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ámbito funerario. – Le siguió, Juan Antonio 
Jiménez Sánchez (Univ. Barcelona) con una 
revisión detallada sobre la crítica al lujo en la 
Historia Augusta, con especial atención a la 
elaboración de textos moralistas a partir del 
intencionado retrato pesimista de gobernantes 
como Heliogábalo, ejemplo de un héroe en de-
scomposición y cuyos gustos se ven exagera-
dos por el consumo de los más raros produc-
tos. – Pere Maymó i Capdevila (Univ. Barce-
lona), se centró en el consumo y ostentación 
de las riquezas consumidas por la nuevo co-
munidad eclesiástica de una Roma en plena 
Antigüedad tardía. Esto le permitió conocer la 
continua asociación de las élites a la Iglesia a 
través de la donación o a través de regalos 
(muchos de ellos diplomáticos), debatiendo 
sobre la moral de los textos al justificar estas 
donaciones por cuestiones caritativas. – Fina-
lizó el congreso Antonio Aguilera Martín 
(Univ. Barcelona) con la descripción sobre la 
trazabilidad del vinum mulsum, el vino roma-
no más exclusivo, encargado también de su 
recuperación experimental. – La clausura del 
congreso corrió a cargo de los dos organizado-
res. El comité científico lo formaron: Víctor 
Revilla Calvo (Univ. Barcelona), Diana Goro-
stidi Pi (Univ. Rovira i Virgili), Alejandra 
Guzmán Almagro (Univ. Barcelona), Mhamed 
Kbiri-Alaoui (INSAP, Rabat), Sanaa Hassab 
(Univ. Casablanca-Ben M’sik), Joan Oller 
Guzmán (Univ. Autònoma de Barcelona) y 
David Vivó Codina (Univ Girona). Y la secre-
taría técnica la formaron: Laia de Frutos Man-
zanares, María Aidé Gómez Robledo, Carlos 
Palacín Copado y Oriol Morillas Samaniego, 
todos ellos de la Universitat de Barcelona. 
(Lluís Pons Pujol, Jordi Pérez González).

Still Caput Mundi?, The Role of Rome 
between Late Antiquity and the Early Midd-
le Ages in the Western Mediterranean: Ham-
burg, 3-5 march 2022. – El Center for Advan-
ced Studies RomanIslam - Center for Compa-
rative Empire and Transcultural Studies, fi-
nanciado por la DFG, se propuso presentar 
adecuadamente con una conferencia interna-
cional esta primavera su segundo tema anual 
Religión imperial versus creencias locales. 
Qué más adecuado que tratar de Roma, pivote 
entre la Antigüedad tardía y la Alta Edad Me-

dia y escenario importante de muchas tran-
sformaciones acaecidas en el Mediterráneo 
occidental durante esta época de transición, 
especialmente de carácter religioso. Como an-
fitriona del evento que tiene lugar en la War-
burg-Haus de Hamburgo, y que forma parte de 
una cooperación con el Dipartimento di Studi 
Umanistici de la Università degli Studi Roma 
Tre, Sabine Panzram (Univ. Hamburg) co-
menzó refiriéndose a algunas de las preguntas 
que podrían ser inherentes al título bastante 
provocador de la conferencia. Siempre deben 
tenerse en cuenta cuando se trata este tema el 
cómo y el cuándo del reemplazo de una topo-
grafía (de culto) pagana por una cristianizada 
bajo condiciones políticas y sociales cambian-
tes; en la misma medida, un campo de investi-
gación que, tradicionalmente marcado por 
años trascendentales y puntos de inflexión po-
steriores, ha ampliado fructíferamente sus ob-
servaciones para incluir procesos de transfor-
mación en la “late Late Antiquity”. La visión 
contemporánea que tenían no solo los propios 
romanos de su ciudad, sino también la del ex-
terior, por ejemplo, de la Galia, Hispania o el 
norte de África, puede contribuir nuevamente 
a un cambio de perspectiva y, por lo tanto, fue 
un tema central del congreso. – Los templos 
erigidos en el período imperial como monu-
mentos que dominaron el paisaje urbano du-
rante mucho tiempo, por un lado, y la perdu-
rable confianza en sí mismas de las élites sena-
toriales por el otro, pueden considerarse como 
constantes en la Roma tardoantigua, como 
dejaron claro las dos presentaciones introduc-
torias. Carlos Machado (Univ. St. Andrews), 
Imagining pagan topography in Christian Ro-
me, fue el primero en señalar la discrepancia 
de autores como Rutilio Namaciano o Clau-
diano en la percepción estética y admirativa de 
aquellos edificios paganos, a menudo ruino-
sos, en la antigua capital imperial. Pero mien-
tras la legislación imperial en el Codex Theo-
dosianus pedía la protección de los ornamenta 
de los templos abandonados en todo el impe-
rio, autoridades cristianas como Prudencio ya 
observaban el rápido declive de los cultos pa-
ganos, que también se veían privados de su 
apoyo financiero procedente del más alto ni-
vel. En Roma, en la segunda mitad del siglo 
IV, la restauración del Templo de Saturno, que 
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se destaca en las inscripciones, o la reedifica-
ción del porticus deorum consentium, hizo vi-
sible el esfuerzo para que los funcionarios pa-
ganos continuasen con la práctica de las dona-
ciones, al menos en el foro romano. – Fabrizio 
Oppedisano (Sc. Norm. Sup. Pisa), Subversi-
ve aristocracy: the Roman senate and the end 
of the ancient world, explicó que los miem-
bros del Senado bajo Constantino el Grande y 
sus hijos, que aún conservaban sin cambios 
algo de su ascendencia, al menos podían hacer 
uso de sus riquezas y contactos familiares. El 
hecho de que las decisiones por parte de los 
emperadores se tomaran cada vez más lejos de 
Roma y con independencia del senado roma-
no, restringió las probadas oportunidades de 
ascenso para los nobles de la ciudad de Roma, 
pero a su vez les otorgó un cierto grado de au-
tonomía en el nivel local. – Los gobernantes 
de la Roma tardoantigua que residían desde 
hacía mucho tiempo en otros lugares permane-
cieron presentes en el marco del culto impe-
rial, según informó Christian Raschle (Univ. 
Montréal), Rome without emperor – the tran-
sformations of the “emperor cult” in the We-
stern Empire from the 4th to the 6th century, al 
comienzo de la primera sección History: 
between imperial features and religious iden-
tity. Los honores religiosos como la concesión 
del título de Divus, la representación pictórica 
de la apoteosis (por ejemplo, en dípticos de 
marfil) o la conmemoración de un cumpleaños 
inscrito en el calendario de fiestas municipales 
conservaron su alto significado imperial, pero 
ahora debían complementarse con componen-
tes cristianos. Dado que también se entendía 
que la práctica del culto servía de apoyo al 
Estado bajo los nuevos auspicios, la expansión 
de fórmulas de juramento militar, por ejemplo, 
resultó ser menos problemática, a diferencia 
de la cuestión de si los cristianos también eran 
considerados flamines (es decir, sacerdotes del 
culto imperial) o incluso como organizadores 
de las fiestas paganas, muy controvertidas en-
tre sus correligionarios. – Umberto Roberto 
(Univ. Napoli), The pagan reaction to the de-
cline of Rome in the 5th century, se centró en 
una restauración pagana de corta duración en 
Roma, que volvía a funcionar como residencia 
imperial, después de mediados del siglo V. Au-
tores romanos de oriente, como Juan Lido o 

Damascio no solo centraron su atención en las 
consecuencias políticas de la conquista vánd-
ala de la ciudad en 455, sino también en figu-
ras como el prefecto de la ciudad, Mesio Febo 
Severo, o el general Marcelino, como partida-
rios externos de Antemio. Sin embargo, el in-
terés de las fuentes en lengua griega por estos 
nexos con probabilidad estaba claramente por 
debajo de las impresiones de los planes de re-
stauratio imperii del propio Justiniano y debe 
ser problematizado en consecuencia. – Philip-
pe Blaudeau (Univ. Angers), The Petrinian 
primacy of Rome: claim and reception of an 
elaborated geo-ecclesiological conception 
(IV-VIIth centuries), por otro lado, mostró 
que, a pesar del trabajo de reforma pro-
gramática de Justiniano, la primacía del obi-
spo de Roma en la región del Mediterráneo 
oriental, especialmente en el contexto del II 
Concilio de Constantinopla en 553 d.C., se-
guía siendo teológicamente controvertida. 
Aún a fines del siglo V, el Papa Gelasio se 
había defendido de las correspondientes pre-
tensiones competitivas de la nueva capital im-
perial con la referencia de que residencias im-
periales como Rávena, Sirmium o Tréveris 
habían renunciado a su correspondiente posi-
ción prominente en el derecho canónico. Sin 
embargo, en comparación con los patriarcados 
de Constantinopla, Alejandría, Antioquía y Je-
rusalén, que eran formalmente iguales a él en 
la pentarquía actual, Roma, como lugar de en-
terramiento de dos apóstoles, podría, en el 
mejor de los casos, conservar una primacía 
ideal. – Sea como fuere, la Iglesia romana tuvo 
una influencia concreta en la vida económica 
de Italia, como explicó Paolo Tedesco (Univ. 
Tübingen), Economic trajectories of the Ita-
lian churches in Late Antiquity, se estableció 
aquí como uno de los mayores terratenientes. 
El tesoro imperial también se benefició de los 
cuantiosos ingresos que (según el Liber Ponti-
ficalis) se refleja en la agitada actividad con-
structiva en Roma, y   por una buena razón exi-
mió a la Iglesia de munera e impuestos indi-
rectos, pero no del impuesto territorial. Entre 
tanto, la fuerte centralización de la riqueza 
eclesiástica sobrevivió al colapso de la admi-
nistración fiscal imperial y permitió que el pa-
pado asegurara en los siglos VI y VII las im-
portaciones del norte de África y el Medio 
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Oriente incluso sin posesiones en el extranje-
ro. – En la segunda sección, Literature I: cen-
tral religion vs. local beliefs, Alberto D’Anna 
(Univ. Roma), Political function and evolution 
of the story about Peter and Paul in Rome, pre-
sentó, en primer lugar, las fuentes tempranas 
para la veneración local de Pedro y Pablo, de 
la cual surgiría la posición posterior de Roma 
como sedes apostólica. Ya en el siglo IV, los 
obispos Julio y Liberio comenzaron a instru-
mentalizar el culto a Pedro, pero fue solo la 
Passio Petri et Pauli del llamado Pseudo-Mar-
celino la que unificó ambas vidas apostólicas 
en una sola leyenda y al mismo tiempo la vin-
culó de manera sostenible con la topografía de 
la ciudad de Roma. – Según Ingo Schaaf 
(Univ. Freiburg), Mutatio rerum at Rome: ur-
ban religious change through the eyes of Jero-
me, la Roma que todavía estaba marcada por 
protagonistas y mitología paganos y, en oca-
siones, experiencias como una visita intimi-
dante a las catacumbas, se dejan ver en los 
escritos de San Jerónimo. Aquí se encuentra la 
polémica senatorial puesta en boca de Vetio 
Pretextato contra el obispo Dámaso, así como 
el recurso retórico a las leyendas fundaciona-
les de Roma contra el opositor cristiano de 
Jerónimo, Joviniano – lo que permite deducir 
que el Padre de la Iglesia tomó parte activa en 
los procesos de transformación religiosa en la 
ciudad del Tíber. – Klaus Herbers (Univ. Er-
langen-Nuremberg), The Liber pontificalis: 
images and constructions of Roman papacy?, 
nombró el Liber Pontificalis como “documen-
to clave de la historia europea”, que rastrea el 
cambio del episcopado de la ciudad romana de 
la Antigüedad tardía al papado medieval tem-
prano. La simple enumeración del origen, la 
duración del pontificado y el número de cartas 
enviadas en cada caso, como es característico 
de las primeras vidas (por ejemplo, la de León 
I), parece ostensiblemente poco eficaz. Sin 
embargo, la redacción posterior de los textos 
adaptables de ese “juego de construcción” de-
mostró su valor en la compilación de bio-
grafías papales posteriores, mucho más em-
bellecidas. El hecho de que las mismas, a su 
vez, sirvieran repetidamente de guía para las 
vidas de los obispos en el occidente latino re-
vela la acertada actualización y amplia acogi-
da de aquella colección. Con el proyecto Pap-

sturkunden des frühen und hohen Mittelalters, 
que tiene su sede en la Academia de Ciencias 
de Göttingen desde 2007, la investigación está 
poniendo a la luz de manera paulatina una tra-
dición paralela al Liber Pontificalis. Basado en 
el trabajo de Philippe Jaffé ya en la década de 
1850 y beneficiándose del patrocinio del Papa 
Pío XI desde 1931, el corpus de la Regesta 
Pontificium Romanorum ha crecido conside-
rablemente desde entonces. – Como uno de los 
ejemplos más recientes, Waldemar König-
haus (Akademie d. Wissenschaften Götting-
en), Project and book presentation: Regesta 
Pontificum Romanorum – Dalmatia-Croatia 
Pontificia (2021), presentó el volumen Dalma-
tia-Croatia Pontificia editado por él, y señaló 
la alta densidad de obispados, así como – 
especialmente en relación con la tradición de 
las áreas más allá del Danubio – el conside-
rable número de regesta (447 en total) regi-
strados para los paisajes de la costa oriental 
del Adriático. La presentación de este impor-
tante proyecto de edición ofreció la transición 
apropiada a la tercera sección, Literature II: 
communication between Rome and the we-
stern dioceses, prevista para la mañana del día 
siguiente, con la cual se esperaba que la per-
spectiva se ampliase a las regiones de Europa 
occidental y norte de África correspondientes 
a la Roma papal. – Aquí, Geoffrey D. Dunn 
(Univ. Lublin), Hilary of Narbonne and papal 
correspondence with bishops in Gaul: the 
example of Boniface I, Ep. 12 (Difficile qui-
dem), dirigió por primera la mirada a la Galia 
con su aportación, poniendo en valor el hecho 
de que el concepto de primado papal podía 
oscilar entre una autoridad indiscutible y un 
título puramente honorífico, según la región o 
los intereses locales. En cualquier caso, el pa-
pa Zósimo creyó conveniente en el año 417 
coordinarse con el ambicioso Patroclo de Ar-
les pocos días después de su elección y apoyar-
lo como metropolitano de la Galia, simulando 
una tradición que se remontaría a San Trófimo. 
Que este procedimiento no fue aceptado sin 
objeciones lo demuestra el hecho de que el su-
cesor de Zósimo, Bonifacio I, ya le había con-
firmado a Hilario de Narbona que tal amplia-
ción de los poderes del obispo arelatico era 
ilegal. – En la Hispania de principios del siglo 
V, también se requería la influencia del obispo 
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de Roma, aunque en principio menos en la ne-
gociación de las jerarquías urbanas, dada la 
falta de una constitución metropolitana, pero 
principalmente como autoridad externa para 
disciplinar a los clérigos negligentes. Las de-
cretales correspondientes fueron recopiladas 
en la Collectio Hispana en la década de 630 y 
sometidas recientemente a una valoración 
crítica por parte de Sabine Panzram, Rocco 
Selvaggi y Lorenzo Livorsi (Univ. Ham-
burg), Letters from Rome to the Iberian bish-
ops: the case of Vigilius and Profuturus of 
Braga – challenges and problems, para su in-
clusión en el séptimo volumen de Iberia Pon-
tificia. El ejemplo que presentaron de una car-
ta del papa Vigilio al (por lo demás no testimo-
niado) Profuturus de Braga del año 538, crea-
da bajo la impresión del asedio ostrogodo a 
Roma y probablemente dirigida principalmen-
te contra el priscilianismo, que todavía encon-
traba adeptos en Gallaecia, mostró los proble-
mas de este tipo de fuente. El último párrafo 
de esa carta, que trata sobre la primacía de 
Roma, resultó ser una interpolación, que se 
puede certificar por primera vez para el siglo 
IX cuando el escrito se incluyó en la Collectio 
Pseudo-Isidoriana. La evolución posterior en 
el resto de Hispania parece confirmar este ana-
cronismo encontrado en la tradición manuscri-
ta: antes de que Toledo se estableciera como 
sede metropolitana bajo los reyes visigodos en 
el siglo VII (y, de este modo, dejara obsoleta a 
Roma como mediadora en los asuntos hispa-
nos), las solicitudes solo se enviaban a Italia si 
se esperaba una sanción papal, sin pasar por 
los obispos en las capitales que en realidad 
tenían un rango regional superior. – También 
se pueden encontrar patrones de comunica-
ción dispares hacia Roma entre el clero del 
norte de África de la Antigüedad tardía, como 
explicó Stanisław Adamiak (Univ. Wars-
zawa), Maintaining autonomy and asking for 
intervention: the relation between the church-
es of North Africa and Rome in the Late Antiq-
uity. Aquí se le dio autoridad al juicio papal en 
conflictos dentro de la Iglesia, como la disputa 
de Pelagiano, sin embargo, desde la experien-
cia con el sacerdote Apicio, quien se dirigió 
directamente a Zósimo, Roma prohibió la in-
terferencia no solicitada de Roma en las atri-
buciones de los obispos del norte de África. En 

consecuencia, el Concilio de Cartago en 525 
prohibió una vez más el recurso a las autorida-
des legales de ultramar y especialmente a Ro-
ma. – Francesca Tinti (Univ. del País Vasco / 
Bilbao), Rome and the Anglo-Saxons in the 
7th century, finalmente dirigió la atención a la 
periferia norte, que volvía a ser relevante co-
mo objetivo de la misión bajo Gregorio Ma-
gno – a Gran Bretaña. Las cruces con láminas 
de oro encontradas en una tumba principesca 
anglosajona en Essex y el rápido estableci-
miento de la archidiócesis de Canterbury ate-
stiguan el éxito de la cristianización en el sure-
ste de la isla a principios del siglo VII. Unas 
décadas más tarde, no solo los peregrinos an-
glosajones se inmortalizaron con grafitis en las 
catacumbas de Roma, sino que el obispo Wil-
frid de York también intentó obtener el apoyo 
papal contra las circuncisiones en su diócesis 
en repetidos viajes al Tíber. – Riccardo San-
tangeli Valenzani (Univ. Roma), The Tran-
sformation of urbs Roma in Late Antiquity, 
abrió la sección final, Archaeology: transfor-
ming architecture and urban planning, con 
una descripción general de los cambios docu-
mentados arqueológicamente en el paisaje ur-
bano de Roma desde el siglo V al VII. Nume-
rosos enterramientos realizados en la segunda 
mitad de este período, repartidos por toda la 
zona rodeada por las murallas aurelianas, con-
firman el anterior desplome demográfico testi-
moniado en las fuentes literarias. La profana-
ción de los foros imperiales encaja en este 
cuadro: en tanto que la mitad sur del Templum 
Pacis ofreció espacio para un horreum, un po-
co más tarde se construyó un horno en el pórt-
ico del Foro César. No obstante, la cerámica 
importada (que disminuyó notablemente en 
cantidad hasta el siglo VIII) y, aún unas décad-
as más tarde, las acumulaciones de monedas 
en los contextos de los hallazgos indican que 
la ciudad mantuvo temporalmente su relevan-
cia como compradora de productos suprarre-
gionales. – Así como las construcciones ecle-
siásticas llegaron relativamente tarde al foro 
romano, la práctica de las inscripciones cri-
stianas presentada por Antonio E. Felle 
(Univ. Bari), Inscriptions by Christians in 
Late Antique Rome (3rd to 7th century): an 
overview, permaneció restringida a la periferia 
urbana durante mucho tiempo. En los loculi de 
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las catacumbas locales, predominó en un prin-
cipio la reutilización de nombres simples, a 
los que se añadían símbolos significativos co-
mo anclas. Además, había oraciones de súplica 
a Pedro y Pablo grabadas en el yeso y, espe-
cialmente bajo Dámaso, epigramas funerarios 
compuestos en su totalidad. Estos últimos po-
drían haber servido de ejemplo para los epita-
fios y las inscripciones en edificios de los pa-
pas, que aparecían públicamente como donan-
tes cada vez con mayor frecuencia en el siglo 
V. – En los escasos restos de muros tardoanti-
guos debajo de la biblioteca, que está adosada 
a la iglesia de San Girolamo della Carità, di-
rectamente al oeste del Palacio Farnese, Javier 
A. Domingo (Pont. Univ. della Santa Croce / 
Roma), Saint Jerome in Rome. Historical da-
ta, tradition and archaeological evidence, cree 
poder ubicar la casa de Santa Paula y por tanto 
la ciudad-residencia romana de Jerónimo en 
los años 382 a 385. Sin embargo, las referen-
cias concretas al culto del erudito ascético en 
este entorno espacial solo se pueden encontrar 
en los primeros escritos y mapas de ciudades 
modernos. – En la aportación final, con la que 
analiza las posibilidades de percepción (a me-
nudo selectivas) de la Roma tardoantigua a 
través de los receptores contemporáneos, Ralf 
Behrwald (Univ. Bayreuth), A cityscape dis-
solved and reassembled. Rome’s many mean-
ings at the end of Antiquity, volvió a referirse 
a Jerónimo y Prudencio, entre otros. Así como 
el primero utilizó citas literales de la Eneida 
de Virgilio para celebrar el entierro de Fabiola, 
el segundo supo utilizar los monumentos pa-
ganos de Roma en el sentido de una reinterpre-
tación cristiana. Por otro lado, no fue proble-
ma para miembros de los más altos círculos 
senatoriales, como el cónsul Mariniano o el 
praefectus urbi Rufio Vicencio Galo, anunciar 
donaciones en honor del apóstol en el contexto 
de la basílica de San Pedro en medio de las 
inscripciones. Aparentemente, dada la topo-
grafía de la ciudad romana, rica en ejemplos 
incluso en decadencia, la apropiación exclusi-
va por parte de diferentes grupos de interesa-
dos, cada uno con su propia agenda, fue inne-
cesaria al menos hasta el siglo V. – En el resu-
men de Javier Arce (Univ. Lille), la amplia-
ción de la base material establecida, particu-
larmente en lo que se refiere a los documentos, 

cartas y regesta de los papas como remitentes 
y destinatarios, resulta oportuna para obtener 
una visión actualizada de la Roma tardoanti-
gua y altomedieval. Sin embargo, aproxima-
ciones más bien comparativas al espectro de 
fuentes epigráficas y literarias que tradicional-
mente se refieren a la “Ciudad Eterna” tam-
bién podrían resultar innovadoras, en tanto 
que las investigaciones arqueológicas en la 
zona del antiguo centro de la ciudad probable-
mente tendrán que liberarse aún más de la 
expectativa de presentar prominentes eslabo-
nes perdidos entre la grandeza imperial y el 
esplendor papal. En cualquier caso, quedó cla-
ro que los análisis aislados de protagonistas 
individuales, grupos o hallazgos con referen-
cia a Roma corren el riesgo de llegar rápidam-
ente a sus límites en vista de otras perspectivas 
(técnicas) adoptadas. En varias aportaciones, 
se respondió a la pregunta primordial de si Ro-
ma era “todavía la cabeza del mundo” hacien-
do referencia a una visión más medieval: 
“¿Era Roma ya la cabeza del mundo?”. Es evi-
dente que la interacción con las variantes de la 
ciudad como caput mundi sigue estando igual-
mente abierta para todos hoy como lo estaba 
hace un milenio y medio. Es lógico, pues, que 
esperemos con impaciencia el congreso de la 
próxima primavera en Roma, en el que se bu-
sca establecer una comparación con Constan-
tinopla. (Dominik Kloss)

SpA: Salus per Aquam. Napoli, Società 
Nazionale di Scienze, Lettere e Arti, 10-11 
marzo 2022. – I lavori del convegno, organiz-
zato da Chiara Renda, Mariantonietta Pala-
dini e Antonella Prenner, sono stati aperti 
dai saluti istituzionali di Maria Filippone (Vi-
ce sindaco di Napoli), Andrea Mazzucchi 
(Direttore del Dipartimento di Studi Umanisti-
ci) e Giulio Massimilla (Responsabile della 
Sezione di Scienze dell’Antichità). – La prima 
sessione dei lavori è stata presieduta da Marisa 
Squillante che ha introdotto la relazione di 
Antonella Borgo (Univ. Napoli ‘Federico II’) 
intitolata Martiri e miracoli in terra campana: 
Cicerone, le guerre civili, le acque termali. La 
studiosa è evidenziato che, nel periodo delle 
guerre civili, le ville del litorale campano e lo-
ro sorgenti termali erano state individuate da 
Antonio come appetibile bottino da dividere 
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