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Bermúdez Lorenzo, J. M., Economía 
de la Raetia (s. I-III dC). Epigrafía an-
fórica, Publicacions de la Universitat de 
Barcelona, Barcelona, 2021, Instrumen-
ta 79, pp. 208 [27.9 x 21].

Juan Manuel Bermúdez Lorenzo, pro-
fesor en la Universidad Rey Juan Carlos 
de Madrid, nos trae en este libro un estu-
dio completo del conjunto de la epigrafía 
anfórica de la provincia de Raetia entre 
el primer y tercer siglo después de Cris-
to, centrándose en dos campos de estudio 

complementarios: la epigrafía y la economía. Por una parte, mediante la revisión de 
la bibliografía procedente sobre el tema tratado y, por otra, con la documentación 
y análisis de los nuevos materiales surgidos mediante el trabajo de campo en varios 
almacenes de museos en Alemania y Austria; el autor ha podido ampliar el conoci-
miento de la economía romana, concretamente, como se observa en este trabajo, ha 
sacado a la luz inscripciones nuevas.

Este trabajo se engloba dentro de los estudios de interprovincialidad llevados a 
cabo por el grupo CEIPAC (Centro para el Estudio de la Interdependencia de la Anti-
güedad clásica), centrándose en estudiar las relaciones socioeconómicas y políticas 
que implicaba el comercio durante el Alto Imperio. Por eso, es importante el estudio 
de las ánforas, concretamente la tipología Dressel 20, tanto por su aparato epigráfico 
como por su extensa dispersión geográfica. El libro está dividido en seis capítulos, 
las conclusiones y un extenso anexo con el corpus epigráfico de las ánforas de Raetia.

En el capítulo I, Contexto histórico de Raetia, Bermúdez Lorenzo, como dice el 
título, pone en contexto la provincia de Raetia desde su geografía y la conquista de 
esta, hasta la historia de después de su conquista. Este punto es relevante porque se 
muestra la importancia que tenía para Roma el control de una provincia como esta, 
y es por su valor geoestratégico, que en un futuro tendría repercusiones económicas 
claras (como se verá con la cantidad de aceite procedente de la Bética); y no solo 
eso, sino que también constituía un punto clave para la creación de ese ‘cinturón de 
seguridad’ más allá de los Alpes.

Pasamos al capítulo II, Análisis del corpus de sellos sobre ánforas Dressel 20, en el 
que se desarrolla la importancia de tener en cuenta tanto los centros de producción 
como los de recepción. Aun así, a veces, el estado de investigación arqueológica es 
muy leve y puede hacer muy difícil la caracterización uniforme de estos centros. La 
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relevancia de este capítulo reside en que el autor hace un estudio de los sellos dis-
ponibles, de esta manera disponemos de 244 sellos sobre ánforas Dressel 20 encon-
tradas en territorio rético (p. 25), con una cronología de entre la segunda mitad del 
siglo I y el II. A continuación, nos muestra de cada centro de recepción, su historia 
como ciudad romana y la cantidad de sellos encontrados. De este modo encontra-
mos las ciudades de Augsburg, Kempten, Bregenz, Straubing, Günzburg, Regensburg, 
Chur, Weissenburg, Munningen, Künzing, Oberstimm, Eining, Burghöfe, Kösching, 
Aalen, Urspring-Lonsee, Passau, Heidenheim an der Brenz, Theilenhofen y Faimingen, 
siendo las tres primeras dónde se ha encontrado la mayor parte del material.

En el capítulo III, Estudio de los centros de producción de los sellos de las ánforas 
Dressel 20 llegadas a Raetia, el autor hace un estudio enfocado en la tipología de án-
foras Dressel 20, y geográficamente centrándose en el Conventus hispalis (con unos 
102 ejemplares), donde se encuadran los sellos de la región de la Catria, el mayor de 
los centros de producción de cuantos encontramos en el Guadalquivir (p. 48), los 
cuales, en su gran mayoría siguen el esquema de tria nomina y algunos añaden el 
término portus. También son importantes (aunque con menor número) la región 
de Malpica, de Canama, de las Delicias y Alcotrista, entre otros. Finalmente,  cabe 
destacar que entre la colección de sellos hallados en la Raetia existe un sello sin pre-
cedente en ningún otro sitio: CALPVRFR(palma), encontrado en Augsburg (p. 86).

A continuación, en el capítulo IV, Análisis de los sellos sobre ánforas de otras tipo-
logías, Bermúdez Lorenzo se centra más en los estudios de otras tipologías, encon-
trándose un total de trece marcas nuevas, sobre todo en las ánforas Dressel 6B, las 
cuales tienen seis de estas marcas, datadas en el siglo I y encontradas en Augsburg. 
En este capítulo es interesante destacar que esta variabilidad de tipologías anfóricas 
demuestra las diversas necesidades de un ejército y, en consecuencia, esta llegada de 
ánforas puede responder a un comercio dirigido a este tipo de abastecimiento. Aquí, 
el autor destaca posiblemente la llegada de ánforas Dr. 6B y su aceite (p. 57), antes del 
siglo I d.C., cuando empiezan a haber testimonios de ánforas Dressel 20.

En el penúltimo capítulo, Sociedad en Raetia, el autor se basa en un estudio de Ga-
llego,1 el cual tiene un capítulo dedicado a Raetia, relativo a las estructuras sociales 
mediante los datos obtenidos en la epigrafía (aunque los testimonios son escasos). 
Se puede ver, así, que la mayor actividad socioeconómica está relacionada con la 
actividad militar y, de esta manera, se muestran algunos de los cargos subalternos 
relacionados con esta estructura militar interna, como eran el beneficiarius, el fru-
mentarius, el signifer, el optio, el actuarius y el advocatus fisci raetici.

Finalmente, en el último capítulo, Rutas a Raetia, Rutas en Raetia, el autor mu-
estra de nuevo la importancia que tenía Raetia, para el imperio, por su situación 
geoestratégica (junto al Danubio). De esta manera, cuando se pudo conquistar el 
territorio el 15 a.C., uno de los principales aspectos que se tuvieron en cuenta fueron 
las comunicaciones y, aquí, se desarrollan las dos posibles rutas por las que llegó 
el aceite procedente de la Bética: la ruta atlántica y la ruta del Ródano. El autor, 

1  Gallego Franco, M.H., Las estructuras sociales del Imperio romano: las provincias de Rhaetia, Noricum, 
Pannonia Superior e Inferior, Universidad de Valladolid. Secretariado de Publicaciones e intercambio 
Científico, Valladolid, 1998.
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haciendo este estudio, desarrolla un apartado dedicado al coste que cada ruta tenía 
en este comercio y otro dedicado a hacer una comparación de los materiales para 
poder sostener algún tipo de ruta de acceso de las ánforas en Raetia. También es 
importante destacar que Bermúdez Lorenzo, realiza un apartado donde vincula las 
unidades militares con los sellos sobre las ánforas Dressel 20, para poder datar los 
dos; de esta manera, asociando las cronologías (tanto seguras como aproximadas) 
de ambos casos, se pueden datar los sellos o la presencia de unidades en los sitios 
donde se encontraron. Aunque, como bien dice, eso no siempre se puede hacer, ya 
que algunos sellos no han podido ser leídos, por su estado de conservación.

En el apartado de las conclusiones, el autor expone, de forma sintética y clara, 
todas las ideas que se han ido observando a lo largo del libro. Raetia, por su tardía 
conquista, se ha convertido en una provincia olvidada. Por eso, el abastecimiento de 
Raetia no había sido analizado globalmente hasta ahora. Por esa razón, este estudio 
es significativo, porque, por primera vez, se han trabajado las ánforas de Raetia en 
su conjunto (concretamente los sellos sobre las de la tipología Dressel 20), además 
de haber analizado una gran cantidad de nuevas inscripciones que demuestran la 
existencia de comercio entre la Bética y Raetia, a lo largo de los tres primeros siglos. 
También, sobre las rutas mencionadas anteriormente, los datos que se han analizado 
no aseguran el uso de una única ruta. Así, la importancia de este trabajo reside en 
reivindicar unos materiales que han sido poco estudiados y, en muchos casos olvi-
dados, y que nos pueden dar mucha más información en un futuro no muy lejano.

Un último punto a destacar sobre este libro es el gran corpus epigráfico que mu-
estra el autor al final, con un total de 78 páginas, con todos los sellos encontrados y 
mencionados. Este corpus constituye la prueba de la gran investigación y documen-
tación que Bermúdez Lorenzo ha hecho para ilustrar el tema de su tesis. A esto se le 
suma un extenso apartado bibliográfico y otro con los índices temáticos.
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