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Resumen

El presente trabajo propone estudiar la problemática de los 
diversos tipos de migraciones y desplazamientos de personas 
que se desarrollaron en el alto imperio romano (31 a.C. – 235 
d.C.) Cuáles fueron los móviles que impulsaron estos flujos 
migratorios e intentar presentar una tipología de doce formas 
del fenómeno migratorio al interior del espacio romano. Ar-
gumento, por cierto, de extrema actualidad, en que la Historia 
de la antigua Roma puede ofrecernos algunas luces y casos 
de estudio comparativo para una mayor y mejor comprensión 
del presente.
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Abstract

The present work aims at studying the predicament of the 
diverse types of migrations and movements of people who 
developed in the high roman empire (31 b.C – 235 a.C), the 
motives that drove these migratory flows and trying to pre-
sent a typology of twelve forms of the migratory phenomenon 
within the roman empire territory. I argue, indeed, in great 
relevance, that the History of the ancient Rome can provide 
some illustrations and comparative study cases for a major 
and better understanding of the present.
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El argumento de los movimientos migratorios, los diversos desplazamientos y 

movilidad geográfica al interior del macro imperio romano es una problemáti-

ca que presenta una extrema actualidad y con variados métodos de análisis y 

perspectivas. Si bien las migraciones se han desarrollado a lo largo de toda la 

historia universal, dicho fenómeno sigue produciéndose hasta hoy en día. Es 

en el mundo romano donde tuvieron un carácter, una dimensión y una variada 

causalidad, generándose interesantes enfoques historiográficos1. De partida, 

¿qué impulsaba a las personas a migrar? ¿Una asociación y búsqueda de me-

jorar su calidad de vida o por el contrario factores punitivos como expulsiones, 

deportaciones y guerras? La gente se desplazaba por motivos muy disímiles y 

las realidades variaban de un contexto a otro. Existió una integración con una 

escasa discriminación étnica. En fin, Roma tuvo una estrategia de apertura o 

de cierre para los inmigrantes.

PROBLEMA METODOLÓGICO

Las migraciones y desplazamientos implicaban al menos dos realidades di-

fíciles de diferenciar. Existen migraciones con retorno, en el fondo, gente de 

paso, lo que no generaba un cambio de residencia; eran visitantes por un pe-

ríodo fijo y por otra parte migrantes establecidos que tenían como destino 

final un nuevo domicilio, convirtiéndose en un cambio total, con un “nuevo 

arraigo social”2, implicando el inicio de un proceso de integración jurídica de 

la población emigrada. Así, los desplazamientos oscilaron entre temporales y 

permanentes.

Las fuentes romanas nos hablan de una libertad de movimientos al interior 

del imperio3. Son múltiples las personas y los motivos por los que se circuló4. 

1  Tema de extrema actualidad abordado esencialmente por Moatti, Claudia, “Mobilità nel Me-
diterraneo: un progetto di ricerca”. Storica. Nº 27. 2003. pp. 107-129; Angeli Bertinelli, Maria 
Gabriella y Donati, Angela (eds.), La vie della storia. Migrazioni di popoli, viaggi di individui, 
circolazione di idee nel Mediterraneo antico. Roma, Giorgio Bretschneider, 2006; Milliot, Vin-
cent, “La mobilité des personnes: un laboratoire du contrôle social”. Moatti, Claudia y Kaiser, 
Wolfgang. Gens de passage en Méditerranée de l’Antiquité à l’époque moderne. Procédures 
de contrôle et d’identification. Paris. Maisonneuve y Larose. 2007. pp. 25-34; Moatti, Claudia, 
Kaiser, Wolfgang y Pébarthe, Christophe (eds.), Le monde de l’itinérance. Le contrôle de la 
mobilité des personnes en Méditerranée de l’antiquité à l’époque moderne III. Bordeaux, Auso-
nius, 2009.

2  Ruiz Gutiérrez, Alicia, “Introducción”. Iglesias Gil, José Manuel y Ruiz Gutiérrez, Alicia (eds.). 
Viajes y cambios de residencia en el mundo romano. Santander. Publican, Universidad de Can-
tabria. 2011. pp. 9-19.

3  Entre las fuentes que evidencian una libre circulación de personas al interior del espacio ro-
mano, se encuentran: Tácito, Anales. Madrid, Gredos, 1986, libro I, p. 9; Elio Arístides, Elogio 
a Roma. Madrid, Gredos, 1997, libro XXVI, p. 61-62; Tertuliano, Sull’ anima et palio, Milano, 
Mondadori, 2001, p. 30; Ireneo, Contra los Herejes, Barcelona, Clie, 2003, libro IV, pp. 30-33; 
Pseudo Arístides, Discorso all’ imperatore, Milano, Mondadori, 1996, p. 37. 

4  Virlouvet, Catherine, “Circolazione di beni, movimenti di uomini”. Giardina, Andrea e Pesando, 



    /  13
MOVILIDAD Y MIGRACIONES EN EL ESPACIO INTERIOR ROMANO: 

TIPOS Y PROPOSITOS EN EL ALTO IMPERIO
 ALEjANDRO BANCALARI MOLINA

Historia 396, Valparaíso v. 8, n. 1, p. 11-29, jul. 2018

Se produjeron traslados de domicilios individuales y familiares y flujos mi-

gratorios de diversos caracteres (colectivos, militares, civiles y religiosos). De 

acuerdo con Claudia Moatti, la movilidad de las personas constituyó un fenó-

meno común durante todo el imperio, no tanto como un derecho natural, sino 

más bien consensuado5. Por esta razón comerciantes, hombres de negocios, 

conferencistas, embajadas oficiales civiles y militares, peregrinos (=extranje-

ros), exiliados, fugitivos, estudiantes, profesionales, mendigos y aventureros, 

recorren las provincias romanas. De todos ellos, la presencia de extranjeros6 

fue central para el funcionamiento del sistema económico, político y cultural 

y para la transformación de Roma de ciudad-estado a un dominio imperial7. El 

empleo de mano de obra en trabajos domésticos y públicos: comerciantes ac-

tivos, trabajadores y técnicos especializados, profesionales, gente instruida en 

la transmisión del saber, soldados para el mantenimiento del orden y servicios 

de seguridad, personal para la actividad administrativa, entre otros, forman 

parte de la nutrida, decidida y relevante participación de los peregrinos en la 

dinámica y política imperial8. A su vez participaron activamente en los dife-

rentes espacios urbano-públicos (foros, termas, circos, templos y bibliotecas), 

interactuando y conviviendo con los cives Romani.

El control y dominio de la ecúmene romana va a incentivar la curiosidad, los 

deseos de conocimiento, el gusto por viajar y desplazarse a distintos lugares. 

Es la concepción del mundo como patria común y universal9. Por ello, la cultu-

ra romana tuvo en los viajes y desplazamientos uno de sus primordiales fun-

damentos, una fuerza e intercomunicación10. Sin embargo, uno de los grandes 

Fabrizio (eds.). Roma caput mundi. Una città tra dominio e integrazione. Milano. Electa. 2012. 
pp. 117-124.

5  Moatti, Claudia, “Le contrôle de la mobilité des personnes dans l’Empire Romain”. Mélanges 
de l’École française de Rome. Vol. 112. N° 2. 2000. pp. 925-958; Moatti, Claudia, “Le contrôle 
des gens de passage à Rome aux trois premiers siècles de notre ère”. Moatti, Claudia y Kaiser, 
Wolfgang. Gens de passage en Méditerranée de l’Antiquité à l’époque moderne. Procédures de 
contrôle et d’identification. Paris. Maisonneuve y Larose. 2007. pp. 79-116.

6  De mucha utilidad, el estudio de Noy, David, Foreigners at Rome. Citizens and strangers. Lon-
don, Duckworth and the Classical press of Wales, 2000. 

7  De partida fueron reconocidos como sujetos de derecho, clave en su posterior proceso de 
integración.

8  Ricci, Cecilia, Stranieri illustri e comunità inmigranti a Roma. Vox diversa populorum. Roma, 
Quasar, 2006, pp. 106-107, describe la consistencia de la afluencia de extranjeros que llegan a 
Roma (ejerciendo una fuerza magnética) y al resto de las ciudades provinciales. Véase además, 
Coarelli, Filippo, “Stranieri a Roma: per una topografia etnica”. Giardina, Andrea e Pesando, 
Fabrizio (eds.). Roma caput mundi. Una città tra dominio e integrazione. Milano. Electa. 2012. 
pp. 210-213.

9  Elio Arístides, Elogio a Roma, libro XXVI, p. 9; Calistrato, Digesto. Madrid, Dykinson, 2013, libro 
XLVIII, p. 22; Modestino, Digesto. Madrid, Dykinson, 2013, libro L, pp. 1-33, presentan la idea y 
fórmula de Roma communis nostra patria est.

10  Gozalbes Cravioto, Enrique, “Los viajes en el imaginario romano”. Iglesias Gil, José Manuel y 
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problemas generales que suscitó la circulación de personas con diferentes me-

dios de transporte11, en el ámbito territorial del imperio, fue el temor al viaje12. 

Si bien las comunicaciones y los movimientos de diversas gentes alcanzaron 

un desarrollo considerable, surgiendo así una imagen positiva en gran parte 

de la historiografía, no es menos cierto que los traslados de un lugar a otro, 

generaron obstáculos, incertidumbres y miedos, transformándose en una ac-

tividad arriesgada13 y de construcción de ciertos relatos fantásticos14. Zonas 

ignotas, bosques, montañas, inclemencias climáticas, inseguridad vial y ciu-

dadana, bandidaje15 y el miedo al mar, a sus contratiempos y a lo desconocido 

estaban presentes en los viajeros y migrantes. Las personas se desplazaban re-

presentando a Roma, las embajadas y legationes16; también por motivos de tu-

Ruiz Gutiérrez, Alicia (eds.). Viajes y cambios de residencia en el mundo romano. Santander. 
Publican, Universidad de Cantabria. 2011. pp. 157-175.

11  Los viajes, por cierto, no fueron cómodos ni placenteros; sí lentos y la mayor parte de la po-
blación viajaba a pie. El medio de transporte más usual era el caballo, el burro o la mula y los 
sectores más pudientes y acomodados, viajaban en carros. Entre ellos, sobresalen dos catego-
rías: los de dos ruedas, el cisium o essedum y aquellos de cuatro ruedas, que transportaban 
más pasajeros y sus pertenencias. Cfr. Pisani Sartorio, Giuseppina, Mezzi di trasporto e trafico. 
Roma, Quasar, 1994, pp. 49-61; Pastor Muñoz, Mauricio y Pastor Andrés, Héctor, “Vehículos y 
medios de transporte en el mundo romano”. Bravo, Gonzalo y González Salinero, Raúl (eds.). 
Ver, Viajar y hospedarse en el mundo romano. Madrid-Salamanca. Signifer Libros. 2012. pp. 
67-92.

12  En general, un texto que presenta la problemática de lo peligroso de los viajes en la antigüe-
dad, Alvar Nuño, Anton (ed.), El viaje y sus riesgos. Los peligros de viajar en el mundo greco-
romano. Madrid, Liceus, 2011.

13  Para las mujeres los viajes eran complicados por los impredecibles peligros; normalmente 
no viajaban solas, sino acompañadas (padre, marido). Muchas de ellas circulaban vestidas 
y transformadas en hombres para no ser reconocidas, asaltadas, violadas o asesinadas. Cfr. 
Alvarez Melero, Anthony, “Ex Vrbe Adventa. Mujeres de viaje de Roma a las provincias”. Ca-
ballos Rufino, Antonio y Melchor Gil, Enrique (eds.). De Roma a las provincias: las élites como 
instrumento de proyección de Roma. Sevilla. Universidad de Sevilla-Universidad de Córdoba. 
2014. pp. 131-157.

14  Por ejemplo, Luciano de Samósata ha sido considerado el creador de la ciencia ficción; es el 
primer escritor que describe relatos de extraterrestres y un viaje imaginario a la luna, creando 
nuevos mundos ficticios e inverosímiles. Véase Gozalbes Cravioto, “Los viajes en el imagina-
rio”, pp. 170-174; Fernández Palacios, Fernando, “Elementos de cultura material en los viajes 
a la luna de Antonio Diógenes y Luciano de Samósata”. Bravo, Gonzalo y González Salinero, 
Raúl (eds.). Ver, Viajar y hospedarse en el mundo romano. Madrid-Salamanca. Signifer Libros. 
2012. pp. 111-136.

15  Digesto, XIII, pp. 6-18. El bandidaje o saqueadores (praedores), fueron concebidos como una 
forma de violencia personal y no contra el Estado romano. Raptaban, saqueaban campos, al-
deas y a los viajeros (con sus vestidos y monedas) transportados en carrucae. Célebres ban-
didos fueron Hemo el Tracio y en Italia, Bulla Felix. Asimismo, era peligroso viajar por los 
secuestros de personas (plagium), con el objeto de solicitar un rescate o con el propósito de 
venderlos como esclavos.

16  Buono-Core, Raúl, “Diplomacia romana: ¿una diplomacia moderna?”. Anabases, Hommage à 
Leandro Polverini, Historiographie et Histoire. Nº 12. 2010. pp. 55-68; Torregaray Pagola, Elena, 
“Viajar en representación de Roma: Idas y venidas de los legati-Embajadores”. Iglesias Gil, 
José Manuel y Ruiz Gutiérrez, Alicia (eds.). Viajes y cambios de residencia en el mundo roma-
no. Santander. Publican, Universidad de Cantabria. 2011. pp. 319-334.
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rismo y ocio17, por el placer de viajar, de conocer y descubrir otras realidades18. 

El sofista Elio Arístides elogia como ciudadanos y extranjeros pueden transitar 

sin impedimentos por los diversos sectores del mundo romano y como la ciu-

dad de Roma “recibe a los hombres de toda la tierra, como el mar recibe a los 

ríos”19. Recordemos, asimismo, los casos frecuentes de viajes administrativos, 

culturales y de turismo desarrollados por los emperadores, donde sobresale la 

figura de Adriano20.

De esta forma, las interrogantes que se nos presentan consisten en poder re-

construir de dónde provienen estos viajeros y migrantes; en el fondo, cuál 

era su origo. ¿Lograron llegar casi todos a los mismos lugares de destino? 

¿Cuál era su condición social y jurídica? ¿Cuáles fueron los móviles e intere-

ses que produjeron los desplazamientos de personas al interior del imperio? 

¿Circularon esencialmente extranjeros y ciudadanos romanos? ¿Cómo fue su 

adaptación, asimilación e integración en el tejido social romano? ¿Existieron 

prejuicios y discriminaciones contra los migrantes? ¿Se creó algún tipo de 

estereotipo sobre los miembros de un grupo en movimiento? Las fuentes, por 

cierto, son escasas, destacan algunas literarias-históricas y, sobre todo, la do-

cumentación epigráfica. Sus contextos cronológicos, históricos y socioeconó-

micos, son difíciles de reconstruir, careciendo de cifras capaces de proporcio-

nar una valorización cuantitativa. 

Los esfuerzos realizados hoy en día por la Arqueología y la Antropología (apo-

yados por las inscripciones, papiros y fuentes literarias), han sido esenciales 

en intentar clarificar y reconstruir estos movimientos migratorios. Conjuntos 

de osarios, dientes y otras extremidades de los esqueletos humanos, han 

proporcionado algunos datos para conocer la procedencia de los desplaza-

mientos. Esto probó que existió un alto nivel de movilidad y de migración con 

sus diferentes áreas de origen21. Los estudiosos actuales parecen mostrar con 

17  La zona de Egipto y el Nilo era lo más codiciado para ser visitado por los turistas romanos. Cfr. 
Difabio, Elvia, “Turismo en Europa y desde Europa en la Edad Antigua”. Europa. Vol. 2. 2004. 
pp. 159-171. Una síntesis actualizada de la problemática en García Sánchez, Jorge, Viajes por el 
antiguo imperio romano. Madrid, Nowtilus, 2016, pp. 213-248. 

18  Entre las descripciones de viajes más connotadas sobresalen: los de Estrabón recorriendo la 
ecúmene romana; los de Apolonio de Tiana al Oriente, Grecia y a la Bética; los de Plinio el viejo 
en Italia; los de Pausanias, describiendo la Hélade y el viaje de retorno de Rutilio Namanciano 
de Roma a su patria Narbonense.

19  Elio Arístides, Elogio a Roma, libro XXVI, p. 62.
20  Sobre Adriano como viajero, donde la mitad de su gobierno lo pasó recorriendo la ecúmene 

romana, véase Blázquez, José María, Adriano. Barcelona, Ariel, 2008, pp. 179–200; Villalobos, 
Alejandro, “Gobernantes viajeros: el emperador Adriano (117–138), un caso en el mundo an-
tiguo”. Cruz, Nicolás y Balmaceda, Catalina (eds.). La Antigüedad. Construcción de un espacio 
interconectado. Santiago. Rial. 2010. pp. 273–298.

21  Noy, Foreigners at Rome, pp. 57-63.
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análisis climáticos que una parte relevante de la población urbana de Britania 

romana tuvo su origen en otra región climática, distinta a la zona en que fa-

llecieron22. Es significativo poder precisar si los mismos ciudadanos romanos 

que circulaban de una ciudad a otra, estableciéndose en ellas, rápidamente se 

integraban al tejido social de la comunidad local23. Esencial en la identificación 

de los ciudadanos romanos fue su tria nomina24, al igual que su toga, elemen-

tos indispensables para la autentificación de los cives Romani25; algo que no 

poseían los extranjeros. Si estos obtenían la civitas accedían, automáticamen-

te, al tria nomina. Asimismo, la Onomástica reflejada en las inscripciones es 

otro dato valiosísimo para reestudiar metodológicamente la problemática. Los 

casos de la imitatio onomástica, es decir, del uso voluntario de nomenclaturas 

romanas por parte de población peregrina26 y de rango social aristocrático, ha 

sido una constante en el tema de la movilidad, integración imperial y ascenso 

social. Por cierto, la difusión de la Onomástica se materializó también a través 

de la clientela, tesis sostenida hace casi cincuenta años por Ernst Badian27. 

La Epigrafía de época imperial nos muestra, preferentemente, ejemplos de 

miembros de las élites locales que se trasladan a centros de mayor relevan-

cia para desarrollar sus carreras y tener todavía una mejor condición político-

social. La limitante radica en que las inscripciones y los epitafios no siempre 

documentaban la origo28 del individuo y la profesión o ejercicio que desempe-

ñaba29, haciendo por tanto muy difícil precisar su cursus honorum y, en par-

ticular, las razones del proceso migratorio. Cuestión que plantea dificultades 

22  Un interesante análisis en Beard, Mary, SPQR. Una historia de la antigua Roma. Barcelona, 
Crítica, 2016, p. 543.

23  Todisco, Elisabetta, “L’immigrato e la communità cittadina: una riflessione sulle dinamiche di 
integrazione”. Pani, Mario (ed.). Storia romana e storia moderna. Bari. Edipuglia. 2005. pp. 133-
153.

24  Autentificado con el praenomen, el nomen y el cognomen.
25  Hasta la época de la guerra social, todavía era el nomen, el elemento que permitía identificar 

a un romano. Cfr. Plutarco, Pompeyo. Madrid, Gredos, 2007, libro XXIV, p. 7. Véase García 
Fernández, Estela, “Movilidad, onomástica e integración en Hispania en época republicana: 
algunas observaciones metodológicas”. Iglesias Gil, José Manuel y Ruiz Gutiérrez, Alicia (eds.). 
Viajes y cambios de residencia en el mundo romano. Santander. Publican, Universidad de Can-
tabria. 2011. pp. 47-66.

26  La mayor parte de los personajes de origen occidental presentan una onomástica latina o grie-
ga correspondiente más al estado social (jurídico) que a la identidad étnica. Cfr. Ricci, Stranieri 
illustri e comunità inmigranti a Roma, p. 103.

27  Badian, Ernst, Foreing Clientelae (264-70 B.C.). Oxford, Clarendon Press, 1958, pp. 256-258, 
consideró la práctica muy común que los patronos dejasen que sus clientes provinciales adop-
tasen los gentilicios romanos, sin que ello supusiera concesión de la civitas Romana. Ahora 
bien, fueron frecuentes las irregularidades onomásticas.

28  El caso de los incolae, eran habitantes de una comunidad cuyo lugar de origen era formalmen-
te otro. Cfr. Woolf, Greg, Roma. Storia di un impero. Torino, Einaudi, 2014, p. 244.

29  Santos Yanguas, Juan y Díaz Ariño, Borja, “Emigración en Hispania en época imperial: el ejem-
plo de Vxama Argaela”. Iglesias Gil, José Manuel y Ruiz Gutiérrez, Alicia (eds.). Viajes y cam-
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por lo exiguo de las fuentes y no poder llegar a resultados concluyentes30 y 

definitivos.

LOS FENÓMENOS MIGRATORIOS Y SU TIPOLOGÍA

En la antigua Roma, el movimiento migratorio podía ser generado por el Es-

tado a partir del emperador, de algunos agentes o legados (como oficiales) y 

también surgía motivado por privados o emprendedores. Lo concreto es que 

la consolidación y el afianzamiento de la pax Romana y de la romanización, 

favorecieron el desarrollo de fenómenos migratorios y de desplazamientos de 

personas31. Afectaban tanto a la ciudadanía romana como a la identidad y per-

tenencia, manifestada en políticas de inclusión o exclusión32. Estos, como exa-

minaremos, serán de diversos tipos, significados y motivaciones33. En líneas 

generales, se presentan dos grandes grupos o formas:

Los fenómenos migratorios de carácter voluntario, individuales o colectivos. 

Corresponde al traslado de personas que por motivos profesionales, econó-

micos y de trabajo, emigran de sus ciudades de origen a otros lugares que 

les ofrecen mejores oportunidades y mejores condiciones de vida. La ciudad 

de Roma fue indudablemente un foco de atracción y de fuerza magnética ini-

gualable y nadie podía resistirse. El Estado romano como tal, fomentó una 

política de movimiento de población, gentes y colonos a aquellos territorios 

recién conquistados para lograr una rápida y eficaz asimilación e integración. 

bios de residencia en el mundo romano. Santander. Publican, Universidad de Cantabria. 2011. 
pp. 239-255.

30  García Fernández, “Movilidad, onomástica e integración en Hispania”, p. 47.
31  Entre los estudiosos de este argumento actual, véase Frézouls, Edmond, “Déplacements à 

l’intérieur des provinces occidentales sous le Haut–Empire: quelques exemples”. Ktema. Nº 14. 
1989. pp. 123–138; Sordi, Marta (ed.), Emigrazione e inmigrazione nel mondo antico. Milano, 
Università Cattolica, 1994; Modéran, Yves, “L’établissement de Barbares sur le territoire ro-
main à l’époque impériale”. Moatti, Claudia (ed.). La mobilité des personnes en Méditerranée, 
de l’Antiquité à l’époque moderne. Roma. Collection de l’Ecole Française de Rome. 2004. pp. 
337-397; Whittaker, Dick, “The Use and Abuse of Immigrants in the Later Roman Empire”. 
Moatti, Claudia (ed.). La mobilité des personnes en Méditerranée, de l’Antiquité à l’époque 
moderne. Roma. Collection de l’Ecole Française de Rome. 2004. pp. 127–153; Marco Simón, 
Francisco, Pina Polo, Francisco, Remesal Rodríguez, José (eds.). Vivir en tierra extraña. Emi-
gración e integración cultural en el mundo antiguo. Barcelona, Universidad de Barcelona, 2004; 
Lassère, Jean Marie, “La mobilité de la population. Migrations individuelles et collectives dans 
les provinces occidentales du monde romain”. Akerras, Aomar, Ruggeri, Paula, Siraj, Ahmed, 
Vismara, Cinzia (eds.). L’Africa Romana. Mobilità delle persone e dei popoli, dinamiche migra-
tory, emigrazioni ed immigrazioni nelle province occidental dell’Impero romano. Roma. Caroc-
ci. 2006. pp. 57–92; Barbero, Alessandro, Barbari. Immigrati, profughi, deportati nell’impero 
romano. Roma–Bari. Laterza. 2006. 

32  Peña Echeverría, Javier, “Migraciones y apertura cosmopolita de la ciudadanía”. Arbor. Cien-
cia, Pensamiento y Cultura. Nº 188. 2012. pp. 529-542. 

33  Santos Yanguas y Diaz Ariño, “Emigración en Hispania en época imperial”, pp. 239-240. 
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La situación de Britania (siglo I) y, particularmente, de Dacia (s. II) son claros 

ejemplos migratorios para garantizar la viabilidad de las explotaciones mine-

ras. Todos estos inmigrantes voluntarios tenían distinta condición social: de la 

aristocracia local, sectores medios, bajos, pequeños comerciantes, artesanos, 

profesionales y tropas auxiliares estaban en un continuo movimiento por todo 

el espacio romano.

Por su parte, los fenómenos migratorios forzados consisten en los casos de 

todos aquellos grupos o personas que son movilizadas en forma obligatoria, 

violenta y punitiva. Son variadas las causas y motivaciones, entre políticas, 

jurídicas (penales) y económicas (laborales), que explican este proceder34. Así, 

encontramos deportados, exiliados políticos y prisioneros de guerra. El tema 

de la esclavitud no está ajeno a esta problemática de desplazamientos obliga-

torios, sin embargo, escapa a los propósitos de este artículo. 

De esta forma y siguiendo en parte la tipología enunciada por el texto clásico 

de Charles Tilly35, sintetizada en Claudia Ricci36 y en otros estudios sobre las 

migraciones, podríamos sintetizarlas, para el mundo romano, en doce formas 

o tipologías de migración37.

1. Migración en cadena: la más clásica y tradicional. Consiste en la reunifi-

cación del núcleo familiar con la ayuda y estímulo de los primeros emi-

grantes que permiten la llegada y la inserción de los nuevos. Se trazaron 

muchas redes de amistad, asociatividad y familiares. 

2. Migración local: en un espacio geográfico cercano y vecino. En la bús-

queda de posibilidades de trabajo, de tierras cultivables o para contraer 

matrimonios. La movilidad de latinos e itálicos hacia Roma a fines de la 

república, explica este cuadro.

34  Clave en la actualidad sobre la temática de los desplazamientos forzados es Prowse, Tracy, 
“Isotopes and mobility in the ancient Roman world”. De Ligt, Luuk y Tacoma, Laurens (eds.). 
Migration and Mobility in the Early Roman Empire. Boston. Brill. 2016. pp. 205-233. Una obra 
de conjunto con variados matices, discusiones y perspectivas en Lo Casio, Elio and Tacoma, 
Laurens (eds.), The impact of Mobility and Migration in the Roman Empire. Boston, Brill, 2016. 

35  Tilly, Charles, “The Historical Study of Vital Processes”. Tilly, Charles (ed.). Historical Studies 
of Changing Fertility. Princeton. Princeton University Press. 1978. pp. 3–56.

36  Ricci, Cecilia, Orbis in Urbe. Fenomeni migratori nella Roma imperiale. Roma, Quasar, 2005, 
pp. 26–38.

37  Una primera aproximación de esta problemática la abordamos en Bancalari, Alejandro, “Notas 
acerca del desplazamiento y viajes en el alto impero romano: un intento de tipología”. Caballos 
Rufino, Antonio y Melchor Gil, Enrique (eds.). De Roma a las provincias: las élites como instru-
mento de proyección de Roma. Sevilla. Universidad de Sevilla-Universidad de Córdoba. 2014. 
pp. 117-130.
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3. Migración circular: que viene a ser transitoria, es decir, de retorno al lugar 

de partida, después de haber cumplido una función o actividad determi-

nada. En general, los senadores romanos de origen provincial o el caso 

del poeta Marcial que, después de 35 años de vivir en Roma, regresó a 

su natal Bilbilis (Catalayud, Zaragoza). Muchos comerciantes relevantes 

caen del mismo modo en esta categoría; en el fondo un periplo de ida y de 

regreso.

4. Migración política: motivada esencialmente para hacer una carrera pú-

blica-política y de promoción social en la ciudad de Roma; detenerse en 

ella era, necesariamente, una etapa obligada. Séneca nos informa de la 

atracción que ejerció Roma, a propósito del viaje de su madre Helvia38. 

Era indispensable para quien tuviese una ambición y carrera política, bus-

car nuevas oportunidades, ascender social y políticamente, visitar la Urbs, 

además de los placeres y espectáculos presentes. La ciudad desplegó una 

irresistible atracción. La clase política municipal (decuriones) entra a su 

vez en esta categoría que deseaba seguir escalando en sus privilegios y 

honores.

5. Migración profesional: motivada para obtener beneficios en términos pro-

fesionales y en muchas ocasiones, era un desplazamiento temporal, atesti-

guado particularmente, en el centro occidental de la Galia39. Fue el caso de 

los médicos40, intelectuales (retores y gramáticos), artesanos, escultores, y 

gente del espectáculo (actores, mimos, acróbatas y músicos).

6. Migración militar: el servicio militar. Pretorianos y legionarios (que debían 

ser cives Romani), al igual que los auxiliares circularon por todo el impe-

38  En general, véase Séneca, Consolación a Helvia. Madrid, Gredos, 2001, libro I, pp.2-7.
39  Bost, Jean-Pierre, “Voyageurs et migrants dans les cités du centre-ouest de la Gaule”. Iglesias 

Gil, José Manuel y Ruiz Gutiérrez, Alicia (eds.). Viajes y cambios de residencia en el mundo 
romano. Santander. Publican, Universidad de Cantabria. 2011. pp. 225-238. 

40  Roma atrajo constantemente a profesionales de la medicina, venidos normalmente de Grecia 
y otros lugares del mediterráneo oriental. Esto se intensificó en el año 46 a.C., al momento que 
Julio César les concediera la ciudadanía romana a todos los médicos nacidos libres e instala-
dos en la urbe. Por otra parte, circulaban al interior del imperio para mejorar la salud de sus 
futuros pacientes y tenían dos finalidades: “la formación permanente” y “ejercer su actividad”. 
Por ejemplo, los viajes de Galeno a Alejandría, Esmirna, Pérgamo y otros lugares, combinaban 
tanto la formación, como el desarrollo profesional; examinar in situ los focos de las epidemias, 
ampliando la experiencia clínica. Los médicos itinerantes se enorgullecían de sus constantes 
viajes debido a que enriquecían su medicina y su conocimiento del mundo habitado. Cfr. Igle-
sias Gil, José Manuel, “Viajar por motivos de salud. Los viajes para la formación y el ejercicio 
de la actividad de los profesionales de la medicina”. Iglesias Gil, José Manuel y Ruiz Gutiérrez, 
Alicia (eds.). Viajes y cambios de residencia en el mundo romano. Santander. Publican, Univer-
sidad de Cantabria. 2011. pp. 257-278.
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rio41. Eran enviados a un sector y después de un período, emigraban a otra 

zona. De Britania a Dacia, de Lusitania al Ponto, de las provincias danubia-

nas a Roma42, los militares no solo fueron grandes agentes romanizadores, 

sino que además conformaron un grupo que estaba constantemente en 

movimientos migratorios mezclándose con los nativos locales de las pro-

vincias. Tácito describe el envío de soldados desde distintos sectores del 

imperio a las tropas distribuidas en los frentes bélicos43. Los militares (in-

cluso los veteranos, una vez licenciados), se convirtieron en un colectivo 

obligado a ser cambiado de lugar. Múltiples aspectos y datos de la circula-

ción de soldados, el topónimo, los permisos, la duración, la frecuencia de 

viajes y servicios, los motivos de ellos y los sobornos, se desprenden de 

los papiros y las tabletas encontradas en Vindolanda44. De la misma forma, 

las tropas auxiliares de peregrinos, eran asentadas en diversas partes del 

imperio. Después de licenciarse obtenían su diploma militar45, equivalente 

a un documento de identidad y considerado cives Romani. En general, el 

ejército romano tuvo un elevado nivel de movilidad y desplazamiento.

7. Migración administrativo–burocrática: de todos aquellos funcionarios, es-

pecialmente de la clase decurional, equestre y senatorial que debían por 

sus cargos circular en el imperio. Son traslados de poder y de movilidad 

geográfica de gobernantes y gestores de la administración romana. Por 

ejemplo, la administración itinerante de justicia (legati iuridici), exigía de 

estos senadores viajes largos y frecuentes; como asimismo el de los pro-

curatores provinciales. En conjunto, se desplazaban con sus esposas, hi-

jos, familiares y colaboradores. Las cartas de Plinio el Joven46 en calidad 

41  Roselaar, Saskia, “State-Organised Mobility in the Roman Empire: Legionaries and Auxilia-
ries”. De Ligt, Luuk y Tacoma, Laurens (eds.). Migration and Mobility in the Early Roman Em-
pire. Boston. Brill. 2016. pp. 138-156; Ivleva, Tatiana, “Recruiment and Military Mobility in the 
Early Roman Empire”. De Ligt, Luuk y Tacoma, Laurens (eds.). Migration and Mobility in the 
Early Roman Empire. Boston. Brill. 2016. pp. 158-175.

42  Dión Casio, Historia Romana. Madrid, Gredos, 2011, libro LXXV, p. 2, lamenta que la guardia 
pretoriana compuesta por hombres provenientes de provincias vecinas a Italia, cambiara su 
composición con la llegada al poder de Septimio Severo (193 d.C.), la cual estaba formada por 
militares danubianos “muy salvajes en el aspecto, de mal hablar, toscos y rudos”.

43  Tácito, Anales, libro I, p. 31, libro II, p. 78; libro XVI, p. 13; Tácito, Historias. Madrid, Gredos, 
1986, libro II, p. 14.

44  Palao Vicente, Juan José, “Lejos de casa. Destinos, traslados y retiros del soldado romano du-
rante el alto imperio”. Iglesias Gil, José Manuel y Ruiz Gutiérrez, Alicia (eds.). Viajes y cambios 
de residencia en el mundo romano. Santander. Publican, Universidad de Cantabria. 2011. pp. 
177-200. 

45  Perea Yébenes, Sabino, “Los diplomas militares: documentos singulares para la integración 
jurídica y social de los soldados peregrini al servicio de Roma. Una introducción a su estudio”. 
Bravo, Gonzalo, González Salinero, Raúl (eds.). Formas de integración en el mundo romano. 
Madrid. Signifer Libros. 2009. pp. 97-118.

46  Un análisis en Beard, SPQR, pp. 507-513.
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de gobernador de Bitinia, nos muestran sobre la organización y adminis-

tración provincial, pero también una diversidad de casos de movilidad y 

migración burocrática, asentadas muchas de ellas en las élites locales.

8. Migración semi-empresarial: representada por el orden ecuestre y por 

grandes comerciantes que para ampliar sus negocios o actividades pro-

ductivas, creaban una empresa filial en otras ciudades del imperio. Son 

equivalentes a pequeños emprendedores. Fue así como se desarrolló, en-

tre otros, la producción de cerámica de terra sigillata47, originaria de Arezzo 

y Pisa48, abriendo filiales en Galia e Hispania. El personal administrativo y 

técnico concurría a la formación de estos nuevos centros que, con el tiem-

po, se transformaron en autónomos.

9. Migración económica y laboral: centrada hacia el Mediterráneo oriental. 

Desde el siglo II a. C., poderosas familias de la nobilitas y negotiatores 

itálicos, visualizando la relevancia económica de la zona, se interesaron 

en desarrollar un flujo y una red comercial muy activos entre Roma y las 

provincias orientales49. El desarrollo económico y el sentido de un buen 

negocio, se transformó en uno de los principales motivos de las dinámi-

cas migratorias50. Se ha estudiado la situación de Barates, un hombre de 

Palmira (Siria), quien en el siglo II d.C. recorrió el imperio y trabajó en 

actividades comerciales en las cercanías de la muralla de Adriano51.

10. Migración minera: una movilidad un tanto más específica y particular, cen-

trada en algunas regiones. Como fue el desplazamiento de personas a la 

Dacia para la extracción de los minerales de oro y plata. Los mineros utili-

47  Plinio, Historia Natural. Madrid, Gredos, 2007, libro XXXV, pp. 160-161, tenía presente el fenó-
meno productivo y comercial de una forma de cerámica de barniz rojo, la que posteriormente 
fue llamada terra sigillata. Cfr., Menchelli, Simonetta, “La terra sigillata nord-etrusca ai confini 
dell´ Impero”. Khanoussi, Mustapha, Ruggeri, Paola, Vismara, Cinzia (eds.). L’Africa Romana. 
Ai confini del Impero: contatti, scambi, conflitti. Roma. Carocci. 2004. pp. 1091-1100.

48  La cerámica sigillata de Arezzo y Pisa, sus productos se difundieron y comercializaron en todo 
el imperio, llegando a sobrepasar incluso las fronteras. Fueron los militares que llevaban diver-
sos objetos de cerámica para su uso personal y, después, a través de un mercado civil: coloniae 
y civitates se amplió su masificación y se convirtió en un instrumento clave de homogenización 
del imperio. Cfr. Pasquinucci, Marinella, “Pisa romana”. Tangheroni, Marco (ed.). Pisa e il Medi-
terraneo. Uomini, merci, idee dêgli etruschi ai Medici. Milano. Skira. 2003. pp. 81-85; Menchelli, 
Simonetta, “Pisa nelle rotte commerciali mediterranee dal III secolo a. C. all´ età tardoantica”. 
Tangheroni, Marco (ed.). Pisa e il Mediterraneo. Uomini, merci, idee dêgli etruschi ai Medici. 
Milano. Skira. 2003. pp. 99-103.

49  Frecuente fue el comercio de productos alimenticios, como el grano, el aceite, el vino y la salsa 
de pescado.

50  Es lo que señala Diodoro, Biblioteca Histórica. Madrid, Gredos, 2004, libro V, pp. 36-37 y Estra-
bón, Geografia. Madrid, Gredos, 2003, libro III, p. 2.

51  Beard, SPQR, pp. 544.
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zados eran del área balcánica que, por su experiencia en aquellas labores, 

emigraban por su alta competencia y por las proyecciones derivadas en la 

extracción preferentemente de oro. Para el caso de Hispania, sobre todo, 

Segóbriga52, ciudad de floreciente situación económica, que a partir del 

siglo I d. C. atravesó un crecimiento económico relevante, debido primor-

dialmente, a la explotación de minas del lapis specularis53, noticia confir-

mada gracias a las excavaciones arqueológicas. 

11. Migración juvenil: jóvenes que se desplazan y circulan con el propósito 

de estudiar. Roma seguía siendo la ciudad que atraía el mayor número de 

estudiantes que deseaban tener una buena formación54 en Artes libera-

les y en Derecho. Septimio Severo, como adolescente, viaja desde Lepcis 

Magna a Roma para progresar en sus estudios55, esencialmente en la len-

gua latina. En el fondo, la Urbs ejerció una influencia y atracción para los 

jóvenes en búsqueda de nuevos conocimientos y oportunidades. Era el 

sueño de viajar y de vivir, aunque fuera temporalmente en Roma,56 ciudad 

multifacética, internacional y cosmopolita. Además, Atenas continuaba 

con su tradición y Alejandría por ser un foco cultural y por su cautivante 

biblioteca. 

12. Migración religiosa y cultual: a los santuarios y oráculos, como ofrendas y 

sanaciones. Los rituales, tanto religiosos como sociales, se concentraban 

en los momentos de partida (profectio) y de regreso (adventus) de los via-

jeros. Estos invocaban para favorecer el retorno a Fortuna redux -la diosa 

universal del destino y de la suerte-, cuyo culto experimentó una gran di-

fusión por haber sido oficializado en Roma por el emperador Augusto57. 

Los viajes religiosos a Delfos, seguían muy activos. También a Pérgamo 

52  La relevancia de Segóbriga, como ciudad hispánica y de desarrollo económico pujante, en 
Abascal, Juan Manuel, Almagro-Gorbea, Martín, Cebrián, Rosario, Segóbriga. Ciudad celtibé-
rica y romana. Guía del Parque Arqueológico. Toledo, Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, 2007.

53  Sobre la piedra de yeso traslúcido o espejuelo, véase Bernárdez Gómez, María José y Guisado 
Di Monti, Juan Carlos, “Las referencias al lapis specularis en la Historia Natural de Plinio el 
Viejo”. Pallas. Nº 75. 2007. pp. 49-57. 

54  Los hijos de Herodes el Grande (Aristóbulo y Alejandro) estudiaron en Roma durante el princi-
pado de Augusto. Cfr. Flavio Josefo, Antigüedades Judías. Madrid, Akal, 1997, libro XV, p. 342.

55  Historia Augusta, Severo. Madrid, Akal, 1989, libro I, p. 5.
56  Artemidoro, Interpretación de los sueños. Madrid, Akal, 1999, libro IV, p. 34.
57  Según Ruiz Gutiérrez, Alicia, “Viajes y prácticas cultuales en las provincias romanas de His-

pania y la Galia”. Iglesias Gil, José Manuel y Ruiz Gutiérrez, Alicia (eds.). Viajes y cambios de 
residencia en el mundo romano. Santander. Publican, Universidad de Cantabria. 2011. p. 216, 
entre las prácticas religiosas más comunes con motivo de la partida, se presentan “súplicas, 
plegarias, proclamación de votos, ofrendas y sacrificios; tras el regreso acciones de gracias, 
nuevas ofrendas o sacrificios y cumplimiento de votos”.
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y Epidauro, como los que realizó Elio Arístides. El tránsito de fieles a cen-

tros religiosos y culturales poseía distintos fines: participación en fiestas, 

ceremonias, ritos, consulta de oráculos y búsqueda de una sanación. San-

tuarios ubicados en los costados de las vías, permitían un fácil acceso. Los 

viajeros poseyeron variadas prácticas y ritos religiosos.

En esta tipología hemos querido dejar aparte el tema de las migraciones y el 

desplazamiento de los esclavos58 (y de los futuros gladiadores), tópico muy 

amplio y de complejidad, que se desarrolló esencialmente hacia fines de la re-

pública. Del mismo modo, el fenómeno de la circulación de los cristianos (viaje 

de Pablo a Roma y de los apóstoles), puesto que esta religión en los primeros 

siglos del imperio, no era todavía un fenómeno masivo y de una profunda 

convicción de fe. Algo muy distinto será en el bajo imperio con la figura de 

Constantino (o con viajes del siglo IV). En el fondo, estos dos grandes campos 

y movimientos de personas escapan a los propósitos de este estudio, centrado 

esencialmente en el período entre Octavio Augusto y Alejandro Severo.

CONSIDERACIONES FINALES

El tema migratorio en el imperio romano presenta una variedad de situaciones 

y realidades. Motivos y causas múltiples producían un movimiento de per-

sonas (extranjeros y ciudadanos romanos), por todo el orbis Romanus; pro-

blemática que todavía no ha podido cuantificarse en forma exacta. Lo que sí 

es cierto es que todo este fenómeno suscita analogías con situaciones de los 

inmigrantes actuales59 en las grandes ciudades contemporáneas. Sigue siendo 

por tanto, un fenómeno hodierno60 y de extrema resonancia política, social y 

periodística.

Las condiciones de los migrantes al llegar a los lugares de destino, eran mu-

chas veces de desorientación y de cierta dificultad para insertarse61. El tema del 

domicilio pasajero o definitivo, la forma de sobrevivir, la ayuda de los familia-

res o amigos y su integración a medias, definitiva o su expulsión, hacen del 

58  Wolf, Roma. Storia di un impero, pp. 242-243, considera que los procesos migratorios y des-
plazamientos de población de los imperios modernos y coloniales fueron muy superiores en 
cantidades de gentes a, por ejemplo, la trata atlántica de esclavos africanos.

59  Amunátegui Perelló, Carlos, “Migraciones en la Antigüedad. Reflexiones comparativas con su 
tratamiento jurídico en el presente”. Revista Chilena del Derecho. Vol. 40. Nº 3. 2013. pp. 1035-
1041.

60  Valditara, Giuseppe, L’inmigrazione nell’ antica Roma: una questione attuale. Catanzaro, 
Rubbettino, 2015, pp. 33-37.

61  Ricci, Orbis in Urbe, p. 13.
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argumento un problema complejo y de difícil respuesta. Para el caso particular 

de los extranjeros, se produjo una verdadera integración o discriminación. La 

respuesta no puede ser unívoca y depende de cada región y situación. Sin 

embargo, las fuentes confirman, también respaldado por los estudios mono-

gráficos actuales, como la política central romana era la incorporación de los 

peregrinos al sistema político-jurídico romano. La gran mayoría de ellos, al 

obtener la civitas Romana, se asimilaban y se integraban perfectamente al te-

jido social de Roma y de las provincias. La expresión tardía (415 d.C.) de Ruti-

lio Namanciano, al señalar: Fecisti patriam diversis gentibus unam (= “hiciste 

una sola patria de pueblos diversos”)62, representa fielmente la política romana 

de incorporación de gentes disímiles, de acoger, integrar y amalgamar pue-

blos muy distintos entre ellos; de un avance y ascenso de los provinciales63 

y de la gradualidad de la Romanitas. Para los mismos cives Romani que se 

trasladaban, viajaban y cambiaban domicilio y ciudades, sus oportunidades y 

realidades fueron muy superiores, integrándose fácilmente. Los ejemplos son 

múltiples y variados entre los grandes personajes provinciales de la ecúmene 

romana. Así, al interior del imperio, existió una movilidad y una libre circula-

ción y una consistencia del flujo migratorio. 

Roma fue un Estado que aplicó una política de apertura, que asimiló y aco-

gió a los extranjeros64 y a los “otros”65, generando una utopía social sobre la 

base de la convivencia, colaboración e integración66 y como paradigma de un 

buen gobierno. La civilización romana no fue una sociedad racista ni xenófoba, 

por el contrario fue “revolucionaria”67 y pionera, en el sentido de ser abierta a 

otras gentes, a todos los pueblos y culturas diversas que quisieron converger, 

sintetizarse y amalgamarse en ella. Su patrón y común denominador fue la 

extensión gradual y definitiva de la ciudadanía romana. Promovió finalmente, 

la multiculturalidad y la interculturalidad. Ahí radicó la fuerza, el éxito y la gran-

deza de la antigua Roma en la mantención y longevidad de su imperio.

62  Namanciano, Rutilio, El Retorno. Madrid, Gredos, 2002, libro I, pp. 62-65.
63  Ricci, Cecilia, “Integrazione e ascesa dei provinciali”. Giardina, Andrea e Pesando, Fabrizio 

(eds.). Roma caput mundi. Una città tra dominio e integrazione. Milano. Electa. 2012. pp. 159-
171.

64  Noy, Foreigners at Rome, pp. 285-287.
65  Guzmán Armario, Francisco Javier, “Asylum Romulii: balance histórico de la integración del 

“otro” en la civilización romana”. Bravo, Gonzalo, González Salinero, Raúl (eds.). Formas de 
integración en el mundo romano. Madrid. Signifer Libros. 2009. pp. 17-30.

66  Giardina, Andrea, “Il manifesto dell’integrazione romana”. Giardina, Andrea e Pesando, Fabri-
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