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El equipo de investigación de la ciudad romana de Los Bañales de Uncastillo aborda en este 
volumen de su serie de publicaciones la cuestión de la pecvnia commvnis, de la gestión de los 
recursos y de la sostenibilidad urbana y municipal en las comunidades urbanas de pequeño 
tamaño con un horizonte monumental bien consolidado antes de su promoción jurídica, un 
modelo de urbe que encarna a la perfección el caso de Los Bañales de Uncastillo, paradigmático 
en este sentido. Se trata de un libro vinculado a los trabajos de un proyecto de investigación en 
curso, financiado por el Ministerio de Ciencias e Innovación, que recoge los trabajos presentados 
en el IV Coloquio de Arqueología e Historia Antigua de Los Bañales celebrado entre Ejea de los 
Caballeros y Uncastillo entre los días 22 y 24 de septiembre de 2022. Es el quinto tomo de la 
serie de monografías “Los Bañales”, en los que se ha realizado un repaso por las cupae hispanas, 
la cuestión de la crisis urbana de los denominados oppida labentia, el destino y evolución de las 
pequeñas comunidades urbanas hispanorromanas, los parva oppida y por la arquitectura y los 
programas epigráficos, escultóricos y decorativos del foro de Los Bañales de Uncastillo, volumen 
que también se reseña en este número de Gerión.

Abre la obra la introducción “Una introducción a la pecunia communis y la municipalización 
hispana” (págs. 5-12), firmada por Aitor Blanco-Pérez. En ella se hace una buena presentación 
sobre el concepto de pecunia communis y los equilibrios a los que muchas comunidades tuvieron 
que hacer frente, como muestra la lex Irnitana, para su adecuada gestión, sin incurrir en la tenuitas. 
Asimismo, se realiza un pequeño avance de lo que se va a tratar en cada capítulo.

El primer capítulo lo inicia el profesor Greg Woolf bajo el título “Beyond urban and rural: small 
cities in the economic life of the Roman provinces” (págs. 13-28). En él se exploran los diferentes 
elementos que afectaron a la difusión de la pecunia communis. Asimismo, se demuestra como 
estas pequeñas “ciudades de poder”, que trataron de imitar plenamente el modelo romano y 
llevaron a cabo un precipitado aumento de las obras urbanas que no pudo ser seguido por el 
desarrollo de la economía agraria (pág. 23), terminaron perdurando apenas unos pocos siglos 
debido a un modelo económico aparentemente poco sostenible. Para abordar el problema de la 
sostenibilidad, el profesor Nicholas Purcell, en su capítulo “The arete of cities: Roman ideas about 
affecting urban viability, prosperity and decline” (págs. 29-52), recoge algunas ideas relevantes 
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para exponer que el futuro de estas urbes no estaba únicamente determinado por los recursos 
propios de su demarcación territorial, sino también por su forma de gobierno. Asimismo, pone 
el énfasis en el cambio que supuso para estos núcleos hispanos que comenzaran a pagar un 
mayor tributo al fisco imperial debido a la extensión del ius Latii. Relacionado con esto último, 
introduce la importancia que llegó a tener el concepto del “favor imperial” (pág. 43), que fue el 
motor principal de sostenibilidad de muchas de estas ciudades durante un tiempo concreto.

Los recursos de explotación como motor de crecimiento económico también tuvieron una 
gran importancia en estos enclaves. El profesor Alfred M. Hirt, en “Communities, rural estates, 
and the subsoil in the Roman West” (págs. 53-76), presenta la importancia de las minas en este 
marco de explotación y, por consiguiente, de la obtención de materiales, tanto para la urbanización 
de los municipios como para su desarrollo, observando una clara distinción entre las canteras 
urbanas y las rurales. Además, presenta las regulaciones que tuvieron dichas explotaciones 
por las autoridades romanas. Sobre la transformación de estos recursos trata el apartado de 
Luis Romero Novella, “El trabajo del mármol en el programa escultórico del foro de Los Bañales 
de Uncastillo (Uncastillo, Zaragoza)” (págs. 135-160), en donde trata de identificar, a partir del 
creciente repertorio escultórico de Los Bañales, la huella de los constatados talleres itinerantes 
entre ciudades, y, también, intenta consignar en dicho repertorio la existencia de obras vinculables 
a importaciones de fuera de Hispania (pág. 153). Continuando con el aspecto de la explotación, 
y centrándose en la vida municipal romana y sus bases económicas, Ada Lasheras González 
y Oliva Rodríguez Gutiérrez presentan el proyecto Circ-E: “Hacia un estudio de la logística y la 
economía urbanas de las ciudades de Hispania: el proyecto Circ-E” (págs. 77-134). Al igual que 
en la actualidad, en época romana, se otorgaba mucha importancia a la reutilización y al reciclaje 
de materiales. Así, esta iniciativa investigadora trata de adentrarse en unas dinámicas urbanas 
donde la reutilización, la reparación y el reciclaje jugaron un papel importante en el mantenimiento 
y el progreso de los núcleos, no solo en la tardoantigüedad, sino también en el alto imperio (pág. 
125). De igual forma, presentan una nueva línea de investigación con respecto a la reflexión de 
conceptos como crisis o decadencia, en relación con el futuro de estos pequeños, y frágiles, 
enclaves.

Por su parte, Javier Andreu Pintado y Javier Larequi Fontaneda nos ilustran en “Parva oppida 
y municipia rusticana, un paradigma en el norte de la Hispania citerior” (págs. 161-192) sobre las 
particulares condiciones y bases económicas de los parva oppida, tomando como paradigma 
la ciudad romana de Los Bañales de Uncastillo. Un modelo municipal no sostenible para unas 
sociedades principalmente agrícolas que, debido al deterioro paisajístico provocado por una 
sobreexplotación de los recursos del territorio, entró en decadencia.

En el capítulo “Ciudades, territorios y recursos en el Pirineo y Prepirineo oriental (siglos I a. C.-
III d. C.)” (págs. 193-226), el profesor Oriol Olesti Vila analiza las trayectorias urbanas y productivas 
de los enclaves de Iulia Libica (Llívia) y Aeso (Isona), en relación con el desarrollo de sus amplios 
territorios en el Pirineo catalán. En este trabajo muestra la capacidad de explotación de zonas 
montañosas que tenían los pequeños núcleos urbanos hispanos, a través del comercio, con las 
vías transprovinciales y transpirenaicas, de la agricultura, la ganadería y los recursos forestales 
y minerales presentes en el territorio, que se detallan. En el otro lado del Pirineo se emplaza 
la investigación de François Réchin, “Ressources économiques et soutenabilité des villes du 
piémont nord-occidental des Pyrénées à l’époque romaine” (págs. 227-262), en la que se observa 
lo opuesto a lo antes mencionado. La escasa población de estos núcleos muestra la poca 
rentabilidad económica que tuvieron la agricultura y la ganadería en el sur aquitano.

Por último, Darío Bernal Casasola, en “De las ciudades del garum en Hispania” (págs. 263-
292), nos informa cómo el garum se erigió como un recurso de explotación derivado de las 
actividades pesqueras, predominante en los núcleos costeros de la Península Ibérica, y su 
principal foco económico. Asimismo, presentan el vínculo de las artesanías haliéuticas con los 
enclaves hispanorromanos, aspecto poco desarrollado en la investigación y que merece una 
mayor presencia, debido la cultura pesquera de toda la costa hispana.

El volumen cierra con el capítulo “A modo de conclusión: resiliencia y debilidades económicas 
de los oppida labentia al norte y sur de los Pirineos” (págs. 293-307). Esta es la forma que tiene 
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Javier Larequi Fontaneda de cerrar este recorrido por todos los aspectos relacionados con la 
pecunia communis, desde la propia viabilidad económica de las ciudades hasta los problemas 
derivados de su sostenibilidad, presentes en aspectos como la gestión del agua, los cambios 
medioambientales o el crecimiento demográfico.

Convienen mencionar varios aspectos destacados de la obra. En primer lugar, sus 
participantes. En ella participan, y en tres lenguas distintas, algunos de los más importantes y 
prolíficos investigadores sobre el mundo romano urbano. Además del acierto que es presentar 
un elemento tan actual como es el de la sostenibilidad de las ciudades, y los fenómenos de 
reciclaje, reutilización, etc. Asimismo, hay una clara estructura, muy favorecida por la introducción 
y conclusión. La introducción aporta todo lo necesario para entender muy bien el tema que se va 
a desarrollar en los capítulos y la conclusión recoge de forma muy efectiva toda la información 
de cada apartado, aunándola en torno a la sostenibilidad. Finalmente, conviene subrayar la 
generosidad en la bibliografía. Al final de cada capítulo está presente una larga lista de obras 
referentes al tema en cuestión, que sirve para avalar la investigación presentada, y también para 
que el lector pueda profundizar en los temas que más le interesen.

En conclusión, este nuevo volumen de la serie de monografías “Los Bañales” continúa con 
la filosofía desarrollada en los otros tomos: mostrar cómo los problemas que se atestiguan en 
la investigación en Los Bañales de Uncastillo, que se llegó a erigir como una auténtica “ciudad-
escaparate” del poder imperial, tienen su correlato en los que se detectan en otras comunidades 
de la Tarraconense y de Occidente, y apostar, por tanto, por una investigación arqueológica abierta 
y comparativa orientada a la generación, como se hace en este volumen, de sólido conocimiento 
histórico a partir de la adecuada interpretación del registro arqueológico.
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