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IN TRO DUC CIÓN

LA OB SE SIÓN POR LA DE CA DEN CIA

Ha ce unos años, po cos, me en contra ba en mi des pa cho tra- 
tan do de co rre gir unos tra ba jos ela bo ra dos por alum nos de quin- 
to cur so de la li cen cia tu ra en His to ria, en tre ga dos de ma ne ra pre- 
via a la con vo ca to ria ofi cial de los exá me nes. En fras ca do en la lec- 
tu ra de los tex tos de los alum nos, es cu ché que al guien gol pea ba
la puer ta, con una cier ta des me su ra, creo re cor dar. Tras mi con tes- 
ta ción —«ade lan te»— en tró en el des pa cho un alumno de ese
mis mo cur so de His to ria. El chi co es ta ba preo cu pa do por la cer ca- 
nía del exa men fi nal. A pe sar de que con el pa so de los años uno
va per dien do la ca pa ci dad de sor pre sa, y más en es te ofi cio, es cu- 
ché con in te rés sus du das. Una de ellas fue for mu la da de es ta gui- 
sa, que ci to tex tual men te pues to que re cuer do bien la fra se:

«En ton ces, ¿fue Ati la el que aca bó con el im pe rio ro ma no?».

¡Qué coin ci den cia! Ha cía só lo unos días que un pe rio dis ta me
ha bía lla ma do por te lé fono y me ha bía he cho unas pre gun tas, una
de las cua les ve nía a coin ci dir exac ta men te con la que me plan- 
tea ba el es tu dian te.

He ele gi do es tas dos ané c do tas per so na les pa ra ilus trar has ta
qué pun to en la men ta li dad co lec ti va de nues tra so cie dad es tá
pre sen te tal idea, que en es te ca so se ría al go así co mo que Ati la
li qui dó el im pe rio ro ma no. La me ra po si bi li dad de que unos cuan- 
tos ti pos, a po der ser muy sal va jes, hu bie ran ter mi na do con la Ro- 
ma de los cé sa res ha ma cha ca do eso que se sue le co no cer co mo
la men ta li dad co lec ti va, en es te ca so de los oc ci den ta les. Y lo ha
he cho du ran te si glos. Se ha di cho y con ra zón que el fi nal del im- 
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pe rio ro ma no es una ob se sión pa ra la in te lec tua li dad eu ro pea. Es
al go así co mo la ma dre de to dos los mie dos so bre un po si ble fi nal
de nues tro mun do, de las co or de na das cul tu ra les que he mos co- 
no ci do. De ahí la canti dad de li bros aca dé mi cos al res pec to, pe ro
tam bién su apa ri ción en el ci ne o en los me dios de co mu ni ca- 
ción.1

El ver so de León Fe li pe que se men cio na a la en tra da de es te
li bro evo ca pre ci sa men te el mie do co mo ca ta li za dor de la ima gi- 
na ción. Cuan do se te me al go se sue len con tar his to rias que bien
mag ni fi can ese te mor o bien tra tan de edul co rar lo. Pe ro los mie- 
dos, a ve ces, son rein ter pre ta dos co mo ar gu men tos de le gi ti mi- 
dad pa ra el po der que se pre sen ta co mo ven ce dor de los mis mos.
Leer las cró ni cas de me dia dos del si glo V, o al gu nas de las car tas
que se es cri bie ron en la se gun da mi tad, pue de dar idea de que,
en ca da es fe ra, hu bo clé ri gos y aris tó cra tas —a la sa zón, nues tras
fuen tes— que sin tie ron que al go se es ta ba mo vien do ba jo sus
pies. Y, unas cuan tas dé ca das des pués de que el úl ti mo em pe ra- 
dor oc ci den tal hu bie ra si do de pues to, des de Cons tan ti no pla, ca- 
pi tal de la par te del im pe rio ro ma no que so bre vi vió du ran te un
mi le nio, se fo men tó ese mie do, se re cor dó a tra vés de tex tos…
pa ra in su flar es pe ran zas en quie nes ve nían a con quis tar «lo per di- 
do». Fue en ton ces, y só lo en ton ces, en el si glo VI, cuan do se mi ra- 
ría ha cia atrás por pri me ra vez y se pro cla ma ría que aquel im pe rio
de los oc ci den ta les es ta ba per di do, pre ci sa men te, des de que Ró- 
mu lo Au gús tu lo ha bía si do de pues to en el ve rano del año 476.
Así que exis te una suer te de dis yun ti va en tre los con tem po rá neos
a los he chos y no so tros, los pro fe sio na les que es tu dia mos es tas
co sas2. La idea del fi nal del im pe rio es tá muy pre sen te en lo aca- 
dé mi co. Y, sin em bar go, co mo tal for mu la ción, no exis te en las
fuen tes de la se gun da mi tad del si glo V, es de cir, en los con tem- 
po rá neos. La ela bo ra ción del te ma así for mu la do es, in sis to, al go
de tec ta ble en el si glo si guien te, el VI.

Un mi le nio des pués, a co mien zos del si glo XVI, Ra fa el y su equi- 
po de co la bo ra do res pin ta ban en las es tan cias va ti ca nas la en tre- 
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vis ta en tre Ati la y el pa pa León Mag no que, se gún Prós pe ro de
Aqui ta nia, con tem po rá neo a am bos per so na jes, ha bía te ni do lu- 
gar en 452. Prós pe ro edi tó la úl ti ma ver sión de su cró ni ca en el
año 455, y pa ra en ton ces Ati la ya ha bía muer to, pe ro no su pro- 
tec tor, el pro pio pa pa. La idea se gún la cual ha bía si do el obis po
de Ro ma, con la di vi ni dad que lo pro te gía, el ver da de ro agen te
his tó ri co que im pi dió la en tra da de Ati la de la ciu dad del Tí ber se
con ver ti ría en to da una tra di ción. Cla ro que Prós pe ro no po día si- 
quie ra ima gi nar que el epi so dio iba a ser lle va do al ci ne y que lo
iban a ver mi les y mi les de per so nas en las sa las de pro yec ción
pri me ro y en las emi sio nes de te le vi sión des pués. Pe ro no. Pa ra
de cep ción de mu chos es pec ta do res, de mi alumno y de aquel pe- 
rio dis ta, Ati la no li qui dó el im pe rio ro ma no. Ni si quie ra sa be mos
el al can ce de aque lla en tre vis ta, en cual quier ca so man te ni da con
más per so na jes ilus tres de la po lí ti ca ro ma na del mo men to. Des de
en ton ces, 452, ha bría em pe ra do res en Oc ci den te du ran te ca si un
cuar to de si glo des pués. Eso sí, la idea de una ame na za ex ter na,
de un enor me pe li gro con ju ra do por la in ter ven ción de un lí der re- 
li gio so cau só fu ror y fue muy pron to asu mi da por quie nes de sea- 
ban la brar ese cam po.

Igual men te flo ta en el am bien te otra idea que se ha ar gu men- 
ta do co mo ba se del fi nal de Ro ma, y que no es otra que la que
po ne el acen to en la co rrup ción de los em pe ra do res. Tam bién
aquí con ta mos con una gran acep ta ción po pu lar, sin du da so bre la
ba se del «en can to» de pe lícu las que han re tra ta do reu nio nes ro- 
ma nas no pre ci sa men te pa ra dis cu tir so bre el iti ne ra rio de una cal- 
za da. En cual quier ca so, la idea tie ne una den sa tra yec to ria en el
te rreno aca dé mi co. Cuan do Gi bbon, en el si glo XVI II, vi si ta ba las
rui nas del fo ro de Ro ma, se gún su pro pio tes ti mo nio, tu vo cla ro
que ha bía que con tar có mo ha bía po di do su ce der al go así, có mo
Ro ma ha bía ter mi na do di fu mi nán do se co mo im pe rio, del que en- 
ton ces él só lo con tem pla ba unas cuan tas pie dras. De aque llas re- 
fle xio nes sur gi ría la más in flu yen te obra que nun ca se ha es cri to
so bre el fi nal de Ro ma, que lo ele vó co mo te ma his tó ri co de pri- 
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mer or den has ta nues tros días. Gi bbon, que es cri bía en el con tex- 
to in te lec tual de la Ilus tra ción bri tá ni ca del si glo XVI II, pen sa ba que,
ade más de otros as pec tos, la ex pli ca ción prin ci pal pa ra lo que él
lla ma ba la de ca den cia y caí da (de cli ne y fa ll) de Ro ma ha bía si do
el cris tia nis mo, que ha bía so ca va do las es truc tu ras de la tra di ción
ro ma na. Cla ro que en el te rreno aca dé mi co, des de Gi bbon has ta
hoy, ha ha bi do bas tan tes cam bios de rum bo3. Otros, si guien do la
sen da de los cam bios in ter nos, apos ta ron por la idea de la de ca- 
den cia de cos tum bres y de la co rrup ción de la ad mi nis tra ción, co- 
rrien te de la que en nues tros días ha si do ex po nen te Ra ms ay Ma- 
cMu llen4.

Así que la ame na za ex ter na (bár ba ros, in va sio nes) y la de gra- 
da ción in ter na (co rrup ción, avan ce del cris tia nis mo) han si do los
dos ejes bá si cos so bre los que se han ela bo ra do las ex pli ca cio nes
so bre el fin de Ro ma5. Y en cier to mo do to do es to ha lle ga do al
gran pú bli co, y lo ha he cho más que otros te mas his tó ri cos pro- 
pios de la An ti güe dad y de la Edad Me dia. In sis to en que las pe- 
lícu las so bre las fies tas de los em pe ra do res, o so bre el je fe huno,
o so bre los bár ba ros, o so bre «la caí da del im pe rio ro ma no», han
ca la do hon do en una so cie dad ávi da de ex pli ca cio nes per so na lis- 
tas, mo ra les e in clu so mor bo sas pa ra fe nó me nos que, ha bi tual- 
men te, en ca jan en pro ce sos muy com ple jos. Tam po co es to de be
sor pren der nos. Es ha bi tual que cir cu len ese ti po de ex pli ca cio nes
pa ra gran des (por sus con se cuen cias) pro ce sos del pa sa do, más
an ti guo o más re cien te. Es ló gi co, por tan to, que el alumno y el
pe rio dis ta a los que me he re fe ri do plan tea ran ta les pre gun tas.

Es te li bro no tra ta so bre las po si bles cau sas de la caí da de Ro- 
ma. Ale xan der De man dt ha con ta do las que la cien cia his tó ri ca ha
plan tea do. Y no son po cas, pa san de los dos cen te na res. Más
bien, lo que plan teo en es te li bro es el te ma de la reac ción in te- 
lec tual. ¿Có mo vie ron los con tem po rá neos el fi nal del im pe rio?,
¿fue ron cons cien tes de que al go se es ta ba «aca ban do»? Por otro
la do, com pro ba re mos có mo se cons tru yó la idea se gún la cual la
de po si ción del úl ti mo em pe ra dor, Ró mu lo Au gús tu lo, ha bía su- 
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pues to el fi nal del im pe rio en Oc ci den te. Ve re mos que nin gún
con tem po rá neo lo ex pre só así, y que fue la cor te im pe rial ro ma na
de Orien te, con se de en Cons tan ti no pla, la que di fun dió aque lla
ecua ción de pri mer gra do… ya en tra do el si glo VI. Hay que ade- 
lan tar que el em pe ra dor Jus ti niano es ta ba en ton ces em pe ña do en
con quis tar Oc ci den te, y que la idea de la «pér di da del im pe rio» le
re sul ta ba su ma men te útil pa ra jus ti fi car la in ter ven ción: da do que
se ha bía per di do, era jus to tra tar de re cu pe rar lo.

De pen de mos de unas po cas fuen tes. Por lo ge ne ral va mos a
en con trar vi sio nes muy par cia les, muy cen tra das en el mi cro cos- 
mos de ca da au tor, pe se a los es fuer zos por in cluir in for ma cio nes
a es ca la im pe rial. Y, na tu ral men te, ca da uno de aque llos con tem- 
po rá neos te nía sus pro pios in te re ses a la ho ra de com po ner sus
tex tos. Hay oca sio nes en las que de pen de mos de au to res cu yas
in for ma cio nes no al can zan el pun to fi nal del im pe rio, el fa mo so
año 476, pe ro que son muy re le van tes pa ra no so tros. Prós pe ro
dio im por tan cia a la en tre vis ta en tre Ati la y León Mag no, pe ro es- 
ta ba de sean do pro yec tar la ima gen del obis pa do de Ro ma en el
con tex to de las ri va li da des re li gio sas de la épo ca. Hi da cio, que es- 
cri be des de un rin cón del no roes te de la Pe nín su la Ibé ri ca, ape nas
de di ca aten ción al gu na a Ati la y, sin em bar go, es ta ba con ven ci do
de que el mun do se es ta ba aca ban do, pues to que creía en cier tas
tra di cio nes apó cri fas al res pec to. Otras ve ces nos to pa mos con
per so na jes que, ade más de es cri bir bas tan te, sí vi vie ron to da la fa- 
se que es te li bro ocu pa, más o me nos en tre 455 y 480. Si do nio
Apo li nar, que es cri bió an tes y —a di fe ren cia de los dos an te rio res
— tam bién des pués del fi nal del im pe rio oc ci den tal, se fue ade- 
cuan do a las ne ce si da des de ca da mo men to. Al gu nos, co mo Ru ri- 
cio de Li mo ges, que per te ne ció más bien al «jus to des pués» del
fi nal de Ro ma co mo im pe rio oc ci den tal, pe ro cu ya for ma ción y fa- 
mi lia es ta ba an cla da en la tra di ción, tra ta rá de elu dir cual quier
men ción po lí ti ca en sus nu me ro sas car tas. Pre ci sa men te en aten- 
ción a la es ca sez de fuen tes, en una re vi sión muy re cien te so bre la
Eu ro pa del 200 al 600, Edward Ja mes re fle xio na ba so bre la enor- 
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me de pen den cia que te ne mos de au to res co mo Si do nio Apo li- 
nar6. Com par to su que ja. Ade más, sus tex tos es tán re ple tos de hi- 
pér bo les y de tó pi cos y, sin em bar go, su fi gu ra ha do mi na do en
bue na me di da cual quier li bro so bre la se gun da mi tad del si glo V, y
el lec tor lo va a no tar tam bién en és te.

So bre es te te ma de las fuen tes quie ro ex pre sar una re fle xión.
Los tex tos sue len dar nos fo to gra fías fi jas, en no po cos ca sos pre- 
sen tan re fe ren tes áu li cos, o de ni ve les po de ro sos, ra ra vez apa re- 
cen las pe que ñas co mu ni da des lo ca les con un pa pel ac ti vo. Pe ro
no po de mos per der las to tal men te de vis ta, pe se a lo es con di das
que es tán en nues tras fuen tes li te ra rias. De he cho, la ar queo lo gía
pro por cio na ca da vez más da tos al res pec to. Aun que es te li bro
tra ta fun da men tal men te so bre em pe ra do res, obis pos y aris tó cra- 
tas, he in ten ta do su bra yar el mun do de las co mu ni da des de cam- 
pe si nos en el pri mer ca pí tu lo. Del pa pel que pu die ron te ner, con
ni ve les in ter me dios que les pu sie ran en re la ción con el po der cen- 
tral, da bue na prue ba un tex to que de seo co men tar aho ra, jus ta- 
men te pa ra ex pre sar al lec tor cuán ne ce si ta dos es ta mos de es te
ti po de in for ma cio nes. Se tra ta de un do cu men to pro ce den te de
la pars Orien tis del im pe rio ro ma no. Re cien te men te se ha pu bli ca- 
do un es tu dio so bre un pa pi ro pro ce den te de Oxi rrin co (Egip to),
que su ma un to tal de seis frag men tos. En 1931 fue ad qui ri do en
El Cai ro por M. Ros to v tze ff y C. B. We lles pa ra la Uni ver si dad de
Ya le, y allí se con ser va hoy, en la Bei ne cke Ra re Book and Ma nus- 
cript Li bra ry. El tex to lle va una da ta ción so bre la ba se del pos tcon- 
su la do de Fla vio Ante mio Isi do ro y Fla vio Sena tor, que fue ron cón- 
su les en 436, de ma ne ra que el pa pi ro se es cri bió con pos te rio ri- 
dad al año de su con su la do. No era in fre cuen te que los nom bres
de los cón su les se co no cie ran a ve ces con bas tan tes me ses de re- 
tra so a la fe cha de su nom bra mien to.

El do cu men to, que es un pa pi ro re dac ta do en grie go, es tá di ri- 
gi do a Mar ti rio, obis po de Oxi rrin co, por par te de la co lec ti vi dad,
κοινον, de los ha bi tan tes de una co mu ni dad cu yo nom bre no ha
lle ga do has ta no so tros, pe ro que per te ne cía a Oxi rrin co7. Aun que
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el pa pi ro se con ser va muy frag men ta ria men te, es po si ble ob ser var
có mo los de la co mu ni dad han de sig na do a un tal Epí ma co co mo
ad mi nis tra dor de su igle sia. El tex to lle va ade más una alu sión al
ju ra men to im pe rial que ha cían los ge ri fal tes de la al dea que com- 
pon drían su koi nón, so bre la ba se de los nom bres de los em pe ra- 
do res del mo men to, de los dos, tan to de Teo do sio (II) co mo de
Va len ti niano (III). Es de cir que quie nes com po nían el gru po re co- 
no ci do a efec tos de to ma de de ci sio nes, koi nón, de la al dea que
ha ele gi do a es te ad mi nis tra dor pa ra su igle sia, apa re cen en el
do cu men to con una cier ta ca pa ci dad de ma nio bra, más allá de su
me ro re co no ci mien to fis cal y ad mi nis tra ti vo por el im pe rio orien- 
tal, que es uno de los te mas de ba ti dos por la his to rio gra fía. Quie- 
ro de cir con to do es to que una pe que ña al dea, que fun cio na ba en
la ór bi ta de un en cla ve epis co pal y ad mi nis tra ti vo co mo Oxi rrin co,
ha ce cons tar por es cri to en los años 430 y si guien tes que han si do
ellos (sus lí de res lo ca les, pro ce den tes de la pro pia al dea) quie nes
han de sig na do al ad mi nis tra dor de su igle sia. Na tu ral men te, ele- 
va ban la pro pues ta al pro pio obis po, Mar ti rio. Es te cau ce de to ma
de de ci sio nes en tre obis pa do y co mu ni da des lo ca les es per cep ti- 
ble en es te pe que ño pe ro in te re san te ejem plo que aca bo de ano- 
tar. Pe ro pro ce de del im pe rio orien tal, y de un con jun to do cu men- 
tal muy sin gu lar, cual es el pa pi ro ló gi co del Egip to tar do rro ma no.
Por eso mis mo he se lec cio na do es te ejem plo… co mo un pun to
de contras te.

Sin em bar go, ese diá lo go en un sen ti do his tó ri co, ese ca nal de
re la ción en tre cen tro y pe ri fe ria, en tre —y uti li zo aho ra tér mi nos
oc ci den ta les, no orien ta les— ciui tas y ui ci, es más di fí cil de per ci- 
bir en la cro no lo gía que es te li bro ma ne ja pa ra Oc ci den te. Las
fuen tes pa ra el es tu dio de la hor qui lla que he pro pues to, más o
me nos en tre 455 y 480, ape nas per mi ten en trar en de ta lles se me- 
jan tes, sal vo al gu nas ex cep cio nes. No hay una se cuen cia am plia
de evi den cia em píri ca y, ade más, hay la gu nas muy im por tan tes.
No se tra ta só lo de la que exis te pa ra Bri ta nia; in clu so en Ita lia,
nues tros tex tos —si ex cep tua mos las car tas pa pa les— son es ca sí- 
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si mos allí, y re pun tan ya en el con tex to os tro go do, des de muy fi- 
na les de si glo y so bre to do des de ini cios del VI. En His pa nia, des- 
pués de Hi da cio, que aca bó de es cri bir (y me te mo que de vi vir)
ha cia 469, el pa no ra ma es muy si mi lar.

 
* * *

 
Mar co Tu lio Ci ce rón es (o era, ba rrun to) uno de los an ti guos

ro ma nos más co no ci dos en nues tro tiem po. Cuan do el la tín era

es tu dia do en la edu ca ción de ma ne ra ca si ma si va, ge ne ra cio nes y
ge ne ra cio nes de oc ci den ta les nos he mos for ma do tra du cien do
sus tex tos, o in ten tán do lo al me nos. Por ese mo ti vo he ele gi do
una de sus fra ses pa ra es ta in tro duc ción. A más de un lec tor la
men ción de su nom bre le re cor da rá aque llos tiem pos de la es cue- 
la, del co le gio o del ins ti tu to. Y, ade más, a mí me va a per mi tir in- 
tro du cir una idea en es tas pá gi nas ini cia les. La fra se que he ele gi- 
do es és ta:

«Tan gran de es la canti dad de asun tos ges tio na dos en Ro ma que es ca- 

si im po si ble pres tar aten ción a lo que ocu rre en las pro vin cias»8.

Las pa la bras de Ci ce rón nos evo can otra fra se, en es te ca so
atri bui da a Char les de Gau lle. El ge ne ral de cía que Fran cia era un
país su ma men te di fí cil de go ber nar, pues to que, des pués de to- 
do… te nían cien tos de va rie da des de que sos. La idea es la mis ma:
la com ple ji dad de go ber nar un sis te ma po lí ti co que tie ne que li- 
diar con las es ca las re gio na les y lo ca les de po der. En rea li dad, Ci- 
ce rón es ta ba apun tan do a una de las contra dic cio nes de Ro ma. La
dis tan cia, la di fi cul tad de ar ti cu lar el go bierno del apa ra to cen tral
con las so cie da des va rio pin tas, las pro vin cias, mu chas de ellas dis- 
tan tes en mi les de ki ló me tros de la ciu dad del Tí ber. Y, más aún, lo
com pli ca do que po día re sul tar ver te brar el do mi nio, ba sa do so bre
la cap ta ción de tri bu tos, el con trol mi li tar y el ejer ci cio ad mi nis tra- 
ti vo. Sin em bar go, a pe sar de tan gran contra dic ción, el sis te ma
ro ma no per du ró en el tiem po mu cho más allá de la vi da de Ci ce- 
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rón. Más de me dio mi le nio en Oc ci den te des pués de su ase si na to
(43 a.C.) y mi le nio y me dio en Orien te.

Qui zás por es te mo ti vo, por la du ra ción en el tiem po de un sis- 
te ma po lí ti co, lla ma más la aten ción su des apa ri ción en Oc ci den- 
te. Mu chos de quie nes nos de di ca mos a es tas co sas de ma ne ra
pro fe sio nal tra ta mos de en se ñar a nues tros alum nos de fa cul tad
que al gu nas de las es truc tu ras so cia les, eco nó mi cas, ju rí di cas,
ideo ló gi cas, re li gio sas, pro pias del mun do ro ma no, per du ra ron
más allá del «fi nal del im pe rio». Hu bo cam bios, trans for ma cio nes
pos te rio res, qué du da ca be. Es pro ba ble que sea pre ci sa men te la
in fluen cia de lo ro ma no en las so cie da des con tem po rá neas la que
ha ya pro vo ca do que nos lla me mu cho más la aten ción su fi nal co- 
mo im pe rio, al me nos su fi nal oc ci den tal. Qui zás por esa mag ni- 
tud del te ma y por la ob se sión a la que me re fe ría al prin ci pio de
es ta in tro duc ción, son nu me ro sos los en sa yos so bre el fi nal de Ro- 
ma, y el en fo que que se ha da do al pro ble ma9. No voy a dar mu- 
chos de ta lles ni nom bres, pe ro a mo do de mues tra ca be enun ciar
só lo al gu nos de esos en fo ques.

En la Ilus tra ción se abrió ca mino la idea de de ca den cia im pe- 
rial so bre la ba se bien de la quie bra de los idea les re pu bli ca nos
bien del avan ce del cris tia nis mo10. Otro de los ar gu men tos ha si do
el de la cri sis de las cla ses me dias, o in clu so de las eli tes ilus tra- 
das11. Al mis mo tiem po, se ha ma ne ja do la idea de que en 476 no
ca yó nin gún im pe rio, pues to que no ha bía ya im pe rio pro pia men- 
te di cho12. Cla ro que es to con du cía a la va lo ra ción del pa pel de
los bár ba ros, agen tes prin ci pa les del «ase si na to» del im pe rio, en
ex pre sión de Pi ga niol. Tam bién los bár ba ros es ta ban en la ba se
del ín di ce de la his to ria po lí ti co-cul tu ral de Cour ce lle, que ar ti cu ló
su li bro, sin du da ba jo la in fluen cia de la Se gun da Gue rra Mun dial,
con blo ques ta les co mo «L’in va sion», «L’oc cu pa tion», y «La li bé ra- 
tion»13. Es el de los bár ba ros, pre ci sa men te, uno de los te mas so- 
bre los que más dis cu sión hay en es te mo men to en la co mu ni dad
cien tí fi ca, y que tra ta ré de re su mir muy bre ve men te en al gu nas
par tes de es te li bro.
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La ex po si ción sis te má ti ca de los even tos po lí ti cos y mi li ta res ha
si do otro de los vec to res que han triun fa do en los me dios aca dé- 
mi cos, so bre to do a par tir de los hi tos que su pu sie ron las obras de
E. Stein, pri me ro, y de A. H. M. Jo nes des pués. La obra de Stein
es al go así co mo la mag na co di fi ca ción eve ne men cial del im pe rio
ro ma no tar dío14. La pri me ra edi ción de su obra so bre el «ba jo im- 
pe rio» apa re ció en Vie na en 1928 en ale mán. Mien tras Stein se
en contra ba en Bru se las en 1933, tu vo lu gar el triun fo de Hi tler en
Ale ma nia. A par tir de en ton ces se ne gó a vol ver a es cri bir en ale- 
mán, sien do aco gi do por la Uni ver si dad de Bru se las, lue go por la
Uni ver si dad Ca tó li ca de Amé ri ca en Was hin gton y fi nal men te por
la Uni ver si dad de Lo vai na has ta su muer te. El au tor fue pre pa ran- 
do un se gun do vo lu men, que se pu bli có en fran cés en 1949, pós- 
tu ma men te, pues to que ha bía fa lle ci do en 1945. Te nía de ci di do
que el pri mer vo lu men se edi ta ra tam bién en fran cés, co sa que
acon te ce ría ya en 1959. La obra de Stein es una sis te ma ti za ción
de la evo lu ción po lí ti ca del im pe rio ro ma no tar dío en sus dos par- 
tes. En el ca so oc ci den tal, Stein mar ca muy cla ra men te una ce su ra
pro vo ca da por el fi nal de la di n as tía teo do sia na en 455, ha cién do- 
se así cier to eco de la re le van cia que Hi da cio, con tem po rá neo de
los he chos, dio a di cha rup tu ra, y que en cier to mo do he se gui do
co mo pun to de arran que cro no ló gi co en es te li bro.

Otros en fo ques han aten di do a los cam bios cul tu ra les, den tro
del con cep to de ci vi li za ción co mo ca te go ría his tó ri ca15. La re la ti vi- 
za ción de la idea de caí da y la pro pues ta de una cier ta con ti nui- 
dad fue es gri mi da por Pi ren ne. Más tar de se ha abo ga do por la
con ti nui dad pe ro en cla ves fis ca les e ins ti tu cio na les16. En cual quier
ca so, la pues ta en va lor de cues tio nes es truc tu ra les y eco nó mi cas
no tie ne por qué con du cir a la ne ga ti va al co lap so, co mo ha mos- 
tra do de ta lla da men te Ch ris Wi ckham17. La di men sión cul tu ral, la
re li gio sa, y su co ne xión con el po der, y con el fun cio na mien to de
las so cie da des tar do rro ma nas ha si do la ba se de la in flu yen te obra
de Pe ter Bro wn, que en cier to mo do ha re la ti vi za do igual men te la
cues tión del fin de Ro ma co mo asun to his tó ri co, que por otra par- 


