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Capítulo 1   
Adoración y culto solar:  

estado de la cuestión

El Sol está presente en la mayoría de las religiones antiguas como un dios o 
un principio divino. En el Lacio existía una tradición religiosa propia llamada 
Sol que se vio enormemente influida por la cultura griega, creando una expre-
sión religiosa helenístico-romana que durante varios siglos sirvió como ele-
mento de referencia para diferentes tradiciones culturales de adoración solar. 
Las fuentes materiales y literarias muestran distintas facetas religiosas sobre lo 
solar en el mundo romano, las cuales evolucionan y entran progresivamente 
en contacto con tradiciones de culto distintas. Esto llevará en la cuenca medi-
terránea a que las diferentes expresiones religiosas de individuos compartan 
teónimos, complementos onomásticos, formas de representación y simbolo-
gía solar durante la República y el Imperio romanos.

El interés de esta obra es explicar el continuismo de la temática solar re-
ligiosa que muestran las fuentes a través de una coherencia interna grecorro-
mana dependiente de la evolución de la sensibilidad cultural republicana e 
imperial. Aquí pretendemos dar congruencia al recorrido de las evidencias 
de adoración en su desarrollo hasta el reinado de Constantino con un estudio 
centrado en el occidente mediterráneo. Existen diferentes ámbitos donde se 
observa la percepción religiosa sobre Sol desde época republicana hasta el si-
glo IV d.C. tanto en fuentes literarias como materiales, teniendo cada una sus 
peculiaridades. 

Los restos materiales y menciones literarias de época republicana nos ha-
blan de un culto tradicional solar que adquiere ciertas características rela-
cionadas con la supervisión y la identidad romana. Seguiremos esto último 
para ver cómo se reafirma al inicio del Principado con la política augústea y 
la consolidación de la presencia del dios en espacios públicos como el Circo 
Máximo, donde la imagen tradicional de Sol permanece desde el siglo I a.C. 
hasta el IV d.C. A partir de un modelo continuista con el pasado y gracias a 
su potencial alegórico (muy visible en la filosofía y literatura), Sol parece con-
vertirse en un modelo de referencia religiosa que es usado de forma abstracta 
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y en expresiones públicas durante el periodo imperial. Esto explica por qué el 
dios es invocado en actos formales como los juramentos y es venerado por par-
ticulares o comunidades locales a lo largo del Imperio en diferentes cultos de 
forma paralela al desarrollo de la promoción política de la imagen del dios Sol.

Creemos que es conveniente aproximarse al tema delimitando una línea 
temático-cronológica, donde se pretende reflejar una periodización que acom-
pañe al desarrollo de la figura de Sol: la República, el Imperio hasta el siglo III 
y la memoria tras Constantino. Para definir el contexto general contrastaremos 
las diferentes disciplinas de estudio de manera sincrónica a la vez que mos-
tramos la evolución cronológica de cada campo. Dentro de las dos primeras 
etapas podemos clasificar las fuentes que reflejan la adoración solar en cinco 
grandes áreas. Dos elementos cruciales son la numismática (republicana, im-
perial y local1), y la epigrafía (republicana e imperial), independientemente de 
su lengua o registro. A estas dos áreas específicas se suma la aportación de la 
arqueología con estudios sobre iconografía mitraica2, arte mueble e informa-
ción de excavaciones arqueológicas sobre lugares de culto3. Y por último, dos 
tipos de fuentes escritas se suman a los restos materiales: la literatura clásica, y 
el discurso intelectual. En estas dos áreas analizaremos la percepción religiosa 
de Sol en la literatura clásica (épica, lírica y de historia/erudita durante la Re-
pública e Imperio), y el uso metafórico de la figura de solar, destacando la filo-
sofía (y disciplinas relacionadas) desde la incorporación del platonismo medio 
y estoicismo en Roma hasta el desarrollo del neoplatonismo. 

Durante todo el periodo estudiado se asiste a un complejo fenómeno de 
evolución que no puede ser resumido en la adopción de cultos extranjeros ni 
en un desarrollo plenamente interno y aislado. El carácter de las fuentes arroja 
unos rasgos continuistas no siempre iguales que se pueden armonizar bajo el 
paraguas conceptual de una perspectiva romana adaptada a la idea de Fou-
cault sobre episteme4. Esta categoría resulta perfecta para estudiar la situación 
de Sol en el mundo romano a través de un sistema contextual de verdades re-
lativas en un «aparato de pensamiento» cuya concepción llevó al autor francés 
a rechazar el término «ideología» en favor de «saber»5. Sin llegar al límite de 
negar la evolución progresiva y el uso de «ideología», el concepto «episteme» 
es útil para definir el marco de saber de un momento determinado. Desde esa 
postura podemos entender las alusiones diacrónicas de las fuentes que sitúan 

1. Aquí nos vemos obligados a tomar algunos ejemplos de cecas de la parte oriental del 
Imperio.

2. Mastrocinque (2017).
3. Con nuevas aportaciones como Jaia y Molinari (2011).
4. Foucault ya ha sido utilizado para estudiar algunos de los aspectos de la memoria en 

historia y ha entrado en los debates sobre la conceptualización de la ideología en el mundo ro-
mano. Cf. Hutton (1993: 106-123); Morstein-Marx (2004: 15).

5. Foucault (1966); Foucault (1980: 63, 118, 196-197, 207, 214).
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la información ordenada conforme a una «verdad» propia y sincrónica, recon-
ceptualizada en su propio marco cronológico, es decir, dentro de su episteme. 
De este modo podemos usar el concepto para definir el esquema o estructura 
de pensamiento general común donde residen las nociones concretas sobre 
conceptos como el dios Sol y el potencial significativo de lo solar en momen-
tos determinados y de forma compartida por las fuentes. La episteme permite 
ubicar referencias insertas en la memoria cultural y que pueden aludir a un pa-
sado anterior fuera de su contexto propio como ocurre con las citas a Platón, 
el pasado mítico-tradicional romano o la idea de la religión tradicional en el 
siglo IV d.C.

La adoración solar en el Imperio depende de la evolución del culto latino 
en el marco mediterráneo así como de la interacción de diversos grupos o in-
dividuos con la episteme del mundo romano. Esto provoca que la figura de Sol 
aparezca con distinto valor a diferentes niveles de discurso (militar, local, co-
munidades migradas, figuras literarias o debate filosófico). En materia reli-
giosa, esta aproximación es plenamente dependiente de la idea de contacto 
cultural y la relación de las fuentes con su momento de redacción. En el ca-
pítulo siguiente trataremos de explicar las dinámicas religiosas con términos 
culturales de niveles de discurso, Religious Networks y la definición moderna 
de romanización6, también entendible como globalización y glocalización.

A día de hoy, la mayoría de los trabajos temáticos sobre Sol se dedican 
al final del Imperio Romano7 y/o abordan el tema desde una perspectiva de 
la imagen artística8. La figura tardía de Sol Invictus es un símbolo del eclecti-
cismo religioso muy atrayente que ha motivado estudios sobre la adoración e 
imagen solar en el mundo romano, recibiendo esta denominación una aten-
ción especial y confundiendo prácticas de culto con ideas más generales. El 
trabajo de Cumont y, en menor medida Homo, son las bases modernas de todo 
estudio a Sol9. Homo representa la referencia inicial sobre las biografías de Au-
reliano, que han alimentado enormemente el estudio del papel político de Sol 
con de intención explicar su importancia durante dicho reinado. La investiga-
ción de los dos autores se desarrolló a la par que la de Groag, y, en un contexto 
de mayor recorrido, la de Wissowa10. Juntos asientan las características públi-
cas de Sol (Homo) en el sistema romano, identificando como semita u oriental 
la naturaleza del culto solar en Roma. 

La interpretación cumontiana sobre el fenómeno solar en el Imperio es 
crucial y creó un relato homogéneo generalista ligado a la influencia oriental 

6. Por ejemplo, Beltrán Lloris (2017).
7. Wallraff (2001) y Berrens (2004).
8. Destacando Matern (2002) e Hijmans (2009).
9. Entre otros Homo (1904) y Cumont (1956 [1900]), (1956 [1905]), (1909) y (1917).
10. Groag (1903) y Wissowa (1912).
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que fue posteriormente variando entre la asociación mitraica o siria. Este re-
lato ha cambiado sensiblemente con el paso del siglo XX al XXI en favor de 
una matización más continuista y una realidad más compleja. La teorización 
tradicional –centrada eminentemente en la historia política– refleja parte del 
sentir contemporáneo sobre «lo romano» y la noción de la «orientalización» 
de la religión romana. Se trata de una visión que influyó notablemente en los 
estudios religiosos de Cumont sobre el culto solar. El autor belga, con obras 
destacadas como Les mystères de Mithra (de 1900), La théologie solaire du pa-
ganisme romain (de 1909, reeditada poco después) o Les religions orientales 
dans le paganisme romain (1905) sienta las bases de los estudios religiosos so-
bre el Sol. Su trabajo era sensible a los múltiples rasgos solares que se encuen-
tran en el sistema religioso romano del Imperio con una evolución orientalista 
que no solo incluye a dioses como Elagabal, sino también el ámbito mitraico. 
De hecho, la obra del autor tendrá un gran impacto, revalorizará la figura de 
Mitra como dios solar y, junto con la posterior obra catalogadora de Vermase-
ren sobre Mitra (1956), se convertirá en el trabajo de referencia.

La investigación de autores de ese momento, que minusvaloraban el papel 
de Sol en la República Romana11, será parcialmente contestada por el estudio 
holístico de Halsberghe en 1972 con The cult of Sol Invictus in the Roman Em-
pire. El autor explicó el culto a Sol desde una nueva perspectiva siria de ado-
ración solar a Elagabal, planteando una profunda integración en el sistema 
romano y recogiendo los antecedentes republicanos, aunque manteniendo, sin 
embargo, una distinción entre Sol Indiges republicano y Sol Invictus imperial y 
oriental en esencia12. No mucho después, Henri Seyrig hizo una contribución 
crucial enfatizando la complejidad de la evolución de los dioses palmirenos13, 
que dejaba ver la heterogeneidad solar del panorama sirio. Durante esos años 
también aparecieron otras contribuciones relevantes desde los estudios mitrai-
cos con la obra colectiva Mysteria Mithrae (1979). En ese libro, la aportación 
de Chirassi Colombo plantea la imbricación de las características solares en 
el simbolismo del poder, como una cierta tentativa de desligar el componente 
oriental del solar, que en el capítulo de Mac Dowall se amplía con el plantea-
miento de una posibilidad de lectura múltiple de la imagen de religiosa (cen-
trada en Sol y Mitra)14. 

Aunque matizados por los otros trabajos mencionados, Halsberghe esta-
blecerá el modelo paradigmático de los estudios sobre Sol en el Imperio hasta 

11. En pos de evitar una gran acumulación de citas, nos remitimos al excelente resumen 
bibliográfico planteado por Hijmans (2009: 2-8) sobre la consideración de Sol Indiges en la pri-
mera mitad del siglo XX.

12. Halsberghe (1972).
13. Seyrig (1973).
14. Chirassi Colombo (1979), Mac Dowall (1979).
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el cambio de siglo. Sin embargo, la importancia de una epiklesis como Sol In-
victus, que motivaba el estudio sobre la identidad y origen del culto solar en 
Roma, se enfrentaba con la existencia de un Sol republicano llamado Indiges, 
la dicotomía de Sol-Mitra y Sol-Elagabal (ambos invictos), así como la evi-
dente presencia de Helios-Sol en el arte clásico desde antiguo. Las posturas a 
favor de una visión más sincrética15 que ofreciera una respuesta a la heteroge-
neidad solar en el Imperio eclosionaron a final de siglo XX con una rápida su-
cesión de nuevas obras. Marianne Bergmann estudió el simbolismo político y 
representativo de la corona radiada en la Roma imperial. Posteriormente, Pe-
tra Matern hizo un reseñable trabajo sobre la imagen artística de Helios-Sol, y 
Stephan Berrens publicó un estudio sobre el papel de Sol en el culto y política 
imperial a partir de los Severos16. Junto a estos, Martin Wallraff trató de definir 
el culto solar en su marco cultural para ligarlo a las raíces culturales comunes 
con el cristianismo17. Pocos años después, Steven Hijmans culminó el proceso 
de cambio de los estudios sobre Sol reafirmando el continuismo de su imagen 
desde la República hasta la tardoantigüedad18.

Uno de los motores principales para la definición y reconceptualización 
de la adoración solar es el trabajo de Wallraff. A pesar de la diferencia de en-
foque (relación cultural existente entre el contexto religioso de Sol y las ba-
ses culturales del cristianismo), el estudioso alemán ofrece una eficaz vía de 
acercamiento al culto o adoración solares en el Imperio Romano19. Así, plan-
teó una visión cronológica que resaltara la evolución del fenómeno, y un análi-
sis de niveles de discurso. El estudio del discurso en las distintas menciones se 
centraría en la naturaleza de representación y el acondicionamiento de la ex-
presión religiosa, pudiendo ofrecer una imagen aparentemente diferente se-
gún la situación. Sin embargo, finalmente simplifica el estudio optando por un 
acercamiento temático, donde ordenadamente abordaba distintos puntos. El 
estudio de niveles de discurso resultaba verdaderamente difícil entonces, pero 
gracias a las publicaciones posteriores que se han ido sucediendo, algunas de 
las ideas del autor alemán son ahora posibles, entre ellas, utilizar los niveles 
discursivos para evaluar distintos cultos solares y distintos ámbitos de expre-
sión como las muestras de adhesión imperial, el contexto militar o la filosofía.

Esta nueva corriente acompañaba a la revisión historiográfica de los lla-
mados cultos orientales y de la evolución del paganismo en el Imperio Romano 

15. Aquí se puede citar al mismo Halsberghe, cuya línea argumentativa profundizó y ma-
tizó en favor de una visión más sincrética en trabajos posteriores como Halsberghe (1984).

16. Bergmann (1998), Matern (2002), Berrens (2004).
17. Wallraff (2001). Su obra bebe de los avances que introdujo a este respecto Altheim 

(1957).
18. Hijmans (2009).
19. Wallraff (2001). 
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teniendo en cuenta su marco político y filosófico20. Ello benefició a estudios 
posteriores en ambos campos, abriendo nuevas vías de estudio. Por ejem-
plo, Carbó García bebió de ambas corrientes para estudiar los llamados cul-
tos orientales en Dacia, con un importante papel de la devoción solar; o Jorge 
Tomás profundizó en la explicación de la imagen de Sol como parte de la cul-
tura visual romana21. Además, estos avances han nutrido estudios como el de 
Villaret, que incorpora parcialmente la faceta imperial del dios en el estudio 
epigráfico de divinidades augustas en el Imperio, o Alain Cadotte, que dedicó 
una obra entera al proceso de romanización religiosa en el norte de África, con 
un capítulo dedicado a los cultos astrales y la compleja relación de los dioses 
solares22. La apertura de una nueva perspectiva permitió también un replan-
teamiento de la problemática que proyectaba Sol Invictus: su identificación, la 
interpretación múltiple o su función en ámbitos concretos como el mitraico23. 

De este modo llegamos al momento actual de la investigación. En los es-
tudios especializados sobre el tema hay cierto consenso en que el dios al que 
los romanos llamaron «Sol» estaba fuertemente relacionado con diferentes tra-
diciones cultuales, subyaciendo la aceptación de un coherente patrón común 
dentro del ámbito grecorromano. Es esta cualidad la que sirve para explicar la 
evolución de lo solar, con un continuismo en sus características acentuado en 
los últimos trabajos24, pero que no ha sido siempre asumido en la historiogra-
fía de investigación más generalista25. De hecho, algunas obras globales de la 
religión romana ocasionalmente no consideran a Sol dentro de los cultos pú-
blicos romanos26. Si bien contamos con variados estudios sobre el tema de Sol, 
no existen trabajos que aborden la evolución de su adoración en el mundo ro-
mano ligando en una sola línea explicativa la persistencia de la figura divina 
solar desde la República hasta la Antigüedad Tardía. Esta es la intención de 
este trabajo.

20. Entre muchos, Athanassiadi y Michael (1999), Watson (1999) y Alvar Ezquerra (2008), 
abordando también el tema de Sol.

21. Carbó García (2010), Tomás García (2017).
22. Villaret (2016: 327-328), Cadotte (2007: 363-384).
23. Carbó García (2010b), Lamardelé (2011) y Mastrocinque (2017).
24. No en todos, cf. Lamardelé (2011), Badaracco (2017).
25. La línea aún orientalizante para interpretar el culto solar de obras como Beard, North 

y Price (1998), sigue implícita en varios trabajos modernos, cf. Aguado García (2001), Rowan 
(2012). A veces, aunque no se asuma una visión oriental del culto, se aceptan y citan los postula-
dos de Cumont como válidos hoy día, minusvalorando al dios Sol como el culto astral al planeta 
Sol (implícitamente un tipo de idolatría) frente a Zeus o Júpiter dios sin contar a estos como pla-
neta antiguo, cf. Gradel (2002: 318), que cita a «the Sun», en vez de «Helios», «Sol» o «Sun» (sin 
artículo) pero hablando de «Zeus, or Jupiter» sin confundirlo con el planeta.

26. En Scheid (2016) llama la atención que sí se mencione a Zeus, Salus, Minerva, Juno, 
Silvano, el papel público de Apolo (2016: 128) o del Circo Máximo (2016: 62, 82) pero no se 
mencione a Sol más allá de su posible relación con los Aurelii (2016: 110).


