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Este volumen se enmarca dentro de los resultados de un proyecto de investigación (Arquitectura 
residencial y espacio urbano en Augusta Emerita PID2019-105376GB-C44) que tenía, entre otros 

objetivos, compilar toda la información existente relativa a los edificios de naturaleza residencial de 
Augusta Emerita, tanto los situados intramuros como extramuros, elaborando un SIG arqueológico donde 
se incorporen todos los restos de viviendas de época romana y sus transformaciones de época tardoantigua 
y emiral. Esta información debería ser recopilada de forma lógica y jerarquizada, siendo la piedra angular a 
partir de la cual se vertebrará la posterior investigación.  

 
Dentro de este proyecto y, atendiendo al objetivo planteado, decidimos realizar una monografía que 

permitiera abordar el estudio del ámbito residencial hispano desde la óptica de las transformaciones que 
sufrirán las viviendas del período romano en época tardoantigua y emiral, con el objetivo de conseguir una 
lectura histórica precisa de las relaciones políticas, sociales, económicas y culturales, que definen el paisaje 
doméstico de Hispania entre los siglos IV-VIII.  

 
El presente ejemplar recoge las actas de la Reunión Científica que desarrollamos entre el 14 y el 15 de 

diciembre de 2022 en Mérida, con la presencia de equipos de investigación analizando los restos 
documentados en las principales ciudades de la Península. 

 
Los yacimientos elegidos, están ordenados por orden geográfico atendiendo a su ubicación en la 

Tarraconense (de norte a sur), en la Lusitania y en la Bética. Destaca la elección de 8 ejemplos 
pertenecientes a la tarraconense, frente a los dos de las provincias lusitana y bética. Esta desproporción se 
encuentra ligada, no solo a las dimensiones de la provincia y al número de ciudades documentadas en la 
Tarraconense, sino también a sus peculiaridades y estado de la investigación en cada una de ellas.  

 
Las ciudades elegidas han sido decididas por el Comité Científico del Congreso atendiendo a dos 

factores fundamentales. Por un lado, buscando ejemplos que posean unidades domésticas con el mayor 
grado de continuidad en sus restos conservados, reuniendo estructuras con transformaciones en época 
romana, tardoantigua y emiral. Por otra parte, buscábamos modelos de viviendas que conservaran restos 
que, estructuralmente, fueran en la medida de los posible, comprensibles y dieran opción a conclusiones 
científicas sobre ese proceso de continuidad o ruptura que se pretendían analizar en esta Reunión.  

 
El libro comienza con una reflexión de Ricardo Mar y Arnau Perich sobre los edificios residenciales de 

doble piso y el papel de los salones principales en la segunda planta a lo largo de época tardoantigua que 
evolucionará en las características de la arquitectura palacial de época medieval.  
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Todas estas ciudades han sido analizadas de manera particularizada en las distintas aportaciones del 
volumen. Como reflexiones finales, X. Aquilué ha desarrollado magistralmente un capítulo conclusivo en el 
que ha sabido aglutinar las características generales de la continuidad ocupacional de todos los 
yacimientos, analizados desde distintos puntos de vista. 

 
En el caso de la Tarraconense iniciamos el análisis con las ciudades de Baetulo y Iluro, aunque ambas 

realidades plantean distintas dinámicas urbanas, poseen elementos comunes como, por ejemplo, la falta de 
continuidad de sus estructuras más allá de época tardorromana. En Baetulo, a pesar de que los restos 
documentados suelen amortizarse hacia el s. II, en algunas zonas de la ciudad se observa una pervivencia 
hasta el s. IV. 

 
En Caesaraugusta, la labor diaria de la arqueología urbana, ha permitido documentar los restos de 

estructuras domésticas con continuidad desde época romana al período emiral. A pesar de no conocer 
ninguna planta de vivienda completa y de que los restos se conocen muy de manera parcial, el esfuerzo de 
síntesis resulta ejemplar. 

 
En Segóbriga, la densidad ocupacional permite definir patrones habitacionales desde el período 

romano a época emiral, así como desarrollar dinámicas urbanas en las que, por ejemplo, la amortización de 
algunas viviendas da lugar a la construcción de los principales edificios públicos. 

 
El ejemplo siempre distintivo de Recópolis, como ciudad fundada ex novo a partir del s. VI nos muestra 

una peculiaridad con estos palacios de doble planta. Frente a estos ejemplares contamos con otras 
viviendas más modestas, articuladas en torno a patios de vecinos de carácter público, con continuidad 
desde época tardoantigua al momento emiral. 

 
Valentia, es un ejemplo claro de que la intensa actividad de la arqueología urbana no ha logrado 

plantear un discurso claro en lo referente a la continuidad de su ámbito doméstico tardío, que no parece 
percibirse entre las viviendas abandonadas ya a lo largo del s. IV y los espacios residenciales tardoantiguos 
y emirales como por ejemplo Pla del Nadal, o los más modestos realizados en madera, que conformaban 
cabañas pertenecientes a este período. 

 
Las ciudades de Ilici y Eio son dos núcleos urbanos que poseen una dinámica urbana diferente en la 

medida que, la primera, es una ciudad de fundación republicana con continuidad de uso hasta el s. VII y la 
segunda, fue fundada precisamente en ese mismo siglo, con continuidad en la ocupación doméstica hasta 
el s. X. 

 
Por último, en relación con las ciudades de la provincia tarraconense, Cartagena es otro de los ejemplos 

típicos en los que se puede analizar esa continuidad del espacio residencial desde época republicana, el 
período tardoantiguo y el islámico. Ese proceso de transformación del hábitat doméstico y artesanal a lo 
largo del tiempo se compatibiliza con el cambio de uso de algunos espacios públicos en barrios artesanales 
y residenciales. 

 
En cuanto a los ejemplos abordados pertenecientes a la Lusitania, destacan los casos de Conimbriga y 

Augusta Emerita. En el caso de Conimbriga, como señala su autor, debemos hacer frente a distintos 
procesos en sus edificios entre los que destacan las transformaciones de las viviendas clásicas, las 
modificaciones de uso y fenómenos de abandono y la destrucción, reconstrucciones y creación de edificios 
de nueva planta a lo largo de los siglos. 
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En Augusta Emerita, se observan los distintos procesos de continuidad habitacional en la ciudad desde 
época augustea hasta el período emiral, aunque desarrollándose desde distintos modelos de evolución, 
apreciándose en ocasiones continuidad de uso del espacio doméstico y en otras una continuidad en la 
utilización de la propia vivienda. A lo largo de la aportación, sus autores analizan las características 
generales de la evolución de estos espacios residenciales. 

 
Hispalis y Corduba son, por último, las ciudades elegidas para el análisis de los núcleos urbanos de la 

Bética. En el caso de Hispalis los ejemplos se centraron en las viviendas documentadas en la Plaza de la 
Encarnación; edificios residenciales que poseen una continuidad de ocupación desde época romana hasta 
el momento emiral. 

 
La ciudad de Corduba ha sido analizada, ante la ausencia de grandes restos residenciales con 

continuidad de uso, a partir del estudio de los mosaicos pavimentales documentados en un yacimiento 
donde no conocemos tampoco ninguna planta completa de vivienda de época romana. 

 
Estas ciudades, y los equipos que analizarían los yacimientos en dicha reunión, fueron elegidos, como 

ya hemos indicado, por parte de un Comité Científico formado por los investigadores Pilar Diarte, 
investigadora del Instituto de Historia del CSIC; Rafael Hidalgo,  profesor de la Universidad Pablo de 
Olavide de Sevilla; Albert Ribera, investigador del Instituto Catalán de Arqueología Clásica de Tarragona; 
Isabel Sánchez, profesora de la Universidad Pablo de Olavide; y, los miembros del Comité Organizador de 
la propia Reunión Científica, compuesto por Pedro Mateos, investigador del Instituto de Arqueología de 
Mérida, Antonio Pizzo, investigador de la Escuela Española de Historia y Arqueología del CSIC en Roma e 
Isabel Granados contratada FPU en el IAM. 

 
A todos ellos mostramos nuestra gratitud por su trabajo en el desarrollo de esta Reunión Científica. 
 
También queremos agradecer al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades que ha financiado 

esta reunión y la edición de las actas dentro del proyecto: “Vivere in urbe,  Arquitectura residencial y 
espacio urbano en Augusta Emerita “(PID2019-105376GB-C44). Agradecer al resto de subproyectos 
dentro del proyecto coordinado: “Vivere in urbe, Arquitectura Residencial y Espacio Urbano en Hispania: 
De la Investigación a la socialización”, el trabajo en común dentro de la organización y la cofinanciación de 
esta Reunión Científica a los miembros de sus subproyectos. 

 
Nuestro agradecimiento, por último, a los autores que han participado en esta publicación por la 

dedicación y el esfuerzo a la hora de preparar su participación y a la Serie MYTRA por haber aprobado la 
publicación de estas actas en su colección.  

 
 

Pedro Mateos Cruz (IAM) 
Isabel Granados Chiguer (IAM) 

Editores.
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