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Volumen realizado a partir de un coloquio que tuvo lugar en la 
Casa de Velázquez (Madrid). El idioma conductor del congreso y 
de la publicación fue el francés, aunque hay trabajos escritos 
tanto en francés como en español, italiano e inglés. No todas las 

intervenciones en el coloquio fueron publicadas. Curiosamente los organizadores del 
coloquio no han escogido para la portada de la publicación un horreum, sino una 
imagen de la excavación española que desde 1989 dirigen Blázquez y Remesal en el 
Monte Testaccio de Roma. 

El volumen está organizado en 4 bloques temáticos: 
1) Almacenes, distribución y redistribución. 
2) Horrea del Mediterráneo romano: algunos ejemplos.  
3) Horrea, puertos y territorio en la Hispania romana. 
4) ¿Cuál es el papel de los horrea hispanos en el Bajo Imperio?. 

En el primer grupo hay 3 trabajos: dos sobre horrea y un tercero sobre el 
comercio de metales: El primero de ellos, de C. VIRLOUVET, introduce una serie de 
anotaciones teóricas que a su juicio se deberían tener en cuenta a la hora de establecer 
una tipología de estos almacenes romanos. Son reflexiones en torno a una clasificación 
no en base de la planimetría de los edificios, sino en base a una tipología funcional. Se 
trata de una introducción a un proyecto más ambicioso de Virlouvet, que incluye una 
base de datos para el estudio de los horrea greco-romanos. En el segundo, M.-B. 
CARRE  estudia tres grupos de horrea, situados en África, Asia Menor e Italia. Del 
estudio de casos se observa una jerarquía en las dimensiones en función de su lugar en 
la cadena de distribución y de su cercanía a grandes vías de comunicación (incluidas las 
marítimas). En el tercero, de Ch. RICO, reflexiona sobre el comercio de metales en 
época romana, aunque no cita un importante trabajo sobe el tema, publicado en 1975, 
que sin embargo sigue aún completamente vigente (J. REMESAL RODRÍGUEZ, 
Recensión a D. COLLS et alii, “L'épave Port Vendres II et le commerce de la Bétique à 
l'époque de Claude”, ArchClass 31, 1979, pp. 379-389). 

En el segundo grupo hay 3 trabajos: El primero, de R. SEBASTIANI, es un 
avance de los resultados de las excavaciones que desde hace años realiza en el antiguo 
puerto fluvial de Roma. Los hallazgos, realmente importantes, servirán para conocer 
con mucha mayor claridad la topografía del puerto fluvial y los productos llegados al 
mismo, dada la gran cantidad de material anfórico encontrado. En el segundo B. 
GOFFAUX estudia una inscripción encontrada en Mactar (Africa Proconsular, hoy 
Túnez) en 1946 y publicada inicialmente por G. Picard. Goffaux propone una nueva  
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interpretación de la inscripción. En el tercero L. CAPPONI, a partir de diversos 
edificios hallados en Éfeso, Phaselis, Cízico o Tasos supone la existencia de un edificio  
similar en la Alejandría augustea: un pórtico cuadrado (tetragonos stoa), dedicado a 
almacén. 

El tercer grupo de trabajos, más numeroso, se refiere a los horrea hispanos. En 
el primero J. SALIDO estudia el almacenamiento del grano en las zonas rurales de la 
Hispania romana haciendo un repaso de todos los horrea, desde época republicana hasta 
el Bajo Imperio, deteniéndose en las técnicas constructivas. El segundo, de R. ERICE, 
estudia (con el apoyo de la iconografía conservada entre los siglos XVI-XVII) el puerto 
fluvial de Caesaraugusta a partir de los datos aportados por numerosas excavaciones 
realizadas en la orilla del Ebro (especialmente en las calles Echegaray, Caballero y 
plaza Tenerías). El cuarto, de S.ORDÓÑEZ y D. GONZÁLEZ, está dedicado a la 
evolución urbana de la actividad portuaria en Hispalis. Interesante descripción de todos 
los hallazgos históricos realizados al respecto. Sin embargo, se aprecia una notable falta 
de bibliografía cuando trata de aspectos como la del abastecimiento de aceite al Estado 
o la restricción del peso específico de la Bética (a partir de Marco Aurelio) en el 
conjunto de los intercambios comerciales. El quinto, de J. M. MACIAS, comienza con 
una introducción  basada en el almacenamiento de las villae de los alrededores de 
Tarraco y sigue con un resumen de las estructuras portuarias encontradas en la capital, 
Tarraco. El sexto, de A. RIBERA, estudia los horrea de Valentia. Se centra en el 
estudio de un gran horreum republicano encontrado en las excavaciones de la Almoina 
y de otro, de época imperial, levantado sobre el primero. Además, se hace referencia a 
otro edificio, quizá de carácter horreario, encontrado en la plaza Cisneros, junto al 
antiguo puerto fluvial de Valencia. El séptimo, de S. F. RAMALLO, estudia numerosas 
estructuras de almacenamiento y mercado tanto en la ciudad de Cartagena como en los 
alrededores, especialmente en las zonas de extracción minera y metalúrgica que rodean 
Cartagena. También en las villae que rodean la ciudad. 

El cuarto bloque está dedicado a los horrea hispanos del Bajo Imperio. Sólo hay 
dos trabajos. En el primero, C. FERNÁNDEZ OCHOA intenta explicar el motivo del 
amurallamiento que sufren en época de la tetrarquía numerosas ciudades de pequeño y 
medio tamaño del cuadrante noroccidental de Hispania. La autora ve una relación 
directa entre este amurallamiento y el aumento de la recaudación de impuestos en natura 
que se habría desarrollado en regiones tales como la Meseta o Lusitania. Estos 
impuestos tendrían como destino la Annona militaris y el amurallamiento estaría en 
razón de la necesidad de asegurar el transporte de dichos productos al limes britano y al 
germano. No cita toda la bibliografía que debiera, especialmente por lo que respecta a la 
política de abastecimiento al ejército llevada a cabo por el Estado romano. En el 
segundo trabajo J. ARCE recoge algunas noticias literarias y epigráficas sobre horrea 
hispanos durante el Bajo Imperio y sobre la implicación de Hispania en la Annona 
militaris; rechaza la hipótesis planteada por la autora del trabajo anterior (Fernández-
Ochoa) relativa a los motivos del amurallamiento de algunas ciudades del noroeste 
peninsular. Arce propone, además, que el palatium de Recópolis sería en realidad un 
horreum. 
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Tras los cuatro bloques temáticos el libro tiene un Epílogo, firmado por P. LE 

ROUX, donde se realizan algunas reflexiones de carácter conceptual. Finalmente el 
volumen acaba con un elenco de la bibliografía utilizada por el conjunto de los autores. 
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