
INTRODUCCION A LA HISTORIA DE ROMA *

GIACOMO DEVOTO

Despues de un cordial saluda, el Prot Devoto cdvirtio que ha-
ria su exposicion. no para los profesores,- sino para los estudiantes,
a quienes diriqirio la palabra en confianza, casi dialogando; ya
que aetualmente esta es la principal exigenda en las relaciones en-
tre el maestro y el discipulo.

La prim era condicion para el estudio de la cnticriiedod roma-
na, ester en. buscar una posicion de iusto equilibrio y libre de preiui-
cios. Con este fin indica brevemente el metodo adecuado que debe
sequirso. concentrando la materia de su exposicion en cuatro puntas:

1) Examen de las fuentes.
2) Critica de la hipercritica.
3) La orqueolocic y la linquistico, como fuentes no literarias

para reconstruir la historic.
4) EI Derecho, como fuente de problemas relativos a la his toria

romcno.

De estas consideradones, deberia resultar la necesidad de unas
rectificadones en la presantccion tradicional de algunas cuestiones
de la historia romana.

1) Examen de las fuentes.

La trodicion recogida y transmitida par los escritores ontiquos,
par eiernplo la que encontramos ell Tito Livio, estc incompleta. Pe-
ro, al estudiar las fuentes antiguas, debemos tener en cuenta las
capacidades inteleetuales del hombre, que siguen una linea de
progreso, solo en cuanto disponen de mayores notidas y de nue-
vos puntos de vista. En aquella edad los historiadores se encontra-
ban en condiciones mas fragiles que nosotros los modernos, tan
solo porque no sabian concebir la historic sino como una extensa
genealogia.
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Los factores de ccrccter socioloqico, cultural 0 propiamente po-
liticos no eran puestos en relieve, sino que resnltcbcn solamente
los personaies y algunos hechos.: Romulo, la fundccion de Roma, los
reyes sucesores de Romulo, el advenimiento de la Republica y osi
sucesivamente. A este respecto el Profesor Devoto dio unos eiern-
pios de procedimientos critic os aplicables a las fuentes antiguas,
para concluir que de ellas no se puede aceptar todo, sino que hay
que examinarlas con cautela. Pero rechazarlas sin discriminocion
es arbitrario y pelicroso.

2) Critica de la hipercntica.

Un historiador de la Roma antigua, de gran autoridad, Julio -Be-
loch, aleman, hombre de extensos conocimientos y critico de seve-
ridad implacable, observe, por eiemplo, que en los primeros cua-
renta ofios de la Republica, la lista de los Fastos consulares regis-
tra muchos nombres de "gentes" plebeyas, en mayor numero que
las patricias. Segun el, resulta imposible que -en los prim eros cua-
renta ofios (desde 510 a 470 antes de J. C.) de la Republica romana
los consules hayan sido plebeyos; por 10 tanto considera que los
mas ontiquos fastos consulares no son outonticos. El razonamiento
correcto es otro, ya que de lcr division de clase entre patricios 'Y ple-
beyos, nosotros tenemos otra idea. Los plebeyos no eran la clase
de los proletorios, como se diric hoy; representaban 10 que nos-
otros llamamos la burcuesic, que dominaba en Roma en el perio-
do de los reyes Tarquinos, cuando los comercios eran florecientes.
Los patricios representaban la aristocrada terrateniente, que hcbic
dominado en los oriqeries, y, algo eclipsada posteriormente, volvic
a tomar fuerza en tiempos de la Republica. Este proceso de recupe-
radon, sin embargo, no fue instcmtoneo. Se necesito un periodo de
cuarenta ofios para que pudiera afirmarse la exclusividcd de los
patridos en la eleccion de los consules. Por consiguiente la lista de
los consules es verldica y la diferencia entre patridos y plebeyos
debe ser distribuido en la perspectiva del tiernpo, mas bien que en
un cuadro abstracto.

3) Las fuentes arqueol6gica~ y linqiiisticas.

2,De dondo nos viene el medio de distribuir en el tiempo. la
trrrdicion de los ontiquos? De las fuentes indispensables de la or-
queoloqic y de la linquisticc, instrumentos importantisimos para
escrutar las fuentes literarias.

a) Desde el pun to de vista de la orqueolocic, podemos explicar
los oricenes de Roma de una manera tal que la leyenda de Tito Livio,
sin ser destruido, resulta superflua, predsamente por medio de he-
chos de corccter econornico y social de clarisima evidencia. .

En la Halia del siqlo VIII antes de J. C. se concluye el periodo
mas grandioso de la colonizadon griega de ocddente, que trajo una
civilizaden nueva y una riqueza nueva. Este movimiento llega :las-
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ta la altura de Napoles. Al Sur de Napoles estaban las regiones mas
avanzadas; al norte de Napoles existlan regiones "subdesarrolla-
des". Sucedia algo parecido a 10 que se ve actualmente en Colom-
bia. £1 pais esta como dividido en dos partes; la parte centroocci-
dentaL ~acia el Pacifico y el mar Caribe, y la parte Oriental: la. pri-
mera mas desarrollada que la sequndcr.

Pero en todos los tiempos las regiones desarrolladas han teni-
do necesidad de las regiones subdesarrolladas, con las cuales se
establece una relocion, pues las primeras no pueden prescindir de
las segundas, a quienes vend en sus productos. Para este comercio
es necesario superar los obstcculos de la naturaleza, es indispensa-
ble que haya carreteras. En cambio la situccion del territorio itclico
en aquella epoca era tal que existia tan solo una pequefirr faia tran-
sitable entre el Adrictico y los Apeninos, al oriente del Valle del Ti-
ber. El paso del Tiber, que habria ornplicdo las posibili ades de
comunicccion entre la parte Meridional y Septentrional de Itclic,
era decisivo. Cuando hay mercancias, productos, ideas que trans-
portar y trcnsmitir. la tecnica, frente a un rio, construye un puente.
Los oricenes de Roma coinciden con el primer puente sobre el Ti-
ber, construido en la proximidcd de la isla Tiberina. Roma es un
puente: 10 ha dicho el estudioso frances Victor Berard hace aproxi-
madamente medio siqlo. Efectivamente el puente fue una grandio-
sa revolucion, porque perrnitio a las mercancias griegas, llegar hasta

, Etruria, que se extendia inmediatamente al otro lado del Tiber. Es-
tos son hechos atestiguados por la arqueologia, que completan las
fuentes literarias.

Si cdemcs examinamos las divers as excavaciones romanas,
por eiemplo las tumbas, aparecen diferencias que muestran dis-
tintas visiones de la vida. Par una parte la muerte era interpretada
como un suefio, por 10 cucl, al lado del muerto, en las tumbas, en-
contramos utensilios de trobcio, porque quien se dispone a dormir
deia a su lado los obietas esenciales para continuar el troboio al
dio siguiente; ormcs para el hombre y husds de hilar para la mu-
ier. Par tora parte los muertos son quemados. El soplo vital es con-
siderado en este caso prisionero del cuerpo; en las tumbcs de la
epoco, umas en forma de cabana, doiobcn una abertura en 10 alto
de la parte central para que en la cremccion, con el humo, pudiera
liberarse el espiritu vital. Todo esto indica un nuevo criteria en las
relaciones humanas; dospues de la muerte, todos los hombres son
19uales.

En los comienzos de la historic romana, sin que la historic lite-
raria hable de eso, hay un encuentro de dos culturas; una que vie-
ne del Sur, otra del Norte y cada una con una posicion distinta. A
Rama han llegado elementos muy heterogeneos; al comienzo hu-
bo una mezcla de varias tradiciones etnicas. Las tres tribus origi-
narias Ticios, Ramnes y Luceres, son el simbolo de este hecho.

b) La linguistica no se conforma con establecer entre los diver-
sos pueblos un lazo desde el punta de vista del lenguaje, sino que
tam bien trata de reconstruir la historia cultural de elIas. El latin es
la etapa final de una tradicion linguistica que tenia su asiento en let
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Europa centro-oriental. Puede haber llegado aRoma desde el Nor-
te,pera podrio haber sequido otro itinerario y hasta divers os itine-
rarios. La sede historicc del Latin es,' en los albores de la historic,
un pequefio territorio alrededor de Roma, que puede considerarse
aislado. Salidos -de la region oriqinoricr de la Europa central. los nu-
cleos indoeuropeos destinados a constituir el Latin, recorrieran un
ccrmino que no sabemos precisar; algunos debieran descender de
los Alpes, pasando por la Venecia Julia, otros atravesar el Adrkrtico
medio 0 boio. La trcdiclon indoeurapea llega tornbien a Sicilia des-
de muy cntiquo: si pens amos en el nombre del Etna 1 vemos que
es de clara trcdicion indoeurapea. Otro noticia importante para es-
tablecer el ambito del Latin es la siguiente: toda la Italia central y
meridional ester ocupada, hasta e1 primer siqlo antes de Cristo, por
poblaciones que hablan una lengua no muy distinta de la de Roma,
perc de todos modos clcro diferente, porque de un lcdo, lncluic ele-
mentos del indoeuropeo cornun y, del otro, habia recibido terminos
de otras corrientes, que la separaban del Latin. Estes poblaciones
son las denominadas osco-umbros. Estas semejanzas y estas dife-
rencias han sido dispuestas e inter'pretadas en la historia en formas
diferenles, sscun los tiempos- En el siqlo pasado se consideraba el
area lincuisticc itclicc de aquella antiquisima epocc como una uni-
dad, en la cual luecro se habian delineado las diferencias.

Segun una interpretacion mas correcta, las varias corrientes co-
rresponden a momentos diferentes, en el tiempo y en el espacio, de
las migraciones desde el nucleo central del Norte de Europe, co-
rrientes que, .por otra parte, se han acercado poco a poco en el co-
rozon de Italia. Podemos citor los siguientes eiernplos de diferen-
cios enlre el Latin y la lengua de los pueblos vecinos:

a) Un concepto importante como el fuego es ignis en su forma
latina, de origen indoeuropeo, ya que tenemos agnis en sonscrito
y ugnis in lituano. En osco-umbro se usa el termino pur. paralelo
al griego pyr. termlno que ha sustituido vicloriosamente el del pri-
mer qrupo en las areas centrales del mundo indoeurapeo.

b) El latin ver'bum tiene su equivalente en el gotico waUrds. en
el litucno vardas: mienlras el griego y el osco-umbra usan otro
termino; griego (V)epos: 2 osco-umbra vepur (una ampliacion de' la
miz wek lIwok a 10<que pE;rtenece let palabra latina vox).

4) El Derecho.

Olra fuenle que sirve para completar y corregir las fuenles li-
terarias es el Derecho. Se considera iuslamenle a Roma madre del
Derecho; pera para nuestra obielo es necesario considerar los anle-
cedentes de 10 que es el derecho romano mas maduro. El derecho
romano no puede haber nacido de la nJda; como existfa una lengua

1. La tranaeripei6n griega es Aitne. que tiene relaci6n con Aedes y el verbo griego
correspondiente es aitho, Brder.

2. De 18 forma 'aimplificada ep.... (e6 decir, ain la digamma iniciaI Que eQuivaJe a v) ha
derivado epopeya y epico.
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co~un, osi de~ia eXist~rtombion un derecho comun 'indoeuropeo,
mas 0 menos Influencicdo per tradiciones indiqencrs locales ante-
riores ~ la leqiskrcion de Numa y a las doce tables. La nocion del rey
sobrevive en Roma, en Irlanda y en 10 India 1. En todas las otras
regiones indoeuropeas se ha eliminado la palabra "rey".

En el derecho de familia filius, con el correspondiente femenino
filia, es un termino fundamental, que significa: "nino de pecho". (En
efedo se relaciona con el verba "felare 0 fellare", momor): de esto
se deduce que al hiio se Ie tenia muy poco en cuenta y que la po-
sicion del "pater familias" en la sociedad familiar era la de un tirano.

El latin ha deicdo de un lade los nombres indoeuropeos para
designar ol hiio (scnscrito y lituano: sunus; qrieqo yios; qotico sunus,
con 80hn y SOD respectivamente del aleman y del inqles) y a la
hiicr (scnscrito: duhita; griego thygater; gotico dauhtar, con el ale-
man Tochter y e1 !ngles daughter). La posicion de exdusi va supre-
mada del "pater familias" estc confirmada por su actitud hacia 1a
muier a la que llama femina, "la que amamanta". Pero hay en la-
tin otro termino para designar a la muier: mulier, que, sequn 10 ex-
pliccrcion de los cntiquos, significaria "la que es mas fragil" 0 me-
nos apta para el trcbcno,

Los textos de derecho romano en general cometen el error de
colocar en e1 mismo plano las leyes de Numa y la de las doce ta-
blos. En la leqiskrcion de Numa prevalecen los problemas exterio-
res, 0 como diriornos hoy, de derecho internacional; se advierte la
ospirocion a superar e1 concepto de la tribu, para encontrar, mas
cllc de ella, 1a manera de convivir con las otras. Lo dice la pala-
bra: paricidas en 1a formula: "Quien mata a un miembro libre de
otra tribu es tan culpable como el asesino de un miembro de la
propirr tribu", En las doce tablas aflora, al contrario, mas bien la lu-
cho de dase a favor de los privileqicdos.

Conclusion-Para concluir es nece.sario hacer otra rectificccion
a la presentocion tradicional de 1a historic de Roma, que se ha tra-
tado de interpretar como una trayectoria de sabar idilico. con co-
mienzos, enqrondecimientos. opocreo y decadencia. Del esfuerzo
combinado de las ciencics a que nos referimos, resulta una linea
de desarrollo de la histaria de Roma que muestra tambien momen-
tos cdticos y de retroceso. Un eiemplo: en el tiempo de los reyes el
ambiente era caraeterizado por la actividad comerciaL con conti-
nuos intercambios con Grecia; Roma no era un pais grande, pero
el movimiento comercial era inmenso, pues la misma Cartago ha-
bia concertado acuerdos para definir y delimitar la capacidad y ex-
tension de influenda de Roma sobre los mares. En el tiempo de'la
Republica los horizontes se restringen. Prevalecen en esta epoc~,
los aristocratas, terratenientes, de criterio restringido, sordos a eXl-
gencias de amplio alcance. Este momenta crltico coincide con el
descenso de otras poblaciones de los montes cercanos, que busca-

1. Yea en sanscrito la' palabra raja.
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ban lugares mas comodos, incluso a corta distancia de Roma. El
territorio de' Roma en el siqlo V A. C. se reduce a una extension
menos grande que la sabana de Bogota. Deben pasar varios ofios
para que Roma resulte victoriosa sobre los Samnitas y vaya ex-
tendiendo su dominio, hasta la unificucion de las regiones de la
Halia antigua. Pero esto se verifica solo cuatro siqlos despues de
fundcdc la ciudad.

Bogota, iunio 1964.
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