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oltre la cittÀ. il suburbio nel 
mondo romano

rubano, 2010. fondaZione antonio 
colluto, l´album 16, ediZioni Quasar. 
encuadernación en rÚstica, 21 x 29,7 cms., 
336 páginas; ilustraciones y figuras en 
blanco y negro. isbn 978-88-89524-47-3.

AUtOR: m. ANNIBALEttO

RECENSIóN: mANUEL D. RUIz BUENO
universidad de córdoba. grupo de investigación sísifo (paidi hum-236)

✉:✉ mdruizbueno@gmail.com

En los últimos 30 años, y especial-
mente en la pasada década, han teni-
do lugar notables avances en el cono-
cimiento de los suburbia del mundo 
romano, al superarse la tradicional 
visión de dichos espacios como ele-
mentos secundarios en el estudio de 
la civitas, pero sobre todo gracias al 
ingente volumen de información ge-
nerado como consecuencia de las 
numerosas intervenciones arqueoló-
gicas realizadas en el medio urbano. 

Lamentablemente, otros testimonios de carácter epigráfico, litera-
rio e iconográfico no han sido bien aprovechados de cara al enten-
dimiento y comprensión de las áreas suburbanas de las ciudades 
romanas, utilizándose de forma parcial e incorrecta. 

En este contexto se inserta la presente monografía, ganado-
ra de la IX edición del Premio Antonio Colluto, y cuyo punto de 
partida fue el estudio del suburbio de Concordia Sagittaria en el 
marco de la Scuola di Dottorato dell´Università di Padova1. A raíz 
de dicha investigación, dirigida por Francesca Ghedini, el autor 
consideró necesaria la definición de “un cuadro di riferimento ge-
nerale” (p.9), es decir, a una escala mayor. 

Uno de los principales objetivos de M. Annibaletto es mostrar 
la evolución tanto del suburbium como de los términos latinos 
que aluden a éste directa o indirectamente, basándose para ello 
en todas las fuentes disponibles, pero mostrando un especial in-

1 | Annibaletto, M (2010)✉: 
Il paesaggio suburbano de Iulia 
Concordia, L´album (Fondazio-
ne Antonio Colluto) nº, 17, 
Turato.
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terés por las de carácter literario, dadas sus 
notables posibilidades y a que los estudios 
desarrollados con anterioridad no las han ana-
lizado adecuadamente de forma diacrónica y 
sincrónica.

Una importante limitación de estas fuen-
tes es que hasta el siglo V d.C. la práctica 
totalidad de las mismas aluden mayoritaria-
mente a Roma. Debido a ello, el autor ha op-
tado por analizar mayoritariamente la evolu-
ción del suburbio en la capital del Imperio, 
señalando aquellos fenómenos y procesos 
que se pueden extrapolar, con las debidas 
cautelas, a un marco más general, pero tam-
bién aquellas peculiaridades inherentes a la 
“Ciudad Eterna”, como por ejemplo la impre-
sionante extensión de su espacio suburbano 
-que al parecer pudo llegar hasta las 25 mi-
llas- o el englobar realidades urbanas más o 
menos importantes (pp. 97 y 100). 

La elección de Roma como eje del discur-
so también se entiende por el hecho de que la 
urbe sirvió como modelo y fuente de inspira-
ción e imitación para el resto de las civitates 
del imperio, no sólo de cara a la construcción 
de edificios monumentales, sino también en 
otros ámbitos como las áreas suburbiales. Un 
claro testimonio es el ritual fundacional del 
“Caput Mundi”, una nueva concepción espa-
cial de la ciudad y de sus límites que, con 
variaciones, fue repitiéndose y exportándose 
a los territorios conquistados

La monografía se articula en nueve gran-
des bloques. El primero posee un marcado 
carácter historiográfico, centrándose en la 
evolución de los estudios sobre el suburbio, 
tanto en el caso de Roma como de otras ciu-
dades romanas y mostrando los avances acae-
cidos desde el siglo XVIII-XIX hasta el mo-
mento presente, pero también determinadas 
cuestiones que todavía no han sido resueltas.

El resto de los bloques muestra una or-
ganización interna bastante homogénea, al 
presentarse en cada uno de ellos la situación 
del suburbio romano en una etapa concreta 
de la historia de la ciudad, desde el segundo 
cuarto del siglo VIII a.C. hasta la VII centu-
ria de nuestra era. En cada una de las fases 
históricas el autor, con el fin de reconstruir 
la imagen del espacio extraurbano, alude a 
grandes rasgos, a sus características, la dis-
tribución espacial de los distintos componen-
tes que integraban el suburbium (necrópolis, 
explotaciones agrícolas, lugares sacros, vías, 
etc.), así como sus límites, mostrando espe-
cial interés por la semántica de todos aque-
llos conceptos relacionados de forma directa 
o indirecta con el suburbium. 

En este punto, sin duda uno de los más 
novedosos y significativos del estudio, M. An-
nibaletto realiza por primera vez un análisis 
lingüístico de los términos procedentes de 
fuentes literarias y epigráficas que aluden, 
directa o indirectamente, a la realidad topo-
gráfica suburbana, contextualizándolos en el 
momento y en el lugar en el que se emplea-
ron, desde una perspectiva que resume en la 
frase “Topografia e lengua sono realtà dina-
miche, che non possono essere appiattite in 
una dimensione atemporale” (p. 22). De este 
modo, el lector toma conciencia de las caute-
las que hay que adoptar si se quiere utilizar 
un término, con su respectivo significado, en 
un contexto distinto al originario. 

Una labor enormemente compleja de-
bido a numerosos obstáculos, entre los que 
podemos destacar el frecuente hallazgo des-
contextualizado de los testimonios epigráfi-
cos y el carácter sintético de los mismos; el 
“silencio” sobre determinados términos y su 
diferente significado en fases históricas con-
cretas; la existencia de preposiciones como 
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prope, ante, sub, circa o extra, que combi-
nadas con sustantivos como urbs, pomerium, 
murus y moenia, generan significados muy 
diversos; o la propia confusión y diversidad 
de opiniones reinante dentro de los propios 
contemporáneos a la hora de definir algunos 
de dichos conceptos. Toda esta problemática 
ha sido abordada especialmente en el capí-
tulo relativo al siglo II a.C. (pp. 61 ss.); una 
centuria en la que se multiplican las referen-
cias escritas al espacio suburbano.

A pesar de las dificultades, el resultado 
es una excelente síntesis que permite en-
tender el significado inicial y la evolución de 
vocablos como horti, sub urbe, moenia, prae-
dia, etc, dependiendo de la coyuntura religio-
sa, política o socioeconómica de cada etapa. 
Gracias a ello podemos conocer el motivo por 
el que términos como suburbana, que en un 
primer momento aludían a un tipo de propie-
dad, acabaron equiparándose y asimilándose 
a otros como suburbium, concepto este últi-
mo que a su vez sólo acabó imponiéndose a 
otras acepciones a partir de época tardoanti-
gua, lo que influyó en la pervivencia de dicha 
palabra en nuestro vocabulario. Igualmente, 
es interesante observar la distorsión del signi-
ficado original de vocablos antiquísimos como 
pomerium que, de ser inicialmente un límite 
de marcado contenido sacro, pasó en época 
altoimperial a tener un carácter más adminis-
trativo y fiscal, para finalmente a partir del 
siglo V d.C. señalar un espacio cercado en 
sentido genérico.

Conviene destacar que el análisis de las 
fuentes escritas viene acompañado por dos 
extensos apéndices de más de 130 páginas, 
en los que se recogen aquellos epígrafes y 
fragmentos de obras grecolatinas que aluden 
al suburbium y que son mencionados a lo lar-

go del texto; incluyéndose el texto original en 
latín y su traducción al italiano.

De forma paralela a la constatada vitali-
dad “etimológica” del mundo suburbano ro-
mano, el autor refleja también de forma clara 
y amena el enorme dinamismo y la capacidad 
de transformación de los elementos que in-
tegran dicho paisaje a lo largo de los más de 
mil años de historia que conforman el discur-
so narrativo. Junto a fenómenos claramente 
constatados en las civitates del Imperio como 
el proceso de concentración de la propiedad 
agrícola (especialmente acusado a partir de 
los siglos II-III d.C.), la monumentalización 
de las necrópolis, la cristianización del su-
burbium, o la desaparición del modelo de ex-
plotación basado en las villae a partir de los 
siglos V-VII, también encontramos determina-
das peculiaridades de la ciudad tiberina. En-
tre ellas, podemos destacar como más signi-
ficativas y llamativas la continua ampliación 
del pomerium desde el siglo VIII a.C. hasta 
el siglo III d.C, con la consecuente inclusión 
de antiguos espacios “impuros”, como los de 
carácter funerario -y la problemática e impli-
caciones que ello conllevó-, la conformación 
de un auténtico cinturón de propiedades im-
periales alrededor de la urbs o la aparición, 
en el siglo III d.C., de sepulturas hipogeas 
cristianas (catacumbas), que supusieron un 
aprovechamiento horizontal y vertical del su-
burbium.

Lamentablemente, la reconstrucción del 
suburbio en el mundo romano (incluyendo 
sus transformaciones) y más en concreto el 
de su capital es una asignatura ardua y com-
pleja, en la que, como señala M. Annibaletto, 
quedan numerosas lagunas por aclarar, sien-
do un simple ejemplo de ello la gestión de los 
residuos urbanos, y su significado simbólico-
religioso (p. 55). De hecho, para lograr dicho 
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fin no bastan las fuentes escritas y/o arqueo-
lógicas, sino que es necesario recurrir a las 
de carácter iconográfico. Estos testimonios 
no han sido suficientemente aprovechados 
por los investigadores, y aunque su número 
es bastante limitado, lo cierto es que permi-
ten acercarnos a la imagen “genérica” que 
se tenía de la ciudad, y en particular de su 
suburbium.

A raíz de la combinación de todas estas 
fuentes resulta especialmente interesante la 
reflexión del autor acerca de la dificultad de 
los contemporáneos a la hora de definir física 
y conceptualmente el suburbio, y por tanto la 
civitas. Así, aunque la muralla y el pomerium 
no marcaban el final de la urbs y el inicio del 
ager, ya que entre ambos se situaba el mundo 
suburbano, buena parte de los autores gre-
colatinos, pero también el lenguaje común y 
las representaciones gráficas, los utilizaron 
como límites “simplificados” entre lo urbano 
y aquello que no lo es (pp. 116 y 153). 

Precisamente, a lo largo de la obra en-
contramos constantes reflexiones por parte 
de M. Annibaletto quien, cuando posee su-
ficientes elementos de rigor, lanza sugestivas 
hipótesis a la hora de explicar, por ejemplo, la 
función de la Ley de las Doce Tablas (p.53) o 
de las Constitutiones de Antonino Pío, Marco 
Aurelio y Diocleciano-Maximiano, quienes ra-
tificaron la prohibición de los enterramientos, 
in urbe; sin embargo, en otros casos, recono-
ce que la búsqueda de significados e interpre-
taciones concretas acaban en un callejón sin 
salida, como a la hora de definir el adjetivo de 
la expresión fundus suburbanus (p. 77).

Acompaña a los distintos capítulos un 
apartado gráfico especialmente útil para co-
nocer la evolución de los límites del pome-
rium y del espacio amurallado de Roma (que 

no siempre coincidieron); y también para 
comprender más fácilmente la concepción 
“primigenia” que existía inicialmente sobre 
la ciudad, sus límites (incluyendo su conte-
nido sacro) y también de los espacios que la 
delimitaban. Visión reflejada de forma para-
digmática en la figura 8 (p. 39).

Teniendo en cuenta lo expuesto con an-
terioridad podemos señalar que, frente a la 
mayor parte de las investigaciones previas, 
centradas en el análisis arqueológico de los 
suburbia, incluyendo el de la propia Roma, 
nos encontramos con una publicación mo-
nográfica que reivindica la importancia y las 
enormes posibilidades de otras fuentes, es-
pecialmente las de carácter literario, protago-
nistas indiscutibles estas últimas del estudio, 
por lo que si se busca una aproximación al 
suburbio de Roma desde una perspectiva más 
exclusivamente arqueológica es recomenda-
ble acceder a otras publicaciones recogidas 
por el propio autor en el primer capítulo. 

Dado el sistemático y novedoso estudio 
por parte de M. Annibaletto de los documen-
tos escritos que nos han llegado y las escasas 
posibilidades de conocer nuevos textos de au-
tores grecolatinos que aludan al suburbio, la 
vigencia y actualidad de la obra está garanti-
zada a largo plazo, como referencia obligada 
de cara al estudio del espacio suburbano en 
cualquier ciudad del Imperio. Un libro con 
una organización sencilla y clara que sinteti-
za y resume una ardua labor de recopilación 
e interpretación de testimonios, en su mayor 
parte inmateriales, como son las palabras, las 
imágenes y su significado, relativas a su vez a 
un espacio de carácter urbano situado a me-
dio camino entre el campo y la ciudad que, 
tanto en la actualidad como en la Antigüedad 
Clásica, resultaba difícil de delimitar. 




