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l. J. Municio González (eds.), El urbanismo 
de las ciudades romanas del Valle del Duero. Ac-
tas de la I Reunión de Ciudades Romanas del Va-
lle del Duero, segovia: Junta de Castilla y león, 
Diputación de segovia, ayuntamiento de sego-
via y asociación de amigos del Museo de sego-
via, 2018 (399 pp.), isBN. 978-84-7807-5.

Desde el coloquio celebrado en Burdeos en 
2004, del que surgió la publicación de M. Na varro 
Caballero, J. J. Palao Vicente y M.ª Á. Magallón 
Botoya (eds.), Villes et territoires dans le bassin du 
Douro a l’epoque romaine. Actes de la table-ronde 
internationale, no había tenido lugar ninguna otra 
reunión científica sobre las ciudades romanas del 
valle de este río hasta la organizada por el Mu-
seo de segovia y la asociación de amigos del Mu-
seo en segovia en octubre de 2016. este congreso 
contó con 31 investigadores de distintos ámbitos 
y procedencias (profesores universitarios, directo-
res de museos, arqueólogos territoriales o munici-
pales, arqueólogos procedentes de empresas priva-
das, etc.), que pusieron en común, desde distintos 
planteamientos metodológicos, las más recientes 
investigaciones sobre el urbanismo, la evolución 
histórica y la cultura material de las ciudades del 
Duero (Castilla y león y norte de Portugal).

esta monografía se corresponde con el segundo 
número de Anejos de Segovia Histórica con apor-
taciones sobre 19 entornos urbanos y está editada 
por santiago Martínez Caballero (Museo de se-
govia), Juan santos Yanguas (universidad del País 
Vasco / euskal Herriko unibertsitatea y asocia-
ción de amigos del Museo de segovia) y luciano 
J. Municio González (servicio territorial de Cul-
tura de segovia. Junta de Castilla y león) y en ella 
se recogen los avances llevados a cabo en los úl-
timos decenios, sobre el conocimiento del urba-
nismo de estas 19 ciudades, sobre todo a partir de 
la arqueología.

la primera aportación, a modo de encuadre 
general desde un punto de vista histórico-arqueo-
lógico, es la realizada por Julio Mangas bajo el tí-
tulo «Ciudades romanas y territorio en el valle 
del Duero» con un repaso sobre los factores para 
el auge y el desarrollo tanto de las entidades ur-
banas como su territorium incluyendo la econo-
mía, el trazado viario o la distribución del pobla-

miento rural. una aproximación crítica y concisa, 
que aglutina los datos disponibles y vincula el ini-
cio y el desarrollo de las civitates al papel del ejér-
cito y de los entornos mineros, especialmente en la 
zona norte y noroeste del valle. así mismo, llama 
la atención sobre cómo hay que investigar también 
los entornos periurbanos y rurales de las ciudades, 
algo que se viene haciendo en los últimos años.

alfredo Jimeno, raquel liceras y antonio 
Chaín inauguran las contribuciones sobre casos 
particulares, en esta ocasión sobre Numancia (Ga-
rray, soria), analizando su evolución desde los 
tiempos arévacos hasta la consolidación del muni-
cipium Flavio. No parece que sea fácil de mante-
ner que, desde la toma de Numancia por escipión, 
pareciera que la acción romana no se hubiera refle-
jado en el funcionamiento de la ciudad hasta au-
gusto, más de un siglo más tarde.

sin salir de la actual provincia de soria, 
eduardo alfaro informa sobre los avances en la 
investigación del pequeño enclave urbano de los 
Casares en san Pedro Manrique, repasando las di-
ferentes intervenciones, sus resultados tanto intra-
muros como extramuros y su introducción en el 
sistema de poblamiento y del contexto epigráfico 
del alto Cidacos. es muy interesante cómo los res-
tos romanos son minoritarios con respecto a los 
indígenas y a los visigodos, al menos hasta la fe-
cha. el autor apunta a cómo la piedra de época al-
toimperial, de muy buena factura, fue reutilizada 
en épocas posteriores para realizar remodelaciones 
en el poblado. el análisis de la epigrafía ha posibi-
litado establecer los nexos de unión entre los Ca-
sares y su territorio más cercano. De la misma ma-
nera, este recinto urbano estaba integrado en una 
ciudad poliurbana junto con el poblado de las Gi-
menes (Villar del río).

Uxama Argaela protagoniza el texto firmado 
por la investigadora Carmen García que pone énfa-
sis en la articulación del urbanismo de la arquitec-
tura pública como los sistemas de abastecimiento 
de agua, la plaza porticada y el foro; las viviendas 
privadas, los espacios industriales y la zona de la 
ciudad baja demostrando que la antigua civitas ex-
cede los límites del alto del Castro (osma). la au-
tora establece, a partir de las evidencias de sus pro-
pias actuaciones arqueológicas, varios hitos en la 
evolución del urbanismo de la ciudad con un es-
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pecial reflejo en época de tiberio. es muy destaca-
ble la presencia de planos de las estructuras y de las 
tramas urbanas junto con imágenes de esas.

Con una cronología que no alcanza el siglo i 
d.C., Carlos tabernero repasa la historiografía, la 
descripción de los restos exhumados, el repaso a su 
cultura material y una aproximación al paisaje ur-
bano de Segontia Lanca (langa del Duero, soria). 
un enclave urbano que hunde sus raíces en una 
ciudad fuertemente amurallada y con una alta den-
sidad de población en una extensión de 14 ha en el 
siglo ii a.C. Posteriormente, la población excede el 
antiguo recinto y el poblado se extiende hasta las 
30 ha. Con el trazado de la vía XXVii alejada de 
esta zona debido al ascenso como centro político, 
económico y social de Clunia, Segontia Lanca ini-
cia su decadencia y posterior desaparición.

Termes (Montejo de tiermes, soria) es el ob-
jeto de la ponencia de santiago Martínez. el di-
rector del Museo de segovia, director de las exca-
vaciones realizadas en el yacimiento durante un 
quinquenio en el marco del Programa life de la 
unión europea y miembro del equipo dirigido 
por argente en años anteriores a sus actuaciones, 
detalla, con abundancia de excelentes planos, las 
«ciudades» de época republicana y las diferentes fa-
ses altoimperiales reconstruyendo las infraestruc-
turas públicas, incluyendo el gran foro Flavio, los 
barrios, el acceso artificial al agua o las zonas in-
dustriales. el autor reconoce que, frente a gran in-
formación que se ha logrado exhumar de los pri-
meros siglos del imperio, la documentación es 
escasa sobre cómo afectó la construcción del re-
cinto amurallado al entramado urbanístico de la 
ciudad en época bajoimperial.

Precisamente por el lugar de celebración del 
coloquio y de la publicación de la monografía, las 
ciudades de la provincia de segovia reciben un tra-
tamiento especial, pues, a los trabajos basados es-
pecialmente en la arqueología, se une una aporta-
ción con base en los recientes hallazgos epigráficos 
que ajustan la percepción que se tenía hasta el mo-
mento de la época de adquisición del estatuto de 
municipio por parte de las tres civitates romanas de 
segovia.

santiago Martínez inaugura las comunicaciones 
sobre la provincia de segovia con un texto sobre 
Confloenta (Duratón, segovia), donde desgrana el 

posible origen de la ciudad en terreno llano tras las 
campañas de conquista en los primeros años del si-
glo i a.C. con aportes poblaciones del oppidum del 
Cerro de somosierra (sepúlveda) y otros enclaves 
menores del alto Duratón. Posteriormente repro-
duce la ordenación urbana del enclave, destacando 
los grandes edificios como los complejos termales 
o el foro pecuario, la articulación de los barrios o 
la expansión suburbana por el norte y el oeste, así 
como su relación con su territorio más cercano, 
aportando un interesante material gráfico.

santiago Martínez, luciano J. Municio, Clara 
Martín, José Miguel labrador, Víctor M. Caba-
ñero y sonia Álvarez recopilan los datos sobre la 
evolución urbana de época prerromana y romana, 
en época republicana e imperial, del actual tér-
mino municipal de segovia. Hay que destacar que 
estos datos han sido recopilados en el contexto de 
intervenciones en la propia ciudad, lo que añade 
complejidad a la interpretación de los datos dado 
el poblamiento continuo de la capital segoviana. 
Pese a todo ello, se han logrado identificar partes 
del foro o de un complejo termal. así mismo, gra-
cias al estudio de las zanjas de cimentación de los 
pilares 115 y 116 del acueducto, los autores logran 
obtener una cronología para la construcción del 
mismo entre el 112 y el 117, es decir a finales del 
reinado de trajano o el comienzo del de adriano.

sobre Cauca (Coca, segovia), Víctor M. Caba-
ñero dibuja la evolución historiográfica y las dife-
rentes intervenciones arqueológicas llevadas a cabo 
en la ciudad, analizando todas estas como parte del 
conjunto del primitivo oppidum vacceo y la poste-
rior civitas. De la misma manera, también se deta-
lla el desarrollo territorial en el entorno de la ciu-
dad durante todo el periodo romano.

Como colofón al análisis de las ciudades roma-
nas de segovia, Juan santos y Ángel luis Hoces 
de la Guardia aportan un punto de vista diferente. 
analizan una de las fuentes más fiables de las que 
se dispone para investigar el fenómeno de la mu-
nicipalización, la epigrafía de Cauca, Con floenta y 
Segovia. repasan testimonios como la Tessera hos-
pitalis (Montealegre de Campos, Valladolid) en 
la que aparece un IIvir de la ciudad de Cauca, el 
fragmento de una probable Lex Flavia Municipalis 
aparecida en Duratón o los fragmentos de una ta-
bula honorífica dedicada a un eques que, según la 
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reconstrucción de Barahona y Hoces de la Guar-
dia (Veleia 11, 45-48), ha desempeñado los cargos 
de pontifex y flamen Tiberii Caesaris Augusti, lo que 
lleva a santos y Hoces de la Guardia a proponer un 
estatuto, probablemente municipal, para Segovia en 
época de tiberio, y a plantear la necesidad de re-
visar la reconstrucción de la inscripción del acue-
ducto propuesta por alföldy (ZPE 94, 231-254).

M.ª Julia Crespo expone los datos obtenidos en 
las excavaciones arqueológicas dentro de la capital 
palentina con una introducción al marco geográ-
fico y un repaso cronológico a las diferentes fases 
de evolución de Pallantia detallando su trazado ur-
bano, la cultura material y el estudio de la necró-
polis, entre otros indicios, para poder establecer el 
desarrollo urbanístico en el altoimperio y su men-
guante evolución en los siglos tardorromanos.

sin salir de esa provincia, Jaime Gutiérrez, 
Francisco Javier abarquero y Francisco Javier Pé-
rez avanzan los resultados de las campañas arqueo-
lógicas en el yacimiento de «la ciudad» (Paredes 
de Nava). se trata de un núcleo prerromano y una 
posterior entidad urbana de la que se dan a cono-
cer parte de su recinto defensivo, entramado ur-
bano y de viviendas con una cronología que al-
canza el siglo iii d.C. se abre la posibilidad, con 
todas las reservas, de que nos encontremos ante la 
Intercatia de las fuentes.

Viene a continuación el análisis de cuatro ejem-
plos distintos y significativos de poblamiento ro-
mano relacionado en su origen con un asenta-
miento militar a partir del cual se ha desarrollado 
un núcleo de población de distinta importancia. 
emilio illarregui expone el urbanismo romano 
en Herrera de Pisuerga, desde el primitivo cam-
pamento levantado tras las Guerras Cántabras en 
torno al año 20 a.C. hasta su posterior petrifica-
ción y transformación en una ciudad. la mayor 
parte de los datos de este gran yacimiento se es-
conden en los restos pétreos exhumados y en la 
cultura material localizada, en gran medida, en los 
vertederos.

santiago Carretero continúa con otro ejemplo 
de una entidad urbana surgida a partir de la acción 
del ejército: Petavonium. repasa la sucesión de los 
dos campamentos, incluyendo el que albergó a la 
Legio X Gemina y al Ala II Flavia; la transforma-
ción en un enclave civil y los restos materiales que 

se han conservado. un aspecto muy interesante es 
cómo los comandantes de las unidades acantona-
das en las cercanías de la ciudad actuaron como 
evergetas mejorando las infraestructuras públicas y 
religiosas tanto de la civitas como de su territorium.

el texto de Julio M. Vidal y María luz Gon-
zález versa sobre Asturica Augusta. estudian el po-
blamiento prerromano anterior, la cuestión de la 
fundación de la ciudad, su estatuto jurídico, su in-
tegración en el entramado viario del noroeste y los 
restos arquitectónicos conservados. De estos, des-
tacan los recintos defensivos, los edificios de ca-
rácter público (el complejo del foro con la plaza, 
el criptopórtico, la basílica y la curia, así como las 
dos termas) y las construcciones domésticas. Des-
taca especialmente el apartado gráfico con planos 
de las edificaciones con un buen nivel de detalle.

el papel del ejército en la municipalización 
del noroeste se desarrolla de la mano de Victorino 
García y Ángel Morillo con un trabajo sobre el en-
torno de la actual ciudad de león. en primer lu-
gar, describen las defensas y la distribución interior 
del primigenio campamento de la Legio VI Victrix 
con sus transformaciones y cómo la Legio VII Ge-
mina, acantonada posteriormente en época Flavia, 
reaprovechó parte de las estructuras anteriores. De 
este último castrum, destaca especialmente la porta 
principalis sinistra de la que proponen una restitu-
ción. Novedades interesantes son los resultados de 
la excavación de un vicus militar, de un núcleo se-
cundario, que identifican como la mansio de Ad 
Legionem VII Geminam aparecida en el itinerario 
de antonino.

sin salir de la provincia de león, Jesús Celis 
analiza el oppidum prerromano y la civitas de Lan-
cia (Villasabariego) en base a los trabajos llevados a 
cabo entre 1996 y 2013. Describe en primer lugar 
la etapa antes de la llegada de los romanos con el 
sistema de castros y el estudio de las escombreras. 
Posteriormente, se centra en el urbanismo altoim-
perial con el foro, las termas públicas, el mercado, 
la red viaria, las viviendas privadas, etc., tanto de 
las zonas excavadas como de las investigadas me-
diante prospección o fotografía aérea.

antónio Manuel de Carvalho actualiza los da-
tos sobre Tongobriga, en la zona norte de Portu-
gal. tras una revisión historiográfica sobre el ya-
cimiento, describe sus periodos constructivos, los 
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principales edificios y las nuevas preguntas sur-
gidas tras las últimas excavaciones. tras más de 
tres decenios de intervenciones arqueológicas en 
esta civitas, se sabe que las principales construc-
ciones públicas se planearon y ejecutaron extra-
muros del primigenio asentamiento y que se fue-
ron integrando con la ampliación de la ciudad. el 
ejemplo más interesante es el foro, que podría ser 
una remodelación profunda de un espacio ante-
rior puesto que carece de edificios como una curia, 
una basílica o un templo. su funcionalidad no está 
clara, pero se cree que pudo ser multifuncional.

María Mariné se cuestiona sobre el origen ro-
mano o no de Ávila a partir de las campañas ar-
queológicas realizadas en el interior de la ciudad 
y en su entorno más inmediato. a partir de una 
referencia de un estudioso del siglo xvi, repasa el 
origen de obila en el castro de ulaca y cómo del 
trazado urbano romano que quedó fosilizado pos-
teriormente en la ciudad medieval. resulta muy 
ilustrativa la diferenciación en dos partes de los 
restos exhumados entre las estructuras y la cultura 
material.

Por último, Carlos Macarro, arqueólogo mu-
nicipal del ayuntamiento de salamanca, detalla 
la evolución histórica de la ciudad desde los cas-
tros del Cerro de san Vicente y teso de las Cate-
drales hasta el periodo prerromano de Salmantica, 
su romanización y su dotación de infraestructuras 
públicas como puede ser un acueducto, así como 
su mutación en época tardoantigua. Gracias a to-
das estas investigaciones, se ha podido comprobar 
la veracidad del dinamismo demográfico y econó-
mico del oppidum prerromano en época de la con-
quista de aníbal, el cambio de cultura material 

hacia un auténtico sometimiento romano tras las 
guerras sertorianas (80-72 a.C.) y su eclosión ur-
bana de época romana a partir del siglo i y, espe-
cialmente, en el ii.

en definitiva, esta monografía analiza desde un 
punto de vista multidisciplinar la evolución de las 
diferentes entidades urbanas en el valle del Duero. 
No solo describe la evolución urbanística de los 
enclaves, sino que trasciende al territorio circun-
dante, la cultura material de sus habitantes, la re-
lación entre los diferentes núcleos de población 
y todo ello con una evolución cronológica que 
abarca el periodo prerromano, el romano y la per-
vivencia de la herencia clásica en época medieval.

el libro es una actualización completa del co-
nocimiento del fenómeno urbano en la actual Co-
munidad autónoma de Castilla y león y en el 
norte de Portugal. Gracias a las diferentes plumas 
que firman las contribuciones, se comprende la su-
perposición de las ciudades prerromanas y las ro-
manas. De la misma manera, también se rastrea 
cómo la promoción social, económica y jurídica o 
la ausencia de ellas en las entidades urbanas deja-
ron su huella en su planteamiento urbanístico y el 
papel que jugó el ejército o las vías de comunica-
ción, entre otros factores, para que las ciudades ro-
manas sobrevivieran, en muchos casos, hasta nues-
tros días.
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