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Badian, E., 1958, Foreign clientelae (263-70 B.C.), Claredon Press, Oxford.
El estudio clásico sobre el papel de las clientelas extranjeras dentro de la política romana y su significación a nivel social y político.

Brunt, P.A., 1966, «The Roman Mob», Past and Present, No. 35, pp. 3-27.
Un estudio sobre las acciones de la plebe romana, su composición, sus motivaciones políticas y la causa de sus acciones durante la fase final
de la República.

Brunt, P.A., 1971, Italian Manpower 225 B.C.-A.D. 14, Clarendon Press, Oxford.
Uno de los estudios clásicos sobre la demografía de la península itálica y una crítica a la obra de Toynbee Hannibal’s Legacy. En gran parte,
Brunt asociaba la crisis a las largas estancias de los soldados en campañas fuera de la Península Itálica. En la actualidad diverso estudios han
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Apiano: Historia Romana I, introducción, traducción y notas de Antonio Sancho Royo. Madrid, Gredos, 1980 (Biblioteca Clásica Gredos 34). Se incluye
el libro “Sobre Mitrídates”, en el que se cuenta la historia de los enfrentamientos de Mitrídates contra los romanos.

Dión Casio: Historia Romana. Libros XXXVI-XV, traducción y notas de José Mª Candau Morón y Mª Luisa Puertas Castaños. Madrid, Gredos, 2004 (Bi-
blioteca Clásica Gredos 326). En el libro XXXVI de esta monumental historia, se cuenta el enfrentamiento de Mitrídates contra Lúculo y Pom-
peyo.

Plutarco: Vidas de Sertorio y Pompeyo, edición de Rosa Mª Aguilar y Luciano Pérez Vilatela. Madrid, Akal, 2004 (Akal Clásica 74). En la biografía de
Pompeyo, como no, se cuenta su enfrentamiento con Mitrídates y sus campañas en Oriente.

FUENTES SECUNdARIAS

Amela Valverde, L.: Cneo Pompeyo Magno, el defensor de la República romana, Madrid, Signífer Libros, 2003. 300 pp.

Ballesteros Pastor, L.: Mitrídates Eupator, rey del Ponto, Granada, Universidad de Granada, 1996. 507 pp.

Crook, J. A.; Lintott, A. y Rawson, E. (eds.): The Cambridge Ancient History. Volume IX. The Last Age of the Roman Republic: 164-43 BC, Cambridge,
Cambridge University Press, 1994. XVIII+929 pp.

Højte, J. M. (ed.): Mithridates VI and the Pontic Kingdom, Aarhus, Aarhus University Prees, 2009. 375 pp. 

Kallet-Marx, R. M.: Hegemony to Empire. The Development of the Roman Imperialism in the East from 148 to 62 BC, Berkeley, University of California
Press, 1995. XIV+428 pp.

Mayor, A.: The Poison King. The Life and Legend of Mithridates. Rome’s Deadliest Enemy, Princenton, Princeton University, 2010. XXII+448 pp.

McGing, B. C.: The Foreign Policy of Mithridates VI Eupator, King of Pontus, Leiden, E. J. Brill, 1986. VIII+204 pp. (Mnemosyne 84).

Ooteghem, J. van: Pompée le Grand, bâtisseur d’Empire, Bruxelles, Académie Royale de Belgique, 1954. 666 pp.

Seager, R.: Pompey the Great: a political biography, Oxford, Blackwell, 2002. 269 pp.


