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Prólogo. 

El presente estudio obedece a una bOsqueda personal, al 

afán de entender el significado de la obra literaria en sus 

condiciones concretas de producción. Por esta causa.hemos 

efectuado el análisis de las Odas de Horacio a partir del 

elemento histórico-social. 

Es posible que el. examen de los poemas no haya resulta

do correcto del todo, quizá se han cometido excesos; pero 
' aun asr no podemos creer ya, como tradicionalmente se nos ha 

propuesto, en la inocencia de la literatura. 

El hacer a un lado una formación encaminada a concep 

tuar "lo clásfco" como algo e.tér.eo e inalcanzable a los esp.!. 

ritus comunes, no es nada fácil. Diremos, si ello es impor

tante, que hemos avanzado en ese terreno; aunque nuestros 

primeros pasos son titubeantes y mas de una vez tropezamos 

en el intento de analizar la literatura vincul~da a la real! 

dad en que se produjo, estamos convencidos de que sólo de 

esa mane~a valoraremos con exactitud los conceptos de los 

autores clisicos; qué de su experiencia vital concuerda con 

la nuestra y cuál es de sus proposiciones son las adecuadas para 
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obtener lo que la cultura debe dar al hombre. es decir, un -

medio de transformación de la realidad. 

La orientación histórico-social que procuramos dar a e! 

te trabajo ha clarificado, según creemos. el significado de 

las Odas. pero al mismo tiem·po, ha puesto en evidencia nues

tras limitaciones en materia de instrumentos teóricos y de -

analisis. Este hecho es para nosotros de la mayor importan

cia porque, una vez conocida esta deficiencia, tendremos que 

superarla. 

Pensamos que lo mas valioso de un trabajo de tesis son 

las experiencias que se recogen en su elaboración. Nue~tra 

experiencia personal no pudo ser mas f~cunda. En el largo C! 

mino recorrido para escribir este prólogo, hemos encontrado 

otra vez la amistad y el afecto. la paciencia y la luci-

dez, la inteligencia y el goce del conocimiento. Queremos

agradecer todo ello en los maestros Teresa Waisman, Patri-

cia Villaseftor 1 Roberto Otopeza Martfnez, Consuelo Olivares 

y 1 en nuestra asesora, Carolina Ponce. 

Hfxico. 1983 
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Introducción. 

El análisis extra histórico que con frecuencia se ha efef 

tuado de los autores clásicos nos ha hecho concebir falsamente 

nuestra herencia cultural. Los partidarios del humanismo abs

tracto han despojado de su carácter de clase a la producción 

artfstica de la antigüedad y la han propuesto como un siste

ma, como una ideolotfa universal, es decir, vllida para todas 

las sociedades en su conjunto, ocultando de manera inconscien 

te o deliberada, que los intereses de clase a los que necesa

riamente se vincula su creación se contraponen a los de la h~ 

manidad en general. 1 

El objetivo fundamental de este trabajo es situar a Hor! 

cio, poeta latino. que vivió en el siglo I a.n.e~. en su rea

lidad concreta. Las Odas son las obras de este autor que nos 

atraen mis y a ellas hemos dedicado nuestro estudio, La razón 

es. que en esos poemas encontramos expresadas muchas de nues

tras inquietudes actuales.porque Horacio manifiesta ahf sent1 

mientas e ideas respecto a problemas existenciales muy moder

nos. 

1ctr. Kesheslava~ v •• Humanismo real y humanismo fictim, 
[Tr. PErez ·castul] Mosca, Pr~g,-eso, 1913·. p-.266. 
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Convertidos, de alguna manera, en criticos literarios 
I 

hemos asunt'ido la responsabilidad de no aceptar la obra lite-

raria fuera de su contexto hist6rico y de trat~r de explicar 

la, precisamente a partir de ese contexto. 2 Hemos elegido 

con ello el camino más arduo y d1f!cil¡ prueba de esto es 

nuestro propio trabajo cuya estructura se ha impuesto a nue1 

tro esfuerzo y voluntad. No obstante,situar a Horacio en un 

sistema social llamado esclavismo es ya una de las primeras 

señales que ha de conducfrnos a la comprensi6n total de su 

pensamiento. 

Nos ha preocupado examinar, sobre todo, de qué manera 

Horacio asumi6 su compromiso ante la realidad, c6mo vivi6 

las transformaciones de su sociedad y cuál fue su participa

ción en esas transformaciones. 

Elegimos, para llevar a cabo nuestro propósito, la ver

sión de las Odas efectuada por Bonifacio Chamorro, reconoci

do latinista. Consideramos que una labor de años, como lo es 

la de Chamorro, dedicada a traducir los poemas de Horacio, 

respalda ampliamente nuestra elección. La cualidad que apre

ciamos más en el trabajo de Chamorro -es el tono de cercanfa, 

de familiaridad_ que ha obtenido al trasladar las Q!lu del 

poeta latino a nuestra lengua. 

-2-
Cfr. Blanco Aguf.naga, C •• Rodrfguez. Puerto las• J. , Za val a 
l., Historia social de la titeratura españo1a. Madrid~ Ca! 
talia, 1978, v. I, p.28, 
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Este trabajo ha sido organizado en cinco capftulos; los 

tres primeros se refierent de manera muy generalt a los 

asuntos históricos. económicos y social~s de Roma en el si

glo I a.n.e •• de los cuales ha sido necesario partir para 

el anilisis de las Odas. El cuarto capftulo contiene algu

nos elementos relacionados con la vidat educación y obras 

de Horacio •. El úHimo capftulo es un intento de establecer 

los nexos entre la obra literaria y los anteriores aspec

tos. 

No pretendemos que el estudio de las Odas se limite a 

la descripción de la época y de sus condiciones sociales. 

ni olvidamos que los poemas de Horacio son una c.reación ar

tfstica y que como tal deben ser estudiados t~mbién. Pero 

nuestro trabajo se sitúa en otro c~mpo que. sin embargo, no 

es ajeno. sino complementario del aspecto artfstico. cuyo 

an41isis esperam6s tener la oportunidad de efectuar en el 

futuro. 



I. ESTRUCTURA ECONOMICA DE LA SOCIEDAD. 

l. l. Esclavismo. 

1.i.1. Como modo de producci6n. 

La esclavitud. según Engels, 1 est( ligada al desarrollo 

econ6mico de la sociedad y a la ·consecuente aparición de las 

clases soctales. 

Para aclarar esto, Engels nos remite a las comunida~es 

primitivas donde funcionaba la pPopiedad comdn de la tierra 

explotada mediante el trab~jo en cooperación, o bien, ~n for 

ma de parcelas distribuidas temporalmente a las familias, P! 

ro conservando el uso comunitario de pastos y bosques. 

En estas comunidades donde existió al principio una 

igualdad vital y social, es decir, una ausencia de clases so 

ciales, se originaron las relaciones de dominio y servidum

bre a través de determinadas funciones que se empezaron a 

confiar a algunos individuos bajo la supervisión de la comu

nidad. Funciones como resolución de litigios, vigilancia de 

aguas, organización de actividades religiosas, etc., dadas 

en todas las comunidades primitivas, produjeron el ejercicio 

1cfr. Engels, F., Anti-DUring. México, Grijalbo, 1962. 
pp. 168-173. 

9 
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de ciertas facultades que dieron lugar a una incipiente je-

rarquización social. 

A medida que .las fuerzas productivas se desarrolla ron., .. 

las relaciones e intereses de las comunidades, propios o con 

otras comunidades, produjeron una nueva división del traba-

jo: la creación de órganos para proteger los intereses comu

nes frente a los de otras comunidades. Estos órganos pronto 

empezaron a independizarse y a asumir, frente a la comunidad 

que representaban, una posición privilegiada: en parte, dice 

Engels,2 por el caricter hereditario de los cargos, carácter 

que se introduce casi obviamente en ese mundo primitivo, don 

de todo procede de modo natural y espontáneo, y, en par.te, 

por la necesidad de mantener esos cargos dada la progresiva 

complejidad de las relaciones sociales. 

Con el tiempo, la independencia de esas funciones soci! 

les, frente a la sociedad, llegó a transformarse en un domi

nio sobre ésta y, los que empezaron como servidores, se con

virtieron paulatinamente, cuando las circunstancias fueron 

favorables, en señores, integrando asf la clase dominante. 
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Junto a la formación de esta clase dominante tuvo lugar 

la constitución de otra. La división espontánea del trabajo 

en el seno de la familia campesina permitió alcanzar cierto 

nivel de bienestar. La producción estaba ya lo suficientemen 

te desarrollada como para que la fuerza de trabajo humano P1 

diera producir mis de lo que necesitaba para su simple sus

tento; se crearon así medios no sólo para sostener mis fuer

za de trabajo sino tambifn para emplearla. Al mismo tiempo 

que la fuerza de trabajo se convirtió en un valor, quedó es

tablecida la relación explotador-explotado. 

Pero en las comunidades no existía fuerza de trab~jo s1 

plementaria. La guerra, tan antigua como las propias comuni-
, 

dades, la proporcionó. Hasta entonces no se había sabido que 

hacer con los prisioneros de guerra¡ se les había matado o, 

incluso, comido; ahora a esos prisioneros se les dejó vivir 

y se utilizó su trabajo. Pronto la esclavitud se convirtió 

en la forma de producción dominante en todos los pueblos que 

se habían desarrollado mis alli del tipo de comunidad primi

tiva. 

Donde aquellas comunidades se desintegraron, los pue

blos progresaron por sus propios medios, y su primer adelan

to económico consistió precisamente en el aumento de la pro

ducción por medto del trabajo esclavo. 
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La esclavitud posibilit6 la divisi6n del trabajo en 

gran escala en la agricultura, la industria, el comercio, 

el desarrollo del Estado, el derecho y el nacimiento del ar 

te y la ciencia. 

La divisi6n del trabajo se sustentaba.fundamentalmente, 

en la divisi6n de dicho trabajo entre las masas que reali

zaban las sencillas labores manuales. y los pocos privile

giados con derecho a dirigir todas las actividades socia

les. La forma mis simple y espontánea de esa gran divisi6n 

del trabajo fue precisamente la esclavitud. 

En el mundo antiguo, especialmente el griego. el pro

greso hacia una sociedad basada en antagonismos de clase no 

podfa efectuarse más que bajo esta forma. Sin esclavitud, 

-afirma Engels- no hay Estado griego, ni arte griego, ni 

ciencia griega¡ sin esclavitud no hay Imperio Romano 3 

1.1.2. Origen y fúentes de la esclavitud en Roma. 

La guerra fue la principal fuente de producci6n de es

clavos en Roma. A partir del siglo III a.n.e .• el ~amero de 

-3-
1 bid. , p. 174. 
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esclavos creci6 extraordinariamente a consecuencia de las -

guerras; la campaña en Macedonia, por ejemplo, redujo en el 

167 a.n.e., a 150 000 personas a la esclavitud y. en el si

glo I a.n.e .• César obtuvo de la Galia un mi116n de prisio

neros. destinados desde luego a la servidumbre. Según la ci 

fra aportada por J. Ellul,en el siglo I a.n.e., habrfa 100 

esclavos por cada ciudadano. 4 

Los esclavos se podfan adquirir comprfndolos en los 

mercados existentes en todos los centros de las ciudades d~ 

minadas por Roma. El mercado principal. abastecido conside

rablemente por los piratas, estaba en Delos, donde a fines 

del siglo 11 a.n.e .• se vendfan hasta 10 000 hombres por 

dfa. Los esclavos se presentaban desnudos con el fin de que 

el comprador apreciara la calidad de la mercancfa en ofer

ta; el vendedor debfa informar al comprador de todos los d~ 

fectos del esclavo y si éste presentaba alguno después de -

efectuada la venta, el contrato podfa anularse tegalmente. 

Los precios de los esclavos en Roma experimentaban 

grandes variaciones; los mis caros eran los actores. baila

rines y otros profesionales. Idea del valor alcanzado por 

~1, Jacques. Historia de las instituciones de la anti
güedad. 3a. ed. Madrid. Aguilar, 1970, p. 222 (Biblioteca
Jurfdica Aguilar) 
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éstos la proporciona Plinio El viejo: 

El mayor pre~io que se ha dado por hombre 
nacido en cautiverio hasta hoy, que yo sepa, 
fue el que di6 M. Scauro, príncipe de la ciu
dad, a Cneo Pisauriense por Daphnis, gram4ti
co, que fue de 3 700 sestercios. Pagaron esta 
suma en nuestros tiempos; y no poco, algunos 
representantes, pero comprando su propria libe! 
tad. porque se dize que en tiempos pasados, 
Roscio, hombre de este oficio ganaba cada año 
de partido 500 sestercios.5 

El número de esclavos se incrementaba también, aunque 

en menor medida,-por los hijos nacidos de los esclavos1 a los 

cuales se les tenia mucho aprecio porque se les consideraba 

más fieles. Columela, en el siglo I, recomienda favorecer, a 

las mujeres que tuvieran hijos: 

A las mujeres m4s fecundas que tuvieren cierto nú 
mero de hijos, se les debe dar también premio; nos~- -
tros las hemos dispensado a veces de trabajar y aun 
les hemos dado libertad; lo primero a la que tenia 
tres hijos y lo segundo a la que tenía m4s, pues esta 
justicia y este cuidado.del padre de familia contribu 
ye mucho a aumentar el patrimonio.6 

5cayo Plinto Segundo, Historia natural. México, ~~AM, 1966, 
p. 335. 

6 Col~~ela, L~s doce libros de agricultura. Earcelona, Ibe--
ria, 195~, p.31, 
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Sin embargo, medidas como ésa contribuyeron poco al cr! 

cimientQ de la cantidad de esclavos, pues las condiciones 

infrahumanas en que se desarrollaba su existencia reprimian 

su interés en ese tipo de "concesiones". 

Kovaliov aporta datos acerca de organizaciones dedica

das a la crianza especial de esclavos. 7 Un centro de aprov! 

sionamiento y crianza de éstos,existia en Sicilia en el si

glo II, donde los esclavistas podian adquirir la mano de 

obra que necesitaban. 

El deseo de mayores ganancias por medio de la exp1Qta

ci6n de estos hombres soffietidos inducia a los esclavistas 

a ocuparse,ellos mismos,de su adiestramiento,como lo hacia 

Craso en el siglo I a.n.e.Jcuando la riqueza se med1a tam

bién por el número de esclavos de que se era dueño. 

Eran muchas las minas de plata que tenia, pose
siones de gran precio en si y por las muchas manos 
que las ,ultivaban; a pesar de eso, todo era nada 
en comparaci6n del valor de sus esclavos; iTantos y 
tales eran los que tenia! Lectores, amanuenses, pla
teros, administradores y mayordomos, y él era como 
el ayo de los que algo aprendian, cuidando de ellos 
y enseñ§ndoles, porque llevaba la regla de que el 

7 cfr.., Kovaliov, s.1 .• Historia de Roma. Buenos Aires, Futu
ro, 1564, v. I. p.321. 
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amo era a quien le estaba mejor la vigilancia sobre los 
esclavos, como 6rganos animados del gobierno de la ca-
sa.8 

Por último, aunque desde el siglo III a.n.e., la escla

vitud por deudas se habfa prohibido mediante la Lex Poetelia 

Papiria, aún en el siglo I a.n.e. las deudas proporcionaban 

esclavos ya que dicha ley protegía únicamente a los ciudada

nos romanos, mientras que,los .habitantes de las provincias, 

se vera~ a mer~ed de los usureros que reducfan a sus ·deud! 

res a la servidumbre. 

1.1.3. Empleos de los esclavos. 

Como se ve,~n la cita de Plutarco, el trabajo de los es 

clavos se aplicaba en varios terrenos; Ül economía doméstica 

se valfa de un gran número de ellos; los esclavistas romanos 

disfrutaban de mayordomos, administradores, peluqueros, sir

vientes, amanuenses, lectores, plateros, ett. 

En la construcci6n se empleó también una gran cantidad 

de esclavos Craso, por ejemplo, tenfa 500 individuos dedic! 

dos a esa actividad entre los que se contaban arquitectos y 

~aestros de obras. 9 

&Plutarco, Vidas paralelas. Barcelona, Vergara, 1962. v. 11, 
p.42. 

g Cf v 1 · . I 32 · r ... ova 10v, -º.e· c,t_., v. , p. . 
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Los esclavos participaban en las principales ramas de 

la producción: la industria, el comercio y la agricultura .. 

En la industria laboraban como obreros y artesanos. Una mul

titud de esclavos se ocupaban en los trabajos de extracción 

de metales, Kovaliov cita una cifra de 40 000 hombres entre

gados a esa tarea. 10 En el comercio trabajaban como emplea-

dos de las casas comerciales, de las oficinas bancarias y de 

las compañías recaudadoras. 

El trabajo mh importante de los esclavos se efectuaba 

en la agricultura~debido al carácter agrario de la economía 

romana. A partir del siglo II a.n.e. ,en que se inician las 

grandes concentraciones de propiedades,se destina una masa 

enorme de esclavos a la explotación de la tierra y en las 

obras de Varrón, por ejemplo, hay un apartado especial sobre 

la esclavitudt~ Tal hecho demuestra la importancia que,en 

las relaciones agrarias, llegaron a tener los esclavos. 

1.1.4. Condiciones jurídicas y sociales de los esclavos. 

Las condiciones jurídicas y sociales de los esclavos 

10 Id. 
11 v';rr6n. De las cosas del carneo, México, UNAM, 1945. 

I, z·n: I-z·¡:·¡:,. (Bibl iotheta. 'Scri ptorum Gr&ecorum et Romanorum Mexi
cana) 
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en el siglo II y I a.n.e. eran muy duras. 12 El esclavo no 

gozaba de ninguna protección legal. Jurídicamente era una 

ill domini. El podet del señor sobre el esclavo estaba com

puesto por dos elementos: el mancipium, un poder privado~y 

un poder de carácter público, una potestas juris gentium. El 

amo podfa liberar a sus esclavos mediante tres procedimien

tos: la vindicta, acto por el cual,el duefio declaraba ante 

el pretor o gobernador su deseo de manumitir a su esclavo; 

el census: el amo pedia la inscripción de su esclavo en la 

lista de ciudadanos y, si el censor lo autorizaba, el escla

vo quedaba en libertad; por últ.imo, el testamentum calatis co 

mitiis:señalab& en su testamento,su decisión de que el escl! 

vo fuera libre, decisión que debia ser respetada por sus he

rederos. 

Durante el período que va del 134 a.n.e .. al 14 d.n.e., 

la situación jurfdica del esclav~ no cambió; era una cosa, 

un instrumento de producción; asf lo define Varrón: 

Me ocuparé ahora de la dos cosas que se refieren 
al cultivo mismo. Algunos hacen de este asunto dos par
tes: la que se ocupa de los hombres y la que trata de 
sus instrumentos, sin los cuales no puede hacerse el 
cultivo. Los instrumentos son de tres clases; primera, 
los que hablan, segunda los semivocales y, tercera, los 

12crr. Ellul, fil!_. cit., p.229. 
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instrumentos mudos. Al primer grupo corresponden los -
esclavos1 al segundo los bueyes y al tercero las herra 
mientas. 3 -

El propietario tiene derechos absolutos sobre el escla-

vo, puede ·matarlo o venderlo; el matrimonio de dos escla--

vos no se reconoce legalmente. es un contubernium. 

No obstante lo anterior, en este perfodo el ~sclavo al 

canza ciertas ventajas no tiene personalidad. pero se le 

considera capacitado para efectuar ciertas actividades a ni

vel intelectual. 

·La confianza del dueño en la capacidad del esclavo cre

ce al grado de confiarle una cantidad de bienes que se deno

mina peculium, para que los administre y los haga producir; 

gracias al peculium el esclavo pudo desempeñar puestos diref 

tivos en empresas comerciales o industriales. El amo se ha

era responsable de lo~ compromisos contrafdos por el esclavo 

en su nombre, pero, desde el punto de vista jurídico, el es 

clavo era sólo un instrumento perfeccionado, pues, a pesar 

de las actividades que desempeñaba, no posefa patrimonio ni 

personalidad reconocida. 14 

13varrón, ~- cit. p.26. 
14ctr. Ellul. ~- cit .• pp.307-308. 
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Por otra parte. los esclavos que trabajaban en el campo 

eran duramente explotados y vivfan en condiciones terribles: 

los alimentaban con desechos y los vestfan con ropas viejas. 

A Cat6n. por ejemplo, le preocupa mis el· ganado que un escl! 

vo. aconseja vender a los esclavos viejos o enfermos para no 

alimentarlos en vano. Mientras, los esclavos de la ciudad p~ 

dfan gozar de ciertos-privilegios, sobre todo los esclavos 

que laboraban en el comercio y los profesionistas como médi

cos. maestros. artistas. etc., per~ la generalidad sufria 

una explotati6n irimisericorde y, e~ el siglo I d.n.e •• a pe

sar de que hay mayor preocupación por las condiciones mate

riales de vida de los esclavos,todavfa se habla de ellos al 

mismo tiempo que del ganado. 

Del 134 a.n.e., al 1~ d.n.e •• la manumisiones se multi

plicaron y fueron mis fieiles de efectuar; la presentac16n 

del esclavo ante algún magistrado se convirti6 en un hecho 

meramente formal. Mediante testamento se liberaban centena

res de esclavos de una sola vez. 

La liberación de un esclavo llegó a efectuarse por una 

simple declaración carente de valor jurídico. por lo que el 

dueño podía cambiar de opinión y recuperar a su esclavo en 

cualquier momento. 
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La condici6n del hombre liberado era inferior a la del 

hombre ~acido libre; no podfa ascend~r a los cargos pablicos 

y sus hijos no tenfan acceso al Senado. Hasta la época de A~ 

gusto, el matrimonio entre libertos y nacidos libres estaba 

prohibido. El liberto tenfa obligaciones ~on su ex-dueño: el 

obsegµium que le impedfa demandarlo; lis operae. trabajos 

que debía realizar para el patrono o para un tercero si 

aquél 1 o so 1i citaba as f. y 1 os bona. que ~bl igaban al liberte,. 

en caso de que careciera de herederos a ceder la ffiitad de 

sus bie~es al patr6n. Estas obligaciones las tenla el escla

vo ·durante toda su vida con su ex amo.~ 5 No obstante,los li

bertos llegaron a amasar fortunas ·considerables y a pos.eer 

grandes cantidades de esclavos. Su papel. por ello, fue muy 

importante en la vida econ6mica y social de Roma. 

1.1.5. La esclavitud en tiempos de Augusto. 

En la época de Augusto se produjo un fenómeno creciente 

en relación a los esclavos: la liberación de muchos de ellos 

llegó alcanzar cifras muy altas. Debido a esto.Augusto ini-

ció una política de restricciones para la concesión de libe! 

tad. 16 Se estableció la Lex Fufia Caninia en el año 2 a.n.e •• 

15 ~bid. • p. 309, 
16 ctr. Ellul • .2,2. cit .• pp.326-327. 
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con ella se l1mitaba al número de esclavos que se podían li

berar por medio de testamento. Quien tuviera de 10 a 30 es-

clavos sólo podía liberar a la tercera parte; de 30 a 100 la 

cuarta parte; y de 100 a 500 una quinta parte, Una segunda 

Lex. la Ael ia se·ntia del año 4 d.n.e., estableció que sólo el 

propietario mayor de 20 años podfa manumitir a sus esclavos 

y ,stos debían tener 30 años. A los esclavos manumitidos que 

hubiesen pagado alguna condena penal. se les negaba la ~iud! 

danía. Estos esclavos se denominaban peregrini deditici y 

no podían residir en Roma ni en sus alrededores. 

La Lex Junia 1 cuya expedición se sitGa entre el 17 a.n.e. 

y el 19 d.n.e •• autorizaba las manumisiones por una simple 

declaración ante los amigos o por carta. Los esclavos manumi 

tidos así no se les otorgaba la ciudadanía sino que eran la

tini iuniani y aunque sus hijos nacían libres no podían reci 

bir la sucesión d.e un ciudadano. ni hacer test.amento, pues 

sus bienes. a su muerte. eran entregados al patrono. En la 

Epoca de Augusto los 1 ibertos que fueran latini iuniani, por 

no haber cumplido 30 años en el momento de su liberación,se 

transformaban en ciudadanos al tener un hijo de un año. 

Entre las medidas restrictivas tomadas por Augusto con

tra los libertos, Kovaliov menciona que aquellos no fueron 

admitidos en las clases altas aunque cumplieran con el censo 



23 

y tampoco se les autoriz6 el servicio militar. 17 No obstante 

estas medidas~el conjunto de libertos y escla~os personales 

del emperador que participaban en la admtnistraci6n ejecuti

va y bur6cratica del Imperio crecfa rápidamente; ello se de

bi6, nos dice Balsdon, a que 

••. no tuvo otro remedio que emplear libertos y es
clavos, porque la idea de trabajar en misiones subordi
nadas de esa fndole no se avenfa en principio con el 
concepto de la dignidad de un hombre libre romano. De 
ahf que realizaran un~ magnffica labor libertos inteli
gentes y eficaces ••• 1~ 

~aliov 1 .Q.2., cit •• v.11,, p.187. 
18salsdon, O.R.J. P.V.D., Roma. Historia de un Imperio. 

Madrid, Guadarrama, 1970,pp.82-85, 



11. PROCESO HISTORICO Y EVOLUCION POLITICA, 

2.1. Las guerras ~iviles. 

2.1.1. Ubicación histórica. 

La guerra socia1 1 se produjo a causa de la inferiori

dad de los aliados italianos en relación a los ciudadanos ro 

manos. Aquellos participaban en el ejército romano con todas 

las obligaciones que imponía el servicio milita~ sin que tu

vieran ningún derecho a las distribuciones de trigo y a las 

concesiones de tierras. Esta situación creó un gran descon

tento y los impulsó a buscar iguales derechos que los ciuda

danos romanos. La negativa de la sociedad romana a conceder 

esta igualdad provocó el estallamiento de la rebelión. 

La lucha se inició en Ascoli Piceno,extendiéndose rip! 

damente por Campania, Apulia, Calabria y la región montañosa 

del Samnium. Los insurgentes reclutaron un ejército de cien 

mil hombres y organizaron una confederación. Durante diecio

cho meses los aliados obtuvieron una considerable ventaja so 

bre los ejércitos romanos enviados a contenerlos. 

Debido a la extraordinaria peligrosidad de la situa--

ción el gobierno romano decidió otorgar concesiones. A fines 

1La guerra social (~: aliados) es llamada también guerra 
de 1 os marsos, 

24 
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del 90 a.n.e •• el c6nsul Lucio Julio César promovi6 la Lex 

Julia por la que se otorgaba el derecho de ciudadanía a las 

comunidades al hdas que no se hubieran separado de Roma. Esta 

ley detuvo el movimiento y contribuy6 a que las ciudades u~ 

brías y etruscas que no habían participado todavía en el 1! 

vantamiento permanecieran fieles a Roma. 

Una segunda ley. Lex Plautia Papiria. d1vidi6 consid! 

rablemente a los rebeldes. Esta ley establecía la concesi6n 

de los derechos de ciudadanía romana a cada italiano quema 

nifestara su deseo. en un plazo de dos meses. de ser consi

derado entre los ciudadanos. 

En el segundo año de la guerra.las principales ciuda

des insurrectas fueron pacificadas. Lucio Cornelio Sila, 

~6nsul en el 88 y miembro de una gran familia patricia 

arruinada. obtuvo brillantes triunfos en el sur con la ren

dici6n de varias ciudades y si bien la rebeli6n se mantuvo 

hasta el 82 a.n.e .• en lo fundamental había sido dominada 

hacia el 88 a.n.e .. 

2.1.2. La lucha política de los partidos y sus di~igentes. 

La pacificaci6n de Italia permitió concentrar las 

fuerzas del gobierno romano para.promover la guerra contra 



Mitrfdates, rey del Ponto, que había acrecentado su influen

cia en el Asia Menor con la anexi6n del Bósforo, de la Col

quida y de la pequeña Armenia, interviniendo, ademis,en los 

asuntos de la Capadocia. Hitrfdates se proponía la creaci6n 

de un gran reino en Oriente, para lo cual debía quitar a los 

romanos de su camino. Con esta finalidad trat6 de erigirse 

en libertador de los pueblos del yugo romano, no sólo del 

Cercano Oriente, sino también en la península Balcinica. 

A principios del aa ~itrídates invadi6, con un gran 

ejército,los dominios romanos del Asia Menor, después de as! 

gurarse el apoyo de Tigranes, rey de la Gran Armenia, y la 

ayuda de los piratas del Mar Hediterrineo. 

Lá conducción de la guerra contra Mitrfdates toc6 en 

suerte a Sila, pero los hombres pertenecientes a las esferas 

comerciales y usurarias que tenían en Asia muchas empresas y 

el monopolio de los negocios, temían, si Sila conservaba el 

mando, exponerlos a la ambición de los optimates. 2 Preferían 

a Mario que había hecho una destacada carrera militar y poli 

tica en la tendencia liberal. Aunque la posición de Mario se 

había inclinado a favor de la aristocracia,era, para ellos, 

mis digno de confianza que Sila. Otro grupo apoyaba a Mario el 

de las capas medias e inferiores de ciudadanos italianos. 

2con la palabra "optimates" se designaba a la nobleza. 
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Poco antes de que Sila se reuniera con el ejército en 

Campania, el tribuno de la plebe Publio Sulpicio Rufo pre

sent6,ante la asamblea popular, las siguientes proposicio

nes: la distribución de los nuevos ciudadanos ítalos en to

das las tribus; la concesión del mismo derecho a los liber

tos; la privación del título de senadores a los que tuvie-

ran deudas superiores a los 2 000 denarios; la autorización 

de regresar a la patria a todos los ciudadanos condenados 

al exilio por comisiones judiciales? y, por último. la sub~ 

titución de Sila por Mario en el mando de la guerra contra 

Mitridates. 

Las proposiciones anteriores favorecían a una capa m!_ 

yoritaria de la población y afectaban,grandemente,los inte

reses de la arist6cracia terrateniente. Es· significativo el 

hecho de que Rufo estuviera siempre acompañado de 600 jóve

nes del orden ecuestre que eran llamados "antisenado". 

Las propuestas de Rufo se rechazaron, pero el descon

tento creció a tal grado que el gobierno tuvo que ceder y 

las leyes fueron aprobadas. Ante estos resultados~Sila se 

reunió con el ejército de Campania y,con la promesa del ri

co bo_tin que se obtendria en Oriente ,lo convenció para que 

~procesos judiciales estaban en manos de los caballe
ros. 
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marcharan co~tra su ciudad natal. Era el comienzo de una nu! 

va etapa en las guerras civiles. La población los rechazó P! 

ro Sila,con mayores recursos, logró imponerse. Rufo fue muer 

to y Mario se refugió en Africa. 

Los ciudadanos romanos, obligados por la represión 

ejercida por Sila, adoptaron una nueva constitución en la 

que se privaba al pueblo de todo derecho polftico y de todo 

poder; los tribunos tueron anulados y el Senado se transfor

mó en una camarilla bajo el mando y deseos de Sila que incl.H_ 

yó a 300 de sus incondicionales en ese organismo. 

Sila tenfa que partir con su ejército inmediatamente 

hacia Oriente, situación que favoreció a la fracción democrá 

tica en las elecciones del si ya que fue elegido Lucio Corn! 

lio Cinna, de tendencia liberal. El otro cónsul elegido fue 

Cneo Octavio, optimate. 

Al partir Sila, la facción democr6tica trata Je recupe

rar posiciones. La lucha se reanuda a partir del problema de 

la subdivisión de los nuevos ciu~adanos y los libertos en 

las tribus. Los acontecimientos se desencadenan con la pr~ 

posición de una ley mediante la cual 1 se otorgaría plena 

igualdad a los ciudadanos y la amnistfa,a los ciudadanos de

clarados fuera de la ley durante la revuelta contra Sila. 



El dfa de la votación se produjo una lucha armada en

tre los partidario~ de las dos tendencias polfticas. La vif 

toria fue para los aliados de Octavio. El Senado declaró a 

Cinna y a los demás dirigen~es liberales fuera de la ley. 

El grupo democrático reorganizó sus fuerzas con apo-

yo, sobre todo,de los italianos. Mario. de regreso de Afri

ca, reunió un ejército compuesto por esclavos fugitivos y 

por ftalos. No sólo Mario utilizaba a los esclavos en su 

ejército, también Cinna hacfa constantes llamados para que 

se unieran a la lucha contra el grupo conservador. Mario y 

Cinna lograron poner sitio a la capital y cortaron el sumi

nistro de vfveres para obligar al gobierno impuesto por Si

la a capitular, cosa que ocurrió en junio del 87 a.n.e .• 

Las represalias no se hicieron esperar. La ciudad se 

vio sometida al saqueo y a la matanza; entre los asesinados 

hubo muchos personajes de primer plano: Cneo Octavio, Lu

cio Julio César y Quinto Lutacio cátulo. Sila fue de~ues 

to, declarado fuera de la ley y su constitución se derogó. 

En el 86 a. n. e .• Mario y Cinna fueron elegidos cón

sules, pero Mario murió y fue sustituido por Verrio 

Flaco. Durante tres anos, del 87 al 85 a. n. e., Cinna di 

rigió el Estado.convirtiéndose, de hecho, en un dictador. Se 
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impuso la tarea de restablecer el predominio d~ la fracción 

liberal y aliviar la crisis económica. En este perfodo se 

estabieció la distribución igualitaria de los ciudadanos en 

las tribus y la anulación parcial de las deudas; una refor

ma monetaria y una mjlyor dhtribución de pan. 

El apoyo principal de este dirigente del grupo demo~

cr,tico estaba constituido por los italianos. pero ésto pr~ 

vocaba la desconfianza de una parte considertble de los ciu 

dadanos romanos que encontraban en Sila un mayor respaldo a 

sus privilegios. Por otro lado,los esclavoJ que habfan 

constituido una gran fuerza en el restablecimiento del po--

der democritico. debido a desmanes con sus antiguos due 

ños. fueron asesinados fríamente por órdenes de Cinna. 

Sila. refugiado en Grecia, decide actuar por su cuen

ta contra Mitrfdates con un ejército mercenario y los pros

critos que continuaban a su lado. Desconoce al gobierno ro

mano. impone tributos a las ciudades griegas. despoja a los 

templos de sus tesoros. contrata barcos piratas fenicios y 

cretenses y reparte dinero en abundancia entre los mercena

rios~que manifiestan ya el papel independiente del ejérci-

to. 

Como primera tarea en la lucha por el poder, Sila ven 
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ce a las principales ciudades griegas entregando Atenas al 

saqueo y a la matanza; obtiene en Beocia una victoria sobre 

los poderosos ejércitos de Mftrfdate~ a quien obliga a reti

rarse a Asia,-y negocia la paz en el 85 a.n.e., Las condicio

nes de esta negociación r•sultan poco V!ntajosas para Si

la: la restitución de todas las conquistas hechas en Asia Me 

nor desde el comienzo de la guerra. pago de 3 000 talentos. 

entrega de 80 naves de guerra y otras condiciones de menor 

importancia. 

Sila se encamina después hacia sus objetivos principa

les: el dominio de Roma y la lucha contra el grupo en el po

der. Se enfrenta primero con el ejército romano que habfa si 

do enviado a Asia por el gobierno, venciéndolo fácilmente ya 

que muchos de los soldados se pasaron a sus filas. Se apode

ró entonces de Asia que sufrió en sus manos exacciones sin 1 f 

mite, cuanto más que era muy rica. 

Sila habfa informado al Senado del término de su c~mP! 

fla y esto favoreció las posibilidades de un ac~erdo con la 

sección conservadora. pero los cónsules Cinna y Carbón qui

sieron impedir este entendimiento. En el invierno del 

85 a.n.e. trataron de reunir- las tropas para enfrentarse a 

Sila,pero los soldados se sublevaron y mataron a Cinna en él 

84 ~.n.e., en Ancona. 
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Sila desembarcó en Brindis en el 83 a.n.e. con un ejé! 

cito de 40 000 hombres y cargado de botín. Nuevamente empez! 

bala guerra civil. Toda Italia se unió a los jefes del sec

tor democr,tico, mientras que en torno a Sila se agrupaban -

eminentes miembros de la aristo.cracia e incluso algunos del 

bando contrario. Quinto Metelo Pfo, hijo de Metelo Numidico, 

ttarco Licinio Craso y Cneo Pompeyo. que reunió para Sila un 

ejército entero en el Piceno, fueron algunos de sus aliados 

mis brillantes. Sila contó con abundantes recursos económi-

cos para minar al contingente democr,tico que, apoyado por 

las ciudades italianas,ofreció tenaz resistencia y sólo fue 

vencido ar cabo de una feroz 1 sangri~nta lucha. 

Las acciones de Sila se caracterizaron por la crueldad 

con sus enemigos, en particular contra los dirigentes mis 

destacados de la facción contraria. 

Sila, dueño del poder, desencadenó la mis feroz y deva! 

tadora destru~ción crímenes en masa y exterminio de 

los habitantes de las ciudades italianas fieles a los demó

cratas. Sila introdujo las listas de proscripciones; en 

ellas anotaban los nombres de las personas declaradas fuera 

de la ley y que podfan ser condenadas a muerte. Sila y sus 

partidarios se enriquecieron enormemente comprando a precios 

muy bajos los bienes de los proscritos. Los esclavos fueron 



33 

favorecidos esta vez, Sila 1iber6 a 10 000 de ellos que recf 

bieron el nombre de Cornelios y formaron su guardia perso

na 1. 

Sila hizo proclamar por el prfncipe del Se~ado Lucio 

Valerio. una ley, lex Valeria1 que lo declaraba dictador por 

tiempo indeterminado. Esta dictadura era en esencia distinta 

de las que le precedieron. Su autoridad se extendfa a todos 

los sectores de la vida estatal. Tenfa ademls una diferencia 

sustancial: se apoyaba fundamentalmente sobre un ejircito 

profesional, del que 200 000 se habfan beneficiado con la 

concesi6n de tierras en Italia. Hay que hacer notar. dlce 

Kovaliov. que el hecho anterior no la priva de su car,cter 

de clase; se trataba de una dictadura de los esclavistas ro

manos. principalmente de la nobleza que hacfa de ella un me

dio de lucha contra el movimiento democrático revoluciona

rio.4 Como parte de esta lucha los tribunos de la plebe fue

ron, de hecho, anuladosªya que toda iniciativa suya 

debfa pasar por la aprobación del Senado. Sila suspendi6 

además las distribuciones de trigo. 

El dictador estlbleci6 un severo orden en la sucesi6n 

4Kovaliov • .2.2,. cit., v. IL p.5.0. 
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para el acceso a las magistraturas; no podfa ser c6nsul 

quien antes no hubiera sido pretor y sólo podfa ser pretor 

quien antes hubiera sido cuestor. 

El número ~e pretores fue elevado a 8 y el de cuestores 

a 20 para satisfacer las necesidades de la administraci6n 

del Estado. Los exrcuestores se convertfan automfticamente 

en miembros del Senado. Los s.enadores fueron declarados ina

movibles, el 1minhdose asf la funcidn mh importante d_el cen

sor: la revisi6n del Senado. 

Como las reformas constitucionales de Sila tendfan for

malmente a restituir el dominio de la aristocracia. el 5ena• 

do fue puesto de nuevo a la cabeza del Estado. Los tribuna

les pasaron a manos de los senadores y se aument6 el número 

de éstos con la elecci6n de 300 nuevos miembros: los electos 

fueron hijos de senadores. oficiales de Sila y "gente nueva" 

que se habfa abierto camino durante este movimiento. En esta 

nueva nobleza se apoyó la dictadura. 

Sila no descuidó ningún aspecto de su gobierno y en re

lación a la organización administrativa de. Italia hubo ade

lanto: los··nuevos ciudadanos provenientes de los ftalos fue

ron dueños de todos los derechos. incluso del de ser inscri

tos uniformemente en las 35 tribus. 
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En el 79, despufs de recha~ar su reelecci6n como c6nsul> 

convoc6 a la asamblea popular y declar6 que renunciaba a sus 

poderes d;ctator;ales. 

El dictador mur;6 en el 78 a.n.e. 1 el Senado y los vet! 

ranos de su ejfrcito..,de toda-. Italia, le tributaron honores e!_ 

cepc;onales. 

Cabe citar. en este punto, el juicio de Kovaliov respef 

to a la trascendencia hist6rica de s;1a: 

••• fue •Y grande ••• puso las bases del sistema es
tatal que luego fue reforzado y extendido por Ctsar, 
sistema que nosotros llamamos "Iq,erio•. El principio 
de la dictadura militar penna'*nte con el 11111ntenimiento 
de la fonna republicana. la destrucci6n de la democra-
cia1 el debilitamiento del Senado aparentando su conso
lidaci6n. el mejoramiento del aparato administrativo y 
del judicial. la extensi6n de los derechos de ciudada-
nfa. la organizaci6n municipal de Italia fueron medidas 
que re~omaron sus sucesores y entraron a fonnar parte -
org!nica de la organfzacf6n estatal de Roma.5 

A la muerte de Sita, el rl1gimen oligfrquico qued6 sin 

direcci6n. Los hombres de negocios y mercaderes se enrique

cieron aprovechando la inestabilidad polftica. en particular 

mediante operaciones ilegales. violencia y engaftos. Asf se 

origin6 el propietario terrateniente dedicado a la usura y a 

5 QR.. cit., p. 52. 
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las provechosas operaciones financieras. tanto en las provi! 

cias como en Italia. 

Las confiscaciones y proscripciones propiciadas por el 

régimen de Sila, fueron ideales para ese tipo de activida

des¡ surgieron hombres que se hicieron fabulosamente ricos 

con sus especulatione~como Pompeyo el Magno y Craso, quien 

hibil y oportunamente compraba u obtenfa por la violencia r! 

cas haciendas o que, durante los frecuentes incendios en R! 

ma, acudía con su equipo de bomberos y al mismo tiempo que 

apagaba los i~cendios, adquirfa por poco dinero los edifi

cios para reconstruirlos después¡ tenía varias minas de oro 

y plata y una enorme cantidad de esclavos que le enrfquecfan 

cada vez mis. 

Marco Emilio Lépido tambifn fue uno de estos oportunis

tas que para evitar un proceso debido a sus rapacidades en 

Sicilia se había pasado a las filas democrfticas. Este indi

viduo 1ntent6 minar el régimen impuesto por Sila. C6nsul en 

el 78 a.n.e .• quiso reorganizar las fuerzas democriticas con 

los restos de los partidarios de Mario. Reuni6 un ejfrcito 

y al vencimiento de su consulado se neg6 a dejar el cargo; 

en el 77 a.n.e. pretendi6 del Senado la restauraci6n de la 

antigua autoridad de los tribunos, el regreso de los emigra~ 

dos y para sf ~isrno la reelecci6n consular. El Senado lo de-
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clar6 enemigo de la patria y confi6 a Quinto Lutacio Catulo, 

su colega en el consulado, y a Pompeyo,la misi6n de combati! 

lo. Lépido fue derrotado y se retir6 a Cerdeña donde muri6. 

Lo que quedaba de su &jército march6 a España conducido por 

Perpena que habfa sido uno de sus pretores. 

Los jefes proscritos de la corriente dem6crata habfan 

seguido actuando en España bajo la direcci6n de ·Sertorio, 

nombrado propretor durante ~1 gobierno de Cinna que, con 

una polftica moderada, fortaleci6 su posicf6n de gobernador 

y dirigente y contaba con tropas iberas entrenadas por ofi

ciales romanos. 

Sertorio trat6 de organizar un movimiento verdaderamen

te democritico en contra del sistema de la oligarqufa. Se 

trataba de un régimen en el que la paz permitiera al pueblo 

beneficiarse de los frutos de la civilizaci6n romana. Por 

ello España fue declarada independiente. Sertorio organiz6 -

un Senado de 300 miembros con los emigrados romanos mis not! 

bles. Busc6 en los enemigos de Roma la fuerza necesaria pa

ra sostenerse separado de la capital: se al i6 con los piratas 

de Cilicia~que pusieron una flota entera a su disposici6n, 

incit6 a las tribus galas a rebelarse y realizó convenios 

con Mitridates que reiniciaba la guerra en el 74 a.n.e. co~ 

tra Roma. Ante estos hechos el gobierno tuvo que tomar car-



38 

tas en el asunto. Se eligi6 a Pompeyo para realizar la re-

presión ante la evidente desconfianza del Senado. En el 

77 a.n.e., con el titulo de proc6nsul, Pompeyo cruzó los Al 

pes y se dirigió a España. Durante un periodo largo el cur

so de la guerra fue favorable a Sertorio, por lo cual el C! 

mandant~ romano fij6 una recom~ensa por su cabeza. Durante 

un banquete organizado por Perpena, Sertorio y su guardia 

fueron apuñalados. Esto ocurri6 en el afto 72 a.n.e., Pompe

yo no tuvo mayor problema en vencer a las tropas que resta

ban. España fue sometida de nuevo. 

Lo anterior demuestra que el gobierno oliglrquico re

sultaba incompetente para resolver los conflictos y que la 

intervención de particulares en la soluci6n de los proble

mas de Estado, fue hacifndose cada vez mis frecuente, mina~ 

do los cimientos de la repdblica y preparando el camino al 

principado. 

A consecuencia de las guerras Italia estaba llena de 

esclavos, antiguos combatientes que habfan sido sometidos 

tras encarnizada lucha y hechos prisioneros, pero que con

servaron su odio a Roma y sus conocimi•ntos militares. 

?or otra Darte, los esclavos habfan participado en los 

distintos enfrentamientos de las facciones polfticas y ha-
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bfan sido movidos según los intereses de cada grupo. Esto 

les habfa hecho comprender que su papel no er• sino el de un 

instrumento. Su conciencia de clase se desarro116 y les im

puls6 a la lucha por la libertad. 

Espartaco dirigi6 la revuelta en el 73 a.n.e,, Plutar

co nos dice de él: 

Espartaco era natural de un pueblo n6mada de Tra-
cia, pero no s61o de gran talento y extraordinarias 
fuerzas, sino aún en el juicio y en la dulzura muy supe 
rior a su suerte y m(s propiamente griego que de seme-
jante naci6n,6 

La fuerza militar creciente de Espartaco y los sucesi

vos triunfos de su ejército sobre los romanos, hacen acept! 

ble la hip6tesis de que estaba decidido a llegar hasta Ro

ma~ Craso, gran propietario de esclavos, investido de pode

res dictatoriales se puso al mando de los soldados dispon1 

bles y muchos voluntarios de su clase se unieron a él; dis

ciplin6 duramente a la tropa y march6 contra Espartaco. 

Tales fuerzas no fueron suficientes para vencerlo, pe

ro desisti6 de su primer empefto de apoderarse de Roma y de

cidi6 retirarse hacia el sur. Pudo, mediante una maniobra 

6Plutarco, .Q.2, cit., v. II, p.48. 



desesperada, burlar el cerco que Craso le habfa puesto y d! 

do que se encontraba en el extremo de la penfnsula, volv16 

a tener la posib11idad de ir contra Roma; sin embargo, acu

dieron entonce.s los ejfrcftos rounos llamados de España y 

Tracia y el .jefe insurrecto dectd16 enfrentarse a Craso¡ N! 

bo div{siones en ~u tampo sep1Yindose un gru~o de 12 mil 

hombres que fueron luego exterminados por Craso. Espartaco 

luch.6 huta la ülth1a gota de su sangre por defender la ca! 

sa y s.Slo despu'1s de una batalla excepcional, fue derrota

·do y auer.to. 

El largo camino de Capua a Roma fue ~embrado con las 

cruces de 6 mil esc1avos hechos prtstoneros l crucificados 

por 6rdenes de Craso. 

Se habfan perdido no aenos de 100 000 esclavos, los 

campos fueron devastados y muchas ciudades destruidas. En 

adelante algunos propietarios se abstuvieron de comprar es

clavos lfmitfndose a los que nacfan en casa. El nGmero de 

libertos se elevó y la cantidad de tierras dadas en arrien

do aument6 considerablemente. 

La rebeli6n de Espartaco y sus compañeros habfa sido 

aniquilada, pero las consecuencias de este levantamiento P! 

rala econo~fa esclavista resultaron determinantes ya que 
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fue un factor decisivo en la crisis agrfcola que se produjo 

en Italia a fines de la república y que durante largo tiem

po no 1ogr6 resolverse. 

Despufs de la victoria sobre Sertorio y Espartaco, Po! 

peyo y Craso buscaron el apoyo de los caballeros y el pue

blo. A cambio de ello los jefes militares prometieron la 

restauract.6n del rfgimen destruido por Sila. Los diri9entes 

silanos mfs notables se transformaban en democrfticos con 

el itn de lograr sus aspiraciones de poder y domi~aci6~. 

En el 70 Pompeyo y Craso fueron elegidos c6nsules e i! 

mediatamente se restablecieron los co•icios por tribu y la 

censura. Se abolieron, ademls, todas las limitaciones fija

das al poder tribunicio. 

El pretor Lucio Aurelio Cota promovi6 una amplia refo! 

ma judicial (Lex Aurelia), por la ~ual los colegios judicia

les debfan componerse de un número igual de senadores, cab! 

lleras y de los llamados •tribunos eriales". ~stos últimos 

eran los plebeyos ricos .que por su posici6n financiera se

gufan inmediatamente I los caballeros. 

El movimiento democrltico se reorganiz6 b!sicamente 

con el apoyo ~e los grupos popul•res, cuya influencia se e¡ 



tendía ya por toda Italia. sobre todo entre los campesinos 

endeudados y los veteranos que se vefan oprimidos por la com-

petencia de los grandes propietarios y limitados por sus es

casos conocimientos de agricultura. En las reuniones de los 

dem6cratas se planteaban soluciones a éstos y a otros probl! 

mas. 

Las fuerzas democrlticas necesitaban un dirig•nte que 

las organizara y les diera cohesi6n. En el 69 a.n.e. tésar. 

sobrino de Mario. desafiaba a la oligarqufa y con acciones 

provocativas·, como erigir estatuas a Mario en el Capitolio, 

ganaba popularida;d entre e.1 .pueblo. pero no era lo suficien

temente· maduro para asumi~ el mando. Al respecto Plutarco 

nos dice: 

7 I b i d . p • 4 7. 

Finalmente dividida Roma en tres partidos. el de 
Pompeyo. el de César y el de Craso. la· parte juiciosa y 
sensata de la república cultivaba la amistad de Ponipeyo 
y la gente inquieta y flcil de mover iba tras las espe
ranzas de.César. Craso. poesto entre ambos. ya sacaba 
ventajas de una parte, ya de otra¡ y siguiendo las vi
cisitudes del gobierno. que se sucedían con frecuencia, 
ni era amigo seguro ni enemigo irreconciliable. sino 
que con facilidad cedía en- gracia y en odio, según la 
utilidad lo exigía, siendo muchas veces. en poco tiempo 
defensor e impugnador de los mismos hombres y de las 
misnas leyes.7 
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Los grupos moderados de la democracia favorecieron en 

este momento a Pompeyo. Este habfa llevado a oabo una desta

cada acci6n polftica y militar. gracias al pode~ extraordin! 

rio que la Asamblea del ·pueblo le confirió para exterminar 

la piraterfa en ~1 67 a.n.e •• Terminada esta mis{ón con efica 

cia y prontitud. recibió en el 66 a.n.e. la tarea de poner

se al frente de la guerra contra Mitrfdates 1 al que venci6 

posteriormente. También organizó nuevas provfncias en las 

orillas del Mar Negro; conquistó para el imperio romano el 

reino de los Seléucidas 1 con el nombre de Siria. y en Gala

cia1 Capadocia y Judea impuso reyes adicios al imperio. Roma 

se engrandecfa desde las orillas septentrionales del P~nto 

hasta el Eufrates y las fronteras de Egipto. 

Los intereses económicos de Craso le hicieron contri

buir con dinero para una campaHa de los demócratas en favor 

de una serie de reformas de política interior. La facción li 

beral consiguió victorias en las elecciones del 66 a.n.e .• 

con la elección de sus candidatos:P. Cornelio Sila y P. Ant~ 

nio Peto para los puestos consulares; Julio César como 

edil y Craso como censor. 

En esta etapa de la lucha polftica. la división entre 

los demócratas se acentuó cuando una parte de ellos. propuso 

ante la Asamblea del pueblo una serie de medidas radicales; 



se trataba de un proyecto de ley presentado a fines del 

64 a.n.e. por el tribuno de la plebe Servilio Rulo. Se pro

ponfa la venta de una gran cantidad de tierras estatales en 
'·· 

Italia y las provtncias y ta adq~fsicf6n de una determinada 

cantidad de tierras de particulares y de municipi~s. La ti! 

rra adquirida de esa manera,junto con las tierras estatales 

de Italia que no se hubieran vendido, se distribuirían sin 

derecho de alienaci6n, entre los ciudad.anos mis pobres. El 

proyecto prevefa. para su reatiiacf6n, et establecimiento 

de una comisi6n de 10 mfem~ros elegidos por 17 tribus. desi.9. 

nadas ~or sorteo; la comisi6n trabajarfa dutante 5 aftQs. 

Los candidatos se presentarfan al pueblo en persona, y a 

los decemviros se les conferirfan ••Plios poderes, incluso 

el de mandar las tropas en caso de necesidad. 

Esta audaz iniciativa, nos dice Kovaliov, no tenfa po-

sibilidades de fxito, pero tenfa otros fines; trataba 

de hacer elegir como miembros de la comisi6n a Cfsar y a 

Craso, manteniendo alejado a Pompeyo, quien, por la campafta 

militar en Oriente, no podfa presentarse personalmente ante 

los electores. De esta manera Cfsar y Craso adquirfrfan una 

gran autoridad. 8 

-8-
Kovaliov, _M. cit., v. II, p.72. 



La ley de Servillo Rulo provoc6 la cerrada oposici6n 

de los senadores. Los caballeros eran contrarios a la venta 

de las tierras del Estado ya que privarfa a muchos de ellos 

de una jugos.a fue.nte de ganancias. 

Cicer6n pronunci6 tres discursos contra la ley (sobre 

la ley agraria) a principios del 63,con los que contribuy6 

a que el proyecto fr•casara. 

2. 1.3. Conspiraci6n de. Lucio Sergio Catil fna. 

Los radicales del movimiento dem6crata trataron por 

tres veces de hacer elegir a Catilina para el consulado. 
f 

siendo derrotados en el 65, el 64 y el 63. Lu~io Sergio Ca-

tilina se mostraba como jefe de esa facci6n; antiguo pre

tor. agrupaba a su alrededor un número muy considerable de 

peTsonalidades de la sociedad romana, incluso del rango se

natorial, que habfan sufrido las consecuencias de la crisis 

o las arbitrariedades del Senado. 

Cicer6n, moderado y conservador, movido por sus ambi

ciones polfticas, consideraba a los integrantes de esta 

fracci6n como "una infame pandilla de malvados hundidos en 

el vicio", opini6n confirmada pc;,r él hecho de que Lucio Ser 

gio Catilina era otro fugado del campo de Sita, defensor de 
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intereses particulares y con una gran hostilidad a la oli

garquía dirigente. 

El programa de esta fracci6n del movimiento liberal se 

basaba en tres puntos principales: la anulación de las deu

das, una nueva ley agraria y el derrocamiento de la oligar

quía en el poder. 

El ala izquierda de la democracia era aquel año muy s~ 

lida. El favorito del pueblo, Julio Cfsar, obtuvo el cargo 

de gran pontífice, a pesar de tener como contrincante al 

principe del Senado Cayo Lutacio Catulo. Ese mismo año Cé

sar habfa sido elegido pretor para el 62 a.n.e., 

Las elecciones se realizaron a fines del verano del 63 

y se desenvolvieron en una atmosfera de tensión y miedo. 

Los optimates y los caballeros se unieron contra Catilina y 

determinaron su derrota¡ fueron elegidos Cayo Antonio, ex

seguidor de Sfla, y Cicer6n. 

El fracaso de la segunda facción de los demócratas les 

oblig6 a bus~ar otro camino para lograr la participación en 

el gobierno: el de las armas. Se planeó el golpe de Estado 

con el apoyo de los electores rurales; se trataba de organf 

zar un ejfrcito que marchara sobre Roma y al frente del 
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cual se pondrfa Catilina; otros jefes se encargarfan de su

blevar a la plebe de Roma y otros mis matarían a Cicer6n. 

La conspiraci6n no estaba suficientemente preparada 

cuan~o Ciceron, gracias a una eficiente red de espionaje, su-

po de todos los movimientos de los conjurados y tuvieron que 

actuar antes de lo previsto. Catilina debi6 salir de Roma 

con un pequefto ejfrcito Cicer~n. mediante fogosos discur

sos, logr6 aterrorizar a la ciudad con la amenaza de la te

rrible conspiraci6n que se cernía sobre Roma. Consigui6 ha

cer detener a los partidarios de Catilina que permanecían en 

la ciudad. 

El Senado se reuni6 para juzgar a los conjurados. Cfsar, 

pretor para el 62 a.n.e.,puso en evidencia la ilegalidad de 

tal acto, ya que el Senado no tenia ningún poder judicial. 

Era la asamblea del pueblo quien debía decidir la pena de 

muerte para los conjurados, sin embargo se realiz6 una vota

ción que result6 desfavorable para los conspiradores. Cice

r6n los hizo estrangular en la clrcel al pie del Capitolio 

y envi6 un ejércit~ contra el jefe conspirador que muri6 con 

todos sus compafieros. 

Ante la desaparicf6n de Catflina y sus ali~dos, el des

contento popular se manffest6 ·en vi·olentos motines que tuvi! 
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ron que ser duramente reprimidos. El Senado declar6 en est! 

do de sitio a Roma y se destituy6 a varios magistrados, en

tre ellos. a Julio Cfsar. Cicerón terminó su consulado en 

medto de la hostilidad general, 

2.1.4. Primer triunvirato y consulado de Cfsar. 

En el 60 a.n.e.,César regres6 de España con el propósf 

to de presentar su candidatura para el consulado del 59. D! 

bido a su actuación al lado de los demócratas.tenfa muy po

cas posibilidades de triunfar. Lo anterior motivó que los 

tres personajes mis influyentes de Roma: Cfsar, Craso y Pofil 

peyo se aliaran para ~onstituir un triunvirato que,de hecho. 

anulaba al gobierno de la aristocracia. Pero la alianza de 

Pompeyo con los radicales era sólo circunstancial, motivada 

por el rechazo de los senadores a sus actividades en Orien

te y la indiferencia a sus triunfos militares. Tanto los 

unos como los otros desconfiaban de fl. 

La base social del triunvirato estaba integrada por 

los opositores a la oligarqufa y en especial el orden ecuei 

tre adicto a Craso. El poderfo del triunvirato radicaba, s~ 

bre todo, en un ejército profesional cuya fuerza se acrece~ 

taba cada vez mis. 



El primer objetivo de los triunviros fue hacer elegir 

a César como cónsul. el cual ,una vez en el cargo,se ocupa

rfa de favorecer a Craso y a Pompeyo. 

César obtuvo el mandato e inmediatamente presentó ante 

el Senado una rogatio tendiente a beneficiar sobre todo, a 

los veteranos de Pompeyo. 

Se trataba de un plan agrario basado en el proyecto de 

Servilio Rulo: proponfa el reparto de las tierras estatales 

de la Campania y la compra de otras en Italia con los in3r! 

sos de las provincias orientales. Las parcelas se debfin C! 

der con preferencia, a los ciudadanos mis pobres y a los 

que tuvieran por lo menos tres hijos. Una comisi6n de 20 

miembros se encargaría de efectuar el plan. 

Se pretendfa, ademls, confirmar todas las medidas im

puestas por Pompeyo en Oriente y, por último, disminuir en 

un tercio los gravlmenes pagados por los recaudadores. 

El Senado se opuso a semejante proyecto con todos los 

medios a su alcance. Entonces César present6 la ley direct! 

mente a los comicios y se aprobó. Pompeyo y Craso fueron 

nombrados miembros de la comisión y César renunció a parti

cipar en ella. 
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Una de las medidas mis trascendentes del consulado de 

César fue la Lex Jul h de Repetundh: 

Anulaba las donaciones de mis de 10 000 sestercios 
de los administrados a sus administradores. Ordenaba pu 
blicar el monto de los impuestos en t~es ejemplares: _-; 
dos de ellos para otras tantas ciudades importantes de 
la provincia en cuestión y uno para el Aerarfum de Ro-
ma. Sustrafa a Ta usucapio o prescripción positiva. los 
terrenos usurpados cualquiera que fuese el tiempo de su 
posesión, Y, en fin habilitaba a las vfctimas de la ex
torsión para reivindicar los bienes perdidos al usurpa
dor. con acción vitalicia contra él,9 

Otra disposición importante del gobierno de César fue la 

de mantener informado al pueblo de los actos de su gobierno 

mediante la publicación de los decretos del Senado y de la -

Asamblea popular. tratando .con ello de ganarse la opinión PÍ 

blica. 

Por intermedio del tribuno de la plebe Publio Vatinio. 

César consiguió la designación para su proconsulado de la Ga 

lia Cisalpina y de la Iliria por un perfodo de 5 años; el 

nombramiento inclufa la adjudicación de tres legiones. El Se 

nado tuvo que destinarla. a propuesta de Pompeyo. la Galia 

Narbonense y una legión. 

g-

César. Gu7rra Civil. [Trad. y notas de Rafael Salinas] México, UNAM, 
p. XLV (B1bliotheca Scriptor1111 Graecorum et Romanorum Mexicana) 
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Las intenciones, tanto de Pompeyo como del Senado, eran 

alejar a César el mayor tiempo posible de Roma, ya que ten

dria que enfrascarse en una gran guerra de conquista en sus 

provincias, como de hecho ocurri6. 

Antes de marcharse a sus provinciasJCésar ayud6 a ele

gir a Publio Clodio corno tribuno de la plebe para tener un 

agente· en Roma que le ayudara en sus fines. 

Clodio promovi6 algunas leyes por parte de los dem6cra

tas: sobre la distribuci6n gratuita de pan a los pobres, la 

reconstituci6n de los colegios viales prohibidos por et Sen! 

do en el 64 y otra ley que permitfa las asambleas en los 

dias festivos. Promovi6 ademis una ley dirigida especialmen

te contra Cicer6n, que establecia que un funcionario que hu

bi~se condenado a muerte.sin juicio,a un ciudadano romano d~ 

bfa ser exiliado. Cicerón, antes de que la ley fuese aproba

da, parti6 para Macedonia. 

Catón, enemigo declarado de César,viaj6 a Chipre con 

una misión diplomática. Asf, despejado el horizonte, César 

march6 a la Galia. En el 57, sin embargo, ante la prepoten

cia de Clodio, Pompeyo favoreci6 la elecci6n de Mi16n,por i~ 

terme¿io del cual se logró la amnistfa de Cicer6n que regre

só a Roma reinvifldicado,y ayud6 a Pompeyo a obtener poderes 
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extraordinarios para el abastecimie~to de vfveres a Roma; en 

Italia Pompeyo obtuvo el poder proconsular. 

César lleg6 en el 58 a.n.e. a la Provincia. la Galia 

propiamente dicha. Entre las numerosas tribus que habitaban 

la regi6n. los eduos se consideraban aliados de Roma. Los S! 

cuanos y los arvernos prefirieron asociarse con los germanos 

del otro lado del Rin. cuyo jefe. Arfovisto. al mando de una 

numerosa tropa,cruz6 el rfo y.tras una farga lucha venci6 a 

los eduos. En tanto,César contuvo a los helvecios que trata

ron de emigrar hacia la desembocadura del rfo Garona en bus

ca de mejores tierras. Avanzó después. contra Ariovisto,cuyo 

progreso sobre territorio galo ponfa en peligro la dom1na

ci6n roma.na. Posteriormente asumió la defensa .de los pueblos 

invadidos y logr6 derrotar y perseguir al jefe germano has

ta el Rin. 

Estos triunfos sobre los germanos y sobre los helvecios, 

consolidaron la hegemonía de Roma sobre la Galia central y 

acrecentaron el prestigio de César. Después de estas bata

llas fue necesario enfrentarse a los belgas, aliados de los 

germanos y de tas tribus de Bretafta y Normandfa. La guerra 

se efectuó en el 57 a.n.e. y, no obstante el valor de las 

tribus bárbaras, la supremacía de los romanos en cuanto a O! 

ganización y conocimientos militares se impuso. 



En el in~ierno del 57 a.n.e., los br;tanos y los nor

mandos se d;spusieron a combatir a los invasores. César so

meti6 con su ejército a los vénetos en Britani&, mientras 

sus lugartenientes se ocupaban de Normandfa. 

A fines del 57 toda la Galia fue sometida y declarada 

provincia romana. La excelente dirección de las campañas 

por César, provocó no sólo el entusiasmo entre sus adictos 

sino también el odio y la envidia de sus enemigos. El Sena

do, a pesar de su rechazo al vencedor, ordenó solemnes ora

ciones en acción de gracias por las victorias. 

Mientras tanto, los brillantes triunfos de César en 

las Galias aumentaban su popularidad y dominio, pero al 

mismo tiempo, le atrafan el repudio de la oligarqufa y de 

su favorito Pompeyo. El Senado veía un mayor peligro para 

su seguridad y poder en las ambiciones ilimitadas de César 

que en el vacilante Pompeyo, que podria convertirse simple

mente en el primer ciudadano, princeps, y no en un dicta

dor, cuyo sostén evidente eran las masas de ciudadanos más 

desposeídas. 

En el verano del 56 a.n.e., los triunviros se reunie

ron en Luca, Etruria septentrional. Se trataba de reforzar 

su alianza y de. tomar nuevas decisiones. Se acordó prolon
J 
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gar los poderes de César. que caducaban en el ~4 a.n.e. 1 

durante 5 años mis, elevindo el ndmero.de sus legiones y 

nombrindolo c6nsul para el 48. Pompeyo y Craso obtendrfan el 

consulado para e1 55 y al término de su cargo recibirfan la 

direcci6n de las provincias españolas y de Siria. 

Los acuerdos se votaron en el Asamblea poputar ante la 

r~sist~ncia de la oposici6n. Pompeyo, ~o march6 a sus pro

vincias con el fin de controlar la situaci6n en Roma, mien

tras Craso parti6 a Sir-fa donde emprendi6 una guerra contra 

los partos con el fnimo de igualar las victorias de César. 

A partir del 5~ a.n.e. César entr~g6 todos sus esfuer

zos militares a foitalecer el poder romano en la Galia. 

El descontento en la provincia gala se acrecentaba 

y estalT6 durante el invierno del SS a. n. e., di

fundiéndose rlpidamente. el caudillo arverno Vercingetorix 

fue proclamado jefe de la rebeli6n. Toda la Galia particip6 

en la lucha por su libertad. pero la insurrecci6n fue some

tida y en el año 50 quedó totalmente en poder de las legio

nes romanas. 

En el 51 a.n.e., César organizó una expedici6n en con

tra de Britania que tuvo que ser reempren~ida al año si-
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guiente con éxito. Los britaflo~ debiera~ entregar rehenes y 

prometer indemizaciones a los vencedores. 

Seis años después el ·jefe de los galos, cargado de ca

denas, desfilaba en Roma ante el carro triunfal de César y 

posteriormente era condenado a muerte. 

La conquista de la. Gal ia fue, sin duda, una empresa 

grandiosa dirigida por un hombre excepcional y extraordin! 

ria~ente ambicioso. Plutarco recoge los resultados de su ªf 

ci6n: 

••• habiendo hecho la guerra diez años c~lidos 
en Galia, tom6 a viva fuerza mfs de 800 ciudades y su 
jet6 300 naciones y halriéndosele opuesto por partes y 
para los diferentes encuentros hasta tres millones de 
enemigos, acab6 con un mi116n en las acciones y cauti
v6 otros tantos.10 

Los romanos obtuvieron un botfn inmenso, César se enr! 

queci6 fabulosamente y enriqueci6 a otros; el saqueo de la 

Galia en la que abundaba el oro, le permiti6 acumular me

dios suficientes par~ conseguir todos sus fines. 

lOPlutarco, .211.·, cit., v. 11, p.326. 
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En tanto1 1a situaci6n polftica en Roma resultaba inco! 

trolable. Los disturbios provocados por los tribunos Clodio 

y Mi16n el mando de escuadrones de mercenarios, compuestos 

de esclavos y subproletarios, mantenfan a la ciudad en un 

clima de terror. En el 52 a.n.e Clodio fue muerto y, en vi! 

ta de las sediciones, el Senado nombr6 a Pompeyo c6nsul sin 

colega para restablecer el orde~ con ayuda de las fuerzas 

armadas. 

Craso,después de una campana poco favorable para los 

romano~fue muerto; casi todo el ejército fue destruido o 

hecho prisionero. Posteriormente los partos fueron reduci

dos a sus fronteras y Siria, que se habfa rebelado, someti

da al orden. Esto sucedi6 en el 51 a.n.e .• 

Pompeyo obturo la pr6rroga de su gobierno por 5 anos 

mis. La ruptura con César se hizo inevitable, el triunvira

to era s61o un compromiso provisional q~e con la muerte de 

Julia -hija de César y esposa de Pompeyo- y la de Craso¡ 

terminaba definitivamente. 

Los poderes de César conclufan en marzo del 49, pero 

segun el acuerdo de Luca no podfa asumir el consulado hasta 

enero del 48. Pompeyo promovi6 una ley especialmente dirigí 

da contra César; segun esta ley su sucesor debfa elegirse 
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entre aquellas personas que habfan ocupado un cargo oficial 

5 años antes, en consecuencia César tendría que ser susti

tuido en los primeros dfas de marzo del 49. 

En enero del 49 el Senado aprobó la decisión de que C! 

sar delegara sus poderes y disolviera su ejército lo mis 

pronto posible. Los tribunos Marco Antonio y Casio interpu

sieron su voto y la situaci6n se hizo mis dificil, ante lo 

cual, el Senado declaró la República en peligro y encargó a 

Pompeyo reclutar tropas en Italia. Antonio y Casio huyeron. 

Estas circunstancias favorecieron los planes de c,sar 

que, con la consigna de defender la libertad del pueblo ro

mano, emprendi6 la guerra coritra Pompeyo. En el 49 a.n.e. 

se atrevió a cruzar la frontera de su provincia con Italia. 

El miedo y la agitación se apoderaron de los pueblos cerca 

nos a Roma y la ciudad se vio invadida por la violencia y 

el desorden. La situación d~ César era mis firme que nun

ca: la plebe, las ciudades italianas y los caballeros perm!_ 

necieron a su lado. César se portó generosamente con los 

vencidos, libertó a los prisioneros sin condiciones, sus 

soldados mantuvieron una estricta disciplina y ningún exce

so ocurrió. Se encargó al pretQr Marco Emilio Lépido, hijo 

del cónsul del 78, la administraci611 provisional de la ca

pital. En noviembre del 49,César fue proclamado dictador, 
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pero despufs de 11 meses renuncfcS a los poderes extraordfna-. 

rfos y promovfcS las elecciones consulares pata el 48 a.n.e. 

Resultaron electos él ~ismo) Publfo Servil fo Rulo. ·De este 

modo se 11ev6 a efecto el acuerdo de Luca. Durante esta bre .. 

·u permanencia en Roma, Char tom6 varias medidas a favor 

de la poblacfcS~ mis pobre y concidfd 1a amnhtia general a 

1 os ex i11ados. 

Pers1guf6 luego a Pompeyo, pero no pudo evitar que és

te se embarcari en Brindis. con sus partfdarfOS:Y 11archara h! 

cia Grecia. 

Otra vez la guerra chf.1. Durante cinco anos todo el t! 

rritorio del imperio romano part1cip6 en la contienda. César 

marchcS a Espaila para arrebatarla a las fuerzas pompeyanas, 

logrindolo en un corto tiempo (julio-agosto del 49 a.n.e.). 

E~ Africa, en cambio, los partidarios de Pompe)o derrotaron 

a sus lugartenientes. 

Ambos jefes enfrentaron la batalla decisiva ~n el 48 

a.n.e., en Farsalta, Tesalia meridional. Cfsar, con mejor 

preparacicSn milita~ logrcS que sus tropas derrotaran a las de 

Pompeyo que huycS a Egipto donde, no bien desembarcado, en

contr6 la muerte>inferida por los cortesanos que. divididos 

a causa de la lucha por el dominio de E9ipto, deseaban la 
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aa1stad de Clur, E,to ocurr1f en 11ptte111bre del 48 • ,n,e,. 

La auerte de Pompeyo no fue el fin de la guerra, Clsar 

debfa continuar la lucha contra los pompeyanos y necesitaba 

recursos, Egipto los proporcionarfa. Yolvtfse contra los•! 

tadore~ de Poapeyo a quién enterró con honores ailitares y 

ayudó a los partidarios egipcios de Cleopatra. Todo esto 

provoc6 la reacción de los adversarios de la reina que sos

tenfan a su her11ano Tolomeo XII. Se enfrentaron a Clsar en 

la llaaada guerra de Alejandrfa resultando vencedoras las 

tropas del jefe romano. 

En 47 aarchó contr• F.arnaces que habfa logrado ocqpar 

Arme.ni.a, Capadocia y Bitinia durante la guerra de Alejan• 

drfa. Obtuvo una ficil victoria en una campana que Gntcame!!. 

te duró 5 dfas. 

Mientras, en Italia la st~uación se hacfa cada vez mis 

caótica. La crisis económica provocada por la guerra obligó 

a tomar medidas para al;vtar la d;ffcil situación de las m! 

yorfas, en el 48 a.n.e., el pretor Cel;o Rufo, partidario -

de César, ;ntervino a favor de los deudores y propuso un 

aplazamiento de 1 os pagos por 6 aftos Esto ocasionó que la 

reacción vetara a Rufo por medio del cónsul ServiHo Rulo. 

Entonces Rufo se reuntó con Milón para provocar una revuel-
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ta en Italia. pero fueron muertos antes de conseguirlo; fa! 

taban. ademfs. los magistrados ordinarios del 47 porque en 

ausencia de César no se podfan nombrar. Publio Cornelio Do

labela reiteró la propuesta de Rufo y ello ocasion6 nuevos 

desórdenes que Antonio. en calidad de magister eguitum de 

César. sofocó por la fuerza. Por otra parte>el ejército que 

se encontraba en Campania. dispuesto para la guerra en Afr! 

ca, se habfa rebelado; sus integrantes eran soldados de Cé

sar a quienes no se les .habfa· entregado las recompensas 

prometidas y en vista de ello.se p_r.opo.nhn invadir la ciudad 

de Roma: pero antes de lograr su objetivo. César llegó y P! 

do contenerlos. 

Una vez en Roma, César tomó medidas para restablecer 

el orden: concedió postergaciones en el pago de las deudas 

y de los porcentajes de arriendo. desaprobó las medidas to

madas por Antonio y se eligieron los funcionarios que falta 

ban, Pudo ocuparse después de Africa donde se habfan conce! 

tradó los mis destacados jefes pompeyanos: Quinto Cecilia 

Metelo Escipión, suegro de Pompeyo. Petreyo y Afranio. Tito 

Labieno y Sexto Pompeyo, hijos del dictador, Catón y otros. 

En el 46 la mayor parte de los jefes republicanos per~ 

cieron en la batalla de Tapsos¡ Catón se suicidó en Utica 

y Labfeno logró huir con los hijos de Pompeyo a España. Nu-
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midia fue ocupada por las fuerzas cesarianas y se llamó en 

adelante Nueva Africa. 

Cfsar celebró un cu,druple triunfo en julio del 46, 

sobre la G-alia, Egipto, el Ponto y Numidia y, en el 45 1 

tambifn la victoria que sus legiones lograron en la ciudad 

de Hunda, Espafta, donde, con excepción de Sexto Pompeyo, 

cayeron los Gltimos jefes poapey~nos. 

El camino a Roma quedaba asf despejado para Cfsar. P! 

ro ello costó a la ci~dad la mitad de su población, segGn 

el censo que se levantó al tfrmino de la guerra. El poaer 

militar se extendió a toda la sociedad civil. 

2.1.5. Dictadura de César. 

El gobierno de César se apoyaba fundamentalmente en 

el ejfrcito,integrado por miles de veteranos que habfan r~ 

cibido tierras en las provincias y en Italia. Contaba, ad! 

mis, con la simpatfa de los caballeros y de la plebe ciud! 

dana. 

César concentró todas las altas magistraturas en su 

persona: 
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En el 48 obtuvo el poder de tribuno vitalicio, lo 
que convertía a su persona en inviolable y le confería 
la máxima autoridad en el campo civil. Adem(s del cargo 
del tribuno. el Senado le concedi6 al mismo tiempo el de 
cónsul por 5 años. En el 46 después de la batalla de 
Tapsos. la dictadura fue transfonada en magistratura 
anual y César fue investido por 10 años anticipadamente. 
En el 45 se le concedi6 de por vida. A esto debe agregar 
se que César tenia poderes de censor y el derecho de re-: 
comendar al pueblo los candidatos para las elecciones. 
En calidad de sacerdote supremo, César era el jefe de la 
organizaci6n religiosa romana.11 

C~sii llevó~ sus Gltimas consecuencias su luchad~ to

da la vida contra la aristocracia senatorial. Co~virti6 al S! 

nado en un simple 6rgano consultivo e incluyó en ~la una se

rie de personas cuyo acceso a esa magistratura les estaba ve

dado: provinciales españoles o galos, centuriones y suboficia 

les y hasta libertos. El namero de senadores pasó de 300 a 

900 miembros. En general el namero de funcionarios creció: 

los cuestores doblaron su cantidad., de 20 a 40; los ediles 

fueron 6 en vez de 4; los pretores se elevaron de 8 a 16. 

César efectuó también reformas fundamentales en la admi 

·nistración de las provincias. La lex Julia de repetundis fue 

puesta en prictica,limitando con ello los abusos de los fun

cionarios provinciales; saneó el sistema de recaudacione~ 

ejerciendo una vigilancia constante sobre los recaudadores y 

algunas provincias fueron liberadas del pago de impuestos; li 

~1· 't .. ova 10v, .Q.2., f...!_. v. 11, p.103 . 
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mit6 la autoridad de los gobernantes provinciales a la admi 

nistración civil y de justicia. 

César concedió el derecho de ciudadanfa romana a la 

Galia Traspadana y a varias ciudades españolas y el derecho 

de ciudadanfa latina a ciudades de la Galia Narbonense. de 

Sicilia. de Africa y también de España. Se fundaron, además, 

colonias agrfcolas en distintas partes del Imperio,benefi

ciando ha.sta 80 000 ciudadanos. 

La colonización en Cartago, corinto, Galia, España m! 

ridional, Macedonia, etc •• tendfa a "romanizar las pro,fn~ 

cias 11 • 

En otros aspectos de la polftica cesariana, podemos 

mencionar la implantación de la lex de judiciis C-46), por m! 

dio de la cual el orden ecuestre formó parte de los jura

dos, arrebatando asf la exclusividad del ejercicio del po

der judicial a la minorfa oligárquica. 

César encarg6 la reforma del calendario vigente, que 

era inexacto y confuso,al astrónomo Alejandrino Sosfgenes. 

Introdujo una nueva moneda de oro, hizo construir el foro -

Julio, un teatro, los templos de Venus Genetrix, de Marte e 

incluso una biblioteca pública. Los actos del gobierno se 
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siguieron informando diariamente al pueblo por medio de los 

acta popul i. 

A medida que César reunía el poder ~n su persona y 

sus reformas afectaban los intereses de las distintas capas 

sociales, la base democritica que lo había sosteni~o se 

transformaba. La re~ucci6n del número de donaciones de pan; 

la ~istribuci6n je los cargos judiciales entre senadores y 

caballeros por partes iguales, la política provincial que 

limitaba el sistema de contratos en detrimento de ios ,dvi 

legios de 1~s caballetas,: por último, la crisis econ6m1ca 

en que estaba sumida Italia. todo ello,contribufa a que el 

descontento en torno a su persona crecie~a inevitablemente. 

Por otra parte, aunque el dictador negaba su inclina

~i6n a la monarquía, muchos. signos se iban desgranando: el 

repetido ofrecimiento de la corona por Antonio, la propaga~ 

da en torno a su pretendido origen divino, la silla de oro 

donde, sentado.escuchaba a los senadores y, en suma, su ac

tuación de los últimos meses de gobierno. 

En el 44 a.n~e. se preparaba una ~xpedición contra 

los partos, cuatro días antes de marchar César fue asesina

do. 
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·Entre los conspiradores que participaron en el asesi

nato,se encontraban muchos pompeyanos a quienes César habfa 

perdonado y untenido a su lado; pompeyanos eran los preto

res del 44: Cayo Lon,ino y Marco Junio Bruto, pero los ins

piradores del criaen pertenecfan a la aristocracia oligfr

quica, los ricos y los nobles que temtan ser despojados de 

sus propiedades y privilegios y que, de hecho,ya habfan em

pezado a verse privados d• aquellos. César: 

••• habf~ hecho surgir el absolutismo personal. P! 
ro con un valor consistente en reconciliar la fuerza 
bruta indispensable con la justicia, en responder a 
las necesidades de su siglo, y en reconstruir, sobre 
las ruinas que habfa causado su ambici6n, una comuni
dad mis annoniosa en un mundo paciffcado.12 

Cuando se dio a conocer el testamento de César,en el 

que se destinaba una parte de su fortuna a los ciudadanos y 

donaba, ademis,sus jardines a todo el pueblo. la violencia -

se desat6. El descontento popular crecfa por momentos¡ el 

dfa d~ la cremaci6n del cadlver de César el pueblo exigió 

castigo para los asesinos y amenazaba con hacer justicia con 

su mano. 

12 César, lli cit., p.LXXVIII, 
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Debido a la peligrosa agitación en que se hallaba en

vuelta la ciudad, los principales jefes cesarf~nos, Marco An

tonio y Dolabela, aceptaron, por un tiempo, las medidas adop

tadas por el Senado: el restablecimiento de la constituci6n 

republicana, la devolución de su soberanfa a los comicios, la 

confirmación de todos los actos de César y la amnistfa para 

los asesinos. Las tropas de Antonio ejecutaron a todos los in 

conformes. 

2.1.6 Segundo triunvirato. 

La reconciliación de Antonio con el Senado fue momentá

nea, su intención era restaurar el cesarismo y saldar cuentas 

con los asesinos. Empezó a reclutar tropas con el dinero de 

César y se hizo nombrar por la asamblea del pueblo procónsul 

en la Galia Cisalpina,cuyo gobierno, en vida de César, habfa 

sido conferido a Décimo Bruto, uno de los asesinos. 

Se presentó entonces en Roma Cayo Octavio, sobrino se

gundo de César y heredero de las tres cuartas partes de su 

fortuna. Adoptado por César antes de su muerte, Octavio supo 

atraerse a Cicerón que, exiliado en el 58 por los cesarianos, 

había regresado a Roma después de 16 meses, gracias a la 

mediación de Pompeyo. Cicerón llamó a Octavio "defensor de 

la patrian y éste fue bien aceptado por los veteranos de Cé-
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sar. Sin embargo,Antonio lo recibfG fríamente y Octavio ºl 

t6 por acercarse al Senado. En septiembre Cicerón pronun

ci6 el primer discurso de una larga serie contra Antonio, 

exigiendo que fuese declarado f~era de la ley. 

A principios del 43 1Antonio march6 hacia la Galia pa

ra hacerse cargo del gobierno, pero Décimo Bruto se negó a 

ceder su provincia a Antonio¡ éste lo siti6 con sus tropas 

en la ci"udad de Módena y Bruto pidi6 refuerzos al Senado. 

Los dos c6nsules del 43. Aulio Hircio y Cayo Vibio Pansa, 

enviados por el Senado,ayudaron a derrotar a las tropas de 

Antonio pero ambos perecieron. Antonio huyó a Italia sep-

tentrional mientras el Senado hacfa un nuevo reparto de 

las provincias entre sus adictos: Macedonia para Marco Br~ 

to, Siria a Casio y el mando de la flota a Sexto Pompeyo; 

esta división provocó el descontento de Octavio que deci

dió unirse con Antonio y Lépido, éste último gobernaba la 

España citerior y la Galia Narbonense. Acordaron la reu

nión de Lepido y Antonio en ta Galia. mientras Octavio exi 

gía recompensas para sus veteranos y el consulado para sí. 

Pero el Senado no cedió a estas pretensiones, entonces Oc

tavio, apoyado por el ejército, entró en Roma a mediados 

del 43 y se hizo proclamar cónsul por el pueblo; Octavio 

aún no cumplía los veinte años, había nacido el 22 de sel 

tiembre del 63. Las primeras disposiciones de Octavio se 
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encaminaron a procesar y ejecutar a los asesinos d~ Cfsar; 

reparti6,ademist el dinero del Tesoro entre los soldados. 

En el otofto def 43 los jefes cesarianos se reunieron en 

Bolonia, acordaron ahf la restauraci6n de la dictadura y la 

ap1icaci6n de proscripciónes. L'pido sería nombrado c6ns~l 

para el 42 y Octavio y Antonio se dirigirían contra Bruto y 

Casio. El triunvirato qued6 formalmente establecido median

te la sanci6n a su acuerdo por la asamblea popular. Los 

triunviros procedieron inmediatamente contra sus enemigos 

políticos. Italia sufri6 otra vez el saqueo y los asesina

tos; se redactaron, como en tiempos de Sila, largas listas 

de proscripciones y confiscaciones, en ellas figuraba el 

nombre de Cicer6n. quien fue asesinado con lujo de cruel

dad. La tierra y los bienes cambiaron de dueños favorecifn

dose con ello, en particular, los triunviros. Las propieda

des confiscadas se ofrecieron al mejor postor y estas jugo

sas operaciones enriquecieron a un cúmulo de especuladores, 

funcionarios y oficiales cesarianos. 

El saqueo alcanz6 tambifn a las ricas provincias orien

tales,de donde los triunviros esperaban obtener los recur

sos necesarios para satisfacer las demandas de las tropas. 

El gobierno de las provincias se distribuy6 asf: para 
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Antonio. hs do~ G•1 iu, h C101Pinp y la 11 silvaje 11 ; para 

LApido, las dos Espaftas y ia Galia Nnbonese; l)ara Octavio, 

Cerdeña, Sicilia y las Africas, Los triunviros impusieron a 

la población de Italia un trib"uto consistente en la décima 

parte de los bienes y destinaron 18 de las mejores ciudades 

itálicas para repartir las tierras entre las legiones 

En el otoño del 42 a.n.e.,en Filipos, ciudad de Maced~ 

nia, Octavio y Antonio libraron la batalla que deb;a conso

lidar su poder. Antonio y sus legiones vencieron a lastro

pas de Casio el cual, al creer todo perdido, se mató,mien

tras Bruto hacia lo mismo después de la victoria ·del ejérc! 

to de Octavio sobre sus soldados. 

Horacio ha conservado un vfvido recuerdo de su partici 

pación en esa batalla; 

Juntos también afrontamos 
la derrota de Filipos, 
donde, no gallardamente, 
enprendf por cualquier sitio 
y sin escudo la fuga, 
cuando los más aguerridos 
el sucio suelo tocaban 
con sus rostros aún altivos,13 

• 
l~oracio, Odas - Erdos [Tr Bonifacio Chamorro] Madrid, 

Espasa Calpe, 197 , !:;:r:, · p. 67- (Austral, núm. 643) 
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Horacio pele6 en Filipos junt6 a Bruto, pero ello sed! 

bi61 m&s que nada,a que se encontraba en Grecia estudiando al 

lado de la juventud aristocr&tica de Roma. 

Antonio se dirigi6 a Oriente para obtener medios y re

compensar con ellos a sus tropas; en Tarsos, Asia Menor, se 

encontr6 con Cleopatra, pas6 junto a ella ~1 invierno del 

42-41, mientras sus lugartenientes asumfan el mando en las 

regiones orientales. Quinto Labieno aprovech6 ta situaci6n 

apoder&ndose de Siria y casi toda Asia Menor. 

De vuelta en Italia, Octavio debi6 enfrentar problemas 

graves: por una parte los veteranos exigfan sus recompensas 

y por otra, Sexto Pompeyo bloqueaba con su flota al aprovi

sionamiento de víveres a Italia. Octavio confisc6 las tie

rras necesarias para el reparto entre los veteranos, pero de 

las 18 ciudades previstas para el caso,2 de ellas habfan si

do tomadas por Sexto Pompeyo~ El descontento co·ntra 1 os 

triunviros se acrecentaba¡ sobre todo entre los propietarios 

que acudfan a Roma de todas partes a protestar por los desp~ 

jos. Tal descontento fue aprovechado por sus enemigos y en 

particular ~or Lucio Antonio y Fulvia, hermano y esposa de -

Antonio., que propiciaron un levantamiento para la restaura

ci6n de la República. En febrero del 40 a.n.e.,Octavio sitió 

con sus tropas,el ~jéicito de Lucio Antonio en la ciudad de 
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~erugia consiguiendo que se rindiera. 

A punto de romper su alianza los triunvfros se reunie

ron en Brindis, sus intereses comunes y el deseo de lastro

pas de mantener la paz impidieron su divisi6n; acordtron, en 

cambio, un nuevo reparto de las provincias: Antonio goberna

rfa el Oriente, Octavio el Occidente y Lépid~. Africa. Su 

compromiso fnclufa la lucha contra los partos. Antonio se C! 

s6 con Octavia,hermana de Octavfo, para consolidar su alian 

za. 

Pero Sexto Pompeyo segufa entrañando un grave peligro 

para Italia y para la propia seguridad de los triunviros. 

Aquel habfa conseguido for~ar un Estado en Sicilia, integra

do principalmente por esclavos fugitivos y piratas; mantenía 

adem&s a Italia sin los abastecimientos de trigo,ya que, c~ 

molo hemos mencionado antes, impedfa su llegada. Los escla

vistas,. alarmados por la cantidad de esclavos que acudfan a 

reunirse con Pompeyo, demandaban una rápida soluci6n al pro

blema. Los triunviros trataron de llegar a un acuerdo con él 

y en el 39 a.n.e., Octavio y Antonio se entrevistaron con 

Pompeyo en el cabo Miseno¡ convinieron el cese de la guerra, 

el restablecimiento de la libertad de comercio, la libera

ci6n de los esclavos que formaban parte de su ejército>así 

como el reconocimiento de su gobierno en Sicilia y Cerdeña 
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por 5 aflos. El acuerdo,sin !mbargó ,no fue respetado y pron

to se reinició la guerra. Antonio se oponía a ella, en la 

primavera del 37, se reunió con Octavio en Tarento donde acor 

daron mantener su alianza hasta fines del 33 a.n.e. 

Horaci~. que contaba ya con 28 aflos, narra e] viaje de 

Mecenas y de Cocceyo, amigo tanto de Octavio como de Anto--

nio, rumbo a Brindis para negociar la paz. Para el joven PO! 

ta esté viaje efectuado en pequeflas y agradables jornadas, -

salpicado de acontecimientos amables unos y chuscos otros, -

se trata mis de un viaje de placer que de una grave misión 

diplomitica,de cuyo éxito dependfa la paz o la guerra para -

Italia. Habla de la enemistad de Antonio y Octavio como de 

un rompimiento intrascendente entre amigos que acabarían re

conciliindose y no de una lucha por el imperio entre dos hom 

bres igualmente ansiosos de poder. Horacio no está 1 para nada, 

preocupado por lo que pueda ocurrir en ese terreno; sus preo 

cupaciones son de otra índole: la pésima comida, una indige! 

tión o la noche de espera por una prostituta. 14 

~acio, Sátiras. [Introducción, versión y notas de Fran-
cisco Montes de Ocal México, UNAM, 1961,:,·· ·, pp.24-28 
(Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana) 
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En el otofto del 36 Marco Vipsanio Agripa. general de 

Octavio. consiguió derrotar definitivamente a ~ompeyo,quien 

mis tarde,mur16 en Egipto. en el 35 a.n.e •• 

Después de la batalla de Milazzo,en la que fue derrota

do Pompeyo, Lépido. que habia participado en la guerra con 

sus legiones. pretendía conservar el gobierno de Sicilia pa

ra sf. Octavio se opuso y el conflicto se resolvi6 cuando 

las legiones de Lépido se pasaron a Octavio. Lépido fue des

pojado de sus provincias pero conservó su nombramiento de 

pontífice miximo hasta su muerte,ocurrida en el 12 a.n.e. 

La victoria sobre Pompeyo consolid6 el poder de Octavio 

en varios aspectos. ces6 la amenaza de una nueva guerra ci

vil, 30 000 esclavos fueron devueltos a sus dueños y 6 000 

fueron ejecutados. La amenaza de los piratas desapareci6, la 

libertad de comercio fue restablecida y el trigo 11eg6 otra 

vez a Italia. En Roma se tributaron grandes honores a Octa

vio y se le concedieron poderes vitalicios de tribuno. 

Después de la guerra de Perugia, las relaciones entre 

Antonio y Octavio se habían enfriado y, pese al acuerdo de 

Tarento y al matrimonio de Antonio con Octavia, la situación 

entre ellos no había mejorado. 
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Además,Octavio reforz6 su posición personal crelndose 

una nueva base social en ltali~¡ pues se habfa dado cuenta 

que la plebe no podfa ser un cimiento s6lido para él Los 

restos de las grandes familias,que por siglos hablan deten

tado el poder. le rechazaban: quedaba pues.un grupo cuyo 

surgim~ento hablan propiciado los repartos de tierras y las 

confiscaciones, una clase const·ituida por italianos q·ue se 

podrfa considerar media. apegada a la thrra y mu.cho rnh S! 

gura porque se habfa visto reforzada con los veteranos de 

Filipos. Octavio se a'poytS pues. en esta clase y se abstuvo 

de volver a despojar a sus integrantes de sus propied~de~ 

en beneficio de los militares. Es necesario seftalar que los 

grandes latifundios permanecieron fntocados por Octavio pot 

que tambifn sus duefios. la vieja aristocracia senatorial, 

debfa ser tomada en cuenta por el futuro prtnceps p~ra sus 

fines de dominio. Por otra parte, para Octavio fue mis fl

cil cantar 1por medio de sus poetas,las glorias de los trab! 

jos agrícolas y la grandeza de la tierra italiana, especial 

mente a través de uno de los suyos, el mantuano Virgilio; 

asf qued6 bien con todos. 15 

15cfr. Grimal, Pierre, El siglo de Augusto. 2a. ed. Buenos 
Aires, EUDEBA. 1965, pp. 31-34. 



75 

AntOftio se encontraba en circunstancias diffciles en el 

año 36 a.n.e., debido, en parte.a la victoria de Octavio so 

bre Pompeyo, lo cual contribuyó a debilitar su situación poli 

tica. 

Antonio trat6 ~~contrarrestarla popularidad de Octavio 

emprendiendo una campaña contra los partos, siempre invictos 

por· Roma, pero en el 36, año en que se inició la expedición, 

tuvo que retirarse de Armenia sfn haber alcanzado su propósi

to, ErJ los años stgufentes. sus· tropas combatieron contra los 

ejércitos armenios logrando .hacer prf_sfonero a su rey. Anto

nio celebró esta victoria sobre la región de Alejandría sin 

abandonar, por ello, sus planes. respecto a los partos. Por t.!!, 

do lo anterior Antonio se vio obligado a conservar su pacto 

con Octavio y,al mismo tiempo,a refortar su situación aliánd~ 

se al pafs mfs rico de Oriente, Egipto, por medio del matrim~ 

nio que contrajo con Cleopatr~ a la que otorgó posesiones en 

las provincias romanas. 

El 1°, de enero del 32 a.n.e., cesaban los poderes de 

los triunviros y ese día se produjo el rompimiento de los 

dos jefes. Los cónsules de ese año, junto con 300 senadores, 

se refugiaron con Antonio. Octavio se apoderó del testamento 

de aquél y lo divulgó. La opinión pQblica censuró duramente 

a Antonio, porque expresaba su des~o de ser sepultado en Ale

jandría y confirmaba las posesiones romanas de Cleopatra. El 
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resto del Senado y la asamblea popular privaron de sus pode

res a Antonio. 

En septiembre del 31 a.n.e., s~ declar6 la guerra a 

Cleopatra. es decir a Antonio. éste tenfa en contra no 

s61o la opini6n pública,sino también la diversidad de la co~ 

posfci6n de sus tropas que,ademfs,estaban mal equipadas. 

mientras que las de Octavio eran más homogéneas y adictas a 

su jefe. 

Antonio habfa fijado su cuartel general en Patras. so

bre el Golfo de Corinto. En septiembre del 31. frente al pr~ 

montorio de Accfo, que se encuentra al oriente del Adrilti

co, se enfrentaron los d.os ejércitos; al final de la batalla 

Antonio tuvo que huir y se suicidó en Alejandrfa cuando Oct! 

vio atacó,desde Siria y Cirene,a ·Egipto. Cleopatra prefirió 

también la muerte,antes que figurar en el cortejo triunfal 

de Octavio. Estos hechos ocurrieron en el 30 a.n.e .. 

Octavio ordenó matar al hijo mayor de Antonio y al de 

César tenido con Cleopatra. El 1e de agosto Octavio entró 

triunfalment~ en Egipto, q~e se sumó así al imperio romano; 

se apoderó del tesoro de ·1os Tolomeos y permaneció en Orien

te el invierno del 30-29. En el otoño del 29 volvió a Roma 

donde celebró un triunfo de tres días. Octavio consiguió co~ 
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vertirse en el gobernante único y absoluto de la gran pote~ 

cia romana. 

2.2. El principado. 

2.2.1. Evoluci6n del poder de Octavio. 

Debido a que las clases altas conservaban su amor a 

las antiguas tradiciones y costumbres, Octavio insistia en 

que su acción politica $e encaminaba a "restaurar" la anti 

gua forma de gobierno. 

Con la muerte de Antonio en. el 30 a.n.e., Octavio_que 

d6 como jefe absoluto de Roma y de todos sus dominios. pe

ro su posición carecfa de bases jurídicas. En el 43 ~.n.e., 

mediante la ley de Publio Ticio. se habfan otorgado a los 

triunviros poderes iJtmitado~ por 5 años; después del acuer 

do de Tarento 1estos poderes se habían prorrogado hasta el 

31 de diciembre del 33 a.n.e. y cesaban jurídicamente en 

enero del 32; tanto Antonio comn Octavio habían tratado de 

legalizar su posfci6n mediante el juramento que en el 32 Pi 

dieron a las tropas; la muerte de Antonio en el 12 de agos

to del 30 no había cambiado jurídicamente la situaci6n de 

Octavio~ conservaba ~1 poder de tribuno que le habfa confe

rido el Senado después de 1~ victoria. sobre Pompeyo; en el 

30 se le confirm6 este nombramiento y en el 29 el título de 
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"emperador" le fue atribuido por ley. En el 28 Octavio y 

Agripa fueron elegidos cónsules y efectuaron el censo gene

ral de los ciudadanos. con ese motivo se realizó una revi

sión del Senado. el número de senadores se redujo de 1 000 

a 800; el nomb·té lel emperador encabezó al lista y de ese 
,,,; , ' 

modo Octavio se con.vfrticS en princeps senatus. esto signi-

ficó que. según la tradición romana, Octavio serfa el pers! 

naje de mayor jerarqufa,el primero e~ dar su parecer, jefe 

moral indiscutido entre stis iguales y, en suma. tal nombra

miento representaba la mis grande autorictas. Es claro que 

tal autoridad estaba absolutamente ligada a la aristocracia 

oligárquica. 

En enero del 27 a.n.e. 1 a la vez que Octavio renuncia 

ba a sus poderes de triunviro. el Senado le otorgaba el so 

brenombre de "Augustus" y le tributaba altos honores. Laª.!! 

toridad que Octavio reunfa en su persona hasta este momen 

to, estaba constituida por la potestad civil mediante su 

cargo de tribuno, la autoridad militar gracias a su nombr!_ 

miento consular y. por último, su calidad de princeps sena

tus, le conferfa la máxima autoridad moral. 

Al renunciar a sus poderes de triunviro Augusto perdía 

su mando er. las provincias. pero los r(!legos del Senado le 

convencieron para que conservara durante lu años más el po-
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der procon~ular en 3 provincias: Siria, ~spaña y Galia; 

aparte de Egipto considerado su dominio pers~nal desde el 

30. El Senado recuper6 su autoridad en las otras provin

cias y en la administraci6n del tesoro estatal. La situa

ci6n del princeps~con los años se defini6 con mayor clari

dad; en el 27· a.n.e •• año en que vfaj6 a las provincias Of 

cidentale~ había organizado como prerrogativa de su poder 

consular, una guardia personal de 9 cohortes que a su vue! 

ta en el 24 a.n.e., conserv6 en Roma bajo su dominio, 

creindose un s61ido apoyo militar. 

Augusto renunci6 en el 23 al cargo de cónsul, que ha

bía ocupado ininterrumpidamente cada año,y desde esa misma 

fecha,empez6 a considerarse su poder tribunicio como una 

magistratura anual; ello le confería no sólo la inviolabi

lidad personal, sino también el derecho de veto sobre los 

actos de todos los magistrados, es decir, ningan pretor p~ 

dfa decidir nada sin el consentimiento, cuando menos t!ci

to,del principe. Mucho más importante fue la decisión del 

Senado adoptada en el 23; el imperio de Augusto fue recon~ 

cido como mayor respecto a los demás jefe militares, espe

cialmente el de los procónsules de las provincias senato

riales; de este modo,August6 se convirtió en jefe de toda 

la administración provincial. 
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En el 13 a.n.e .• Augusto fue elegido en los comicios 

pontffice miximo, es decir, jefe de la religf6n romana. 

En suma, los poderes de Augusto se definen asf: lapo

testad tribunicia le confería la autoridad total en Ja admi 

nistraci6n civil (Senado, coAicios y magistraturas) el impe 

rium mafus le otorgaba el alto mando de todas las tropas r~ 

manas y de las provincias y, el Gltimo cargo, pontffice m&

xfmo, le atribuy6 una funci6n directiva en la reJ1gi6n. 

A juicio de Kovaliov, el conjunto de todas estas cir

cunstancias consolidaron la monarquía, no obstante "las de

mag6gicas afirmaciones de los principios republicanos 11 • 16 

160 "t ~- ll._ •• p. 135. 



III. RELACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES EN EL SIGLO I. a.n.e. 

3.1. Introducci6n. 

Las guerras civiles se caracterizaron por el terroris

mo y la inestabilidad econ6mica. Fueron largos años de en

frentamientos constantes y violencia generalizada quepo

bres y ricos sufrieron por igual. Los hombres se vieron 

arrastrados en un movimiento incesante en el que vefan 

transformada su existencia de la noche a la mañana. Los te-. 

rratenientes sufrfan impotentes el que sus bienes pasaran a 

manos de los veteranos de los ejércitos hundiéndolos en la 

ruina: "El proletario de hoy era el terrateniente de ayer: 

el soldado o el agente comercial, él artesano o el obrero 

de mañana". 1 

En tales circunstancias. el restablecimiento del orden 

y la tranquilidad se convirtieron en el anhelo mfs fervien

te del pueblo romano. Augusto vino a ser la encarnaci6n de 

esa esperanza debido a su habilidad para atraerse a las m! 

sas que con el tiempo, empezaron a relacionar con su persona 

toda idea de restauraci6n, de paz y de prosperidad, alcan

zando una enorme popularidad; para ellos era un ser extrao~ 

1Rostovtzeff, M .• Historia social I econ6mica del imperio 
~omano. Madrid, Espasa Calpe, 196 • v. í, p. 70. 

81 
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dinario 1 un nuevo dios surgido para salvar al pueblo de la 

guerra. 

El estado apoyaba estas ideas con la construcci6n de 

monumentos y estatuas en su honor que ademfs difundfan la 

imagen de Roma como poderosa e invencible dueña del mundo 

y a Augusto como su rector. 

Ante todo. Augusto asegur6 la base social de su go

bierno mediante su aparente adhesi6n a los principios rep~ 

blicanos. Tal actitud logr6 el consenso de las capas supe

riores de la sociedad romana en quienes las tradiciones y 

costumbres del pasado eran todavfa muy fuertes: 

Este régimen. que no era otra cosa que una monar 
qufa disfrazada. tom6 el nombre en apariencia acepta-
ble hasta para los republicanos. de principado. que 
consagraba el papel predominante en la república del 
Princeps, es decir, del primer ciudadano "por su va
lor, mansedumbre. justicia y piedad". como proclama la 
aduladora inscripci6n en honor de Octavio grabada en 
un escudo de oro en la curia Julia, el principal edifi 
cio gubernamental.2 -

2Diakov, V., Historia de la an~igUedad. Roma. México, Gri 
jalbo, 1966, p.284. (Norte)" 
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La finalidad que se proponfa el gobierno de Augusto 

con la idealizaci6n del pasado,era la de conservar el papel 

dominante del "antiguo pueblo romano". Medidas tales como 

restringir el derecho de ciudadanía y otorgarlo solamente 

como estfmulo a servicios excepcionales, marcaban rigurosa

mente la lfnea divisoria entre romanos y no romanos. Se fo~ 

talecfa asf el indiscutido derecho de Roma a ejercer el do

minio y la explotaci6n sobre los demás pueblos, conceptos 

que automáticamente convertfan alas provincias en "predios 

del pueblo romano ••• 113 

La política ·econ6mica de Augusto tendi6 desde lue~o a 

restituir el ambiente de paz necesario a la estabilidad ec~ 

n6mica y al incremento ~e la riquez~. Esta política se sus

tent6 también en principios del pasado: 

"Augusto, en el desarrollo de su labor habla de 
tener en cuenta determinados factores: las tradiciones 
del pasado romano. la gloriosa memoria de brillantes 
conquistas y las aspiraciones de los ciudadanos roma
nos. Querfan estos la paz. pero una paz con dignidad. 
Lo cual significaba para ellos la continuación del 
avance por el camino de la conquista y la anexi6n. He
mos de recordar también que el mismo Augusto era un 
arist6crata romano, y que para él como para todos los 
hombres prominentes de Roma. la gloria militar y los 
laureles guerreros, las victorias y los triunfos,eran 
el galardón supremo de la vida del hombre" ,4 

-3-
Rostovtzeff, .Q]., cit .• p .108. 

4lli.sl, • p .114. 
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En esta convicci6n fueron educados los varones de la 

casa imperial, Tiberio y Druso por ejemplo. y qué decir 

del mis cercano colaborador de Augusto. Agripa. el cual era 

excelente general. Ademfs las actividades bélicas fueron 

muy intensas durante el reinado de Augusto. la magnitud de 

los territorios conquistados y las conquistas en sf,exi 

gian notables esfuerzos en el terreno de la estrategia mi

litar y brillantes talentos en esa disciplina. 

3.2. Agricultura. 

En la época del gobierno de August~ la agricultura 

continu6 siendo la base de 1• economfa1 pero ya en este 

tiempo.se empezaron a manifestar los primeros sfntomas de 

la crisis del sistema esclavista precisamente en el campo 

de las relaciones agrarias. El proceso llevado a cabo du

rante el siglo I. a.n.e. en relaci6n a la agricultur~ ha-
! 

bia debilitado momentfneamente la economía latifundista y 

había favorecido a la pequeña y mediana propiedad. Factor 

decisivo en esto último fueron las confiscaciones masivas 

de tierras en favor de los veteranos. Este proceso se ini

ci6 ya desde Sila y alcanz6 su mfximo desarrollo en tiem

pos de Augusto quien distribuyó hasta 170,000 parcelas. 

Las medidas protectoras que Augusto tom6 en relaci6n 
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a los pequeños propietarios agrfcolas de Italia, fueron s6-

lo !)Or razones de polftica o de moral y no encaminados ver

daderamente a la solución del problema. 

El punto cardinal de la situaci6n agraria fue el cons

tante crecimiento de los latifundios a expensas principal 

mente, de las pequeñas propiedades campesinas, aunque un 

factor favorable lo constituy6 el reparto a los veteranos 

de las tierras confiscadas llevado a cabo durante las gue

rras cfvfles, el nllmero de latifundios afectados fue· mfnimo 

y por tanto sin repercusiones importantes en la economía 

agrícola. 

Muchos campesinos aspiraban a enriquecerse con rapidez 

y enajenaban voluntariamente su pequeña propiedad acudien

do a las ciudades en busca de fortuna. participando en las 

conquistas militares o abandonando incluso su patria para 

transformarse en comerciantes o asalariados. 

Una idea aproximada del tipo de propiedad agrícola 

existente en Italia central en la época de Augusto.nos la 

da la descripción de la propiedad de Horacio. Se trata de 

una finca. generoso regalo de Mecenas. y se supone del mis

mo tipo que las otorgadas a los veteranos por Sila, Pompe

yo, César y Octav·io, al término de las guerras. La finca S! 
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•.. se dividia en dos partes -una granja 
modelo en la que el propietario empleaba 
el trabaje de 8 esclavos y 5 parcelas 
arrendadas a 5 famtlias de colonos, proba· 
blemente antiguos propietarios y acaso de 
las mismas tierras que ahora cultivaban pa 
ra Horacio- la granja modelo comprendía -
un viñedo, un plantel de hortalizas y fru
tales y principalmente campos de trigo. 
Las praderas y los bosques integrados a la 
propiedad de Horacio daban pasto a numero
sos bueyes, ovejas, cabras y cerdos.5 

Horacio, como la mayoría de los propietarios,nunca per

maneció largo tiempo en ese lugar ni lo administró por sf 

mismo, sino por medio de un esclavo. Las granjas de Campania 

eran similares a la finca de Horacio. Sus principales produf 

tos eran el vino y el aceite, los cuales estaban destinados 

seguramente a la venta. Estas granjas se ajustan a las des

cripciones de Varrón y Columela, l-0 cual es indicio de que 

s~ explotaban según las reglas de manuales de agricultura, 

obviamente, por medio de esclavos. Los latifu.ndios destina

dos a la explotación del olivo y la vid consistfan en corti
jos más pequeños, del tipo de los excavados en Pompeya. 

5 l..Jw1. , p. 123 . 
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Las granjas de Italia .meridional. especialmente las sftu! 

das en Pompeya. Stabia y Herculano,eran un tanto diferentes, 

Sus habitantes residfan en ellas a diferencia de los propieta

rios de la Campania. senadores y tquites residentes en Roma. 

En Apulia. Calabria. Etrurfa. Cerdefta y Africa, los latifundios 

eran de gran extensión y lo caracterfstico de ellos para alg~ 

nos poetas. eran las multitudes de escl•vos y ganado: 

••• no que pretenda. 
a mis fuertes arados ver uncidos 

a mis toros en parejas. 
o andar trashumantes mis rebaftos 

de Calabrfa a Lucania. ni apetezca 
111...Srea villa en TOsculo. que toque 

sus murallas cfrceas.6 

Sin embargo. los repartos de tierras se dieron junto a 

otros fenó~enos que impi41eron la consolidación de la agricul

tura en p~queña escala1 por una parte~el sistema esclavista h! 

bfa minado hasta tal punto las fuerzas productivas de Italia y 

habfa llevado la fuerza de trabajo a tal degradació~ que el 

trabajo libre ya no podía salvar la situación. La falta de ha

bituación a un trabajo productivo. la tendencia al parasitismo 

ocioso. la debilidad económica de los pequeños propietarios, 

todo eso habfa impedido que los veteranos, no obstante poseer 

una parcela, volvieran a la tierra. al trabajo del campo y a 

r--
Horaci~. "Epodos" IX, Lfrica horaciana. [Tr. Aurelio Espin_o 
sa Pol1t]. Mªxi~o. 1960, Jus, p. 411 
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una vida laboriosa; preferfan dejar sus terrenos en manos 

de los antiguos propietarios y contentarse con recibir una 

cuota de ellos llegando al extremo de enajenar su propie

dad. Toutain describe la degradación social en ese aspec

to: 

En el pueblo romano se rompió el equilibrio en
tre el elemento rústico, antes laborioso. productor, 
ponderado y el proletario urbano cada vez más acos
tumbrado a recl••r &1 Estado y a los magistrados, a 
los ani>iciosos de toaas clases su alimento y sus pla 
ceres favoritos, pan• et circenses.7 -

Ya en el siglo I. d.n.e., se habla nuevamente de la

tifundios y es famosa la sentencia de Plinio el viejo: "1! 

tifundia perdidere Italiam" que pone de manifiesto un he

cho concreto. Sin embargo, es necesario aclarar que los 

grandes propietarios de estos latifundios habfan acrecent! 

do enormemente sus propiedades, pero al mismo tiempo las 

habfan dejado totalmente en manos de Tos esclavos. El tra

bajo servil sustituyó al trabajo libre, tanto mis que ha

bfa una gran abundancia de esclavos; ya hemos visto que en 

Delos se vendían hasta 10,000 diarios y las guerras contr! 

buyeron también con grandes cantidades, hasta en nGmero de 

150,000. Los ricos aseguraron su poder económico con la 

7routain, J., La economfa antigua. México, UTEHA, 1959, p. 212, (Evolución 
de la humanidad, nüm. 22)-



89 

fórmula latifundia + servi. 

Para Columela, la crisis que ya en el siglo I. d.n.e. 

es motivo de evidente preocupación,tiene su causa fundamen

tal en la esclavitud¡ el trabajo de los esclavos, para fl 

no es útil a la agricultura1 la razón: el desinterfs en el 

trabajo, la codicia, la rapifta por p~rte de los esclavos y 

sin duda. la apatfa, el parasitismo y la ociosidad de los 

propietarios a quienes Colurnela recomienda encargarse pers~ 

nalmente de la direcc·Hin del trabajo y efectuar una serie -

de concesiones a los trabajad.ores ya sean esclavos o 1 ibres 

para mantener un buen rendimiento de la tierra. Ni Varrón 

ni Catón hablan nunca de arrendar la tierra como medio para 

acrecentar la productividad. Pero la situación para esta 

etapa habfa cambiado: las guerras exteriores hablan dismi 

~uido lo cual redujo el número de esclavos disponibles; su 

trabajo se habfa. hecho m4s ~aro y esto obligaba a preocupar 

se por el bajo rendimiento. La solución fue la que ya en 

fpoca de Augusto se empieza a dar: el arriendo, la conce

sión de la tierra a los colonos libres que a Columela le P! 

rece preferible a dejar a manos de un "esclavo negligente y 

4vido" el cultivo de la tierra. 8 Sin embargo el sistema de 

arriendo en la época de Augusto es apenas incipiente y no 

constituyó la solución para la crisis en ese momento. 

lr:""7"" Col umela. -º-2· cit., p.27. 
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La uti11zaci6n del trabajo asalar,ado en los últimos 

tiempos de la República se hizo cada vez mis rara, puesto 

que los i:i1timos peones se de.gradaban inevitablemente en su~ 

proletarios. Ademis se empez6 a pr~cticar el sistema de en-

·tregar a los esclavos mis fieles parcelas de tierras, ad

qµiriendo con ello derechos de colonos. 

A los factores anteriores debe ~umars·e la competencia 

de las provincias a la agricultura de Italia, ya que ahf la 

mano de obra resultaba mis barata y el terreno mantenfa su 

fertilidad. S1cilia,. que en la fpoca rep·ublicana habfa con

tribuido tan esplfndidamente a 1¡ riqueza italiana con sus 

cereales, estaba agotada; adenits las doJ grandes rebeliones 

de esclavos habfan minado enotmemente la economfa esclavis

ta. El lugar de Sicil ia lo ocuparon Egipto y Africa septentri2. 

nal. Egipto, bajo la administración de Augusto·, se convir -

tió en el principal abaste.cedor de cereales para Italia gr!_ 

cias al mejoramiento del sistema de frrigaci6n y al aumento de 

la superficie de la tierra cultivada. Los campesinos loca

les esiaban obligados a arrendar la tierra imperial y a en

tregar una parte considerable de su cosecha a sus dominado

res. 

La intensa colonización romana llevada a cabo durante 

el gobierno de César y August~ habfa creado una gran canti-
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dad de propietarios pequeños y medianos en Tfinez. Africa 

septentrional. Sin embargo para la época de P·l inio. es de

cir la de Nerón. "la mitad de Africa pertenecía a· seis pr~ 

pietarios 11 •
9 En ldnez y Argelia se cultivaba. el olivo. 

Africa se vió favorecida también por un magnífico sistema 

de irrigación artificial; la Galia meridional era el ptin~ 

cipal centro productor de viticultllra; en España habfa una 

abundante producción de vifto I su principal cultivo era el 

olivo. Los fértiles valles fluviales d• Tdnez y Argelia, 

junio con Egipto.,se convirtieron_ en las· fuentes principa .. 

les de abastecimiento de trigo para Italia. 

Asf pues. lo caracterfstico de 1~ agricultura en el 

siglo I. a.n.e.,fue la sucesiva concentració~ de la tierra 

en manos de unos cuantos y la consecuente decadencia del 

pequeño propietario. 

3.3. Industria y comercio. 

Las guerras civiles habían interrumpido el curso nor

mal de la vida económica de Italia. Al término de aque

llas, la relativa seguridad en las vías de comunicación y 

9Kovaliov, .2.2,. cit .• v. II, p.243. 
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el incremento del comercio interior y exterior favorecieron 

su recuperaci6n industrial. Especialmente la~ regiones de 

Etruria y Campania contribuyeron a su prosperidad. Por lo 

que al comercio se reffere,toda Italia con sus numerosas 

ciudades era un mercado gigantesco y riqufsimo para el res

to del mundo civilizado, a lo cual ayud6 el hecho de que Ro 

ma acaparara una gran parte de los objetos producidos en la 

antigUedad. 

En el siglo I. a.n.e.,Capua se habfa convertido en el 

centro de producci6n de vajillas y ll•paras y abastecfan 

no s61o a Italia sino atlanls a Europa septentrional. Tam

bffn en la ciudad etrusca de Arretfum se habfa desarrolla

do ampliamente la producci6n de cerámica. La llegada de h! 

biles artesanos griegos favorecf6 algunas, ramas de la 

producci6n artesanal, en particular la cerlmfca y la fundi 

ci6n del bronce. En Italia septentrional se trabajaba laª! 

cilla elaborando llmparas y ladrillos. Parma, Milln, Padua 

y Pompeya fueron famosas por sus man~facturas de lana. Las 

ciudades de Campania en fpoca de Augusto desarrollaron la 

industria del vidrio con el que se fabricaban delicadosº! 

jetos especialmente de vidrios de colores y vasos adorna

dos con re 1 i eves. Por la misma !poca .se empezaron a e la.bo

ra r perfumes y resurgi6 la industria de Íl joyerfa. 
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Pompeya llegó a ser, antes del 79. d.n.e. 1 un próspero 

centro productor: se fabricaban lfmparas de árcilla 1 de 

bronce, vajillas, objetos de vi4rio, de hierro, instrumen

tos quirúrgicos; habfa talleres de tejidos. joyerfas, perfu 

merfas, panaderfas, instalaciones para la elaboración del 

vidrio, herrerfas. etc. Era tambffn centro de una florecie! 

te regi6n agrfcola, un puerto importante para las ciudades 

cercanas y un núcleo de industrias locales cuyos productos 

eran consuaidos no sólo por los habitantes de la •udad si

no taabifn por las ciudades vecinas. La producción de teji

dos y vestidos de lana fue una de las actividades principa

les de los pompeyanos. En tiempos de Augusto se hizo famosa 

la especialidad pompeyana. una excelente salsa de pescado: 

el garum. 

Bajo el emperador August~ tambifn Aquileya, en el nor 

te de la penfnsula tt4lica,progresó notablemente en cuanto 

a comercio e industria se refiere. Aquf habitaba una colo

nia de veteranos romanos y la pacificaci6n del Norte abrió 

a sus ciud~danos el acceso a las minas de la región. 

Aquileya exportaba vino y recibfa a cambio grandes can 

tidades de 4mbar. La excelente calidad de su arena y arci

lla produjo la comercialización de esos productos en los 

mercados danubi~nos. Las actividades de broncistas y plate-
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ros se intensificaron gracias a la antigua industria del 

bronce en el noroeste de Italia y tambifn a las ainas de c~ 

bre y plata de H6rico, Recia y Dalmacia. Los yacimientosª.!!. 

rfferos cerca de Virunum y las piedras seaipreciosas exis -

tentes en la regi6n,propiciaron 1~ industria de la joyerfa. 

En suma, Aquileya se •. ~rti6 en uno de los centros produf ... 
tores mis importantef: vidrios finísimos, -piedras talladas, 

camafeos. vasos de distintas formas, artfculos de lmbar, 

utensilios de hierro, objetos de bronce y plata, joyas de -

oro etc., fueron el producto de los recursos humanos y nat.!!. 

rales de Aquileya. 

A fines de la RepGblica dos industrias muy importan 

tes. la industria del armamento y la de ingenierfa marfti 

ma, tuvieron un intenso desarrollo. Los talleres de fabric! 

ci6n de armas podfan verse a lo largo de las principales C! 

lles de Roma como la Vfa Sacra, 

La viticultura en el norte de Italia tuvo un rápido d~ 

senvolvimiento y, consecuencia de ello, un gran movimiento 

de exportaci6n. El intercambio comercial incluía también el 

aceite y se realizaba con las provincias septentrionales y 

occidentales del Imperio e incluso con Oriente. El centro 

productor de viñedos era Campania. El puerto principal del 

sur de Italia, Puteoli y los restantes puertos de Campania 
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expedfatt grandes cantidades de vino y aceite y Esto ocurrfa 

tambiEn en Aqúileya, en el norte. 

La industrializaci6n de la vida alcanz6 no s61o a gran 

des ciudades como Puteoli y Aquileya, centros principales 

de exportaci6n y foco de importantes lineas d~ trifico, si

no tambiEn a centros y puertos afs pequeños. 

El trabajo en los talleres era efectuado generalmente 

por un liberto y uno o dos esclavos. Habfa empresas en las 

que se empleaban de cinco a diez hombres. El taller servia 

al mismo tiempo como tienda y habfa talleres que contaban 

hasta con cien oureros. Las condiciones de los trabajadores 

estaban determinadas por el tr_abajo de los esclavos; los S! 

Jarios eran bajos y la distancia entre el esclavo y el t'ra

bajador libre no era mucha. 10 

Habfa un sistema de contrataci6n consistente en que el 

empresario reclutaba a un grupo de oLreros, artesanos, peo

nes libres y tambi~n esclavos que eran entregados en alqui

ler por sus dweños y se concertaba con el encargado un 

acuerdo. El porcentaje de trabajadores libres en la produc-

~- Koval-iov, .Q.,to ill·, v. 11, pp.·225-228. 
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ción aumentó con el tiempo y durante el Imperio. a partir 

del siglo I d.n.e~ el namero de trabajadores libres era muy 

alto. 

El papel de los libertos en la industria iba crecien. 

do: eran propietarios de talleres, empresarios.o dirige~ 

tes de las empresas de sus amos. El peso de los libertos en 

el terreno industrial se debió a que: 

••• el trabajo industrial era tenido en muy poca es 
tima¡ filósofos como Cicer6n y Posidonio no disimulabañ 
su desprecio por "la turba de los obrerosN,11 

El comercio entre Italia y las provincias. 

En el aspecto comercial como en el industrial\Italia 

tuvo una gran competencia de parte de las provincias. No ob! 

tante que el desarrollo económico de éstas. en el Oltimo si

glo de la RepOblica,habia sido frenado por la política de 

rapiña de los romanos y las guerras internas y externas. 

El comercio romano tenia un carácter pasivo. es decir, 

en la balanza comercial predominaban las importaciones. La 

11 routain • .2..e· cit., p.213. 
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raz6n es que la economia italiana no podia competir con la 

producci6n muy evolucionada de muchas zonas dé la cuenca me 

diterrinea. Pero la pasividad de la balanza comercial esta

ba compensada por la importaci6n de una gran cantidad de di 

nero. 

El mayor centro coaercial en el siglo II a.n.e., era 

Delos que absorbfa todo el comercio.de Rodas y Corinto, ta! 

bién hubo prosperidad comercial en Asia Menor y en la Penfn 

sula Balcinica. Los mercaderes 1talos estaban organizados 

bajo la direcci6n de funcionarios que se elegian por vota

ci6n. Los ~iembros de estas asociaciones eran fundamental

mente habitantes de Italia meridional y Sicilia, de Nipo

les, Cumas, Siracusa, etc •• Los recaudadores participaban 

tambi~n de operaciones comerciale~ya que los impuestos to

mados a las provincias, la mayoria de las veces eran en mer 

cancias; las cuales, generalmente, se tenfan que vender en 

los mercados. 

3.4. Clases sociales. 

Los cambios ec~n6micos del siglo I se reflejaron en la 

estructura de la sociedad romana. iln hecho relevante fue 

la importancia que adquiri6 la clase de los caballeros. Ori 

ginalmente esta ~lase estaba formada por todos aquellos que 
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aportaban un caballo para la formaci6n de la caballerfa del 

ejirctto romano. Pero desde de la segunda mitad del siglo -

III a.n.e •• los caballeros empezaron a transformarse,de fo! 

maci6n milita~ en una nueva categorfa social. Fue entonces 

cuando se fij6 el censo para esta clase en 400,000 sexter

cios y obtuvieron derechos semejantes a los senatoriales. 

La ley de Clludio del 218 a.n.e., que prohibfa a los 

senadores ocuparse del comercio,tuvo como resultado que los 

asuntos financieros y las operaciones comerciales pasaran a 

manos de los caballeros; de esta manera, en el siglo 11 

a.n.e., el grupo de los grandes propietarios se divid16 en 

dos fracciones: la agraria y la mercantil. La primera po

sefa las tierras y por medio del Senado y las magistratu

ra~iobernaba la República. La clase mercantil dominaba en 

el campo de las finanzas pero no tenfa poder polftico. Esto 

explica por qué los caballeros se encontraban en oposici6n 

al Senado y consiitufan el ala derecha del movimiento demo

.crftico. Sin embargo el núcleo de este movimiento estaba 

constituido por campesinos pobres y proletarios de aldea, 

pequeños comerciantes y artesanos,y un nutrido grupo de suk 

proletarios desclasados. 

Así pues, a fines de la República,estas clases supe

riores conscientes de su importancia social y su poder no 
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sólo sobre las clases inferiores, sino sobre todo el mundo, 

guardaban rigurosamente las distancias; asf, mientras la cl! 

se senatorial era el reducto de la aristocracia y de la pur! 

za de sangre y se consideraba a sf misma exclusiva despre. 

ciando profundaaente a sus inferiores, la clase de los équi

tes basaba su influencia en sus medios de fortuna, desdeñan

do al resto de la sociedad. Los équites que lograban ascen

der a la prtaera _clase, no eran bien vistos por los senad~ 

res. Recordeaos c6mo entre estos alttmos s6lo los miembros 

de la nobleza patricia y aquellos que contaban con un c6nsul 

entre sus antepasados, eran considerados como pertenecientes 

al orden nobiliario. 

También con honores y privilegios se distingufa a las 

clases sociales. La alta nobleza concentrada en el Senado, 

vestfa túnicas orladas de una franja de púrpura y disfrutaba 

de asientos especiales en el teatro y en el circo, mientras 

que los acaudalados ·caballeros llevaban anillo de oro y se 

les reservaban los puestos inmediatos a los. senadores en' los 

espectáculos. Las diferencias se agrandaban en relación a 

los provinciales, a quienes se tenfa como demasiado rústicos 

para el refinamiento de los que habita~an en la capital. 

En tal ambiente de desestimaci6n mutua, los libertos 

enriquecidos se vefan humillados y no eran aceptados en los 
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exclusivos cfrculos en que se movfan los arist6cratas. La 

distancia entre 1 os pose·edores de riqueza y las clases i nf.~ 

riores era insalvable¡ aun entre éstas. campesinos. artesa

nos libres y colonos semilibres de la ciudad, hallaban dem! 

siado groseros a los de las prov·incf _ _as. Ni hablar del senti 

miento general de desprecio hacia los ,sclavos. 12 Estos no 

tenfan persanal fdad ni nec.esidades humanas, eran solamente 
. ' 

;• 

cosas, ~e-rcancfas que se podfan .comprar y vender~ instru-

mentos para enriquecerse o escalones para ascender social

mente. 

Resumiendo~ al término de la fpoca republicana,las 

dos clases superiores concentraban en sus 11anos los pu.estos 

públicos y pretendfan concentrar tambiin, las altas virtudes 

que habfan contribuido a la preemi~enci~ de Roma. 

Dur~nte el gobierno de Augusto la partic1paci6n en la 

vida del Estado dependi6 en 9ran medida. de los bienes ma

teriales; asf lo demuestra la disposici6n del emperador de 

aumentar el censo para la clase senatorial a un mi116n de 

sextercios; lo cual, al mismo tiempo, elev6 el poder del din! 

ro. Es a partir de las propiedades, que determina las ta

reas sociales y a partir de. aquellas que pretende depurar las-

relaciones familiares. La importancia de la riqueza se mani 

12 cfr. Rostovtzeff_, M· cit., _pp.105-107, 
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fiesta en la gran movilidad social- que ella permiti6 en es

ta época. La protecci6n del emperador al mantuano Virgilio 

y la elevaci6n del hijo. de un liberto, Ho~acio, demuestra 

el paulatino ascens~ de las clases inferiores. El testimo

nio de Suetonio es significativo en este asunto: 

Augusto.mismo escribe que una vez habfa invita 
a.un liberto, en cuya casa de campo se habfa hospeda 
do y que en otro tiempo habfa pertenecido a su guar:
dia. 

Daba cenas a menudo, pero siempre dentro el or 
den establecido y teniendo 1111cho cuidado en respetar 
rangos y personas. Valerio Mesala nos dice que jamas 
invitó a su mesa a liberto algu~o. excepto a Mena, 
después de haberlo declarado ciudadano libre de naci 
miento, pues habfa entregado a trafc16n a la escua-
dra de Sexto Pompeyo.13 

La excepción de que habla Suetonio es, sin embargo, un 

signo notable de los cambios que las clases sociales sufri'an 

en su composici6n. 

En este tema de clases es valioso también, de Horacio, 

el épodo IV contra un advenedizo, titulado por algunos 

traductores contra Menas: 

Con odio igual que el del cordero al lobo 
te odio yo a ti, que señalados llevas 
en la espalda los látigos iberos 
y los duros grilletes en las piernas. 

13suetonio, Vida de los doce Césares. Barcelona, Bruguer~ 
1970, p.151. (Li6roCU'sico) 
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Por 111.1cho que te engrfas de tu oro, 
·no muda tu linaje la riqueza. 
¿No ves, al recorrer 11 Vfa Sacra, 
con tu 1 ujosa toga, c&io acechan 
tu paso desdeftosos transeantes 
que vuelto el rostro, aquf y allf c:caentan? 
"Este, quien azotaron los tr1unvtros 
hasta cansar al pregone;c,, lloy siembra 
en el campo Falerno 1111 yugadas; 
la vfa Apta en su brtd6n pasea, 
y, burlando la ley, en e.1 teatro 
con los NS nobles, sin pudor se sienta.14 

E 1 poema nos parece fundamenta 1 por dos razonés: la pr! 

mera,porque revela los motivos por los cuales un liberto pue 

de ser admitido a la mesa del emperador; su enorae riqueza; 

la segunda,el despr~cio que Horacio manfffesta por un escla

vo transformado en seftor y que confirma su conservadurismo e 

identificacf6n con la clase dominante, al grado de olvidar 

su propfo origen. 

Los testimonios de Horacio y Suet~nio prueban que en 

esta etapa hist6rica un mayor ndmero de hombres tenia la 

oportunidad de prosperarsy si las distintas clases basaban 

su importancia en la posesf6n de un gran capital, cuanto m4s 

dinero tenfan mis era su desprecio por los que no posefan na 

da. Se foment6 asf un sentimiento de fnsfgnfftcancia en las 

clases inferiores y el deseo de emular a los ricos en sus 

brillantes empresas y modos de vida. 

14H . "E d orac10, po os" IX, Odas-Epodos. p. 153 
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Asf pues, durante el principado, el influjo del dinero 

en la evoluci6n de las clases sociales tuvo uwa signiffca

ci6n considerable. 

3.5. La vida famili•r y las costu•bres. 

Augusto necesitaba, para consolidar su gobierno, refo! 

zar las bases ideo16gicas del Estado romano: la religi6n, 

la familia y las costumbres. 

Con respecto a la instftuci6n familiar, trató de dete

ner la disoluci6n de la misma mediante una serie de leyes 
15 promulgadas entre el 18 a.n.e. y el 19 d.n.e. Las regla-

mentaciones principales se refieren al matrimonio y al adu! 

terio, pues en e'stos se reflejaba, con mayor precisión, el 

quebrantamiento de la unidad familiar. 

La lex Julia de adulteriil coer~endis reglamentaba los 

delitos de adulterio a i~ponfa a los infractores severos 

castigos, tales como el exilio y la confiscación de bienes. 

Las sanciones se hacfan mis Tfgidas para las mujeres, e in

cluso el padre podfa matar a la hija junto con su amante. 

rr::-Cfr. Ellul, ~ ill,, pp.327-328. 
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El matrimonio, mediante la lex Julia de mar1tand1s or

dinibus, fue establecido como obligatorio para los hombres 

entre los 25 a los 60 años y para tas mujeres entre los 20 

y los 50. Quienes faltaran a esta obligaci6n eran privados 

del derecho a legar sus bienes por vfa testamentaria y las mu 

jeres, ademfs, sentenciadas a pagar impuestos sobre el va~ 

lor de aquellos. La lex Julia fac11it6 el matrimonio, el pa 

dreno podrfa oponerse a que sus hijos lo contrajeran;si lo 

hacfa, ellos podfan acudir ante las autoridades para obte

ner el permiso. 

La lex Papia Poppaea favorecfa la natalidad por medio 

de sanciones que afectaban directamente la situaci6n econ6-

mica o la posici6n social de los interesados; asf, por eje! 

plo s61o los que tenfan hijos podfan recibir herencias¡y 

el plazo de acceso a las magistraturas se reducía en un año 

por cada hijo que se tenfa. 

A pesar de estos esfuerzos del emperador por restable

cer el orden y volver a los lejanos tiempos en que las bue

nas costumbres eran la base de la unidad social, la socie

dad de la época se transformaba radicalmente: 

Las mujeres j6venes preferfan no tener hijos, y 
por este motivo habfa disminuido catastr6ficamente la 
natalidad. Las familias numerosas se convirtieron en 
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una rareza. Muchos hombres pennanecieron solteros; las 
a,Jeres, de facto. habían logrado una completa emancj 
paci6n; pero casi siempre su libertad sólo se traducfa 
en libertad de adulterio. El número de infidelidades 
conyugales y de divorcios habfa aumentado considerabl! 
-te.16 

Los censos efectuados en el 28 a.n.e.1 y el 13 d.n.e., 

revelan que el aumento de la población habia sido de sólo 

un mill6n en 40 años, aumento que se puede atribuir al res

tablecimiento .de las condiciones normales de vida después 

de las guerras, mis que a un ascenso de la natalidad. 

La lucha contra la corrupción de las costumbres resul

tó un tanto ineficaz, si juzgamos a partir de las relacio

nes familiares del emperador, divorciado tres veces y obli

gado a exiliar a su hija y a su nieta como castigo a sus 

adulterios. Las contradicciones del sistema y de las medi

das tomadas por Augusto en este aspecto, se manifiestan en 

las observaciones anteriores y en el hecho de que, como par 

te de su polftica de restablecimiento de la mor~l y severi

dad de las costumbres, él mismo vivió en forma sencilla y 

sin lujos. Su residencia estaba desprovista de grandeza y 

ostentaci6n según noticias de Suetonio: 

Vivía ... después en el Palatino. en la casa no m~ 

16Kovaliov, .Q_Q. cit., v. 11, p.139. 
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nos aDdestl de Hortensio, que no se distinguía ni por 
sus grandes proporciones ni por su lujo, pues las col"! 
nas de sus p6rticos, que no eran 1111.Y grancres estaban hi 
chas ele piedra del monte Albino y en lu hlbitaciones -
no se vefa ni lllfmol ni mosaicos preciosos. Durante .. s 
de cuarenta ailos clunii6 en el 11isao cuarto, en invierno 
y en verano.17 

3.6. La religf6n. 

La religi6n. como una de las bases de la antigua vida 

romana, fue objeto de la atenci6n especial del eaperador. 

En este terreno trat6 de revitalizar el espfritu religioso 

aediante el restablecimiento de cultos ya olvidados y la rt 

construcci6n de templos en ruinas. Dicho af,n por parte de 

Augusto,obedecfa al convenciaiento· de fl aismo y d, la ari! 

tocracta de que 1a rtltg16n era la 11fs firme columna del P! 

der. Por tanto, el apoyo religioso era indispensable para 

imponer en el pueb1o una forma de gobierno que implicaba el 

pred~minio de Augusto sobre todos los aspectos de las rela

ci~nes sociales. Era necesario, ademfs, fortalecer la uni

dad del pueblo romano, el cual, debido a la alta misi6n de 

gobernar •su propio imperioª, requería de las mis elevadas 

virtudes. 

17suetonio • .2.I!.· cit .• p.150, 
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Estado romano y rel fg1-6n babfan tdo siempre de la •ano; 

stn un clero profesional, los •agtstrados babfan sido en 

cuanto tales, los encargados de rttO"S y plegarias. Asf pues, 

no fue dfffctl para el pueblo el ver en Augusto un represen

tante de la dtvtnfdad y aun la person1ftcact6n ais•a de 

ella. El culto a Julio Cfsar, que Augusto •fs110 habfa prote

gido y fomentado, fue el antecedente Inmediato de la divtni

zact.6n del •onarca, dtvtnizaci6n que se difundt6 ripidaaente 

por todo el l•perto, donde templos y altares fueron erigidos 

para tributarle honores. 

A pes·ar d~ los esfuerzos del E•perador por reani111r el 

espfritu reltgtoso, el atefs•o, 11 supersttci6n, el feti

chismo yel fanatismo absurdo, habfan causado los estragos 

que sobrevienen en todo sistema en proceso de cambio. 18 

Las medidas obsoletas que pretendfan restituir la con

fianza en los antigüos dioses y restablecer ritos del pasado 

no podfan tener fxito en una sociedad donde todos los valo

res humanos se •ncontraban en crisis. 

18ctr. Nestle, w., Histori1 del espfritu griego. aarcel ona, 
Ariel, 1961, pp.313-31( 



108 

3.7. Los círculos literarios. 

La cultura romana alcanz6 su miximo desarrollo a fines 

de la república y durante el principado de Augusto. Las ba

ses de este desarrollo cultural estaban puestas ya desde el 

inicio de las guerras civiles,debfdo principalmente a la 

influencia de la civilizaci6n helénica. la gran actividad 

política y las relaciones internacionales. 

El restablecimiento de la paz y el impulso por parte 

de Octavio a las manifestaciones artfsticas se combinaron 

para dar lugar a 1• que se 11am6 "edad de oro". 

Como las reformas del emperador habfan reducido a los 

ciudadanos a la impotencia polftica, las inquietudes socia

les e intelectuales se canalizaron por otras vfas. Los cfr

culos literarios de diversas tendencias, además de las lec

turas públicas de los hombres de letras y los aficionados, 

fueron refugio id6neo a un tipo de expresi6n artfstica. car

gada de cierto individualismo acomodaticio¡ tal fue el caso 

principalmente de la poesfa. 19 

¡r. 
JCfr. Diakov, _22.. cit., p.302. 
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Algunos de los principales cfrculos eran de caricter 

oficial como el de Mecenas, fntimo amigo de Augusto. Mece

nas reuni6 a los escritores mis distinguidos de la época 

y les proporcion6 generosa ayuda aunque orientando su acti 

vidad en direcci6n conveniente a la polftica imperial. 20 A~ 

gusto concedi6 mucha importancia a la labor literaria del 

círculo para el fortalecimiento de su posici6n como rector 

de la sociedad. Los intelectuales debfan fomentar la con

fianza del pueblo romano en el talento y superioridad del 

emperador en todos los 6rdenes. 

Hubo otros cfrculos de menor importancia como el de· 

Mesala que, aunque se consideraba partidario de Octavio, 

conservaba sus convicciones republicanas y por lo tanto,no 

existfa en su cfrculo el culto al emperador,caracterfstico 

del de Mecenas. 

La influencia del emperador alcanz6 todos los niveles 

culturales, incluyendo los historiadores que tuvieron que 

someter sus obras a la censura de Augusto, quien no toler6 

críticas a su gobierno e incluso desterr6 a los que de alg~ 

na manera manifestaron oposici6n a su polftica. 21 

2ºcfr. Grimal, M· cit., p.59. 
21 cfr. Diakov, M· cit., p.30L 
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Las circunstancias de la fpoca del principado coinciden . 
exactamente con 1 os concep.tos dé Carlos .Rafael Rodríguez a -

propósito del arte y la cultura: 

Los intelectuales empezaron a ser. ya en las etapas 
iniciales de la humanidad, gente que por su capacidad es 
pecffica fueron empleados por los explotadores al efecto 
de llevar ante los grupos sociales oprimidos las orienta 
ciones del grupo dominante.22 -

3.8. La Filosofía. 

2.8.1. El Estoicisao. 

Augusto propici6 la direcc16n espiritual de un estoico 

en la casa imperial: Arios Dfdimo. La doctrina estoica entró 

a Roma en el 150 a.n.e. cuando Panecio de Rodas, filósofo 

estoico, fue acogido con todos los honores en el exclusivo 

círculo de Escipión Emiliano. En este círculo se reunfan ami 

gos de la cultura helénica como Lelio. Q, Hucio Scevola y P~ 

libio, historiador griego. 

Panecio preconizaba la idea de que la aristocracia te

nía la misi6n de administrar a la humanidad entera, por ello 

la moral estoica se convirtió en la educadora de los jefes 

22Rodríguez. Carlos Rafael. Problemas del arte en la revolu
ción. Habana. Letras Cubanas. 1%0, p.16. 
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republicanos. La doctrina agrad6 al caricter romano en el ª! 

pecto de subrayar el valor de la personalidad fuerte, autir

quica.23 

Tales caracterfsticas recuerdan el comportamiento de V! 

rios hombres de la historia de Roma: Cat6n el joven, Marco 

Aurelio y algunos otros dirigentes educados en el sistema e1 

toico. Igualmente,les era conveniente en cuanto a la reli

gi6n. Panecio consideraba que el pueblo debfa s_e.guir sumido 

en la ignorancia pues serfa dañino que las masas supieran 

la verdad acerca de los dioses que adoraban, por eso tiene 

que existir la relig16n de Estado la cual prescribe las for 

mas de veneraci6n a los dioses. 

En tanto, los epicúreos habfan tratado de introducir la 

libertad de pensamiento que naci6 de la reflexi6n acerca de 

los falsos conceptos sobre los dioses y las ilusiones sobre 

la vida ultraterrena. Admitfan la ignorancia de las masas P! 

ro tambiln una capacidad en potencia, vulnerable a la super! 

ci6n. 

Uno de los ejemplos mis notables de esta corriente fil~ 

s6fica fue Lucrecio, quien a mediados del siglo I a.n.e., 

en su poema "De rerum natura"., dirigi6 su esfuerzo intelec-

n::-:-Cfr. Nestle, .!U!.· cit., pp. 250-265, 
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tual contra· la religión de Estado como promotora y sostén de 

1a· superstición. 

La razón de la distjnta sue~te- que ambas doctrinas co-

rrieron en Romá, según Farrington, fue que mientras una ofrf 

cfa la libertad para todos los hombres sin distinción algu

na. la otra estaba d.irigida especi.almente a una clase selec

ta y ofrecfa el predominio de una minorfa. 24 

La filosoffa. estoica tuvo. un proceso de cambio, de un·a 

etapa en que estaban vivos los elementos revolucionarios a 

otra en que htos se transformaron dando lugar a un espi'ritu 

de resignación. Entre los dos perfodos hubo uno de transi

ci6n: la Stoa media, perfodoen el cual sus ensei'lanzas forma

ron a la c1as, dirigente romana. Desde entonces la doctrina 

perdi6 su carfcter revolucionario. 

El principio caracterfstico de la doctrina. establecido 

por Zenón de Citio, es la inmanencia de dios en el mundo, 

dios es el espfritu cósmico dé fuego. todo discurre según ri 

gurosas leyes que son la expresi6n de una providencia divi

na. Interpreta alegóricamente a los dioses de la religión 

tradicional: Zeus es el cielo, Hera el aire, Hefesto el fue-

n¡;-;;rington. B .• Ciencia y polftica en el mundo antiguo. 4a. 
ed., Madrid, Ayuso. 1973, DD. 143-154. 
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go, etc •• Otra base de la. filosc:,ffa. estoica es el destino, 

la fe en la absoluta necesidad de todo lo qu~ ocurre; se 

justifica asf otro~~ sus principales elementos: la m,nti-

ca.25 

El alma del hombre es "pneuma•, una parte del h'lito 

de aire divino. Ella es causa de la vida y del movimiento, 

su capacidad fundamental es el pensamiento. Al producirse 

la muerte del cuerpo se disipa e~ lo invisible y vuelve al 

espíritu divino. 

En el terreno de la conducta humana Zen6n propoae la 

autarqufa, exigiendo que el individuo se sitde por encima 

de la muchedumbre y vivir segdn la naturalela; ~ara esto, 

es necesario el dominio de las pasiones. En esta idea coin

cide con Epituro, pero Zen6n lleva la paz del a}ma a un e! 

tremo de completa ausencia de sensaciones y s,ntimientos, a 

la "apatfa", la cual ~xcluje la compasi6n por considerarla 

una debilidad. 

El concepto del deber es b,sico en la vida moral, es 

un comportamiento adecuado a la naturaleza de todo ser; en 

los seres racionales significa la consecuencia en el obrar, 

rr-Cfr. Nestle, fil!.• cit., p.251. 
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presupone la superación racional de las pasiones, supera

ción que sólo es plenamente posible para el "sabio•. El hom 

bre entonces est( obligado a demostrar su esfuerzo moral 

aceptando todos los golpes del destino: sólo cuando haya 

perdido todas sus fuerzas y capacidad de resistencia y se 

'convierta en una carga para él mismo y para los dem(s, tie

ne la posibilidad del suicidio. 

En cuanto a ·1a consecución de la felicidad: "Es dogma 

heredado de la Academ1a que el hombre es esencialmente int! 

lecto, de la misma naturaleza que la inteligencia divina. 

Esto,en la Stoa,se toma al pie de la letra: la razón humana 

no es sino una parcela del Logos divino. Pero como el Logos 

divino es idéntico a la naturaleza universal y como por 

otra parte, vivir según la propia naturaleza es vivir según 

el Logos, obedecerel hombre su propia naturaleza y obedecer 

la naturaleza del todo, son una y la misma cosa. En estas~ 

misión consiste la virtud. El sabio es pues el virtuoso y 

el virtuoso es perfectamente feliz, ya que vive según su n1 

turaleza. Tado se resume en un consentimiento al Orden o, 

lo que es lo mismo, al Destino. Esto es lo único que cuen

ta; todo lo demás: riqueza, enfermedad, pobreza, salud, al! 

banJa, o desdén de los hombres, es indiferente. El sabio, 

en armonía con las estrellas, contempla el orden del mundo 
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y halla en esta contemplaci6n su libertad" 26 

La Stoa antigtta rechaza la idea del Estado tradicio• 

nal¡ Zen6n expresa: "No deberíamos vivir en estados o pobla

ciones divididas y cada uno con su derecho. sino creer que 

todos los hombres son nuestros compatriotas y conciudadanos. 

no deberfa haber mis que una forma de vida y un orden esta

tal, del mismo modo que un rebano se cría según una sola 

ley".27 

Ni la nacionalidad. ni la posición social desempeftan 

pues, un papel decisivo en este Estado mundial, lo únifo que 

importa es la humanidad entendida y educada en el sentido 

estoico. 

Todos estos conceptos encontraron terreno propicio en

tre la aristocracia romana. sobre todo en la etapa en que P~ 

necio ejerce su dominio espiritual. La República habfa some

tido ya a los reinos helenfsticos y se preparaba la destruc

ci6n de Cartago. Con esta conquista la hegemonía romana en 

el Mediterráneo seria total. El imperio romano podrfa ser 

26 Festugiére, A.S., Epicuro y sus dioses. 2a. ed. Buenos Ai-
res, EUDEBA, 1963, pp. 7-8. . 

27 zenón de Citio citado por Nestle, -º.E.· cit., p. 253. 
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considerado por los estoicos como un importante campo a su 

imperio ideal, por ello Panecio crey6 atil guiar y educar a 

los poderosos. 

Panecio tuvo que abandonar muchos elementos del ideal 

estoico ante las exigencias de la realidad. Esta es la nue

va actitud del estoicismo medio. Sust~tuy6 el exagerado ob

jetho l!IOr.al de la Stoa, la •apatfa" por la i•eutimfa", la 

calma del ánimo, con lo que se aprox·1m6 considerablemente 

al epicureismo. 

Posidonio, embajador en Roma en el 86 a.n.e. y disc•

pulo de Panecio, es la personalidad en la que se funden el 

filó~ofo y el cientffico¡ puente de un16n entre Oriente y 

Occidente por su inclinación a los misterios y a la mística 

y por su origen sirio. Posidol'lio no concibe el desarrollo

cultural de la humanidad como ascenso y progreso, sino sup~ 

ne la existencia de una fase inocente y original del hombre 

en la que existía la comunidad de bfenes. pues la codicia y 

el vfc1o se introducen con la propiedad. 

Posidonio trajo consigo ciertos elementos del plato

nismo y una buena suma de superstición, influencia de laª! 

trología. fe en los demonios. miedo a las fantasmas; todo 

eso encontraba en Posidonio una aparente justificación fil~ 
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sófica. 

El epicureismo. 

La indiferencia polftica. 1~ abulia social y la caren

cia de libertad. como consecuencia 16gica del derrumbamiento 

de la república romana y de una democracia cuyo proceso se 

habfa interrumpido, era el cl.ima espiritual en que se halla

ba sumergido el hombre del siglo I a.n.e •• El carfcter esen

cialmente humano,sin diferencias de clase del epicureismo 1 • 

fue la opción que ofrecía alivio a esos males a través de r! 

glas prfcticas de conducta. Una filosofía que implicaba sol~ 

ciones a nivel personal. se oponfa en cierto modo. a la fu

nesta experiencia de que la relación entre los conciud~danos 

no·habfa sino desencadenado la destrucción entre ellos. 

Se trataba. entonces. de encontrar salida a los conflif 

tos en forma individual¡ hecho que re~paldaba incluso el ªP! 

rato monárquico. ¿Acaso las soluciones a los mayores proble

mas sociales no habian partido de la voluntad de un solo ho~ 

bre? Al meno~ esa ilusión producía el que Augusto hubiese 

centrado en si mismo el poder y logrado consolidar la aspir! 

ción universal a la paz y a la unidad. Aunque por corto pl! 

zo, otras voluntades también habfan logrado su propósito; J~ 

lio César. por ejemplo, tuvo oportunidad de conocer la glo• 
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ria y es~lendor de su empresa. 

El epicureismo, difundido en Roma por Cicer6n y Lucre

cio, encontr6 numerosos adep~os porque satisfizo muchas nece 

sidades de carácter moral que más de un siglo de contiendas 

habfan originado en los individuos. 

Como ya vimos, la ineficiencia de los dioses se hacfa 

cada vez más patente¡ de la verdadera esencia religiosa, la 

fe, no quedaba nada y sf una serie de aspectos fetichistas y 

supersticiosos en los que se debatfan las ya inermes concie~ 

cias de los hombres de la época. 

Las inquietudes al respecto son aligeradas por Epicur.o: 

los dioses, dice, no se ocupan de los seres humanos¡ son 

inalterablemente felices y por ello no pueden producir nin

gún mal ni bien. 28 Si falto de dioses, el hombre se siente 

a merced de la naturaleza,también hay respuesta: si sé cono

ce el origen de los fen6menos y su relaci6n entre sf, no hay 

motivo alguno para temer. 

Asf, el hombre se encuentra revalorado, superior a todo 

lo que le rodea, es mucho mis que los animales porque tiene 

28 cfr. Festugie'"re, ~. cit., p·p.31-39, 
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la facultad de crearse una existencia y ~na cultura. Y ade

mis algo que verdaderamente puede colocarle poT encima de 

todas las contingencias: la libertad. Es libre porque su v~ 

luntad no se somete a ningún ser supremo ni a las cosas o 

seres sobrenaturales. 

El único hecho que podrfa sobrecogerle. debilitar su 

lniao o hacerle dudar de la ef;cacia de la doctrina. tam

bién es anulado de rafz: la muerte no significa nada pues

to que para los vivos no existe y los muertos no existen P! 

ra ella; el individuo puede vivir tranquilo al respecto. 29 

El aspecto de la fflosoffa que mis podfa seducir al 

hombre al que nos referfamos. al ser agobiado por la inseg! 

ridad y la angustia, es la referente al punto del placer. 

La ética epicúrea propone eliminar pór completo el dolor y 

puesto que todo ser vivo aspira al placer. los esfuerzos 

humanos están encaminados a conseguir un mlximo de placer y 

un mfnimo de dolor. Pero ademis una vida placentera es una 

vida conforme a la naturaleza. -afirma Epicuro. Por lo tan

to. la i6rmula no puede ser mis fácil: "acostumbrarse a un 

modo de vida sencillo y sin lujo es bueno para la salud, 

29Cfr. Nestle. _Q.E.. cit .• p.24i 
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hace al hombre resistente a las constantes exigencias de la 

vida y nos otorga un áni~o superior en los momentos excep 

cionales en que disfrutamos de cosas más costosas 11 •
30 

Epi curo colocaba el placer espiritual. el bienestar 

anfmico por encima del placer externo y sensual: "Felicidad 

y bienaventuranza no son fruto del dinero ni de la gran in

fluencia de los honores o el poder, sino de la ausencia de 

sufrimiento, de la moderaci6n de las pasiones y de un ánimo 

que contempla los lfmites ~el fin natural de la vidaª. 31 

De la voluntad eminentemente personal del epicureista, 

se colige que el sabio es el solitario que se contr.apone en 

sus ideas y en su modo de vida a las del vulgo. Por eso. e~ 

ta filosoffa no llega a elaborar ninguna doctrina sobre la 

sociedad. Es individualista. aconseja desentenderse de la P.Q. 

lftica y proclama la máxima "vive en lo oculto 0 •
32 De aquf 

se desprende que fuera una corriente que en este aspecto f! 

voreciera la polftica de Augusto. Por otra parte a la parti 

cipación en la vida polftica y al ejercicio de las liberta

des ciudadanas. aniquiladas por el emperador. el epicureis

mo encuentra la sustitución perfecta: la práctica de la 

~curo, citado por Nestle, -º.e.· cit., p.249. 
311.!!.. 
32 l.g. 
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amistad, que es para el partidario de la doctrina la ale

gría mayor y la contribuci6n más importante y adecuada a 

una vida feliz. 

3.9. Polftica exterior. 

La política exterior se encamin6 fundamentalmente a la 

consolidaci6n de algunos territorios, a la defensa de otros 

y a la conquista de algunos más. 

En primer lugar Augusto debía resolver el problema de 

los prisioneros y banderas romanas que, después de la ~err~ 

ta de Craso en Carras, permanecfan aún en manos de los Pª! 

tos¡ éstos, en lucha por la sucesi6n del trono, devolvieron 

los cautivos y las insignias sin que se llevara a cabo una 

lucha armada. No obstante, el hecho trajo para Augusto la 

afirmact6n de su autoridad no s61o en Italia,sino también 

en los reinos vasallos de Oriente. 

Por otra parte, España no había sido totalmente con

quistada Y. se produ.cfan continuos levantamientos de las tri 

bus de los cántabros, astures y vascos; por lo que Agripa 

se hizo cargo de su sometimiento y pacificaci6n consiguien 

do tal prop6sito entre el 20 y el 19 a.n.e .. 
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En la Galia, se logr6 garantizar en el 23 a.n.e., la 

seguridad de las fronteras alpinas,mediante la destrucci6n 

de las últimas tribus opositoras y el traslado de los enemi

gos sobrevivientes a otras regiones. 

El punto crucial de la polftica exterior lo constitufan 

las regiones del Danubio y el R~n donde era necesario forta

lecer los lfmites del Imperio; con ese fin se formó una nue

va provincia, el N6rico en el 16 a.n.e •• y al año siguiente, 

Recia. Después de cuatro afios de guerra dirigida por Tibe 

rio, hijo adoptivo de Augusto, se estableció la provincia de 

Panonia en la actual Austria y Hungrfa occidental. 

Las fronteras del Danubio se aseguraron con la conquis

ta de la Mesia superior e inferior (Yugoslavia y Bulgaria) 

unidas para su defensa, a Macedonia y Tracia respectivamen

te. Augusto envió para afirmar las fronteras en el Rin, a 

Druso Claudio, su otro hijo adoptivo, quien no pudo terminar 

su misión debido a un accidente que Te costó la vida. La di

rección de la campaña se encomendó a Tiberio que logró cons~ 

lidar el dominio romano sobre el Rin en el lapso comprendido 

del 8 al 7 a.n.e. y del 4 al 5 d.n.e., 

En el 6 a.n.e., mientras Tiberio luchaba contra las tri 
'-- -

bus marcomanas en la actual Bohemia, estalló la rebeli6n de 
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no. Esta situaci6n se complic6 al levantarse ~os getas en 

Mesia. La pacificaci6n de los rebeldes recay6 también en Ti

berio. quien. con Germ(nico, hijo de Druso. emprendió una 

campana que dur6 tres anos y terminó en el 9 d.n.e. 

Mientras tanto 1 os germanos prepa·raban nuevas insurrec

ciones que estallaron en el 9 d.n.e. ante el intento de Va

ro, de imponer la ley romana en el territorio comprendido en. 

tre el Rin y el Elba. Las legiones fueron totalment~ destrui 

das y Varo se suicidó. Todas las conquistas romanas de m(s 

al'U del Rin se perdieron y aunque en el 10 y 11 Tiberio 

efectuó nuevas expediciones en Germania. ~ugusto decidi6 re

tirar las tropas hasta el Rin quedando éste como limite defi 

nitivo. El dominio romano sobre Germania se redujo a una e1 

trecha franja sobre .el margen derecho y un tri(ngulo compren. 

dido entre los cursos superiores del Rin .Y el Danubio. 

3.9.1. Las provincias. 

La colonización en las provincias occidentales se habfa 

visto fuertemente impulsada durante las guerras civiles. nu

merosos inmigrantes romanos e it41icos aflufan a Galia Esp1 

ña y. Africa y se integraban a las poblaciones aborfgenes. En 

su mayorfa eran-comerciantes y prestamistas y desempeñaron 
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el papel directivo en la vida econ6mica y social. fsta i·nmi

graci6n trajo tonsigo importantes transformaciones sociales: 

lengua. costumbres. hábitos de vida. actividades y creen. 

cias. fueron llevados de Italia a las provincias. Adem&s. el 

arribo de otros emigrantes tales como los griegos y orienta

les determin6 una mayor variedad de ocupaciones1de modo que 

se sumaron a los simples labriegos. colonos y artesanos. te

rratenientes. comerciantes y hombres de negocios que llega-

ron a establecerse en las ciudades. 

Duranté el gobierno de Augusto. las provtnci•s mejora

ron gradualmente su situaci6n. ·continuaron regidas por miem

bros del orden senatorial. pero las requisas y las contribu

ciones excesivas terminaron al restableceyselapaz y al mis

mo tiempo, desapareci6 la intervenci6n de las compañfas 

arrendatarias de impuestos al instituirse uri sistema de con

tribuci6n directa efectuado por agentes del gobierno. 

Si bien los impuestos no se redujeron e incluso en al

gunos casos fueron aumentados. el hecho de ejercer un con

trol sobre ellos signific6 una ventaja para las provincias. 

Además, existían los Consejos provinciales que podfan diri• 

girse directamente al emperador para exponer sus razones en 

caso de conflicto. Mediante ~sta y otras medidas se logr6 S! 

near las prácticas corruptas del gobierno. 
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Las provincias orientales tuvieron amplia independencia 

en sus asuntos internos y en general, las condiciones soci! 

les anteriores a la conquista permanecieron igual. Los go -

biernos de las ciudades, con sus magistrados y sus consejos, 

se desenvolvfan sin dar mayores problemas a los romanos. El 

emperador propici6 el gobierno de los ciudadanos mis ricos 

como la mejor garantfa para estabilizar las condiciones in•· 

ternas de cada ciudad. Alterar esta situaci6n no era lo pol! 

ticamente indicado. 33 

Las provincias occidentales tuvieron u_na activa vida 

econ6mica y social. Se establecieron centros de poblaci~n 

pr6ximos a los ríos de Francia y Espafta que atrajeron merca

deres, artesanos y marin_eros. Africa floreci6 nuevamente, 

Cartago fue reedificada y las comunidades fenicias de la CO! 

ta y Numidia se desarrollaron ampliamente con el concurso de 

emigrante~ romanos. 

En. las orillas del Danubio, del Rin y en Espafta,crecie

ron nuevas ciudades al lado de los fuertes de las legiones y 

tropas auxiliares. 

33 ctr. Rostovtzeff, .Q.B_. cit., pp.108-110. 
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En suma, el gobierno de Augusto favoreció la prosperi

dad y desarrollo de las provincias. 



IV. HORACI6 

4.1. Posición económica, educación y formación moral. 

Quinto Horacio Flaco nace en el 65 a.n.e., en la ciudad 

de Venusia en la Italia meridional, conquistada por los rom! 

nos en el año 290 a.n.e •• 

Horacio, de oscuro origen, según fl mismo indica, por 

ser hijo de un liberto, se enorgullece de las enseñan.zas de 

su padre y del hecho de haber alcanzado honores por mfrito 

propio y no por descender de antepasados ilustres: la alo

ria, dice, arrastra en su carro triunfal lo mismo a los de 

humilde cuna que a los de alta prosapia •1 Su padre.poseedor 

de una pequeña finca, no se limitó con enviarlo a la escuela 

de Flavio,adonde acudfan los hijos de los centuriones., sino 

que "llevó a su hijo a Roma para instruirlo de la misma man! 

raque lo eran los hijos de senadores y caballeros". 2 

El padre proporcionó al hijo todos los recursos materi! 

les para que obtuviera una excelente enseftanza, pero lo que 

1Horacio, Sátiras. I,VI, p.30, 
2 . 
!.!uJI.. , p. 3 2. 

l2.7 
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Horacio recuerda con gratitud y carifiosa admiraci6n es el he 

cho de que cuidara personalmente y con el mayor celo de su 

virtud y reputación, sin avergonzarse de su origen. Asf, el 

mayor de los elogios que la conducta de su padre merece lo 

vierte el propio Horacio: 

Si la naturaleza, al cabo de cierto número de años, 
permitiese volver a vivir la vida pasada y cada uno ese!!_ 
giese otros padres como quisiese. según su vanidad. yo -
contento con los mfos no querrfa elegir otros. insignes 
por los honores consulares o las magistraturas.3 

La mejor herencia del padre es la orgullosa conciencia 

que tiene Horacio de que el hombre vale por sf mismo y no 

por sus propiedades materiales¡ sin embargo. a lo largo de 

toda su vida, su origen fue motivo de desprecio en el medio 

social en que vivfa lo que le obligaba a reiterar constant! 

mente que era su virtud personal lo que le habfa permitido 

alcanzar una posición social, que otros, con más ilustres bla

sones., no tenfan. 

El carácter de la educación de Horac~o se define por 

las palabras que recuerda de su padre: 

-y:-
Id. 

Un filósofo te podrá explicar las razones por las 
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cuales es mis util evitar o hacer una cosa, yo me limi
to a guardar las costumbres que recibf de mis mayores y 
mirar por tu vida y reputación, mientras tengas necesi
dad de uno que guarde.4 

La guerra civil fue el marco en el que se desarrolló la 

pri-era mitad de la vida de Horacio, etapa de transformacio

nes que afectaron los modos de vida y provocaron un descon

cierto general que se ver( reflejado en la crisis de los va

lores que hasta entonces habfan sustentado la vida civil ro

mana. lCu(l es, en medio de esta descomposición general, la 

actitud de Horacio? El escritor. por su educación se identi

ficaba con la aristocracia; por ello y porque las circunsta~ 

cias no permitian muchas ~lecciones.,Horacio participó en la 

guerra al lado de la nobleza que hacfa sus últimos esfuerzos 

por conservar su papel directivo en la vida polftica. Hora

cío dice. recordando esta etapa de su existencia. que se vió 

arrastrado en el torbellino de la guerra, 5 es decir, ninguna 

convicción politica le inducia a esa participación. La ima

gen que utiliza Horacio no puede ser m(s verdadera; después 

de tantos anos de inestabilidad, de falta de unidad social, 

4Ibid.,I. IV,p. 22. 
5Horacio, Epistolas. [Estudio introductorio.versión latinizante y_no~as 
de Tarsicio Herrera Zapién] México, UNAM,1972, II ,ll, p. 57 (B1bl 1oth! 
ca Graecorum Scriptor.um et Romanorum Mexicana) 
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de cambios tan repentinos como ocurrfan durante las luchas 

por el pode~ lcuál podrfa ser la eleccf6n de un hombre como 

Horacfo?Cierto que habfa en él la tendencia a unirse con es

ta clase en decadencia. pero Horacio no tenia medios econ6mi 

cosque avalaran esa manera de pensar, es por ello que post! 

riormente le encontramos al lado de quien habra combatido. 

Pero Augusto había hecho algo similar: lNo habfa iniciado su 

asc·en~o al poder buscando la simpatía de las masas que ha

bfan confiado a Césat sus esperanzas y reivindicaciones y 

finalmente, se h~bía ·unido otra vez a los poderosos terrate

nientes1 

Horacio también no hace más que adoptar la actitud m(s 

conveniente a sus intereses, lo mismo que el ~rinceps, si 

queda conseguir sus objetivos tenfa que elegir aquello .que 

lo favoreciera. El viraje no resultó en verdad un conflif 

to para el joven, puesto que habfa sido.educado en el seno 

de la aristocracia; lo más natural era que se aliara a los S! 

lectos jóvenes que se disponran a dirigir intelectual y polf 

ticamente al Imperio. 

Aspecto importante de la formación intelectual de Hora

cio fue la búsqueda de una filosofía que se adecuara a su 

"espfritu práctico y a su amor a los contornos precisos y a 
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las f6rmul1s concretas". 6 Esta bOsqueda se vio favorecida 

porque la filosoffa era parte necesaria de la cultura de ese 

exclusivo cfrculo social en que Horacio se desénvolvi6 desde 

muy joven. Los estudios fllos6ficos los efectu6 en Atenas en 

donde complet6 su educaci6n literaria. "Allf trab6 conoci

miento con multitud de j6venes de fam.iH-as ·distinguidas: con 

dfscipulo suyo fue el hijo de Cicer6nª. 7 

También en el círculo de Mecenas, del que Horacio form6 

parte aftos más tarde, habfa intereses filos6ficos, inclina

dos preferentemente hacia el epicureismo, aunque también se 

manejaban ideas estoicas. 8 

En su juventud Horacio se sinti6 atrafdo por las concep

ciones filos6ficas en boga; en los anos de su madurez, sin 

embargo, declara que su sola preocupac16n es la bOsqueda de 

la verdad y el bien: 

Y no preguntes quizá con qué gufa. con qué lar me guardo; 
no obligado a jurar por los dichos de maestro ninguno, 

6Prampolini. Santiago 1 Historia ~niversal de la literatura. 
Buenos Aires, UTEHA, 1940, v. II, p.76, · 

7Pierron, P. A .• Historia de la literatura romana. Barcelona, 
Iberia, 1966, v. II, p.36, 

8Levi, Adolfo, Historia de la filosoffa romana. Buenos Aires. 
EUDEBA, p.117. 
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a doquier me arrastra el tiempo, soy llevado a huésped. 
Ya me hago ágil y me sumerjo en las ondas civiles, 

de la virtud verdadera custodio y rfgido adepto; 
ya a los preceptos de Aristipo furtivamente resbalo 9 
e intento las cosas a mf, no yo a las cosas some~erme. 

Hora~io. que es profundamente individualista, recurre 

a la filosoffa de Epi curo que, "al situar dentro de cada indi

viduo el criterio de valoraci6n ética en lo que le satisfaga, 

no tiene las aspi~aciones heroicas del estoicismo ni las mfs

ticas d~l platonismoh. 10 Pero Horacio se inclina igualmente 

al estoicismo. La clave de esta aetitud veleidosa, tal vez. 

es que "buscaba los lirieamientos de un ·•arte de vivir' y no 

los de una ciencia", 11 afirmaci6n que concuerda con los· ras

gos sobresalientes de su personalidad. Podemos decir que 

aquello ~ue le atrae del estoicismo es lo mismo que le atrae 

del epicureismo: los aspectos que se refieren a su preferen

cia por la vida en et campo-y en armonfa con la naturaleza y 

que encuentran ~xpresi6n tanto.en una filosoffa como en otra . 

• 
Expuesto lo anterior, se comprende la dificultad que 

entraña situar a Horacio dentro de una escuela filos6fica 

única, la siguiente observacidn aclararfa, un tanto, 

9Horacio, Epfstolas. l. I, p.l. 

lOibid., p.XVIII. 

11 Ibid. p.LXVII. 
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la posici6n del poeta a ese respecto "Hay incoherencia por

que su pensamiento no es una teorfa filos6ficamente fundada 

sino mis bien una moral utilitarta 0 !2 

Y es quizá debido a esa incoherencia que la personali

dad de Horacio nos resulta difícil de descifrar Los datos 

que el poeta esparce sobre si mismo a lo largo de sus obras 

nos dan la impresi6n de un ser débil de earicter y poco fir 

me en sus convicciones. Lo que provoca esta impresi6n son 

sus propias declaraciones acerca de si mismo: por una parte 

su adhesi6n a las normas morales heredadas de su padre. cu

ya validez él mismo se encarga de enalte~er y son las que 

mejor cuadran a su caricter,según lo afirma. Por otra parte1 

sus dudas y autocrfticas a una conducta que no es todo lo 

congruente que el poeta quisiera, ni todo lo recto que pre

sume. si atendemos. pQr ejemplo, a la Sátira VII del libro 

II. donde conversa con uno de sus sirvientes y declara él 

mismo ser esclavo de sus debilidades. 

Estas mismas ideas está_n. contenidas también en una de 

sus ephtolas: 

... Lque cuando mi opinión a si misma se opone, 
lo que buscó desdeña, a lo que ha poco omitió 
se devuelve, 

rr-:-L ' 't 119 ev, , ll · f.!_. , p. . 



134 

se agita, y de la vida en tocio el orden difiere, 
destruye, edifi~. muda lo cuadrado en redondo 
crees que yo enloquezco lo habitual y no rfes.13 

Si no podemos tomar al pie de la letra ~stas ~bservati! 

nes,por lo menos apoyan nues~ra imp.resi6n de inconstancia y·

vol ubHidad en su manera de· ictuar.· 

Quizf el hi,o conductor para a~larar un tanto su perso

nalidad, sea· el afin de perf~cci6n y ese .de.seo. -de autoconoct

niiento y superaci6n personal q-ue per1111necen a lo l;trgo ae ·.su 

obra. 

Cabe la observaci6n, a partfr de los ejemplos que Hora

cio da.pará:11oralizar 'y ~leccf.onar .a lo.s demh, de que la 

época que le toc6 viv-ir fue demasiado plet6rica de sensacio

nes y estfmulos: se movi6 en un mundo complejo y 11enD de 

transformac·iones muy rij>idas para asimilarlas y permanecer, al 

mfsmo tiempo, a~egado a la realidad. Por esto afirma que lo 

que el hombre debe tratar de· conocer "son las regl•s y caden

cia~ de Ta verdadera vida humana 0 •
14 

13Ho,..acio_, Eofstolas. I. I. p.4. 

14 Ibid. II, II, p.60, 
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4.2. La amistad con Mecenas. 

La amistad con Mecenas fue de gran trascendencia para 

la vida de Horacio por va~ios motivos. el mi~ importante es 

el de haberle proporcionado los medios materiales que Te per 

mitieron dedicarse a escribir tranquilamente. Los ep(tetos 

q~e Horacio dirige a Mecenas son reveladores, praesidium et 

dulce decus meus por ejemplo, y manffiestan. un hecho concr_! 

to: es indudable que el ministro de Augusto es la defensa y 

·el amparo del poeta que con frecuencia se queja de la envi

dia de los dem&s por su posici~n privilegi~da. Mecenas, es 

pues,el decus que Horacio necesita para permanecer en un me 

dio que no le pertenece por nacimiento, es el apoyo que le 

brinda la oportunidad de crearse una per$onal_idad y una fa

ma. 

Mecenas le dio, ademis, el espacio vital donde fue pos1 

ble el desarrollo de su creatividad, la finca de la Sabina, 

lugar que Horacio considera casi como un rédúcto: ahf no 11! 

gan los tumultos, el frio, la nieve, la multitud, las activ1 

dades fastidiosas, las peticiones para que favorezca a otros 

con su influencia, 1a envidia que tanto le atormenta; no lle 

gala lucha diaria, la brega por la vida, 

Los perfodos que Horacio pasa en el campo son inapreci! 
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bl~s para él y su ideal de vida ~stl )igado a este clima 

tan propicio a la labor fitelectual. pero asf mismo tan pe

ligroso para los espfritus débiles: 

iOh _campo! ¿culndo te volveré a ver y cuándo me 
será dado enfrascarme en e.1 dulce olvido de la vida 
afanosa, bien leyendo los libros de los antiguos, bien 
dumiendo o dejando pasar las horas en la ociosidad?.15 

Mecenas es el dulce amigo, el que le hizo opulento, el 

-~ue le lfber6 de su oscuro empleo de escriba, pero sus rela

ciones se basan ·también en una semejanza de virtudes que, r! 

forzada con la igualaci~n ecbn6mica que Mecenas otorg6 a Ho

racio, hizo posible una total fdentificaci6n espiritual. El 

poeta recuerda el momento en que fue presentado a Mecenas y 

su conducta ante él: 

No me jac~ de haber nacido de padre 1lustre. ni 
me vanaglorio· ~é pasearme alrededor ~e mis fincas en 
caballo de Saturo sino manifiesto simplemente quien 
soy.Hi 

L Quf es, entonces, lo que atrae a Mecenas de este 
hombre para hacerlQ amigo suyo ? S_eg_ún Horacio su "vita 
et pectore puro". La éuidadosa instrucci6n que recibi6 el 
escritor, aunada a las anteriores ci.rcun~tancias, hizo 

15Horacio, Sátiras, 11, VI p.82. 
16 I b i d . , I, VI , p. 31. 
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que Horacio se identificara. ideoUgicamente con la clase d~ 

•in~nte, en co~cr,to con la aristocracia. La ~lase terrate

n.tente que ten fa un antiguo 1 inaje y crefa s.er la parte me

jor de la sociedad romana, la que, como Cat6n, respetaba 

las costumbres de los mayores casi como una religi6n , de! 

de luego despreciaba a los nuevos ricos carentes de una 

tradici6n familiar y que habfan surgido con los tiempos nu! 

vos. Horacio-, hacifndose eco de.aquellos;les ha.ce blanco de 

su crftica en las Sftiras y Epfstolas, Cierto es que ,1 no 

puede considerarse igual a· 1o·s arist6cratas, pero tampoco 

se identifica con la· capa social de la que fue sustra1"do 

por la generosidad de Mecenas: si los ricos merecen su·crf

tica mis aguda. los pobres le merecen el desprecio mis abs~ 

luto. Algunas veces Horacfo. sin embargo. descubre su rese! 

timiento porque, a pesar de su magnffi.ca situaci6·n social. 

no se ha olvidado de donde procede:- para defenderse de la 

malevolencia no alude a $U virtud o ingenio, sino al sim

ple hecho de que su relaci6n con los ricos le sirve de pod~ 

rosa protecci6n ante la maledicencia de sus detractores. 

Es necesario insistir, por Gltimo en que a pesar de 

la estrechísima relaci6n con Mecenas. Horacio supo conser

var su independencia a salvo. En una de sus epfstolas!7 Ho-

17HoracioJ Epistolas, r,nJ:, p.16-19. 
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racio se niega cariñosa pero firmemente a volver a Roma cua~ 

do Mecenas desea que lo haga. Defiende su autonomfa con arg~ 

mentos s61idos y sinceros,sin herir al amigo pero mantenien

do por encima de toda obligación moral y material hac1a él, 

su libertad, la cual •no cambiarfa ni por todas las riquezas 

de Arabia•. 18 

4.3. Relaciones de Horacio con Augusto. 

Horacio se mantiene independiente en su trato con Augu! 

to y su amistad con fl carece del cflido afecto que dedica a 

Mecenas o de la tierna solicitud que demuestra por Virgi

lio. 

Pese a ello>las relaciones de Horacio con fl no dejan 

de ser muy significativas para su vida y obra. Aunque el PO! 

ta pretenda no tener el suficiente talento para cantar las 

hazañas de Augusto y se niega abiertamente a hacerlo, este 

desvío es aparente. 

Augusto habfa efectuado una gran empresa consistente en 

restablecer el orden y la concordia tan anhelada por el pue

blo romano. Pierre Grimal, refiriéndose a esta labor de Au-

ia, ... ..1.. 11 ~ p. • 
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gusto y a su influencia sobre Horacio nos ayuda a clarificar 

este punto: 

••• esos poemas (de Horacio) no son sino sutiles 
variaciones en torno a un sentimiento único: la dicha 
de vivir. Esa es la dicha cuyo recuerdo habian perdido 
los romanos durante las largas pesadillas de las gue
rras civiles. y que por fin les era devuelta con el res 
tablecimiento de la paz.19 -

Asf. aún cuando sus relaciones no hayan sido todo lo e1 

trechas que Augusto ~ubiera querido pues incluso le ofrece 

el cargo de secretario, Horacio,con su actividad literaria 

contribuy6 mucho a la reconstrucci6n de la vida social que 

el emperador se propuso. Todo el principio del libro 111 de 

las Odas es la expresi6n poftica de esa tarea politica. 

La adhesi6n del ~oeta a los propósitos del emperador no 

es nada superficial ni únicamente motivada por intereses per 

sonales, sino producto de un acuerdo ideológico. 

Horacio, insistimos, habia sido educado en el espíritu 

de las antiguas costumbres romanas. de modo que. dice Bayet, 

"halló que las intenciones religiosas y morales de Augusto 

se ajustaban a su propio deseo de orden y tranquilidad y a 

19Grimal, .Q.E., ci.t., p.75, 
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su filosoffa de buen sentido y ~oderación". 2º 

En el año 17 a.n.e., como parte de su esfuerzo restaur! 

dor, Augusto dispuso que se celebraran los Juegos Seculares. 

Estos juegos se.celebraban cada 110 años, pe~o en el •g 

a.n.e., fecha en que se debfan efectuar, fue imposible d! 

bido a la guerra civil. Ahora Augusto aprovech6 el momento -

para realizarlos, no sólo como homenaje a los dioses anti

guos de Roma, sino también como una exaltación de su propia 

labor como gobernante. Durante tres días fiestas y juegosª! 

tísticos alternaron con procesiones y cantos religiosos. Au

gusto encomendó a Horacio, como muestra de su deferencia y~ 

consideración al poeta, el canto o himno para esta ceremonia 

tan solemne. 

La composición resume los sentimientos del poeta: es un 

canto al inicio de una nueva era, a la renovación moral de 

la sociedad, al renacimiento de la fe en los dioses y, en s~ 

na, a la grandeza y eternidad de Roma. 

Este reconocimiento de Horacio a la obra de Augusto, m! 

nifestada también en las Odas y en las Epfstolas. no es el 

~ Bayet. Jean, Literatura latina. Barcelona. Ariel. 1972. 
p.251. 
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resultado de un exceso de entusiasmo o de un mero affn de 

adulaci6n, elogia hechos objetivos, si bien nQ solamente 

atribuibles a la personalidad de Augusto. como Horacio quie

Pretende: 

Pue_s tantos y tan grandes negocios solo sostienes; 
Jas cosas ftalas con armas guardas. con hábitos ornas 
con leyes enm1enaas; contra el público bien pecarfa ' 
si con larga plática demorara. Cfsar, tu tiempo.21 

La causa por la cual Horacio se mantuvo distanciado 

del emperado~ obedeci6 a su concepto de que la creaci6n ar

tfstica requiere un clima de paz y tranquilidad para efec

tuarse y por lo tanto es incompatible con el trffago de la 

urbe; pero tambié~ en gran medid~ refleja la actitud general 

que la sociedad adopt6 ante las nuevas circunstancias y que 

el historiador Diakov resume asf: 

Comenzábase a observar, al mismo tiempo. en las es 
feras acomodadas de la sociedad italiana, tras el fraca 
so de la guerra de Perusia, cierta pasividad política.
tendencias-ala apatfa, al l"etiro a la vida privada para 
disfrutar tranquila111ente de los restos de su fortuna y 
acomodarse al régimen de Octavi.o que se hacia cada vez 
más benigno.22 

21 H · E f t l -T -orac,o, p s o as. -~,-, 
22 Diakov, .Q.2..:. cit., p.277. 

P0 46 
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4.4. Producción literaria de Horacio. 

la actividad literaria de Horacio abarcó un periodo cru

cial en la historia de Roma. El poeta escribió sus obras del 

42 a.n.e .• año de la derrota de Bruta. jefe republicano. en 

Filipos, hasta el 13 a.n.e •• fecha en que se puede juzgar con 

solidado el poder de Octavio. 

Podemos distinguir tres etapas en la creación artística 

de Horacio.que coinciden con los puntos clave históricos de 

Roma en ese espacio de tiempo, 

La primera etapa abarca la composición de los Epodos y 

las Sátiras y corresponde históricamente a la guerra civil, 

En el 30 a.n.e. se publican los Epodos. un año antes se ha

bía llevado a cabo la batalla decisiva entre Antonio y Octa

vio,y el mismo año, Horacio ha~fa recibido el magnifico reg! 

lo de Mecenas~ la finca de la Sabina. 

La segunda etapa abarca del 30 al 23 a.n.e., En este 

tiempo Horacio produce los 3 primeros libros de las Odas. El 

poder -de Augusto se completa y fortalece. ha ido acumulando 

sucesivamente los cargos que lo convierten en el máximo diri

gente político militar y moral del Imperio. 
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La última etapa de la producción literaria de Horacio 

está representada por las Epístolas~ La composición de esta 

obra comprende desde el año 23 a.n.e. hasta el 13 a.n.e. y 

son los años en que la paz se concluye. Roma reencuentra su 

camino y recoge los frutos del poder, El Imperio se engrand! 

ce. 

4.4.1. Las obras. 

Refiriéndos~ a Catulo dice Bonifaz Nuño: 

Hay en todo verdadero gran poeta. una médula bisi 
ca de malignidad. mezcla de admiración y desprecio pro:
fundo por los hori>res. con la cual él se considera a 
veces a si mismo. y mira. siempre. hacia todo cuanto ex 
ternamente le condiciona.23 -

Podemos decir. refiriéndonos a Horacio, que esta malig· 

nidad. admiración y desprecio son las principales armas que 

"como verdadero gran poeta" utiliza en su captación del mun

do. 

Una buena dosis de malignidad aparece ya en sus prime· 

ras obras los Epodos y las Sitiras. Los Epodos son 17 compo· 

2\atulo. carmenes, [P!'Ql:. ~ersióp y l)Q.ta.s d~ B_onifaz Nuño] 11éxico .• UNAM, 
1_~6~. p. VIII.{6i~iiotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana) 
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stciones ll~madas asf por el verso segundo que acompaña al 

verso principal. es decir verso añadido. El metro principal 

utilizado aqüf por Horacio es, principalmente, el yambo. 

Estos poemas estan dedicados a Mece~as, quien gustaba 

de ese género poético. El tono en ellos es a veces mordaz o 

insolente, escritos en una época de crisis en la vida social 

y en la vida personal del poeta, crisis que, segOn sus pala

bras le forzó a escribir versos: 

••. no .bien inicialmente despidióme FU ipos, corta
das las alas, hl.Dllilde y carente de Lares paternos y here 
dad, audaz pobreza. impulsóme a que hiciera. versos.24 -

El contenido general de los .Epodos se refiere a asun

tos de actualidad, hechos que s~scitan en el poeta el deseo 

-de dejar constancia de· ellos: la guerra civil. su amistad 

con Mecends, su ira contra algunas personas, la invitación a 

los amigos a escapar de la realidad bebiendoJ etc .• 

4.4.2. Las Sátiras. 

La forma literaria de la sátira es origfoal de los es

critores latinos y anterior a las imitaciones griegas, por 

2l:- . E • t 1 11 11 57. "orac,o, p1s o as. • , p •. 
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ello los romanos reclaman como suyo este gfnero cuya caract! 

ristica sobresaliente es su heterogeneidad. La. scftira primi

tiva consistfa en una mezcla variadfsima de elementos: verso 

y prosa, forma narrativa y forma dramática, metros distin

tos, seriedad y comicidad, etc •• 

Los orfgenes de la sitira se relacionan con las fiestas 

de la recolecci6n y vend~mia efectua~as e• Italia en tiempos 

muy antigüos. ·En estas fiestas se introdujeron sencillas re-

presentaciones con intención de ridfcu1izar a dioses y ho~ 

btes, posteriormente se incluycS la música, la palabra y la 

acción. La sátira es producto de la evolucicSn de esa costu~ 

bre. 

La s4tira, cultivada primero por Ennfo, 25 adquirió des

pués un caricter de invectiva personal. Fue Lucilio, nacido 

en el 1a·o a.n.e., quien le dió forma a este gfnero que Hora

cio perfeccionari mis tarde. 

Lucilio escribió treinta libros de sátiras 26 en las cu! 

les combate la corrupción y el vicio de diversas personalid! 

des, sin importarle atraerse su enemistad; aunque hay que de-

25 Escritor del año 239 a.n.e., retórico y filósofb, autor de 
los Anales. 

26 oe su obra se conservan fragmentos, un total de 1,400 ver
sos. 
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cir que contd con la poderosa protección de su amigo Esci

pión el joven. Lucilio pretendfa enseñar y mejorar a sus co~ 

ciudadanos por medio de la crftica violenta y directa de su 

conducta, que propiciaba, segan el escritor, la decadencia 

del pueblo romano. 

La sftira luciliana consiste en u~ poema de tono senci

llo en el que se combinan reflexiones morales con alusiones 

a personas. 

Horacio, a diferencia de su anteceso~ evita el peligro. 

Su intención al escribir sltiras, tambifn es diferente a la 

de Lucilio: se propone divertir y si acaso "decir la verdad 

riendo". 27 

los dos libros de Sltiras abarcan un espacio de tiempo 

que va desde la batalla de filipos (42 a.n.e. ),ha~ta la de 

Accio (31 a.n.e.). El primer libro, que contiene diez sfti

rás, se habrfa publicado en el año 35 y el segundo, con och9 

composiciones, en el 30,aunque no se puede asegurar. 

~H . s· ' I I orac10, at1ras ... p. 2. 
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Horacio adopta de Lucilio la forma dramitica y didicti

ca, pero sus sitiras contienen notables innovaciones, una de 

ellas es la m,dida que utiliza en su composici6n: el hexáme

tro. Horacio no considera la sitira como un género poético 

p~rque carece de la elevaci6n que requiere la poesia, las 

llama simplemente!!!!$!, es decir,charla. En estas "charlas" 

Horacio se sirvi6 de la diatriba, discusión con que los fil~ 

sofos cfnicos iniciaban en las cuestiones morales,de modo 

animado,a auditorios populares. 

Las sitiras de Horacio son fiel y perfecto espejo 
de la sociedad de su tiempo. En ellas se refleja con tan 
to arte como verdad la vida y las costumbres de los ro-= 
manos de entonces y hasta el canfcter del poe,ta.28 

Este, el de retratar a su sociedad, tal vez sea el ma

yor mérito de las sitiras de Horacio. Su tendencia fue gene

ralizar la crftica moral evit•ndo las ~lusiones personales 

censurando los vicios comunes como la inconstancia y falta 

de mesura, la avaricia, la ambición excesiva, la inconsisterr 

cia de los juicios, la superstfci6n, etc., "Los tipos caract! 

risticos de su época son los que bullen en su obra con sus 

virtudes y defectos•. 29 Poco a poco la sátira horaciana se 

2~P,·erron, ·t 50 il· fJ_ .• p. • 

29~0 r~cio, Odas y Epodos. Sátiras. fpfstolas. Arte Poética. 

[Estudio preliminar de Francisco Montes de Oca]2a. ed. 
México, Porrúa, 1977, p. XLIII (Sepan cuántos. núm. 240.) 
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despoja de durezas y agresividad, convirtiéndose en una con

versaci6n chispeante "claramente urbana y educada";º en la 

que no hay espacio para la crHica a las alt.as personaHda

des polfticas, por ejemplo. Actitud que concuerda, por otra 

parte, con su "natural dulzura 11 ~ 31 Sus censuras son por 

ello discretas y mesuradas, simplemente se bur16 del vicio 

y exalt6 la ~irtud sin mis ~spiraci6n que resultar alegre y 

divertido. 

4.4.3. Las odas. 

Los tres primeros libros de ~ fueron publicados 'en 

el 23 a.n.e. y mis tarde el libro cuarto,que contiene los 

últimos poemas que compuso Horacio. 

El conjunto de los tres primeros libros esta constitui 

do por 88 odas¡ el primero lo forman 38, el segundo 20, y el 

tercero 30 y el libro cuarto consta de 15 poemas. 

La influencia de los autores gri~gos es fundamental en 

su obra lfrica, Horacio mismo dice: "También yo, nacido par

te acl del mar, eomponfa versos e~ griego 11 • 32 El escritor 

30suchner, Karl, Historia de la literatura latina. Barcelo
na, Labor, 1966. p. 256. 

31 Pierron, QQ. cit. p.49; 
32Horacio, Sitiras. I,Z, p.45. 
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identifica sus inquietudes poéticas especialmente con las de 

Safo y Alceo. de quien es de~dor sobre todo en cuanto a me

tros se refiere. La estrofa alcaica es la predilecta de Hor~ 

cio. quien escribió hasta 37 odas en ese metro. 33 

Por Alceo. nís que por cualquier otro, se sentfa 
atrafdo por razones de afinidad: en especial por el sen 
tido doloroso de la existencia. por las ansias, por los 
afanes que. hay que sepultar en el olvido, tan tfpicos 
del poeta de Lesbos.JII 

Pero no sólo Safo y Alceo contribuyeron a enriquecer al 

poeta. tam:bUn Anacreonte, Teognis, Si11onides y Pfnda ro. en

tre otros. 

Si en los Epodos y en las Sátiras hemos encontrado la 

malignidad de que nos habla Bonifaz Nuño, en las Odas encon

tramos la admiración. Podemos considerar esta obra como un 

canto al hombre. Y es que la totalidad de la existencia ha

lla lugar en esta obra. Nada.por insignificante que parecie

ra, fue desdeñado por el poeta: estrechamente vinculado con 

lo cotidiano t~ata en su~ Odas todos los temas posibles: el 

amor, la amistad, el vi'no, la muerte, la mujer, etc .• Y junto 
·?t'" •• 

a estos temas fun.damentales, el descubrimiento del oficio de 

33 cfr. Herrera Zapien,Tarsicio, La métrica latinizante. Méxi 
co, UNAM, 1975, p.32. 

34Horacio, Odas y Epodos. Sátiras. Epfstolas. Arte poética. 
p.LVII. 
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poeta, la valoraci6n de su trascendencia en la vi~~ social. 

Se da especial importancia a un grupo de odas, unas del 

libro tercero y otras del cuarto, conocidas como "Odas roma

nas~ compuestas entre los aftas 29 y 27 a.n.e. A este grupo 

pertenecen aquellas odas que exaltan las excelencias del em

perador y del pueblo romano. En algunos de estos poemas el 

poeta asu~e el papel de sacerdote y profeta, gufa al que to

dos deben seguir para recuperar la grandeza, las virtudes y 

la gloria de Roma. Varias odas d~l libro cuarto, escritas e! 

tre el 17 y el 13 a.n.e., celebran las victorias de los fami 

liares de Augusto, Tiberio y Druso, obtenidas sobre los pue~ 

blos de los Alpes • 

•.. ciclo con una unidad formal, temitica, mftrica 
y de tradici6n hist6rica. En todas ellas se ha anulado 
del modo m«s feliz y magnffico, en su flotante armonfa, 
la tensi6n entre individuo y comunidad .•. 35 

Las Odas es la obra de Horacio que ha sido considerada 

por sus críticos y traductores como la expresi6n mis alta del 

arte horaciano por su belleza, su profundidad y su perfecci6n 

formal. 

~hner, .2..2...:.. cit., p.260. 
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4.4.4. Las Ep;stolas. 

Entre el 24 y el 13 a.n.e •• Horacio escribe dos libros 

de epfstolas. El libro I con~ta de 20 composiciones, el 11 

contiene únicamente tres, aunque muy extensas. La mayor par

te de ellas se dirigen a personajes ilustres entre los que 

destaca el emperador. 

La forma es la misma que la de las Sftiras. escritas en 

hexfmetros, de extensión mayor, con una marcada tendencia di 

dáctica y en un tono de conversaci6n fntima. fluida. natural 

y a veces humorfstica. Se considera que Horacio, aunque no 

es creador del gfnero. ha convertido la carta en verso en 

una rama del gfnero epistol~r enriquecifndolo. 

Las cartas. entre varios asuntos. manifiestan su aspir! 

ci6n no cumplida de perfeccionamiento moral •. su posici6n fi

los6fica y su decisión de renunciar a la poesía. Horacio e1 

tá interesado en dar a conocer tambifn algunos aspectos de 

su vida, sobre todo aquellos que pueden aleccionar a sus des 

tinatarios. 

Los asuntos literarios ocupan todo el libro 11¡ la epf1 

tola a los Pisones, nombrada por QuintilianotArte Poética 

contiene una serie de priricipios generales sobre el arte de 
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la poesfa. 

Algunas veces Horacio utiliza. para desarrollar mejor 

sus ideas y afirmar sus conceptos. elementos populares como 

por ejemplo el ap61ogo; este recurso otorga a su obra frese~ 

ra y vitalidad y expresa. por otra parte. el acervo de sabi

durfa aldeana que el ·poeta atesoraba. 

En conciusi6n: en los Epodos hay como una reacci6n juv! 

nil. hay la agresividad y la conciencia de la cu~pa de la 

guerra y la impotencia ante el desmoronamiento que provoca

ron las luchas fratricidas. Las Sátiras es la obra del distan 

ciamiento. del alejamiento de la realidad. de la aspiración 

al equilibrio interior. Consciente de los males de la socie

dad. Horacio. los critica sin involucrarse demasiado en 

ello, desde la privilegiada situación económica que ha alcafl 

zado, al abrigo de Mecenas y atrincherado en las normas mor! 

les inculcadas por el padre. 

En tanto, las Odas es la obra de la madurez 1ntelec

tual de Horacio,del equiliurio. de la plenitud vHal y crea-

tiva y reflejan la riqueza que el Imperio ha alcanzado. Las 

' E:oistolas es la !poca de la reflexión, de la contemplaci6n 

interior, es la etapa de la valoración del vado espiritual, 

del desajuste entre lo que se niensa y lo que se vive, una 
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vuelta a la conciencia de la realidad. 

Horacfo, en una carta ficticia dirigida a su libro como 

a un hijo que no gusta de la modestia, nos comunica cu(l es 

para él la trascedenc1a de su labor poética y cómo se consi

dera a sf mismo: 

Cuando más ofdos el tibio sol te acercare, 
que yo de padre liberto nacido y con débil hacienda 
he extendido ~iris- plumas que a mi nido mayores, 
porque, cuanto a la estirpe quites, a las virtudes añadas; 
que yo a los primeros de la urbe en guerra plugue y en casa, 
de exiguo cuerpo, cano prematuro, avezado a los soles, 
veloz para airarme, mas tal que he sido aplacable. 
Si por acaso alguien a ti mi edad preguntare, 
sepa que yo cuatro veces once en diciembre he cumplido 
en el año en que Lolio guf6 a Lépido como colega.36 

~-
Horacio, Epístolas. I, XX 1 p.45. 



V. LA POESIA COMO CONOCIMIENTO DE LA REALIOAD 

~.l. La poesía como medio de afirmación) conocimie"to. 

Antes de aclarar qué significa la creación artfstita P! 

ra Hbracio, es ~ecesario establecer primero c6mo se conside

ra el arte en su sociedad. Esto puede determinarse "examinan 

do las condiciones materiales de existencia del artista que 

ponen de manif1esto el estatuto de la obra de arte dentro 

del sistema de relaciones sociales dadas" . 1 Tradicionalmen

te, seftala Grimal, 2 las grandes familias aristocrátas se.ha

blan vinculado a los intelectuales, asf lo habla hecho la fa 

mili.a de los Escip;ones y así lo hizQ Cfcer6n,que mantuvo a 

su lado al poeta Arqu.fas. Ahora Augusto-y Mecenas llaman a 

su lado y protegen a un grupo de escritores,poniendo todos 

los recursos materiales a su alcance p~ra que desarrollen su 

capacidad creativa a plenitud. En efecto, Mecenas se preocu

pó de salvar de la ruina económica a Propercio y a Virgilio, 

a Horacio, ya lo hemos visto, lo elevó a su propio nivel so

cial. Pero el mérito mayor de esta acción es, quizá, que se 

res~etó la libertad personal de cada uno d~ ellos. A pesar 

d~ que Mecenas intentó orientar, sigue Grimal , 3 su arte a la 

1s!nchez V~zquez, Adolfo, Las ideas estéiicas de Marx. 8a. ed., 
México, Grijalbo, 1979. p. 166 

2Grimal, on. cit. p. 58 -
3 =-

Ibid. pp. 61-62. 

154 



155 

exaltaci6n de la personalidad del princeps, estos escrito

res hallaron las oportunidades necesarias para escapar a 

las imposiciones. Horacio, por ejemplo, insiste en que su Musa 

sa e~ demasi~do tenue para intentar una empresa de esa f! 

dole y, en ocasiones, cuando él o los otros acceden a ha-

cerlo. ello ocurre asf porque "en general el artista se 

mueve en el mismo clima espiritual que su mecenas, campar-

te su universo de ideas y valores. 114 Por todo lo anterio~ 

observamos que el artista tiene un lugar privilegiado en 

la corte de Augusto y a su arte se le concede mucha impor

tancia. En esto cabe destacar la influencia de Mecenas que 

Grimal valora así: 

Consiste sobre todo, en último análisis, en una 
voluntad de considerar al poeta como un·ser de exce.2, 
ción, a quien se debe proteger,'librar de las sórdi
das necesidades de la vida, devolverlo a si mismo, y 
a quien se pide a cambio que dé expresión eterna a -
los sentimientos y a las ideas que los demás hombres 
no sienten ni conciben sino de modo oscuro e imper-
fecto.5 

Habría que agregar a esta consideración,que se trata 

de las ideas de la clase en el poder y que esas "sórdi -

das necesidades de la vida" son creadas y fomentadas por 

ella. 

4sánchez Vhquez, ~ cit. p.173. 

~Q.2.. cit. p.65. 
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En las Odas de Horacio,encontramos la frecuente exal

tac16n de sf mismo y un profundo indiv1dualisao que responde 

a una necesidad de afirmaci6n personal. Esto es consecuencia 

de su situaci6n en un medio social al que no pertenece a ca.!!. 

sa de su origen hunr'ilde. En ese medie- el hombre vaJe no por sf 

mismo sino por sus bienes materiales. Esto lo comprobamos -

en la 1nstituci6n del censo, el cual determina las clases s.2. 

cfales según el capital que los poseedores de bienes acumu

lan, El hombre que carece de riqueza es dfspreciado y mal 

visto por las clases econ6micamente superiores. Frente a es

tas cfrcunstancias,Horacio opone entonces la creac16n inte• 

lectual a la carencia de la propiedad material y a la corta

pisa del oscuro origen; a sus ojos la verdadera riqueza es 

el talento perso.nal. gracias a ello se eleva socialmente. 

sin olvidar que esto ocurre p~r que asf lo desea la clase 

en el poder: 

Ni de marfil ni de oro 
estf mi humilde techo decorado, 

ni trabes del Himeto 
le apoyan sobre pies de limpio mfrmol. 
hend_idos en el Africa remota,; 

ni, heredero de Atalo, 
su mansf6n ocupf, ni honradas siervas 
me coloran de púrpura los mantos. 

Pero tengo una lira 
que las Musas conciertan cuando canto. 
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y. aunque pobre. del rico 
soy con afan buscado, 
Mas no pido a los dioses. 

ni al poderoso amigo mas reclamo. 
porque feliz me Juzgo 
co~ mi Sabino campo, 

mientras un dfa empuja al otro dia 
y van las nuevas lunas a su ocaso. 6 

Sin eabi'lrgo, a juzgar por las muchas alusiones a ello. 

la envidia lo persi~ue, se le reprocha ~u inferioridad s~

cial, se le reclama su elevada posici6n. ante lo cual Hora

cio tiene que insistir en los valores personales que le han 

conquistado su privilegiada situaci6n; él no posee una for

tuna, carece de linaje, sus padres fueron pobres, pero es

tas cosas carecen de significaci6n ante el valor de su ar

te. Su poesfa excede cualquier límite humano y gracias a 

ella. él, el advenedizo. conquistará no s6lo la fama sino 

también la inmortalidad: 

No he de morir. Aunque de pobres hijo, 
yo, gran Mecenas, que tu afecto gozo, 
no sentiré mi cuerpo aprisionado 
por las ondas del Orco. 7 

6Hor(!cio, Odas. Epodos, II,XVIII, p.80. 

]Tb;'Ad -- z·· p,83, ~ •• -.:., .l. 
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El poeta es un ser elegido de los dioses, predestinado 

desde su nacimiento a la gloria, a una gloria mis alta que 

la que obtienen los conquistadores de tierras y los venced~ 

res en las guerras o en las competencias atlfticas: 

8Ibid. 

El mortal, loh Melp6mene, 
que al nacer a la vida 
recibe de tus ojos 
la mirada propicia, 
no brillari en la lucha 
de las jornadas fstmicas 

ni frenari corceles 
con victoriosa brida 
sobre carros de Acaya; 
ni al Capitolio un dfa 
ir4 en triunfo, la frente 
de laureles ceñida, 
por haber domeñado 
majestades altivas. 

Mis los claros arroyos 
que a Tfbur fertilizan 
y las frondas -del bosque 
cabelleras tupidas
perpetuar4n su fama 
en las estrofas liricas. 8 

:·¡, III •. pp. 126-129 
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Sin ninguna modestia, muy consciente de sus capacidades 

y sus lfmites como poeta,alza la frente para enaltecer su la 

bor consistente en haber sido: 

••• El primero que en latinas canciones 
n.rden6 de la Grecia 

los cadencios.: .. ritmos y los dulces acordes.9 

Horacio sabe perfectamente cual es et trabajo del poeta 

desde el punto de vista social y político y esto implica tam

bién una toma de conciencia¡ advierte que su actividad es ne

cesaria para hacer perdurar en el tiempo los hechos de los 

hombres y recuerda, por ejemplo, que las hazañas guerreras de 

Escipión hubieran caído en el olvido si no hubiera existido 

un poeta que las rescatara mediante su arte y, así como el 

poeta se inmortaliza a sí mismo con lo que crea, puede tam

bién inmortalizar a otros: 

Ni dedicados mármoles (en que de nuevo viven 
intrépidos caudillos que hubieron muerte noble), 
ni la fuga de Anibal entre amenazas vanas, 
ni incendios de Cartago, tanto honrarán el nombre 
del que domada el Africa, volvió de allí famoso, 
como le honró la musa calabresa cantando 
sus bélicas acciones.10 

9Ibjd., :::,zzz p.124. 
1 O 1.lud . p • 1 3 7. 
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La poesía posee. según Horacio. otras facultades que le 

permiten la consecusión de fines menos elevados y más prácti

cos. Le sustenta de una fuerza espiritual. -fuerza que en 

ocasiones importantes le falta y le obliga a refugiarse en 

el vino-11 suficiente para acometer grandes empresas y para

vencer a sus detractores: 

Si con vosotros voy. nauta valiente. 
afrontaré del Bósforo las iras; 
o. viajero. las ardientes costas 
de la lejana Siria. 12 

Con ala audaz y desusada. el eter, 
vate biforme. surcaré muy pronto. 
y dejaré la Tierra y sus mansiones. 
triunfante de envidiosos.13 

Vemos como el concepto de poesía de Horacio participa 

de lo personalmente útil es un medio de penetrar en si mis

mo y externarse. pero el autoconocimiento se traduce en cono

cimiento del ser humano; ello se explica porque para desta

car su propia personalidad. Horacio tiene que apreciar las 

acciones de los otros hombres. En la primera de sus Odas, 

Horacio exalta las actividades de los hombres. aquellas en 

u .,bid., -- ,-¡ ·--,1.:1.,r,. o . 

12 Ibid.. p.90. 

13 WJI., 11, a, p.83. 
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las que realizan su esencia y adquieren su dimensi6n humana: 

señores elevados hasta los dioses. los llama Horacio. Habla 

de sus triunfos y de sus riquezas. de aquello que impulsa 

a someter baj'o su dom,nio a la naturaleza y transformarla: 

. 
Este es feliz si fr;volos Quirites 
a los honores públicos 1 e llevan; 
aquél si guarda en el granero propio 
cuanto pudieran dar L;bicas eras. 
Al que goza en cavar paternos campos 
no liarls por todo el oro que se mueva 
a surcar mares sobre nave cipria. 
tfmido nauta. en busca de riqueza. 
Y el mercader, que las borrascas teme. 
la paz del campo y su país celebra; 
mas recompone sus bajeles rotos 
y vuelve al mar por no sufrir pobreza. 14 

Horacio se reconoce a sf mismo en estas actividades, 

participa también de su impulso creador. pero la creaci6n ar 

t;stica es para él ,la más elevada de las capacidades huma

nas. la que lo singulariza y aparta del vulgo, la que le en

cumbra a los dioses: 

A mi la hiedra. galardón de doctos. 
me hace sentirme de los dioses cerca¡ 

14 Ihjd., I I 22 • • p. • 
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y me aparta del vulgo el fresco bosque 
en que ninfas y sátiros alternan, 
si Euterpe de su flauta o Polihimnfa 
los sones de su lira no me niegan, 
cuéntame tJ entre los vates líricos, 
y tocará mi frente las estrellas. 15 
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5.2 Costum~res y moral. 

los largos ailos de disenciones habían ocasionado en la 

sociedad un sentimiento general de de~esperanza, de falta 

de f~ en sf misma y en los demis; todos los ciudadanos ro

manos coincidían en el deseo de ver terminada la guerra y 

restablecida la paz. 

La.política de "restauración" de Augusto visualizó to

dos los aspectos esenciales que la harían posible, pero es 

preciso seilalar la tendencia marcadamente conservadora de 

sus medidas. No era la renovación de la democracia cuyo de

sarrollo frenaron las guerras civiles; al parecer. lo que el 

emperador pretendia era un retroceso más lejano: la vieja 

república aristocrática en la que el Senado tenia el papel 

principal y en que la vida simple y las buenas costumbres 

eran la base misma del engrandecimiento de la urbe. 

Horacio, puesto que el artista no crea al margen de su 

comunidad, recoge y expresa la aspiraci6n general al resta

blecimiento del orden: 

Como millones de otros habitantes del Imperio romano 
y sobre todo de los que eran ciudadanos romanos, Horacio -
después de un periodo de sombria desesperación concentró -
todas las esperanzas en la victoria final de Augusto que -
prometia poner término a la guerra civil.16 

16Rostowtzeff, ~- ~ •• p.6l 
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Horacio, por tanto, apoya los fines del emperador 

alentando la vuelta al pasado,sfn que su intento pueda 

ocultar la destructora huella de las guerras civiles: 

Y tú, que al seno maternal desprendes 
en sazón los frutos,/ blanda Ilithia, 
-ya Genital quieras/ o ya Lucina 
verte invocada-, 

Salva a las madres, la progenie aumenta: 
prósperas las Leyes/ torna y afirma 
-ffrtiles en nueva/ prole-. que encienden 
nuevos hogares: 17 

En los poemas de Horacfo, particularmente en el grupo 

conocido como Odas romanas y algunos ~tros, encontramos un 

constante enfrentamiento entre el pasado y ef presente que 

nos revela el proceso de transformación de la sociedad: 

en tos ti•mpos primttivos la fortuna privada era pequefta y 

~ la propiedad común era grande, Ahora, 1 os ricos construyen 

lujosas quintas que "hacen retroceder la playa ante el em

puje de la codicia." 18 Palacios opulentos cubren la tierra 

' ~ 

1 
1 

\ 
i 
' 
i 

cultivable y los campos antafio poblados de olivares, ahora 

se llenan de árboles inútiles y que simplemente sirven de 

adorno. El rico, por su avaricia, atropella hasta lo más 

17Horacio. "Canto secular" Lfrica horaciana. P, 465, 

18Horacio, Odas-Epodos, II. XVIII, p.80. 
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No asf la ley del inmortal Quirintr 
lo dispuso, ni tales 
fueron las normas de Cat6n, austero, 
ni la de nuestros venerados padres.19 

El poeta manifiesta una conciencia de los problemas s2 

ciales y atribuye éstos a la excesiva codicia de los empre• 

sarios qua no se detienen ante nada por acrecentar su opu-

lencia. Para convencerlos de refrenar Ju ambic16n,utiliza 

un recurso indefectible: les advierte que ningún tesoro les 

Hbrar4 de la suerte común de to·dos los hombres, la muerte: 

Por tu codicia, sin hogar, la madre, 
con sus hijos en brazos 

sigue triste al marido, que transporta 
los Penates, también en desamparo. 

Mas no hay mansión humana tan seguri 
como el lugar que en sus oscuros antros 

al rico sin entrañas 
el infierno le tiene preparado. 

¿Por qué tu afán? La tierra 
igual recibe al pobre qwe al preclaro 
hijo de reyes. Al guardián del Orco 
ni el mismo Prometeo ha sobornado 

con el oro y la astucia 

él al soberbio Tintalo 

191 b i d • , : : , l."! p • 7l 
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oprime y a su raza maldecida; 
y, sea o no 1 lamado 
a liberar acude 20 

al pobre a quien ·1as penas tiene harto. 

Es claro que el ataque a los ricos refleja el antagoni! 

mo entre los terratenientes y las nuevas fuerzas sociales,r! 

presentadas por mercaderes, empresarios y contr-at·istaJ. HOI'! 

cio tome oartido por los primeros y, sobre los segundos arr~ 

ja la i"espo11sab1l i dad de que 1 os esfuerzos del emperador en 

favor de la renovaci6n moral ,fracasen. Respecto a esta post~ 

ra del •scritor nos parece~ muy •lecc:ionadoras estas pala

_bras: 

El terrateniente ••• ptnt1 a su adversario tCIIIO e un 
ser carente de co,u&t y. de espfr1tu, tafmclo •do 11 -
chalaneo, engalloso, 1v'aricio~. COl'Nllll)idO y fac.inero
so, vuelto de espaldas a la comunidad y que solo piensa 
en el trlffco y la usura, a11igo de alcahuetear y escla
vizar, sinuoso-.--•ntiroso, estafador, tnst1gador d• la 
c~tencia y, por ••· del pauperismo y la de111'1Cuen
cfa, que labora por minar todos los lazos sociales, co
mo un brfb6n 6vfdo ele dinero, sin honor, sin pr1"'1-
pios, sin poesf•, sin sustancta, carente de todo.21 

consideracf6n anterior refleja .,e,fectame:nte. la act.! 

tud de la clase terratenten·te romana hacfa su antagonista y 

res.ume tanibUn todo 1.o que el poeta, portavc,z de esa c1a,e, 

condena en los ricos. 

2ºIbfd., ·1 I ,XVIII, p.80. 
·21 Marx, Carlos, Manuscritos econ6micos-fflos6ffcos de 1844. 

México, Grijalbo, 1968, p.96. 
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Pero el afán de enriquecimiento no se restringe a los 

hombres de negocios¡ en forma descedente. como una plaga que 

devora la hoja y la rama hasta llegar a la rafz. ha penetra

do en todos los estratos sociales arrasando con todos los Y! 

lores morales. Las leyes contra el desenfreno no logran det.! 

ner la perversi6n de las costumbres que deterioran la soli

dez de la instituci6n familiar. el ejército, la religi6n y 

el Estado: 

¿De qué nos sirven, sfn cottumbres. leyes? 
.......................................... 

•• h4biles nautas triunfan del 1111r¡ 

y 11 pobreza siente 
que, por quitarse su aprobtosa nota, 
hace,.lo todo y soportarlo debe. 
aunque de la vtrtlld la ls,aera senda 
por conseguirlo deje ••• 22 

Los padres, por acrecentar ilfcitamente su· hacienda, se

ol~idan de la vigilancia que merece la educacf6n de ~us hi~ 

Jos~ los varones debilitan su ~igor en practicas viciosas; 

las adolescentes se ejercitan en una prec~z sensualidad; las 

madres. ocupadas en sus adulterios. carecen de la~ tradicio

nales virtudes de las matronas romanas. 

~ . . orac.10, ~ .• ~ .• III, XXIV, p.115, 
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Horacio ve en el progresivo desarrollo de la propiedad 

privada, representado aquél en sus poemas por los ricos 

redemptores, el origen de la decadencia de la vida social, 

Para reconstruir fsta pretende la vuelta a un pasado muy 1! 

jano, propone un comünismo tosco y primitivo en que se da: 

.•• la negac16n ab..stracta del mundo entero de la cultura 
y la ctvilizaci6n, el retorno a la antinatural sencillez 
del hclllbre pobre y carente de necesidades. que lejos de -
ranontarse sobre la.-propiedad privada ni siquiera ha lle-
gado a ella.23 · 

Que 1• antertoP negact6n est( present~ en las odas de 

Horacio, se observa en ~u razQnamiento de que la riqueza es 

la causante de los males sociales y que,por tanto,hay que 

deshacerse de ella: 

Llevemos en ofrenda al Capitolio 
(entre el cluor y el aplauso de la plelle) 
o arrojemos al mar piedras preciosas, 
perlas ·e inútil oro, 
de donde todo nuestro mal procede. 
S1 de verdad nos pesa, • 
exttrp•s los gfwwnes 
de li odiosa coct1cta. y ensayemos 
en justo afin nuestros alientos débiles.24 

El poeta exalta, adem!s, frente a los refinamientos de 

n::-.: Karx, C.~- cit., p.113. 
24Horacio, .·-º.a· cit., z:,::·:, pp.115-116. 
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los poderosos.la rústica manera de vivir de los Escitas y 

Getas, hombres que vfven como en lo.s tiempos primitivos: 

Mejor vive el Escita vagabundo, 
que hogar humilde sobre carros mueve, 
y los rigidos Getas 
a quienes campos no lindados brindan 
fruto común en las doradas mieses. 

Solo un afto el labriego 
allf el trabajo de la ti~rra ejerce¡ 
y, cuando cumple y su de-scanso goza. 
le sustituye otro de igual suerte. 25 

Lo positivo de estas comunidades no desarrollada-. a 

los ojos del poeta, es que la tierra sea propiedad común 

y que se efectúe el mismo esfa,erzo por todos en el culti

vo de ella¡ pero lo mis valioso de esas comunidades es el 

hecho de que se conserve la integrid.ad moral de sus mie.m

bros: la fidelidad, la pu.reza de costumbres, la v.irtud y 

el temor a faltar a esas cualidades. Esto significa que 

es claro para Horacio,que la moralidad de una so~tedad se 

genera de la equitativa distribuci6n del producto del tr! 

bajo y de la participaci6n de todos en ese trabajo. 

25 Ibid .:. __ z·,- ·· 
--· t --- ' ., • .- • ' 

pp,114-115. 
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5.3. Religi6n y poder. 

La religión de Estado. como ya -mencionamos. era el ins

trumento mis eficaz para controlar al pueblo; la vida del ro

mano. tanto pública como privada, estaba aprisionada en una 

red de obligaciones religiosas. La clase dirigente romana co

nocfa bien la importancia de la ~eligión para sus fines de d~ 

minio. Varrón, medio siglo antes. expresó: "es útil que el 
26 

pueblo estf engallado en materia de religión." La aristocr! 

cia ejercfa sobre las masas un perfecto-control, no en el as

pecto que la religión posee de elevación espiritual. sino en 

el mis burdo: la superstición. Sin embargo. tras los graves 

conflictos sociales, los mitos religiosos habfa« _dejado de 

funcionar. El pueblo veía en los largos años de guerras y mi

seria el abandono de los dioses y un sentimiento de desespe

ranza y desamparo se habfa apoderado de fl. 

En el terreno religioso, Augusto actuó tan hibilment~ o 

mis,que en el terreno polftico. Asf como aparentó que no asp! 

raba mis que a restaura~ las instituciones republi~anas, asf 

tambtfn en lo que a religión se refiere, aparentó rechazar 

que se hiciera de su persona un dios, en tanto que, fndfrect! 

mente,tmpulsaba su divinización fomentando el culto a César y 

la genitora de la estirpe Julia, la diosa Venus. Qué importan 

cia dio Augusto a la religión, la señala el hecho de haber re.1 

26 · Cfr. Farrington, .!U?_. lli·. p. 184. 
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taurado en s61o un año ochenta y dos santuarios: 

' Eran en general capillas o .pequeños templos 
descuidados desde hacfa tiempo y que los in
cendios, tan frecuentes entonces, o sencilla 
mente el abandono en que los dejaban, habfañ 
hecho caer en ruinas. Augusto los reconstru
y6 y los adorn6 con ex votos preciosos.27 

Augusto impuls6 ademfs la construcción de otros templos: 

el de Apolo Palatino con sus anexos-, un pórtico y dos biblio

tecas; el de Cfsar en el Foro romano terminado en el 29; en 

el Capitolio el templo de Japiter Tonante. Otros tres templos 

fueron construidos en el Palatino: uno dedicado a Minerva, 

otro a Juno y un tercero a JGpiter Libertad. A estos templos 

se sumó el de Marte Vengade>.r,edificado· en el Forum Augustf,y 

·algunos otros templo-s de menor importancia. 

Sólo como colaborador de Augusto en ta tarea de resta

blecer Ta fe en los antiguos dioses, se comprende que Hora

cio haya dedicado una parte importante de sus Odas, particu

larmente lrs que se conocen como Odas romanas y lo~ poemas es 

critos en honor del emperador, ·a e.se fin, poniendo en eviden• 

ch, de esa manera, el papel fun(fmental que la· literatura 

desempeñ6 en el gobierno de Augusto. 

27 Grimal, .2.P.· ill·, p. 92. 
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Es indudable que la obra poftica de Horacio contribuy6 a 

elevar los valores que favorecían los intereses de la clase en 

el poder; en el caso particular de la relfgi6n, es notable el 

acuerdo de Horacio con las intenciones políticas que en mate

ria de religi6n tenfa el emperador: 

Paternas faltas pagarás, Romano, 
si no restauras los sagrados templos, 
sus altares en ruinas y las imágenes 
ennegrecidas por el humo denso.28 

El .escr;tor trata -de inful)dir en la conciencia de las ma

sas ,que son sus vicios y su maldad los que han atrafdo la fra 

y el rechazo de los dioses,fndiferentes a los sufrimientos del 

pueblo: 

,Quf dios el pueblo invocar&. mirando 
Cómo corre el imperio al precipicio? 
¿con qué preces las vfrgenes de Vesta 
harln que oigan sus himnos?29 

En las odas dirigidas a los romanos,Horacio los condena 

como criminales¡ su ~elito mayor consiste en haber vuelto las 

armas contra sf mismos y por ello,de~en responder ante los 

dioses, es decir, Horacfo presenta la guerra como un acto de 

impiedad que merece el castigo divino: 

28 

lA quién dar& el irritado Júpiter 
la mfsi6n de expiar tales delitos? •.• 
Ven tú, feliz augur, cindido Apolo. 
en blanca nube e~vueltos tus hechizos. 30 

Horacio, S!.· cit .• ::r,·,..:, p. 94. 
29 -

lbid., :,::;:, p. 23. 
30 
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Que la religi6n en las sociedades divididas en clases 

esti "llamada a influir en la conciencia de las personas, a 

educar en las masas el espíritu de sum1si6n hacia sus opre-
'31 soresº, resulta muy claro si comparamos, por ejemplo. lapo-

s1ci6n réligiosa Ae Lucrecio con la de Horacio. 

Lucrec1o,en su poema De rerum natura.pone de manifiesto 

el carlcter de sometimiento que tiene la re11gi6n: 

Y no pasarf mucho tiempo sin que tú Pi! 
mo busques apartarte de nosotros abrumado 
por los funestos dichos de los augures. Por
que ya me imag1-no la cantidad de sueilos que 
pueden tr,astornar el orden de tu vida y lle
nar de temor todas tus fortunas. Y es natu
ral, pues si entrevieran· los hombres que hay 
un seguro fin para sus miserias, se valdrfan 
de alguna raz6n pan hacer frente a las reli 
giones y a las amenazas de los augures. 32 -

Lo que Lucrecio revel~ con tanta claridad. es decir, que 

la religi6n es una 1nvenci6n para somet•r a los hombres por 

medio del terror Y., 1de111f~. una mentira destinada a ac-allar 

to.do intento de rebeldh o independencia por parte de los ho! 

bres, Horaci0: trata de ocultarlo a. los ojos del pueblo. La re

ligiosidad H necesaria y no scS1o· eso, es cond1ci6n indispen

sable para conservar el poder: 

S61o eres grande si a lós dioses sirves. 

~Sujov, A. D., Las rafees de la religión. La Habana, 
Instituto Cubano del libro. 1972, p. 29. 

32 Lucrecio, De la naturaleza de las cosas. 2a. ed. UNAM, 
México, 1981. p. 1. (Nues~ros ctlsicos núm. 54) 
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De ellos ~s tu poder, suyo tu éxito. 
Por desdeftarlos, desolada Italia 
llora males sin cuento.33 

Sin embargo, restablecer la confianza de los romanos en 

la efectividad de los dioses, cuya autoridad moral había cad~ 

cado, resultaba una tarea un tanto improbable~ Era por lo 

tanto, mis dtil crear, conforme a los cambios de la fpoca, un 

culto nuevo en el que las f6rmas tradfcfonales quedaran a sal 

vo. De ahf que Horacio reitere tonstutemente su entusiasmo 

por el emperador al lado de la exaltación a Jdpiter: 

Creo en Jove tonante, rey del cielo, 
y qµe Augusto en la tierra ha de igualarle, 
sometido a sus leyes el Britano 34 

y el Persa formidable. 

Era necesario acudir a esta imagen colérica de Júpiter 

con todo y rayo, para reforzar la imagen benévola del empera

dor. 

Horacio encarna en la persona de Augusto a un dios dife

rente, que,al mismo tiempo que conserva algo de los antiguos 

_,,..,.-
.,., Horacio. 
34 ill.q,. , 

~ .• cit., :r:,n, p. 94. 
p. 92. 
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dioses es gufa y autoridad, "Príncipe y Padre": 

Tú, Marte, iay!, ya por demás saciado 
aunque te agraden belicosos gritos, 
lúcidos yelmos y el feroz semblante 
con que ve el Marso a su rival herido. 

O to, hijo alado de la noble Maya, 
si, en la figura de u.n mancebo invicto, 
permites que en la tierra se te otorgue 
de vengador de César justo tftulo. 

Tarde al cielo retornes¡ largo tiempo 
des tu presencia al pueblo de Quirino, 
f no te lleve. hastiado de nosotros, 
el aire movedizo.35 

Por virtud de los poetas los hombres se vuelven dioses. 

esto dice Horacio en un poema. 36 La idea de divinirar a Augu1 

to no podfa resultar mis efectiva en esos momentos de crisis 

espiritual. Horacio transfiere. en lfaria·s odas, las cualida

des que la 1t1.1chedumbre suele atribuir a lo.• dioses, a la per

sona de Augusto: es él quien librari al romano de todo mal, él 

en quien encontrar, refugio su espfritu atormentaoo: 

Este dfa feliz, fausto de veras, 
alejara de mf negros cuidados • 
. Duefto César del mundo, ya no temo 7 
nt la revuelta n1 el puftal 4c1ago. 3 

Pero, si la ayuda cte Horac1o a la divinizaci6n de Augusto 

es notable, cabe seilalar que el poeta, como en algunos otros aspec-

~f d, • l, II, p. 23. 
36 --

!bid., :v,v!!:, p. 137, 
37 I bid . , I I I , XI V, p. 104, 
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tos de la vida social, no hizo más que reco9er los sentimien

tos populares: 

Podemos.pues tener por seguro que 
las ideas .. de Horacio y Virgilio eran acervo 
comGn ~e milla~es y ~illares de gentes del 
Imperio'romano, las cuales crefan con Hora
cio, (para el cual, desde luego, no era es
ta creencia mis que una f1cci6ri poética), 
que Augusto era uno d~ los grandes dioses, 
Mercurio, Apolo o Hércules aparecid~ entre 
los hombres com~ mesfas y salvador del gran
de, santo Imperio ·romano.38 

Para que ·p~rsistier·a la eficacia de 1a r-&1igi6n como 1n1 

trumento de dominio, era necesario que las masas encontraran ·en 

el dios lo que no hallaban e~ la ~ida real, por ell~ la ilu

si6n que se quiere provocar. es que el emperador, a diferencia 

de los dioses antiguos que derraman males sobre los desvalidos 

r-omanos, n el dispensador de los l,tones más dulces y aprecia

dos: 

38 

Por· tf, vaga seguro 
el buey, del p,ado al soto. 
Ceres y la munffica Abundancia 
derrama sus tesoros. 
Se cruza en paz los mares. La infidencia, 
o su sol¡ sospecha da sonrojo,39 

La imagen del emperador, en los poemas de Horacio, está 

Rostoutzeff, ~. cit. ~ 103. 
33 Ibid., r·; ·:, p. 133. 
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siempre asociada a los aspectos m6s amables y sonrientes de 

1 a vi da : 

Da a tu patria su luz, caudillo ilustre. 
Para tu pueblo, cuando ve tu rostro, 
transcurre el día mis feliz y brillan 

-igual que en primavf&ª· 
los soles mis hermosos~ 

Su acci6n benéfica res1;ftuye al pueblo romano las virtu

des que le dieron su antigua grandeza: 

Cerr6 el templo de Jano. Puso freno 
a la suelta pasi6n_y a la deshonra; 
y, derrocado el vicio. 
volvieron a vivir día de gloria. 

Viejas virtudes, que el Latino nombre 
abrillantaron y a la Italia toda 
dieron poder y majestad e imperio, 41 
de donde.muere el sol a donde asoma. 

Los resultados de la 1cci6n política de Augusto no pueden 

ser más halagUeftos, nada, ni la guerra puede daftar al pueblo 

mientras Augusto re"f#e. (o que a Augusto se le atribuye, nin

gGn dios lo consiguf6 antes, esto representa el idílico cua

dro con que Horacio cierra la oda cinco de su altimo libro: 

Pasa el día el labriego en sus colinas 
ligando vides a desnudos troncos; 
vuelve alegre al hogar. y allí lo invita 
igual que a un dios. a su banquete sobrio. 

~ I b i d·. , \ : ·¡ , ·¡ , p • 1 3 2 • 
41 l!u.s!·, p. I46i 
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Invócate en sus preces. De su copa 
vierte en tu honor el vino generoso; 
y te asocia a los Laret. como Grecia 
a Cistor y a su H,rcules hero,co. 

"Ojalá des a Italia, ioh jefe invicto, 
por muchfsimos años tan feliz reposo." 
Esto decimos al nacer el dfa; 
y con los mismos votos . 
te saludamos cuando el sol poniente 
sumerge en el oc,ano su oro. 42 

5.3.1, la religión personal. 

Al lado de la postura oficial de Horacio frente a 1~ re

ligión de Estado8 encontramos en las Odas algunos poemas que 

pueden hacernos pensar en una actitud religiosa mis aut~nti

ca por parte del poeta. Se trata de poemas en los que apare

cen divinidades menores relacionadas. sobre todo, con la vi• 

da campestre. El campesino que hay en Horacio. su apego a la 

tierra y su amor por la naturaleza se revelan en estas compo

siciones. Se dirige no al aristocritico Apelo o ál Júpiter t~ 

nante.a quienes Horacio encomienda los destinos de Roma. sino 

al agreste Fauno a quien conffa sus campos y !u§ rebaños. Ho

racio se une ·asf,a la sencilla fe popular,~in asumir el petu

lante papel de vates que rechaza al vulgo: 

for celebrarte. los rebaños juegan 
en los herbosos campos 

al volver, con las Nonas Decembrinas, 
tu alegre aniversario 

el pueblo en fiesta y los ociosos buevP.s 
_espircense tranquilos por los prados.43 

4 2 I b i d . , : ·1 ,"I , p • 13 3 • 

43 lbid., III, l."iZ.:I, pp. 108-109. 
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En el poema citado. Horacio ~uplica a Fauno que sea cu! 

dadoso al pasar _por su propiedad y mire con buenos ojos las 

pequeñas crfas de sus hatos. él. en cambio. cumpli~i devota

mente con los sacriftcios debidos: 

si yo sigo ofreciéndote 
un cabritillo al fin de cada año. 
si hago que el vino. tan propicio a V~nus. 

llene los hondos vasos, 
y si en la vieja ara nunca falta 
el oloroso humo en tu holocausto.44 

Encontramos una cierta complacencia en el poeta al des

cribir las actitudes religiosas populares: la piedad del al

deano que ofrece las primicias del trigo o 1~ mano inocente 

que se posa en el altar de estos dioses, humildes, pequeños, 

luminosos y hasta alegres, según los considera el poeta que 

no recuerda, en cambio, las fatigas que anteceden a estas ce

lebraciones rituales. 

Horacio se muestra confiado de la tutela de estos dio

ses, Fauno y Baco en especial; sus campos florecen, sus ca

bras y chivos pacen alegres y sin peligro. su heredad prOSP! 

ra, y ello es porque: 

~Id. 

45lbid .• 

Protégenme los dioses; le conmueven 
mi canto y mis humildes sacrificios. 

La pr6vida Abundancia 
aqui te colmará de los magníficos 
frutos que r~bosa . 45 
su cuerno, s1empre generoso y r1co. 

p. 89. 
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La diferencia entre la actitud religiosa personal de Ho

racio y la que asume frente al ~stado,que debe expresar y di

fundir los intereses de las clases poderosas añte el pueblo, 

es evidente: los dioses domésticos.a los que Horacio rinde 

culto,son propicios al hombre, le protegen y amparan, los di! 

ses de Estado aniquilan la liberta~ del hombre. 

5.4. La conciencia de la muerte. 

El revuelto y confuso período de guerras civiles, que con 

intervalos más o menos duraderos se prolon_g6 en_ Italia y en 

las provincias romanas a travfs dé más de ochenta afios, asf 

como el crecimiento del Imperio, habfan permitido el enriqueci

miento excesivo y fácil a una capa muy numerosa de la pobla

ci6n, provocando un desmedido afán de atesorar bienes. La so

ciedad, como hemos señalado antes, habfa colocado en segundo 

término la satisfacci6n de las necesidades humanas de carác

ter espiritual, y, con el sentido de solidaridad y los vfncu

los sociales, habfa sucumbido el sentido de su vida. 

Sin duda, uno de los aspectos más impo~tantes de las 

Odas es la invitaci6n a reflexionar acerca del significado de 

la existencia. Cabe sefialar que Horacio se dirige, generalmen 

ie, a individuos cuya condici6n social es elevada. El poeta 

los caracteriza por su opulencia excesiva. Entre estos hombres 



181 

acaudalados se encueitran sus amigos, hacia los que Horacio 

manifieJta una actitud especial: encontramos la persuaci6n, 

la súplica, el deseo de convencer y la necesidad de valorar 

justamente la vida; el tono intimo, la familiaridad con que 

se dirige a ellos.se diferencia del tono conminatorio que 

utiliza para dirigirse a los demás: 

Aunque de los tesoros misteriosos 
de la Arabia y la India dueño fueres 
y cien palacios tuyos 
mar Tirreno y de Apulia comprimiesen, 
sf la fatal n.ecesidad hincaba 
en tu regia mansi6n sus ~lavos crueles, 
no evitarh tu ánimo la angustia 46 
ni tu cabeza el lazo de la muerte. 

La reflexf6n del poeta incluye varios aspectos de los 

cuales señalaremos los más reiterativos En primer lugar la 

advertencia de que la juventud y la belleza son effmera~. por 

tanto,el escritor apremia repetidamente a sus amigos a que 

aprovechen todos los instantes de la vida: 

Huye de investigar lo que el mañana 
haya de ser. El dfa que la suerte 
te de a gozar, acepta como obsequio, 
y los dulces amores no desprecies, 
tan joven, ni las danzas, 47 
mientras lejana la vejez se advierte. 

En estrecha correspondencia con la preocupaci6n por la 

brevedad de la juventud y la belleza está el descubrimiento 

4S
Ibid. 

47 --
!..!u.9. ' 

p. 114. 

p. 31. 
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de que el presente es la dimensi6n fundamental del hombre. Es 

inútil angustiarse con esperanzas y temores del futuro, pues 

éste no está en manos del ser humano. El presente es el tiem

po en que el individuo puede dominar su existencia y calcular 

su.~ pl_anes. 5610 en este tiempo sus prop6sitos son realizables 

y los dioses no pueden cambiar nada de lo vivido: 

5610 es feliz aquel que cada dfa 
puede en calma decir: "Hoy he vivido, 
Que nuble el cielo Júpiter maftana 
o le esclarezca con el sol más vivo, 

Nunca podrá su mente poderosa 
hacer que. lo que fue, ya no haya sido 
nf logrará que no esU ya acabado 48 
lo que colm6 el momento fugitivo. 

La anticipaci6n del futuro es la negaci6n de la vida pa

ra Horacio, el presente es el mundo de los actos significati

vos y familiares, la vida diaria tiene su propio valor, su fi 

losoffa y su experiencia: 

48 
49 lli!I ·• 

lbid., 

El ánimo inclinado hacia el presente, 
evite calcular lo venidero 
y temple en la sonrisa sus pesares: 49 
¿Quién hay que sea de la dicha dueño? 

p. 122. 

p. 78. 
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La ausencia del presente se da en la vida de los podero

sos; el prop6sito de Horacio es traerlos a este mundo de co

sas cotidianas, es, en cierto sentido, un intento de romper -

la enajenaci6n en que viven. entendiendo ésta como la consta! 

te preocupaci6n del hombre por adquirir mis riquezas. Las pr-º. 

piedades y los bienes, insiste el poeta, deben ser disfruta

das por sus dueftos, bajo la advertencia de que si únicamente 

se acumulan, otros 1~ gozarfn sin haber efectuado ningún es

fuerzo: 

Todo lo has de dejar: campos y casa 
y amorosa mujer; y de esos frboles 
cultivados por tf, s6lo el odioso 
ciprés ha de seguirte en aquel trance. 

Un heredero tuyo, con mis juicio, 
apurar& ese Cécubo fragante 
que con cuidado tan celoso guardas; 
y el pavimento de pulidos mirmoles 
se teñirf de un vino que honraría 
mesas pontificales.50 

Papel fundamental en toda esta exaltacf6n de la vida, lo 

tiene la naturaleza, escenario ideal donde el hombre debe vi

vir en plenitud, es decir, gozando de los dones que el medio 

natural ofrece: 

so lbid., ::::,;-::-,, p. 76. 
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Bajo el pino y el plátano 
descansemos. ceñidas 
nuestras cabezas canas 
con las rosas más vivas; 
y, ungidos con el nardo 
de la fértil Asiria. 

bebamos generoso. 
Baco zozobras quita. 
A ver. ¿qué pajecillo 
con mis presteza enfrfa 
el ardiente Falerno 51 
en- las heladas linfas? 

• 

La vida. en suma. está hecha de pequeños detalles. de -

placeres sencillos y de actos cotidianos y familiares que son 

los que verdaderamente dan un significado a la existencia: 

No la riqueza ni el poder del cónsul 
acalla los tumultos del cerebro. 
ni ahuyenta las zozobras 
que hacen su nido en los dorados techos. 

Con poco vive bien el que en su mesa 
la sencillez conserva del abuelo. 
y ningún sobresalto 52 
ni s6rdiija ambición turban su sueño. 

La muerte irrumpe en la existencia del individuo como 

una catástrofe. Mientras la vida es amistad, intimidad, amor, 

ternura y goce de la naturaleza, la muerte es la destrucci6n 

de este mundo luminoso y regular. La muerte es la insensibili 

dad absoluta, una noche sin fin en la que no se puede aspirar 

a ningún placer, a ninguna sensación vital; 'no es de esperar 

s: 
52 

!bid. 

~ .. 
p. 72. 

p. 78. 
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en ese 1Qgubre recinto puedas mirar las gracias que el 

tierno Lfcidas te ofrece hoy" 53 , previene Horacio a su ami

go Sextio. El dominio de la muerte sobre el hombre lo con

vierte en un ser aprisionado. impotente, sometido a la fata 

lidad. a un encierro semejante a uno carcel. Nada logrará 

liberarlo de ese destino: 

iAy. Póstumo, mi P6stumo: los año$ 
deslfzanse veloces.,.! Apremiante 
nos llega la vejez, con sus arrugas 
y su anuncio de muerte inevitable 
sin que la virtud ni las plegarias 

a detenerla basten. 

Vano ser( que inmoles cada dfa 
trescientos toros a Plut6n. El hace 
que al gigantesco Gerión y a Ticio 
aprisionen las ondas infernales.54 

Otro elemento importante en estos poemas es el repeti 

tivo recordatorio de que todos los hombres son iguales, P! 

ro iguales en su condición mortal y es.esta amenaza fatal, 

lo que el poeta utiliza para incitar al goce pleno de la 

existencia: 

Que de !naco desciendas o que pobre 
tan sólo tengas el cielo por abrigo, 
nada le importa al Orco. que a sus vfctimas 
no acoge desigual ni compasivo. 

Lo mismo para todos ••. Nuestros nombres 
se agitan en la urna del destino; 
y, tarde o pronto. nuestra suerte sale, 
nos embarca y nos hunde en el abismo.SS 

53 Ibid. 1 p.26, 
54Ibid., ::,z:·:,p.75. 
55 1bid., p.63. 
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La naturaleza es también,el espectfculo aleccionador que 

el hombre debe aprovechar para descubrir las leyes ~ue rigen 

su existencia. Es aquélla un ciclo eterno de renovaci6n y cam 

bio que determina la vida humana: 

No hay nieve ya. Los campos 
lucen su nuevo césped 
y desatan lo.s frboles, despiertos de su suefto, 

sus cabelleras verdes. 
Todo cambi6. Tranqujla 

ve pasar la ribera los rf-os decrecientes 
Una gracia, desnuda, 

.a dirigir se atreve 
el baile de las Ninfas y de sus dos heranas. 

El ano, el día y este 
minuto qUe ahora pasa 56 

estin diciendo al hOlllbre: "Nada perpetuo esperes". 

V si el hombre nada perpetuo debe esperar, en ese nada 

debe incluirse él mismo como ser natural y parte integrante 

de la naturaleza. "Morirfs" es la sentencia sin alternativa 

aparente que plantea a Delio y con él a "todos los que se nu

tren de la tierra madre"f7 casi con crueldad muestra la nece

sida~ ineludible de morir, despoja al hombre de su poder y de 

su falsa seguridad, producto de sus riquezas o de su confian

za en los dioses, Para la muerte no hay barrera posible: 

Si morimos, Torcuato, 
y Minos, justo y breve. 
dicta para nosotros su inapelable juicio, 

no por ser elocuentes 
ni de noble linaje, 58 

ni buenos, ni piadosos, la vida nos concede. 

p.135, 

p. 75, 

o • 13 6. 
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Ante esas ideas pudiéramos pensar en un fatalismo trre

mediable, en una concep¿i6n tompletamente pesimista de la 

existencia en que el temor a morir domina sobre cualquier 

otro sentimiento: sin embargo hemos observado que los poemas 

en los que aparece el tema de la muerte contienen un llamado 

a reflexionar sobre el valor de la vida, a recordar la condi 

ci6n mortal del ser humano, a reparar en la fragilidad de la 

existencia y. por último, a asumir la mejor actitud ante 

esos hechos. 

5.5. La amistad como alternativa. 

Antafto, se nos dice. Roma necesit6 buenos políticos y 

hombres de Estado, los tiempos de Augusto requerfa~. sobre t~ 

do, buenos jefes militares y buenos administradores.59 

Los senadores tenfan que adaptarse a las nue 
vas circunstancias, al hecho de que al ocupar al-: 
tos cargos militares y administrativos ya no eran 
virtualmente independientes, sino meros delegados 
en desempefto de una función y en situación de ser 
revocados de ella a su arbitrio (de Augusto). Ah~ 
rabien, como el Senado cambió rápidamente de ca
rácter y la vieja aristocracia de la sangre roma
na cedió su puesto a hombres de un mundo nuevo. 
la aristocracia de los municipios italianos y pro 
vinciales. la situación cambió. Sus miembros fue-: 
ron desde el pri~er momento el tipo de hombres 
que ocuparon, e hicieron carrera en ellas por sus 
méril8s• las nuevas funciones civiles y millta
res. 

S"9'" -
aalsdon, .Q.e., cit .• p. 85. 

60 
¡d. 
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Precisamente uno de los signos de los tiempos nuevos, 

fue la falta de libertad. Esta ausencia de libertad, a la que 

ya nos lemos referido antes, oblig6 a muchos hombres a refu

giarse en los cfrculos literarios y a otros a abstenerse de 

participar en la vida pdblica. 

El hombre de las clases altas, impedido de ejercitarse 

en la polftica, se refugia en un •undo personal. fntimo, que 

de algdn modo compense la soledad a que se ve reducido. busca 

entonces la soluci6n I sus inquietudes espirituales en los e1 

tudios fflos6ficos o en el ejercicio de la amistad. 

Horacio es. sin duda. uoo de estos hoabres de ese aundo 

nuevo: provinciano, totalmente desinteresado de 11 polftica y 

muy preocupado por su vida personal, 

Ojali Tfbur (que un dfa 
colonos griegos fundaran) 
sea el Gltimo retiro 
de mi vejez, y su calma 
goce un cuerpo al que fa¡\gan 
mar, caminos y batallas. 

Por otra parte, el ejercicio de la amistad tuvo lugar 

fundamental en la vida de Horacio y es probable que su condl 

61 Horacio, .QE.. , e i t. , : : , ·¡: ,. p. 65 • 
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ci6n soctÍl inferior. jugara un pap!'l de~isivo en la actitud 

que asume de director espi·ritual de sus amigos. ·Parece un d! 

seo de af1rmaci6n personal frente a las poderosos,que tienen 

el dinero pero na la sabidurfa suficiente para conducir su 

vida. La direcci6n que Horacio pretende dar a sus amigos 

tiende a la búsqueda de un equilibrio espiritual que, a juz

gar por las reflexiones del poeta, les falta. 

La amistad se convierte asf, por una parte, en un susti

tuto de 1.a poUUca y por otra, en un impulso al perfeccio;,a

mienta personal. Las odas escritas para orienta~ a sus amigos 

tambt•n contienen una marcada preocupaci6n ética. Esta acti

tud armoniza con los cfrculos intelectuales de la fpoca y los 

grupos selectos dentro de la clase dominante que Horacio fre

cuentaba. 

Cuando Horacio conoce a Mecenas.cuenta ya con la cálida 

amistad de Virgilio y a partir de estas relaciones.acrecenta

rá su caudal amistoso. Si bien estos dos personajes son los 

qu~ a lo largo de su vida 1 tendrin mayor trascendencia afect! 

va, hallará lugar para cultivar a otros no menos valiosos y 

queridos. 

Por las Odas vemos desfilar una serie de personajes, co

nocidos por nosoiros unos, famosos s6lo a través de Horacio -

otros. 
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La amistad que el poeta llevó con estos hombres destaca 

dos no fue en modo alguno superficial, sino un vínculo pro

fundo y afectuoso. Horacio manifiesta una sincera preocupa

ci6n por ellos y considera que su poesía puede ser un medio 

para dirigir a puerto seguro a estos hombres especialmente 

frigiles y sensibles a las c1rcunstancias. Algunas odas es

tán hechas a partir de la necesidad espiritual que ha obser

vado en cada uno de ellos, debido a un conocimiento íntimo 

de su caricter y debilidades. 

Por otra ,parte, el afecto con que se dirige a Virgilio, 

a quien llama "mitad de mi alma", la cariftosa preocupaci6n 

por Mecenas o el entusiasmo cordial hacia Pompeyo, nos perm! 

ten pensar que en estas odas se encuentran aspectos mis au

ténticos de la concepci6n del mundo de Horacio: su filosofía 

personal de la vida, que como hemos visto, se inclina prefe

rentemente por el epicureísmo, sus aspiraciones personales y, 

sobre todo, se perfil a claramente su ideal de hombre. 

Estudioso de la filosofia, Horacio cree como Epicuro~2 

que lo mejor para el hombre que aspira a la felicidad,es vi

vir apartado de los asuntos relacionados con la polftica. 

62 Cfr. Festugiere, op. cit., pp. 31-39. 
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El ejercicio del poder trae consigo solamente fatigas. 

Estas observaciones están dirigidas a Mecenas,~n quien ha no

tado un celo excesivo por la riqueza y por su vida pública: 

Olvida hoy tu opulencia y ese alcázar 
de las nubes vecino. 

desde el que observas la ciudad, dichosa 63 
con su regio esplendor. su humo y su ruido. 

En Crispo Salustio 1 el poeta trata de apaciguar el anhelo 

de fama y fortuna. Dominando la avaricia, le dice, se obtiene 

más poder que si se poseyera heredades de un extremo a otro 

de la tierra. pues la codicia es insaciable. nada puede col 

marla y es comparable a la sed del hidr6pico. Horacio niega 

el concepto del vulgo de que el hombre feliz es el poderoso. 

La felicidad radica en el virtuoso y fste es el que puede do

minar su ambición: 

Vuelto al trono de Ciro. ya Fraates 
es un hombre feliz. según la plebe; 
pero lo niega la virtud. que al vulgo 

libre de errores quiere. 

Ella otorga poder y diadema 
y corona brillante de laureles 
sólo al que. puesto 1ate el montón de oro, 
lo mira displicente.6 

Valgio llora la muerte de un amigo, pero su dolor exce

de toda medida¡ muchos otros, recuerda el escritor, perdie-

63 
Horacio, .QE_. cit., ::: ,ZZIZ, p. 121. 

64 
!bid., II, II, p. 61. 
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ron a sus amigos o seres queridos en plena juventud, pero el 

sufrimiento tiene un tfrmino y es necesario ponerle fin en a! 

gún momento. La observación de la naturaleza sirve nuevamente 

a Horacio para dar una lección de ecuanimidad: 

No siempre torrencial desde las nubes 
la lluvia cae sobre rastrojos ásperos, 
ni, sin cesar. las locas tempestades 

irritan al mar Caspio, 
ni en la región Armenia 

dura el inerte hielo todo el año. 
Ni eternamente el Aquilón combate 

las encinas de Gfrgano, 
ni los desnudos olmos lloran· siempreg5 
las hojas de que fue.ron despojados. 

Esta lección la repite a Virgilio que se angustia por la 

muerte de Quintilio, Lcabe la moderación y el recato en el d~ 

lor por la muerte de un hombre tan querido? Horacio responde 

con sabid·urfa: 

Aunque emulase~ con tu lira a Orfeo 
y te escucharan con placer los frboles. 
¿sangre darfas a la sombra vana 
que con su caduceo temeroso 
hacia el negro redil gufa Mercurio, 
no propicio a cambiar hados adversos? 

Dura ley ••• Mas alivia la paciencJI 
dolores que evitar nos es vedado. 

La existencia se manifiesta llena de inquietudes, las 

circunstancias son cambiantes, lo único que puede preservar 

65j"bid., 
66 lbid., 

::,:1., p. 69. 

p. 45. 
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al indiviauo de la inseguridad que lo rodea,es la conducta 

que debe observar. Para vivir rectamente Horacio aconseja a 

Licinio una actitud de equilibrio: en la desgracia animoso y 

sereno, en la felicidad recogido y prudente. El modo de obte

ner la felicidad consiste en limitar los deseos a lo necesa

rio viviendo en la mediocritas,. es decir, no en la pobreza e.!_ 

cesiva ni en la ostentación: 

Quien vive su dorada 
mediocridad contento, 
no teme la miseria 
de envejecidos techos. 
Ni tampoco que el lujo 
de su mansi6n le atraiga el odio ajeno. 67 

Esta ansia de serenidad es la caracterfstica dominante 

de la postura filos6fica de Horacio y a lo largo de su obra 

la encontramos repetidamente: 

Puesto que has de morir, conserva, Delio, 
en la hora adversa el inimo tranquilo, 
y en las pr6speras cuida 
de moderar tambifn tu regocijo. 

Sé igual si la desgracia te persigue 
que si del prado en el conffn tendido. 
en tus felices ocios saboreas 68 
claro Falerno en tu bodega antiguo. 

Esta es la conducta que verdaderamente conduce al hombre 

en la consecucí6n de una vida digna de vivirse. La amistad se 

convierte asf e~ un impulso hacia el equilibrio espiritual. 

67 Ibid., II, X, p.70. 
68 Ibid.. p. 62. 
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f6rmull horaciana de felicidad. 

Por otra parte, cabe puntualizar la actitud personal 

del poeta ante las debilidades que ha observado en los 

otros. Frente a la codicia que los demas manifiestan, Hora

cio desea mostrarse sensato y moderado: 

Cuando mis uno miS110 
se niega, as los dioses le regalan. 
Pobre cual soy, a los que .nada piden 
quiero seguir, de entre los ricos trfnsfuga. 

y de mi corto haber tan satisfecho 
CCIIIO si en mis graneros encerrara 
cuanto cosecha el labrador de Apulia 
bien desvalido entre riqueza tanta.69 

Los fundamentos de la filosoffa particular de _Horacio, 

estan contenidos en el poema Odi profanum vulgus, cuyo an&

lisis efectuado por Kayser nos parece sumamente esclarece-

dor: 

••• el poema ••• se va desarrollando en la observaci6n 
de la vida, de la intranquila vida de los poderosos de 
la tierra¡ c6mo luego, las noches desveladas del ª1•
pfon hacen surgir el contraste del modesto labriego, 
que puede dormir tranquilo¡ ccino la desaparic16n de f! 
te, expuesta si•re en plenitud objetiva, suscita nue 
vamente la visi6n de la zona opuesta, donde el "timor,r 
y las "minae" definen la vida ... , hasta que a la vista 
de todos estos testimonios de una existencia llena de 
inquietudes, se fortalecen la resoluci6n de ser parco 
y modesto, y la vida en el valle de la Sabina adquiere 
ahora su pleno sentido,70 

69.lb.iA, pp, 106-107. 
7°Kayser, W., Inter retacidn análisis de la obra literaria. 

4a. ed. Madrid, Gredas, 1975, pp. 449-450 Bib ioteca Roma
nica Hispánica) 
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Por último, Horacio 1en estos poemas dirigidos a sus ami 

gos,aporta elementos para establecer cu!l es ~u concepto 
71 

ideal del hombre: integro, de conciencia pura, sobrio y 

sencillo, sin ambiciones excesivas, alejado de la ciudad, 

unido a la naturaleza y equilibrado espiritualmente. 

Un hombre de estas car.acterfsticas es Lolio,a quien el 

poeta dedica un poe•a en que se reúnen las cualidades que son 

dignas de admiraci6n en un hoabre: 

Tu fnimo es firme y tu conciencia clara. 
Lo mismo recto en dfas de ventura 
que en las horas amargas. 

condenas la avidez, y no te inclinas 
ante el oro, que todo lo avasalla. 
C6nsul, no un afto sólo. 
sino siempre que. justo juez, proclamas 

lo honesto y no lo Gtil¡ insensible 
a corruptoras d•divas, 
y vencedor del inmoral asedio 
con tu altivez y tu virtud por armas. 72 

5,6 El hombre dentro de la naturaleza. 

En las Odas de Horacio las relaciones del hombre con la 

naturaleza se manifiestan muy significativas. 

La percepci6n de la naturaleza por el poeta estj deter-

Cfr. Horado, ,22. cit .• : ,xz::::, p. 43. 
72 

Ibid., :·;, :z, pp. 138-139. 
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minada por su condici6n social y su identificaci6n 1deo16gi

ca, por lo que su pensamiento al respecto es el de la anti

gua aristocracia terrateniente. 

El progreso social est, representado en los poemas de -

Horacio por los hombres que, arriesgando todo, han traspasa

do los lfmites impuestos por la naturaleia: los mercaderes 

por ejemplo: 

lDe qui nos sirven, sin costumbres, leyes·, 
,de qué, si ni del mundo. 
la ardua región que bajo el sol se enciende, 
ni la extrema en que el Bóreas 
hace duro cristal hiel""3Y nieves, 
asusta al mercader? ••• 

Asf como a los ricos se les responsabiliza de la decade! 

cia moral, en relación a su papel en cuanto a la naturaleza 

se refiere, observamos que son precisamente éstos: empresa

rios, mercaderes, hombres de negocios, los transgresores de 

esos lfmites. Los poderosos son los que insatisfechos de· su 

dominio sobre la tierra extienden su imperio hasta el mar: 

73 

74 

!bid .• 

Sienten los peces estrecharse mares 
por mansiones alzadas a su orilla, 
donde el señor, hastiado de la t¡frra, 
materiales y obreros multiplica. 

., p. 115. 

Ibid., . ,---,-p. 85. 
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De ese 111odo encontramos que en las Odas de Horacio se 

asocia la paulatina degradaci6n moral a la. tra~sformaci6n del 

medio. Horacio expone la desmesura de los ricos, su insolente 

osténtaci6n expresada en sus grandes mansiones construidas a 

orillas del mar, con sus techos ricame~te decorados, sus már

moles trafdos desde los Gltimos confines de la tierra. Frente 

a estos excesos el poeta exalta la moderaci6n y sencillez de 

los campesinos~ considera que ellos, estrechamente unidos a 

la tierra, conservan su inocencia y su pureza: por tanto. al 

progresar.el hombre se degrada y pierde sus virtudes, es de

cir, aquellas que la concepci6n ideo16gica de Horacio consi

derJ el fundamento de los privilegios de la clase sociaJ en 

nombre de la cual habla De ahf el enaltecimiento de la agri

cultura. 

En relaci6n también al punto del progreso la oda A la na

ve de Virgilio es fundamental. Horacio se angustia por la par 

tida de Virgilio que se embarca para Atenas. Toda clase de t! 

mores le asaltan por la suerte del amigo y el poema se con

vierte en una terrible invectiva contra la civilizacf6n, que 

se inicia con la pregunta: Lqué muerte pudo temer un hombre 

que se arroj6 a los peligros del mar sobte unas frágiles ta

blas? La voluntad de conocer del hombre, su deseo de dominio 

sobre los elementos naturales, para el póeta no son mis que 

un rompimiento d.el orden y la ley, un aUn de violar las ba

rreras establecidas por poderes ajenos al ser humano y fuera 

de su capacidad para controlarlos: 



198 

En vano, previsor, entre los mundos 
puso un dios el abismo de las aguas, 
si no detiene a las impfas ~aves 

la barrera sagrada. 

El hombre, audaz para emprenderlo tod,,s 
conculca el orden y la ley quebranta. 

Prometeo, el hEroe. hel,nico que segdn la leyenda, otor 

gó a los mortales todas la$ artes. es vituperado por Hora~io. 

pues lo presenta como un malhechor que ha precipitado, con su 

atrevimiento, todos los males sobre la tierra: 

Con sus dolosas .artes, Prometeo 
fuego del cielo baja: 

mis advertido en el Olimpo el robo, 
sobre la tierra las deidades mandan 
males sin fin, y se aceler~ el ~a~o 

de .la muerte, antes tarda. 76 

Todos los intentos del individuo de acrecentar su pode

do sobre el universo son rechazados por el poeta. De esta m_!, 

nera el anhelo de conocimiento y ascenso del ser humano se ve 

reducido a un impfo reto a las divinidades, crimen que hace 

pender siempre sobre la humanidad la inquietud y el miedo: 

Volar por el vacfo intenta Dédalo 
en un afán quimérico de alas; 
y Hércules, corona~do sus empresas, 

el Aqueronte asalta. 

Tr.";Ib1"d., I III 24 • • p. . 
76~ 

• 
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Nada al mortal detiene. El propio cielo 
quiere escalar; y su demencia es tanta, 
que al noble Jove deponer no deja 77 
su ira, por nuestras culpas irritada. 

Asf pues1el conocimiento sc11o puede traer angustia y zo

.zobra para el individuo. Esta idea ha sido tambifn expre5ada 

en otros poemas. ¿oe quf te sirvic1 -interroga el poeta a Ar

quftas- haber medido la tierra y el mar si habfas de morir? 78 

Aqu1 encontramos otro elemento fundamental del pensamiento de 

Horacio: la conciencia de la muerte. motivada en buena medida 

por la experiencia de las guerras y que ocasiona, en parte, 

esa angustia existencial que se halla en varios poemas de Ho

raci o. 

La idea de la muerte es muy profunda en la conciencia 

del hombre y precisamente el poeta encuentra esa mortalidad 

anunciada en todo lo que le rodea. La naturaleza es el 

universo que le permite al hombre horaciano percibirse as; 

mismo y conocerse en sus lfmftes, mis que en sus posibilid! 

des. Frente a la naturaleza, como hemos visto antes, es mis 

clara la caducidad de la vida humana: en tanto que las esta

ciones se suceden y en un ciclo infinito la naturaleza ser! 

genera, el ser humano posee una sola vida: su brevedad, la 

fatalidad de su fin y lo inesperado de Este, es obses16n del 

poeta. 

771d. 
78-

Cfr. Horacio, .Q]_, cit. ~r,zz~:::, p. 48. 
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Asf, se manifiesta la desconfianza del individuo en sus 

aptitudes, el hombre se ve a si mismo impotente, limitado.y a 

m•rced de las fuerzas naturales, resulta un ser pasivo al 

cual el conocimiento le está vedado, pues s61o puede ocasionar 

le sufrimiento. Le parece mejor al poeta soportar todos los 

males antes qu• conoc•r: 

No investigues, Leuc6noe (vedado está saberlo), 
quf destino- los dioses a t, y a mf nos dieron, y 
no de Babilonia consultes los misterios. 

Vale más, como fuere, aceptar el decreto, 
ya nos conceda Jove contar muchos inviernos 
o ya sea fste el altimo en que abatirse vemos 
contra escollos tenaces las olas del Tirreno. 
Sf prudente ••• 79 

El poeta muestra en gran parte de las Odas el antagonis

mo con la naturaleza, pero en otros poemas en cambio,se man! 

fiesta la superioridad del hombre sobre ella. El hecho de que 

Horacio elogie constantemente la vida en contacto con la nat~ 

raleza señala también el grado de evoluci6n de la sociedad, 

pues s61o en el medio transformado y adecuado a sus necesida

des puede el hombre vivir plenamente. Si·, por otra parte, sus 

ideas respecto a este punto son propias de la clase alta que 

puede y tiene los medios para gozar del trabajo del hombre, 

en ellas se denota, no obstante,la visión negativa expuesta 

arriba, la capacidad transformadora del ser humano. 

p. 32. 



201 

En suma, las relaciones del hombre con la naturaleza que 

podemos observar en los poemas de Horacio,se muestran comple

ja~ pero no dejan de revelar, tambifn, la negatividad de las 

relaciones sociales esclavistas. manifestada esa negathidad 

en la profunda conciencia de la muerte, la relaci6n antag6ni

ca con· el medio natural. el desprecio de unos hombres a otros 

y la gran desconfianza del ser humano en su capacidad creado

ra. 

5.7 Horacio y la sociedad. 

En la gradual deshumanizacidn existente en la sociedad 

romana del siglo I a.n.e .• es preciso seftalar que al mismo 

tiempo que el dominio del hombre sobre )a naturaleza fue cada 

vez mayor, la explotaci6n del hombre por el hombre alcanz6 nl 

veles desorbitados,afectando de modo.negativo las relaciones 

sociales y transformando las fuerzas creadoras de la sociedad 

en fuerzas destructivas dirigidas contra el hombre. La causa 

de este hecho se debe a que: 

... 
La sociedad basada en la propiedad privada divi
de a la gente y cada uno ve en el otro un instr~ 
mento y procura utilizarlo como medio para lo
grar su objetiv~ egofsta. Y,semejante individua
lizac16n es tambifn expresi6n de actitud hostil 
de la sociedad hacia el individuo. Ese estado se 
refleja inevitablemente de forma negativa en el 
desarrollo de la personalidad. En cuanto al es
cla-vo. al siervo u· obrero asalariado, la cues
ti6n es clara: el peso fundamental del progreso 
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recae sobre las espaldas de los explotados, que son sacri
ficados sin piedad.SO 

Del párrafo anterior es necesario destacar el papel que 

se le asigna al esclavo. La contradicci6n fundamental es que 

el progreso se genere gracias al trabajo del esclavo y que 

éste, a pesar de ello, no tenga derecho a una vida humana .y 

a una personalidad,en tanto que sus explotadores acrecientan 

su caudal y mejoran sus condiciones de existencia. Segan 

Marx,81 el trabajo, a~ transformar la naturaleza, la humani

za, al mismo tiempo que el hombre se tranforma a sf mismo en 

un ser natural humano: éste se realiza isf hist6ricamente y 

crea en la naturaleza las condiciones adecuadas al hombre. 

Pero en la sociedad esclavista el trabajo, llevado al extre

mo de la explotaci6n, se desprende de su funci6n humanizado

ra para ser un instrumento de degradaci6n que convierte al 

hombre en un objeto. 

En estas circunstancias hostiles al individuo, a su ple

no desenvolvimiento, encontramos la explicaci6n de esa in

quietud y temor que son, de acuerdo con lo que revelan las -

odas de Horacio ~xaminadas hasta el momento, el sello del 

hombre del siglo I a.n.e .• Podemos citar como prueba de este 

hecho,las odas al vino. En fstas, el poeta expresa el dese

quilibrio y la debilidad éspiritual del individuo para en

frentar la vida: 

~helava, V., on. cit., p.204. 
81 ::..r...:. - . Marx,~- cit., pp.111-127. 
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Tú devuelves la esperanza 
a ~spfritus angustiados, 
y das valor al humilde, 
a quifn, despufs de unos tragos, 
no asustan ya las coronas 
brillantes de los tiranos, 
ni su poder, ni las armas 
de sus feroces soldados.82 

No podemos dudar que la hostilidad y la degradaci6n so

cial a la que hemos aludido arriba, contribuyen a la infelici 

dad del hombre en la sociedad esclavista. 

Hasta quf punto la explotaci6n del esclavo era despiad! 

da, lo podemos observar en las descripciQnes del historiador -

Di6doro Sfculo del trabajo de los esclavos en las minas de 

oro en Egipto,en el siglo I a.n.e.: 

Todo el mundo se sobrecoge de horror cuando observa a 
estos desgraciados condenados a ·trabajos sin tener· un trozo 
de tela para cubrir sus desnudeces ni contar con ninguna 
piedad en su situaci6n. Pueden estar enfermos, ser invali-· 
dos, viejos o débiles 1111jeres: no hay para ellos respiro ni 
indulgencia. Todos por igual son obligados a trabajar me
diante el latigo, hasta que, abrumados por las penurias, -
mueren en su tormento. 

Su miseria es tan grande que ellos temen lo futuro 1114s 
que lo presente; los castigos son tan severos que la muerte 
se espera como algo 1114s deseable que la vida.83 

~acio, ~-, .fÜ·• r::,zz:;:, p. 112. 
83Di6doro Siculo, citado por Thomson, G. en Los primeros fi16 

sofos. Buenos Aires, Siglo Veinte, 1975, p.282. 
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Tal es la miseria humana en la que el esclavo se deba-

tfa. A dos siglos de distancia del testimonio anterior, en 

una fpoca que podemos ya considerar de desintegraci6n del Si! 

tema esclavi·sta, leemos el asombro de Apul eyo: 

iGran dios! ique hombres tan raqufticos! Cubierta toda 
su piel de cardenales producidos por el litigo; la espalda 
llena de heridas, que sombreaban mis que cubrfan unos hara
pos remendados; algunos· se cubrfan el pubis con un exiguo 
mandil; todos sin embargo estaban vestidos de modo que se 
les vefa el cuerpo entre los andrajos. Llevaban la frente 
marcada con letras, semirrapado el pelo y argollas en los 
pies; estaban horrorosos con su tez lfvida, el humo de los 
hornos y el vapor del fuego les habfa ido enrojeciendo y CO!!. 
sumiendo los plrpados y vefan con gran dificultad y a lama
nera de 1 os púgil es que comba ten espo 1 voreados con arena • 
tierra o polvo. iban ellos recubiertos s6rdidamente con una 
ceniza harinosa.84 

Estas humillantes condiciones y la profunda pobreza esp! 

ritual y material a que se ven reducidos los esclavos por sus 

explotadores, cobra a su vez en· fstos ,;u precio,porque el sa

crificio y tortura a que someten a sus vfctimas se vuelve CO!!, 

tra su pTopia existencia y degenera.también su caricter huma

no. 

El esclavista, como hemos visto, no s61o ve en el escla

vo el objeto de explotación, también considera a los integra!!. 

tes de su propia clase desde el punto de vista utilitario. De 

~leyo, El asno de oro. [rr. Vicente L60ez Soto] 
na. Bruguera, 1970, p. 250. {Libro Clisico) 

Barcel~ 
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esta manera la enajenaci6n falsea todas las esferas de la vi

da social. Aunque la deshumanizac16n de la sociedad presiona 

ante todo a las clases trabajadoras, tambifn imprime su sello 

en las clases privilegiadas. 

Es claro que la enaJenaci6n no se manifiesta por igual 

sobre todos los miembros de la sociedad, ya que en cada clase 

adopta una manera de expresarse. Mientras la vida del esclavo 

es en esencia de caricter animal, el -hombre de las clases al

tas concentra todas sus fuerzas espirituales en la acumula

ci6n de riqueza; para ello ha separado los medios de produc

ci6n. d& las manos de los trabajadores, Este aislamiento es

entonces una causa de enajenact6n. 

En las odas de Horacio se reflejan estas circunstancias 

y se expresa la transformaci6n de la sociedad y de sus valo

res. los poemas exponen ademls, que el proceso de enriqueci

miento de una parte de los romanos,ya descrito en el inciso 

5.2, 11ev6 a la cosificaci6n de las relaciones sociales. man! 

festada aquflla en el odio entre los ciudadanos. el libertin! 

je y el repudio a las antiguas virtudes. Es decir que la de

gradaci6n social afect6 a la esfera espiritual del hombre. a 

su personalidad, a su mundo interno. Es trascendente en ese 

sentido la siguiente estrofa de Horacfo: 

Asf los mal ganados 
caudales sin cesar crecen y crecen. 
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Mis no sé que les falta. 
y él busca siempre mis; busca mis siempre ..• 85 

·En esa inquietud del rico que a p~sar de su riqueza no 

ve su dicha completa. se manifiesta un aspecto de la deshum! 

nizaci6n de la sociedad esclavista. que de hecho,podrfa con

tenerse en las palabras "crecen los caudales. mis no sé que 

les falta siempre". La respuesta a tan fundamental plantea

miento que Horacio hace. es que la riqueza crece. mientras 

que el hombre se devalúa siempre mis y lo que gana en opulen 

cia lo pierde en humanidad. 

El poeta. ante esa realidad social. da una respuesta de 

caricter Etico y asume la actitud moralizante que hemos ci

tado anteriormente. 86 El escritor intenta transformar la rea 

lidad apelando a la concientia moral del hombre y a su cadu

cidad como ser ffsico. Por otra parte, en las odas se eviden 

cia que en el régimen de Augusto, la participaci6n en la vida 

polftica carece de sentido para el individuo y constituye 

un obsticulo para su felicidad. 

La alternativa que ofrece Horacio es apartarse de las 

preocupaciones de tipo social y refugiarse en una moral prl 

vada y subjetiva,expresando de esta manera la fragmenta-

·asHorac1·0, ·t .QJ!. •• f.l._. III, XXIV, p.116 . 

86 1bid. 
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ción del hombre real y al mismo tiempo la existencia absur 

da a que se ve reducido,puesto que para realizar su carie

ter humano es condición indispensable para el. hombre vivir 

en sociedad. 

La opinión de Horacio -basada en el estoicismo• cuya 

tendencia social es uno de sus aspectos humanfsticos funda

mentales, de que el vicio y la codicia se originan en la pr~ 

piedad,87 determinan su proposición para recuperar la inte

gridad moral que el homtre ha perdido. El poeta considera 

que es necesario el retroceso hasta la etapa primitiva en 

que los bienes eran comunes. Esta proposición refleja tam

bién el carfcter reaccionario de la época de Augusto. 

La sensibilidad artfstica de Horacio le permitió perci

bir la crisis existencial en que se debatfa el hombre en un 

sistema social que ahogaba sus mejores cualidades e impedfa 

su desarrollo integro. Sin embargo. este desarrollo es forzo 

samente producto de una enajenación: 

87 

88 

Todos los sentidos ffsicos y espirituales han sido 
sustituidos por la simple enajenación de todos estos senti 
dos por el sentido de la tenencia. La esencia humana tuvo 
necesariamente que verse reducida a esta pobreza absoluta. 
para poder alumbrar de su entrafta su riqueza interior.SS 

Cfr. Nestle • .2.E!.· cit., p, 263. 

Marx, .º2.· cit., p: 119. 
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Cabe hacer notar que Horaci~ expresa la nostalgia de la 

sociedad por la etaP.a en que el ser humano compartfa sus tr! 

bajos y sus bienes y manifiesta asf la necesidad general de 

recuperar los vfnculos 1nciales perdidos en su camino al Pf! 

·gr.eso. 

Parte de esa ri qlteza interior a 1 a que se alude antes 

es cread·a por Horacio. Su actividad artfstica transforma la .. ·· 

realidad que vive, humanizlndola. El hombre de su fpoca se 

expresa a. travt!s y por sus poemas. Si ~ien las ideas de Hor! 

cio para modifi~ar a su sociedad resultan fnadmisf~les, pues. 

to que implican un retroceso, el poeta manffest6 la angus

tia, la desintegraci6n y la soledad dél hombre perteneciente 

a la sociedad esclavista. Confirmamos por medio de los poe-

mas analizados, que la riqueza que se genera a costa del so

metimiento del hombre por el hombre, no puede producir -al 1! 

dividuo plena·mente desarrollad~. 



209 

Conclusiones. 

Al finalizar este trabajo se ha afirmado nuestro tonve.!! 

cimiento de que la· expliéaci6n de las ideas de una fpoca de

ben buscarse tomando en consideraci6n la base econ6mica. 

pues fsta es la que determina "el desarrollo de las institu

ciones polfticas. las con~epciones jurfdfcas. las ideas ar

tfsticas e incluso las ideas religiosas de los hombres." 1 

Con fundamento en lo anterior hemos comprobado que la liter! 

tura, como todas las actividades hum•nas, no se produce al 

margen de la sociedad sino en el marco de ella y estableci

mos las condiciones hist6ricas del trabajo artfstico en el 

siglo de Augusto y la vinculacf6n de Horacio a la clase dom! 

nante. 

Observamos que la misi6n de los intelectuales en la CO! 

te fue la de apoyar las tareas sociales y polfticas de Augu! 

to frente a la comunidad, a cambio de esto, los escritores 

recibieron protetcf6n y ayuda econ6mica, comprometiendo con

ello su vida y su obra. Queda asf claro que las condiciones 

materiales del artista influyen en el rumbo fdeo16gico de su 

creación. 

1 Marx. C. y Engels, F., Obras escogidas. Moscú, Progreso. 
1980 v. III. p. 171. 
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En el caso de Horacio este compromiso con la clase en 

el poder es indudable. con la advertencia de que en el seno 

de la clase dominante se daba la oposici6n entre la antigua 

aristocracia i las nuevas fuerzas sociales rep~esentadas por 

una clase que podemos considerar mercantil. Horacio. como h~ 

mos seilalado, se identHic6 ideo16g.icamente con la aristocr_! 

cia, debido, sobre todo, al carfcter de su educación y a sus 

relaciones con los poderosos, en particular con Mecenas y 

desde luego con el emperador. Que estas relaciones fueron de 

peso en su creación~ lo hemos ~emostrado en este trabajo. 

Señalamos tamb16n que en el siglo I a.n.e., debido a 

las luchas revolucionarias y al cr~cfmiento y expansi6n del 

imperio romano,se produjo un proceso en el que el individuo 

adquirió conciencia de sf, sus vfnculos sociales se debilit! 

ron y se aisló de la comunidad, En las obras de Horacio ob

servamos muy claramente este proceso. Las Sátiras contienen 

todavfa una preocupación de carácter social por los aconteci 

mientos, por el modo de ser de los hombres y alienta en 

ellas un deseo de transformar la realidad que se vive. Poco 

a poco esta preocupación desaparece. la critica se "urbaniza 

y educa." 2 En las Odas hay el deseo de apoyar las intencio

nes politicas del emperado~ pero mientras se pretende una de 

fensa de los ideales colectivos encontramos un cierto nacio-

-2-
Cfr. cap. IV, P-148, 
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nalismo aristocratizante. En las Epístolas vemos completado 

el proceso, su tono es el de "la conversaci6n o correspon

dencia entre amigos de igual cultura" 3 Cabe recordar aquí 

que Horacio deseó agradar solamente a una minoría muy selef 
, 4 

ta• el considera que la "turba" no es digna de su arte. Lo. , 
anterior significa que la literatura se redujo a un círculo 

muy estrecho y que perdi6 su carácter público para encerrar 

se en un mundo íntimo y privado. 

Advertimos que las Odas, objeto fundamental de nues

tro estudio, expresan la transformación del pensamiento y 

las costumbres de la sociedad, así como tambifn. ta l~cha en 

tre lo viejo y lo nuevo, pues si bien Horacio defendió las 

ideas de ta aristocracia acerca de tas jnstituciones funda

mentales de ta Roma esclav,ista, esta .defensa se convirtió, 

al mismo tiempo, en la denuncia de ta incapacidad de una 

clase en decadencia y moralmente dfbil para detener su pro

pia disolución. 

Es posible afirmar que et pensamiento de Horacio es el 

de un hombre de dos mundos. Apegado a la ley y al orden es

tablecido pero rechazando de manera práctica muchas de las 

limitaciones que esa ley y orden habían impuesto al desarr~ 

-3--
Bayet, J., .Q_Q. cit. p.241 

4cfr. Horacio 1 Sátiras. _,,., p.47. 
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llo del ser humano. Defensor de i~eales caducos, pero claro 

ejemplo de.las inquietudes y deseos del hombre nuevo que ha 

bia surgido con las transformaciones sociales despojado de 

la antigua rusticidad, promotor de una vida refinada y au

téntica en la medida que vuelve los cijo~ a si mismo y a su 

valor como ser humano. 

En suma, en Horacio est4n presentes ya, todos 1os ele

mentos constitutivos de una sociedad diferente: la moral 

privada, el interés personal, el deseo de autoafirmación y 

la exaltación de la propia personalidad, 

D.esde otro aspecto podemo$ corJsiderar las Odas de Hor! 

cio como un testimonio de la decadencia de una época que 

agotaba sus posibilidades históricas, de la desaparición de 

los valores que sustentaban ese mundo y del vacfo espiri

tual que dicha desaparición provocó en el hombre del si

g~o I a.n.e .. 

Cabe la consideración final de que, si los conceptos 

expresados por Horacio en sus Odas tienen hoy algún signifi 

cado, se debe precisamente a que éstos fueron producidos en 

un contexto social concreto. 

Si encontramos en Horacio actitudes vitales semejantes 

a las nuestras e~ porque las condiciones sociales en que vi 

vimos son similares a las que v~vió el poeta. Nuestra tarea 
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por tanto, respecto a la creaci6n artística de Horacio y de 

los clásicos en general, debe consistir en mostrar su búsqu! 

da de la autenticidad de la vida humana, recoger su iíiconfo!, 

midad ante la enajenaci6n del hombre y rescatar su rebeldía 

frente a un sistema social opresivo y, sobre todo, reconocer 

la clase social a la que sirve con su actividad. Considera-

mosque s61o de esta manera valoraremos en su justa trascen

dencia su obra. 
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APENDICE. 

CITAS DE LAS ODAS EN LATIN. 



22D. 

I-1 

Hunc, si mobilium turba Quiritium 
Certat tergeminis tollere honoribus; 
Illum, si proprio condidit horreo, 
Quidquid de Libycis verritur areis. 

Gaudentem patrios findere sarculo 
Agros Attalicis condicionibus 
Numquam dimoveas, ut trabe Cypria 
Kyrtoum pavidus nauta secet mare. 

Luctantem Icariis fluctibus Africum 
Mercator metuens, otium et oppidi 
Iaudat rura sui; mox reficit rates 
Quassas, indocilis pauperiem pati • 

••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Me doctal'UDI· hederae praemia frontium 
Dis miscent superis, me gelidum nemus 

N)'JDPharwaque leves cum Sat;vria chori 
Secernunt populo, si neque tibias 
Euterpe cohibet nec Plyhymnia 
Lesboum refugit tendere barbiton. 

Quodsi me lyricis vatibus inseres, 
Sublimi feriam sidera vertice. 
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I-2 

Quem vocet divum populus ruentis 
Imperi rebus?.Pioece qua fatigent 
Virgines sanctae minus audientem 

Carmina Vestam? 

Cui dabit partes scelus expiandi 
Iuppiter:Z Tandem venias, precamur, 
Nubaéandentes humeros amictus, 

· ·Augur· Apollo; 

...................................... 
Heu nimis longo satiate ludo, 
Quem iuvat clamor galeaeque leves 
Acer et Marsi peditis cruentum 

Vultus _in hos~em; 

Sive mutata iuvenem figura 
Ales in terris. imitaris, almae 
Filius Maiae, patiens vocari 

Caesaris ultor: 

Serus in caelum redeas, diUCJUe 
Laetus intersis populo Quir1ni, 
Neve te nostris vitiis iniqüum 

Ocios aura 

Tollat; hic magnos potius triumphos, 
Hic ames dici pater atque prínceps, 
Neu sinas Hedos equitare inultos, 

Te duce, Caesar. 



222 

I-3 

Nequiquam deus abscidit 
Prudens Oceano dissociabili 

Terras, si tamen impiae 
Hon tangenda rates transiliunt vada. 

Audax omnia perpeti 
Gens humana ruit per vetitum~efas. 

Audax Iapeti genus 
Ignem fraude mala gentibus intulit. 

Post ignem ~theria domo 
SubductwP mac~es et nova febrium 

Terris incubuit cohors, 
Semotique prius tarda necessitas 

Leti corripuit gradum. 
Expertus vacuum Daédalus aera 

Pinnis non homini datis; 
Perrupit Acheronta Herculeus labor. 

Nil mortalibus ardui est; 
Caelum ipsum petimus stultitia, neque 

Per nostrum patimur scelus 
Iracunda Iovem ponere fulmina. 

I-9 

Quid sit futuI'Wll eras, fuge quaerere et 
Quem fors dieI'UJll cumque dabit lucro 

Adpone, nec dulces anores 
Sperne puer neque tu choreas, 

Donec virenti canities abest 
Morosa. Nunc et campus et areae 

Lenesoue· sub noctem susurri 
Composita repetan~ur hora. 
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I-11 

Tu ne quaesieris, scire nefas, quem mihi, quem tibi 
Finem di dederint, Leuconoe, nec Babylonios 
Temptaris numeros. Ut melius, quidquid erit, pati, 
Seu plures hiemes seu tribuit Iuppiter ultimam, 

Quae nunc oppositis debilitat pumicibus mare 
Tyl"l"henum: sapias, vina liques, et spatio brevi 
Spem longam reseces. Dum loquimur, fugerit invida 
Aetas: carpe diem, quam minimum crédula postero. 

I-17 

Di me tuentur, dis pietas mea 
Et Musa cordi est. Hic tibi copia 

Manabit ad plenum benigno 
Ruris honoI'UJll opulenta cornu·. 

I-21l 

Quid si Threicio blandius Orpheo 
Auditam moderare arboribus fidem? 
Num vanae redeat sanguis imagini, 

Quam virga semel hol"l"ida, 

Non lenis precibus fata recludere 
Nigro conpulerit Mercurius gregi? 
Durum: sed l~viud fit patientia, 

Quidquid col"l"igere est nefas. 
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U-2 

Redditur Cyri solio Pharahaten 
Dissidens plebi numero beatoÍ'WII 
Eximit virtus populumque falsis 

Dedocet uti 

Vocibus, repum et diadema tutum 
Deferens un1 propriamque laurum, 
Quisquis ingentes oculo inretorto 

Spectat acervos. 

II-3 

Aequam memento rebus ~n arduis 
Servare mentem; non secus in bonis 

Ab insolenti temperatam 
Laetitia, moriture Deli, 

Seu maestus omni tempore vixeris, 
Seu te in remoto gramine per dies 

Festos reclinatum bearis 
Interiore nota Falerni. 

Jivesne prisco natus ab !nacho 
Mil interest an pauper et ínfima 

De gente sub divo moreris, 
Victima nil miserantis Orci. 

Omnes eodem cogimur, omniwn 
Versatur urna serius ocius 

Sors exitura et nos in aeternum 
· ~xsiliuffi inpositura cumbae. 
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II-6 

Tibur Argeo positum colono 
Sit meae sedes utinam senectae, 
Sit modus lasso maris et viarum 

Militia~que. 

II-9 

Non semper imbres nubibus hispidos 
Manant in agros aut mare Caspium 

Vexant inaequales procellae 
Usque, nec Armeniis in oris, 

Amice Valgi, stat glacies iners 
Menses per omnes, aut aquilonibus 

Querceta Gar¡ani laborant 
Et foliis v1duantúr orni: 

Tu semper urgues flebilibus modis 
Mysten ademptum, nec tibi Vespero 

Surgente decedunt Amores 
Nec rapidum fugiente solem. 

II-10 

Auream quisquis mediocritatem 
Diligit, tutus caret obsoleti 
Sordibus tecti, caret invidenda 

Sobrius aula. 

II-11 

Cur non sub alta vel platano vel hac 
Pinu iacentes sic temere et rosa 

Canos odorati capillos, 
·Dwn licet, Assyriaque nardo 

Potamus uncti? Dissipat Euhius 
Curas edaces. Quis puer ocius 

~estinguet ardentis Falerni 
Pocula praetereunte Lympha? 
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II-11J 

Eheu fug~ces, Postume, Postume, 
labuntur anni, nec pietas moram 

Rugis et instanti senectae 
Adferet indomitaeque morti; 

Non, si trecenis, quotquot eunt dies, 
Amice, places inlacrimabilem 

Plutona tauris, qui ter·amplum 
Geeyonen Tityonque tristi 

Conpescit unda, scilicet omnibus, 
QuicWIMJue tel'l'ae munere vesciDlUl', 

Enav1ganda, sive reges 
Sive inopes erimus coloni • ••.................•........ ~ ...... . 

Linquenda tellus et domus et placens 
Uxor, neque haI'Ulll, quas colis, arborum 

Te pl'á.eter invisas cupressos 
Ulla brevem dominum sequetur. 

Abawnet heres Caecuba dignior 
Servata centum clavibus et mero 

Tinguet pavimentum superbo, 
Pontificum potiore cenis. 

II-15 

Tum spissa ramis laurea fervidos 
Excludet ictus. Non ita Romuli 

Praescriptum et intonsi Catonis 
Auspiciis veterwnque nol'llla. 
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II-16 

Non enim gazae neque consularis 
Submovet lictor miseros tumultus 
Mentis et curas laqueata circum 

Tecta volantes. 

Vivi:tur parvo bene, cui paternum 
Splendet in mensa tenui sa~inum 
Mee leves somnos timor aut cupido 

Sordidus aufert 

Laetus in praesens animus quod ultra est 
Oderit curare et amara lento 
Temperet risu; nihil est ab omni 

Parte beatum. 

II-18 

Non ebur neque aureum 
Mea renidet in domo lacunar, 

Non trabes -aymettiae 
Premunt columnas ultima recisas 

Africa, neque Attali 
Ignotus heres regiam occupavi, 

Nec Laconicas mihi 
Trahunt honestae purpuras clientae. 

At fides et ingeni 
Beni~a vena est, pauperemque dives 

Me petit: nihil supra 
Deos lacesso nec potentem amicum 

Largicra flagito, 
Satis beatus unicis Saoinis. 
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II-20 

Non usitata nec tenui ferar 
Pinna biformis per liqui~um aethera 

Vates, neque in terris morabor 
Longius ·invidiaque maior 

Urbes relinquam. Non ego, pauperum 
Sanguis parentum, non ego·quem vacas, 

Dilecte Maecenas, obibo 
Nec Stygia cohibebor unda. 

III-1 

Contracta pisces aequora sentiunt 
Iactis in altum molibus: huc freque~s 

Caementa demittit redemptor 
Cum famulis dominusque terrae 

Fastidiosus. Sed Timor et Hinae 
Scandunt eodem, qua dominus, neque 

Decedit aerata triremi et 
Post equitem sedet atra Cura. 
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Utcumque mecum vos eritis, libens 
Insanientem navita Bosporum 

Temptabo et urentes arenas 
Litoris Assyrii viator; 

III-5 

Caelo tonantem credidimus Iovem 
Regnare; praesens divus habebitur 

Augustus adiectis Britannis 
Imperio gravibusque Persis. 

III-6 

Delicta maiorum i:mmeritus lues, 
Romane, donec templa refeceris 

Aedesque labentes deorum et 
Foeda nigro simulacra fumo. 

Diste minorem quod geris, imperas: 
Hinc omne principium, huc refer exitum: 

Di multa neglect.:i,_dederunt 
Hesperiae mala lÜctuosae •. 
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III-11J 

Bic dies vere mihi festus atras 
Exiat curas¡ ego nec tumultum 
Nec mori pel' vim metuam tenente 

Caesare terras. 

III-16 

Quanto quisque sibi plura negaverit, 
Ab dis plura feret: nil cupientium 

11,ldus castra peto et transfuga divitum 
-Pál'tes linquere gestio, 

Contemptae dominus splendidior reí, 
Quaa si, q~dquid arat inpiger Apulus, 

Occultare meis dicerer horreis, 
Magnas inter opes inops. 

IU-18 

Si tener pleno cadit baedus anno, 
Larga nec desunt Veneris . aodaii. 
Vina craterae, vetus ara multo -

Fumat odore. 

Ludit herboso pecus omne campo, 
Cull tibi Nonae redeunt Decembres; 
Festus in pratis vacat otioso 

Cum hove pagus; 

III-21 

Tu spem redu~is ]Jentibus anx11s 
Veresque et addia cornua pauperi, 

Post te neque 1ratos trementi 
Regum apices neque militum arma 



Intactis opulenti~ 
Thesauris Arabum et divitis Indiae 

Caementis licet occupes 
Tyrrhenum omne tuis et mare Apulicum 

Si figit adamantinos 
Summis verticibus dira Necessitas 

Clavos, non aniaum metu, 
Non mortis laqueis expedies caput. 

campestres •lius Sc,:thae 
Quorum plaustra vagas rite trahunt domos, 

Vivunt et rigidi Getae, 
Inmetata quibus iugera liberas 

Fzruges et Cererem ferunt, 
Nea cultura placet longior annua, 

Defunc~ue lal>oribus 
AequalJ. recreat sorte vicarius. 

Quid tristes querimoniae, 
Si non supplicio ~ulpa reciditur; 

Quid leges sine moribus 
Vanae proficiunt? si neque fervidis 

Pars inclusa caloribus 
Hundi nec boreae finitimum latus 

Durataeque solo nives 
Mercatorem abigunt, horrida callidi 
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Vincunt aequora navitae, 
Kafllum paupe:tties opprob:ttium iubet 

Quidv1s et face:tte et pati, 
Virtutiaque viam dese:ttit a:ttduae. 

Vel nos in Capitolium, 
Quo clamo:tt vooat et tul'ba faventium, 

Vel nos in mare p:ttOximum 
Geuas et lapides aUI'Ulll et inutile, 

SWllli •te:ttiem ma1i, 
Mittamus, scele:ttum si bene poenitet. 

El'adenda cupiclinis 
Pravi sunt elementa et tene:ttae nimis 

Mentes aspe:ttiOl'ibus 
Fol'JlliUldae studiis. Hescit equo I'Udis 

Hae:tte:tte ingenuus pue:tt 
Vena:ttique timet, lude:tte doctio:tt, 

Sue g:ttaeco iubeas t:ttocho, 
Seu malis vetita legibus alea, 

Cum periUI'a patris fides 
Consortem socium fallat et hospitem, 

Indignoque pecuniam 
Heredi prope:ttet. Scilicet inprobae 

Crescunt divitiae; támao 
Curtae nesc~o quid semper abest rei. 



III-29 

Fastidiosam desere copiam et 
Holem propinquam nubibus arduis, 

Omitte mirari l>eatae 
Fumum et opes strepitumque Romae. 

Inritat amnes. !lle poten~ sui 
Laetusque deget, cui licet in diem 

Dixisse Vixi: eras vel atra 
Nube pOl.um pater occupato, 

Vel sole puro; non tamen inritum, 
Quodcumque retro est, efficiet neque 

Diffinget infectumque reddet, 
Quod fugiens semel hora vixit. 

III-30 

.Princeps Aeolium carmen ad !talos 
Deduxisse modos. Sume superbiam 
Quaesitam meritis et mihi Delphica 
Lauro cinge volens, Melpomene, comam. 
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IV-3 

Q~~ t~_, ma~paaa~~-•!l!'!Iª~ 
Nascentem placido lumine videris, 

Illum non lal>or Isthmius 
Clarabit pugilem non equus inpiger 

Curru Bucet Achaico 
Victorem, neque res bellica Deliis 

Ornatum foliis ducen, 
Quod regua tumidas contuderit mi.nas, 

Ostendet Capitolio; ___ .. 
Sed quae Tibur aquae ·fartila praeflu1,JI1t, 

Et spisaae nemoJ!'WI comae - ·- · 
Finget Aeolio ca2'11ine nobilem. 

IV-5 

Lucem :redde taae, dux·bóne, patriae: 
.Instait veritt enim vultus 1Wi tuus 
Mful.sit populo, patior it dies 

-Et aoles melius nitent. 

Tutus bos etenim rora perambulat, 
lhrtl'ir farra Cerea alma.que faustitas·~ 
Pacatum vdlitant per mare navitae, 

Culpari metuit fides, 

Te multa prece, te pl'Osequitur mero 
Defuso pateris, et La.ribus tuum 
Miscet numen, uti Graecia Cas~oris 

Et magni memor Herculis~ 

'Longas o utinam, dux bone, ferias 
Praestes Hesperiae!' dicimus integro 
Sicci mane die, dicimus uvidi, 

Cum Sol Oceano subest. 
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Diffugere nives, redeunt iaa gramina campis 
Al'boribusque coma.e; 

Mutat teX'!'a vices et decrescentia ripas 
Flumina praetereunt; 

Gratia cum Nymphis geminisque sororibus audet 
Ducere nuda choros. 

Inmortilia ne aperes , monet annus et al.Jaum 
Quae rapit hora diem • 

......•.....•..........••...•....•.•...... 
Cum semel occideris et de te: splendida Minos 

Fecerit a?ibitria, 
Non, TOI'quate, genUl3, non te facundia, non te 

Restituet pietas: 

Infernis neque enim tenebris Diana pudicum• 
Liberat Hippolytum, 

Nec Lethaea valet Theseus abrumpere caro 
Vincula, Pirfihoo; -

IV-8 

Non incisa notis marmora publicis, 
Per quae spiritus et vita redit bonis 
Post mortem ducibus, non celeres fugae 
Reiectaeque retrorsum Hannibalis minae, 

Non incendia Carthaginis impiae 
Eius, qui domita nomen ab Africa 
Lucratus rediit, clarius indicant 
Laudes quam Calabrae Pierides neque 

Si chartae sileant quod bene feceris, 
Mercedem tuleris. Quid foret Iliae 
Movortisque puer, sí taciturnitas 
Obstaret meritis invida Romuli? 
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IV-9 

Paullum sepultae distat inertiae 
Cela ta virtus. Non ego te meis 

Chartios inornatum silebo, 
Totve tuos patiar labores 

Inpune, Lolli, carpere lívidas 
Obliviones. Est animus tibi 

Rerwnque prudens et secundis 
Temporibus dubiisque rectus, 

Vindex avarae fraudis et abstinens 
Ducentis ad- se cuncta·pecuniae, 

Consulque non unius anni. 
Sed quotiens bonua atque fidus 

Iudex honestum praetulit utili, 
Reiecit alto dona nocentium 

Vultu, per obstantes catervas 
Explicuit sua victor arma. 

IV-15 

Ianum Quirini clausit et orQinem 
Rectum evaganti frena licentiae 

Iniecit emovitque culpas 
Et veteres revocavit artes, 

Per quas Latinum nomen ~t Italae 
Crevere vires tamaque et imperi 

POI'I'ecta maiestas ad ortum 
Solis ab Hesperio cubili. 

Custode rerum Caesare non furor 
Civilis aut vis eximet otium, 

Non ira, quae procudit enses 
Et miseras inimicat urbes. 
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