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civiltà: un razzismo ‘nazional-romano’, vicino 
alle tesi di Nicola Pende, Sabato Visco e Gia-
como Acerbo. Puntando su concetti più ambi-
gui quali quelli di stirpe e civiltà, tale interpre-
tazione appariva, di conseguenza, più accetta-
bile anche per il mondo cattolico. Il pericolo 
ebraico si radicava non tanto nel suo essere 
una razza a sé, quanto nel fatto che il giudai-
smo avrebbe spiritualmente sposato la moder-
nità antiromana. Da questa prospettiva, gli 
ebrei si potevano identificare come uno tra i 
diversi nemici di Roma, accanto al protestan-
tesimo anticattolico e all’ateismo. Il tema del 
confronto tra spinte antisemite e componente 
cattolica è stato approfondito anche in relazio-
ne alle politiche italiane nel Levante. Più nello 
specifico, dai lavori del convegno è emerso 
come il radicarsi di ambienti conservatori e 
patriottici durante gli anni Trenta, lontani dalle 
teorie ‘civilizzatrici’ e non ancora apertamente 
imperialistiche di figure quali Rufo Ruffo del-
la Scaletta (tra i consiglieri di Don Sturzo in 
tema di politica estera), abbia favorito una 
maggiore sensibilità verso spinte antisemite e 
in direzione di una convergenza tra Stato e 
Chiesa. È quindi in tale contesto che si inseri-
scono i sempre più frequenti richiami di carat-
tere storico (classico e medievale) su riviste 
quali Palestina e Palestina. Rassegna di studi 
e di vita dell’Oriente cristiano finalizzati a 
giustificare le pretese italiane sul Mediterra-
neo orientale, nel tentativo di ridurre l’influen-
za britannica sulla regione palestinese. Grazie 
alla relazione di Paolo Zanini, i lavori si sono 
inoltre concentrati sulla svolta filoaraba che 
Mussolini avrebbe impresso alla politica ita-
liana intorno alla metà degli anni Trenta, e che 
avrebbe portato alla ri-declinazione del mito 
di Roma come parte di una civiltà mediterra-
nea dai tratti orientali. L’incontro ha poi getta-
to luce sulla rielaborazione del periodo di de-
clino e caduta dell’impero romano operata 
dalla storiografia fascista. Il tema era di diffici-
le trattazione per il regime non solo a causa 
dell’idea di decadenza connaturata alla fine 
dell’impero, ma anche perché esso andava a 
intrecciarsi al problema della definizione 
dell’identità nazionale e delle sue eventuali in-
fluenze (indo)germaniche, specie in un mo-
mento in cui l’antichistica tedesca tendeva a 
ritenere i Romani come i discendenti dei nor-

dici ariani, migrati in Italia e nel bacino del 
Mediterraneo in epoca protostorica. Gli studi 
presentati hanno, quindi, costituito una stimo-
lante occasione di approfondimento interdisci-
plinare su temi legati al riuso in chiave razzia-
le e antisemita del mito di Roma e, più in ge-
nerale, della storia antica durante gli anni del 
ventennio fascista e nei periodi immediata-
mente precedenti e successivi. Seguendo que-
ste direttrici, le indagini hanno preso in consi-
derazione non solo la produzione di ambito 
scientifico e accademico, ma anche l’attività 
divulgativa su riviste e in ambienti vicini al re-
gime. L’attenzione per il passato greco, etru-
sco e cartaginese parallelamente a quello ro-
mano ha poi ampliato le prospettive di analisi, 
inserendole nel contesto di un fecondo dibatti-
to scientifico animato da studiosi provenienti 
da diversi ambiti della storia e aprendo, infine, 
le porte a una riflessione sulla ricezione 
dell’antichità nel secondo dopoguerra. (Fran-
cesco Ginelli)

Ciudad y Antigüedad tardía: avances y 
perspectivas. Atlas de las ciudades tardoan-
tiguas en el sur de la Península Ibérica y el 
Norte de África (ss. III-VIII): Hamburgo, 
24-26 enero 2022. – Sabine Panzram (Univ. 
Hamburg) y Laurent Brassous (Univ. La 
Rochelle) convocaron un congreso internacio-
nal híbrido en la Warburg-Haus de Hamburgo. 
El tema central del evento fue el proyecto AT-
LAS, del que se han encargado, a partes 
iguales, la Universidad de Hamburgo, la Uni-
versité de La Rochelle y la Casa de Velázquez 
de Madrid, con el fin de elaborar un atlas de 
las ciudades tardoantiguas del sur de la Penín-
sula Ibérica y de África del Norte para el 
período comprendido entre el siglo III y VIII. 
El intercambio de perspectivas profesionales 
interdisciplinares sobre la urbanidad durante 
la long Late Antiquity tiene por objeto permitir 
comparaciones metodológicas mejor fundadas 
de los estudios de casos diferentes, pero es-
tructuralmente similares, de las regiones que 
pueden considerarse paradigmáticas para la 
investigación urbana por su alto grado de ur-
banización. – El coloquio comenzó con la ubi-
cación del proyecto ATLAS en el paisaje de la 
investigación, de lo que se encargó Hervé 
Inglebert (Univ. Paris Nanterre), La place 
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du projet ATLAS dans les débats historiogra-
phiques actuels sur l’Antiquité tardive. En su 
presentación, se refirió a algunos de los temas 
que vienen dando forma a la investigación 
sobre la Antigüedad tardía desde hace más de 
cien años. Empezando con la clasificación de 
la creación artística tardoantigua por parte de 
Riegl y Strzygowski, condujo a un debate más 
en profundidad sobre la valoración de la An-
tigüedad tardía como una época de puntos de 
inflexión o una época de transformación. Con 
una visión general exhaustiva de la literatura 
de investigación, en particular, de las últimas 
tres décadas, puso en claro que tal clasifica-
ción depende en gran medida de la elección de 
los límites temporales y espaciales del examen 
correspondiente. – La primera sección, Poder 
político y ciudad, la abrió Javier Martínez 
Jiménez (Univ. Cambridge), Poder a través 
de la fundación de nuevas ciudades, que 
abordó los intereses visigodos por la domina-
ción y el poder que se pueden observar en re-
lación con la fundación de ciudades. Tras ocu-
parse primero de la transformación en los pa-
trones de asentamiento en la España visigoda, 
aclaró los motivos políticos para fundar una 
ciudad real como Reccopolis (Recópolis). Este 
tipo de ciudades no solo les habría brindado a 
los monarcas visigodos la oportunidad de co-
municar efectivamente su propio ‘poder’ al 
mundo exterior, sino que también habrían sido 
un medio adecuado para asegurar el control 
del rey sobre ciertas áreas y unir a las personas 
que vivían en ellas mediante de la formación 
de élites urbanas. – De las élites urbanas de 
Hispania se ocuparon también a continuación 
Javier Arce (Univ. Lille) y Rubén Olmo Ló-
pez (Univ. Santiago de Compostela), Las rela-
ciones entre los representantes del poder cen-
tral y las ciudades en la Antigüedad tardía: 
aproximación preliminar, que se centraron en 
la relación de estas con el ‘poder político cen-
tral’ en forma de gobernadores imperiales. Sin 
embargo, los testimonios epigráficos y litera-
rios que apuntan a la actividad de los gober-
nadores en las ciudades en el siglo IV son es-
casos y solo comprobables para las capitales 
de provincia como Tarraco (Tarragona), Cor-
duba (Córdoba) y Augusta Emerita (Mérida). 
Esto sugiere que el poder imperial en la An-
tigüedad tardía estaba menos extendido en las 

comunidades hispanas y permaneció concen-
trado principalmente en las capitales de pro-
vincia y sus élites influyentes. – El segundo 
día del congreso comenzó con las aportaciones 
a la segunda sección, Forma de los espacios 
urbanos. Primero, Gisella Cantino Wata-
ghin (Univ. Piemonte Orientale), Le devenir 
des villes et de leur espace en Italie du nord 
entre les IIIe et VIIIe siècles, ofreció una des-
cripción general del desarrollo en la Antigüe-
dad tardía de varias ciudades de la alta Italia 
como base para la comparación con los estu-
dios de casos discutidos hasta ahora. La varie-
dad de ejemplos escogidos era prometedora, 
desde las residencias imperiales de Mediola-
num (Milán) y Rávena hasta ciudades más pe-
queñas que, como Tridentum (Trento), se ca-
racterizaban por su ubicación estratégica; co-
mo Luna (Luni), por su importancia económi-
ca; o como Aquilea, por ambos, pero que, sin 
embargo, perdieron su relevancia entre los si-
glos V y VIII. Incluso para aquellos casos en 
los que no se puede determinar una pérdida de 
importancia, dejó claras las transformaciones 
de los edificios públicos y privados y, en parti-
cular, de las fortificaciones de la ciudad en 
función del marco político y religioso. – 
Laurent Brassous (Univ. La Rochelle) y Ada 
Lasheras González (ATLAS Madrid), La 
forma de los espacios urbanos: redimensiona-
miento y jerarqización, también trataron la 
transformación de las áreas urbanas. Tal evo-
lución puede entenderse fácilmente tomando 
como base el desarrollo de las fortificaciones 
de la ciudad de la Antigüedad tardía. Usando 
estudios de caso de la Baetica y la Lusitania, 
así como de la Africa Proconsularis, mostra-
ron que las áreas urbanas amuralladas en am-
bas regiones se conservaron en su extensión 
antigua (Augusta Emerita [Mérida], Cartago), 
ampliada (Thaenae [Thyna]) o reducida (Car-
thago Spartaria [Cartagena], Ammaedara 
[Haïdra]). Además, también habría que incluir 
las fortificaciones en el centro de varias ciu-
dades (Simitthus [Chimtou]). En lo referente a 
la cuestión de la jerarquización urbana, los po-
nentes echaron un vistazo a las topografías ur-
banas. Se refirieron a los centros urbanos co-
mo aquellos edificios que muestran un vínculo 
con el dominio local (palacio episcopal, cas-
tellum, etc.), así como a las necrópolis y edifi-
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cios de culto cristiano. – Sin embargo, el análi-
sis al margen de los centros urbanos, también 
promete sumar nuevos conocimientos, como 
muestra la aportación de Julia Sarabia-Bau-
tista (Univ. Alicante), Nuevas dinámicas de 
ocupación entre la Antigüedad y la Alta Edad 
Media: algunos paisajes periféricos y subur-
banos del sureste de la Península Ibérica, que 
introdujo el tercer apartado. Tomando como 
ejemplo un estudio a largo plazo sobre las re-
giones rurales del sureste de la Península Ibé-
rica, analizó patrones de asentamiento y mo-
delos productivos desde la época romana hasta 
la islámica. En este contexto, se reveló una 
larga secuencia de asentamientos tanto para 
las áreas examinadas del suburbium (El Tolmo 
de Minateda, Alcudia) como para las de la pe-
riferia (Perputxent, Balazote). Aunque ambos 
tipos de áreas mostraron patrones de asenta-
miento similares en forma de asentamientos 
rurales concentrados, también se pudieron 
identificar diferencias. En las áreas periféri-
cas, por ejemplo, hay evidencia de una perma-
nencia del asentamiento vinculada con el lugar 
que se ha podido observar de manera conti-
nuada durante un período de hasta dos mil 
años en relación con un aprovechamiento 
agrícola, en tanto que un asentamiento de la 
periferia urbana solo puede determinarse para 
fases periódicas individuales. – La presenta-
ción de Jesús García Sánchez (Instituto de 
Arqueología Mérida) y Pieter Houten (Univ. 
Hamburg), Los territorios de Augusta Emerita 
y Cartago: procesos de larga duración desde 
la óptica de la Arqueología del Paisaje, quie-
nes también miraron más allá de los centros de 
las ciudades hacia los territorios que rodeaban 
Augusta Emerita (Mérida) y Cartago, co-
menzó casi sin solución de continuidad. En la 
primera parte de la aportación, Jesús García 
Sánchez se ocupó de las villas tardorromanas 
cercanas a Augusta Emerita, utilizando la re-
copilación de datos sintetizada del proyecto 
RE-Roma (Instituto de Arqueología de Mérida 
– IAM). Sobre esta base, se pudo presentar 
una imagen detallada de las áreas en torno a 
Augusta Emerita con aprovechamiento econó-
mico, cuyo uso, igualmente, habría estado li-
mitado por fases. Dado que Cartago no tiene 
una base de datos igualmente amplia, Pieter 
Houten se concentró, en la segunda parte de la 

presentación, en la comparación de conjuntos 
de datos más antiguos extraídos de la literatura 
de la investigación arqueológica disponible 
hasta ahora, lo que le permitió determinar la 
extensión del territorio que rodeaba Cartago 
(pertica Carthaginiensis) así como rastrear a 
grandes rasgos su desarrollo hasta la época de 
los vándalos. – Otra clave para una compren-
sión más profunda del desarrollo de las ciu-
dades de la Antigüedad tardía en España y el 
norte de África radica en investigar la historia 
económica regional, que fue el tema de las 
presentaciones de la cuarta sección, Eco-
nomía. Alfred Hirt (Univ. Liverpool), ‘Minus 
argenti et auri opes’ – metal resources in late 
Roman Africa and Spain, hizo una aportación 
al presentar su investigación sobre el retroceso 
de la minería de oro y plata en la Península 
Ibérica y en el norte de África, la cual hizo po-
sible una comparación exhaustiva entre las dos 
regiones. Pudo exponer claramente que el ago-
tamiento de las minas de metales preciosos del 
que se quejaba Cipriano no era cierto y que la 
disminución de la producción se debía a diver-
sos factores que hacían que la explotación de 
las minas no fuera provechosa económica-
mente. En comparación con las minas de Gran 
Bretaña y los Balcanes, que eran más fáciles 
de explotar, tanto las minas ibéricas como las 
africanas simplemente ya no eran competiti-
vas. – Las aportaciones de Darío Bernal Ca-
sasola (Univ. Cádiz) y Jaime Vizcaíno Sán-
chez (Univ. Madrid) así como de Touatia 
Amraoui (CCJ Marseille), Reflexiones sobre 
la economía mediterránea tardorromana: 
análisis de caso de Baelo Claudia, Carthago 
Spartaria, Leptiminus y Cartago, arrojan luz 
sobre otros aspectos económicos como las ac-
tividades haliéuticas (pesca) en el estrecho de 
Gibraltar, que aportan valiosos conocimientos 
relacionados con la artesanía local urbana y el 
prometido comercio suprarregional. De espe-
cial interés en este sentido es la elaboración de 
ánforas, que siguió siendo una manufactura 
regional importante en Baelo Claudia (Bolo-
nia) hasta la época prebizantina, tal y como 
demuestran los hallazgos arqueológicos. Al 
mismo tiempo, esto permite deducir la exis-
tencia de un comercio animado para principios 
del siglo VII, que también se puede suponer 
para Carthago Nova (Cartagena), donde las 
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zonas públicas de la ciudad se utilizaron de 
manera creciente durante la Antigüedad tardía 
para la construcción de instalaciones de pro-
ducción. Fuera de la Península Ibérica, concre-
tamente en Leptiminus, en el norte de África 
(Lamta), los hallazgos muestran una situación 
comparable. – La quinta sección, Siglo VIII, se 
inició con una visión general sobre la evolu-
ción de las monedas y los sellos después de la 
conquista del norte de África y la Península 
Ibérica por parte de los ejércitos árabe-bere-
beres. Carolina Doménech Belda (Univ. Ali-
cante), El siglo VIII y la moneda en ambas 
orillas del Mediterráneo: los contextos urba-
nos, mostró cómo las monedas de oro evolu-
cionaron de diseños bilingües árabe-latinos a 
puramente árabes, sin imágenes, en contraste 
con las monedas de plata y cobre, que adopta-
ron tales diseños inmediatamente después de 
la conquista. Puso especial énfasis en el im-
portante papel de las fuentes numismáticas, 
que no pueden reducirse a una ayuda para la 
datación, sino que también aportan valiosa in-
formación sobre las redes urbanas y el estable-
cimiento de nuevos poderes políticos y, por 
tanto, sobre el avance de la islamización en la 
Península Ibérica. Sin embargo, cuando se 
examina detenidamente, el hecho de que el si-
glo VII haya sido únicamente el inicio de un 
desarrollo a largo plazo resulta problemático. 
– Sonia Gutiérrez Lloret (Univ. Alicante) 
y Maria Teresa Casal García (Univ. Córdo-
ba), Los tiempos de la conquista (siglos VII-
VIII): problemas de registro, también señala-
ron este problema en su intervención, por lo 
que retomaron la cuestión de la limitación 
temporal. El proceso de islamización tiene el 
mismo alcance que la romanización y la cris-
tianización anteriores, por lo que solo puede 
entenderse ampliando la observación más allá 
del siglo VIII. Ya la localización del horizonte 
de conquista en los siglos VII y VIII es pro-
blemática debido al material arqueológico, 
que es, entre otras cosas, el resultado de exca-
vaciones anteriores, en las que los hallazgos 
para ese momento no fueron suficientemente 
documentados metódicamente. Sin embargo, 
hallazgos numismáticos como los de Toletum 
(Toledo) o Corduba (Córdoba) han demostra-
do ser especialmente útiles para la datación. –
Javier Arce (Univ. Lille) y Pieter Houten 

(Univ. Hamburg), Epigrafía honorífica de la 
Antigüedad tardía: una visión desde ATLAS, 
también verificaron un cambio en el ‘hábito 
epigráfico’; a saber, un declive en el siglo IV. 
Los oradores se centraron, en su aportación, 
en las inscripciones honoríficas de la Antigüe-
dad tardía, enfatizando la tendencia de las 
élites locales a actuar como oferentes de dedi-
catorias a los emperadores en lugar de ser ho-
menajeados ellos mismos. Esta situación se 
puede observar igualmente para Hispania y 
Africa Proconsularis. Además, una compara-
ción de los hallazgos arqueológicos muestra 
un final abrupto de los honores imperiales en 
Hispania a principios del siglo V, en tanto que 
en Africa Proconsularis continuaron hasta fi-
nales del siglo VI, aunque los ejemplos se cir-
cunscriben a Cartago. El aprovechamiento de 
dedicatorias epigráficas y la reutilización de 
estatuas y pedestales dan la impresión de que 
los centros significativos se han desplazado 
dentro de las ciudades; sin embargo, el pe-
queño número de foros desarrollados hace que 
esta clasificación resulte incierta. – La primera 
aportación a la séptima sección, Terminología, 
la realizó Álex Corona Encinas (Univ. Na-
varra), Perspectivas jurídicas sobre las institu-
ciones municipales de época justinianea a la 
luz del Corpus Iuris Civilis: entre el clasicis-
mo y la innovación, que examinó las institu-
ciones urbanas de la Antigüedad tardía desde 
una perspectiva jurídica y se ocupó en particu-
lar del concepto de municipium durante el 
período justiniano. Para ello, se concentró en 
las disposiciones del Corpus Iuris Civilis, al 
que los primeros compiladores bizantinos del 
siglo VI habrían agregado textos romanos de 
los siglos I al III, que describían la terminolo-
gía de la ciudad y las estructuras organizativas, 
que, en época de Justiniano I, en realidad, de-
berían haber estado superadas. Pero precisa-
mente esto lleva a la conclusión de que el Cor-
pus no es, en modo alguno, una colección de 
disposiciones anticuadas, sino más bien un 
reflejo de una práctica administrativa vigente. 
Además, este estado de cosas podría indicar 
un intento del emperador de limitar el poder 
de las élites locales. – A continuación, con sus 
aportaciones, Rubén Olmo López (Univ. San-
tiago de Compostela), Stéphanie Guédon 
(Univ. Limoges) y Sabine Panzram (Univ. 
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Hamburg), Ciudades tardoantiguas en el sur 
de la Península Ibérica y en el norte de África: 
una terminología sujeta a discusión, brinda-
ron una visión exitosa del complejo temático 
de la terminología destinada a la denomina-
ción de las ciudades de la Antigüedad tardía. 
En este contexto, Rubén Olmo López aportó 
por primera vez una mirada a la terminología 
urbana utilizada en los textos clásicos (colo-
nia, municipium, civitas, oppidum, etc.). 
Además, utilizando una comparación ejem-
plar entre la Historia naturalis de Plinio el 
Viejo y Amiano Marcelino, puso de manifiesto 
una tendencia hacia el uso generalizado del 
término municipium. Stéphanie Guédon, a 
continuación, fue más allá de las fuentes lite-
rarias en el sentido de que, además del De ae-
dificiis de Procopio, utilizó principalmente 
fuentes epigráficas para categorizar las ciu-
dades del norte de África. Después, Sabine 
Panzram se ocupó de la terminología urbana 
en época visigoda. Señaló que las designa-
ciones urbanas en las obras de San Isidoro y 
Juan de Biclaro no estaban claramente defini-
das, lo que no denotaría la existencia continua-
da de una red de ciudades organizada jerárqui-
camente. Sin embargo, se podría suponer una 
continuidad también con respecto a los po-
deres de los curiales, hasta que, con Leovigil-
do, cualquier testimonio niega la evidencia de 
una administración urbana independiente. – 
Antes de la discusión final, habló Jean-Fran-
çois Bernard (Univ. Pau), Représenter les 
villes antiques, traditions et évolutions ré-
centes, quien participa en la reconstrucción 
virtual de edificios urbanos utilizando foto-
grametría y aporta su experiencia como arqui-
tecto. Dibujó un amplio arco desde la Forma 
Urbis Romae pasando por los paisajes urbanos 
del Renacimiento y la temprana Edad Moder-
na hasta las reconstrucciones modernas de edi-
ficios antiguos y ciudades enteras. El modelo 
de Roma de Gismondi, los dibujos isométricos 
de Golvin y los últimos modelos en 3D, por 
ejemplo, tienen algo en común con los paisa-
jes urbanos, a pesar de la representación cada 
vez más precisa de los hallazgos arqueológi-
cos: la concentración en edificios llamativos 
sobre un fondo bastante esquemático. Si bien 
las reconstrucciones no deben tomarse tam-
poco como representaciones precisas de la 

geografía urbana, sí podrían servir como base 
estimulante para la discusión. – Los conoci-
mientos adquiridos en el congreso, como de-
muestra la discusión final presidida por Sabine 
Panzram (Univ. Hamburgo) y Laurent Bras-
sous (Univ. La Rochelle), constituyen una va-
liosa contribución al trabajo del proyecto AT-
LAS, al que corresponde al objetivo deseado 
de crear las bases para una nueva narrativa de 
la Antigüedad tardía en estas regiones. Para 
ello, se puso claramente de manifiesto el pro-
vecho del enfoque metodológico en forma de 
comparaciones específicas de estudios de caso 
estructuralmente similares, que pretende evi-
tar el riesgo de generalizaciones que ya no tan 
específicas. Sin embargo, el debate también 
dio pie a nuevas reflexiones sobre la delimita-
ción regional y temporal, lo que probable-
mente conllevará nuevas oportunidades para la 
discusión dada la escasez de fuentes en el si-
glo VIII. Por ejemplo, en el próximo congreso 
internacional del proyecto ATLAS, que tendrá 
lugar en La Rochelle en verano. (Kevin Gro-
therr, Martin Horst)

Augustine’s De civitate Dei: Political 
Doctrine, Textual Transmission, and Early 
Medieval Reception: Leuven, Katholieke 
Universiteit, [Webinar], 26-28 Jan 2022. – 
Concepito per stimolare la riflessione sul De 
civitate Dei e la sua ricezione in un’ottica mul-
tidisciplinare, l’incontro ha coinvolto studiosi 
che si occupano del capolavoro agostiniano da 
diverse angolazioni. In ragione della notevole 
estensione e dell’eccezionale densità, i com-
mentatori (tanto di ieri quanto di oggi) hanno 
la tendenza ad accostarsi quest’opera in ma-
niera ‘atomistica’ e secondo il punto di vista 
più congeniale alla propria formazione, a di-
scapito di una visione più organica e globale 
della stessa. Inoltre, la sua ricezione altome-
dievale ha ad oggi attirato scarsa attenzione da 
parte della comunità scientifica. Il convegno 
intende proprio colmare questa lacuna meto-
dologica e si inserisce nel quadro programma-
tico del progetto di ricerca interdipartimentale 
C-1 «Magnum opus et arduum»: Towards a 
History of the Reception of Augustine’s «De 
civitate Dei», coordinato da Gert Partoens, 
Anthony Dupont e Andrea Aldo Robiglio, ri-
spettivamente a capo delle unità di ricerca af-
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