


Julio César, el hombre que pudo reinar Juan Eslava Galán

1

La vi da de Ju lio Cé sar es una de las más bri llan tes de la his- 
to ria: fue vic to rio so ge ne ral, sagaz po lí ti co, en vi dia do
aman te de Cleo pa tra, ilus tre es cri tor, in ven tor de nues tro
ca len da rio… Po cos hom bre han de ja do un re cuer do más
pro fun do en la his to ria uni ver sal. El epi so dio de su ase si na- 
to, ge nial men te dra ma ti za do en una tra ge dia de Shakes- 
pea re, ha con tri bui do a ha cer de él una fi gu ra de ex cep cio- 
nal re lie ve.
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V

CA PÍ TU LO PRI ME RO

Una lo ba en el Ca pi to lio

amos a re co rrer la vi da de Ju lio Cé sar, el vic to rio so ge- 
ne ral, el sagaz po lí ti co, el ilus tre es cri tor, el en vi dia do

aman te de Cleo pa tra, el in ven tor de nues tro ca len da rio. Si
ex cep tua mos a los gran des lí de res re li gio sos (Je su cris to,
Maho ma y Bu da), Ju lio Cé sar cons ti tu ye, pro ba ble men te, la
fi gu ra más re le van te de la his to ria uni ver sal. Su nom bre de- 
sig na to da vía el mes en que na ció: ju lio. Su fa mo so ape lli do
es, en va rios idio mas, si nó ni mo de go ber nan te su pre mo: el
cé sar la tino, el zar ru so, el kai ser ale mán, el qa ysar is lá mi co.
La pa la bra ce sa ris mo (in se pa ra ble de su os cu ro en vés, des- 
po tis mo) se ha in cor po ra do al dic cio na rio pa ra de sig nar el
go bierno per so nal y ab so lu to ejer ci do por un gran hom- 
bre…

Se com pren de que el lec tor es té im pa cien te por en trar
en ma te ria, pe ro el ca bal en ten di mien to de las pá gi nas que
si guen re quie re que pre via men te re fres que mos nues tra me- 
mo ria con al gu nos da tos so bre Ro ma y los ro ma nos.

Los ro ma nos creían que su ciu dad go za ba de la pro tec- 
ción de Mar te, el dios de la gue rra y de la con quis ta, y de
Ve nus, la dio sa de la fe li ci dad, de la fe cun di dad y de la vi- 
da. La his to ria mí ti ca que apren dían des de ni ños co rro bo ra- 
ba tan ilus tre as cen den cia. Cual quier es co lar ro ma no sa bía
que cuan do los grie gos des tru ye ron la ciu dad de Tro ya,
uno de los tro ya nos fu gi ti vos, el prín ci pe Eneas, hi jo de la
dio sa Ve nus, an du vo va gan do por el Me di te rrá neo has ta
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que de ci dió es ta ble cer se en Ita lia. Allí se ca só con la hi ja de
un re ye zue lo lo cal y tu vo un hi jo que fun dó la ciu dad de Al- 
ba Lon ga. Los des cen dien tes de Eneas rei na ron pa cí fi ca- 
men te so bre Al ba Lon ga has ta que uno de ellos, el bon da- 
do so rey Nu mi tor, fue des tro na do por su mal va do her ma- 
no, un tal Amu lio. Aquí es don de in ter vie ne Mar te, el dios
de la gue rra, que se pren da de la prin ce sa Rea Sil via, hi ja
del des tro na do, y la de ja pre ña da a la pri me ra. A su de bi do
tiem po Rea Sil via dio a luz dos ro bus tos ge me los, Ró mu lo y
Re mo.

Cuan do el usur pa dor su po que su so bri na le ha bía pa ri- 
do dos so bri ni tos, te mió que al gún día le re cla ma ran el
trono, así que se cues tró a los re cién na ci dos y los hi zo
aban do nar en el mon te a mer ced de las fie ras. Ca yó la no- 
che y el be rri do de los ni ños ham brien tos atra jo a una lo ba
a la que unos ca za do res ha bían ro ba do las crías. Mo vi da
por su ins tin to ma ter nal, la fie ra los ama man tó en sus hen- 
chi das ubres y lue go los lle vó a su ma dri gue ra, en el mon te
Ca pi to lio, don de los crio.

Pa sa ron los años. Ró mu lo y Re mo se hi cie ron hom bres,
co no cie ron su ori gen y, res pon dien do a la lla ma da de la
san gre, ma ta ron al usur pa dor de Al ba Lon ga y reins tau ra- 
ron a su an ciano abue lo en el trono de la ciu dad. Des pués,
en lu gar de dis fru tar de su con di ción prin ci pes ca, pre fi rie- 
ron re gre sar al mon ta raz pa ra je don de la lo ba los ha bía
cria do pa ra es ta ble cer allí una nue va po bla ción.

¿Dón de la fun da rían? Ró mu lo opi na ba que el lu gar, más
apro pia do era el pro pio mon te Pa la tino, don de es ta ba la
ma dri gue ra de la lo ba que los adop tó, pe ro Re mo pre fe ría
el ve cino mon te Aven tino. En la du da era me jor de jar la
elec ción a los dio ses. Pa sa ron un día es cru tan do el cie lo so- 
bre las co li nas y con tan do las águi las que los so bre vo la ban.
Ró mu lo vio do ce; Re mo, so la men te seis. Los au gu rios es ta- 
ban cla ros: ga na ba Ró mu lo. Así que ar mó el ara do, un ció la
ye gua y el buey blan cos que re que ría la ce re mo nia y se pu- 
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so a tra zar el sur co de lo que se rían las mu ra llas de la ciu- 
dad.

An ti gua men te la fun da ción de una ciu dad era un ac to
má gi co acom pa ña do de so lem nes ri tos. En la con fluen cia
as tral más ade cua da, el fun da dor tra za ba un sur co con un
ara do se ña lan do el con torno de los mu ros y sus puer tas. El
es pa cio aco ta do de es te mo do era sagra do, el po me ra- 
nium, co mo si fue ra una ex ten sión del tem plo que pre si di- 
ría la ur be.

Mien tras Ró mu lo ara ba, Re mo, des con ten to, pro pi nó un
pun ta pié al sur co li mi nar, ha cien do bur la de su ca rác ter sa- 
cro san to. El se ve ro fun da dor se lan zó so bre el sa cri le go y le
hun dió el crá neo con una aza da. De es ta ma ne ra dra má ti ca
la san gre ver ti da de Re mo, sus tan cia de Mar te y de Ve nus,
fue el sa cri fi cio pro pi cia to rio que con sa gró la ciu dad.

És ta era la le yen da que acep ta ban los ro ma nos. La his- 
to ria, mu cho más pro sai ca, que ar queó lo gos e his to ria do res
re cons tru yen pa cien te men te nos en se ña que ha cia el año
750 a. de C. Ro ma era un vi llo rrio, po co más que una do ce- 
na de cho zas di se mi na das por las la de ras del mon te Pa la- 
tino. Aquel em pla za mien to te nía sus ven ta jas. Por una par te
es ta ba bien de fen di do y do mi na ba el río Tí ber y las tie rras
de cul ti vo y pas ti za les que sus aguas ba ñan; por otra es ta ba
su fi cien te men te ale ja do del mar pa ra que sus po bla do res
se sin tie ran al abri go de los pi ra tas. Pe ro tam bién te nía sus
in con ve nien tes por que los pan ta nos que lo ro dea ban es ta- 
ban in fes ta dos de mos qui tos. To da la gran de za de la Ro ma
im pe rial (y lue go de la pon ti fi cia que la su ce dió) no pu do
aca bar con el per ti naz mos qui to trom pe te ro. Ha bría que es- 
pe rar dos mil qui nien tos años, has ta nues tro si glo, pa ra que
la de se ca ción de los pan ta nos li bra ra a la ciu dad de aquel
su pli cio (un acier to de Mus so li ni que qui zá no com pen se
sus erro res de más bul to).

Con el tiem po, las pe que ñas co mu ni da des la ti nas, sa bi- 
nas y etrus cas di se mi na das por el Pa la tino y las seis co li nas
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ve ci nas cons ti tu ye ron un em brión de ciu dad: la ciu dad del
río, ru mon, es de cir, Ro ma.

A pri me ra vis ta, Ro ma pa re cía una más de las mu chas
ciu da des so me ti das al po der de los etrus cos, pe ro el re cio
ca rác ter de sus ha bi tan tes la lle vó muy pron to a des ta car
en tre las de más. El ro ma no se ca rac te ri za ba por su prag ma- 
tis mo, por sus do tes de or ga ni za ción y por sus vir tu des ciu- 
da da nas, a sa ber: la fi de li dad a su ciu dad o a su clan (fi des),
la de vo ción (pie tas), el va lor (vir tus), la in de pen den cia (li ber- 
tas) y, so bre to do, por un con cep to ab so lu ta men te mo- 
derno: la su bor di na ción del in di vi duo a la ley (ex), fun da- 
men to del de re cho ro ma no que es to da vía su más va lio sa
apor ta ción a la cul tu ra oc ci den tal. A es tas vir tu des ciu da da- 
nas el ro ma no unía es ti ma bles vir tu des pri va das: in te gri dad
(pro bi tas), jui cio pon de ra do (con si lium), cir cuns pec ción (di li- 
gen tia), au to do mi nio (tem pe ran tia), te na ci dad (cons tan tia) y
ri gor (se ve ri tas). A los jó ve nes se los edu ca ba en la obe- 
dien cia (ob s equium), el res pe to (ve re cun dia) y la pu re za
(pu di ci tia).

Cuan do sus po de ro sos ve ci nos, los etrus cos, vi nie ron a
me nos, los ro ma nos fue ron a más: pri me ro do mi na ron las
ciu da des ve ci nas, des pués las más le ja nas, al ca bo de cua- 
tro si glos eran los due ños de la pe nín su la, y cuan do la bo ta
ita lia na se les que dó pe que ña no du da ron en ex ten der su
in fluen cia a otras tie rras. Sus in te re ses cho ca ron ine vi ta ble- 
men te con los de Car ta go, la otra su per po ten cia que ha bía
cre ci do de mo do si mi lar en la ori lla opues ta del Me di te rrá- 
neo. El acon te ci mien to de ci si vo, equi pa ra ble a nues tras re- 
cien tes gue rras mun dia les, fue ron las gue rras pú ni cas (264 y
218 a. de C.), al ca bo de las cua les Ro ma aplas tó a los car- 
ta gi ne ses, les in cen dió la ciu dad y sem bró de sal sus cam- 
pos: los bo rró del ma pa.

El po der ma rí ti mo de los car ta gi ne ses, un prós pe ro im- 
pe rio que se ex ten día por to do el nor te de Afri ca, de Ma- 
rrue cos a Li bia, por el sur de Es pa ña y por las is las oc ci den- 
ta les del Me di te rrá neo, re ver tió de pron to en las ma nos de
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Ro ma. De la no che a la ma ña na nues tros ro ma nos se en- 
con tra ron ocu pan do ám bi tos en los que an tes no ha bían
osa do so ñar, nue vas tie rras e is las, y na ve gan do por un Me- 
di te rrá neo que les per te ne cía. Ellos, que siem pre fue ron
cam pe si nos de tie rra aden tro, ene mi gos del mar y rea cios a
em bar car se.

A par tir de aquel mo men to el as cen so de Ro ma fue im- 
pa ra ble. Du ran te si glo y me dio sus in ven ci bles le gio nes se- 
ño rea ron Oc ci den te so me tien do ex ten sos te rri to rios. Los
le gio na rios eran ciu da da nos ro ma nos que ser vían en el
ejérci to du ran te vein te años o más. A es tos ex ce len tes sol- 
da dos pro fe sio na les y al de sa rro llo de tác ti cas y dis ci pli na
muy su pe rio res a las de sus ene mi gos se de bió que la le- 
gión ro ma na fue se, du ran te al gu nos si glos, una fuer za in- 
ven ci ble.

Los Re yes Mal va dos

En sus co mien zos, Ro ma fue go ber na da por re yes que
eran acon se ja dos por un Sena do, o asam blea de an cia nos,
de cien miem bros es co gi dos en tre las dis tin tas tri bus.
Cuan do la ciu dad cre ció, los ce lo sos ro ma nos no tu vie ron
in con ve nien te en ad mi tir emi gran tes de otros lu ga res, pe ro
se guar da ron de con ce der les de re chos ciu da da nos y los
de no mi na ron ple be yos o gen te co mún, mien tras que ellos
se con si de ra ban pa tri cios o ro ma nos de to da la vi da. Así se
ex pli ca ba, al me nos, el ori gen his tó ri co de los dos gran des
gru pos so cia les que exis tían en la ciu dad. Po bres y ri cos,
co mo en to das par tes des de que el mun do es mun do.

Des pués de dos si glos y me dio de mo nar quía, una re vo- 
lu ción des tro nó al úl ti mo rey y la ciu dad se pro cla mó en Re- 
pú bli ca. El cam bio de ré gi men no abo lió las di fe ren cias so- 
cia les sino que más bien las acen tuó.

En las pe lícu las de ro ma nos y en los des fi les pro ce sio na- 
les de Se ma na San ta sue len apa re cer unos vis to sos es tan- 
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dar tes púr pu ra so bre los que des ta can, bor da das con hi lo
de oro, las si glas SP QR. Tam bién pue den ver se en las ta pas
me tá li cas de las al can ta ri llas de Ro ma. Los ro ma nos ac tua- 
les, in co rre gi bles bro mis tas, ase gu ran, con un gui ño pí ca ro,
que las mis te rio sas si glas sig ni fi can: «Sono Por chi Ques ti
Ro ma ni», pe ro en rea li dad quie ren de cir: Sena tus Po pu lus- 
Que Ro ma nus, es de cir: Sena do y Pue blo Ro ma nos. Es ta
fór mu la era la ex pre sión del po der po lí ti co en Ro ma, to do
se ha cía en nom bre del Sena do y del Pue blo, re pre sen tan- 
tes de las dos cas tas en que se di vi día la ciu dad. La asam- 
blea po pu lar, o co mi cios, ele gía ca da año al go bierno y el
Sena do, o par la men to vi ta li cio, co pa do por la aris to cra cia,
ra ti fi ca ba es ta elec ción. De es te mo do se su po nía que ple- 
be y aris to cra cia que da ban equi li bra das.

So bre el pa pel pu die ra pa re cer que la Re pú bli ca ro ma na
era de mo crá ti ca. Na da más le jos de la ver dad. El pe cu liar
sis te ma elec to ral ro ma no ga ran ti za ba el triun fo de la oli gar- 
quía aris to crá ti ca en to das las vo ta cio nes. Qui zá es to re- 
pug ne al lec tor, edu ca do en las ex ce len cias de la de mo cra- 
cia mo der na que ha ce a los ciu da da nos igua les an te la ley y
es ta ble ce que el vo to de un anal fa be to va le tan to co mo el
de un doc tor en cien cias po lí ti cas. Es to de un hom bre es
igual a un vo to, lo que Bor ges cen su ra co mo abo mi na ble
abu so de la es ta dís ti ca, cons ti tu ye una con quis ta so cial re- 
la ti va men te mo der na. Los ro ma nos no es ta ban tan evo lu- 
cio na dos. En tre ellos, los de re chos po lí ti cos de un ciu da- 
dano es ta ban en re la ción di rec ta con su pa tri mo nio y lo
que con ta ba era el vo to co lec ti vo, el vo to del gru po. Por
otra par te no era fá cil que de la ple be sur gie ran cam peo- 
nes ca pa ces de li de rar la en sus jus tas rei vin di ca cio nes pues- 
to que sus me jo res ele men tos, en cuan to ha lla ban oca sión,
se pa sa ban al ban do con tra rio y una vez en él, pa ra per do- 
nar se el ori gen, se vol vían más pa pis tas que el Pa pa. Por- 
que en Ro ma, co mo en tre no so tros, el di ne ro era la lla ve
ma es tra que abría to das las puer tas, el irre sis ti ble arie te
que ho ra da ba las ba rre ras y pre jui cios so cia les. Las fa mi lias



Julio César, el hombre que pudo reinar Juan Eslava Galán

8

ple be yas en ri que ci das per mea bi li za ban las lin des al em pa- 
ren tar con fa mi lias pa tri cias arrui na das.

El di ne ro era, ade más, ga ran te de de re chos ciu da da nos.
Aten dien do a cri te rios es tric ta men te eco nó mi cos, los ro ma- 
nos se di vi dían en cin co cla ses. Los que na da po seían, la
ma sa obre ra, ni si quie ra cons ti tuían cla se, eran in fra cla- 
ssem o pro le ta rii, cu rio sa pa la bra que sig ni fi ca «los que só- 
lo po seen a sus hi jos». És tos ni si quie ra vo ta ban, pe ro tam- 
po co ha cían la mi li ni co ti za ban al fis co (¿de qué iban a co- 
ti zar si eran po bres co mo ra tas?).

Las cin co cla ses se es ta ble cían se gún un ba re mo que
aten día al pa tri mo nio de ca da in di vi duo. Ca da cier to nú me- 
ro de años se re for ma ba el cen so pa ra que los que ha bían
me jo ra do de po si ción eco nó mi ca pu die ran pa sar a la cla se
su pe rior y los que ha bían em peo ra do des cen die ran a la in- 
fe rior. La pri me ra cla se, la más adi ne ra da, era la de los
equi tes o ca ba lle ros, así de no mi na dos por que sus in di vi- 
duos en edad mi li tar po dían cos tear se un ca ba llo. La po se- 
sión de ca ba llo se con vir tió, por lo tan to, en sig no ex terno
de ri que za. Co mo hoy.

A efec tos elec to ra les, los ciu da da nos de Ro ma se agru- 
pa ban en cu rias, tri bus o cen tu rias. Ya he mos di cho que el
me ca nis mo es ta ba di se ña do pa ra po ten ciar el vo to de la
mi no ría adi ne ra da y con ser va do ra en de tri men to del de la
ma sa po bre y con se cuen te men te li be ral. Si la vo ta ción era
por cen tu rias, los ri cos co pa ban el cin cuen ta por cien to de
las uni da des de vo to. Si era por tri bus, los ri cos ga na ban
igual men te, pues to que con tro la ban veinti sie te tri bus ru ra- 
les mien tras que el pue blo só lo abar ca ba las cua tro tri bus
ciu da da nas. Ade más, só lo los ri cos po dían des pla zar se a
Ro ma en tiem po de vo ta cio nes (unas vein te ve ces al año,
na da me nos). El pe que ño agri cul tor no po día per mi tir se
per der un día de tra ba jo, o va rios, pa ra ejer cer su de re cho
al vo to.

Con es ta pe cu liar ma ne ra co lec ti va de va lo rar los vo tos,
el mar gen de par ti ci pa ción po lí ti ca de la ma sa obre ra era
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es ca so y el go bierno se con cen tra ba in de fec ti ble men te en
ma nos de la aris to cra cia ciu da da na (no bi li tas), los des cen- 
dien tes del tron co pa tri cio re ju ve ne ci do por vía ma tri mo nial
con los fres cos in jer tos de los en ri que ci dos equi tes. Pri me ro
la po si bi li dad de in gre sar en el pa tri cia do por vía ma tri mo- 
nial y lue go el ac ce so a las ma gis tra tu ras. Fue así co mo, en
el trans cur so de los cin co si glos que abar có la Re pú bli ca,
los ple be yos fue ron con quis tan do len ta y fa ti go sa men te
me jo ras so cia les y de re chos po lí ti cos.

El Sena do, co pa do por la aris to cra cia, es ta ba al ser vi cio
de sus in te re ses de cla se. Es más, se da ba por sen ta do que
los re to ños de las fa mi lias pa tri cias es ta ban pre des ti na dos a
ha cer ca rre ra po lí ti ca, que ése era su pri vi le gio y su de re- 
cho na tu ral, aun que fue ran unos zo que tes. Es ta ca rre ra po- 
lí ti ca o cur sus ho no rum se con tem pla ba co mo un as cen so
des de pues tos de me nor im por tan cia, di ga mos equi va len- 
tes a un con ce jal, de le ga do mi nis te rial o sub se cre ta rio mo- 
derno, has ta la pre si den cia del go bierno o con su la do. Es ta
ma gis tra tu ra era do ble y anual y los cón su les salien tes no
eran ree le gi bles has ta pa sa dos diez años. Así se evi ta ba el
tris te es pec tá cu lo de un pre si den te afe rra do a su pol tro na.
Apar te de que, con es te sis te ma, to dos los no bles, a po cas
lu ces que tu vie ran, po dían as pi rar a de sem pe ñar al gu na vez
la al ta ma gis tra tu ra.

El «cur sus ho no rum»

Ju lio Cé sar era un pa tri cio. A lo lar go de es te li bro va- 
mos a con tem plar su as cen sión por el cur sus ho no rum, es
de cir, su ca rre ra ad mi nis tra ti va. No es ta rá de más, por lo
tan to, que de di que mos nues tra aten ción a las dis tin tas ma- 
gis tra tu ras o car gos po lí ti cos com pren di dos en aquel es ca- 
la fón:

Cues to res (o in da ga do res): eran los fun cio na rios de Ha- 
cien da que ve la ban por la te so re ría y li bra ban los pa gos.
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Cuan do Ro ma era só lo una mo des ta al cal día eran dos, pe ro
en la épo ca de Cé sar el Es ta do ha bía cre ci do tan to que ya
eran cua ren ta.

Edi les: eran con ce ja les mu ni ci pa les. So lían ser cua tro.
Pre to res: eran al tos fun cio na rios del mi nis te rio de Jus ti- 

cia y del de In te rior. Ocu pa ban el lu gar de los cón su les
cuan do és tos se au sen ta ban de la ciu dad. En la épo ca de
Cé sar eran ya die ci séis.

Cón su les (pa la bra que sig ni fi ca aso cia dos): eran, co mo
que da di cho, los pre si den tes de go bierno con po de res ca si
ab so lu tos. Pre si dían el Sena do y los co mi cios y ca pi ta nea- 
ban el ejérci to. Co mo eran dos y sus de ci sio nes de bían ser
co le gia das, muy a me nu do es ta ban en fren ta dos y no lle ga- 
ban a de ci sión nin gu na. Los ro ma nos no lo la men ta ban: de
es te mo do se evi ta ba que uno de ellos aca pa ra ra de ma sia- 
do po der y ca ye ra en la ten ta ción de pro cla mar se rey. Es
que en Ro ma el man do úni co es ta ba muy des pres ti gia do
por que traía acia gos re cuer dos de cuan do fue mo nar quía.
La pa la bra rey era ta bú has ta el pun to que, cuan do se res- 
tau ró la mo nar quía he re di ta ria, los re yes ja más se atre vie- 
ron a usar tal tí tu lo y se con ten ta ron con el de em pe ra dor,
aun que sus po de res fue ran tan ab so lu tos y he re di ta rios co- 
mo los de cual quier mo nar ca an ti guo.

Así co mo aho ra los mi nis tros sue len ob te ner a su sali da
del car go si ne cu ras que les per mi ten en ri que cer se en con- 
se jos de ad mi nis tra ción, los cón su les salien tes so lían ob te- 
ner pro con su la dos, es de cir, go bier nos en las pro vin cias del
Im pe rio. De es te mo do, veían pro rro ga do su im pe rium o
po der eje cu ti vo (lo que los po nía a sal vo de los tri bu na les
or di na rios que pu die ran juz gar los por una ma la ges tión) y,
por otra par te, se les da ba la po si bi li dad de acu mu lar gran- 
des ri que zas ex pri mien do a la pro vin cia ad mi nis tra da.

Otros cón su les salien tes eran nom bra dos cen so res, un
im por tan te car go qu in que nal cu yo co me ti do con sis tía en
ela bo rar y man te ner al día el cen so de los ciu da da nos, ac- 
tua li zán do lo por cla ses se gún la for tu na de ca da in di vi duo.
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Tam bién de sig na ban a los nue vos sena do res y ve la ban por
la pu re za de las cos tum bres.

Los car gos gu ber na ti vos más ba jos (cues to res y edi les)
te nían so la men te po tes tas, es de cir, po der ad mi nis tra ti vo;
pe ro los más al tos (pre to res, cón su les, pro cón su les) es ta ban
do ta dos, ade más, de im pe rium, po der de vi da y muer te,
cu yo ca rác ter sagra do con fe ría in vio la bi li dad.

Cuan do ejer cían su car go, los ma gis tra dos cum im pe- 
rium iban pre ce di dos y es col ta dos por un nú me ro va ria ble
de sol da dos (lic to res) que por ta ban al hom bro las fas ces, o
ha ces de va ras de azo tar, sím bo lo del po der co ac ti vo que
otor ga ba el car go.

La mis ma fun ción tie nen los de co ra ti vos ma ce ros de lo- 
ba que es col tan a nues tros ayun ta mien tos «ba jo ma zas».

Fue ra de la ciu dad, y por tan to de la ju ris dic ción del
pue blo, los lic to res agre ga ban al haz de va ras un ha cha de
ver du go (se cu ris). Los fas ces fue ron adop ta dos por Mus so li- 
ni co mo sím bo lo de su par ti do (por eso de no mi na do fas cis- 
ta). Es que don Be ni to so ña ba con emu lar las glo rias de la
an ti gua Ro ma y no se per ca ta ba de que aque llos lau re les
se ha bían mar chi ta do irre me dia ble men te y su mun do per- 
te ne cía ya, ine vi ta ble men te, a los bár ba ros.

Ya que es ta mos alu dien do a un mo derno dic ta dor, pa re- 
ce opor tuno men cio nar a los dic ta do res de Ro ma. La Re pú- 
bli ca ro ma na pre veía que, de tar de en tar de, en mo men tos
de ver da de ro pe li gro po día ser ne ce sa rio acu dir a un cau di- 
llo de re co no ci da ca pa ci dad que adop ta ra me di das ex tra- 
or di na rias pa ra sal var a la pa tria sin en re dar se en le ga lis mos
en tor pe ce do res. En ta les cir cuns tan cias, el Sena do de sig na- 
ba a un dic ta dor, cu ya pa la bra era ley, por un pe rio do de
seis me ses, con ple nos po de res, y las de más ma gis tra tu ras
que da ban en sus pen so.

La úni ca ex cep ción, cuan do ha bía dic ta dor, eran los tri- 
bu nos de la ple be. El pue blo llano, ya lo he mos vis to, es ta- 
ba ex clui do del cur sus ho no rum, pe ro, no obs tan te, ele gía
a diez tri bu nos de la ple be (tri buno: je fe de la tri bu). Los tri- 
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bu nos eran una es pe cie de re vo lu ción ins ti tu cio na li za da
que po día mi ti gar los abu sos de la plu to cra cia. Teó ri ca men- 
te los tri bu nos eran muy po de ro sos pues to que te nían de- 
re cho de ve to so bre cual quier de ci sión de los car gos cum
im pe rium, pe ro en la prác ti ca aquel po der es ta ba bas tan te
me dia ti za do pues to que el vo to de uno so lo de ellos po día
in va li dar el de los otros nue ve. (A pro pó si to, la pa la bra ve to
sig ni fi ca en la tín pre ci sa men te prohí bo, que era lo que gri- 
ta ban los tri bu nos cuan do que rían abor tar las pro pues tas
de sus ad ver sa rios po lí ti cos).

Se com pren de que los tri bu nos no go za ran de las sim- 
pa tías de los po de ro sos. Por eso, pa ra evi tar que vi vie ran
pe li gro sa men te, su car go tam bién es ta ba in ves ti do de ca- 
rác ter sagra do. El que les po nía una ma no en ci ma que da ba
au to má ti ca men te ex co mul ga do (sacer), y no hay que ol vi- 
dar que la so cie dad ro ma na era pro fun da men te re li gio sa.

Co rrup ción y so borno

La ex pan sión de Ro ma y su ad qui si ción de un ex ten so
im pe rio co lo nial en ri que ció a la aris to cra cia has ta ex tre mos
ini ma gi na bles. El so borno y la co rrup ción es ta ban a la or- 
den del día. Los go ber na do res ama sa ban gran des for tu nas
ex plo tan do los re cur sos de los te rri to rios con quis ta dos, a
me nu do más en pro ve cho pro pio que en el del pro co mún,
y lue go ad qui rían la ti fun dios en Ita lia, se cons truían lu jo sas
fin cas de re creo y vi vían de las ren tas. En Ro ma im pe ra ba el
ca pi ta lis mo más fe roz ba sa do en la ex plo ta ción de los pri- 
sio ne ros de gue rra re du ci dos a es cla vi tud. Lle gó a ha ber
tan tos es cla vos que el obre ro li bre pro ce den te del pue blo
llano que dó des em plea do. Es ta cir cuns tan cia qui zá hu bie ra
pro vo ca do una re vo lu ción si la aris to cra cia no hu bie ra te ni- 
do la pre cau ción de so bor nar a los pa ra dos con un sub si dio
de des em pleo. El Es ta do era tan ri co que po día per mi tir se
una es pe cie de se gu ri dad so cial, la an no na, que re par tía tri- 
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go, ba se de la ali men ta ción ro ma na, en tre los po bres. A es- 
tos zán ga nos man te ni dos a las ubres del Es ta do les era in- 
di fe ren te que to do el po der po lí ti co es tu vie ra en ma nos de
los pa tri cios y que las ta reas de go bierno y los car gos, de- 
bi do al pe cu liar sis te ma de vo tos, re ca ye ran ne ce sa ria men- 
te so bre aris tó cra tas. Ellos, pro gre si va men te en vi le ci dos
por la hol ga za ne ría, se con ten ta ban con pa nem et cir cen- 
ses, es de cir, tri go y es pec tá cu los pú bli cos gra tui tos: ca rre- 
ras en el cir co, co me dias en el tea tro y lu chas de gla dia do- 
res en el an fi tea tro. Ca be aña dir los vis to sos des fi les de los
ge ne ra les vic to rio sos. Bien mi ra do, se pa re cían bas tan te a
no so tros, o no so tros nos pa re ce mos a ellos: las ca rre ras del
cir co sus ci ta ban los mis mos fer vo res par ti dis tas que la li ga
de fú tbol; el tea tro y las lu chas su mi nis tra ban la mis ma sus- 
tan cia que nos da hoy la te le vi sión: vio len cia y sexo.

Un tex to de Sé ne ca, ya de épo ca im pe rial, cuan do la si- 
tua ción ha bía lle ga do a sus úl ti mos ex tre mos, nos ilus tra so- 
bre la jo ma da dia ria de es tos ciu da da nos que vi vían sin dar
gol pe: «Ro ma es tá lle na de per so nas in quie ta men te ocio- 
sas que no tie nen me jor co sa que ha cer que me ro dear y
ma tar el tiem po. To do el día se lo pa san por las ca sas, por
los tea tros y por los fo ros, en tro me tién do se en los asun tos
de los de más y dan do la im pre sión de que ha cen al go. Só- 
lo bus can ma tar el tiem po; son co mo esas hor mi gas que
su ben en lar gas hi le ras has ta la co pa de los ár bo les pa ra
lue go des cen der al sue lo de va cío. Si los ob ser vas de te ni- 
da men te ve rás a los que salu dan a uno que ni si quie ra les
de vuel ve el salu do, se su man al cor te jo fú ne bre de un des- 
co no ci do, acu den al jui cio de uno que plei tea to dos los
días, a la bo da de una mu jer que se ca sa ca da dos por tres
(…) Lue go re gre san a su po sa da ago ta dos y no sa ben de cir
a qué salie ron ni dón de han es ta do, pe ro al día si guien te
vuel ven a lo mis mo».

Ha cia el si glo I an tes de Cris to el Sena do se ha bía con- 
ver ti do en una ins ti tu ción ob so le ta y co rrup ta in ca paz de
afron tar las nue vas ne ce si da des que de man da ba la ad mi- 
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nis tra ción de los in men sos te rri to rios con quis ta dos. Fue Ju- 
lio Cé sar el que da ría de fi ni ti va men te al tras te con la Re pú- 
bli ca y pre pa ra ría el re to mo de Ro ma a un go bierno mo nár- 
qui co.


