerusalen con una compania de seiscientos sol- 
dados, le mandaron llamar. Le entregaron la soldada de tres 
meses, con orden de seguir a Jonatan y a sus hombres como 
subordinado suyo; reclutaron tambien a trescientos ciuda- 
danos para que acompanaran a los delegados entregandoles 

201 dinero para su manutencion. Los reclutados se mostraron de 
acuerdo y se prepararon para el viaje; Jonatan y los suyos se 
pusieron en camino con ellos, haciendose acompanar tambien 

202 del hermano de Juan y cien soldados. Les habian encargado 
que si yo deponia voluntariamente las armas, me enviaran 
sano y salvo a Jerusalen, pero si oponia resistencia, me 
mataran sin el menor temor, puesto que ellos eran quienes 

203 habian dado las ordenes. Ademas, habian enviado una carta 
a Juan para que preparara la guerra contra mi, y a los 

habitantes de Seforis, de Garaba y de Tiberiade les ordenaron 
enviar refuerzos a Juan. 

Tuve noticias de todo eso por una carta 204 41 

J O S ~ ~ O  de mi padre; a el se lo habia contado en 
decide abandonar detalle Jesus, hijo de Gamalas, un intimo 

Gazi'ea amigo mio, que habia asistido a aquella 
reunion. Senti un gran dolor ante la ingra- 

titud de mis conciudadanos, comprendiendo que habian 
ordenado mi muerte por envidia; ademas, mi padre insistia 
en su carta en que fuese a su lado, pues decia que anhelaba 
ver a su hijo antes de morir. Todo esto se lo comunique a mis 205 
amigos, y tambien que tenia intencion de dejar la region al 
cabo de tres dias y regresar a mi ciudad natal. La tristeza 
invadio a todos los que me escucharon; me suplicaban Ilo- 
rando que no los abandonase, pues privarles de mi mando 
suponia su perdicion. Como yo no cedia a sus ruegos porque 206 

estaba preocupado por mi propia seguridad, los galileos, 
temiendo que, a mi partida, pudieran convertirse en presa 
facil para los bandidos, enviaron mensajeros por toda Galilea 
para hacer saber mi resolucion de partir. Al enterarse de ello, 207 

acudieron muchos y de todas partes con mujeres y ninos; 
hacian esto no tanto por amor hacia mi, creo yo, como por 
el miedo que sentian por ellos mismos, pues suponian que, 
si me quedaba, nada malo les sucederia. Se reunieron, pues, 
en masa, en la gran llanura llamada Asoquis 75, donde yo me 
encontraba. 

73 Jerusalh. 
74 Tal vez denarios o piezas de plata de poco valor. 7s Sachel Buttauf, entre Jotapata y Nazaret. 
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208 Aquella noche tuve un sueiio maravilloso. 
Cuando me acoste, disgustado e inquieto 

Sueno de Josefo por la carta que habia recibido, me parecio 
209 que alguien a mi lado me decia: •áDeja de 

atormentar tu espiritu y aleja todo temor, 
pues estos sufrimientos te engrandeceran y seras muy afor- 
tunado en todo. Tendras exito no solo en esta empresa, sino 
en otras muchas. No desfallezcas; recuerda que tendras que 

210 luchar incluso contra los romanos)). Despues de esa vision 
me levante, impaciente por bajar a la llanura. Al verme, 
todo el pueblo de Galilea -incluso mujeres y ninos- se 
postraron con el rostro por tierra y me suplicaron llorando 
que no los dejase a merced de los enemigos y que no me 
marchase, exponiendo el pais a los ultrajes de sus adversarios. 

211 Como yo no cedia a sus ruegos, intentaron obligarme con 
juramentos a quedarme con eilos y lanzaban multiples injurias 
contra el pueblo de Jerusalen, por no permitir que su tierra 
viviese en paz. 

212 Cuando escuche sus palabras y vi el- 
Josefo desaliento de la multitud, cedi a la piedad, 

acepta quedarse pensando que valia la pena incluso correr 
en Galilea peligros seguros por un pueblo tan nume- 

213 roso. Consenti finalmente en quedarme y 
ordene que se presentaran cinco mil soldados provistos de 
viveres, y a los demas los envie a sus casas. Cuando llegaron 
los cinco mil, con ellos y con tres mil soldados de mi ejercito 
y ochenta jinetes me puse en camino hacia C a b ~ l ' ~ ,  una 
aldea situada en la frontera de Ptolemaida. Mantuve reunidas 
alli a todas mis fuerzas, fingiendo prepararme para la guerra 
contra Placido. Este, enviado por Cestio Galo, habia llegado 

'6 A medio camino entre la llanura de Asoquis y Ptolemaida. 

con dos cohortes de infanteria y un escuadron de caballeria 
para incendiar las aldeas de Galilea, vecinas de Ptolemaida. 
Como el levantara una empalizada delante de Ptolemaida, 
yo instale el campamento a una distancia de sesenta estadios 
aproximadamente de la aldea de Cabul. Muchas veces hici- 215 

mos avanzar nuestras tropas para entablar batalla, pero solo 
llegamos a algunas escaramuzas, pues Placido, en cuanto se 
daba cuenta de que yo estaba resuelto al combate, retrocedia 
espantado. Sin embargo no se alejaba de Ptolemaida. 

Por ese mismo tiempo, llego Jonatan con 216 44 
Llegada 
a Galilea los companeros de embajada que, como 

de la delegocid,, dije, habian sido enviados desde Jerusalen 
de Jerusalen por el partido de SimOn y del sumo sacer- 

dote Anas, con la malvada intencion de 
prenderme con enganos, ya que no se atrevian a intentarlo 
abiertamente. Me envio una carta en los siguientes terminos: 217 

donatan y los que con el han sido enviados por la comunidad 
de Jerusalen saludan a Josefo. Las autoridades de Jerusalen 
han sabido que Juan de Giscala ha conspirado contra ti en 
numerosas ocasiones y nos han enviado para reprenderle y 
advertirle que, en lo sucesivo, debe obedecerte. Como quere- 218 

mos contrastar opiniones contigo sobre planes en comun, te 
invitamos a reunirte con nosotros lo antes posible, pero sin 
una gran escolta, pues esta aldea no podria albergar a muchos 
soldados)). 

Me escribian eso considerando dos posibilidades: o que 219 

llegase sin armas, y entonces me tendrian a su merced, o que 
me presentase con muchos hombres y asi podrian conside- 
rarme un enemigo. La carta me la trajo un jinete, un joven 220 

valiente que en otro tiempo habia servido en el ejercito del 
Rey. Era ya la segunda hora de la noche y estaba cenando 
con mis amigos y con las autoridades de Galilea. Mi criado 221 
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me anuncio la llegada de un jinete judio; le dije que le hiciera 
entrar. Entonces el, sin saludarme, me tendio la carta di- 
ciendo: •áLos que han llegado de Jerusalen te envian esta 
carta. Escribe inmediatamente la respuesta porque tengo 

222 que regresar enseguida•â. Mis huespedes se quedaron atonitos 
ante el atrevimiento del soldado. Le invite a sentarse y a 
cenar con nosotros, pero el rehuso. Yo mantenia la carta en 
la mano tal como la habia recibido y continuaba hablando 

223 con mis amigos de otros asuntos. Poco despues me levante 
y, permitiendo que los demas se fueran a descansar, pedi tan 
solo a cuatro amigos intimos que se quedaran conmigo y 
mande a un criado que preparara vino. Luego, sin que nadie 
me viera, abri la carta. De un vistazo comprendi las inten- 

224 ciones de los que la habian escrito y la volvi a sellar. Con ella 
en la mano, como si no la hubiera leido todavia, ordene que 
dieran al soldado veinte dracmas para los gastos del viaje: el 
tomo el dinero y me dio las gracias. Me di cuenta de su 
codicia y de que por ahi se le podia coger facilmente; entonces 
le dije: •áSi quisieras beber con nosotros, recibirias una dracma 

22s por cada copa•â. Acepto encantado, y para conseguir mas di- 
nero, bebio mucho vino. Cuando estuvo ebrio, ya no pudo 
guardar sus secretos, y sin que nadie le preguntara, conto el 
complot que habian preparado y como me habian sentenciado 
a muerte. Despues de oirlo, escribi la siguiente respuesta: 

226 •áJosefa saluda a Jonatan y a sus companeros. Me alegra 
saber que habeis llegado bien a Galilea, sobre todo porque 
podre dejar en vuestras manos el cuidado de los asuntos de 
la region y regresar a mi ciudad natal, lo que deseaba hacer 

227 desde hace tiempo. Sin duda deberia ir a vuestro encuentro, 
no a Jalot ", sino mas lejos incluso, sin que me lo pidierais; 

-- 

'' Aldea situada en la llanura de Esdrelon, en la frontera meridional de 
Galilea; llamada tambitn Exalot (cf. Guerra de los judios 111 38). 

os ruego que me perdoneis que no pueda hacerlo, pero debo 
permanecer en Cabul vigilando a Placido que ha proyectado 
llegar hasta Galilea. Venid, pues, vosotros a verme en cuanto 
leais esta carta. Deseo que sigais bien•â. 

Despues de escribir la carta, se la entregue al soldado para 228 45 

que la llevase; envit con el a treinta galileos de los mas 
respetables, con el encargo de trasmitir mis saludos a aquellos 
hombres, sin decirles nada mas. Puse tambien junto a cada 
uno de ellos un soldado de confianza para que le vigilase y 
para evitar asi cualquier conversacion entre mis enviados y 
los amigos de Jonatan. Y se pusieron en camino. Jonatan y 229 

sus companeros, al fracasar su primer intento, me enviaron 
otra carta que decia asi: 

•áJonatan y sus companeros saludan a Josefo. Te exhor- 
tamos a reunirte con nosotros, sin escolta, dentro de tres 
dias, en la aldea de G a r a b ~ t ' ~ ,  para que podamos oir las 
acusaciones que has formulado contra Juan•â. 

Cuando hubieron redactado la carta y 230 
Manifestaciones 

populares saludado a los galileos que yo habia en- 
pn fnvnr de viado, se retiraron a Jafa19, la aldea mas ,---- --- 

Josefa importante de Galiiea, que esta solidamente 
fortificada y muy poblada. Todo el pueblo, 

con mujeres y ninos, salio a su encuentro gritando que se 
marcharan y que no les quitaran, por envidia, a su magnifico 
general. ~ o n a b n  y los suyos se enfurecieron con los gritos, 231 

pero no se atrevieron a manifestar su colera y, sin dignarse 
responder, se dirigieron a otras aldeas; pero en todas partes 
eran recibidos por la multitud con las mismas voces; les 

'8 Aldea situada a unos diez kilometros al nordeste del campamento de 
Josefo en Cabul. Llamada otras veces Garaba. 

79 Sin duda se trata de Jafia (Yafa), cerca de Nazaret. 
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gritaban que nadie les haria renunciar a tener a Josefo como 
232 general. Jonatan y sus companeros abandonaron estos luga- 

res sin haber conseguido nada y se dirigieron a Seforis, la 
ciudad mas importante de Galilea. Las gentes de alli, que 
veian con admiracion a los romanos, les salieron a recibir, 

233 pero de mi no hablaban ni bien ni mal. Desde Seforis 
bajaron hasta Asoquis y en este lugar, lo mismo que en Jafa, 
los recibieron tambien con gritos. Entonces ellos, no pudiendo 
reprimir ya su cblera, ordenaron a los soldados que les 
acompanaban que apalearan a los vociferantes. Al llegar a 

234 Garaba, los recibio Juan con tres mil soldados. Por mi parte, 
como me habia dado cuenta por su carta de que estaban 
decididos a atacarme, sali de Cabul con tres mil soldados, 
dejando en el campamento al mas fiel de mis amigos, y con 
el proposito de estar cerca de ellos, llegue hasta Jotapata, a 
cuarenta estadios aproximadamente, y les escribi lo si- 
guiente: 

235 •áSi de todas maneras quereis que vaya a reunirme con 
vosotros, de las doscientas cuatro ciudades y aldeas que hay 
en Galilea, ire a la que querais, excepto a Garaba y a 
Giscala, pues esta es la ciudad natal de Juan, y la otra su 
aliada y amiga)). 

236 Cuando Jonatan y sus companeros re- 
Medidas de Josefo 

cibieron esta carta, ya no volvieron a escri- 
~- .. .. 

los delegados birme; convocaron un conciliabulo de arni- 
de Jerusalen gos, al que invitaron a Juan, y deliberaron 

237 sobre la forma de atacarme. Juan opinaba 
que debian mandar mensajes a todas las ciudades y aldeas 
de Galilea, pues en cada una habia por lo menos una o dos 
personas en desacuerdo conmigo, y convocarlos como para 
ir contra un enemigo; pedia tambien que esta resolucion 
fuera enviada a Jerusalen para que cuando se supiera alli 

que los galileos me habian declarado enemigo, votaran ellos 
lo mismo, y si asi ocurria, decia, incluso los galileos que 
estuvieran a mi favor me abandonarian por miedo. Las pro- 238 

puestas de Juan fueron totalmente del agrado de los restantes 
miembros de la reunion. Tuve conocimiento de esto hacia la 239 

tercera hora de la noche, por Saqueo, uno de los suyos que 
se paso a mi bando y me informo de lo que tramaban. Ya no 
habia un instante que perder. Escogi a JacobS0, uno de mis 240 

fieles soldados, y le ordene que, con doscientos soldados, 
vigilase los caminos que van desde Garaba a Galilea8', y que 
detuviese a todos los que pasaran y me los enviara, sobre 
todo a los que llevaran cartas. A Jeremiasg2, otro de mis 241 

amigos, le envie con seiscientos soldados a la frontera de 
Galilea para vigilar los caminos que conducen a Jerusalen; 
tambien a el le ordene detener a los caminantes que llevasen 
cartas y que apresara alli mismo a los hombres y me trans- 
mitiera las cartas. 

Des~ues de dar estas instrucciones a los 242 17 
Encuentro de 

Josefo emisarios, envie un mensaje a los galileos 
con la delegacion ordenandoles que, al dia siguiente, cogieran 

de Jerusalen las armas y viveres para tres dias y se 
reunieran conmigo en la aldea de Garabot. 

Dividi mis tropas en cuatro companias, organice mi guardia 
personal con los soldados mas fieles, puse oficiales al frente 
de ellos y les aconseje que vigilasen para que ningun soldado 
desconocido se introdujera en sus filas. Al dia siguiente llegue 243 

a Garabot hacia la hora quinta y encontre toda la llanura 
que esta delante de la aldea llena de soldados que habian 

80 Cf. 96. 
81 Es decir, hacia la parte occidental de Galilea. 
" Cf. 399. 
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venido de Galilea para ayudarme, como yo les habia pedido. 
Habia acudido tambien muchisima gente de distintas aldeas. 

24-1 Cuando, puesto en pie, empece a hablarles, todos me acla- 
maron llamandome benefactor y salvador de su provincia. 
Les exprese mi agradecimiento y les aconseje que no atacaran 
a nadie ni se ensuciaran las manos con el pillaje, sino que 
acamparan en la llanura y se contentaran con sus propias 
provisiones, pues, les decia, mi deseo era reprimir las revueltas 
sin derramamiento de sangre. 

245 Ocurrio que, ese mismo dia, los hombres enviados por 
Jonatan con sus cartas cayeron en manos de los guardias 
que yo habia puesto para vigilar los caminos. Los hombres 
fueron apresados en el mismo lugar, segun mis instrucciones, 
y me encontre con unas cartas llenas de calumnias y mentiras 
y, sin decir nada a nadie, pensaba en la forma de atacarlos. 

; 246 Cuando se enteraron de mi llegada, Jonatan y sus amigos, 
incluido Juan, se retiraron a la casa de Jesus, una gran 
fortaleza en nada inferior a una acropolis. Ocultaron alli 
una compania de soldados, cerraron todas las puertas excepto 
una que quedo abierta y esperaban que yo, despues del viaje, 

247 me acercara a saludarles. Dieron Ordenes a los soldados de 
que, cuando llegase, me dejaran entrar a mi solo y se lo 
impidiesen a los demas; creian que asi me tendrian mas 
facilmente en sus manos. Pero sus esperanzas quedaron 

248 frustradas, pues yo, enterado previamente de la trampa, al 
llegar del viaje, acampe enfrente de ellos y simule que me 

249 retiraba a dormir. Los hombres de Jonatan, creyendo que yo 
reposaba y que estaba realmente dormido, se apresuraron a 
bajar a la llanura para tratar de convencer a la gente de que 

250 yo era un mal general. Pero resulto lo contrario: en cuanto 
aparecieron se produjo un griterio por parte de los galileos 
como muestra de su fervor hacia mi, su general, mientras 
que a Jonatan y sus hombres les reprochaban que se hubieran 

presentado alli, sin la menor provocacion, a alterar el orden 
de su provincia. Les pedian que se marchasen, manifestando 
su resolucion de no aceptar otro general que no fuera yo. 
Cuando me informaron de todo esto, ya no dude en presen- 251 

tarme en publico. Baje inmediatamente hacia ellos para 
escuchar lo que decian las gentes de Jonatan. En cuanto 
apareci, el pueblo entero se puso a aplaudir y con expresiones 
de agradecimiento y aclamaciones reconocian mi generalato. 

Discurso Jonatan y sus companeros, al oir eso, 252 49 

de Josejo temian que su vida peligrase si los gaiileos, 
ante por afecto hacia mi, se lanzaban contra 

los ellos. Pensaron escapar, pero no pudieron, 
de Jerusalen porque yo les pedi que esperasen, y 

asistieron cabizbajos a mi discurso. Despues de ordenar a la 253 

multitud que interrumpiera las aclamaciones, puse a los 
soldados mas fieles en los caminos para asegurarnos de que 
Juan no nos atacara por sorpresa, y aconseje a los galileos 
que tomasen las armas para evitar el desorden si se producia 
algun ataque imprevisto de los enemigos. Entonces comence 254 

por recordar a Jonatan y a los suyos la carta en la que 
decian que habian sido enviados por la Comunidad de Jeru- 
salen 83 para resolver mis diferencias con Juan, y en la que 
me pedian que me reuniera con ellos. Mientras relataba 255 

detalladamente esto, extendi la carta delante de todos para 
que, ante la prueba del documento, no pudiesen negar nada. 
•áVeamos pues, dije, Jonatan y vosotros, sus companeros de 256 

embajada: si estuviera inculpado por un delito contra Juan 
que comprometiera mi propia vida y pudiese presentar dos 

- - 

83 Instituci6n mas amplia que el Sanedrin, de la cual dependia la 
autoridad de Josefo sobre Galilea. 
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o tres hombres honrados que diesen testimonio de mi proce- 
der, es evidente que una vez examinada su conducta moral, 

257 OS veriais obligados a absolverme de las acusaciones. Pues bien, 
para que sepais que mi gestion en Galilea ha sido excelente, 
me parecen pocos tres testigos para quien ha vivido honora- 

258 blemente y, por tanto, os presento a todos estos. Preguntadles 
como he vivido y si he gobernado aqui con toda dignidad y 
honradez. Y a vosotros, galileos, os ruego encarecidamente 
que no oculteis la verdad y que declareis ante estas personas, 
igual que ante los jueces, si no he actuado con rectitud•â. 

o 259 Todavia estaba hablando, cuando se elevaron unanime- 
mente sus voces proclamandome bienhechor y salvador; 
daban asi testimonio de mi conducta pasada y me exhortaban 
a continuar en el futuro. Todos juraban que sus mujeres 
nunca habian sido ultrajadas, y que jamas habian recibido el 

260 menor dano de mi. A continuacion, di lectura ante los galileos 
a dos de las cartas enviadas por los hombres de Jonatan que 
habian sido interceptadas y enviadas a mi por los guardias 
que habia puesto en los caminos; estaban llenas de calumnias, 
y en ellas me acusaban falsamente de actuar mas como 

261 tirano que como general. Contenian otras muchas cosas que 
no eran sino calumnias vergonzosas. Explique al pueblo que 
tenia en mi poder las cartas porque sus portadores me las 
habian entregado voluntariamente, pues no queria que mis 
adversarios conocieran la existencia de los puestos de vigi- 
lancia y dejaran de escribir. 

1 262 El pueblo Cuando los galileos escucharon esto, muy 
se enfurece excitados, se dispusieron a lanzarse contra 

contra Jonatan y sus companeros para matarlos. 
los Y lo habrian hecho si yo no hubiese cal- 
de Jerusalen mado su colera. A Jonatan y los suyos 

ran su actitud y, de regreso a su patria, dijeran a los que los 
habian enviado la verdad sobre mi conducta en los asuntos 
de gobierno. Luego les deje partir, aunque sabia que no 263 

cumplirian ninguna de sus promesas. El pueblo ardia de 
rabia contra ellos y me pedia que les permitiese castigar a 
quienes se habian atrevido a semejantes cosas. Intente por 264 

todos los medios convencerlos de que perdonaran a esos 
hombres, sabiendo que toda sedicion es funesta para el bien 
comun; pero el pueblo mantenia invariable su furia y se 
lanzo en masa hacia la casa donde se alojaban Jonatan y sus 
companeros. Cuando comprendi que no podia controlar su 26s 
colera, salte al caballo y ordene a la multitud que me siguiera 
a la aldea de Sogane, que dista de Garaba veinte estadios. 
Con esta estratagema consegui que no pareciera que yo 
iniciaba una guerra civil. 

Cerca ya de Sogane, hice que la multitud 266 52 

Josefo envia se detuviera y les exhorte a que no se 
una delegacion dejasen llevar impetuosamente por su co- 

a lera, cuando las consecuencias podian ser 
fatales 84; luego, ordene que cien hombres 

de edad avanzada y, ademas, notables, se prepararan para 
viajar a Jerusalen a presentar ante el pueblo las quejas 
contra los que sembraban la division en el pais. •áSi se dejan 267 

ablandar por vuestras palabras, les dije, pedid a la Comunidad 
que de por escrito la orden de que yo permanezca en Galilea, 
y que Jonatan y los suyos se vayan de aqui)). Cuando les 268 

hube dado esas instrucciones, hicieron inmediatamente los 
preparativos y, tres dias despues de la asamblea, les hice 
emprender la marcha con una escolta de quinientos soldados. 
Tambien escribi a mis amigos de Samaria para que cuidasen 269 

prometi perdonarles lo sucedido a condicion de que cambia- Cf. 267. 
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de su seguridad durante el trayecto a traves de su territorio, 
pues Samaria estaba ya bajo dominacion romana y era 
necesario pasar por alli si se queria ir deprisa; de esta manera, 

270 desde Galilea se puede llegar a Jerusalen en tres dias. Yo 
mismo acompane a los delegados hasta las fronteras de 
Galilea, despues de poner vigilantes en los caminos para que 
nadie pudiera enterarse facilmente de su partida. Una vez 
hecho esto. estableci mi residencia en Jafaa5. 

I 271 Los hombres de Jonatan, al fracasar su 
lnrenro accion contra mi, dejaron que Juan regre- 

de insurreccion sara a Giscala y ellos se dirigieron a Tibe- 
en Tiberiade riade esperando tenerla pronto en sus ma- 

nos; pues Jesus, que entonces era su ar- 
conte 86, les habia escrito que estaba influyendo en el pueblo 
para que, cuando ellos llegaran, los acogieran y se pusieran 

272 de su parte. Con esa esperanza se pusieron en camino. Silas, 
a quien, como he dicho, habia dejado al cuidado de Tiberiade, 
me notifico todo esto en una carta y me pedia que acudiera 
rapidamente. Yo le hice caso y acudi enseguida, aunque al 

273 hacerlo puse en peligro mi vida por el motivo siguiente: Las 
gentes de Jonatan, que habian llegado ya a Tiberiade, habian 
convencido a muchos que estaban en desacuerdo conmigo 
de que me abandonasen; pero al enterarse de mi llegada, 
temiendo por sus vidas, acudieron a mi, me saludaron y me 
felicitaron por la forma en que habia restablecido la situacion en 
Galilea; se alegraban conmigo por el honor que se me dispen- 

274 saba. Decian que mi gloria era para ellos motivo de orgullo, 
pues habian sido mis maestros y eran mis conciudadanos. 

8s Cf. 230 y la nota. 
86 Niese en su edicion omite arch6n. Pero en 294 este personaje parece 

actuar como arconte de la sinagoga. 

Me aseguraban que mi amistad hacia ellos era mas legitima 
que la de Juan y que a pesar de estar deseosos de volver a su 
patria, esperarian hasta haber puesto a Juan en mis manos. 
Y como lo afirmaban con los juramentos mas terribles que 275 

se conocen entre nosotros, no me parecia licito dudar de 
ellos. Finalmente, me pidieron que me alojara en otra parte, 
pues al dia siguiente era sabado y no era conveniente, decian, 
causar molestias a la ciudad de Tiberiade. 

Yo me dirigi a Tariquea sin ninguna 276 54 

Reunion sospecha, dejando, no obstante, en la ciu- 
en la sinagoga dad algunos hombres encargados de ave- 
de Tiberiade riguar lo que se decia de mi. Aposte otros 

muchos en todo el trayecto entre Tariquea 
y Tiberiade, para que me transmitieran las noticias que les 
fueran llegando de los que habia dejado en la ciudad. Al dia 277 

iguiente hubo asamblea general en la sinagogas7, un gran 
edificio capaz de albergar a una gran multitud. Entro Jonatan, 
pero no se atrevio a hablar claramente de rebelion; dijo 
solamente que la ciudad necesitaba un general mas capaci- 278 

tado. El arconte Jesus, sin embargo, dijo abiertamente y sin 
rodeos: ((Ciudadanos, es preferible que nosotros obedezcamos 
a cuatro hombres y no a uno solo, tratandose ademas de 
hombres de linaje ilustre y de inteligencia poco comun)), y 
senalaba a Jonatan y a sus companeros. Justo, adelantandose, 279 

alabo la propuesta de Jesus, y convencio a algunos hombres 
del pueblo. Sin embargo, la mayoria no encontraba de su 
agrado estos discursos e inevitablemente se hubiera producido 
una revuelta si no se hubiera disuelto la reunion al llegar la 
hora sexta, pues los sabados solemos cenar a esa hora. Asi, 

Literalmente •áoratorio•â. Cf. Hechos de los Apostoles 16, 13, y 
JUVENAL,  Satiras 111 296. 
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Jonatan y los suyos, obligados a aplazar la sesion hasta el 
dia siguiente, se retiraron sin haber conseguido nada. 

280 Me comunicaron todo eso enseguida y 
Llegada inesperada decidi presentarme en la ciudad al rayar el 

de Josefo alba. Llegue, pues, de Tanquea al dia si- 
" Tiberiade guiente hacia la primera hora y me encon- 

tre al pueblo reunido ya en la sinagoga, 
281 aunque sin saber para que habia sido convocado. Al verme 

aparecer de improviso, Jonatan y sus companeros se queda- 
ron desconcertados; luego decidieron difundir el rumor de 
que habian sido vistos algunos jinetes romanos en la frontera, 
en el lugar llamado H o m ~ n e a ~ ~ ,  a una distancia de treinta 

282 estadios de la ciudad. Cuando se extendio esa noticia inven- 
tada por ellos, Jonatan y los suyos me suplicaban que no 
permitiera que su pais fuera saqueado por los enemigos; 
hablaban asi porque, con el pretexto de una ayuda urgente, 
se proponian alejarme y hacer cambiar de opinion a la 
ciudad, poniendola en contra mia. 

i 283 Aunque conocia sus intenciones, consenti en ello para que 
los tiberienses no pensaran que no me preocupaba de su 
seguridad. Asi pues, me puse en camino y como no encontre 

284 ningun rastro de los enemigos en el lugar indicado, regrese 
a marchas forzadas y me encontre con que se habian reunido 
la asamblea en pleno y la gente del pueblo, y que los hombres 
de Jonatan estaban haciendo campana contra mi, acusan- 
dome de llevar una vida licenciosa y de no hacer nada para 

28s aliviarles el peso de la guerra. Para apoyar sus palabras, pre- 
sentaban cuatro cartas que, segun ellos, habian recibido de 
las gentes de los confines de Galilea, en las cuales solicitaban 

88 •áConcordia•â. Probablemente Umm Junieh, aldea situada a orillas 
del Jordhn, a unos tres kilometros al sur de Tariquea y once de Tiberiade. 

ayuda, porque en un plazo de tres dias tropas romanas de 
infanteria y de caballeria iban a saquear su region; insistian 
en que no dejasen de lado el asunto y acudieran rapidamente. 
Al oir esto, los habitantes de Tiberiade, pensando que les 286 

decian la verdad, empezaron a gritarme que, en vez de 
quedarme sentado, debia ir en ayuda de sus compatriotas. 
Entonces yo, que habia comprendido la mala intencion de 287 

Jonatan y los suyos, dije que estaba dispuesto a cumplir sus 
deseos y les prometi marchar sin dilacion al lugar del combate; 
no obstante, puesto que las cartas decian que los romanos 
habian atacado en cuatro sitios diferentes, propuse dividir el 
ejercito en cinco partes, y poner al frente de cada una a 
Jonatan y a sus companeros. Pues los hombres valientes no 288 

solo deben dar consejos sino asumir el mando ante una 
necesidad urgente, y yo solamente podia mandar una division. 
Mi proposicion agrado mucho al pueblo, y aquellos se 289 

vieron obligados a ir a la guerra. Sus planes fracasaron 
estrepitosamente; no pudieron conseguir lo que habian pla- 
neado pues con mi estratagema habia desbaratado sus pro- 
yectos. 

Uno de ellos, llamado Ananias, hombre 290 56 

Otra conspiracion malvado y ruin, propuso a la asamblea 
para apresar que se fijara para el dia siguiente un ayuno 

JOsefo general en honor de Dios y pidio a todos 
que se presentaran desarmados en el mismo 

lugar y a la misma hora para manifestar ante Dios que, si no 
obtenian ayuda de El, consideraban inutiles todas las armas. 
Hablaba de esa manera, no por religiosidad, sino para co- 291 

gernos a mi y a los mios desarmados. Me vi obligado a 
aceptar para que no pareciera que desdenaba una sugerencia 
dictada por la piedad. Cuando nos retiramos a nuestras 
casas, los partidarios de Jonatan escribieron a Juan pidiendole 292 
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que se reuniese con ellos al alba con cuantos soldados pudiese, 
pues asi podria apresarme facilmente y hacer conmigo lo 

293 que quisiera. Juan, en cuanto recibio la carta, se apresuro a 
obedecer. Por mi parte, al dia siguiente, ordene a dos hombres 
de mi guardia personal, los que tenian fama de ser mas 
valientes y leales, que me acompanasen llevando punales 
escondidos bajo la ropa, para poder defendernos en caso de 
un ataque de los enemigos; yo mismo me puse una coraza, 
me ceni una espada disimulandola lo mejor posible y me 
dirigi a la sinagoga. 

294 Jesus, el arconteg9, habia ordenado que no dejaran entrar 
a todos mis hombres. El mismo se habia situado en la puerta 
y solo nos permitio la entrada a mis amigos y a mi90. 

295 Estabamos ya celebrando los ritos y nos disponiamos a 
recitar las plegarias, cuando Jesus se puso en pie y me 
pregunto en casa de quien estaban depositados los objetos y 
los lingotes de plata sin acunar robados en el incendio del 
palacio real 9'. Hablaba de esto para ganar tiempo hasta que 

296 llegara Juan. Le respondi que estaban bajo la custodia de 
Capela y los diez principales de Tiberiade 92. ((Preguntales tu 
mismo, le dije, no te miento)). Ellos lo confirmaron; •áy las 
veinte piezas de oro que recibiste por la venta de un lingote 

297 ha sido de ellas?)), dijo. Le conteste que se las habia 
entregado a los delegados enviados por ellos a Jerusalen 
para gastos de viaje. A eso, Jonatan y los suyos manifestaron 
que no habia actuado correctamente pagando a los delegados 

298 con dinero del tesoro publico. Estas palabras exasperaron al 
pueblo que se dio cuenta de la falta de honradez de aquellos 

89 Cf. 271. 
Cf. 293 y 303, Jesus deja entrar a los dos guardias personales de 

Josefo. 
'' Cf. 66-69. 
92 Cf. 32. 

hombres; entonces yo, advirtiendo que estaba a punto de 
producirse un motin, para excitar aun mas al pueblo contra 
esas gentes, dije: •áSi no he actuado correctamente pagando 
vuestra embajada con dinero publico, calmad vuestro enojo; 
pagare con mi propio dinero las veinte piezas de oro•â. 

Ante esta contestacion, Jonatan y los suyos se quedaron 299 58 

callados, pero el pueblo se enfurecio todavia mas contra 
ellos, pues con su proceder, habian demostrado claramente 
su injustificada hostilidad hacia mi. Jesus, al ver el cambio 300 

producido, pidio que se retirara el pueblo y quedara solo el 
Consejo, con el pretexto de que con tal alboroto era imposible 
examinar asuntos tan importantes. Mientras el pueblo gritaba 301 

que no me dejaria solo con ellos, llego un mensajero que 
comunico discretamente a las gentes de Jesus que ya se 
acercaba Juan con sus soldados; entonces Jonatan y sus 
companeros ya no pudieron contenerse; tal vez Dios velaba 
por mi seguridad, pues sin esta circunstancia, sin duda habria 
muerto a manos de Juan. c(Ciudadanos de Tibenade, exclamo, 302 

dejad el asunto de las veinte piezas de oro, pues esa no es la 
causa por la que Josefo merece la muerte, sino por haber 
intentado erigirse en tirano y haberse aduenado del poder 
enganando al pueblo de Galilea con su palabreria)). Mientras 
hablaba, sus amigos se lanzaron inmediatamente contra mi 
e intentaron matarme. Cuando mis companeros vieron lo que 303 

pasaba, sacaron sus espadas 93 y les amenazaron con usarlas 
si me causaban algun dano; el pueblo, a su vez, cogio pie- 
dras para lanzarselas a Jonatan, y asi me salvo de la violencia 
de mis enemigos. 

No me habia alejado mucho, cuando estuve a punto de 304 f 

encontrarme con Juan que llegaba con sus tropas. Tuve 
miedo y cambie de direccion, huyendo por un camino estre- 

93 Josefo les habia hablado solo de punales (cf. 293). 
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cho que conduce al lago; subi a una barca y cmce a Tariquea, 
30s escapando de este peligro de manera inesperada. Alli, con- 

voque inmediatamente a los notables de Galilea y les referi 
como habia sido traicionado por Jonatan y sus companeros 

306 y habia estado a punto de morir a sus manos. El pueblo de 
Galilea se enfurecio contra ellos y me instaba a que les 
declarara la guerra sin dudarlo, y que a ellos, los galileos, les 
permitiera ir contra Juan para acabar con el y, al mismo 

307 tiempo, con Jonatan y sus hombres. Aunque estaban muy 
indignados pude contenerlos, pidiendoles que esperaran hasta 
conocer el informe de la delegacion que habian enviado a 

308 Jerusalen, pues era necesaria su conformidad para actuar, 
les decia yo. De esa manera logre convencerlos. Por su parte 
Juan, al ver fracasada su maniobra, regreso a Giscala. 

309 A los pocos dias, regresaron nuestros 
Confirmacion de enviados y comunicaron que el pueblo es- 

Josefo taba muy indignado contra Anas y Simon, 
en su hijo de Gamaliel, porque, sin contar con 

la opinion de la Comunidad, habian enviado 
embajadores a Galilea para tratar de conseguir mi destitu- 

3 1 0  ~ i o n ~ ~ ;  anadieron que el pueblo se habia lanzado a sus casas 
para quemarlas. Traian tambien cartas en las que las auto- 
ridades de Jerusalen, ante la insistencia del pueblo, me 
confirmaban a mi en el gobierno de Galilea y ordenaban que 
Jonatan y sus companeros regresaran rapidamente a sus 

3 1  i casas. Me encontre con estas cartas cuando llegue a la aldea 
de Arbe195; alli convoque a los galileos a una asamblea y 

Sobre la intervencion de Simon contra Josefo, cf. 190-193 y Guerra 
de los judios IV 159. 

Aldea de Galilea, cerca del lago Genesaret; hoy Irbid. 

pedi a los emisarios que refiriesen la colera y el odio que 
habia provocado la conducta de las gentes de Jonatan y como 3 1 2  

me habian ratificado en el mando de la provincia; les pedi 
tambien que mostraran el documento que contenia la expul- 
sion de Jonatan y los suyos. Me apresure a hacer llegar a 
estos la carta por un mensajero al que encargue que averiguase 
que pensaban hacer. 

Estos hombres, profundamente alterados 313 61 

Reaccion por el contenido de la carta, mandaron 
de los delegados llamar a Juan, a los miembros del Consejo 

de de Tibedade y a las autoridades de Garaba, 
y se reunieron para examinar lo que debian 

hacer. Los tiberienses opinaban que era mejor que ellos 3 1 4  

siguieran en el gobierno y no abandonaran la ciudad que les 
habian confiado, sobre todo no estando yo dispuesto a 
dejarlos tranquilos, y mentian imputandome esa amenaza. Juan 3 I 5 

no solo era de su misma opinion, sino que ademas les 
aconsejaba que dos de ellos se presentasen ante el pueblo 
para acusarme por mi mala administracion de la provincia 
de Galilea y anadia que podria convencerles facilmente por 
su buena reputacion y porque la multitud es versatil. Consi- 316 

deraron la proposicion de Juan la mejor y acordaron enviar 
a Jerusalen a Jonatan y a Ananias, y dejar a los otros dos en 
Tiberiade. Para su seguridad los acompano una escolta de 
cien soldados. 

- e Los tibenenses tomaron la precaucion de 317 62 
Josefo 

intercepta fortificar los muros y dieron orden a los 
a 10s ciudadanos de tomar las armas; pidieron 

emisarios a Juan que enviara gran numero de solda- 
dos por si tenian necesidad de refuerzos 

contra mi. Juan se encontraba entonces en Giscala. Jonatan 3 1 s  
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y los suyos, que regresaban de Tiberiade, al llegar hacia la 
media noche a la aldea de Dabarita, situada en los confines 
de Galilea, en la Gran LlanuraM, cayeron en manos de mis 
centinelas, que les obligaron a dejar las armas y los apresaron 

319 alli mismo de acuerdo con mis instrucciones. Levi, que estaba 
encargado de la vigilancia, me informo de ello. Espere dos 
dias como si no supiera nada y luego envie un mensaje a las 
gentes de Tiberiade aconsejandoles que dejaran las armas y 

320 permitieran a los hombres regresar a sus casas. Pero como 
creian que Jonatan y los suyos habrian llegado ya a Jerusalen, 
me contestaron con insultos; yo, sin inmutarme, buscaba el 

321 modo de enganarlos. Iniciar una guerra contra conciudada- 
nos 97 no me parecia piadoso; quise entonces alejarlos de los 
tiberienses y escogi a los diez mil mejores soldados, los 
dividi en tres batallones y les ordene que se mantuvieran 

322 emboscadas en Adama98; puse mi1 hombres en otra aldea 
igualmente montanosa, situada a cuatro estadios de Tiberiade, 
con orden de que bajaran en cuanto recibiesen la senal, y yo, 

323 saliendo de la aldea, me situe en un lugar bien visible. Los 
tiberienses, al verlo, salian continuamente y me cubrian de 
insultos; su locura llego a tal extremo que colocaron un 
magnifico lecho funebre, y de pie alrededor de el lloraban 
por mi entre bromas y risas; yo me divertia con el espectaculo 
de su locura. 

% Cf. 126. 
97 Los dos delegados que se quedaron en Tiberiade (cf. 316). 
9a Admitimos la correccion de Thackeray; se espera un nombre de lugar 

y Adama (Damieh), situada a unos diez kilometros al sudoeste de Tiberiade, 
parece conveniente. 

Con la intencion de coger en una trampa 324 63 
Josefo - 

ataca a la a Simon y con el a J o a ~ a r ~ ~ ,  les envie un 
mensaje invitandoles a ir a un lugar cercano 

de Tiberiade a la ciudad bajo la proteccion de numero- 
sos amigos; queria, les dije, bajar alli para 

pactar con ellos el reparto del gobierno de Galilea. Simon, 32s 

llevado por su juventud y su codicia, no dudo en acudir, 
pero Joazar, que sospechaba la trampa, no se movio. Llego, 
pues, Simon escoltado por sus amigos y yo le sali al encuen- 
tro; le salude amistosamente y le di las gracias por haber 
venido. Al poco rato, dimos un paseo como si quisiera 326 

hablar a solas con el, y cuando estabamos lejos de sus 
amigos, cogiendole por la cintura, lo lleve hasta la aldea y lo 
entregue a mis amigos; luego ordene a los soldados que 
bajaran y con ellos procedi al asalto de Tiberiade. Fue un 327 

combate encarnizado por ambas partes y los tiberienses 
estuvieron a punto de alcanzar la victoria, ya que nuestros 
soldados habian emprendido la huida; pero yo, al darme 
cuenta de lo que pasaba, hice una llamada a las tropas y con 
ellas persegui a los tiberienses, que iban ganando, hasta la 
ciudad. Despache otras tropas hacia el lago con orden de 
incendiar la primera casa que tomasen. Cuando se produjo 328 

el incendio, los tiberienses, creyendo que su ciudad habia 
sido tomada por asalto, atemorizados, arrojaron las armas y 
vinieron con mujeres y ninos a suplicarme que me apiadase 
de su ciudad. Ante sus ruegos, contuve el furor de los solda- 329 

dos y, como era ya de noche, abandone el asedio junto con 
mis tropas y me dedique a los cuidados del cuerpo. Invite a 330 

cenar a Simon, le console por lo sucedido y le prometi que 
les daria lo necesario para el viaje y que les dejaria a el y a 
los suyos regresar a Jerusalen con toda clase de seguridades. 

99 Cf. 197. 
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La comision 
Al dia siguiente me presente en Tiberiade 

de Jerusalen con diez mil soldados; hice acudir al estadio 
a los notables del pueblo y les pedi que me 

a su ciudad senalasen a los causantes del levanta- 
332 miento. Cuando lo hubieron hecho, envie 

a los culpables, encadenados, a la ciudad de Jotapata; luego, 
puse en libertad a Jonatan, a Ananias y a sus companeros y 
junto con Simon y Joazar los envie a Jerusalen con quinientos 

333 soldados para su proteccion y lo necesario para el viaje. Los 
tiberienses vinieron de nuevo a implorar perdon por sus 
actos, prometiendo reparar sus errores y guardarme lealtad 
en el futuro; me pedian que salvara lo que quedaba del 
pillaje para darselo a los que habian perdido sus pertenencias. 

334 Mande a los que las tenian que las entregasen delante de 
todos, pero se mostraban remisos a obedecer; al ver a uno de 
mis soldados con un vestido mas lujoso que lo acostumbrado, 

335 le pregunte de donde lo habia sacado. Me respondib que 
procedia del saqueo de la ciudad; entonces le hice azotar y 
amenace a todos los demas con castigos mayores si no 
dejaban a la vista de todos lo que habian cogido. Se recupe- 
raron muchas cosas y devolvi a los habitantes de Tiberiade 
lo que cada uno reconocio como suyo. 

l5 336 Digresion Llegados a este punto de mi relato, 
sobre quiero hacer unas breves aclaraciones sobre 

el hisroriador Justo, quien tambien ha escrito acerca de 
estos mismos sucesos, y sobre los demas 

de Tiberiade que, aunque aseguran que escriben historia, 
se preocupan poco de la verdad y por odio o parcialidad no 

337 dudan en mentir. Actuan de modo parecido a los falsifica- 
dores de contratos, pero, como no temen castigos semejantes 

338 a los de aquellos, desprecian la verdad. Asi Justo, al dispo- 
nerse a escribir la historia de esta guerra, para aparecer 

como un hombre laborioso, me ha calumniado a mi y tam- 
poco ha dicho la verdad sobre su ciudad natal. Por ello, 
viendome obligado a defenderme de sus falsos testimonios, 
voy a decir lo que hasta ahora he callado. Y que nadie se 339 

extrane de que haya esperado tanto tiempo para hablar, 
pues, aunque el historiador debe decir la verdad, tambien 
tiene el derecho a no mostrarse cruel evidenciando las mal- 
dades de algunos individuos, y no por benevolencia hacia 
ellos, sino para mantener su propia moderacion. 

Pues bien, jcbmo, Justo -si se me permite dirigirme a 340 

el como si estuviera presente-, el mas genial de los escritores 
(tu presumes de ello), como es que nos haces a los galileos y 
a mi responsables de la insurreccion de tu ciudad natal 
contra Roma y contra el Rey? Antes de que yo fuese nombrado 341 

gobernador de Galilea por la comunidad de Jerusalen, tu y 
todos los habitantes de Tiberiade no solo habiais tomado las 
armas sino que estabais ya en guerra contra la Decapolis de 
Siria. En todo caso, tu incendiaste sus aldeas y tu criado 
cayo en aquella empresa. Y no soy el unico que dice esto, 342 

esta mencionado asi en las Memorias del emperador Vespa- 
siano '00 y tambien como en Ptolemaida los habitantes de la 
Decapolis pedian a gritos a Vespasiano que te castigara 
como responsable de todo. Y habrias sufrido el castigo 343 

ordenado por Vespasiano si el rey Agripa, que habia obtenido 
el poder de darte muerte, no te hubiera conmutado la sen- 
tencia por un largo periodo de prision, atendiendo a los 
insistentes ruegos de su hermana Berenice. Despues, tus 344 

intervenciones en la vida publica demostraron claramente tu 
dudosa conducta y sobre todo tu culpabilidad en el levanta- 
miento de tu ciudad natal contra los romanos. De ello 
presentare pruebas enseguida. Quiero tambien dirigir unas 345 

Relato oficial hecho sobre las notas de campana de Vespasiano. 
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breves palabras a los demas habitantes de Tiberiade y mostrar 
a los futuros lectores de esta historia que no fuisteis amigos 

346 ni de Roma ni del Rey. Las ciudades mas importantes de 
Galilea son Seforis y Tiberiade, tu ciudad natal, Justo. 
Ahora bien, Seforis, al estar situada en el centro de Galilea y 
rodeada de numerosas aldeas, hubiera podido emprender 
facilmente alguna accion contra los romanos si hubiera 
querido; sin embargo, como habia optado por mantenerse 
fiel a sus senores, incluso a mi me cerro sus puertas y no 
permitio que ninguno de sus ciudadanos militara en las filas 

347 de los judios. Con el fin de mantener su seguridad tambien 
respecto a nosotros, me enganaron encargandome la fortifi- 
cacion de su ciudad con muros y recibieron de buen grado 
una guarnicion de Cestio Galo, jefe de las legiones romanas 
de Siria. Fue un desprecio para mi, que gozaba entonces de 

348 gran poder y era respetado por todos. Y cuando Jerusalen, 
nuestra capital, fue sitiada y nuestro templo comun corria el 
peligro de caer en manos de los enemigos, no enviaron 
ayuda por miedo a parecer que tomaban las armas contra 

349 los romanos. En cambio tu ciudad natal, Justo, situada junto 
al lago de Genesaret, a una distancia de treinta estadios de 
Hipo, a sesenta de Gadara y a ciento veinte de Escitopolis 'O ' ,  

ciudad bajo la jurisdiccion del Rey, sin ninguna otra ciudad 
judia cerca, hubiera podido mantenerse fiel a Roma sin 

350 dificultad, si hubiera querido; ademas erais una poblacion 
numerosa y disponiais de armas en abundancia. Sin embargo, 
segun dices tu, el unico responsable en aquel momento era 
yo; y despues fue el responsable, Justo? Pues sabes 
bien que antes del sitio de Jerusalen fui apresado por los 
romanos, que Jotapata y otras muchas fortalezas fueron 

'O'  Escitopolis era una ciudad independiente bajo soberania romana, 
pero nunca fue posesion de Agnpa. 

tomadas al asalto y que un gran numero de galileos cayo en 
el combate. En ese momento, puesto que ya nada teniais que 351 

temer de mi, deberiais haber entregado las armas y haberos 
presentado al Rey y a los romanos, ya que no habiais 
entrado en guerra con ellos por propia voluntad sino obliga- 352 

dos. Sin embargo esperasteis la llegada de Vespasiano, y 
cuando ya estaba cerca de los muros con todo su ejercito, 
entonces, espantados, dejasteis las armas. Y con toda segu- 
ridad vuestra ciudad habria sido tomada por la fuerza si 
Vespasiano no hubiera escuchado los ruegos del Rey que 
pedia perdon por vuestra locura. Por tanto, no soy yo el 
responsable, sino vosotros que decidisteis la guerra. 353 

acaso que, a pesar de haber estado tantas veces a mi merced, 
no os he dado muerte a ninguno, mientras que vosotros en 
vuestras luchas internas matasteis a ciento ochenta y cinco 
conciudadanos, y no por lealtad a los romanos ni al Rey, 
sino por vuestra propia maldad? Entonces yo me encontraba 
en Jotapata sitiado por los romanos. Y mas aun jnu se 354 

encontraban en el sitio de Jerusalen dos mil tiberienses de 
los cuales unos murieron y otros fueron capturados? 

Pero tu diras que no eras enemigo de Roma, porque en 
aquel momento te refugiaste junto al Rey; pero afirmo que 
actuaste asi porque tenias miedo de mi. En tu opinion, yo soy 355 

un miserable; pero el rey Agripa que te salvo la vida cuando 
fuiste condenado a muerte por Vespasiano y que te regalo 
tanto dinero que te encarcelo despues dos veces y te 
expulso otras tantas de tu ciudad natal, e incluso una vez te 
condeno a muerte, aunque luego te perdono la vida por los 
insistentes ruegos de su hermana Berenice? Y cuando despues 256 
de todas tus malas acciones te confio el cargo de secretario 
y se dio cuenta de que lo desempenabas deshonestamente, te 
alejo de su vista. Pero voy a dejar de dar pruebas detalladas 
de todo eso. 
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357 Sin embargo, lo que mas me asombra de tu desverguenza 
es que te atrevas a decir que de todos los que han escrito 
sobre estos acontecimientos eres tu el que mejor los ha 
contado, cuando ni conoces lo que ocurrio en Galilea -pues 
en esa epoca te encontrabas en Beritos con el Rey- ni lo 
que tuvieron que soportar los romanos o lo que nos infligieron 
a nosotros en el sitio de Jotapata. Tampoco has podido 
averiguar el papel que yo desempene durante el sitio, pues 
todos los que hubieran podido informarte de ello murieron 

358 en aquella batalla. Tal vez digas que has relatado con exac- 
titud lo sucedido en Jerusalen. es posible, si ni 
tomaste parte en la guerra ni has leido las Memorias del 
Cesarko2? La mejor prueba es que en ellas esta escrito lo 

359 contrario. Y si te atreves a decir que tu obra es la mejor de 
todas, que no la publicaste cuando aun vivian los 
emperadores Vespasiano y Tito que habian dirigido la guerra, 
y cuando todavia estaban con nosotros el rey Agripa y toda 

360 SU familia, personas imbuidas de cultura griega? Pues hace 
veinte anos ya la tenias escrita y entonces hubieras podido 
obtener el testimonio de veracidad de los testigos oculares. 
En cambio te atreves a publicarlo ahora, cuando esas personas 
ya no estan entre nosotros y sabes que no te van a desmentir. 

361 YO no he tenido miedo por mi obra como tu, pues 
entregue los libros a los propios emperadores cuando los 
sucesos estaban casi a la vista. Consciente de haber conser- 
vado la verdad en mi obra, no me decepcionaron los testi- 

362 monios que recibi sobre ella. Tambien presente enseguida mi 
Historia a otras muchas personas, de las que algunas habian 
participado en la guerra, como el rey Agripa y algunos de 

363 SUS allegados. Y el emperador Tito mostro tanto deseo de que 
el publico conociera estos sucesos solo por mis libros, que 

'O2 Tito. Cf. 342 y nota. 

los firmo con su propia mano y ordeno su publicacion. En 364 

cuanto al rey Agripa, tiene escritas sesenta y dos cartas 
testimoniando la autenticidad de mi relato. Presento aqui 
dos de ellas que, si lo deseas, te permitiran hacerte una idea 
de la naturaleza de su contenido. 

•áEl rey Agripa saluda a su queridisimo amigo Josefo. He 365 

leido tu libro con sumo placer y me parece que has escrito 
con mucha mas exactitud que otros que han tratado el tema. 
Enviame los demas volumenes. Te deseo buena salud.)) 

•áEl rey Agripa saluda a su queridisimo amigo Josefo. En 366 

tu obra se observa que no necesitas ningun tipo de aclaracion 
para darnos a conocer la totalidad de los hechos desde sus 
comienzos. No obstante, cuando nos encontremos, podre 
informarte de muchos detalles ignorados.•â 

Una vez terminada mi Historia, Agripa, sinceramente y 367 

no con animo de adularme (cosa impropia de el), ni tampoco 
por ironizar, como dirias tu 'O3 (pues estaba muy lejos de esas 
malas costumbres), seguia dando testimonio de su veracidad, 
como todos los lectores de mis obras de historia. Pero cese 
aqui esta digresion sobre Justo que me parecia obligada. 

Juan Despues de atender los asuntos de Tibe- 368 66 

de Giscala riadeko4, C O ~ V O ~ U ~  a mis amigos a una 
es abandonado reunion para decidir que medidas ibamos 

por sus a tomar contra Juan. La opinion unanime 
partidarios de los galileos era que les diera armas a to- 

dos ellos para ir contra Juan y castigarle como responsable 
del levantamiento. Pero yo no estaba de acuerdo con sus 369 

planes, pues deseaba acabar con los disturbios sin derrama- 

'O3 Justo. 
Vuelve a tomar el relato interrumpido en 336. Cf. Guerra de los 

judios 11 622-625. 
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miento de sangre; por tanto les aconseje que hicieran todo lo 
posible por averiguar los nombres de los partidarios de 

370 Juan. Asi lo hicieron, y cuando supe quienes eran, proclame 
un bando ofreciendo seguridad y ayuda a los hombres de 
Juan que estuviesen dispuestos a cambiar de actitud, dandoles 
un plazo de veinte dias para reflexionar sobre sus propias 
conveniencias. En el caso de que no dejasen las armas, les 

371 amenazaba con quemar sus casas y confiscar sus bienes. Al 
oir eso, los hombres se alarmaron mucho y, deponiendo las 
armas, abandonaron a Juan y se unieron a mi; eran cuatro 

372 mil. Solo se quedaron con Juan sus conciudadanos y algunos 
extranjeros de la capital de los tirios, unos mil quinientos 
aproximadamente. Juan, a1 ser vencido por mi de esta ma- 
nera, se quedo en su ciudad natal lleno de miedo. 

7 373 Por ese tiempo, los seforitas, que se sen- 
Ataque tian seguros por la solidez de sus muros y 

a la ciudad de porque me veian a mi ocupado en otros 
Seforis asuntos, se atrevieron a coger las armas !O5. 

Enviaron un mensaje a Cestio Galo, go- 
bernador de Siria, pidiendole que viniera enseguida perso- 
nalmente a hacerse cargo de la ciudad, o que enviara una 

374 guarnicion. Galo prometio que iria, pero sin precisar cuando. 
Al enterarme de esas negociaciones, me dirigi con mis tropas 

375 contra los seforitas y tome la ciudad al asalto. Con este pre- 
texto, los galileos, que no querian desaprovechar la oportu- 
nidad de saciar su odio contra una ciudad a la que detestaban, 
se lanzaron a exterminar a la totalidad de la poblacion, 

376 incluidos los extranjeros. Irrumpieron en la ciudad y, encon- 
trando las casas vacias, las quemaron, pues sus habitantes, 
llenos de miedo, se habian refugiado en la acropolis. Lo 

saquearon todo sin ahorrar a sus compatriotas ninguna 
forma de pillaje. Este espectaculo me apeno profundamente 377 

y les ordene que cesaran, recordandoles que no era piadoso 
proceder asi contra hombres de la misma raza. Como no 378 

escuchaban ni mis exhortaciones ni mis mandatos y su odio 
era superior a mis consejos, ordene a mis amigos mas fieles 
que difundieran el rumor de que los romanos habian irrum- 
pido por la otra parte de la ciudad con un gran ejercito. 
Procedi asi para que, al difundirse esta noticia, se aplacara 379 

el impetu de los galileos y se salvara la ciudad de los seforitas. 
Finalmente la estratagema dio resultado. Pues al oir esta 380 

noticia, temiendo por sus vidas, abandonaron el botin y 
huyeron, sobre todo al ver que yo, su general, hacia otro 
tanto, pues para dar credibilidad al rumor que circulaba, 
fingi encontrarme en la misma situacion que ellos. Los 
seforitas se salvaron contra lo esperado gracias a mi astucia. 

Tiberiade tambien estuvo a punto de ser 3x1 68 
Josefo 

salva Tiberiade saqueada por los galileos. El motivo fue el 
de lafuria de siguiente: los miembros mas importantes 

los gaiileos del Consejo escribieron al Rey pidiendole 
que viniese a hacerse cargo de la ciudad. 

El Rey prometio que iria, dando la respuesta en una carta 382 

que confio a uno de sus criados de raza judia llamado 
Crispo para que la llevase a los tiberienses. Los galileos, al 383 

reconocer al correo, lo detuvieron y lo trajeron a mi presencia; 
la noticia provoco la indignacion general y todos recurrieron 
a las armas. Al dia siguiente, un gran numero de personas 384 

procedentes de distintos lugares acudio a la ciudad de Aso- 
quis, donde yo residia 'O6, acusando a gritos a Tiberiade de 
traicion y de ser aliada del Rey, y pidiendome que les 

'O5 Cf. Guerra de los judios 11 645 SS. 'O6 Cf. 207 y 233. 
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permitiera bajar para destruirla por completo, pues odiaban 
a los tiberienses tanto como a los seforitas. 

38s Al oirlos, me preguntaba como podria librar a Tiberiade 
de la furia de los galileos, ya que no podia negar que los 
tiberienses habian escrito al Rey pidiendole que fuera, y su 

386 respuesta era la verdadera prueba de ello. Tras larga reflexion 
les dije: •áSe muy bien que los tiberienses han cometido una 
falta, y no os voy a impedir saquear su ciudad. No obstante, 
en asuntos tan graves es necesario actuar con juicio. Los 
tiberienses no han sido los unicos que han traicionado nuestra 
libertad; otros muchos hombres, incluso de los mas conside- 

387 rados de Galilea, tambien lo han hecho. Esperad, pues, 
hasta que yo descubra exactamente quienes han sido los 
culpables y entonces tendreis a todos en vuestras manos, a 

388 estos y a cuantos podais anadir por vuestra cuenta•â. Con 
estas palabras logre convencer al pueblo, y cuando se aplaco 
su colera se dispersaron. Ordene que encarcelaran al mensa- 
jero del Rey, pero pocos dias despues, con el pretexto de que 
un asunto personal urgente me obligaba a salir del territorio 
del Rey Io7, mande llamar a Crispo y, en secreto, le ordene 
que emborrachara al soldado encargado de la guardia y 

389 huyera junto al Rey, pues nadie le perseguiria. Este, siguiendo 
mis instrucciones, logro escapar. Tiberiade, que habia estado 
a punto de ser destruida por segunda vez, gracias a mi 
habilidad y a mi preocupacion por ella, se salvo de tan grave 
peligro. 

'07 Tibenade formaba parte entonces del territorio de Agripa 11 (cf. 
Guerra de los judios 11 252; Antiguedades XX 59), mientras que Asoquis, 
donde Josefo residia (cf. 384), parece que no. 

- Por ese tiempo, Justo, hijo de Pisto, huyo 790 70 
Josejo 

se pone al lado al lado del Rey sin que yo me enterara. 
del R~~ Explicare por que lo hizo: al estallar la 391 

Agripa guerra entre los judios y los romanos, los 
tiberienses habian acordado someterse al 

Rey y no rebelarse contra los romanoslos. Pero Justo los 
animaba a coger las armas, pues deseaba una insurreccion y 
esperaba obtener el mando de Galilea y de su ciudad natal. 
Pero no consiguio sus propositos, pues los galileos, resentidos 392 

por el dano que Justo les habia infligido antes de la guerra lo9, 
estaban enemistados con los tiberienses y no le aceptaban 
como general. Yo mismo, a quien la Comunidad de Jerusalen 393 

habia encomendado el mando de Galilea, mas de una vez 
llegue a tal grado de indignacion, que estuve a punto de 
matar a Justo, pues no podia soportar su falta de honestidad. 
Y el, temiendo que mi deseo se realizase alguna vez, envio a 
Crispo a entrevistarse con el Rey, pensando que junto a el 
viviria mas seguro. 

En cuanto a los seforitas que, contra lo 394 71 
Josefo 

es derrotado que se podia esperar, habian escapado del 
por los primer peligro "O, enviaron un mensaje a 
seforitas Cestio Galo "' pidiendole que viniera ra- 

pidamente a hacerse cargo de la ciudad, o 
que les enviara tropas para rechazar los ataques de los 
enemigos. Finalmente consiguieron que Galo les enviase un 
numeroso ejercito de infanteria y de caballeria que aunque 
llego de noche fue muy bien acogido. las tropas ro- 395 

'O8 Cf. 32 SS. 

I m  Cf. 342. 
"O Cf. 373 SS. 

Cf. 23 SS. 
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manas causaron danos en la region vecina, me dirigi con mis 
soldados a la aldea de Garis lI2; alli levante una empalizada 
a veinte estadios de distancia de la ciudad de Sefons. Por la 

396 noche me acerque a la ciudad y asalte sus muros. Con la 
ayuda de escalas hice entrar a un gran numero de mis 
soldados y me apodere de la mayor parte de la ciudad. Por 
nuestro desconocimiento del lugar, pronto nos vimos obli- 
gados a retroceder, despues de haber dado muerte a doce 
soldados de infanteria y a algunos seforitas; nosotros solo 

397 perdimos un hombre. Luego, en un combate contra la caba- 
lleria que tuvo lugar en la llanura, despues de una larga y 
tenaz resistencia fuimos derrotados; pues mis soldados, al 
hacer los romanos un movimiento envolvente, emprendieron 
la retirada aterrados. En esa batalla perdio la vida un miem- 
bro de mi guardia personal llamado Justo, que en otro 
tiempo habia desempenado el mismo cargo al servicio del 
Rey. 

398 En aquel momento llegaron las tropas del Rey, de caba- 
lleria y de infanteria lI3, al mando de Sylas, jefe de la guardia 
personal. Instalo su campamento a cinco estadios de Julias I i 4 ,  

y establecio puestos de guardia en los caminos, en el que 
conduce a S e l e ~ c i a " ~  y en el que lleva a la fortaleza de 
Gamala '16, con el fin de interceptar los auxilios que pudieran 
recibir los habitantes de Julias de los galileos. 

u2 Cf. 412. 
Cf. 382. 

H4 Julias fue llamada asi en honor de la hija de Augusto, Julia. Esta 
situada al norte del lago Genesaret, en la orilla izquierda del Jordan. 

En Batanea, al nordeste de Julias. 
Al este del lago Genesaret, al sureste de Julias. 

Cuando me entere de ello, envie dos mil 399 72 
Encuentro de 

Josefo soldados al mando de Jeremias, los cuales 

con las tropas levantaron una empalizada cerca del rio 
del Rey Jordan, a un estadio de Julias, y solo Ii- 

braron algunas escaramuzas hasta que yo 
me UN a ellos con tres mil soldados mas. Al dia siguiente, tras 400 

haber dejado en emboscada a un peloton de soldados en un 
barranco cercano a la empalizada, desafie a combate a las 
tropas del Rey, despues de advertir a mis soldados que 
retrocedieran hasta conseguir que los enemigos se movieran 
hacia adelante, como en realidad ocurrio. En efecto, Sylas, 401 

creyendo que los nuestros huian de verdad, avanzo dispuesto 
a perseguirlos; entonces los que estaban ernboscados le al- 
canzaron por detras y provocaron un gran desorden. Yo, 402 

inmediatamente, dando un rapido giro, me lance con mis 
tropas al encuentro del ejercito del Rey y lo puse en fuga. 
Aquel dia mi exito hubiera sido completo si no se hubiera 
atravesado algun espiritu maiigno: el caballo que yo montaba 403 

durante el combate cayo en un lugar pantanoso y me tiro al 
suelo; como me habia fracturado las articulaciones de la 
muneca, fui llevado a una aldea llamada Cafarnaun. Cuando 404 

mis hombres se enteraron, temiendo que me hubiera sucedido 
algo mas grave, dejaron de perseguir al enemigo y volvieron 
a mi lado muy preocupados. Mande llamar a los medicos y, 
despues que me curaron, estuve todo ese dia con fiebre; 
luego por la noche, por consejo de los medicos, fui trasladado 
a Tariquea. 

Sylas y los suyos, al enterarse de mi accidente, cobraron 405 7 

nuevos animos y, dandose cuenta de que la vigilancia de 
nuestro campamento estaba desatendida, por la noche pu- 
sieron en emboscada un escuadron de caballeria en la otra 
orilla del Jordan, y al llegar el dia nos retaron a combate. 
Mis tropas respondieron y avanzaron hasta la llanura, pero 406 
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los jinetes salieron de la emboscada provocando el desorden 
y haciendoles huir; mataron a seis de los nuestros. Pero no 
culminaron su victoria porque al oir que algunos soldados 
habian atravesado e1 lago desde Tariquea hasta Julias, se 
retiraron atemorizados. 

407 Al poco tiempo llego a Tiro Vespasiano 
acompanado del Rey Agripa. Los tirios 

Llegada 
de Vespasiano empezaron a maldecir al Rey, acusandole 

de ser enemigo suyo y de los romanos, 
porque -decian- Filipo Ii7, el jefe de su 

campamento, habia entregado el palacio real y las tropas 
408 romanas que estaban en Jerusalen por orden suya. Al oirlos, 

Vespasiano reprendio a los tirios por ofender a un hombre 
que ademas de ser Rey, era amigo de Roma, pero aconsejo 
al Rey que enviara a Filipo a Roma donde daria cuenta de 

409 los hechos a Neron. Filipo fue enviado, pero al encontrar a 
Neron en una situacion desesperada por los desordenes que 
se habian producido y por la guerra civil, no pudo entrevis- 
tarse con el y regreso junto al Rey. 

410 Cuando Vespasiano se presento en Ptolemaida, las auto- 
ridades de la Decapolis de Siria acusaban a gritos a Justo de 
Tiberiade por haber incendiado sus aldeas. Entonces Vespa- 
siano lo entrego al Rey para que fuera castigado por los 
funcionarios reales. Pero el Rey le hizo encarcelar ocultan- 
doselo a Vespasiano, como he referido mas arriba'I8. 

411 LOS seforitas que salieron al encuentro de Vespasiano 
para saludarle recibieron una guarnicion mandada por Pla- 
cido '19, y avanzando con ellos hacia el interior del pais*** I2O, 

l t7  Cf. 46 SS.; 179 SS. 
"8 Cf. 341-343. 
"9 Cf. 213 SS. y 227. 

El texto presenta aqui una laguna. 

yo les seguia de cerca hasta la llegada de Vespasiano a 
Galilea. Las circunstancias de su llegada, de que modo libro 412 

conmigo su primer combate en las cercanias de la aldea de 
Garis 12', como me retire desde alli a Jotapata, mi conducta 
durante el sitio de esta plaza, como fui capturado, apresado 
y posteriormente liberado y todo lo que acontecio en la 
Guerra Judia y en el sitio de Jerusalen lo he contado con 
exactitud en mis libros sobre la guerra de los judios. Pero 413 

considero imprescindible anadir ahora los hechos de mi vida 
que no estan consignados en la Guerra de los judios. 

Daros Cuando acabo el asedio de Jotapa, cai en 414 75 

de la vida de poder de los romanos, que me tuvieron en 
Josefo prision tratado con toda clase de atencio- 

despues de la nes, pues Vespasiano me demostraba su 
guerra estima de muchas maneras. Por indicacion 

suya, me case con una doncella de las que habian sido 
capturadas en Cesarea, natural del pais. Pero esta no perma- 4 1 s  

necib mucho tiempo conmigo, pues murio cuando, ya en 
libertad, me dirigia hacia Alejandria con Vespasiano. Alli 
me case de nuevo. Desde alli fui enviado con Tito al sitio de 416 

Jerusalen, donde mi vida estuvo en peligro en repetidas 
ocasiones, pues los judios trataban de apoderarse de mi para 
vengarse y los romanos, por su parte, cada vez que tenian un 
fracaso, pensaban que se debia a una traicion mia, y presen- 
taban continuas quejas al Emperador pidiendo que me cas- 
tigara por haberles traicionado tambien a ellos. Pero Tito 417 

Cesar, que no ignoraba los avatares de la guerra, con su si- 
lencio hacia que cesaran los ataques de sus soldados hacia mi. 

Cuando la ciudad de Jerusalen habia sido ya tomada por 

l2$ Los manuscritos presentan Taris. Corregido por Richter segun Guerra 
de los judios 111 129. 
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la fuerza, Tito Cesar me ofrecio repetidas veces que tomara 
todo lo que quisiera de las ruinas de mi patria, y repetia que 

418  el daba su autorizacion. Pero yo, una vez perdida mi ciudad 
natal, no encontrando nada mas preciado que pudiera con- 
servar para consuelo de mis desgracias, pedi a Tito la libertad 
de los prisioneros; tambien recibi de el <una coleccion>122 

419 de libros sagrados. Poco despues, pedi la liberacion de mi 
hermano y de cincuenta amigos mios, y mi peticion fue 
atendida. Con el permiso de Tito entre en el templo donde 
estaban encerrados un gran numero de prisioneros, mujeres 
y ninos, y rescate a cuantos amigos y familiares pude reco- 
nocer, alrededor de ciento noventa; los libere sin que pagaran 

420 rescate, devolviendolos a su primitiva suerte. Cuando Tito 
Cesar me envio con Cerealio y mil jinetes a una aldea 
llamada Tecoa 12' para comprobar si el lugar era apropiado 
para construir una trinchera, de regreso vi a muchos prisio- 
neros que habian sido crucificados, y entre ellos reconoci a 
tres familiares mios; senti un gran dolor, y acercandome a 

421 Tito le hable de ello llorando. Inmediatamente ordeno que 
los descolgasen y les dispensaran toda clase de cuidados. Dos 
murieron mientras los curaban, pero el tercero sobrevivio. 

76 422 Despues que Tito hubo reprimido los 
disturbios de Judea, sospechando que las 

Josefo, 
ciudadano romano tierras que yo poseia en Jerusalen no iban 

a serme rentables, puesto que iba a insta- 
larse alli una guarnicion romana, me con- 

cedio otro terreno en la lianura; y cuando me disponia a partir 
hacia Roma, me acepto como companero de travesia, tra- 

tandome con gran consideracion. A nuestra llegada a Roma, 423 

recibi toda clase de atenciones de Vespasiano. Me alojo en la 
casa que habia sido suya antes de subir al poder, me honro 
con la ciudadania romana, y me asigno una pension; no ceso 
de honrarme sin que disminuyera su bondad hacia mi hasta 
el fin de sus dias, lo cual puso en peligro mi vida por causa 
de la envidia. En efecto, un judio llamado Jonatan '24, que 424 

habia provocado una insurreccion en Cirene ocasionando la 
muerte de dos mil personas de esa region a las que habia 
arrastrado, fue encarcelado por el gobernador de la provincia, 
y cuando fue conducido ante el Emperador, le aseguro que 
yo le habia proporcionado armas y dinero. Pero Vespasiano 42s 

no se dejo enganar por sus mentiras, sino que le condeno a 
muerte, y aquel fue ejecutado. Tambien, en otras muchas 
ocasiones, gentes que envidiaban mi buena suerte inventaron 
acusaciones contra mi, pero escape de ellas gracias a la 
divina providencia. Tambien recibi de Vespasiano como 
regalo una importante propiedad en Judea. 

Por ese tiempo, descontento de la conducta de mi mujer, 426 

me divorcie de ella; me habia dado tres hijos; dos de ellos 
han muerto, y el otro, a1 que llame Hircano, vive. Mas tarde 427 

me case con una mujer de raza judia que habia vivido en 
Creta; sus padres eran de linaje noble y muy conocidos en su 
pais. Por su caracter era superior a las demas mujeres, como 
demostro a lo largo de su vida. Con ella tuve dos hijos, 
Justo, el mayor, y Simonides, el siguiente, llamado tambien 
Agripa. Esta ha sido mi vida familiar. 428 

Mi situacion con los emperadores se ha mantenido sin 
cambios. Asi, a la muerte de Vespasiano, Tito, que le sucedio 
en el Imperio, me tuvo en la misma estima que su padre y en 
numerosas ocasiones se ha negado a creer las acusaciones de 

Posible laguna en el texto. 
Entre Jenisalen y Hebron. Hoy Ttkoah. 124 Cf. Guerra de los judios VI1 437-450. 
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429 que he sido objeto. El sucesor de Tito, Domiciano, aumento 
todavia las consideraciones hacia mi: castigo a los judios 
que me habian acusado y ordeno que fuera castigado un 
esclavo eunuco, el pedagogo de mi propio hijo, que tambien 
me habia acusado. Me concedio la exencion de impuestos 
por mi finca de Judea, lo cual representa una ventaja consi- 
derable para el beneficiario. Domicia, la mujer del Cesar, 

430 tambikn fue siempre para mi una gran benefactora. Esto es 
lo que he hecho a lo largo de toda mi vida. Que los demas 
juzguen por ello mi conducta como les parezca. 

A ti, Epafrodito, el mas excelente de los hombres, te 
dedico el texto completo de mis Antiguedades 125, y por el 
momento, pongo fin en este punto a mi relato. CONTRA APION 

' 2 5  La Autobiografia de Josefo era un apendice de las Aniiguedades (cf. 
Antiguedades X X  266). 



LIBRO 1 

En mi obra sobre las Antiguedades, noble I i 

Proposiro Epafrodito', creo haber dejado ya su& 
.Y plan cientemente claro para los que acudan a 

de la obra ella la extrema antiguedad de nuestra raza 
judia, la singularidad de su origen y su 

establecimiento en el pais que hoy ocupamos. Esta historia, 
que he contado en griego a partir de nuestros libros sagrados, 
abarca un periodo de cinco mil anos 2 .  Pero como observo 2 

que muchas personas, influenciadas por las calumnias mali- 

Este personaje, mencionado en Antiguedades (1 8), fue secretario de 
Neron, al que ayudo a suicidarse. Desterrado, fue condenado a muerte mas 
tarde por Domiciano (SUETONIO, Domiciano 14). Como las Antiguedades 
fueron escritas en el 93 y Epafrodito murio en el 95 (Dibrr, LXVII 14), el 
Contra Apion debio de escribirse en el ano 94 6 95. En contra de esto se ha 
objetado que en la Autobiografia, tambitn dedicada a Epafrodito, se habla 
de Agripa 11 como ya muerto (65, 359), y segun Focio (cod. 33), este rey 
murio el ano tercero de Trajano, o sea, el ano 100 d. C., aunque este dato 
no es fiable y tampoco poseemos ninguna moneda de Agripa 11 posterior a 
Domiciano. 

Se refiere a las Antiguedades. Los cinco mil anos se dividen en tres mil 
desde la Creacion hasta Moists (cf. 1 39), y dos mil desde Moists hasta la 
epoca de Josefo (cf. 1 36; 11 226). De hecho, Josefo s61o cuenta 4.223 anos 
desde la Creacion hasta Tito (Antiguedades X 148). 
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ciosas de ciertos individuos, no dan credito a los relatos de 
mi historia antigua y alegan como prueba del origen relati- 
vamente reciente de nuestro pueblo el que no haya sido 
considerado digno de mencion por los historiadores griegos 

3 mas conocidos, he creido que debia escribir brevemente sobre 
todos esos puntos, para poner de manifiesto la maldad y 
la deliberada falsedad de nuestros detractores, enmendar la 
ignorancia de los otros y dar a conocer a todos los que lo 

4 deseen la verdad sobre la antiguedad de nuestra raza. Como 
testigos de mis afirmaciones pondre a los escritores que, a 
juicio de los griegos, son mas dignos de credito en lo que a la 
historia antigua se refiere; a los que han escrito difamaciones 
y mentiras sobre nosotros los presentare para que ellos 

5 mismos se confundan. Intentare tambien explicar las razones 
por las que nuestro pueblo ha sido mencionado tan poco 
por los historiadores griegos y, mas aun, dare a conocer los 
autores que no han descuidado nuestra historia a quienes 
los ignoran o fingen ignorarlos. 

2 6 Los griegos En primer lugar, me sorprenden muchisimo 
no son dignos las gentes que creen que solo hay que 

de credito acudir a los griegos en lo referente a los 
en lo sucesos mas antiguos y buscar en ellos la 
a los sucesos 

antiguos 
verdad, desconfiando de nosotros y de los 
demas hombres. Pues bien, si lo que inte- 

resa es obtener lo justo partiendo de los hechos en si y no 
seguir vanas opiniones, desde mi punto de vista lo adecuado 

7 es todo lo contrario. Pues encuentro que entre los griegos 
todo es reciente, de ayer o de anteayer, por asi decirlo ', me 

' Para este pasaje Josefo parece inspirarse en PLATON, Timeo 22b y c, 
donde un sacerdote egipcio habla con Solon en terminos semejantes sobre 
la modernidad de los griegos. 

refiero a la fundacion de las ciudades, la invencion de las 
artes y la redaccion de las leyes; pero de todas las cosas, 
quiza la mas reciente entre ellos es la preocupacion por 
escribir la historia. Sin embargo, los mismos griegos recono- 8 

cen que la transmision del recuerdo de los sucesos que han 
tenido lugar entre los egipcios, los caldeos y los fenicios 
-por el momento no incluyo nuestro pueblo en esa rela- 
cion-, es muy antigua y constante. Todos estos pueblos 9 

habitan lugares poco expuestos a los azotes de la atmosfera, 
y han tenido mucho cuidado de no dejar en el olvido ninguna 
de las cosas que les han sucedido, sino que fueron siempre 
consignadas en los documentos oficiales por los hombres 
mas sabios. El territorio de Grecia, por el contrario, ha lo 

sufrido innumerables catastrofes que han borrado e1 recuerdo 
del pasado4, y siempre que establecian nuevas formas de 
vida, los hombres de cada epoca creian que todo empezaba 
con ellos. Conocieron la escritura muy tarde y con dificultad; 
quienes pretenden que su uso es antiquisimo, se vanaglorian 
de haberla aprendido de los fenicios y de Cadmo. Sin em- i I 

bargo, no se podria mostrar ninguna inscripcion de aquella 
epoca que se haya conservado ni en monumentos sagrados 
ni oficiales, pues respecto a los hombres que participaron en 
la expedicion contra Troya ha habido muchos anos despues 
grandes dudas e investigaciones acerca de si utilizaban la 
escritura; y la opinion que hoy predomina es que aquellos 
desconocian el uso actual de las letras 5 .  En resumen, entre los 12 

griegos no se ha encontrado absolutamente ningun escrito 
considerado mas antiguo que el poema de Homero, y esta 

Tai vez se refiere a los diluvios de dgiges y Deucaiion o a los 
terremotos que ayudaron a la caida del mundo michico. 

5 Alusion a las discusiones suscitadas entre los eruditos alejandrinos 
sobre las palabras simata lygru 'signos funestos', en Iliada VI 168. 
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claro que este es posterior a la Guerra de Troya; incluso se 
dice que el no dejo su obra por escrito, sino que, transmitida 
de memoria, se formo mas tarde por la reunion de los 
cantos, a lo cual se deben las numerosas divergencias que en 

1 3  ella se presentan 6 .  Los griegos que se han ocupado de escribir 
historia, como Cadmo de Mileto, Acusilao de Argos y algu- 
nos que se citan despues de 61, vivieron muy poco antes de 

14 la expedicion de los persas contra Grecia. En cuanto a los 
primeros filosofos griegos que trataron las cosas celestes y 
divinas, como Ferecides de Siros, Pitagoras y Tales, escri- 
bieron muy poco y todo el mundo reconoce que fueron 
discipulos de los egipcios y de los caldeos7 y esto es lo que 
les parece a los griegos lo mas antiguo de todo, e incluso 
dudan de su autenticidad. 

3 1 5  es absurdo que los griegos esten ciegos 
Contradicciones 

entre los hasta el punto de pensar que son los unicos 

historiadores que conocen la Antiguedad y que han trans- 
griegos mitido con exactitud la verdad sobre la 

misma? es que cualquiera no sena capaz 
de descubrir facilmente en los mismos historiadores que sus 
escritos no estan basados en un conocimiento seguro, sino 
que cada uno emite conjeturas sobre los hechos? Lo mas 
frecuente es que en sus obras se refuten unos a otros y no 
duden en referir los mismos hechos de la manera mas con- 

16 tradictoria. Seria inutil ensenar a los que lo saben mejor que 

Este es uno de los pasajes sobre los que Woif baso sus Prolegomenos 
(1795), dando comienzo a la corriente analitica en la interpretacion de 
Hornero. 

7 El unico texto que atribuye un origen caldeo o egipcio a la doctrina 
de Ferecides de Siros. En Apolonio de Tiana y en Plutarco se encuentra la 
idea de que Tales fue discipulo de los egipcios; la mencion de los caldeos es 
de Josefo. 

yo las contradicciones entre Helanico8 y Acusilao en lo 
referente a las genealogias, las veces que Acusilao corrige a 
Hesiodo, o de que modo Eforo9 muestra los errores de 
Helanico en muchos puntos, Timeoio, los de Eforo, los 
de Timeo, sus sucesores, y todos, los de Herodoto. Ni siquiera 17 

en la historia de Sicilia Timeo pretendio estar de acuerdo 
con Antioco, Filisto o Calias; tampoco estan de acuerdo los 
escritores aticos que han tratado sobre los acontecimientos 
del Atica, ni los historiadores de Argos sobre los aconteci- 
mientos argivos. que recurrir a la historia de cada 18 

ciudad y a hechos de menor importancia, cuando, incluso en 
lo referente a la expedicion persa y los sucesos que la acom- 
panan, discrepan hasta los escritores mas considerados? Ei 
propio Tucidides es acusado de falsedad en algunos puntos, 
a pesar de su reputacion de haber escrito la historia mas 
exacta de su tiempo. 

Los griegos De tan enorme discrepancia, numerosas 1 9  4 

carecen de razones, y posiblemente de muy distinto 
anales tenor, podrian manifestarsele a cualquiera 

que pretenda descubrirlas; por mi parte, 
fidedignos 

yo atribuyo una importancia fundamental 
a las dos que referire a continuacion. Comenzare por la que 
me parece fundamental: la negligencia de los griegos desde 20 

los origenes para consignar en los registros oficiales cada 
suceso fue motivo de errores y ofrecio la posibilidad de 
mentir a los que mas tarde quisieron escribir sobre la anti- 
guedad. Y la redaccion de documentos no se descuido solo 21 

entre los demas griegos, sino que tampoco entre los atenienses, 

De Mitilene, siglo v a. C 
Siglo iv a. C. 

lo Siglo iii a. C. 
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de quienes se dice que son autoctonos y preocupados por la 
instruccion, se encuentra nada semejante. Sus documentos 
oficiales mas antiguos, segun dicen, son las leyes sobre el 
homicidio redactadas por Dracon, quien vivio poco antes de 

22 la tirania de Pisistrato ' l .  que decir de los arcadios que se 
ufanan de su antiguedad? Aprendieron la escritura mas 
tarde aun y con dificultad. 

5 23 Asi pues, al no haber quedado ningun 
Los griegos 

hacen literatura documento anterior que pueda informar a 

m, quienes deseen conocer y refutar a los men- 
historia tirosos, se han producido muchas discre- 

24 pancias entre los distintos escritores. Pero 
a esta ha de anadirse una segunda causa: los que se dedicaron 
a escribir no se esforzaron en buscar la verdad, aunque esa 
es su promesa constante, sino que intentaban demostrar su 

25 habilidad literaria. Y se esforzaban en lo que suponian aven- 
tajar a los demas de alguna forma. Asi, unos se ocuparon de 
relatar mitos, otros de encomiar con halagos a las ciudades 
o a los reyes, y otros de criticar los acontecimientos o a los 
que los habian escrito, pensando obtener la fama de esta 

26 manera. En suma, no hay nada mas opuesto a la historia 
que el metodo que estos siguen. Pues la prueba de la verdad 
historica es que todos digan y escriban lo mismo sobre los 
mismos hechos, pero cada uno de ellos, dando una version 
diferente de unos mismos hechos, espera aparecer como el 

27 mas veraz de todos. Por tanto, por elocuencia y talento 
literario hemos de dar prioridad a los escritores griegos, 
pero no por veracidad historica en lo concerniente a la 
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antiguedad, y mucho menos tratandose de la historia nacional 
de cada pais. 

Los judios, 
preocupados 

siempre de sus 
Escrituras, 
confiaron 

su redaccion a 
sacerdotes .v 

profetas 

Todo el mundo acepta que entre los 28 6 

egipcios y los babilonios desde los tiempos 
mas remotos el cuidado de los registros y 
la reflexion sobre los mismos estuvo a 
cargo de los sacerdotes entre los egipcios, 
y de los caldeos entre los babilonios; tam- 
bien que, entre los pueblos relacionados 
con los griegos, los fenicios sobre todo, 

utilizaron la escritura en la organizacion de la vida y como 
testimonio de los hechos publicos; por tanto, no considero 
necesario insistir en ello. Sin embargo, intentare demostrar 29 

brevemente que nuestros antepasados se ocuparon de sus 
documentos tanto como los pueblos citados -por no decir 
incluso mas-, confiando su redaccibn a los sumos sacerdotes 
y a los profetasI2 y que esta costumbre se ha mantenido 
rigurosamente hasta nuestros dias y, hablando con mas 
atrevimiento, debe seguir manteniendose. 

Preocupacion Desde el principio, no solo encomendaron 30 7 
de los judios por esta labor a 10s mejores y a los que estaban 

asegurar dedicados al culto de Dios, sino que to- 
Pureza de maron precauciones para que la casta de 

raza los sacerdotes se mantuviera pura y sin 
de los sacerdotes 

mezcla. Pues quien participa del sacerdocio, 31 

para procrear debe unirse a una mujer de la misma raza y, 
sin considerar la fortuna ni las demas distinciones, investigar 

" Parece ser que Dracon habia redactado un libro de leyes completo, 
de las cuales Solon solo mantuvo las referentes al homicidio. La legislacion 
es unos sesenta anos anterior a la tirania de Pisistrato (561 a. C.). 

l 2  Como advierte Reinach, Josefo confunde voluntariamente la forma 
en que los sacerdotes del segundo templo conservaban los registros genea- 
logicos con la manera en que fueron escritos los libros del Antiguo Testa- 
mento. 
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sobre su familia, consultando en los archivos la genealogia 
32 de sus padres y presentando numerosos testigos 1 3 .  Y esto no 

lo hacemos solo en Judea, sino que, en cualquier parte donde 
se encuentre un grupo de nuestra raza, esta regla sobre los 
matrimonios es observada rigurosamente por los sacerdotes. 

33 Me refiero a los que estan en Egipto, en Babilonia o en 
cualquier otra parte del mundo donde puedan hallarse dis- 
persos algunos de la casta de los sacerdotes; envian a Jemsaien 
una relacion con el nombre de la familia paterna de su 
mujer, los de sus antepasados y quienes son los que lo 

34 testifican. Si se produce una guerra -como ya ha ocurt-ido 
muchas veces cuando invadieron el pais Antioco Epifanes, 
Pompeyo el Grande y Quintilio Varoi4, y sobre todo en 

35 nuestros dias- los sacerdotes supervivientes redactan nuevos 
libros a partir de los archivos y verifican la situacion de las 
mujeres que quedan. No aceptan a las que han estado prisio- 
neras, sospechando, como ha ocurrido muchas veces, que 

36 han tenido relaciones con un extranjero 15. La mayor prueba 
de su rigor es que nuestros sumos sacerdotes desde hace dos 
mil anos son nombrados en los registros de padres a hijos 16. 
A los que transgreden de alguna manera las normas mencio- 
nadas, se les prohibe acercarse al altar y participar en cual- 
quier ceremonia religiosa. 

l 3  Cf. Levitico 21, 7-14. 
l4 Pompeyo conquisto Judea en el ano 63 a. C.; Quintilio Varo, gober- 

nador de Siria, sofoco la revuelta que estallo a la muerte de Herodes en el 
ano 4 a. C. 

Cf. Anriguedodes 111 276 y XIII 292. Sin embargo, el mismo Josefo, 
que era sacerdote, se caso la primera vez con una cautiva (cf. Aurobiografio 
414). 

Cf. Anriguedodes 1 16 y XX 227. Josefo cuenta ochenta y tres sumos 
sacerdotes desde Aaron hasta la tpoca de Tito. 

Puesto que no se nos permite a todos 37 8 
Respero 

de los judios escribir la historia y nuestros escritos no 
por libros presentan contradiccion alguna, y puesto 

sagrados que Unicamente los profetas han escrito 
con toda claridad los hechos contempora- 

neos tal como habian ocurrido, es natural, o mas bien 
necesario, que no haya entre nosotros una infinidad de 38 

libros en contradiccion y pugna, sino solo veintidos, que 
contienen las escrituras de todos los tiempos y que, con 
razon, son dignos de credito. De estos, cinco son de Moises, 39 

los que contienen las leyes y la tradicion desde la creacion 
del hombre hasta la muerte del propio Moises: abarcan un 
periodo de tres mil anos aproximadamente. Desde la muerte 40 
de Moises hasta Artajerjes 17, sucesor de Jerjes como rey de 
los persas, los profetas posteriores a Moises han contado la 
historia de su tiempo en trece libros los cuatro restantes 
contienen himnos a Dios y preceptos morales para los hom- 41 

bres 19. Tambien desde Artajerjes hasta nuestros dias, cada 
acontecimiento ha sido consignado; pero no se les concede 
la misma confianza que a los anteriores porque no ha existido 
la rigurosa sucesion de los profetas. Los hechos demuestran 42 

como nos acercamos nosotros a nuestras propias escrituras: 
a pesar de haber transcurrido tanto tiempo, nadie se ha 
atrevido a anadir, suprimir o cambiar nada en ellas. En el 
ser de todos los judios esta implicita desde su nacimiento la 
creencia de que esos libros contienen el dogma divino, y de 
que hay que respetarlos y morir con alegria por ellos si fuera 

l7 Artajerjes, que sucedio a Jerjes en 465 a. C., es identificado por 
Josefo con Asuero (cf. Antiguedades XI 184) segun el libro de Ester. 

Los trece libros profeticos son, segun Josefo: Josue. Jueces- Rur, 
Somwl, Reyes, IsoiaF, Ezequiel, Jeremias - Lomentaciones. Profetas menores, 
Job, Doniel, Cronicos, Esdras - Nehemios y Esrer. 

l 9  Salmos, Proverbios, Eclesiasres, Canror de los Canrores. 



184 FLAVIO JOSEFO CONTRA A P l 6 N  1 185 

43 necesario. Se ha visto con frecuencia a muchos prisioneros 
soportar torturas y toda clase de muertes en los anfiteatros 
por no pronunciar una sola palabra contra las leyes y las 

44 escrituras que las acompanan. griego soportaria otro 
tanto por un motivo semejante? Ni siquiera para salvar 

45 todos SUS escritos soportaria ninguno de ellos el .menor 
dano; pues los consideran improvisados por la intencion de 
sus autores, y eso mismo lo aplican, con razbn, a los histo- 
riadores antiguos, ya que incluso ahora vemos a algunos de 
nuestros contemporaneos que se atreven a escribir sobre 
hechos que ni han presenciado ni se han tomado la molestia 

46 de preguntar a los que los conocen. Tambien sobre esta 
guerra que hemos tenido recientemente algunos autores han 
escrito historias sin haber estado en los lugares de la accion 
y sin acercarse a sus actores, sino que, a partir de rumores, 
han reunido unos pocos datos y, con mas desverguenza que 
un beodo, los han adornado con el nombre de historia". 

9 47 Yo, por e1 contrario, he escrito un relato 
Apologia de su 
propia historia veridico tanto sobre el conjunto de la gue- 

Sobre la rra como sobre cada uno de los sucesos, 
guerra judia ya que asisti personalmente a todos los 

48 acontecimientos. Fui general de los que 
entre nosotros se denominan galileos mientras fue posible 
resistir; y luego, hecho prisionero, vivi como cautivo entre 
los romanos. Vespasiano y Tito, manteniendome bajo vigi- 
lancia, me obligaban a estar siempre junto a ellos, al principio 
encadenado; m6s tarde, libre de ataduras, fui enviado con 

49 Tito desde Alejandria al asedio de Jerusalen. Durante ese 
tiempo ningun hecho escapo a mi conocimiento; anotaba 

THACKERAY (Josephus 1, pag. 181), cree que Josefo no hace alusion 
aqui a Justo de Tiberiade (cf. Aurobiografia 336 y SS.), sino a otros 
escritores griegos o latinos cuyas obras no conservamos. 

cuidadosamente no solo lo que observaba en el campamento 
romano sino tambien los informes de los desertores que 
unicamente yo podia comprender. En el periodo de ocio de so 
de que dispuse en Roma, una vez que hube completado la 
preparacion de mi historia, fui ayudado por algunas personas 
para el griego, y compuse asi el relato de los hechos. Tenia 
yo tanta confianza en la veracidad de mi historia que quise 
tomar como testigos de ella, antes que a ningun otro, a los 
que habian sido los jefes supremos de la guerra, Vespasiano 
y Tito. Fueron los primeros a quienes entregue mis libros, y 5 1  

despues a muchos romanos que habian tomado parte en la 
campana; los vendi tambien a muchos de los nuestros. ini- 
ciados en la cultura griega, como Julio Arquelao, el muy 
venerable Herodes 2' y el muy admirable rey Agripa 22.  Todos s t  

ellos testimoniaron que yo habia puesto gran cuidado en 
exponer la verdad; no habrian disimulado, ni habrian guar- 
dado silencio si, por ignorancia o favoritismo, hubiera des- 
virtuado u omitido algun hecho. 

Algunas personas despreciables han intentado despresti- 53 10 

giar mi historia, viendo en ella un paradojico y calumnioso 
ejercicio de acusacion, como los que se proponen a los 
jovenes en la escuela; deberian saber que quien promete 
transmitir a los demas un relato veridico de los hechos, 
primero, debe conocerlos con exactitud el mismo, bien por 
haberlos seguido de cerca, bien por haberse informado de 
quienes los conocen2'. Eso es lo que creo que he hecho per- 54 

21 Julio Arquelao era cunado de Agripa 11. al haberse casado con 
Mariamme, hija de Agripa 1 (cf. Antiguedades XIX 355). Este Herodes 
parece ser un sobrino de Herodes el Grande (cf. Antiguedades XVIll 131- 
138). 

22 Agripa 11. 
23 Ese es el programa que disena para si mismo Tucidides en el Prologo 

de su Historia (1 22). 
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fectamente en mis dos obras: el tratado Sobre las Antigue- 
como ya he dicho, lo he traducido a partir de los 

libros sagrados, siendo yo de linaje sacerdotal y versado en 
55 la filosofia de esos libros, y la Historia de la Guerra la escribi 

despues de haber sido actor en muchos acontecimientos, 
testigo de la mayoria de ellos y, en una palabra, sin haber 

56 ignorado nada de lo que alli se dijo o se hizo. no 
considerar atrevidos a los que han intentado rebatir mi 
veracidad? Puede que digan que han leido las memorias de 
los emperadore~~~,  pero no han presenciado lo que ocurria 
entre nosotros, sus enemigos. 

i i  57 He considerado necesario hacer esta digresion sobre estos 
puntos porque queria poner de manifiesto la ligereza de los 

58 que proclaman su profesion de historiadores. Despues de 
haber dejado suficientemente claro, a mi parecer, que con- 
signar los hechos antiguos es una costumbre tradicional mas 
frecuente entre los barbaros que entre los griegos, quiero, 
ante todo, dirigir unas breves palabras a los que intentan 
probar que nuestro asentamiento es reciente por el hecho de 
que, segun ellos, no se encuentra ninguna mencion de nos- 

59 otros en los escritores griegos. Luego presentare testimonios 
en favor de nuestra antiguedad, sacados de los escritos de 
otros pueblos, y demostrare que los que han calumniado 
nuestra raza lo han hecho sin ninguna razon. 

24 Cf. Antiguedades 1 55 y X X  261. 
' 5  Autobiografia 342 y 358. 

Los historiadores Nosotros no habitamos un pais costero 60 12 

g,kgo, y no nos atrae el comercio ni el trato con 
no mencionan otros pueblos que de el se deriva. Nuestras 

a 10s judios ciudades han sido edificadas lejos del mar, 
Porque vivimos en un pais fertil que cultivamos 

no los conocen 
con afan, nos dedicamos preferentemente 

a la educacion de nuestros hijos, a la observacion de las leyes 
y a las practicas piadosas que conforme a esas leyes han sido 
transmitidas, haciendo de ella la tarea mas necesaria de toda 
nuestra vida. Si anadimos a eso nuestra peculiar forma de 61 

vida, en los tiempos antiguos no habia nada que pudiera 
relacionarnos con los griegos, como les ocurria a los egipcios 
que les exportaban sus productos e importaban los de ellos, 
o a los habitantes de la costa fenicia, que se dedicaron al 
trafico y al comercio por su aficion al dinero. Nuestros ante- 62 

pasados tampoco se dedicaron a la pirateria como algunos 
otros, ni a la guerra, pretendiendo dominar mas, aunque el 
pais contaba con miriadas de hombres que no carecian de 
valor. Por eso, los fenicios que iban en sus naves a traficar 63 

con los griegos, se dieron a conocer enseguida y por medio 
de ellos, los egipcios y todos aquellos cuyas mercancias 
llevaban los fenicios hasta Grecia a traves del inmenso mar. 
Mas tarde, los medos y los persas revelaron su existencia 64 

por la conquista de Asia, sobre todo estos ultimos por su 
expedicion al otro continente. Los tracios se dieron a conocer 
por su proximidad, y los escitas, por los navegantes que iban 
al Ponto Euxino. En una palabra, todos los pueblos que 65 

habitaban en la costa, tanto a Oriente como a Occidente, 
fueron bien conocidos por los que quisieron escribir algo; en 
cambio, los que habitaban en el interior permanecieron 
ignorados mucho tiempo. Y eso ocurrio tambien en Europa, 66 

pues la ciudad de Roma que, desde hacia tiempo, habia 
adquirido tanto poderio y habia sido tan afortunada con las 
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armas, no es mencionada ni por Herodoto, ni por Tucidides 
ni por ninguno de sus contemporaneos; mucho despues y 

67 con dificultad la conocieron los griegos. Respecto a los galos 
y los iberos, era tal la ignorancia de los historiadores consi- 
derados mas exactos, entre los que se cuenta Eforo, que este 
creia que los iberos habitaban una sola ciudad, cuando en 
realidad ocupan una zona muy extensa de Occidente. Y 
estos autores se han atrevido a escribir sobre estos pueblos, 

68 atribuyendoles costumbres que ni tienen ni les han sido 
atribuidas. La causa de que desconozcan la verdad es su 
absoluta falta de trato con estos pueblos; y la de que escriban 
mentiras, el querer aparentar que su historia abarca mas que 
la de los demas. habria de sorprendernos todavia 
que nuestro pueblo sea desconocido para muchos autores y 
no les haya proporcionado la ocasion de mencionarlo en sus 
escritos, estando situado tan lejos del mar y habiendo escogido 
semejante genero de vida? 

13 69 bs pueblos Imaginad que nosotros, para demostrar 
vecinos que la raza de los griegos no es antigua, 

atestiguan alegasemos que en nuestras escrituras no 
la antiguedad de se los menciona, jacaso no se echarian a 

los judios reir dando, pienso yo, las mismas explica- 
ciones que acabo de dar, y presentarian a sus vecinos como 

70 testigos de su antiguedad? Eso es precisamente lo que voy a 
hacer yo. Acudire, sobre todo, al testimonio de los egipcios 
y de los fenicios, ya que nadie podria rechazarlo como falso; 
pues es bien sabido que los egipcios en su totalidad y, entre 
los fenicios, los tirios estan en malas relaciones con nosotros 26. 

26 Segun Ezequiel 36, 2, Tiro aplaude la destruccion de Jerusalen. 
Segun Josefo (Guerra de los judios 11 478), los tirios mataron un gran 
numero de judios en el ano 66 d. C. 

En cuanto a los caldeos, no podria decir otro tanto, ya 71 
que fueron los fundadores de nuestra raza y por este paren- 
tesco mencionan a los judios en sus escritos. Cuando presente 72 

las pruebas suministradas por estos pueblos, mencionare 
tambien a los historiadores griegos que han hablado de los 
judios, para que nuestros detractores no tengan ni siquiera 
ese pretexto para criticarnos. 

Comenzare por los escritos de los egipcios. 73 14 

Testimonio No es posible citar los libros literalmente; 
del egipcio pero ManetOn27, un egipcio de raza, ini- 

ciado en la cultura griega, como es evi- 
dente, pues escribio en lengua griega la 

historia de su patria traduciendola de las tablillas sagradas, 
como el mismo dice, reprocha a Herodoto haber alterado en 
muchos puntos la historia de Egipto por ignorancia. Pues 74 

bien, este Maneton, en el segundo libro de la Historia de 
Egipto escribe sobre nosotros lo siguiente. Citare sus propias 
palabras como si le presentara a el mismo como testigo: 
•áTutime0 28. En su reinado, no se como, se hizo sentir contra 75 

nosotros la colera divina y, de improviso, desde el Oriente, 
unos hombres de raza desconocida tuvieron la audacia de 
invadir nuestro pais y, facilmente y sin combate, se aduenaron 
de el por la fuerza. Hicieron prisioneros a sus gobernantes, 76 
incendiaron salvajemente las ciudades, arrasaron los templos 
de los dioses y trataron con gran crueldad a todos los 
naturales del pais, matando a unos y esclavizando a las 
mujeres e hijos de otros. Finalmente, hicieron rey a uno de 77 

27 Empleamos la forma Maneton como mas comun. Era un sacerdote 
egipcio de Heliopolis. Escribio en griego una Historia de Egipto para uso 
del rey Ptolomeo 11 Filadelfo (283-246 a. C.). 

28 Tutimeo era, de hecho, el rey Didumes de finales de la XIV dinastia. 
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los suyos, llamado Salitis. Este se establecio en Menfis, 
imponiendo tributos en el Alto y en el Bajo Egipto, y dejo 
guarniciones en los lugares mas apropiados. Fortifico espe- 
cialmente la region del Este, previendo que los asirios se 
harian un dia mas fuertes y atacarian por alli, deseosos de su 

7s reino. Como en el nomo de Setroita hubiera encontrado una 
ciudad muy adecuada, situada al este del rio Bubastites, 
llamada, segun una antigua tradicion teologica, Avaris 29, la 
reconstruyo y la fortifico con murallas; estableciendo en ella 
ademas un ejercito de doscientos cuarenta mil soldados para 

79 SU proteccion. Acudia alli en verano para medir el trigo y 
pagar la soldada y tambien para ejercitar a los soldados 
cuidadosamente con maniobras con el fin de inspirar respeto 
a los extranjeros. Tras un reinado de diecinueve anos, murio. 

so Despues de el, otro rey llamado Bnon ocupo el trono durante 
cuarenta y cuatro anos. El sucesor de este, Apacnas, reino 
treinta y seis anos y siete meses; a continuacion, Apofis, 
sesenta y un anos, y Annas, cincuenta anos y un mes. 

si Despues de estos, Asis, cuarenta y nueve anos y dos meses. 
Estos fueron sus seis primeros principes, cuya mayor ambicion 

82 fue destruir Egipto hasta la raiz. A este pueblo, en su totalidad, 
se le daba el nombre de hicsosM, es decir, "reyes pastores", 
pues en la lengua sagrada hic significa rey y sos es pastor o 
pastores en la lengua vulgar; y reuniendolo asi se forma 

83 hicsos)). Algunos dicen que eran arabes. En otra copia se 
dice que hic no significa reyes sino que, por el contrario, 
quiere decir ((pastores cautivos)). Pues hic en egipcio, y hac 

29 Se trata quiA de la ciudad de Tanis, que habia tomado el nombre de 
Avaris durante la dominacion de los hicsos. 

Maneton da a la palabra hicsos el sentido de 'reyes pastores', pero los 
documentos egipcios los designan como Hega khusut, 'jefes de los extranjeros' 
(cf. B. GUNN-A. GARDINER, •áThe expulsion of the Hyksosn en DRIOTON y 
VAANDIER, Les peuples de I'Orient mediterroeen 11: L'Egipte, Paris, 1952). 

con una aspirada significarian propiamente •ácautivos•â. Esto 
me parece mas verosimil y acorde con la historia antigua. 
Maneton dice que los reyes mencionados, los de los pueblos 84 

llamados pastores y sus descendientes, dominaron Egipto 
durante unos quinientos once anos, y que, mas tarde, los 8s 

reyes de Tebas y del resto de Egipto se sublevaron contra los 
pastores y estallo entre ellos una guerra muy larga e impor- 
tante. En tiempos de un rey de nombre Misfragmutosis3*, 86 

los pastores fueron vencidos, refiere aquel, y expulsados del 
resto de Egipto, se encerraron en un lugar cuyo perimetro 
abarcaba diez mil aruras 33. Este lugar se llama Avaris. Refiere 87 

Maneton que los pastores lo rodearon completamente con 
una muralla alta y fuerte para proteger todos sus bienes y su 
botin3*. El hijo de Misfragmutosis, Tummosis, intento so- 8s 

meterlos mediante el asedio, y tomo posiciones junto a las 
murallas con un ejercito de cuatrocientos ochenta mil hom- 
bres. Finalmente, renuncio al asedio y establecio un pacto 
segun el cual todos abandonarian Egipto y marcharian sanos 
y salvos adonde quisieran. Segun lo convenido, no menos de 89 

doscientos cuarenta mil hombres salieron de Egipto con sus 
posesiones y sus familias y a traves del desierto se dirigieron 
a Siria. Temiendo el poderio de los asirios, que entonces 90 

dominaban Asia, en el territorio que hoy llamamos Judea, 
levantaron una ciudad suficiente para tantos miles de hom- 
bres, a la que llamaron Jerusalen. En otro libro de la Historia 9 1  

de Egipto, Maneton dice que a este mismo pueblo, el de 

3) Los parrafos 84-90 no son una cita textual, sino una parafrasis de 
Josefo. 

j2 Tutmosis 111. 
33 Aproximadamente 2,756 hectAreas. Las palabras t& perimetron, 

anadidas por Josefo, parecen indicar que ha tomado la amra por una 
medida de longitud. 

34 Cf. 78. 
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los llamados pastores, se les da el nombre de "cautivos" en 
los libros sagrados. Y tiene razon. Pues apacentar los rebanos 
era hereditario entre nuestros mas remotos antepasados, y 

92 estos, por SU vida nomada, fueron llamados pastores. Por 
otro lado, no sin razon se les llamo cautivos en los documen- 
tos de los egipcios, ya que nuestro antepasado Jose dijo al 
rey de Egipto que el era un cautivo, y mas tarde, con el 
permiso del Rey, hizo ir a Egipto a sus hermanos35. 

15 93 Pero examinare esos hechos con mas precision en otro 
lugar36. De momento, cito a los egipcios como testigos de 
nuestra antiguedad. Vuelvo de nuevo a la cita de Maneton 

94 sobre la cronologia. Dice asi: ((Despues que el pueblo de los 
pastores salio de Egipto hacia Jerusalen, el rey que los habia 
expulsado de Egipto [Tetmosis] 37 reino veinticinco anos y 
cuatro meses. A su muerte, ocupo el trono durante trece 

95 anos su hijo Quebron. Despues de este, Amenofis reino veinte 
anos y siete meses. Su hermana Amesis, veintiun anos y 
nueve meses, y el hijo de esta, Mefres, doce anos y nueve 
meses; su hijo Misfragrnutosis, veinticuatro anos y diez meses; 

96 el hijo de este, Tutmosis, nueve anos y ocho meses; su hijo 
Amenofis, treinta anos y diez meses; su hijo Or, treinta y seis 
anos y cinco meses; su hija Acenqueres, doce anos y un mes. 

97 El hermano de esta, Ratotis, reino nueve anos. Su hijo 
Acenqueres, doce anos y cinco meses; su hijo Acenqueres, 
doce anos y tres meses; su hijo Harmais, cuatro anos y un 
mes; Ramses, su hijo, un ano y cuatro meses; el hijo de este, 
Harmeses Miamun, sesenta y seis anos y dos meses; Ameno- 

98 fis, SU hijo, diecinueve anos y seis meses. Le sucedio su hijo 

Los hijos de Jacob en su conversacion con el Faraon se identifican 
como pastores (cf. Genesis 46, 34 y 47, 3). 

36 227 SS. 

37 Llamado antes Tummosis (cf. 88). 

Seti, llamado tambien Ramses, que disponia de una caballena 
y una flota poderosas. Este nombro gobernador de Egipto a 
su hermano Harmais, y le confirio todas las prerrogativas 
reales, pero le ordeno que no llevara la diadema, que no 
ofendiera a la Reina, la madre de sus hijos, y que respetara 
a las concubinas reales. El salio en campana contra Chipre 99 

y Fenicia, y luego contra los asirios y los medos; y todos 
ellos fueron sometidos a su dominio por las armas o sin 
combate, atemorizados ante su numeroso ejercito. Orgulloso 
de sus exitos, continuo su avance, con mas audacia todavia, 
con intencion de conquistar las ciudades y las tierras de 
Oriente. Al cabo de cierto tiempo, Harmais, el que se habia riw 

quedado en Egipto, hizo sin ningun reparo todo lo contrario 
de lo que le habia encomendado su hermano. Violento a la 
Reina, y mantenia relaciones con las concubinas sin reserva; 
aconsejado por sus amigos, se puso la diadema, y se levanto 
contra su hermano. El jefe de los sacerdotes de Egipto envio I O I  

una carta a Seti revelandole todo e informandole de la 
insurreccion de su hermano Harmais. El Rey volvio inme- 
diatamente a Pelusio y recobro su reino. Por el, el pais fue ioz 

llamado Egipto, pues se dice que Seti se llamaba tambien 
Egipto, y su hermano Harmais, Danao. 

Este es el relato de Maneton. Esta claro 103 16 

Segun que, si se suma el tiempo transcurrido por 
los judios 

son anteriores los anos mencionados, los llamados pas- 

a los griegos tores, nuestros antepasados, expulsados 
de Egipto, se establecieron en nuestro pais 

trescientos noventa y tres anos antes de la llegada de Danao 
a Argos3*, y los argivos consideran a este el personaje mas 

38 La suma de las cifras dada por Josefo en el cap. 15 entre la expulsion 
de los hicsos y Seti es de trescientos treinta y cuatro anos. A esta suma ha 
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104 antiguo de su historia 39. Asi pues, Maneton, partiendo de los 
libros egipcios, nos ha dado su testimonio sobre dos puntos 
importantisirnos: primero, sobre nuestra llegada a Egipto 
procedentes de otro lugar, y luego, nuestra salida de alli, tan 
lejana en el pasado que precedio casi en mil anos a la Guerra 

ros de Troya 40. En cuanto a los hechos que Maneton ha anadido, 
no segun los libros egipcios, sino, como el mismo reconoce, 
segun leyendas anonimas, los refutare punto por punto mas 
tarde ", demostrando lo inverosimil de sus embustes. 

17 106 Ahora quiero pasar ya de estos docu- 
Testimonios mentos a los escritos de los fenicios que 

de losfenicios: tratan de nuestra raza y presentar su testi- 
1 O7 D ~ O S  monio. Existen entre los tirios, desde hace 

muchisimos anos, cronicas redactadas y 
conservadas cuidadosamente por el Estado sobre los hechos 
dignos de recuerdo que han sucedido entre ellos y sobre sus 

ios relaciones con otros pueblos. En ellos se dice que el Templo 
de Jerusalen fue construido por el rey Salomon ciento cua- 
renta y tres anos y ocho meses antes de que los tirios 

109 fundasen Cartago 42. Y no sin razon mencionan la fundacion 
de nuestro templo, pues Hiram, rey de Tiro, era amigo de 
nuestro rey Salomon, amistad que habia heredado de su 

aiiadido los cincuenta y nueve que mas tarde (231) asigna al reinado de 
Seti, lo que da un total de trescientos noventa y tres anos. 

39 Josefo se olvida de fnaco, el rey mas antiguo de Argos. 
La cifra parece demasiado elevada, pues la destruccion de Troya se 

fecha a comienzos del siglo xii a. C. y la salida de los judios de Egipto tuvo 
lugar hacia mediados del siglo xiii a. C. 

41 En el cap. 26. 
42 Esta cifra resulta de la duraci6n del reinado de los reyes tirios que 

Josefo da en el cap. 18. 

padre4'. Compartiendo con Salomon el orgullo por el es- iio 
plendor del edificio, le entrego ciento veinte talentos de oro 
e hizo cortar las maderas mas bellas del monte llamado 
Libano y se las envio para la techumbre. Salomon le mostro 
su agradecimiento con muchos regalos, entre otros un terri- 
torio de Galilea llamado Kabolon ". Pero, sobre todo, les 1 i I 

unia la pasion por la sabiduria: se intercambiaban enigmas 
que se invitaban a resolver 45. Salomon era el mas habil y, en 
general, resultaba el mas sabio. Todavia se conservan entre 
los tirios muchas de las cartas que se cruzaron. Para probar 112 
que mis afirmaciones sobre las cronicas tirias no son de mi 
invencion, acudire al testimonio de Dios6, absolutamente 
digno de credito en lo relativo a la historia fenicia. En su 
historia de Fenicia dice lo siguiente: •áA la muerte de Abibal, 113 
ocupo el trono su hijo Hiram. Este rodeo con un terraplen 
la parte oriental de la ciudadela, agrando la ciudad, unio a 
ella el templo de Zeus Olimpico que estaba solo en una isla, 
llenando de tierra el espacio intermedio y lo adorno con 
ofrendas de oro. Subiendo hasta el monte Libano, hizo talar 
arboles para la construccion de los templos. Se dice que el i 14 

senor de Jerusalen, Salomon, envio a Hiram enigmas y le 
pidio otros a el; el que no pudiera resolverlos pagaria una 
suma de dinero al que lo lograse. Hiram acepto, pero, iis 
incapaz de resolver los enigmas, hubo de gastar una gran 

43 Segun los textos biblicos, el amigo de Hiram era el rey David, padre 
de Salomon. Cf. I Reyes 5, 1; 2 Sumuel 5, 11. 

Cf. 1 Reyes 9, 10-13. 
45 Las negociaciones entre Hiram y Salornon sobre la construccion del 

templo estan referidas en 1 Reyes 5, parafraseadas por Josefo en Anrigue- 
dades VI11 50 SS., pero no se hace ninguna referencia a enigmas ni a 
intercambio de cartas. 

NO se sabe nada de este autor. Podna tratarse de Elio Dios, autor de 
una obra sobre Alejandria, o de Leto, que escribio sobre Fenicia. 
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suma de dinero para pagar la multa. Mas tarde, con la 
ayuda de cierto tino llamado Abdemon resolvio las cuestiones 
propuestas y, a su vez, propuso otras que Salomon no pudo 
resolver, por lo que tuvo que pagar a Hiram una cantidad 
mayor que la que habia recibido)). 

18 116 Tal es el testimonio que ha aportado Dios 
Testimonio a mis declaraciones anteriores. A conti- 

de Menandro de nuacion, citare a Menandro de Efeso. Este 
Eeso ha referido los sucesos acontecidos en cada 

reinado, tanto entre los griegos como entre 
los bhrbaros, despues de haberse preocupado de conocer la 

I 1 7  historia en las cronicas nacionales de cada pueblo. Cuando 
escribe sobre los reyes de Tiro, al llegar a Hiram dice asi4': 
•áA la muerte de Abibal heredo el trono su hijo Hiram, que 

11s vivio cincuenta y tres anos y reino treinta y cuatro. Este ie- 
vanto de tierra el Euricoro, dedico la columna de oro que 
hay en el templo de Zeus, marcho al bosque del llamado 
monte Libano y corto maderas de cedro para los techos de 
los templos; demolio los templos antiguos y los edifico de 

119 nuevo, el de Hercules y el de Astarte, y fue el primero que 
celebro el despertar de H e r c u l e ~ ~ ~  en el mes de P e r i t i ~ ~ ~ .  
Dirigio una campana contra los iticeos que no pagaban los 
tributos y no regreso hasta haberlos sometido de nuevo a su 

120 dominio. Durante su reinado vivio Abdemon, un joven 
muchacho que resolvia siempre con exito las cuestiones 
planteadas por Salomon, rey de JerusalCn)). 

47 Este texto de Menandro de Efeso esta reproducido tambitn en Ami- 
@&des VI11 144 SS. No se conoce la tpoca en que vivio este autor. 

El ((despertar de Htrcules)) parece haber sido una fiesta fenicia rela- 
cionada con el mito segun el cual Htrcules, muerto por Tifon, vuelve a la 
vida al contacto de una codorniz que le lleva Iolas. 

'9 Febrero. 

El tiempo transcurrido entre el reinado de Hiram y la 121 

fundacion de Cartago se cuenta de la manera siguiente: •áA 
la muerte de Hiram, ocupo el trono su hijo Baleazar, que 
vivio cuarenta y tres anos y reino diecisiete. Su hijo y sucesor 122 

Abdastrato, vivio veintinueve anos y reino nueve. Los cuatro 
hijos de su nodriza conspiraron contra el y lo asesinaron. 
Ocupo el trono e1 mayor de ellos, Metusastrato, hijo de 
Leastrato, que vivio cincuenta y cuatro anos y reino doce. Le 123 

sucedio su hermano Asthrimo que vivio cincuenta y cuatro 
anos y reino nueve. Fue asesinado por su hermano Feles, que 
se apodero del trono y goberno ocho meses, habiendo vivido 
cincuenta anos. A este le asesino Itbbal, sacerdote de Astarte, 
quien vivio sesenta y ocho anos y reino treinta y dos. Le 124 

sucedio su hijo Balezor, que vivio cuarenta y cinco anos y 
reino seis. Su sucesor fue su hijo Meteno, que vivio treinta 
y dos anos y reino veintinueve. El sucesor de este fue Pigma- 125 

lion, que vivio cincuenta y seis anos y reino cuarenta y siete; 
en el septimo ano de su reinado, su hermana huyo a Libia 
donde fundo la ciudad de C a r t a g ~ ) ) ~ .  Asi pues, el tiempo 1226 

transcurrido desde la subida al trono de Hiram hasta la 
fundacion de Cartago hace un total de ciento cincuenta y 
cinco anos y ocho meses. Como el Templo de Jerusalen fue 
construido en el ano duodecimo del reinado de Hirams', 
desde la construccion del templo hasta la fundacion de 
Cartago transcurrieron ciento cuarenta y tres anos y ocho 
meses. 

falta anadir mas a los testimonios aportados por. 127 

los fenicios? Vemos que la verdad esta solidamente fundada 

50 En 814, segun la fecha mas comunmente admitida. 
5 '  En Antiguedades VI11 62. la fecha que da Josefo para el comienzo de 

la construccion del templo es el ano once del reinado de Hiram; el cuarto 
del reinado de Salomon segun 1 Reyes 6, 1 .  
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en el acuerdo entre los autores y que la llegada de nuestros 
antepasados al pais es muy anterior a la construccion del 
templo, pues lo construyeron despues de haber conquistado 
enteramente el pais. Estos hechos los he demostrado con 
toda claridad en mis Antiguedadessz a partir de los libros 
sagrados. 

19 128 Expondre ahora lo que hay consignado 
Testimonios y recordado sobre nosotros entre los cal- 

de los caldeos: d e o ~  que, incluso en los demas aspectos, 
BerOsO presentan una gran semejanza con nuestras 

129 escrituras. Esta atestiguado por Beroso 
caldeo de nacimiento, conocido por todos los que se ocupan 
de la cultura, porque el fue quien introdujo entre los griegos 

130 los escritos de los caldeos sobre astronomia y filosofia. Este 
Beroso, pues, siguiendo los anales mas antiguos, ha referido, 
del mismo modo que Moises, el diluvio y la aniquilacion de 
los hombres en el, y habla tambien del arca en que se salvo 
Noe, el fundador de nuestra raza, cuando fue transportada 

131 a la cima de las montanas de Armenias4. Luego enumera los 
descendientes de Noe, de los que da ademhs las epocas, 
llegando hasta Nabopolasar, rey de Babilonia y de Caldea. 

132 En el detallado relato de sus hazanas, refiere de que manera 
este rey envio contra Egipto y contra nuestra tierra a su hijo 
Nabucodonosor con un numeroso ejercito, al enterarse de 
que estos pueblos se habian sublevado, y como los vencio a 
todos, quemo el Templo de Jerusalen y traslado a todo 

C 

j2 Cf. Antiguedades VI11 3 1 SS. 
j3 Sacerdote del templo de Be1 en Babilonia, que vivi6 al comienzo del 

helenismo y escribi6 una Historia de Bobilonia dedicada a Antioco Soter. 
El texto de Beroso sobre el diluvio es citado por Josefo en Antigue- 

dades 193. Beroso no habla de Noe sino de Jisutro. 

nuestro pueblo a Babilonia El resultado fue que la ciudad 
quedo despoblada durante setenta anos, hasta la epoca de 
Ciro, primer rey de Persiam. Anade el autor que el Babilonio 133 

conquisto Egipto, Siria, Fenicia y Arabia, superando con 
sus hazanas a todos los reyes de Caldea y Babilonia anteriores 
a els7. Citare las propias palabras de Beroso: •áSu padre 134 13 ,  

Nabopolasar, enterado de que el satrapa encargado del go- 
bierno de Egipto, Celesiria y Fenicia se habia sublevado 
como el ya no podia soportar las fatigas, puso al frente de 
una parte del ejercito a su hijo Nabucodonosor, que estaba 
en plena juventud, y lo envio contra el rebelde. Nabucodo- 136 

nosor trabo combate con el, lo vencio y puso de nuevo la 
region bajo su dominio. Sucedio que, por ese mismo tiempo, 
su padre Nabopolasar cayo enfermo en Babilonia y murio 
despues de haber reinado veintiun anos. Informado al punto 137 

de la muerte de su padre, Nabucodonosor puso en orden los 
asuntos de Egipto y de los otros paises; encomendo a algunos 
de sus amigos que condujesen a Babilonia a los prisioneros 
judios, fenicios, sirios y de los pueblos de Egipto junto con 
el ejercito pesado y el resto del botin; el mismo partio con 
una pequena escolta y llegb a Babilonia a traves de1 desierto. 

55 La destruccion del templo tuvo lugar no en el reinado de Nabopolasar, 
sino en el de su hijo Nabucodonosor. Por lo demas, el incendio del Templo 
no se menciona en el extracto que sigue. 

j6 Setenta anos es la duracion que Josefo asigna regularmente a la 
cautividad de Babilonia (Antiguedades X 184 y XX 283). El primer asedio 
de Jerusalen por Nabucodonosor tuvo lugar en el ano 598 a. C., pero el 
incendio y la segunda y principal deportacibn sucedieron en el 587 a. C., y 
el edicto de Ciro en el 538 a. C. Josefo sigue la cronologia dada en II 
Crdnicas 36,21, sin darse cuenta de que los setenta anos no concuerdan con 
el dato que 61 mismo da despues (cf. 154), basandose en las Escrituras. 

5' Este pasaje esta reproducido tambitn en Antiguedades X 220 SS. 
El faraon Necao, que fue vencido por Nabucodonosor en la batalla 

de Carquemis. 
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138 Encontro los asuntos administrados por los caldeos y el 
trono guardado por el mas noble de ellos, y dueno de todo 
el imperio de su padre, ordeno que a la llegada de los 
cautivos les asignaran asentamiento en los lugares mas fertiles 

139 de Babilonia. Con el botin de guerra adornb magnificamente 
el templo de Be1 y los demas, restauro la ciudad antigua, 
construyo otra fuera de los muros y, con el fin de prevenir 
que en un posible asedio pudiesen desviar el curso del rio y 
dirigirlo contra la ciudad, levanto tres muros alrededor de la 
ciudad interior y otros tres alrededor de la exterior; los 
primeros de ladrillo cocido y asfalto, y los otros solo de 

140 ladrillo. Despues de haber fortificado la ciudad de manera 
notable y haber decorado las puertas de una manera digna 
de su santidad, construyo un nuevo palacio al lado del de su 
padre. Describir detalladamente su magnitud y los demas 
rasgos de su magnificencia seria demasiado largo; solo dire 
que, siendo grande y suntuoso en exceso, fue acabado en 

141 quince diassg. En este palacio hizo construir altas terrazas de 
piedra, dandoles aspecto de colinas. Planto arboles de todas 
clases, y ejecuto y dispuso el llamado jardin colgante, porque 
a su esposam, que habia sido criada en Media, le gustaban 
los lugares montanosos)). 

20 142 Esto y otras muchas cosas mas refiere 
Beroso acerca del mencionado rey en el 

Otro relato 
de Beroso libro tercero de su Historia de Caldea, 

donde critica a los escritores griegos por 
creer erroneamente que Babilonia fue fundada 

por Semiramis de Asiria, y haber cometido el error de 

59 Las informaciones de Beroso sobre la magnificencia de las construc- 
ciones han sido confirmadas por las excavaciones arqueologicas y por los 
textos epigaficos. El dato de la construccion del palacio en quince dias 
consta en una inscripcion. 

Estaba casado con Amitis, hija de Astiages. 

escribir que esas obras maravillosas fueron construidas por 
ella. Y en esto los anales caldeos deben considerarse fiables; 143 

y por otro lado, los archivos fenicios concuerdan con el 
relato de Beroso sobre el rey de Babilonia, cuando atestiguan 
que sometio Siria y toda Fenicia. En esto al menos coincide 14.1 

tambien Filostrato 6' al relatar el sitio de Tiro en sus Historias, 
y Megastenes en el libro cuarto de su Historia de la India, 
donde intenta demostrar que el mencionado rey de Babilonia 
habia superado a Hercules en su valor y en la grandeza de 
sus hazanas, pues dice que sometio la mayor parte de Libia 
y de Iberia 62. LO expuesto antes sobre el templo de Jerusalen, 145 

a saber, su incendio por los invasores babilonios y el comienzo 
de su reconstruccion cuando Ciro ocupo el trono de Asia, 
quedara claramente demostrado por el relato de Beroso "'. 
En su libro tercero dice asi: •áNabucodonosor, despues de 146 

haber comenzado la muralla de que he hablado, cayo enfermo 
y murio, tras un reinado de cuarenta y tres anos. Su hijo 
Evilmaraduc se convirtio en dueno del reino. Este principe, 147 

cuyo gobierno fue arbitrario y violento, victima de las insidias 
de su cunado Neriglisar fue asesinado, despues de dos anos 
de reinado. A su muerte obtuvo el poder Neriglisar, el 
mismo que habia conspirado contra el, que reino cuatro 
anos. Su hijo Laborosoarduc, que era solo un nino, ocupo el 148 

reino durante nueve meses. Se urdio un complot contra el 
porque daba muestras de maldad, y sus allegados lo mataron 
a golpes. A su muerte, los conspiradores acordaron entregar 149 

el trono a Nabonido, uno de los babilonios que habia tomado 
parte en la conspiracion. Durante su reinado se adornaron 

6' Cf. Antiguedades X 228, donde se alude al mismo pasaje de Filos- 
trato. 

Cf. Antiguedades X 227. 
63 Cf. 132. La cita que sigue no dice nada de eso. 
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con ladrillo cocido y asfalto los muros de Babilonia que 
iso lindan con el no. En el decimoseptimo ano de su reinado, 

Ciro salio de Persia con un numeroso ejercito, sometio todo 
151 el resto de Asia y marcho contra Babilonia. Cuando Nabo- 

nido tuvo noticias de su marcha, salio al encuentro con su 
ejercito y le hizo frente; pero fue vencido en la batalla y, 
huyendo con una pequena escolta, se encerro en la ciudad de 

152 Borsipa. Ciro se apodero de Babilonia y, despues de hacer 
abatir los muros exteriores de la ciudad porque esta le 
parecia demasiado fuerte y dificil de tomar, levanto el campo 

iu para ir a Borsipa a poner sitio a Nabonido. Pero este no 
espero el asedio sino que se rindio antes; Ciro le trato con 
humanidad y le hizo abandonar Babilonia, entregandole 
Carmania para su residencia; Nabonido paso en aquel lugar 
el resto de su vida y alli murio•â. 

21 154 Beroso Este relato coincide con nuestras Escrituras 
coincide con y contiene la verdad. En efecto, en ellas 

los libros esta escrito que Nabucodonosor, en el de- 
judios cimoctavo ano de su reinadou, destruyo 

y 'On los nuestro templo, que desaparecio durante 
egipcios 

cincuenta anos65, que en el segundo ano 
del reinado de Ciro se colocaron nuevos cimientos, y en el 
segundo del reinado de Dario quedo terminado de nuevo. 

155 Anadire tambien los anales de los fenicios, pues no hay que 
omitir pruebas por abundantes que sean; este es el computo 

del tiempo: •áEn tiempos del rey Itobal, Nabucodonosor 156 

puso sitio a Tiro durante trece anos. Despues de el, Baal 
reino diez anos. A continuacion, se creo la institucion de los 157 

jueces, y lo fueron Ecnibal, hijo de Baslec, durante dos 
meses; Quelbes, hijo de Abdeo, diez meses; el sumo sacerdote 
Abar, tres meses; los jueces Mitino y Gerastrato, hijo de 
Abdelimo, seis anos. Despues de Balator reino durante 
un ano. A su muerte enviaron a buscar a Merbal de Babilonia, 158 

que reino cuatro anos. Muerto este, mandaron llamar a su 
hermano Hiram, que reino veinte anos. Durante su reinado, 
Ciro ejercio el poder en Persia•â. Asi pues, el total del tiempo 159 

es de cincuenta y cuatro anos y tres meses6'. En efecto, 
Nabucodonosor comenzo e1 asedio de Tiro en el (decimo)sep- 
timo ano de su reinado, y en el decimocuarto del reinado de 
Hirarn Cuo el Persa obtuvo el poder. En lo referente al Templo, 160 

nuestras Escrituras coinciden con los anales de los caldeos y 
de los tirios, y los testimonios que apoyan mis afirmaciones 
sobre la antiguedad de nuestra raza son firmes e indiscuti- 
bles. 

Para los que no son demasiado aficionados 161 22 

b s  griegos a la discusion, supongo que seran suficien- 
tambien mencionan tes las explicaciones dadas; pero es preciso 

a losjudios satisfacer tambien las dudas de los que no 
confian en los documentos de los barba- 

ros y solamente dan credito a los griegos, presentandoles a 

M En el decimonoveno ano, tuvo lugar el incendio de la ciudad por 
Nebuzardam, segun II Reyes 25,8, y Jeremias 52, 12; en el decimoctavo, el 
apresamiento de la poblacion (cf. Jeremias 52, 29). 

65 La destruccion del Templo tuvo lugar en el ano 587 a. C., y el edicto 
de Ciro en el 538 a. C.; en el ano segundo de Dano (cf. Esdras 4, 24; 
Zacarias 1 ,  12), se comenzo la reconstruccion del Templo y se termino 
cuatro anos despues (cf. Esdras 6, 15). 

" Las palabras griegas non metaxi significan "entre ellos", pero las 
hemos traducido •ádesputs de ellos•â por parecernos mas conveniente al 
contexto. 

6' El computo total del tiempo es de cincuenta y cinco anos y tres 
meses; sin embargo, Josefo no cuenta mas que cincuenta y cuatro anos y 
tres meses, tal vez porque toma metaxf (cf. nota anterior) en el sentido 
clasico ((entre ellos reino Balator)), sin contar el reinado de este. 
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muchos de estos autores que conocen nuestro pueblo y que 
lo mencionan en sus escritos cuando tienen ocasion. 

162 Pitagoras de Samos, autor muy antiguo, 
por su sabiduria y su piedad considerado 

Pitagoras de 
Samos superior a todos los filosofos, evidente- 

mente, no solo conocio nuestras costum- 
bres sino que fue un ardiente admirador de 

163 ellas. No tenemos ninguna obra reconocida como suya, pero 
muchos escritores se han ocupado de el. El mas celebre de 
ellos es Hermipo, un hombre interesado en todo genero de 

I M  investigacion historica. En el primer libro de su Pitagoras 
refiere que este filosofo, cuando murio uno de sus intimos, 
llamado Califonte, oriundo de Crotona, decia que su alma 
se comunicaba con el dia y noche, y le aconsejaba que no 
pasara por un lugar en el que se hubiera acostado un asno, 
se abstuviera de las aguas salobres y se mantuviera alejado 

165 de toda calumnia68. Anade tambien lo siguiente: ((Practicaba 
y repetia estos preceptos, imitando las opiniones de los 
judios y los tracios y aplicandoselas a si mismo•â. En efecto, 
se dice con razon que este filosofo incorporo a su doctrina 
muchos de los preceptos de los judios. 

166 Nuestro pueblo tampoco era desconocido 
en las ciudades de la Antiguedad, y en 

Teofrasto algunas se habian difundido muchas de 
nuestras costumbres que se consideraban 
dignas de imitacion. Lo dice claramente 

167 Teofrasto en sus libros Sobre las leyes69, donde refiere que 
las leyes tirias prohiben utilizar formulas de juramento ex- 

Cf. Exodo 22, 28; Levitico 19, 16. 
69 Esta obra es una recapitulacion de las leyes de varios pueblos. 

tranjeras, entre las cuales cita el juramento llamado corban; 
este juramento no podria encontrarse en ninguna otra parte 
excepto entre los judios; traducida del hebreo esta palabra 
significa ((regalo de Dios•â. 

Tampoco Herodoto de Halicarnaso ha 168 

ignorado nuestro pueblo, sino que en cierta 
Herodoto 

de Halicarnaso manera lo ha mencionado claramente. 
Hablando de los colcos, en el segundo 169 

libro, dice asi: •álos colcos, los egipcios y 
los etiopes, dice, son los unicos que practican la circuncision 
desde el principio. Los fenicios y los sirios de Palestina 
reconocen ellos mismos que lo han aprendido de los egipcios. 
Los sirios de las orillas del rio Termodonte y del rio Par- 170 

tenio 'O, y SUS vecinos los macrones afirman haberlo aprendido 
recientemente de los colcos. Estos son los unicos hombres 
circuncidados, y esta claro que imitan a los egipcios. Sin 
embargo, entre los egipcios y los etiopes no puedo decir 
quienes de ellos han aprendido la circuncision de los otros•â ". 
Asi pues, Herodoto ha dicho que los sirios de Palestina se 171 

cir~uncidaban'~, pero de los habitantes de Palestina los 
judios son los unicos que lo practican y como el lo sabia, es 
a ellos a quienes se refiere. 

70 Rios de Asia Menor. 
'1 Cf. HER~DOTO,  11 104. El texto abreviado tambien esta reproducido 

en Antiguedades VI11 262. 
72 Para Herodoto, los sirios de Palestina son los filisteos, pero estes. al 

menos en epoca biblica, eran incircuncisos. 
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Tambien Queriio, un poeta muy antiguo ", 
menciona a nuestro pueblo como partici- 

Querilo pante en la expedicion contra Grecia junto 
al rey de los persas Jerjes. Asi, despues de 
enumerar a todos los pueblos, al final 

menciona tambien al nuestro, diciendo: 
173 •áTras ellos avanzaba una raza de aspecto sorprendente, 

de sus bocas brotaba la lengua fenicia, habitaban los montes 
de Solima, junto a un extenso lago, su cabellera polvorienta 
estaba rasurada en circulo, y encima llevaban el pellejo de 
una cabeza de caballo secada al humo)). 

174 Para todo el mundo esta claro, pienso yo, que se refiere 
a nosotros, pues los montes Solima estan en nuestro pais y 
nosotros los habitamos. Tambien se encuentra alli el lago 
llamado Asfaltitide, que es el mas ancho y extenso de todos 
los lagos de Siria 74. 

17s  Asi es como nos menciona Querilo. Los griegos no solo 
conocieron a los judios, sino que incluso admiraron a cuantos 
tuvieron la oportunidad de encontrar. Y no me refiero a los 
griegos mas sencillos, sino a los admirados especialmente 
por su sabiduria, como es facil de comprender. 

73 Poeta epico del siglo v .  
74 Josefo identifica los montes Sblima con Hierosolima, Jerusalen, y el 

extenso lago con el lago Asfaltitide, el Mar Muerto. Pero el pueblo a que 
se refiere Querilo parecen ser los etiopes orientales, que se diferencian de 
los occidentales porque hablan fenicio y habitan al lado de un gran lago, 
segun HER~DOTO, VI1 70. La referencia a los montes Solima la toma 
Querilo de HOMERO, Odisea V 383, el cual nombra a estos montes junto 
con los etiopes. La tonsura en circulo no les esta permitida a los judios 
(Levirico 19, 27), pero era practicada por los arabes (Jeremias 9, 25). 

Clearco, discipulo de Aristoteles, y que 176 

no es inferior a ninguno de los peripateti- 
Clearco cos, en el primer libro Sobre el sueno 

refiere que su maestro Aristoteles acerca 
de un judio contaba lo -te. Da la palabra 

al propio Aristoteles. Cito el texto: 
((Seria demasido largo decirlo todo, pero sera bueno, sin 177 

embargo, exponer 10 que en aquel hombre tenia cierto ca- 
racter maravilloso y filosofico. Te advierto, Hiperoquides, 
que mis palabras te van a parecer tan extranas como un 
sueno. Hiperoquides respondio respetuosamente: 

-Esa es precisamente la razon por la que todos deseamos 
oirte. 

-Bien, dijo Aristoteles, segun los preceptos de la retorica, 178 

comencemos por describir su raza, para no desobedecer a 
los maestros de la narrativa. 

-Habla como te parezca, dijo Hiperoquides. 
-Este hombre era de raza judia, natural de Celesiria; 179 

estos son descendientes de filosofos indios a los que, segun 
dicen, en la India se les da el nombre de calanos '- y en Siria, 
el de judios; toman el nombre del lugar donde residen, ya 
que el lugar que habitan se llama Judea. El nombre de su 
ciudad es muy extrano: la llaman Jerusalen. Este hombre, 180 

al que muchos recibian como huesped y que descendia del 
interior hacia la costa, era griego no solo por su lengua, sino 
tambien por su alma. Durante mi estancia en Asia 76, llego a 181 

los mismos lugares que yo y entro en contacto conmigo y 
con otros estudiosos, tratando de aprender nuestra ciencia. 

' 5  Calano era, en realidad, el nombre de un gimnosofista que siguio al 
ejercito de Alejandro Magno y que se dio muerte prendiendose fuego 
delante del ejercito. Cf. PLL~TARCO, Alejandro 6, 5. 

76 En Misia (348-345). 
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Como el se habia relacionado con muchas personas cultiva- 
das, nos entregaba, mas bien, algo de la suya)). 

182 Estas son las palabras de Aristbteles recogidas por Clearco, 
y anade que este judio poseia una extraordinaria resistencia 
y una gran sobriedad en su forma de vida. Si se desea, se 
puede conocer mas sobre el en el mismo libro. Por mi parte, 

183 procuro no citar mas de lo necesario. Esto es lo que dice 
Clearco en una digresion -pues el tema que trataba era 
otro- y asi es como nos menciona. 

En cuanto a Hecateo de Abdera, filosofo 
y a la vez hombre muy bien dotado para 

Hecateo de Abdera la accion, que florecio en la epoca del rey 
Alejandro y tuvo relacion con Ptolomeo, 
hijo de Lago, no se ha referido a nosotros 

de modo incidental, sino que ha escrito expresamente un 
libro sobre los judios, del cual quiero recorrer brevemente 

184 algunos pasajes. Primero indicare la epoca. Menciona la 
batalla de Ptolomeo contra Demetrio cerca de Gaza que 
tuvo lugar once anos despues de la muerte de Alejandr~'~, 
en la Olimpiada centesimo decimoseptima, segun cuenta 

18s  Castor. Despues de indicar la Olimpiada, dice: •áEn aquel 
tiempo, Ptolomeo, hijo de Lago, vencio en combate cerca de 
Gaza a Demetrio, hijo de Antigono, el llamado Poliorcetes)). 
Todo el mundo esta de acuerdo en que Alejandro murio en 
la Olimpiada centesimo decimocuarta 78, por tanto es evidente 
que nuestro pueblo florecio en tiempos de Ptolomeo y en 

186 tiempos de Alejandro. Hecateo anade aun que despues de la 
batalla de Gaza, Ptolomeo se convirtio en dueno de Siria y 
que muchos hombres, conocedores de su bondad y su huma- 

nidad, quisieron marchar con el a Egipto y compartir su 
destino. ((Uno de ellos, dice, era Ezequias 79, sumo sacerdote 187 

de los judios, de unos sesenta y seis anos de edad, que 
gozaba de gran estima entre sus compatriotas; era un hombre 
inteligente, dotado para la oratoria y experto en los asuntos 
politicos como ningun otro. Y eso que el numero total de los 188 

sacerdotes judios que reciben el diezmo de los productos y 
administran los asuntos publicos es aproximadamente de 
mil quinientos)). Volviendo de nuevo a Ezequias dice: •áEste 189 

hombre, que habia obtenido tal dignidad, y que estaba en 
estrecha reiacibn con nosotros, reunia a algunos amigos y 
les daba a conocer todas las peculiaridades de su nacion, 
pues tenia escrita la historia de su asentamiento y su forma 
de gobierno•â. A continuacion, Hecateo da cuenta de nuestro 190 

comportamiento con las leyes, que preferimos sufrir todo 
antes que transgredirlas, como creemos que debe ser. Con- 191 

tinua: •áPor eso, ni las criticas de sus vecinos y de todos los 
que los visitan, ni los frecuentes ultrajes de los reyes y de 
los satrapas persas consiguen hacerles cambiar de parecer, 
sino que por sus leyes afrontan sin defenderse las torturas y 
las muertes mas terribles, antes que renegar de las costumbres 
de sus padres)). Aporta tambien no pocas pruebas de nuestra 192 

firmeza en el cumplimiento de las leyes. Asi, refiere que en 
cierta ocasion, encontrandose Alejandro en Babilonia y ha- 
biendo decidido reconstruir el Templo de Be1 que estaba en 
ruinass0, ordeno a todos sus soldados sin distincion que 
transportaran tierra para allanar el lugar. Solo los judios se 
negaron a ello, por lo que hubieron de soportar muchos 

79 Ezequias no figura en la lista de los sumos sacerdotes dada por 
Josefo en Antiguedades XI 345 y XII 34 SS. 

80 Atestiguado por ARRIANO, Anabasis de Alejandro Magno VI1 17, y 
ESTRAB~N,  XVI 1, 5. 
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golpes y pagar grandes multas hasta que el Rey les perdono 
193 y les dispenso de esa tarea. •áIncluso, dice Hecateo, cuando 

han ido extranjeros a su pais y han levantado templos y 
altares, los han destruido todos, teniendo que pagar en 
algunos casos multas a los satrapas, siendo perdonados en 

194 otros)). Y anade que su conducta es digna de admiracion. Habla 
tambien de lo numerosa que se ha hecho nuestra raza: 
(tMuchos miles de judios fueron deportados a Babilonia por 
los persas n', y fueron muchos los que, despues de la muerte 
de Alejandro, pasaron a Egipto y a Fenicia a causa de las 

195 revoluciones de Siria)). Este mismo autor describe la extension 
y la belleza del pais que habitamos: ((Cultivan casi tres 
millones de arurass2 de la tierra mejor y mas fertil en toda 
clase de frutos; esta es, en efecto, la superficie de Judea)). 

196 Sobre la belleza y la extension de la ciudad de Jerusalen, que 
nosotros habitamos desde tiempos remotos, su numerosa 
poblacion y la disposicion de su templo, el autor hace la 

197 siguiente descripcion: •áLos judios tiene muchas fortalezas y 
aldeas diseminadas por el paiss3, pero una unica ciudad 
fortificada de cincuenta estadios " de contorno aproximada- 
mente, que alberga una poblacion de ciento veinte mil per- 

198 sonas, a la que llaman Jerusalen. En medio de la ciudad se 
eleva un recinto de piedra de unos cinco pletros n5 de largo y 
cien codos de anchon6, con dos puertas dobles. Alli hay un 

8 '  Se trata de la deportacion de Nabucodonosor, que Hecateo atribuye 
a los persas en lugar de los caldeos, confundiendo ambos pueblos. 

825.000 hectareas. 
En tiempos de Josefo Galilea tenia doscientas cuatro ciudades y 

aldeas (Autobiografia 235). 
Es una cifra exagerada. El mismo Josefo en Guerra de los judios V 

15, habla de treinta y tres. 
150 metros. 

n6 Otra exageracion. El decreto de Ciro (Esdras 6,3) prescribe 60 codos. 

altar cuadrado construido con piedras agrupadas sin tallar, 
que tiene veinte codos de lado y diez de alturan7; al lado se 
encuentra un gran edificio donde estan el altar y el candelabro, 
ambos de oro, de dos talentos de pesom. En ellos no se apaga 199 

nunca el fuego, ni de dia ni de noche. No hay absolutamente 
ninguna imagen ni exvoto, ni tampoco ninguna planta como 
arbustos sagrados o cosa semejante. Algunos sacerdotes 
pasan alli las noches y los dias ocupados en purificaciones, 
y nunca beben vino en el recinto del templovn9. 

Atestigua tambien el autor que los judios tomaron parte 200 

en las campanas junto al rey Alejandro y despues junto a 
sus sucesores. e1 mismo dice haber asistido a un incidente 
provocado por un judio durante la expedicion.Lo citare a 
continuacion. Dice asi: ((Marchando yo hacia el Mar Rojo. 201 

me acompanaba, junto con los jinetes de mi escolta, un 
judio llamado Mosolamo 9', hombre inteligente, vigoroso y 
reconocido por todos, griegos y barbaros, como el mejor 
arquero. En cierta ocasion, marchaban muchos soldados por 202 

el camino y un adivino consulto los augurios y considero 
conveniente que todos se detuvieran. Entonces este hombre 
pregunto por que se detenian alli. E1 adivino le mostro un 203 
pajaro, diciendole que si el ave se detenia alli, convenia que 
todos se detuvieran; si al levantar el vuelo iba hacia adelante, 
les convenia avanzar, pero si iba hacia atras, deberian des- 
andar el camino. Entonces el judio, en silencio. tendio el 

Estas dimensiones corresponden al altar de bronce del Templo de 
Salomon, segun II  Cronicas 4, 1. El altar de que se habla en Exodo 27. 1 
y SS., s610 tiene cinco codos de largo, cinco de ancho y tres de alto. 

Cf. 2 Macabeos 1, 23. 
89 Cf. LPvitico 10, 9; Exodo 44, 2 1 .  
90 LOS judios nunca participaron en una expedicion con Alejandro 

Magno. 
9' En hebreo Meshuilam (cf. Esdras 8, 16). 



212 FLAVIO JOSEFO 

204 arco, disparo y mato al pajaro. El adivino y algunos otros se 
indignaron y le colmaron de maldiciones. que os 
enfureceis, desgraciados?•â -les dijo-. Luego, tomando el 
ave en sus manos, anadio: •ái,Como iba a indicaros algo 
sensato sobre nuestro camino este pajaro que no ha sabido 
predecir su propia salvacion? Pues si hubiera podido cono- 
cer el futuro, no hubiera venido a este lugar por miedo a que 
el judio Mosolamo lo matara con una flecha•â. 

205 Ya esta bien de testimonios de Hecateo; los que quieran 
saber mas, pueden encontrar facilmente su libro. 

No dudare en citar tambien a Agatar- 
quides 92, que nos menciona para burlarse 

206 Agafarquides de nuestra necedad, como cree el. Narra la 
historia de Estratonice 93, como vino a Siria 
desde Macedonia, abandonando a su ma- 

rido Demetrio, y que al negarse Seleuco a tomarla por 
esposa, como ella habia esperado, consiguio sublevar a An- 

207 tioquia mientras 151 hacia su expedicion desde Babilonia. Mas 
tarde, cuando regreso el Rey tras la toma de Antioquia, 
Estratonice huyo a Seleucia, y en vez de escapar rapidamente 
cuando aun le era posible, se dejo persuadir por un sueno 

20s que se lo prohibia y fue capturada y muerta. Despues de este 
relato, Agatarquides se burla de la supersticion de Estratonice 
y cita como ejemplo lo que se dice de nosotros. Escribe lo 

209 siguiente: •áLos denominados judios, que habitan la ciudad 
mas fortificada de todas, a la que sus habitantes llaman 

92 Agatarquides de Cnido (181-146 a. C.), autor de varias obras historicas 
y geograficas. El fragmento que sigue esta parcialmente reproducido en 
Antiguedades XII 6. 

93 Hija de Antioco 1 Soter y esposa de Demetrio 11. Cuando este 
contrajo segundas nupcias, ella fue a Antioquia esperando casarse con 
Seleuco 11 Calinico. 
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Jerusalen, tienen por costumbre descansar cada siete dias, y 
en ese tiempo ni llevan armas, ni cultivan la tierra, ni desem- 
penan ningun otro trabajo, sino que con las manos extendidas 
se dedican a rezar en los templos hasta la tarde. Cuando 210 

Ptolomeo, hijo de Lago, invadio con su ejercito su territorio %, 

esos hombres, en lugar de defender su ciudad, perseveraron 
en su locura, y su patria obtuvo un dueno tiranico, proban- 
dose que su ley contenia una costumbre estupida. Lo ocu- 211 

rrido entonces enseno a todos, excepto a los mismos judios, 
a no recurrir a los suenos y a las supersticiones tradicionales 
mas que cuando la razon humana nos deja desamparados en 
situaciones criticas)). Agatarquides encuentra esto ridiculo, 212 

pero si se examina sin hostilidad, parece admirable y digno 
de los mayores elogios el hecho de que algunos hombres, en 
todas las circunstancias, se preocupen mas del cumplimiento 
de sus leyes y de la piedad hacia Dios que de su vida y de su 
patria. 

Creo que puedo aportar la prueba de que 213 23 
Otros autores no ha sido por desconocimiento de nuestro 

griegos 
que han hablado pueblo sino por envidia u otras razones 

de 10S judios vergonzosas por lo que algunos escritores 
no nos han mencionado. Jeronimo 95 el que 

escribio la Historia de los sucesores de Alejandro, era con- 
temporaneo de Hecateo y, gracias a su amistad con e1 rey 
Antigono, gobernador de Siria. Pero mientras que Hecateo 214 

escribio un libro sobre nosotros, Jeronimo, en cambio, no 
nos menciona en ninguna parte de su historia, a pesar de 
haber vivido casi en nuestra tierra; tan diferentes son en la 
forma de pensar los hombres: a uno le parecimos dignos de 

94 La fecha de este suceso es desconocida. 
9s Jeronimo de Cardia vivio aproximadamente entr el 360 y el 265 a. C. 
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una mencion importante; al otro, una pasion completamente 
215 desfavorable le ofusco. Sin embargo, para probar nuestra 

antiguedad bastan los documentos egipcios, caideos y fenicios, 
216 a los que se suman tantos escritores griegos. Ademas de los 

ya citados, han hablado extensamente de nosotros Teofilo, 
Teodoto, Mnaseas, Aristofanes, Hermogenes, Evemero, Co- 
non, Zopirion, y tal vez muchos mas96, yo no he podido 

217 localizar todos los libros. La mayor parte de los autores 
mencionados se han equivocado sobre los hechos remotos, 
porque no han consultado nuestros libros sagrados; pero 
todos estan de acuerdo al testimoniar nuestra antiguedad, 

218 tema del presente tratado. Sin embargo Demetrio Falereo, 
Filon el Viejo y Eupolemo9' no se apartaron mucho de la 
verdad. Hay que excusarlos, pues no pudieron seguir nuestras 
Escrituras con toda exactitud. 

1 219 Me resta todavia por tratar uno de los 
Calumnias puntos esenciales anunciados al comienzo 

contra los judios 
v contra de este tratado 98: demostrar la falsedad de 

pueblos las calumnias y de las injurias con las que 
algunas personas han atacado a nuestro 

pueblo, y utilizar contra los que las han escrito su propio 
220 testimonio. Que a otros muchos pueblos les ha ocurrido lo 

96 De acuerdo con POLYH~STOR (fr. 19), Teofilo trato de las relaciones 
entre Hiram y Salornon; Teodoto, samaritano, es autor de una obra en 
verso Sobre los judios (POLYfIfSTOR, fr. 9); Mnaseas (cf. Contra Apion 1 94 
y 11 112) vivio eyel  siglo 111; Hermogenes escnbi6 una obra sobre Frigia; 
Evemero, conocido por su explicacion racionalista de los mitos griegos, 
escribio una novela titulada Historia Sagrada; Aristofanes es tal vez el 
bibliotecario alejandrino. Conon y Zopirion son desconocidos. 

97 Eupolemo y Filon el Viejo son escritores judios que Josefo toma por 
griegos. A Demetrio Falereo, ateniense, parece que Josefo lo confunde con 
otro Demetrio, historiador judio. 

98 Contra Apion 1 3-4 y 59. 

mismo por la animosidad de algunos creo que es un hecho 
conocido por los lectores mas asiduos de los libros de historia; 
en efecto, algunos han intentado manchar la reputacion de 
pueblos y de ciudades muy ilustres, y difamar su forma 
de gobierno. Teopompog9, la de los atenienses, Policrates, la 221 

de los lacedemonios, el autor de Tres ciudades -que no es 
Teopompo, como creen algunos- ha destrozado a Tebas. 
Tambien Timeo 'Oo, en sus Historias, ha calumniado a las 
ciudades mencionadas y a otras mas. Atacan sobre todo a los 222 

personajes mas celebres, unos por envidia o maldad, otros 
pensando que la novedad de su lenguaje les va a hacer 
dignos de recuerdo. Entre los necios no han visto frustrada 
su esperanza, pero las personas de sano juicio condenan su 
perversidad. 

Las calumnias contra nosotros comenzaron m 2s 
Los egipcios, con los egipcios; despues, algunos autores, 

primeros autores 
de estas queriendo agradarles, intentaron alterar 

,lumnias la verdad, y ni reconocen la llegada de 
nuestros antepasados a Egipto tal como 

ocurrio, ni cuentan con veracidad su salida de alli. Los 224 

egipcios han tenido muchos motivos de odio y de envidia. 
Primero, la dominacion que nuestros antepasados ejercieron 
sobre su pais 'O '  y su prosperidad cuando se marcharon de 
alli a su propia tierra. Luego, la diferencia entre nuestras 

" Teopompo de Quios (378-300 a. C. aproximadamente) tenia fama de 
ser un escritor aspero y calumniador (cf. NEPOTE, Alcibiades 11). Las Tres 
ciudades era un panfleto contra Atenas, Esparta y Tebas, obra del sofista 
Anaximenes, que lo puso bajo el nombre de su enemigo Teopompo (cf. 
PAUSANIAS, IV 18, 3). 

Apodado •áDetractor•â por su maledicencia. 
lo' En tiempos del patriarca Jose, a quien Josefo relaciona con los 

hicsos. 
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creencias y las suyas ocasiono un odio profundo, pues nuestra 
religion difiere tanto de la que ellos practican, cuanto la 
naturaleza divina se aleja de la de los animales irracionales. 

225 Entre ellos es una costumbre hereditaria considerar a los 
animales como dioses, a los que honran ademas cada uno a 
su modo. Estos hombres vacios e insensatos, acostumbrados 
desde un principio a tener ideas falsas sobre los dioses, no 
han sido capaces de imitar la dignidad de nuestra religion, 
pero han sentido envidia al ver su gran numero de seguidores. 

226 Algunos de ellos han llegado a tal punto de insensatez y 
mezquindad, que no han dudado en contradecir a sus antiguas 
cronicas, sino que, incluso, en la ceguera de su pasion, no se 
han dado cuenta de que sus escritos los contradecian. 

26 227 Me detendre primero en un autor cuyo 
testimonio he utilizado hace poco para 

Calumnias de 
228 Maneton probar nuestra antiguedad. Se trata de 

Maneton, quien habia prometido traducir 
la historia de Egipto de los libros sagrados. 

Despues de decir que nuestros antepasados, llegados a Egipto 
a millares, dominaron sobre los habitantes, el mismo reconoce 
que, al ser expulsados mas tarde, ocuparon la actual Judea, 
fundaron Jerusalen y edificaron el Templo. Hasta aqui ha 

229 seguido las cronicas. Pero luego, con el pretexto de que va 
a relatar mitos y rumores, se permite ciertas libertades e 
introduce relatos inverosimiles sobre los judios y quiere 
confundirnos con una multitud de egipcios atacados de le- 
pra y otras enfermedades, condenados, segun el, a huir de 

230 Egipto. Asi pues, tras citar al rey Amenofis, un nombre ima- 
ginario, sin atreverse por ello a fijar el tiempo de su reinado, 
aunque de los otros reyes que menciona da los anos con 
toda exactitud, le aplica ciertas leyendas, olvidandose sin 
duda de que ha relatado que quinientos dieciocho anos 

antes tuvo lugar el exodo de los pastores hacia Jerusalen 'O2. 

Partieron cuando era rey Tetmosis, y desde este hasta los 231 

hermanos Seti y Harmais, los reyes que sucedieron cubren 
un periodo de trescientos noventa y tres anos. De los cuales 
se dice que Seti cambio su nombre por el de Egipto y 
Harmais por el de Danao. Seti, tras expulsar a su hermano, 
reino cincuenta y nueve anos, y despues de el, su hijo mayor 
Ramses, sesenta y seis. Asi, despues de haber admitido que 232 

habian transcurrido tantos anos desde la salida de nuestros 
padres de Egipto, al intercalar a continuacion al mitico rey 
Amenofis, cuenta que este deseo contemplar a los dioses al 
igual que Or ' O 3 ,  uno de sus predecesores en el trono, y 
comunico su deseo a su homonimo Amenofis, hijo de Paapis, 
quien parecia participar de la naturaleza divina por su sabi- 
duria y su capacidad de prevision del futuro 'O4. Este homo- 233 

nimo suyo le contesto que podna ver a los dioses, si purificaba 
todo el pais de leprosos y otras personas impuras. El Rey se 234 

alegro y reunio a todos los enfermos de Egipto, y resultaron 

' O 2  Maneton distingue claramente las dos expulsiones de Egipto, la de 
los hicsos, que fundaron Jerusalen (85-90), y la de los leprosos con Osarsef, 
quien con los descendientes de los hicsos habria intentado invadir Egipto 
(232-250). La identificacion del Amenofis bajo el cual se produjo la segunda 
expulsion es dudosa. Sin embargo, Josefo es injusto con Maneton al decir 
que Amenofis es un nombre imaginario. Maneton cita tres reyes con este 
nombre, pero es dificil saber bajo cual de los tres se produjo el episodio 
de los impuros. Josefo parece admitir que este Amenofis era sucesor de 
Ramses 11, hijo de Seti 1, pero se equivoca en los calculos al situar la subida 
al trono de Amenofis 518 anos despues del exodo de los hicsos. En efecto, 
los reinados enumerados entre el kxodo y Seti 1 dan un total de 334 anos, 
no 393. Si anadimos 59 mas 66 de lo< reinados de Seti y de Ramses. 
tendremos 459 anos, no 5 18. Parece ser que Josefo ha contado dos veces los 
59 anos del reinado de Seti 1. 

103 Noveno rey de la XVIII dinastia. 
'm Este personaje podria ser Amenhotep o Amenofis, hijo de Hapi, 

ministro de Amenofis, cuya estatua fue descubierta por Mariette. 
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235 ser ochenta mil, y los envio a las canteras 'OS al este del Nilo 
para que trabajaran y estuvieran separados de los demas 
egipcios. Segun Maneton, entre ellos habia algunos sabios 

236 sacerdotes, afectados por la lepra. Entonces Amenofis, el 
sabio adivino, tuvo miedo de atraer hacia si y hacia el Rey 
la colera de los dioses si les forzaba a dejarse ver, y previendo 
que algunas gentes se aliarian con los impuros y dominarian 
Egipto durante trece anos, no se atrevio a comunicirselo al 
Rey; lo dejo todo escrito y se suicido. El Rey cayo en el 

237 desaliento. A continuacion Maneton dice textualmente lo 
siguiente: ((Llevaban ya bastante tiempo sufriendo en las 
canteras, cuando el Rey a quien habian pedido que les con- 
cediera alojamiento y proteccion consintio en cederles Avaris, 

238 la ciudad de los pastores, entonces deshabitada. Esta ciudad, 
segun la tradicion teologica, estaba consagrada desde sus 
origenes a Tifon. Llegaron alli y tomando el lugar como 
base de operaciones para una revuelta, eligieron como jefe a 
uno de los sacerdotes de Heliopolis llamado OsarseflM y 

239 juraron obedecerle en todo. Este les impuso como primera 
ley que no adoraran a los dioses, que no se abstuvieran de 
ninguno de los animales considerados mas sagrados por la 
ley divina en Egipto lo', sino que los sacrificaran y los comie- 
ran, y que no se unieran con nadie excepto con los hombres 

240 ligados por el mismo juramento. Despues de haber dictado 
estas leyes y otras muchas totalmente contrarias a las cos- 
tumbres egipcias, mando que una multitud de obreros repa- 
rara los muros de la ciudad y se prepararan para la guerra 

'O5 Son las canteras de Tura, citadas por HER~DOTO, 11 8 y 124, que 
suministraron el material para las piramides. 

'" Aunque Osarsef es identificado con Moises, parece una transforma- 
cion de Jost, sustituyendo la primera silaba, erroneamente considerada 
derivada del hebreo Yahvth, por el comienzo del nombre de Osiris. 

'O7 Cf. TACITO, Historias V 4. 

contra el rey Amenofis. Con el apoyo de otros sacerdotes y 241 

de algunas personas contaminadas como el, envio una em- 
bajada a los pastores expulsados por Tetmosis a la ciudad 
llamada Jerusalen y, exponiendoles su situacion y la de sus 
companeros ultrajados como el, les invito a unirse a ellos en 
una expedicion contra Egipto. Les prometio conducirlos 242 

primero hacia Avaris, la patria de sus antepasados, propor- 
cionar abundantemente lo necesario a la muchedumbre y 
combatir por ellos cuando fuera preciso y someter facilmente 
el pais. Estos, llenos de alegria, se apresuraron a emprender 243 

la marcha todos juntos, unos doscientos mil hombres, y 
poco despues llegaron a Avaris. Cuando tuvo conocimiento 
de la invasion, el rey de Egipto Amenofis se sintio bastante 
turbado, pues recordaba la prediccion de Amenofis, hijo de 
Paapis. Primero reunio una multitud de egipcios y tras 244 

deliberar con sus jefes, mando a buscar los animales sagrados 
mas venerados en los templos y encomendo a los sacerdotes 
de cada distrito que ocultaran las imagenes de los dioses en 
el lugar mas seguro. A su hijo Seti, tambien llamado Ramses 245 

por su abuelo Ramses, que contaba cinco anos de edad, se 
lo confio a su amigo. El cruzo el Nilo con los demas egipcios, 
unos trescientos mil hombres muy bien adiestrados, y aunque 
salio al encuentro de sus enemigos, no entablo batalla; pues 246 

pensaba que no habia que combatir contra los dioses. Des- 
anduvo el camino hacia Menfis, donde tomo el Apis y los 
demas animales sagrados que habia mandado llevar a ese 
lugar, y luego, sin tardanza, subio a Etiopia con todo su 
ejercito y el pueblo de Egipto, pues el rey de los etiopes 
estaba obligado a el por agradecimiento. Este le acogio y 247 

alimento a toda esa multitud con los productos apropiados 
para el consumo humano que producia la tierra y les pro- 
porciono ciudades y aldeas suficientes para el exilio de trece 
anos impuesto por el destino a Amenofis lejos de su reino y 
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ademas establecio un ejercito de etiopes en las fronteras de 
Egipto para proteger al rey Amenofis y a los suyos. 

248 Esto es lo que sucedia en Etiopia. Los solimitas 'O8 des- 
cendieron con los egipcios impuros y trataron a los habitantes 
tan sacrilega y cruelmente que la dominacion de los mencio- 
nados pastores parecia una edad de oro a los que ahora 

249 contemplaban sus impiedades. Pues no solo incendiaron 
ciudades y aldeas, ni se contentaron con saquear los templos 
y mutilar las estatuas de los dioses, sino que utilizaron de 
modo habitual los santuarios como cocinas para asar los 
animales sagrados, objeto de veneracion. Obligaron a los 
sacerdotes y a los profetas a sacrificarlos y degollarlos, y 

250 luego los arrojaban fuera, desnudos. Se dice que el sacerdote 
que les dio la constitucion y las leyes era del linaje de 
Heliopolis, llamado Osarsef por el dios Osiris, de Heliopolis, 
y que, cuando llego a este pueblo, cambio su nombre y tomo 
el de Moises)). 

27 251 Estas y otras cosas mas, que omito por 
critica abreviar, cuentan los egipcios sobre los 

al relaro de judios. Maneton anade que Amenofis re- 
Mane'6n greso de Etiopia con un gran ejercito asi 

como su hijo Ramses, tambien el al frente 
de un ejercito; que ambos atacaron a los pastores y a los 
impuros y los vencieron; y despues de haber matado a gran 
numero de ellos, persiguieron a los demas hasta las fronteras 

252 de Siria. Estas cosas y otras semejantes ha escrito Maneton 'Og.  

Ahora bien, que dice claramente necedades y falsedades lo 
voy a demostrar, haciendo una observacion preliminar para 

'O8 Habitantes de Hierosolima (Jerusaltn). 
Este relato de Maneton no parece historico. Sin embargo, la expulsion 

de los israelitas de Egipto esta recogida en la Biblia (Exodo 6, 1). 

refutar despues a otros autores: el nos concede y reconoce 
que nuestra raza no es de origen egipcio, sino que nuestros 
antepasados llegaron de fuera a dominar Egipto y que pos- 
teriormente salieron del pais. Pero que los egipcios enfermos 253 

no se mezclaron con nosotros mas tarde, y que Moises, el 
que guiaba al pueblo, no era uno de ellos, sino que habia 
vivido muchas generaciones antes, voy a intentar probarlo 
por los propios relatos de Maneton. 

En primer lugar, la causa sobre la que apoya la fabula es 254 2s 

ridicula. •áEl rey Amenofis~, dice, •ádeseaba ver a los dioses)). 
que dioses? Si se refiere a los reconocidos por sus leyes, 

el buey, la cabra, los cocodrilos y los cinocefalos, ya los veia. 
A los dioses celestiales, iba a poder verlos? por 21.5 

que tenia ese deseo? Porque !por Zeus! " O  otro rey antes que 
el los habia visto. Por el habia aprendido como eran y de 
que forma los habia visto, por tanto no tenia necesidad de 
un nuevo procedimiento. Pero el adivino con cuya ayuda 256 

pensaba el Rey lograr su proposito era un sabio. Entonces 
no previo que el deseo del Rey era inalcanzable? De 

hecho no se cumplio. que sentido tenia eso de que los 
dioses eran invisibles a causa de los mutilados y los leprosos? 
Los dioses se irritan contra la impiedad, no contra las enfer- 
medades del cuerpo. como se puede reunir casi en un solo 257 

dia a ochenta mil leprosos y enfermos? que el Rey no 
escucho al adivino? Pues este le habia ordenado que sacara 
de Egipto a los enfermos, pero el los encerro en las canteras 
como quien tiene necesidad de obreros, no como quien ha 
decidido purificar el pais. Dice Maneton que el adivino se 258 

suicido al prever la colera de los dioses y lo que iba a ocurrir 
en Egipto. Sin embargo, dejo al Rey su prediccion escri- 
ta. que no previo el adivino su muerte desde el principio? 

Expresion extrana en boca de un judio. 
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259 que no se opuso inmediatamente ai deseo del Rey de 
ver a los dioses? razonable su temor a desgracias que 
no iban a suceder durante su vida o acaso podia sucederle 

2m algo peor que su precipitado suicidio? Pero veamos lo mas 
absurdo de todo: el Rey, informado de estos hechos y teme- 
roso del futuro, no solo no expulso, ni siquiera entonces, del 
territorio a aquellos enfermos de los que se le habia ordenado 
limpiar Egipto, sino que accedio a su peticion y, segun 
Maneton, les entrego la ciudad que en otro tiempo habia 

261 sido habitada por los pastores, llamada Avaris. Dice que se 
reunieron alli y eligieron un jefe entre los antiguos sacerdotes 
de Heliopolis, y que este les enseno a no adorar a los dioses, 
a no abstenerse de comer los animales reverenciados entre 
los egipcios, sino a sacrificarlos y comer de todos ellos, y a 
no unirse con nadie que no estuviera ligado por el mismo 
juramento. Hizo jurar al pueblo el compromiso de fidelidad 
a estas leyes y, tras haber fortificado Avaris, declaro la 

262 guerra al Rey. Anade Maneton que envio una embajada a 
Jerusalen, invitando a los habitantes a unirse a ellos con la 
promesa de entregarles Avaris, pues esta ciudad habia per- 
tenecido a los antepasados de los que vendrian de Jerusalen. 
Estos, partiendo de ella, se apoderarian de todo Egipto. 

263 Dice a continuacion que con doscientos mil soldados atacaron 
al Rey de Egipto, Amenofis, quien pensando que no debia 
luchar contra los dioses, huyo inmediatamente a Etiopia 
despues de haber confiado a los sacerdotes la custodia de 

264 Apis y otros animales sagrados. Entonces los jerosolimitanos 
que habian invadido el pais revolucionaron las ciudades, 
incendiaron los templos y degollaron a los sacerdotes: en 
una palabra, no retrocedieron ante ningun crimen ni ninguna 

26s brutalidad. El sacerdote que les habia dado su constitucion 
y sus leyes era, segun Maneton, originario de Heliopolis, 
llamado Osarsef por el dios de Heliopolis, Osiris, y cambio 

su nombre por el de Moises. Trece anos despues -ese era el 266 

tiempo del exilio fijado por el destino-, Amenofis, segun 
Maneton, llego de Etiopia con un numeroso ejercito, ataco 
a los pastores y a los impuros, los vencio en el combate y 
mato a muchos tras perseguirlos hasta las fronteras de Si- 
ria "'. 

Aqui todavia no es consciente Maneton de la inverosimi- 267 25 

litud de sus falsedades. Pues los leprosos y la muchedumbre 
que les acompanaba, aunque al principio estuvieran indig- 
nados contra el Rey y contra los demas que les habian 
tratado de esa manera de acuerdo con la prediccion del 
adivino, cuando salieron de las canteras y recibieron del Rey 
una ciudad y un territorio, sin duda se mostrarian mas 
afables con el. Y si hubieran seguido odiandole, habrian podido 268 

conspirar contra el solo sin declarar la guerra a todos los 
egipcios, pues siendo ellos tan numerosos, es evidente que 
tendrian entre ellos muchos parientes. Y aunque se hubieran 269 

decidido a luchar contra otros hombres, no se habrian atre- 
vido a hacerlo contra sus dioses, ni habrian redactado unas 
leyes totalmente contrarias a las de sus padres, en las cuales 
se habian educado. Debemos agradecer a Maneton que diga 270 

que la violacion de las leyes no se debio a la iniciativa de los 
que habian llegado de Jerusalen, sino de los mismos egipcios 
y que fueron los sacerdotes, sobre todo, los que lo propusieron 
e hicieron prestar juramento a la multitud. no con- 271 

siderar absurdo eso de que, cuando ninguno de sus parientes 
ni de sus amigos se unio a ellos en la revuelta ni tomo parte 
en los peligros de la guerra, los contaminados enviaran una 
embajada a Jerusalen y obtuvieran de alli una alianza? 272 

amistad o parentesco previo existia entre ellos? Al contrario, 
eran enemigos y sus costumbres muy distintas. Segun el, 

l i i  Repeticion casi textual en 260-266 de lo dicho en 237-250 
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atendieron inmediatamente a la promesa de que iban a 
ocupar Egipto, como si ellos no conocieran ya perfectamente 

273 el pais del que habian sido expulsados por la fuerza. Y aun, 
si su situacion hubiera sido dificil o mala, es posible que 
hubieran aceptado el riesgo; pero habitaban una ciudad 
opulenta y disfrutaban de un pais mucho mas fertil y extenso 
que Egipto Ii2 .  Entonces, quC se iban a exponer a ayudar 
a antiguos enemigos, ahora enfermos, a quienes ni siquiera 
sus allegados apoyaban? Pues ellos no preveian que el Rey 

274 iba a huir. Al contrario, el propio Maneton dice que e1 hijo 
de Amenofis ' 1 3  les salio al encuentro en Pelusio con trescien- 
tos mil hombres. Y eso sin duda lo sabian los que se encon- 
traban alli. iban a sospechar el cambio de opinion 

275 del Rey y su huida? Dice a continuacion que despues de con- 
quistar Egipto, los expedicionarios de Jerusalen cometieron 
muchos crimenes horribles y se los reprocha como si no los 
hubiera presentado como enemigos, o como si hubiera que in- 
culpar a gentes llamadas de fuera por hacer lo mismo que 
hacian y habian jurado hacer los de raza egipcia antes de la 

276 llegada de aquellos. Sin embargo, Amenofis, volviendo al 
ataque, gano una batalla y, aniquilando a los enemigos, los 
expulso hasta Sina. Asi pues, para los invasores de cualquier 

277 parte, Egipto es una presa facil. Y los que entonces, de resultas 
de la fuerza, se hicieron duenos del pais, aun sabiendo que 
Amenofis estaba vivo, no fortificaron las rutas que vienen 
de Etiopia, y eso que disponian de medios abundantes para 
ello, ni prepararon otro ejercito. •áEl Rey, dice Maneton, los 
persiguio hasta Siria, a traves de la arena del desierto, 
acabando con ellos)). Es sabido que, incluso sin combatir, es 
dificil para un ejercito atravesarlo. 

I l Z  La exageracion es evidente. 
! l 3  En 245 es el propio Arnenofis; su hijo no tenia mas que cinco anos. 

Asi pues, segun Maneton, nuestra raza ni procede de 278 30 

Egipto ni se ha mezclado con los hombres de alli. Es posible 
que muchos de los leprosos y enfermos murieran en las 
canteras donde vivieron y sufrieron largo tiempo; otros 
muchos, en las batallas que tuvieron lugar mas tarde, y la 
mayor parte, en la ultima y en la huida ll4. 

Me falta por refutar lo que dice Maneton 279 31 

Refutacion a acerca de Moises. Los egipcios considera- 
Maneton ban a este hombre admirable y divino, 

acerca de Moises pero quieren apropiarselo por medio de 
una calumnia inverosimil. Dicen que era 

uno de los sacerdotes de Heliopolis expulsado de alli a causa 
de la lepra. En los documentos publicos consta que vivio 180 

quinientos dieciocho anos antes y que condujo a nuestros 
antepasados desde Egipto hacia la tierra que habitamos en 
la actualidad. Que no estaba afectado por una enfermedad 281 

de ese genero lo prueban sus propias palabras, pues prohibio 
a los leprosos pemanecer en una ciudad o residir en una 
aldea; estos deben errar solos, con los vestidos desgarrados, 
y a quien los ha tocado o ha vivido bajo su techo lo considera 
impuro. Incluso, si gracias a los cuidados de la enfermedad 282 

el leproso recupera la salud, Moises le prescribe muchas 
purificaciones: lavar sus manchas en aguas de manantial y 
rasurarse completamente el cabello. Le ordena tambien hacer 
muchos y diversos sacrificios antes de entrar en la Ciudad 
Santali5. Por el contrario, lo natural hubiera sido que si el 283 

hubiera sido victima de esta enfermedad, empleara cuidados 
y sentimientos humanitarios con los que padecian la misma 

I r4  Cf. 75, 104, 252. 
Cf. Levitico 13, 45-46; 14, aunque no hay ninguna referencia a la 

Ciudad Santa, sino s610 al (campamento)). 
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284 desgracia que el. Pero no solo legislo asi sobre los leprosos, 
sino que incluso los que tienen la minima mutilacion en su 
cuerpo no tienen derecho a ser sacerdotes Il6. Si un sacerdote 
en funciones sufre un accidente de este tipo, queda privado 

28s del cargo. verosimil que el haya legislado insensatamente, 
o que hombres reunidos por semejantes calamidades hayan 
aceptado unas leyes dictadas contra ellos mismos para su 

286 verguenza y perjuicio? Pero, ademas, Maneton ha trans- 
formado el nombre de la manera mas inverosimil: se llamaba, 
dice, Osarsef. Este nombre no tiene nada que ver con el que 
le da luego. El verdadero nombre quiere decir "el que fue 
salvado del agua", pues los egipcios llaman al agua moi"'. 

287 Creo que resulta suficientemente claro que mientras Ma- 
neton sigue los documentos antiguos, no se aparta mucho de 
la verdad, pero cuando recurre a leyendas carentes de auto- 
ridad, las ha mezclado de modo inverosimil o ha hecho caso 
de afirmaciones dictadas por el odio. 

32 288 A continuacion quiero someter a examen 
a Queremon ' 1 8 .  Este escritor afirma igual- 

Relato 
de Queremon mente que ha escrito la historia de Egipto, 

y despues de citar el mismo nombre de 
Rey que Maneton, Amenofis, y el de su hijo 

289 Ramses, cuenta que Isis se aparecio en suenos a Amenofis, 
reprochandole la destruccion de su templo durante la guerra. 
El interprete de los signos sagrados Fritobaites le dijo que si 
purificaba Egipto de los hombres contaminados, se acabarian 

" 6  Cf. ievilico 22, 16-25. 
"' Esta etimologia se encuentra tambien en Anriguedades 11 228, 

anadiendo que yses significa 'salvado', y en F I L ~ N ,  Sobre la vida de Moi- 
ses 1 4 .  

I i 8  Filosofo estoico, director del Museo de Alejandria y preceptor de 
Neron. 

sus temores. Entonces el Rey reunio a doscientas cincuenta 290 

mil personas afectadas y las expulso. Los conducian Moises 
y Jose, tambien interpretes de los signos sagrados. Sus nom- 
bres egipcios eran Tisiten para Moises y Petesef para Jose. 
Llegaron a Pelusio y encontraron alli trescientos ochenta 291 

mil hombres abandonados por Amenofis, que no habia 
querido llevarlos a Egipto. Concertaron un tratado con ellos 
y marcharon contra Egipto. Amenofis, sin esperar su ataque, 292 

huyo a Etiopia dejando a su mujer encinta, la cual se escondio 
en unas cavernas y dio a luz un hijo llamado Ramses. 
Cuando este se hizo un hombre expulso a los judios a Siria, 
doscientos mil aproximadamente, y recibio a su padre Ame- 
nofis a su regreso de Etiopia. 

Discrepancias 
entre 

Maneton 
y Queremon 

Esto es lo que refiere Queremon. De estos 293 33 

relatos resulta evidente, pienso yo, que 
ambos escritores han mentido. Pues si se 
hubieran apoyado en un hecho real, seme- 
jante discrepancia seria imposible: los que 

cuentan mentiras no escriben de acuerdo con los demas, 
sino que las inventan como les parece. Segun Maneton, el 294 

deseo del Rey de ver a los dioses fue el origen de la expulsion 
de los contaminados. Queremon inventa su propia historia: 
la aparicion de Isis en un sueno. Para aquel fue Amenofis 295 

quien aconsejo al Rey la purificacion, para este, fue Frito- 
baites. Tambien son muy aproximadas sus estimaciones de 
la multitud: uno habla de ochenta mil hombres, el otro, de 
doscientos cincuenta mil. Ademas, Maneton encierra primero 296 

a los enfermos en las canteras, luego les da Avaris como 
residencia y los incita a la guerra contra los otros egipcios, 
y fue entonces, segun el, cuando pidieron ayuda a los jero- 
solimitanos. Para Queremon, una vez expulsados de Egipto, 297 

encuentran cerca de Pelusio a trescientas ochenta mil personas 
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abandonadas por Amenofis y, regresando con ellos, atacan 
298 Egipto, y Amenofis huye a Etiopia. Pero lo mas notable es 

que no ha dicho quienes eran ni de donde venian tantos 
miles de soldados, si eran egipcios o habian llegado de fuera. 
Tampoco ha explicado el motivo por el que el Rey no habia 
querido llevarlos a Egipto, cuando en lo referente a los 
leprosos ha sido capaz de imaginar la aparicion de Isis. 

299 Queremon ha unido a Jose con Moises, expulsado al mismo 
tiempo que el, siendo asi que murio cuatro generaciones 

300 antes que Moises, unos ciento setenta anos Ii9. Ramses, hijo 
de Amenofis, segun Maneton, siendo un muchacho, peleo 
junto a su padre y compartio con el el exilio en Etiopia. 
Pero de acuerdo con Queremon, habia nacido en una cueva 
despues de la muerte de su padre 12' y, mas tarde, obtuvo una 
victoria contra los judios, que eran aproximadamente dos- 

301 cientos mil, y los expulso a Siria. !Que ligereza! No dice 
quienes eran los trescientos ochenta mil hombres y tampoco 
dice como murieron los cuatrocientos treinta mil '22, si cayeron 

302 en combate o se pasaron al lado de Ramses. Pero lo mas 
sorprendente es que no es posible saber por el a quienes da 
el nombre de judios, o a cual de los dos grupos aplica esta 
denominacion, si a los doscientos cincuenta mil leprosos o a 

303 los trescientos ochenta mil de Pelusio. Sin duda sena una 

u9 Cf. Exodo 6, 16 SS. Esta cifra, sin embargo, esta en contradiccion 
con la duraccion de la estancia de los judios en Egipto. Cf. Exodo 12, 40, 
y Antiguedades 11 204. 

'm Segun Maneton (245), Ramsts solo tenia cinco anos cuando su 
padre Amenofis huyo a Etiopia. 

'21 Queremon no hace mencion de la muerte, sino de la huida de 
Amenofis (cf. 272). 

'22 El manuscrito dicee 230.000, pero la correccion parece necesaria ya 
que los 250.000 leprosos (1 290) y los 380.000 hombres de Pelusio (1 291) 
hacen 630.000. Ramses expulso hacia Siria a 200.000 (1 292 y 300), y Josefo 
se pregunta con razon que paso con el resto. 

tonteria emplear mas argumentos en refutar a quienes se 
refutan por si mismos. Lo apropiado seria que fueran refu- 
tados por otros. 

A continuacion, voy a presentar a Lisi- 304 34 

maco I z 3 ,  quien ha tomado para sus false- 
Relato 

de Lisirnaco dades e1 mismo argumento que los escri- 
tores citados anteriormente, el de los le- 
prosos y los enfermos, pero les ha superado 

en lo inverosimil de sus invenciones. Es evidente que su obra 
esta inspirada por un odio profundo. Afirma que en tiempos 30s 
de Bocoris '24, rey de Egipto, el pueblo judio, atacado de 
lepra, sarna y otras enfermedades, se refugio en los templos 
donde mendigaba alimentos. Las victimas de la enfermedad 
fueron muchisimas y hubo una gran escasez de frutos en 
Egipto. Bocoris, rey de Egipto, envio a consultar el oraculo 306 

de Amon acerca de la escasez. El dios le respondio que 
limpiara los templos de hombres impios e impuros, expul- 
sandolos de alli hacia lugares desiertos, que ahogara a los 
sarnosos y leprosos, porque el sol estaba irritado por su 
existencia, y que purificara los templos; entonces la tierra 
daria frutos. Cuando Bocoris recibio el oraculo, convoco a 307 

los sacerdotes y a los servidores del altar y les ordeno que 
hicieran un censo de los impuros y se los entregaran a los 
soldados para que estos los condujesen al desierto, y que 
ataran a los leprosos entre laminas de plomo para arrojarlos 
al mar. Una vez ahogados los leprosos y los sarnosos, los 308 

demas fueron reunidos y abandonados en lugares desiertos 
para que muriesen. Estos se reunieron para deliberar sobre 

Iz3 Escritor alejandrino de fecha desconocida. Se sabe por ATENEO. IV 
158, que vivio despues de Mnaseas (siglo 11). 

Iz4 Mas adelante (11 16) veremos que este Bocoris vivio mil setecientos 
anos antes que Josefo. 
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su situacion; al llegar la noche, encendieron fuego y antorchas 
y montaron guardia; a la noche siguiente, despues de un 

309 ayuno, suplicaron a los dioses por su salvacibn. Al dia 
siguiente, un tal Moises les aconsejo que se arriesgasen a 
seguir un unico camino hasta llegar a lugares habitados; les 
ordeno que no mostraran benevolencia con ningun hombre, 
que no aconsejaran nunca lo mejor sino lo peor, y que 
destruyeran los templos y altares de los dioses que encontra- 

310 sen. Los demas se mostraron de acuerdo y cumplieron sus 
consejos. Atravesaron el desierto y, despues de muchos su- 
frimientos, llegaron a un lugar habitado. Ultrajaron a los 
habitantes, saquearon e incendiaron los templos, hasta llegar 
al pais llamado hoy Judea, donde construyeron una ciudad 

31 I y se establecieron. Esta ciudad fue llamada Hierosila por la 
indole de aquellos. Mas tarde, duenos ya del pais, le cambia- 
ron el nombre para evitar la verguenza y llamaron Jerusalen 
a la ciudad, y a si mismos, jerosolimitanos Iz5. 

j 3 1 2  Lisimaco ni siquiera ha alcanzado a nom- 
brar al mismo rey que los escritores ante- 

Refutacion de 
Lisimaco riores, sino que ha inventado un nombre 

nuevo y, dejando a un lado el sueno y el 
profeta egipcio, ha llegado hasta Amon 

3 1 3  para presentar un oraculo sobre sarnosos y leprosos. Cuando 
dice que una muchedumbre de judios se habia reunido en los 
templos, querido dar ese nombre a los leprosos, o solo 
a los judios aquejados de esas enfermedades? Pues el dice: 

3 1 4  •áel pueblo de los judios*. Pero, pueblo? o 
indigena? que, si son egipcios, los llama judios? Y si 
son extranjeros que no dice de donde venian? Y si el 

Rey habia hecho ahogar en el mar a muchos de ellos y 
expulsado a los restantes al desierto, jcomo pudieron sobre- 
vivir tantos? de que manera atravesaron el desierto, 3 1 5  

conquistaron el pais que ahora habitamos, fundaron una 
ciudad y construyeron un templo de renombre universal? 
No debia haberse contentado con decir solamente el nombre 316 

del legislador, sino que debia habernos informado tambien 
de su origen y parentesco, y de lo que le indujo a imponerles 
semejantes leyes acerca de los dioses y acerca de las ofensas 
que debian infligir a los hombres durante su marcha. Pues si 3 1 7  

eran egipcios, no habrian cambiado tan facilmente sus cos- 
tumbres patrias; y si procedian de otra parte, debian tener 
algunas leyes conservadas por una larga costumbre. Si hubieran 3 i x  

jurado enemistad eterna contra los que los habian expulsado, 
el relato seria verosimil, pero que se comprometieran a una 
guerra implacable contra todos los hombres, cuando, si se 
encontraban en la desgraciada situacion que el describe, 
tendrian necesidad de la ayuda de todo el mundo, indica una 
extrema locura, no de ellos, sino del mentiroso historiador. 
Incluso se ha atrevido a decir que dieron el nombre a su 
ciudad en recuerdo del saqueo de los templos y que lo 
cambiaron mas tarde. Es evidente que este nombre arrastraba 319  

la verguenza y el odio sobre sus descendientes; y ellos, los 
fundadores de la ciudad, pensaban que se atribuian un 
honor al llamarla asi. Y nuestro hombre, en su borrachera 
de maledicencia, no se ha dado cuenta de que los judios no 
usamos la misma palabra que los griegos para el saqueo de 
los templos. mas se podria decir contra tan desvergon- 320 

zado falseador? Pero dado que este libro tiene ya una exten- 
sion considerable, comenzare un segundo libro donde inten- 
tare presentar lo que falta de mi exposicion. 

' 2 5  El relato de Lisimaco se encuentra reproducido en TAciro, Histo- 
rias V 3. 



LIBRO 11 

A lo largo del libro primero, mi muy I i 

Plan estimado Epafrodito, he mostrado la ver- 
de refutacion dad sobre la antiguedad de nuestro pueblo, 

de *pion apoyandome en los escritos de los fenicios, 
caldeos y egipcios, y presentando como 

testigos a muchos historiadores griegos. Tambien he mante- 
nido una controversia con Maneton, Queremon y algunos 
otros. Comenzare ahora a refutar a los restantes autores que 2 

han escrito contra nosotros. Sin embargo, dudo que merezca 
la pena rebatir al gramatico Apion ' 26 ,  pues en sus escritos 3 

repite lo mismo que otros han dicho antes, ha anadido otras 
cosas que le dejan a uno frio, la mayor parte son bufonadas 
y, a decir verdad, dan prueba de una gran ignorancia, como 
propias de un hombre de carhcter mezquino que fue un 
charlatan toda su vida. Pero como la mayoria de los hombres, 4 

debido a su insensatez, se sienten mas atraidos por los 
relatos de este tipo que por los escritos serios, y se deleitan 
con las injurias y, en cambio, se enojan con los elogios, he 

'26 Apion, nacido en Egipto, estudio en Alejandria y enseno retorica en 
Roma. En tiempos de Caligula desempeno un papel activo en la revuelta 
antijudia. Escribio una Historia de Egipto en cinco libros donde se incluian 
algunos de sus ataques a los judios, y una obra de emdicion sobre Homero. 
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considerado necesario no dejar sin examen a este autor que 
ha escrito contra nosotros una acusacion como si se tratara 

5 de un juicio. Por otra parte, observo que muchos hombres se 
suelen alegrar cuando a alguien que ha comenzado calum- 
niando a otro se le ponen en evidencia sus propios defectos. 

6 No es facil exponer los argumentos de Apion, ni saber 
exactamente lo que quiere decir. Pero en el gran desorden y 
confusion de sus mentiras, se puede entender mas o menos 
que unas vienen a coincidir con la misma idea de los autores 
examinados antes sobre la salida de Egipto de nuestros 
antepasados, y otras son una acusacion contra los judios 

7 residentes en Alejandria. En tercer lugar, mezcla con esto 
acusaciones contra las ceremonias de nuestro templo y contra 
el resto de nuestras leyes. 

2 8 Que nuestros antepasados no eran de 
Lo que dice 

ApiOn 
origen egipcio y que no fueron expulsados 

respecto a Moises de alli a causa de enfermedades contagiosas 
y a /as U otras calamidades semejantes creo ha- 

9 enfermedades de berlo probado mas arriba, no solo sufi- 
losjudios cientemente sino incluso mas alla de lo 

expulsados de 
Egipto 

razonable. Voy a mencionar brevemente 

10 no tiene lo que anade Apion. En el libro tercero de 
su Historia de Egipto dice lo siguiente: 

((Moises, como he oido decir a los egipcios mas ancianos, 
era de Heliopolis; fiel cumplidor de las costumbres de su 
patria, levanto lugares de oracion al aire libre en los recintos 
que al efecto tenia la ciudad y los oriento todos hacia el 

i I Este 12', pues asi esta orientada tambien Heliopolis. En lugar 

'2' Apion confunde las sinagogas occidentales (proseuchai). o el templo 
de Onias con el templo de Jerusalen. En Occidente, las sinagogas estaban 
orientadas al Este, es decir, hacia Jerusalen, pero en la misma Jerusalen 

de obeliscos '28, erigio columnas bajo las cuales habia una bar- 
ca esculpida; la sombra proyectada sobre ella por una estatua, 
al estar al aire libre, describia un circulo que correspondia al 
curso del sol en el cielo•â. Tal es la sorprendente afirma- 1 2  

cion del gramatico. Esta falsedad no necesita comentarios, 
sino que los mismos hechos la evidencian. En efecto, ni el 
propio Moises, cuando construyo el primer tabernaculo a 
Dios, coloco en el ninguna escultura de ese tipo ni recomendo 
a sus sucesores que lo hicieran. Y Salomon, que mas tarde 
construyo el templo de Jerusalen, prescindio de cualquier 
tipo de obra superflua como la que ha imaginado Apion. 
Afirma haber oido a los ancianos que Moises era de 13 

Heliopolis: esta claro que, siendo el mas joven, se ha fiado 
de quienes por su edad debieron de haber conocido a Moises 
y vivido en su epoca. Y el, a pesar de ser un gramatico, no 1 4  

podria decir con certeza cual fue la patria del poeta Hornero, 
ni la de Pitagoras, que vivio casi ayer o anteayer. En cambio, 
acerca de Moises, que vivio tantos anos antes que estos, 
Apion se muestra tan confiado en los relatos de los ancianos 
que hace patente su falsedad. Respecto a la epoca en que, i s  

segun el, Moises guio a los leprosos, los ciegos y los cojos, el 
exacto gramatico, a mi parecer, coincide completamente 
con los escritores anteriores a el. Pues bien, Maneton dice 16 

que los judios fueron expulsados de Egipto durante el reinado 
de Tetmosis, trescientos noventa y tres anos antes de la 
huida Qe ,. Danao a Argos; segun Lisimaco, el hecho tuvo 
lugar en el reinado de Bocoris, es decir, hace mil setecientos 
anos. Molon y algunos otros dan las fechas que les parece. 
Pero Apion, el mas fidedigno de todos, fija con toda precision 1 7  

esta orientacion estaba prohibida para evitar toda confusion con los paga- 
nos. 

'28 Para los obeliscos de Heliopolis, cf. HER~DOTO,  11 1 1  l .  
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el exodo en la Septima Olimpiada, y fue en el primer ano de 
la misma, dice, cuando los fenicios fundaron Cartago '29. Ha 
anadido lo de Cartago, pensando que era el testimonio mas 
evidente de su veracidad, sin darse cuenta de que con ello 

1s conseguia su propia refutacion. Pues, si en lo referente a esta 
colonia debemos dar credito a los documentos de los fenicios, 
en ellos esta escrito que el rey Hiram precede en ciento 

19 cincuenta y cinco anos a la fundacion de Cartago lW. Mas 
arriba, a partir de los documentos fenicios, he presentado 
pruebas de que Hiram era amigo de Salomon, el que edifico 
el templo de Jerusalen, y de que contribuyo generosamente 
a su construccion l3' .  Pero Salomon edifico el templo seis- 
cientos doce anos despues de la salida de los judios de 

20 Egipto '32. Despues de haber dado a la ligera la misma cifra 
de los expulsados que Lisimaco 13' -dice que eran ciento 
diez mil-, anade Apion el motivo extraordinario y verosimil 

21 que, en su opinion, explica el nombre del sabado. ((Cuando 
llevaban seis dias de camino, dice, les salieron ulceras en las 
ingles y por ello decidieron descansar el septimo dia al llegar 
sanos y salvos al pais llamado actualmente Judea. A ese dia 
le llamaron sabado conservando el termino egipcio, pues los 

22 egipcios llaman a la ulcera en las ingles sabbo)). no 
reirse de esta tonteria, o por el contrario, indignarse ante la 

lZ9 Para la cronologia del exodo que dan Maneton y Lisimaco veanse 1 
103-4 y notas, y 1 305 ss. y notas. La fecha propuesta por Apion corresponde 
al 752 a. C. y tiene por objeto hacer coincidir la fundacion de Cartago con 
la de Roma. 

Cf. 1 126. 
"' Cf. 1 110 SS. 

132 Esta cifra no concuerda con la que da la Biblia, cuatrocientos 
ochenta anos segun I Reyes 6, 1 ,  ni tampoco con la que da JOSEFO, en 
Antiguedades VI11 61, pero si con la de Antiguedades X X  230. 

'-" El extracto de Lisimaco en 1 404 s. no da ninguna cifra. 

desverguenza que permite escribir cosas semejantes? !Esta 
claro que los ciento diez mil hombres sufrieron de ulceras en 
las ingles! Pero si eran ciegos, cojos o enfermos de todo tipo, 23 

como asegura Apion, no habrian podido caminar ni un solo 
dia. Ahora bien, si fueron capaces de atravesar un extenso 
desierto y de vencer combatiendo a todos los enemigos que 
se les enfrentaban, no es posible que todos a la vez se vieran 
aquejados de Ulceras al cabo de seis dias. No es natural que 24 

tal enfermedad surja espontaneamente en las personas que por 
fuerza se ven obligadas a caminar; en los ejercitos muchos 
miles de hombres caminan durante muchos dias seguidos las 
etapas establecidas. Por otra parte, no se puede creer que 
esto les haya sobrevenido de repente; eso seria lo mas absurdo 
de todo. El sorprendente Apion, despues de afirmar que 25 

llegaron a Judea en seis dias 'j4, dice a continuacion que Moi- 
ses subio al monte llamado Sinai, que esta entre Egipto y 
Arabia, permanecio alli oculto cuarenta dias y, cuando des- 
cendio, entrego las leyes a los judios. Sin embargo, jcomo es 
posible que fueran los mismos hombres los que permanecieran 
cuarenta dias en un desierto sin agua y atravesaran todo el 
espacio en seis dias? El cambio gramatical que hace en el 26 

nombre del sabado denota o mucha desverguenza o una 
tremenda ignorancia; pues sabbo y sabado son muy diferentes. 
Sabado en la lengua de los judios significa el cese de todo 27 

trabajo, mientras que sabbo significa entre los egipcios, tal 
como el dice, ulcera en la ingle. 

1" Apion dice que descansaron el septimo dia, pero no dice que lo 
hicieran en Judea (11 21). 
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3 28 
Apion Estas son algunas de las novedades que 

el egipcio Apion ha introducido acerca de 
hacer pasar Moises y de la expulsion de Egipto de los 
por egipcios judios, en contradiccion con otros autores. 

O los que habria que extranarse de que 
judios mienta sobre nuestros antepasados di- 

29 ciendo que eran egipcios de raza, cuando este Apion miente 
sobre si mismo en sentido contrario? Nacido en el Oasis de 
Egipto135 y siendo mas egipcio que nadie, como podria 
decirse, ha renegado de su verdadera patria y de su raza y, 
cuando se hace pasar por alejandrino, confiesa la ignominia 

30 de su raza. Es natural que llame egipcios a los que odia y 
quiere insultar. Pues si el no pensara que los egipcios son el 
pueblo mas despreciable, no habria escapado de esa raza: 
los hombres que estan orgullosos de su patria se sienten 
halagados al ser llamados ciudadanos de la misma y censuran 

31 a los que sin derecho se arrogan ese titulo. Los egipcios ma- 
nifiestan uno de estos dos sentimientos respecto a nosotros: 
o simulan un parentesco con nosotros para obtener prestigio, 
o nos arrastran hacia ellos para hacernos participes de su 

32 mala reputacion. El noble Apion, cuando nos calumnia, 
parece querer pagar a los alejandrinos el derecho de ciuda- 
dania que le concedieron y, conociendo su odio hacia los 
judios que habitan con ellos en Alejandria, ha decidido 
injuriarlos, alcanzando a todos los demas judios, mintiendo 
desvergonzadamente sobre unos y otros. 

El Gran Oasis, en el Alto Egipto, al este de Tebas. 

Veamos, pues, las graves y horribles acu- 33 4 
Acusaciones 

. . . saciones que ha dirigido contra los judios 
de Apion - 

contra los judios que habitan en Alejandria: ((Llegados de 

de Alejondria Siria, dice, se establecieron junto a un mar 
sin puertos, cerca de los rompientes de las 

olas)). Ahora bien, si este sitio merece un reproche, Apion se 34 

lo hace a su patria no real, sino supuesta, Alejandria. Pues 
el barrio maritimo forma tambien parte de la ciudad y es, 
como todos reconocen, el mas hermoso para residir. No se 35 

que habria dicho Apion si los judios se hubieran instalado 
cerca de la necropolis en vez de hacerlo junto al palacio 
real IA6. Si los judios han ocupado ese lugar por la fuerza, sin 36 

haber sido expulsados mas tarde, es una prueba de su valentia. 
Alejandro les concedio este lugar para su residencia"' y 
entre los macedonios tuvieron su misma consideracion y 
hasta nuestros dias su tribu ha llevado el nombre de mace- 
donios. Si ha leido las cartas del rey Alejandro y de Ptolomeo, 37 

hijo de Lago, si ha tenido a su alcance los decretos de los 
posteriores reyes de Egipto, asi como la estela que se eleva 
en Alejandria, que contiene los derechos otorgados a los 
judios por Cesar el Grande Ix8, si conocia todo eso, digo, y se 
ha atrevido a escribir lo contrario, es un malvado; pero si no 
conocia nada de ello, es un ignorante. Y cuando se extrana 38 

de que siendo judios hayan sido llamados alejandrinos, de- 
muestra la misma ignorancia. Pues todos los hombres con- 
vocados para habitar una colonia, aunque sean de origen 

"6 El barrio judio estaba situado al nordeste de Alejandria, cerca del 
puerto y del palacio real. La necropolis estaba al oeste de la ciudad. 

'3' Cf. Guerra de los judios 11  487 s .  El establecimiento de los judios en 
Alejandria no parece haber sido anterior a Ptolomeo Soter (cf. Antiguedades 
XII 8). 

i38 La estela de Cesar el Grande, mencionada en Antiguedades XIV 
188, corresponde en realidad a Augusto. 
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completamente diferente entre si, reciben el nombre de los 
39 fundadores de la misma. que citar a otros pueblos? 

Entre nosotros mismos, los que habitan en Antioquia son 
llamados antioqueos, ya que su fundador Seleuco les concedio 
el derecho de ciudadania '39. Igualmente, los judios de Efeso 
y los del resto de Jonia tienen el mismo nombre que los 
ciudadanos indigenas, derecho que les otorgaron los sucesores 

40 de Alejandro I4O. han compartido los romanos generosa- 
mente su nombre con casi todos los hombres y no solo con 
personas individuales, sino con grandes naciones enteras? 
Asi, los antiguos iberos, los etruscos y los sabinos son llama- 

41  dos romanos 14 ' .  Y si Apion suprime esta clase de ciudadania, 
que deje de llamarse alejandrino. Pues, nacido, como dije 
antes, en lo mas profundo de Egipto podria ser el 
alejandrino si se suprime la ciudadania por concesion como 
pide para nosotros? Ciertamente, los egipcios son el unico 
pueblo a quien los romanos, duenos actualmente del mundo, 

42 han negado la participacion de cualquier otra ciudadania 14*. 

Pero Apion es tan noble que, mientras pretende participar 

139 Seleuco 1 Nicator, fundador de la dinastia seleucida (cf. Antiguedades 
XII 119). Los derechos de los judios antioqueos fueron inscritos en tablillas 
de bronce cuando Tito visito Alejandria. Cf. Guerra de los judios VI1 110. 

Iw Antioco 11 Teos (262-246 a. C.) sobre todo. Cf. Antiguedades XII 
125. 

I4l  Una exageracion respecto a los iberos. Vespasiano habia concedido 
el Ius Latii, que es un privilegio inferior a la ciudadania romana, a toda la 
Peninsula Iberica en el ano 75 (cf. TACITO, Historias 111 53, 70). 

14* Otra exageracion. Los egipcios eran considerados por los emperadores 
romanos inferiores a los griegos. Pero podian obtener la ciudadania romana 
en las siguientes condiciones: debian conseguir primero la ciudadania ale- 
jandrina (cf. PLINIO a Trajano, Epistola 6 y Epistola LO, y TRAJANO a 
Plinio, Episrola 7); los egipcios, aun despues de obtenida la ciudadania 
romana, no podian ejercer las funciones que daban acceso al Senado (cf. 
D I ~ N  CASIO, LI 17, 2). 

de algo que le esta prohibido, se dedica a denunciar a los que 
lo han obtenido justamente. No fue la falta de habitantes 
que quisieran poblar la ciudad que Alejandro habia fundado 
con tanto esfuerzo la razon por la que este reunio alli a 
algunos de los nuestros, sino que, despues de haber probado 
cuidadosamente la virtud y la lealtad de todos, concedio este 
privilegio a los nuestros. Estimaba tanto a nuestro pueblo 43 

que, segun el testimonio de Hecateo, en reconocimiento de 
la bondad y lealtad que le habian demostrado los judios, 
anadio a otros favores la exencion de tributos para Samana 14'. 

Ptolomeo, hijo de Lago, compartia los sentimientos de Ale- 44 

jandro hacia los judios residentes en Alejandria. Les confio 
las fortalezas de Egipto, pensando que las guardarian leal y 
valerosamente '"; y como queria fortalecer su dominio sobre 
Cirene y las restantes ciudades de Libia, envio una parte de 
los judios a establecerse alli 14'. SU sucesor Ptolomeo, llamado 4s 

Filadelfo, no solo devolvio todos los judios que tenia prisio- 
neros, sino que incluso nos dio dinero en muchas ocasiones 
y, lo que es mas importante, quiso conocer nuestras leyes y 
leer nuestras Sagradas Escrituras '46. Envio una embajada a 46 

los judios pidiendoles que le enviaran hombres que le tradu- 
jesen la ley; y no confio a cualquiera el cuidado de que se 
hiciera bien la transcripcion, sino a Demetrio Falereo, An- 
dreas y Aristeas; Demetrio era el hombre mas sabio de su 

1 4 '  Solo tres distritos de Samaria, no todo el pais, fueron cedidos a los 
judios exentos de tributo por Demetrio 11. Cf. I Macabeos 11, 34 y 10. 38. 

'" Aunque Josefo exagera, si habia algunas guarniciones judias en 
Egipto; una de ellas es mencionada en Guerra de los judios 1 191, y 
Antiguedades XIV 133. 

En tiempos de Sila, los judios de Cirene formaban una de las cuatro 
clases (cf. Antiguedades XIV 1 15). 

Este parrafo procede de la llamada •áCarta de Aristeas)), parafraseada 
por Josefo en Antiguedades XII 12 SS. 
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47 tiempo, y los otros a quienes encargo la supervision de este 
trabajo, sus guardias personales. Sin duda no habria deseado 
conocer nuestras leyes y la sabiduria de nuestros antepasados, 
si hubiera despreciado a los hombres que las utilizaban en 
vez de admirarlos mucho. 

5 48 Apion no ha advertido la gran bienque- 
Aprecio 

de los reyes rencia que han demostrado hacia nosotros, 

de ~~i~~~ sucesivamente, casi todos los reyes de sus 
y de los antepasados macedonios. En efecto, Pto- 

emperadores lomeo 111, llamado Evergetes, despues de 
romanos haber conquistado toda Siria, no hizo sa- 

por los judios 
de Alejandria crificios a los dioses de Egipto en accion 

de gracias por su victoria, sino que vino a 
Jerusalen y, segun nuestros ritos, ofrecio numerosos sacrificios 

49 a Dios e hizo ofrendas dignas de la victoriat4'. Ptolomeo 
Filometor y su esposa Cleopatra confiaron a los judios todo 
su reino; los estrategos de todo su ejercito eran dos judios, 
Onias y Dositeo 148, CUYOS nombres ridiculiza Apion cuando 
deberia admirar sus acciones y, en vez de injuriarlos, agrade- 
cerles que salvaran Alejandria, cuya ciudadania se atribuye. 

so Pues, cuando los alejandrinos estaban en guerra con la reina 
Cleopatra y corrian peligro de ser aniquilados miserable- 
mente, esos hombres negociaron un acuerdo y evitaron la 
desgracia de una guerra civil '49. •áPero, mas tarde, dice Apion, 

14' NO atestiguado por ningun otro texto. 
'4 Ptolomeo VI Filomttor reino del 181 al 145 a. C. Cleopatra 11 era su 

hermana y esposa. Este Onias pudiera ser el fundador del templo de 
Leontopolis. Dositeo es desconocido. 

149 A la muerte de Filometor en el ano 146 a. C., su esposa Cleopatra 
proclamo rey a su joven hijo Ptolomeo Filopator Neos. El hermano del 
difunto rey, Ptolomeo Evtrgetes (11) Fiscon, llamado por los alejandrinos, 
vino de Cirene, dio muerte al joven rey, se caso con la reina y se adueno del 
trono. 

Onias condujo un gran ejercito contra la ciudad, en la cual 
se encontraba Termo, el embajador de los romanos)) "O. Yo si 
diria que actuo correctamente y con toda razon, pues Ptolo- 
meo, llamado Fiscon, al morir su hermano Ptolomeo Filo- 
metor, vino de Cirene con el proposito de expulsar del reino 
a Cleopatra I S t  y a los hijos del Rey y apoderarse injustamente 
del reino. Por ese motivo, Onias emprendio una guerra contra sr 
el en defensa de Cleopatra, y ni siquiera en el peligro traiciono 
la lealtad que habia tenido a sus reyes. Dios dio claro testi- s3 
monio de su justicia, pues, Ptolomeo Fiscon no se lanzo a 
luchar contra el ejercito de Onias, sino que cogio a todos los 
judios de la ciudad con sus mujeres e hijos y los puso 
desnudos y atados bajo los elefantes para que murieran 
aplastados por esos animales, a los que habia embriagado 
con este fin. Sin embargo, resulto lo contrario de lo que 
habia preparado 152: los elefantes, dejando a los judios tendidos 54 

ante ellos, atacaron a los amigos de Fiscon y mataron a un 
gran numero. Mas tarde, Ptolomeo tuvo una terrible apari- 
cion que le prohibia maltratar a aquellos hombres. Y como 55 

su concubina favorita, a la que unos llaman Itaca y otros 
Irene, le suplicase que no cometiera una impiedad semejante, 
el accedio e hizo penitencia por lo que ya habia hecho y por 
lo que habia planeado hacer. Por eso, los judios de Alejandna, 
como es sabido, decidieron con razon celebrar este dia en el 
que claramente habian merecido de Dios su salvacion. Pero 56 
Apion, que lo calumnia todo, se ha atrevido incluso a ca- 

1x1 L. Minucio Termo, que ya habia ayudado a Fiscon en el ano 154 en 
Chipre. 

'5' Desde aqui hasta 113 el manuscrito presenta una laguna que el 
editor ha rellenado con la traduccion latina realizada a instancias de 
Casiodoro, ministro del rey Teodorico. 

152 El episodio de los elefantes en 3 Macabeos 4-5, se atribuye a Ptolo- 
rneo IV Filopator (225-205 a. C.). 
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lumniar a los judios por haber hecho la guerra a Fiscon, 
cuando deberia alabarlos por ello. Tambien menciona a 
Cleopatra, la ultima reina de Alejandria, y nos reprocha la 
hostilidad que nos demostro en vez de ocuparse en censurarla 

57 a ella, que cometio toda clase de injusticias y de crimenes 
contra sus parientes, contra sus maridos, que ademas la 
amaban, o contra los romanos en general y los emperadores, 
benefactores suyos; que incluso llego a matar en el templo a 
su hermana Arsinoe que no le habia causado ningun dano 'j3; 
que asesino traidoramente a su hermano '" y despojo a los 

5s dioses patrios y las tumbas de sus antepasadostS5; que a 
pesar de haber recibido el reino del primer Cesar, tuvo la 
osadia de rebelarse contra su hijo y sucesor, y seduciendo a 
Antonio con su pasion amorosa, lo convirtio en enemigo de 
su patria y traidor a sus amigos, despojando a unos de su 

59 rango real y empujando a otros hasta el crimen. Pero 
mas se puede decir si, abandonando en el combate naval al 
que era su marido y padre de sus hijos, le obligo a entregar 

60 SU ejercito y su mando para seguirla? Finalmente, cuando 
Alejandria fue tomada por Cesar Is6, se encontro en tal situa- 
cion que no hallo otra esperanza de salvacion que el suicidio, 
por el hecho de que se habia mostrado cruel y desleal con 
todos. crees que debemos estar orgullosos de que, como 
dice Apion, en tiempo de hambre se haya negado a repartir 

61 trigo a los judios? Ciertamente, ella recibio el castigo que 
merecia; nosotros, en cambio, contamos con Cesar como el 
mayor testigo de la ayuda y la fidelidad que le prestamos 

El asesinato tuvo lugar en el templo de Artemis en Efeso segun 
JOSEFO, Antiguedades XV 89, y en Mileto, segun APIANO, Bellum Civile V 9 .  

I U  Su esposo y hermano Ptolomeo XV fue envenenado por ella en 
Roma, en el ano 44 a. C. 

155 Cf. Antiguedades XV 90. 
156 Octavio, ano 30 a. C. 

contra los egipcios Is7; contamos tambien con el Senado, y 
sus decretos y con las cartas de Cesar Augusto en las que se 
reconocen nuestros meritos. Apion debia haber examinado 62 

esas cartas y haber analizado, segun su genero, los testimonios 
redactados bajo Alejandro y todos los Ptolomeos, asi como 
lo establecido por el Senado y por los mas importantes 
generales romanos. Pues si Germanico no pudo distribuir 63 

trigo a todos los habitantes de Alejandria, ello es prueba de 
una mala cosecha y de la escasez de trigo, pero no es una 
acusacion contra los judios ISB; la opinion de todos los empe- 
radores sobre los judios que vivian en Alejandria es bien 
conocida. La administracion del trigo les fue retirada a ellos 64 

igual que a los demas alejandrinos, pero conservaron la gran 
confianza que en otro tiempo les habian otorgado los reyes, 
esto es, la custodia del rio y de toda la [frontera] lSq, pues 
nunca fueron considerados indignos de ella. 

Pero Apion insiste: es que, sien- 65 6 
Conducta ejemplar do ciudadanos, no adoran a los mismos 

de los 
judios dioses que los alejandrinos?)) A lo cual yo 

de ~ l ~ ~ ~ ~ d ~ j ~  respondo: que vosotros, que sois to- 
dos egipcios, peleais unos contra otros en- 

camizadamente y sin tregua en una guerra religiosaia? 66 

dejamos de llamaros a todos vosotros egipcios y, en general, 
hombres, por adorar animales contrarios a nuestra naturaleza 

15' Julio Cesar fue apoyado en su guerra con AIejandria por un contin- 
gente de judios. Cf. Antiguedades XIV 127 SS.; Guerra de los judios 1 187 SS. 

Germanico, sobrino de Tiberio, visito Egipto en el ano 10 d. C. No 
repartio trigo a los judios porque no los considero ciudadanos. 

'S9 Cf. Guerra de los judios 1 175: un destacamento judio guardaba las 
vias de acceso a Pelusio. 

Para estas rivalidades entre cultos locales, cf. JUVENAI., Satira 15, 33 
SS.; Contra Apion 1 225. 
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y alimentarlos con sumo cuidado, siendo asi que nuestra 
67 especie parece ser unica e identica? Si entre vosotros los 

egipcios las creencias son tan diferentes, que te sorpren- 
des de que hombres que han llegado a Alejandria de otra 
parte hayan continuado observando sus leyes, establecidas 

68 primitivamente, a este respecto? Nos hace tambien respon- 
sables de la sedicion; y si puede acusar de esto con razon a 
los judios instalados en Alejandria que nos culpa a 
todos dondequiera que estemos viviendo por el hecho de 
que todo el mundo reconozca la concordia que existe entre 

69 nosotros? Ademas, cualquiera podra darse cuenta de que los 
autores de la sedicion han sido ciudadanos de Alejandria 
semejantes a Apion. Mientras los griegos y los macedonios 
fueron duenos de esta ciudad, no llevaron a cabo ninguna 
sedicion contra nosotros, sino que toleraban nuestras antiguas 
solemnidades. Pero, cuando el numero de egipcios fue cre- 
ciendo entre aquellos a causa de los desordenes de la epoca, 
las sediciones fueron constantes. Con todo, nuestra raza 

70 permanecio pura Asi pues, eiios fueron el origen de este problema, 
pues el pueblo egipcio nunca tuvo la firmeza de los macedo- 
nios ni la prudencia de los griegos; todos adoptaron las 
malas costumbres de los egipcios y manifestaron su antigua 

71 enemistad hacia nosotros. Lo que se atreven a reprocharnos 
a nosotros se cometio en otra parte. Como la mayoria de 
ellos no lograron obtener el derecho de ciudadania, llaman 
extranjero& a los que, como es sabido, recibieron de los 

72 senores este privilegio. Pues a los egipcios no parece que les 
haya concedido ese derecho ningun rey, ni en nuestra epoca 
ningun emperador. En cambio, a nosotros Alejandro nos 
conto entre los ciudadanos, los reyes aumentaron nuestros 
privilegios y los romanos han tenido a bien mantenerlos 

73 siempre. Apion ha intentado que se nos derogaran porque no 
levantamos estatuas de los emperadores, como si estos lo 

ignorasen o necesitasen la defensa de Apion. Deberia mejor 
admirar la magnanimidad y la moderacion de los romanos 
que no obligan a sus subditos a transgredir las leyes de sus 
padres, sino que aceptan los honores que les ofrecen de 
manera piadosa y legitima, porque los honores que se tributan 
por necesidad o violencia carecen de agradecimiento. Asi, los 74 

griegos y algunos otros creen que es bueno erigir estatuas, y 
se complacen haciendo pintar los retratos de sus padres, 
esposas e hijos; algunos, incluso, adquieren estatuas de per- 
sonas que no tienen nada que ver con ellos; otros las hacen 
de sus esclavos favoritos. hay, pues, de extrano en 
verles rendir este honor a sus principes y senores? Ahora 75 

bien, nuestro legislador [desaprobo esta practica] no como 
si en una profecia se nos hubiera prohibido honrar el poder 
romano, sino desdenando algo que le parecia inutil para 
Dios y para los hombres y por ello prohibio que se constru- 
yeran imagenes inanimadas de todo ser vivo y con mayor 
razon de Dios l 6 [ ,  como se probara despues. Sin embargo, no 76 

ha prohibido honrar a los hombres de bien despues de Dios 
con honores de otra clase con los cuales ensalzamos a los 
emperadores y al pueblo romano. Hacemos continuos 77 

sacrificios por ellos y celebramos tales ceremonias a ex- 
pensas de todos los judios todos los dias, pero no ofrecemos 
nunca sacrificios a expensas de la comunidad ... 16'. Solamente 
concedemos a los emperadores este honor supremo que 
negamos a cualquier otro hombre. Esto es la respuesta 78 

general a Apion por lo que ha dicho sobre Alejandria. 

16' Cf. Exodo 20, 4 .  
162 En el Templo de Jerusalen se hacian sacrificios dos veces al dia por 

fa salud del emperador y del pueblo romano, segun Guerra de los judios 
11 197. 

163 Segun FILON, Legatio ad Caiurn 157, el'emperador se hacia cargo de 
los gastos de estos sacrificios. 
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7 79 Lo absurda Admiro tambien a los que han dado pa- 
leyenda bulo a tales cosas, me refiero a Posidonio 

de la adoracion y Apolonio Molon, porque nos acusan de 
de una cabeza no dar culto a los mismos dioses que los 

de asno 
demas. Para ello mienten igualmente e 

inventan calumnias absurdas sobre nuestro templo, sin darse 
cuenta de que actuan impiamente, aunque no hay nada mas 
vergonzoso para los hombres libres que mentir, por el motivo 
que sea y, sobre todo, a proposito de un templo famoso 
entre todos los hombres y apreciado por su gran santidad. 

80 Apion se ha atrevido a decir que en ese santuario los judios 
habian colocado una cabeza de asno a la que adoraban y 
consideraban digna de gran veneracion ' 6 5 ;  afirma que el 
hecho se supo cuando Antioco Epifanes saqueo el templo y 

8 1  se encontro la cabeza, de oro y de un precio considerable. A 
esto le respondo en primer lugar que, aunque tal cosa hubiera 
existido entre nosotros, el, como egipcio, no tendria nada 
que reprochamos, porque el asno no es inferior a los hurones, 
los machos cabrios u otros animales que los egipcios tienen 

82 por dioses. En segundo lugar, jcomo no se ha dado 
cuenta de que los hechos le censuran su increible mentira? 
Siempre hemos tenido las mismas leyes, de las cuales nos 
servimos constantemente, y cuando circunstancias adversas 
han cubierto de vejaciones a nuestra ciudad, igual que a 

'M Posidonio de Apamea (135-51 a. C. aproximadamente), filosofo 
estoico e historiador, amigo de Pompeyo y de Ciceron. 

Esta calumnia aparece de distintas formas. TAci~o ,  Historias V 3 
SS., refiere que Moises, siguiendo una manada de asnos salvajes, descubrio 
agua en el desierto. D l o ~ o R o  (fr. XXXIV) afirma que Antioco Epifanes 
encontro en el templo la estatua de un hombre barbado (Moises), cabalgando 
sobre un asno. La calumnia del culto al asno paso posteriormente a los 
cristianos (cf. TERTULIANO, Apologia 16). 

otras, y Antioco el Piadoso '66, Pompeyo el Grande, Licinio 
Craso y, recientemente, Tito Cesar, vencedores en la guerra, 
han ocupado el templo168, no han encontrado alli nada 
semejante, sino el mas puro sentido religioso, sobre el cual 
no tenemos nada que ocultar a los demas. Pero que Antioco 83 

saqueo injustamente el templo l@, a lo que iiego por necesidad 
de dinero sin haberse declarado enemigo, que nos ataco a 
nosotros, sus aliados y amigos, y que no encontro alli nada 
ridiculo, lo han atestiguado muchos y dignos historiadores, 84 

como Polibio de Megalopolis, Estrabon el Capadocio, Nicolas 
de Damasco, Timagenes "O, el cronografo Castor '" y Apo- 
lodoro '72. Todos dicen que Antioco, escaso de dinero, violo 
los pactos y saqueo el templo de los judios, que estaba lleno 
de oro y plata. Esto es lo que Apion debiera haber tenido en 8s 

cuenta si el mismo no hubiera tenido un corazon de asno y 
una desverguenza de perro, animales a los que suelen adorar 
los de su raza. Su mentira esta fuera de cualquier razona- 
miento. Nosotros no concedemos honor ni prerrogativa 86 

alguna a los asnos, como hacen con los cocodrilos o las 
viboras los egipcios, que consideran dichosos y merecedores 
de la divinidad a los que son mordidos por las viboras o 
devorados por los cocodrilos. Entre nosotros como entre 87 

otras gentes sensatas, los asnos transportan la carga que se 

'M Antioco Sidetes, llamado el Piadoso, tomo Jerusalen en el ano 130 
a. C. (cf. Antiguedades XIII 244). 

j6' Licinio Craso fue gobernador de Siria los anos 54-53 a. C. icf. 
Antiguedades XIV 105 SS.). 

l bs  Ano 70 d. C. 
169 Ano 167 a. C. (cf. I Macobeos 1 ,  54 SS.). 
170 Historiador del siglo 1 a. C. 
''1 Cf. 1 184. 
'72 Autor de una obra historica y de una obra sobre mitologia griega. 

vivio en el siglo 11 a. C. 
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les pone encima, y si se acercan a las eras a comer o no 
cumplen su tarea reciben muchos golpes, ya que se utilizan 

8s en el trabajo y en la agricultura. Pero, o Apion es muy torpe 
para inventar mentiras o no ha sabido concluirlas justamente 
a partir de un hecho, pues ninguna calumnia contra nosotros 
puede tener exito. 

8 89 Apion cuenta otra fabula de procedencia 
Otra calumnia: griega, que esta llena de maldad contra 

el asesinato nosotros. Sobre esto bastara decir que, si 
rirual alguien se atreve a hablar de religiosidad, 

conviene que no ignore que es menos impuro 
violar el recinto del templo que calumniar a los sacerdotes. 

90 Pero estos autores dedican mas atencion a defender a un rey 
sacrilego que a escribir los hechos exactos y veridicos sobre 
nosotros y sobre nuestro templo. Quieren defender a Antioco 
y encubrir la deslealtad y el sacrilegio que cometio contra 
nuestro pueblo a causa de su escasez de dinero, inventando 
contra nosotros la calumnia que voy a referir a continuacion. 

91 Apion se ha convertido en el portavoz de los otros y dice que 
Antioco encontro en el templo un lecho donde habia un 
hombre acostado y delante de el una mesa llena de manjares, 
peces, animales terrestres y volatiles. E1 hombre estaba estu- 

92 pefacto. Al entrar el Rey, le saludo al instante con adoracion, 
como si le trajese un gran alivio. Cayendo de rodillas, con la 
mano derecha extendida, le pidio su libertad. El Rey le dijo 
que confiara en el y le dijera quien era, por que vivia alli y 
cual era la razon de aquella comida. Entonces el hombre, 
entre gemidos y lagrimas, le ccnto su desgracia en tono 

93 lastimoso. Dijo, continua Apion, que era griego y que mien- 
tras recorria la provincia ganandose la vida, habia sido 
capturado de repente por hombres de raza extranjera que le 
habian llevado al templo y encerrado alli. No dejaban que 

nadie le viera y le preparaban toda clase de manjares para 
que engordara. Al principio, tuvo aquello por un inesperado 94 

beneficio y le produjo contento, luego sospechas, y mas 
tarde estupor. Finalmente, tras preguntar a los servidores 
que le atendian, conocio la ley inefable de los judios, en 
nombre de la cual era alimentado, constumbre que practica- 
ban todos los anos en una epoca determinada. Atrapaban a 95 

un viajero griego y lo cebaban durante un ano. Luego lo 
llevaban a un bosque donde lo mataban. Sacrificaban su 

I 
cuerpo segun sus ritos, comian sus visceras y, durante la 
inmolacion, juraban mantener su enemistad contra los grie- 
gos; luego, arrojaban a una fosa los restos de la victima. 
Refiere despues Apion que aquel hombre habia dicho que le 96 

quedaban ya pocos dias de vida y que habia suplicado al 
Rey que por respeto a los dioses de los griegos y para vencer 
las insidias de los judios contra su raza, le librase de los 
males que le amenazaban. Semejante fabula no solo esta 97 

llena de toda clase de efectos dramaticos, sino que abunda 
en cruel desverguenza y no libra a Antioco del sacrilegio 
como creen los que han escrito esto en su favor. En efecto, 98 

este no entro en el templo porque sospechara algo semejante, 
sino que, como dicen, lo encontro alli inesperadamente. 
Fue, pues, deliberadamente injusto, impio y ateo, sea cual 
sea el exceso de falsedad que con toda facilidad se percibe en 
el relato. Como es sabido, nuestras leyes no se diferencian 99 

solamente de las de los griegos, sino tambien, y sobre todo, 
de las de los egipcios y de las de otros muchos pueblos. 
Ahora bien, de estos pueblos no ha tenido que viajar 
alguna vez por nuestra tierra? por que ibamos a actuar 
solo contra los griegos derramando su sangre en una conjura 
renovada? es posible que todos los judios se reunieran ioo 
junto a estas victimas y que sus visceras bastaran para que 
las probaran tantos miles de hombres, segun dice Apion? 
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que despues de haber descubierto a este hombre, quien- 
ioi quiera que haya sido, no hace constar su nombre? es 

que el rey no lo condujo a su patria con gran pompa si, 
actuando asi, podia haber conseguido una excelente reputa- 
cion de hombre piadoso y amigo eximio de los griegos, 
obteniendo a la vez de todo el mundo importantes recursos 

102 contra el odio de los judios? Pero dejemos esto. A los 
insensatos conviene refutarlos no con palabras, sino con 
hechos. Todos los que han visto la construccion de nuestro 
templo saben como era y conocen las barreras infranqueables 

103 que defendian su pureza 173. Tenia cuatro pbrticos concentricos 
y cada uno de ellos tenia su propia guardia, segun establecia 
la ley. En el portico exterior podian entrar todos, incluso los 
extranjeros, Unicamente se prohibia la entrada a las mujeres 

104 durante la menstruacion; en el segundo portico entraban 
todos los judios y sus mujeres cuando estaban puras de toda 
mancha; en el tercero, los judios varones sin mancha y 
purificados; en el cuarto, los sacerdotes revestidos de sus 
ropas sacerdotales; en el santuario solo podian entrar los 
pnncipes de los sacerdotes revestidos de las ropas sacerdotales 

los que les son propias. El culto esta dispuesto tan minuciosa- 
mente en cada uno de sus detalles que la entrada de los 
sacerdotes esta fijada a determinadas horas. Por la manana, 
al abrirse el templo, debian entrar para ofrecer los sacrificios 
tradicionales y, otra vez a mediodia, hasta que se cerraba. 

106 NO esta permitido llevar al templo ni siquiera'un vaso; en el 
interior no hay mas que un altar, una mesa, un incensario y 
un candelabro '74, todo 10 cual esta mencionado en la ley. 

17' Para la descripcion del templo que sigue cf. Antiguedades XV 380, 
y Guerra de los judios V 184. 

'74 En Guerra de los judios V 216, solo se menciona la mesa. el incensario 
y el candelabro, pero no el altar. 

Alli no hay nada mas; ni se celebra ningun tipo de ceremonia 107 

secreta que no pueda revelarse, ni se sirve ninguna comida 
en el interior. Todo lo que acabo de decir lo puede testimoniar 
todo el pueblo y tambien los propios hechos. Aunque haya los 
cuatro tribus de sacerdotes '75  y cada una de ellas comprenda 
mas de cinco mil personas, ofician en grupos en dias deter- 
minados; transcurridos estos, otros sacerdotes que les suceden 
acuden a los sacrificios. Se reunen en el templo a mediodia 
y reciben de sus predecesores las llaves y el numero exacto 
de vasos, sin que sea introducida en el templo ninguna cosa 
que tenga que ver con la comida o la bebida. Pues esta 109 

prohibido incluso presentar ante el altar esa clase de cosas, 
a excepcion de las que se preparan para los sacrificios. Asi 
pues, podemos decir de Apion, quien sin examinar los 
hechos, ha presentado cosas tan increibles? Es vergonzoso, 
pues ha prometido, como gramatico, presentar un relato 
veridico de la historia? Conociendo la piedad observada en i io  

nuestro templo, no la ha tenido en cuenta, ha inventado el 
secuestro del hombre griego, un banquete secreto, unas 
comidas costosas y suntuosas y unos esclavos entrando en 
un lugar cuyo acceso esta prohibido incluso a los judios mas 
nobles si no son sacerdotes. Esto es una impiedad horrible y 1 1  I 

una mentira deliberada para enganar a los que no han querido 
examinar la verdad. En realidad, lo que ha intentado con 
esos crimenes y misterios es perjudicarnos. 

'15 LOS cuatro grupos sacerdotales que volvieron con Zorobabel (cf. 
Esdras 2, 36). Este es el Unico pasaje que atestigua la existencia de esta 
division al final de la epoca del segundo templo, donde, de ordinario, se 
cuentan veinticuatro clases de sacerdotes (cf. Autobiografia 2). La cifra de 
cinco mil por grupo es, sin duda, exagerada. 
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9 112 O,ra invencion: Apion ridiculiza de nuevo a los judios 

un idumeo, como muy supersticiosos, anadiendo a su 
disfrazado fabula el testimonio de Mnaseas '76. Dice 
de *polo. que este autor refiere que durante la guerra 

roba una cabeza que sostuvieron los judios contra los idu- 
de asno 

en el templo meos, hace ya mucho tiempo en una ciudad 
idumea llamada Dora"', un hombre lla- 

mado Zabido, que daba culto a Apolo, fue a entrevistarse 
con los judios y les prometio entregarles a Apolo, el dios de 

113  Dora, que vendria a nuestro templo si todos se alejaban. Y 
toda la muchedumbre de los judios lo creyo. Entonces Zabido 
construyo un artefacto de madera, fijo en el tres hileras de 
lamparas y se lo coloco alrededor. Se paseo asi, de forma 
que, para los que estaban lejos, parecia una constelacion de 

I 1 4  estrellas caminando por la tierra. Asombrados por el inespe- 
rado espectaculo, los judios se mantuvieron a distancia y en 
silencio. Zabido, con toda tranquilidad, llego al templo, 
arranco la cabeza de oro del asno -asi lo escribe para 

I 15 hacerse el gracioso- y volvio de nuevo a Dora a toda prisa. 
podriamos decir nosotros que Apion carga excesivamente 

el asno, es decir a si mismo, con el peso de sus disparates y 
mentiras? Escribe sobre lugares que no existen y cambia las 

1 16 ciudades de sitio sin saberlo. Idumea, situada junto a Gaza, 
limita con nuestro pais y no tiene ninguna ciudad que se 
llame Dora. En cambio, en Fenicia, hay una ciudad llamada 
Dora cerca del monte Carmelo, que nada tiene que ver con 
las necedades de Apion, ya que esta a cuatro dias de camino 

I 1 7  de Idumea. por que continua acusandonos de no tener los 
mismos dioses que los demas, si nuestros padres se dejaron 

'76 Mnaseas de Patara, poligrafo del siglo n i  a. C. 
' 77  Dor o Dora, en la costa de Paiestina entre Cesarea y el Monte 

Carmelo. 

convencer tan facilmente de que Apolo iba a llegar junto a 
ellos y creyeron verle paseandose por la tierra con las estrellas? 
!Seguro que no habian visto anteriormente una lampara 11s 
quienes celebran sus fiestas con tantas y tan bellas lumina- 
rias '78! !Y cuando avanzaba a traves del pais, entre tantos 
miles de habitantes, nadie le salio al encuentro! jY en plena 
guerra encontro las murallas sin centinelas! Omito lo demas, 
pero las puertas del Templo tenian sesenta codos de altura, I 19 

veinte de anchura 179, todas eran doradas y casi de oro macizo; 
cada dia las cerraban doscientos hombres IRo, por lo menos, 
y estaba prohibido dejarlas abiertas. Y aquel portador de 120  

lamparas las abrio facilmente el solo, supongo, y salio lle- 
vandose la cabeza de asno. Y esta por si sola a 
nosotros, o el que la habia cogido la llevo de nuevo al 
templo para que la encontrara Antioco, proporcionando a 
Apion una segunda fabula? 

Ha inventado tambien que nosotros ha- 121 10 

E I S ~ ~ U ~ S ~ O  cemos un juramento ante Dios, que ha 
juramento de odio creado el cielo, la tierra y el mar, de no 

a los griegos '" mostrar benevolencia hacia ningun extran- 
jero y especialmente hacia los griegos Ia2. 122 

Una vez puesto a mentir, deberia haber dicho •áhacia ningun 
extranjero y especialmente hacia los egipcios*. Pues asi el 
juramento estaria en consonancia con los embustes del prin- 

Especialmente la fiesta de los Tabernaculos y la fiesta de la Dedica- 
cion, llamada tambien de las Luces (cf. Antiguedades X11 325). 

179 Treinta codos por quince, segun Guerra de los judios V 202. 
Veinte hombres para cerrar cada puerta segun Guerra de los judio.^ 

VI 293. 
' 8 '  Reinach opina que el parrafo 121-124 tendria mas sentido a conti- 

nuacion del 95. 
'82 Cf. TACITO. Historias V 5: ((adversus omnes alios hostile odiurn)>. 
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cipio, si verdaderamente nuestros antepasados fueron ex- 
pulsados por sus parientes egipcios no por su maldad, sino 

123 por sus enfermedades. De los griegos estamos demasiado 
alejados tanto por la situacion geografica como por las 
costumbres para que sintamos hacia ellos odio o envidia. Al 
contrario, ha ocurrido que muchos de ellos han adoptado 
nuestras leyes; algunos las han conservado, otros no sopor- 

124 taron su rigidez y las abandonaron. Pero ninguno de ellos 
ha dicho jamas que nos haya oido pronunciar ese juramento. 
Al parecer, unicamente Apion lo ha oido: la razon es que el 
mismo lo ha inventado. 

l1 Lns calamidades Tambien merece admiracion la extraor- 

de losjudios dinaria sagacidad de Apion por lo que 
son una voy a decir. Afirma que la prueba de que 
prueba nuestras leyes no son justas y de que no 

de la injusticia adoramos a Dios como se debe es que no 
de sus leyes 

somos amos sino esclavos, unas veces de 
una nacion, otras de otra, y que nuestra ciudad ha sufrido 
diversas desgracias. Como si ellos estuvieran acostumbrados 
desde la Antiguedad a ser duenos de la ciudad mas apta para 

126 gobernar y no a estar dominados por los romanos. 
podria tolerar de ellos una jactancia semejante? Entre los 
demas hombres nadie podria admitir que el discurso de 

127 Apion no se dirige convenientemente hacia el mismo. Pocos 
pueblos han tenido la oportunidad de dominar durante un 
cierto tiempo, y a estos tambien los han sometido al yugo 
extranjero los reveses de la fortuna: los pueblos en su mayoria 

128 han estado sometidos a otros con frecuencia. Solo los egipcios 
tuvieron el privilegio excepcional de no servir a ninguno de 
los dominadores de Asia o de Europa, porque los dioses, 
segun dicen ellos, se refugiaron en su pais y se salvaron 

adoptando figura de animales In3, ellos, que no han tenido un 
solo dia de libertad en ninguna epoca, ni siquiera con sus 
reyes nacionales. No voy a echarles en cara el trato que reci- 129 

bieron de los persas, que no una vez, sino muchas, asolaron 
sus ciudades, destruyeron sus templos y degollaron a los que 
tomaron por dioses. No conviene imitar la ignorancia de 130 

Apion, quien no ha considerado las desgracias de los ate- 
nienses ni las de los lacedemonios, a pesar de que, segun la 
opinion general, han sido, los unos, los mas valientes, y los 
otros, los mas piadosos de los griegos la4. Paso por alto las 131 

desgracias que les sucedieron durante su vida a reyes famosos 
por su piedad como Creso; omito el incendio de la Acropolis 
de Atenas, el del Templo de Efeso, el de Delfos y miles mas; 
nadie ha reprochado estos desastres a sus victimas, sino a 
sus autores. Apion ha encontrado una nueva forma de acu- 132 

sacion contra nosotros, olvidandose de las desgracias de su 
propio pais, Egipto; sin duda le ha cegado Sesostris, el 
mitico rey de Egipto l". podriamos citar nosotros a 
nuestros reyes David y Salomon que sometieron a muchos 
pueblos? Pues bien, dejemoslos; pero es que Apion ignora lo 133 

que todo el mundo conoce, que los egipcios, sin diferenciarse 
nada de los esclavos, sirvieron a los persas y despues a los 
macedonios, los siguientes dominadores de Asia. En cambio 134 

nosotros fuimos libres y dominamos incluso las ciudades de 
alrededor durante ciento veinte anos aproximadamente, hasta 
la epoca de Pompeyo el Grande In6. Y cuando los romanos 
hubieron vencido en la guerra a todos los reyes, s610 a los 

(83 Cf. OVIDIO, Metamorfosis V 321-331. 
Is4 Cf. Hechos de los Aposroles 17, 22.  
' 8 5  Posible alusion a la ceguera que sufrieron Sesostris y su hijo, Cf. 

HER~DOTO, 11 1 1  1 .  
'86 Desde la insurreccion de los Macabeos en 168 a. C. 
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nuestros, merced a su lealtad, los mantuvieron como aliados 
y amigos. 

12 135 Pero nosotros d i c e -  no hemos pro- 
Entre los judios ~orcionado hombres dignos de admiracion - 
no ha habido 

hombres de genio, que hayan innovado en las artes o que 

,+ion hayan sobresalido por su sabiduria. Y enu- 
mera a Socrates, Zenon, Cleantes y otros 

semejantes. Y a continuacion, lo que es colmo de las sorpre- 
sas, se anade el mismo a los mencionados y felicita a Alejan- 

136 dria por tener un ciudadano asi, y hace bien. Con toda 
certeza tenia necesidad de dar testimonio de si mismo, pues 
ante todos los demas aparecia como un granuja charlatan 
cuya vida era tan corrompida como su lenguaje; y habria 
que compadecerse de Alejandria, si se sintiera orgullosa de 
el. En cuanto a los hombres nacidos entre nosotros, no 
menos dignos de elogio que otros, los conocen bien quienes 
han leido mis Antiguedades. 

13 137 Tal vez debiera dejar sin respuesta el resto 
de las acusaciones para que sea el mismo 

de otras 
acusaciones Apion su propio acusador y el de los egip- 

de *,,ion cios. En efecto, nos reprocha que sacrifi- 
quemos animales domesticos y que no 

13s comamos cerdo, y se burla de la circuncision. Sacrificar 
animales domesticos es una practica que tenemos en comun 
con el resto de los hombres, y Apion, al criticar esta costum- 
bre, revela su origen egipcio. Si hubiera sido griego o mace- 
donio no se habria indignado, pues estos pueblos se jactan 
de ofrecer a los dioses hecatombes y comen las victimas en 
los banquetes; y el mundo no ha quedado vacio de rebanos 

139 por ello, como temia Apion. Al contrario, si todos siguieran 
las costumbres de los egipcios, el universo se habria despo- 

blado de hombres y estaria lleno de animales salvajes a los 
que ellos consideran dioses y alimentan cuidadosamente. Y 140 

si alguien le hubiera preguntado a quienes consideraba los 
mas sabios y mas piadosos entre los egipcios, sin duda 
hubiera contestado que a los sacerdotes. Desde los origenes, 141 

dicen, los reyes encomendaron a estos dos funciones: el 
culto de los dioses y la practica de la sabiduria. Pues bien, 
todos sus sacerdotes estan circuncidados y se abstienen de 
comer cerdo Is7; tampoco entre los demas egipcios hay uno 
solo que sacrifique un cerdo a los dioses. Apion 142 

tenia la mente ciega, cuando, intentando injuriarnos a nos- 
otros en favor de los egipcios, acaba acusandolos a ellos, 
quienes no solo practican las costumbres que el censura, 
sino que, incluso, han ensenado la circuncision a otros pue- 
blos, como dice Herodoto? la*. Por eso, me parece justo que 143  

Apion, por maldecir las leyes de su patria, haya sufrido el 
castigo merecido. Pues hubo de ser circuncidado a conse- 
cuencia de una ulcera en los organos genitales, pero la 
circuncision no le sirvio de nada, ya que su carne se gangreno 
y murio entre dolores atroces. Los hombres prudentes deben 144 

observar estrictamente las leyes de su patria sobre la religion 
y no menospreciar las de los demas. Apion se aparto de sus 
leyes y mintio sobre las nuestras. Asi acabo Apion. Que este 
sea tambien el fin de mi discurso sobre el. 

Puesto que Apolonio Molon, Lisimaco 145 14 

Refutacion Y algunos otros, Unas veces por ignorancia, 
de Apolonio Molon pero casi siempre por malquerencia, han 

Y de Lisimaco manifestado opiniones injustas y falsas so- 
bre nuestro legislador Moises y sobre nuestras 

leyes, acusandole a este calumniosamente de mago e impostor 

Sobre la circuncision de los egipcios, cf. HER~DOTO,  11 37 y 104. 
m Cf. HER~DOTO,  11 104. 
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y diciendo que nuestras leyes son maestras de vicio y no de 
virtud, quiero hacer un breve relato de nuestro sistema 
politico en su conjunto y en sus detalles, en la medida que 

146 me sea posible Is9. Creo que quedara claro que, en lo referente 
a la piedad, las relaciones sociales, el sentido humanitario en 
general y tambien el de la justicia, la perseverancia en el 
trabajo y el menosprecio de la muerte, nuestras leyes estan 

147 muy bien establecidas. Y yo invito a quienes se encuentren 
con este libro a que lo lean sin envidia: no he pretendido 
escribir un panegirico de nosotros mismos; al contrario, 
considero que entre tantas acusaciones falsas que han sido 
lanzadas contra nosotros, la defensa mas justa es la que se 

148 deduce de las leyes que seguimos observando. Sobre todo 
porque Apolonio no ha reunido sus acusaciones, como Apion, 
sino que las ha esparcido aqui y alla, unas veces injuriandonos 
como ateos y misantropos, y acusandonos otras de cobardes 
e incluso en algun lugar, de insensatos. Dice tambien que 
somos los barbaros mas ineptos y, en consecuencia, los unicos 

149 que no hemos aportados nada util a la humanidad. Creo que 
todo eso quedara refutado claramente, si consigo demostrar 
que lo que prescriben nuestras leyes y lo que nosotros obser- 
vamos con exactitud es precisamente lo contrario de lo que 

iso el dice. Pues si me veo obligado a mencionar legislaciones de 
otros contrarias a las nuestras, los culpables de ello han sido 
los que pretenden demostrar, por comparacion, la inferioridad 
de las nuestras. Con lo cual, ya no podran afirmar, creo yo, 
que no tenemos esas leyes de las que citare las mas impor- 
tantes, ni que no somos entre todos los pueblos los que 
mejor las observan. 

Ia9 La defensa de la legislacion judia que hace Josefo presenta muchas 
semejanzas con los Hipotetica de Filon. 

Resumiendo un poco el discurso, diria, isi 1s 

Moises. en primer lugar, que quienes se han pre- 
el legislador ocupado del orden y de una ley comun y 
mas han sido los primeros en llevarlo a la prac- 

tica, por su civilizacion y virtud natural 
merecerian en justicia el reconocimiento de su superioridad 
frente a los que viven sin ley ni orden. De hecho, cada 152 
pueblo intenta remontar sus leyes hacia el pasado lo mas 
lejos posible, para que no parezca que han imitado a otros, 
sino que son ellos los que han ensenado a vivir legalmente a 
los demas. Estando asi las cosas, la virtud del legislador 153 
consiste en comprender lo que es mejor y en hacer aceptar 
las leyes instituidas por el a los que han de usarlas; y la del 
pueblo consiste en mantenerse firme en sus convicciones sin 
cambiar nada en ellas ni en la prosperidad ni en la desgracia. 

Pues bien, yo afirmo que nuestro legislador supera en 154 
antiguedad a cualquiera de los legisladores que se recuerdan. 
Los Licurgos, los Solones, Zaleuco de Locros y todos cuantos 
son admirados entre los griegos parecen nacidos ayer o 
anteayer comparados con el, pues la palabra •áley•â no era 
conocida entre los griegos de la Antiguedad. Homero, que no 155 
emplea ese termino en ninguna parte de su obra lqO, es testigo 
de ello, ya que la ley no existia en su epoca. Los pueblos 
eran gobernados por maximas indefinidas y por las ordenes 
de los reyes, y durante mucho tiempo siguieron utilizando 
normas no escritas, muchas de las cuales se iban modificando 
de acuerdo con las circunstancias. Nuestro legislador, que 156 
vivio en la mas remota Antiguedad -esto lo reconocen 

'm En efecto, la palabra nomos, 'ley', no aparece en los poemas homencos; 
en ellos la norma de conducta, lo que se puede hacer, se expresa mediante 
la palabra themis, y son los reyes los que de boca en boca han aprendido 
esas prescripciones y los que deciden lo que puede hacerse. Nomos aparece 
por primera vez en Herodoto. 
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incluso nuestros detractores-, se mostro como el mejor 
guia y consejero del pueblo. Y despues de haber determinado 
en su legislacion toda la organizacion de la vida de los 
hombres, los persuadio a aceptarla y dispuso que fuera 
conservada sin modificaciones para siempre. 

16 157 Veamos la primera gran obra de Moises. 
Cuando nuestros antepasados decidieron 

La obra 
de Moises abandonar Egipto para regresar a la tierra 

de sus padres, fue el quien se hizo cargo de 
aquellos millares de hombres, los libro de 

numerosas dificultades y los puso a salvo. Tuvieron que 
atravesar un desierto sin agua y con grandes extensiones de 
arena, vencer en combate a los enemigos y defender a sus 

- ~ 

15s  hijos, sus mujeres y tambien el botin19'. En todo esto se 
mostro el mejor jefe, el consejero mas prudente y el mas 
autentico protector de todos. Dispuso que el pueblo entero 
dependiera de el y aunque contaba con la obediencia de 

159 todos, no se aprovecho de ello para su beneficio personal. En 
las circunstancias en que los jefes adquieren el poder absoluto 
y la tirania y acostumbran a los pueblos a vivir sin leyes, 
Moises, elevado a ese grado de poder, considero, por el 
contrario, que debia vivir piadosamente y proporcionar al 
pueblo las mejores leyes, considerando que era el mejor 
modo de manifestar su propia virtud y de procurar la salva- 

160 cion mas segura a los que lo habian elegido jefe. Como su 
intencion era noble y el exito coronaba sus acciones, penso 
con razon que Dios era su guia y su consejero. Tras conven- 
cerse a si mismo primero de que la voluntad divina inspiraba 
todos sus actos y todos sus pensamientos, creyo que, ante 

19' Cf. Exodo 12, 35-37. 

todo, debia inculcar esta idea en el pueblo, pues los que 
creen que Dios vela por sus vidas, no se permiten ningun 
pecado. Asi fue nuestro legislador; no un mago ni un impos- 161 

tor, como dicen injustamente los que nos calumnian, sino 
semejante a ese Minos que alaban los griegos y a los demas 
legisladores que le siguieron. Unos atribuyen sus leyes a Zeus, 162 

otros las hacen remontar a Apolo y su oraculo de Delfos, 
porque creen que eso es verdad, o porque suponen que asi 
van a ser obedecidas mas facilmente. Comparando unas leyes 163 

con otras, podemos saber quien fue el que instituyo las 
mejores y encontro los preceptos mas justos sobre la religion. 
Este es el momento de hablar de ello. 

Son innumerables las diferencias parciales de las cos- 164 

tumbres y las leyes entre los hombres; pero se podrian 
resumir asi: unos han confiado el poder politico a las mo- 
narquias, otros a las oligarquias y otros al pueblo j9*. Nuestro 165 

legislador, sin embargo, no puso su mirada en ninguna de 
estas formas de gobierno, sino que instituyo lo que podria 
llamarse, haciendo violencia a la lengua, teocraciag9', po- 
niendo la soberania y la autoridad en manos de Dios. Con- 166 

vencio a la gente de que se fijara solo en El, como autor de 
todos los bienes, los que son comunes a la humanidad y los 
que los mismos judios han recibido por medio de sus plegarias 
en los momentos dificiles, y como alguien a cuyo conoci- 
miento nada puede escapar, ni de nuestras acciones ni de 
nuestros pensamientos. Moises lo represento como unico, 167 

no creado e inmutable por toda la eternidad; de belleza 
superior a toda forma mortal, cognoscible para nosotros 
por su poder, pero incognoscible en su esencia. No digo nada 168 

192 Clasificacion platonica, que se encuentra tambih en otros autores 
como Polibio, Ciceron, etc. 

193 Esta palabra parece ser invencion de Josefo. 
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por el momento sobre el hecho de que los mas sabios filosofos 
griegos, inspirados en las ensenanzas dadas por primera vez 
por Moises, hayan adoptado esta concepcion de Dios '94; 

pero que es bella y que esta en consonancia con la naturaleza 
y la grandeza divina lo han atestiguado claramente. Pitagoras, 
Anaxagoras, Platon, los filosofos estoicos que les sucedieron 
y casi todos los demas han manifestado su acuerdo con esta 

169 concepcion de la naturaleza divina. Pero mientras que estos 
dirigieron su filosofia a unos pocos y no se atrevieron a dar 
a conocer su verdadera creencia al pueblo, que estaba ligado 
a antiguas opiniones, nuestro legislador, adaptando sus actos 
a sus preceptos, no solo convencio a sus contemporaneos, 
sino que inculco tambien a los descendientes de estos una fe 

170 inmutable en Dios. La razon de que aventajara siempre a los 
demas se debe al caracter de su legislacion, dirigida a lo util; 
pues no considero la piedad como parte de la virtud, sino 
todas las demas virtudes -la justicia, la templanza, la forta- 
leza y la armonia de los ciudadanos en todo- como parte 

171 de la piedad. Todas nuestras acciones, conversaciones y 
razonamientos se refieren a nuestra piedad para con Dios y 
no dejo ninguna de estas cosas sin examinar ni determinar. 
Dos son las formas de educacion e instruccion moral: la 

172 ensenanza del precepto y la practica de las costumbres. Pues 
bien, los otros legisladores adoptaron opiniones diferentes, 
y cada uno escogio de estas dos formas la que le parecio, 
descuidando la otra. Por ejemplo, los lacedemonios y los 
cretenses educaban con la practica, no con el precepto ' 9 5 ,  en 
cambio los atenienses y casi todos los demas griegos prescri- 

La teoria de que los filosofos griegos se inspiran en la Biblia fue 
propuesta por primera vez por Aristobulo (siglo 11 a. C.) y adoptada 
despues por Filon y otros escritores. 

19' Cf. PLCTARCO, Licurgo 13. 

bian por medio de leyes lo que se debia hacer y lo que no, 
pero se preocupaban poco de acostumbrar al pueblo en la 
practica de dichas leyes. 

Nuestro legislador puso mucho cuidado 173 17 

~ o i s e s  armonizd en armonizar ambos procedimientos. Ni 
e/precepro dejo sin explicacion la practica de las cos- 

Y 'aproctica tumbres ni permitio que el texto de la ley 

quedara sin efecto. Comenzando desde la 
primera educacion y e1 modo de vida privada de cada uno, 
no ha dejado nada, por insignificante que sea, al capricho de 
quienes debian servirse de la ley. Incluso los alimentos de 174 

que hay que abstenerse o los que se pueden comer, las 
personas con las cuales se puede compartir la vida, el tiempo 
que se ha de dedicar al trabajo y al descanso; todo eso lo 
delimito y regulo por la ley para que, viviendo sometidos a 
ella como a un padre o un dueno, no cometamos ningun 
pecado voluntariamente o por ignorancia. Pues tampoco 175 

dejo el pretexto de la ignorancia, sino que presento la ley 
como la forma de instruccion mas hermosa y mas necesaria. 
Y ordeno que se escuchara no una vez, ni dos, ni muchas, 
sino que cada semana, abandonando las demas ocupaciones, 
nos reunieramos para oirla y aprenderla correctamente. Esto 
es lo que todos los legisladores parecen haber olvidado. 

La mayoria de los hombres estan tan 176 18 

T O ~ O ~  lejos de vivir segun las propias leyes que 
losjudios casi ni conocen, y cuando cometen un 

la ley delito se enteran por otros de que las han 
transgredido. Los que entre eUos desempenan 177 

los cargos mas altos y mas importantes reconocen su igno- 
rancia, puesto que ponen a su lado para dirigir la adminis- 
tracion de los asuntos a quienes se consideran expertos en 
leyes. Cualquiera de nosotros al que le pregunten las leyes, 178 
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las dira todas con mas facilidad que su propio nombre. Asi, 
aprendiendolas de memoria desde el despertar de la inteli- 
gencia, las tenemos grabadas en nuestras almas '%; es raro 
que alguien las viole y es imposible eludir el castigo con 
excusas. 

l 9  179 La unidad Esta es ante todo la razon de nuestra 
de creencias, admirable concordia: tener una sola e iden- 

motivo tica concepcion de Dios y una perfecta 
de la concordia uniformidad de vida y costumbres, lo cual 

entre produce una bellisima armonia en los ca- 
los judios 

1x0 racteres de los hombres. Somos los unicos 
de los que nadie podra oir opiniones contradictorias acerca 
de Dios, cosa que es frecuente en otros pueblos, no solo 
entre los hombres comunes, que hablan de la divinidad 
segun el sentimiento que les invade, sino entre sus mismos 
filosofos, que se atreven en sus discursos a suprimir a Dios 
o a privarle de su providencia sobre los hombres. Tampoco 

i n i  se encontraran diferencias en las ocupaciones de nuestra 
vida. Nosotros tenemos trabajos comunes y sobre Dios una 
unica doctrina conforme a la ley, segun la cual nada escapa 
a su mirada. Que todas las ocupaciones de la vida han de 
tener como fin la piedad, es algo que se puede oir incluso a 
las mujeres y a los servidores. 

20 182 Esta ha sido tambien la causa de la 
Respero acusacion que se nos ha hecho de no haber 

de los judios producido inventores de nuevas artes ni 
por la lradicion hombres de pensamiento 19'. En efecto, los 

otros pueblos piensan que esta bien no 
mantener las costumbres de sus padres y consideran ex- 

'% Cf. Deuteronomio 6 ,  7 ;  1 1 ,  19. 
19' Cf. 11 135 y 148. 

traordinaria la sabiduria de los que se atreven a transgredirlas. 
Para nosotros, por el contrario, la unica sabiduria y la unica 183 

virtud consiste en no llevar a cabo absolutamente ninguna 
accion ni tener ningun pensamiento contrario a las leyes 
instituidas desde el principio. Lo que justamente podria 
probar que la ley esta bien establecida, pues cuando no es 
asi, los intentos de corregirla demuestran que tiene necesidad 
de ello. 

Para nosotros, que tenemos la convic- 184 21 

cion de Que la ley ha sido instituida desde 
Principios 

de la teocracia un principio segun la voluntad de Dios, 
seria impio no observarla. se podria 
cambiar en ella? podria encontrar algo 

mas hermoso? se podria introducir en ella de otras 
leyes para mejorarla? cambiaria el conjunto de la constitucion? I 8s 

haber una ley mas hermosa y mas justa que la que 
atribuye a Dios el gobierno de todo el Estado y encarga a los 
sacerdotes que lo administren, confiando al sumo sacerdote 
la autoridad sobre los demas? El legislador, desde el principio, 1x6 

no puso a estos en su rango por su riqueza o por otras 
ventajas accidentales, sino que encargo principalmente la 
celebracion del culto divino a quienes aventajaban a los 
demas en elocuencia y sabiduria. Esto comprendia la rigurosa 1x7 

observancia de la ley y de las otras ocupaciones. Pues los 
sacerdotes fueron los encargados de vigilar a todos, de dirimir 
los litigios y de castigar a los condenados. 

existir un gobierno mas santo que este? puede isx 22 

honrar a Dios de manera mas conveniente que preparando 
a todo el pueblo para la piedad y confiando a los sacerdotes 
funciones elegidas, de modo que toda la administracion del 
Estado este organizada como una ceremonia religiosa? Aun 189 

dedicandoles un corto numero de dias, los otros pueblos no 
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pueden observar los misterios y ritos de iniciacion como los 
llaman, mientras que nosotros los observamos con agrado y 

190 con una decision inmutable toda la vida. son los 
mandatos y las prohibiciones de nuestra ley? Son sencillos y 
conocidos. El primero es el que se refiere a Dios: Dios, 
perfecto y bienaventurado, gobierna el universo; se basta a 
si mismo y a todos los seres; es principio, medio y fin de 
todas las cosas; se manifiesta por sus obras y sus beneficios, 
y no existe nada mas evidente que El, aunque nosotros no 

191 podemos expresar su forma y su grandeza. Toda materia, por 
muy preciosa que sea, es indigna de representar su imagen; 
todo arte que intente reproducirla se hace inutil. No conoce- 
mos ni imaginamos nada semejante, y es impio represen- 

192 tarlo I g 8 .  Contemplamos sus obras: la luz, el cielo, la tierra, 
el sol y la luna, los rios y el mar, la generacion de los 
animales, el crecimiento de los frutos. Todo esto lo ha 
creado Dios, no con sus manos y su esfuerzo, ni con ninguna 
ayuda, cosa de la que no tiene necesidad, sino que por su 
voluntad las cosas existieron inmediatamente tal como El 
quiso lg9. Todos deben seguirle y servirle con la practica de la 
virtud, pues esa es la manera mas santa de servir a Dios. 

23 193 Hay un solo templo para un unico Dios 
-pues lo semejante siempre ama lo seme- 

Elculto jante-m, comun para todos, igual que 
Dios es tambikn comun para todos. Los 
sacerdotes han de estar a su servicio con- 

tinuamente, y al frente de ellos estara siempre el mas distin- 
194 guido por su linaje. Este, junto con los otros sacerdotes, 

lP8 Cf. Exodo 20, 4. 
'99 Cf. Genesis 1 .  

Cf. PLAT~N,  Gorgias 510b; ARIST~TELES, Etica Nicomaquea VI11 1155. 

ofrecera sacrificios a Dios, guardara las leyes, juzgara las 
controversias y castigara a los condenados. Si alguien le 
desobedece, sera castigado como si hubiera cometido una 
impiedad contra el mismo Dios. Hacemos sacrificios, no para 195 

embriagarnos -pues esto no es del agrado de Dios- sino 
para hacernos prudentes. En los sacrificios, primero debemos 196 

rogar por la salvacion comun, despues por nosotros mismos, 
pues hemos nacido para la comunidad, y el que la antepone 
a su propio interes se hace mas agradable a Dios. Debemos 197 

pedir a Dios, no que nos conceda bienes -pues nos los ha 
dado de grado y los ha puesto a disposicion de todos- sino 
que podamos recibirlos y conservarlos despues de haberlos 
recibido. La ley prescribe purificaciones antes de los sacrifi- 198 

cios, despues de un funeral, de un parto, de estar con una 
mujer y en otros muchos casos. 

son las leyes sobre el matrimonio? 199 24 

Normas La ley reconoce una sola union, la union 
sobre el natural con una mujer, y solamente si tiene 

matrimonio por finalidad la procreacion 201. Abomina 
de la union entre varones y castiga con la 

muerte a quien la intenta m2. Ordena contraer matrimonio sin 200 

preocuparse de la dote, sin raptar a la mujer y sin persuadirla 
con enganos o mentiras; se debe pedir su mano al que sea 
dueno de concederla y este cualificado por el parentesco 203. 
La mujer, dice la ley, es inferior al hombre en todo 204. Por 201 

eso debe obedecer, no para humillarse, sino para ser dirigida, 
pues Dios concedio la fuerza al hombre. El marido no debe 

201 Esta restriccion no esta mencionada en la Biblia. 
202 Cf. Levitico 18, 22. 
203 Cf. Levitico 18, 6 y SS. 

*O4 Cf. Genesis 3, 16. 
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unirse mas que con su mujer; seducir a la mujer de otro es un 
pecado. Si alguien lo hiciera, ninguna excusa le libraria de la 
muerte, y tampoco si hubiera violentado a una virgen pro- 

202 metida a otro o si hubiera seducido a una casadazo5. La ley 
ordena alimentar a todos los hijos y prohibe a las mujeres 
abortar o destruir el semen por cualquier otro medio; una 
mujer seria considerada infanticida por destruir una vida y 
disminuir la razazo6. Por la misma razon, si alguien tiene 
relaciones con una mujer despues de su parto, no puede ser 

203 considerado puro Incluso despues de las relaciones legiti- 
mas de marido y mujer, la ley prescribe abluciones supone 
que el alma se contamina al haber pasado a otro lugar, pues 
el alma sufre por estar albergada en el cuerpo y tambien 
cuando se separa de el por la muerte209. Por eso la ley ha 
ordenado purificaciones en todos esos casos. 

25 204 La ley no permite que en el nacimiento 
de los ninos se celebren fiestas que sirvan 

Lo educacion de 
2n.s ninos de pretexto para embriagarse; al contrario, 
. - - . . . . - - - 

ha dispuesto la sobriedad en el inicio de su 
educacion. Ordena que se ensene a los ninos 

a leer y que aprendan las leyes y las acciones de sus antepa- 
s a d o ~ ~ ~ ~ ;  estas para que puedan imitarlas y aquellas para 
que, educados en ellas, no las transgredan poniendo como 
excusa su ignorancia. 

205 Cf. Deuteronomio 22, 22-27; Levirico 20, 10. 
La ley no contiene ninguna disposicion contra el aborto. 

:O7 Cf. Levitico 12. 
208 Cf. Levitico 15, 18. 

Idea esenja; cf. Guerru de los judios 11 154 SS. 

2'0 Cf. Deuteronomio 6, 7; 1 1 ,  19. 

La ley ha previsto ceremonias piadosas 205 26 

para con los muertos, que no consisten en 
Ritos 

funerarios entierros lujosos ni en distinguidos monu- 
mentos funerarios *", sino en confiar a los 
familiares mas cercanos e1 cumplimiento 

de los ritos funebres; todos los que se encuentran con el 
cortejo deben unirse a la familia y llorar con ella2'?. Despues 
de la ceremonia se debe purificar la casa y a sus habitan- 
tes *''. 

La ley ordena el respeto a los padres en 206 27 

Respeto segundo lugar, despues del respeto a 
a los padres Dios 214 y condena a la lapidacion 2E a quien 

Otros mandatos no corresponda a sus beneficios o les falte 
en lo mas minimo. Dice que los jovenes 

deben respetar a todo anciano 216 ya que Dios es la suprema 
ancianidad 217. NO permite que se oculte nada a los amigos, 207 

pues no existe amistad sin una confianza Y si 
surge una enemistad, prohibe revelar los secretos. Si un juez 
acepta soborno, es castigado con la muerte 2'9. Mostrar indi- 
ferencia ante un suplicante al que se pueda ayudar implica 

2 1 1  No hay ninguna prescripcion a este respecto en la Ley, pero si la hay 
en el Talmud. 

"2 Tampoco hay nada de esto en la Ley, y si en el Talmud. 
2 ' 3  Cf. Numeros 19, 11 SS.; Levitico 21, 1; 22, 4. 
214 Cf. Exodo 20, 12; Deuteronomio 5, 16. 
215 Cf. Deuteronomio 21, 18 SS. 
"6  Cf. Levitico 19, 32. 
217 En Daniel 7, 9, Dios es llamado •áei anciano de muchos dias•â. 
218 Doctrina esenia (cf. Guerra de los judios 11 8, 7 )  que no aparece en 

la Ley. 
*19 Cf. Exodo 23, 8; Deuteronornio 16, 19; 27, 25. Pero en ningun lugar 

se menciona la pena de muerte. 
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208 culpabilidad220. Nadie podra coger lo que no ha dejado en 
deposito 221, ni tocar lo que pertenezca a otros222; no se 
devengaran intereses 223. Estas y otras muchas normas seme- 
jantes regulan nuestra vida en comun. 

28 209 Es digna de tener en cuenta la preocu- 
pacion del legislador por la equidad para 

Sobre los 
entranieros con los extranjeros. Esta claro que ha pre- 

visto la mejor manera de que no corrom- 
pamos nuestras costumbres ni impidamos 

210 que las compartan con nosotros los que lo deseen. Acepta con 
benevolencia a cuantos quieran venir a vivir bajo nuestras 
mismas leyes, considerando que el parentesco no se produce 
solo por el linaje, sino tambien por la eleccion de la forma de 
vida224. Sin embargo, no quiso que se mezclasen en nuestra 
vida privada los que vienen de paso. 

29 211 Nos ha dado otros mandatos cuya ex- 
posicion es obligada: proporcionar fuego, 

Humanidad de 
la lev agua y alimentos a cuantos lo necesiten, 

mostrar el camino 225, no dejar a nadie sin 

sepuitura y cer justos incluso con los enemigos 
212 declarados. En efecto, no permite devastar su pais con in- 

cendios 227, ni talar los arboles frutales 228; incluso prohibe 

220 Solo como precepto moral; cf. Deuteronomio 15, 7 SS. 
22' Cf. Levitico 5, 21. 
222 Cf. Exodo 20, 15; 22, 1 SS.; Levitico 19, 11; Deuteronomio 5 ,  17. 
z23 Cf. Exodo 22, 25; Levitico 25, 36 y SS.; Deuteronomio 23, 7. 
22' Cf. Exodo 22, 21; 23, 9; Levitico 19, 33; Deuteronomio 9, 19; 23, 7. 
225 Cf. Deuteronomio 27, 18. 
226 Cf. Deuteronomio 21, 23. 
22' NO aparece en la Ley. 
228 Cf. Deuteronomio 20, 19. 

despojar a los caidos en combate 229 y se ha preocupado de 
que se evite el ultraje a los prisioneros, y sobre todo a las 
mujeres 2M. NOS ha dado tan cumplida leccion de clemencia 213 

y humanidad que ni siquiera ha descuidado a los animales 
irracionales, autorizando su uso solamente segun la ley y 
prohibiendolo en cualquier otro caso 231. No se debe matar a 
los animales que se refugian en las casas buscando protec- 
cion 232. Tampoco permite que se mate a los padres junto con 
las crias233, y ordena que, incluso en territorio enemigo, se 
respete a los animales de labor y que no se les mate2". Asi 214 

se ha preocupado en todo de la moderacion, sirviendose de 
las leyes mencionadas para ensenarnos y estableciendo contra 
los transgresores sanciones que no admiten excusa. 

En la mayoria de los casos, la transgre- 21s 30 

sion de la ley se castiga con la muerte: si 
Casrigos 

y recompensas 
alguien comete adulterio 235, viola a una 
muchacha236, se atreve a seducir a un va- 
ron237, O si el seducido consiente. Si se 

trata de esclavos la ley es igualmente inflexible. En lo que se 216 

refiere a los delitos sobre medidas y pesos, la venta injusta y 
fraudulenta, el robo, la sustraccion de algo que no ha sido 
dejado en deposito, todas estas faltas son castigadas con 

'29 No esta en la Ley. 
Cf. Deuteronomio 21, 10 SS. 

23' Esta prohibido hacer trabajar al buey y al asno en sabado. Cf. 
Deuteronomio 5, 14. 

232 Esta prescripcion no esta en la Ley. 
Cf. Levitico 22, 28; Deuteronomio 22, 6. 

234 NO esta en la Ley. 
235 Cf. Levitico 10, 20. 
23"olamente si la muchacha es virgen o esta prometida. Cf. Deutero- 

nomio 22, 23. 
23' Cf. Levitico 20, 13. 
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penas 238 no semejantes a las de otras legislaciones, sino mas 
217 severas. Si alguien intenta cometer una injusticia con los 

padres o una impiedad contra Dios, es castigado inmediata- 
218 mente con la muerte 239. Sin embargo, los que viven conforme 

a la ley no reciben ninguna recompensa de plata o de oro, ni 
siquiera una corona de olivo o de apio o cualquier otra 
distincion semejante proclamada por el heraldo, sino que 
cada uno, con el testimonio de su propia conciencia y de 
acuerdo con la profecia del legislador y la firme promesa de 
Dios, confia en que quienes han observado las leyes y, si era 
necesario morir por ellas, han dado generosamente su vida, 
recibiran de Dios una nueva existencia y una vida mejor en 

219 el ciclo de las edades. Yo dudaria en escribir estas cosas si 
por los hechos no estuviera claro para todo el mundo que 
muchos de los nuestros y en muchas ocasiones han preferido 
soportarlo todo valerosamente antes que pronunciar una 
sola palabra contra la ley. 

u 220 La observancia Si nuestro pueblo no fuera conocido por 
de las leyes todos los hombres y nuestra voluntaria 

22 1 entre observancia de las leyes no fuera evidente, 
losiudios en el caso de que un autor que hubiera 

es compuesto una historia se la leyera a los 
griegos o dijera que se habia encontrado en cualquier parte 
fuera del mundo conocido con hombres que tienen una idea 
tan santa de Dios y que han permanecido fieles a esas leyes 
durante siglos, yo creo que todos se admirarian debido a los 

222 continuos cambios que entre ellos se han producido. A los 
que han intentado redactar una constitucion y unas leyes 
semejantes los griegos les han reprochado siempre el haber 

23-f. Levitico 19, 11-13, 35-36; Deuteronomio 25, 13 SS. 

239 Cf. Deuteronomio 21, 18; Levitico 24, 13. 

compuesto algo, si bien maravilloso, fundado, segun ellos, 
en bases imposibles. Paso por alto a los demas filosofos que 
se han ocupado de cuestiones semejantes en sus obras. Pero 223 

Platon, admirado entre los griegos por haber superado a 
todos los filosofos por la dignidad de su vida y por la fuerza 
de su talento y su elocuencia persuasiva, es constantemente 
ridiculizado y poco menos que ultrajado por los que se 
consideran habiles politicos. No obstante, si alguien exami- 224 

na atentamente sus leyes, encontrada que son mas faciles 
que las nuestras y mas cercanas a las costumbres de la 
mayoria; el propio Platon reconoce que no seria seguro 
inculcar la idea verdadera de Dios a la multitud ignorante 23C'. 

Pero para algunos, las obras de Platon son solo discursos m 
vacios bellamente escritos y el legislador mas admirado es 
Licurgo; todos alaban a Esparta por haberse mantenido fiel 
a sus leyes durante largo tiempo 24'. Asi pues, hay que reco- 226 

nocer que la obediencia a las leyes es una prueba de virtud. 
Pero que comparen los admiradores de los lacedemonios la 
duracion de este pueblo con los mas de dos mil anos de 
nuestra constitucion 242. Y ademas, que reflexionen sobre esto: 22-  

los lacedemonios durante el tiempo que fueron independientes 
y tuvieron libertad, decidieron guardar con exactitud sus 
leyes, pero cuando los reveses de la fortuna les afectaron, las 
olvidaron casi todas. En cambio nosotros, que hemos sufrido 228  

mil desgracias debidas a los cambios de los principes que 
reinaron en Asia, ni siquiera en los peligros mas extremos 
hemos traicionado nuestras leyes, y no es que las hayamos 
seguido por pereza o molicie, sino que, si alguien quisiera 

P L A T ~ N  (Timeo 28c) dice no se puede comunicar a todo el mundo la 
verdadera naturaleza del derniurgo. 

241 C I C E R ~ N  (Pro Flaco 63) y PLUTARCO (Licurgo 30). entre otros. 
242 Desde Moists hasta Tito. 
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observarlo, encontraria que nos imponen pruebas y trabajos 
mucho mayores que la supuesta dureza impuesta a los lace- 

229 demonios. Los que no cultivaban la tierra ni se fatigaban en 
oficios, libres de todo trabajo, pasaban su vida alegremente 

230 en la ciudad ejercitando su cuerpo en la belleza, utilizando a 
otros como servidores para todas las cosas de la vida y 
recibiendo de ellos la comida preparada, dispuestos a hacer 
y sufrir lo que fuera por obtener una sola cosa hermosa y 
humana: vencer a todos contra quienes emprendieron una 

2 3 1  guerra. Excuso decir que ni siquiera en eso tuvieron exito, pues 
no uno solo, sino muchos en grupo, descuidando en nume- 
rosas ocasiones lo ordenado por la ley, se rindieron con sus 
armas a los enemigos 243. 

z 232 se han conocido entre nosotros, 
Firmeza no digo tantos, sino dos o tres hombres 

de los judio3 
unre 

que hayan traicionado las leyes o temido a 

la muPrfe la muerte? No me refiero a la muerte mas 
facil, la que sobreviene en los combates, sino 

a la que va acompanada de tortura del cuerpo, que parece 
233 ser la mas amarga de todas. Yo por mi parte pienso que al- 

gunos de nuestros dominadores nos maltrataban no por 
odio a los que estaban sometidos a su poder, sino porque 
querian contemplar el espectaculo mas admitable: ver si 
existen hombres convencidos de que su unico mal consiste 

234 en verse obligados a hacer o decir algo contra sus leyes. No 
hay que extranarse de que, por las leyes, nos enfrentemos a 
la muerte con mas valor que todos los otros pueblos. Pues 

241 Quiza el primer ejemplo de ese proceder, impropio de lo que se 
espera de un  espartano, lo constituya la rendicion durante la Guerra del 
Peloponeso de los hoplitas espartanos sitiados en Esfacteria por fuerzas 
atenienses al mando de Demostenes y Cleon. Cf. TUC~DIDES, IV 37-38. 

los demas no soportan facilmente ni siquiera aquellas de 
nuestras costumbres que parecen mas llevaderas, me refiero 
al trabajo personal, la alimentacion frugal, no dejar al azar 
o al deseo de cada uno el comer, el beber, las relaciones 
sexuales o los gastos, y aceptar el descanso fijado inmutable- 
mente. Los que marchan al encuentro de los enemigos espada 235 

en mano y los ponen en fuga al primer choque no son 
capaces de enfrentarse a los mandatos que rigen nuestra 
forma de vida. En cambio nosotros obedecemos gustosamente 
estas prescripciones de la ley y, ademas, nos sobra valor 
para demostrarlo en el combate. 

Por otra parte, los Lisimaco, los Molon, 216 33 

Critica y otros escritores semejantes, despreciables 
de la religion sofistas, enganadores de la juventud, nos 

griega injurian como si fueramos los mas viles de 
los hombres. Yo no hubiera querido so- 237 

meter a examen las leyes de los otros pueblos, pues es 
tradicional entre nosotros observar nuestras propias leyes, y 
no criticar las de los extranjeros. Incluso nuestro legislador 
nos prohibio explicitamente ridiculizar o hablar mal de los 
que otros consideran dioses, a causa del propio nombre de 
Dios 244. Pero como nuestros acusadores creen confundirnos 238 

en la comparacion, no puedo guardar silencio, sobre todo 
cuando lo que voy a decir ahora no ha sido inventado por 
nosotros sino expuesto por muchos y muy estimados autores. 239 

Entre los griegos mas admirados por su sabiduria no 
ha reprochado a los poetas mas ilustres y a los legisladores 
mas autorizados el haber sembrado desde el principio entre 
los pueblos tales ideas sobre los dioses? Han dado a conocer 240 

el numero de dioses que han querido, nacidos unos de otros 

2" Cf. Exodo 22, 28 
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y engendrados de formas diversas. Los distinguen por sus 
lugares de residencia y su forma de vida como a las especies 
animales: unos bajo tierra245, otros en el mar246, los mas 

241 ancianos encadenados en el Tartaro "'. A los dioses a los que 
se ha asignado el cielo, se les ha sometido a uno que es padre 
de nombre, pero de hecho es un tirano y un despota. Por eso 
imaginaron intrigas urdidas contra el por su esposa, su 
hermano y su hija, a la que habia engendrado de su cabeza, 
para apoderarse de el y hacerle prisionero 248, como el mismo 
habia hecho con su padre. 

4 242 LOS hombres que se distinguen por su inteligencia consi- 
deran esto, con razon, digno de censura y, ademas, encuentran 
ridiculo estar obligados a creer que unos dioses sean jovenes 
imberbes y otros ancianos barbudos; que se ocupen de dife- 
rentes oficios: que uno sea herrero 249, otra tejedorazs0, otro 
guerrero y luche con los hombres251, que otros toquen la 

243 citara252 o se diviertan con el arco 253. Ademas, se producen 
disputas entre ellos y rivalidades por causa de los hombres, 
hasta el punto de que no solo llegan a las manos entre si, 
sino que, incluso, se lamentan de haber sido heridos y mal- 

244 tratados por los mortales2". Y, en el colmo de la groseria, 
es absurdo que atribuyan a casi todos los dioses, varones 

245 y hembras, uniones y amores sin freno? Despues, el mas no- 

245 Hades, Persefone. 
246 Posidbn, Anfitrite, Proteo. 
24' LOS Titanes. 
248 Cf. HOMERO, IIiada I 393. 
24q Hefesto. 
2x1 Atenea. 
25' Ares. 
252 Apolo. 
253 Apolo y Artemis. 
2% Cf. HOMERO, Iliado V 335 SS.; 375 ss 

ble y primero de todos, el propio padre, contempla con 
indiferencia como son apresadas o arrojadas al mar mujeres 
que, seducidas por el, quedaron encinta255, y no puede salvar 
a sus propios hijos, sometido como esta al destino, ni puede 
soportar su muerte sin llorar. Esto esta muy bien; pero 246 

aun hay mas: en el cielo el adulterio es visto por los dioses 
con tanta desverguenza que algunos reconocen, incluso, que 
envidian a los que estan implicados en Pues, no 
iba a suceder cuando el mas viejo, el rey, ni siquiera pudo 
reprimir el deseo de poseer a su esposa el tiempo de llegar a 
la alcoba257? Hay dioses que han estado al servicio de los 247 

hombres: unas veces construyendo edificios 25R a cambio de 
un salario 259, otras, como pastores; otros estan encadenados 
como malhechores en una carcel de bronce 260. hombre 
en su sano juicio no se sentiria empujado a reprender a los 
inventores de todo esto y a condenar la gran estupidez de los 
que lo admiten? Otros han divinizado el terror y el miedo, la 248 

rabia y la astucia. cual de entre las peores pasiones no 
han representado con la naturaleza y la forma de un dios? 
Han persuadido a las ciudades a que ofrezcan sacrificios a 
los mas favorables. Asi pues, se han visto en la necesidad 249 

absoluta de creer que algunos dioses son otorgadores del 
bien y de denominar a otros ((dioses que alejan las desgracias•â. 
En consecuencia, los desvian con favores y presentes igual 
que a los hombres mas malvados, como si esperaran recibir 
algun mal de ellos si no les pagaran. 

255 Danae, fo, Leto, Semele. 
Cf. HOMERO, Odisea V 118 s .  

257 Cf. HOMEKO, Iliada XIV 312 SS. 

258 Posidon y Apolo. C f .  Iliada XX1 442-45 
259 Apolo. Cf. Iliada XXI 448 SS. 

Los Titanes. 
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s 250 Negligencia de i C ~ a l  es, pues, la causa de tal anomalia 
los legisladores Y de tal error con respecto a la divinidad? 

griegos YO pienso que sus legisladores no han 
en materia de comprendido desde el principio la verda- 

religion dera naturaleza de Dios y que tampoco, en 
la medida que pudieron comprenderla, la han sabido definir 
para conformar respecto a ella el resto de su organizacion 

251 politica. Como si se tratara de una cosa sin importancia, han 
permitido a los poetas presentar a los dioses que quisieron 
sometidos a todas las pasiones, y a los politicos, conceder el 
derecho de ciudadania mediante un decreto a cualquier dios 

252 extranjero que les pareciera util. En este aspecto, pintores 
y escultores han gozado tambien de gran libertad entre los 
griegos, concibiendo cada uno una forma: uno lo modelaba 
de arcilla, otro lo dibujaba y los artistas mas renombrados 
utilizaban el marfil y el oro, materiales apropiados para 

253 invenciones siempre nuevas. Luego, algunos dioses que 
gozaron de grandes honores en otro tiempo, han envejecido, 

254 por decirlo con el mayor respeto. Otros que han sido intro- 
ducidos recientemente reciben culto; y algunos templos que- 
dan desiertos, se construyen otros nuevos segun la voluntad 
de cada uno cuando, por el contrario, deberian mantener 
inmutables el concepto de Dios y el honor que se le tributa. 

'6 255 Analogias Apolonio Molon se contaba entre los 
entre las leyes insensatos y ciegos; sin embargo, a los 

de P'aton filosofos griegos que han hablado segun la 
Y las de los verdad no les ha pasado desapercibido 

judios 
nada de lo que acabo de decir, ni tampoco 

han ignorado los frios pretextos de las alegorias. Por ello 
con razon las han despreciado y en la verdadera y adecuada 

256 concepcion de Dios coinciden con nosotros. Partiendo de 

esta idea, Platon declara 26' que ningun poeta debe ser admi- 
tido en la Republica y excluye a Homero con palabras 
elogiosas, despues de haberle coronado y rociado con per- 
fume, para que no oscurezca la correcta concepcion de Dios 
con sus mitos. Pero Platon imita a nuestro legislador, sobre 257 

todo al prescribir a los ciudadanos como principal educacion 
que aprendan con exactitud todas las leyes, y tambien en las 
medidas que tomo para que los extranjeros no se mezclasen 
al azar sino que el Estado se mantuviera puro con ciudadanos 
fieles a las leyes. Sin haber reflexionado en nada de esto, 258 

Apolonio Molon nos ha acusado de no aceptar a personas 
que han tenido antes otras creencias acerca de Dios262 y 
de no querer convivir con quienes han elegido otra forma de 
vida. Pero esta practica no es nuestra en particular, sino que zsi, 

es comun a todos los pueblos, no solo a los griegos sino 
incluso a los mas reputados entre los griegos. Los lacedemo- 
nios tenian la costumbre de expulsar a los extranjeros y no 
permitian a sus propios ciudadanos viajar, temiendo en 
ambos casos la corrupcion de sus leyes. Tal vez se les pueda 2m 

reprochar con razon su falta de sociabilidad por no conceder 
a nadie el derecho de ciudadania ni el de residencia entre 
ellos. Nosotros, sin embargo, no creemos que debamos imitar 261 

las costumbres de otros, pero aceptamos con agrado a los 
que quieren participar de las nuestras. Y esto, en mi opinion, 
es una prueba de humanidad y de magnanimidad. 

261 Cf. PLATON, Republica 1 1 1  398a. 
262 Vease 11 148. 
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r 262 Acerca de los lacedemonios no dire nada 
Castigos mas. Pero los atenienses, que consideraban 

de la impiedad 
entre su ciudad comun a todos, actitud 

los atenienses tuvieron a este respecto? Apolonio ha ig- 
norado que castigaban implacablemente a 

quienes pronunciaban una sola palabra contra sus leyes 
263 sobre los dioses. Pues que razon murio Socrates? Ni 

habia entregado su patria a los enemigos ni habia saqueado 
ningun templo; pero establecio nuevas formulas de jura- 
mento 263, y bromeando solia decir, por Zeus, que un demonio 
se comunicaba con el -segun se cuenta-. Por eso fue 

264 condenado a morir bebiendo la cicuta. Ademas, el acusador 
le culpaba de corromper a los jovenes induciendolos a des- 
preciar la constitucion y las leyes de la patria. Asi pues, 

265 Socrates, ciudadano ateniense, sufrio tal castigo. Anaxagoras 
era de C l a ~ o r n e n a s ~ ~ ;  sin embargo, como los atenienses 
consideraban al sol un dios, mientras el decia que era una 
masa de metal incandescente, por muy pocos votos no lo 

266 condenaron a muerte. Ofrecieron publicamente un talento 
por la cabeza de Diagoras de Melos 265 por burlarse de sus 
misterios, segun se decia. Y Protagoras 266, si no se hubiera 
apresurado a huir, habria sido detenido y condenado a 
muerte por haber escrito algo que contradecia las opiniones 

267 de los atenienses sobre los dioses. que iba a extranarnos 
que actuaran asi con hombres tan dignos de credito si ni 
siquiera perdonaron la vida a las mujeres? En efecto, hicieron 
matar a Ia sacerdotisa NinoZ6', que habia sido acusada de 
iniciar en el culto de dioses extranjeros; esto estaba prohibido 

26i ,Por el perro* era fa formula de juramento favorita de Socrates. 
499427, aproximadamente. 

'" Contemporaneo de Anaxagoras. 
Siglo v a. C. 

267 Introdujo cultos frigios. 

por la ley entre ellos, y la pena para los que introducian un 
dios extranjero era la muerte. Los que tenian tal ley, eviden- 268 

temente, no creian que los dioses de los otros pueblos lo 
fueran realmente, o no se habrian opuesto a la ventaja de 
disfrutar de un numero de dioses mayor. 

Esto por lo que se refiere a los atenienses. 269 
Los esr'tasy Los escitas, que se complacen en Ios sacri- 

los persas 
iambren casrigan ficios humanos y que no son muy diferentes 

la rmpiedad de las bestias, creen, sin embargo, que 
deben proteger sus costumbres. A Ana- 

carsis, a quien los griegos admiraban por su sabiduria, lo 
condenaron a muerte al regresar a su patria porque creyeron 
que volvia impregnado de las costumbres griegas 268. Tambien m 
entre los persas podriamos encontrar a muchos hombres 
castigados por la misma razon. Esta claro que a Apolonio le 
agradaban las leyes de los persas y que sentia admiracion 
por estos, porque los griegos se beneficiaron de su valor y de 
la coincidencia con sus ideas religiosas. De esto ultimo, 
cuando incendiaron sus templos, y de su valor, cuando por 
poco les hacen esclavos. Llego a ser imitador de las costum- 
bres persas, ultrajando a las mujeres extranjeras y mutilando 
a sus hijos. Entre nosotros, la pena establecida contra quien 2.1 

maltrata asi incluso a un animal irracional es la muerte 269. Y 
nada tiene poder para apartarnos de estas leyes, ni el temor 
a nuestros senores, ni la envidia a las instituciones estimadas 
por otros pueblos. 

No hemos ejercitado nuestro valor para emprender 272 

guerras por ambicion, sino para conservar nuestras leyes. 

268 Cf. HER~DOTO,  I V  76. 
269 Cf. Levitico 22, 24. Pero no se habla de pena de muerte. 
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Soportamos pacientemente cualquier otro tipo de humilla- 
cion, pero cuando alguien pretende obligarnos a modificar 
nuestras normas, entonces emprendemos guerras por encima 
de nuestras fuerzas y nos mantenemos firmes en las desdichas 

273 hasta las ultimas consecuencias. que habriamos de en- 
vidiar las leyes de los otros cuando vemos que no son 
observadas ni siquiera por sus autores? Pues, no iban 
a despreciar los lacedemonios su constitucion insociable y su 
menosprecio del matrimonio, y los eleos y tebanos las rela- 

274 ciones antinaturales entre varones? Estas practicas, que en 
otro tiempo consideraban muy honrosas y apropiadas, aun- 
que de hecho no las abandonaron completamente, no las 

275 confiesan. Incluso repudian las leyes referentes a las mismas, 
que en otro tiempo estuvieron tan vigentes entre los griegos, 
que atribuyeron a los dioses las uniones entre varones 270 y, 
por la misma razon, los matrimonios entre hermanos2'', 
poniendolo de excusa para sus propios placeres anormales y 
contrarios a la naturaleza. 

M 276 Por el momento no voy a hablar de los 
Otros pueblos castigos desde los comienzos y de cuantas 

eluden y violan escapatorias para eludirlos han ofrecido 
leyes la mayoria de los legisladores a los culpa- 

bles, determinando una multa en caso de 
adulterio y el matrimonio en caso de seduccion; ni tampoco 
de las excusas que ofrecen en caso de impiedad para negarlo, 
aunque se intentara una investigacion. En efecto, entre la 
mayoria, transgredir las leyes ha llegado a ser una ocupacion. 

277 Pero no ocurre asi entre nosotros; aunque seamos despojados 

270 Zeus y Ganimedes. 
271 Zeus y Hera. 

de nuestras riquezas, de nuestras ciudades y de los demas 
bienes, la ley, al menos, permanece inmortal para nosotros. 
No hay un solo judio, por muy lejos que se encuentre de su 
patria o por muy atemorizado que este por un amo cruel, 
que no tema mas a la ley que a este. Si estamos tan vinculados 2?8 

a nuestras leyes a causa de su virtud, se nos debe reconocer 
que tenemos unas leyes excelentes. Y si se considera que 
somos fieles a unas malas leyes hasta ese punto castigo 
no merecerian los que transgreden otras que son mejores? 

Puesto que una larga duracion es consi- 279 39 

'eyJudia derada la prueba mas segura de todas las 
ha sido adoptada 

por varios cosas, yo podria considerar esta como tes- 
pueblos timonio de la virtud de nuestro legislador 

y de la revelacion acerca de Dios que El nos 
ha transmitido. Habiendo transcurrido un tiempo incon- 280 

mensurable, si se compara la epoca en que vivio Moises con 
la de los demas legisladores, se puede ver que durante todo 
ese tiempo las leyes han sido aprobadas por nosotros y han 
originado cada vez mas la envidia de todos los demas hom- 
bres. Los primeros, los filosofos griegos, aparentemente 281 

observaban las leyes patrias; sin embargo, en sus escritos y 
en su filosofia siguieron a Moises, teniendo la misma idea de 
Dios y ensenando una vida sencilla y la concordia entre los 
hombres. Y por otro lado, muchos pueblos y desde hace 2x2 
mucho tiempo, han demostrado gran interes por nuestras 
practicas piadosas, y no hay una sola ciudad griega, ni un 
solo pueblo barbaro donde no se haya extendido nuestra 
costumbre del descanso semanal y donde los ayunos, el 
encendido de las lamparas y muchas de nuestras leyes respecto 
a la comida no sean observadas. Se esfuerzan tambien en 283 

imitar nuestra concordia y nuestra generosidad, nuestro 
amor al trabajo en los oficios y nuestra firmeza en defensa 
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284 de las leyes ante la tortura. Pero lo mas admirable es que 
nuestra ley ha obtenido la fuerza por si misma, sin el encanto 
seductor del placer; y de la misma manera que Dios esta 
extendido por todo el universo, la ley ha avanzado entre 
todos los hombres. Cada hombre que reflexione sobre su 

28s patria y su casa, no dudara de mis palabras. Es, pues, necesario 
que nuestros detractores acusen a todos los hombres de 
malicia voluntaria por haber querido seguir leyes extranjeras 
y malas en vez de las suyas propias y buenas o que dejen de 

286 denigrarnos. Nosotros no pretendemos ninguna cosa criti- 
cable honrando a nuestro legislador y creyendo en sus pala- 
bras profeticas acerca de Dios; y aunque nosotros mismos 
no comprendieramos la virtud de nuestras leyes, sin duda el 
gran numero de hombres que las siguen nos hubiera inducido 
a tener un elevado concepto de ellas. 

10 2x7 En mis escritos sobre las Antiguedades 
he dado una explicacion detallada de nues- 

Recapitulacion tras leyes y de nuestra constitucion; lo he 
mencionado aqui en la medida en que era 
necesario, no para reprobar las costumbres 

de los otros ni para alabar las nuestras, sino para refutar a 
los que han escrito injustamente sobre nosotros, atacando 

288 vergonzosamente la propia verdad. Creo haber cumplido 
suficientemente en esta obra la promesa que hice al principie. 
Efectivamente, he demostrado que nuestra raza se remonta 
a una antiguedad remota aunque nuestros acusadores dicen 
que es muy reciente. Tambien he presentado muchos testigos 
antiguos que nos mencionan en sus obras, aunque para 

289 nuestros detractores no exista ninguno. Ellos dicen que 
nuestros antepasados eran egipcios; yo he demostrado que lle- 
garon a Egipto desde otro lugar. Ellos afirman falsamente 
que los judios fueron expulsados de Egipto a causa de sus 

enfermedades corporales. Ha quedado bien claro que regre- 
saron a su tierra por voluntad propia y con una salud 
excelente. Ellos han calumniado a nuestro legislador como al 290 

mas despreciable, pero Dios dio testimonio de su virtud en 
la Antiguedad, y despues de Dios, el tiempo. 

Sobre las leyes no hay necesidad de ex- 291 11 

tenderse mas. Pues han demostrado por si 
Conclusion mismas que no ensenan la impiedad sino 

la piedad mas verdadera; que no invitan al 
odio sino a la participacion de todos en los 

bienes; que son enemigas de la injusticia y que se preocupan 
de la justicia, rechazando la pereza y el lujo y ensenando la 
moderacion y el trabajo; que condenan las guerras de con- 292 

quista, pero preparan a los hombres para que las defiendan 
valientemente; son inflexibles en los castigos, insensibles a 
los sofismas, apoyandose siempre en los actos, pues, para 
nosotros, estos son mas claros que cualquier documento. Por 291 

lo cual, me atreveria a decir que nosotros hemos iniciado a 
otros pueblos en muchas y hermosas ideas. Pues puede 
haber mas hermoso que la piedad inviolable? mas 
justo que la obediencia de las leyes? mas beneficioso 294 

que vivir en armonia unos con otros y no separarse en la 
adversidad ni provocar disensiones en la prosperidad por 
arrogancia, sino despreciar la muerte en la guerra, aplicarse 
a las artes o a la agricultura en la paz y creer que Dios 
extiende su mirada y su autoridad en todo y por todas 
partes? Si estos preceptos hubieran sido escritos anteriormente 295 

por otros pueblos o hubieran sido observados con mas 
firmeza, nosotros, como discipulos, les deberiamos agrade- 
cimiento. Pero si vemos que nadie los observa mejor que 
nosotros y hemos demostrado que la invencion de estas 
leyes es cosa nuestra, entonces, que los Apiones, los Molones 
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y todos los que gozan mintiendo y calumniando, queden 
296 refutados. A ti, Epafrodito, que amas la verdad ante todo, y 

por medio de ti a los que quieran igualmente conocer nuestro 
origen, te dedico este libro y el anterior. 

Galilea y regiones vecinas 

Gaulanitide, Batanea, etc.: Reino de Agripa 11; Decapolis: regi6n independiente; el resto: bajo la 
autoridad de procuradores romanos 
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rey seleucida, Ap. 11 82. 

antioqueos, Ap. 11 39. 

Antioquia, ciudad de Siria, Ap. 
1 206, 207; 11 39. 

Antonia, fortaleza, Vit. 20. 
Antonio (Marco), Ap. 11 58. 
Apacnas, rey pastor de Egipto, 

Ap. 1 80. 
Apion, escritor antijudio, Ap. 

11 2, 6, 8, 12, 14, 17, 20, 23, 
25, 28, 29, 32, 34, 35, 41, 42, 
48, 49, 50, 56, 60, 62, 65, 69, 
73, 78, 80, 82, 85, 88, 89, 91, 
93,96, 100,109, 112, 115, 116, 
120, 124, 125, 126, 130, 132, 
133, 135, 137, 138, 142, 143, 
144, 148, 295. 

Apis, dios egipcio, Ap. 1 246, 
263. 

Apofis, rey pastor de Egipto, 
Ap. 1 80. 

Apolo, dios griego, Ap. 11 112, 
117, 162. 

Apolodoro, historiador griego, 
Ap. 11 84. 

Apolonio Molon, escritor anti- 
semita, Ap. 11 16, 79, 145, 
148, 236, 255, 258, 262, 270, 
295. 

arabes, identificados con los hic- 
sos, Ap. 1 83. 

Arabia, Ap. 1 133; 11 25. 
Arbel, ciudad de Galilea, Vit. 

188, 311. 
arcadios, pueblo de Grecia, Ap. 

1 22. 
argivos, pueblo de Grecia, Ap. 

1 103. 
Argos, ciudad de Grecia, Ap. 1 

17, 103; 11 16. 

Aristeas, guardia personal de 
Ptolomeo Filadelfo, Ap. 11 
46. 

Aristofanes, escritor, Ap. 1 216. 
Aristoteles, filosofo, Ap. 1 176, 

178, 182. 
Armenia, Ap. 1 130. 
Arquelao, rey, Vit. 5. 
Arquelao (Julio), cunado de 

Agripa 1, Ap. 1 51. 
Arsinoe, hermana de Cleopatra, 

Ap. 11 57. 
Artajerjes, rey de Persia, Ap. 1 

40, 41. 
Asfaltitide, lago, Ap. 1 174. 
Asia, Ap. 1 64, 90, 145, 150, 

181; 11 128, 133, 228. 
Asiria, Ap. 1 142. 
asirios, Ap. 1 77, 90, 99. 
Asis, rey pastor de Egipto, Ap. 

181. 
Asmoneo, Vit. 2, 4. 
Asoquis, una llanura y una ciu- 

dad de Galilea, Vit. 207, 233, 
384. 

Astarimo, rey tirio, Ap. 1 123. 
Astarte, divinidad tiria, Ap. 1 

118, 123. 
Atenas, Ap. 11 131. 
atenienses, Ap. 1 21,221 ; 11 130, 

131, 172, 262, 265, 266, 269. 
Atica, region de Grecia, Ap. 1 

17. 
Avaris, ciudad de Egipto, Ap. 1 

78,86,237,242,243,260,261, 
262, 296. 

Baal, rey de Tiro, Ap. 1 156. 

Babilonia, Ap. 1 33, 131, 132, 
136, 137, 138, 142, 143, 144, 
149, 150, 152, 153, 158, 192, 
194, 206. 

babilonios, Vit. 47,54, 177, 183; 
Ap. 128,  131, 133, 145, 149. 

Balator, rey de Tiro, Ap. 1 157. 
Baleazar, rey de Tiro, Ap. 1 

121. 
Balezor, rey de Tiro, Ap. 1 124. 
Banus, eremita, Vit. 11. 
Baslec, tirio, Ap. 1 157. 
Batanea, region de Palestina. 

Vit. 54, 283. 
Bel, divinidad babilonia, Ap. 1 

139, 192. 
Berenice, reina, Vit. 48, 119, 343. 

355. 
Beritos, ciudad de Fenicia, Vit. 

49, 181, 182, 357. 
Beroso, historiador babilonio, 

Ap. 1129, 130, 133, 134, 142, 
143, 145. 

Bersube, aldea de Galilea, Vit. 
188, 

Besara, aldea de Galilea, Vit. 
118, 119. 

Betmaus, aldea de Ga!ilea, Vit. 
64, 67. 

Bnon, rey pastor de Egipto, Ap. 
1 80. 

Bocoris, rey de Egipto, Ap. 1 
305, 306, 307; 11 16. 

Borsipa, ciudad de Babilonia, 
Ap. 1 151, 152. 

Bubastites, rio de Egipto, Ap. 1 
78. 
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Cabul, ciudad de Galilea, Vit. 
213, 214, 227, 234. 

Cadmo, fenicio legendario, Ap. 
1 10. 

Cadmo de Mileto, historiador, 
Ap. 1 13. 

Cafarat, ciudad de Galilea, Vit. 
188. 

Cafarnaun, ciudad de Galilea, 
Vit. 403. 

calanos, filosofos de la India, 
Ap. 1 179. 

Caldea, Ap. 1 13 1, 133. 
caldeos, Ap. 1 8, 14,28,7 1, 128, 

129, 131, 133, 138, 142, 143, 
160, 215. 

Calias, historiador, Ap. 1 17. 
Califonte de Crotona, pitago- 

rico, Ap. 1 164. 
Cana, aldea de Galilea, Vit. 86. 
Capela o Capelo (Julio), Vir. 

32, 66, 67, 69, 296. 
Cares, Vit. 177, 186. 
Carmania, region de Asia, Ap. 

1 153. 
Carmelo, monte, Ap. 11 116. 
Cartago, ciudad de Fenicia, Ap. 

1 108, 120, 125, 126; 11 17, 18. 
Castor, historiador, Ap. 1 184; 

11 84. 
Cerealio, Vit. 420. 
Cesar (Augusto), emperador, 

Ap. 11 60, 61. 
Cesar (Julio), Ap. 11 37, 58,60, 

61. 
Cesarea, Vit. 52, 53, 55, 57, 59, 

61, 414. 
Cesarea de Filipo, ciudad si- 

tuada al este del Jordan, Vit. 
74, 75. 

Cestio Galo, prefecto de Siria, 
Vit. 23, 24, 28, 30, 31, 49, 
214, 347, 373, 374, 394. 

Cirene, ciudad de Libia, Vit. 15, 
424; Ap. 11 44, 5 1. 

Ciro, rey de Persia, Ap. 1 132, 
145, 150, 152, 153, 154, 158, 
159. 

Clazomenas, ciudad de Asia Me- 
nor, Ap. 11 265. 

Cleantes, filosofo griego, Ap. 11 
135. 

Clearco, filosofo peripatetico, 
Ap. 1 176, 182, 183. 

Cleopatra, reina de Egipto, hija 
de Ptolorneo Auletes, Ap. 11 
56, 61. 

Cleopatra, esposa de Ptolomeo 
Filometor, Ap. 11 49, 50, 51, 
C? 
>L. 

Clito, Vit. 170, 172. 
colcos, pueblo de Asia Menor, 

Ap. 1 169, 170. 
Como, aldea de Galilea, Vit. 

188. 
Compso (padre e hijo), Vit. 33. 
Conon, historiador, Ap. 1 216. 
Corinto, ciudad de Grecia, Vit. 

68. 
Craso (Licinio), romano, ven- 

cedor de los judios, Ap. 11 82. 
Creso, rey de Lidia, Ap. 11 131. 
Creta, isla, Vit. 427. 
cretenses, Ap. 11 172. 
Crispo, Vit. 33, 382, 388, 393. 

Crotona, ciudad de Italia, Ap. 1 
164. 

Chipre, isla, Ap. 1 99. 

Dabarita, ciudad de Galilea, Vit. 
126, 318. 

Damasco, ciudad de la Deca- 
polis de Siria, Vit. 27. 

Danao (Seti), hermano de Seti- 
Egipto, Ap. 1 102, 103, 231; 
11 16. 

Dario, rey de Persia, Ap. 1 154. 
Dasion, Vit. 131. 
David, rey judio, Ap. 11 132. 
Decapolis de Siria, Vit. 341, 342, 

410. 
Delfos, ciudad de Grecia, Ap. 

11 131, 162. 
Demetrio (II), rey de Macedo- 

nia, Ap. 1 206. 
Dernetrio Falereo, escritor, Ap. 

1 218; 11 46. 
Demetrio Poliorcetes, hijo del 

rey Antigono, Ap. 1 184, 185. 
DiAgoras de Melos, filosofo, Ap. 

11 266. 
Dicearquia (-+ Puteoli), Vit. 16. 
Dios, historiador fenicio, Ap. 1 

112, 114, 116. 
Domicia, emperatriz romana, 

Vir. 429. 
Domiciano, emperador romano, 

Vit. 429. 
Dositeo, general de Ptolomeo 

Filometor, Ap. 11 49. 
Dora, ciudad de Fenicia, Vit. 

Dracon, legislador ateniense, 
Ap. 121. 

Ebucio, decurion del ejercito de 
Agripa, Vit. 115, 1 16, 1 17, 
118, 120. 

Ecbatana (en Batanea), Vit. 54, 
55, 56, 57. 

Ecnibal, juez de Tiro, Ap. 1 
157. 

Ecuo Modio, virrey de Agripa 
11, Vit. 61, 114, 180, 181. 

Efeo, Vit. 4. 
Efeso, ciudad de Asia Menor, 

Ap. 1 116; 11 39, 131. 
Eforo, historiador, Ap. 1 16, 67. 
Egipto, egipcios, passim. 
Egipto, nombre dado a Seti, Ap. 

1 102, 231. 
eleos, pueblo del Peloponeso, 

Ap. 11 273. 
Epafrodito, protector de Josefo 

a quien dedica su Autobio- 
grafia y Contra Apion, Vit. 
430; Ap. 1 1; 11 1, 296. 

escitas, pueblo de Europa, Ap. 
1 64; 11 269. 

Escitopolis, ciudad de la Deca- 
polis, Vit. 26, 42, 121, 349. 

Esparta, ciudad de Grecia, Ap. 
11 225. 

Estrabon el Capadocio, histo- 
riador, Ap. 11 84. 

Estratonice, hija de Antioco I y 
esposa de Demetrio 11, Ap. 
206, 207, 208. 

31; Ap. 11 112, 114, 116. Etiopia, Ap. 1 246, 248, 251. 
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261, 263, 266, 277, 292, 297, 
300. 

etruscos, pueblo de Italia, Ap. 
11 40. 

Eupolemo, historiador, Ap. 1 
218. 

Euncoro, barrio de Tiro, Ap. 1 
118. 

Europa, Ap. 1 66; 11 128. 
Evemero, filosofo, Ap. 1 216. 
Evilmaraduc, rey de Babilonia, 

Ap. 1 146. 
Ezequias, sumo sacerdote judio, 

Ap. 1 187, 189. 

Feles, rey de Tiro, Ap. 1 123. 
Felix, procurador de Judea, Vit. 

13, 37. 
Fenicia, pais de Siria, Vit. 31; 

Ap. 199, 112, 133, 135, 143, 
194; 11 116. 

fenicios, Ap. 1 8, 10, 28, 63, 70, 
106, 127, 143, 155, 170; 11 1, 
17. 

Ferecides de Siros, filosofo, Ap. 
1 14. 

Filipo, hijo de Jacimo, Vit. 46, 
47, 50, 59, 60, 61, 177, 179, 
180, 181, 182, 183, 184, 407, 
408, 409. 

Filisto, historiador griego, Ap. 
1 17. 

Filon el Viejo, escritor, Ap. 1 
218. 

Filostrato, historiador, Ap. 1 
144. 

Fritobaites, sacerdote egipcio, 
Ap. 1 289, 295. 

Gaba, ciudad de Galilea, Vit. 
115, 117, 118. 

Gadara, ciudad de la Decapolis, 
Vit. 42. 

Gadara, aldea de Galilea, Vir. 
42, 44, 349. 

Galilea, Vit. passim; Ap. 1 110. 
galileos, Vit. passim; Ap. 1 48. 
galos, Ap. 1 67. 
Gamala, ciudad de Galilea, Vit. 

46, 47, 58, 59, 61, 114, 177, 
179, 183, 185, 398. 

Gamalas, Vit. 193, 204. 
Gamaliel, Vit. 190, 309. 
Gamalo, Vit. 33. 
Garaba, aldea de Galilea, Vit. 

123, 124, 203, 233, 235, 240, 
265, 313. 

Garabot, llamada otras veces Ga- 
raba, Vit. 229, 242, 243. 

Garis, aldea de Galilea, Vit. 395, 
412. 

Gaulanitide, region de Palestina, 
Vit. 187. 

Gayo Ctsar (Caligula), Vit. 5. 
Gaza, ciudad situada al sur de 

Palestina, Ap. 1 184, 185, 186; 
11 116. 

Genesaret, lago, Vit. 36, 153, 
165, 304, 327, 349. 

Gerastrato, juez de Tiro, Ap. 1 
157. 

Germanico, sobrino de Tiberio, 
Ap. 11 63. 

Grecia, griegos, passim. 
Giscala, ciudad de Galilea, Vit. 

43, 44, 45, 70, 75, 77, 101, 

Halicarnaso, ciudad de Asia Me- 
nor, Ap. 1 168. 

Harmais (Danao), hermano de 
Seti, Ap. 198, 100, 101, 102, 
23 1. 

Harmais, rey de Egipto, Ap. 1 
97. 

Harmeses Miamun, rey de Egip- 
to, Ap. 197. 

hebreo (lengua), Ap. 1 167. 
Hecateo de Abdera, escritor, 

Ap. 1 183, 186, 190,205, 213, 
214; 11 43. 

Helanico, historiador, Ap. 1 16. 
Heliopolis, ciudad de Egipto, 

Ap. 1238, 250, 261, 265, 279; 
11 10, 13. 

Hercules, heroe griego, Ap. 1 
118, 119, 144. 

Hermipo, historiador griego, Ap. 
1 163. 
Hermogenes, escritor griego, Ap. 
1216. 
Herodes, hijo de Miaro, Vit. 33. 
Herodes, hijo de Gamalo, Vit. 

33. 
Herodes, tetrarca, Vit. 37, 65. 
Herodes, tiberiense, Vit. 96. 
Herodes, principe judio, Ap. 1 

51. 
Herodoto, historiador griego, 

Ap. 1 16, 66, 73, 168, 171; 11 
142. 

Hesiodo, poeta griego, Ap. 1 
16. 

hicsos, nombre egipcio de los 
pueblos pastores, Ap. 1 82. 

Hierosila, nombre dado a Jeru- 
salen, Ap. 1 3 11. 

Hiperoquides, Ap. 1 177, 178. 
Hipo, aldea de Galilea, Vit. 42, 

153, 349. 
Hiram, rey de Tiro, Ap. 1 109, 

113, 114, 115, 117, 121, 126, 
158, 159; 11 18, 19. 

Hircano, sumo sacerdote, Vit. 
3. 

Hircano, hijo de Josefo, Vit. 5, 
426. 

Homero, poeta griego, Ap. 1 12; 
11 14, 155, 256. 

Homonea, lugar cerca de Tibe- 
riade, Vit. 281. 

Iberia, pueblo de Europa, Ap. 1 
144. ' 

iberos, Ap. 1 67; 11 40. 
Idumea, pais vecino de Judea, 

Ap. 11 116. 
idumeos, Ap. 11 112. 
India, Ap. 1 144. 
indios, Ap. 1 179. 
Irene, favorita de Ptolomeo Fis- 

con, Ap. 11 55. 
isis, diosa egipcia, Ap. 1 289, 

294, 298. 
ftaca, o Irene, favorita de Pto- 

lomeo Fiscon, Ap. 11 55. 
Itobal, rey de Tiro, Ap. 1 156. 
Itobal, rey de Tiro y sacerdote 

de Astarte, Ap. 1 123. 
ituceos, habitantes de Utica, Ap. 

1 119. 
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Jacimo, Vit. 46, 179. 
Jacob, soldado de Josefo, Vir. 

96, 240. 
Jafa, aldea de Galilea, Vit. 230, 

233, 270. 
Jalot, aldea de Galilea, Vit. 

227. 
Jamnia, aldea de Galilea, Vit. 

188. 
Janeo, hijo de Levi, Vir. 131. 
Jeremias, amigo de Josefo, Vit. 

241, 299. 
Jerjes, rey de Persia, Ap. 1 40, 

172. 
Jerusalen, passim. 
Jeronimo, historiador, Ap. 1 

213, 214. 
Jesus, hijo de Safias, Vit. 66, 

67, 134, 178, 186, 246, 271, 
278, 279, 294, 295, 300, 301. 

Jesus, hijo de Gamalas, sumo 
sacerdote, Vit. 193, 204. 

Jesus, jefe de bandidos, Vit. 105, 
108, 109, 110, 200. 

Joazar o Jozar, sacerdote, Vit. 
29, 197, 324, 325, 332. 

Jonatan, sumo sacerdote, Vit. 
A 
7 .  

Jonatan, miembro de una dele- 
gacion opuesta a Josefo, Vit. 
197, 199, 200, 201, 216, 217, 
226, 229, 231, 232, 236, 245, 
249, 250, 251, 252, 254, 256, 
260, 262, 264, 267, 271, 273, 
277, 278, 279, 281, 282, 284, 
287, 297, 299, 301, 303, 306, 
310, 311, 312, 316, 318, 320, 
332. 

Jonatan, promotor de una in- 
surreccion en Cirene, Vit. 
424. 

Jonatan, hijo de Sisena, Vit. 
190. 

Jonia, pais de Asia Menor, Ap. 
11 39. 

Jordan, rio, Vir. 33, 399, 405. 
Jose, patriarca hebreo, Ap. 1 92, 

290, 299. 
Jose, hijo de la comadrona, Vit. 

185. 
Josefo, abuelo del historiador, 

Vit. 5. 
Josefo, historiador, Vit. 135, 

217, 226, 229, 231, 302, 365, 
366. 

Jotapata, ciudad de Galilea, Vit. 
188, 234, 332, 350, 357, 412, 
A 1 * 
L(l4. 

luan de Giscala, Vit. 43,45, 70, 
73, 74, 75, 76, 82, 85, 86, 87, 
88,91, 95, 101, 122, 124, 189, 
192, 195, 201, 203, 217, 229, 
233, 235, 236, 237, 238, 245, 
253, 254, 256, 271, 274, 292, 
295, 301, 304, 306, 308, 313, 
315, 316, 317, 368, 369, 370, 
371, 372. 

Judas, sacerdote companero de 
Josefo, Vit. 29. 

Judea, Vit. 13; Ap. 1 32, 90, 
179, 195, 228, 310; 11 21, 25. 

judios, passim. 
Julias, ciudad situada cerca del 

rio Jordan, Vit. 398, 399, 
406. 

Justo, hijo de Josefo, Yit. 5,  
427. 

Justo de Tibenade, hijo de Pisto, 
Vit. 34, 36, 42, 65, 88, 175, 
177, 178, 186, 279, 336, 338, 
340, 346, 349, 350, 367, 390, 
391, 392, 393, 410. 

Justo, guardia personal de Jo- 
sefo, Vit. 397. 

Kabolon, territorio de Galilea, 
Ap. 1 110. 

Laborosoarduc, rey de Babilo- 
nia, Ap. 1 148. 

Lacedemonia, region de Grecia, 
Ap. 1 221. 

lacedemonios, Ap. 11 130, 172, 
226, 227, 228, 259, 262, 273. 

Lago, padre de Ptolomeo 1, Ap. 
1 183, 185, 210; 11 37, 44. 

Leastrato, rey de Tiro, Ap. 1 
I ?? 
ILL.  

Levi, padre de Juan de Giscala, 
Vit. 43, 122, 189. 

Levi, soldado de Josefo, Vit. 
171, 319. 

Libano, monte, Ap. 1 110, 113, 
118, 

Libano, Vit. 52. 
Libia, Ap. 1 125, 144; 11 44. 
Licinio Craso, Ap. 11 82. 
Licurgo, legislador de Esparta, 

Ap. 11 154, 225. 
Lisimaco, escritor, Ap. 1 304, 

312, 318; 11 16, 20, 145, 236. 
locrenses, Ap. 11 154. 

Macedonia, Ap. 1 206. 
macedonios, Ap. 11 36, 69, 70, 

133, 138. 
macrones, pueblo de Asia Me- 

nor, Ap. 1 170. 
Maneton, historiador, Ap. 173, 

74, 84, 87, 91, 93, 103, 104, 
105, 228, 235, 237, 251, 252, 
258, 262, 265, 267, 270, 272, 
274, 275, 277, 278, 279, 286, 
287, 288, 296, 300; 11 1, 16. 

Matias, padre de Josefo, Vit. 5, 
7. 

Matias, hijo de Efeo, Vit. 4. 
Matias, el Jorobado, Vit. 4. 
Matias, hermano de Josefo, Vit. 

9. 
Media, pais de Asia, Ap. 1 141. 
medos, Ap. 1 64, 99. 
Mefres, rey de Egipto, Ap. 195. 
Megastenes, escritor, Ap. 1 144. 
Menfis, ciudad de Egipto, Ap. 1 

77. 246. 
Menahen, jefe de bandidos, Vit. 

21. 
Menandro de Efeso, escritor, 

Ap. 1 116. 
Merbal, rey de Tiro, Ap. 1 158. 
Meteno, rey de Tiro, Ap. 1 124, 

125. 
Metusastrato, rey de Tiro, Ap. 

1 122. 
Miaro, Vit. 33. 
Minos, legislador, Ap. 11 161. 
Misfragmutosis, rey de Egipto, 

Ap. 1 86, 88, 96. 
Mitino, juez de Tiro, Ap. 1 157. 
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Mnaseas, escritor griego, Ap. 1 
216; 11 112. 

Moises, legislador de los he- 
breos, Vit. 134; Ap. 1 39, 40, 
130, 250, 253, 265, 279, 282, 
290, 299, 309; 11 10, 12, 13, 
14, 15, 25, 28, 145, 159, 167, 
168, 171, 280, 281. 

Mosolamo, arquero judio, Ap. 
1 201, 204. 

Nabonido, rey de Babilonia, Ap. 
1 149, 151, 152, 153. 

Nabopolasar, rey de Babilonia, 
Ap. 1 131, 135, 136. 

Nabucodonosor, rey de Babilo- 
nia, Ap. 1 132, 135, 136, 137, 
146, 154, 156, 159. 

Neapolitano, Vit. 120, 121. 
Nenglisar, rey de Babilonia, Ap. 

1 147. 
Neron, emperador, Vit. 13, 16, 

38, 408, 409. 
Nicolas de Damasco, escritor, 

Ap. 11 84. 
Nilo, rio de Egipto, Ap. 1 235, 

245. 
Nino, sacerdotisa ateniense, Ap. 

11 267. 
Noe, patriarca hebreo, Ap. 1 

130, 131. 

Oasis, ciudad de Egipto, Ap. 11 
29. 

Onias, general de Ptolomeo Fi- 
lometor, Ap. 11 49,50,52,53. 

Or, rey de Egipto, Ap. 1 96, 
232. 

Osarsef, nombre egipcio de Moi- 
ses, Ap. 1 250, 265, 286. 

Osarsef, sacerdote egipcio, Ap. 
1 238. 

Osiris, divinidad egipcia, Ap. 1 
250, 265. 

Pafa, aldea de Galilea, Vit. 188. 
Palestina, Ap. I 169, 171. 
Paapis, padre del adivino Ame- 

nofis, Ap. 1 232, 243. 
Partenio, rio de Asia Menor, 

Ap. 1 170. 
Pelusio, ciudad de Egipto, Ap. 

1 101, 274, 291, 297, 302. 
Peritio, mes macedonico, Ap. 1 

119. 
persas, Ap. 1 13, 18,40,64, 158, 

159, 172, 191, 194; 11 129, 133, 
270. 

Persia, Ap. 1 132, 150. 
Petesef, nombre egipcio de Jose, 

Ap. 1 290. 
Pigmalion, rey de Tiro, Ap. 1 

125. 
Pisistrato, tirano ateniense, Ap. 

121. 
Pisto, padre de Justo de Tibe- 

riade, Vit. 34, 36, 88, 175, 
390. 

Pitagoras de Samos, filosofo, 
Ap. 114, 162, 164; 11 14, 168. 

Placido, Vit. 213, 215,227,411. 
Platon, filosofo, Ap. 11 168,223, 

224, 225, 256, 257. 
Polibio de Megalopolis, histo- 

riador, Ap. 11 84. 

Policrates, historiador, Ap. 1 
221. 

Pompeyo el Grande, general ro- 
mano, Ap. 1 34; 11 82, 134. 

Ponto Euxino, Ap. 1 64. 
Popea, esposa de Neron, Vit. 

16. 
Posidonio, escritor, Ap. 11 79. 
Protagoras, filosofo, Ap. 11 

266. 
Ptolemaida, ciudad de Fenicia, 

Vit. 105, 118, 213, 214, 215, 
342, 410. 

Ptolomeo, procurador de Agri- 
pa y Berenice, Vit. 126, 128. 

Ptolomeo, hijo de Lago, rey de 
Egipto, Ap. I 183, 184, 185, 
186, 210; 11 37, 44. 

Ptolomeo Evergetes, rey de 
Egipto, Ap. 11 48. 

Ptolomeo Filadelfo, rey de 
Egipto, Ap. 11 45. 

Ptolomeo Filometor, rey de 
Egipto, Ap. 11 49, 5 1. 

Ptolomeo Fiscon, rey de Egipto, 
Ap. 11 51, 53, 54, 56. 

Ptolomeos, Ap. 11 62. 
Puteoli, puerto cerca de Napo- 

les, Vit. 16. 

Quebron, rey de Egipto, Ap. 1 
94. 

Quelbes, juez de Tiro, Ap. 1 
157. 

Queremon, escritor, Ap. 1 288, 
293, 294, 297, 299, 300; 11 1. 

Querilo, poeta, Ap. 1 172, 175. 

Quintilio Varo, gobernador de 
Siria, Ap. 1 34. 

Ramses, rey de Egipto, hijo de 
Harmais, Ap. 1 97. 

Ramses (llamado tambien Seti), 
rey de Egipto, Ap. 1 98. 

Ramses, rey de Egipto, hijo de 
Seti, Ap. 1 23 1, 245. 

Ramses, hijo de Amenofis, Ap. 
1 245,251,288,292,300,301. 

Ratotis, rey de Egipto, Ap. 1 
96. 

Rojo, mar, Ap. 1 201. 
Roma, Vit. 13, 14, 43, 354, 408. 

422, 423; Ap. 1 50, 66. 
romanos, passim. 

sabinos, pueblo de Italia, Ap. 11 
40. 

Safias, Vit. 66, 134. 
Salitis, rey pastor de Egipto, Ap. 

1 77. 
Salomon, rey judio, Ap. 1 108, 

109, 110, 111, 115, 120; 11 12, 
19, 132. 

Samaria, region de Palestina, 
Vit. 269; Ap. 11 43. 

Samos, Ap. 1 162. 
Saqueo, Vit. 239. 
Seforis, ciudad de Galilea, Vit. 

37, 38, 64, 82, 103, 123, 188, 
203, 232, 233, 346, 395. 

Selame, aldea de Galilea, Vit. 
188. 

Seleucia, ciudad de Siria, Ap. 1 
207. 
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Seleucia, aidea de Gaulanitide, 
Vit. 187, 398. 

Seleuco (I), sucesor de Alejan- 
dro, rey de Siria, Ap. 11 39. 

Seleuco (II), rey de Siria, Ap. 1 
206. 

Semiramis, reina de Asiria, Ap. 
1 142. 

Sesostris, rey de Egipto, Ap. 11 
132. 

Seti, rey de Egipto, Ap. 1 98, 
101, 102, 231. 

Setroita, distrito egipcio, Ap. 1 
78. 

Sicilia, isla, Ap. 1 17. 
Silas, oficial de Josefo, Vit. 89, 

90, 272. 
Simon, el tartamudo, Vir. 3, 4. 
Simon, sumo sacerdote, padre 

de Hircano, Vit. 3, 4. 
Simon (de Garaba), Vir. 124. 
Simon, guardian personal de Jo- 

sefo, Vit. 137. 
Simon, hermano de Juan de Gis- 

cala, Vit. 190, 195, 201. 
Simon, hijo de Gamaliel, Vit. 

190, 191, 193, 195, 196, 197, 
2 16, 309. 

Simon, miembro de una dele- 
gacion opuesta a Josefo, Vit. 
197, 324, 325, 330, 332. 

Simoniade, aldea de Galilea, 7i t .  
115. 

Simonides, hijo de Josefo, Ila- 
mado tambien Agripa, Vit. 
427. 

Sinai, monte, Ap. 11 25. 
Siria, Vir. 25, 30, 347, 373; Ap. 

1 89, 133, 143, 174, 179, 186, 
194, 213, 251, 266, 276, 277, 
292, 300; 11 33, 48. 

sirios, Vit. 25. 
Sisena, Vit. 190. 
Socrates, filosofo, Ap. 11 135, 

263, 264. 
Soemo, tetrarca de Libano, Vit. 

52. 
Sogane, aldea de Galilea, Vit. 

188, 265, 266. 
Sogane, aidea de Gaulanitide, 

Vit. 187. 
Solima, zona montanosa de Pa- 

lestina, Ap. 1 173, 174. 
Solime, aldea de Gaulanitide, 

Vir. 187. 
Solon, legislador ateniense, Ap. 

11 154. 
Sylas, oficial de Agripa 11, Vit. 

398, 401, 405. 

Tabor, monte, Vit. 188. 
Tales de Mileto, filosofo, Ap. 1 

14. 
Tariquea, ciudad de Galilea, Vit. 

96, 127, 143, 151, 156, 157, 
159, 160, 162, 163, 168, 174, 
188, 276, 280, 304, 404, 406. 

Tebas, ciudad de Egipto, Ap. 1 
85, 221. 

tebanos, Ap. 11 273. 
Tecoa, aldea de Judea, Vit. 420. 
Teodoto, escritor, Ap. 1 216. 
Teofilo, escritor, Ap. 1 216. 
Teofrasto, escritor, Ap. 1 116. 
Teopompo, historiador, Ap. 1 

221. 

Termo, embajador romano, Ap. 
11 50. 

Termodonte, no de Asia Menor, 
Ap. 1 170. 

Tetmosis, rey de Egipto, Ap. 1 
94, 231, 241; 11 16. 

Tiberiade, ciudad de Galilea, 
Vit. 31, 37, 42,43, 64, 67, 68, 
82, 85, 86, 87, 89, 92, 94, 96, 
99, 101, 120, 123, 129, 130, 
134, 144, 155, 157, 162, 163, 
164, 175, 185, 188, 203, 271, 
272, 273, 275, 276, 286, 296, 
302, 3 13, 318, 319, 322, 326, 
331, 335, 341, 345, 346, 368, 
381, 384, 385, 389, 410. 

Tifon, dios egipcio, Ap. 1 237. 
Tirnagenes, escritor, Ap. 11 84. 
Timeo, escritor, Ap. 1 16, 17, 

221. 
Tiro, ciudad de Fenicia, Vir. 407; 

Ap. 170, 109, 117, 144, 156, 
159. 

tirios, Ap. 1 107, 108, 11 1, 112, 
115, 160, 167. 

Tisiten, nombre egipcio de Moi- 
ses, Ap. 1 290. 

Tito, emperador, Vif.  359, 363, 
416, 417, 418, 419, 420, 422, 
428, 429; Ap. 1 48, 50; 11 82. 

tracios, pueblo de Europa, Ap. 
1 64, 165. 

Traconitide, region de Palestina, 
Vit. 54, 112. 

Tnpolitico, libelo de Policrates, 
segun Josefo, Ap. 1 221. 

Troya, ciudad de Asia Menor, 
Ap. 1 11, 104. 

troyano, Ap. 1 12. 
Tucidides, historiador griego, 

Ap. I 18, 66. 
Tummosis (= Tutmosis), Ap. 1 

88. 
Tutimeo, rey de Egipto, Ap. 1 

75. 
Tutmosis, rey de Egipto. Ap. 1 

96. 

Varo, gobernador de Siria. Ap. 
1 34. 

Vespasiano, emperador, Vit. 5, 
342, 343, 352, 355, 358, 359, 
407, 408, 410, 411, 415, 423, 
425, 428; Ap. 1 48, 50. 

Zabido, idumeo de Dora, Ap. 
11 112, 113, 114. 

Zaleuco, legislador de los lo- 
crios, Ap. 11 154. 

Zenon, filosofo, Ap. 11 135. 
Zeus, dios griego, Ap. 1 113, 

118, 255; 11 162, 263. 
Zopirion, escritor, Ap. 1 216. 
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