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LA HISTORIA DE ROMA SEGUN HORACIO 

Las guerras civiles probadas en carne propia, la derrota de Philippos (42
41 a.c.) y sus consecuencias dura y discretamente soportadas, llevan al incipiente 
poeta, joven adherente republica no, a indagar -enteramente solidario con el desti 
no de su patria- el sentido del acontecer romano. 

Plasma asi una concepci6n fecunda que se abre en la poesia ju venil de los 
Epodos y, pasando por las Odas y las Epistolas del libro II, se derra con perfecta 
coherencia 16gica en la Oda IV,IS, tal vez el ultimo poema redactado por Horacio· 
al final de un espectro temporal que abarca aproximadamente unos treinta anos de 
creaci6n artistica. 

La crisis de la republica y la guerra civil tienen una motivaci6n desplegada 
en dos niveles: el 1°, puramente humano, causado por los errores, faltas y vicios 
abominables y crecientes, propio de cada romano, espedalmente del que tiene 
responsabilidades politicas, quien antepone su mezquindad y corrupci6n personal 
al bonum publicum (Salustio) 0 a la salus communis (Cicer6n), autores con los que 
Horacio no discrepa en este plano; esto se ve con claridad en las Odas romanas (d. 
111,2 Y 6) Y con un sinnumero de poemas donde el venusino truena contra las 
perversiones de sus contemporaneos2; el 2° nivel, yaqui radica su idea seilera, 
anade a la anterior explicaci6n de caracter racional un peculiar enfoque religioso 

• UNiVEIlSJI)AD NAOONAL DE LA PtAT A 

I DAHLMANN, H., "Die letze ode der Horaz" en Wege tier forschung zu lIo'IIZ. Darmstadt, 1972, pp. 328
348. 

Z En este nivel de las causas morales de orden natural se mueve el articulo de P. GIUMAL "Les 'Odes 
romaines' d'Horace et les causes de Ia guerre dvil". R.E.L., LIII (1975). pp. 135-156. Cf. tambien CREMO
NA, V., 1A lirica civile di Orllzio. Milano, Vita e Pensiero. 1981. 
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consistente en una culpa primigenia de remoto origen que pesa sobre la estirpe 
latina con una carga colectiva transmitida de generacion en genera cion, aumen
tando progresiva aunque no linealmente la gravedad de sus frutos desdichados3• 

Este nivel cumple el siguiente itinerario: 

1. Origen de la culpa primigenia (Epodo VII) 

Aqui Horacio reinterpreta el mito fundador; en una version inicial Romulo 
mata a Remo en justicia porque este ha cometido el sacrilegio de traspasar, sin 
autorizacion y por soberbia, el surco delimitador de la ciudad, frontera de los 
espacios sacro y profano. 

Con el correr del tiempo la nocion de sacrilegio fue variando y desvane
ciendose; Ciceron (De officiis III,41) y Tito Livio (Ab urbe condita 1,6 y 7), para quie
nes no hay culpa primera con proyeciones colectivas, desmitificando el relato 
fundador, solovieron ambicion de poder en ambos gemelos y terminaron por 
liquidar I" idea de sacrilegio; pero quedo desacralizado el hecho del fratricidio que 
Horacio reinterpreto con signo inverso: Romulo mata al ahora inocenteRemo,en 
analpgia con Cain. y Abel; de alli este asesinato se convierte en el pecado original 
de Roma, se trasmite como maldicion a toda una estirpe y genera el bellum ciuile 
con sus renovadas y crecientes miserias. 

2. Soluciones posibles para borrar la falta originaria y recuperar el estado de 
equidad: la utopia (Epodo XVI), la regen era cion moral 0 la expiacion. 

La salida utopica -por la que Horacio y.unos pocos abandonando Roma, 
e~piezan todo de nuevo en alg{ln lugar remoto mas aHa de las columnas de Her
cules-, expresada en el Epodo XVI, es desechada de inmediato por el autor, y tam
poco Ie tienta la salida revolucionaria que no aparece en su liriea; por eleontrario, 
la s"na aunque dolorosaaceptacion de la realidad, rasgo tipico de su poesia, hace 
reapareeer en las Odas otra vez la nocion de culpa (Odas 1,2; 1,35,33-4; III,6,1, etc.). 
Restan como unicas vias valederas la regeneracion total de las eostumbres y la ex
piacion. 

3 He analizado la trayectoria de esta explicaci6n religiosa en tres numeros de la revista Moenia (XIV, 
pp. 59-69; XVI, pp. 60-73; XVI!, pp. 51-56), Buenos Aires, 1983-84. ' . 
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3. La expiaci6n y el expiador (Oda 1,2): tiene est a grados de realizaci6n y de res
ponsabilidad. rodos los romanos deben purificarse en su fuero interno y externo, 
pero por intermedio de un expiador publico y oficial, requerido por el padre de los 
dioses (Oda 1,2,29-30), que asuma la falta causada por el sacrilegio inicial que 
convirti6 a los romanos en hijos de una deuoti sanguinis, sangre maldita (Epodo 
XVI,9) y este debe ser de primer rango -como R6mulo-; aqui la noci6n de expia
dor adquiere un matiz politico sumado al religioso; no es el pontifex maximus, suma 
autoridad religiosa, sino el princeps, maxima autoridad politica, qui en debe asumir 
la purificaci6n. El indicado, en efecto, es y debe ser Augusto, mediador entre los 
dos niveles: divino y humano; en la tierra reina como segundo Jupiter (Oda 1,12,31
32), Y como descendientede Venus se atisba en el ontol6gicamente una naturaleza 
heroica, es decir, una doble cPlSot<; , cuya caracteristica y funci6n examinaremos en 
la rica y compleja Oda 1,2, donde el princeps se presenta ademas como teofania de 
Mercuri04• 

Augusto asume sobre si los efectos de la of ens a inicial y de modo incruen
to, sin efusi6n personal de sangre, pero con en ormes dificultades cumpliendo con 
los deberes religiosos concretos de la pietas erga deos y con los politicos, exigidos 
por la restauranda res publica -la tarea gravosa de de restablecerorden, paz y traba
jo-, logra conformar y volver propicios a los aduersos deos cumpliendo asi con su 
funci6n expiatoria (cf. tambien Odas III,3,11-12; III,6,1; Carmen saecuiare, 49-52). 

4. La apoteosis es para el expiador el resultado de su tarea cumplida y Ie corres
pondera a Augusto -Horacio 10 ve siempre en tiempo futuro- en una "deificatio by 
association"5, es decir jerarquizada y compartida, como se ve en Oda III,2 y Epistola 
11,1. 

El culto romano al emperador tiene aqui su inicio -admitiendo tambien el 
preludio representado por Julio Cesar-, porque Augusto, tanto para Horacio como 
para Virgilio, ha centrado la restauraci6n del orden y la paz imperial en el resta
blecimiento de la justicia y de las virtudes del mos maiorum. 

A esto debe sumarse una compleja confluencia de hechos: la deificaci6n de 
los emperadores helenisticos, la apoteosis de R6mulo Quirino, el pensamiento 
evhemerista, desmitificador de dioses y remitificador de personajes hist6ricos, la 

• BUISEL, M.D., op. cit., Moenia XVI, 1984, pp- 60-73. 

5 WILLIAMS, G., The nature of Roman Poetry. Oxford Univ. Press, 1970, p. 35. 
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esperanza de salvacion a la luz de los onkulos sibilinos y la ya senalada nocion de 
doble cl>Jat~, piedra angular de todas las vertientes que posibilitan el ascenso del 
divus6• 

5. La expiacion cumplida (Oda IV,IS): hasta aqui la redencion de la falta inicial se 
ve en tiempo futuro yen proceso de realizacion. 

En la Oda IV,15 el poeta verifica la expiacion como empresa y deber plena
mente cumplidos por Augusto, de modo que la cuenta abierta con el pecado origi
nal de Roma ha sido saldada. Resta como deber de las generaciones venideras 
mantener y acrecentar elstatus logrado a fin de asegurar la perennidad de la caput 
orbis. 

LA HISTORIA DE ROMA EN LA CRISTIANDAD PRIMITIVA 

Esta concepcion horaciana tambien extensible a Virgilio, segun la cuallos 
hombres saldan su deuda con los dioses, no podia ser precisamente la que el cris
tianismo reconsiderase de entrada; las catacumbas, la persecucion y el martirio de 
los primeros creyentes, condicionaron la vision de Roma y de la Antigiiedad en 
general presente en los tempranos autores ec1esi<isticos7; en cuanto aRoma, se trata 
mas bien de la concepcion de tono esceptico, pesimista y relativizante con sus 
razones de orden humano y natural, tales como campean en un Ciceron, un Salus
tio, un Tito Livio 0 un Tacito, la que sustenta 0 brinda argumentos a la terrible 
experiencia sufrida. 

Esta tendencia a1canza su mayor y mejor expresion en San Agustin con su 
ciuitas Dei enfrentada a la ciuitas diaboli. 

Pero cuidemos de no identificar la primera con la Iglesia y la otra con el 
Estado, como 10 ha hecho gran parte de la critica finisecular y de comienzos del 

6 THRAEDE, K-BICKERMANN, E., Le culte des souverains dans I'empire romain. Geneve, Foundation Hardt, 
1973. 

7 Para la relaci6n Antigiiedad-Cristianismo, rechazo 0 recepci6n, hay abundantisima bibliografia; d. 
por ej. SIMON, M., Hercule et Ie Clzristianisme. Paris, Les Belles Lettres, 1955, pp. 15-45. 
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siglo XX, como por ej. O.Gierke 0 E. Troeltsch8; no hay en el obispo de Hipona tal 
maniqueismo, ya que la ciudad de Dios no coincide siempre con la Iglesia, ni 
siquiera con el cristianismo, y la ciudad del diablo tampoco con el est ado romano u 
otro, ni totalmente con el paganism09• 

Ambas ciudades estan mezcladas, entrecruzadas, en este saeculum hasta la 
discriminaci6n del Juicio Final (d. De ciuitate Dei, 1,35) yestan confundidas una y 
otra dentro de las instituciones politicas y religiosas, por otra parte el estado en 
cuanto guarde el orden natural, fomente las virtudes y tienda al bien com un, 
pertenece a la ciudad de Dios. 

Basta leer en De ciuitate Dei II,291a deprecaci6n ala indoles Romana laudabi
lis a fin de que el Imperio termine por cristianizarse, para verificar 10 dicho; la 
conversi6n de Roma a la ciudad celeste seria la <;oronaci6n sobrenatural de un 
"principio natural estimable" que recibira su acabamiento de la verdadera piedad, 
el"linaje tan valioso de los Regulos, Escevolas y Fabricios culmina con los martires 
romanos que por sanguine nobis hanc patriam peperere suo" (Virgilio, Eneida XI,24-5); 
la cita virgiliana es del propio hiponenselO• 

Ya en el Nuevo Testamento se encuentran valoraciones positivas del estado 
romano; San Pablo deja bien claro que, aunque judio, era ciudadano romano y 
confiaba -sobre todo para si- en el derecho del Imperio mucho mas que en el suyo 
propio, ni tampoco podia olvidar que segun el derecho romano N.S. Jesucristo era 
inocente (d. Hechos, 22, 25-30). 

San Pablo y San Agustin son ejemplos -entre muchos- que abrieron en la 
mente cristiana cada vez mas la posibilidad de aceptar los multiples aspectos 
positivos del mundo greco-Iatino asimilado progresivamente -para escandalo de 
ciertas corrientes teol6gicas actuales-, al extremo de que el derecho can6nico 

• DE MAETZU, R., £nsayos. Buenos Aires, Emece, 1948; en especial, "El centenario de San Agustin - EI 
valor de la vida secular", pp. 146-160. 

9 BENEYTO, L Histaria de las ideas politicas. Madrid, Aguilar, 1950, cap. IX: "San Agustin 0 las dos 
ciudades", pp. 76-82. Cf.tambien MARROU, H.-I., Tealagia de la Ilistaria. Madrid, Rialp, 1978. 

10 MARROU, H.-I., Saint Augustin et l'augustinisme. Paris, Ed. du Seuil, 1978. 
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supone los criterios semanticos y la estructura del derecho romano; la culminadon 
de este proceso se da en el Convivio y el De Monarchia de Dantell . 

SAN LEON MAGNO (comienzos del siglo V - 461) 

Un ejemplo de 10 afirmado 10 constituyen los 96 Sermones12 conservados del 
papa Leon I,luego santo y doctor de la Iglesia13, compuestos durante su pontifica
do (440-461) para las homilias predicadas en las festividades del ano liturgico. 
Hombre versado en las letras clasicas con gran sentido del estilo, dejo epistolas y 
sermones breves, concisos, enjundiosos y bellos14• 

11 ALIGHIERl, D., Convivio 2,4,2-7; De Monarchia, tratados II y IV (eleccion providencial del pueblo 
romano para fundar la monarquia universal). Cf. tambiE?n RENNUCCI, P., Dante, disciple et juge du monde 
greco-latin. Paris, Les Belles Lettres, 1954; RENAUDET, A., Dante humaniste. Paris, Les Belles Lettres, 1952; 
BATARD, Y., Dante, Minerve et Apollon. Paris, Les Belles Lettres, 1952. 

II MIGNE, J.P., Patrologia Latina. "S. Leo Magnus", t. LIV. Paris, Gamier, 1881, cols. 422-434 (homilias 
petro-paulinas). LEON LE GRAND, Sermons. Paris, Ed. du Cerf, 1964-1973, t. I-IV, introduction de DJ 
Leclercq, trad. et notes de D.R. Dolle, t. IV, pp. 46-59. SAN LEON MAGNO, Hamilias sabre el ana liturgico. 
Madrid, BAC., 1969, ed. del P.Garrido, O.5.B., pp. 354-358. 

13 San Leon I Magno fue hombre de gran autoridad por su sabiduria, su celo apostolico, su flrmeza y 
tacto politico y su capacidad administrativa patentes en su accionar yen su correspondencia, apaciguo 
la guerra civil en la Galia entre Aetius y Albinus, detuvo a Atila en las riberas del Mincio -ioh manes de 
Virgilio!- y 10 hizo retroceder a cambio de los bienes de la Iglesia en 451 0452 (d. GlJERRAS, M.S., Os 
porus barbaras. Sao Paulo, Editora Atica, 1987, pp. 56-61; es utilla resena que de tres obras cuyo tema es 
la relacion Iglesia-Imperio, hace DEMOUGEOT, E., "La idealisation de Rome face aux barbares it travers 
trois ouvrages nkents", Revue des Etudes Anciennes, LXX (1968), 3-4, pp. 392-408); se ignoran con detalle 
las razones con que el Papa disuadio a Atila, ademas de las pecuniarias, y no hay documentacion 
fehaciente, pero la tradicion vio tempranamente una intervencion milagrosa de San Padro y San Pablo 
por intercesion del Papa, episodio del que se hizo eco Rafael Sanzio al pintar la escena del encuentro 
poniendo a ambos santos en el plano superior, fresco que es uno de los cuatro gran des que oman la 
Camera della Signatura en el Vaticano. En 455, esta vez en las mismas puertas de Roma, se enfrento con 
Genserico y sus vandalos. 
Por otra parte, convoco al concilio de Caicedonia, cuarto de los ecumenicos que condeno a inslancias 
suyas el monofisismo al afirmar que en Cristo hay dos naturalezas distintas en union hypostatica y no 
confundidas en la misma persona divina. Combatio a pelagian os y maniqueos. Contribuyo a fijar el 
Orda Missae (d. BOULENGER,A., Histaria de la Iglesia. Barcelona, Ed. Liturgica espanola, 1947, p. 179, Y 
LLORCA, GARCiA VILLALOSADA Y MONTALBAN, Histaria de la Iglesia. Madrid, B.A.C., 19865, t. I, pp. 569-70. 

14 Para el estilo de S.L. Magno d. tambien: HALUWELL, W., The style of pope St. Leo the Great. Patristic 
Studies 59, Washington, 1939; ademas, la breve sintesis de DI CAPUA, F., "San Leone lellerato e artisla", 
L'Osservatore Romano, 4-11-1951, pp. 3-4. 
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En el tomo 54 de la Patrologia Latina de Migne, tres de los 96 sermones de 
su autona tienen como tema las festividades de San Pedro y San Pablo, juntos 0 

separadamente (82-84). 

Personalmente Leon I predico en las homilias de la misa los diversos 
sermones que tuvieron un objetivo concreto segun la festividad celebrada. Sin 
embargo, la calidad e inspiracion de los mismos trascendio la finalidad inicial; 
tanto es asi que transcurridos mas de tres siglos varios sermones fueron incorpo
rados a otras funciones liturgicas. Entre nosotros debemos un magnifico estudio 
sobre estas homiHas - el unico- al R.P. Alfredo Saenzl5• 

A. HOMILIAS PETRO-PAULINAS 

De estas tres nos in teresa la 82 (Migne) por su relacion con Horacio. El 
sermon 83 trata la primacia de Pedro sobre los restantes apostoles, yesta excelencia 
reside en la confesion que Pedro profiere de la identidad del Senor que es el Me
sias, Hijo de Dios vivo. Aunque todos tengan el poder de remitir los pecados, 5010 
a elle son entregadas las Haves. Pedro, y no otro apostol, ha recibido del Padre la 
revelacion de la divinidad del Verba, eleccion rubricada por el Hijo al conferirle el 
primado de la Iglesia. 

El sermon 84, brevisimo, predicado para la octava de San Pedro y San 
Pablo, tiene una finalidad muy concreta: amonestar al pueblo de la Urbe que 
olvida agradecer aDios por la liberacion de la ciudad, ausente el emperador, 
invadida por Genserico en 455, saqueada durante dos semanas hasta e129 de junio, 
pero sin incendios ni destruccion total gracias a la defensa e intervencion de Leon, 
non stellarum effectibus, sed ineffabili omnipotentis Dei misericordia; el Papa, como antes 
con Atila, logro disminuir el rigor de la barbarie vandala. 

B. HOMILIA 82 PARA LAFESTIVIDADDE SAN PEDRO YSANPABLO 

Es la mas extensa de las tres, organizada en siete capitulillos de sencilla 
composicion; observamos dos partes: a) 1-3 y b) 4-6, mas una conclusion, c) 7. 

IS SAENZ, A., San Le6n Magno y los misterios de Cristo. Parana, Ediciones MikaeL 1984, especiaimente 
pp. 312-320. 
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a) de mas enjundia polemica, se centra en el vinculo de Roma-Pedro y 
Pablo, y 

b) de caracter apologetico en cuanto a la mision y martirio de Pedro, al que 
se asocia Pablo. 

Para la referencia a Horacio nos importa a), que es el objeto de nuestro 
analisis. San Leon Magno plantea la relacion en dos niveles: ello, de orden natural, 
Roma-Romulo y Remo, tributario del poema augusteo; eI2°, en un plano sobrena
tural que sella y esclarece el significado abierto por Horacio: Roma-Pedro y Pablo, 
sirviendo de engarce a ambos el tema del destino de Roma diseiiado por la Provi
dencia, para asociar con un derecho comun y una adecuada organizaci6n politica a 
los diversos pueblos de la OfKOUIlEVI1 ;Roma les otorga una morada comun que 
prepara la acogida del Verbo y sus ap6stoles. 

Sinteticemos ambas partes por acapite: 

a) 1. Afirma la primacia de Roma no por ser caput mundi gracias a sus conquistas, 
sino porque es caput Ecclesiae, gracias a la ciudadania celeste que Ie otorgo el marti
rio de San Pedro y San Pablo. Roma ha necesitado un bautismo que la liberase de 
su magisterio de errores y una nueva patemidad que la filiase en el orden de 10 
alto. 

Este logro cumplido lav61a culpa fundacional de R6mulo y Remo, al matar 
el primero al segundo. Dos hermanos en la Fe salvaron con su sacrificio del crimen 
fratemo de los inicios. 

Importa destacar esto porque, aunque S. Leon Magno no da nombres -no 
viene al caso lucirse en el sermon con la auto ria de la reminiscencia clasica- la 
fuente aludida es indudablemente Horacio, unico poeta que recrea el mito funda
cional con esta interpretaci6n que nace en el Epodo VII. EI Papa sigue a Horacio a 
10 largo de su itinerario de culpa-castigo-expiaci6n-expiador-redenci6n, pero 
inserta el mismo en un plano mas elevado y ya realizado por el Cristianismo, 
con cedi end ole incluso una redenci6n local por el martirio de San Pedro y San 
Pablo. El Cristianismo concedi6 a Roma un orden y una paz superiores a las que Ie 
dieron sus victorias guerreras. 

a) 2. Se refiere a la preparaci6n del Imperio Romano por la Divina Providencia para 
que acogiese y difundiese la gracia del Verbo Encamado. La extensi6n de sus 
fronteras, y el derecho que asoci6 ecumenicamente a todos los pueblos en el conte
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nidos, manifiesta un designio divino. Sin embargo, la aceptaci6n de toda creencia, 
falsedad 0 superstici6n con el convencimiento de una alta religiosidad, fue un error 
del que 8610 la liber6 el Cristianismo. 

a) 3. Senala el paraielismo entre el destino de San Pedro -primero de los ap6stoles
para evangelizar aRoma -primera de las ciudades-. El caput Ecclesiae para la caput 
mundi. 

b) 4. Muestra el contraste que se dio en Pedro, antes temeroso de la sentencia de 
Pilatos 0 de Anas y Caifas, y luego confirmado en su vocaci6n, que enfrenta sin 
miedo el poder de Gaudio 0 la crueldad de Ner6n. 

b) 5. Senala los trabajos evangelicos de Pedro anteriores a su ultima misi6n en 
Roma, donde establece la sede apost6lica y alcanza la gloria de la pasion. 

b) 6. Asocia a Pedro con Pablo, maestro especial de los gentiles; ambos consolidan 
en tiempos de N er6n -quien decret61a primera persecucion -, con la siembra de su 
sangre inocente, una multiplicada cosecha de santos y de martires que acrece la era 
del Senor. 

c) 7. En la conclusi6n San Leon Magno baja a la situacion con creta de sus feligreses, 
y les propone la intercesi6n de tan elevados patronos para obtener, aun en mayor 
grado, la misericordia celeste. 

C. INSERCION EN EL OFICIO DIVINO 

La entrada de algunas homilias leoninas en la liturgia se debe nada menos 
que a Carlomagno qui en, preocupado por la formaci6n de los monjes, encargo a 
Paul Wamenfried, mas conocido como Pablo el DiaconoI6, la confeccion de una 
antologia con textos patristicos para las lecturas mona cales noctumas ut studiose 
catholicorum Patrum dicta percurrens ueluti e latissimis eorum pratis certos quosques 

16 Paulo el Diacono, lombardo, profeso como benedictino en la abadia de Monte Cassino, donde 
conodo al entonces rey de los francos, antes de su coronadon como emperador del Sacro Imperio 
Romano. Este 10 invito a radicarse en su corte, 10 que Wamefried hizo despues del 782. Es uno de los 
pilares del Uamado renacimiento carolingio y muy conocido por su Historia langobardorum, divers os 
trabajos historicos, sermones, cartas, poemas, y por el Homiliario compuesto a pedido de Carlomagno 
(d. HARRINGTON, K, Mediaeval latin. Chicago Univ. Press, 1967, pp. 101-128). 
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flosculos legeret, et in unum, quae essent utilia quasi sertum aptae (...J et ipse ad noctur
num officium (.. .) in duobus uoluminibus per totius anni circulum congruentes festiuitati 
obtulit lectionesl7. 

La del monje lombardo no es la primera selecci6n de sermones patristicos 
en funci6n del Oficio divino; existian las de Agimond (+330) y la de Alain de Farfa 
(+770), pero de uso restringido y local con contenidos centrados en la cuarenta 
homilias de San Gregorio Magno empleadas para la Santa Misa y el oficio noctur
no. 

Pablo el Diacono no sOlo seleccion61as lecturas sacras sino que reestructu
r6 el Breviario, modificando con sentido comun el sistema de lectiones: supresi6n de 
repeticiones de las mismas epistolas paulinas a traves del ano, reordenamiento de 
las lecturas destinadas al oficio noctumo e inserci6n de homilias patristicas en 
funci6n del comentario a la Epistola 0 Evangelio leidos en la misa. 

En estas modificaciones -por cierto nada revolucionarias, pero que perfec
cionan y afinan ese monumento de plegaria y belleza que es el Opus Dei- se inser
tan los textos de San Leon I Magno recogidos en el Lectionarium seu Homiliarium in 
officio nocturnali seu Vigiliarium legendum de Pablo el Diaconol8 . 

Las horas can6nicas tienen una composicion mas 0 menos determinada 
donde la lectio -que es de 10 que tratamos- sigue a la alabanza 0 laus y precede a la 
plegaria u oratio. La lectio es proporcionada por las Sagradas Escrituras, Actas de 
los martires, textos patristicos y hagiograficos19• 

El serm6n LXXXII para la fiesta de San Pedro y San Pablo se ubica en el 
segundo de los tres noctumos de Maitines fraccionado en tres lecturas (IV, V, VI) 
del oficio correspondiente al 29 de junio; con el nocturno }11 va la cura de un rengo 

17 "a fm de que recorriendo cuidadosamente los escritos de los padres cat6licos recogiese como de los 
extensisimos prados de aquellos, algunas ciertas florecillas y, en uno, los dispusiera a modo de guimal
da para que fuesen utiles ( ...) y el rnismo (P.W.) los ofreci6 en dos vohimenes como lecturas para el 
oficio noctumo, adecuadas a cada festividad a traves del cicIo entero del ano". MIGNE, J.P., Patrologia 
latina, t. XCV, col. 1160: Epistula Caroli Magni ad leetores Homiliarii. 

I. BAUMER, DOM SUITBERT, His/oire du Brroiaire. Paris, Letonzey et Ane, 1905, 2 vols. tr. de la ed. 
allemande, 1895. 

19 AzcARATE, A., La Flor de la Liturgill. Buenos Aires, Monasterio de San Benito, 1945, pp. 242-259. 
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que pide limosna a San Pedro (Aetas III,l-16) yen e13° la Homilia III de San Jeroni
mo sobre Mateo XVI,13-19. 

De los siete acapites sintetizados mas arriba, Paulo el Diacono seleccion6 el 
l O y gran parte del 20 para insertar en el Breviario. Para nuestro tema, que es la 
continuidad de un concepto horaciano en Le6n I, bastan los fragmentos presentes 
en la mencionada leetiD. 

El texto fragmentado de Leon I se divide en tres partes separadas entre sl 
por una oracion proveniente de distintas fuentes seguida de una doxologla final, 
p.ese a 10 cual se mantiene la unidad de la leetio20• 

Maitines, 211 nocturno,lectio IV, Sermo LXXXII,! Sancti Leonis Papae: 

Omnium quidem sanctarum solemnitatum, dilectisimi, totius mundus 

est particeps, et unius fidei pietas exigit ut quidquid pro salute uniuerso

rum gestum reeolitur, eommunibus ubique gaudiis eelebratur. 

Verumtamen hodierna festiuitas, praeter Wam reuerentiam quam toto 

terra rum orbe promeruit, speciali et propria nostrae urbis exultatione 

ueneranda est: ut ubi praeeipuorum apostolorum glorifieatus est exitus, 

ibi in die martyrii eorum sit laetitiae prineipatus. 

Isti enim sunt uiri, per quos tibi Euangelium Christi, Roma, resplenduit; 

et, quae eras magistra erroris, faeta es diseipula ueritatis. 21 


En esta seccion el Papa indica que, pese a la universalidad de la fiesta del 
29 de junio, es en Roma donde debe celebrarse particularmente, porque San Pedro 
y San Pablo, al evangelizarla, la lavaron de errores filosoficos y teologicos anclan
dol a en la Verdad. 

:lO Le Breviaire romain. Tours, Les amis du Breviaire romain, 1980. Proprium Sanctorum, fase. 7, pp. 26
41, oficio del 29 de junio. 

21 "Amadisimos, el mundo entero por cierto es participe de todas las solemnidades santas, y la piedad 
(nacida) de una fe {mica exige que se celebre en todas partes con com lin alegria 10 que, eumplido por la 
salva cion de todos, vuelve a recordarse. 
Sin embargo la festividad de hoy, ademas de aquella reverencia que merece por todo el orbe de la tierra, 
debe ser venerada en nuestra ciudad con un jlibilo especial y propio, de modo que, donde ha sido 
glorificada la muerte de los primeros entre los apostoles, ahi se de el mas alto gozo en el dia de su 
martirio. 
Esos son, pues, los heroes por los que el Evangelio de Cristo ha resplandecido para ti, Roma; y ill, que 
eras maestra del error, has devenido discipula de la Verdad". 

http:ueritatis.21
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El martirio de ambos ocurrio un 29 de junio, pero no del mismo ano, 
siendo enterrados en sendas tumbas en las dos riberas del Tiber. El Papa plantea 
una sencilla oposicion entre las dos Romas: la maestra del error por el paganismo, 
y la alumna dilecta de la Verdad por la adopcion del Evangelio mediante la ofren
da de sus vidas hecha por S. Pedro y S. Pablo23; esta oposicion, al parecer tan tajan
te, propia de los inicios cristianos y de los primeros Padres, se matizara inmediata
mente en la Zeetio V, continuacion del mismo acapite, no 5610 por la aceptacion de 
ciertos elementos miticos, en particular los que atanen a Romulo y Remo en la saga 
fundacional, sino tambien por admitir la interpretacion horaciana del mito, aunque 
el Papa, por motivos circunstanciales, ni siquiera menciona al poeta augusteo. 

Lectio V, secuencia del mismo acapite 1: 

Isti sunt sanctiu patrei'-s tui uerique pastores, qui te regnis caelestibus 
inserendam multo melius multoque felicius condiderunt, quam illi quo
rum studio prima moenium tuorum fundamenta Zocata sunt; ex quibus is 
qui tibi nomen dedit fraterna te caede foedauit. Isti sunt qui te ad hanc 
gloriam prouexerunt, ut gens saneta, populus eleetus, ciuitas sacerdotalis 
et regia, per sacram beati Petri sedem caput orbis effecta, latius praeside
res religione diu ina quam dominatione terrena. Quamuis enim multis 

z.l Seglin Margherita Guarducci, la insigne arque6loga yepigrafista, descubridora de la tumba de San 
Pedro en el Vaticano, el Principe de los Apostoles no fue martirizado el 29 de junio del 64 bajo Neron, 
sino el13 de octubre (d. GUARDUCO, M., La cattedra di San Pietro nella scienza e la/ede. Roma, Imprenta 
Nazionale, 1982). 

13 PRUOENOO, Peristephanon. Madrid, Emerita, 1946, himno Xll: Passio apostolorum Petri et Pauli, pp. 
218-221; 0 en B.A.C., 1950, pp. 707-713. EI poeta espanol se hace eco de esta tradicion, pero no relaciona 
para nada el planteo horaciano con el cristiano, como medio siglo despues -aproximadamente- 10 hani 
el papa Leon I. 

l4 EI adjetivo sancti no figura en todos los manuscritos, pero S1 desde muy antiguo en los mas autori
zados, segun nota de MIGNE (op. cit., col. 422, nota L al pie). Creo que sancti consolida el valor de patres 
que sigue de inmediato, porque es un vocablo que ha plenificado su significacion desde ellatin arcaico 
y del clasico al pasar allatin cristiano. 

~ EI titulo de pater y no de dux 0 equivalente para designar a la auto rid ad mmma es solo romano; el 
primer Pater patriae {ue Romulo y post mortem; desde entonces indico una capacidad paternal de velar 
por los intereses y defensa de los humildes e incluso el ejercicio de la virtud de la clemencia que carac
terizo el uso del titulo en Julio Cesary en Augusto. Para S. Leon Magno la verdadera paternidad se 
fundamenta en el martirio; de alli que S. Pedro y S. Pablo sean padres sancti uerique. 
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aucta uictoriis ius imperii tui terra marique protuleris, minus tamen est 
quod tibi bellicus labor subdidit quam quod pax Christiana subiecit.26 

San Le6n procede virgilianamente por armonizaci6n de las distintas ver
siones y no por exclusi6n, pero su exegesis es tributaria de Horacio tal vez via San 
Agustin (d. De ciuit. Dei III,6 6 XV,S), Y no de Virgilio, aunque ambos poetas admi
tan una culpa primigenia ya sea en los origenes de Roma -Horacio, en el fratricidio 
de R6mulo- 0 en los inicios de la estirpe troyana -Virgilio, en el perjurio de Lao
medonte, Georgica 1,501-502-. 

No s610 el Papa es motivado por el planteo horaciano, sino tambien el 
mismo selectcilPablo el Di.kono, porque su fragmentaci6n no deja el texto trunco: 
por el contrario, partiendo de un R6mulo que participa anal6gicamente de Adan 
por ser el primer pecador, y de Cain por el fratricidio, no necesita prorrogar todos 
los temas restantes (III a VII) a los que San Le6n Magno da un tratamiento apolo
getico, de modo que con los tres fragmentos insertados (1 y II) -cuyo centro es la 
redenci6n local de Roma por S. Pedro y S. Pablo- se da una composici6n anular 
congruente con la del cicio cumplido y artisticamente lograda. 

Volviendo a Horacio y a Virgilio, para ambos augusteos la historia vivida 
les brinda una recomposici6n del orden politico de la que se infiere una purifica
ci6n cumplida y una exenci6n de la culpa realizada incruentamente por Augusto. 

Para los Padres de la Iglesia el planteo del pecado original de Roma es 
seductor,no asi la eximici6n proporcionada por Augusto; no la niegan, pero la 
omiten por incompleta, ya que no hay otro redentor que el cruento, y ese es Cristo. 
Pero el Papa completa la exegesis del venusino con la especial redenci6n local de 
Roma cumplida con el martirio de Pedro y Pablo sancti patres tui uerique pas tares, 
sacrificio que inserta a Roma en el reino de los cielos de un modo mas fecundo, 
felicius, y mas noble que el de los que pusieron el fundamento de sus murallas, 
porque el que Ie dio el nombre en seguida la manch6 con su crimen. 

:16 "Estos son tus santos padres y verdaderos pastores que, porque debian insertarte en los reinos ce
lestiales, te fundaron mejor y mas fecundamente que aquellos por cuyo cuidado se pusieron los funda
mentos iniciales de tus murallas; de ellos, el que te dio su nombre [R6mulol te mancho con la muerte de 
su hermano [RemoJ. Estos [en cambio, Pedro y PabloJ son quienes te han elevado a tal grado de gloria 
que, devenida nacion santa, pueblo elegido, ciudad sacerdotal y regia, cabecera del orbe por el sagrado 
trono del bienaventurado Pedro, extiendes tu primacia mas por la religion divina que por la dominacion 
terrena. En efecto, aunque acrecida por multiples victorias has dilatado por mar y tierra la ley de tu 
poderio, menos es, sin embargo, 10 que te dio la guerra que 10 que te conquist6 la paz cristiana". 

http:subiecit.26


94 MA. DEUA BUISEL DE 5EQUEIROS 

Por el martirio Roma ha devenido uerus Israel y populus electus, elevandose 
con una supremacia religiosa por encima de su imperio terreno conseguido por el 
bellicus labor, grande por derto, pero menor que el que Ie conquist61a pax christiana 
con su mayor y mas profunda universalidad. 

El 29 de junio se convierte asi en el Natalis urbis de la Rama cristiana, su 
verdadero cumpleaftos, el dia triunfal de la Cruz sabre Jupiter, padre del trueno, y 
sus vicarios; del Sumo Pontifice sabre los pontifices maximos de la Regia del Foro27• 

Lectio VI (82,2): 

Disposito namque diuinitus operi maxime congruebat, ut multa regna 
uno confoederarentur imperio, et citos peruios haberet populos praedica
tio generalis, quos unius teneret regimen ciuitatis. 
Haec autem ciuitas ignorans suae prouectionis auctorem, cum paene 
omnibus dominaretur gentibus, omnium gentium seruiebat erroribus, et 
magnam sibi uidebatur suscepisse religionem, quia nullam respuerat 
falsitatem. Unde quantum erat per diabolum tenacius illigata, tantum 
per Christum est mirabilius absoluta.28 

En est a secci6n San Le6n Magno hace hincapie en la destinad6n de Roma, 
ya desde un parrafo anterior al elegido por Pablo el Diacono. Veamos: 

Ut autem huius inenarrabilis gratiae per totum mundum diffunderetur 
effectus, Romanorum regnum diu ina Prouidentia praeparauit; cuius ad 

r; CARD. SCHUSTER,. 0.5.B., Liber sacramentorum. Notes historiques et liturgiques sur Ie Missal Romain. 
Bruxelles, Vremant et Ge., 1931, t. VII, p. 348. 

1I "Pues era conveniente en grado sumo al plan divinamente dispuesto, que muchos reinos fuesen 
confederados por un poder Unico, y que la predicacion universal tuviese pueblos rapidamente accesi
bfes, bajo el gobierno de una sola ciudad [Estado[. Pero esta ciudad, ignorando al autor de su eleva cion, 
aunque dominase a casi todas las naciones, era esclava de los errores de todas estas, y Ie parecia que 
habia astlmido un gran sentido religioso porque no habia rechazado ninguna falsedad. De donde 
cuanto mas tenazmente habia sido encadenada por el diablo, tanto mas admirablemente ha sido 
desatada por Cristo". 

http:absoluta.28
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eos limites incrementa perducta sunt, quibus cunctarum undique gen
tium uicina et contigua esset uniuersitas.29 

En el orden natural la estructura politica del Imperio con una cabeza 
centralizadora otorgaba una unidad basada fundamentalmente en la lengua, el 
derecho y la organizaci6n politica que con venia a la rapida difusi6n del mensaje 
evangelico. 

Sin embargo esto no es casual, sino congruente con el disposito diuinitus 
operi 0 plan dispuesto por designio divino. Este logro politico del Imperio hace a 
Roma capax Dei, es decir, Ie crea una aptitud 0 disponibilidad para la redencion 
verdadera, por la que pasa de solium potestatis a ser arx religion is segtin Prospero de 
Aquitania30• 

Oespues de distinguir el aspecto positivo en relacion al Cristianismo, pasa 
a senalar el negativo como corona cion y sintesis del cap. I (lectio IV y V). Este 
comporta dos motivaciones: a) Roma ignora quien la ha salvado, y b) Roma sirve al 
error apadrinando creencias diversas, no desdenando ninguna falsedad yequipa
rando las distintas religiones con la verdadera. 

Asi encadenada por el demonio ha sido mas admirable 0 maravillosamente 
(mirabilius) liberada por Cristo en general y por los dos apostoles mayores en 
particular, adquiriendo por la sangre de sus dos martires una ciudadania celeste 
ella -que habia concedido carta de ciudadania a toda la OfKOl) IlEVll -, ese plus que 
Ie faltaba para coronarla. 

29 Homilfa LXXXII,2, panigr.3: "A fin de que por el mundoentero se difundiese el efecto de esta gracia 
inenarrable [el Cristianismo), la Divina Providencia preparo el imperio (regnum) romano y 10 acrecento 
hasta aquellos limites en los que, por todas partes, el conjunto [universitas) de todos los pueblos llegase 
a ser vecino y contiguo". A este Ie sigue el parrafo con que comienza la lectio VI. De modo semejante as. 
Leon Magno se expresa su casi coetaneo Prospero de Aquitania: Ad cuius rei effectum credimus prouid~tia 
Dei Ramani regni iatitudinem praeparatam; ut nationes uocandae ad unitatem corporis Christi, priUs iure unius 
consociarentur imperii; multos populos sceptro crucis Christi ilia subdiderit, quos armis suis ista non domuit. 
Quae tamen per apostolici sacerdotii principatum amplior facta est arce religionis quam solio potestatis (De 
uocatione omnium gentium II,16 en MIGNE, Patrologia Latina, t. LI, col. 704). 

30 Mas modernamente: de arx Ramani imperii a arx apostolicae petrae, segun D. Mansilla, prologuista de 
Ia edicion de la B.A.C. de S. LE6N MAGNO, op. cit., p. IX. 

http:uniuersitas.29
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La idea de este nuevo nacimiento de lei regina urbium tambien se rubrica en 
los bellisimos himnos de este dia, tanto de las primeras como de las segundas 
visperas: 

Primeras Visperas: Decora lux aeternitatis 
(31 estrofa) 

o Roma felix, quae duorum principum 

es consecrata glorioso sanguine! 

Horum cruore purpurata ceteras 

excellis orbis una pulchritudines.31 


Segundas Visperas: Felix per omnes festum 
(71 estrofa) 

o Roma felix, quae tantorum principum 

es purpurata pretioso sanguine 

excellis omnem mundi pulchritudinem, 

non laude tua, sed sanctorum meritis 

quos cruentalis iugulasti gladiis!32 


CONCLUSION 

EI orden natural provisto por la exegesis religiosa de Horacio intuyo una 
culpa raigal en los inicios de Roma por analogia con el pecado original y tambien, 
analogicamente,la exigencia de una expiacion y un expiador divino-humano; los 
poetas augusteos tenian como sosten el concepto del heroe de doble ~l1o t~ forjado 
desde Homero, 10 vieron concretarse en la historia cotidiana bajo la persona del 

31 "jOh Roma venturosa, que por Ia gloriosa sangre 
de tus dos principes has sido consagrada! 
Empurpurada por e1 sacrificio de atos 
superas, Unica, a las demis beUezas del mundo·. Lt Breuitlire rcmI4in, at., fase. 7, p. 26 del 29-VI. 

» ",Oh Roma venturosa empurpurada 
por Ia preciosa sangre de tan magnos principes, 
superas toda Ia beUeza del mundo 
no por Ia propia alabanza, sino por e1 mc!rito de tus santos, 
a quienes desangrindolos con espadas inmolaste!". GU~RANGUE~ DOM PROSPER: L'annit liturgique. Lts 
temps ""res la Penterott. Paris, H. Oudin, 1889. T. III, pp. 387-444, oflCio del 29-VI en especial, pr. 435
437. 

http:pulchritudines.31


97 CULPA y REDENCI6N DE ROMA EN HORACIO ... 

emperador Augusto que cumplia para ellos en alto grado con los requisitos del 
expiador, que su intuid6n poetica pudo vislumbrar. 

No podian ir mas alla y fueron bastante lejos, porque ellos vivieron la 
plenitudo temporum del orden natural; cuando advino el orden sobrenatural la 
figura humana de Augusto, por muy noble que fuese, result6 insufidente. Pero San 
Le6n I, aunque la omite, no la niega, dado que es politicamente precursora y orde
nada a la salvad6n definitiva; en la verdad, 5010 Cristo en Jerusalen la redime del 
pecado de Adan, pero como caput mundi, y por anadidura, se rescata empurpurada 
con la sangre de los ap6stoles mayores, saldando definitivamente el fratriddio de 
R6mulo. 


