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Desde su surgimiento hace más 
de 7000 años, las ciudades se 
han caracterizado por ser organis-
mos vivos sometidos a multitud de 
transformaciones que afectan a su 
fisonomía y a sus habitantes. En-
tre los períodos más dinámicos en 
este sentido no podemos olvidar la 
Antigüedad Tardía, una etapa en la 
que tuvo lugar el nacimiento de un 
nuevo modelo urbano que, con al-
gunas modificaciones, se ha man-
tenido plenamente vigente hasta 

hace apenas un par de siglos. 

Con el sugestivo título de “Le origini della città medievale”, 
G. P. Brogiolo inaugura el primer número de una serie de mo-
nografías cuya meta es recopilar y ofrecer, tanto al gran público 
como a la comunidad científica, los principales avances que han 
tenido lugar en los últimos años de cara a la reconstrucción de 
esa compleja etapa conocida genéricamente como Tardoantigue-
dad. A un nivel más específico, el principal objetivo de la publi-
cación es ofrecer un cuadro global sobre la desaparición de la 
urbs clásica y el nacimiento de la ciudad medieval, recurriendo 
para ello al estudio de los cambios acaecidos en la topografía, 
sociedad y economía urbanas. Un tema abordado por el propio 
autor de manera individual o conjunta con anterioridad1 pero que, 
como el mismo reconoce (p. 7), ha sido necesario retomar dados 
los hallazgos y los nuevos planteamientos historiográficos que han 
tenido lugar en la última década.

Tras una primera sección introductoria, donde se analiza la 
imagen de la ciudad tardoantigua que nos han transmitido los 
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propios contemporáneos a dicha realidad y la 
que se ha ido reconstruyendo a lo largo de las 
tres últimas décadas, nos adentramos en un 
capítulo centrado en cuestiones puramente 
topográficas, en concreto en la desaparición 
de la mayor parte de los elementos caracte-
rísticos de la ciudad clásica (infraestructuras 
hídricas, complejos forenses, termas, edifi-
cios de espectáculos, domus, etc.), siendo 
cada uno de ellos analizado, de manera es-
pecífica, en un epígrafe concreto. Un tema 
enormemente complicado y variado, ya que 
la pérdida de la función original, junto a la 
amortización de las citadas estructuras, se 
produjo en ritmos diferentes según cada re-
gión, ciudad y construcción. 

El tercer bloque rastrea la estructura so-
cial que caracterizó a las ciudades a partir 
del Bajo Imperio (desde las elites a las clases 
más desfavorecidas), así como la aparición 
y consolidación de una serie de novedades 
urbanísticas (estructuras defensivas, cristia-
nización de la topografía, introducción en 
plena ciudad de actividades económicas y 
funerarias propias del suburbio o del ámbito 
rural, etc.), que acabaron definiendo durante 
la Edad Media a todos los núcleos urbanos, 
ya fuesen de origen romano (o incluso ante-
rior), o bien fundados ex novo, y que, en defi-
nitiva, reflejan un nuevo modo de concebir y 
entender materialmente la ciudad. 

El cuarto capítulo gira sobre un tema tan 
esencial como la economía. En él se anali-
zan las diferencias en la arquitectura privada 
según el nivel económico de sus moradores 
(técnicas constructivas, elementos decora-
tivos, ubicación de las viviendas), y las dos 
principales actividades que han podido ras-
trearse según los testimonios conservados, 
es decir, el artesanado –incluyendo la pro-
ducción de bienes de lujo– y, sobre todo, el 

comercio, ya fuese de carácter local, regional 
o internacional. Por último, a modo de con-
clusión, se ha optado por recoger brevemente 
las principales causas (internas o externas 
y súbitas o de larga duración) que pueden 
explicar las transformaciones materiales e in-
materiales que caracterizaron a la ciudad du-
rante la Antigüedad Tardía, una realidad que, 
al fin y al cabo, “non era mai venuta meno” 
sino “radicalmente rinnovata, adattandosi ai 
nuovi sistemi economico-sociali succeduti 
all´Impero d´Occidente” (p. 224). 

Aun cuando la mayor parte de los puntos 
recién mencionados han sido ya analizados 
de manera parcial o total en anteriores publi-
caciones (del autor o de otros especialistas 
en la materia), el principal mérito de la obra 
consiste en ofrecer una visión de conjunto 
que, en menos de 220 páginas, sintetiza y 
explica, a grandes rasgos, una serie de proce-
sos rastreables, con algunas peculiaridades y 
diferencias, en la mayor parte de las ciuda-
des del antiguo Imperio Romano durante el 
período comprendido entre la segunda mitad 
del siglo III y el IX. Dentro de este marco 
cronológico, resulta especialmente importan-
te el considerable peso que se les asigna a 
la séptima, octava y novena centuria; hasta 
la fecha estudiadas de manera superficial y 
parcial (p. 30).

A pesar del amplio marco espacial y tem-
poral abordado por parte del autor, y ante las 
limitaciones de espacio inherentes a la “eco-
nomia di questo volume”, se ha optado por 
privilegiar una determinada región frente a 
otras✉: la Península Italiana, y más específica-
mente su extremo septentrional, al ser la rea-
lidad mejor conocida por el autor, donde ha 
logrado obtener una imagen más completa de 
la “città tardoantica” gracias a las completas 
y profundas indagaciones realizadas en bue-
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na medida por él mismo en las últimas tres 
décadas. Del mismo modo, aunque a partir 
del siglo VIII se alude tanto a la medina islá-
mica como al burgo cristiano, la mayor parte 
del discurso se centra en los territorios que 
continuaron bajo la órbita cristiana, en es-
pecial, de nuevo, el Norte de Italia. Aun así, 
no faltan menciones a otros núcleos urbanos 
distribuidos en el Mediterráneo Oriental y, 
muy especialmente, en el Occidental, puesto 
que son abundantes los yacimientos donde 
hoy en día se cuenta con un considerable vo-
lumen de información (Arlés, Mérida, Salona, 
Tarragona o Valencia, entre otros).

G. P. Brogiolo apuesta decididamente 
por combinar los testimonios de carácter ar-
queológico con aquellos literarios o jurídicos, 
pero lo cierto es que asigna un mayor pro-
tagonismo a los primeros, al considerar que 
“le fonti archeologiche sono prioritarie per 
delineare una trama storica dettagliata alla 
quale si può poi agganciare anche quanto 
riferiscono le fonti scritte, e non viceversa” 
(p. 208). Un planteamiento derivado de la 
frecuente falta de conexión entre las fuentes 
escritas y los resultados de las intervencio-
nes arqueológicas, sobre todo en las denomi-
nadas “ciudades históricas”, tal y como ha 
quedado constatado recientemente, por po-
ner sólo un caso, en el Forum Pacis de Roma 
(p. 57). En cualquier caso, a pesar de los 
problemas inherentes a los textos escritos, no 
por ello rechaza su validez, tal y como han 
hecho algunos historiadores en los últimos 
años, quienes incluso han llegado al sorpren-
dente punto de negar las propias “invasiones 
bárbaras” (p. 212). 

Por otro lado, aunque gran parte de la 
obra se articula alrededor de las mutaciones 
en el aspecto físico de las ciudades, no por 
ello se han dejado en un segundo plano otras 

remodelaciones de carácter socioeconómico, 
que, por lo general, son más difíciles de de-
tectar debido a su mayor invisibilidad en el 
registro (arqueológico o textual). Por si fuera 
poco, a ello hay que sumar el excesivo peso en 
las fuentes de determinados grupos sociales 
(las elites) y de algunos sectores económicos 
(el comercio); problemas reconocidos y asu-
midos por el autor, quien intenta equilibrar la 
balanza al analizar algunas áreas de estudio 
escasamente tratadas por la historiografía, 
como por ejemplo las clases medias-altas “la 
cui voce peraltro appare assai più flebile, non 
più in grado di lasciare una chiara visibilità 
archeologica” (p. 201), o las actividades ar-
tesanales, que se encuentran “faticosamente 
emergendo dagli scavi ed è ancora prematura 
una valutazione quantitativa del loro peso nel 
bilancio economico complessivo di una città” 
(p. 184). 

En relación con las continuas transfor-
maciones urbanas acaecidas durante la Anti-
güedad Tardía, no podemos olvidar la postura 
del autor, quien tradicionalmente ha aposta-
do por un panorama urbano “rupturista/pe-
simista” frente a los que han defendido una 
perspectiva “continuista/positiva”. Una dis-
cusión que G. P. Brogiolo considera obsoleta 
y superada, prefiriendo centrar sus esfuerzos 
única y exclusivamente en discutir “i tempi, 
la portata, le cause e le conseguenze” de di-
chos cambios (p. 30). En este sentido, son 
especialmente interesantes y continuas sus 
reflexiones y matizaciones sobre aspectos tan 
diversos como el proceso por el que la Iglesia 
conquistó un papel decisivo en la administra-
ción de las ciudades –al parecer no anterior 
al siglo VI– (p. 79); la necesidad de analizar 
con cautela la cerámica como indicador re-
levante de la economía –puesto que su em-
pobrecimiento suele coincidir con fases de 
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recuperación urbanística y arquitectónica en 
algunas ciudades italianas– (pp. 184, 189 y 
196); o la generalizada pervivencia, bajo el 
control de las elites, de lugares inicialmente 
públicos –siendo los fenómenos de privatiza-
ción controlados por el propio poder, y no al 
margen de éste– (p. 218). Planteamientos 
bastante novedosos que, en muchas ocasio-
nes, contrastan con lo defendido tradicional-
mente y cuya meta es corregir algunas ideas 
preconcebidas y generalizadas no del todo 
correctas. 

Por último, si dejamos a un lado las 
cuestiones relativas al contenido, debemos 
mencionar la alta calidad y diversidad del 
aparato gráfico que acompaña a los distin-
tos capítulos; un centenar de figuras que 
engloban planos, gráficos, recreaciones in-
fográficas e imágenes actuales; todas ellas 
rastreadas y seleccionadas con gran esmero 
con el fin de que el lector pueda obtener una 
imagen lo más completa posible de una rea-
lidad, la ciudad tardoantigua, que suele ser 
algo difícil de comprender incluso para los 

propios especialistas en la materia. Finalidad 
que sólo se ve empañada parcialmente por el 
incómodo sistema de citas a pie de página, 
dado que dichas referencias se encuentran al 
final de la publicación, dificultando en oca-
siones la lectura. 

A raíz de lo expuesto en las líneas ante-
riores, es evidente que nos encontramos ante 
un estudio de gran relevancia, no tanto por 
el tema abordado –objeto de análisis desde 
hace varias décadas–, sino por la ingente la-
bor recopiladora y de síntesis de un variado 
y completo elenco de testimonios materiales; 
por su decidido posicionamiento a favor de 
unas determinadas interpretaciones (ajenas y 
propias) y en contra de otras –aportando para 
ello unos sólidos argumentos–; y por la am-
plia audiencia a la que se dirige. Aciertos de-
rivados, al fin y al cabo, de la madurez resul-
tante de una larga trayectoria investigadora y 
docente que han consagrado a G. P. Brogiolo 
como uno de los principales especialistas en 
la Antigüedad Tardía y la Alta Edad Media 
italiana.




