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Actividad textil en la bética1

Eva María Morales Rodríguez
Universidad de Granada

I. Introducción

Hispania era, en el conjunto del imperio romano, esencialmente una 
provincia proveedora de  materias primas, que en su mayor parte eran 
exportadas hacia Italia. Las abundantes fuentes de riqueza: trigo, olivo, vid, 
lino, esparto, ovejas, cochinilla, oro, plata, plomo, etc. permitió su explotación al 
estado romano. La importancia que tiene en la economía hispana los productos 
agrícolas y ganaderos, determinó el carácter secundario de la producción 
de objetos manufacturados. No obstante, conviene subrayar el papel que 
desempeñaron las actividades artesanales. 

El sur de la Península Ibérica ha sido siempre una zona de cría de ovejas, 
y las prendas de vestir tejidas de lana se usaban desde la prehistoria2. La 
lana es una fibra natural obtenida de las ovejas mediante la esquila y 
gracias a Marcial conocemos el proceso de lavado a orillas del flumen Betis3. 
Siguiendo el texto de Columela, las ovejas béticas tenían una magnifica 
consideración en el mundo antiguo por la alta calidad de su lana de 
color áureo4. También sabemos que la lana cordobesa era marrón oscura 
brillante y que contaba con un amplio mercado5. Juvenal reitera los colores 
oscuros y la gran calidad de la lana bética6. Estrabón, por su parte, reitera la 
hermosura de la lana y observa los elevados precios de la ganadería ovina 
en manos de los turdetanos7. Plinio indica que las lanas béticas eran muy 
cotizadas y los tejidos eran delicados8. Por su parte, el poeta Marcial sugiere 
que la lana bética es un regalo perfecto9, ya que tenía el color del oro10. Este 
índice de calidad y pureza de la lana bética debe tenerse en cuenta por los 
cruces de oveja de origen africano e itálico que se habían experimentado por 
parte del tío paterno de Columela11.

Esto, tal vez, implica que la producción de lana constituía un sector 
primordial en la provincia. Los trabajos en lana eran tarea para tejedores, 
pesadores de balas de lana, lavanderos, etc. Desde época temprana la Bética se 
muestra como punto de fabricación de textiles, para lo que era fundamental 
la materia prima de su cabaña ganadera lanar; lana que se manipula mediante 
el cardado, el hilado y finalmente se teje en pequeños talleres donde se 
confeccionan vestidos tipo toga o palla. Se exportan telas desde el siglo I a.C. y 
posteriormente lanas como lo expresan Estrabón y Marcial12. 

La fibra textil más importante después de la lana es el lino; el 
tallo de esta planta herbácea es fundamental, ya que se emplea para 
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confeccionar tela. El lino tiene zona de producción en el sur hispano, y 
en la ciudad de Gades se usaba hasta para hacer vendas para uso sanitario13. 
El lino era un material suave, ligero e ideal para la confección de túnicas. 
Conocemos el término con el cual estos artesanos textiles dedicados a la 
planta del lino son designados en el material epigráfico; concretamente, 
lintearius es el trabajador de la planta de lino y del hilo que se obtiene. El 
epitafio de L. Haterius procedente de Tucci, en la antigua Turdetania, revela 
la importancia de esta zona de cultivo. El valor de este cultivo hispano 
es fundamental, ya que se exportaba a Roma, donde los tejedores de lino 
alcanzaron un considerable auge y poder.

Los cambios urbanos que se producen en las ciudades, vinculadas 
al evergetismo ciudadano, exigen la presencia de los correspondientes 
técnicos; sin embargo, el material epigráfico nos los ha documentado 
de forma puntual. Sabemos que las ciudades contarían con un pequeño 
grupo de artesanos (curtidores, tejedores, tintoreros, sastres, zapateros, 
etc.) y un comercio local (vendedores de ropa, telas, etc.)14. Indirectamente 
conocemos la existencia de talleres que realizarían las demandas oficiales 
y particulares. En concreto, tan sólo algunos textos epigráficos revelan 
el desarrollo de la actividad textil en la Bética: se conservan alguno de 
estos oficios; así aparecen: infectores, lanif icae, lintearii, purperii, sagarii, 
sarcinatrices o vestiarii.

Se trata de artesanos, agrupados en collegia, pertenecientes a la plebe urbana 
o libertos que se dedican a la comercialización de productos manufacturados, 
según se desprende del análisis onomástico.

Tabla i

Procedencia Nombre + actividad Fuente Comentario
Tucci. Necrópolis 
rural. Ara de mármol.

Caesia L.f. Celsa, lanifica CIL, II2/5, 
191

Trabaja la lana. Hija de 
L. Caesius. Siglo I d.C.

Tucci. Necrópolis. 
Lápida de piedra 
caliza.

L. Haterius, lintearius CIL, II2/5, 
112

Comerciante de telas. 
Siglo I d.C.

Obulco. Necrópolis. 
Estela de mármol.

Liberalis, infector. CIL, II2/7, 
102

Tintorero de paño nuevo. 
Servus. Siglo I d.C.

Sacili. Necrópolis. 
Estela de arenisca.

Faustus, offector. CIL, II2/7, 
198

Tintorero de prenda 
a reciclar. Servus. 
Mediados del siglo I d.C.

Corduba. Estela 
sepulcral.

[---] Ignotus, 
purpurarius.

V e n t u r a 
y Marfil, 
1991, nº 35

Purpurero. Tintorero 
de tejidos purpúreos. 
Liberto. Siglo I d.C. 
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Corduba. Estela 
sepulcral.

[---] Diocles, purpurarius. CIL, II2/7, 
335

Purpurero. Tintorero 
de tejidos purpúreos. 
Liberto. Siglo I d.C. 

Corduba. Estela 
sepulcral.

[Z]otimus, purpurarius. CIL, II2/7, 
335

Purpurero. Tintorero 
de tejidos purpúreos. 
Liberto. Siglo I d.C. 

Gades. Necrópolis. 
Epígrafe funerario.

Baebia Veneria, 
purpuraria

I L E R , 
5746 = 
IRPC, 139

Purpurera. Tintorera 
de tejidos purpúreos. 
Aparece junto a su hijo 
Baebius Venriosus. Siglo 
II d.C.

Corduba.Necrópolis. 
Estela de calcárea.

Latinia M.l. Da[---], 
sarcinatrix

CIL, II2/7, 
339

Modista. Liberta de M. 
Latinius. Siglo I d.C. 
Época de Augusto.

Corduba. Inscripción 
honorífica de caliza.

[---Fe]lix, sagarius CIL, II2/7, 
323

Fabricante de sayos. 
Liberto, magister Larum 
Augustorum. Siglo I d.C.

Corduba. Lápida 
funeraria calcárea.

Pomponius Pamphilus, 
vestiarius

CIL, II2/7, 
343

Fabricante de ropa. 
Liberto. Siglo I d.C.

II. Los personajes

- Baebia Veneria15: se señala en inscripción funeraria. Se trata de una 
purpuraria o artesana de la púrpura en una tinctoria de Gades fallecida a los 
veinticinco años, junto a su hijo Baebius Venerius de un año. Los Baebii se 
evidencian con cierta frecuencia en los epígrafes hispanos16. Veneria es un 
cognomen teofórico derivado de Venus17. Se fecha en la segunda mitad del siglo 
II d.C.

- Caesia Celsa18: se presenta en una lápida procedente de Tucci (Martos, 
Jaén); hija de Lucio, fallecida a los 65 años. Se adscribe a la familia Caesia, un 
nomen con escasa representación en Hispania19; su epitafio la describe como 
“preclara en el trabajo de la lana”, junto a otras cualidades positivas. Se 
data en el siglo I d.C.

- Diocles20: se constata en título sepulcral de Corduba; purpurarius o 
tintorero, liberto con cognomen griego21, único en la onomástica hispana22. Se 
halla junto a otro liberto de la misma familia [Z]otimus. Esta lápida, de dos 
especialistas en el tinte de la púrpura, nos remite a una tintorería de carácter 
familiar, negocio próspero que les proporcionó la libertas y ascender socialmente23. 
Placa del s. I d.C.

- Faustus24: se muestra en placa funeraria, de profesión offector o tintorero 
especializado en mezclar colores. De Sacili (Alcorrucén, Córdoba). El 
sobrenombre Faustus se relaciona con circunstancias afortunadas25. Por la 
paleografía se data en el siglo I d.C.

- [---Fe]lix26: se presenta en una inscripción funeraria procedente de 
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Corduba. Se trata de un liberto con cognomen latino27, frecuente entre sectores 
serviles28, es artesano o comerciante de sagas, profesión que le facilitó conseguir el 
cargo de Magister Larum Augustorum. Los recursos económicos de este antiguo 
servus son notables al vincular al acto evergético a su patrono. Se trata, pues de un 
liberto enriquecido con este oficio, lo que le facilitó el ascenso social y sufragar su 
promoción en la escala de cargos religiosos dedicados al culto imperial. Procede 
del s. I d.C.

- L. Haterius29: se documenta en inscripción funeraria, originario de Tucci 
(Martos, Jaén), donde este lintearius o comerciante de telas dedica el epitafio a 
Fadia. El gentilicio Haterius es poco frecuente en la epigrafía hispana. Se fecha 
en el siglo I d.C.

- Ignotus30: Testimoniado en una lápida muy fragmentada, hallada en 
Córdoba en 1991 en las obras de la estación del tren de alta velocidad. En la 
actualidad se conserva en el Servicio Arqueológico Provincial. A. Ventura y P.F. 
Marfil restituyen LIB(ertus), además de IN[(FECTOR] PU[RPURARIUS]. 
Liberto, si seguimos la lectura de A. Ventura y P.F. Marfil31, del que ignoramos 
su nombre debido al estado de fragmentación de la lápida. ¿Infector purpurarius?. 
A. Canto considera que es arriesgado proponer esta lectura32. Procede de fines 
del s. I d.C.

- Latinia M.l. Da[---]33: se registra en título sepulcral de Corduba; liberta 
dedicada a tareas de costura. Es miembro de una familia de libertos, formada, 
al parecer, por el padre, M. Latinius, sus dos hijas, y probablemente el marido y el 
hijo de la primera. Una de ellas es costurera: sarcinatrix. Se data a fines del s. I o 
inicios del s. II d.C.

- Liberalis34: aparece en cipo funerario de la necrópolis de Obulco (Porcuna, 
Jaén), de profesión infector o el que tiñe la lana de color extraño. El nombre 
Liberalis se relaciona con el calendario festivo35. Por la fórmula epigráfica 
procede del siglo I-II d.C.

- Pomponius Pamphilus36: aparece en una losa procedente de Corduba. 
Se trata de un liberto que realiza su actividad profesional en el mundo de la 
confección, quizá un sastre o vestiarius. El gentilicio Pomponius también está 
representado en las inscripciones hispanas37. Pamphilus es un cognomen griego38, 
testimoniado en la onomástica hispana39 en Cartagena (Murcia) (CIL II 3461), 
Mérida (Badajoz) (CIL II 537), Osuna (Sevilla) (AE 1982, 533 S-339), Sevilla 
(CIL II 1198), y en Tarragona en dos ocasiones (CIL II 4185 y 4296). Procede 
del s. I d.C.

- [Z]otimus: Documentado en la lápida sepulcral hallada en el corral del 
Batanero en Córdoba. Libertus de origen griego40, al igual que su compañero 
Diocles es purpurarius. Datado a inicios del s. I d.C.
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III. Consideraciones

El fenómeno asociacionista, típico de la sociedad romana, queda 
constatado en la realidad urbana de estas civitates. Las formas de asociación 
que recoge la documentación epigráfica, se pueden estructurar en función 
los calificativos que acompañan a los collegiae. Básicamente se trata de 
corporaciones profesionales y de colegios religiosos41. La presencia de artesanos 
en las distintas civitates de la Baetica es evidente; lana y lino son productos que 
se emplean en la fabricación en tejidos; existe una clara especialización de los 
oficios, como hemos observado en la fabricación de púrpura. Las alusiones a 
los técnicos en tintado de prendas se concentran en el Conventus Cordubensis 
y Gades. Un infector está atestiguado en Obulco (Porcuna), un offector en Sacili 
(Alcorrucén). Cuatro inscripciones más, tres de Corduba, y otra de Gades, se 
refieren a purpurarii o tintoreros de púrpura. La extracción de la púrpura de los 
moluscos es esencial para el desarrollo de la industria textil; seguramente, desde 
las factorías de la costa gaditana, a través del Betis se subía río arriba; o bien 
desde las factorías malagueñas a través de la depresión antequerana llegaba 
hasta Corduba, donde tenemos constancia de este oficio y donde se habrían 
creado diversas tintorerías. Además, no sólo la capital provincial cuenta con 
este tipo de establecimientos, sino que en otras áreas del Conventus Cordubensis 
se destaca la presencia de varios especialistas en el teñido del paño asociados a 
estas instalaciones. 

El tinte de paños o de otros tejidos de lana, así como el de la púrpura, no 
podría menos de florecer y prosperar en la región de los túrdulos, desde antiguo 
influida por la presencia feno-púnica. La existencia de talleres dedicados al 
lavado y teñido de ropa, fullonicae o tinctoriae, apenas si han sido identificados 
por las intervenciones arqueológicas en la Hispania meridional, aunque si en 
otros puntos de la geografía hispana42. Su funcionamiento está descrito en el 
texto pliniano43 y se conocen diversos ejemplos conservados en las ciudades 
itálicas y en otras zonas provinciales44. El infector Liberal y el offector Fausto 
representan las dos ramas de tan rica industria: el primero se dedica al teñido 
de la lana y al tintado de paños nuevos, mientras que el offector se emplea en la 
tinción de ropas usadas y desteñidas, utilizando colores propios y añadiendo 
otros nuevos45. Otra lápida de Córdoba da noticia de tres purpurarios, es decir, 
fabricantes ó expendedores de púrpura. El vocablo offector, aunque alguna vez 
se usó como sinónimo de infector, lo distinguió Cornelio Frontón, gramático 
del siglo II, y Pompeyo Festo del IV, diciendo que el infector mudaba con su 
tinte el color de la lana, o sea, añadía los pigmentos y que el offector avivaba el 
color en las piletas de teñido o lo preservaba de mudarse en otro. Asimismo, 
observamos como en las labores de tintado se emplean tanto a hombres como 
a mujeres, tal y como se deduce de las menciones epigráficas de Corduba y 
Gades. En esta industria, colaboran de manera conjunta; seguramente, se trata 
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de grupos de libertos que continúan trabajando en el negocio de sus antiguos 
propietarios tras la manumisión. 

Por otro lado, las menciones a confección de ropa también están presentes 
en el material epigráfico: un vestiarius o fabricante de ropa, aunque también 
puede designar al vendedor de vestidos;  así como otros especialistas: un 
sagarius o sastre de sayos, una sarcinatrix o modista en Corduba y un lintearius 
o comerciante de tejidos en Tucci. Los vestiarii se han agrupado en Corduba, 
donde aparece Pomponius Pamphilus, vestiarius, seguramente un liberto; los 
sagarii formaron un collegium Larum Augustum, el carácter profesional de la 
corporación cordubense, no deja dudas; se trata de un colegio formado por 
individuos que tienen la misma profesión, fabricantes de ropa; aunque también 
es un colegio religioso de tipo privado que rinde culto a la casa divina y cuyo 
director es el magister de la cofradía, que dedica una estatua al emperador. Es 
destacable la actividad de este liberto, que por medio del desempeño de cargo 
religioso, alcanza un lugar relevante en su comunidad, protagonizando esta 
actividad evergética. La sarcinatrix, también forma parte de una familia de 
libertos, un grupo formado principalmente por razones profesionales y 
religiosas. Numerosas mujeres de origen servil, estaban empleadas en labores 
de costura y desarrollaban sus labores en pequeños establecimientos donde 
realizaban el cosido o zurcido de la ropa, para posteriormente ser distribuida 
y vendida. Precisamente, relacionado con el comercio de estos productos se 
conoce la estela de L. Haterius, un lintearius en Tucci, que a través de la venta de 
telas alcanzaría una posición económica desahogada que le permitió sufragar 
la estela de Fadia. 

Existen escasos testimonios de trabajadores textiles en la provincia Bética. 
El epitafio de Caesia Celsa encontrado en Tucci, la describe como una lanifi 
praeclara; sin embargo, no es el hilado la profesión de Caesia, sino una cualidad 
de esta dama romana y respondía a los cánones doctrinales de lanam fecit et  
domun servavit. En esta línea, no podemos olvidar, las recomendaciones del 
emperador Augusto de elaborar la lana y vestirse con sus telas confeccionadas 
manualmente46. 

La producción doméstica se registra arqueológicamente en la dispersión 
que tienen las pesas de telar de cerámica en los ámbitos privados; en el Sistema 
Integrado de Documentación y Gestión Museográfica denominado DOMUS, 
base de datos que recoge el catálogo de las colecciones de los museos andaluces 
hemos encontrado 20 pesas; que recogemos en la siguiente Tabla ii:

Procedencia
Nº Inventario

Dimensiones Fuente Comentario

Giribaile 
( Jaén).

CE/DA03047 Altura = 1.8 cm 
Diámetro = 2 cm      
Peso = 10.64 gr

Domus; 
Servajean, 
G., 
Excavación

Iberorromana. 
Arcilla
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Giribaile 
( Jaén).

CE/DA03048 Altura = 2.5 cm 
Diámetro = 2.6 cm 
Peso = 13.95 gr

Domus; 
Servajean, 
G., 
Excavación

Iberorromana. 
Arcilla

Giribaile 
( Jaén).

CE/DA03049 Altura = 2 cm 
Diámetro = 3.1 cm 
Peso = 16.80 gr

Domus; 
Servajean, 
G., 
Excavación

Iberorromana. 
Arcilla

Giribaile 
( Jaén).

CE/DA03050 Altura = 2.8 cm 
Diámetro = 3.6 cm 
Peso = 23.22 gr

Domus; 
Servajean, 
G., 
Excavación

Iberorromana. 
Arcilla

Jaén. 
Desconocida.

CE/DA01453 Longitud = 11.20 cm 
Anchura = 7.60 cm 
Grosor máx. = 3.82 
cm

Domus Época 
Romana. 
Arcilla

Jaén. 
Desconocida.

CE/DA01454 Longitud = 10.36 cm 
Anchura = 6.82 cm 
Grosor máx. = 3.30 
cm

Domus Época 
Romana. 
Arcilla

Bruñel, 
Quesada, 
( Jaén).

CE/DA00560 Longitud = 5.22 cm 
Anchura = 2.01 cm 
Grosor máx. = 1.92 
cm

Domus Bajo Imperio 
Romano. 
Plomo

Alfar de 
Cartuja, 
Granada.

CE09609 Altura = 8 cm 
Anchura = 7,4 cm 
Profundidad = 6,2 
cm

Domus; 
Excavación 
arqueológica, 
1964-1970, 
Sotomayor 
Muro, M.

Alto Imperio 
Romano. 
Arcilla

Alfar de 
Cartuja, 
Granada.

CE09610 Altura = 7,8 cm 
Anchura = 5,8 cm 
Profundidad = 5,1 
cm

Domus; 
Excavación 
arqueológica, 
1964-1970, 
Sotomayor 
Muro, M.

Alto Imperio 
Romano. 
Arcilla

Granada. 
Desconocida. 

CE04911 Altura = 11 cm 
Anchura = 7 cm 
Profundidad = . cm

Domus Alto Imperio 
Romano. 
Arcilla

Termas 
Torreblanca, 
Fuengirola 
(Málaga). 

A/CE02825 Altura = 11 cm 
Longitud = 7.2 cm 
Anchura = 6.3 cc

Domus; 
Excavación 
arqueológica, 
Puertas 
Tricas, R

Alto Imperio 
Romano. 
Arcilla.
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Termas 
Torreblanca, 
Fuengirola 
(Málaga). 

A/CE02826 Altura = 6.6 cm 
Longitud = 16 cm 
Anchura = 3.5 cc

Domus; 
Excavación 
arqueológica, 
Puertas 
Tricas, R

Alto Imperio 
Romano. 
Arcilla.

Ctjo. 
Santillán, 
Mollina 
(Málaga).

A/CE02875 Altura = 10 cm 
Longitud = 8.2 cm 
Anchura = 4 cm

Domus; 
Excavación 
arqueológica, 
1982, Puertas 
Tricas, R.

Alto Imperio 
Romano. 
Arcilla

Málaga. 
Desconocida.

A/CE04543/1 Anchura = 5.2 cm 
Diámetro = 10.2 cm 
Diámetro mín. = 
0.6 cm

Domus; 
Puertas 
Tricas, R. 
(1982): 
Excavaciones 
arqueológicas 
en Lacipo

Alto Imperio 
Romano. 
Arcilla

Málaga. 
Desconocida.

A/CE04543/2 Anchura = 4.5 cm 
Diámetro ext. = 11.2 
cm 
Diámetro int. = 1.5 
cm

Domus; 
Puertas 
Tricas, R. 
(1982): 
Excavaciones 
arqueológicas 
en Lacipo

Alto Imperio 
Romano. 
Arcilla

Salto de 
la Mora, 
Ubrique 
(Cádiz). 

DJ28988 Profundidad = 3 cm 
Anchura máxima = 
8.5 cm 
Anchura mínima = 
7 cm 
Altura máxima = 
13 cm 
Altura mínima = 
11.5 cm

Domus; 
Vallejo 
Sánchez, 
Juan Ignacio 
(2007): 
“Ponderae 
o pesas de 
telar”, La 
mujer en 
el mundo 
antiguo, p. 
58; il.p. 59

Época 
Romana. 
Arcilla.

El Coronil 
(Sevilla)

REP17889 Altura = 9.1 cm 
Diámetro máx.= 14.5 
cm 
Diámetro mín. = 9 
cm 
Peso = 3170 gr

Domus Alto Imperio 
Romano. 
Arcilla
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Cabezo de 
S. Pedro 
(Huelva)

A/CE4277/4 Altura = 1 cm 
Diámetro máx. = 
2.1 cm

Domus; 
Excavación, 
1968-1975, 
Garrido 
Roiz, / 
Fernández 
Miranda, 
/ Deamos 
Belén, 

Época 
Romana. 
Arcilla

Niebla, Puerta 
de Sevilla 
(Huelva)

A/CE5800 Longitud = 7.3 cm 
Anchura = 4.3 cm 
Grosor = 2 cm

Domus; 
Excavación, 
1981, Amo, 
del / Belén 
Deamos 

Época 
Romana. 
Arcilla

El descubrimiento de pesas de telar es generalmente puntual, se localizan 
en las estructuras domésticas; se trata de útiles de trabajo que forman parte del 
telar para tensar los hilos y facilitar de esta manera el proceso de elaboración 
de tejidos. A tenor del hallazgo de pesas de telar o ponderae en casi todos 
los ambientes domésticos, debemos pensar que la confección de tejidos era 
una actividad casera, cada unidad familiar proveía sus propias necesidades. El 
escritor gaditano Columela señala el papel que desarrolla la mujer en estos 
menesteres, al subrayar que la villica debe enseñar a las que trabajan en el telar 
de la villa47. En este sentido, debemos realizar la lectura del epitafio de Caesia 
Celsa procedente de Tucci, que la describe como lanifici praeclara.

Finalmente, es importante indicar dos aspectos sobresalientes. Uno 
relacionado con el número de profesionales aparecidos en la ciudad de Corduba, 
lo que está en consonancia con su status jurídico de colonia romana y capital 
de la provincia bética, que tras la reorganización de Augusto, se convierte en 
un centro económico, militar, cultural y una de las ciudades más florecientes 
hispanas, que beneficia a libertos; un gran número de inscripciones aluden a 
ellos; entre estas encontramos dedicatorias realizadas por los collegia, otras 
mencionan las ocupaciones de estos libertos privados, como la de magister larum;  
algunos desempeñaron el sevirato; gracias a las grandes fortunas que consiguen 
con la producción o tintado de tejidos, y por otra parte, otros están ocupados 
en negocios comerciales. Por otra parte, llama la atención la diversificación de 
oficios en relación a la tinción y a la confección. 
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