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1. EL ÁMBITO GEOGRÁFICO Y CRONOLÓGICO
DE LA CULTURA ROMANA

La Arqueología de Roma posee un objeto de estudio amplio centrado
en el análisis del hombre protagonista de la cultura romana. Obviamente,
no se trata de estudiar al hombre romano como un ente aislado sino en
tanto que generador de manifestaciones culturales definidas, que tienen
su reflejo en la cultura material, entendiendo ésta como algo indisolu-
blemente ligado a valores espirituales, políticos, ideológicos, históricos y
económicos.

Desde el punto de vista de sus contenidos y marcos espacio-tempora-
les, el concepto de Arqueología de Roma que se maneja en este manual es
equivalente al de una Arqueología del Mundo Romano. En este sentido, el
ámbito geográfico incluido en su campo de estudios varía en función
del proceso de expansión territorial que experimenta el Estado romano a
lo largo de su dilatada historia. A grandes rasgos podemos perfilar un
marco espacial que se ciñe a la propia Península Itálica hasta el 264 a. C.,
fecha de la I Guerra Púnica (fig. 1). Entre el 264 y el 146 a. C. y tras el
desenlace de la III Guerra Púnica experimenta su expansión a través de
una parte importante de la Península Ibérica y el Norte de África (fig. 2).
Desde el 146 a. C. hasta el 14 d. C. el mapa geopolítico de Roma incor-
pora ya toda la Península Ibérica, Francia, Bélgica, el centro y sur de
Alemania, la antigua Yugoslavia, Egipto, Macedonia y la costa de Asia
Menor (fig. 3). Entre el 14 d. C. y el reinado del emperador Trajano (98-
117 d. C.) se incorporan al Imperio, Mauritania, Numidia, Siria, parte de
Arabia y Rumania, alcanzando en este momento el ápice de su expansión
territorial (fig. 4).

De este modo, una ciudad se convirtió en el corazón de un vasto
Imperio cuyos confines incluyen todo el territorio europeo al occidente
del Rin y el Danubio, las Islas Británicas (a excepción de Irlanda y
Escocia), Asia Menor y los territorios del Próximo Oriente y África ribe-
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FIG. 1. Situación territorial de Roma en tiempos de la I Guerra Púnica
(sg. H. Kinder y W. Hilgemann).

FIG. 2. Expansión de Roma durante los siglos III y II a.C.
(sg. H. Kinder y W.Hilgemann).
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FIG. 3. El Imperio Romano en tiempos de Augusto (sg. H. Kinder y W. Hilgemann).

FIG. 4. Las conquistas de Trajano (sg. H. Kinder y W. Hilgemann).



reños del Mediterráneo, desde Siria hasta Marruecos. Es lógico pensar
que esta enorme extensión que incluye parte de tres continentes posea
unas condiciones geográficas de gran diversidad, tanto desde el punto de
vista físico como climático, edafológico y económico; su definición, por
mínima que sea, supera cualquier expectativa de síntesis acorde con un
trabajo como el que nos ocupa. No obstante, ha de destacarse cómo el
elemento geográfico que unifica y caracteriza el Imperio romano fue
siempre el Mar Mediterráneo. El Mare Nostrum fue, en efecto, el catali-
zador de buena parte del proceso de expansión y consolidación del pode-
río romano, al tiempo que la principal vía de comunicación de los terri-
torios incluidos bajo la égida de Roma.

Aún dentro de esta cierta uniformidad propiciada por el Mediterráneo,
es bien sabido que desde el punto de vista cultural el Imperio romano
poseyó una parte oriental y otra occidental básicamente diferenciadas por
las lenguas griega y latina, respectivamente (fig. 5). La divisoria se sitúa a
lo largo de la costa occidental de Dalmacia y entre Leptis Magna y Cirene
en el Norte de África. Las provincias situadas más al norte pertenecieron
a la parte occidental.

26 ARQUEOLOGÍA (II)

FIG. 5. El Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente
(sg. A. Alas).



Este marco teórico que experimenta una progresión espacial a medida
que avanza el proceso de conquista y se consolida la anexión de nuevos
territorios no será el que tratemos en la asignatura, ya que el mero inten-
to de hacerlo desbordaría con certeza el carácter sintético que posee este
bloque en el temario. Centraremos nuestro análisis, por tanto, en la pro-
pia Roma, si bien en algunos temas concretos será inevitable traspasar el
límite físico de la Urbs.

Por lo que respecta a los márgenes temporales, la Arqueología de
Roma incorpora un prolongado período que hunde sus raíces a inicios del
I milenio a. C., en lo que se ha venido denominando «Etapa formativa»,
cuando Roma no era más que una simple comunidad con vocación
comercial, en nada diferenciada de otros establecimientos existentes en la
antigua región del Lacio. La etapa propiamente histórica parte del siglo VI
a. C. y se prolonga oficialmente hasta el año 410 d. C., fecha en que tuvo
lugar el incendio de Roma por Alarico; o, de modo, más convencional,
hasta el 476 d. C., data histórica en la que se produjo la deposición de
Rómulo Augustulo por Odoacro.

Son en total más de quince siglos los comprendidos entre ambos lími-
tes temporales, circunstancia que explica la importante complejidad de la
materia incluida en este bloque didáctico. Si hubiera que resumir a sus
líneas esenciales la evolución cultural del mundo romano podrían con-
templarse cuatro grandes fases:

— La primera incluye desde la etapa de formación hasta la II Guerra
Púnica. Se trata de un período especialmente complejo, cuyo cono-
cimiento avanza al compás de los progresos de la ciencia arqueo-
lógica. Durante esta prolongada fase buena parte de los elementos
más típicos de la cultura material romana no han nacido aún.

— Una segunda fase comprende entre fines del siglo II a. C. y la época
de Augusto. Se trata de una etapa expansiva desde el punto de vis-
ta político y cultural. En el campo de las realizaciones materiales
late una pugna entre innovación y tradición que se decantará a
favor de la primera ya desde los tiempos de Augusto.

— Los siglos I y II d. C. constituyen una etapa de consolidación en la
que Roma desempeña la función de nudo de contacto entre el
mundo helénico y el occidental. Todos los elementos característicos
de la cultura romana surgen ahora o se consolidan los aparecidos
durante la fase anterior.

— A partir del siglo III d. C. se abre un período nuevo que culminará
en la desintegración que conduce a la caída final en el año 476. La
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cultura material exponente de esta última fase se despoja de la
impregnación helénica que caracteriza la etapa anterior para ori-
ginar las manifestaciones englobadas en el término de Spätantike,
vocablo alemán que ha pasado a la bibliografía universal para refe-
rir a la cultura material del Bajo Imperio.

De manera convencional, la Historia de Roma se articula en tres
grandes períodos establecidos por los historiadores modernos a partir de
los cambios experimentados por la fórmula institucional del Estado
romano:

— Monarquía. Siguiendo los datos de la tradición este modelo se
mantuvo en vigor desde el 753 hasta el 509 a. C. Dado que no exis-
te certeza en estas fechas, puede situarse grosso modo entre los
siglos VIII y VI a. C. El conocimiento histórico de esta etapa más
antigua apoya fundamentalmente en datos de origen arqueológico,
ya que las referencias escritas emanan en gran medida del mito y la
leyenda.

— República. Desde su constitución a fines del siglo VI a raíz de la
expulsión del rey Tarquinio el Soberbio estuvo vigente hasta la
proclamación de Augusto en el 27 a. C.

— Imperio. Se prolonga hasta el 476. Esta larga etapa suele dividirse
en otras dos, denominadas convencionalmente «Alto Imperio» y
«Bajo Imperio», respectivamente. La primera comprende los dos
primeros siglos de la Era y la segunda los siglos IV y V, con una
etapa de transición que se prolonga grosso modo durante el si-
glo III.

Según hemos explicado ya en anteriores ocasiones, la construcción del
edificio cronológico que vertebra la Historia de Roma cimenta sobre
datos de cronología relativa y otros de carácter absoluto. La primera se
establece a partir de las relaciones estratigráficas con objetos o elementos
de data conocida; en tanto que la cronología absoluta se obtiene median-
te la aplicación de técnicas que calculan una fecha en relación con el
momento presente o mediante documentos que proporcionan por sí mis-
mos una datación concreta. Dentro de los parámetros que pueden con-
ducir a la obtención de cronologías relativas se encuentran las seriaciones
de las diversas producciones cerámicas, sin olvidar las inestimables refe-
rencias que encierran otros segmentos de la cultura material romana
tales como las piezas numismáticas o la epigrafía. Por su parte, las cro-
nologías absolutas pueden ser establecidas también a partir de docu-
mentos epigráficos con referencia a datas consulares o reinados, así
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como por las relaciones de los elementos a fechar con referencias fiables
contenidas en las fuentes escritas.

Por otra parte, el método de investigación histórica que se aplica en
la Arqueología de Roma trata de armonizar la información contenida en
dos grandes tipos de fuentes: escritas y materiales. Las primeras han
sido tradicionalmente consideradas como fuentes primarias del cono-
cimiento histórico, llegándose, durante largo tiempo, a identificar en
exclusiva con la Historia, en detrimento de la aportación de los vestigios
materiales. Las corrientes teóricas de la Arqueología actual han situado
en su justo punto el valor documental de estos testimonios, ponderando
su papel en relación con los elementos de la cultura material. No en
vano, no debe olvidarse que las fuentes escritas han sido objeto de un
largo proceso de selección subjetiva o accidental que influye en el con-
junto de documentos escritos llegados hasta nosotros. En este sentido,
una parte importante del corpus literario que conocemos corresponde al
marco de la «historia oficial»; como tal, debe ser sometido a una exége-
sis severa que permita discernir entre los datos reales y objetivos y
aquellos otros que constituyen desde su origen aportaciones subjeti-
vas, interpolaciones legendarias o reinterpretaciones derivadas de estra-
tegias propagandísticas subordinadas a las concepciones políticas y cul-
turales en que surgen los documentos. Esto no significa que el
documento material sea objetivo per se, sino que pasa también por un
proceso de extracción e interpretación realizado por el arqueólogo. La
verdadera diferencia entre ambos tipos de fuente radica, como apunta A.
Carandini, en la falta de intencionalidad que parece presidir la forma-
ción del documento arqueológico.

Por lo que respecta a las fuentes materiales, deben contemplarse los
elementos constituyentes de lo que A. Carandini denominó «cultura
material», en la que tienen cabida tanto los objetos relacionados con la
vida cotidiana —enseres domésticos, herramientas de diversas activi-
dades productivas— o los residuos y desechos de actividades cotidianas
y productivas —basureros, escoriales, testares, etc.—, como los edificios
—cualquiera que sea su categoría y función—, las estructuras funerarias
y los espacios productivos. También carácter material poseen los docu-
mentos epigráficos y numismáticos, objeto de estudio de dos disciplinas
autónomas —Epigrafía y Numismática—, aunque se traen aquí ahora a
colación en tanto que fuentes materiales de naturaleza arqueológica.
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2. BREVE HISTORIA DE LA INVESTIGACIÓN: ENTRE
EL ANTICUARIATO Y LA CIENCIA ARQUEOLÓGICA
MODERNA

2.1. Desde el Humanismo renacentista hasta la instauración
del concepto «winckelmanniano» de la Antigüedad

La Edad Media, salvo en lo que atañe a la amortización de materiales
constructivos, la reutilización de algunos edificios como iglesias o la
conservación de la tradición grecorromana en las bibliotecas de monas-
terios, vivió de espaldas al legado clásico, al menos en lo que a su estudio
científico se refiere. No obstante, hemos de recordar que Roma era en
aquel momento uno de los centros de la Cristiandad. Algunas guías para
peregrinos, como la conocida Mirabilia Romae, incluyen referencias sobre
antigüedades, aunque con descripciones fantasiosas y a veces totalmente
falsas, como aquella que refiere la conservación de las cenizas de Julio
César en la cúspide del Obelisco del Vaticano.

El Renacimiento asistió a la gestación de un importante deseo colec-
cionista que sacude la Europa culta en busca de antigüedades con que ali-
mentar las colecciones de la nobleza y el Pontificado. Así, un miembro de
la Curia papal en 1427 escribe una carta en la que detalla que posee una
habitación llena de cabezas antiguas. Este afán lleva a promover en
Roma a partir de mediados del siglo XV los primeros estudios sobre las
construcciones antiguas conservadas, así como su «excavación» para
obtener materiales. Se formaron por este procedimiento colecciones
papales como la del Campidoglio en 1471 y la del Belvedere en 1506. Sin
embargo, estas actividades carecieron de toda base científica y, en no
pocas ocasiones, causaron grandes daños a los edificios antiguos acom-
pañados de una pérdida irremediable de datos. Uno de los objetivos de
esta tendencia, aparte de la recuperación física de objetos antiguos, pudo
ser la búsqueda de justificación para las rápidas transformaciones socia-
les que se estaban operando en el Renacimiento italiano. De este modo,
como apunta Trigger, los enfoques de los «intelectuales» renacentistas
reflejaban los intereses de una nueva nobleza de cuyo mecenazgo depen-
dían.

El siglo XVI trajo consigo la realización de numerosas excavaciones en
Roma efectuadas sin ningún rigor científico y guiadas, una vez más, por
el único afán de extraer objetos preciosos. En este terreno debe destacarse
la labor de algunos Papas, como Pablo III, que ordenó realizar excava-
ciones en el foro de Trajano o en las termas de Caracalla y Diocleciano,
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entre otros lugares. De manera paralela a este interés por recuperar los
restos del pasado, se detecta un cierto impulso notablemente inferior
por conservarlos. A tal efecto, en 1515 el Papa León X nombra a R.
Sanzio «superintendente» de las antigüedades de Roma. Esta política de
«conservación» permanece conviviendo con continuos saqueos en impor-
tantes monumentos que sufrieron daños irreparables (figs. 6 y 7).
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FIG. 6. Aspecto de la conservación del arco de Septimio Severo y la Curia Iulia
según un grabado de E. Dupérac (1575).

FIG. 7. La colina del Palatino vista desde el Foro según E. Dupérac (1575).



Junto a estudios de topografía romana antigua, también se realizan
recopilaciones de las colecciones formadas, como las de Aldovrandi (Le
statue di Roma, 1556) o Cavalieri (Antiquae statue urbis Romae, 1567).

El coleccionismo avanza por toda Europa, y también alcanza España.
A través de las posesiones italianas se enviaban a las ciudades españolas
estatuas y otras antigüedades que incrementaban las colecciones de eru-
ditos y nobles para embellecer con ellas sus jardines, intentando emular
los giardini italianos cuyo paradigma era el del Belvedere. A tal efecto,
podríamos citar los jardines de los duques de Alcalá en la «Casa de
Pilatos» (Sevilla) o el del conde de Benavente en su palacio de la localidad
zamorana.

Durante los siglos XVII y XVIII el interés de eruditos y anticuarios se
desplaza desde Roma a Grecia, las islas y Asia Menor. Prosigue durante el
siglo XVII el afán de los Papas por reutilizar elementos antiguos en las
nuevas construcciones. Así, como apunta Lanciani, podríamos recordar
cómo Pablo V desmontó el templo de Minerva del Foro Transitorio para
trasladar sus columnas y frisos a Santa María Maggiore.

No obstante, el siglo XVIII alumbró el surgimiento de cierta forma de
hacer Arqueología, aunque bastante alejada aún de la aplicación de una
metodología rigurosa de registro y obtención de datos. En este ambiente,
Carlos III de Nápoles-Sicilia, futuro rey de España, promovió entre 1738
y 1754 una serie de excavaciones en los lugares de Pompeya y Herculano,
a cargo de R. Joaquín de Alcubierre y M. Venuti. En relación con los
materiales hallados en estas ciudades entró en contacto J. J. Winckel-
mann (1717-1768), considerado el «padre» de la «Arqueología Clásica».
Este autor inaugura a mediados del siglo XVIII el concepto de
Arqueología Clásica concebido como una Historia del Arte en la
Antigüedad, bien plasmado en su obra Historia del Arte Antiguo (1764). Su
trabajo pone fin a la etapa precedente regida por anticuarios y eruditos
centrados en el comentario sobre la vida de los artistas antiguos o en
interpretaciones, y a veces curiosas lecturas, de las representaciones
mitológicas que aparecían en los conjuntos artísticos antiguos conocidos
hasta entonces. Ya nos referimos a la importancia de esta figura como
hito en el desarrollo de los estudios sobre la Antigüedad Clásica al repasar
la trayectoria sobre los estudios de la antigua Grecia, por lo que no insis-
tiremos más en su peso específico en la historia de la disciplina.

Sin embargo, si la vertiente historicista de Winckelmann supuso un
avance, su concepción estética basada en la perspectiva de la corriente
neoclasicista de Roma, que valoraba casi únicamente el arte clásico grie-
go de los siglos V-IV a. C., llegó a pesar negativamente ya que minusvalo-
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raba el arte helenístico y romano. Además, será a partir de este momento
cuando se produzca el equívoco entre Arqueología e Historia del Arte,
pues la primera se interpreta como una historia del arte griego y romano.
Esta visión ha permanecido casi inmutable hasta momentos avanzados
del siglo XX.

2.2. Entre el siglo XIX y el último tercio del siglo XX

Aunque en el siglo XIX aún persiste cierto espíritu coleccionista y
catalogador, será a partir de entonces cuando comiencen las actividades
arqueológicas de cierto nivel y los primeros intentos de interpretación de
los restos. Una parte importante de la atención de los estudiosos se centra
en el mundo griego y la iniciativa de la investigación sigue correspon-
diendo a los alemanes. De modo paralelo al desarrollo de las excavaciones
en Grecia y Oriente promovidas por misiones oficiales de los grandes
estados europeos se suceden también excavaciones en Pompeya (fig. 8) y
en Roma, donde se fueron exhumando buena parte de las estructuras de
los Foros.
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FIG. 8. Aspecto de los trabajos de excavación en Pompeya
a fines del siglo XIX (sg. R. Étienne).



Esta enorme actividad favorece la creación de las Academias y
Escuelas de Arqueología. En 1821 surge en Roma la Pontificia Accademia
Romana di Archeologia. En 1829 se funda en la misma ciudad el Istituto
di Correspondenza Archeologica; en 1874 se le concede carácter oficial,
dividiéndose en dos secciones radicadas en Roma y Atenas y subordina-
das a la de Berlín. En 1875 se funda la École française d’Roma, en 1886
surgirá la Escuela inglesa y, finalmente, en 1895 la Escuela Americana.

Por estos años finales del siglo XIX, concretamente en 1889, se crea en
Italia una cátedra de Arqueología e Historia del Arte de Roma. No obs-
tante, su ganador —el austriaco E. Löwy— centró su investigación en la
escultura griega, dirigiendo hacia a este campo a una generación de
arqueólogos que se halló al frente de las universidades italianas hasta
mediados del pasado siglo. Frente a esta línea de continuismo en la
sobrevaloración de las condiciones estéticas y en los métodos positivistas
de investigación, destacan figuras aisladas como G. Boni, que dirigió en
1898 unas excavaciones en el Foro romano modélicas en su tiempo, ya
que aplicó una metodología hasta el momento no ensayada en Italia,
fruto quizás de sus contactos con los ambientes arqueológicos anglosa-
jones. El hallazgo por este investigador de la más antigua inscripción en
latín —lapis niger— y de una necrópolis correspondiente a las fases más
antiguas de la cultura lacial en el Foro Romano, junto al templo de
Antonino y Faustina —«sepolcreto» arcaico—, fueron una importante
aportación de esta etapa (fig. 9).
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de G. Boni (sg. R. Ross Holloway).



Los primeros años del siglo XX mantienen las líneas de trabajo des-
critas en la última etapa de la centuria anterior. El final de la I Guerra
Mundial marca un punto de inflexión con el cierre de la fuerte influencia
de la escuela alemana. Así, los años 20 suponen el punto de partida de los
estudios sobre el arte etrusco y, algo después, sobre el arte romano, que
dentro del clima político del fascismo se convirtieron en instrumentos de
exaltación del imperio y de los orígenes del pueblo italiano según ha
destacado recientemente M. Barbanera.

Ya desde el segundo cuarto del siglo XX comienza a plantearse la con-
veniencia de separar la Arqueología de la Historia del Arte partiendo del
presupuesto teórico de que con la primera se asocia el objeto y con la
segunda la reflexión estética e histórica. En este escenario la figura de R.
Bianchi Bandinelli destaca por orientar su investigación al análisis de las
relaciones existentes entre las estructuras socio-económicas y la produc-
ción figurativa, personalizando la ruptura con la escuela italiana del
momento. Esta línea de pensamiento, influenciada por la doctrina mar-
xista, concibe el producto artístico como la expresión del modelo cultural
de una determinada clase social. Así llegó a la comprensión de la impor-
tancia de las obras menores, aquellos materiales comunes que delataban
la actividad económica de la Antigüedad. Sus estudios sobre el arte gre-
corromano y sobre el arte helenístico y su influencia sobre el romano, o
sobre las corrientes constitutivas de éste último, haciendo especial hin-
capié en el arte plebeyo e itálico, son fundamentales para la Arqueología
actual. Pero no lo ha sido menos la formación de una importante escuela
que ha seguido sus líneas maestras, no sólo en Italia sino también fuera
de ella.

2.3. Entre el último tercio del siglo XX y nuestros días

A. Carandini, formado en la escuela de R. Bianchi Bandinelli, a raíz de
sus contactos con los métodos de trabajo de campo británicos y de
corrientes de pensamiento marxistas, puso de manifiesto cómo el desa-
rrollo de los estudios de Arqueología romana había supuesto el olvido de
los aspectos más sencillos de la vida cotidiana del hombre pese a que
éstos representan la mayor parte del registro arqueológico. Al hilo de
esta argumentación pondera el concepto de «cultura material», que ya se
manejaba con cierta soltura en los ambientes de la Arqueología
Prehistórica. Con la introducción de este concepto en el estudio de la cul-
tura romana, A. Carandini plantea la necesidad de ampliar el campo de la
investigación a la totalidad de los contextos antiguos y no únicamente a
objetos con valores estéticos, muchas veces descontextualizados. Como
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subraya M. Barbanera, A. Carandini no ataca a la Historia del Arte como
disciplina sino a la separación de funciones que se venía haciendo entre
ésta y la Arqueología, relegando el trabajo arqueológico a una mera téc-
nica de extracción de los materiales que después habrían de ser valorados
en sus cualidades estéticas por los estudiosos del Arte. Este nuevo plan-
teamiento no sólo iba en contra de los presupuestos de la Arqueología tra-
dicional sino también de los de la escuela de R. Bianchi Bandinelli, si
bien este último en los últimos años de su vida acercó su posición a la de
su discípulo. Pese al camino recorrido en busca de interpretaciones más
completas y enfoques menos academicistas, aún hoy se alzan voces críti-
cas en el seno de la Arqueología de Roma que ponen de manifiesto la pro-
secución de líneas de trabajo neopositivistas que perpetúan el modelo tra-
dicional aportando acumulaciones de datos con afán meramente
descriptivo y sin reflexión teórica alguna.

Los cambios que ha propiciado A. Carandini en el plano teórico se
han visto acompañados en el terreno de la práctica arqueológica por el
desarrollo de una cuidada política de intervenciones urbanas respalda-
das por proyectos de investigación sistemática dirigidos desde las
Universidades o los centros de investigación autónomos. Estos estu-
dios persiguen un análisis más completo de la Historia de Roma a través
de sus restos materiales, atendiendo no sólo a los fastuosos vestigios de
la etapa imperial sino también a un análisis pormenorizado de las socie-
dades que A. Carandini denomina «frías» como sinónimo de pre-histo-
riográficas, que es lo mismo que decir sociedades que carecieron de
un pensamiento propiamente histórico y que basan su memoria cultural
en mitos fundacionales, genealogías o edades heroicas. En este sentido,
hemos de destacar los estudios renovados sobre el ámbito lacial en épo-
ca prerromana, auténtico banco de pruebas para el historiador de la
Antigüedad, en palabras del propio A. Carandini. Otras líneas de inves-
tigación combinan el reestudio de conjuntos monumentales publica-
dos desde antiguo con nuevas intervenciones que se benefician de las
aportaciones surgidas de las nuevas metodologías de trabajo de campo y
de las más modernas técnicas de análisis a disposición de la
Arqueología. Afortunadamente existe una presencia investigadora espa-
ñola en el campo de la Arqueología de Roma, representada institucio-
nalmente en la Escuela Española de Arte y Arqueología en Roma, así
como en la colaboración de miembros de las Universidades Españolas
en diversos programas de investigación, como los que se realizan en el
Foro Romano y el Palatino en Roma, en la ciudad de Tusculum o en la
propia Pompeya.
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