
Estructura social del «Conventus Gaditanus» 

POR ALBERTO PRIETO 

Evidentemente la Romanización fue rápida en toda la Bética, sien
do de las provincias romanas en que con mayor celeridad se produjo. 
Esta prontitud se explica por la estructura prerromana de esta zona; bas
ta recordar que en lo que sería el "conventus gaditanus" habían exis
tido colonias fenicias y un establecimiento griego (Mainake) que, unido 
a todo lo que significó Tartessos, expresaría un régimen de vida bastan
te desarrollado. 

Antes de la llegada romana se conocía una densa vida producto de 
un considerable crecimiento social y económico. Dadas estas condiciones 
la penetración romana no encontró obstáculos en demasía, sino que al 
existir paralelos en ambas organizaciones, la Romanización se inició 
con prontitud (1). Por otro · lado, dado que Hispania formó parte del 
mundo romano y que la época de nuestro estudio corresponde al Alto 
Imperio romano, eremos conveniente recordar las directrices básicas de 
este período: 

-En el plano político, la contradicción resultante entre una polis 
-Roma- que regía con instituciones propias de una ciudad Estado a 
un vasto imperio, se resolvió inicialmente con la centralización del po
der y el incremento de la burocracia. 

-En lo militar, los levantamientos en las provincias, así como la 

(1) A través de la copiosa bibliografía sobre Tartessos se vislumbra el de
sarrollo económico y social de Tartessos. Cf. BLAZQUEZ MARTINEZ, J. M. T arte
uo y 101 orígene1 de Ja colonización fenicia de occidente. Salamanca, 1969 ; CARO 
J. Lo1 pueblo1 de Espafia. Madrid, 1940 ; SCHULTEN, A. T arteuo1. Madrid, 1945 ; 
Tartessos. V Symposium Internacional de Prehistoria Peninsular. Barcelona, 
1969, como obra más característica sobre el tema. El crecimiento y empuje po
lítico, social, económico y cultural que se desprende de este análisis evidencian 
un paralelo con la misma organización romana, lo cual explica que la oposición 
a Roma fuera escasa. 
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presión bárbara en las fronteras se moderó con la consolidación de un 
ejército fijo, al mismo tiempo que los tumultos dentro de la misma 
Roma eran reprimidos merced a la cohorte pretoriana. 

A través del curso senatorial y ecuestre, así como del peldaño 
municipal, se regulan los privilegios y obligaciones de los grupos domi
nantes, que se ven de esta forma más vinculados al poder central, al 
mismo tiempo que obtiene beneficios de éste. 

Desde el punto de vista económico, aunque se frene parcialmente 
el expolio de las provincias, nuevos problemas van a evidenciar la de
bilidad del Estado. Va a surgir una crisis itálica al mismo tiempo que se 
percibe una supremacía de las provincias sobre Italia. 

-En la vertiente ideológica la monarquía va creando su idearium 
marcado por una creciente sacralización imperial, unido a una tendencia 
de contentar a cada estrato con su situación, junto con la posibilidad de 
escalada en el "homus novus ". 

-En el plano social las relaciones predominantes van a ser urba
nos-esclavistas, con la familia como centro de la vida social. 

Desde el siglo 11 comienza a percibirse los síntomas de la crisis 
del mundo romano, síntomas éstos manifestados en un aumento de la 
presión exterior ,insuficiencia y poco rendimiento del trabajo servil, de· 
valuaciones, aumento de los "munera" a los ciudadanos, incremento de 
la población sin recurso, bandidaje, revueltas sociales, huída de la ciu
dad al campo e inestabilidad del poder central merced a los continuos 
pronunciamientos de las legiones. 

En suma, la coordinación de todos estos factores va a conducir 
al fin del Alto Imperio y a la aparición de un nuevo aparato de poder 
que durante algún tiempo va a controlar momentaneamente la situación. 

El estudio de los "conventus" aún no ha proliferado en los trabajos 
de España romana (2), a pesar de que Pallo! (3) y Balil vean en ellos 
una necesidad ( 4). 

(2) Tan solo conocemos dos trabajos sobre miliarios : CASTRO NUNES, J. 
Os milarios de Ner·va na Gallaecia en Cuadernos de Estudios Gallegos, 16, 1950; 
ESTEFANIA, D. Notas para la delimitación de los conventus jurídicos en España, 
en Zephyrus, 195 3. A través del estudio de los miliarios ha observado cómo es
tos varían de un "conventus" a otro. Al intentar aplicar este método a la Bética 
observamos que no concordaba. 

En suma estos trabajos solo se han basado en los problemas de límites y en 
las funciones de los "convenrus" sin entrar en estudios más amplios. 

(3) PALLOL, P.,Etapas de la romanización, en I Sympositmz de Prehistoria 
de la Península Ibérica. Pamplona, 1960 p. 309. 

(4) BALIL, A. Economía de la Hispania romana, en Estudios de Economía 
Antigua de la P. l. p. 3-26. 



.ESTRUCTURA SOCIAL DEL "CONVENTUS GADITANUS • 149 

El mapa de localidades pertenecientes al "conventus gaditanus" 
realizado por Hübner fue revisado por Albertini siguiendo criterios geo
gráficos y ha sido el utilizado por Thouvenoc (5 ), pareciéndonos hasta 
el presente la división más correcta. · 

El "con ven tus gaditanus" comprendía toda la cosca mediterránea 
desde el Guadalqui:vir hasta Almería y por el interior pasaba por Na
brissa y Siarium, después a corta distancia del norte de Carissa y de 
Iptuci al suroeste de Arunda, a continuación servía de fronteras las sie
rras de Grazalema, Ronda y de Abdalajís quedando reducido en ade
lante a una franja más estrecha limitado por las posteriores cadenas 
montañosas hasta llegar a Baria que era el punto final. 

Los centros pertenecientes al "con ven tus gaditanus" eran los si
guientes : Abdera, Asido, Aurelia, Baesippo, Balcippo, Barbesula, Ba
ria ( 6), Belippo, Callee, Cal pe, Capra, Carisa, Carteia, Cartima, Gades, 
Hasta, Ibrona, Iluro, Iptuci, Julia, Traducta, Laepia Regia, Lascuta, Mae
nuba, Mellaria, Murgi, Nabrisa, Oba, Ocuri, Portus Albus, Saepo, Sa
guncia, Salambina, Salduba, Saudo, Siarium y Usaepo. 

Por el término "estructura social" no entendemos únicamente el 
análisis de las clases sociales, error tan característico de numerosos his
toriadores de la Antigüedad (7), sino que entendemos por ello el estudio 
de los bienes productivos junto con el nivel alcanzado, el de la infraes
tructura que le corresponde, unido al análisis de las relaciones sociales, 
formas jurídicas, burocráticas e ideológicas. 

Dado que algunos puntos están bastante estudiados y que de otros 
no tenemos suficiente material vamos a centrarnos en el campo de las 
relaciones sociales, concluyendo con las circunstancias que abocaran al 
"conventus gadicanus" a la crisis del siglo III. 

(5) ALBERTINI, A., Les divisions administratives de l'Espagne romane. Pa
rís, 1923 p. 94; THOUVENOT, R. Essai sur le province romane de Betique, Pa
rís, 1940 p. l '68. 

(6) Tras los trabajos de SANCHEZ LEON, M." LUISA, Romanización en la 
provincia de Almeria, Memoria de Licenciatura, Granada, 1969, cabe pensar 
que Baria perteneció primero a la Bética y d:!spués a la Tarraconensis quizás en 
relación con el concrol imperial de las minas, siendo más lógico colocar la fron
tera entre la Bética y la Tarraconensis en Murgi p. 12 y ss. ; para el resto de las 
localidades ALBERTINI, A. op. cit . . p . . 84 es de la opinión de que no se efectuarián 
cambios sustanciales. 

(7) Véase NICOLET, C. lntrod11cción, p. 6 en Recherches sur les structures 
sociales dans l'antiq11ité classiq11e. París, 1970. 
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BIENES PRODUCTIVOS 

Agricultura.-Los cultivos más desarrollados serían los de la vid y 
el olivo sobre todo en la región occidental. Las monedas de Julia Traduc
ta con la representación de un pámpano testimonian el cultivo de la 
vid en esta área (8). 

El olivo parece que se conocía en Gades desde comienzos del primer 
milenio (9). Por Estrabón (3, 4, 16) sabemos que el olivo abundaba 
por toda la costa, Mela (3, 4) habla de un bosque cerca de Cádiz llama
do Oleastrum. 

Fibras.-Sabemos que se conocía el esparto y el lino. El esparto 
debió de producirse por toda la región oriental desde el cabo de La Nao 
hasta Motril (9). En una inscripción encontrada en Almería aparece el 
cognomen Spartarius, quizás indicación del oficio, o nombre de su pro
fesión (10). 

El lino gaditano gozaba de renombrada fama ya antes de la lle
gada romana, siendo recomendado como producto medicinal (11); asi
mismo sabemos que era de este tejido la vestimenta de los sacerdotes de 
Merkart ( 12). 

Horticultura.-Dentro de los productos de huerta destacaba la le
chuga llamada tartesia, cuya calidad fue reconocida por Columela ( 1 O, 
179). 

Ganaderia.-Estrabón (3, 5, 4) nos cuenta que la retama de la re
gión de Gades era bastante grasa, lo que originaba que los ganados en
gordasen en demasía. Columela nos habla de que su tío en la región de 
Gades obtenía lanas de bella calidad mezclando ovejas gaditanas con bé
ticas (7, 2, 4). 

Apicultura.-El nombre de Mellaria indica esta actividad; a lo que 
se añade por Estrabón (3, 2, 6) sabemos que la Turdetania era rica en 
miel. 

Explotación f orestal.-El dragona! de Gades gozó de gran admi-
ración en los escritos antiguos ( 13 ). . 

Aparte debió de existir una gran riqueza forestal si tenemos en 
cuenta la necesidad que la construcción naval impondría en esta región. 

(8) SCHULTEN, A. Geografia y etnografia de la P. l ., t. II p . 428. 
(9) Idem Il 177 4 ; Cf. SCHULTEN, A. op. cit. p . 40 l. 
(11) El lino gaditano era recomendado para los dolores de los ojos (Marc. 

De med. 8, 127). 
( 12) Silio Itálico 3, 24. 
(13) Cf. SCHULTEN, A. op. cit. p . 393 s. 
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Pesca.-Testimonios de esta actividad así como de su transforma
ción industrial, conocemos bastantes datos en las fuentes bibliográficas 
y arqueológicas ( 14) convirtiéndose en uno de los recursos básicos 
de todo el "con ven tus". 

Mineria.-Oro. Conocemos minas en Villaricos y Herrerías (15 ). 
Plata. Yacimientos existían en Herrerías (16). 
Plomo. Placas de plomo con una inscripción grabada se han halla

do en una mina cercana a Almería (17). 
Cobre. Existía en Almería ( 18). 
Hierro. Debió de existir en Herrería ya que se ha conservado el 

topónimo (19). 
Canteras.-Obsidiana. En la zona de Cádiz existía, ya que según 

Plinio (36, 197) que lo recoge de Jenócrates, se daba en la costa oceá
nica de España. 

Arenisca. El "lapis gaditanus" se conocía en la época de S. IsidV!o 
(Ecym. 19, 9, 7). 

Mármol. Conocemos un "marmorarius" de Gades dedicado a la 
ornamentación del templo de Minerva (20). 

Salinas.-Las salinas de S. Fernando serían de origen romano (21). 
En Almería se conserva el topónimo del cabo Sabina! (22). En suma 
debieron de existir bastantes más ya que eran necesarias para las factorías 
de salazones y no se iba a producir una explotación tan notable. 

T alleres.-Derivados de los productos anteriores existían numero
sos talleres ubicados en las grandes ciudades, sobre todo en Gades (23). 

(14) Como obra básica Cf. PONSICH-TARRADELL, Garum et indt11trie1 an
tique1 de 1alai1on dam la Mediterranée occidentale, París, .1965 ; ETIENNE, R. 
A propo1 du garum 1ociomm; ROMERO DE TORRES, E. Catálogo motmmental 
de Eipaña. Provincia de Cádiz, Madrid, 1934; OOMERGUE, C. La campagne de 
fouille1 1966 a Bolonia (Cádiz) en X Congre10 Nacional de Arq., Zaragoza, 1969 
p. 442-457; ARRIBAS, A., El yacimiento paleo-prínico de la de1embocadura del 
rfo G11adalhorce (Málaga), en X Congre10 Nacional de Arq. 1969, p. 359-363; 
FONTANA, J. M., Una nota de H.• económica. Lo1 1alazone1 'Y 1alia1 de Almuñe
car; Wooos y OTROS, Carteia, en Excavacione1 Arq. en Eipa1ia, núm. 58. 

( 15) SANCHEZ LEON, MARIA LUISA, op. cit., p. 13 3 s. 
(116) !DEM., p. 127. 
(17) !DEM., p. 131. 
( 18) !DEM., p. 132. . 
(19) Para más daros d. SANCHEZ LEON, MARIA LUISA, op. Cit., p. 134 s. 
(:20) CIL II 17:24. 
(21) SERMET, J., L'Eipagne du Sud, París, 1954, p. 235. 
(t2t2) SCHULTEN, A., op. cit., p. 371. 
(23) Según ROSTOVTZEFF, M., H.º 1ocial y económica del Imperio Roma

no, Madrid, 1962, p. 413, Gades era la ciudada más próspera de la Bética; en 
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En Carteia conocemos un anillo que quizás indique la presencia de un 
"aurifex" en esta localidad (24). 

·comercio.-·-Es notoria la intensa actividad registrada por el puerto 
de Gades bajo el dominio romano (25); las fuentes asimismo nos ha
blan: del "Portus Gaditanus" (26) ;· Malaca era un "emporium" para 
los africanos (27); el puerto de Carteia fue usado en 'diversas ocasiones 
durante la República por dirigentes romanos (28); en suma, las res
tantes localidades debieron de tener igualmente cierta actividad, ya 
que los hallazgos de arqueolgía submarina así parece confirmarlo (29). 

La dotación de numerosas vías romanas enlazaban las localidades 
del "conventus" entre sí, así como con el resto de la Bética. 

La vía Hercúlea recorría toda la costa; Malaca estaba enlazada con 
Ilib~ris y con Corduba ; otra vía unía a Malaca con Cartima e Iluro y 
a estas con Anticaria. De Baesippo partía una vía que enlazaba con otra 
de Gades desembocando.ambas en Hispa.lis (30) . . · 

Junto con estas vías conocidas, necesariamente debieron de existir 
otras rutas que utilizarían · los valles de los ríos poniendo a la :mayoría 
de las localidades del "conventus" en comunicación con el interior (31). 
La proximidad de centros· en la región occidental (32) incrementaría 
las relaciones internas. 

Gades debieron d-~ ex1st1r numerosos talleres dedicados a la construcc1on na
val, conservas y salazones, lana, marmolistas y tejidos de lino. En otras localida
des existirían fabricantes de cera, vid, aceite, esparto y elaboración de los pro
ductos minerales. 

(24) CIL II, 4.976, 11. 
(.25) Las dimensiones-de la flota gaditana aparecen en las fuentes·' (Str. 3, 

140, 156; Philost. Vit. Apoll. 7, 1,2; Ael. Arist. 3r6, 91)> teniendo tráfico con 
Roma, las Galias y Egipco, aparte de las expediciones en busca de nuevas rutas 
comerciales por el Atlántico (Plin. N. H . 121·67, 168). 

(26) Se trata de la actual localidad del Puerto de Santa María que era la 
localidad de donde se embarcaba la mayor parte del vino bético. 

(:27) Str. 3, 4, 2 . . 
(28) Liv. XXX 1 ss.; Bellum Hispaniensem XXII m 1 ss. ;· XXXVII, 1-2. 
(29) SANCHEZ LEON, MARIA LUISA, op. cit., p. 1206. 
(30) BLAZQUEZ, A., Vías 1'0manas de Andal11cí.a1 en B. R. A. H. ·64, 1914, 

p. 525-53'2. La vía romana de Cádiz a Sevilla en B. R. A. H. 62, p. 425-29; 
PEMAN, C., Nuevas precisiones sobre vías 1'0manas en la pro·vincia de Cádiz, AE 
Arq. 21, 1948, p. 255-269. 

01) ·La carretera real de Málaga a Granada iba por Vélez Málaga si
guiendo el cauce del río Vél.~z, siendo en la actualidad una carretera secunda
ria. El cauce del Guadalfeo corriunica á Granada con Motril. 

(3-2) Sobre las bailarinas d. GARCIA Y BELLIDO, A., La Península Ibérica 
en los comienzos de su Histo1·ia, Madrid, 1953, p. 61·8 ss.; Lápidas funerariaJ 
de gladiadores de Hispania, en AEArq. 33, 1960, .p. 143; sobre ánforas d. BEL-
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En diversas excavaciones realizadas por diferentes centros del "cori
venrus" se han localizado diversos talleres de alfareros así como diver
sos tipos de ánforas destinadas al embalaje de los diferentes productos 
obtenidos no sólo en el "con ven tus" sino en el resto de la Bética. De 
esta forma sabemos que se exportaba salazones, vino, aceite, lino, cera, 
lana y otros productos entre los que no faltaba el material humano, 
como las célebres bailarinas de Gades, gladiadores y esclavos (32). 

Estos comerciantes provinciales debían tener representantes por 
todo el mundo romano aunque no tengamos muchas menciones en las 
fuentes (3 3) dedicados a la venta de sus productos. 

LA POBLACION 

A pesar de los estudios de Beloch y los postenores de Balil (34) 
es notorio que los estudios demográficos no pueden llegar a ningún 
resultado científico en el campo de la España romana. 

Las fuentes sólo nos ayudan a ver que la región occidental estaba 
densamente poblada mientras la zona oriental estaba escasamente po
blada. Asimismo comprobamos _que la región oriental presenta bastantes 
ciudades alejadas de la costa, en tanto que en la oriental sólo conocemos 
dos centros en el interior : Cartima e Iluro. En este caso ambos centros 
se hallan a orillas del Guadalhorce en la ruta que comunica a Malaca 
con Corduba, a lo que unía el tratarse de un área bastante fértil. 

. A través de la toponimia y la arqueología se evidencia con relación 
a la. vida rural que el número de "villae" era bastante crecido por todo el 

TRAN, M., Las ánforas romanas en Espaiia, Zaragoza, 1970, p. 189, 19.2, 193; 
DoMERGUE, C., op. cit., p. 448 s.; N. A. H., 1962, p, 274; GIMENEZ REYNA, S., 
Exposición Arqueológica en Málaga, en Vil Congreso Nacional de Arqueología, 
Zarazagora, 1%4, p. 122. Sobre alfares PEMAN, C., Alfares 'Y embarcaderos ro
manos de la provincia de Cádiz, en AEArq. 32, 1959; FERNANDEZ CHICARRO, C., 
Informe arqueológico de los hallazgos en Andal11cía, en VII Congreso Arqueoló
gico Nacional, Zaragoza, 1962, p. 67 s. ; SOTOMAYOR, M., Hornos romanos de 
fo/oras en Algeciras, en X Congreso Nacional de Arqr¿eología, Zaragoza, 1%9, 
::on Roma prefor:ememence siendo Gades el principal· cenero exportador. Cofloce
l"QOS esclavos gaditanos siros en Roma y uno solo procedente asimismo de Gades 
.,. 389-99. Sobre esclavos d. MANGAS, J., op. cit., .p . '84 ss., el tráfico se realizal:>a 
~~viendo en Brixi.a. Sobre la fecha de mayor auge, debió de ser el siglo I d. C., por 
10 menos del comercio con Roma ya que codos corresponden a este período. 

(33) En Roma conocemos una lápida. dedicada a P. Clodio Athenius, re
presentante de los nego:iances malagueños dedicados a las salazones. (CIL VI, 
9677). · 
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"conventus '', aunque asimismo en este caso la región occidental se vea 
más favorecida que la oriental (35). 

Este contraste entre oriente y occidente tendría una explicación 
en la geografía física así como en la diferencia productiva entre ambas 
zonas. 

Las comunicaciones desde Gades con el resto de la Bética eran 
relativamente fáciles debido a la proximidad del Guadalquivir y a 
través de él por vía terrestre o fluvial comunicaría con codos los centros, 
los cuales no estaban muy alejados del río. Sin embargo en la 
región oriental las cadenas montañosas limitaban a los valles de los 
ríos las relaciones con el interior. Si a ello añadimos que tras el surco 
Intrabético de nuevo surgía otra barrera montañosa -montes Sudbéti
cos- empezaremos a comprender las razones de esta diferencia. 

A ello habría que añadir otras causas relacionadas con la anterior 
producción. 

TECNICA 

Durante el período del Alto Imperio se produjo avance técnico del 
mundo romano, del cual encontramos repercusiones en el "conventus 
gaditanus ". ·Las casas gaditanas eran de varios pisos llamando la aten
ción de Posidonio (Str. 2, 5, 14). Con los Balbos la ciudad tuvo una 
modificación urbanística surgiendo una zona nueva llamada Neapolis 
(Ser. 3, 5, 3). En Carteia conocemos un anfiteatro y termas. En 
Malaca conocemos un teatro (36). Un acueducto que arrancaba en Otivar 
abastecía de agua a Sexi (37). En la zona de Almería, Sánchez León (38) 
ha encontrado diversas conducciones de aguas destinadas a las mejoras 
del regadío. 

Con respecto a la negación, las naves gaditanas gozaban de repu
tada fama en el mundo romano, pero las técnicas de navegación aún 
no estaban muy desarrolladas. Según Guillén . (39) se guiaban por el 
curso de las estrellas sin que tuvieran un detallado conocimiento de las 

(34) BALIL, A., Economia de la Hispania f'Omana, en Economia Antigua 
de la P. [., p. 290. 

(35) GIMENEZ-REYNA, S., op. cit., p. 115; villa del Río Verde en Mar
bella ; FERNANDEZ CHICARRO, C., op. cit., p. 68, en el cerro de los Mártires 
a cuatro km. de S. Fernando. 

(36) CASAMAR PEREZ, M. El teatf'O f'Omano 'J la Alcazaba, Málaga, 1963. 
(37) FERNANDEZ CASADO, C., La conducci6n f'Omana de aguas a Alm1'ñeca,., 

en AErq. 22, 1944, p. 317. . 
(38) SANCHEZ LEON, M! Luisa, op. cit., p. 107. 
(39) GUILLEN, J., H.ª maritima de España, I, Madrid, 19.61, p. 263. 
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costas, originando esto numerosos naufragios, de los que son bastante 
elocuentes los sufridos por las flotas romanas en el transcurso de la 
Primera Guerra Púnica. 

Tampoco en la minería se avanzó mucho, continuando basada en 
la mano de obra esclava, sin grandes transformaciones en los instru
mentos mineros ( 40a). 

Estas mejoras llevarían a un incremento de la producción, pero al 
estar ésta basada en el trabajo servil ( 40b) no podría dar un gran paso 
hacia adelante, desarrollando al máximo sus posibilidades ( 40c). Como 
ha dicho Magalhaes-Vilhena (41) "son los marcos de la estructura 
social los que determinan en última instancia el progreso o el bloqueo 
científico, técnico y social". 

Aunque hemos visco que en la región oriental sigue existiendo la 
exploración minera, ésta debió de sufrir un descenso ya que Plinio, Mela 
y Estrabón no las mencionan. Asimismo sabemos, por Avieno (O. M. 
v. 440 s) que se había producido una notable despoblación quizás en 
relación con un descenso de la minería y un dominio de Tarressos que 
contribuiría al declive. mineral para evitar la notoria competencia impues
ta por su numerosa producción mineral. 

Finalmente habría que añadir que las exploraciones mineras de la 
región de Huelva sí siguieron explorándose en época romana pudiendo 
contribuir al crecimiento de la región occidental del "conventus gadira
nus" dada la proximidad geográfica con la antigua Onoba. 

A través de la epigrafía observamos que dentro del "conventus gadi
tanus" es mayor el número de personas que salen de él que el que en
tra (42). 

Fuera de Bética (43): 

-De Ocuri a Casrulo 

( 40a) MANGAS, J., op. cit. p. 78 SS. 

(40b) Solamente conocemos dos vilicm, (CIL 11 1980 y CIL 11 1742), pero 
en n.º de esclavos y libertos que encontramos por todo el conventus, aunque en 
la mayoría de los casos no sabemos a qué estaban dedicados, es indudable que 
gran número de ellos estarían insertos en la producción. 

(40c) BERNAL,J., H." social de la ciencia, vol I Barcelona, p. 196. 
( 41) MAGALHAES-VILHENA, V.,de Desarrollo científico 'Y técnico 'Y obstácu

los sociales al final de la antigüedad, Madrid, 1971. 
( 42) Cf. la obra ARIAS, l., Materiales epigráficos para el estudio de los 

desplazamientos 'Y viajes de los españoles en la España Romana, en C. H. A., 
12, 1949. 

(43) en BAH, p., 41'2; en BAH, 44 p., 93; en BAH, 6~ p., 520; CIL 11 
42 ss. 
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-De Hasta a Asturica Augusta 
-De Lascuta a Baesucci 
-De Gades a Tarraco 

Del "Con ven tus Gaditanus" a otros "convenrus" béticos ( 44) : 

-De Asido a Corduba 
-De Iluro a Urgavo 
-De Iluro a Osqua 
-De Sexi a Alomartes 

De una población del "conventus gaditanus" a otra ( 45) : 
-De Gades a Asido. 
-De Colobana a Nabrissa 

No se conoce ningún caso de habitantes de otras provincias que 
se asentaran en algún centro de este "con ven tus". Dentro de los restan
tes conventus béticos sólo conocemos un caso en que uno de sus miem
bros se desplace a la bética ( 46). 

Esta confrontación no responde a la realidad si tenemos en cuenta 
que en todo el "conventus" existía una población extranjera bastante 
numerosa, como para agruparse en "collegia" en algunos casos ( 47). 

Sabemos que un getulo falleció en Malaca ( 48). 
A ello habríamos de añadir el gran número que llegaron a Hispa

nia fundándose las dos colonias de Carteia e Julia Traducta con pobla
ción no indígena. 

A la inversa, un sector de miembros del "con ven tus gadiranus" 
salen de Hispania, pero en este caso se trata de un grupo bastante limi
tado, perteneciente a la misma clase dirigente con domicilio fundamental 
en Roma, en representación de los intereses de su clase ( 49). 

En conclusión, aunque la emigración es mayor que la inmigración 
en el "con ven tus gaditanus" este equilibrio se vería con creces amorti
guado con la población extranjera asentada en su suelo, al menos durante 
los dos primeros siglos del Imperio. 

(44) CIL 112249; 12277; 2114; 20~2; 5494. 
(45) CIL 11 l3B, en BAH, '31.p. 387; CIL 11 lr294. 
( 46) CIL II 17 36, de Epora se establece en Gades. 
(47) CIL II p. 1251, en Malaca se registran un collegium, de sirios y asiá

ticos. 
(49) Según BLAZQUEZ AfARTINEZ, J. M., Catua1 de la romanización de HiJ

pania, en Hiipania 91, p. 4~2 , muchos gaditanos vivían en Roma; P. Clodio Athe
nio canaliza en Roma los intereses de la compañía de salazones y salsas a la que 
estaba vinculado ; los Balbos así como la familia de Hadriano se integran den
tro de los más altos escalones de la dirección de Roma etc. 
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CLASES SOCIALES 

El sector dirigente estaba ligado a unas cuantas familias que de
tentaron cargos elevados en el "ardo" senatorial y ecuestre. A continua
ción iría un número más elevado de personajes, pero aún escaso en rela
ción con el resto de la población, formado por los ciudadanos que ocupa
ron cargos a nivel estrictamente municipal, llegando algunos a escalar 
los peldaños del orden ecuestre. Asimismo debieron de pertenecer al 
sector dominante un grupo de personajes, que aunque no aparecen 
ostentando cargos, sin embargo, por las menciones de las fuentes lite
rarias o epigráficas o por las circunstancias de los hallazgos arqueoló
gicos gozarían asimismo de relieve dentro del grupo dirigente. 

Del orden senatorial conocemos a varios miembros de la "gens" 
Annia a la cual pertenecía el emperador Marco Aurelio. Todos los 
miembros que conocemos de este gentilicio son familiares del empera
dor (50), alcanzando todos su período de actuación durante el siglo 11, 
siendo una de las familias más influyentes en Roma. Esta familia pro
cedía de la zona de Gades y sus inmediaciones. El resto de las menciones 
de este gentilicio corresponde a personas de posición más baja y en 
algunos casos de libertos, pareciendo la mayoría estar relacionada con 
ellos · ya que cinco de las seis lápidas que conocemos corresponden a 
Gades, mientras la sexta es de Abdera. En las inscripciones de Gades 
conocemos una liberta (51 ), y eres de los "cognomen " podrían ser tam
bién posibles libertos: Patruina (52) Saturia (5 3) y Felix (54). 

Una prueba más de su posible vinculación es que todas las lápidas 
corresponden al período de esplendor de los senatoriales. 

Del orden ecuestre sí conocemos bastantes testimonios. la mayor 
aportación correspondió a Gades, que si creemos a Estrabón (3, 5, 3) 
había 500 caballeros, que según Cicerón (Ad. Farn. X, 32, 2) ocupaban 
14 gradas en los espectáculos. Sólo Roma y Padua tenían mayor número 
de caballeros en opinión de Estrabón (3, 5, 3). 

Este período -s. I a. d. C. y Id. C.- encaja el momento de actua
ción de la familia ecuestre más importante que conocemos de Gades : 
los Balbos (5 5 ). 

(50) Véanse detalles sobre cada uno de ellos en CASTILLO GARCIA, C ., 

Prosopografía Baetica, Pamplona, 19·65, p. 120 ss. 
(51) CIL II 17·62. 
(5.2) CIL JI 1758. 
(5 3) CIL 11 1759. 
(54) CIL II 1760. 
(55) Sobre los Balbos Cf. RUBIO, L., Los Balbos y el Imperio Romano, en 
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A partir de la guerra contra Sertorio los gaditanos más encumbra
dos, merced al apoyo a Pompeyo comenzarían a obtener puestos en 
la administración romana destacando los "Cornelii Balbi ", aunque es 
evidente que junto a ellos, otros tendrían menos fortuna en las fuentes 
y siguen ignorados en la historia. 

Importantes fueron asimismo los "Cornelii Senecii" que quizás 
estuvieran emparentados con los Balbos, aunque su escalada la hicieron 
ya en Roma. Castillo cree que procedían de las colonias de béticos que 
vivían en Tibur (56). Estos personajes pertenecen al siglo I y II d. C. 

Otro "Cornelii" se ha localizado en Carteia, correspondiendo al 
período de Antoninos, quizás pariente de los "Cornelii Senecii" (57). 

Todos estos personajes ocupan elevados puestos en Roma llegando 
en muchos casos hasta el consulado, integrándose por tanto, dentro de 
la misma clase dominante romana. 

El resto de los "Cornelii" que conocemos carecen de la importancia 
de los anteriores. 

En Gades conocemos cuatro lápidas cuyos "cognomen" denotan 
quizás una condición de libertos: Crysopolis (58), Fortunata (59), 
Vallara (60) y Victor (61). 

Otros "Cornelii" aparecen en una "vascula" y en una "regula" (62) 
ambos en Gades. Por último en Malaca conocemos un Cornelius, igno
rando su posible parentesco con los restantes (63). 

En Hasta Regia conocemos un "eques" con el "nomen" Baebius 
partidario de Cesar (64). El resto de los Baebius que conocemos ostentan 
cargos inferiores aunque debían de tener bastantes riquezas (65). Fuera 

A. H. A. M. 1940 y 1950 p. 67-120 y 142-fin.; TORRES, C., Aportación de Es
paña a la obra política de Roma: los Balbos Santiago, 1947; BELTRAN, A., So
bre Cádiz y los Balbos, en AEArq. 25, 1952 p. 195:2 p. 143-145; CASTILLO GAR
CIA, c., op. cit. p. 5 7 SS. 

(5.6) CASTILLO GARCIA, C., op. cit. p. 66. 
(57) !DEM., p. 67. 
(58) CIL JI 1796. 
(59) CIL JI 1797. 
(60) CIL 11 1798. 
(61) CIL 11 1799. 
(62) CIL JI 6257, 49 y 6257, 2g. 
(63) CIL 11 1975 M . Cornelius Severo de la tribu Quirina. 
(64) CASTILLO GARCIA, C., op. cit. p. 17·8. Uno de los tres eq1tite, de 

Hasta que se pasan a Cesae: A . Baebius. 
(65) Idem. magistrado de Hasta relacionado con la constitución o reedifi

cación de las murallas de la ciudad; Baebius Hilarus relacionado con el Hilarus 
citado por Marcial (VI, 73), latifundista jerezano. Cf. PEMAN, C., en AEArq. 
XIV, 1940-41, p. 5557 ss.; CASTILLO GARCIA, C., op. cit., p. 387. 
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de Hasta encontramos este gentilicio en Gades, donde conocemos un 
panteón familiar ( 66) y varias lápidas ( 67). 

Otro caballero fue M. Mettius Maternus de Gades el cual ascendió 
poco dentro del orden ecuestre quedándose en "tribunum legionis XII 
Fulminatae" ( 68). 

Con el gentilicio lunius conocemos a L Iunius Moderatus Colu
mella que dentro del orden ecuestre desempeñó el cargo de "tribunum 
militum legionis Ferratae" aunque alcanzó más fama como escritor (69). 

En Malaca la familia más importante parece que fue la Valeria, de 
la que conocemos a dos hermanos que alcanzaron altos puestos dentro 
del orden ecuestre, llegando a ser uno de ellos patrono de la ciudad (70). 

Por último en la zona de Cartima e Iluro la familia más relevante 
sería la Vibia, uno de cuyos miembros ascendió al orden ecuestre (71). 

De nombre desconocido era un "flamen" de Abdera que fue 
"praefectus fabrum" (72). Se suele colocar ·como perteneciente a este 
"ordo" a Turranius Gracilis, escritor nacido cerca de Mellaría o en Ga
des (7 3 ), que vivió en la primera mitad del siglo I d. C. 

· El número de miembros pertenecientes a la aristocracia municipal 
que conocemos es más elevado. Conocemos a miembros de las siguientes 
familias : Antonius, Breccius, Decimius, Fabius, Flavius, Granius, Iu
nius, aMrcius, Mittius, Numisius, Octavius, Pedanius, Porcius, Valerius, 
Vestinius y Vibius. 

A través de las fuentes numismáticas conocemos algunos más : 
Agrius, Arcius, Atinius, Aufidius, Curbius, Currnanus, Falcidius, Maeci
lius, Maius, Ninius, Pollio, Ralius, Numitorius, y Terentius. 

Las sedes de procedencia eran las siguientes: Antonius (Gades), 
Baebius (Gades), Breccius (Gades), Catinius (Nebrissa), Cervius (Bar
besula), Aemilius (Murgi), Decirnius (Cartirna), Fabius (Barbesula, Ga
des e Iluro), Fulvius (Barbesula), Granius (Malaca), Iuba (Gades), Iu-

(66) CASTILLO GARCIA, C., op. cit. p. 387. 
(67) CIL 11 17·33, 1736, 1743, 1776· 79. 
(68) CIL 11 1726. 
(69) CASTILLO GARCIA, C., op. cit., p. 107. Debía de poseer bastantes ri

quezas a juzgar por las propiedades de su tio. en la Bética, amen de sus posesio
nes en Italia. 

(70) Corresponden a mediados del siglo 11 : C. Valerius Florinus y L. Va
lerius Proculus. El segundo de ellos alcanzaría el patronato de Malaca. Cf. CASTI
LLO GARCIA, C., op. cit . .p. 165 y 167 s. 

(71) CIL VI 1410. M. Vibius Maternus de Iluro. Sobre la importancia 
local de asta familia, ver más adelante. 

(7'2) CIL II 1979. 
(73) CASTILLO GARCIA1 C., op. cit. p. 160. 
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lius (Gades), Iunius (Gades y Caitima), Marcius (Lacippo y Abdera), 
Mittius (Gades), Munnius (Iluro), Numisius (Laecippo), Octavius (Ma
laca), Pedanius (Murgi), Porcius (Cartima), Statorius (Baésippo), Vale
rius (Malaca, Laecippo, Cartima e Iluro), Vestinus (Cartima) y Vibius 
(Cartima e Iluro). · 

Con relación a los presentados por las fuentes numismáticas corres
ponden todos a Carteia a excepción de Numitorius y Terentius que son 
de Lascuta (74). 

A esta lista podiamos añadir la de personajes, que aunque no apare
cen ostentando cargos municipales, sin embargo a través de las circuns
tancias en que aparecen, evidencian· una considerable importancia dentro 
de sus municipios: P. Clodius Athenius (75), debió de tener cierta fuerza 
entre los comerciantes malacitanos; Tiberio Clodio Silvano, patrono de 
un "collegium" de sirios y asiáticos (7 6); Cornelio Silvano, "curator" 
del mismo "collegium ". 

A finales de la República debieron tener una gran consideración 
en Iptuci los tres personajes que la representan en un "hospitium" con 
la colonia Claritas Julia: C. Attius Severus, L. Catinius Optatus y C. Tre
becius Lucanus (77). De la gens Domitia y de Gades era la madre de Ha
driano llamada Domitia Paulina (78). 

Con grandes posesiones cerca de Malaca conocemos a Vibius Pa
ciecus que escondió en una cueva propiedad suya a Craso, cuando huía de 
la persecución de Mario (79). Hijo de este personaje sería L. Vibius Pa
ciecus que fue enviado por César para levantar el sitio de Ulia (80). 

En el teatro romano de Málaga aparece el nombre de C. Aurelius 
Crito, de la tribu Galeria, sin que sepamos más de él (81). 

Son pocos los casos en que tenemos menciones de las bases mate
riales del poder de esta oligarquía provincial, aunque a través de los 
bienes productivos de esta área, es evidente que estaría en relación con 
ellos : propiedad territorial y comercio. 

(74) Para una mayor comprensión de esta oligarquía municipal observar 
los cuadros de las .páginas siguientes. En ellos colocamos a todos los p.ersonajes con 
cargos oficiales sean libres o lib.ertos, así como los primeros escalones de la ca
rrera ecuestre. 

(75) OL VI 9677. 
(7{:,) CIL 11 p. 1251. 
(77) CASTILLO GARCIA, C., p. ·3-6, 49 y 159. 
(78) IDEM., p. 7.8. 
(79) Plur. Crass. 4, 2. · 
(80) Caes. Bell Hisp. ·3, 3-9; Cic. fam. 18~2. 
(81) GARCIA Y BELLIDO, A., Novedades arq11eológica1 de la provincia de 

Málaga, en AEAaq. XXXVI, 19. 
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Mangas (82) ha demostrado cómo en la Península Ibérica, así como 
e.il el resto del mundo romano, son numerosos los casos de libertos que 
obtienen una fortuna integrándose, tras ello, dentro de la oligarquía mu
nicipal. ·EI cargo más usual desempeñado por libertos es el de "sevir au
gustal" del que conocemos varios en el "con ven tus gaditanus" : 

L. Catinius Martialis (83) por la concesión del cargo dedica una lá
pida a Marte Augusto. 

C. Marcius December (84), por la concesión del cargo realiza dona-
ción de diversas sumas. · · 

. L.. Aemilius Daphinus (85 ), que realizó varios actos de liberalidad 
para con su municipio. · 

· Aparte conocemos más con este cargo, que aunque no aparezca en 
algunos casos su procedencia servil, sin embargo debieron· de serlo (86). 
Del resto de los libertos que conocemos (87) no sabemos sus actividades 
ni sus recursos, aunque debido a que el mayor número procede de la 
misma Gades, cabría pensar que muchos de ellos estarían encargados de 
las diversas actividades mercantiles y artesanales que se producía.n en la 
ciudad. 

El "con ven tus gaditanus" conoció un gran desarrollo eséla vista co
mo lo atestigua el considerable número de lápidas que conocemos de 
esclavos diseminados por todas las poblaciones. Si trazamos un cuadro 
de los esclavos que conocemos, enseguida observamos que la zona occi· 
dental del "convennis"~ sobre todo Gades, tiene una notable primacía 
sobre la.región oriental. De Gades conocemos 25 ·esclavos, tres de Abde-
ra, uno de Malaca, uno de Hasta, Bonanza y Ola (88). · · · · 

Aunque en esta desproporción puede tener parte de cµlpa la z:nayur. 
abundancia de excavaciones o lo fortuito de los hallazgos, sin embargo 
es· de sobra conocido cómo Gades fue una de las ciudades más importan· 

(82) Mangas, J., p. op. cit., p. 1250 ss. 
(83) .CILII 1301. 
(84) . CIL 11 193.4 . . 
(185) CIL II 5489. 
('86) CIL II 17129; 1732; 1733; 1301; 1949. 
(187) CIL II 17'30; 1762; 1828; 1900; 1915; .1919; 5485 ;· Catálogó 

Monttmental de Cádiz, p. 127 ss. 
(88) Relación en Mangas, J., op. cit., p. 174-81; CIL 11 1976; en_ su es· 

condite cerca de Málaga, Craso es muy bien trat.ado por su amigo Vibios Paciecus 
que poseía bastante:> esclavos (Plut. Cras. 4 y 5 ). 

En Gades los esclavistas encontrarían más de un medio de empleo para sus es
clavos, desde la construcción naval y trabajos en los diversos talleres de la ciu· 
dad, pasando por tripulantes de la flota y servicios domésticos, para terminar en 
los grandes latifundios de las fértiles campiñas gaditanas. 

11 
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tes del mundo romano durante los últimos siglos . republicanos, ·y los 
primeros imperiales y no todo hay que explicarlo por mera casualida&. 

En Gades los esclavistas encontrarían más ·de· un medio de emplea!;' 
a sus esclavos, desde la construcción naval y trabajos en los diversos ta
lleres de la ciudad, pasando por tripulantes de la flota y servicios domés
ticos, para terminar en los grandes latifundios de las fértiles campiñas 
gaditanas. 

Asociaciones. 

las agrupadones de matiz político habían recibido un duro golpe 
a fines de la República. Aunque van a persistir durante el Imperio, son· 
ya fuertemente controladas por el poder central, teniendo que o-.:ultar 
el contenido político bajo una capa religiosa (89). 

En el "conventus gaditanus" conocemos diversos "collegia ", aun
que en todos ellos ignoramos la función política que pudieron realizar. 

Asociaciones mercantiles conocemos dos, ambas relacionadas con 
Malaca: 

.-negociantes de salsas de pescados 
-sirios y asiáticos (90). 

En Abdera conocemos una "familia" de esclavos y ·libertos del si
glo I d-C. que rinden cultos a los lares y a un Genium (91). 

En Gades conocemos una cofradía funeraticia del siglo I d. C. (92) .. 
En Malaca conocemos a un miembro de un "collegium" funerati

cio (93). 

R.elaciones sociales. 

A través de los datos expuestos en las páginas · anteriores, hemos 
visto cuales eran los recursos básicos del "conventus j!aditanus" así co
mo las clases dominantes, junto con la forma de explotación de estos 
recursos a base del trabajo servil. Queda por analizar más a fondo cómo 
se combinan ambos factores dentro de la misma labor productiva. 

Aunque conocemos los gentilicios de las principales familias, sin 
embargo en la mayoría de los casos no sabemos en que basaban su TlO· 

der, al mismo tiempo que aunque hallamos bastantes esclavos y libertos, 

(89) KovAT.JOV. S. l.. Hhtoria de Roma. Buenos Aires, 1964. 
(90) Clt VI 9-677 p. 2 216 s. : CIL 11 p. 2 51. 
<9n nt n l<>RO cf. MANGAs. T .. oo. cit .. p. 11 v n2. 
(92) Cll 11 62·85 C; sobr'! los problemas de las lápidas Cf. MANGAS, J .. 

op. cit .. o. 117 s. 
(93) CIL 11 1976. 



ESTRUcrtJRA SOCIAL DEL "CONVENTUS GADITANUS" i63 

ignoramos en .gr¡¡n .med_ida su actividad así como el nombre o gentilicio 
de su patrono. · 
: -.· ·.Por lbs datos : que· tenemos podemos llegar a las siguientes conclu-. . 
s10nes: 

-La zona cercana a Gades es la que presenta una mayor riqueza y 
por consigu.iente es donde registramos mayor número de familias ricas, 
sie.ndo el soporte de sus propiedades la mano de obra esclava. . 

-En la agricultura conocemos algunos latifundistas tanto en la 
regió.n occiden~al como en la orientaL · 

· -En la región oriental destacan como zonas de grandes propieda
des Malaca y Abdera. 

-En Malaca, Vibius Paciecus poseía una gran propiedad cercana 
a la ciudad, siendo trabajada por esclavos tales como los que asistían a 
Craso. · 

-· -En Abdera conocemos un "vilicus" llamado Faustus. 
-En la región occidental tenemos más datos. Dentro de ·ella des-

taca el área cercana a Cádiz, así como la misma ciudad. 
-La extensión del trabajo esclavo no sería una novedad; basta 

recordar los esclavos de Hasta liberados por Paulo Emilio (94) . . 
-.-Los Baelios poseían lat.ifundios cerca de Jerez, en el siglo I, pa

sando después a vivir a Gades donde conocemos un panteón familiar y 
numerosos libertos. Seguramente serían antiguos esclavos domésticos, 
mientras más esclavos cultivaban sus propiedades (95 ). 

-Lucius Baianus poseía un fundo trabajado por esclavos, ya que 
coloca a uno como objeto de un contrato (96). 

-Grandes propiedades eran las de los Iunii a las que pertenecía la 
familia de Columela. 

-Los Anni Veri, antepasados de Marco Aurelio, aunque residen
tes en Roma, debían de haber dejado familiares en Gades con suficientes 
recursos como para tener una "nutrix" (97). 

-Los Cornelii tras el período de los Balbos aún tendrían fuerza 
a mediados del siglo I, ya que conocemos un esclavo en Hasta y un liber
to en Gades (98). 

-Ignoramos las relaciones entre las diversas clases y el Estado, 

(94) CIL 11 "5041. 
(95) BAH, :21, P- 55 SS.; CIL 11 1733. 
(96) MANGAS, J., op. cit. 71, 77. 
(97) E. E., 91214_ 
(98) HAEp. 1987. 
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pero es evidente que de un primer celo municipal se pasaría ~ alguna 
forma de resistencia activa o pasiva (99) . 

. -.COn respecto a la situación entre esclavistas y _esclavos, _ o entre 
esclavistas, no tenemos ningún dato, pero en lo sustancial no iba a dife
rir mucho del resto del Imperio, en donde las luchas sociales fueron bas-
tante agudas, sobre todo en los siglos 11 y III d. C. . 

Desde el punto de vista intelectual, el "conventus gaditanus" co
noció varios escritores procedentes de esta zona : Columela, Mela, Tu
rranius, Gracilis, M. Porcio latro (100). 

Asimismo conocemos un "retor" de griego y un "paedagogus N. 

(101). 
Junto con un desarrollo educacional que formará a la clase diri

gente hispano-romana, se necesitaba un florecimiento de las restantes ac
tividades destinadas a distraerles en su ocio, así como a prolongarle el pe
ríodo de vida, con un incremento de los servicios sanitarios (102). · 

En el plano ideológico, el inundo antiguo estuvo caracterizado 
por una ideología moral y filosófica (103), estando impregnada con Ro
ma de una envoltura religiosa caracterizada en las provincias por el· pre
dominio del culto imperial, o asimilando las divinidades indígenas en 
los momentos en que estas significaban un peligro para la religión es
tatal ( 104). 

De esta forma será como un centro fenicio con ba.stante arraigo en 
Gades, el culto a Melkart será recogido por Roma consultándoles mu-· 
chos gobernantes (105) y finalmente asimilándolo al Hércules romano. 

(99) GAGE, J., Les cla11e1 sociales dam l'Empire Romane, París, 1964. De
talles sobre los munera ver más adelante. 

(.100) Sobre Turranius Plin. III, 3 ; IX, 11 ; XVIII ; sobre Porcius Se. 
Controv. 1 pr. 13; II, 119; X, 4, 121; también los Balpos fueron escricores Cf. 
RuBIO, l., p. 193. . . 

(101) CIL 11 I 738 y 1981. 
(102) CIL 11 1737. Albiniu1 Artemidoru1, medicu1 owlarim. Sobre el 

desarrollo de la medicina en la España romana. Cf. CASSANI, J. L., La medicina ro
mana en España y su enseñanza, en C. H. E. 1;2, 1949, p. 51-70; sobre la educa
ción Cf. CASSANI, J. L., Aportes al e1t11dio del proceso de la romanización de Es
paña. Las instituciones educativas, en A. H. E., 18, 195.2 p. 50-71. 

· (103) PouLANTZAS, N., Poder político y cla1e1 sociales en el estado capi
talista, Méjico, 1971, p. 271. 

(104) ETIENNE, R., Le culte impérial dans le Péninmle lberiqne d'Attgmte 
á Diocletiem, París, 1958, p. 152 y 346; el culto a los dioses augustales estaba des
tinado a levantar una propaganda en las capas medias o inferiores al mismo tiem
po que la religión imperial suponía un vehículo para la unión de la clase dirigente. 

(105) GARCIA y BELLIDO, A., Hercule1 gaditanus, en AEArq. 3·6 1%?, 
p. 133-147. Alcanzó bastante difusión con los Antoninos continuando en el s1-
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Quizás por ello no será casual que sea precisamente al emperador Cómodo 
al que se le dedique una lápida en Gades (106). 

Desde eI punto de vista lingüístico, como ha visto muy bien García 
y Bellido, pronto se pierden las formas indígenas : ( 107) : "Así el in
dígena hispano, .dada su situación ante Roma después que ésta se hizo 
dueña' de todo, vió pronto en la lengua de sus nuevos señores un con-
· junto de ventajas que les empujaba a su pronta adopción sin reparar de
masiado en lo que ello había de significa a la postre para idiomas pa
trios. A poco que se normalizasen las cosas y comenzasen a funcionar 
eficazmente las instituciones importadas por los nuevos señores, los pue
. blos dominados se ·hubieron de ver ante un imperativo ineludible: la 
convivencia con el romano y la adopción, lo antes y mejor posible, de 
sus formas de vida. Y ello no solo porque de grado o por fuerza se ha
~lasen insertos en ella, sino, a.demás, porque el latín le servía de vehícu
lo · universal para comunicarse con los demás componentes del mundo 
·romano y, ante todo, con sus propios compatriotas y con el Estado". 

Evidentemente la influencia púnica influirá en mantener un bilin
güismo cuya imagen más fehaciente son las monedas de Gades y Mala
ca (108). 

La misma influencia haría que el nombre de Gadir prevaleciera 
sobre el romano Gades (109). 

Pero estas influencias no van a modificar las verdaderas bases y 
pronto las lenguas indígenas desaparecerán dejando pleno campo de ac
ción al latín, sobre todo en la zona objeco de nuestro estudio: "el con
ventus gaditanus ". 

La crisis· del siglo III debió de afectar al "con ven tus gaditanus" 
percibiéndose ya desde el siglq anterior síntomas de la enfermedad. 

En el reinado de Marco Aurelio la invasión de piratas africanos 
debió de producir un fuerte impacto en el "con ven tus gaditanus" ya que 
sería la zona más fuertemente sometida al pillaje. Prueba de los daños 

glo 111 en el que el emperador Postumius aparece en algunas monedas junto a 
Hércules, con la leyenda H ércule1 gaditano. A partir de aquí no se tienen más 
datos de un culeo oficial. 

(106) ETIENNE, R., op. cit. p. 47:8. · 
(107) GARCIA y BELLIDO, A., La latinización de Hi1pania, en AEArq. 40, 

1967, p. 9. 
(108) IDEM., p. ·2·6. También las pervivencias de algunos topónimos pú-

nicos Cf. PEMAN, C., Topónimos antigttos del Sur de Espafia, en AEArq. 26 
195:3, p. 101-113. 

(109) !DEM., p. 17. 
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causados es que se comienza a fortificar muchas ciudades formándosé un 
cinturón defensivo (110). . 

Este hecho exterior iba a aumentar la situación interna : necesidad 
.de· tropas, aumento de prestaciones .a particulares y cierto pánico en la 
población civil.· · · . 

Con la participación de las provincias en el Estado romat\.o, junto 
a iniciales ventajas, pronto van a surgir incovenientes que van a perju
dicar a las provincias. A estas clases elevadas se les imponía la obliga 
ción de invertir un tercio de su fortuna en Italia lo cual a la larga iba 
produciendo un absentismo de sus antiguas propiedades ( 111). .. 

La oligarquía municipal se va a ver agobiada con "munera" de to
do tipo que a la larga va a originar incluso la huida hacia el campo en bus
_ca de eludir las ya pesadas cargas, e incluso a evasiones fuera de su clase 
o condición (112). 

Asimismo las obligaciones de combatir en las legiones romanas ori
ginaba una despoblación de la población más activa, incrementando los 
problemas internos ( 113 ). En el siglo III va a continuar la presión ex
·terior, aumentando el paroxismo de la población. 

Al temor de un saqueo habrá que añadir un pánico aún mayor 
a l_os . recaudadores de impuestos que forzarían. a mucl;ios particulares a 
ocultar sus bienes por miedo a perderlos ante el doble peligro represen-
tado por el Estado Romano y los bárbaros ( 114). · 

Tenemos numerosos testimonios de "munera '" -aportados por dife-
rentes magistrados de los que entresacamos los más costosos : . 

-L. Fabius Cordus de Asido regala veinte parejas de gladiadores 
al municipio ( 115 ). 

- ·-Iunia Rustica de Cartima rehace pórticos, pone solerías a los ba
ños públicos~ costea una piscina, estatuas, banquetes y espectáculos. 

. (110) CASAMAR, M., Actividades Arqueológicas en la provincia de Mála
'pa, en VII Congreso Arqueo!. Nacional 1962 p. 77. Alechipe formaba parte de 
las barreras defensivas enlazando con A1gatocín y Jimena de la Frontera; BALIL, 
A., De Marco Aurelio a Constantino, en HiJpania 106, 1967 .p . .252 ss. 

(111) BALIL, A., op. cit. p. 2507. . 
(112) GAGE. J. op. cit. p. 143, 168 s. 
(113) RoSTOVTZEFF, M., Historia Social y Económica del Imperio Roma-

no, Madrid, 1962, vol. II, p. 180 s. · 
· ', . (1.14). Cono:emos varios tesorillos hallados en el conventtU gaditanus, Cf. 

MALUQUER, J., Tesorillo del corti jo de Evora en Sanlucar de Barrameda, enZep
hirus, 9, 1958; BLANCO DE TORRECCILLAS,· C., El-tesoro del- Cortiio de E-vora, en 
AEArq. 3i2, 1954, corresponde al siglo 11 IV d . . C.; una ·b iblio~rafía bastante am
plia sobre el tema en BAIL, A., De Marco Aurelio. · .. " p. 274 n. 83. · 

(115) CIL 111305. 
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· : ·. -L. Porcius Satu~ni~us de C~rtima, paga 20.00Ó sestercios ·por 
librar al municipio de una deuda ( 117). _ 

-L. Pedanius Clarus y L . . Pedanius de Murgi costean juegos cir
censes (118). 

· -L. Aemilius· Daphinus de Murgi edifica unas termas y da un ban
quete a sus conciudadanos (119). 

- ... Quartilla de Abdera construye una basílica y realiza un ban
quete (120). 

Finalmente la coordinación de estos factores va a originar que las 
ciudades se va yari abandonando, refugiándose sus propietarios en "villae" 
donde eluden las pesadas imposiciones del Estado, originando un paso 
de la vida urbana a la vida rural. 

En el "con ven rus gaditanus" tenemos registrado este hecho en el 
Periplo de Avieno (0. M. 270-283); la ciudad de Gades aparece abando
nada ( 121) y la misma confirmación parece desprenderse de que la ciu
dad no aparezca citada por Ausonio entre las "urbes nobiles" (122). 

Abdera, Suel, Salambina, Maenoba, Malaca, Salduba, Lacippo y 
Barbesula son citadas por Mela (11, 4). 

El teatro romano de Málaga sería abandonado alrededor del 262 
·debido a las invasiones germánicas que asolaron, no solo esta ciudad, 
sino toda la costa hasta Gades (123). 

Junto al decaimiento de la ciudad conocemos un esplendor del 
campo como lo, atestigua los hallazgos de "villae" de este período (124), 
así como a través de la toponimia (125). 

En esta situación de inestabilidad política, social, económica y cul
tural se pasaría con el Bajo Imperio a los últimos intentos de detener 

(116) CIL 11 i95-6. Su actividad corresponde la reinado de Vespasiano. 
(117) CIL 11 .1957. 
(U8) CIL 11 5490. 
(119) CIL 11 5489. 
(120) CIL IJ 1979. 
(1.21) GARCIA y BELLIDO, A., locossa Gades, BRAH, 1,29, 1'951, p. 111. 
(122) ROUGE, J., Recherches sur l'organisation du commerce maritime en 

Méditerranée soru J'empire romain, París, 1966, p. 144. 
(123) BALIL, A., Las invasiones germánicas en Hispania durante Ja se-

gunda mitad del siglo 111, en AHAM 1957-58, u. 82. 
(124) En NAH, 5 1962, p. -:}.73, ·villa del siglo 11. , , 
(125) Muchos de los nombres de villae apartados por Pabon Y Peman ~e

ben de corresponder a· este período. d . PABO.N, J., Sobre los nombres de la villa 
romana en Andalucía, en Homenaje a M. Pidal vol. IV 1953; PEMAN, C., Los 
top6nimos antiguos del extremos S11,- de Espafia, en AEA r. qu. ~3, 1963 ·P· 
101-113. 
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1a inexorable descomposición . de la organización ·romana engendrada 
por sus múltiples contradiciones. 

The ~odality of the study of the "conventus" can be seen as a previous 
form of the hnowledge of what a Roman Province was. 
, The basic products of the "conventus gaditanus" were : agriculture (grape
vine and olive trees); fibres (hemp and linen); horticulture (letuce); -livestock 
(sheep); apiculture; forestal exploitation; fishing; mining (gold, silver, lead, 
copper and iron); quarries (obsidian, sandstone and marble); salt marshes, and 
numerous craft works with the main center in Gades. 

Within the. ·"convemus" one notices á clear difference between the popu
lation of the eastern zone and that of the west. In the former the population was 
denser, while in the latter. cities ~ere less common, and those . which did exist 
were exclusively found along the coast or in river valleys. 

The dominant families were gathered under ver:y few family names (no
mina), and only a few of the Senatorial Order are known; on the other hand the 
members· of the Equestrian Order were numerous. The families of the Municipal 
Orqer possessed notorious riches in many cases. . . . 

- The foundation of the power of the~e groups was territorial properties and 
comerce. Production was achieved with slave labor; and a great quanticy · of 
slaves and liberated slaves ate known to us. The crisis of the 3rd centur:y took 
effect on tbe "conventus" througb abandonmen~ of towns and municipal services. 
( 


