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AD SUBURBANUM TARRACONIS. DEL ÁREA PORTUARIA  
AL CONJUNTO ECLESIÁSTICO DEL FRANCOLÍ

Josep Anton Remolà Vallverdú, Museu Nacional Arqueològic de Tarragona 

Ada Lasheras González, Institut Català d’Arqueologia Clàssica

INTRODUCCIÓN

Los suburbia no eran espacios periféricos ni 
marginales. Pese a situarse fuera de los límites es-
trictos del núcleo amurallado y definirse como zo-
nas a medio camino entre la civitas y el ager (Good-
man 2007, 15), se consideraba que éstos pertenecían 
al ámbito urbano (Lib. Or. 11, 230-233). Aquí so-
lían localizarse las grandes residencias de la aristo-
cracia romana y, en consecuencia, se tenía acceso a 
las mismas comodidades que intramuros. Sin em-
bargo, sería un error asociar estos espacios única-
mente con los sectores preeminentes de la sociedad 
(Witcher 2005). Los suburbia acogían también otras 
múltiples funciones que, como conocemos gracias 

al caso de Tarraco, estaban íntimamente ligadas con 
el carácter y la evolución de la propia ciudad (Ma-
cias y Remolà 2005; Ciurana y Macias 2010; Remo-
là y Sánchez 2010; Lasheras 2017, 2018; Lasheras y 
Terrado 2018).

La zona que es objeto de análisis en este artículo 
estaba situada extramuros, en el sector más surocci-
dental de la ciudad de Tarraco (fig. 1). Se trataba de 
un área llana, con una ligera pendiente hacia el río 
Francolí –su límite oeste– y con una ocupación cla-
ramente suburbial ya desde la primera implantación 
romana. El límite sur estaba marcado por la línea 
de costa. De hecho, este sector estaba igualmente 
definido por su carácter portuario, ya que aquí se 
ubicaron –también desde el primer momento– gran 

Figura 1. Localización del sector suroccidental del suburbio portuario de Tarraco y del conjunto eclesiástico 
del Francolí (elaboración propia a partir de Macias et al. 2007).
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parte de los equipamientos portuarios de la ciudad 
(Adserias, Pociña y Remolà 2000, 138-140; Macias 
y Remolà 2005, 176; Lasheras 2017, 791-792).

Pero para el período tardoantiguo, el elemento 
de análisis principal de este sector ha sido, por lo 
general, el conjunto eclesiástico del Francolí (Serra 
1928-1935; del Amo 1979; López 2006), que se pre-
senta como el elemento central del desarrollo su-
burbano durante la Antigüedad Tardía. Así, pese a 
la existencia de estudios y excavaciones recientes, 
estas basílicas y la necrópolis asociada suelen que-
dar todavía desconectadas del urbanismo de la ciu-
dad y del área suburbial adyacente. Es nuestro ob-
jetivo, por tanto, mostrar en este artículo la estrecha 
unión entre el surgimiento del conjunto eclesiástico 
del Francolí a inicios del siglo V y el gran impulso 
urbano desarrollado en el suburbio portuario tam-
bién a lo largo de dicha centuria.

ORDENACIÓN Y DESARROLLO URBANO DEL 
SUBURBIO PORTUARIO (SIGLOS III-V d.C.)

El sector occidental del suburbio portuario es-
taba organizado, desde época augustea, en base a 
dos ejes viarios principales: el llamado Camí de la 
Fonteta al norte y la vía marítima o portuaria al sur. 
Se trataba de calles de unos 10 m de ancho, orien-
tadas en sentido este-oeste y cuyo trazado no era 
completamente paralelo, de modo que confluirían 
en un punto cercano a la puerta suroeste de la mu-
ralla (PAT 463 y 466), próxima a la plaza pública 
del foro de la colonia1. Junto a ellas, un conjunto de 
vías menores dibujaban los solares que ordenaban 
el urbanismo de este sector. Éstas presentaban más 
variaciones en la anchura, que oscilaba entre los 2 
m y los 5 m, y estaban orientadas tanto en senti-
do este-oeste como norte-sur (Lasheras 2017, 791-
792; 2018, 663-665; Remolà y Lasheras en prensa). 
Además, mediante estas calles en sentido norte-sur, 
paralelas al río, se enlazaría con el puente que co-
nectaba con las principales vías que confluían en 

1. Es muy posible, sin embargo, que la vía marítima tuviera un ramal hacia el este que resiguiera todo el trazado de la bahía 
portuaria. Pero ante la falta de evidencias arqueológicas en el sector oriental del área portuaria, ésta es una hipótesis que a día 
de hoy no puede ser confirmada.
2. En concreto, se trata de un edificio indeterminado cuya fachada se erigió sobre la cara norte del Camí de la Fonteta, por lo 
que éste se amplió hacia el sur; y de los balnea de un edificio residencial en la llamada P31 del PERI-2, que ocupan parcialmente 
la vía marítima (Remolà y Sánchez 2010, 605-606; Lasheras 2018, 71-72 y 580ss).
3. Una realidad que está en consonancia con los resultados de un estudio reciente, que demuestra que la continuidad de la red 
viaria es una constante en gran parte de las ciudades hispanas de este período (Ruiz-Bueno 2018). Por otro lado, en el caso tarra-
conense, es a partir de un momento avanzado de la segunda mitad del siglo VII cuando empiezan a construirse edificios sobre 
el trazado de las vías que cortan claramente el paso, a la vez que dejan de documentarse nuevas pavimentaciones. Pero esto no 
implicó la desaparición de la ordenación urbana. Desde entonces se observa una organización basada en relaciones de proximi-
dad, de modo que los edificios iban formando agrupaciones. Se trata de un tipo de trama urbana que, si bien no podemos definir 
aún con precisión para el caso tarraconense, cuenta con ejemplos en otros puntos de la península Ibérica (Gutiérrez 2012, 156).

Tarraco, la via Augusta hacia el sur y la via De Italia 
in Hispanias hacia el interior peninsular (figs. 2-3).

Este sistema viario se mantuvo sin grandes cam-
bios durante la mayor parte del período tardoanti-
guo. De hecho, a pesar de la ocupación parcial en 
algunos puntos2, el trazado de las vías se mantuvo 
prácticamente inalterado, con nuevos niveles de 
pavimento y reparaciones hasta la segunda mitad 
del siglo VII. En este sentido, cabe destacar la do-
cumentación de roderas en un nivel de pavimento 
de la vía marítima datado alrededor del siglo V, que 
demuestra el paso constante del tráfico rodado (Po-
ciña, Remolà y García 2001, 91; Lasheras 2018, 513, 
654 y 663-665). Se evidencia, por tanto, no sólo la 
vitalidad y dinamismo de este sector, sino también 
la capacidad efectiva de los poderes locales para 
mantener unos espacios públicos como los ejes via-
rios hasta momentos bien avanzados de la Antigüe-
dad Tardía3 (fig. 4).

Además, especialmente a partir del siglo V, se 
hace evidente la expansión del suburbio portuario 
hacia puntos que previamente presentaban poca o 
nula ocupación. Hacia el sur, la franja más cerca-
na a la línea de costa –que en períodos anteriores 
se correspondería con una zona de humedales– vio 
modificado drásticamente su aspecto. La sedimen-
tación y los vertidos antrópicos fueron saneando 
paulatinamente la zona, de modo que quedó acon-
dicionada para nuevas construcciones y la línea de 
playa se desplazó entre 30 y 50 m hacia el sur (Las-
heras 2018, 654). Del mismo modo, se observa una 
expansión urbana hacia el norte, siguiendo el cauce 
del río, un sector que, con anterioridad, también es-
taba escasamente ocupado (véase infra).

La importancia de esta expansión urbana radica 
en el drástico cambio de tendencia que supuso con 
respecto a la dinámica evidenciada, especialmente, 
a finales del siglo III y que se alargó durante todo 
el siglo IV. La pérdida de la posición geoestratégica 
de Tarraco dentro del panorama político trajo gra-
ves problemas socioeconómicos (Alföldy 1991, 39), 
realidad que se observa con claridad en el suburbio 
portuario. Si bien se mantiene el sistema viario y 
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del sector suroccidental 
del suburbio portuario y 
del suburbio noroccidental 
en época altoimperial 
(elaboración propia a partir 
de Remolà 1996; López 2006; 
Macias et al. 2007; Díaz y 
Pociña 2014; y Lasheras 
2018).

Figura 3. Planta aproximativa 
del sector suroccidental 
del suburbio portuario y 
del conjunto eclesiástico 
del Francolí en época 
tardoantigua (elaboración 
propia a partir de Remolà 
1996; López 2006; Macias et 
al. 2007; Díaz y Pociña 2014; 
y Lasheras 2018).
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la ordenación urbana, así como el uso de algunos 
edificios de almacenaje –hecho que demuestra la 
continuidad de las actividades portuarias–, el pa-
norama se caracterizaba por una baja densidad de 
ocupación (Macias y Remolà 2005, 176-180; Remo-
là y Sánchez 2010, 603-605; Lasheras 2017, 793-795; 
2018, 650-653). Esta situación contrasta claramen-
te con el impulso documentado a partir el siglo V. 
Desde entonces crece la actividad urbana hasta el 
punto de ocuparse también la franja de tierra gana-
da al mar, con edificaciones ex novo. De hecho, en 
esta zona tan próxima a la línea de costa se encon-
traban los edificios de almacenaje vinculados a las 
actividades portuarias. Mientras que, en puntos más 
alejados, se situaban los usos residenciales, produc-
tivos, funerarios y religiosos. Una configuración 
urbana que, como hemos expuesto en trabajos re-
cientes, demuestra una cierta ordenación funcional 
del espacio (Lasheras 2017, 795-800; 2018, 653-659; 

4. Se trata de una ordenación que ya se observa en el período altoimperial. Entonces los almacenes se ubicaban también en el 
punto más meridional, con las fachadas abiertas al lado norte de la vía marítima. El ejemplo más conocido es la batería de naves 
documentadas en la llamada parcela 22A del PERI-2 (Adserias, Pociña y Remolà 2000, 140; Lasheras 2018, 332ss), pero también 
conocemos edificios similares en las inmediaciones (Lasheras 2018, 532ss). Asimismo, las residencias quedaban en una segunda 
línea, más al norte, y los monumentos funerarios se situaban a lo largo de las vías de acceso a la ciudad, especialmente junto 
al Camí de la Fonteta (Adserias, Pociña y Remolà 2000, 139-140; Remolà y Sánchez 2010, 599-603; Lasheras 2018, 645-649; 
Remolà y Lasheras en prensa).

Remolà y Lasheras en prensa; Remolà, Lasheras y 
Pérez en prensa)4.

A nivel arquitectónico, los edificios de almace-
naje se caracterizaban por el uso de opus caementi-
cium en la base de sus muros, reforzados con sillares 
en los puntos de mayor carga, como las esquinas y 
junto a los accesos. Además, a nivel morfológico se 
observan dos tipologías principales, aquella forma-
da por una batería de naves rectangulares; y otra 
con un ámbito rectangular de mayor tamaño y a 
cielo abierto, a través del cual se tenía acceso a una 
serie de estancias cuadrangulares (Lasheras 2017, 
798; 2018, 665-667).

Por su parte, los edificios residenciales destacan 
por disponer, en gran medida, de baños privados. 
Estos balnea también se construyeron en opus cae-
menticium y contaban con un mínimo de un ámbito 
caliente, a menudo rematado por una exedra semi-
circular, y con una sala fría, que solía incorporar 

GHIJKM \O ]^TMQQ^ _^Q K^`K^`HYH^RTW a QMb bJ`^bHZMb VMZHY^RTM`HWR^b _W`JY^RTM_Mb ^R QM ZcM _^Q Camí de la Fonteta 
(archivo CODEX - Arqueologia i Patrimoni).
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��� piscina rectangular. Los espacios de vivienda no 
pueden definirse con tanta precisión debido a su es-
tado de conservación, pero conocemos algún ejem-
plo en que el esquema compositivo giraba entorno 
de un gran ámbito con un ábside en el lado corto, 
revestido con placas de mármol y pavimentado en 
opus tessellatum (Lasheras 2018, 667-669).

En cuanto a los edificios productivos, presenta-
ban mayores variaciones. A nivel constructivo, con-
tamos con ejemplos realizados con muros tanto de 
opus caementicium y sillares de refuerzo, como de 
mampostería y materiales reciclados con ligazón de 
arcilla. Asimismo, tampoco se observa una compo-
sición arquitectónica homogénea, pero todos con-
taban con infraestructuras –depósitos, pozos, cana-
lizaciones, hornos, etc.– que sin duda demuestran el 
desarrollo de actividades artesanales en su interior 
(Lasheras 2018, 669-672).

Finalmente, en cuanto a los usos funerarios que 
también acogía el suburbio portuario, cabe mencio-
nar que a lo largo del período tardoantiguo asisti-
mos a un cambio progresivo de modelo, en que los 
enterramientos dejan de situarse preferentemente a 
lo largo de las vías de acceso a la ciudad para ubi-
carse en zonas libres de edificaciones, formando así 
espacios cementeriales más o menos delimitados 
(Lasheras 2018, 672-678; cf. Ciurana 2011, 697ss), 
de los cuales el mayor exponente fue la necrópolis 
del conjunto eclesiástico del Francolí.

DEL PUERTO AL PUENTE SOBRE EL RÍO 
FRANCOLÍ

En tanto que centro neurálgico y motor econó-
mico de la ciudad, el puerto era el espacio donde 
se recibían y almacenaban los productos venidos de 
todo el Mediterráneo. Pero era igualmente un cen-
tro redistributivo, que disponía de un buen sistema 
de comunicaciones terrestres a través del cual las 

mercancías partían hacia otros puntos de la penín-
sula. Esta unión del mar con el interior se materia-
lizaba en las calles norte-sur ya mencionadas que, 
desde la vía marítima, conducían al puente sobre el 
Francolí. Junto a una de ellas –cercana al río– y al 
norte del Camí de la Fonteta, se generó la denomi-
nada Necrópolis Paleocristiana y se alzaron, a ini-
cios del siglo V, las basílicas del Francolí. Un área 
funeraria y edificios religiosos que se desarrollaron 
en relación con el culto a Fructuoso, Augurio y Eu-
logio, martirizados en el anfiteatro el año 259 d.C., 
y cuyos restos podrían haber sido sepultados en 
este sector, lugar habitual de enterramiento desde 
época imperial (del Amo 1979, 243ss; López 2006, 
234-238 y 259ss). 

Sin embargo, y sin querer menoscabar el poder 
de atracción que la presencia de las reliquias debió 
ejercer sobre la comunidad cristiana local y foránea, 
consideramos que el crecimiento urbano de este es-
pacio extramuros se relaciona, en gran medida, con 
el impulso que experimenta Tarraco a lo largo del si-
glo V. Gracias a autores como Consencio (Ep. 11*), 
Hidacio (Chron. 66 [74] y ss.) y Gregorio de Tours 
(Hist. Franc. 2, 9), tenemos constancia de la pre-
sencia en la ciudad de personajes ilustres, con fre-
cuencia al mando de ejércitos, especialmente en los 
decenios centrales del siglo V. Asimismo, contamos 
con testimonios epigráficos tan destacados como el 
sarcófago de Leocadio (fig. 5), un primigenius do-
mesticorum que murió en Tarraco y fue enterrado 
en las proximidades de la basílica erigida en conme-
moración del lugar de sepultura de los mártires. De 
hecho, no lejos de allí se han documentado diversas 
domus suburbanas de notable envergadura, idóneas 
como lugar de residencia de éste y de otros persona-
jes destacados (illustre uiri), lamentablemente anó-
nimos como el mayordomo del comes Hispaniarum 
Asterio, que falleció en el suburbanum de Tarraco 
tras una pantagruélica comida (Consent. Ep. 11*, 
13, 1-4). La presencia de estos altos cargos de la ad-
ministración imperial, militares y diplomáticos en 

GHIJKM eO fMK`ghMIW _^ Leocadius, primicerius domesticorum sepultado en el siglo V d.C. en la basílica meridional 
(Archivo MNAT / Fons J. Serra Vilaró).
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la ciudad durante estos momentos solo puede expli-
carse por la recuperación del papel geoestratégico 
de Tarraco como última capital hispana en manos 
del Imperio romano de Occidente. Una coyuntura 
histórica que sin duda actuó como revulsivo y que, 
a nivel arqueológico, queda patente en el evidente 
cambio de tendencia constatado en un espacio tan 
determinante para la evolución de la ciudad como 
era su área portuaria (Remolà y Pérez 2013; Remo-
là, Lasheras y Pérez en prensa).

Sin embargo, como hemos apuntado más arriba, 
a lo largo del siglo V el suburbio portuario desa-
rrolló un crecimiento que superaba los límites más 
o menos definidos en períodos anteriores. Para el 
caso que nos ocupa, resulta relevante su expan-
sión –sin solución de continuidad– hacia el norte, 
sobrepasando así el marcador que en cierta manera 
había quedado establecido por el Camí de la Fonte-
ta. Hasta entonces, el área al norte de este gran eje 
este-oeste se caracterizaba por la presencia de es-
tructuras dispersas –posiblemente relacionadas con 
actividades agrícolas– y con algunos monumentos 
funerarios junto a las vías de acceso a la ciudad (Ló-
pez 2006, 229ss)5. Así, la expansión documentada 
se concretó en la construcción de un conjunto ecle-
siástico que, en el sector más meridional, contaba 
con una basílica que constituyó la memoria de los 
mártires y la cual favoreció el desarrollo de una ex-
tensa área funeraria ad sanctos. Pero, a la vez, im-
plicó también la edificación de varias residencias de 
gran relevancia arquitectónica, estructuras de carác-
ter agrícola –depósitos, pozos y una posible pren-
sa, entre otras– y, ya al norte, una segunda basílica 
llamada, por su ubicación, “septentrional” (López 
2006, 250ss). Todo un crecimiento urbano que entra 
en clara sintonía con la evolución del suburbio por-
tuario descrita más arriba.

Pero la relación entre estos dos focos de expan-
sión urbana –el suburbio portuario y el conjunto 
eclesiástico– se hace aún más evidente por el esta-
blecimiento de una nueva vía, presumiblemente de 
cronología tardoantigua, que garantizó la conexión 
entre ambos espacios. De hecho, la edificación de 
la llamada basílica meridional sobre una de las ca-
lles norte-sur que conectaba con la vía marítima 
comportó su desplazamiento hacia el este y la mo-
dificación de su trazado, ahora con una marcada 
curva que discurría por detrás del ábside de dicha 
basílica (López 2006, 250) (fig. 3). La realización de 
varias excavaciones arqueológicas en el sector más 

5. Una baja densidad de ocupación que se hace más evidente si, como creemos, los edificios documentados en las excavaciones 
de la Necrópolis Paleocristiana y atribuidos tradicionalmente a época altoimperial (Serra 1928-1935; del Amo 1979, 31; López 
2006, 238-240) deberían situarse en época tardoromana, participando de este contexto general de expansión urbanística. De 
hecho, los niveles de preparación del pavimento de una de las estancias de la villa suburbana documentada por J. Serra Vilaró 
aportaron materiales con una cronología posterior a finales del siglo IV o inicios del siglo V (Remolà 1996, 23-24).

próximo al río en los últimos años (Díaz y Gimeno 
2013; Díaz y Roig 2016) y recientes investigaciones 
(Lasheras 2018), han permitido constatar diversos 
tramos de vía –hasta ahora desconocidos–, los cua-
les proponemos que se correspondan con la conti-
nuación de la nueva calle norte-sur procedente de la 
zona del conjunto eclesiástico.

Sobre esta nueva vía norte-sur documentada re-
cientemente hay diversos aspectos que deben ser 
tenidos en cuenta. En primer lugar, nos llama la 
atención su localización, ya que se encuentra a una 
distancia mucho menor de la que presentan aquellas 
vías altoimperiales, ubicadas a intervalos de unos 80 
m. Sin embargo, la nueva calle se sitúa a una distan-
cia de entre 50,9 m y 56,6 m de la vía norte-sur más 
occidental y de entre 24,5 m y 47,2 m de la siguiente, 
más al este. Pero, además, su orientación también es 
significativa. A diferencia del resto de vías norte-sur 
del suburbio portuario, que giran hacia el este en el 
tramo más septentrional, la nueva calle gira clara-
mente hacia el oeste de modo que enlazaría con el 
tramo junto al conjunto eclesiástico y el Camí de 
la Fonteta. Unas características que, en conjunto, 
hablan a favor de una cronología tardía para este 
nuevo eje viario, el cual tiene como término post 
quem la construcción de la basílica meridional del 
conjunto eclesiástico; es decir, inicios del siglo V. Se 
trata, por tanto, de una nueva evidencia de la expan-
sión urbana de este sector y de la clara relación entre 
el suburbio portuario y el conjunto eclesiástico del 
Francolí.

CONSIDERACIONES FINALES

En base a todo lo expuesto, consideramos que 
suburbio portuario y conjunto eclesiástico no pue-
den desasociarse ni comprenderse como elementos 
independientes. De hecho, el conjunto eclesiástico 
del Francolí, considerado frecuentemente como la 
pieza central del desarrollo suburbano tardoantiguo 
de Tarraco, sólo se comprende realmente si se anali-
za dentro de su contexto urbano e histórico. Así, la 
recuperación del papel geoestratégico de la ciudad 
dentro del devenir del Imperio romano de occiden-
te fue el revulsivo que favoreció la expansión urba-
na documentada en el principal centro económico, 
el área portuaria. Un crecimiento urbano que se si-
tuó junto a los ejes viarios que ordenaban el sector y 
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��� permitían la circulación de todos las mercancías 
y personas que, con inquietudes diversas (comer-
ciantes, militares, peregrinos, etc.), debieron llegar a 
Tarraco. Tanto fue así que no sólo se documenta la 
repavimentación y uso constante de los ejes viarios 
establecidos desde época augustea, sino que hemos 
constatado la creación de una nueva calle en senti-
do norte-sur que, desde el sector más cercano a la 
línea de costa, discurría junto a las nuevas basílicas 
y conectaría con la vía hacia el interior peninsular. 
De modo que este nuevo eje vertebraría el desarro-
llo urbano de un suburbio portuario que no sólo 
creció hacia el sur, en puntos de tierra ganados al 
mar, sino también hacia el norte. Sin embargo, esta 
unión entre área portuaria y conjunto eclesiástico 
no debe sorprendernos, pues se trata de un modelo 
ampliamente difundido por todo el Mediterráneo 
tardoantiguo. Enclaves portuarios tan destacados 
como Ostia (Brenk 2001) o Classe (Augenti y Ci-
relli 2012) contaban también con edificios y con-
juntos eclesiásticos, por lo que el caso de Tarraco 
deviene una vez más un ejemplo en plena sintonía 
con los modelos de ocupación urbana del arco me-
diterráneo de época tardoantigua.
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