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LA TRANSCULTURACION ROMANO-BARBARA 
EN LOS SIGLOS IV Y V d. C. 

GRACTEI.A GóMEZ DE Aso• 

lNTRODUCClON 

El tema do ml trabajo se ublca en la · 'Pars occidentalis"del lmpeno romano y en los siglos IV y V d.C . 
.Este periodo, conocido corno Bajo l.mpeno. es una época atrayente y complcJa al mismo tiempo. Fuentes 
esc;isas, lncompleias y de dillc1I acceso re<:rean un proceso decadente que condujo en el año 4 76 d.C. a 
la ca(d~ del Imperio romano de occidente en manos do los "bárbaros rubios" (los genn,nos). Este acon
tecimiento sigue nún hoy concitando la atenolón de los hjstor:ladorcs. AJguaos han buscado los orígenes 
de taJ situación en causas internas que pacen de los bárbaros tan sólo los ejecutores de un desuno ya 
decidido hacia muchos tiempo"', Otros, en cambio, han asegurado que es "falso decir que Roma se 
llallase en aquel tiempo en el acaso. El mundo romano no ca[a por muerte na\ural. er• a;;e1inado"'· En 
uno u 01to caso, el encuentro catre es~as dos culturas se ha dado. Las características y fina1idades de e¡ 
serán el tema especifico de este trabajo. 

E1 encuentro de romanos y bárbaros se inició en epoca republjc,ana, con Morio3 y conLinuó co e l Alto 
imperio, con reiterados choques fronterizos, y aunque Trajano haya empujado más allá de los "Hmes" 
tantQ a genrumos como a iranios (dando a Roma la máxima extensión de su lmpcrio). sus su0csores1 al 
detener la expansión, permitieron a los bárbaros golpear progresivamenté las rrontera$ del Imperio. 

La tarea defensiva de los romanos fue agotadora y los siglos lV y V d.C., decisivos para la tranquili· 
dad de 1os ciudadanos y para la pcrsistcocia de una ciudad y una cu]rura consideradas eternas. 

En estos dos si&Ios, losfoed11s reemplazaron a las acciones armadas. pero el incumplimiento romano 
en las entregas de tierras llevó a los bárbaros a plantear violentos enfrentatnientos como la toma de 
Tracia, en el año 378 d.C. tras la batalla de Adrian6polis (en la que se asesinó brutalmente al emperador 

•Profesora de ta c:litcdra Historia Antig:uP. TI en le U111versidad Católica Argcotma. 
1Mater, Franz Georg. Ltu rrani/ormacwn~· dél mundu mediternincc (s1g/Qs ll/ y Jl//f) Madnd, s,.glo XIX. 

1979, p 142, 
2Maier, .Fraoz Georg, op cit , p 142. 
1 Kun.h, Godofredo-, Los (,rigen es di! la ciwl1zaci6n moderna, Buenos Aires. Emcc:C., 1948. El encuentro entre 1os 

romanos y germanos en Ja época de Mano es.tá sabrosamente explicado: "Cu.ando los contemporáneo$ de Msno 
vieron aparec-e:r aquellos hombres gigantescos, scmidcsnudos, de bigotes rojizos y ojos azules, cuya fabulosa inue
pidez .se bllrlaba de los peligros y del.afia ha a la muerte, concibieron aquel iemor a tos guerreros gennánicos del que 
nunca Uegó Roma a librarse. Se los temía ames de conocerlos-; el día que se los conoció. hubo ta.oones para temerles 
mucl,o mú ... ", p 69 

R~l'frw de Humna, anos 9-10, ,·ol, 9-1 O. 1999-2.000. pp l J-29 
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Valcnlc). la deswcc16n de Roma por el vmgodo Alanco, en el año 410 d.C. y por úlllmo la l0m1, del 
lmpeno romano occidemal por el oslrogodo Odoacro en el ailo 476 d.C., quien pone fin a la farsa de 
Imperio al devolver las ms,gnias imperiales a Constantinopla. Es,.o aseguró a Odoacro el poder en Italia, 
aunque como emanación del ejercido por el emperador de Oriente. 

La intención de] trabajo es analizar este encuentro de culturas <;:on una óptica antropológica y 
sociocuhural1 b,urgar en la~ fuentes las condiciones del tncuc:ntro a través de la visión de sus propios 
comempon\neos (paganos CQmo cristianos). para tratar de aclarar los siguientes aspecws: 

1} ¿Qué connotac1ones reunia el ténnino •~barbaro'' para un romano? ¿Su utiHzaci6n era prejuiciosa 
o valorat1Va'! 

2} Analizaré las caracteristicasdel encuentro con el apoyo del ma1enalerucü10 y rev,sart los aportes 
mutuos con la finalidad de. demostrar la existencia de una transculruración. 

3) Por Ultimo es mi iotenc16n rc!>olvcr el hito íum.Jamc:ntal del encuentro: 
¿Qué ocurrió con la cu.hur3 clásica? ¿Se ba-rbari2ó la NJm11nlt4~• o se romanizó fagr.rmania? ¿Qué 
fuerzas internas del lmp<:rio ayudaron a la persisleacia de la romanidad? 

1) La u1ilización del término Mbárbaro" 

l.-OS primeros en ut!Uzar el término "barbara" tn el oontex10 de la cultura clasica han sido los griegos. 
Dicho ténnino provenía del extraño sonido (bar-bar) que les sugerían las lenguas no griegas. 

¿Qué los iJ1duJo a utilizar tal 1émuno, que a sunple vista pareciera despectivo? Aparentemente una 
cxalrnción del nacional1smo. Para el historiador francés Paul Veyne. en los encuentros de culturas se 
produce como acto reflejo una afirmación de la excelencia nado11al'. Por lo tamo. la primera ncepC-l6n 
de bárbaro es la de extranjero. 

En el momemo en que ln culrura gnega ingresó en la esfera del dominio romano, con la conquista que 
Cstos hicieron del mundo hclcnísuco en el siglo n a.c., los bárbaros .. aunque esto nos ex1rañe, eran los 
romanos, que acababan de apoder= de dioba culrora como si fuera parte del botín de la conquista. 

Los romanos comenzaron a utilizar el término bdrbaro como propto al adoptar la cultura del ve11ci
d<Y. Ex1sdó desde ese momento un nuevo universo culturaJ greco-larino que contenía como bagaje cul
tural no sólo el arte y la Jiteratu.rn griegas, smo la Ciudad-Esta.do como íorma de- organización politica y 
el Derecho romano como base de la armonía sooial. 

Por eso el investigador fr~ncés Jean Gaudemet, oJ hablar de la relación de los romanos con los 01ros 
{los extranjeros), dice: 

El bárbaro se opone al civilizado( ... ) porque no vive en un rég,imen de civita.s. La diferoncia 
de e.c.tructura socio-poHtica ~e prolonga en una diferencia: de cultura o más exactamente se 
caracleriza a los ojos de los romanos, por la ausencia de Cultura. De un lado laferocitos ( ... } 
pero tambicn 18 simplicilas y la rusticitas, del OU'O, ta suavitas, 1a civilitas •>6 • 

..ivcyne, Pan~ "L'Hellen.isaüon de RoJJlc et lu problémallque des acculturalions'• c:n Diogé11e, W' 1061 Pañs, 
GaUimaid, 1979. p 29. 

~Rtché, Pierre, Educari(J11 i>l Cttlture dons l 'occlde.nJ barban (VJ. VIII siecles), Paris. Ou Scuil, \962, p 91 
11Gaudernet, Jeau, Les rvmains et les 'autres' (en La nouone de rom(11JO U"() ctttadi.n.an=a e univér1ali1áj. Roma, 

Edc1om.sc1enl!/iahc ,u~liane. 1982. p. l9 
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Para probar que de este modo lo han cotcndido los romanos del siglo IV d.C .• prescmo el s1gu1cnte 
par.\grafo deAmrruano Marcellno (330-3 78), que caracteriza a uno de los pueblos llamados barba ros do 
est•modo: 

... los anales (romanos) apenas mencionan a los Hunnos ( ... ) y solamente lo hacen como de 
raza salveJe (, .. ) feroz hasta Jo increíble ( ... ) Antes parecen animales bip<:dos que sores 
hurnanos ... 1 

¿Por qué este autor contemporáneo de los hechos acopla al sentido de extranjero el adjetivo salv(Qe? 
En principio, porque él ha sido soldado romano y ha defendido a su Imperio de los ataques germanos. 
pero también porque ya "" el Bajo ltnperio rodas las naciones que estaban más allá de las fronteras 
Tomanas eran consideradas bárbaras: desde los árabes a los germanos. y al fin de cuentas porque la 
barbaria y la romaniras eran. parafrat>caado a Ferdinand Lot, Culturas rivales6. 

Pero las invectivas, los ataques, fueron mutuos y la contracam del escritor romano Ammiano Marce lino 
es la deJomades (s. Vl d.C.), escritor de origen alano y cuyo abuelo sirvió como nomno • las órdenes del 
caudiUo bárbaro AtiJa~ quien nos recrea, con 6pt1ca germana. los .momentos prevtos a la batalla de 
Adnanópolls, en el 378 d.C. (para muchos historiadores de fundamental importancia para el fin del 
1 mperio), cuando se capturó al jefe godo Fridigemo; 

... los soldádos romanos, por orden de su general. se esforzaban por exterminarlos_ Los 
angustiosos gritos de los moribundos llegaban a sus oídos llenándole de zozobra. (Fridige,·110 
.ral'lia a los suyos)( ... ) y los excita a exterminar a los romanos ... 11 

Esto nos obHga a una pregunta en relación con el uso del término ¿Sólo ~icne un sentido nominal o a 
partir de su utilización se elabora un juic,o de valor? 

Para compleLar el análisis acerca del uso del térmmo presento una c.1rcunstanc1a. que, aunque 
anecdótica, shvc para rcfleiuonar. Es el caso del escritor romano Ovidio, que, desterrado en el siglo 1 
d.C. a la región de Esc1tja (próxima a Tracrn) por orden del emperador Augusto, debió sufnr los avaxares 
de ser el U.meo romano en esas tierras. De su propia letra nos ha dcJado esl-e plirrafo interesante: 

... bárbaro soy aqui, yQ, pues nadie me comprende ( ... ) los Geta.s (habit11111e.r de la 
Escitia) se ricn do las palabras latinas ... " 

La antropología nos indica que el emocentrismo cultura/11 no es privativo de ninguna cultura en 
especial, en e) párrafo anterior acabamos de comprobarlo. 

' Ammiano Marcehno, Historio del lmptrl<> romo.no (desde •I año 350 al 3i8 d. C). Madrid. Ed Oe la viuda de 
Hemando y Cía. 1895, pp. 247•248. Datos biográficos; F'ue el últuno hisrorit1dor romano de algunil- imponancia. 
Nac-ió eo Antioquia. de familia noble, hacia e! 330 y murió en el 378. 

1Lot, Ferdinand, El.fin del mundo antigua )'él comumzo de la Edad Media. México, UTEH~ J956, p 166. 
'Jomadcs, Historia delo, godos, Madrid. Ed. De la viuda de 1-lemando y Cía. 1895, p 348, 
10Gonza.gue do R.:cyoolds, Lu/onnaciim de Europa. Tomo rv, Pegaso. p IS. 
u Acerca del tema etnoccntnsmo cultural, ver Herskovsts, Mclv1llc J., El hombre ysrJS obr().s, Mé,x,co, Fondo de 

Cultur> Económica, 1973, p 82. 

Re11ma d~ //mona. años.9-1-0. vols. 9-10, 1999•2000. pp. 21-19 
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2) Caracteristícu del encuentro cultural romano--bárbaro 

¿En qué grado de evolución culrural se encontraban romanos y bárbaros en los siglo~ IV y V d.C.? 
Los bárbaro>hablan 11lcanzado la cultura de la tnbu en oposición a la de la ciudad (como Estado fijo 

y tcmtotial}, que conocían los romanos. 
La esencia de la sociedad bárbara era que su organización: "rc:pc)saba en los pnncipios de soberanía y 

térriLorio más que en los de ciudadanía o autoridad absoluta del Estado ••• "" que practicaban los romanos. 
En culturas de tnbu, los derechos del hombre no dependen de sus relaciones directas con el Estado 

sino de su posición en el parentesco. Las o,·daliasn o juicios de Dios sirvieron, entre 1os germanos. para 
aplicar la justicia divina por carencia de unaju..«icia humana. Los romanos. en cambio. "eswban orgu.llo
sos de ser ciudadanos del 1mperio para usar el Derecho romano. El ciudadano se cle.finia como miembro 
de una comuuldad universal y-portador de valores de civilización"". 

Ha,üa aquí he presentado los aspectos culturales que los separan, pero ¿cuáles fueron las razones que 
llevaron ul encuentro de ambas culruras? 

En pnmer lugar, hubo causas climáticas. Durante los slglos O y m d.C. se acentuaron los pantanos y 
bosques en escandmavia, ello provocó la búsqueda de u erras de cult.ivo entre las tñbus germanas, que se 
acercaron lentamente a la zona mediterránea. 

En segundo lugar, hubo urus c-uusa gcopolíliea, Los Hunnos pueblo de las estepas centrales de Asia 
con carnc1enstícas de nómades depredadores, dejaron China al ser expulsados por la dinastfa Han (s,glo 
□ d.C.) y penetraron en las llanuras rusas en busca de un espacio vital, lo que produjo, a mediados del 
siglo IV, las gtandes migrac,ones que afectaron a gran pane de la fronter• romana y que por su simulta
neidad pusieron en peligro la seguridad del Estado. 

A esras razone~ se swna una causa culrural: las noticia,¡¡ de una "Romo imperial con su brillo y sus 
tique7..as llegaron a oidos de los caudillos bárbaros .. u que deciilieron, al migrar, mltigar el hambre de sus 
naciones. 

La vida de riquews que Romo disfrutaba ha sido desetip,a por algunos escritores de los siglos en 
cuestión. He aqui el cclato del aristócrata Olimpiodoro (filósofo del siglo V d.C.): 

... Cada una de las grandes casas de Roma contenía en su seno lo que podía poseer una 
cmdad de pequeña importancia: hipódromos, foros, templos, fuentes( ... ) una sola casa 
era una c-iudad ... rn 

A esta alrura de la explicación es atinado aclarar que las migr-•ciones con espíritu depredador no han 
sido la única eausa del encuentro romano-bárbaro. En los siglos IV y V d. C. se produjo contemporáne
a..rnente al fenOmeno a menor e! ingreso lento y progresivo de bárbaros al mundo romano. Esta shuaci6n 
es conocida como: /a barbarización del ejérdto 

•AD.twson, Chnstophcr. Asi se ht=o ~uropa (,mroducción a la hisJona de la u11idod europea), Buenos Aires, La 
esplga de oro, 1947. 

llKunh. Oodofredo. óp. cis.. p. 83. bs mceresan1e la cx.phcación que bnnda el autor sobre las ordalias: "Tales 
eran las pruebas dcnommadas ordalías que cons1sdan en sosLcacr en la mano un..hJerro candente, o en meter el brazo 
has1a el fondo en uoa caldera dt. agua hirvicn,do, Se creí.a que el inocente no sufriría quemaduras. porque. Dios 
mismo ... 1ntt.tvcnfa eon Lales casos." 

1-lúaademet. Jean. tJP c,L, p. l 3. 
"Clrino, J. y Hubeñak. F:,.Manual de hisuma de la culturo occtdencal. Buenos A1tes, A. Zeta. 1985, pp. 151-152. 
"SanlOs Yanguas, i-:arciso, Textos para la historia an11gua de Roma, Madnd, Cátedra, 1980. p, 172. Datos 

Biog<áficos de Olimp1odoro (el viejo): Filósofo alcjaodrino del siglo V d C 

R~v1s1n dr Hl.sumil. lii'IOS: 9-JO. vob .• 9--. LO. l999•'2000. pp. 21·29 
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El ejército de los siglos I y TI d.C. había sido. al inoo,porar vastas regiones al dominio imperial , el 
más eficaz medto de romanización, El ejército de los siglos IV y V d.C. ha sido, por el contrario. un 
vehículo de barbarización. En estos siglos el Imperio tuvo que reclutar bárbaros de fácil sometimiento 
para defender el Imperio y las fronteras invadidas por bárbaros de clúkíl somellmien10, que con sos 
acLos de ptedación ponían en peligro !a integridad del Imperio. 

El escritor romano Ammiano Marcclino (330-3 78). en su obra acerca del Impeno romano. relata este 
proceso de cambio en la rclac1ón de Roma con los bárbaros del sisuientc modo: 

... evitamos los combates de adversarios que ernn nuestros', los te·ndremos o.hora. según su 
promesa, por auxiliares y sin que: nos cueste sangre amansaremos su ferocidad tan temible para 
nuestras provincias ... 11 

De allí en adelante. los choques fronterizos ruvieron dos protagonistas: bárbaros sometidos. ocupa
dos en defender la seguridad del Estado romano y bárbaros //1vasores. interesados en ocupar tlerras 
imperiales para su supervivencia. 

¿La consceucncía de tal situación ha sido la transcu1tutad6n? Analicemos el término en el coolc-x.Lo 
de la relación romano-bárbara. 

El antropólogo Bronislaw Malinowsk, define la 1ransculturación como '·un proceso en el cual ambas 
culturas resultan modificadas, proceso del cual emerge uoa nueva realidad. compuesta y compleja. una 
realidad que no es aglomei;ación mecánica de caracteres, es un fenómeno nuevo, ong_mal'11". 

¿Se ha ciado esta realídad on et encuentro cultural de romanos y bároaros? 
Du.r:inte Jos siglos en análisis podemos afinuar que el cjCrcito romano ha ido perd1endo su esp1ritu 

naeLonal para conservar de romano tan sóJo e l nombre. En los siglos JV y V d.C. los cuerpos del ejército 
ya no parecen armados a la romuna ru cmpl~aban la ,ácuea romana. "Las tradiciones militares germanas 
se introducen en el ejército. Los romanos al atacar lanzan los mugidos llamados barrf11,s; aigunQs empe
radores oon elevados a tal dignidad al levantarlos con el pavés", como un rey mcrovmg,o; el vcstuano es 
germánico y el mis~ emperador viste pieles de fiera y deja el ves1ido romano para las ceremonias»"' 

La barbarización del ejército produjo corno consecuencia inmediata: ºel ingreso de germanos a la 
administración y a ]os más altos cargos del Estado romano. Esto testimonia no sólo una dimisión de las 
elites romanas, sino también una aceptación de estos extranjeros, uno. cierta 6smosis"i1 J,Sig.nifica esto 
una integr.ación? 

A este punto de la relación de las dos cultUras y cuando a simple vista se vislumbra la frágil seguridad 
del Imperio romano, me pregunto: ¿Qué interpretación hicieron de esta. época compleja los escritores 
romanos contcmporáJicos de los hechos? 

"Ammiano Marcdino, op. c.it, , p 48. 
111Hers.kovi.tz., Melville J., óp c.,t .• p 565~ Rama. Angel 1ranscul111rat1im narrttcnrtJ élt Amirrna L.otma.. Buenos 

Aires, Siglo XXI. 1982, p 33. 
1?pa\,6s: Escudo oblongo que cubre casi todo el cuerpo de un soldado (generalmente usado por Jos. gennanos). 
"Lo~ Fcrdmand, op. cü., p 209. 
11Gaudcmet. Jcan. op. cr1 •• p 20. 

Rei:is1ade Hi&toria. al'\0119-10. vols. 9·10. 1999-2000. pp. 2l-29 
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3) AnáUsb de la lnte¡¡raclón cultun,J • o-avés de la visión d< sus contemporáneos 

Existen tres visiones & esa realidad del BaJo lmpcrio: 

a) El anligcrmaaismo. 
b) La aceptación del bárbaro con el fin de salvar laRomanitas. 
e) El progemlanis1no. 

a) Los autore~ que adhieren a la mentalidad antigcrmana han constatado, al observar la realidad, que 
los germanos se han infiltrado en todos los dominios del Estado y deducen que esta situación pone en 
peligro al Estado romano. 

Los siguientes escntores, tanto paganos como cristianos. adhieren a dicha postura: El escritor pagano 
Ammiano MarceJino. por exaltación nacionalista contrapone la Roma civilizada a Ja vida salvaje del 
bárbaro con el objeto de resaltar las diferencias. Veamos un ejemplo de lo dkho en el síguiente relato: 

(tras la batalla deAdri1mópolis) ••. todo fue ( ... ) saqueo, incendios. ultrajes al pudor y a la natum
leza; escenas repugnantes a los ojos y ~o menos repugnantes de describir ( ..• ) mujeres medio 
mucnas de miedo Jl~vadas como rebaños bajo el látigo de los bárbaros( ... ) niílos que se eStrechan 
( ... / contra el seno q11e los alimentaba(, •. ) (los bárbaros eran) los vencedores más inhumanos ... " 

El <:senior cristiano Jerónimo (342-420 d.C.), doctor de ia Iglesia, recrea un cuadro desolador de la 
ocupación bárbara de la Galia. en el año 406 d .C.: 

... loi, que quedan de nosotros han sobrevivido no por sus rné.ritos, sino por la misericordia de 
Dios, ionumereble,; pueblos salvajes han ocupado la Gaba entera. Todo lo que hay entre los Alpes 
y los Pinneos . e l Rhin y el Ockano ha sido devastado por la barbarie ... " 

El lil6sofo griego Sinesio (378-430), convenido al cristianismo hacia el fin dé: su vida, ofrecía a l 
Imperio, tal como se puede deducir por el siguiente pá!Tafo, soluciones al problema de la relación con los 
bárbaros: 

... Ante todo hay que separar a los b:i.rbaros de las funciones superiores y quitarles sus tirulos 
de senadores{, .. ) El emperador debe depurar el cjércíto ( ... ) Debemos reclutar a nuestros n~etona
lcs en mayor nUmcro ... ::J 

¿Las palabras de Slne.sio fueron escuchadas'? Lameotablemente, no. C,ontemporáneamentc a las pa
labras de Sinesio, otros intelectuales dieron su opinión. Para éstos 13 gc.nnanización de los cuadros 
c.iviles y miliurrcs era un proceso rrreversible. 

¿Pesimismo o rcaJismo? 
El Estado romano caroeía de poder militar para detenerlos y adolecfa de fallas graves en la dirección 

del Jmperio (panicularmente en los 1il1imos veinte años del Imperio). Los verdaderos amos del Estado 

" Ammiano, Marcchno. op, cil, p. 268 . 
21Ciri.Do, J. y Hubeñak, F., op. cu, p. l54-155. 
:•Re:rnondón, Roger .. . La cris,s del Impuro romano (de Marco Aurebo a Alfasrasio), Barcelona. Labor, )973. 

Datos biográficos de Smesto: filósofo griego nacido en Cirenc en e.1 378 d .. C., de familia distingU1da., se bizo 
cnsüano y en el 410 fue obisp0 de Tole.maida. Muri.6 en el 430 d.C. 
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romano eran los señores de las mUiclas~ semi bárbaros o bárbaros por completo. que desde fines del siglo 
IV d.C, y principios del siglo V d.C, Ingresaron, incluso, en la familia imperial. Tcodosio 1 casó a su 
sobrina Serena con Estilicón, jefe de las milicias; el emperador Teodosio lJ era nieto, por su rama mater
na, del franco Bauto. ¿Cómo revenir tal situación? 

b)A pnncípios del siglo V d.C. surge la segunda postura. Algunos escritores, para oponerse a los que 
presagiaban el fin del Estado romano. trataron de encontrar puntos de contacto con los bárbaros para 
salvar el Imperio. Tal es el caso del escritor ens1iano Paulo Orosio, discípulo de San Agustín. que en su 
obra Contr/1 los pagános (compuesta en el 4 17 d.C.), muestra una nueva vigjón de los bárbaros. O rogjo 
piensa que éstos no quieren destruir el lmpeno y que incluso buscan salvar la Ronuiniu1s Juzga favor~
blemente a algunos jefes visigodos. corno Al:mco y su ctl.Dado AtaUlfo que, tras su ocupacrón de Roma. 
han pactado con el emper'•dor defender el lmpeno: 

... los rcstanLés reyés de los Alanos, Vándalos y Suevos pactaron con nosotros con la misma 
docilidad (que A larico y Aiaúlfo); dirigiendo al emperador Honorio el siguiente mensaje; Tú 
manten la paz con todos y recibe rehenes de todos. Nowtros lucharemos por nuema cuenta 
y pereceremos por nuc!-iira cuenta. pero, vcnccrcmo~ para ti! y si perecemos, que sea con el 
iamortal éxito de tu imperio ... " 

¿Cuál es el objetivo de tal postura? Paulo Orosio se resiste a la desaparición del Imperio, pues sabe 
que su perduración permitirá la expansión y el triunfo del cristianismo,. 

e) La tercera postura se apoya fundamentalmente en el pensamiento de otro cristiano, Salviano, monje 
de MarseDa que, en su obra Tratado sobre /u prwlde,rcio (éscnta aproximadamente hacia el 450 d.C.), ha 
dado el paso más decidido hacia la integración: el progennanismo, la upologia de los barboros" He aquí 
su relaco de los últimos días del lmperio cuando los impuestos agobiaban a los ciudadanos romanos: 

... los pobres son despojados ( ... ) los huérfanos son pisoteados, hasta tal punto que muchos 
de e.ntre ellos, comprendidas las gentes de buen nacimiento ( ... ) se refugian entre los enemi
gos para no perecer bajo la pcniccución poliLica. van a buscar entre los bárbaro$ la humani
dad de lós roma,ws, porque no pueden soportar entre los romanos la inhumanidad de los 
bárbaros (estos romanos)( ... ) no eo11ocen su lenguaje,( ... ) carecen del olor fétido que im
pregna los cuerpos y vestidos de los barbaras ( ... ) prefieren. sin embargo. plegar~ n esas 
desemejanzas de costumbres. mejor que sufrir entre los romanos la injusucia y la crueldad 
( .. ,) prefieren vivir libres baJo w\3 apariencia de esclavitud, que ser esclavos bajo una apa
rienc1a de libertad. E1 nombre de ciudadano romano, antaño no sólo muy estimado, sino 
mcluso pagado a allo·prec,o, es hoy día repudiado y despreciado y no sol8lllcnte se lo consi
dera como de poco valor s ino que se lo juzga abominable ( ... ) la iniquidad romana obliga a 
dejar de ser romanos ... ;• 

?}Qro~io, Paulo, Obras. Oalicia, fundación Pedro Bame de la Maza, Conde de Ferrosa. 1985, p 721. Datos 
biogrMicos: Nacido en Ta.rr.agQna. España. fue obí.$po de l.us.u.ania.. Compuso su a(Nf!rs,,s paganus ha eta c1417. Por 
pedido de San Agusti11. es s-u obr'd 1a pnmera historia 1.U1ivers.al cristiana. 

1'Paschoud Francois. Roma Aetem~ (écudcs sur le patriolisme rome,in dans roccident h1tiu 3 l"e_poque des 
grandes mvasions), Gü;icbra. l:nstilul Sui.sse de Rome, 1967, p. 301. 

1'Cheruel, Jules, Bre...,e, historia de la antigua literowra crfstiana, Aodorca. Cassal y Vall. l964, p 135. 
21Le Gotf, J .• La civilizaciim del acdde.nte medieval, Juvenlud, 1969, p 38 y datos- b1C>g:ráfic()~ de Salviano: 

escñtor eclesiástico nacido cerca de Colonia (¿400-480?): Ne mon;e de un convento de Marsella. 
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Tal cómo t1t observa. Salviano encuentr--.i. entre los bárbaros mayor reserva moral que entre los roma
nos, que son sus compatriotas. 

Tcmistio, retórico griego del fin del Imperio (murié¡en el 388), nos brinda este relato que caracteriza 
con optimismo la capacidad para el trabajo de los bárbaros: 

... los que vienen de a ll i (71,,cia) me dicenque con e l hierro de las espadas y corazas( ... ) 
construyen v.adas y hoces ... is:i 

En el siglo V d..C. los bárbaros, antiguos enemigos de Roma, defienden su supcrvivéncia y los cristia
nos, ayer martirizados por losTOmanos, batán de la Iglesia Católícll el ámbito que conserve las antiguas 
tradiciones de la cultura greco-latina. 

La sfnte-sis que se observa es muy clara: "los bárbaros. haciéndose cristianos, se habrían de coovc:rtir 
también en romanos"XI. 

CONCLt;SJONES 

1) En relac1ón con el uso del ténnmo, concluyo que en el siglo 1V d.C. su uso dejó de ser una cu~1ión 
nominal y se rransfonnó en un término valorauvo que denotaba infcriondad. El anugennanismo mdujo 
a calificar al om, como salvaje o, lo que es peor. com,o carente de cultura. Los romanos desconocian lo 
que nosotros hoy s•bemos¡¡racias al aporte de la a,nropologla y la lingiiistlca: que romanos y germanos 
eran hermanos de raza ya que penenecáaa al mismo tronco 1ingüistJco indoeuropeo y que sus antepasa
dos comunes habían coexistido, mucho tiempo atrás, en l~ altas mesetas del Asia central. 

2) Con el apoyo de la anrropologia deduzco que los bárbaros no ca,ccíon de cultura sino que habían 
alcanzado un distinto nivel de desarrollo y que? duranlc el c.ncuentro de las dos culruras, los romanos 
adop1¡1ron técnicas militares de los germanos e incluso sus usos y costumbres y que los bárbaros adopta
ron la cultura greco-laona de los vencidos. Prueba de esto son las palabras de Ataúlfo al entrar en Róma 
para ocuparla: 

Al prlno1p10 habla deseado que ( ... ) fuese G.o//rra Jo que babia sido Romanfa ( ... ) más 
cuando comprobe, por larga experiencia que los godos no podían someterse a las leyes 
por su barbane desenfrenada, ni el Esuido podia privarse de leyes, sin las cuales el Estado 
no es Estado, resolví buscar para mi la gloria de resu,urar completamente y de aumenta, 
el nombre romano con las fuerzas de los godos, y de ser considerado por la posteridad 
como auior de la restauración del [mpcrio. por no haber podido transfonnado ... J1 

3) El vehículo utilizado para lograr la transculturación romano-bárbara fue lo Iglesia. Jean Gaudcme1 
dice: ~1La 1::<tensión del cristianismo a la casi totalidad de la población, reuniendo a los romanos del viejo 
cronco con los elementos alógenos (bárbams}, cumplla c.on lo indicado ya por las escrituras( ... } que no 
conocían ni libres. ni esclavos, ni diversidad de nnciones''.tt. 

1'R.emondól\, Roger~ op ctt--? p 1 SS. Datos biográficos de Te1nistio: retórico b'l'iego. Vivió en el siglo rv. Fue 
preceptor del Emperador Aieadio Murió en el 388. 

JoOawson, Chri1.Lophcr, op. el/. p 133. 
" Oros\o. Paulo. op. cl1.. pp 717 y 718. 
"-úaudeme1. Jean., op. e// , pp 7 y 8. 
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Y por último: ¿El idea) romano de la eternidad de Roma cayó con el advenimiento de los bárbaros? 
Evídcnttmcnto, no. Tal como alguna vez dijo Barrow: ''Roma no cayó nunca: se trans:fonnó en otra cosa 
distinlll""· 

4 ) Es de dostac.ir que la cultwa, obra de la transculturnción romano-bárbara, dejaba afuera de este 
universo cu]tural a los m,evos bárbaros: Cassiodoro. escritor üa1fano del siglo VT d.C. n<ls dice: 

... bárbaro es el que no está en e} orbis christianus (t•• J 
el término bárbaro( ... ) designa a los paganos ... " 

"Barrow, R.H .. Los roma,,os, Bueno,; Alces, F.C..E.., 1982. 
1•0tmougeoL. EmilieMe. "L'idéalisation de Romo face aux barbares a travers rrois ouvrages récents''. en Ré:wc 

des e111de., ancielwes. Tome LXX, N" 3·4), {Juille1-0ec.. J968) 
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