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La ciudad cristiana en eL Mediterráneo 
occidentaL. La coMprensión deL Mundo urbano 

tardío desde una perspectiva MateriaL

Josep M. Gurt i Esparraguera
Isabel Sánchez Ramos
Universitat de Barcelona

resuMen: Esta síntesis pretende poner de relieve la problemática que presenta la transformación y cristianiza-
ción del mundo urbano durante la Antigüedad Tardía, y quiere insistir secundariamente en los condicionantes que 
motivarán después la configuración formal de la ciudad medieval, afrontándolo desde una perspectiva arqueológi-
ca. Los antecedentes científicos de los que participa esta línea de investigación parten de los resultados alcanzados 
en otros proyectos de investigación europeos que, por pioneros, sentaron desde 1986 las bases metodológicas en 
las que se apoya una buena parte de los estudios actuales de topografía y arquitectura cristiana tardoantigua en el 
occidente mediterráneo. Nuestro objetivo, por tanto, es el de continuar enriqueciendo el conocimiento del proceso 
global de transformación de la ciudad clásica, así como el surgimiento de una nueva realidad urbana en Hispania.

paLabras cLave: Antigüedad Tardía, Mundo urbano, Topografía, Cristianización, Hispania.

the christian city in the Western Mediterranean. the coMprehension of 
the Late urban WorLd froM archaeoLogicaL perspective

suMMary: This synthesis is intended to review the issues presented by the transitions in urban morphology in 
Late Antiquity, and it wants to insist secondarily on the conditions that will motivate the setting of the medieval 
city, treating it from an archaeological perspective. The scientific precedents of which are bases this research, depart 
from the results reached in other European research projects, which for pioneers, sat from 1986 the methodological 
foundations for the current studies of topography and Christian architecture in the West Mediterranean. Our aim, 
therefore, is to continue enriching the knowledge of the global process of transformation of the classical city, as well 
as the formation of a new urban reality in Hispania.

KeayWords: Late Antiquity, Urban spaces, Topography, Christianization, Hispania.

introducción

En los últimos veinte años, el conocimiento sobre la evolución y transformación del mundo clási-
co en la Península Ibérica ha experimentado un cambio cualitativo muy importante fundamentalmen-
te gracias a los progresos de la arqueología urbana, por la cantidad y calidad de la información regis-
trada y debatida. Lejos quedan ya los días en los que la concreción de este conocimiento arqueológico 
giraba en torno a unas manifestaciones materiales del cristianismo, de las que destacaban sus iglesias 
–¿rurales?– descontextualizadas (revalorizadas en su conjunto por Pere de Palol1), y al hallazgo de las 

1 (1967).
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grandes residencias rurales2, generando de aquel 
modo dos niveles de información que circulaban 
siempre en paralelo y nunca en dirección coinci-
dente. El panorama cambia radicalmente con la 
expansión de la arqueología urbana a partir de 
finales de los años setenta del siglo pasado, es-
pecialmente en aquellas ciudades superpuestas 
que cuentan con una continuidad histórica inin-
terrumpida hasta el presente. La consolidación 
de la llamada arqueología de gestión ha servido 
también para mostrarnos que hubo una signifi-
cativa transformación del mundo clásico hispá-
nico, pero que ésta es mucho más compleja de lo 
que entonces se podía esperar. 

Según las tendencias de estudio que desarro-
llan otros equipos europeos que trabajan igual-
mente sobre el proceso de transformación de la 
ciudad clásica en el Mediterráneo occidental y 
oriental, en la actualidad, las realidades arqueo-
lógicas detectadas en el marco geográfico y en 
el período histórico considerado, se analizan e 
interpretan bajo una concepción históricamen-
te unívoca3. 

No obstante, muchos de los planteamien-
tos metodológicos que utilizan estos equipos, y 
entre ellos la cátedra de Arqueología Paleocris-
tiana y Antigüedad Tardía de la Universidad de 
Barcelona4, surgen del éxito del proyecto francés 
Topographie chrétienne des cités de la Gaule5, que 
como se constató en el XI Congrès International 
d’Archéologie Chrétienne celebrado en Lyon en 

19866, quedó establecido exactamente un mo-
delo de topografía tardoantigua que gira en tor-
no a la progresiva cristianización de la ciudad7. 
Y ya en la última década del siglo pasado, por 
el proyecto de la European Science Foundation 
de amplia difusión internacional, The Transfor-
mation of the Roman World, que dedica buena 
parte de sus esfuerzos a la comprensión de la 
ciudad, y en el cual tiene cabida la investigación 
integral de la evolución urbana de la misma. De 
hecho, una de sus publicaciones, The Idea and 
Ideal of towns between Late Antiquity and Early 
Middle Ages8, dedicará sus páginas a la imagen 
que arqueología y literatura nos han dejado so-
bre la ciudad tardoantigua. Destaca también el 
extraordinario volumen, Towns in transition. 
Urban evolution in Late Antiquity and Early 
Middle Ages9, que aborda esta problemática bajo 
una perspectiva que pretende ir siempre más allá 
de la ciudad cristiana.

En la búsqueda de la definición de esta reali-
dad urbana tardoantigua, cristiana10, buena par-
te de los estudios desarrollados hasta hoy siguen 
interesándose por la complejidad monumental 
y por la inserción topográfica del grupo episco-
pal como motor de la estructuración de la pro-
pia ciudad11. Muchos de los grupos episcopales 
conocidos en las ciudades del occidente romano 
se amoldan al esquema establecido simultánea-
mente por el proyecto francés y el congreso de 
Lyon de 1986, antes citados12. La opinión más 

2 GORGES, J. G. (1979). Un estado actual de la investigación en: CHAVARRÍA, A., ARCE, J. y BROGIOLO, G. P. 
(2006); CHAVARRÍA, A. (2007).

3 BROGIOLO, G. P., GAUTHIER, N. y CHRISTIE, N. (2000); LAVAN, L. (2001).
4 De la que deriva el ERAUB (Equip de Recerca Arqueològica i Arqueomètrica de la Universitat de Barcelona).
5 GAUTHIER, N. y PICARD, J. C. (eds.) (1986-2004).
6 ACTES (1989).
7 FÉVRIER, P. A. (1989): lXXXV-XCIX.
8 BROGIOLO, G. P. y WARD-PERKINS, B. (1999).
9 CHRISTIE, N. y LOSEBY, S. T. (1996).
10 CANTINO WATAGHIN, G. (1992): 171-192; (1995a): 235-261; (1995b): 201-239; PERGOLA, Ph. (1995): 

747-769; CANTINO WATAGHIN, G., GURT, J. M. y GUYON, J. (1996): 17-41; GUYON, J. y HEIJMANS, M. 
(2006).

11 HEIJMANS, M. (2006): 321-347; CANTINO WATAGHIN, G. y GUYON, J. (2007): 285-328; GURT, J. M. y 
GUYON, J. (2009).

12 TESTINI, P., CANTINO WATAGHIN, G. y PANI ERMINI, L. (1989): 5-232; DUVAL, N. (1989): 345-403; 
CANTINO WATAGHIN, G. (1995c): 73-87.
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pania18, y que convenía abordar de manera con-
junta tanto la topografía urbana como rural19, 
el rumbo adquirido por la investigación de los 
últimos años se ha visto positivamente reflejada 
en varias publicaciones que, entendiendo el fe-
nómeno de la cristianización como la base prin-
cipal de transformación del paisaje, contemplan 
globalmente la actual problemática arqueológi-
ca sobre la situación urbana y territorial de His-
pania durante dicho período20. 

En estos años se han dado circunstancias 
favorables para que la investigación arqueoló-
gica alcance un mayor y mejor conocimiento 
de aquellas ciudades peninsulares con una con-
tinuidad histórica hasta tiempos contemporá-
neos, que alcanzaron el rango episcopal durante 
los primeros siglos del cristianismo21, con res-
pecto a centros urbanos que no lo adquirieron, 
salvo algunas excepciones por otra parte muy 
significativas. Esto ha permitido estimar el valor 
de las nuevas élites urbanas22, y muy especial-
mente el afianzamiento de la figura del obispo 
como máxima autoridad local23, en la concre-
ción de unos nuevos modelos arquitectónicos 
urbanos24, fundamentalmente sacros, así como 
también a través de la organización del espacio 
funerario.

En paralelo al fenómeno de la implantación 
del cristianismo25, la investigación ha afrontado 

consensuada considera que se trata de un con-
junto eminentemente urbano y de ubicación 
preferentemente intramuros13. Pero aún hoy, 
por un lado, se observan algunas excepciones a 
este modelo, teóricamente tan difundido y asu-
mido14; y por otro, todavía existen serias dudas 
para concretar la localización espacial exacta de 
no pocos grupos episcopales. 

La liturgia urbana de carácter estacional que 
exalta en la ciudad episcopal los distintos espa-
cios de memoria, monumentalizados, ha cons-
tituido otro sólido núcleo de indagación15. Y 
junto a ello, un argumento de larga trayectoria 
historiográfica se ha consolidado: las necrópolis 
urbanas y su relación con la vocación martirial16. 

La probLeMática en HISPANIA

El conocimiento sobre la transformación 
de los asentamientos urbanos romanos y de su 
territorium, y la conformación de la ciuitas tar-
doantigua en Hispania, ha avanzado considera-
blemente desde aquellos primeros estudios que 
denunciaban la continuidad de la vida municipal 
frente al tradicionalmente asumido decaimiento 
de las ciudades en el bajo imperio17. Después de 
una propuesta pionera que alertaba sobre la ne-
cesaria renovación de los estudios centrados en 
la arqueología de la Antigüedad Tardía en His-

13 GUYON, J. (2005): 15-35.
14 GIUNTELLA, A. M. et al. (1985); GIUNTELLA, A. M. (1998): 61-75; CANTINO WATAGHIN, G. y GUYON, 

J. (2007): 292.
15 SAXER, V. (1989): 918-1033; (2000): 217-219.
16 FASOLA, U. M. y FIOCCHI NICOLAI, V. (1989): 1153-1205; GALINIÉ, H. (1996): 17-22; BROGIOLO, G. P. 

y CANTINO WATAGHIN, G. (1998); CANTINO WATAGHIN, C. (1999): 147-180.
17 BARRAL i ALTET, X. (1982): 105-132; PALOL, P. (1992): 381-394; ARCE, J. (1993): 177-184.
18 GURT, J. M., RIPOLL, G. y GODOY, C. (1994): 161-180. 
19 RIPOLL, G. y VELÁZQUEZ, I. (1999): 101-165; GUTIÉRREZ, S. (1996b); BOWES, K. y KULIKOWSKI, M. 

(2005); SÉNAC, PH. (2007).
20 GUTIÉRREZ, S. (1996a): 55-66; FUENTES, A. (1997): 477-496; GARCÍA MORENO, L. A. (1999): 7-23; 

PALOL, P. y PLADEVALL, A. (1999); RIPOLL, G. y GURT, J. M. (2000); CABALLERO, L. y MATEOS, P. 
(2000); KULIKOWSKI, M. (2004); GURT, J. M. y RIBERA, A. V. (2005); OLMO, L. (2008).

21 GURT, J. M. (2003): 121-142.
22 RIPOLL, G. (2003): 123-148; BALMASEDA, L. y PÉREZ, F. (2007).
23 BELTRÁN DE HEREDIA, J. (2005): 151-168.
24 GARCÍA MORENO, L. A. et al. (2003). 
25 BARRAL i ALTET, X. (1992): 51-57; GODOY, C. (2005): 63-72.
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localizadas al exterior de los antiguos núcleos ur-
banos35. Por lo que concierne a los cambios que 
afectan al suburbio, son numerosos los estudios 
que reiteran el protagonismo y la capacidad de 
atracción que tuvieron los espacios destinados 
a necrópolis para el establecimiento de los nue-
vos conjuntos monumentales. De todos ellos se 
concluye que tanto el cambio de función de los 
espacios como la aparición de una nueva arqui-
tectura relacionada con la progresiva implanta-
ción del cristianismo, son los aspectos que con 
mayor determinación generaron una topogra-
fía dinámica, cambiante y finalmente distinta36. 
Una de las situaciones más habituales, sin em-
bargo, es que en numerosas ocasiones no se pue-
de demostrar que el cristianismo sea el germen 
ni el primer y único factor responsable de esa 
transformación del suburbio, y de la topografía 
de las nuevas necrópolis; si bien es cierto que el 
nacimiento de no pocas áreas funerarias cristia-
nas estuvo marcado y condicionado por un con-
texto martirial o por la presencia de reliquias. 
El culto martirial determinará la organización 
de nuevos espacios urbanos de referencia37 con 
la aparición de edificios destinados a la venera-
ción ya sea del cuerpo del santo, sus reliquias o 
simplemente a la memoria de su martirio38. La 
sacralidad del lugar donde surgen estas estruc-
turas, que actúan como memoria de aquello que 

cómo se materializan los distintos cambios en la 
topografía a partir del estudio de dinámicas es-
pecíficas26, como son la pérdida de los modelos 
urbanos reticulares propios del urbanismo ro-
mano precedente; las fases de abandono, expo-
lio, amortización y/o reocupación tanto de las 
infraestructuras (red de alcantarillado y abaste-
cimiento del agua) como de los edificios públi-
cos de la ciudad altoimperial27 (foros, templos y 
edificios de espectáculos); la aparición de nue-
vas formas de hábitat28, zonas de producción29, 
vertederos30 y las transformaciones que afectan 
a las murallas31 y a la reducción de la superficie 
urbana. Ligado al problema de las murallas, otra 
problemática puesta de relieve frecuentemente 
por la evidencia material, y constituida ya como 
un argumento consolidado en la historiografía 
al uso, es el de la entrada de los elementos fu-
nerarios en el área urbana intramuros32, espe-
cialmente cuando los enterramientos amortizan 
antiguos edificios públicos y privados, y se en-
cuentran aparentemente desvinculados de una 
arquitectura sacra33. 

La arqueología urbana ha contribuido, sin 
duda, al enorme vuelco experimentado por los 
estudios centrados en el mundo funerario de la 
Antigüedad Tardía34. Debido a la reciente ex-
pansión urbanística de nuestras ciudades, se han 
excavado en extensión grandes áreas funerarias 

26 GURT, J. M. (2000-2001): 443-471; GURT, J. M. e HIDALGO, R. (2005): 73-93.
27 TED’A (1990); PIÑOL, L. (1995): 179-211; RIBERA, A. V. (2003): 45-84; ALBA, M. A. (2005a): 207-253; ALBA, 

M. A. y MATEOS, P. (2006): 355-380.
28 ADSERIAS, M., POCIÑA, C. A. y REMOLà, J. A. (2000): 137-154; RAMALLO, S. F. (2000): 367-384; ALBA, 

M. A. (2005b): 121-150; CHAVARRÍA, A., ARCE, J. y RIPOLL, G. (2007): 305-336. 
29 ÁLVAREZ, N. et alii (2005): 251-260.
30 TED’A (1989).
31 RODRÍGUEZ, A. y RODà. I. (2007).
32 BELTRÁN DE HEREDIA, J. (2008): 231-260.
33 GURT, J. M. y SÁNCHEZ, I. (2008): 196.
34 RIPOLL, R. (1996): 215-224; AZKÁRATE, A. (2002): 115-140.
35 TED’A (1987); GALVE, P. y LORENZO, J. L. (1994): 164-165; MACÍAS, J. M. y REMOLà, J. A. (1995): 189-201; 

LÓPEZ, G. y LOVELLE, M. R. (1998): 1395-1409; BEA, D., CARILLA, A. y VILASECA, A. (1999): 587-592; 
GARCÍA, M. y REMOLà, J. A. (2000): 165-180; GALVE, P. y BLANCO, A. (2000-2001): 409-414; GURT, J. M. 
y MACÍAS, J. M. (2002): 87-112; AGUELO, J., HUERTAS, J. y PUIG, F. (2005): 13-43; SÁNCHEZ, I. (2006); 
RASCÓN, S. y SÁNCHEZ, A. L. (2006): 317-338; MADRID, M.ª J. y VIZCAÍNO, J. (2006): 195-224, entre otros.

36 NOLLA, J. M. y SAGRERA, J. (1995).
37 GODOY, C. (2005): 63-72.
38 ID. (1994): 181-210; TED’A (1994): 167-184; MATEOS, P. (1999).
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ción con la arquitectura residencial (palacios, 
domus, villae y otras estructuras de hábitat), no 
sólo desde un punto de vista arquitectónico43, 
litúrgico y funcional44, sino también desde una 
perspectiva sociológica y cultural45. El nuevo 
enfoque que ha adquirido la literatura científica 
sobre Hispania en este campo ha consistido, por 
una parte, en identificar y definir la arquitectu-
ra que desarrolla en su conjunto el cristianismo 
urbano, y por otra, en intentar comprender el 
significado de la ubicación y contextualización 
de los edificios en la ciudad –su topografía46–. 
El proceso de gestación y consolidación de esta 
arquitectura eclesiástica se prolonga por espacio 
de tres siglos, sino más, si se atiende a las datacio-
nes arqueológicas actuales cada vez más precisas 
y más abundantes, y culminará con la consolida-
ción de los grandes grupos episcopales47.

Lo cierto es que aún se conocen pocos con-
juntos episcopales (Egara48, Barcino49, Valen-
tia50, probablemente Ilunum51) y mucho más 
reducidos son los conocimientos relativos a las 
numerosas iglesias que en época tardoantigua y 
altomedieval estructuraban las ciudades hispa-
nas. Pero el descubrimiento de nuevos grupos 
episcopales, y la reexcavación de otros, está sien-
do de gran ayuda para explicar cómo se fue con-
figurando la trama urbana a partir de la creación 
del conjunto episcopal52, y la inserción en la mis-

se venera, permanece a través de construcciones 
sucesivas que no pierden nunca su vinculación 
con los referentes de origen39. A este proceso 
debe vincularse una serie de fenómenos, como 
es la disposición de iglesias funerarias capaces 
de albergar un gran número de enterramientos, 
que de la misma manera muestran la interrela-
ción entre mundo funerario y arquitectura40. 

Otro de los problemas ya aludido lo repre-
senta la aparición de necrópolis intramuros41. 
Una numerosa y reciente bibliografía da testi-
monio en muchas ciudades de la existencia de 
sepulturas en el interior de los antiguos recin-
tos urbanos, sin poder precisar con exactitud en 
la mayoría de los casos conocidos la cronología 
y qué relación guardarían con su entorno más 
inmediato. El problema resulta menor cuan-
do reducimos el ámbito de dicho fenómeno a 
aquellas necrópolis que tienen un contexto de 
carácter cultual claro, y que está definido nor-
malmente por el propio grupo episcopal con el 
cual se vinculan42. 

La investigación de la transformación arqui-
tectónica y monumental del paisaje urbano, en-
tre los siglos IV y VII, ha supuesto igualmente el 
análisis sistemático de la arquitectura eclesiásti-
ca (conjuntos episcopales, edificios bautismales, 
iglesias martiriales, iglesias funerarias, iglesias 
monásticas, oratorios privados, etc.), y su rela-

39 MATEOS, P. (1999). 
40 GALVE, P., BLANCO, A. y CEBOLLA, J. L. (2005): 483-497; LÓPEZ, J. (2006); LOPES, V. y MACIAS, S. 

(2005): 449-464.
41 CANTINO WATAGHIN, G. (1999): 147-180. 
42 ALAPONT, Ll. (2005): 245-250; BELTRÁN DE HEREDIA, J. (2008): 231-260.
43 ARBEITER, A. y NOACK-HALEY, S. (1999); MATEOS, P. y CABALLERO, L. (2003); UTRERO, M.ª A. (2006).
44 GODOY, C. (1995); POVEDA, A. M. (2003): 113-126.
45 JURKOVIć, M. y RIPOLL, G. (2007).
46 RIPOLL, G. y CHAVARRÍA, A. (2003): 95-112; CABALLERO, L., MATEOS, P. y UTRERO M.ª A. (2009).
47 BONNET, CH. y BELTRÁN DE HEREDIA, J. (2005): 155-180; RIBERA, A. V. (2007): 377-434; ABAD, L. et al. 

(2008): 322-336; GARCÍA, M.ª G., MORO, A. y TUSET, F. (2009).
48 MORO, A. y TUSET, F. (2003): 284-289; GARCÍA, M.ª G., MORO, A. y TUSET, F. (2003): 29-57; (2009).
49 BONNET, Ch. y BELTRÁN DE HEREDIA, J. (2004): 137-158; BELTRÁN DE HEREDIA, J. y BONNET, Ch. 

(2007): 771-815.
50 ALBIACH, R. et al. (2000): 63-86; BERLANGA, G. P., RIBERA, A. V. y ROSSELLÓ, M. (2003): 127-142; 

RIBERA, A. V. (2005): 207-243.
51 ABAD, L. et al. (2000): 193-22; GUTIÉRREZ, S., ABAD, L. y GAMO, B. (2005): 345-370; ABAD, L. et al. (2007): 

171-185.
52 GURT, J. M. y GUYON, J. (2009).
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por los equipos locales de arqueología urbana, 
han propiciado un nivel de conocimiento sobre 
el contexto urbano tardío que nos permite com-
prender:

•	 Que	 es	 posible	 entender	 a	 través	 de	 la	 ar-
queología el papel del culto martirial tal 
como lo plantean las fuentes escritas (Ta-
rraco, Emerita). Esto también concierne a 
ciertos espacios de culto martirial integra-
dos en los grupos episcopales56, no exentos 
de dudas y de difícil interpretación. Una de 
las cuestiones por aquilatar, entre otras que 
podríamos anotar, es saber si las necrópolis 
documentadas en los espacios episcopales 
son resultado de la entrada de las sepulturas 
en la ciudad a partir de la consagración de 
determinados edificios con reliquias (¿Bar-
cino?); o si, incluso, tienen su origen en la 
existencia previa de un espacio sacro que ya 
suscita un culto específico (y anterior a cual-
quier expresión de monumentalización), 
como se ha señalado en Valentia.

•	 Que	los	grupos	episcopales	constituyen	ver-
daderos complejos arquitectónicos que res-
ponden, o pueden responder, a un progra-
ma con un lenguaje arquitectónico propio 
que somos capaces de recomponer como 
un puzle a partir de los restos parciales re-
gistrados en distintos puntos del panorama 
peninsular (Valentia, Barcino, Corduba, Egi-
tania). La principal excepción, por el mo-
mento, la representa la sede de Egara, pues 
el equipo encargado de su excavación ha 

ma de nuevos edificios religiosos (incluidos los 
monasterios y lugares de asistencia)53. A ellos 
se suma la citada transformación del suburbio, 
sobre todo en cuanto a su monumentalización, 
con la aparición de nuevos edificios funerarios y 
martiriales.

* * * 

En todo este proceso se produce una con-
junción de fuerzas sin la cual, quizás, no estaría-
mos en la situación en la que nos encontramos 
actualmente. En primer lugar, la eclosión de la 
arqueología urbana se ha visto favorecida en 
gran parte a partir del crecimiento urbanístico 
de nuestras ciudades contemporáneas de origen 
clásico; en segundo lugar, la existencia de unas 
leyes patrimoniales desarrolladas por el Estado 
y las comunidades autónomas ha incrementado 
aún más si cabe el interés por la conservación y 
la puesta en valor del patrimonio arquitectóni-
co; en tercer lugar, la consolidación en deter-
minadas ciudades de equipos de arqueología 
estables con una capacidad investigadora nun-
ca vista con anterioridad, que han desarrollado 
un especial interés por el conocimiento de su 
ciudad durante la Antigüedad Tardía y el papel 
de la misma en el contexto peninsular54; y por 
último, el afianzamiento de unos y la aparición 
de nuevos equipos en el marco de nuestras uni-
versidades dedicados al estudio del mundo de 
la Antigüedad Tardía, y en particular al papel 
del cristianismo dentro de nuestras sociedades 
urbanas55, que complementario al desarrollado 

53 MATEOS, P. (1995): 309-316.
54 MENCHÓN, J., MACÍAS, J. M. y MUÑOZ, A. (1994): 225-243; BLASCO, J. et al. (1994): 185-199; MATEOS, P. 

(1997): 601-616; MACÍAS, J. M. (2000): 259-271; MATEOS, P. y ALBA, M. A. (2000): 143-168; BELTRÁN DE 
HEREDIA, J. (2001); RIBERA, A. V. y JIMÉNEZ, J. L. (2003): 17-30; CARROBLES, J. et al. (2007); RASCÓN, 
S. y SÁNCHEZ, A. L. (2007): 267-292; OLMO, L. (2008), entre otros.

55 NOLLA, J. M. (1993); GURT, J. M. (1995): 73-96; GODOY, C. y GURT, J. M. (1998): 323-335; GUTIÉRREZ, 
S. (1999): 101-128; RIPOLL, G. y GURT, J. M. (2000); RAMALLO, S. F. y VIZCAÍNO, J. (2003): 43-74; GURT, 
J. M. (2004): 215-238; RIPOLL, G. (2004): 204-208; FERNÁNDEZ, C., MORILLO, A. y LÓPEZ, J. (2005): 95-
120; AMENGUAL, J. y CAU, M. A. (2005): 131-143; SÁNCHEZ, I. (2006); VIZCAÍNO, J. (2007); GURT, J. M. 
y GUYON, J. (2009), entre otros.

56 RIBERA. A. V. y ROSSELLÓ, M. (2005): 123-153.
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rente importancia de la ciudad (Egara, Ilu-
num, Begastri), lo que obliga a replantearse 
de nuevo el concepto de ciudad, o al menos, 
el concepto de sede episcopal. De hecho, pa-
rece demostrarse en otros lugares del Medi-
terráneo occidental la existencia de grupos 
episcopales que se configuran al margen de 
los centros urbanos, erigiéndose en sí mismos 
como centros de un territorio, un territorio 
episcopal59. Al mismo tiempo, todo esto debe 
servir para reevaluar como se merecen deter-
minados complejos arquitectónicos hispa-
nos a los que hemos dado una importancia 
relativa, calificándolos de simples complejos 
rurales (¿Algezares?, ¿Torre de Palma?). 

•	 Que	el	mundo	funerario,	no	necesariamen-
te el culto funerario, parece ser determinan-
te en el desarrollo topográfico del cristianis-
mo, y por tanto, en la materialización de un 
nuevo lenguaje urbanístico, que a través del 
desarrollo de una liturgia estacional, condi-
cionará la imagen de la ciudad tardoantigua 
(Tarraco, Emerita, Emporiae), y preparará el 
discurso de la ciudad medieval europea. 

•	 Que	 existen	 otras	 ciudades	 no	 episcopales,	
la mayoría antiguos municipia romanos, so-
bre las que se ha avanzado positivamente en 
cuanto a su conocimiento arqueológico, a 
pesar de que aún hay aspectos por explicar, 
como por ejemplo es comprobar si la existen-
cia de una iglesia o de un conjunto eclesiásti-
co desempeña un papel equivalente, en tanto 
referente urbano clave, a como lo hace el gru-
po episcopal en las sedes episcopales. Sí pare-
ce confirmarse que las necrópolis tardoanti-
guas en estos centros urbanos se organizan de 
manera similar (a las necrópolis episcopales), 
en torno a posibles edificios de culto donde 
más tarde se ubicará la parroquia medieval60.

podido documentar que dispone de todos 
los elementos constitutivos de un complejo 
episcopal que, por otra parte, han sido meti-
culosamente estudiados57.

•	 Que	 el	 asentamiento	 del	 cristianismo	 en	 la	
ciudad será un proceso de dilatada configu-
ración en sentido diacrónico, existiendo la 
movilidad de necrópolis y de estructuras, 
posiblemente incluso también de aquéllas 
pertenecientes al grupo episcopal (¿Tarraco?, 
¿Emporiae?). Esta idea vendría en parte justi-
ficada porque en algunas ciudades no cono-
cemos el grupo episcopal fundacional, aun-
que sí el emplazamiento que este mismo ten-
drá en el siglo VI (Tarraco). En otras, incluso, 
desconocemos su ubicación durante todo el 
período de la Antigüedad Tardía (Emporiae, 
Segobriga, Hispalis). Y en ambas situaciones, 
cabría discutir dos aspectos concretos. Uno, 
la posibilidad de un traslado del conjunto 
cristiano; y dos, que éste se establezca sobre 
espacios de necrópolis precedentes58. 

•	 Que	 la	 monumentalidad	 del	 grupo	 epis-
copal se gestará igualmente con el tiempo, 
siendo indicativo de ello tanto la aparición 
de varios baptisterios dentro de un mismo 
complejo (Egitania, Egara), como las con-
tinuas reformas cuando se trata de un único 
espacio bautismal (Barcino, Egara, Ilunum). 
La presencia de varias iglesias además de la 
episcopal, los espacios específicos destina-
dos a las funciones y residencia del obispo 
son otros componentes que comenzamos a 
conocer en toda su complejidad. También 
las entradas monumentales podrían estar 
marcando la existencia de recintos que ce-
rraran el grupo episcopal (Egara, Tarraco).

Su monumentalidad, por el contrario, 
nada tiene que ver con la extensión y la apa-

57 GARCÍA, M.ª G., MORO, A. y TUSET, F. (2009).
58 MOTTA, D. (2006): 325-343.
59 VOLPE, G. (2005): 15-34.
60 REVILLA, V. y CELA, X. (2006): 89-114; PERA, J. y USCATESCU, A. (2007): 204-266.
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mitar espacialmente con la mayor precisión po-
sible el solar o la superficie urbana de la ciudad 
en su fase tardoantigua. Las pautas detectadas 
son normalmente de una reducción de la exten-
sión de la ciudad, con un abandono parcial de 
determinados espacios y una condensación de la 
actividad urbana en otros. En tal caso, habrá que 
argumentar las causas que provocaron esta ac-
ción, y comprender su evolución diacrónica. Al 
mismo tiempo, es necesario explicar eventuales 
ejemplos de desplazamiento (completo) del há-
bitat urbano durante el período en estudio con 
respecto a la ciudad clásica (Emporiae).

En segundo lugar, por lo que constituye 
nuestro principal argumento de estudio64, la cris-
tianización de la topografía urbana, es impor-
tante continuar definiendo la arquitectura que 
desarrolla en su conjunto el cristianismo urbano, 
y entender el porqué de la ubicación de los distin-
tos edificios –su topografía–. Paralelamente, esto 
debe ir unido a la interpretación de los esquemas 
litúrgicos de la nueva arquitectura pública, sacra, 
que hasta este momento sabemos que experimen-
ta una monumentalización a partir del siglo VI d. 
C., pero que todavía hoy nos es difícil de identi-
ficar o definir cuando abordamos cuestiones de 
trascendencia similar en los siglos precedentes. 
Habrá que explicar por qué en la ciudad cristia-
na, la entidad que alcanzarán tanto algunos de los 
grupos episcopales conocidos (Barcino, Valentia, 
Egara) a los cuales se adscribirán cementerios 
ad sanctos, como algunos complejos martiriales 
(Emerita), contrasta significativamente con los 
espacios de habitación documentados entre los 
que difícilmente (o en muy escasas ocasiones) se 
puede identificar una arquitectura residencial ur-
bana vinculada con las nueves élites locales65. 

En tercer lugar, entre nuestras aportaciones 
destacaríamos la potenciación del estudio del 

* * * 

En el marco de los estudios sobre el mun-
do urbano hispánico debemos contextualizar 
la investigación que se lleva a cabo desde la cá-
tedra de Arqueología Paleocristiana y Antigüe-
dad Tardía de la Universidad de Barcelona. En-
tre sus prioridades está el estudio arqueológico 
de fenómenos comunes al universo mediterrá-
neo (especialmente la consolidación del cristia-
nismo), que contribuyeron a la transformación 
de las ciudades de la Antigüedad clásica y sus 
contextos territoriales, en su transición hacia 
la Edad Media61, para comprender finalmente 
la aparición de nuevas sociedades urbanas y de 
unas formas diferentes de asentamiento durante 
la Antigüedad Tardía62.

Para ello, nuestra perspectiva de estudio está 
encaminada a reflexionar sobre diversas hipóte-
sis de partida que podemos sintetizar en distin-
tos argumentos de debate:

En primer lugar, es fundamental señalar el 
índice de novedad o de continuidad en las pau-
tas de desarrollo del asentamiento urbano, y 
plantearlo en términos cronológicos, para dis-
cutir en qué medida la ciudad de la Antigüe-
dad Tardía corresponde siempre a un período 
de transformación y gestación de lo que será la 
ciudad medieval, o es más bien una evolución ya 
consumada de la propia ciudad clásica. La evi-
dencia arqueológica, en este caso, debe servir-
nos para reconocer cómo se plasma dicha trans-
formación en las antiguas ciudades romanas63 
(pues los edificios del período clásico que des-
aparecen o se transforman son sustituidos por 
otras construcciones reflejo de un nuevo poder 
urbano, y que anticiparán el paisaje de la ciu-
dad medieval), pero también debemos utilizar 
todos los datos a disposición para intentar deli-

61 RIPOLL, G. y PALOL, P. (1988).
62 GURT, J. M., RIPOLL, G. y GODOY, C. (1997): 275-278; GURT, J. M. y NAVARRO, R. (2005): 87-98.
63 GURT, J. M. y SÁNCHEZ, I. (2008): 182-202.
64 ID. (2007).
65 RIPOLL, G. y PINAR, J. (2007): 253. 
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funerario previo. El significado de esta relación 
debe de ser necesariamente muy elevado, cuan-
do la topografía funeraria parece primar por 
encima del «valor urbano» en el momento de 
ubicar las estructuras que determinan el centro 
del poder eclesial, cuando no político, de la ciu-
dad. 

Las nuevas pautas de enterramiento de las 
élites cristianas nos conducen de nuevo a re-
flexionar sobre otra de las problemáticas que 
plantea la ciudad tardoantigua, es decir, la prác-
tica de inhumar intra moenia como una muestra 
clara de la transformación en la funcionalidad de 
los distintos espacios arquitectónicos a los que 
estos conjuntos funerarios se encuentran vincu-
lados69. Un proceso que concluirá con la con-
solidación del cementerio parroquial en época 
altomedieval. La aparición de enterramientos 
intramuros es, sin embargo, un fenómeno más 
amplio y de justificación diversa de la relaciona-
da con la ciudad episcopal. En este sentido, esta 
situación nos obligará a cuestionarnos qué es la 
ciudad de la Antigüedad Tardía como estructu-
ra física y como espacio de relación. Habrá que 
plantearse, por un lado, el vínculo que la pobla-
ción mantiene con sus difuntos y la forma que 
los contemporáneos perciben y viven el espacio 
urbano; y por otro lado, deberemos reflexionar 
sobre la nueva dinámica de la ciudad que ahora 
se organiza en función de distintos enclaves sa-
cros y distantes que se encuentran tanto dentro 
como fuera de las murallas, y que están conecta-
dos entre sí a través de una liturgia estacional70.

Finalmente todo esto se enriquecerá clarifi-
cando en la medida de lo posible la extrapola-
ción de posibles modelos desde la ciudad al te-
rritorio71.

mundo funerario urbano como uno de los argu-
mentos de primer orden, que nos ha permitido 
entender los procesos de transformación de la 
nueva realidad urbana de la ciudad tardoanti-
gua66. El «cementerio» constituye un elemento 
fundamental para proponer la reconstrucción 
del sistema de hábitat en la Antigüedad Tardía, 
y para tratar cuestiones de tipo social-cultural, 
en cuanto que debe ser valorado en calidad de 
evidencia de una aglomeración humana67. La re-
flexión en torno a los espacios de necrópolis, y 
de sus antecedentes catastrales, nos servirá ade-
más para obtener una interpretación espacial 
con la que pretendemos avanzar en la compren-
sión del significado de los contextos urbanos, es-
pecialmente de los que se constituyen como los 
nuevos lugares simbólicos y de referencia para 
la población que los habita. Analizamos con-
juntamente, por tanto, necrópolis y conjuntos 
eclesiásticos, sobre todo los episcopales, para 
descodificar la semántica urbana de la que son 
producto. 

En esta línea, partiendo como hipótesis de 
partida de la interconexión indisociable y con-
secuente que parece existir entre espacios fune-
rarios y espacios sacros, y del diálogo constante 
que ambos mantienen con la evolución y estruc-
turación de la propia ciudad cristiana68, creemos 
necesario plantear, por un lado, la exacta relación 
de las necrópolis con las estructuras religiosas, y 
cuestionar si dicha relación es siempre la misma, 
es decir, si se produce o responde a causas simila-
res, como podrían ser unas motivaciones vincu-
ladas con el culto martirial. Recalcaremos aquí 
fundamentalmente que la realidad arqueológica 
muestra en algunos casos que incluso el grupo 
episcopal busca, y se establece, sobre un espacio 

66 GURT, J. M. y GODOY, C. (1996): 275-277; RIPOLL, G. (1999): 249-260; GURT, J. M. y SÁNCHEZ, I. 
(2010b).

67 RIPOLL, G. (2007): 59-74.
68 GURT, J. M. y SÁNCHEZ, I. (2010a).
69 ALAPONT, Ll. (2005): 245-250.
70 SAXER, V. (1989): 917-1021.
71 GURT, J. M. (2007): 203-232.
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Por último, en los momentos actuales, nues-
tra línea de investigación se concentra en el es-
tudio arqueológico de la topografía cristiana de 
las ciudades hispánicas en los siglos IV al VII74. 
El objetivo prioritario de esta línea no se reduce 
a un estudio estereotipado de sitios y lugares. Al 
contrario, nuestra intención es conseguir dar un 
paso más en la búsqueda de ofrecer una visión 
interpretativa suficientemente cimentada en una 
reconsideración de los datos actuales, a partir de 
las nuevas técnicas y perspectivas de análisis. To-
mando como referente metodológico esencial la 
iniciativa que otros equipos europeos han desa-
rrollado para la investigación arqueológica de las 
ciudades históricas, como es la creación de atlas 
topográficos que definen exactamente su evolu-
ción urbana desde la Antigüedad clásica al Me-
dievo75; y partiendo de la problemática histórica 
particular de cada asentamiento urbano, preten-
demos servirnos de un SIG para poder situar en 
la cartografía actual todas las estructuras excava-
das adscritas a la Antigüedad Tardía. Todo ello 
deberá ayudarnos a alcanzar distintas considera-
ciones científicas sobre la evolución del urbanis-
mo de las ciudades consideradas, su cronología, 
y nos permitirá realizar una comparación crítica 
sobre la diversificación de la topografía cristiana 
y episcopal de la Tardoantigüedad hispana.

Algunos de los argumentos sobre la pro-
blemática expuesta, que interesan a la línea de 
investigación que desarrollamos, han sido ya 
tratados en diversas publicaciones (citadas en 
nota), y en un trabajo en trámite de publicación 
que afronta el estudio del fenómeno urbano en 
la provincia Baetica72. En la Bética hubo unas 
diez ciudades con rango episcopal más otras que 
no lo son, aunque continuaron destacando en 
el panorama de la época, como el caso de Car-
teia, donde la incidencia del cristianismo se in-
tuye de manera moderada, y también parcial si 
nos atenemos a la documentación disponible en 
según qué ciudad. A pesar de la abundancia de 
testimonios literarios propiciados en su mayo-
ría por las fuentes mozárabes (si bien en primer 
lugar destaca san Isidoro como fuente coetánea 
al período en estudio), muy difícilmente obte-
nemos una prueba material clara de la presencia 
e incidencia del cristianismo en la topografía o 
arquitectura de estas ciudades. Sin embargo, la 
revisión de ciertas construcciones urbanas ads-
critas a una nueva arquitectura sacra sobre las 
que ya se tenía conocimiento, caso de una pisci-
na bautismal en Hispalis y de una estructura ab-
sidada en Corduba, nos ha permitido reflexionar 
en torno a su interpretación formal y funcional, 
y su contextualización topográfica73.

72 Proyecto Arquitectura y urbanismo en Baetica durante la Antigüedad Tardía desarrollado por I. Sánchez como investi-
gadora posdoctoral del MICINN en el C. Camille-Jullian-MMSH en Aix-en-Provence (2007-2009).

73 SÁNCHEZ, I. (2009a): 121-147; (2009b): 255-274.
74 A esta línea de investigación se adscribe el proyecto Topografía y urbanismo de la Antigüedad Tardía hispánica (si-

glos IV al VII) realizado por I. Sánchez como investigadora del MICINN (subprograma Juan de la Cierva) en la 
Universidad de Barcelona (2010-2013).

75 GUYON, J., NIN, N., RIVET, L. y SAULNIER, S. (1998); RIVET, L., BRENTCHALOFF, D., SOUCOLE, R. y 
SAULNIER, S. (2000).
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