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REUTILIZACIÓN DE ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS 
 

COMUNICACIONES



2.3. LA REUTILIZACIÓN ARQUITECTÓNICA EN LA  
IGLESIA DE SAN PEDRO EN ALBA FUCENS 

ARCHITECTURAL REUSE IN THE CHURCH OF  
SAN PEDRO IN ALBA FUCENS 

 
 

LORENZO KOSMOPOULOS1

Exemplum et Spolia 
La reutilización arquitectónica en la transformación del paisaje urbano de las ciudades históricas 
MYTRA 7, 2020: 77-86

RESUMEN 
 
La iglesia de San Pedro en Alba Fucens (Italia), construida sobre un antiguo templo de la ciudad 
romana (siglo III a.C.) en la colina homónima, se presenta como un interesante contexto de 
reutilización de materiales arquitectónicos. La historia de la iglesia está marcada por el violento 
terremoto de 1915, cuando se derrumbó gran parte de la estructura, reconstruida en los años 50 con 
los elementos originales recuperados de los escombros. De esta forma, la iglesia reutiliza elementos 
del antiguo templo toscano, como los cimientos y las dos basas toscanas incorporadas en las 
paredes cerca de la entrada, así como la doble fila de columnas corintias que dieron forma a las tres 
naves centrales de la iglesia. 
 
Un análisis de los capiteles, los fustes y las basas permite clasificar las columnas en dos grupos 
distintos (A y B) referidos, uno al período de consolidación del poder de Augusto tras la batalla de 
Accio (últimas tres décadas del primer siglo a.C.), y otro, a los años entre el siglo I a.C. y el siglo I d.C. 
 
PALABRAS CLAVE 
 
Reutilización arquitectónica, spolia, corintio romano, basas toscanas, S. Pedro Alba Fucens. 
 
SUMMARY 
 
The church of St. Peter in Alba Fucens (Italy), built on an ancient temple in the Roman city (3rd 
century BC) on the hill with the same name, is an interesting example of the architectural reuse of 
materials. The history of the church is marked by the violent earthquake of 1915, when a large part 
of the structure collapsed. It was rebuilt in the 1950s with the original elements recovered from the 
rubble. In this way, the church reuses elements of the old Tuscan temple, such as the foundations 
and the two Tuscan bases incorporated into the walls near the entrance, as well as the double row of 
Corinthian columns that shaped the three central naves of the church. 

 

1 Sapienza Università di Roma. Email: lorenzo.k@hotmail.it



An analysis of the capitals, shafts and bases allows us to classify the columns into two different 
groups (A and B), one referring to the period of Augustus’ consolidation of power after the battle of 
Actium (last three decades of the first century BC), and the other to the years between the first 
century BC and the first century AD. 
 
KEY WORDS 
 
Architectural reuse, spolia, Roman Corinthian, Tuscan bases, S. Peter Alba Fucens. 
 
 
La antigua ciudad de Alba Fucens está situada en Marsica, en Abruzzo, al pie del monte Velino y cerca 

del lago seco de Fucino, del que toma su nombre (sobre el territorio donde se desarrolló Alba Fucens sigue 
siendo fundamental: De Visscher et alii 1955: 5-11; Mertens 1969a: 40-50)2. 

 
La ciudad, que se desarrolló a lo largo de la ruta de la Vía Tiburtina Valeria, se convirtió en una colonia 

de derecho latino en el 304 a.C., momento en que comenzó a tener relaciones significativas con Roma 
convirtiéndose en un lugar para confinar a varios enemigos de la República3.  

 
Alba Fucens siempre ha jugado un papel importante por su posición estratégica, especialmente durante 

las guerras entre Octavio y Marco Antonio, poniéndose del lado del primero, que recompensó a la ciudad 
con un nuevo plan urbanístico y arquitectónico (Liberatore 2004: 13-21, 157-172). La prosperidad de la 
ciudad continuó incluso en la época imperial, especialmente después de la acción de drenaje del lago 
Fucino solicitado por el emperador Claudio. 

 
En el panorama de la ciudad, en el que destaca el importante santuario dedicado a Hércules (De 

Visscher et alii 1963: 333-396; Balty 1969: 69-98; Liberatore 2011: 272-294), los nuevos espacios a los 
lados del Foro (lado oeste: Evers y Massar 2013: 295-313; lado este: Di Cesare y Liberatore 2017a: 1-26; Di 
Cesare y Liberatore 2017b: 121-138), el anfiteatro (Mertens 1958: 99-103), el teatro (Mertens 1969a: 76-80; 
Courtois 1989: 133-138; Sear 2006: 149-150), la basilica (De Visscher et alii 1955: 34-43) y el diribitorium 
(Liberatore 2004: 114-116) resalta la iglesia de S. Pedro, situada en la colina homónima (Sobre la iglesia se 
han realizado varios estudios centrados en el antiguo templo itálico y en la fase de construcción relativa al 
siglo XII: Promis 1836: 204-228, 237-238; De Angelis d’Ossat 1942: 97-101; De Visscher 1953: 150-153; 
Guarducci 1953: 117-125; De Visscher et alii 1955: 22-24; Mertens 1969b: 13-22; Delogu 1969: 23-68; 
Coarelli, La Regina 1984: 94-96; Catalli 1992: 57-71. Para la reutilización de materiales arquitectónicos en 
la iglesia en ultimo Kosmopoulos 2019: 47-59; Pensabene 2019: 161-182). 

 
La iglesia se eleva sobre un antiguo templo etrusco-italico (III-II siglo a.C.), próstilo tetrástilo, con dos 

columnas colocadas en la continuación de las antas, y caracterizado por la presencia de dos cellas; una 
costumbre bastante común en la zona de Marsica (Fig. 1) (Mertens 1969b: 8-12; Letta 2001: 145-146; 
Strazzulla 2006: 92)4. 
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2 Quiero agradecer a todo el comité organizador del congreso que me permitió participar y a la Soprintendenza 
Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell’Abruzzo. En particular, agradezco al Prof. C. Márquez por su atención 
constante. 

3 Entre ellos se destacan el rey Perseo de Macedonia y su hijo Alejandro, deportados a Alba Fucens después de la batalla 
de Pidna en 168 a.C. – Polib. 37, 16; Liv. 45, 42 –. 

4 Se destacan por ejemplo el templo sobre la colina del Pettorino, el de Lucus Angitiae y el templo de Montorio del 
Vomano, atribuible a Hércules. Esta tipología arquitectónica se repite en las áreas itálicas centrales y en Campania 
(como por ejemplo el templo de Villa San Silvestro), aunque sigue siendo una solución bastante rara.
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El templo fue dedicado probablemente a Apolo, como  sugiere una inscripción en un bloque original de 
la cella (y ahora de la iglesia) que alude a una restauración del templo en el año 236 d.C. (Guarducci 1953: 
120-121)5.  

 
La historia de la iglesia está marcada por el violento terremoto que azotó toda la región de Marsica el 13 

de enero de 1915, después de lo cual sólo quedaron en pie las antiguas murallas excepto las medievales y 
modernas (Guarducci 1953: 117; Delogu 1969: 62). Sólo en la década de 1950 se decidió restaurar el edificio 
con los elementos originales recuperados de los escombros, adoptando medidas especiales, sobre todo para 
los soportes verticales (sobre la restauración razonada de la iglesia ver en particular Delogu 1969: 61-68). 

 
Durante esta intervención, de hecho, las columnas se colocaron sobre sólidos zócalos y se vaciaron del 

núcleo de mármol para luego rellenarse con armadura de hierro. Este proceso implicó inevitablemente el 
desmantelamiento de las estructuras que permanecieron en pie después del terremoto, para luego ser 
reensambladas sobre los nuevos y más sólidos cimientos. 

 
A pesar de la anastilosis del monumento, que ha devuelto la imagen de la iglesia del siglo XIII, se 

pueden destacar las huellas de la importante reutilización de materiales arquitectónicos antiguos realizada 
en el interior de la iglesia de San Pedro (Fig. 2).  

 
A 1,5 m de la entrada hay dos basas toscanas con parte de los fustes todavía en su sitio (C), 

incorporados en las paredes laterales. Las tres naves, en cambio, están separadas por 18 columnas que, por 
sus características estilísticas y por el material utilizado, se pueden dividir en dos grupos. El primero (A) 
consta de 16 columnas de mármol blanco, mientras que el segundo (B) consta de dos columnas en piedra 
caliza local colocadas a los lados del ábside.  

 
Las basas toscanas (Fig. 3) forman parte de la categoría etrusco-itàlica, que adopta la conformación de 

altares y podios típicos del ambiente etrusco, que más tarde se fusionaron con la Roma republicana 
(Delbrück 1907-12: 146-147; Studniczka 1928: 182; Shoe 1965: 119, tav. 35, n. 1). Un zócalo circular es 
seguido por un toro de un cuarto de círculo a su vez acompañado por una pequeña y baja kyma reversa que 
hace de conexión con el fuste. 
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5 Anteriormente C. Promis creía que el templo podía ser dedicado a Marte, por el vínculo entre los marcianos y esta deidad 
y porque el estilo de las columnas, impropiamente interpretado como “dórico”, era muy cercano al dios de la guerra.

Fig. 1. Lado norte de la iglesia (ortofoto del autor).



De hecho, las tipologías anteriores se en -
cuentran en el contexto etrusco y con muchos 
paralelos, más cercanos cronológicamente, como 
algunas basas de Marruvium (agradezco a la Dra. 
Emanuela Ceccaroni por el informe), Castel di Ieri 
(Torrieri 2007: 92-93, fig. 29), Minturnae (Shoe 
1965: 118, tav. 38, n. 4; Mesolella 2012: 121, nota 
62; Valenti 2013: 81, nota 18)6 y Ardea (Di Mario y 
Ronchi 2018: 72, figs. 19-22). 

 
En cuanto a las demás columnas, el grupo A 

presenta todos los ejemplos de mármol, ca -
racterizados por basas àticas, trabajadas de forma 
separada con respecto al imoscapo y rematadas 
por fustes acanalados con aristas bastante gruesas. 
Los capiteles son corintios normales y tienen 
características que permiten un cuadro estilístico y 
cronológico preciso y detallado (Fig. 4) (Kos -
mopoulos 2019: 47-51; Pensabene 2019: 165-166, 
170-171). 

 
El acanto de las hojas es bastante rígido y 

esquemático, lejos de los modelos helenísticos y 
aún no tan próspero y exuberante como los 
ejemplares de mediados de la edad augustea. Las 
conjunciones de las hojas, generan zonas de 
sombra que se alternan de gota a triángulo, 
siguiendo un esquema compuesto predefinido, un  
signo de reconocimiento de los talleres romanos, 
aún no acostumbrados al elegante acanto griego 
(Viscogliosi 2013: 112)7. Los cauliculos son 
oblicuos, bastante anchos y decorados con vainas 
rígidas, sin despegarse excesivamente del fondo 
del kalathos.  

 
Su interpretación y conformación testimonian 

además la fidelidad a los esquemas republicanos 
tardíos, como en el capitel del templo de los 
Dioscuros en Cori (Delbrück 1907-12: 162), en uno 
del gimnasio de Herculano (v. Hesberg 1981: 27, 
figs. 27-28) y en otro conservado en la iglesia de S. 
Sofía en Benevento (Heilmeyer 1970: 43-44, 129, 
tav. 46, 3, en el que, sin embargo, el autor refiere 
el capitel a las primeras décadas del siglo I d.C.). 
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Fig. 2. Planta de la iglesia de S. Pedro: A columnas primer 
grupo; B columnas segundo grupo; C basas toscanas.

 

6 Aquí compartimos la interpretación dada por L. T. Shoe que identifica las dos piezas como basas en lugar de capiteles 
(Johnson 1935: 23-24; Polacco 1952: 59; Rosada 1971: 69-70, nota 9; Coarelli 1982: 372, 374). 

7 La forma de las zonas de sombra esquemáticas se retoma luego en los capiteles románicos de la iglesia, según una 
tradición ampliamente testimoniada en Italia (Pensabene 2019: 176).
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Las zonas de sombra recuerdan a 
muchos ejemplares del periodo del 
segundo triunvirato de la zona centro-
sur de la península italica, como dos 
ejemplos de Gaeta y Terracina 
(Mesolella 2012: 608-609, 655-656, 
tav. XXXVIII, G13), y de la propia 
Roma, como los capiteles del templo de 
Apolo Palatino (Bauer 1969: 183-204; 
Heilmeyer 1970: 37-38) y los del 
templo del divo Julio (Montagna 
Pasquinucci 1971-1973: 272-273, tav. 
10, fig. a). Además, se destaca la 
comparación con la primera serie de 
capiteles atribuidos al templo de la 
Fortuna Augusta de Pompeya (Visco -
gliosi 1996: 124, fig. 150; Heinrich 
2002: 29-30, 64, n. cat. K 7b ), aún en 
sintonía con las realizaciones del 
segundo triumvirato. 

 
En cualquier caso, la plasticidad de 

la hoja, más suave que los ejemplos 
menos expresivos que acabamos de 
examinar, nos permite contextualizar 
los capiteles del grupo A en un 
momento justo después del primer 
período del segundo triunvirato y antes 
de la época augustea, entre el final de 
los años treinta y la mitad de los años 
veinte antes de Cristo.   

 
Sin embargo, en vista de la alta calidad de la realización y de la utilizaciòn del màrmol, es presumible 

que la ejecución de los elementos arquitectónicos se atribuya a talleres oficiales, que han adoptado modelos 
de la Urbs y, tras las numerosas comparaciones encontradas en la zona de la Campania, quizás sea 
probable atribuir la proveniencia de estos talleres a esta misma área8.  

 
Por último, hay que destacar una característica fundamental en el intento de identificar la categoría de 

monumento a la que deben pertenecer las columnas del grupo A. 
 
Dado que trece de los dieciséis capiteles tienen un lado semielaborado, es necesario imaginar 

originalmente una posición de las columnas adyacentes a un muro, según una práctica muy extendida 
desde la primera mitad del siglo I a.C. 

 
En el segundo grupo de columnas (B), pueden observarse ligeras diferencias en relación con la 

categoría que se acaba de examinar (Kosmopoulos 2019: 51-53, figg. 16-17, 20; Pensabene 2019: 170, 171-
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8 Las analogías estilísticas con ejemplos de Campania también han sido avanzadas por P. Pensabene. 

Fig. 3. Basa toscana del lado norte de la iglesia (ortofoto del autor).

Fig. 4. Primero y segundo capitel de la nave lateral izquierda.



172, figs. 18-19, 22). Además del material diferente, es decir, piedra caliza en vez de mármol blanco, las 
columnas se presentan con fustes acanalados cuyos tercios inferiores son decorados con contracanales. Las 
basas, sencillas áticas, están trabajadas en el mismo bloque del imoscapo, una tradición helenística que 
aún existe en la época augustea. El trabajo de la basa con el imoscapo se encuentra a menudo en Alba 
Fucens, tanto en la zona de la Basílica como en los edificios al sur y al suroeste del Foro (Kosmopoulos 
2019: 54, fig. 25; Pensabene 2019: 173, fig. 25), contemporáneo a los primeros tiempos de la epoca julio-
claudia9. 

 
Los dos capiteles son diferentes tanto morfológicamente como en su elaboración respecto a los del 

grupo A10. La hoja de acanto es más cóncava, con evidentes surcos de trèpano que marcan las costillas; el 
resultado es un rendimiento más suave y más plástico. Los caulículos son más definidos, se despegan más 
del fondo del kalathos y sus surcos se transforman ahora en hojas de agua. Una comparación adecuada se 
puede encontrar en un capitel del Foro de Cuma (Nucci 2013: 119, fig. 125), pero sobre todo en un capitel 
de Nápoles (Heinrich 2002: 72, n. cat. K 58), cuya tipologia de las hojas y costillas es similar a la de los 
capiteles de la iglesia. 

 
Sin embargo, hay que tener en cuenta la diferencia obvia en la representación de la parte frontal del 

capitel izquierdo (Fig. 5). De hecho, es más exuberante en su decoración que los otros dos lados visibles, lo 
que sugiere que la experiencia del Foro de Augusto, como se ve en estos dos capiteles, ya ha sido 
metabolizada (Heilmeyer 1970: 25-32, tavv. 2, 1-2, 3, 2-4; Leon 1971: 141-163, 165; Coletta y Pinna Caboni 
2010: 70-72, fig. 20).  

 
La discordancia estilística en las diferentes caras de un mismo capitel puede estar motivada por una 

mayor visibilidad de la cara anterior, o por la realización del mismo ejemplar por manos diferentes. 
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Fig. 5. Frente (foto izquierda) y lado (foto derecha) del mismo capitel.

 

9 La intensa actividad constructora de la época julio-claudia es también evidenciada por varios fragmentos relativos al 
templo en la colina Pettorino, cuya cronología es confirmada por el descubrimiento de tres monedas de Claudio, Nerón 
y Galba debajo de la cimentaciòn de la cella del templo (Mertens 1969b: 8-12, fig. 4). 

10 En base a las similitudes métricas y al material utilizado entre los capiteles de los lados del ábside y un capitel corintio 
encontrado en la “sala delle colonne”, P. Pensabene adelantó la posibilidad que los capiteles del grupo B de la iglesia 
pudieran provenir de esa misma sala.
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Ambos grupos de columnas corintias pueden, por tanto, ser contemporáneas al fervor constructivo que 
se observa en Alba Fucens entre las últimas décadas del siglo I a.C. y los primeros años de la epoca julio-
claudia, como demuestran varios restos de decoración arquitectónica en piedra. 

 
No es fácil determinar la proveniencia de las columnas que marcan el interior de la iglesia de S. Pedro, 

sobre todo si tenemos en cuenta que la ciudad aún debe ser investigada en su mayor parte11. Mediante com-
paraciones métricas relacionadas con el diámetro de las columnas y segun cálculos elaborados para identificar 
el tamaño de los intercolumnios, las columnas del grupo A pueden colocarse junto al llamado diribitorium. 
Sin embargo, la columnata libre, sin apoyarse en ninguna pared, no explicaría los lados semielaborados y ta-
llados de al menos un lado de los trece capiteles. En este sentido, la morfología de los capiteles y la riqueza del 
material podrían sugerir el origen de las columnas del Teatro de Alba (así tambien en Pensabene 2019: 173). 

 
Las scaenae frontes de los teatros, de hecho, estaban a menudo decoradas por columnas con 

exuberantes capiteles, tanto en morfología como en material, y especialmente semielaborados en el lado 
orientado hacia el interior (sobre las scaenae frontes de los teatros romanos: Monterroso 2010: 15-55, y en 
general las actas del congreso Ramallo Asensio y Röring 2010)12. 

 
En cuanto al grupo B, sin embargo, existen similitudes con algunos fragmentos encontrados durante las 

recientes excavaciones de la Universidad de Bruselas, especialmente en la llamada sala de las columnas al 
este del Foro. Aquí, de hecho, se han sacado a la luz basas áticas trabajadas con imoscapos y capiteles con 
morfologia similar, todos en piedra caliza local (Pensabene 2019: 173-174, figs. 24, 26). 

 
Es más fácil detectar el momento en que las columnas fueron tomadas para ser reutilizadas en el 

interior de la iglesia. El descubrimiento de un rico mobiliario litúrgico paleocristiano, fragmentos 
arquitectónicos reutilizados en el suelo de la iglesia y graffitis en los bloques de la cella, permiten aclarar la 
transformación del templo en una estructura eclesiástica a mediados del siglo VI d.C. (Delogu 1969: 34-
35). Sin embargo, no es necesario identificar en ese período el transporte de las columnas de mármol, 
ciertamente no pertenecientes al templo toscano13. 

 
Una bula emitida por el Papa Pascual II en 1115 nombra por primera vez la iglesia de S. Pedro en Albe, 

asignada junto con otros territorios al Obispo de Marsi, quien más tarde se vio obligado a cederla a una 
orden regular (Delogu 1969: 36-38). Ahora, un pilar inscrito del antiguo iconostasio recuerda las obras de 
acondicionamiento de la iglesia realizadas por un maestro Gualtiero y los ayudantes Moronto y Pietro 
(Delogu 1969: 26-27, tav. XXXII, 48; sobre el Magister Gualtierus ver en particular a De Angelis d’Ossat 
1942: 97-101). La inscripción parece referirse a una integración y transformación sustancial de la 
estructura. Junto con los artesanos, el comisario también fue nombrado, un abad Odorisio, identificado 
con el abad de la abadía de Montecassino entre 1123 y 1126. Este afortunado descubrimiento, junto con el 
término post quem expresado en la bula papal de 1115, permite establecer con buena probabilidad el 
momento histórico en el que las columnas fueron introducidas en la iglesia. 
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11 Sobre este asunto, se destacan las importantes campañas de excavación de la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e 
Paesaggio dell’Abruzzo, en particular en el área del Santuario de Hércules (Ceccaroni 2013: 245-277), y de la 
Universidad de Foggia en la parte sur-oriental del Foro, que continúan aportando importantes descubrimientos. 

12 Las paredes marcadas por nichos y protuberancias se convirtieron, ya desde el final de la época republicana, pero en 
particular desde la época augustea, en una solución muy utilizada en la arquitectura romana. Una comprobación está 
representada por el gran número de representaciones de scaenae frontes en los estilos de la pintura pompeyana 
(Moorman 1983: 73-117).  

13 La tipología templar toscana no permite reconstruir una peristasis de columnas de mármol alrededor de la cella. 
Además, el interior de esta última, marcado por dos salas, no podía acoger, desde el punto de vista métrico y espacial, 
las columnas de mármol que ahora dividen las naves laterales de la iglesia.



A pesar de los añadidos posteriores, como el ambón y el iconostasio de estilo cosmatesco, las dos 
columnas toscanas y las dieciocho columnas corintias permanecieron siempre como parte integrante de la 
arquitectura de la iglesia14. Lamentablemente, sigue siendo difícil, si no casi aleatorio, a partir de los datos 
de que disponemos, formular hipótesis concretas sobre la procedencia de las columnas. La esperanza es 
que las futuras investigaciones de la Universidad de Foggia en este campo nos permitan hacer propuestas 
cada vez más articuladas sobre la historia monumental y arquitectónica de ese importantisimo patrimonio 
como Alba Fucens. 
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añadidos.
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En este trabajo se presentan las actas del Congreso Internacional “Exemplum et Spolia. 
La reutilización y transformación del paisaje urbano en las ciudades históricas”, que 
tuvo lugar en Mérida del 26 al 28 de junio de 2019. Este foro se enmarcó dentro del 
proyecto de investigación Exemplum et Spolia. El legado monumental de las 
capitales provinciales romanas en Hispania, aprobado por el Ministerio de 
Economía y Competitividad (HAR2015-64386-C4), en el que estaban 
implicadas, como entidades coordinadas, el Instituto de Arqueología de Mérida, la 
Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, la Universidad de Córdoba y la Universidad 
de Murcia. 
 
Las más de setenta contribuciones que se exponen en estos dos volúmenes definen las 
claves y exploran los procesos que, tanto a nivel general como particular de cada 
ejemplo, intervinieron en la construcción de los edificios históricos a lo largo de los 
siglos a partir de la recuperación, reciclaje y reutilización de materiales de época 
romana provenientes de otros edificios anteriores. Del mismo modo, se analizan las 
características arquitectónicas y urbanísticas de los edificios, la procedencia del material 
reutilizado, la tipología arquitectónica de los materiales expoliados o su contexto, entre 
otras particularidades.  
 
Los distintos casos analizados componen un elenco ampliamente significativo a nivel 
espacial y temporal, lo que permite perfilar de forma muy clara cuáles fueron estos 
procesos de spolia y reutilización de materiales romanos y su pervivencia a través del 
tiempo. Esta publicación, por tanto, ofrece una amplia base y marco de trabajo para los 
estudios futuros sobre todos estos aspectos. 
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