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INTRODUCCIÓN

El conocimiento e interpretación de la cultura clásica latina ha evo-
lucionado muy profundamente a lo largo del tiempo. ¿Quiénes son los
romanos? ¿Por qué se impusieron algunos estereotipos sobre ellos? ¿Cómo
es posible que gestaran una cultura que se mantuviera a través de una
lengua viva como el latín más de 1.000 años? ¿Por qué impregnaron tan
profundamente el acervo cultural occidental?

En este tema vamos a acercarnos, en primer lugar, a la imagen que
históricamente se ha ido forjando de la Antigüedad romana, para aden-
trarnos después en la consideración de algunos aspectos fundamentales
que han constituido las bases de la cultura latina. Centraremos la aten-
ción principalmente en tres, que pueden dar cuenta de la complejidad del
fenómeno cultural romano: la lengua como factor de identidad y de civi-
lización; la creación de la ciudad no sólo como mero espacio físico sino
también como espacio mental en el cual el hombre, convertido en ciuis,
ciudadano, despliega formas de relación y organización social que per-
miten un extraodinario desarrollo cultural; y, en tercer lugar, la indaga-
ción en las claves de la mentalidad romana, de su manera de concebir la
vida, cuya evolución se vio enriquecida por las tensiones constantes entre
la conciencia de la propia identidad y la relación con los demás pueblos,
en particular con la asimilación de la cultura griega. Una vez examinados
estos elementos nucleares, nos detendremos finalmente en la imagen que
los romanos de época clásica tenían de sí mismos y cómo esta percepción
repercute en la propia evolución de la cultura romana.

1. NUESTRA IMAGEN DE ROMA: MÉTODOS Y CRITERIOS
DE ACERCAMIENTO AL MUNDO CLÁSICO LATINO

Nuestra comprensión del Mundo Antiguo no es directa e inmediata.
Está condicionada por diversas circunstancias que han influido históri-



camente de manera decisiva en la imagen que se ha ido forjando de la
Roma Clásica. Esta imagen depende, en primer lugar, de la información
y los datos que se han conservado del legado antiguo, en un proceso de
transmisión que ha supuesto la pérdida de una parte sustancial de los tes-
timonios de la época; pero también depende de otro factor igualmente
importante: la forma de afrontar el acercamiento a ese mundo, es decir,
los métodos y criterios de interpretación y valoración de la información
transmitida. Esta manera de mirar a Roma ha experimentado cambios
sustanciales a lo largo de la historia, y ha sedimentado diversas visiones
de lo clásico que, en muchos casos, siguen ejerciendo una influencia con-
siderable en nuestra manera de entender la cultura romana.

Cuando volvemos nuestra atención hacia el Mundo Antiguo es bas-
tante común que se den dos reacciones que, siendo claramente distintas,
se entremezclan e interfieren constantemente: por un lado, se impone el
reconocimiento de que Roma es historia, es decir, pasado, un pasado del
cual hemos ido cobrando consciencia con el paso del tiempo, a veces para
idealizarlo, otras tal vez para denostarlo, pero en cualquier caso, lo per-
cibimos como algo ajeno, alejado y diferente de nuestro presente y acaso
también para muchos de nuestra cultura actual; de otro lado, no es fácil
sustraerse a la impresión de que buena parte de los rasgos que caracteri-
zan nuestra civilización (empezando por la lengua o la literatura), no han
nacido por generación espontánea, sino que son fruto de la existencia de
una tradición que se gestó en Roma y de la que somos, sin lugar a dudas,
continuadores. Así, la cultura clásica es historia del pasado y a la vez algo
en lo que estamos sumidos, algo que forma parte de nuestro presente y
sin lo cual es muy difícil entenderlo.

1.1. La transmisión de la cultura latina 
hasta el Renacimiento

El conocimiento de Roma que se ha ido forjando hasta nuestros días
se basa en dos elementos: los testimonios antiguos y las ideas y concep-
ciones con que cada época se ha acercado al Mundo Clásico.

Respecto a los testimonios de la Antigüedad, sólo ha llegado una peque-
ña parte hasta nosotros, básicamente a través de restos arqueológicos e
históricos de muy diversa índole (edificios, esculturas, monedas, objetos
de todo tipo...) y testimonios textuales también muy variados (transmiti-
dos en soportes duros, como las inscripciones, o en soportes blandos,
como papiros, pergaminos y más modernamente sobre papel). En todos
los casos, y salvo contadas excepciones, el volumen conservado es sólo
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una porción extremadamente reducida y fragmentaria del gran acervo
cultural de la Antigüedad.

Una idea del grado de pérdida tan notable que tenemos de las mani-
festaciones culturales latinas se advierte en el trabajo clásico de H. Bar-

FIGURA 1.1. Mapa de la península itálica y de Sicilia.
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don1, que trató de esclarecer el volumen de patrimonio literario latino que
conservamos y el que se ha perdido. Bardon concluye que apenas conta-
mos con un 20% de toda la producción literaria: conocemos el nombre
de 772 autores; de ellos, sólo de 144 conservamos una o más obras; de
352 quedan sólo fragmentos, y de 276 no ha quedado vestigio de su obra.
Estos datos no han variado significativamente con el tiempo, a pesar de
algunos pequeños descubrimientos de nuevos textos.

Así, el acceso a los testimonios antiguos se ve necesariamente limita-
do por lo que la tradición ha legado, aunque una conciencia más precisa
del grado de pérdida no se ha alcanzado hasta el siglo XX, cuando se ha
podido valorar si quiera someramente lo que tenemos y lo que hemos per-
dido de la Roma Antigua, a la vez que siguen aflorando testimonios arque-
ológicos, históricos e incluso en ocasiones textuales que enriquecen el cor-
pus de fuentes antiguas.

Pero tan importante como los restos en sí mismos son las interpreta-
ciones de que son objeto y los diferentes modos y criterios de acercamiento
a ellos. Nuestra imagen de Roma es fruto de una larga tradición que se
ha ido configurando y revisando desde el propio Mundo Antiguo a través
de las diversas concepciones sobre la Roma Clásica que se han sucedido
históricamente y gracias también al avance de las disciplinas científicas
que se ocupan de los datos conservados o que se han ido descubriendo
(arqueología, historia, filología...).

La imagen de Roma se ha ido configurando históricamente, en fun-
ción tanto del conocimiento y transmisión de las fuentes como de las inter-
pretaciones propias de cada época. Veamos algunos de sus hitos princi-
pales hasta el Renacimiento2:

1.o En el mismo Mundo Antiguo se empezó a forjar una imagen y
una conciencia de su propia identidad que influyó decisivamente en la
evolución de aquella misma cultura, provocó la pérdida de una parte muy
significativa de sus manifestaciones y en cierto modo condicionó la ima-
gen transmitida, ya que la primera selección de su acervo procede de ella
misma. Veamos dos ejemplos:

a) La mayor parte de la literatura latina primitiva se ha perdido, y lo
que se ha conservado se debe, fundamentalmente, al esfuerzo que en los

1 H. BARDON, La littérature latine inconnue, París, 1952.
2 Para una visión general del problema de la transmisión de los textos antiguos, puede

leerse L. D. REYNOLDS, N. G. WILSON, Copistas y filólogos. Las vías de transmisión de las lite-
raturas griega y latina (vers. esp.), Madrid, 1986, y sucesivas reimp., y R. H. ROUSE, «La trans-
misión de los textos», en R. YENKYNS (ed.), El legado de Roma: una nueva valoración, p. 57.
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siglos II y I a. C. hicieron algunos autores de época republicana. Cicerón
se queja del olvido en que había caído Catón, el primer gran escritor roma-
no en prosa, cuyos discursos, las primeras piezas oratorias de la literatu-
ra latina, ya no eran accesibles para Cicerón, que hizo un esfuerzo por
recuperar lo que pudo3. En otros casos, la pérdida de una obra puede pro-
ceder de la debilidad de su tradición en el mismo origen, como se ha sos-
pechado de los Academica Posteriora de Cicerón, que no debieron gozar
de gran popularidad en su época4.

b) En época imperial, algunos emperadores, como Tiberio (14-37
d. C.) y Domiciano (81-96 d. C.), ejercieron una represión considerable
sobre las obras de contenido adverso al régimen o a su persona, o contra
la religión del estado, contribuyendo a su desaparición y fomentando, en
cambio, la literatura a favor del Imperio5. Pensemos que el único libelo
conservado contra un emperador es la Apolocyntosis (54 d. C.) de Séne-
ca, una sátira grotesca sobre la divinización del emperador Claudio.

3 CICERÓN, Bruto, 65 y ss.
4 R. H. ROUSE, «La transmisión de los textos», op. cit., p. 57.
5 L. GIL, Censura en el mundo antiguo, Madrid, 1985, pp. 125-170.

FIGURA 1.2. Visión del Foro romano, con los edificios semienterrados, 
según un grabado de G. Vasi (1710-1782).



2.o En el período que se denomina «Antigüedad Tardía» (desde fines
del siglo II d. C. hasta fines del VI d. C., aprox.), las bases de la civilización
clásica seguían vigentes, si bien la transmisión de la cultura clásica se vio
muy mermada, por varias razones:

a) La pérdida material de fuentes tanto textuales como arqueológi-
cas, bien sea por razones externas (como la paulatina destrucción del
patrimonio a raíz de la caída del imperio romano de occidente, hasta el
punto de que de las veintiocho bibliotecas públicas de las que Roma se
enorgullecía en el siglo IV, muy pocas de ellas debieron seguir abiertas dos
siglos después, a causa de incendios, saqueos, expoliaciones...) o por razo-
nes internas, como por ejemplo el cambio del soporte escriturario, cir-
cunstancia que también condicionó la transmisión de la literatura clási-
ca: entre los siglos II y IV d. C. se produce la desaparición progresiva del
rollo de papiro, que es sustituido por el códice de pergamino, mucho más
duradero y manejable, cuya generalización parece estar vinculada al auge
del cristianismo, que otorga la máxima importancia al texto de las Escri-
turas y, de hecho, el códice es la forma habitual en la que se transmiten
en esa época los textos bíblicos. Hasta entonces el papiro había servido
como medio principal de escritura, si bien también se usaban tablillas
cubiertas de cera que ya en época republicana empezaron a sustituirse
por hojas de pergamino formando cuadernos (membranae), lo que desem-
bocaría en el códice de pergamino, con un formato similar al libro.

b) La falta de una conciencia histórica del pasado, que implica la nece-
sidad de conservarlo por el valor que en sí tiene, dada la ausencia de un sen-
tido histórico tal y como la modernidad lo ha ido concibiendo. Paralelamente,
durante esta época el pueblo fue perdiendo las costumbres antiguas e inclu-
so muchas construcciones (foro, termas, templos...) cayeron en desuso.

c) El cambio de mentalidad que supuso la implantación del cristia-
nismo, que trajo consigo un desplazamiento de los presupuestos de la cul-
tura clásica y, en consecuencia, una desatención a la transmisión de ésta.
Así el cristianismo, sobre todo a partir del siglo III d. C., conformó un nue-
vo modelo cultural en el occidente mediterráneo que, sin ser necesaria-
mente contrapuesto con el clásico, se fue construyendo sobre los plante-
amientos basados, sobre todo, en los textos bíblicos y la doctrina de los
padres de la iglesia, integrando progresivamente muchos elementos de la
cultura clásica dentro de la nueva mentalidad.

3.o Durante la Edad Media, la actividad intelectual se concentra bási-
camente en los centros monásticos, que contaban habitualmente con depen-
dencias para el estudio y la copia de códices (scriptoria), bibliotecas e inclu-
so escuelas, anejas habitualmente a las catedrales. Entre el 550 y el 750 se
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conservan gran cantidad de manuscritos bíblicos y patrísticos, pero ape-
nas textos clásicos, como reflejo de un desinterés por su lectura, siendo
habitual la existencia de palimpsestos, es decir manuscritos en los cuales
el texto originario había sido raspado o borrado para escribir otras obras
más demandadas. Así, una obra clásica transmitida únicamente por esta
vía es el Sobre la República de Cicerón, conservado en un códice en perga-
mino del siglo IV (Vat. Lat. 5757), que fue borrado y reescrito en el siglo VII

en el monasterio de Bobbio con un tratado de Agustín sobre los Salmos.

Desde la Antigüedad Tardía se desarrolló una tendencia a la organi-
zación del saber en forma de grandes compendios que sintetizan el saber
de su tiempo, sobre la base del legado clásico, y que tiene sus mayores
exponentes en las Instituciones de Casiodoro (c. 490-583 d. C.), en las
Bodas de Neptuno y Filología de Marciano Capela (primera mitad del siglo
V) y en las Etymologiae de Isidoro de Sevilla (primera mitad del siglo VII).
Dentro de esta visión orgánica del saber, en época medieval se establece
un programa educativo ahormado por griegos (el sofista Hipias y el ora-
dor Isócrates) y latinos (Varrón en sus Disciplinae), mediante la agrupa-
ción de las disciplinas en dos grandes bloques: uno basado en las artes
del lenguaje, el Triuium (formado por la gramática, la retórica y la dia-
léctica), y otro en las artes del número, el Quadriuium (constituido por la
geometría, la aritmética, la astronomía y la música). Se trata de las siete
disciplinas que Marciano Capela denominó las «Siete Artes Liberales»,
apoyadas más en el fondo de conocimientos heredados del Mundo Clási-
co que en aportaciones del mundo medieval.

El acercamiento al Mundo Clásico en esta época se aprecia en varias
corrientes intelectuales, cuyas principales manifestaciones son éstas:

a) La cultura de raigambre latina emergente en Irlanda e Inglate-
rra en los siglos VII y VIII, donde se aprecia una nueva actitud intelectual
con el surgimiento de un interés renovado por los textos clásicos latinos,
gracias a un movimiento que combina el afán erudito con la expansión
del cristianismo, y del que surgen escritores como Aldhelm (c. 639-709)
y Beda (673-735), que enriquecen su bagaje cultural con la lectura direc-
ta de muchos autores clásicos, y bibliotecas como las de Canterbury y
York, propagándose al continente este nuevo impulso mediante la crea-
ción de centros episcopales (Maguncia, Würzburg) y monasterios (Fulda,
Hersfeld o Reichenau) abastecidos de buenas bibliotecas.

b) El renacimiento carolingio, que arranca entre finales del siglo VIII

y comienzos del IX. Surgido gracias al impulso de la corte de Carlo Mag-
no (768-814), perdura hasta el siglo X como un proyecto educativo de pro-
fundo calado intelectual puesto en marcha por Alcuino y que se expandió
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