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CONMEMORACION EN ESPANA
DEL 1.500 ANIVERSARIO DE LA CAIDA

DE ROMA EN EL 476

1. En 1976 se cumplieron 1.500 anos de la deposici6n del ul-
timo emperador romano, R6mulo Aug(Istulo, y con tal motivo se
multiplicaron en todo el mundo iniciativas dirigidas a conmemorar
tal aniversario. En nuestra epoca, no podia pasar inadvertido estc
acontecimiento por las inmediatas reflexiones que plantea al hom-
bre actual la agonia de una civilizaci6n, pues, como afirma Mazza-
rino 1, ,La crisis de la humanidad romana ha aparecido siempre
como el metro para entender la historia del mundo, cuando las
formas antiguas dan el cambio a las nuevas. Y, en verdad, la idea
de decadencia alcanza, con la consideraci6n de la crisis del mundo
(y precisamente del mundo romano), un contenido ideal eterno» .
La coincidencia de la celebraci6n de los 200 anos de independencia
de los Estados Unidos de America, y, parejamente, de la aparici6n
en 1776 de la discutida obra de Edward Gibbon, The Decline and
Fall of the Roman Empire ha producido un aporte extraordinario
a la hoy abundante bibliografia sobre el Bajo Imperio y la caida
de Roma.

Son muchos los interrogantes que la investigaci6n trata de re-
solver, en relaci6n con el debatido tema del fin del mundo antiguo
y sus causas . Se han formulado distintas teorias para explicar el
porque de la decadencia de- Roma, tema 6ste que ha venido preocu-
pando a los autores desde antes del 476, pues ya Polibio mencio-
na dos causas, que posteriormente seran parad?gmaticas, para la
interpretaci6n de la caida del Imperio Romano : la causa ninterna»,
que Polibio aplica a la estructura constitucional del Imperio, y la
causa -exterior- que Polibio refiere a la barbarizaci6n del mundo
greco-romano . Como decimos, los distintos autores se mueven en
torno a estos dos polos, acentuando la importancia de uno u otro .
Asi, ya Cicer6n atribuye la decadencia contemporanea de Roma a
la crisis de las costumbres y a la falta de hombres verdaderamente
grandes (vinorum penuria) . Para Salustio, la decadencia moral de
Roma se debe a la desaparici6n de la antigua virtus y la apari-

1 . MAZZARINo, El fin del mundo antiguo (trad . esp . Mdxico, 1961) p . 4 .
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ci6n de la luxuria; esa seria, en realidad, la causa de la decadencia
politica de Roma. Precisamente la formula inclinata res publica,
en el sentido de la decadencia declive, aparece ucada por primera
vez en esta epoca, con Cicer6n y Salustio, y sera ya una expresl6n
tecnica, para explicar la situaci6n del Imper;o Romano en los
tiltimos siglos de su existencia, en boca de todos los estudiosos
que han tratado este terra. En este aspecto, la importancia de
Gibbon es notable, pues su Decline and Fall constituye una obra
cltisica cuyo valor, para asegurar la pervivencia de la idea de
decadencia, es innegable.

Entre los historiadores modernos se advierte, en terminos ge-
nerales, la tendencia a atribuir la crisis del Imperio Romano a las
causas «internas», sobre todo en los posteriores a la primera GLIe-
rra MundiaI, como Rostovzev y el fil6sofo Spengler ; en cambio,
despues de la segunda Guerra Mundial se da mayor importancia a
las causas «externas» ; asi entre otros, Piganiol' por ultimo, figu-
ran los partidarios de una soluci6n intermedia, Rue valoran tanto
los aspectos «internos» como los vexternos», pues los consideran
inseparables, asi, Mazzarino 3 y, en general, los historiadores brita-
nicos a partir de Gibbon .

Nuestro pals no podia dejar de sumarse a la conmemoraci6n
de este 1.500 aniversario y, si bien la efemerides de la caida de
Roma ha pasado casi olvidada en Espana, hay que destacar algunos
trabajos -creemos que los Clnicos- que se han publicado con tal
ocasibn. Pasamos ahora a comentar sumariamente cada uno de
cllos °.

II . La primera noticia de este acontecimiento la dio el roma-
nista Burillo en eI discurso leido con ocasi6n de la apertura del
curso academico 1976-1977 de la Universidad de Murcia 5. Es un
estudio corto, pero muy interesante cuyo contenido vamos a co-
mentar a continuacibn .

Burillo sigue la sucesi6n de acontecimientos que determinaron
el fin de Roma, a traves del capitulo .36 de la obra de Gibbon,
The Decline and Fall : despues de la renuncia de la dignidad impe-
rial del general romano Orestes en favor de su hijo R6mulo, las
tropas mercenarias que le habian proclamado emperador, en lugar

2 . PICANIOL, L'empire chretien (Paris, 1947) p . 421 s ., quien ha hecho c6-
iebre la frase : «La civilisation romaine n'est pas morte de sa belle mort .
Elle a 6t6 assassineeo.

3 . MAZZARINO, op . cit. p . 206 s ., que ha dedicado brillantes paginas al
estudio de este fen6meno, y tiene el m6rito especial de destacar la impor-
tancia del factor econ6mico en la crisis del mundo antiguo ; vid . Aspetti
sociali del quarto secolo. Ricerche di storia tardo romana (Roma, 1951), y la
recensi6n de DE FRANCISCI, en IURA 1953 p . 250 ss .

4 . Esta noticia no pretende ser exhaustive y, desde luego, excluimos de
nuestra consideraci6n aquellas resenas publicadas en peri6dicos o revistas
no especializadas .
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de Julio Nepote, le exigen la entrega de un tercio de las tierras- de
Italia, y, ante la negativa de Orestes, las tropas se sublevan al mando
de Odoacro; este barbaro aliado de Roma, vence a Orestes en Pavia
y le mata en las cercanias de Piacenza el 28 de agosto del 476. Las
tropas proclaman rex a Odoacro, y este confina al joven emperador
Romulo Auglistulo a una hermosa villa de Campania. Este aconte-
cimiento no supuso un cambio mas en la sucesidn de emperadores
que, desde el 455, habian ocupado la sede imperial ; Odoacro no
fue emperador de Occidente sino rey de los barbaros (rex gentium)
y patricio del emperador de Oriente, Zen6n. De este modo, la parte
occidental quedc5 fraccionada en los reinos romano-barbaros que ha-
bian ido formandose : suevos, visigodos, burgundios, alemanes, fran-
cos en la prefectura de las Galias, vandalos, ostrogodos . . . En el 493
Teodorico, tras matar a Odoacro en Ravena, se proclama rey de
Italia, pero la parte Oriental no le reconocid como tal hasta que en
el 499 le envia las insignias de la dignidad regia. A partir de este
momento, ya no hay historia de la parte Occidental del Jmperio,
sino la historia de los reinos romano-germanicos: visigodos, fran-
cos y vaadalos fundamentalmente . Burillo, pues, se inserta dentro
de la corriente de estudiosos que atribuyen una imnortancia ca-
pital al 476, y tambien en la que considera que los acontecimientos
ocuridos en tal ano, no pasaron inadvertidos para algunos contem-
poraneos 6 asi, el comes Marcelino en su Crbnica, escrita en el 519,
senala la deposici6n de R6mulo Augustulo (. . .cum hoc Augustulo
periit), igualmente Jordanes'. A partir de esta fecha, con silen-
cios I y alusiones a estos acontecimientos, se llega al 775 en el que
Paulo Diacono declara que el 476 supone una ruptura total con
todo to anterior . Como decimos, Burillo, senala que esta ruptura
no fue advertida por todos los contemporaneos, pero si existia,
en cambio, una conciencia bastante generalizada de crisis, como se
advierte en las obras de Amiano Marcclino, S. Ambrosio, Claudiano,
Rutilio Namaciano.

5 . BURILLO, La caida de Roma a los 1 .500 anos, disc . inaugural, repro-
ducido luego en Rev. de Est . hist6rico-juridicos . Univ . Cat ., de Valparaiso
1978 p . 27 ss .

6. Vid . en el mismo sentido, MAZZARINo, L'impero romano (Roma, 1973)
p . 806 s . De otra opini6n, MOMICLIAtso, La caduta senza rumore di un Im-
pero net 476 d.C., en Ann . delta Scuola Normale di Pisa. Classe di Lettere
e Filosofis (1973) p . 401 . -

7. Es interesante la hipbtesis formulada por Wes, Das Ende des Kaiser-
tums im westen des Romischen Reichs (1967) p . 194, de que, probablemente,
Marcelino y Jordanes tomaron la noticia de P . Aurelio Simaco, quien, con
la intenci6n de seiialar la ilegitimidad del gobierno de Teodorico, atribuia
importancia a la deposicidn de Rbmulo Augustulo para asi destacar la in-
dependencia de Occidente respecto a Oriente, en espera de que apareciera
un sucesor del emperador depuesto .

8 . Asi el Auctarium Havniense, el Anonymus Valensianus, la Vita S . Epi-
phanii de Enodio ; tambidn omiten coda referencia Z6simo y Procopio .
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Es, desde luego, dificil dar un diagnostico de la crisis del Im-
perio, y Burillo apunta, ademas de las que tradicionalmente vienen
siendo consideradas por otros autores, la carencia de espiritu pu-
blico que se manifiesta en la escasa resistencia ante las invasiones
barbaras, como el mismo Justiniano no dejaba de poner en evi-
dencia (Nov . 30,12,2) .

En definitiva, la falta de un diagn6stico exacto sobre las causas
de la caida del Imperio, la misma trayectoria de los acontecimien-
tos posteriores al 476, hacen asumir a Burillo ]as palabras de Or-
tega 9: «La verdad, la pura verdad es que el Imperio Romano no ha
desaparecido nunca del mundo occidental . Durante ciertas 6pocas
quedaba latente, subalveo, como embebido bajo ]as glebas de las
multiples naciones europeas, pero al cabo de algun tiempo rebro-
taba siempre el intento del Imperio» .

En febrero de 1977, se pronunciaron en la Fundacidn Pastor cua-
tro conferencias destinadas tambi6n a conmemorar el aniversario
que nos ocupa, y que se recogen integras en un volumen recien-
temente aparecido 10. Las conferencias son de gran inter6s y tocan
aspectos muy distintos en relacibn con el fin del mundo antiguo. El
profesor Fernandez-Galiano abre el volumen con un corto articu-
lo, a modo de introducci6n : El 476 y nosotros ". Sin entrar a fondo
en el tema, Fernandez-Galiano considera discutible la idea de Gibbon
de prolongar la existencia del Imperio hasta 1453, con la invasion
islamica en Bizancio ; asimismo muestra su escepticismo ante la
explicacidn que da el mismo Gibbon de la caida de Roma como
consecuencia de su excesiva grandeza («the decline of Rome was
the natural and inevitable effect of inmoderate greatness. . . ))), que
resulta para Fernandez-Galiano «demasiado elemental)). La causa
del fin de Roma se resume, para Fernandez-Ga!iano, en «vejez»,
es decir cansancio y amaneramiento; de ahi que, en cierto modo,
comparta la idea gibboniana de que los barbaros eran «necesarios»,
como senalaba tambi6n R6mulo, el personaje central de la obra
de Friedrich Durrenmatt, Romulus der Grosse .

En definitiva, para Fernandez-Galiano, en la actual situacibn de
crisis mundial, si no se puede apelar a unos anuevos barbaros», si
existe un remedio para renovar este mundo salvable aun : el retor-
no al hombre interior.

La primera de- las conferencias recogidas en este volumen es
la de Javier Arce : Fin del mundo antigun e historiografia britd-

9 . ORr6GA Y GASSET, Una interpretaci6n de la Historia Universal . En
torno a Toynbee (1948-49) en Ob . Comp. 9, 2.1 ed . (1965) p . 72 .

10 . La caida del Imperio Romano de Occidente . Cuadernos de la Fun-
daci6n Pastor n . 24 (Madrid, 1980) .

11 . Vid . op . cit. p . 11-23.
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nica 12, y trata en ella de los historiadores britanicos, de Gibbon en
adelante .

La influencia de Gibbon en Inglaterra ha sido enoime, y desde
61, es casi un lugar comun, en aquel pals, el afirmar que en el 476
no cayo ningun Imperio, sino que continuo hasta 1453; indudable-
mente este optimismo gibboniano es una contribucibn peculiar,
junto .con la conciliacibn del metodo histbrico y filosofico, la ini-
ciacidn de una corriente de estudios bizantinistas, y destaca la im-
portancia de la 6poca constantiniana . Junto con Momigliano, Arce
piensa que la insistencia de Gibbon acerca de la importancia del
Cristianismo como factor decisivo de la caida de Roma, tiene su
parte cierta, pues, verdaderamente, el Cristianismo al chocar fron-
talmente con el mundo pagano abrid una ((nueva comunidad de
los hombres para los hombres)) ".

Herederos de la obra de Gibbon son Bury, Baynes y Jones; a
juicio de Arce la interpretacion de Jones acerca de la caida de
Roma es la mas completa y convincente, y, a su modo de ver. es
comlan a toda la historiografia britanica el sentido critico, el afan
clarificador y la exposicion viva de los problemas Entre los histo-
riadores mis modernos figura F. W. Walbank. Su singularidad con-
siste en afirmar que la esclavitud fue la causa de la caida, ya que
impidio crear una nueva tecnologia, con to que viene a coincidir con
la opini6n de nuestro Ortega y Gasset, quien decia que el mundo
romano no supo hallar formas nuevas para problemas nuevos .

La segunda conferencia es de Juan Jose Sayas: La conciencia de
la decadencia y caida del Imperio por parte de los romanos 14, tema
arduo que el profesor Sayas resuelve con indudable habilidad.
Sayas se situa dentro del grupo de autores que piensan que los
acontecimientos del 476 pasaron practicamente inadvertidos para
los contempordneos, y, por eso, los testimonios del comes Marce-
lino, Jordanes y Simaco no le parecen concluyentes . Si destaca,
sin embargo, que en los siglos iv y v existia una conciencia de
crisis del Imperio bastante generalizada, que, casi podriamos de-
cir, era antigua y general, pues ya Cicerdn, Salustio, Dibn Casio
se refieren a la decadencia de la res publics. Los cristianos tuvie-
ron una temprana conciencia de crisis, sin duda favorecida por
los libros profeticos de Daniel y el Apocalipsis de S. Juan . Los pa-
ganos, para paliar de alglln modo dicha conciencia, se aferran al
tbpico de la aeternitas Romae, asi Amiano Marcelino y Rutilio
Namaciano. Tanto paganos como cristianos intuyen el peligro que

12 . Vid . op . cit . p . 27-40.
13 . Vid . MOMIGLIANo, Edward Gibbon fuori e dentro de la cultura ita-

liana, en St. Romani p . 11 s ., es interesante la valoracibn que hace este
autor de la actitud de Gibbon frente al Cristianismo .

14 . Vid . op . cit . p . 43-65 .
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representa la presidn barbarica, pero, como pace notar Sinesio
de Cirene, la reaccidn general es de apatia . Gibbon y otros han
atribuido esta reacci6n a la predicaci6n cristiana sobre la resig-
naci6n, pero, como afirma Sayas, no puede considerarse este un
factor determinante del fin del mundo antiguo.

La tercera conferencia es de Jos6 Maria Blazouez : La Hispania
del 476'5, un tema particularmente interesante, en el que el pro-
fesor Blazquez afirma que el 476 puede considcrarse como fecha
simb6lica de la independencia de los visigodos respecto del Im-
perio, pues Eurico no podia tener una conciencia muy clara de la
caida de Roma, sino que para 6l la desaparicidn de Roma era, ante
todo, la desaparici6n del prefecto de Arles, de ahi la importancia
de la promulgacidn del C6digo de Eurico el mismo ano 476'6. Asi-
mismo, el 476 significa la incorporaci6n de gran parte de la Pe-
ninsula al reino de Tolosa, de ahi que la deposici6n del ultimo
emperador romano quedara absorbida en Hispania por los acon-
tecimientos locales. Esta fecha estuvo precedida por distintos en-
frentamientos entre suevos, visigodos e hispanorromanos, que con-
dujeron al definitivo asentamiento de los visigodos en Castilla
hacia el ano 462.

La ultima conferencia'es de Luis A. Garcia Moreno, El 476
visto por los germanos " ; la dificultad principal de este tema ra-
dica en la ausencia de una literatura propiamente escrita entre
los germanos, to cual no permite contar con una historiografia
germanica; de otra parte, la literatura epica no refleja en absolu-
to los acontecimientos de Italia, pues el elemento _germanico es
el aglutinante principal frente a las posibles expansiones futuras
de la parte Oriental del Imperio. Segun Garcia Moreno, ]as nue-
vas historias nacionales, o de estirpes germanicas, son la fuente
mas segura para constatar la importancia para los germanos del
476; asi, las obras de Jordanes, S. Isidoro y S. Gregorio de Tours.
Este ultimo, ni siquiera menciona el 476, pues pretendib legiti-
mar el dominio franco sobre toda la Galia en oposici6n a sus ve-
cinos, sobre todo .los visigodos de la Narbonense . S. Isidoro es el
defensor de la monarquia g6tica en tierras de Teledo, frente a las
apetencias de los reinos vecinos, fundamentalmente de Bizancio
y los reinos merovingios ; es facil deducir que, en este contexto, la
deposicidn de Rbmulo Augtistulo era irrelevante. Para Jordanes,
a pesar de que, como hemos dicho, menciona la deposicidn del em-
perador, to mas relevante no era la ruptura definitiva con la si-
tuacibn anterior, sino que este acontecimiento posibilit6 el go-

15 . Vid . op . cit . p . 69-81 .
16 . Acerca de la dataci6n de esta fuente de Derecho romano vulgar,

vid . D'ORs, Estudios visig6ticos II . El C6digo de Eurico (Madrid, 1960), p . 4 s .
17 . Vid . op. cit . p . 85-101 .
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bierno gdtico sobre Italia y Roma. En definitiva, puede afirmarse
que el 476 pasd bastante inadvertido entre los germanos, a pesar
de ser ellos los mas directamente beneficiados por la caida de
Roma.

III. Antes de poner fin a esta nota, no queremos dejar de,
hacer algunas observaciones . Coincidimos con el profesor Arce en
lamentar que la aportacion espanola en esta ocasi6n, si bien de
interes, haya sido proporcionalmente escasa en relaci6n con la
de otros paises; to cual no resulta extrano por cuanto nuestra
entrada en el campo de los estudios sobre Historia Antigua es
aun reciente.

En nuestra opinion, el escaso eco de la obra de Gibbon en nues-
tro pais puede ser un factor digno de tenerse en cuenta, pues,
como dice Momigliano 11 refiriendose a Italia : ((In tuto il resto
dell'Europa si discute di caduta dcll'Impero e di Bisanzio perch6
si legge Gibbon . . . », cabe deducir que en Espana, to mismo que en
la Italia del siglo pasado, como no se lee a Gibbon, no se discute
sobre la decadencia y caida del Imperio.

Para terminar, digamos que se echan en falta, en Espana, es-
tudios relacionados con los siglos iv y v, por ello son particular-
mente de agradecer iniciativas destinadas a fomentarlos como la
que, en esta ocasi6n, ha tomado la Fundacion Pastor .

TERESA GIM$MEZ-CANDELA

18 . MOMIGLIANO, cn St . Romani 1976 p. 19 .
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