
EL PRINCIPADO JULIO-CLALIDIO

1 . EL PRINCIPADO HASTA LOS FLAVIOS

"Con la victoria de Vespasiano sobre Vitelio terming la orgia de
la guerra civil, evidentemente bajo la presion de la opinion publica
de Italia y porque los soldados tenian la conviccion de haber a1-
canzado su objetivo . Habian mostrado que el emperador debia ser,
no una hechura de los pretorianos, sino el hombre mis calificado
del Imperio, reconocido como tai por el Ejercito, el Senado y el
pueblo de Roma, independientemente de su parentesco con la fa-
milia de Augusto. De este modo, el ano de los cuatro emperadores,
aunque solo fuera un episodio, tuvo importantes consecuencias para
el futuro del Imperio y condujo a una nueva fase de la historia
del Principado".

Anteponemos este juicio de Rostovtzeff 1 para incoar una mira-
da retrospectiva a algunos aspectos del Principado desde Tiberio
hasta Vespasiano, bajo cuyo gobierno parece consolidarse de ma-
nera creciente la influencia provincial frente al anterior predominio
romano e italico .

Dice Freyer 2 que Italia esta plenamente abierta a los ataques
exteriores por la extremada dificultad de la defensa contra ]as in-
cursiones maritimas y porque la cadena alpina nunca pudo consti-
tuir una verdadera defensa. Y ahi radica uno de los problemas de-
cisivos de toda la historia de Italia . Estrabon -sigue Freyer-
que redactaba su descripcion de Italia bajo la impresion de la Pax
Romana en vias de plenitud (murio el 25 p. C.), ve con acierto que
esta peligrosa situacion en el centro del mundo conocido ha sido
factor importante en las victorias de Roma porque contribuyo a
hacerlas necesarias . "Italia no esta en el medio en el sentido en que

1 . RoSTOVTZEFF, Historia social y economica del Inperio Romano,
(trad . esp. 1937), 219 .

2 . FREYER, Historia universal do Europa (tra . esp . 1958), 375 .
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to estA Fgipto, sirto que es tin trampolin : si no se salty desde 6l, es
solo tin trozo de madera . Italia rio es centro sino que debe ser con-
vertida en centro : entonces es cuando es centro". Y el mantener
las consecuencias de las victorias exigio tener aguerridos ejercitos
permanentes .en los territorios conquistador que llegaron a despla-
zar primero el centro de gravedad y despues la sede mis importan-
te del Imperio.

Parece admitido que la obra politica de Augusto presenta tin
rostro bifronte con una cara dirigida a la ciudad de Roma y la otra
al Imperio extendido por el orbe de la tierra 3. En la literatura so-
bre e1 tema es muy discutido el espiritu de la renovacion politica
de Augusto. Una tendencia historico-juridica 1, en la que se inclu-
yen Siber y Kunkel, parece estar tnas proxima al objetivo perse-
guido, al menos formalmente, por Augusto : la continuidad cons-
titucional de la libera res fil+blica, a la que mediante sits auctoritas
y 'sin precisar de mar fuerza juridica que la atribuida a un magis-
trado fue capaz de guiar, y de ahi que estos autores lleguen a afir-
mar que la posicion de Augusto no es un cargo constitucional ni una
Monarquia constitutional en ningitn sentido, sino una position pre-
dominante que una personalidad eminente puede alcanzar incluso
en el marco de tin regimen republicano. Y desde el angulo iuspu-
blicista creelnos acertada esta opinion sobre Augusto.

Otra tendencia interpretativa, sostenida principalmente por his-
toriadores de la Antiguedad y filologos -von Premerstein, Syme,
Wickert, 13eranger-, acentfia los rasgos innovadores y tree que
hasta cierto punto, la degeneration del Principado en absolutislrto, esti
ya itnplicita en Augusto. Un historiador norteamericano, Hammond,
tree que sobrevino por circunstancias miltares 6 . Vittinghoff Ilega
a decir que, "por supuesto, el Principado augusteo, teniendo en
cuenta los fundamentos de su poder, era una solapada Monarquia
militar" s.

3. WIEACKER, Der romische Staat als Rechtsordnwig, en ;Yom romischert
Recht (1961), 38 .

4. WIEACKER, Der rornischc .Staat, tit. supra, n. 3, 38 n. 10 .
5. HAMMOND, The Antonine Monarchy (1959) .
6. VITTINGHOFF Kaiser Augustus (1959), 54 . Mantiene la misma opi-
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Esta duplex- interpretatio no es necesariamente contradictoria 7,
puesto que Augusto para la fundacion de su revolucionario regimen
se sirve de la continuidad o restauracion de instituciones republi-
canas. Con. gran habilidad en el manejo de los medios existentes
logra consolidar un proceso revolucionario s iniciado en la epoca
de los Gracos, basado en la idea que, aunque con avances y retro-
cesos, gana terreno - paulatinamente, de sustituir la antigua forma
de gobierno por un regimen personal e ilimitado, como Tacito 9 de- .
clara sin ambages : "despues de la batalla de Actium el gobierno
de uno solo se convirtio en condicion de la paz" . Despues de diver- .
sos intentos fallidos se dedujo que to tinico posible seria la llamada
por algunos monocracia militar, porque la multitud de peligros solo
,podia afrontarse mediante la concesion de poderes excepcionales
a un general muy experto, con el fin de conseguir de modo per-
durable el objetivo que Cesar formulo ocasionalmente durante la-
guerra civil '° : quieten Italiae, pacem provinciarton, salutent intperii:
Estos eran los anhelos de la epoca, imposibles de alcanzar por la .
agotada Republica y logrados, al menos durante largos periodos,
por la forma de gobierno instaurada por Augusto. Suetonio 11 pone
en boca de Cesar, padre adoptivo de Augusto, aquella declaracion
ineitante : nihil esse rein, publicanti, appellationem modo sine corpo-
re ac specie. Y el Principado viene a colmar este vacio 12.

De ahi que la gran aportacion historica de Augusto radique en
1unir, de un modo ,auto, pero decidido, la idea autocratica con la de
la Republica romana, creando un tipo de gobierno que ha sido cali- .
ficado de imperial poi los historiadores, que determina la organi-
zacion de Roma durante varios siglos . Esta mudanza no es conse-
cuencia de un hecho constitutional aislado, ni de lev fundamental .

ni6n PARSE, Blanche, Designation et invcstiture de l'crnpcrcur rontain (1963),
205.

7. WIEACKER, Dcr romische Stoat, tit. supra n. 3, 38 n. 10 .
8. SYME, The Roma)I Revolution (1960), VII.
9. Tac. hilt . 1, 1 : . . . postquam bellathan aped Actirnn atque oninern PO_*

tentiam ad anaun conferri pacis interfuit, ,.,
10. . Caes, bell . civ. 3, 57, 4 .
11 . Suet . div. Jul. 77 .
12. GELZER, rec. a F . B . MARstt, The Founding of the Roman Empire

(1922), en Kleinc Schriften, 1 (1962), 269 .
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alguna, sino que adquiere su configuracion a to largo de los cua-
renta y cuatro anos de actuacion politica de Augusto 13 . Se trata
de un problema de orden politico y social Ia .

Wieacker 15 dice acertadamente que ninguno de los poderes
especiales y titulos de Augusto es ilegal, puesto que correspondian
a los medios con los cuales, desde Sila, se intenta dominar la crisis
constitutional ; pero ninguno de ellos es legitimo en el sentido de
sus funciones en la intacta res publica antes de la crisis . Por ello
no es de extranar que un "romano antiguo" como Tacito describa
los acontecimientos durantelos gobiernos de los primeros principes
sin paliar las crueldades y con trazos sombrios, evidenciando la de-
cadencia de la Republica. I:1 epilogo de la misma historia de las
instituciones juridical romanas demuestra que gran parte del diseno,
constitutional augusteo encerraba una clara intuition del futuro y
que otra gran parte no era ma's que un anhelo, entre romantico y
reaccionario, de conservar artificiosamente un pasado irreversi-
ble 1s .

Como la condition fundamental de la etica politica son sus hom-
bres, veremos que cuando esta falla, cuando la sociedad de la Urbe
deja de proporcionar grandes contingentes militares y equipos de
expertos funcionarios, comienzan a reclutarse en las provincial mas
romanizadas aquellos que han de asumir el peso de la responsabi-
lidad del Imperio. Y en este sentido marca una pauta el primer em-
perador Flavio que, tambien bajo una fachada de continuidad, im-
prime rumbos nuevos en la transformation del gobierno imperial
que desde la idea augustea de res publics restituta tutelada por un
princeps camina hacia un declarado monocratismo bajo la custodia
de un imperator. Y vale la pena observar que este desarrollo se in-
tensifica especialmente en los periodos de maximo respeto a la Ira-

_ 13 . VITTINGHOFF, Kaiser Augustus (1959), 47 .
14. DE MARTINO, Storia delta costituzione romana . IV Parte prima

(1962), 270.
15 . WIEACKER, Der romische Staat, tit. supra n. 3, 39 .
16 . FREZZA, Corso di Storia del Diritto romano (1954), 264 .
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dicion augustea, bajo Vespasiano, Trajano o Marco Aurelio 17 . El
mismo Augusto, cuya personalidad influye de modo decisivo en el
caracter eminentemente romano del Principado que instaura, esta
mas ligado a la tradicion romana que Cesar y otros politicos de la
Republica tardia y sus afanes de tradicionalismo quiza radiquen en
que e1 no pertenecia a ninguna de las familias de la nobleza mas
rancia'g . Este fenomeno se reitera en Vespasiano que, por to mo-
desto de su linaje, intenta conectar to mas estrechamente posible
con los emperadores Julio-Claudios.

El actuar de Augus}o aparece retrospectivamente como obedien-
te a un sistema preconcebido y bien equilibrado. Las oscilaciones
de algunos de sus sucesores ponen en graves peligros is estabilidad
que 6l logra y a veces cosechan frutos funestos . Augusto tenia un
tacto muy fino y era uu eaperimentador precavido que sabia captar
las necesidades y posibilidades del momento y cuya caracteristica
quiza no sea tanto la agudeza de sus planes como la tenacidad por
alcanzar sus aspiraciones . Precisamente por su cautela se guarda
muy bien de imponer a priori los medios constitucionales que in-
troduce como fundamento de un orden duradero . No quiere aterro-
rizar a sus contrarios con la idea de un destino definitivo, sino que
se reserva la posibilidad de intentar algo distinto si las circunstan-
cias to aconsejaban. De ahi que todas las ~ innovaciones importantes
estuvieran temporalmente limitadas a cinco o diez anos, con even-
tual prorroga'9 . A diferencia de Augusto, el fragmento que se
conserva de la llamada lex de im&rio Vespasiaiui dice en su parra-
fo G : utique quaecumque ex usu rei publicae maiestateque divina-
rum humanarum publicarum privatarumque rerum esse consebit,
ei agere itis potestasque sit . . . F.sta amplitud de poderes que la ins-
cripcion constata es una muestra evidente del cambio ocurrido en
el Principado cuarenta afios despues de la muerte del fundador
que no habria declarado formalmente tal amplitud de poderes aun-
que fuera realmente su detentador . Hay que observar ademas que
en la lex de imperio Vespasiani no aparece una limitacion tempo-

17 . HAMMOND, The Antoine Monarchy, cit . supra n . 5, X .
18 . KUNKEL, Bericht fiber neuere Arbeiten zur romischen Verfassungs-

geschichte II, en ZSS, 73 (1956), 310.
19 . Hevss, Romische Geschichte (1960), 271 .
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ral como ocurre con Augusto e incluso, veinte siglos despues, con .
la Erntachtigungsgesets de 24 de marzo de 1933, cuya vigencia fue
prorrogada . por decision del Reichstag en 1937 Y 1939, Y el io de .
mayo de 1943 por Hitler mismo en atencion al estado de guerra 2° .,

Es evidente que la persistencia del Imperio romano durante mas.
de dos centurias en la forma constitucional de Augusto es la mejor .
prueba a favor de la aportacion politica de . su fundador . Incluso
despues bubo de transcurrir rnucho tiempo hasta que la configura- .
cion del Principado augusteo fuera sustituida por otra . Los cimien-
tos de este edificio cuyas piedras angulares son los dos poderes
masivos del inzperiunt, que tiene subordinados al resto de los ma-.
gistrados, y la tribunicia potestas a la que tambien estaba subordi-
nada la intercessio de los tribunos de la plebe Zt, es decir la absoluta
prepotencia militar y politica de Augusto 22, estaban tan seguros .
qtte en nada cambian hasta la gran crisis militar del s. III. No solo
fueron capaces de sostener la construccion elevada por Augusto,
sino que su resistencia aguanto las ulteriores estructuras internas
exigidas por los tiempos. \ringun otro emperador se vio forzado a .
cambios esenciales, hues los que los nuevos tiempos exigian podian
insertarse sin esfuerzo en la armazon originaria . Sus sucesores solo
tenian que recorrer un camino ya trazado y cumplir un programa
delineado en sus trazos fundamentales, ya que, en general, no fue
precisa mucha mas iniciativa creadora que la exigida por una cier-
ta capacidad de gestion, porque los asuntos se solucionaban muchas
veces por si mismos y encontraban salida por su enfoque inicial.

Tiberio (14-37) .formalizaba stt elevacion 23 irnitando el acto del

13 de. enero del 27 a. C. cuando su antecesor comienza a fundar.

20. SCHUirr, Der Zugaug swrn Machthaber, ein sentrales verfassungs-
rechtliches Problem (1947), en Verfassnngsrechtliche Aufsdtze (1958), 453.
El "ultimo cultivador del ius ¢ubliczenti ertropaerars", paseando por La Alame-
da en un mediodia soleado de Santiago de Compostela en marzo de 1962,
me decia despues de exhibirle yo el texto de la Icx de imperio Vespasiani
que era la "tollste Ermachtigungsgesetz" que jamas habia visto.

21 . GELZER, Aufstieg and Untergang der alter Kom rnnd des romischen
Imprriums, en Kleine Schrifteu, 1 (1926), 255. .

22._ GELZER, ob . cit. supra, n. 12 269. .
23 . Sobre Tiberio vid . ultimamente SArTLER, Studien alts dem Gebiet der ,

Alten Geschichte (1962), y la rec . por KIESSUNG, en ZSS, 80 (1963), 428 y ss .
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el Principado . Aunque Tacito describe la escena como reveladora
de la hipocresia de Tiberio y del servilismo del Senado 24, Tiberio
,deja que el Senado le ruegue la aceptacion del poder y en su actuar
parece que se mueve con resistencias visibles y una cierta apatia,
quiza motivada entre otras causas, por to avanzado de su edad . En
el trato personal con los senadores se preocupa de acortar distan-
cias y suprimir cualquier diferencia de rango. Es contrario a que
le veneren, incluso en ]as provincias . Se preocupa de los derechos
de la antigua res publica y en ello va mas lejos que Augusto. Se
acufian monedas con los simbolos del Senado, venerado como di-
vinidad en Oriente junto con el emperador, to cual se debe al deseo
de Tiberio de que el Senado, como viscera central de la res pu-
blica funcione todavia realmente y gore de autentica efectividad,
hasta tal punto que presenta a su consideracion asuntos de indole
militar, hasta entonces de privativa competencia del principe . Ade-
mas lc inviste de prerrogativas, que nunca tuvo bajo Augusto, con
el fin de atribuirle una posicion aproximada a su rango anterior
teniehdo en cuenta las modificaciones circunstanciales del Imperio.

Caligula (37-4i), hijo de Germanico y Agripina y nieto adop-
tivo de Tiberio, es elevado al trono por el Senado como solucion
oportunista, porque en este principe, siguiendo el proyecto de Au-
gusto, aparecia la figura de su padre Germanico por quien Augusto
habia tenido clara predileccion, y aunque carente de cualidades, sin
haber desempenado magistratura alguna y con la edad de veinti-
cinco afios, era, sin embargo, el unico hombre eniparentado en linea
recta con Augusto. Lo desastroso de su breve gobierno no fue ma:;
que el simbolo de to que podia llegar a ser una Monarquia desca-
rada . Fue asesinado por la guardia pretoriana .

Le sucede Claudio (41-54), do de Caligula por ser hermano de
su padre Germanico. En el Senado se levantaron votes en pro de lri
restauracion de la Rel,ublica, to cual era comprensible despues de
Caligula, y entre tanto lus pretorianos, antes que el Senado adoptase
un acuerdo que consolidase la situation, le proclaman emperador
y el Senado to acepta . El motivo de su elevation radica asimismo

24 . Tac. ann. 1, 11 : Versae ad Tiberhon preces. et Me varie disserebat,
de magnitudirle imperii, sua modestia. solam divi Augusti inentewn tantae
molis capacem. . .
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en su parentesco con Augusto y no en sus relevantes cualidades
humanas aunque era trabajador ordenado y supo rodearse de un
equipo eficaz al mismo tiempo que restaura hasta cierto punto
el prestigio de los magistrados y del Senado y logra crear la pro-
vincia de Britannia. Accediendo a las presiones de su segunda mu-
jer Julia Agripina, hija de Germanico, adopta a Neron, hijo que
ella tenia de su anterior matrimonio con Domicio Ahenobardo, sos-
layando a Britanico hijo de su matrimonio con Valeria nlesalina.

Neron (54-68) es recibido con grandes esperanzas. Estaba em-
parentado con Augusto por linea paterna y materna. En su procla-
macion imperial se dice de modo expreso que el Senado funciona-
ra autenticamente en contraposicion al gobierno de gabinete prefe-
rido por Claudio, y la jurisdiccion imperial es cercenada en favor
del Senado . Pero todo esto fue cierto unicamente durante los pri-
meros anos de la juventud de Neron porque despues parece que
pretende converter al Imperio en una Monarquia helenistica y surge
de las provincial el vindex a Nerone libertatis . La rebelion comien-

za el 68 en las Galias, al frente de C. Julio Vindex, gobernador
de la Lugdunense . Neron no acierta a emprender un contraataque

y espera hasta ser abandonado por Roma y el Senado . La indigni-
dad de su vida es coronada por la ignominia de su muerte por sui-
cidio.

Muerto el ultimo emperador de la familia Julio-Claudia surge
la gran crisis politico-militar del s. i en el ano 69 caracterizado por
Tacito como annits rei publicae grope suprema" 26, cuyo desenlace
viene a demostrar otras palabras puestas por Tacito en boca de
Tiberio : principes m.ortales, rem publicam aeternam else 26 .

*

El Principado se va consolidando como institucion que, obe-
diente a la exigencia que to hace naturalmente portador de un or-
denamiento especial no puede menos de continuar simultaneamente
el ordenamiento republicano . Y esta es la ley de la evolucion histo-
rica del ordenamiento constitutional del Principado : "el desarrollo

25 . Tac . hut . 1, 11 .
26 . Tac. ann . 3, 6 .
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de las formas juridical de un poder que niega los principios de la
constitucion republicana y que sin embargo encuentra en el man-
tenimiento de las formal republicanas la estabilidad necesaria para
la continuidad del propio desarrollo" 27, porque es evidente que los

cargos por el solo hecho de acumularse en la misma persona y por

su prorroga al principio por un cierto numero de anos y despues
vitaliciamente, no son mas que emprestitos inevitables del viejo

vocabulario republicano para designar, con las instituciones de un

envejecido ordenamiento el contenido de un poder sustancialmente
inconmensurable 28.

Kunkel29 al enumerar las conclusiones de una de las partes del
libro de Beranger 3° dice que todas las relaciones del princeps y
su poder tienen solamente un valor aproximativo y se refieren a
instituciones "al margen de las cuales vivia el Principado". Y dice
Beranger 31 que por perder de vista esta marginalidad a veces se
ha creado una terminologia y unos modulos seudocientificos, juicio,
que a pesar de su dureza, Kunkel estima adecuado 32, al menos en
gran medida, y precisamente por este error de apreciacion Siber
considera al Principado como la ultima parte de la historia cons-
titucional republicana y, conscientemente no penetra en el ambito
metajuridico de la ideologia del Principado33 . Wickert34 acentua
tambien los rasgos absolutistas del Principado pero ya inicialmente,
y coincidiendo con Beranger, rechaza la diferencia periodica entre
Principado y Dominado porque desde Augusto hasta la epoca tar-

dia ve no solo continuidad, sino identidad tanto en la ideologia
como en la realidad politica 3b . El desarrollo historico es, para estos
autores, poco mas o menos que un proceso de subida de telon que
ocurrio con gran rapidez, al menos para los ojos perspicaces . Y

27. FREZZA, Corso, cit . supra n . 16, 238 .
28 . FREZZA, Corso, cit. supra n. 16 230 y s .
29. KUNKEL, Bericht fiber neuere Arbeiten zur romischen Verfassungsge-

schichte III, en ZSS, 75 (1958) 303 .
30. BfRANCER, Recherches sur I'aspect ideologique du Principat (1953) .
31 . BPRANCER Recherches, cit ., 132 y s .
32 . KUNKEL, Bericht, I, en ZSS, 72 (1955), 303.
33. KUNKEL, Bericht, I, cit . supra, n. 32, 294.
34 . WICKERT s. v. Princeps, en PW (1954), 2131 y ss .
35 . KUNKEL, ~Bericht, III, eit. supra, n. 29 324.
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son bastante convincentes los argumentos que Wickert presenta 3s

a favor de la tesis que considera al princeps como dominus. En efec-
to escribe : Cuando Tacito 37 dice Africa ac legiones lit ea i?Iterfecto
Clodio Macro coWenta qualicumque Principe post experiinentunt
dosnini 3ninoris. . . (el doininus es aqui Clodio Macer), puede dedu-
cirse que para Ticito todo princeps es un dosuinzts. Oton se rebaja
al principio por la voluntad de dolninatio : oinnia serviliter pro do-
vnizatione, como (lice Tacito 38, con afilada expresion antitetica ;

despues de renunciar a luchar por la dominatio como narra Sueto-

nio 39 : rte tantton rerlrnl hominionyue pericido dominatiownti sibi

asserere perseveraret. Vitelio fue inrepentibus dontiinationis nlaqis-
tris (= Tupavvfiat octaxa).ot) superbior et atrocior4o . Y escribe
asimismo Wickert 41 que desde los colnienzos del Principado se usa
la denominacion de princeps como dominus, y ya en tiempo de los
emperadores adoptivos, cuando la idea del Principe se realiza mwis
puramente, esta tan incrustada que indica univocamente tanto el

caracter del Principado temprano como el del tardio . Y a la in-
versa : el termino pri)Iceps persiste hasta la epoca del llominado
como la mas frecuente designacion del emperador.

Beranger, como filologo, corrige el hecho de que una parte de
la literatura moderna considere al regimen imperial como la trans-
forlnacion lenta y progresiva de una atemperada 1Vlonarquia en el
absolutismo real del Bajo Imperio, y dice que esta oposicion des-
cansa por una parte en la interpretacion arbitraria de principatus
y por otra parte en el empleo abusivo de dontinahis (donlinatio) .
"El Principado ha sido sustituido paulatinamente por un regimen
quimerico producto de la especulacion moderna" 42 . Y junto con
Kunkel "3 estamos de acuerdo con Beranger en este modo de ver
respecto a la pura division de poderes, aunque el poder no es la
unica realidad politica, primordialmente en Roma, cuyo orden social

36. WICKERT, s . v . Pritsceps, cit ., VIII . B . 8 .
37 . Tac . hist . 1, 11 .
38 . Tac. hist . 1, 36 .
39. Suet . Otho 9, 3.
40. Tac . Kist . 2, 63 .
41 . WICKERT, s. v. Princeps, cit., 2135 .
42. BPRANGER, Recherches, cit. 61 .
43. KUNKEL, Bericht, cit . supra, n . 29, 324.
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y juridico se caracteriza por el reconocimiento de .relaciones de
poder limitadas en su ejercicio por otras fuerzas orientadas por la
tradicion y la moral. Sin embargo, aunque esta constatacion de
Kunkel sea cierta, tambien to es el hecho de que Tacito designe al
Principado como un mal necesario aunque no por ello pequeno y
que en contradiccion con la terminologia oficial, to caracterice de

+ dominatio. Tacito niega la existencia de la libertas y sobre todo
de la res Qublica bajo el Principado . Y no puede negarse que Ta-
cito fuera un historiador perspicaz. Wickert s. v. Princeps en la

RE no tiene inconveniente en titular un epigrafe, el VIII B 9
Conclusion : el princeps "Herr des Staates" .

Ester admitido que ya en el s. ii existe un poderoso gobierno
central muy consolidado que rige las relaciones exteriores, el ejer-
cito y las finanzas . En nombre de este gobierno central acttian

sus agentes militares y civiles. Se tenia una cierta consideracion
al Senado en cuanto que teoricamente transmitia el poder supre-
mo al nuevo. emperador, aunque en realidad sus funciones de go-

bierno son secundarias y actua mas bien como consejo y como
tribunal "4 . Debido a esta discrepancia entre apariencia y reali-

dad, la terminologia del Principado es imprecisa 45 porque en su
conjunto no se distingue de la republicana que se adapta al nuevo
regimen en cuanto que este pretende.perpetuar y restaurar las an-
tiguas instituciones. Beranger estudia 46 los terrninos nrinceps,

tTq .6v, dux, abioxpaiuop, imperator, Qrincipatus, dosninat-tts, im-
perium maius, tribunicia Qotestas, consulare imperium, tribuna-
do consular, auctoritas, y concluye que ninguna de estas ex-
presiones conviene al Principado propiamente dicho en cuanto
que son vagas y en cuanto que existian igualmznte en la Re-
publica. E 1 romano confunde practicamente princeps-impera-
tor- principatus-imperiitm-dominatio y la sinonimia aparece desde
tiempos de Augusto. Por otra parte del copioso material que Wic-
kert aporta e interpreta se deduce, como creemos, que no ha exis-
tido un concepto univoco del princeps o un "Principado" en la

44 . ROSTOVTZEFF, Historia, cit. supra, n. 1, 266.
45 . BPRANGER, Recherches, cit. 132.

46. BPRANGER, Recherches, cit . 31-136.

is
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epoca republicana 47 . Esta imprecision terminologica ayudaria a
mantener entre celajes, al menos teoricos, la realidad intima del
Principado que no es organo surgido de las magistratures republi-
canes que continuaron funcionando a traves suyo, sino que es la
Monarquia moral; ideal, de un particular al que sus meritos per=
sonales hen elevado sobre sus conciudadanos y acercado a los dio-
ses 18 . El Principado era, practicamente, el absolutismo en cuan,
to esto significa que el poder del principe era ilimitado. Acerta-
damente to expresa Kunkel 49 : "En realidad esta "restauracion de

is Republica significaba la creacion de un nuevo poder monarqui=

co, pero no incrustado propiamente en la constitucion, sino colo-
cado a su vera" . El mismo termino domiruitzis (dotininatio) que en

el lenguaje politico de la Republica tardia, e incluso en la ideolo-
gia augustea, significaba, con su cariz muy negativo, cualquier
poder que aplaste la libertad, ya sea de un individuo, ya de un
grupo, algo mas tarde, especialmente en los historiadores a partir
de Tacito y Suetonio, se use cada vez mas en el sentido natural de
"gobierno" 50.

Observa asismismo Wickert riI que analizando las concepciones
de la propiedad del principe puede apreciarse claramente como
la forma del Principado se llena con uri contenido monarquico-ab-
solutista y la libertad de la epoca repubiicana se va extinguiendo:
Estas concepciones de la propiedad descansan en gran parte en
los lazos de clientele que hacen hablar a Augusto de exercitus nteus
en el monumento Ancirano . En Dion Casio 62 dice Tiberio en su
discurso sobre Augusto que este gasto su patritnonio privado para
fines politicos, pero que el patrimonio publico to ha tratado como
si fuera suyo propio aunque sin invertirlo para fines privados .
Esto pudo corresponder a la realidad, pero solo hasta cierto pun-
to, como to demuestra el hecho de .que Vespasiano, hombre muy pru-

47 . KUNKEL, Bericht, cit. s«prs, n. 29, 313.
48. BPRANGER, Recherches, cit. 283.
49. KUNKEL, Rontische Rechtsgeschichte .(1960), 33 .
50. KUNKEL, Bericht, cit . ni¢ra, n. 29, 351 .
51 . W ICKERT, s . v . Princeps, cit., 2100 .
52 . WICKERT, s. v. PrinCCps, Cit., 2107.
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dente en asuntos economicos, suscite hilaridad al afirmar que los
gastos que hate los sufraga con su propio patrimonio s3 .

En fin de cuentas el Principado quiere ser un gobierno eficaz
frente al regimen anterior . La continuidad del poder descansa
primero en la continuidad de la tradicion familiar de los Cesares.

El gobierno de Claudio significa el paulatino transito de la fami-
lia a la institucion ; Claudio ya no es Julio, pero asume el nombre
de Cesar y - la tradicion augustea de gobierno . Claudio,- Neron y
despues los cuatro emperadores de la crisis pueden distanciarse
cada vez mas de la persona de su predecesor sin destruir con ello
la continuidad de la institucion . Cuanto ma.s independiente es el
poder de la tradicion familiar de los Cesares sera tanto mas facil
su . traspaso a otra familia. Despues del final de la familia Julio-
Claudia, se cumple el desarrollo iniciado bajo Claudio y Neron.
El poder se pace independiente Como institucion, pero asume Como
fosil el nombre y tradicion de los Cesares 54 . Y la atribucion de
este poder, una .vez .que el Principado se ha institucionalizado, com-
pete teoricamente al Senado que to atribuye formalmente, pero de :
hecho parte de la aclamacion de los soldados . Esta situacion hace
que en ocasiones el emperador ya elegido por las tropas se excuse
cortesmente ante el Senado con el gesto de la refutatio imperii que,
espontaneo o tradicional, sincero o hipocrita, tenia cierto sentido
por estilizar un dialogo conventional entre el pueblo ; o la frac-
cion que to representaba, y el nuevo jefe elegido. Afectando ceder
a la voz publica, el nuevo principe afirmaba bien alto que e1 poder
le era impuesto . Las etapas del curses honorzon son quemadas o
teoricas ; to que interesa es ponerse en situation de actuar, to que
importa es la eficacia . Y Como el principe sigue siendo, en sentido
estricto, un particular, un privattts, insiste 6l mismo en su cualidad
de simple ciudadano. Este era. el mejor medio de afirmar su fide- .
lidad a la Republica que ha implorado su auxilio. . . ad tuendam
plebem.

Sin embargo, a pesar de su complejidad, el Principado presenta
Ima cierta unidad cuando es considerado desde la lejania. A hoca

53 . WICKERT, s . v . Pririceps, tit ., 2107.
54 . TIMPE, Uoilersuchcuiyc ;a zur Kc ;:tirnuliit dcs friilcen Prin--ipats, en

Historia Eittze1schriften (1962), 125 ss .
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distancia no es mas que una sucesion de intervalos irregulares ",
un desfile de personajes sumamente variado y vistoso, de los que
unos alcanzaron el poder por un golpe de mano, otros subieron
forzados por las circunstancias y otros, por fin, to heredaron de
un padre real o adoptivo. La misma elasticidad de la cronologia
impide senalar con certeza una demarcacion entre la actividad
privada y la actividad del principe . Los antiguos muestran una
sorprendente indiferencia respecto al advenimiento oficial, to cual

es comprensible si tenemos en cuenta que el dies ;rnperii era des-
plazable ya que realmente era el dia de las primeras manifestacio-

nes de poder, momento en el que intervienen la supersticion, el

misticismo, la credulidad, sinceros o explotables con fines politicos, y

no exactamente el dia en que el principe recibia formalmente los

poderes del Senado . Lo importante no era una situacion juridica

que habria paralizado los esfuerzos, sino la eficacia de su inter-

vencion. Y esta forma de poder, amalgama de realismo y especu-

lacion -en expresion feliz de Beranger 56- asegura la paz y el

gobierno del mundo mediterraneo~:durante siglos . Nacida de las
necesidades y obediente a ellas, era flexible, libre de la letra, acce-
sible a las diversas mentalidades, respetuosa del genio local. Es
cierto que sancionaba la fuerza bruta, pero los principes compren-

dieron que la fuerza destruye a la fuerza y de ahi el preponderan-

te papel del ejercito a to largo del Principado .

II . EL SENADO Y LAS ELECCIONES

En un hecho historico evidente que en la evolucion del Prin-
cipado en el s. I de su existencia juega un papel predominante de
facto el ejercito y de iure el Senado bajo cuyo control habian caido
las elecciones como tendremos ocasion de apreciar mas adelante .

En la Roma republicana la fuerza politica descansa en la per-
tenencia al Senado conformado . por . los magistrados elegidos por
el pueblo. Es decir, es mas poderoso aquel que merced a sus clien-
tes y amigos puede movilizar mayor numero de electores. De la

55 . BI;RANGER, Recherches, cit. 278 ss .
56. MRANGER, Recherches, cit., 284.
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esencia de la nobilitas, entendiendo por tal con Gelzer 57 la descen-
dencia de los politicos mas afortunados, se sigue la heredabilidad
de la fuerza politica en las grandes casas nobiliarias . Este predomi-
nio de la nobleza es paulatinamente sustituido por el del principe,
aunque este no cree nuevos nobles, sino que acepte los existentes
y los reconozca como tales. Segun la interpretaciun de Gelzer 68,

Plinio entiende por nobilitas solo los nobles republicanos, concep-
to que sufre una limitacion durante el Imperio. En la libera res
publica se consideraban nobles aquellos cuyos antecesores hubieran
sido consules . En el Imperio tambien se tenia en cuenta el arbol
genealogico por parte de madre. Conviene aclarar, sin embargo,
que el concepto nobilitas nada tuvo que ver ni en la Republica ni
en el Principado con to que hoy llamamos derecho constitucional,
ya que no otorga privilegios juridicos, sino que solo es una carac=
terizacion cualitativa de importancia senatorial 69 . Por otra parte,
en el Principado hay que distinguir la nobilitas antigua del otro
tipo de "nobleza" que el emperador otorga mediante atribucion

del patriciado . Asi, por ejemplo, Galba pertenecia a la antigua no-

bleza 6° mientras que Oton era patricio s', pero no nobilis 62 .

Cuando cae el "perturbador" de la nobleza, Cayo Julio Cesar,
ya es imposible restaurar la situacion anterior . Los miembros de
la antigua nobleza que lograron sobrevivir hacen formalmente las
paces con el Principado pero, con acendrado exclusivismo mantie-

nen su rango libre de intromisiones monarquicas y cortesanas °8
y sigue formando, to mismo que en los mejores tiempos, el estrato
social superior al que el principe podia pertenecer, pero no estaba

57. GELZER, Die Nobilitdt der romischen Republik (1912), en Kleine
Schriften, 1 (1962), 134 .

58. GELZER, Die Nobilitot der Kaiserzeit (1915), en Kleine Schriften, 1
(1962), 137.

59 . GELZER, Die Nobilitat der Kaiserzeit, cit., 145 .
60. Suet . Galba, 2 : Neroni Galba successit nullo gradu contingens Cae-

sorem domum, sed baud dubie nobilissimus magnaque et vetere prosapia . . .
61 . Suet. Otho, 1, 3 : . .. prosecutus est eum Claudius adlectum inter

patricios . . .
62. Tac . hist. 2, 48 : . . . post Julios Claudios Servios se primum in fa-

miliam novam imperium intulisse . . .
63 . GELZER, Die Nobilitdt der Kaiser-ceit, cit ., 148 .
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sobre 6l . En epoca de Augusto, Tiberio y Claudio la nobleza goza
de grandes prerrogativas, pero, sin embargo, la hace peligrar la
extendida opinion de que unicamente a la nobilitas competia la de-
signacion del principe . Neron elimina a muchos nobles por parti-
eipar en conspiraciones, por parecer sospechosos. . . de modo que
durante su gobierno son muy disminuidas las filas nobiliarias . Gal-
a y Oton en cambio, intentan indemnizar a los nobles sobrevi-

vientes y restaurarles sus antiguas prerrogativas 64, mientras que
bajo Domiciano vuelven a vivir tiempos duros ss .

El ascenso de Oton y los Flavios termina con la idea de que
los emperadores habian de ser proporcionados por la nobleza. Sin
embargo, el odi:cm regni y la idea de que solo el Senado y el ordo
senatorial estaban llamados a regir la res publica estaban muy
arraigados en los ciudadanos y tras los linajes senatoriales existian
grandes clientelas en Roma, en Italia y en ]as provincias 66 .

Como observa Freyer 67, aunque Tacito diga que el emperador
es elegido por la decision del Senado y la aprobacion de la mili-
cia, para hacer honor a la verdad es preciso invertir esta formula,
como to demuestra la historia de ]as primeras elecciones imperia-
les. Pero a pesar de todo, de hire, el Senado otorga al nuevo prin-
cipe los poderes que Octavio Augusto tuvo y este derecho es ob-
servado por ambas partes . Aunque Caligula, Vespasiano y Domi-
ciano opriman .al Senado, la dignidad de este se mantiene y cons-

tituye una parte .esencial de la dignidad imperial el mantener como
el mas noble entre los nobles, como primus inter pares la pleni-
tud de su poder, pero dentro estrictamente de las viejas formas .
No hay duda de que despues de los nombramientos senatoriales
que hace Vespasiano poco queda del antiguo Senado . Las fami-
lias de la antigua nobleza se han extinguido o han sido extirpadas,
y es tragico, como dice Gelzer 68, que la decadencia de la nobleza

bajo cuya direccion se incremento el poderio y la expansion de
Roma, fuera fundamentalmente un problema economico. El mismo

64 . Suet . Galba, 10, 1- ; Tac . Kist. 1, 77 ; 2, 92 .
65 . Tac . Agricola, 45 .
66 . KUNKEL, Bericht, cit . supra, n . 29, 340.
67 . FREYER, Mstoria, cit. supra, n . 2, '415 .
68. GELZER, Die Nobilitdi der Kaiserseit, cit . 153 .
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Tacito llega a llamar a la nobleza del ano de los cuatro empera-
dores segnis et oblita bellorum nobilitas 69, euando no flebtlis et
egens nobilium turba7°.

La nueva nobleza senatorial'' creada por los emperadores Ine-
diante atribucion del patriciado echando mano de la aristocracia
de las ciudades italicas y de las provincial occidentales mas roma-
nizadas llega a sustituir enteramente a la antigua nobleza republi-
cana, de tal manera que en el siglo ii el Senado solo nominalmen-
te equivale al que Augusto hallo y modifico con multiples ennoble-
cimientos. Es latino todavia, pero apenas es romano en cuanto a
su origen, aunque to sea en su espiritu y orientacion : una corpo-
racion de funcionarios experimentados y de habiles generales con
anos de practica en la administracion .del Imperio.

En el siglo I el Senado parece que tiene un papel preponde-
rante en la atribucion formal de los poderes imperiales y Tacito,
como es comprensible dada su situacion personal to pone de relie-
ve con meridiana nitidez. Respecto a Oton dice- vocat senatum
praetor urbanus, certant adzdationibus ceteri magistrates, adcit-
rrunt patres : decernitur Othont tribunicia potestas et nonzen Au-
gusti et onmes principum honores72. Respecto a Vitelio : in senate
cuncta longis aliorum principatibus composite statiin decernun-
tur 73 . Respecto a Vespasiano : at Romae senatus cuncta Princi-
tibus solita Vespasiano decernit 74 . En to tocante a Vespasiano se
eonserva tambien la llamada lex de im&rio Vespasiani de la que
trataremos en otra sede .

Decia hate anos Madvig 76 que con ocasion de los ascensos al
trono posiblemente se daria a los senadoconsultos la apariencia
y el valor de una lex, anadiendo quizas ciertas formalidades ex-

69 . Tac . hilt . 1, 88.
70. Tac. Kist . 2, 92.
71 . Ds MARTINO, Storia, tit . supra, n . 14, p . .338 .
72. Tac . Kist. 1, 47 .
73. Tac. hilt . 2, 55 .
74. Tac . hist .'4, 3.
75. MADVIG, Die Verfasswig tnld Verzealtung des romischen 'Staatcs,

1 (1881), 546. - .
. : 76 . Cfr. MADVIG, Die Verfassung, tit . Sobre la !ex curiata vid . LORTOW,

Die lex de innferio, en ZSS, 69 (1962), 154 ss .
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ternas to mismo que vemos c6mo los c6nsules elegidos en el Se-
nado eran proclamados en un simulacro de comicios y que quiza
esta hip6tesis explicase las expresiones de los juristas relativas a
una lex con ocasi6n de las transmisiones de poder. Madvig re-
chaza la analogia entre esta posible lex de transmision de poderes
y la lex curiata de imperio de la epoca republicana 76 . Otro trata-
dista del derecho publico romano, Willems, sostiene una opini6n
muy parecida a la de Madvig, ya que tras constatar que a falta
de sucesor designado, el candidato al poder imperial era procla-
mado ordinariamente por los pretorianos o por las legiones, aclara
que fuera cual fuese el modo de designaci6n del emperador, sus
titulos y sus poderes le eran conferidos por senadoconsulto 77, y
concreta dos referencias de los historiadores de la Antiguedad
"A Augusto estos poderes le fueron conferidos sucesivamente y la
mayoria de ellos renovados cada diez anos (Dion Casio 53, 16, 18).
Bajo Tiberio ]as fiestas decenales (vota decennalia) habian reem-
plazado esta renovacion decenal (Dion Casio 47, 29 ; 48, 24 ; cfr. 53,
j6) y muy poco despues (al menos despues de Oton y Vespasiano)
el conjunto de los poderes imperiales fue acordado en el momento
del ascenso al trono por un solo senado consulto (Tacito, hist . I,

47; 2, 55 ; 4, 3 ; Dion Casio 63, 29 ; 64, 8 ; cfr. 53, 16, 18 ; 59, 3)
que sometido a la aclamaci6n del pueblo en el campo de Marte se
llamaba lex de imperio (Gayo t, 5 ; D.. 1, 4, 1 ; Dion Casio 53. 32)
Mas tarde la intervencion deI pueblo ces6 completamente" .
Y estos autores estaban bastante en to cierto, siendo mayor su

merito por desconocer la Tabula Hebana a la que pronto nos re-
feriremos.

Aunque sea verdad que el Senado intervenia en la atribucion
formal de los poderes, tambien to es que el emperador no solo con-
trolaba los puestos que cualificaban para la carrera senatorial, sino
que ejercia, asimismo, una inspeccion directa o indirecta sobre la
eleccion de los magistrados. De ahi que si esto es exacto y es tam-
bien cierto que las elecciones de los magistrados pasaron a ser de
competencia del Senado, hay que admitir to formal de- la interven-
cion de este ilustre estamento en la eleccion imperial .

'77. WitiEMS; Le droit publique romain' (1874), 308 y s . Existe una
7.8 ed . que no pudimos consultar .
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Ya en la Republica la posibilidad de que el ciudadano corriente

llegase a participar de modo directo en la vida politica era franca-

mente limitada . El ciudadaino tenia derecho a escuchar en una

contio ; tal vez podria expresar su anuencia o desacuerdo masiva-

mente ; de vez en cuando entregaba las tablillas con su voto en los

comicios de la plebe y antes de la votacion recibia el apreton de

manos de los candidatos aprovechando la oportunidad para aceptar

el precio del soborno. El acceso al plano de la influencia politica

real solo era accesible a los muy pocos que ademas de linaje go-

zaban de patrimonio y de una tupida red de relaciones 78. En este

sentido, sigue diciendo Kunkel, en el Principado las circunstancias

son, hasta un cierto punto, mas favorables que durante la Republi,
ca, porque gracias al desarrollo de la administracion imperial se
franquea el acceso a los _ puestos de Gobierno a mayor numero

de miembros del orden ecuestre, y de ahi el principio formulado
por Mommsen 79 en un momento de euforia democratizante deci-
mononica, de que en la Republica cada ciudadano, siempre que

no hubiera leyes especiales que to impidiesen, ha de ser consi-
derado como capaz para cualquier cargo de la administracion, no
existio ni en la pura teoria 8° y tiene analoga validez al dicho atri-
buido a Napoleon, segtin el cual todo soldado llevaba el baston de
mariscal en el macuto . En Salustio pueden encontrarse testimo-
nios elocuentes en este sentido 8' .
Y esta funcion electoral es la que mas tiempo persiste, aunque

tambien en ella los comicios sean cada vez mas, como hemos - obser-

78 . KUNKEL, Bericht, cit . supra, n . 29, 334.
79 . MommsEN, Romisches Staatsrecht, 1 (1887), 498.
80 . KuxxEL, Bericht, cit . supra, n. 29, 334 .
81 . Despues de la destruccion de Cartago (146 a . C .) dice el historiador,

bell iug . 41, 6 s . : Ceterum nobilitas factione magis pollebat, plebis vis
soluta atque dispersa in multitudine minus Qoterat . Paucorum arbitrio belli
domique agitabatur, penes eosdem aerarium, Qrovinciae, magistratus, gloriae
triumphique erant : ¢opulus militia atque iaopia urgebatur, proedes bellicas
iniperatores cum ¢aucis diiipiebani.-Re6riendose a la epoca de Mario, dice
bel ing . 63, 6 s . : Tamen is ad id locorum talis vir -nam postea am-
bitione preeceps datus est- consulatum adpetere non audebat. Etiatn tu»s
alios mogistratus plebs, consulatuin nobilitas inter 'se per manus "tradebat.
Novas nemo'tam clarus neque tam egregiis /actin erat, quin is indignus illo
honore et quasi pollutus haberetur.
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vado, titulares de un -poder que se convierte o en algo mera-
mente formal - como en la eleccion de los magistrados republica-
nos- o si adquiere un significado sustancial viene a negar en sus
efectos aquella "soberania" del pueblo que afirma en linea de
principio ; y este es el caso de la llamada lex de hnperio82 .

La eleccion de los magistrados pasa pues del pueblo al Senado,
ya que llega a ser insostenible la ficcion de que el pueblo de Roma
se identifica con la totalidal de los ciudadanos romanos y, por con-
siguiente, parece bastante claro qtte a partir de un determinado
momento el acto material de elecci6n se realiza en e1 Senado asis-
tiendo alguna representacion del orden ecuestre 83 y al pueblo no le
queda mas remedio que asentir. Esta modificacion, que debio
quedar firme ya desde Tiberio, hace decaer a las organizaciones li-
gadas a los antiguos metodos electivos con el fin de ganar pres-
tigio ante el publico, .granjearse clientes politicos y estrechar alian-
zas electorates ; es decir, comienza a -talarse el arbol del patronazgo
politico de la aristocracia y el emperador llega a poseer el monopolio
de la adjudicacion de cargos en las provincial y en la misma Italia
quedando definitivamente cercenadas las facultades del puitiguo
orden senatorial hasta el punto de impedirles viajar para mantener
relaciones con los subditos del Imperio. .

Como es sabido, ha suscitado importantes discusiones la Ta-
bula Hebanua, de la antigua Heba, hoy Magliano entre Orbetello
y Grosseto, en Toscana, descubierta en 1947 84 . Esta epigrafia da
noticia de una lex haleria Cornelia del 5 d. C., segun la cual en
]as elecciones anuales se daba noticia solemne (renuntiatio) de una
eleccion previa (destinatio) hecha por la asamblea constituida 'por
senadores y cquites agrupados en diez centurias, que fueron au-
mentadas en cinco mas mediante la lex de honoribus Germanico
decernendis del ig 0 2o d. C.

Al comparar el texto de la Tabula -Hebana con las noticias

82. FREZZA, Corso, tit . 'supra, n : 16, 244 . -
83 . HEVSs, Romische Geschichte (1960), 269 .
84 . Or . por todos HAMMOND, The Antoniue Monarchy (1959), 289 ss.

y de modo especial las notas .
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de Tacito surgen algunas dificultades . Segim este historiador, cuan-
do Augusto muere, ya habian sido elegidos los consules para el
afio 15, pero no los pretores . El elenco habia sido redactado y esta-
ba dispuesto para ser presentado a la aprobacion del cuerpo electo-
ral. Tiberio lee esta lista al Senado : Candidatos praeturae datodecim
nominavit, numerunt ab Augusto traditum ; et hortante senatu
ut augeret, hire iurando obstrinxit se non excessurum 85 . Como dice
Syme 86, para explicar el significado de la actuacion del nuevo go-
bernante, Tacito intercala una observacion : Tum primum e cans-
Po comitia ad patres translata stmt 87 . De modo similar, describe
]as primeras elecciones consulares del ano siguiente que deberiar? ce=
lebrarse segum el nuevo sistema y llega a confesar su incertidumbre
acerca del procedimiento exacto seguido por Tiberio en la presen-
tacion de los eandidatos : De comitiis consularibus, quae turn pri-
mum illo Principe ac deinceps fztiere vix quicquam firmare ausim88.

Por to tanto, segun los testimonios de Tacito, el ano 14 queda-
rian abolidas ]as elecciones libres del pueblo romano, cambio que
puede suponerse realizado a requerimiento del difunto Augusto a9
a pesar de que su res gestae proclamaban que devolvia el poder al
Senado y al pueblo . La asamblea de los comicios centuriados, en
cambio, no fue abolida en el afio 14 ya que varias ceremomas tra-
dicionales tenian que celebrarse antes que un consul pudiera ser
elegido well and truly so.

Parece cierto que el proceso de limitacion de los poderes de los
comicios centuriados se habia iniciado de facto aunque no en for-
ma legal, antes de morir Augusto, como discretamente indica Ta-
cito a renglon seguido de constatar la traslacion de alas elecciones
a los pasres : nam ad eam diem, etsi potissima arbitrio p'rincipis,
quaedain tanten studiis tribuum fiebant ~' .

La mencionada dificultad estriba en averiguar si el momento

85 . Tac. ann . 1, 14 .
86. SYME, Tacitus, 2 (1958), 756.
87. Tac. ann. 1, 15 .
88. Tac . anti . 1, 81 .
89 . MONTENECxo, La Tabicta Hebana, en Rev. Est. Po1AU (nov-dic. -1951)

126 .
90. SYME, Tacitus, cit. 756 .
91 . Tac . anti. 1, 15.
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decisivo en e1 cambio del sistema electoral ha de contarse a partir
de la lex Valerta Cornelia cuyo objetivo inmediato de hacer funcio-
nar al nuevo cuerpo electoral que establece como centuries praerro-
gativa para influir --quiza decisivamente- en less elecciones, o a
partir del ano 14 que es la fecha que da Tacito.

La sintesis de less discusiones dirigidas a solventar esta dificul-
tad puede consultarse en el mencionado libro de Hammond sobre
la Monarquia Antonina 92, y en la resefia epigrafica de d~Ors 93 . Sin
embargo como apunta este ultimo autor 94, la lex Vateria Cornelia
seria una de aquellas leyes que no pasaban de ser formas de festejos
conmemorativos sin pretension de alterar definitivamente el sistema

electoral, y de acuerdo con Syme 95 pronostica en la resena epigra-

fica siguiente que el tema de la Tabula Hebana pronto dejara de
preocupar excesivamente a los historiadores.

Respecto al problema, creemos como mess adecuada la opinion
de Syme 96, es decir, la opinion mess favorable al testimonio de Ta-
cito, historiador cuidadoso y honrado, cuando indices que el estadio
decisivo en la eleccion de consules y pretores fue transferido al Se-
nado en el afio 14 . Si less diez centurias de la lex Valeria Cornelia
subsistieron despues, solo serian parte integrante de less solemnida-
des de aquel largo ritual de los comicios que Plinio refiere : Vidit to
populus Rornanus in illa vetere potestatis suae sede, perpessus es
longum illud carmen comitiorum nec iasn inridendasn moram -con-
sulque sic factus es tit unus ex nobis, quos facis consutes 91 . Las diez
centurias, si hubieran seguido existiendo quedarian reducidas a ser
un mero acontecimiento mess de less ceremonias a less que habian
sido superpuestas por la ley del afio 5 d. C. 9a . Syme termina el
epigrafe dedicado a la Tabula Hebana diciendo que resulta fantas-
tico descartar a un historiador consular a favor de efemerides de-
bidamente conmemoradas en tablas de bronce por el leal celo de pe-

92 . HAMMOND, The Antonine Monarchy, cit.' 301 ss .
93 . D'Oxs, E¢igrafia juridica griega y romana, en SDHI, 23 (1957), 526 sc.
94 . D'Oxs, Epigrafia, cit., 527 .
95 . SYME, Tacitus, cit., 759.
96. SYME, Tocitus, cit., 759.
97. Plin . paneg. 63, 2.
98 . SYME, Tmcitus, cit., 759.
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queias ciudades e° . Cuatro anos antes que Syme ya habia escrito
d'Ors : " . . . yo no se si cuantos se han ocupado, y con tanta sagaci-
dad de la Tabula Hebana, han desechado indebidamente la idea de
que todas esas ceremonies de unas centuries de senadores y equites
para una destinatio de consules y pretores, tanto el ano 5 para hon-
rar a Cayo y Lucio Cesar como el ig o el 20 para honrar a Germa-
nico, como quiza el ano 23 para honrar a Gruso el Menor, fueron
tan solo solemnidades eventuales, para una sofa vez, pero no esta-

blecidas como regimen estable para la eleccion normal de los ma-

gistrados. En todo caso : z por que, si se trataba de un regimen es-
table, no tenian caracter estable las centuries en su relacion con
]as tribus?"'oo . Por consiguiente parece mas que probable que la
asamblea popular desaparecio bajo Augusto del campo de ]as rea-
lidades political y bajo Tiberio pierde el pueblo en favor del Se-
nado la eleccion de los magistrados, al menos en cuanto se trataba de
elegir realmente entre varios candidatos 101 . Desde tiempos de Au-
gusto el pueblo no participaba en la atribucion de poderes a los
magistrados, de manera que la "soberania" del pueblo romano se
transfiere de facto al Senado y la expresion de la voluntad Ael po-
pulus o de la plebs, en los votos formales de los diversos comitia
degeneraron en el griterio del populacho 102 . No es que las asambleas

dejaran de celebrarse, sino que bajo Tiberio perdieron el derecho
de eleccion y fueron convocadas todavia para ocasionales manifes-
taciones de anuencia'o3, para que manifestasen su conformidad con
ios magistrados propuestos a titulo de referendum consultivo 104.

Esta transferencia de ]as elecciones por asambleas populares a una
corporation compuesta por un numero de miembros relativamente
pequeno y, en consecuencia, mas facilmente controlable, contribuye
a que el Senado se convierta en un docil instrumento en las manos
del emperador, practicamente incluso aun antes de que aquel
hiciera la atribucion formal de poderes. Anadase a este control sobre

99 . SYME, Tacitus, tit ., 760.
100 . D'ORS, en SDh'I 20 (1954), 466 .
101 . KUNKEL, Romische Rechtsgeschichte (1960), 36.
102 . HAMMOND, The Antonine Monarchy, tit . 8 .
103. GELZER, Aufstieg, tit. supra, n. 21, 255.
104. MONTENEGRO, La Tabula Hebana, tit. supra, n . 89, 131 .
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la via ordinaria de admision y de promocion dentro del Senado, el
ejercicio de la adlectio imperial por la que el principe podia enrolar
directamente a una persona en el Senado o promover a un senador
a un rango para el que no estaba cualificado segun la magistratura
que desempenaba 10s. De ahi que el principe, que no solia despre=
ciar los titulos de legalidad, hace que el Senado, sin cambiar legal-
mente sus funciones, tuviera como mision primaria el asegurar,
la transferencia de poderes. Por el hecho de haber sido determina-
da su competencia para las elecciones pasa a ser como el repre-
sentante de todo el Imperio, como sede de la "soberania" y fuen-.

to de los poderes imperiales . La doctrina mas reciente admite que
a la muerte de Neron el Senado estaba plenamente bajo el con=
trol imperial 106 . La aceptacion por el Senado reflejaba simple-
mente la designacion por el emperador precedente o la elevacion
por los soldados, pero ni el pueblo ni . los mismos emperadores.
eluden la tradicion de que solo el Senado, podia legitimar el ejer-
cicio de los poderes imperiales 107.

111 . LAS FUERZAS ARMADAS

La historia del Principado permite ver con meridiana nitidez
que la lealtad de un ejercito es la mejor y a veces la unica oportu-
nidad del triunfo. Todas las posturas y concepciones que se legiti-
man mediante otras intervenciones, ya del Senado, ya por la li-
bertad de la res Publica, pueden perder en pocas horas su validez..
Y parece cierto que "una razon mas profunda de la correlacion
entre guerra y politica parece estar en la esencia misma del poder.
I.a politica es, quierase o no, una manifestacion del poder social,
qtte mana de la comunidad a la vez que la configura y, como tal
poder, presupone la fuerza, una fuerza fisica social que defiende
su independencia o su expansion natural en la ampliacion de stt
dominio, es decir, como fuerza belica"'°8 . A1 principe no se le
oculto que ya inicialmente el medio mas fuerte del poder es el

105. HAMMOND, The Antonirte Monarchy, 247.
106. HAMMOND, The Antornine Monarchy, 261.

107. HAMMOND, The Antonine Mofiarchv. 478.
108 . D'ORs, Tdctica, estrategia y . politica en la Antigiiedad cltisica, se-

parata de GARCiA VALDECASAS y otros, La guerra y las batallas (1926), 6.
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ejercito . Y to mismo ocurre en el Estado moderno. De ahi que
d'Ors afirme que "podria decirse del Estado que su ultimo . micleo
vital imprescindible esta en la exclusiva de la fuerza militar. Por-
que todas las otras funciones que el Estado asume, como la eco-
nomia o la instruccion, el fomento de las artes o el mantenimiento
de ]as comunicaciones, incluso la misma legislacion y administra-
cion . de justicia, pueden concebirse como desconcentrados y ejer-
cidos por entes no estatales, por ejemplo, regionales : pero el po-
der militar, ese si que no se concibe desvinculado del Estado sin
anular con ello la existencia del Estado mismo" 109 .

Ahora bien, es asimismo cierto que el emperador, o to que es
igual, la fuerza para elegirio y la invocation del hecho de haberlo
elegido es el medio mas fuerte de poder del ejercito . Y no se trata
solo de promesas y donativos, de tratos electorales y derechos bien
adquiridos, sino ante todo, de la peligrosa experiencia de que se
puede eliminar a un emperador y proclamar a otro o de que pue=
den oponerse entre si varios emperadores y que la solution del
conflicto puede dejarse al resultado de la lucha entre ellos. El velo
mas o menos tenue que cubria estas peligrosas posibilidades se
rasga repentinamente con el- movimiento de revuelta militar de
los afios 68 y 69, aunque la mano energica de Vespasiano y los
grandes emperadores del 's . I I logran eliminarlo todavia durante
un amplio periodo hasta que a raiz del asesinato de Comodo en .el
192 estalla este movimiento como lucha forn-hal de las tres gran-
des partes del ejercito imperial y de . los emperadores por eilas
aclamados . A partir de la muerte de Alejandro Severo en el 235
este movimiento se convierte durante cincuenta. anos en una anar-
quia que vomita prolijamente emperadores y antiemperadores. Sin
embargo, en ciertos momentos y gracias al esfuerzo de algunos em-
peradores mas prudentes el ejercito es convertido en un instrumen-
to. eficaz y progresivamente despolitizado . Para lograr este objetivo
Vespasiano traslada el peso de las levas a las provincias ; con esta
finalidad fue disuelta en ocasiones la guardia pretoriana, con este
proposito Diocleciano abandona el principio de la indivisibilidad del
imperizon y separa el poder civil de los puestos de mando militar.

:Durante el Principado el imperium alcanza paulatinamente una

109 . D'Oxs, T6ctica, tit. supra, n. 108, 6. .
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importancia mayor ya en epoca de los Julio-Claudios, mientras que
la tribunicia potestas -considerada por machos como base de la
auctoritas-se convierte poco a poco en una mera formalidad . El
impertum se presenta claramente como la base real de gobierno es-
pecialmente a partir de los Flavios, hasta tal punto que el concepto
de imperium se generaliza para indicar la posicion del emperador y
por consiguiente, el originario imperium preconsular -el mando es
pecifico de los Ejercitos y provincial imperiales- emerge de la
penumbra en que Augusto to retuvo colocandolo en la formula im-
perial con-to uno de los titulos y funciones imperiales subsidarios IIO .

"n el fin de lograr una vision mas exacta de la importancia da
cisiva de ]as fuerzas armadas que ya desde los Julio-Claudios, pero
macho mas desde Vespasiano, aunque no tengan voz legal en la
eleccion imperial, determinan la consecucion del poder, convendra
describir brevemente la organizacion militar en sus rasgos esencia-
les. La presion que las tropas ejercen asi como la politica que res-
pecto a ellas se sigue, tienen decisiva importancia.

Por una parte existe la guardia pretoriana lII cuya sede en Roma
le proporciona una capacidad de presion superior a to que le corres-
pondia por el numero de sus componentes o por su meritos. Es
creacion de Augusto y la organizacion que su fundador le dio per-
siste en epoca de Vespasiano . Augusto siente dos necesidades : una
fuerza adecuada de policia en la Lrbe y una escolta para si mismo en
virtud del imperium que retiene. Por otra parte quiere respetar el
principio republicano de que las tropas legionarias organizadas no
debian estar en Roma ni en Italia . Por ello crea tres cuerpos es-
peciales . Primero la guardia pretoriana compuesta por nueve cohor-
tes, de mil hombres cada una, mandadas por un prefecto ecuestre o
por prefectos, no por un legado senatorial . Cada dia entraba de ser-
vicio una cohorte y .las restantes permanecian acuarteladas en loca-
lidades proximas a Roma . Segundo : las cohortes urbanas, tres en
Roma y quiza una en Lion . Su comandante era el prefecto sena-
torial de la ciudad . Cada una de estas cohortes tiene quinientos hom-

110. HAMMOND, The Antonine Monarchy, 25 .
111 . Sobre el tema vid. DURRY, Les cohortes pritoriennes (1938) ; PASSe-

RINI, Le coorti pretorie (1939) ; MArrINCCY, Roman Imperial Ciavilization
(1957), VI y 137 ss .



El Principado Julio-Claudi.o 209

res. Tercero : una fuerza semimilitar, combinacion de bomberos-
policias, al mando de un prefecto ecuestre, que al no estar formada
por soldados tiene su sede dentro de la misma Urbe : una cohorte
de quinientos hombres para cada uno de los catorce distritos . en
que Augusto dividio a Roma .

Los pretorianos ensombrecieron el brillo de las cohortes urbanas
y es. posible que el mismo Augusto quisiera diferenciarlos de los
legionarios en cuanto a la fuente de reclutamiento, ya que los le-
gionarios se reclutaban primordialmente en las provincias mien-
tras que los pretorianos, y quiza tambien los alistados en las cohortes
urbanas, eran reclutados en Italia y en las provincias mas roma-
nizadas como Galia Narbonense, Tarraconense y Macedonia. Los
pretorianos prestaban .menos anos de servicio que los legionarios,
recibian mas sueldo y mayores donativos, lucian un equipo mas
elegante y disfrutaban de una residencia pacifica en Roma o en sits
cercanias. Quiza el cambio mas significativo en el tiempo trans-
currido desde Augusto y la muerte de Neron es la concentracion
de ]as cohortes pretorianas y urbanas por el prefecto Seyano en
un campamento en Roma como Tacito relata : Vine. praefecturae nto-
dicam antea intendit, dispersas per urbem cohortes una in castra

condiycendo, ut simul imperia acciperent numeroque et robore et

visu . inter se fiducia ipsis, in ceteros metus oreretur 112. Elio Se-

yano, favorito de Tiberio fue desde el ano 17 e1 unico prefecto del

pretorio . Despues de su caida y ejecucion en el 31 se hace usual

ja_ praxis de dos prefectos. Tambien parece que Caligula eleva a

doce el numero de cohortes pretorias y a cuatro el de cohortes ur-
banas que Claudio aumenta a seis . Sabemos por Suetonio que Ne-

ron permitio que los pretorianos recibiesen el cereal a expensas del

fisco sin deducir su coste del sueldo, como ocurria con los legio-

narios : . . . item pretorianis cohortibus frumentum menstruum gra-

tuitum 113.

La existencia de los pretorianos planteaba varios problemas.

Eran leales al emperador y no a la res publica misma y de ahi que

pudieran emplearse como elementos de opresion por ciertos .empe-
.iadores que tratandoles con especial favoritismo minaron su dis-

112. Tac. ann. 4, 2.
113. Suet. Nero, 10, 1.

14
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ciplina de tal modo que a sit caida rehusaron aceptar tin gobernan-

te mas estricto . Por otra parte, en caso de conflicto entre el ele-

inento civil y el militar, su simpatia habria de estar nortnalmeAte
con -16s militares, aunque tambien, en el ambiente militar, la supe-
rior situacion de los pretorianos suscitaba envidias por parte de
ios legionarios, de modo que en epocas agitadas habia siempre "pol-
vora" para el estallido del conflicto armado.111 . Y los pretorianos .
adquieren mala fama cuando tales peligros inherentes se convierten
en una realidad y no cuando cumplian regularmente los deberes
del servicio . Suponemos que Neron es abandonado por la guar-
dia pretoriana a pesar de que la corrompio y quiza por ello mis-
mo . Galba no logra ganar su favor. Oton es su preferido. Vitelio
ordena la disolucion de ]as cohortes pretorianas existentes, ejecuta
a los responsables de la muerte de Galba y crea una nueva guardia,
integrada por distinguidos soldados de ]as legiones germanicas y
britanicas, con un contingente de dieciseis cohortes pretorias y cua-
tro urbanas, integradas cada una por mil hombres "r, . Pero la or-
ganizacion de Vitelio fracasa por falta de tiempo para crear una
fuerza de choque cohesiva y los .licenciados por Vitelio pasan al lado
de los Flavios que les habian prometido el reenganche . Muciano,
al entrar en Roma antes que Vespasiano se encuentra ante el di-
ficil problema de satisfacer a tres grupos de posibles pretorianos 116

los antiguos pretorianos, sus propios legionarios a quienes por los
excelentes servicios prestados les habia prometido la transforma-
cion y, en tercer lugar, los supervivientes de la guardia pretoriana
de Vitelio. Parece que la dificultad se soluciono puesto que unos
anos mas tarde el numero de cohortes habia sido reducido al mismo
que bajo Augusto "7 . Vespasiano, con el fin de asegurar un control
mas efectivo y la lealtad personal abandona la tradicion de designar
prefecto del pretorio a un miembro del orden ecuestre y nombra

114. HAMMOND, The Antonine Monarchy, 177. .
115. Tac. Kist . 2, 93 .
116. Tac . hist . 4, 46 .
117 . Cfr . DESSALF, Inscriptioncs latinae selectae, 2 (1954), diploma militar

1993 del ano 76 : imp. Caesar Vespasianus Augustus pontifex maximus, tri-
bunicia potest. VIII, imp . XVIII, p . p ., censor, cos . VII, design, VIII, no-
mine speculatorunt, qui in praetorio meo inilitaverunt, item militum, qui in
cohortibus novesn praetoriis et quattor urbanis, subieci. . .
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primero al senador Clemente y luego a otro senador : su propio
hijo Tito. Hay que suponer que estos cambios se debian, aparte
de a la natural sagacidad de Vespasiano, a su personal experiencia
en el ascenso al poder acrisolada por las tres graves situaciones mi-

litares que hubo de afrontar en poco tiempo. La primera fue la re-
belion de Civilis al frente de los batavos y parte de los galos.

Laquidada esta revuelta Vespasiano determina que las tropas au-

xiliares no presten servicio en los territorios en que habian sido
reclutadas. La segunda se produce porque Antonio Primo habia
sido elegido comandante por las legiones de Mesia "8 sin autori-
zacion de Vitelio ni del Senado y aunque se declaro a favor de
Vespasiano bien pudo creerse con derecho a ocupar el segundo
puesto, o quiza el primero, en el Imperio. Cuando Muciano Ilega
a Roma ha de satisfacer las ambiciones de Antonio Primo con ho-
nores desacostumbrados y esperanzas de poder, hasta que las tropas
leales a Primo pudieron ser evacuadas discretamente de Roma. La
tercera fue provocada por los soldados de su mismo hijo que cuando
captura Jerusalen le aclaman emperador 119 y solo la moderacion
de Tito les previno de marchar a Italia llevandole al frente, ya
que esto habria parecido una rebelion del hijo contra el padre.

Vespasiano, por consiguiente, buen conocedor de la milicia, a
pesar del apoyo que recibio de sus tropas no consintio sin mas
en sus caprichos ni repartio mas que moderados donativos. Duran-
te su gobierno las legiones son integradas en gran parte por re-
clutas provinciales, aunque el numero de italicos, incluso despues
de Vespasiano, demuestra que no existia una deliberada discri-
minacion contra ellos a causa de su influencia sediciosa y subver-
siva durante las guerras de los cuatro emperadores, sino que
mas bien el servicio de las legiones en fronteras distantes y peli-
grosas presentada cada dia menos alicientes para los italianos en
contraste con la posibilidad de alistamiento en la guardia pretoriana
o ]as posibilidades que ofrecian los negocios privados 12°. Y Vespa-
siano, aunque debia su elevacion a uno de los grandes ejercitos esta-
ba tambien decidido a lograr que, si bien tin ejercito habia re-

118 . Tac . Kist . 2, 86 .
119. Suet . Titus, 5 .
120. HAMMOND, The Antonine Monarchy, 169 .
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suelto . su problema, no volviera a resolver el de ningun otro . Tenia
la clara intencion de que las legiones y la guardia pretoriana no
fueran en el futuro hacedores de emperadores, sino servidores
de. la res publica. Las rnedidas adoptadas por Vespasiano para
conseguir la neutralidad politica del ejercito no fueron menos efi=
caces. que las tomadas anos antes por Augusto persiguiendo los
mismos objetivos y tambien en este punto Vespasiano fue un buen
discipulo y un fiel continuador de la politica augustea . . La restaura-
cion de la discipline y el poder combativo del ejercito romano
quedaron confirmados en las dificiles guerras de Domiciano y en
la crisis consecutive a su asesinato. El ejercito, con la sola excep-
cion de los pretorianos, no tomo parte active en los acontecimien-
tos politicos de estos anos y acepta en silencio el hecho consumado
cuando Nerva es elegido por el Senado y Trajano . adoptado por
Nerve 12l . El ano de los cuatro emperadores, en el que ejercitos
rivales habian respaldado a sus candidatos constituye una excep-
cion que confirma la regla vigente hasta que el Principado se con-
vierte en una autocracia militar. El Principado, sin embargo, no
fue transformado en una A4onarquia hereditaria mediante un acto
formal del Senado, aunque Vespasiano haria to que pudiera para
lograrlo de acuerdo con to que Suetonio nos refiere : Convenit
inter osnms, tan tertian euin de seta suorumque genitura semper
fuisse, tit post assiduas in se coniurationes austts sit adfirniare
senatui aut filios sibi successuros aut neminem 122 . Es probable
que no fuera esta la unica alternativa, pero la mentalidad realista y
paternal de Vespasiano no quiso expresar otra .

z Como se llega a esta prepotencia del ejercito y del detenta-
dor del infp'eriunt? Parece evidente que la multiplicacion de los man-
dos militares prorrogados unida al problema de proveer a los sol-
dados despues de su licenciamiento puso en el camino que condu-
ciria al regimen imperial . Ya Pompeyo, ante la aversion sena-
torial para solucionar estos problemas hubo de tmirse con Julio

121 . Ros'rovrzEFF t7i "istoria cit. supra, n . 1, 222.
122 . Suet . Vesp . 25 .
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Cesar, mas habit politicamente y menos escrupuloso, y esto abrio.
al segundo la posibilidad de ascender al rango de general vencedor
indiscutible mediante el prolongado proconsulado en las Galias:
Y cuando Pompeyo, unido despues al Senado, se opone a las exigen-
cias de Cesar, es vencido y este alcanza como dictador perpetuo el
mando unipersonal. El hecho de que fuera asesinado por un grupo
de acerrimos partidarios de la Republica, poco despues de haber con-
seguido su objetivo es meramente episodico, porque Augusto, des-
pues de una guerra civil, es aclamado Como heredero victorioso de
Cesar, que de ]as experiencias de su padre adoptivo aprende algo

muy primordial : mantener un ejercito siempre alerta y perfecta-
mente organizado que habia de constituir la espina dorsal del nuevo.
regimen. No en vano figuraba en la cuspide de la titulatura imperial-
el apelativo imperator y ademas nadie pone en duda que aunque noF
desde el punto de vista juridico, pero si del politico, el nuevo em-
perador precisaba del reconocimiento por las tropas cuando no era
elevado por las mismas, razon que ha inducido a algunos a ver en
Augusto un autocrata militar semejante a un rey helenistico, porque:
para todos los efectos el ejercito estaba bajo su mando, ya que de
to contrario su situacion personal habria sido bastante precaria . Sin
embargo no hay que perder de vista que Augusto mismo no fue
creacion exclusiva del ejercito y nunca incito a este a ser mas que
un servidor de la res publica. Como dice Adcock 123, poniendo un
simil moderno, el presidente de los Estados Unidos es el comandante
en jefe de ]as fuerzas armadas de la union, pero no es elegido pof
estas y nadie supone que sea un autocrata militar. Ahora bien,
aunque la influencia del ejercito en la elevacion de Augusto no
fuera absoluta, si que fue decisiva, porque la aparicion -ya eri
Cesar- de esta nueva forma de un jefe militar sostenido por sus-
soldados denuncia tanto mas la venida a menos de la vitalidad del'
regimen oligarquico de la Republica iomana, cuanto la figura de
"condottiero" que se encaramr al poder apoyado en la fuerza de las
armas es la degeneracion revolucionaria de is figura del princeps
reipublicae, del rector et gubernator cizvitatis, evocada y deseada por
la mas ortodoxa doctrina politica de la oligarquia, de la que el mas
autorizado testimonio transmitido en el De rep'ublicd ciceroniano

123. ADCOCK, Roman political ideas and practice . (1959), 84 .



214 J . Burillo

tios conduce .hasta el encuentro del pensamiento politico y filosofico
griego con las personas de aquellos aristocratas que se reunian en
el circulo de los Escipiones 12a.

Por otra parte, la inseguridad contribuye a que la sola abdicacion
en las manos de un senor constituyera una suerte de derecho a su
acogida y proteccion, porque todo jefe es tambien un protector y
el general victorioso se convierte casi automaticamente en un angel
tutelar y sus virtudes guerreras entranan toda suerte de imponde-
rables 126.

Influyo, asimismo, otro factor consecuencia indirecta de ]as gue-
rras sociales que causaron la emancipacion de Italia . Hasta ese mo-
mento las legiones romanas solo estaban parcialmente constituidas
pot ciudadanos ; despues todos los soldados italianos de nacimiento
eran ciudadanos y en la medida en que la postura de los legionarios
afectaba a la politica, estos podian agregar al hecho de haber com-
batido por la res ~ublica, al ser miembros integrantes de la misma.
En consecuencia, eran leales a Roma frente a todos los enemigos,
pero se arrogan el derecho de decidir si su general tenia contra
las res publica ciertas reclamaciones que ellos podian apoyar o si
ellos mismos tenian tambien derecho a reivindicaciones . Y esta ac-
titud aunque no significa que las legiones romanas fuesen una sol-
dadesca guiada por aventureros que identificaban la fuerza con el
derecho, ni que la politica romana se desarrollase bajo una cons-
tante amenaza de intervencion militar, hubo de influir como to de-
muestran los acontecimientos .

Augusto, "seiior de todas ]as cosas" una vez terminadas las gue-
rras civiles, nunca deja de la mano al autentico instruinento. de su
victoria y de ahi la proximidad a la Urbe de las cohortes preto-
rianas (desde Tiberio en la misma muralla) . Y por este motivo pre-
eisamente la res publica restituta existia desle el principio solo
"por la gracia del ernperador"'zs . Respaldados por la eficacia de
la fuerza militar, los poderes del principe eran tales que podia in-

124. FREZZA, Corso, cit. supro, n. 16, 228.
125. BERANGER, Recherches, 277.
126. KUNKEL, Bericht, cit. supra, n. 29, 306.
127. KUNKEL, Bericht, cit. supra, n. 29, 307.
128. ARANGCo Ru:z, Storia del Diritto romano' (1960), 226 s .
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tervenir en cualquier instante y situacion en el funcionamiento de los
organos republicanos . De su voluntad dependia el si y el hasta que
punto el Senado y los magistrados podian ocuparse de cuestiones
political importantes. De ahi que no sea aplicable a la forma de go-
bierno que Augusto instaura el concepto de Monarquia constitucional,
ya que desde el punto de vista de las verdaderas relaciones de po-
der, el Principado era inicialmente una Monarquia absoluta apoyada
ante todo en la fuerza militar 127 . Segun la praxis que se renueva
para Tiberio y sus sucesores, la elevacion al Principado consiste
en la atribucion de todos los titulos y poderes detentados por Augus-
to, "pero, si en memoria de las ceremonial del 27 y 33 a. C. el Se-
nado reivindicaba tal atribucion como de su competencia, por otra
parte la aclamacion como imperator era reivindicada, como asunto
propio, por el ejercito" 128. Frente a estos actos, unicos capaces de
producir efectos juridicos, la designacion del predecesor no tenia
mas valor que el de una recomendacion, y cuando el Senado y los
soldados no estaban conformer faltaba un critero para determinar
la legitimidad y esta singular circunstancia es, como dice Arangio-
Ruiz 129 la prueba mar fehaciente de to extrano de la figura del prin-
cipe a la verdadera y propia constitucion y conducia a la paridad
juridica (o no juridica) entre los varios aclamados. En tales casos
el jurista nada tenia que decir para distinguir la razon del entuerto
y solo la fuerza podia decidir eliminando, o constrinendo a la renun-
cia, a todos los competidores menos a uno. Y esta fuerza no podia
ser otra que la de las armas.

Por supuesto que, como Frezza 130 expone, la atribucion del po-
der obedece al principio de la "soberania popular" dominante en el
ultimo derecho publico republicano y desde este punto de vista, el
ordenamiento cuya cabeza es el principe se asienta sobre la misma
base del ordenamiento de la res publica populi romani, aunque el
principio de la "voluntad popular" que se despliega naturalmente
en las antiguas instituciones, desaparece hasta la negacion de si
mismo al conferir un poder vitalicio y despotico a un jefe unico. Esta
comunidad de fundamento formal, sigue Frezza 131, de los dos ordena-

129. ARANGIo Ruiz, Storia', 227.
130. FREZZA, Corso, 242.
131 . FREZZA, Corso, 242 .
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mientos que sirvio para satisfacer los- escrupulos_ legalitarios de)
los . contemporaneos es quiza el obstaculo que mas ha impedido .e1
distinguir en la "constitucion' .' del Principado la coexistencia de,
dos ordenamientos distintos y su caracteristica relaci611 . Aclara .'
Frezza 132, sin embargo, esta distincion excesivalnente formal al
decir que ni los contemporaneos ni- los modernos dudaron del fun-,
damento efectivo del poder imperial : la auctoritas de su persona
y la fuerza de sus ejercitos, y constata al mismo tiempo que la co--
nexion entre el poder imperial y la fuerza de las arenas era cada'
vez mas evidente a medida que se .extinguia la vitalidad de las institu-'
ciones republicanas, y precisamente por ello fue imposible el formar-
una regulacion juridica de la transmision del poder en la Ronia impe-
rial ya que el "derecho" de la fuerza no consiente otra transmision que.
la condicionada por la posesion de la fuerza y los expedientes idea- :
dos para asegurar la transmisioli preestablecida del poder imperial
se revelaron en la realidad como incapaces de sustituir, con otros .
criterion de legitimacion del poder, el criterio primordial de la
fuerza 133.

Ahora bien, apurando ]as cosas, la "soberania popular" de que-
Frezza habla, podia llegar a ser considerada comp susceptible de ser
atribuida por los soldados que poco a poco proceden de ]as distin- .
tan provincial imperiales . F. 1 consentimiento de la milicia pudo lle-
gar a ser considerado corno el consensus universorion que aunque .
carezca de importancia juridica, segun el derecho piiblico republi-
cano, es muy eficaz politicamente, ya que el politico que se cree
llevado por la voluntad de-la totalidad tiene el derecho de apoyarse
en ella para stt £utura actuacion. Claro que- es susceptible de ma-*
niobra porque quien cree poseer el consentimiento universal puede
equivocarse y usar de la expresion como medio ficticio de propa-
ganda porque indica algo . que se'.supone y la emplee con el fin de
hacer realidad tal suposicion . . Y los futuros aconteci-mientos con-;
firmaran o rechazaran la pretension como to demuestran los mas-
aleccionadores ejemplos de Augusto y Galba 13'! . Desde Augusio,
que habla en su res gestae del consensus aniversorunt, pasando'por,

132. FREZZA, Corso, 242 . -
133 . FREzzn, Corso, 243.
134. WICKERT, s. v. Princeps, cit., 2265 .
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Galba que se arroga el deorum honinumque consensus 136 y hasta
la llamada lex de imperio hespasiani en la que se habla de la facul-
tad. de disponer "de las cosas divinas y humanas", puede obser-
varse un avance de la consideracion de to preternatural tambien ;
constatable en el proerriio de Valerio Maximo al libro pri nero- de
Tiberio : pen,es quem hosninttim deorumque consensus ituiris ac terrae-
regimen esse vo11tit 136 . Oton, mas modesto, apela al consensus
populi ac senatus 137. .

Todos estos hechos_ indican que el consentimiento universal legi-
timaba al principe y une la ideologia del princeps del Imperio con ;
la del princeps de la Republica que persiste hasta muy tarde. Como
dice Wickert 138, cuanta mas influencia tiene el ejercito en la ele-
vacion del principe (ejemplo : las expresiones de Aurelio Victor :
8, 3, sobre Vespasiano . Namque milites praedicti postqzeant Otho-
nem praetarts, Vitellium Gernzanicianis legionibus factuni compe-
rere, aemuli, ut inter se solent, ne dissimiles viderentur, Vespasia-_
nuns perpulere, in quem iam Syriacae cohortes ob egregia vitae con--
semserant.) el lugar del consensus universorum va siendo oeupado .
cada vez mas por el consensus snilitton que al final adquiere un ca- ..

racter juridico 139, porque el juramento popular -que es como un
acto de propaganda- viene a ser una generalizacion del juramento
personal . Es un intento de alcanzar la legitimidad mediante una

legalizacion de la lealtad.
* * *

Otra prueba de la creciente aceptacion general y oficial del in-
flujo militar to constituye la . formula imperial . Persiste la idea de
Augusto de acumular en tin mismo individuo poderes separados
como forma externa de la .posici6n imperial . En ]as fuentes tales
poderes y titulos como imperium proconsulare, tribunicia ''o-_
testas, Qontifez maximus o eater patriae se distinguen hasta el si-_

" .135: . Tac: hilt . 1, 15.
'- 136. . WICKERT, 'S . v . Princeps, M6.

137. ' Tac. hiss . 1, 90. '
138. WICKERT, s .' v. Princes, 2268 . - --
139. W ICKERT, s . v. Princrps, tap . X D .
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glo iti, y la formula imperial, a pesar de to larga y compleja que
lleg6 a ser conserva el modelo augusteo
- nombre personal y ancestrales enmarcados en los titulos in-

dicando al emperador como Imperator Caesar Augustus ;
- epitetos honorificos producto de las victorias guerreras o de

la admiracion popular ;
- y los tradicionales cargos y titulos .
Las funciones imperiales pueden derivar, teoricamente, de uno

u otro de estos poderes especificos o de la general auctoritas del
principe . De hecho, sin embargo, el elemento decisivo entre los po-
deres del principe es el imperium militar ya que de 6l derivaba el
mando de las tropas y el control de los impuestos, y por ello el ter-
mino imperium vitro a ser usado con un significado general para
indicar la posicion imperial mientras que el titulo proconsul fuera ad-
mitido en la f6rmula para indicar especificamente el mando en cam-
pana . En realidad el emperador no era tin agente de la res puhlica
al que se confiaban varios poderes y deberes, sino que ocupaba una
posicion unica y manejaba un hnperium ilimitado como cabeza de
la colectividad politica . En este sentido de progresiva inclusi6n de
todos los poderes bajo el imperiton es interesante el use del prae-
nonten imperatoris 140 porque Claudio parece que no to use y \Teron
tampoco le tuvo mucha afici6n, mientras que el primero que to em-
plea frecuentemente desde Augusto es Ot6n, use que se incrementa
a partir de Vespasiano para quien suele aparecer en este orden Im
Perator Caesar Vespasianus Augustus ; Tito en eambio vuelve a
colocar juntos los dos praenotnina : Imperator Titus Caesar Ves-
paai¢nass Augustus, mientras que los emperadores que le siguen,
Domiciano, Nerva y Trajano llevan solo el praenomen Imperator.

Rosenberg 141 presenta como de sumo interes para la historia
del titulo imperafor el ascenso de Caligula el afio 37 . El r6 de
marzo muere Tiberio, y el Senado y el pueblo acuerdan transmitir
los poderes al joven Cesar, pero con ello el nuevo gobernante no

140 . Cfr . la documentaci6n en RosexsERG, s . v. Imperator, en PW
(1944), 1149 . PARsx, Blanche, Designation, cit . supra, n . 6, 207 s ., dice
que para desmilitarizar las apariencias del regimen los Julio-Claudios ponen
sordina al titulo imperator que sufre un eclipse desde Tiberio a Ner6n .

141 . ROSENBERG, s . v . Imperator, 1149 .
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habia tenido el derecho de llamarse imperator; habria poseido el
imperio proconsular, pero por reinar la paz por doquier no se
terciaba la posibilidad de una aclamacion imperial . Por ello el Sena-
do hubo de arreglarselas para fingir una victoria del nuevo prin-
cipe y, a iniciativa propia, le otorga en el 18 del mismo mes, la
aclamacion imperatoria. Y segun Rosenberg se refieren a este acon-
tecimiento las curiosas palabras de las Acta Fratrum Arvalitim del
18 de marzo del ano 38 : quod hoc die C. Caesar Augustus Germa-
nicus a senatu impera <tor apellatus est> 142 . Para Rosenberg este
acontecimiento del ano 37 constituye una pauta para la posteridad
porque de alli en adelante el ascenso de un nuevo principe se rea-
liza en la forma de aclamacion imperatoria, to que plantea el difi-
cil problema de si tal aclamacion era suficiente o si el imperium
del nuevo gobernante debia ser confirmado mediante una lex, dis-
yuntiva de la que Wickert acepta el segundo termino 143 . Sin em-
bargo, to que no se puede poner en duda es la efectiva concentracion
del poder militar en las manor del principe ya que este parecio a
Augusto el unico camino para evitar rivalidades entre los coman-
dantes de los ejercitos y su clarividencia se demostro tanto du-
rante su gobierno como en los anos 68 y 193. Los hechos demostra-
ban que, en ultima instancia el gobierno era una prerrogativa del
mando militar, dijeran to que dijesen la tradicion y la ley sobre su
atribucion por el Senado actuando en nombre de la colectividad .
Esto, sin embargo, no niega que los soldados aceptasen normalmente

el sucesor propuesto, pero tambien era evidente que en momentos
de crisis podian imponer el que estimasen oportuno . Ahora bien, el
Imperio romano hasta el siglo iii no se convirtio sin mar en una
dictadura militar irrespetuosa de todos los titulos de legitimidad y
legalidad, ni era un regimen pretoriano, ni el gobierno era expli-
citamente controlado por las cohortes de Roma 14° porque, entre
otras razones, las posibilidades decontrol estaban subdesarrolladas
si ]as comparamos con ]as del Estado moderno. Realmente el prin-
cipal perjuicio que derivaba de la base militar del poder no era
solo la intervencion de .las tropas en los momentos de crisis, sino

142. Corpus Inscriptionucnn Latinarum, Vl, c 10 (467) .
143 . Wccxexr, s . v. Princeps, 2272 .
144. HAMMOND, The Antonine Monarchy, 480.



220 J . Burdlo

el constante incremento del presupuesto militar tanto en concepto
de sueldos como en el de gratificaciones. Claro que esta situacion:
solo parcialmente era una consecuencia de-la necesidad de alimentar;
la lealtad y apoyo de la milicia, ya que reflejaba asimismo la nece-i
sidad de nuevos contingentes para asegurar las fronteras y de . pre--
sentar mas alicientes en la carrera militar frente a otras muchas .:
ocupaciones que resultaban menos arriesgadas y mas rentables. Y-
estos hechos obligan a pensar si la evolucion del Principado al Do=
minado no radique mas en la misma naturaleza de los problemas
realmente planteados que en cualquier deliberado esfuerzo indivi-
dual . Era inevitable que los poderes concretos que Augusto y . sus
sucesores detentaban tendieran a fundirse en uno general porque la
eficacia y la necesidad de adoptar con rapidez decisiones de gran'
importancia exigia concentracion, y podemos suponer que esta fue-I
ra una de ]as intuiciones de Cayo Julio Cesar. .

Un ejemplo de la debilidad de los otros poderes en compara- :
cion con el mando militar nos to ofrece la actuacion de Vespasiano
respecto a la potestad tribunicia 14s . Segun Suetonio : ac n,e tribu=
niciant quidem potestatem . . . patris &triae appellatwnent nisi sero;
recepit 146 . j Como pudo retrasar Vespasiano algo tan fundamental
como la recepcion del poder tribunicio? El pasaje de Suetonio-ha;,
sido considerado. sospechoso o se ha supuesto que el retraso se
referia a un intervalo desmesuradamente prolongado entre el sena=
doconsulto y la ratificacion de los comicios 147. Beranger opina que
un examen cronologico sugiere una solucion : "Los poderes tribu-
nicios .de Vespasiano son enumerados parcamente . Sin embargo
raras :monedas proporcionan concordancias. Dos denarios mencio=
nando la tribumicia &testas y el consulado, ambos seguidos de lar
cifra de iteracion, establecen un computo a partir del ano 69. El he~_
cho de que la numeracion falle generalmente indica su relatividad
o indiferencia. La nocion de anualidad se debilita . Tenemos razor,
nes .para creer que el termino del 69 era ficticio . Vespasiano se las
compuso para hater coincidir su primer ano tribunicio con el ani=
versario de su elevation, el r de Julio del 70, fecha que por con-

145. BERANGER, Recherches, 6. .

146 . Suet. Vesp ., 12. . .
147. WEYNAND, s . v . Flaviw, en PW '(1909), 2635 .
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sideraciones tanto realistas como sentimentales suplanto al 22 de di-
ciembre. La colacion de los poderes imperiales tenia efecto retroac-
tivo desde el I de julio del 69" 148 . Este anhelo de retrotraer la
cronologia es un indicio de su relatividad y proyecta una cruda luz
sobre la elevacion imperial 149 porque el Senado ratifica, en un plazo
mas o menos largo, una situacion que ya no domina, y esta fecha de
ratificacion senatorial puede denominarse dies isnperii y senala con-
vencionalmente el comienzo de una era de legalidad Iso . Vespasiano
sabia perfectamente que todo gobierno debe tener un recurso final
al que apelar en caso de desafio. Sabia tambien que la lealtad nun-
ca es inexpugnable 151 y a pesar de ello afronto el inevitable riesgo
de que solo la lealtad de un ejercito no es la mas solida base de-
finitiva para una colectividad politica 152. Pero el gesto de Vespa-
siano no fue un mero episodio, sino que tenia una importante sig-
nificacion al negar el concurso del Senado porque al desplazar el
dies imperii prepara la confusion entre la proclamacion militar y la
colacion civil y legal, elimina en gran tnedida el respeto al forma-
lismo y remata la disociacion, en el aninlo de los soldados y de su
candidate, entre el intperium equivalente a poder supremo y su so-
porte constituido per el imperittsn equivalente a poder sancionado
per la ley. Vespasiano no era hombre al que apilrasen las sutilezas
del lenguaje 1153 .
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148. BLRANGER, Recherches, 6 s.
149. Bf-RANGER, Recherches, 7.
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