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El 15 de febrero de 2015 falleció en Santiago de Compostela el Catedrático de 
Historia Antigua Gerardo Pereira Menaut. Aunque su formación inicial y sus 
primeros años de docencia transcurrieron lejos de esta ciudad -en las Uni-
versidades de Valencia, Barcelona, Oviedo y Heidelberg, en ésta última como 
becario de la fundación Humboldt- fue a su regreso a Santiago, ya como Cate-
drático en 1983, cuando inició los años más fructíferos de su carrera docente 

e investigadora. En vano intentaríamos delimitar un período cronológico, un tema preciso, 
un ámbito geográfico que nos permitiese clasificarlo como “especialista en…”. La amplitud de 
sus intereses se percibe analizando su producción científica. Empezó estudiando el número 
de esclavos en la antigüedad, entrando en el debate entre historiografía marxista y positi-
vista (“Probleme der globalen Betrachtung der römischen Inschriften”, Bonner Jahrbücher 
1975; “El número de esclavos en las provincias romanas del Occidente Mediterráneo en el 
Alto Imperio”, Klio 1981). A partir del año 1984 replanteó conceptos nucleares de nuestro 
conocimiento histórico, como el de romanización y etnogénesis. Esta nueva visión, aplica-
da a los pueblos del Noroeste, cambió la perspectiva tradicional que sobre ellos se tenía, al 
insistir en la idea de la historia como cambio, como proceso y transformación permanente 
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(“La Formación Histórica de los Pueblos del Norte de Hispania”, Veleia 1984;  “Cambios 
estructurales versus romanización convencional. La transformación del paisaje político en 
el norte de Hispania”, Anejos de AEspA 1988). No fueron los únicos trabajos con los que se 
replanteó la Historia de la Galicia antigua, que hasta ese momento solo disponía de mono-
grafías basadas en el positivismo más tradicional. En los dos cursos que dirigió sobre estos 
temas,  favoreció una revisión interdisciplinar de las sociedades del Noroeste (Estudos de 
cultura castrexa e de historia antiga de Galicia, 1983; O Feito Diferencial Galego. A Historia, 
1997), a los que se añadieron la edición de las inscripciones de la provincia de A Coruña y 
de Pontevedra, que carecían de un corpus actualizado, y la participación en la elaboración 
de la Tabula Imperii Romani. En los años 80 empezó uno de sus  proyectos más ambiciosos, 
que bajo el título aparentemente tradicional de La Economía Política de los Romanos, trató 
aspectos fundamentales del funcionamiento de las ciudades romanas. Recogía a la perfec-
ción su concepto de historia: “mi investigación ha sido siempre interdisciplinar y orientada a 
resolver problemas históricos reales; historia como ciencia social, no literaria”. Durante más 
de 20 años, e intercalándolo con otros proyectos, trabajó en estos temas. Sin prisa -nunca le 
preocupó competir por ofrecer un abultado curriculum- empleando el tiempo que juzgaba 
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necesario para responder a las preguntas que le inquietaban. El resultado fue una de las mo-
nografías de las que se sentía más satisfecho Munera civitatium. La vida de la ciudad romana 
ideal, 2011, que re�eja a la perfección su forma de entender la historia. Sin renegar de su 
uso, la obra no es una simple acumulación de datos, fuentes o citas, sino la re�exión sobre 
problemas complejos a lo que pretende ofrecer nuevas vías y propuestas,  escrito con un len-
guaje claro y sencillo. El mismo proyecto dio lugar a la lectura de cuatro tesis doctorales, tres 
de ellas publicadas (Vol. I,1: La Ciudad Romana Ideal: El Territorio, de P. López Paz, 1994; 
Vol. I,2: La Ciudad Romana Ideal: El Grupo Poblacional, de A. Rey Losada, 2003; Vol. IV: La 
Ciudad Romana Ideal: Aeternitas Rerum. La aspiración a la estabilidad del modelo histórico 
romano, de Mª D. Dopico 2009). En los últimos años abordó otros ámbitos, como el del dere-
cho romano (Topica. Principios de Derecho y máximas jurídicas latinas, 2011) y participó en 
proyectos interdisciplinares, intentando abrir nuevas vías de conocimiento en aspectos como 
la  genética de poblaciones (Coloquio Xenes, lenguas e historia de Galicia. Unha perspectiva 
interdisciplinaria, 2009) en el que participaron especialistas de diversos ámbitos (genetistas, 
biólogos, historiadores, arqueólogos, y lingüistas). Actualmente dirigía el Observatorio Gale-
go do Territorio que le permitió unir en un proyecto común a urbanistas, arquitectos, juristas 
e historiadores. Esta capacidad para convocar foros de encuentro y de debate multidiscipli-
nar en colaboración con diversas instituciones, se vio ya desde su llegada a Santiago, con la 
realización del I Congreso Peninsular de Historia Antigua, un Congreso que no se centraba en 
un tema, período o espacio concreto, sino que pretendía presentar las últimas aportaciones 
sobre historia antigua en general, lo que permitió reunir en Santiago a 85 ponentes de todas 
las universidades españolas y portuguesas que trataron cuestiones que se extendían desde el 
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mundo oriental al tardorromano. Tan ambicioso proyecto fue posible gracias a la colabora-
ción de otras universidades, como la UPV, Sevilla, y Coimbra, a las que se unieron Extrema-
dura, León, Málaga, Salamanca y Zaragoza. Las Actas, publicadas en tres volúmenes, siguen 
siendo todavía un útil instrumento de la investigación. Con este Congreso se intensi�có tam-
bién la que sería una fructífera colaboración con la Universidad del País Vasco, iniciada ya 
con el Dr. J. Santos,  con quien había realizado el trabajo sobre los castella de 1980 (“Sobre la 
romanización del NO. de la P. Ibérica: las incripciones con mención del origo personal). Esta 
vinculación cientí�ca pero también de amistad, permitió revisar y ofrecer nuevas propuestas 
a antiguos problemas, con un profundo conocimiento de las fuentes pero también con análi-
sis novedosos, y se materializaron en la dirección o codirección de tesis leídas en esa Univer-
sidad (a las ya citadas se unen las de E. Ortiz de Urbina, Romanización ideal y romanización 
virtual. Funcionamiento interno de comunidades sin documentación de estatuto municipal en 
Hispania, Africa y Gallia, 1992, G. Baños Rodríguez, Inscripciones romanas de la provincia de 
Pontevedra, 1993 y R. Fernández Fernández, De las XII Tablas al Digesto. Estudio sobre la or-
ganización de las comunidades romanas). La colaboración entre ambas Universidades todavía 
se mantiene actualmente, como muestra la realización de este Coloquio sobre las ciudades 
del poder, organizado conjuntamente por la EHU-UPV y la USC.

In memoriam de G. Pereira Menaut, los que hemos sido discípulos, colegas y, sobre 
todo, amigos, queremos dedicarle este volumen.

María Dolores Dopico Caínzos
USC


