
242 Recensiones / Reviews

Ediciones Universidad de Salamanca /   Zephyrus, LXXXVIII, julio-diciembre 2021, 242-244

Houten, Pieter (2021): Urbanisation in Roman 
Spain and Portugal. Civitates Hispaniae in the 
Early Empire. Studies in Roman Space and Ur-
banism. London-New York: Routledge, 460 
pp., figuras y apéndices en blanco y negro. isbn: 
978-0-367-90077-9.

La monografía que reseñamos constituye un tra-
bajo de síntesis sobre los distintos modelos de ciu-
dad en la Península Ibérica durante los inicios del 
Imperio, realizado a partir de los datos aportados 
por las fuentes literarias y epigráficas. El libro es el 
resultado de la tesis doctoral que su autor, P. Hou-
ten, defendió en 2018 en la Univ. de Leiden, bajo la 
dirección de L. de Ligt y J. Bintliff. La investigación 
se enmarcó en un proyecto Advanced del Consejo 
Europeo de Investigación –erc–, titulado “An Em-
pire of 2,000 Cities”, que había sido concedido a 
sus directores doctorales.

El autor ofrece una visión de los fenómenos de 
continuidad y de transformación urbana de las ciu-
dades hispanas, tras la fase de conquista romana, y la 
difusión de un modelo caracterizado por la monu-
mentalización. La idea de civitas creada por Roma 
como una comunidad cívica con autonomía de ad-
ministración y, en parte, con independencia políti-
ca sirvió de elemento vertebrador de los territorios 
sometidos e integrados en las nuevas provincias. 
A la lejanía de las Hispaniae, se unió la existencia  
de comunidades sin tradición urbana, que precisó de  
un modelo de expansión romano donde la creación 
de ciudades permitió integrar a la población indí-
gena en su estructura político-social y económica.

Teniendo como punto de partida la definición 
de civitas, Houten indaga en los parámetros que 
deben ser aplicados para comprender el sistema de 
asentamientos urbanos en la Península Ibérica. El 
libro se organiza en seis capítulos. Los dos prime-
ros ofrecen una amplia introducción a la idea de 
urbanismo y los orígenes de la urbanización en el 
territorio peninsular. En el período previo a las con-
cesiones de privilegios a las comunidades en época 
cesariana y augústea, la continuidad de los oppida 
indígenas expresó una realidad urbana prerromana, 
que sufrió una importante transformación durante 

la fase de conquista. El autor aquí divide el terri-
torio en grandes áreas geográficas y culturales –Sur 
peninsular, Levante ibérico, Meseta Central y At-
lántico noroccidental–, para exponer los patrones y 
estructura de los asentamientos, donde su tamaño  
y la red jerárquica de los núcleos confirman una 
organización claramente urbana, asimilable a las 
ciudades-estado. La lista de referencias bibliográ-
ficas que ha manejado Houten para la realización 
de estos dos capítulos constituye una actualización 
exhaustiva del concepto de ciudad, las formas de 
urbanización prerromanas y las primeras comuni-
dades al modo romano.

El capítulo 3 presenta los datos que proporcio-
nan las fuentes literarias y la epigrafía –menciones a 
la tribu, existencia de termini augustales y acuñacio-
nes numismáticas– con la finalidad de fijar la lista 
de los asentamientos urbanos a inicios del Imperio 
en las provincias hispanas. Entre los modelos de ci-
vitates que se constatan en la Naturalis Historia de 
Plinio se encuentran las ciudades sin un oppidum en 
la Citerior, que el autor designa ‘civitates dispersas’. 
Este tipo de ciudad, bajo la denominación civitas 
sine urbe, ha sido desarrollado por Oller (2014: 89-
110), quien considera que nació como elemento de 
control y vertebración territorial de Roma, pero la 
población se distribuía dispersa sobre el territorio, 
sin que se crease un núcleo urbanizado al modo 
romano. Ambos modelos son sinónimos en su 
planteamiento, aunque Houten prefiere la identifi-
cación como ‘civitas dispersa’ debido a que la expre-
sión latina empleada por aquel no se encuentra en 
las fuentes antiguas.

El siguiente capítulo es un excurso sobre los es-
tatutos jurídicos y administrativos de las aglome-
raciones secundarias –civitates contributae, vici y 
castella– mencionadas en el relato de Plinio, que 
se encuentran estrechamente relacionadas con 
la organización y el control del territorio portua-
rio y minero hispano. El tema merecía un análisis 
más detallado con la finalidad de profundizar en el 
conocimiento de las distintas entidades de ocupa-
ción rural en el mundo romano y su evolución en 
el tiempo, incorporando los múltiples datos que la 
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investigación arqueológica ha generado en las últi-
mas décadas, en especial, para el no peninsular1.

El capítulo 5 analiza cómo podemos o no uti-
lizar la monumentalidad para entender las ciuda-
des. O, lo que es lo mismo, ¿solo la presencia de 
murallas, acueductos, termas, foros y edificios para 
espectáculos son indicativo de lo urbano? El autor 
apunta que la mayoría de estas construcciones es-
tán documentadas en aglomeraciones secundarias, 
planteando entonces cuál debería ser el número de 
edificios públicos que encontrásemos en un único 
enclave para definir una ciudad. Aun siendo cons-
ciente de que el registro arqueológico siempre re-
sulta incompleto a la espera de nuevos hallazgos, 
emplea métodos cuantitativos que aplica a cada uno 
de los monumentos que se encuentran en las di-
ferentes ciudades excavadas, comparándolos con su 
tamaño y capacidad. En el análisis espacial de estos 
datos, aparentemente las ciudades que cuentan con 
más monumentos están mejor comunicadas (cf. fig. 
5.13), planteando una hipótesis que relaciona ‘co-
nectividad’ con monumentalización, que explicaría, 
por ejemplo, la presencia de los tres edificios para 
espectáculos en Segobriga, Saelices, Cuenca, dadas 
sus buenas conexiones con otras zonas hispanas a 
través de las vías terrestres.

El último capítulo lo dedica al análisis geoes-
pacial de los 430 asentamientos urbanos hispanos 
que ha reunido en el libro. Empleando de nuevo 
técnicas cuantitativas, y siguiendo la metodolo-
gía de agrupaciones –clusterings–, trata de explicar 
por qué la distribución urbana tiene el aspecto que 
tiene. En primer lugar, obtiene datos del análisis  
de tamaño de rango –rsa–, expresado en hectáreas, de  
las ciudades de cada una de las provincias hispanas. 
A continuación, indaga sobre la distribución geo-
gráfica de las ciudades de gran tamaño –entre 80 
y 160 ha– y pequeño tamaño –10 ha o menos–, 
para descubrir si las civitates más grandes estuvieron 
mejor conectadas dentro del sistema urbano. Tam-
bién aplica los polígonos de Thiessen asignando los 
territorios de las ciudades hispanas en función de 
un máximo de 32 h caminando (fig. 6.21), a la vez 

1 Entre ellos, destacamos los de Pérez Losada (2002), 
Carvalho (2007) y Orejas y Ruiz del Árbol (2010).

que realiza los estudios de caso de las tres capitales 
provinciales, Corduba, Tarraco y Augusta Emerita, 
calculando la extensión de su ager y el número de 
habitantes. Por último, se plantea una propuesta 
interpretativa sobre la densificación urbana a partir 
de su relación con factores físicos, tomando en con-
sideración precipitación, altitud, relieve y fertilidad 
de las tierras.

Las dificultades metodológicas de estos cálculos 
para estudiar el fenómeno urbano a partir de la ar-
queología son claras, pues no todas las ciudades se 
han excavado y, por tanto, muchas no las conoce-
mos, o no todos los territorios se han prospectado 
en busca de agrupaciones de materiales arqueológi-
cos en superficie que señalen la existencia de hábi-
tats secundarios. Si bien, planteadas como hipótesis  
de trabajo son una propuesta que ayuda a disponer de  
una imagen sobre los patrones de urbanización en la 
Península Ibérica y su demografía, un tema del que 
es precursor en nuestro país Carreras2.

En las conclusiones el autor ofrece una visión 
general del fenómeno urbano hispano, caracteriza-
do por la diversidad de las formas de asentamiento. 
En determinadas áreas se reunió lo urbano, mien-
tras en otras primó una mayor dispersión de encla-
ves ciudadanos. Los antecedentes urbanos antes de 
la conquista en la Península Ibérica provocaron que 
no se creara ningún nuevo sistema, sino que las vie-
jas comunidades se fueron integrando en el sistema 
romano de coloniae, municipia y civitates.

Al final del texto, Houten ha incluido dos ex-
tensos apéndices con información complementaria, 
muy útil, sobre las ciudades y la bibliografía más 
reciente. En el primero (pp. 273-388) se presentan  
ordenadas alfabéticamente, por el nombre antiguo, 
al que sigue el moderno, la provincia en la que se sitúa 
y su tamaño. Incluye la lista de evidencias seguras, 
según las fuentes antiguas y la epigrafía, a su estatus 
jurídico, así como las referencias a los magistrados,  
la origo, la acuñación de moneda y los edificios 

2 Un primer trabajo sobre la demografía romana 
hispana lo publicó en 1996 y su revisión en 2014, donde 
incorpora los datos obtenidos mediante fotografía aérea, 
prospección geofísica y prospecciones arqueológicas, que 
aportan nueva información sobre la población rural. 
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públicos, que acreditan su administración cívica. 
En el segundo (pp. 389-404) se organizan estos  
datos en una tabla, a los que añade la categoría jurí-
dica, según Plinio, y la fecha de su promoción.

En definitiva, el autor ofrece en este volumen 
un estudio sobre la génesis urbana en la Península 
Ibérica en los inicios del Imperio romano, que ilus-
tra con una ingente cantidad de imágenes georrefe-
renciadas de mapas con varias escalas de representa-
ción. El trabajo centra sus esfuerzos en determinar 
cuáles son los indicadores que permiten evaluar el 
mundo urbano, ofreciendo perspectivas interesan-
tes a partir del análisis del hecho físico del espacio y 
su proyección. Sin duda, la imagen global que pre-
senta sobre el urbanismo hispano alcanza a conver-
tirse hoy en un estudio de referencia, aunque siguen 
quedando cuestiones pendientes que solo clarificará 
el desarrollo de la arqueología.
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