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En relación a dos aspectos concretos: el A. no deja de exponer 
lo evidente cuando refiere la contradicción palmaria entre una realidad 
que es plural (y en disputa) y las propuestas de elaboración de un 
discurso imagológico conjugado en singular. Por otro lado, a los que en 
el exterior tenemos las culturas del Estado español, entre otros asuntos, 
como objeto de estudio, la rápida reflexión acerca de la relación entre 
el investigador – el hispanista típicamente – y el objeto de estudio – 
lengua, cultura, etc. hispánicas – resulta especialmente relevante. 
Algunos, entre los que nos incluimos, en ocasiones, también sentimos 
problemáticamente la delgada línea que separa el proselitismo cultural 
y la actividad investigadora.   

Concluyendo, Leyendas negras, marcas blancas… es una lectura 
recomendable para mejor entender, a partir de una posición académica 
que podríamos denominar de hispanismo crítico, las ideas y prácticas 
de los grupos centrales del sistema político-cultural español en relación 
a la imagen de España en el mundo.
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El presente libro es una edición recuperada de una traducción de 

comienzos del siglo XIX de los Anales de Tácito, la única en lengua 
portuguesa publicada completa de la insigne obra del historiador latino. 
El texto, con dos siglos de antigüedad, se ha vuelto accesible gracias a 
unos certeros criterios de edición, como la actualización de la 
ortografía y de la puntuación, la corrección de nombres propios (y 
desarrollo de las abreviaturas de los nomina romanos), la reescritura de 
notas originales o el cambio de la numeración romana por la árabe en 
los capítulos. El volumen, coordinado por la profesora Maria Cristina 
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Pimentel, catedrática del Centro de Estudios Clásicos de la Universidad 
de Lisboa, cuenta con un prefacio titulado “O tempo de Tácito” (págs. 
7-20), firmado por el profesor de Historia de la Antigüedad Clásica de 
la Universidad de Lisboa Nuno Simões Rodrigues, que describe muy 
bien los acontecimientos históricos que marcaron la vida y la obra de 
Tácito, desde su nacimiento, c. 56 d. C. hasta su muerte en el 120. El 
historiador romano había escrito previamente sus Historias, en las que 
narraba los acontecimientos del imperio entre los emperadores Galba 
y Domiciano (del año 68 al 96); en los Anales, titulados Ab excessu divi 
Augusti historiarum libri (Libros de historias desde la muerte del divino 
Augusto), se propuso recoger los acontecimientos históricos anteriores 
a sus Historias, desde el emperador Tiberio a Nerón (del año 14 al 68). 
Sin embargo, esta obra nos ha llegado incompleta. De los dieciséis 
libros originales tan solo se han conservado (y algunos de forma no 
completa) los seis primeros (dedicados al Imperio en época de Tiberio) 
y los seis últimos (que narran los acontecimientos del 43 al 66, bajo los 
gobiernos de Claudio y Nerón).  

 La edición del texto, la introducción las notas y los índices han 
sido realizados por Ricardo Nobre, investigador del Centro de Estudios 
Clásicos de la Universidad de Lisboa y especialista en tradición clásica 
en la literatura portuguesa. En la introducción (págs. 21-43), Nobre 
comienza analizando la presencia de Tácito en Portugal, partiendo del 
incunable de 1475, conservado en la Biblioteca Nacional portuguesa y 
que contiene diferentes libros (once) de la obra de nuestro historiador. 
Así, ya se documenta en Portugal la circulación de los Anales de Tácito 
poco después de su primera edición (la de V. de Spira en Venecia, c. 
1470, de los libros XI-XVI). Continúa mencionando las diversas 
perspectivas en que se examinó y comentó la obra del historiador 
latino, que formó la imagen moderna del imperio romano, como se ve 
en diferentes novelas históricas que lo toman como fuente y que son 
también conocidas en Portugal. Tras un breve apunte de la biografía y 
obra de Tácito, señala Nobre que va a ser en el contexto político, social 
y cultural de la primera mitad del siglo XIX, con la conciencia de que 
la literatura podía cambiar el mundo, cuando se puso de moda traducir 
a Tácito, pues en el segundo cuarto de siglo se tradujo prácticamente 
toda la obra del historiador al portugués, destacando la que aquí nos 
ocupa, la de los Anales realizada por José Liberato Freire de Carvalho, 
publicada en 1830 (con un adelanto de los dos primeros libros en O 
Campeão Português en 1820-1821). Se convierte así en el primero (y 
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único) que tradujo íntegramente los Anales a lengua portuguesa. El 
autor también revisa las traducciones parciales que de esta obra se 
hicieron al portugués: los tres primeros libros por Luís do Couto Félix 
(1715), el primer libro por José Teotónio Canuto de Forjó (1821) y, 
después de la que aquí se edita, se cita una versión anónima (“por um 
estudante da língua latina”) de los tres primeros libros en 1906 
(reimpresa en 1909). Luego, pasa Nobre a realizar la semblanza 
biográfica del traductor, José Liberato Freire de Carvalho (1772-1855), 
cuyo pensamiento revela afinidades con el historiador latino que 
traduce (pág. 30). Así, se ve la influencia de los Anales de Tácito en 
otras obras suyas, como Memórias com o Título de Anais para a História 
do Tempo que Durou a Usurpação de D. Miguel (cuatro volúmenes 
publicados en 1841-1843) y Ensaio Histórico-Político sobre a 
Constituição e o Governo de Portugal (1843), demostrando que se debe 
conocer al historiador latino para comprender las ideas y el estilo de 
Freire de Carvalho. También se contextualiza la traducción, teniendo 
en cuenta las Memórias del autor que, no en vano, fue llamado el 
“Tácito portugués”.  

 El texto sigue la edición publicada en París (Casa de J. P. 
Aillaud) y Río de Janeiro (Casa de Souza, Laemmert e C.ª) en 1830. En 
la portada el traductor ofrecía su obra “à sua patria e aos seus amigos”, 
con una cita francesa que remarca la magnitud de dicha empresa: “Il y 
a telle traduction, qui demande plus de talent que tel original”. Desde 
el comienzo el editor se preocupa por aclarar el texto a través de 
diversas notas. No solo respeta las originales, sino también introduce 
otras nuevas (con el texto original –se sigue la edición francesa de 
Annales a cargo de Pierre Wuilleumier para Les Belles Lettres, en cuatro 
volúmenes (2010-2015)– y traducción más literal) para que el lector 
pueda ver las soluciones traductológicas que ofrece José Liberato o los 
desvíos del texto original. La traducción se completa con un útil “Índice 
de nomes próprios e notas” (págs. 429-477), que permite no solo la 
localización de todas las menciones de diferentes antropónimos y 
topónimos con la remisión al libro y capítulo donde se encuentran, sino 
también aligerar el texto de notas, ofreciendo aquí aclaraciones de tipo 
biográfico, localizaciones modernas y otras informaciones adicionales, 
evitando remisiones internas y repeticiones superfluas. 

 La recuperación de textos “históricos”, en este caso una 
traducción, es importante porque no solo significa conservar y 
revitalizar el patrimonio bibliográfico portugués, sino que también 
destaca la importancia de la literatura clásica y de su pervivencia en la 



RESEÑAS/RECENSÕES 

 
Limite, nº 17, 280-283                                                             283 
 

historia cultural y literaria de Portugal. Por otro lado, se pone al alcance 
de especialistas y público en general la única versión portuguesa, 
actualizada y revisada, de los Anales de Tácito. Felicitamos a Ricardo 
Nobre por el ingente trabajo llevado a cabo y a Edições Colibri y al 
Centro de Estudios Clásicos de la Universidad de Lisboa por 
materializar esta propuesta que recupera una importante fuente para 
comprender la historia de Europa.

 
 
 

 
 
Dora Gago, Palavras nómadas, Ed. Húmus, Famalicão, 2023, 
218 pp. 
 

Sílvia Quinteiro 
Universidade do Algarve 

smoreno@ualg.pt 
https://orcid.org/0000-0003-1809-7341 

 
Quando alguém publica um livro, é comum ouvirmos a 

expressão “mais um filho”. Uma expressão que se usa para referir a 
dedicação, o trabalho e o amor contidos naquele objeto que, em 
determinado momento, tal como um filho, se partilha com o mundo. 
No caso de Palavras Nómadas (2023), de Dora Gago, esta expressão 
pode ser utilizada com outro sentido, o da relação genética que existe 
entre uma mãe e um filho. De facto, este é um livro singular, com textos 
irrepetíveis e que só poderia ter saído de uma mão, ou, se preferirmos, 
de uma mãe: de uma viajante encantada com os destinos, com os 
mistérios que estes lhe reservam, com a descoberta; de alguém que 
encara com enorme humor os pequenos e grandes incidentes da 
viagem. Porém, a mão que escreve este livro é também condicionada 
pelo facto de ser a de alguém com um olhar informado e analítico. O 
olhar de uma professora e investigadora rigorosa na área da Literatura 
Comparada, que transparece a cada momento na forma como se 
posiciona perante o Outro e como estabelece conexões, 
nomeadamente entre textos, autores, personagens e factos históricos. 
Mas a cadeia de ADN da mãe destes textos é composta por uma outra 


