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El autor publicó, en 1988, la información sobre el probable hallazgo en Bermeo (Bizkaia), de un bronce acuñado

durante el reinado de Alejandro Severo (222-235 d.C.). Investigaciones posteriores permiten afirmar que este as o

dupondio procede de la iglesia rural de Alboniga o Almike, situada en la ladera del Monte Sollube, señalando así un

nuevo asentamiento romano en la comarca de Urdaibai. También se sostiene que la forma más antigua que conoce -

mos del topónimo, Albonica en documentación del siglo XI, puede remontarse a época romana ya que aparece citada

en el Itinerario de Antonino, en el centro de la Península, entre las fuentes del Guadiana y Zaragoza. Albonica, junto a

Forum, serían, por lo tanto, dos topónimos de la Ría de Mundaka-Gernika que podrían remontarse a época romana.

Palabras Clave: Romanización. Urdaibai. Monedas. Toponimia. Villae.

Bermeon (Bizkaia) aurkitu bide zen Alexandro Severoren erregealdiari (K.o. 222-235) zegokion brontzezko txan -

ponari buruzko informazioa argitaratu zuen autoreak 1988an. Geroagoko ikerketen ondorioz, as edo dupondio hori

Sollube mendiko hegian den Alboniga edo Almikeko elizatik datorrela esan daiteke, modu horretara Urdaibai eskualde -

ko beste bizigune erromatar bat erakusten duela. Orobat, toponimoaren molde zaharrena, Albonica XI. mendeko doku -

mentazioan, erromatar garaikoa izan daitekeela baiesten da, Antoninoren ibilbidean aipatua agertzen baita,

Penintsualaren erdian, Guadianako iturbururuen eta Zaragozaren artean. Albonica eta Forum, beraz, erromatar garai -

koak izan behar duten Mundaka-Gernika itsasadarreko toponimoak dira.

Giltz-Hitzak: Erromanizazioa. Urdaibai. Txanponak. Toponimia. Villae.

L’auteur publie, en 1988, l’information sur la possible découverte à Bermeo (Biscaye), d’un bronze frappé durant

le règne d’Alexandre Sévère (222-235 après J.-.). Des investigations postérieures permettent d’affirmer que cet “as” ou

“dupondium” provient de l’église rurale d’Alboniga ou Almike, située sur l’un des versants du mont Sollube, signalant

ainsi un nouvel emplacement romain au sein de la région d’Urdaibai. On soutient également la thèse que la forme la

plus ancienne que nous connaissons du toponyme, Albonica dans la documentation du XIème siècle, peut remonter à

l’époque romaine puisqu’elle figure déjà dans l’Itinéraire d’Antonin, au centre de la Péninsule, entre les sources du

Guadiana et Saragosse. Albonica, ainsi que Forum, seraient donc deux toponymes de la Ria de Mundaka-Gernica qui

pourraient remonter à l’époque romaine.

Mots Clés: Romanisatio. Urdaibai. Monnaies. Toponymie. Villae.
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La Bizkaia nuclear, denominada tradicionalmente Busturia o Busturialdea, y que hoy
parcialmente empieza a conocerse con la denominación de Urdaibai, tiene su eje principal
en la orilla izquierda de la Ría de Mundaka-Gernika. Las dos localidades principales que
congregan la mayor parte de su población son Bermeo y Gernika.

En los últimos años, a partir de las investigaciones iniciadas en Forua, se han ido des-

cubriendo nuevos asentamientos en las márgenes de la Ría y en áreas costeras cercanas,
que indican que entre los siglos I y V de nuestra Era, la comarca estuvo colonizada por los
r o m a n o s .

Con el nivel de conocimientos que actualmente poseemos, no podemos saber si esta
presencia cultural romana en la Bizkaia nuclear supuso un aporte importante de población
extraña al país y tampoco queda claro el papel que pudo representar la población autóctona
–indígena– cuya cultura material, según los datos que se conocen, quedó ocultada o eclip-

sada por la cultura material romana.

En mi opinión, se puede mantener que a pesar de esta colonización puntual de la costa,
la población autóctona vasca siguió viviendo en el interior de la provincia y en las márgenes
montañosas de la Ría, manteniendo una relación posiblemente amistosa con los romanos y
los segmentos de población autóctona romanizada que ocupaba los asentamientos coste-
ros, desarrollando una actividad industrial (metalurgia, cantería, salazón...) y comercial, con

su núcleo principal en Forua.

YACIMIENTOS EN URDAIBAI

En diferentes y bien documentados trabajos de síntesis, como los de Esteban (1990)
sobre el País Vasco Atlántico en época romana, o el de Fernández Ochoa y Morillo (1994)
sobre los enclaves marítimos cantábricos en esa época, se enumeran y documentan los

diferentes lugares en los que se han encontrado restos romanos en esta comarca vizcaína.

El principal yacimiento es el asentamiento urbano de Forua que esta siendo excavado

sistemáticamente por Unzueta y Martínez Salcedo desde 1983. Peña Forua ha merecido una
de las escasas monografías publicadas sobre el tema (Martínez Salcedo, Unzueta 1988),
apareciendo el resto de referencias en un elevado número de artículos cuyas citas bibliográ-
ficas se pueden encontrar en las obras citadas: Portuondo (Pedernales), Gernika, Kosnoaga,
Errigoiti, Santimamiñe (Kortezubi), Arteaga, Ereño, Akorda (Ibarrangelua), Ispaster Bolibar,

Markina y, alejándonos más, en ambas direcciones de la costa, Lekeitio y Plentzia.

HALLAZGOS EN EL LITORAL COSTERO INMEDIATO

En relación al litoral costero en el que desemboca la Ría de Mundaka y que está formado
por una gran bahía señalada por los cabos Matxitxako y Ogoño, sólo se han constatado res-
tos romanos en Bermeo, aunque cabe suponer que las casas y calles que bordean el puerto

de Mundaka, guardan interesantes restos arqueológicos no sólo de la época romana sino
también de la Alta Edad Media (Erkoreka 1996) y, por supuesto, del siglo XI en adelante.

En Bermeo, la principal población del Señorío en la Edad Media, hay una oscura cita de
Ybarra (1955, 36) sobre monedas romanas procedentes de los dragados del puerto, sin
aportar más datos.

Tras las inundaciones de 1983, la ermita de Kurtzio, situada a orilla de la bahía del Artza
aunque actualmente separada del mar por una fila de casas y las instalaciones portuarias,
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quedó seriamente dañada, lo que llevó a plantear su demolición. Un grupo de investigado-
res realizamos unas catas de urgencia en el subsuelo que nos permitieron descubrir abun-
dantes restos óseos (Erkoreka et alii 1 9 8 4 ) .

Tras comunicarlo a la directora del Museo Arqueológico, Etnográfico e Histórico de
Bilbao, Karmele Goñi, se llevó a cabo una excavación arqueológica en toda regla que permi-

tió descubrir “terra sigillata” del siglo II d. C. (García Camino 1984, 99) e impedir la demoli-
ción de la ermita aunque su estado, en la actualidad, sigue siendo lamentable.

En esta ermita de Kurtzio se conservaba una estatua descabezada, con una larga túni-
ca y dos perros lamiéndole los pies, que se utilizaba en un ritual propiciatorio para la pesca
y que algunas fuentes (Ybarra 1955, 36) han calificado como romana pero que habría que
fecharla más correctamente en la Edad Media.

La tercera referencia a vestigios romanos en Bermeo, es otra oscura noticia sobre un
bronce del siglo III d. C. que paso a exponer.

INDICIOS DE UN ASENTAMIENTO ROMANO EN ALBONIGA-ALMIKE

A finales de la pasada década, comuniqué el descubrimiento de una moneda romana
probablemente hallada en Bermeo (Erkoreka 1988, 282):

Sestercio. Severo Alejandro. Roma, 226 d.C.

A n v . Busto masculino, joven, laureado y togado.
[ L e y e n d a : IMP(erator) CAES(ar) [M(arco)] AVR(elius)

[SEV(erus) ALEXANDER AVG(ustus)]

R e v . Paz caminando hacia la izquierda. Porta en la mano derecha un ramo y en la
izquierda un cetro.

L e y e n d a : [PAZ] AVGVS(ti)

Investigaciones posteriores me han llevado a la conclusión que dicha moneda romana
ha aparecido en la parroquia de Albóniga o en su entorno. Puedo afirmar que, en la década

de los años setenta, fueron apareciendo monedas en el huerto de la casa cural y en otra
huerta próxima a Peña de Oro. La colección que he tenido ocasión de revisar está formada
por diez monedas medievales, la mayoría de ellas castellanas y alguna navarra.

Posiblemente el bronce de Alejandro Severo (222-235 d.C.) apareció en la parroquia ya
que este verano de 1996, se ha cavado una zanja a lo largo de toda la huerta para instalar
los saneamientos de la Casa de Ejercicios que se está habilitando anexa a la cabecera de la

iglesia, y no se aprecian restos arqueológicos de interés. El yacimiento podría hallarse bajo
la sacristía, la Casa de Ejercicios y la propia solera de la iglesia.

Por su situación podría tratarse de una v i l l a e o más propiamente de una villae a mare
“localizadas en lugares protegidos y abrigados, con dominio visual respecto al mar y la
costa circundante y con fondeaderos cercanos, que debieron practicar una explotación
mixta marítimo-terrestre” (Fernández Ochoa, Morillo 1994, 170, citando a Perez Losada
1991). En la Edad Media, la calzada que unía Bermeo con Bilbao pasaba a la vera de la igle-

sia, siendo considerada popularmente como “romana”, al igual que el puente que salva
Infernoko Erreka, junto al molino denominado Goiko Errota: Galtzadie on da ortik.
Erromanuek esaten sauen eiñekue dala. A subijje be bai. Ni la calzada ni el puente, destrui-
do por la inundación de 1983, están documentados más allá de la Edad Media.
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A L B O N I C A - A L B O N I G A - A L M I K E

La parroquia rural de este nombre se sitúa en la ladera del monte Sollube, en una privile-
giada atalaya desde donde se domina la bahía de Matxitxako. Aparece documentado en el
siglo XI con el nombre de Albonica (Erkoreka 1994) y una estructura económica y social muy
elaboradas.

El documento de 1093 cita un monasterio (iglesia) regido por Izterius de Albonica y un
territorio colonizado que se describe bucólicamente: “tierras, huertos y árboles frutales, mon-
tes y todos los pastos determinados según el antiguo uso... abiertos para los productos para
moler con agua, plantaciones con arbustos belloteros y amenos prados...”

El documento señala también diez emplazamientos o lugares habitados de este territo-
rio de Albonica, indicándonos incluso sus nombres: Urho, Chennaga sursum, Mangibar o
Mangiar, Bolincia o Bolinua sursum, Bagalgo, Erreca apud Albonicam, Dorrondu à iuso,
Nardiz, Erreca sursum y Bargungia o Barrungia intus.

EL TOPONIMO ALBONICA EN LA HISPANIA INTERIOR

El itinerario de Antonio cita, entre Laminio y Caesarea Augusta, una Albonica (Roldán
1975, 95) cuya localización exacta sigue siendo un misterio como casi todo ese recorrido
entre Laminium y Zaragoza. El mismo autor (1975, 211), citando a Blázquez, identifica
Albonica “con las ruinas existentes en Alcantud, donde además se cumplen las distancias
que señala el Itinerario”. Alcantud se encuentra en La Alcarria (Guadalajara).

Roldán (1975, 211) cita también la suposición de Saavedra de que “la m a n s i o se encon-
traría en un despoblado del término de Alba o Alaba, llamado Gallel”. No aclara si se refiere
a la población de Alba en Teruel, a las gallegas de ese nombre o a las múltiples compuestas
de Alba (de Cerrato, de Liste, de Tormes...) que existen por la Península Ibérica.

Madoz (1845 I, 333) sitúa esta Albonica en Monreal, cerca de Daroca (Zaragoza). La afir-
mación se basa en las distancias del Itinerario que son proporcionales entre Daroca, Monreal
y la siguiente mansión que se cita y en la relación que hacen del topónimo Albonica con los
muchos ríos que se forman de los ojos o fuentes que hay en esa localidad aragonesa.

Se encuentre en Guadalajara, Teruel, Zaragoza u otra provincia, lo cierto es que el topó-
nimo Albonica está documentado en época romana en el interior de la Península.

Podemos considerar, por lo tanto, que al menos hay dos topónimos en la comarca de
Urdaibai, Forum y Albonica, bien documentados en época romana y que han perdurado
hasta nuestros días.
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