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INTROOUCCION 

El interés aue me llevó reali2ar este trabajo surgiO 

mi admiración hacia la cultura cl~sica~ t•oforzada por la 

cAtedras de la Doctora Rosa del Carmen Marttnez Ascobereta, 

en la Facultad de Filosc'ffa y Letras. 

Considero que el estudio de la historia social ~orea 

p&rta import•nte del •n~lisis de l• Historia. lnv•stigar so

bre ta vida diaria. las costumbres y la ideologf. permite el 

•cercamiento a un rico material que lleva a una •eJor 

co•prensión del pasado. Asimismo la lectura del libro_La C~u: 

dad Antigua. de Fustel d• Coulan9es llamó mi atenciOn sobre 

la importancia da la ~amilia para la historia de Roma. El oe-

rfodo del inicio del Principado intereso por tratarse de 

una época de relevantes transformaciones en todos los ámbitos 

de la historia de Roma. El espacio geoora~ico en el que 

ubica esta investigación concreta a la ciudad de Roma. ya 

que de haberlo ampliado al Imperio 9 hubiera tratado de 

l.a. ~amilia patricia ti.pica al haber procesos de sincretismo 

con costumbres ajenas a las romanas. 

tres capltulos. El primero 

explica la evolucion histórica y social de Roma desde sus 

inicios 9 que corresponden a una asociación cerrada y per~ec

tamente reglamentada cuyo~ valores estaban encau~ado& a 

pequeña comunidad 9 hasta l.¡11; pdlula.tindl trans"formac16n en 

sociedad sine.rética y cosmopolita-
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El ~agundo capitulo es un análisis de la sociedad patri-

cia al inicio del Imperio. Estudia época en la que los 

antiguos valores ~amiliares encontraban cr1siS,. al no 

corre'!!ipondr.r a la realidad de la sociedad opulen-ta de este 

momento ... Augusto trató de edi~icar su Qobierno sobre 

ciedad mAs ordenada y para ello valiO de una serie de 

formas sociales en las que las tradiciones de los antepasados 

sa actualizaron para nueva e§tructura social ade-

cuada al Principado. 

En el tercer capitulo se analiza la relig16n privada o 

familiar,. asf como sus principales ritos. La crisis de valo

res se mani~estO también en la§ antiguas creencias. La 

mentalidad romana requirió diferentes alternativaG para sa

tisfacer sus necesidad&s espirituales, por la qua buscó en 

las raligione& orientales un• re5puesta a los dilemas de es~ 

lndole ... 

Las reformas de Augusto constituyen el eje central de la 

pre~ente investigación• porque en ellas plasma 5U intento 

de recurrir a la institución familiar como un elemento para 

estructurar la sociedad. Considero,. ademas. que a trav•s de 

ellas se comprende mejor la situación social de este periodo ... 

Mi obJ•tivo principal al realizar este trabajo r•dica en 

ofrecer al lactar un an~lisis articulado de l• fam1lia patri

cia •l inicio del Principado. Pienso que el hecho de estudiar 

a la familia permite rescatar puntos clave P•ra el anAlisis 

no sdlo de la sociedad sino de cualqui•r soc1edad. La 

aprOKimacidn A la institución familiar me permiti6 el acceso 



a una interpretación novedosa de la sociedad romana en la 

cual interactuan factores económicos. politices. religiosos y 

jurldicos 9 entre otros. 

EKisten numerosas investigaciones sobre Roma. sin embar

go sobre la familia. y en lo particular la patricia. el mate

rial es escaso. por lo que tambi9n incluyo muchos elementos 

de 1a ~amilia romana general. Además fue necesario revisar 

eKtenso ndmaro de autores. aun cuando éstos ~portaran da

tos muy aislados. Consulté fuentes primarias como Suetonio. 

T•cito y Tito Livio entre otros para la realización de este 

trabajo. Como material especializado recurrí a Pierre Gr~mal. 

JerOm• Carcopino. Kovaliov y otros. 

La mayor parte de la información me remitió on concreto 

al Principado de Augusto 9 por lo que la investigación se cen

tró en buena mvdida en este importante personaje y SLlS re~or

fiOCiales dirigidas al patriciado. La personalidad de di

cho emperador resultó clave para la interpretación y compren

sión de la sociedad y de la ~amilia patricia. 

Debo agradecer el invaluable apoyo que me brindó la Doc

tora Martfnez Ascobereta al permitirme el acceso a su biblio

teca particular. Asimismo le reitero mi aprecio por su ma9nf

·~ica asesorfa. 

Quiero mencionar también a todos ~quéllos que me ayuda-

nota 9 indicaci0n 9 una observaciOn 

con~ianza en algún momento de la reali2aciOn de este trabajo: 
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A Est:ela B.;t.ez-Villaseñor- 9 Andrea Sánchez Quintanar,. Ale

jandro C.a.mpos 9 Alfonso Arel la.no. Gi 1berto Barrera., Alejandt .. o 

Espinosa,. Vlctor Leopard., • mi hermana Eugenia y a m.1s padres 

M.a. de la Luz y Everardo Topete. A todos ellos mi sincero 

.agradecimiento 
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EVOLUCION HISTORICA V SOCIAL DE ROMA 

Antas de que Roma impu&iera su hegemonfa en la pentnsula 

itálica. ésta habi• sido dominada en el norte por ~os etrus-

ces y por grupos de origen griego. que ocuparon la meri-

dional da la actual Italia• asl como la parte oriental de la 

isla de Sicilia. Con el transcurso del tiempo Roma conquistó 

• ambos pueblos. 

La ciudad d• Ro•a fue fundada en un lugar privilegiado 

surgimiento de puerto en la región central d• la pantnsu-

cidn de Roma era tambi•n muy favorable• ya qua se encontraba 

muy cerca de yacimientos de salinas. Desde la c1udad partian 

rutas comerciales para abastecer diversos pueblos da •ste 

preciado articulo. 

ción d• Roma tuvo carga religiosa. La nueva ciudad tam-

bién tent• como ~in servir de santuario a un culto comOn • 

v•rtas familias que tentan los mismo dioses protectores y por 

allo realizaban actos r•ligio•os en el mismo altar: 

Asl co•o un a.l.t;ar do•tlst;~:co t:•n~• agrupados a su a.1.r•de
dor • Los •.i·••bro:s d• una ,,-a•i.l.i.a, asl t'a•b.i"tln .l.a ciudad 
era .l.a reunidn de los que t'enlan Jo:s •is•os diO:l•:S pro
t;ect;ores y consu•aban e.l. acto re.l.igioso en •.l. •is•o al
tar- L 

La ciudad •Qlutinaba a sus habit~ntas como una gran fa-

~ilia. Por ello necesitaba al fuego sagrado que deb1a arder 
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para la protección de todos 

del Ulti..a de ellos. 

miembros hasta la extinción 

~os detall•s sobre la fundación de Roma. ast como los de 

histori• primitiva astAn envueltos en leyendas. Roma sur-

Qid como modesto pueblo de campesinos y pastores. El 

dió 

contribuy9ron circunstancias 

forma paulatina 9 a lo que 

geograficas 9 •conom1cas. la 

•n•rgta d• 

la misma. 

En sus prim•ro~ añog Roma estuvo regida por una monar

quf•- Al inicio de •sta los reyes no concentraban en sus per-

todo •1 poder. En el gobierno participaba un consejo 

integrado por hombre& viejos y experimentado~. A ésta Junta 

se l• llamó Senado 9 qua proviene da la palabra latina Senec

J::.!:!.!! qua significa ~nciano. 

miembros de una familia 9 se esperaba qu& órdenes fueran 

obedecida& pues era reconocido co•o el m~s sabio y respetado. 

El Senado contaba con es• mismo Pr•stigio. 

Los senadores eran los patricios 9 vocablo que surgió del 

latfn patres y que significa padre. El término se volvió 

extensivo a parentela 9 pues en ahos venideros los senado-

r•s surgfan de un mismo conjunto de familias que 9 al 

trar el poder 9 for~aron la aristocracia. Eran el Un1co grupo 

que podta ost~ntar cargos religioso&. Los patricios eran los 
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d~scendientes de los primeros clanes que se asentaron en Ro-

Junto a los patricios encontraban los clientes~ que 

personas libres unidas a l•c familias patricias por vfn

culos de fidelidad a cambio de protección por parte de ellas-

Los inm1Qrante5 posteriores y sus descendiente, modestos 

camp•sinoa y trabajadore5 manuales, •ran considerados plebe

yos. o Qente coma.ln. Aunque este grupo era el mayoritario no 

tRnfa influencia en el gobierno. 

La familia era la base de la Gociedad romana. En sus 

arfgenes estaba formada por un conjunto de per5onas que ten!-

los mismos antepasados paternos y por ello se organizaba 

torno a la autoridad patriarcal. La herencia. del nombre y 

de los bienes eran transmitidos por linea paterna. Los lazos 

de parent:e&co vol.lides eran los que se derivab.:1n del padre. 

Asf por ejemplo dos hijos de l.a misma madre. pero de dii'ermn-

te padre no eran hermanos. El hogar de la familia era consi

derado como un santuario con un altar y un fuego sagrado• en 

donde se adoraba • los dioses domésticos través de cult:os. 

ritos y ceremonias. El sacerdote de esta religión fami-

liar era el paterfamilias padre de familia. El objet:ivo 

principal de los ritas dom~sticos perpetuar el culto a 

los antepasados y garantizar la descendencia a través d~l 

matrimonio. para mantener vigente die.ha tradiciOn. La fam1l1a 

estaba integrada por el padre. la madre. los hijos. tfos. 

abuelos, sobrinos. asf por esclavos~ clientes y sir-
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vientes ... 

El pater~amitias tenla un poder ilimitado sobre toda su 

"f.amilia,. podfa vender incluso matar cualqui-era de 

miembros, sin tener que responder por ésto ante nadie.· El hi-

Jo continuaba bajo la autoridad paterna aun cuando se hubiera 

casado u obtenido las mayores magistraturas ... La patria potes-

tad conclula sdlo por la muerte del progenitor o en el caso 

de la •m•ncipacJdn o r•pudia del hiJoz 

••• El •conteci•i•nto jurtdico que hace de un ho•bre 
••no un pater no es, pues, el naci•iento de un hijo, si
no Ja •Uer:¡:e;-de su propio pa-ter. a par'tir de lo cual de
Ja 111 de ser un hiJo. 2 

La gens era una antigua. institución que agrupaba a va.-

ria.a "familias patricias que reconocfan a un mismo antepasado 

a quien le tributAban culta. Contaban can una tumba comUn pa-

r• el entierro de sus muertos- Cuando morfa un patarfamilias 

sin descendientes ni parientes masculinos, su herencia 

partla entre los miembro• de g~- Se considaraba ilegal 

litigar en contra de hombres que pertenecieran a la misma 

qens. Cada Q'!!!.,!! tenia un jefe al cual estaban sometidos todos 

sus miembros lo religioso, jurfdico y militar. La organi-

z•cidn da la g~ no era una asociación de familias, sino que 

era la familia misma. Por lo general los patricios usaban 

tres nombres: el propio llamado praenomen; el de la ~· n-2= 

!!!!!.!:! y el de la familia, cognomen. Ejemplo Cayo Julio César. 3 

La mcnarquta sufrió cambios cuando la ciudad fue someti-

da por los etruscos. ~a dinastfa Tarquina, de origen etrusco, 
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dominó el gobierno- Durante las primeros años de <su régimen. 

Roma se vio influenciada por la cultura etrusca. 

El ~ltimo rey Tarquina, conocido el sobranombre de 

""el Soberbio .. • goberno de déspota y cruel• por lo que 

'º" poderosos, convirtieron en enemigos y pro-

pici•ron su c•fda- Este rey fue desterrado en el año 509 a.c. 

lo que t:~rminO l• •on•rquta. Ningi.ln otro QCJbernante vol

vió • llevar •1 tftula d• r•y• al cual s• asoci6 siempre •l 

d• tirano. 

Con la e~pulsión del rey inició la transición a la 

Repl.lbl ic.a,. durante la cu.al se crearon insti tucione,_ tales co

las magistraturas y los comicios. La principal magtstratu

fue el consulado,. cuya ~unción esencial era militar,. 

que también tenfan •tr1buciones poltt1cas. El poder del 

consulado est•ba dividido dos funcionarios denominados 

cOnsules. nmbos podfan vetar las mutuas des1cicnes. en caso 

da des•cuerdo. Los cdnsul•s eran ele91dos cad• •ñc. Estas me

dida tenfan el propósito de limitar el poder de les qobernan

tes .. 

Cabe se"alar que la institución más importante del go

bierno era el Senado, el cual tenfa el poder y el control en 

sus manos. De este oroanismo dependfan la mayor parte de las 

medidas de orden económico, por ejemplo el manejo del 

tesoro del estado, y de orden polltico 9 como el nombramiento 

de dictadores temporales en caso de que Roma se encontrara en 

pel i9ro .. 
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Roma 1'ue gobern•da por la aristocracia durante el 1nicio 

d• l• Rep~blica, sólo los miembros de las 1'amili•s patricias 

podf•n aspirar a los C•rQos públicos. Los •ristócratas, por 

su nacimiento y poder econdmico, dominaban la soc~edad y la 

dirigtan tanto en l• gu•rra comQ 

tanto patricios como plebeyos eran ciud•dano• romanos consti-

tut.an grupos sociales muy distintos. En los repartos de tie

rras, producto d•l bottn de guerra, los patricio5 monopoliza-

los mejor•s ter-ranos, mientras qu• los plebeyos tuvi•ron 

qu• con~ormarsa con lo• lotes sobrantes. Los plebeyos no po-

tales- Astmismo su 1'r•gil posición economtca los hi%O vulna-

rabie• da P•rder tierras, incluso hasta podfan ser 

convertido• •n esclavos debido a aus deudas-

Lo• primeros años d• la Rep~blica fueron muy dific1las. 

comdn. Anta l• indifarenci• p•tricia haci• los problemas da 

los pl.tJ•yos, éstos optaron por abandonar Roma para fundar 

otr• ciudad en donde tuvi•r•n m•jores condiciones de vida. La 

•ri•trocr•ci• no podf• permitir l• p•rdida de la mayor P•rte 

d• l• poblacidn. Por ello se vió obligad• a permitir que los 

Pl•beyos tuvi•ran funcionarios propios, elegidos por ellos 

•istM>s, que v•larfan por •u& intereses. Estos representantes 

recibi•ron •l nombr• de tribunos de la plebe, su obligación 

era l• de prot•Q•r •l pueblo. Si el Senado o los cónsules 

para representados, 

oponerse y el dacrato era 

11 



Un• da las m•yores conquistas de los plebeyos ~ue la ley 

C. el Senado aprobó 9 

después de muchas presione•• la publicación de un c6digo gra-

bada en doca t•bl•s de bronce 9 que aunque contenta muchos ar-

tfculos de car~cter arcaico 9 inclula también tendencias pro-

Qre.aistas que limitaban las arbitrariedades de los p.atr1cios. 

La cuarta y quinta tablas 

"f.amili• y la sucesión. 5 Un ejemplo de dicha legislacton 

establece que si al padre vende por tres veces al hijo 9 ést• 

la autoridad paterna. b Este cOdiga 

Nu•st:ros anf;epasados consid•r•b•n necesar.z."o que las •u
J•r~s, aun cuando fu•ran ••yores de •d•d estuvieran, por 
causa d• su li9•r•za, suJet:as t:ut:•la ••• salvo la 
•xc•pción ~nica d• las vlrg•n•s vest:a~es, a las que se 
r•conocl• •r• n•c•s•rio de~ar •n iiberead. 7 

Poco a poco los plebeyos ingresaron a la vida política y 

social romana 9 y el tiempo algunas da las familias ma5 

empezaron a elegir cónsules de origen plebeyo. incluso gr.a-

ci•• a la ley Canuleya. decr&tada en 44~ a. c. permitieron 

las matrimonias entre patricios y gente común. B 

Una de las can5ecuencia• de las prolongadas luchas entre 

patricios y plebeyos fue que éstos ya no se distingui.&ron por 

su origen. sino por su riqueza. Asi pues el término plebe 

reservó para la población pobre da la ciudad 9 en especial al 

peque~o campesina y los Jornaleros. El poder económico 

abrid la posibil1d•d de desempeñar cargo• públicos a los ciu-
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dadanos romanos acaudalados: 

L• nu•v• aris~ocr•ci• d• rango, procedente de las cl•s•:s 
:sup•riores del patriciado y d• l• plebe, co•enz6 a adop
tar el titulo d• nobl•z•-··Y •~:s tarde, •l de.opti•ate:s 
o, dicho de otro •oda, -1os aeJores-. Todo ciudadano 
ro•ano, sin distinción de or-1:9en,, · podLa ll•g•r a ser 
noble, si con:segula alcanzar Ja •agis~ra~ura :supr•••- 9 

qula. ocupo •u lug•r. 

••rvil en Ra.a. En •u• inicias la -.clavitud ewtuvo formada 

por ciud•dano• romano• qu• hablan p•rdido su lib•rtad debido 

a sus deudas, ••f par prisioneros da gu•rra. A través de 

•l ::S2b a.c., 

limitó • axtranj•ros que ~ueran prisioneros da guarra. de pi-

.. clavos nacidos en cautiverio. 

por los pleb•yos ricos no beneficiaron al pequeho campesino. 

quien an su reducida parcel• y • través de muchos sacr1~ic1os 
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de tiempos de la Repó-

blica continuó si•ndo de tipo patriarcal. E1 paterfamilias 

la madre ma.terfam~-

~. a pesar da c•r&cer de derechos juridicos religiosos 

sobre su familia 9 estaba rodeada de respeto. frecuentemente 

influia en el marido y loG hijos Y• por lo tanto 9 en las 

decisiones familiares .. Las matronas 

auster:idad 9 por 

sentido d• responsabilidad o gravitas 9 por su obediencia a la 

autorid•d o pi•t••• y por la ••varidad hacia si misma o se

~· 10 

Hacia el siglo IV a .. C .. 9 por la época en que la decaden-

los dedicaron a luchar 

D•spu•• doblegaron a loa diferentes pueblos de la pantnsula 

Gr•cia 9 que comprendfa •1 sur del territorio que hoy 
0

conoce-

mas con el nombre da Italia. 

R0tna •• establaciO asl como sólida potencia del Medite-

rr6n•o y por allo despertó la envidia y al temor de Cartago 9 

ciudad da oriQan ~anicio qu~ controlaba 9 dasde el norte de 

int•rpuso a los intereses de Roma y se inició un con~1icto 

entra ambos estados qua duró del siglo III al siglo II a. c •• 
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Hubo tres Guerras P~nicas. Después de serie de 

tortas y derrotas alternadas Roma venció Car-tago y se 

convirtio en la m~xima potencia d•l Maditarraneo Occidental: 

La desap•ricidn de C~rtago co•o potencia •conó•ica deja
b• a Ro•a, y en g•neral a Jos -itali•nos-, directa•en~e 
en pr•s•nci:a del •Undo ori·enta.l.; era co•o si una panta
.l.l• protectora, la qu• .,.or•aba el co••rcio cartagin•s, 
se hubiera desv•n•cido en .,.oraa repentina ... .l.l 

inicio 

~•c•donia. Roma quedó cautivada por la cultura hel9nica desda 

gunos mito• griego•. 

Roma y se instalaron en 

las casas patricias como tutores de la juventud. La conviven-

cia con lo• •ruditos llevó qua loa patricios adquirieran 

nueva cultura. 12 Esto did pie un caMbio en su concap-

•ntiguas y rfQidas costumbr•s. qua 

p•ul.atinamante 9 

h•lenfsticcs y oriant•le•- La autoridad ilimitada del~

..!!!!: sobre su ~amiliA ~U• poco a poca reducida y con ello cam

bió l• estructura y virtud•s ~undamentalas de l• misma. La 

antiou• austeridad romana did paso al oriental ousto por lo 

lujoso. 

C•b• ••ñalar qu• no toda la sociedad patricia admiraba 
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la cultura griega y que algunos ciudadanos poderosos rechaza

ban la influencia helénica. como Marco Porcio Caton. de quien 

dice Plutarco llegó a a~irmar "que los arruina-

rtan la República cuando por todas partes se introdu~esen las 

letras griegas ... 13- Esta oposicidn fracaso y los elementos 

Qrie9os fueron cada vez mas abundantes .. 

Por otra parte, Roma logró imponer control en la 

Oriental del ~editerr~n•o 

lo que le hab1a cost•do someter la Occidental. Roma 

constituyo, con estas conquistas y an&Kiones, en la principal 

potencia del MediterrAneo.. Sus costas asi territorios 

romanos, •liados da Roma y, caso contrario, le tenfan al 

suficiente respeto para no interferir con sus planes hegemó

nicos .. 

Roma tuvo que pagar un alto precio al convertirse en la 

potencia del Mediterráneo, pues aunque llega.ron enarmes ri-

quez.as a capital, los cambios soc1ales provocados por las 

continuas y largas guerras dañaron la estabilidad interna de 

l.a Rep~bl ica. 

La enorme riqueza que se concentro en Roma no bene~ic10 

por igual a todos ciudadanos. Los generales, senador-es, 

•dministradores y ~uncionarios se enriquecieron e invirtie,.on 

en la compra de propiedades que poco a poco crecieron y ~or

lati~undio• a costa de los pequeños pr-opietar1os, que 

se convirtieron en un lastre para la soc1edad al arruinarse 

por las constantes y lejanas guerras que los h1cieron abando-
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por mucho tiempo sus tierras. que fueron devastadas por 

las c•rt•ginesas o por los mismos romanos- L• llegada a Roma 

d• grand•s cantidades de esclavos parte del botfn de 

guerra o procad•ntes de los mercados contribuyó a e•peora~ la 

sttuacidn d•l p•quaRo agricultor que no. podta competir con 

las cuadrillas de •sclavos que trabajaban hasta el agota-

lo que incrementaron l• producción de los lati-

De ••t• man•ra la• ciudada• y •n aspecial Roma se vieron 

inundada• de •x-ca1npesinos y da soldados qu• volvian a su pa

tria sin ningdn bien. y qu• bu•caban trabajo• el cual rara 

vez 90cantraban. Y• que •n el comercio y en la ~abricaciOn 

artesanal loa esclavos y lo• libertos ocupaban casi todos los 

pu••toa. A•i la ciudad •• vid r•pleta d• g•nta pobre y desem

ple•d• a 1• que s• lla.-6 proletariado. dicho vocablo proviene 

d• la palabr• proles, •• decir per•onas que sólo tontan hi

ja•. 

No obstante. los proletarios al sar ciudadanos conserva

ban ct•rto pod•r, ya que a pesar de su pobreza podf•n votar. 

Pronto les palfticos 9 astutos inescrupulosos. advirtieron 

que a&os votas podfan 

•obarn•r • la g•nta. Esta maniobra. que proveed el enriqueci

miento de una Minorfa polftica y la ruina da la República. 

~u• conocida como ••pan y circo" y en realidad ofrecfa alimen

tos Y espect4culos gratuitos a cambio de votos. La imprudente 
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politica trajo gran corrupción y serie de crisis inter-

nas, que a la larga dabilitarlan a la República. 

En el siglo 11 a.c. alguno& nobles emprendieron una se

rie de reformas ante la evidencia de una decadencia econOm1-

Entre los dirigentes de este movim1ento estaban los her-

Graco, quienes propusieron una serie de leyes que tra

taban de acabar con lo& lati~undios, favorectan a la plebe 

urbana y a los itálicos sin ciudadanía romana, en detrimento 

de la aristocracia senatorial. Ambos hermanos resultaron 

muertos. Tiberio fue asesinado en el 133 y Cayo se suicid6 

el 121 a.c. para evitar caer en manos de enemigos. Con 

desaparición se evaporaron las esperanzas de reformas al sis-

tema republicano, que quiz~s. le hubieran dado muchos años 

m~s de vida politica éste. El fracago de los Graco consol1-

dó el predominio del partido de los optimates y a9ud1zO la 

división entre ricos y pobres• situación que llevo a la RepU

blica a una serie de guerras civiles que culminaron con la 

creación del Principado. 

Los hermanos Graco fundaron al partido popular que agru

paba a algunos nobles de ideas democráticas. al orden ecues

tre. cuyo orfgen s& ramontaba a un grupo de jóvenes plebeyos 

ricos que propio caballo servfan al ejército. Desde 

mediados del siglo lit a.c.. los eguites comenzaron formar 

una clase social nueva que se encargaba del comercio y de los 

asuntos financieros romanos. Asimismo. el partido popular 

también aglutinaba pequeños comerciantes. a dueños dr. ta-

lleres artesanales y al proletariado. 
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Las luchas civiles continuaron dirigidas por caud1llo5 

Cayo Mario 9 J•~e del partido popular y Lucio Cornelio 

Sila, defensor del orden senatatorial- Ambos hombres se en

~rentaron en luchas que revelaron el grado de oposición de 

las ideas e intereses da los distintos grupos- Los dos perso

najes ocuparon el poder en repetidas ocasiones hasta que Ma-

rio murió el Bb a-C. Sila se nombró dictador e instauró 

•eria de reformas polfticas y soci~les para fortalecer el 

poder del Senado. Después cuando creyó concluida su tarea 

retiro, enf•rmO y murió en •l 79 a.c. Cabe señalar que a pa

de lo• propósitos da Sila fueron robustecer al partido da 

los gptimat•• en realidad contribuyó 

instituciones republicanas, porque 

prestigio del poder individual. 

la decadencia de las 

dictadura ~ortaleció el 

Los probl•mas sociales continuaron y se acentuaron las 

di~erancias sociales- Las desigualdades económicas aumenta

ron. el lati~undismo se acrecentó y l• polaridad entre rico• 

y pobra• •e hizo mas ~rande- Era avidante que el sistema r•

publ icano resultaba inadecuado para gobernar los vastos domi

nio& romanos. La crisis tambi6n man1~estO en las antigua• 

costumbres y valores ~•miliares republicanos. El respeto a1 

pater~amilia• disminuyó. El matrimonia. antiguo pilar de la 

~amilia romana era visto cada m&s ligereza. Los di-

vorcios aumentaron. La veneración h•cia el culto ~amiliar 

perdió ~uerza. Tener h1Jos dejó de prioridad para los 

ro~anos- La mujer contó con mayores libertades 

de su dota. aunque ello siempre redundó en 

el mane~o 

bene~icio 

porque de alguna manera se volvió mas vulnerable al repudio. 
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Se empezó a considerar como valido el parentesco generado por 

las mujeres, gracias al cual la herencia femenina comenzó a 

tenerse en cuenta. El afAn de lujo era cada ve2 mayor. La 

rrupción aumentó y los valoras de frugalidad y severidad 

uno mif:;mo que habian ayudado a l.os a conformar su ci-

vilización perdieron vigor y dieron paso a la ambición del 

6xito personal. Fue el triunfo de la individualidad en detri

mento de la colectividad. 

A la muerte de Sila Aparecieran nuevos caudillos que 

buscaron el poder. Esta nueva generación da pollticos abolie-

ron las reformas aristocr4ticas de Sila instauraron en el 

60 a.c. una •lianza llamada Triunvirato, que dominó al Senado 

y a Roma. Esta coalición estaba ~armada por Julio César 9 Mar

co Licinio Craso y Cneo Pompayo- A la muerte de Craso en una 

campaha militar contra los partos 9 el 53 a.c. al Triunvi

rato se disolvió y Julio Cé~ar y Pompeyo se enfrentaron 9 puos 

ambos ambicionaron gobernar individualmente Roma. Tras una 

•erie de luchas Julio CéGar derrotó a Pompeyo. Un consejero 

de Tolomeo 9 rey de Egipto mandó asesinar a Pompeyo para agra

dar a COsar. 

Julio Cé~ar llegó a al gobornanto único de Roma. 

Concentrd an &u persona lo$ mAs importantes poderes centra

les9 apoyado por su numeroso e3ército. Se le nombró cónsul y 

dictador vita1icio 9 impcrator 

tribuno y sumo sacerdote. 

je~e del ejército 9 censor 9 

César realizó muchas re~ormas 1~ do modificar el 
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c.a.lenda.rio, tr.a';d de r--emediar l.a pobreza de la plebe a través 

de un programa en el cual trasladaba los menesterosos a 

tr.a.baJar al campo, extendió el derecho de ciudadanla. a. a.lgu-

nas provincias. Sin embargo. aunque benefició a muchos. se 

atrajo la enemistad de algunos sectores que vetan en riesgo 

poder y •• resistfan • la transformación de la RepUblica. 

En al a.Ro 44 a.e en lo• Idus de Marzo un grupo compuesto por 

simpatizantes republic•nos, y supuestos amigos asesino a Cé-

sar. Kovaliov nos dice •l respecto: 

Cl •rror que costó • C~sar la vida se d•bi6, tal vez, no 
tanto • sus situaci6n histórica co•o a su car~cter. Ho 
sabL• det•nerse a •itad d• ca•ino y llevaba todo hasta 
•l fin. L• pareci6 que la coronación de su obr• serLa un 
•onarquLa pura, a ia •anera de las helenlsticas. Pero 
Ro•• adn no estaba ••dura para es~e tipo de gobierno. La 
soci•d•d ro•ana quer~a una ~or•a v•l•da de dictadura. 
C~sar quiso ir •4s ali~, y por eso •urió. i4 

La muerte de César dovolviO la vida a la República 

creyeron sus asesinos. Fue 9 de hecho 9 parte del proceso 

qua culminar!~ en el Principado. 

Los lugartenientes de César 9 Marco Antonio y Marco Emi-

lio Lépido se unieron y formaron un segundo Triunvirato con 

al Joven heredara y •obrino de César 9 Cayo Octaviano. Para 

consolidar su poder aniquilaron a sus enemigos 9 dominaron al 

Senado y daspuós se repartieron el mundo romano. Anton10 

quedó con Oriente 9 Octaviano tomo el mando de Occidente y Lé-

pido obtuvo algunos dominios de Africa. La alianza so deshizo 

cuando Lépido fue despojado por Octaviano de su autoridad al 

saber que planeaba traicionarlo. 
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Con la disolución del Triunvirato Marco Antonio y Octa-

viano se encontraron frente frente. Ambos sabian que ara 

necesario definir quién era el hereder"o de César. La batalla 

final tuvo lugar en Accio. en el m~r Jónico en el año 31 a.c. 

La victoria correspondió • Octaviano. con lo que se c:onv1rt10 

al soberano absoluto de Roma. 

El proceso que condujo a la desaparición de la Repdblic:a 

tivo. Las QUerras civiles iniciadas el asesinato de los 

hermancis Graco terminaron en forma definitiva. 

Dctavi•no concentró •n •u persona todo el poder. Ocupó 

simult~neamante las m~s altas magistratur~~. pero cabe seña-

lar que la lección de los~ de marzo del año 44 a. C. lo 

llevó a manifestar tendencias mon4rquica~, y a dar a 

su imperio la aparienci• de una nueva Rep~blica. 

En el •~o 27 •·c .. Octaviano renunció a sus poder~s de 

triunviro y anuncio l• "restauraciOn de la RepUblica••. El he-

redero de César oculto con.estos hecho~ la esencia monárquica 

de su poder. Sin embargo. era imposible que Octaviano volvie-

ciudadano 1nas: 

••• Sus servicios, sus victorias, lo hablan elevado por 
•nci•a d• los de•~s ho•bres. hasta el punto de que no se 
se los podla ••di"r con la •i":;aa vara .... y era preci· saaen
te esa posicidn excepcional lo que s• trataba de expre
sar eon un eltulo, eon un noabre nuevo ••• ~ua entonces 
cuando Munacio Pl•neo propuso el no•bre de Augusto. El 
Yocablo no •ra nuevo en la Lengua: lo ap.Licaban ordina 
ria•ent~ • lugares u objetos consagrados, designados por 
los •ugures ••• 35 
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Con nuevo apelativo Augusto asumió su misión que sig-

nificaba el principio de una nueva era, el inicio de un nuevo 

convenio con los dioses de Roma y la renovación de su ~unda

cidn. 
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LA FAMILIA PATRICIA AL INICIO DEL PRlNCIPAOO 

Para res~aurar el oraen del g1gan~esco 1mper10 después 

de la anarquia provocada por las guerras c1v1les 9 Augusto se 

val 10 de una 

rel1g1osas y soC1a1es a traves de las cuales organizo GU 90-

b1erno. En este capitulo analizaremos sus reformas sociales 

La cr1s1s d• valores Tamil1ares praaente al Tinal1zar la 

RepUbl1ca continuo ~l 1n1c10 del Pr1nc1pado. La d1nastia de 

Augusto ~ue un modelo representativo del e><1stente 

las estructuras Tam1l1are~ de epoca. Cace señalar. sin 

umbargo 9 que los prov1nc1anos mantenian una conducta 

11cenc1osa y m~s austera que la de los cap1tal1nos. J 

Augusto. consciente oe la decadencia moral de su tiempo. 

quiso devolver a Roma sus •ntiguaa costumbreu y virtude~- Pa-

ra ello se val10 de una de reformas a través de las 

cuales intento controlar la caotica conducta de mucno$ patri

c1os y el oesmombram1ento oc la Tamilia. Su principal obJeti

vo cons1stio en restaurar lo& valora• Tam111ares. b~se y 

tructura de la soc1cdad romana oe antaño• a traves de l~ 

novacion de los antiguos principios. 

üesoo la epoca monarquica nasta el momento en que Roma 

entro en contacto con otras culturas que 1nTJuenciaron y mo-

01Ticaron a socieoaa, el matrimonio nabia sido considerado 
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monio 'fue mucho más relación se:cual o a-fec:tiva. Se 

trataba de 

enlace 

deber c:ivic:o- El orooOsito más imoortante del 

la oroc:reac:iOn cara perpetuar el c:ulto 'familiar y 

evitar su extinción- El celibato constitula una 9rave falta 

•"'eli9io~a y civil a.si como una desgracia para la familia .. ya 

que ponla en peligro la continuidad de ia misma y la tran

quilidad de los anteoasados. Sólo los ciudadanos romanos te-

nian la ~ac:ultad de contraer matrimonio. Los esclavos vivie-

ron hasta el siglo III de nuestra una cierta promis-

cuidad se:cual.,. con eicc:epc:i6n de un oeaueño grupo privilegiado 

que pod~a aspirar a una relación estable. con una concubina.,. 

siempre y cuando contaran con la completa aorobac:iOn de sus 

Para oue se llevara a cabo el matrimonio era necesario 

que los contrayentes hubieran alcanzado la pubertad. 

condiciones. 1'isiol0Qicas aptas para la reproduc:ciOn .. También 

era indisoensable el con$entim1ento del oaterfamilias o tu-

ter. Al inicio de la Repóblica 9 la opinión de los ~uturos 

PO'l&OS 

peri o 

era tomada en cuenta. Sin embargo ya durante el I:m

volviO com~n que los novios se negaran a efectuar el 

enlace si·demostraban que el futuro cOnyuga era moralmente 

indi,gno. 2 

El matrimonio podia ser precedido por los esponsales o 

ot·omes.a. de fu.turas nupc1as 9 que constituian un compromiso 

solemne y rel19ioso entre las familia~. Para este evento no 

necesitaba la presencia fisica de los oromctidos. La edad 

de los comorometidos no estaba bien definida .. Los comoromi-
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sos se pod1an prorrogar por varios años. S1 no llevaban a 

cabo se podia multar al que haoia ~altado a la palabra en 

favor oal per3ua1caao. ~a ley impedia que los Tuturos espo

sos test1T1caran uno en contra de otr"o,. un ni.Jo no podia 

con la promet1aa oe su padre. ni eJ. padre la oe! 

hiJo. Para celebrar el compromiso 

neral. una comida fam1l1ar. en la cual J.os prometidos i.nter-

cambiaban anillos que podian hierro y que 

nian valor s1mbOl1co. Se ~irmaba un contrato matrimonial 

y en él se estipulaba el 

Mucnos amigos oe 

de la cote que aporta.ria ia 

contrayentes estaban presentes 

en los esponsales y Tungtan como testigos del comprom1so .. 

Ex1stian varios tipos ae matr1mon10. El ma~ antiguo era 

el cgofarreat10, cuyo origen se remont.3. a la monarquia o al 

1n1c:10 de la Repuolic:a. Se reali2aba a través 

sa s19u10 real1zando el hogar. poro c:on la presencia oel 

sacerdote de Jup1ter y del pontif1c:e md:<1mo. Este tipo 

lac:e fue privativo de los patric:1os. Se uso poco al 

del lmper10 debido a lo d11'1c:il que resu.ltaba Cli~olverlo. Por 

ello. La ar1stoc:rac:1a empe20 rempla=arlo por Termas menos 

solemnes. en las cuales el divorcio ~e obtenia Tac:ilmente. 3 

Otro de los tipos de matr1mon10 era el c:o~mptio~ de c:a

rac:ter civil. posiblemente "f'ue sO.lo privativo oe los plcoe

yos. Consist1a en la compra De un~ mu3er por parte de 

r1do. El pretendiente paga.ca al. p-=-.ter o tutor :&.a 

cantidad monetaria prevJ..-"lmente establecida. La transacción, 
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con el tiempo, conv1rt10 

Terma de.en~ace pleoeyo.Tue el que Se DasaD~ en la co-

hab1tac1ón in1nterrump1da ae pare.Ja aurante un año_.,. al. 

tEfrm1no del c·ual. &e le reconocia como matr1mon10· legal.. En 

esta.union sa aplico al razonamiento usaao para los Dianas 

mueo1es, que podian aaqu1r1rse meaiante su uso 1n1nterrump1do 

por un lapso anual. ~A ~inalas de la RepUbl1ca el matr1mon10 

cine many se conv1rtio an la modaliaaa mas común. Fue ut1l1-

zado por patricios y plebeyos. En dicna unión la mu.J&r cont1-

nuaba ca.Jo el control de su ~amil1a paterna y ooedecia a su 

padre o pariente masculino m~s cercano. Es 1na1scut1Dla que 

l1Dertao a la mu.Jer pues &u pa-

dre o tutor no v1vta ella y su marido tenia un poder muy 

l 1m1 ta.do seor-e su persona. 

Desde la cr-1s1s la República los romanos ya no cre1an 

tanta vehemenc1a 

la neces1dad de dar herederos la familia. El tramite 

constituyó molesta obl19ac1ón. Este podia ser comodaments 

s.ustituido las fac1l1dades que brincaban las uniones 

esclavos, dentro d& las 

cuales se encontraban las ventaJaS de un matrimonio 

responsab1l1dades- A su vez 9 la libertad obten1oa por las 

Jeres al d1sm1nu1r ia autoridad del pater hi:o que mucnas ae 

ellas pref1r1eran no casarse para tener que soportar en-

frentam1entos y hum1llac1ones que JU1c10 ya no eran 

obl1gator-ias. Su propósito de 1ndependenc1a, sin emoargo, en-

centró opos1ci6n en el opuesto. De hecho, el carActer 

patriarcal de la sociedad siempre predominó. La mu,Jer romana 



alcanzo una pos1c10n social y 3uria1ca 19ual1tar1a a 1• 

de su contraparte masculina. 

La antigua matrona remana. e3emplo de sever1aaa. fruQa

lidad y fidelidad. habta pasado de moaa. aunque cabe señalar 

que ésto no constituyo una regla absoluta. 7 En su lugar el 

hedonismo su•tituyó las antiguas virtudes. La mu3er patricia 

romana de la dinastta Julio-Claudia no encontraba interesante 

los embarazos, pues éstos cambiaban si l.ueta, y por un 

tiempo, su festivo modo de vida. Por este motivo la natal1aaa 

disminuyo dramat1c•mente entre las fam1l1as patricias. No hay 

que olvidar, •demAs, que numerosos hombres murieron Durante 

las guerras civiles y ello influyo también a acentuar el pro

Dlem~ demografico. 

Augusto. alarmado anto la d2soluc10n de las costumbres. 

decreto la Lex Julia de mar1tand1s ord1n1bus, que castigaba 

la solteria y Ja ~alta de hijos. En su primera etapa presen-

taba un carActar muy Todos Jos hombrea entre los 

ve1nt1c1nco y los sosenta a~os debtan casados. ast como 

las muJeres comprendidas entre los veinte y cincuenta años. 

Los solteros qu~ 1n~r1ngian esta Ley 

privaciOn del derecho a heredar. As1m1smo. somet 1a a. la 

mU-1C!r célibe a un impuesto y se con~1scab·a parta de la heren

cia de las personas &1n h1JOS. La sanción era temporal• y ce

sab.=t. en el momento en que el 1nd1v1d1.10 contra.ta matr1mon10. 

La rigidez de la Ley Julia provoco ~ucrte opos1c10n entre el 

patr1c1ado• por lo que Augusto 

cierta medida. El resultado ~ue la Lex Pap1a Poppaea, que am-
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pl1aba ol tiempo de que disponía la persona v1uoa o 01vorc1a-

da para contra.ar nuevas·nupc1a.s. De la misma manera se pre-

miaba a las pa~res por el nac1m1ento de cada h1Jo. meaiante 

venta,Jas de c:arr""era, ya que 

m1 l 1.::• para .tos puostos pllb l ices, y a las madres de tres vas-

ta.gas los liberaba de la tutela masculina y rec1bian mayor 

libertad en la posesión de bienes 0- La polit1ca deme-

gr~~ica da Augusto d1ó poco resultado. Los motivos ~ueron di-

pero es indudable que el uso habitual de ant1cancept1-

9 y ~recuentes abortos provocados, contribuyeron en gran 

mod1da fracaso. No pudo impedir, oe necho, la 

tuidau por nuevas ~amil1as de origen prov1nc1ano. 

El f'rinceps también luchó contra el d1vorc10., que nab.ia 

llegado a ten&r una frecuencia escandalosa entre loG patri-

cios. 10 Cabe señalar~ sin emb.argo. que dÚn Augusto gozaDa 

de los banefic1os de la disoluc10n del vinculo ya que él mis-

divorcio tres y casó~ finalmente. con una 

divorciada.: 

Si•ndo ~aolescente estuvo desposado con .J.a hZJa ao P. 
ServeJio ls~uricor pero tras su prz•era reconczlzacion 
con Antonio ••• se uni·o con Ja cuñada ae Antonio_. C.J.a.u
dza ••• disgusta.do enseguida suegra repudió a 
CJaudia ••• casó poco despues con Escribonia ••• pero ~epa.
rose ta•bien de ella ••• contraJo enseguida •acri•onzo con 
Livia DrusiJJar la que habJa a.rrcDaCado a su •arzdo Ti
berio Herónr de quien es~aba encinta. ii 

Entre los contempor~n~os Augusto e! divorcio era, 

desde el punto de vista 3urtd1co~ sencillo y cOmodo. Para 

romper el matr1mon10 bastab.a con hacer un simple aviso veroal 
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o escrito que podta &er en~regaao por un mensa3ero o con el 

abandono del dom1cil10 conyugal. Segun Arcaa10 ael Castillo 

su obra Historia de ~oma 12 7 con la real1zac1on ae un nue

matr1mon10 se anulaba el anterior sin que esto resultara 

delito de bigamia; para otros autores. como Grimal 7 la biga-

mia si ex1stia y su practica era catalogada como inmoral 13. 

En los primeros tiempos los divorcios eran poco fre

cuentes. El matr1mon10 se consideraba como un vinculo estable 

y permanente. Lo& motivos que aun entonces conauc1an al a1-

vorc10 debieron ser muy graves. ~a ester1l1aad 7 el aau1ter10 7 

el que la mu3er bebiera vino 7 asi como como el hocno de 1nge-

abort1vo sin la autor1zac1on ael mar1do 7 eran caus3s 

v~l1das para la disoluciOn de un matrimonio. 

Los primaras divorcios se debieron pr1nc1palmente a pro-

blemas de procreación,. y al un deb~r rel1g1oso y civil 

tener descendencia,. era necesario acabar con una un1on poco 

fructt~era. Cuando la mu.Jer resultaba estéril,. era,. pat·~ el 

marido,. mas 

sarso con otra mu.Jer fértil. Cuando el hombre era el incapa

citado entonces debia. ser sustituido en la re.lacion conyugal 

por pariente masculino mas cercano. El h230 nacido oc 

cha uniOn consideraba engendrado por el marido y pool.a as.1 

continuar el culto ~am1l1ar. 14 

En los ortgene$ do Roma resultaba i111pen~c"lble que una mu-

3er decidiera divorciarse,. era al hombre a quien correspondta 

la dec1sion. A ~ines de la República~ sin embarqo,. con la 
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apar1c:1on del. matr1"mon10 sine manu, la mu,Jer tuvo tamb1en esa 

opcion .. · 

El derecho romano facilitó los d1vorc1os de matr1mon1os 

rea.l,zados bajo l.oti regimenes de _rn._~get10 o usus, pero a11'i.-

cultO en extremo el llevado 

queria una ceremonia religiosa llamada d1f1'arreat10 9 pues so-

lo la religión podia disolver el vinculo establecido por ella 

Una vez realizado el d1vorc10 los ni.Jos permanec:tan 

invariablemente con su padre. La madre no tenia n1ngUn dere

cno sobre sus descendientes. A lo m~s que poc11a aspirar 

tener con ellos una relación afectuosa e 1nforma1. 

El esfuerzo de Augusto para combatir los c11vorc1os sin 

fundamento fue vano. ya que la alta sociedad romana cont1nu6 

con ellos sin ninguna muestra de arrepentimiento. El mismo 

Augusto no ~ue congruente con intento. pues aaemas da rom-

per repetidamente sus propios enlaces. obligo a divorciarse 

miembros de su ~am1l1a 9 en basa a su conveniencia personal 

• .la du.l estado., importar 105 intereses ae los indiv1-

duos. Uno de estos numerosos casos ~ue el de su hi30 adóptivo 

Tiberio., quien ~ue obligado a divorciarse de su e5posa para 

casarse con Julia., la hi3a del Princcps- ~iberio nunca se re-

cupcró emoc1ona!mcnte de d1vorc10. No nos debe resultar 

eKtraña la conducta 11cenc1osa y el poco respeto de muchos 

patricios hacia el matrimonio., ya qu~ eran obligados a 

se y divorciarse segun las conveniencias y amoic1ancs do sus 
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paores o tutores. 

Asi pues el historiador Jerome Carcop1no en su libro~ 

v1da cotidiana en ~oma en e1 apogeo del imperio. co1nc1de en 

que Augusto veta al divorcio un instrumento útil para 

finiquitar uniones poco fructt~eran para sustituirlas lo mas 

rap1do posible por enlacas mas provechosos y ~ecundos. Augus-

to prohibiO el rompimiento de los compromisos matrimoniales. 

porque comprendiO que de éstos valían las personas que no 

deGeaban casarse, 

nunca se llevaban 

través de falsas promesas de bodao que 

cabo. El Princeps regularizó el d1vorc10; 

admitiO como valido para realizarlo la voluntad de uno oe los 

cOnyuge6 y oeterm1nO que ese deseo de anular al enlace Tuera 

eMpresado ante siete testigos por medio.de un mensaJe. Permi

tió a la muJer d~vorciada recuperar la mayor parte de su do-

te. No obstante, una porción de ésta no seria regre~ada y se 

utilizaria como indemnización por los despilf~rros, hurtos y 

mala conducta que la eGposa pudo haber observado durante el 

tiempo de convivencia ma~rimonial. Con est39 mcdida5 Augusto 

trataba de proteger las dotes de las muJeres, para que s1-

QUier~n siendo un atractivo anzuelo para fu~uros pretendien

tes. El trasfondo de esta legiGlación era continuar con 13 

politica demogrA~ica tan importante p~ra Augusto. 

Es evidente que para muchos patricios de la dina~tia 

Julio-Claudia el matrimonio y el divorcio no resultaoan asun

tos dignos de seriedad. Séneca a~irmaba qu~ algunas rom3nas 

segün el nümero de matrimonios que habian tenido. 15 Sin 
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emo~rgo, esto no const1tuyo regl~ general, ew16tian al 

mismo tiempo patricios qua respetaban el vinculo matrimonial~ 

que adm1rnbün la estabilidad conyugal, y que reprooaoan el 

concubinato y lo c~li'f'icaban un asunto prop_io ae 

Cl..&:lVO& .. 16 

Hasta el momento de la de valores en Roma, los 

adulterios masculinos 'f'ueron vistos como algo natural den~ro 

de una sociedad en la cual sus miembros se casaban el 1'1n 

&Kclusivo de producir descendientes.. Durante tiempo las 

mu~eres soportaron &1tuac10n callad~mente .. Sin emoargo 

hacia 1'1nes del periodo republicano la mu~er se cons1aer6 con 

igual derecho de buscar fuera del matr1mon10 la sat1s~acc10n 

necesidades .. Ante el peligro de la d1solucion Del ma-

tr1mon10 por el aumento de relaciones extramaritales. que no 

prcducian hijos legitimes. Augusto hizo una serie de r"li!'"'fcrmas 

encaminadas a evitar el desmembramiento do la "familia. y a 

erradicar las relajadas costumbres de su tiempo. La Ley Julia 

contra el adulterio Lex Julia de adulter1is coercendis. 

instituyó procedimiento legal mediante el cual el aou1te-

ria 'femenino 17• se convirtió 

solo en unD. afrenta "familiar de poca inipartancia. debido a l.a. 

cr1s1s de los antiguos valores. E~ta Ley düba al paore de 

muJer casada el derecho a matar hiJa Junto con su amante 

si lo~ encontraba en pleno adulterio. De Ja misma 

cónyuge a'fendidc podia liquidar al amante mu3er. t:n 

realidad dicha ley tenia 11m1~~c1onen~ ya que cons1dcrao3 

obl19atorio que antes de aplicarse consultara a un grupo 

de parientes. que 'formaban un tribunal "familiar. el cual ra-



tiT1caba o rechazaba la dec1s10n del padre o mar100. 51 la 

familia no perseguia a la mu~er culpable 9 el delito poala »er 

denunciado por cualquier ciudadano mayor de ve1nt1c1nco aRos. 

S1 el marido perdonaba 

ella9 la denuncia ya no tenla lugar. Las mu~eres cuipables 

también podian ser castigadas con el exilio y la con~1scac16n 

de sus bienes. Además 9 no podtan contraer nuevas nupcias. 10 

La hija de Augusto 9 Jul1a 9 puso en ridtculo la legisla

ción de su padre a trAvés de una vida promiscua. por lo que 

el Pr1nceps se vió obligado exiliarla a una desolada 1~la-

Murió d1ec1se1s años después haber regreGado a Roma. 

Tiempo después 9 la nieta del emperador 9 tambien llamada Ju

l1a9 fue desterrada como nu madre y por la misma razon- Nunca 

se le permitió retot""nar su hogar. 19 El omperaaor proni

bió• 1nclus1ve. que la sepultaran lado en el mausoleo 

familiar. A pesar de los esfuerzos de Augusto para acabar con 

el adulterio. éste continuó y fue una práct1c~ comün entre 

los patricios de la dinastia Julio-Claudia. 

El adulterio se habia considerado 

extraño incapaz d~ dcsr-mpeñar el 

papel del hijo en la religión domG-stica. ya qu~ la primera 

regla del culto que éste fuera transmitido 

hi~o. De hecho. la palabra para designar a los ba~tardos es. 

en latin. spur1us. que 519nif1ca falso o bastardo. Ast. estos 

descendientes ilegitimes destruin.n a. la familia" pues repre

sentaban un terrible engaño a. los diese~ ~am1l1~r~s. Los oas-

35 



tardos aontro ae la soc1eaaa romana no pua1eron part1c1par 

social ni poltticamento dentro de la ar1stoc:::rac1a romana. 

Es muy probable que esta creenc1a sobre el adulterio ya 

'fuora c:::onv1nc:::ente duranto el gobierno de Augusto. Sin em-

bargo, el emperador trato mea~anta su lucha contra la 1nT1ae-

11dad de rescatar la moralidad perdida de sus contempor~neos, 

aunque cabe seAalar que Sueton10 le ad~ua1c:::a al Princ:::eps 

innumerables aaulterios al esc:::r1b1r su biograTia: 

Nadie, ni sus propios a•..zgos, niega que co•et..zera •uchO$ 
adulterios, y ún..zcaaente procuran excusarle., diciendo 
que no era tanto por pasiDn, sino por poJ.Jtica y con ob
jeto de enterarse, por aedio de las •u~eres de los $e
eretos de sus adversarios. 20 

Segün Maschin~ en su obra El principado de Augusto~ el 

emperador no fue coherente con reformas. Asi~ su iaea 

renovación moral era un deseo surgido entre cierto sector de 

la aristocracia capitalina y prov1nc1al, del cual Augusto 

aprop16 para aumentar popula.r1daa y autor1aacs sobre 

el la. 21 

de sus conquistas. Aflutan la capital riquezas y los más 

preciados art1culos de las prov1nc1as conquista.das y ese los 

lugares más le~a.nos- En sus tiendas y mercados se pocsian 

centrar los más fascinantes y exOticos proauctos ael mundo 

ant19uo. Por sus carreteras y costas le llegaba todo lo 

producido y cultivado por el hombre de la época.. Los pa.tri-

roma.nos no fueron la tentac10n ao cs1s~rutar 

esta vasta riqueza., por lo que la trad1c1onal Tru9a.l1aad y 
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sobriedad cayeron en desuso, lo que d1ó paso a un 1ncre1ble 

luje. 

Sin embargo, la nobleza provinciana ~ue siempre mas aus-

tera que contraparte cap1tal1na. Augusto, a lo largo de 

vida, caracterizó por moderación y sencillez. Paso 

1nfanc1a en una modesta villa en V&lletr1, a pesar de que 

padre era un magistrado de alto rango. Livia, la última 

conyuge de Augusto, vivió su niñez en una granJa, leJos del 

luJo, a pesar de pertenecer a la dist1ngu1da ~amil1a Claudia. 

Ello llevó a un esfuerzo deliberado del Pr1nceps para promo

ver que los romanos de la capital imitaran la sobr1oaaa pro

v1nc1•na. El y GU esposa dieron el eJemplo al v1v1r sin 

tentación modesta. Augusto, adem~s, vestid 

ropa poco pretenciosa y elaborada por su propia ~amilia. 22 

Sin ambargo su campaña fracaso ya quo los patricio~ de la ca

pital romana no perdieron su gusto por el lu30 y las e~tra

vagancias9 a pesar de las reformas del emperador. 

Augusto tuvo 9 asimismo 9 especial cuidado en la v1gilan

del comportamiento m~ral de les ~enadores 9 a quienes e:ci-

gió conducta digna dol cargo. Los prohibió por e3emplo 9 a 

dichos funcionarios y a sus descendientes 9 pre~~ntarsc en los 

escenarios como actores. 23 

En general las reforma~ da Auousto fraca~aron ya que la 

decadencia social era muy pronunciada. De necho 9 tenta 

origen en una ~uerte crisis. en la cuaJ los antiguos valores 

y virtudes ya satisfactan al patricio romano ael 1nic10 
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del Imperio: Las medidas tomadas por el Princeps no fueron 

stificientemcnte efectivas para impedir el desgaste mor•l- No 

obstante existiO a la par sector del patr1c1aoo cuya 

conducta fue conservadora, y que para enfrentar la oecaoencJa 

de los valorc-s tradicionales buscó .en e-1 estoicismo y en al-

gunas religiones orientales respuestas a su dilema moral-

Las reformas sociales de Augusto fueron continuadas au-

res adlllteras y se promovió la natalidad. 24 Suetonio, sin 

embargo, afirma que Tiberio se transformo en un ser disoluto, 

a quien poco importaba la moralidad romana. Su sucesor, Cayo, 

•9~or conocido como Caltgula, también se mostro a favor d& la 

moderación y severidad al principio de su reinado. 25 Tiempo 

después parece ser que perdió la razón a causa de en"l'er-

medad por lo que se conv1rt1ó un depravado que 1ncurr10 &n 

todos los y aberraciones tales como obligar a las mu-

jeres patricias a pros~1tu1rse en un lupanar: 

Establec~6 un lupanar en su prop~o palacio; construye
rOnse qab~netes y Jos a•ueblaron se9ón la dignidad d~J 
sitio; y los ocupaban constante•ente •UJeres casadas e 
hiJas de fa•~l~a 1 y los no•enclatores iban a las pLazas 
pc)bLicas y a los alrededores de Los te•plos, inv.itan4o 
al piacer a los Jovenes y a Lo$ ancianos. 26 

El siguiente emperador, Claudia mostró un car~cter 

valente en relaciOn a las re~ormas morales- Censuro par un 

lado el celibato, las adulterios y la falta de hi3os~ pero 

por el otro casó seis veces, la última de ella~ con su so-

brina~ por lo que comet10 incesto. Por último, Neron comcn%O 

su reinado con muestras de piedad filial al hacer magnificas 
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Tunerales a su padre adoptivo, Claudia ... Sin emoargo 9 su vida 

se caracter1~6 por un n~mero de atrocidades e inmoralidades 

entre las que destacan el asesinato de una de sus esposas 

cuando encontraba enc1nta 9 ast el de pro-

p1a madre ... 27 

Respecto a las obras de Sueton10 y de Tacita sobre la 

dinastia Julio-Claudia importante reflexionar que ambos 

historiadores evocaban la época republicana un pasaao 

1dtl1co9 por lo que c•b• suponer que sintieron rencor hacia 

los emperadores que habJan puesto fin a la República y tal 

e>;ageraron un tanto cuanto 

biogra"fias. 

Desde épocas remotas hasta las d1nastia Jul10-Claua1a se 

consideraban hi~os leglt1mos sólo los nacidos dentro del 

matr1mon10. El pater"fam1l1as, como dueño absoluto dP ia fa

milia no estaba obligado n1 moral n1 .Juridicamente a aceptar 

a todos sus hi,Jos. Asi el c1uda.dano romano na.eta en realidad 

para 'familia el momento 

hJ...JD suyo. La criatura 

que su padre lo reconocia 

acogida por su progenitor era 

abandonada o expuesta ante la puerta de nu...QQ!!!~ o casa. Tam-

bien podta llevada a un basurero p~blico. donda podta sar 

que algu1en la recogiera. generalmente con el 'fin do explotar 

al bebé como esclavo prost1tuirlo. En algunos casos e~tos 

infantes abandonados corrtan con suerte y eran aceptados como 

hi,Jos .. Cuando el paterno encontraba en el hogar durante 

reconoc:1miento o rechazo. El repudio de los rec:ien nac::a.aos 
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era una practica muy comdn 9 constituia una forma ae 1nfant1-

c1d10 legal en Roma, tanto dentro d&l patr1c1aoo como en-c~~e 

los plebeyos- Los n1ños deTormes eran, por lo general, eli-

minados. El abandono del bebé era a~gunas veces fin~1ao, solo 

encan1nado a ~at1sfacer de forma la autoridad paterna, pues 

de antemano la madre habf.a hecho arreglos para que alguien lo 

adoptara, criara o educara. Entre los patricios la oec1s1on 

de no reconocer a un hi~o podia ser consecuencia del deseo de 

mod1f1car el testamento o incluso de la sospecha o certeza 

de que el bebé fuera bastardo. De hecho el reconoc1m1ento pa-

terno al nac1m1ento de los hi3os no era una garantia def1n1-

tiva para los mismos, pues el pater~am11as se reservaba el 

derecho de desconocerlos o incluso venderlos como esclavos., 

aun cuando fueran ya adultos, llegaban a incurrir en una 

grave falta. 28 

Hacia finos de la República la emancipac10n del h1JD 

cambio por completo da sentido. De~ó de ser un terrible 

tigo que implicaba la expulsion del culto domestico y la. per-

dida del derecho a heredar, y conv1rt10 t:>ene"fic10 

que permitia cierta indeperfdancia económica que? no alter.aba 

los vinculas ~amiliares: 

....... E.J h.i.Jo e•anci·pado era capaz de a.;Jquir.ir y de aa•i
nistrar bienes sin quedar por eJLo borrado de Ja suce
s.i.dn paterna ... En tanto que La e•ancipación tuvo caracter 
de cast.i.go, Jos Jefes de fa~ilia repu9naron e•plearJa, 
cuando ella se convirt.id para 1.~s hiJ05 en una ven~aJa 
que en cierto •odo perjudicaba a Jos padres, estos co
•enzaron a pract.i.car.Ja corriente.ente. 29 

La ex:t1nc1Ón de la "f.am1l1a y de su culto., coma y~-:1; se na. 

menc1onado. constituia una grave desgracia y deshonra, por 
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ello la adopcion era el último recurso cuando un matr1mon10 

no lograba tener hi.JDS o de muerte de éstos- ~a aaop-

c10n tuvo gran importancia dentro del patriciado romano- AL 

in1c10 del Imperio fue especialmente valiosa ante La escasa 

natalidad que amena~aba 

Es necesario recordar que no bastaba con tener aescendenc1a. 

s1no que ésta debia 

culto y la misma ~amil1a continuaran. Por otro laao. aceptar 

un hi.Jo era también una da adqu1r1r el~ soc1al 

necesario para ser candidato a l.os honores pll.blicos o a las 

L~ adopción regulaba las carreras de los patr1c1os. y 

muchas veces. al 1QUal que el matr1mon10. obedecia a la amo1-

ciOn mas que al amor: 

••• un suegro que aprecia yerno la dufercncia de 
que da pruebas con respecto a él. lo adopta cuando Dste, 
una vez hu~r~•no, entra en poses~On ae una nerencia: he 
aqul a.1 :6uegro convertid" en dueño de e;;;t:a herencia. 
puesto que ha puesto a su yerno baJo su potest:ad. a tJ
tuJo de hiJo- En contrapartida, ayudar~ a esce hiJo 
adoptivo a hacer una excelente carrera en el SPn~do. 30 

Desde el -final de 1a. Repó.bl1ca se:: recurrió a l.3 adopc:1on 

para proc:urarsa un po1itico. E1 caso mas ~amoso es el 

de Julio César qua adopto Octav10. Esta forma de? suc:e~10n 

fue la predominante en la dinastta Julio-Claudia. Cuando se 

adoptaba un hi30 era nec:esa.1·10 1n1c:1~rlo en e1 culto domost1-

co de su nueva -fam1l1a. El adoptado tenia que renunc1ar a su 

podia pertenecer a dos 

el nuevo vinculo lo sustituta. La adopc:10n era un asunto ne-
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tamente masculina. Las mu~eres no podtan llevarla a caoo por

que 3urfdicamonte eran consideradas como menores ce eaaa. 

Desde el punto de vista legal el adoptado salia de su 

fam1l1a or1~1nal y por ello perdta sus aerechos ae suces10n

De su nueva familia adqu1rta el nombre y la part1c1pac1on en 

la herencia. En un pr1nc1p10 el derecho a nereaar era priva

tivo de los hombres. De hecho~ el único parentesco valido era 

el masculino. al que los romanos llamaoan a9nac10n. Esta 

tumbre cambio paulatinamente y empezo a cons1aerar 

legitimo el parentesco ~emen1no co9nac1on. lo que las 

mu~eres empezaron a tener derecho a la herencia. 

El pater tenia completa libertad al testar y. s1 asi lo 

deseaba, podfa desheredar- a sus -fam1l1are5,. aunque a veces 

podi• conseguir que los tr1bunales anularan el testamento. En 

cualquier caso sOJo podfa desheredar a la fam1l1a en tres 

cuartas partes. 31 

~a lectura públ1ca del testamento de un patr1c:10 

~rec:uentem&nte todo ac:ontec:1m1ento. A través ae ella 

so pod1a insultar 

habfa despreciado 

alabar postmortem a aquellos a quienes 

amado vida. EJc1st ia la costumbre de 

dejar herederos sust1tutos, que soto rec:1bian cuando los he

redero~ pr1nc1pale5 renunciabün a la sucP-s10n. A veces a tra-

ves de los testamentos adulabü al emperaoor en turno e 

incluso se le legaba una parte de la herencia. En otras se 1~ 

insultaba o s1mplemente se le ignoraba. 

----~-----------· 
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El antiguo derecho romano protegfa a travós de la tutela 

las mujeres y a los n1ños 9 quienes aun siendo libres no te-

ntan la capacidad de cuidarse si mismos. El encar9aoo de 

brindar dicha protección era el pater 9 pero si éste moria 9 

su testamento designaba a otra persona para que lo sust1tu-

yera. Un niño huGrfano quedaba ba30 el cuidado de un tutor 

hasta que cumplfa catorce años 9 momento en que se convertia 

legalmente en independiente. En el caso de las mu3eres el tu

tela3e nunca terminaba. A la muerte de su padre o esposo 9 

siempre debian contar con tutor que velara por ellas. La 

forma de tutela m~G antigua corresponafa al pariente masculi

no m4s cercano de la huérfana o v1uaa. A veces la tutela po-

dia pasar a su propio hijo al pariente m~s cercano ae su 

marido muerto. 

Hac:ia +ines de la. Repl.lblic:a la tutela sobre J.a~ mu.Jeres 

debilito c:on lo que tuv1eron mas 11bertad .. Augusto 

de la tutela a las patr1c1as que tuv1eran tres h1.JOS. El 

perador Claud10 libero a todas las mu.Jeres do la moJ.o$ta 

91lanc1a de los parientes paternos- Caoe mencionar, sin 

baargo 9 que la tutela de las mu3cres por parte de sus padres 

y maridos perduro, aún desprovista de fuerza. 

Las caracteristicas de la familia patricia dur·ante la 

dinastia Julio-Claudia son muy diferentes a las del inicio do 

la fiep~blica. Corresponden a las de sociedad cJ.as1sta y 

opulenta a la que ya sat1sfactan la 1deoJ.091a ni la 

forma de vi.da republicanas. Sin embargo, muchos valores Tam1-

l1ares cont1nuaron en esencia hasta el final deJ. Imperio .. 
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LA RELlGlON V LA FAMILIA 

Como ya hemos visto una de las estrategias mas importan-

tes del gobierno de Augusto fueron reformas tendientes a 

rescatar Jos valores morales. A través de ellas. e~ Pr1nceps 

busco el renacimiento del antiguo espiritu romano. Para lo-

ararla trató de revivir también las antiguas tradiciones 

ligiosas de Roma y sobre todo de restituir las mas maiorum o 

costumbre~ de los antepasados. que giraban en torno a la re-

ligiOn privada o ~amiliar. Muchas de ellas imponian la prac-

tica de virtudes como el valor 9 la castidad. la observancia 

de los cultos y la obediencia a los padres. 

La antigua familia romana creta que sus antepasados al 

morir se convertlan ~D...~ o espiritus protectoras. La 

muerte no separaba ~ los vivos de los muertas. pues a peGar 

da ella~ la familia era indisoluble• ya que la desaparición 

de alguno de los miembros interrumpla relac.iOn que 

continuaba a.lln en el mas allá. Se 'formaba asl una fuerte de-

pendencia entre los vivos y los muertos. Los ya fallecido~ 

nece&itaban a &us descendientes para descansar en paz. pues 

éstos tenlan la re~ponsabilid~d de o~recerlos a los primeros 

comida~ f~nebre5. ya que éstas constitulan los ónicoG place-

que pcdtan disfrutar nucv~ condición. A cambio de 

las ofrendas los muertos prote9lan campas. suG casas y 

les proporcionaban fertilidad y prosperidad: 

••• Cada ~a•ili~ debla perpatuarse s1eapre. Lo~ •uertos 
necesitaban que su descendenc1a no se extinguiese- En la 
tu•ba donde •oraban no existla otro •otivo de inquietud 
que éste. Su ~nico pensaDiento. coao su interC3 ~nico, 
era que nunca faltase un hombre de su sangre para llevar 
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Adem~s dQ los banquetes privados que cada ~am1l1a brin

daba a sus muertos, el estado dedicaba del 13 al 21 de ~ebre

~ovena llamada Parentalia. Dur•nte ésta se llevaban 

ofrendas de leche, miel y flores a las tumbas. Los templos da 

1• ciudad permanec1an cerrados y los pensamientos de Jos 

manos se centraban los ya fallecidos. El 22 de ~ebrero 

hogar un banquote para sus muet'tos. 

y sa reservaban algunos lugares para los di~untos, quienes se 

suponfa preced1an el banquete sagrado ,unto a sus parientes 

Los antiguos estaban convencidos que los 

muertos en el mas a11~. conservaban los sentimientos y neco

s1dadeG que habtan experimentado durante su v1aa turr~n~l, 

por lo que intentaron satisfacer sus necos1aaaes con ~angre 

de vtc:t1mas, producto de los sacr1"f1c1os .. De esta 

Juegos de 9la.diadore&, originarios de Etruria., servtan 

1n1c1oa en los ritos funerarios esto fin .. Cor1 el tiempo 

ésta practica perdió algo de 

t;ió en una atracción de la que le>$ romano!:i c1ia"f1'uta.ron en 

gran medida .. 

El compromiso con los muC?rto~:;; no tratc'\ba sólo dP. compla-

a los ya desaparecido~, sino más bien la demostración 

de que ellos y todo lo que repreGentaban vivta. y mantenta la 

corpora.cion viva y 

eterna que fundamentaba a koma .. 
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Los romanes pensaban que al muorto que carac~a de tumba 

ten1a dando reposar. y por ello era •&p~ritu errant• 

que atormentaba a los vivos. les mandaba en~ermedades. ~alas 

cosecha~ y esterilidad los Jóvenes matrimonios._Adem&s no 

sólo b~staba con enterrar •l •uerto. También era indi•p.-nsa-

ble realizar ritos tradicionalca y pronunciar deter•inadac 

oraciono~ para qu• el di~unto descansara en paz. Suatonio no• 

habla al respecto da Callgulas 

Su cad~v•r fu• ll•v•do en s•cr•to a los jardines L••i•
nos, lo cha•uscaron •n una pira i•provis&d•, y lo ente
rraron lue90 cubri•ndole con un poco de c•sp•d- n•s •d•
Jante sus h•r•anas, vueltas d•l destierro, Jo hici•ron 
exhu•ar, Jo qu••aron y l• dieron ••pultura • sus c•ni
z.as. S• .as•gur.a que hasta •st.a •pocQ ap~r•cieron f•ntas••s .a ios guardi•s d• .aqueilos j•rdJnos, y por i. noche, 
en la e.asa donde l• asosinaron r•sonaban •Sp•ntosos 
ruidos- 2 

No todas las almas do los muertas eran amigabl••• aun 

cuando sus 1'amillares cumplleran tod..::.u &UQ ob1.ig•C1ones 

para con ellDG. ~as lemure• espectros malGvolos qu• da-

Raban y atormentaban a los vivos. Con el objeta de alejar1oa 

levantaba de~calzo a 1a madi.a nacha 

rrla- su hogar y lanzaba. puñado~ do habas negra~ hacia .atr.ar.u .a 

la vez qua pedl.a los e9plrltus mallQno• qua 

.abandoncran su casa. Despuó& do una purlflc~clDn con agua 

grad~ golpeaba una placa de bronce y arden~bn otras 

los lemures que dejaran morada. Con es~~ ritual al 

patcr~amilias creta apaciguür a lo~ espiritus chocarreros. 3 

La~ almas de las criminales y de las persona5 mu~rtas 

trAoicamC?nto eran llamadas ""larvas .. ,. y también molestaban a 
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los vivos produciéndoles trastorno& mentales. Estos 

contrarrestaban a través de exorcismos praeticadoG por l• 

misma familia, o con ayuda de un hechicero, que por medio de 

con~uros y pócimas trataba de curar al anfarmo- 4 

Todo hogar romano tenfa un altar, •n el cual debla habar 

sialftPr• un fuego ~c•ndido. El pater. sacerdote de todos los 

cultos familiar•• tenia la obligación s•Qrada de Mantener al 

pulaba que el fuego d•bfa •antaner•• •iompre puro, o soa que 

ninguna ca•• sucia podfa echarse a sus llamas, a~t como debfa 

•vitarse quu un acto ilfcito fuera cometido an su presencia. 

El fuego ara considerado dios bi&nechor y protector. 

Por •llo se le ofrendaban flores, frutas, incien~o y vino. Se 

l• pedfa • cambio salud, rtqu~z~ y felicidad para J~ familia. 

Sa cree qu& el culto al fuego sagrado ea muy antiguo,y que • 

familia G& agrupó alrededor del fuego en busca do protección. 

La ll•ma simbolizó • la diosa Ve~ta, daidad del hOQar d& la 

nactdn. 

~1 fuego de la ciudad era ualvaguard•do por la~ vtrg~n@s 

vestales, quieneG lo cuidaban y conservaban. La~ sac~rdoti-

sas eran seleccionadas entre las familias patric1as. Para 

iniciar su novici•do se le~ vestía de blanco y se leG corta-

ba el caballo. Su servicio durabü trc1nta año~. Eran las 

dnicas mujeres que podfan diGponor con plana indopcndonc1a de 

sus bienes. El respeto que s~ lQS demostraba era muy grande, 
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si encontraban en la calle con algUn cónsul, éste les da-

ba el paso .. Asimismo si coincidian con un criminal que 

conducido a hU ejecucción 9 éste era perdonado; pero también 

se loo ~Mig1a un~ completa dedicación. Si el fuego apa-

gaba• o si~~ mancillaba por faltar las doncellas a voto 

de castidad, la ciudad vela amenazada de perder el favor 

de los dioses, y para calmar su furia necesario ente-

Algunos •limen-

tos. As1 se les castigaba sin que nadie tocAra sus sagradas 

personas .. 

La crisis de valores al inicio del Principado se mani-

fe•tó también en el aspecto religioso .. Suatonio escribiO como 

durante la época do Augusto, las familias patricia& dejaron 

da considerar un honor el tener una hija dedicada al sacerdo-

cio vestAl. El emperador, con~ciente de la importancia de 

mantener este símbolo del estado romano, reconstruyó al tem-

plo redonda da Vesta y aumantó los privili9iog a l•s vesta-

l••= 

Habi~ndo faJJ•cido una de 4stas se trataba de re•pia
zari•, y co•D •uchos ciudadanos solicitasen •l f•vor d• 
no so•eter sus hiJas a los riesgos d~l sorteo, diJo él 
que si alguna hiJa suya hubiese llagado a la edad reque
ridD l• hubiase ofrecido espont~neaoente. S 

La familia romana también rendía culto a los.penates o 

dioses protectores del aprovisionamiento alimranticio del ha-

gar~ast como de las reservas de la ~amili~- Eran deidades que 

salvaguardaban el sostén de lo~ miembros de la ~amilia. Al 

inicici de todas las comidas el pater lc5 hacia un~ ofrenda, 

mientras la ~amilia observaba rcspetuo~o silencio. Los 
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penatas ~uaron representados por dos estatuas de jóvenes 

sentados. Al igual que el culto al fuego. los penates se 

convirtieron en objeto de culto practicado en todos los 

dominio• romanos.. En el templo de Vesta se encontraba la 

despensa dal estado romano• con lo que se consagró de forma 

oficial el respeto a este culto. 

Otro• dioses familiares eran las lares 9 que según Grimal 

de origen etrusco 6 y cuidaban del hogar.. Tambión 

vinculaban las ritos de transición el nacimiento. el 

matrimonio y la muerte. Después del fallecimiento de algün 

miembro de la familia. se acostumbraba inmolar un carnero • 

estos diosas para purificar a las familiare5. Eran represen-

tados por medio de paque~as estatuas o pinturas murales. bajo 

la figura de adolescentes con de la abundancia en 

la mana .. La familia les ofrec1a culto y ofrenda~ .. Los~ 

protegl.a.n las en1praoaas familiares .. Sus pequeña!:> capillas 113-

madas.Iornriym~ ~e encontraban 

lo& cruceros de los caminos y 

los atrios de las c~sas. &n 

los limites de las tierras 

cultivadas¡ sus altareu so adornaban con florcu. También el 

estado romano oficializó este culto .. Augusto dividiO la ciu-

dad de Roma en catorce regiones. y ósta~ a su vez en barrios. 

cada uno de los cuales contaba con un altar destinado al cul-

to do los~-

Por su parte. el 9en1us repre~entO un princ1pio de ~e

cundidad vinculado al paterfamilia~ que aseguraba la perpe

tuidad da las generaciones. Acompañaba al pater en la vida y 

en la muerte .. La principal fiesta del 9en1us era el cumplea-
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ñoe del RAtor. El lecho nupcial estaba consagraao al genius. 

Augusto, consciente de la ~uerza e importancia de LO& 

of1cializara el culto da 

su gen1u~, por lo que ol Princeps se convirtió en el paterfa

mi l ias dQ todos lo• romanos, con lo que se inic10 su proceso 

de deificación. Da e9te ~odo el emperador reivinaicaDa las 

fuerzas divinas que sastentan a la familia para legrar a tra

vés de ellas el equilibrio y estabilidad da su imperio. 

Del mismo modo que los paterfamilias tentan 

las materfamilias tenlan para protección a Juno Lucana, 

diosa de la femenino, del matrimonio y del parto- El pr1mero 

da marzo •• celebraba la fi••ta do las Hatronaliae. Durante 

ésta las madres sublan a la colina de Juno Lucina. en donde 

realizaban un ritual 

cargaban de preparar banquete para la familia, •n el que 

ee agasajaba la mater, y se le daban innumerables regalos. 

Entre las elementog etruscos que influyeron en la reli-

gión fam1liar romana estaban, ya hemos mencionado, los 

juegos glad1atorio& y los ~- Sin embargo, l~ ruligiOn 

etrusca heredó a Roma también el arte de la lectura de la5 

entrañas da los animales, la adivinación d~l vuelo de las 

aven, ~a representación antropomórfica de los dioses. los 

legios sacerdotales, el calendario y ciertas divinidades y 

ritos que •e integraron al culto romano~ 

Los cultos domésticos romanos se mantuvieron inmutables 
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lo l&~QO de los siglos. A los ~ sa la o~recta el fuego; 

los genius, el vino y a los penates, los perfumes. 

La religión ro•ana fua pragmática pues estaba al servi

cio de los individuos y del Estado. Su contenido moral 

relevante, no sa creia que los dioGes intervinieran los 

asuntos humanos para •vitar vicios o crfmenes. Lo importante 

eran los ritos escrupulosamente realizados para obtener el 

beneficio da las d•id•des. Es muy probable que para los roma

nos de la dinastfa Julio-Claudia los ritualeG ya no corran-

craencia~, pero no por ello dejaron d~ raali-

zarlow con toda fidelidad. debido al tradicionnlismo ritual 

qua los caracterizo a lo largo do toda su historia y por en

cima de todas sus crisis y mutaciones. 

Entra los principale~ ritos familiares uo encontraba ul 

correspondiente a1 nacimiento- Como ya hemos mencionado el 

ciudadano romano nacta realidad para su familia el me-

mento en que su padre lo reconocla- A través de 

simbólico lo~ ni~os y niñas rucien alumbrados aran depos1ta-

dos a los·pios de progenitor. éste lo levantaba en sus 

brazos en señal de Aceptación- 7 Ocho o nu~ve dlas dc5pués 

~e reunta la familia para festejar. se realizuba un sacrifi-

cio de purificación y al miembro era prebontado a los 

dioses domóGticos- Frente a un grupo de familiares y testigos 

se le imponia un nombre. y despuós se celebraba una comida. A 

partir de esta fecha el bobO so integraba completamente a la 

religión familiar. 
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Cuando se adoptaba a un niña ara necesario iniciarlo 

la reliQiOn doméstica de sus parientes. Para ello 

realizaba una ceremonia sagrada que parece ser era muy simi-

lar • la acostumbrada par~ al nacimiento do un hijo. B 

El paso de l• infancia a la edad adulta viril se llevaba 

rito el templo de Júpiter Cap1tol1-

no, en el cual el jóven dejaba 

pezar a usar la toga blanca al iQual que los otros adultos. 

Los patricio• rico• celebraban con Qran fastuosidad este ri

to, al qu• acostumbraban invitar a familiares y •migas .. Veci-

del lugar también eran convidados u obsequiados con dinc-

En al caso do la mujer, ésta de.Jaba su niñéz la vispera 

de boda al consagrar a los ~de &u padre los juguetes 

de in1'a.ncia. .. Además se quitaba. la ropa bordada de rujo ca-

r~cterfstica de su in~ancia y se dormla con la t~nica recta y 

blanca, misma que volveria a usar durante la celebración ma-

trimonial. Dicha prenda era considerada da buena suerte. 10 

Durante la época do la dinastla Julio-Claudia lo mas co-

mdn era el enlace civil~ pero adn so celebraba el matrimonio 

religioso entre algunas familias patricias- De hecho, dentro 

de ellas se olegtan a los sacerdote~ del astado, qu1en~s de

bian ser hombres casados, bajo el rito religioso e hi30G do 

matrimonios de este tipo. 

La elección de la fecha del enlace deb~a hacerse con 
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mucho cuidado,. con el objeto de ev1tar los dtas de malos au-

gur1os. En l.n mañana del dta de la boda,. la novia era peinada 

con seis trenzaG. Se cubrfa la cabeza con un largo velo color 

naranja,. que dobta ser transparente. Este tocado er_a cons1de-

rado de buen~ fortuna,. pues lo usaba la esposa del sacerdote 

do Jdpiter,. mujer que no podta 

Un cinturón ceñfa su t•lle,. anudado forma especial; sobre 

tdntca se ponla un •anto o chal qua envolvta la parte ~u-

parior de au cuerpo. Como calzado usaba sandalias anaran~a-

das. A completaba su arreglo con una corona de ~lores y 

algdn collar y brazalet•s da oro. 11 

La boda era celebr•ba por el Qran ponttfice y por el sa-

cerdote o 'flaman de Jllpiter. Los novios 

dos taburotes y compart~•n pastel da trigo mientras lo& 

sacerdotes te&timonioban su unión. Después iniciaba 

importante c~l~bración quo dur•ba hasta l• noche. Al termi-

n•r, l• novia era conducida la casa del marido acompaRada 

por músicos y amigos. A lo largo del camino se ragalab•n nue-

a los niñea como stmbolo da ~ertilidad. La desposada 

cargada para pasar el umbral. Una vez en el interior, al 

rido le entreg.ob.:t una •ntorcha encendi.da y una vasij• llena 

de agua, importantes stmbolos parG mantener la •rmonta en el 

hogar. Después, la esposa oraba ante sus nuevoe dioses do-

mésticos. 12 

Para disolver el matrimonio religioso era neces~rio otro 

ritual llamado diffarreatio, en el que como ya hemos 

nado la reliQión separaba lo qu~ antes habia unido: 
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••• Los esposos qua querlan separarse co•parec1an por ~l
ti•a vez ante e1 hogar coadn• un sacerdote y a~9unos 
testigos se encontraban presentes. Se o1'rec1a a los es
posos, co•o el d1a de su casa•iento, una tort• de ~lar 
de harina.. Pero, probablereen't:e_,, •n vez de co•parti.rla, 
la recha.?-~ba.Ol. Luego, en lugar de oraciones, pronuncia
ban 1'6rl:"luJ.:w.s -de carác'ter ext1•año, severo, rencoroso, 
csp:::nt:osp .. ; una especie de •e:.ldici6n por lo l¡ue 1a au
jer renunciwba .al culto y a .I.os dioses del •a.rido. 13 

Por otra pD.rte, ya hemos dicho., el culto los 

muerto& fue t~mbién muy importante para 1os romanos, y por 

ello~ los ritos ~unerario• estaban revestidos de gran solem-

nidad. Desde el inicio de la Repóblica la nobleza acostumbro 

a colQar en lAs paredes de las m4scaras de sus 

antepasados. Lo& patricios despedtan •us muertos con ~as-

tuosas c•lebracionns. Practicaban indistintamente los ritos 

~unerarios de inhu~3ción y cremación 9 aun cuando éste Olt1mo 

~ue mAs ~racuonte. 

Después del ~allecimiento 9 el cadáver era lavado y ves-

tido seQ~n l~ dignidad que habla desempeñado en vida. Sa le 

eKponia en un lcchg mortuorio. Llegado el momento se ~armaba 

un cortejo de m~sico~. plañideras qua lloraban y cantaban 

canciones fUncbros exáltando las cualidades del ~allacido 9 

actores con l~s máGcara~ que imitaban a lofi ancestros ilus-

al cadáver 9 al cual 

roEtro dcccubierto. Lo~ muertos m~~ di5tir.~uidos eran condu-

Cido& al Foro 9 en donde el pariente má~ c~rcano del ~inado le 

honraba con una oración f~nebrc. Fin~lmente el cuerpo era 

conducido hasta su tumba pira ~uncraria. DespuéP los fam1-

liares asistian banquete. En caso de habar sido 1ncine-

rado 9 la~ ceniza& depositaban un monumento o tumba en 
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.,arma privada .. 

Augusto tr•tO de restablecer la religión romana a través 

de seria de re.,ormas religiosas el fomentar ciertos 

cultos y construir y ma3orar temploG. Sin embargo. la poltti

ca religiosa del Princeps ignoro las nuevas nacesidades espi

rituale& que desda la crisis de la RepUblica preocupaban a 

los romanos. Por ello, muchos cultos extran~eros fueron reci-

ofrecian llenar el vacio 

que la religión ofici•l y loa Antiguos valores ya no satis

.,•cf•n .. 

Entre to• principales cultos orientalos destaca el de la 

diosa Isis, que llago a Roma hacia el siglo II a .. c .. proce

dente de Egipto. Tenia un ca.r.A.cter inici4tico y mist~rica. o 

sea que durante la iniciación del neó~ito ocurria su muerte 

ritual, después de la cual el iniciado renacia a una nueva 

vida en la misma esencia que la diosa 9 y por ello adqu1ri~ 

inmortalidad. 

Cabe mencionar que Augusto se mostró cCJntrar10 a la pt"'o

sencia deo este culto. Desde su enfrent.iJ.miento -final con M¿:,rco 

Anton~o deEpreció la cultura egipcia 9 por lo que prohih10 lau 

capillas dedicadas a las deidades egipcias en el eP~~~-º 

religioso sagrado en Roma. Sin cmb~rgo 9 el culto no du

Jó de propagarse entre 1os romanos. En especial algunos pa-

tricios ~u~rcn muy devotos la diana Is1s 9 que les prometla 

la inmortalidad. Tiempo después 9 Tiberio. t.o.mb1én contrario a 

las influencias egipcias. 14 aprovechó escclndalo en el 
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que una dama patricia llamada Paulina fue engañada por un ro

mane qua sa hizo pasar par el dios Anubis para tener relacio

nes sexuales con ella. El incidente trascendió e implicó a 

tos sacerdotes de 1s1s. por lo que Tiberio ordeno arro~ar la 

estatua de la dio5a al Tiber. mientras que sus sacerdotes 

fueron perseguidos. 15 

Caltgula. por el contrario. restituyo y dignifico el 

culto egipcio. Adem~s. hizo construir un templo para la diosa 

en el campo Marcio. A pesar de la escasez de fuentes que do

cumant•n •l reinado da Cayo. Arcadio del Castillo en su obra 

Historia d• Roma raflax1ona sobre Caligula y nos dice que de 

hecho el amp•rador quiso transformar el Principado en una mo-

narquta absoluta a la 

porque creció da 

egipcia. tal ve: influenciado 

abuela Antonia. hija de Marco 

Antonio. en un •ntorno permeado de costumbres egipc1as. por 

lo que no resulta •KtraRo la instauración de un culto a su 

p•rsona y a la de sus harmanaG. como al de las esposas-herma

nas da los faraones egipc109. 1b 

Otro culto importante fue el de Cibeles. el cual llego a 

Roma desde las Guerras Pónicas. cuando un oraculo ~1bil1no 

ordeno a los sacerdotes 

gia d•l Asia t1enor. si querian que protegiera a Roma ante la 

1nvasiOn de Anibal. ~a diosa oriental era una deidad org1&s-

la castracion de sus 
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nidad. En su ceremonial se ofrendaba un toro o un carnero por 

lo que debió accesible sólo a las clases pudientes. El 



iniciado era enterrado en un hoyo, encima del cual se colee•-

ba una rejilla y degollaba la victima sacri~icada; ai 

comulgaba con la esencia de 

l.a divinidad. 

Al contrario de Isis 9 sog~n a~irma Joan Bayet en su es-

tudio La reliqión reman.a, la deidad ~ri9ia pareció apropiada 

• AuQusto para cristalizar l•s tendencia& orientales de los 

romanos. Por ello reconstruyo su templo y parm1tiO su culto. 

17 En contraposición a ••tas a~irmaciones 9 Franz Cumont 

dica en •u libro Ori9"t.al Religions in Reman Pa9an1sm, que 

~ue hast.a al QDbierno de Claudia cuando este culto fue pro-

movido. Seg~n este •utor, Claudia lo impulso no por devoción, 

sino para atenuar la popularidad da Isis, que bajo •U prRdc-

cesar, Callgula habia alcanzAdo gran ~ama. 18 

La relAJacidn de laD costumbres produjo una anarquia 

ral que ya no pudo superad.a. los antiguas valorQs 

manos en~acadas al bene~icia de la comunidad. En camb1a las 

religiones oriontaleG dirigidas l~ ~é personal 9 con 

•xcitanteG rito~ y sus promesaG de venturosa inmortalidad 

constituyeron una recompensa di~~cil do igualar. 
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CONCLUS.IONES 

~- antigua moral patr1c1a de las primeras eta.o.as de la 

RepUbl1ca estuvo or1entaaa a subordinar a la persona al 1nte-

rés glot>al de la. c1udadania. El individuo er"'a un eslabón 

cadena, un vinculo entre pasado y ~uturo. A lo largo de 

vida no tenia muchas opciones; la misma soc1edaa patr1c1a 

l• habi• asignado un rol incuestionable el cual tenia qué 

cumplir con una serie de reglas para con familia, su gruoo 

social~ su religión y 

por l• colectividad 

patria. El individuo v1via para y 

dar ~uera de las estructuras sociales y desprotegido del apa

rato leQal. Con&tituia, además, la. pérdida de lo~ dioses y de 

la religión en esta vida y en la del más alla. La ~am1lia ura 

al organismo m~s pequaffo importante en donda el 1nd1v1duo 

podi• y debia desarrollarse-

Al corror &l t1empo, cuando Roma se conv1rt10 en poten

cia y asimiló los territorios y la cultura de otros pueblos, 

las influencias helénica& y helenJsticas modificaron sus 

lores, resaltando el individualismo, en el qur- la persona 

lo m~s importante. 

Al final de la República y al inicio del Principado la 

sociedad sa transformó, el ciudadano ya intereso de 

igual manera en la famil1a, la sociedad.,. la religión 

del estado, o en la patria. Los valores cambiaron definiti

vamente- Fue el triunfo del individualismo en detrimento de 
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la colectividad, de la comunidad. 

Uno de los factores que hizo poderosa a Roma fue •U ca-

pac.ida.d de a!:>imi lar nuevas 1deologias de otras cuJ..turas 

la griego y la etrusca. .. A travC?s de ella.G enr1quE!ciO su pan-

samientu, su arte. religión. su cosmov1siOn .. Sin embargo, 

•quellos elementos que le permitieron alcanzar su m&x1ma 

grandeza, ~ueron lo~ mismos que l• llevaron • cuestionar sus 

antiguas creencias, costumbres y valores ~am1l1ares siendo 

toda ello enjuiciado y modi~icado paulatinamente ~o que debi-

lito su cohesión social interna y llevo a la decaaonc1a 

vor5iblu del 1111perio Romano .. 

Augusto, conscienta del peligro que podia tener este 

cambio Gocial, buscó en la& costumbres y tradiciones de los 

Antepasada~ una 5alución a la crisis du valores de la 

dad. en especial d~ las patricio~. ya qua na toda~ las cla~o& 

sociales estaban obligadas al mismo grado de virtud- Intento 

tambi~n ra~orzar el &entimienta religiosa nacional para crear 

una armadura moral para su Imperio- Asimismo vió en 

taurnción la manara de mantener el poderte patricia y de 

tentar su 9obierna •n uno sociedad fl1Ag organizad~ y ordenada-

En ba5e a este proyecta trató de convertir a Rama gran 

familia en la que él• adem~s de jefe militar y palit1co 9 fun-

gia cama el paterfam1Jias quien se le debia obediencia y 

reapeto absolutas. Los patricios convertian en sus hi30~ 9 

quienes debian incluso la vida misma a su progenitor. 

El proyecto de Augusta na cristalizó completamente por-



que algunas de sus reformas ya no correspondian a su realidad 

social. El Princeps no tuvo clara conciencia de ser el 1n1-

c1ador d& una nueva fase en la historia de Roma. qua requerla 

re&puestas novedosas a los retos sociales del naciente 1mpe-

ria. Otra de las causas del virtual fracaso del proyecto de 

Augusto fue la falta de continuidad en &u programa durante el 

QOb1arno de descendientes y sucesores. Sin embargo. 

obra si logró algunos resultados satisfactorios pues consol1-

dO al Imperio y revitalizó Roma al término de los desOrde-

n•• y destrucciones de las guerras civiles-

Después de realizar esta investigac16n 9 considero que el 

estudio sobre la ~amilia permitió hacer un anAl1s1s de la 

socieda
0

d patricia a.1 i.ni.cio de1 Principado .. Como se puede ob-

servar. la ~amilia romana se modi"ficó irreversiblemente desde 

sus ortgenes hasta el Imperio .. A la transformación económica 

y palttica correspondió la ideoló91ca y social. AGt como 

impo&ible que durante el Imperio Roma volviera a ser una co-

munidad orientada al gobierno da un pequeño territorio. del 

mismo modo la "familia patricia de los primeros años imperia-

les• no podta volver a tener estructuras y valore~ scme.Jantes 

~ los de la RepUblica .. 

Es importante señalar que los romano§ du la época impe-

rial rei.nterpretaron su propio pasado. lo idealizaron. La 

imagen e3empla.r del pueblo romano de sus primor-o~ tiempo~ 

~ue comp1etamente verfdica. S1n embargo. muchos al 

sentirse el pueblo elegido para 5er el parametro de civiliza-

ción y al miti"f1car su historia se es~orzaron por mostrarse 
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diQnos da su destino. Por supuesto que ios e~emplou de co

rrupción y costumbres decadentes no faltaron a lo largo de su 

histor.ia, incluyendo muchos de la d.inastta Ju-

1.io-Claudi~- Ellos, como toda la humanidad, pract.icaron 

multanc-arr.ente la virtud y el vicio; su moral. era muy aiferen

te a la nuestra, y tal vez por ésto a veces nos desconcierta, 

pero por ello debemos de d~3ar de apreciar sus valores, su 

organización y les logre& da esta gran civilización d~ la que 

acmos en oran medida herederos-

64 



BIBLIOGRAFIA 

Aries., Philippe 9 y George Ouby. directores. Historia de la 
y1.da privada. _I_!n.P~!::.J~ __ o__ID_SlQO---Y___iiil'3D.Q!)_~.~H;f_~:Q_!Sl_l._. 
trad. de Francisco Pére: Gut1érrez., Madrid,. ,.aurus., 1992 

Bailey, Cyril., ed •• ~~-~egad~~d~_BQID~~ trad. A. J. Dorta., 
Hadr1d 7 Pegaso,. 1944 

Barrow 9 R. H • ., Los rgmanos, trad. Margarita Villagas de Ro
bles., 2a. ed • ., México, Fondo de Cultura Económica. 1956 
<Breviarios/30>., 

Bayet., Jean., La reljgiOn cgmanª, Historia polit1ca y ps1co
ló9ica, trad. de Miguel Angel Elvira., introducción de 
José Ha. Blazquez, Madrid., Cristiandad., 1984 

Bialostosky., S•ra., Panorama del Derecho Romano., México., 
Universidad Nacional Autónoma de M~:<1co,. 1902 

&oque,. t1ayte Blay,. .. Situación le_g_al de la mu~er romana".,_ en 
Roma, Siete aspectos de la- cultura_-1at-1na,--·aar-ce1ona-;--
Tea.de, 1990 -------- --

Burian, J. y J. Janda, Historia de Roma., Mó:-::ico, carta90, 
1903 

Carcopino, JerOme., La vida cotidinna en Roma en el abogeo ~E~
lmperio, trad. Ricardo A. Caminos.a., -3a. ed., BuE?no~ Ai
res, Hachette., 1984 

Codo~er, Carmen y Carlos Fernández-Corte., Roma y su Imperio, 
Madrid., Orymu., 1991 <Biblioteca Básica-Sor1c Hist01:.. .. 1~·~ --

Coulanc;,es., Fus.tel de, La Ciudad Antigua., trad .. José Manual 
Vi 1 lalaz, estudio preliminar de D.:1.niel Moreno., Sa. ed • ., 
MéN1CO., Porróa, <Sepan Cuantos/101) 

Cumont, Franz., The Oriental Religions in Reman Paganism, 
introducción de Grant Showerman., Nueva Vork., Dover F'u
bl ications Inc • ., 1956 

Diakov, D. y S. Kovalev, directoras, His~oria de Roma. Histo
ria de la Antigüedad., Vol. 111., trad. GuillPrmol:"ledO, 
MeNico., Grijalbo, 1966 <Enlace) 

Duby., Georga y Michelle Perrot., directores,. t-11storia d~ las 
mujeres en Occidente., trad. Marco Aurelio Galmarini, 
Madrid, Taurus Sant1llana., 1993~ Tomo 1 

Duggan. Alfred 9 Los romanos. trad. Ma. Luisa Diez-Canedo., 
México, Joaquin Hortiz., 1966 <Cultura~ B~s1c~s del Mun
do> 

Dupont, Flot•cnce, El ciudadano romano durante la República. 
trad. Amanda Forns de Gioia., Buenos Aires. Vergara.,---rq-q~ 

65 



En9el, Jean-Marie, El Xmper10 Romano,. trad. Jord1 Gar
cia-Jac:as,. Barcelona, D1kos-Tau.,. 1978 

Fer"ro., Federi.co y JorgP- Benavides., De la sab1duri~ _d~. l"os_.ro~ 
manos. t-le;~1c:o., Un1vers1dad NaC:-1Cnai'AU~on-om-a· de Mé:.:1c:o,, 
1989 <Didác:t1c:a,14> 

FriedJ.aerider, L. La sociedad romana• trad. Wences
0

lao Roce&, 
t-léx.ic:u., Fondo de Cultura Ec:onOm1c:a.., 1947 

Grant, Mic:hael, Historia de la Cultura Occidental, trad. 
Angel Guill~Madrid, Guadarrama, 1975 

Grenier., Albert,. El genio romano en la religión, el p~
miento y el arte, trad. Cefer1no Palencia, 2a, ed., Hé
~ic:o, Hispanoamericana, 1961 

Grimal,. Pierre, L• c:ivilizac:iOn romana, trad. Serra Rafols, 
Barcelona, Juventud, 1965 

--------------, Dic:c:i~~o de mitologia 9r1ega y romana. 
trad. Francisco Payarols. prefacio Charles Picard, pro
logo de Pedro Pericay, Barcelona, Paid0s 9 1986 

----~~------ 1 El siglo de Augusto, trad. Ricardo Anaya, 4a. 
ed., Buenos Aires, Universitaria, 1970 

--------------. La vida en la antigua Roma, trad. de Sandra y 
Fernando Sch1umerini, Barcelona, PaidOs 1 1993 <PaidOs 
Studio/95) 

--------------, comp. 1 La formación del Imperio Romano. El 
mundo m~diterráneo en la edad antigua 7 111 9 trad. Igna 
cio Ruiz Alcaln, Marcial Su~re: y Antón Dietrich, Ba ed. 
en español, Mexico, Siglo XXI. 1984 <Historia Universal 
Siglo XXI/7) 

Grimberg 9 Carl, Rom~: monarquia, república e imperio, trad. 
T. Riaño, México. Daimon 9 1983 <Historia Universal Dai
mon,3> 

Guillén, José 1 Vrbs Roma. Vida y costumbres de los romanos. 
La vida privada 1 9 Salamanca, Siguome, 1977 

Guillén, José, Vrbs Roma. Vida y costumbres de los romanos. 
La vida pública 11, Salamanca, Slgueme, 1978 

Hadas, Mases, La Roma Imperial. trad. E. S. Bosh, introduc
ciOn T.Robert y S. Broughton 1 Hé~1co, Ediciones Cultura
les Internacionales, 1903 <T1me-Life) 

Kovaliov, S. 1. 1 Historia de Roma, trad. Marcelo Ravani, 3a. 
ed •• Madrid, Akal, 1979 

Martinez Ascobereta~ Rosa Ma. del Carmen• Los misterios de 
Eleus1s, Tesis de Licenciatura, México~ Un1vers1dad Na
cional Autónoma de México. 1974 

66 



Mas.ch in., N. A.• El principado de _AJ::!.9~~.L trad. Jac1nto Ma
nuel Zulueta., Madrid., Akal,, 1978 

Mommsen., Theodore., Historia de Roma., trad. A. Garcfa Moreno, 
Madrid., Aguila-;::-;-195ó 

----~-----------., El mundo de los césares, trad. Wenceslao 
Roces., México., Fondo de Cultura Económica., 1945 

Petit., Eugéne., Tratado elemental de Derecho Romano,, trad. Jo
sé Ferr.á.ndaz Gonz&lez., prologo de José Ha. Rizzi., Mé:<2-
co,. Epoca., 1977 

Piganiol., André., Historia de Roma., trad. Ricardo Anaya., 2a. 
ed • ., Bu~nos Aires., Universitaria., 1971 

Plutarco., Vidas Paralelas, introducción de Francisco Montes 
de Oca., 5a. ed., México., Porr~a. 1982 CSepan Cuantos,26) 
<biogra~Jas de Cayo Julio Césa., Marco Tulio Cicerón y 
Marco Antonio> 

--------. Vida6 Paralelas, tomo 1 9 trad. Antonio Ranz Roma
nillos9 Buenos Aires. El Ateneo. sin año 
(biogra~ia de Marco Porcio Caton> 

Prieto. A. y N. Marfn 9 Religión 
...B..'2mAn.s2. Madrid• Ak.a l • l 979 

ideologta en el Imper1~ 

Puech. Henri-Charles 9 director. Las religiones antiguas J...!..h 
trad- Alberto Cardfn Garay. 6a. ed •• HéMiCo 9 51910 XX1 9 

1986 <Historia de las Religiones Si9lo XXI,3> 

Rold4n 9 José Ma •• et. al •• Historia de Rom.il.. Tomo Il .. El Im
perio Romano <Siglos I-III>. Madrid 9 Catedr·a. 1989 <H1s
toria Serie Mayor> 

Rose. H. J •• Reli9ion 1n Grcoce and Rome 7 Nunva York, Harpcr 
& Row Publishers 9 1959 

Salles. c .• Los baJOS fondos de la antigüedarl, trad .. co~ar 

Ayra, Buenos Aires, Juan Granica. 1983 

Simon 9 J~mes 9 La antigua Roma, trad. Marta Darber4n 9 México, 
Altea-Taurus 7 1992 

Spinos. J •• et al 9 ~t vivian los romanos, Madrid. Orymu, 
1987 <Biblioteca B~sic:a de la Historia. V1da Cotidiana>, 

Suetonio 7 Los doce césares, introduce ión de Franc: 1sco Montes 
de Oca. 2a.. cd. • Mé>:ico, Porr&:a.a, 1986 (Sepan Cuan
tos,355> 

T.Acito" Cornelio, Anales, trad .. Carlos Coloma, estudio pr&l1-
m1nar de Francisco Montes de Oca, :::.a. ed., Mé><ic:o 7 Po
rr~a, 1991 <Sepan Cuantos/291> 

Tito Liv10, Los Orfgenes de Roma, Líbr·o~ J al V, ed~ciOn de 
Mauril10 Pérc: Gon:ále=~ Madt•id~ Al~al, 1989 

67 


	Portada
	Contenido
	Introducción
	Evolución Histórica y Social de Roma
	La Familia Patricia al Inicio del Principado
	La Religión y la Familia
	Conclusiones
	Bibliografía



