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En el año 218 a. E., con  el desem barco de un ejército  rom ano en  el puerto 

griego de Em porion (Ampurias, G erona), se inicia en  Hispania ese  p roceso  

m ultisecular de transform aciones conocid o com únm ente com o ‘rom anización’. 

P ese a los recientes ensayos de deconstrucción que ha sufrido este concep to , 

sobre todo en  la literatura anglosajona,(1) a mi juicio, el térm ino sigue 

resultando operativo para definir las interacciones y cam bios que se producen 

com o co n secu en cia  de la construcción del im perio rom ano y no sólo  en  las 

provincias, sino en  Rom a e Italia mismas, pues subraya tanto el papel 

dom inante d esem peñad o en  este proceso  por Roma com o la integración de 

m illones de provinciales en  su cuerpo cívico ,(2) un fen ó m en o  singular que 

cuenta co n  escasos paralelos en la historia de los im perios occid entales y 

constituye uno de los rasgos más característicos de la historia rom ana.(3) El

(1) V er, p o r  e je m p lo , G . W o o lf, Becoming Roman. The origins of provincial civilization in Gaul, 
C am b rid g e 19 9 8 , 7  ss. —  y, c o n  u n a  p o stu ra  m ás m atizada, “R o m a n is ieru n g ”, Der neue Pauly 10, 
2 0 0 1 , 1 1 2 2 -1 1 2 7  —  o  J .  C. B arrett, “R o m an izatio n : a  critica i c o m m e n t” e n  D . J .  M attingly  ed ., 
Dialogues in Roman imperialism. Power; discourse, and discrepant expérience in the Roman 
Empire. JRA suppl. ser. 23 , 1 997 , 61-64.
í2) A sp e cto  e n fa tiz a d o  c o n  razó n  c o m o  n ú c le o  d el c o n c e p to  d e  ro m a n iz a c ió n  p o r  P. D esid eri, “La 
ro m a n iz z a z z io n e  deH’Im p e ro ” en  A. S ch ia v o n e  ed ., Stona di Roma. 2. L'impero mediterraneo. 
Iprincipi e il mondo, T o r in o  1991 , 5 7 7 -6 2 6 .
0 ) H e e x p re s a d o  m is p u n to s d e  v ista al re sp e c to  en  F. B e ltrán , “W ritin g, lan g u ag e  an d  so c iety : 
Ib erian , C elts an d  R o m an s in n o rth eastern  Sp ain  in th e  2n d  &  l s t  ce n tu r ie s  B C ”, Bulletin of the
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propòsito de estas páginas es analizar algunos aspectos de este proceso  

durante los siglos II y I a. E, es decir en  sus fases iniciales, m ucho antes de 

que con  César y Augusto la integración política de los provinciales fuera 

introducida en  la agenda política de las autoridades rom anas. C on ello  

pretendo contribuir a p oner de m anifiesto algunos rasgos peculiares de esta 

prim era rom anización de fecha tardo-republicana — tan distinta en  tantos 

aspectos de la que se desarrolla a partir del Principado—  que, le jos de 

suponer la substitución de las culturas locales por otra h om ogénea y de 

matriz estrictam ente rom ana,(4) se tradujo más bien  en  la exp osición  de 

Hispania, sobre todo de sus regiones m eridionales y orientales, a un com p lejo  

torrente de estím ulos m editerráneos con  una clara im pronta rom ana pero de 

filiaciones diversas(5) y en  un contexto  dom inado por la diversidad cultural y 

la m ovilidad social, aspectos éstos últimos en  los que a partir de ahora 

quisiera centrar la atención.

Y  para ello  em pezaré con  un significativo ejem p lo  cuyo escen ario  es 

precisam ente Em porion (Ampurias, G erona), la ciudad griega que sirvió a 

Roma de puerta de entrada a Hispania. Hacia el año 100 a. E. la vieja colonia 

que los foceo s fundaran en  el golfo de Rosas cin co  siglos antes se había 

convertido en  una de las bases rom anas más im portantes de H ispania.(6) Tras 

albergar durante más de cien  años un am plio cam pam énto militar perm anente

Institute of Classiceli Stuclies 4 3 , 1999 , 1 3 1 -1 5 1 , e s p e c . 1 3 1 -1 3 4 , y  “La ro m a n iz a c ió n  te m p ran a  e n  e l 
v a lle  m e d io  d e l E b ro  (s ig lo s  II-I a. E .): u n a  p ersp ec tiv a  e p ig rá fic a ”, AespA 7 6 , 2 0 0 3 , 1 7 9 -1 9 1 , 
e s p e c . 179 ss. U n re c ie n te  e sta d o  d e  la c u estió n , q u e  co m p a rto  en  lo  su b stan cia l, p o r  G . A lfóldy , 
“R o m an isa tio n  —  G ru n d b eg riff o d e r  F ehlbeg riff?  Ü b er le g u n g e n  zu m  g e g e w á rtig e n  Stand  d er 
E rfo rsch u n g  v o n  In te g ra tio n sp ro z e s se n  im  ro m isch e r  W e ltre ic h ”, e n  Ζ. V isy  e d ., Limes XIX. 
Proceedings of the XIXth Congress of Roman Frontier Studies, P é cs  2 0 0 5 , 2 5 -5 6  c o n  am p lia  
b ib lio g ra fía .
c4) S o b re  lo s ca ra c te re s  d e  la ro m a n iz a ció n  inicial, p articu larm en te  e n  e l v a lle  m e d io  d e l E b ro , F. 

B e ltrá n  199 9  y  2 0 0 3  (c it. n. 3 ).
(5) E sta  p lu ralid ad  ca ra c te r ís tica  d e  la cu ltu ra  ro m an a  h a sid o  p e rfe c ta m e n te  e x p re s a d a  p ara  e l arte  
p o r  S. Settis: “U n arte  al p lu rale . L’im p ero  ro m an o , i G re c i e  i p o s te r i” e n  A. S c h ia v o n e  ed ., Storia 
di Roma. 4. Caratteri e morfología, T o r in o  1989 , 8 2 7 -8 7 8 .
(6) S o b re  A m purias p u e d e  v e rse  la s ín tesis d e X . A q u ilu é , P. C astan y er, M. S an to s  y  J .  T rem o led a , 
Empúries. Guías del Museu d Arqueologia de Catalunya, T arrag o n a  2 0 0 0 .
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en  sus inm ediaciones, por esas fechas se iniciaba la construcción  sobre él de 

una nueva ciudad am urallada de planta rom ana, con  estructuras dom ésticas y 

públicas de corte itálico, en  la que adem ás de h elenos y em igrantes llegados 

desde Italia — m uchos de ellos libertos a juzgar por los epitafios de fines del 

siglo I a. E.(7)— , vivían tam bién indígenas de estirpe y lengua ibérica com o 

queda de m anifiesto en  las inscripciones halladas en  la ciudad.(8)

Por esas fechas, un viajero del oriente m editerráneo, Numas, hijo de 

Num enio, p roced en te concretam ente de la ciudad griega de Alejandría, capital 

del aún ind epend iente reino helenístico de Egipto, invirtió una cuantiosa 

suma en  construir un tem plo con  sus correspondientes estatuas de culto así 

com o un pórtico en  uno de los recintos sagrados de la ciudad griega — la 

llam ada “n eap olis”— , identificables según todos los indicios com o un 

santuario curativo en el que se practicaban rituales de corte greco-oriental. Así 

queda de m anifiesto en  la inscripción dedicatoria, fragm entariam ente 

conservada, redactada en  la lengua helena del alejandrino, pero  precedida de 

una versión casi idéntica en latín, la lengua de los dom inadores rom anos de 

Hispania, que detalla las divinidades a las que qu ed aba consagrad o el nuevo 

esp acio  religioso: concretam ente, Isis y Serapis, los dioses g reco-eg ip cios cuyo 

culto experim enta por esta ép oca una gran difusión entre los navegantes, que 

los tenían por protectores, y tam bién en  otros sectores de la p oblación  

atraídos por los pod eres sanadores y oraculares que se les atribuían.(9)

(7) G . F ab re , M. M ay er e  I. R od a, Inscriptions romaines de Catalogne. III. Gerone, P aris 1991 , 
n u m s. 7 6 , 7 9 , 8 0 , . . . ,  q u e  re c o g e n  las in s cr ip c io n e s  latin as d e  la ciu d ad ; p ara  las g rie g as, M. P. d e 
H oz, “E p ig rafía  g rie g a  d e  H isp a n ia ”, Epigraphica 59 , 1997 , 2 9 -9 4 , e s p e c . 3 5 -5 6 .
(8) J .  U n term an n , Monumenta linguarum Hispanicarum. III. Die iberischen Inschriften ans
Spanien. 2. Die Inschriften, W ie sb a d e n  1 990 , C .1 .1 -2 3  1= MLH C-H ; si n o  se  in d ica  lo  co n tra rio , las 
in s cr ip c io n e s  ib é ric a s  serán  c itad as seg ú n  es te  ca tá lo g o l; u n a  p u esta  al d ía  p o r  J .  V elaza , “La 
ep ig ra fía  ib é ric a  e m p o rita n a : b a se s  p ara u n a  re co n s id e ra c ió n ”, Palaeohispanica 3, 2 0 0 3 , 1 7 9 -1 9 2 . 
C9)  Los d o s  frag m en to s  co n se rv a d o s  fu ero n  in teg rad o s p o r F ab re , M ayer y. R o d a, 1991  (c it. n. 7 ), 
4 6 -4 8  n ùm . 15 e  Inscriptions romaines de Catalogne. V. Suppléments aux volumes I-IV et 
instrumentum scriptum, P aris 2 0 0 2 , 8 3 -8 4 , q u e  d ataro n  la in s cr ip c ió n  a m e d ia d o s  d el s ig lo  I a. E.; 
u n  p o ste rio r  estu d io  d e l san tu ario  y e l ep íg ra fe , sin  em b a rg o , p ro p o n e  c o n  arg u m en to s  
c o n v in c e n te s  a d e la n ta r  su fe ch a  h asta  e l a ñ o  100  a. E.: J .  Ruiz d e  A rb u lo , “El san tu ario  d e  
A sk le p io s  y  las d iv in id ad es a le jan d rin as  en  la n eá p o lis  d e  A m purias (s . II-I a. C .). N uevas
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El epígrafe greco-latino de este alejandrino expresa de m anera clarísim a la 

diversidad cultural y la movilidad social propiciadas por la apertura de 

H ispania al M editerráneo que trajo consigo el in icio del p ro ceso  de 

rom anización, pues reúne tres de las tradiciones que m ejor caracterizan este 

esp acio  histórico en  la Antigüedad — la oriental, la helena y la rom ana— , y en  

una ciudad que, a su vez, se desarrolla durante este períod o en  un am biente 

multicultural en  el que, adem ás de los com p onentes griego y rom ano, 

d esem peña un papel fundam ental el vernáculo ibero. Este ejem p lo  ilustra 

perfectam ente la naturaleza profunda de la incorporación  de Hispania a ese 

esp acio  unitario construido a lo largo de los siglos en  torno al m ar 

M editerráneo por las socied ad es antiguas — fenicios, griegos, ro m a n o s ,...— , 

cuyo fundam ento no es prim ordialm ente eco ló g ico  o geográfico , sino

h ip ó te s is ”, Verdolay 7 , 19 9 5 , 3 2 7 -3 3 8 , q u e  re co g e  la n u ev a  id e n tifica c ió n  c o n  Agathos Daimon 
p ro p u esta  p o r S c h ro d e r p ara  la esta tu a  trad ic io n a lm en te  a tribu id a a A sc lep io .
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histórico.(10) 11 En realidad, com o todos los estudiosos del M editerráneo, desde F. 

Braudel a P. H orden y N. Purcell,(11) han puesto de m anifiesto, las tierras 

ribereñas de este m ar interior le jos de conform ar un ám bito h om ogéneo, 

constituyen un m osaico de diversidad co n  diferencias culturales muy 

m arcadas, pero entre las que las relaciones e intercam bios son  fluidos gracias 

precisam ente a las facilidades que ofrece la navegación marítima entre sus 

costas. Tras las exp ansiones coloniales fenicia y griega, el dom inio rom ano 

del M editerráneo, a partir de fines del siglo III a. E., acentu ó la potencialidad 

conectiva de ése  su mare nostrum,(12) convertido en vía de com u nicación  

privilegiada, e hizo que se expresara en  grado m áxim o lo que, según Braudel, 

es su rasgo m ás distintivo, la condición de canvfour — esto es de encru ci

jada— (13) entre diferentes culturas en  contacto, ind epend ientem ente de que se 

com parta o no la perm anencia de las tres grandes civilisations que el 

historiador francés distingue en el M editerráneo, Roma, G recia y O riente, 

incluido Cartago — y sus continuadoras hasta hoy: la Europa latina, el ám bito 

ortodoxo y el Islam — , que, por cierto, tan bien  quedan reflejadas en  el 

epígrafe de Numas.

Sin duda, podrá argum entarse que este ejem plo constituye un caso  un 

tanto extrem o no só lo  por la singular confluencia en  él de tres tradiciones tan 

diversas — egipcia, griega y rom ana— , sino por producirse en una ciudad de 

fundación helena que sin duda se contaba entre las de perfil más multicultural 

de toda Hispania. Sin em bargo tam poco d ebe olvidarse que, por un lado, 

Em porion fue una de las com unidades urbanas con  m ayor presencia rom ana 

de la Península — prom ocionada a la cond ición  de m unicipio rom ano a fines

(lü) S o b re  e l M ed iterrán eo  an tig u o  co m o  e s p a c io  h istó rico , F. B e ltrán , Los bárbaros en el Imperio 
Romano, M adrid  19 8 5 , 4 , 2 8  re to m a n d o  u n a  c o n o c id a  id ea e x p re sa d a  p o r  m ú ltip les h is to riad o res 
d e sd e  H. P iren n e , Mahomet et Charlemagne, B ru x e lle s  1 9 3 7  a P. B ro w n , El mundo en la 
Antigüedad tardía, M adrid 1989 .
(11) F. B rau d el, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II, P aris 1949 ; 
P. H o rd en  y  N. P u rcell, The Corrupting Sea. A Study on Mediterranean history, O x fo rd  2 0 0 0 .
(12) En  la q u e  h an  in sis tid o  H o rd en  y  P u rcell 2 0 0 0  (c it. n. 12 ), 11 ss., 123  ss.
(13) F. B rau d el, La mediterranée. L'espace et THistoire, 1985 , 9 .
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del siglo I a. E.—  y, por lo tanto, uno de los m odelos locales potencialm ente 

más influyentes sobre las poblaciones locales, y, por otro, qu e b a jo  ningún 

co n cep to  constituye una ex cep ció n  en  las costas m editerráneas de Hispania, 

donde, com o verem os, pu ed en señalarse otros ejem plos de diversidad 

cultural, en  los que, junto a los indígenas y los em igrantes de p roced encia  

estrictam ente itálica, se detectan tam bién gentes co n  un perfil cultural más 

com p lejo  y de matriz más b ien  m editerránea que exclusivam ente rom ana.

El grupo social que m ejor ilustra este com p onente de matriz m editerránea 

son los libertos.(14) 15 A unque tradicionalm ente se ha insistido en  la p roced en cia  

fundam entalm ente itálica de los libertos, debido a los nom bres fam iliares que 

exh ib en  en  las escasas inscripciones latinas de este períod o conservadas en  

H ispania,íl5) lo cierto es que este dato indica más b ien  el origen de las fam ilias 

a las que pertenecían  estos individuos que el de los libertos m ism os. Sin duda 

m uchas de esas fam ilias eran suditálicas y estaban  com prom etidas en  el 

tráfico a larga distancia que, con  base en  Italia — Roma, Pozzuoli, Nápoles, 

Brindisi— , tenía uno de sus polos en puertos orientales com o D élos, 

Alejandría o T iro ,(16) y el otro, en  aquéllos occidentales, com o Carthago Noua 

— por m encionar uno hispano particularm ente bien  d ocu m entado— (17), por 

donde se exportaban  hacia Italia y oriente los recursos m ineros y agrarios de 

las provincias del oeste. Los libertos, adem ás de p erten ecer a fam ilias itálicas,

íl4) A los lib erto s  e n  la H isp an ia  re p u b lica n a  h e  d e d ica d o  u n  re c ie n te  e stu d io  — F. B e ltrá n , 
“L ib erto s y  cu ltu ra  ep ig rá fica  e n  la H isp an ia  re p u b lica n a ” e n  F. M arco , F. P in a  y  J .  R em esa l ed s., 
Vivir en tierra extraña: emigración e integración en el mundo antiguo, B a r c e lo n a  2 0 0 4 , 1 5 1 -1 7 5 — , 

al q u e  rem ito  y  e n  e l q u e  se  b a sa n  e n  b u e n a  m ed id a  estas p ág in as; e n  g e n e ra l, S. T reg g iari, 
Roman freedmen during thè Late Republic, O x fo rd  1969 . S o b re  lib erto s  y  ep ig ra fía  — fu n eraria—  
d u ran te  e l P rin c ip a d o , v é a s e  ah o ra  e l estim u lan te  e n sa y o  d e  H. M o u ritsen , “F re e d m e n  an d  
d e cu rio n s : e p ita p h s an d  so c ia l h is to ry  in Im p eria l Ita ly ”, / / ? 5  9 5 , 2 0 0 5 , 3 8 -6 3 .
(15) A sí, M. A. M arín , Emigración, colonización y municipalización en la Hispania republicana, 
G ran ad a  1988 , 55  ss., 2 5 2 .
(16) D . M usti, “Il c o m m e rc io  d eg li sch iav i e  d ’il g ran o : il c a s o  d e  P u teo li. Su i rap p o rti tra 
l ’e c o n o m ia  ita lian a d e lla  tard a R e p u b b lica  e  le e c o n o m ie  e lle n is t ic h e ”, e n  J .  H. D ’A rm s y  E. C. 
K o p ff e d s ., The seabome commerce of ancient Rome, R o m e 1 9 80 , 1 9 7 -2 1 5 .
(17) S o b re  las in s cr ip c io n e s  latin as, q u e  co n stitu y en  la p rin c ip a l fu en te  s o b re  lo s lib erto s 
ca rta g e n e ro s , J .  M. A b a sca l y  S. F. R am allo , La ciudad de Carthago Nova: la documentación 
epigráfica, M urcia  1997 .



disfrutaban tras la m anum isión de la misma cond ición  jurídica que sus 

antiguos am os, co n  frecuencia  ciudadanos rom anos. M uchos de ellos no sólo  

se asentaron en  la Península Ibérica de m anera perm anente -c o m o  los 

Aquinii cartageneros, por ejem plo, que se cuentan entre los prim eros 

m agistrados de la posterior colonia rom ana Vrbs Iulia Noua Cartago{l8)—  para 

servir com o agentes de las em presas m ercantiles de sus antiguos am os o 

instalados por su cuenta aprovechando la experiencia  previam ente adquirida, 

sino que se convirtieron en m iem bros prom inentes de las com unidades 

provinciales que les albergaron gracias a sus contactos itálicos, p osición  

econ óm ica  y con d ición  jurídica privilegiada, en  una ép oca  en  la que la 

ciudadanía rom ana estaba muy p o co  extendida en  Hispania. D e hecho, 

adem ás de integrarse en  las elites locales, los libertos d esem peñaron  un papel 

esencial en  sus ciudades de ad opción  y no sólo  por su em prendedora 

actividad eco n óm ica  y edilicia, sino contribuyendo a estab lecer organiza

ciones de encuadram iento de la población  itálica instalada en  los grandes 

puertos m editerráneos e incluso en  ciudades del interior. Me refiero a los 

co lleg ia l  esas asociaciones multifacéticas — económ icas, sociales, religiosas—  

en  torno a las que los em igrantes procedentes de Italia se agrupaban en  las 

ciudades extranjeras y que con  frecuencia eran dirigidas en  calidad de 

magistri por libertos y aun esclavos com o queda de m anifiesto en  un par de 

inscripciones cartageneras que conm em oran actuaciones edilicias — segu

ram ente la construcción  de sedes co legiales—  en  los núcleos m ineros de

(18) A b asca l y  R am allo  1 9 9 7  (c it. n. 17 ), n úm . 2 0 4  co n  la d e d ica to ria  d e  M. Aquinius Μ. I. Andro a 
Jú p ite r  E stator; Cl. D o m e rg u e , Les mines de la Péninsule Ibérique dans l Antiquité romaine, R o m a 
1990 , 2 5 4  s o b re  lo s lin g o tes  d e  p lo m o  ca rta g e n e ro s  c o n  se llo s  d e  lo s Aquinii; A. B u m e tt , M. 
A m an d ry  y  P. P. R ip o llés , Roman provincial coinage. /. From thè death of Caesar to thè death of 
Vitellius (44 BC-AD 69), L o n d o n  -  Paris 1992 , n ù m s. 1 5 5 -1 5 6  p ara  e l d u u n v iro  q u in q u e n a l d e 
é p o c a  a u g ú stea  C. Aquinius Mela.
(19) Al re sp e c to , ad e m á s d e  las o b se rv a c io n e s  ap u n tad as e n  F. B e ltrán  2 0 0 4  (c it. η. 14 ), 1 6 0 -1 6 4 , 
v e r e l e stu d io  d e  c o n ju n to  d e  B . D íaz, “Heisce magistreis. A p ro x im a c ió n  a lo s  collegia d e  la 
Hispania re p u b lica n a  a  través d e  sus p ara le lo s  ita lian os y  d e lio s ”, Gerión 2 2 , 2 0 0 4 , 4 4 7 -4 7 8 .
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M azarrón y C abo de Palos,(20) y en la propia Cartaho Noua, donde financiaron 

una construcción  discutida, de carácter portuario para unos y religioso para 

o tros,(21) datables todas ellas hacia 100 a. E. La adhesión a la cultura rom ana 

de estos libertos es incuestionable. Se observa claram ente en  el em pleo  

sistem ático de la lengua latina en los epígrafes, en  ocasiones versificados 

com o ocurre co n  varios epitafios cartageneros;(22) pero tam bién, por ejem plo, 

en  la erección  hacia el año 100 a. E. de un tem plo bajo  la m uy rom ana 

ad vocación  de Iuppiter Stator — recientem ente honrado por M etelo 

M acedónico en  la propia Roma (146  a. E .)(23) 24—  por el liberto M. Aquinius 

Andro,(24) vinculado, com o se ha visto antes, a una fam ilia de negotiatores 

itálicos involucrada en  el com ercio  de plata y plom o, y uno de cuyos 

d escend ientes d esem p eñó un siglo más tarde la m áxim a m agistratura de la 

colonia rom ana de Carthago Noua: M(arcus) ■ Aquini(us) · M(arci) · l(ibertus)

■ Andro /  Ioni ■ Statori · de sua p(ecunia) qur(auit) (!) /  l(ibens) m ferito). El 

santuario edificado por Andrón en  C abezo Gallulfo, dom inando el puerto de 

Cartagena, sería sin duda m ucho más m odesto que el levantado por M etelo 

in circo Flaminio — el prim ero de Roma en  ser construido enteram ente en  

m árm ol, según V eleyo Patérculo (I 11, 3 -5)— , pero refleja co n  claridad las 

últimas tendencias cultuales im perantes en  Roma.

Sin em bargo estos libertos, más allá de su adhesión a la cultura que les 

había perm itido prom ocionarse a la ventajosa cond ición  de ciudadanos 

rom anos, eran gentes co n  una com pleja biografía personal que, a m enudo, se

(2()) M azarrón : S. R am allo , “In s cr ip c io n e s  so b re  p av im en to s  d e  é p o c a  re p u b lica n a  e n  la H isp an ia  
ro m a n a ”, e n  G . F atás ed ., Epigrafía hispánica de época romano-republicana, Z arag o za  1 9 86 , 183 - 
186  =  HEp 1, 1 989 , 4 8 7 ; C a b o  d e  P alo s: A b asca l y  R am allo  1997  (c it. n. 17 ), n ú m . 2 1 7 .
(21) A b asca l y  R am allo  1 9 9 7  (c it. n. 17), n ú m . 1. La in scrip ció n  reza  al final: mag(istri) ■ pilas · III ■ 
et fundament(a) · ex/ caement(o) ■ fac(iundas)/ coerauere; v é a n se  e n  F. B e ltrá n  2 0 0 4  (c it. n. 14), 
l 6 l  lo s  p a ra le lo s  itá lico s d e  e r e c c ió n  d e  pilae p o r  collegia e n  c o n te x to s  re lig io so s  a s í c o m o  el 
te stim o n io  d e  la p ro p ia  C artag en a  d e  la co n sa g ra c ió n  d e  u n a columna al G e n io  d e  la C iud ad en  
A b asca l y  R am allo  1 9 9 7  (c it. n. 17 ), n ú m . 34 .
(22) A b asca l y  R am allo  1 9 9 7  (c it. n. 17), n ú m s. 163, 167, 171.
(23) V eli. 1.11; I I .1; Vitr. III .2 .5 ; al re sp e c to  F. C oarelli, II Campo Marzio. Dalle origine alla fine della 
Repubblica, R o m a 19 9 7 , 4 8 8 -4 9 2 .
(24) A b a sca l y  R am allo  1 9 9 7  (c it. n. 17), n ú m . 204 .
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in iciaba en  el oriente helenístico  antes de ser esclavizados y cuya trayectoria 

profesional les había conducido a frecuentar los grandes puertos de Italia y de 

O riente.(25) D esde esta perspectiva, com parten con  el alejandrino Numas, 

antes m encionad o, ese perfil abierto al M editerráneo, incluidos los elem entos 

de filiación oriental. Así se com prueba, por ejem plo, en  la m encionada ciudad 

de Cartílago Noua, la vieja fundación púnica de fines del III a. E. — donde en  

los siglos II y I. E. todavía vivían gentes de origen sem ita a juzgar por los 

grafitos en  ella exhum ados— ,(26) otra de las ciudades más rom anizadas del 

litoral m editerráneo y colonia rom ana desde m ediados del siglo I a. E .,(27) de 

la que, por ejem plo, p roced e el m ayor conjunto de inscripciones latinas 

tardorrepublicanas de toda Hispania, en  gran m edida fruto de la iniciativa de 

estos m ism os libertos.(28)

En Cartagena tenem os constancia de un epígrafe en  el que un liberto de 

nom bre griego, H erm es, sufraga una capilla en  honor de Isis y Serapis —  las 

m ismas divinidades honradas por Numas en  Em porion —  muy cerca del 

Cerro del M olinete,(29) en  el que se supone la existencia de un tem plo pú blico  

dedicado a diversas divinidades orientales, entre las que podría contarse 

Atargatis, si se acepta la lectura de una inscripción fragm entaria.(30) No son 

estos los únicos testim onios relativos a divinidades de O riente: por ejem plo, 

en  el litoral cartagenero fueron recobradas dos anclas en  las que aparecían  

grabados los nom bres de los dioses sirios Zevc Κάσιοζ  y Αφροδίτη

(25) S o b re  e l p o s ib le  o rig e n  o rien ta l d e  u n a  parte d e  los lib erto s a te stig u ad o s e n  H isp an ia  e n  fe ch a  
re p u b lica n a , F. B e ltrá n  2 0 0 4  (c it. n. 14 ), 152  ss.

(26) M. J .  F u e n te s , Corpus de las inscripciones fenicias, púnicas y neopúnicas de España, B a rce lo n a  
1986 , núm . 13 .01  ss.

(27) J .  M. A b asca l, “La fe c h a  d e  la p ro m o ció n  co lo n ia l d e  C arth ago  N ou a y  su s re p e rc u s io n e s  
ed ilic ia s”, Mastia, 1, 2 0 0 2 , 2 1 -4 4 , a tr ib u y én d o la  a P o m p e y o , h a c ia  54 a. E.
(28) A la e s p e ra  d e  la tesis d o c to ra l d e  B . D íaz so b re  la ep ig ra fía  latin a re p u b lica n a  d e  H isp an ia  
(Z arag o za  2 0 0 6 ) , p u e d e  v e rse  A b asca l y  R am allo  1 9 9 7  (c it. n. 17).

C29) A b asca l y  R am allo  1 9 9 7  (c it. n. 17), núm . 38 : T(itus) · Hermes +  [c.4 Sjarapi ■ et/  Isi · in suo ■ 
ma[ns(ionem)] ■ d(onauit) ■ l(ibens) · m(erito) ■ d(e) ■ s(ua) · p(ecunia).
(30) A b asca l y  R am allo  199 7  (c it. n. 17 ), núm . 205 : A[t]ar[g]ate (?) /  a[ram] /  saflutje et/  eo melius; 
S. R am allo  y  E. Ruiz, “U n  e d ícu lo  re p u b lica n o  d e d ica d o  a A targatis e n  Carthago Nova”, AespA 6 7 , 
1 994 , 7 9 -1 0 2 .
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Σώζονσα, que si bien, desde luego, no im plican la existencia en  la ciudad de 

un culto a estas divinidades, sí confirm an la presencia  en  ella — en fecha 

difícil de precisar, seguram ente ya im perial—  de navegantes sirios que las 

v en e rab an /30 Sí contaba, a cam bio, co n  un lugar de culto H ércules 

G aditano,0 0  la divinidad patrona de la ciudad fenicia de Gadir (Cádiz) a la 

que dedican un epígrafe dos libertos de nom bre griego, circunstancia que 

pone de relieve la im portancia en  la ciudad del am biente púnico, co n  el que 

estos libertos d eseaban  congraciarse o al que se encontraban  vinculados.

Adem ás de su filiación cultural com pleja, en  la que conflu ían  elem entos 

rom anos, itálicos, h elenos y orientales, los libertos se m uestran, por otra 

parte, particularm ente abiertos a la p oblación  indígena de las com unidades en  

las que operaban  o d eseaban  insertarse. Y  no sólo cuando éstas tenían raíces 

griegas u orientales com o Em porion y Carthago Noua. Así queda de 

m anifiesto en  varias de las escasas inscripciones bilingües conservadas de este 

período redactadas en  latín y una lengua indígena, m ás concretam ente, en  

ibérico.

Es el caso  de la losa de caliza opistógrafa de la segunda mitad del siglo I 

a. E. (?) proced ente de Castulo (Linares), ciudad situada en  un con ocid o  

distrito m inero, co n  dos textos, seguram ente de fechas d iferentes,0 0  que 

parecen  em plear una lengua mixta, una esp ecie  de pidgin  en  el que conviven  

fórm ulas onom ásticas latinas y térm inos ib éricos,00  en  una de cuyas caras 

aparece un liberto de nom bre griego, P. Cornélius P. I. Diphilus, seguido de la 

palabra vernácula Castlosaic, seguram ente alusiva a la ciudad. R ecuérdese 

que desde com ienzos del siglo I a. E. el latín se em pleaba junto al ibérico  en  31 32 * 34

(31) F. Fita, “In s cr ip c io n e s  g rieg as, latin as y  h e b re a s ”, BRAH 4 8 , 1906 , 1 5 7 -1 5 8 ; d e  H oz 1 9 9 7  (c it. 
n. 7 ), 6 6  q u e  las data  e n tre  los sig lo s I y  III d. E.
(32) A b a sca l y  R am allo  1 9 9 7  (c it. n. 17), núm . 35 : [H]ercule[i]/  Gadita[no]/ L(ucius) Aui(us) L(uci) 
l(ibertus) Anti[pbo]/ et A(ulus) Aui(us) Ecl[ectus]/ u(otum) s(oluerunt) l(ibentes) m(erito).
G3) CIL II 3 3 0 2  =MLHH.6.1.
(34) N o p a re c e  m u y  c o n v in c e n te  e l e n s a y o  d e  in terp retarla  a p artir d el p ú n ic o  d e  J .  M. S o lá -S o lé , 
"A ssaig  d 'in te rp re ta c ió  d 'a lg u n es  in scrip cio n s  "ib ériq u es" m itjan çan t el fe n ic i i p u n ie", OA 7 , 1968 , 
2 2 3 -4 4 .
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las em isiones m onetales locales, que exh iben  los nom bres de los m agistrados 

en  latín, pero el nom bre de la com unidad en  la escritura y lengua 

vernáculas.(35)

Algo sem ejante ocurre en  la ciudad ibérica de Saguntum , cuyas m onedas, 

igualm ente, exh ib en  leyendas bilingües ibérico-latinas a partir de fines del 

siglo II o  com ienzos del I a. E .,(36) una relectura de las cuales, por cierto, ha 

apuntado recientem ente su cond ición  de colonia — d ebe su ponerse que 

latina—  desde m ediados del siglo I a. E. p robablem ente.(37) Pese al dom inio 

abrum ador de la lengua ibérica en  la expresión  epigráfica de la ciudad,(38) a 

m ediados del siglo I a. E. un liberto llam ado Isidorus — nom bre teofórico  en  

el que com p arece, otra vez, la divinidad egipcia Isis—  perteneciente co n  

toda probabilidad a la prom inente familia local de los Fabios, galardonada 

con  la ciudadanía rom ana en  la primera mitad de la centuria,(39) ded icó un 

epígrafe bilingüe, seguram ente edilicio, cuya conservación  fragm entaria 

im pide precisar si era de carácter civil o religioso y, en  este caso, a qué 

divinidad estaba consagrad o.(40) Pese a sus orígenes claram ente ibéricos y a 

su carácter m enos cosm opolita ,(41) Saguntum se integra tam bién en  el grupo 

de ciudades m ás abiertas al M editerráneo y refleja incluso esta actitud en  sus 

tradiciones fund acionales que h acen  com patible su identidad ibérica, 

plasm ada en  inscripciones y m onedas,(42) con  la atribución a H ércules de 

la erecció n  del antiquísim o tem plo de Diana, doscientos años antes de la

Θ5) Μ. P. G a rc ía -B e llid o  y  C. B lá z q u e z , Diccionario de cecas y  pueblos hispánicos, M adrid 2 0 0 1 , 
231 ss.
(36) S o b re  las a c u ñ a c io n e s  sag u n tin as v e r P. P. R ip o llés  y  M. M. L lorens ed s ., Arse-Saguntum. 
Historia monetaria de la ciudad y su territono, Sag u n to  2 0 0 2 , c o n  la d a ta c ió n  d e las ser ies  en  
p ág . 29 9 .

(37) P. P. R ip o llé s  y j .  V e laza , “Saguntum, colonia Latina" , ZPE 141 , 2 0 0 2 , 2 8 5 -2 9 1 .
m MLH¥Al.
(39) C ic. Balb. 5 0 -5 1 .
(40) CIL II2/  14 , 301  =  MLH F .1 1 .8 .

(41) S u b ray ad o  p ara  co m ie n z o s  d e l P rin c ip ad o  p o r G . A lfõldy, “D rei stád tlich e n  E liten  in rõ m isch e n  
H isp a n ie n ”, Gerión 2 , 1 9 84 , 1 9 3 -2 1 8 .

(42) A d em ás d e  R ip o llé s  y  L loren s ed s. 2 0 0 2  (cit. n. 36), F. B e ltrán , “Id en tid ad  c ív ica  y  a d h e s ió n  al 
p rín c ip e  e n  las m o n e d a s  m u n ic ip a le s  h is p a n a s” e n  F. M arco, F. P in a  y  J .  R em esa l ed s., Religión y  
propaganda política en el mundo romano, B a rce lo n a  2 0 0 2 , 1 5 9 -1 8 7 , e s p e c . I 63 ss.
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caída de Troya,(43) la legendaria fundación de la ciudad por co lo n o s griegos 

de Zacinto e itálicos de la latina Ardea y de la D aunia(44) y la relación 

privilegiada co n  Rom a a raíz del asedio de Aníbal que d esem b o có  en  

su transform ación en  colonia latina prim ero y en  m unicipio rom ano 

desp ués.(45)

Tam bién  en  Tarraco (Tarragona), ciudad ibérica(46) y capital provincial, 

estrecham ente vinculada a la presencia rom ana en  Hispania — Scipionum 

opus la llama Plinio— (47), colonia rom ana(48) y otra de las ciudades más 

dinám icas del litoral m editerráneo con  conspicua presencia de libertos en  el 

registro epigráfico, se co n o cen  al m enos tres inscripciones bilingües, aunque 

en esta ocasión  ignorem os por su fragm entariedad la con d ición  de quienes las 

encargaron, una obra de una mujer, Fuluia linteaña, im plicada en  la 

artesanía textil del lino, y otra p erteneciente quizás a un santuario.(49) La 

prom inencia de los libertos queda subrayada por las tum bas m onum entales a 

las que d eben  asociarse algunos epitafios(50) y su papel rector en  los collegio, 

locales.(51)

Un am biente sim ilar se observa incluso en poblacion es del interior com o 

la de nom bre ignoto de La C abañeta (El Burgo de Ebro, Zaragoza), en  la que 

destaca la elevada proporción  de m ateriales de im portación que apuntan a

í43) P lin . NHXVI 21 6 .

(44) Liv. X X I 7 , 2; Strab . III 4 , 6 ; P lin . NH X V I 2 1 6 ; Sil. Ital. Pun. I 271 ss. La le g e n d a ria  filiació n  
h e le n a  fu e tal v ez  la q u e  p ro p ic ió  la a c u ñ a c ió n  d e u n a  serie  m o n e ta i e n  len g u a  g rie g a  h a c ia  el 

c a m b io  d e  Era, R ip o llé s  en  R ip o llés  y  L loren s 2 0 0 2  (c it. n. 3 6 ), 297 .
(45) F. B e ltrá n , Epigrafía latina de Saguntum y su territorium, V a le n cia  19 8 0 , 3 8 9  ss.
(46) P ara  las in s cr ip c io n e s  ib éricas , MLH C .1 8 .1 -10 .
(47) P lin . NH III 21 .
(48) G . A lfóldy , “T a rra c o ”, RE su p p l. X V , 1978 , 5 7 0 -6 4 0  y  “W an n  w u rd e  T a rra c o  ró m isch e  
K o lo n ie?”, e n  G . P aci e d ., Miscellanea epigrafica in onore di Lidio Gasperini, T iv o li 2 0 0 0 , 3 -2 2 ; X . 
A q u ilu é , X . D u p ré , J .  M asso  y J .  Ruiz d e A rbu lo , Tàrraco, T arrag o n a  1 9 9 9 ; J .  Ruiz d e  A rb u lo , “Los 
in ic io s d e  la ro m a n iz a c ió n  e n  o c c id e n te : los ca so s  d e  E m p o rio n  y  T a rra c o ”, Athenaeum  79 , 1991 , 
4 5 9 -4 9 3 . P ara  las in s cr ip c io n e s  latin as, G . A lfóldy, Die rõmischen Inschriften von Tarraco, B e rlin  

1975  [= RH].
(49) RIT4, 9 , 18  Q a A p o lo ?) =  MLHCA8.5, 6 , 10.
(5()) E s p e c ia lm e n te  RIT 6 y  14.
(51) RIT 5.
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una notable presencia de población  itálica en la ciudad,(52) 53 organizada 

tam bién en  collegio, sim ilares a los Carthago Noua o Tarraco ,C53) uno de los 

cuales estaba regido por dos magistri de cond ición  liberta según p one de 

m anifiesto el epígrafe m usivo procedente de su sede corporativa,(54) uno de 

los cuales llam ado Licinus podría estar vinculado co n  operaciones 

com erciales en  diferentes puntos del valle del Ebro com o Cam inreal y 

A ndelo.(55) En esta m isma ciudad o en  un punto no muy le jano  debía 

encontrarse el alfar en  el que se m anufacturaban los m orteros de tipo itálico 

para elaborar salsas hallados en diversos puntos de la región, que exh ib en  

estam pillas bilingües co n  el nom bre del esclavo que regía el taller por cuenta 

de su am o rom ano, F l ( - )  Atili L(uci) s(eruus), y el de su asociad o ib érico .(56)

Sin lugar a dudas, los libertos, sobre los que estam os particularm ente bien  

inform ados gracias a su proclividad hacia la expresión  epigráfica,'(57) no 

constituían el com p onente mayoritario de la em igración itálico-rom ana a 

Hispania, en  la que destacan ante todo los contingentes m ilitares, p ese a su 

presencia tem poral, pero tam bién los pobladores instalados en  las colonias 

latinas — si b ien  su proced encia, contra lo que se supone habitualm ente, no 

era siem pre foránea— (58) y los num erosos hom bres libres que acudirían a la

(52) Al re sp e c to , A. F e rre ru e la  y  J .  A M ínguez, “D o s m o d elo s  d e  im p la n ta ció n  u rb an a  

ro m a n o rre p u b lica n a  e n  e l v a lle  m ed io  del E b ro : las c iu d ad es  d e  la La C a b a ñ e ta  y  La C o ro n a ”, 
AespA 7 6 , 2 0 0 3 , 2 4 7 -2 6 2 .
(53) Ruiz d e  A rb u lo  1 9 9 5  (c it. n. 9 ), 3 3 7  su g iere  la p o sib ilid ad , m ás re m o ta , d e  q u e  tam b ién  los 
e d ific io s  d o n a d o s  p o r N um a e n  E m p o rio n  p u d ieran  servir d e  sed e  d e  u n a  c o rp o ra c ió n .
(54) A. F erre ru e la , J .  F. M esa, J .  A. M ín g u ez y  M. N avarro, “U n a in s cr ip c ió n  re p u b lica n a  d e  la sed e  
d e  u n a  p o s ib le  co rp o ra c ió n  e n  La C ab añ eta  (E l B u rg o  d e  E b ro , Z arag o za): n u e v o s d ato s so b re  la 
o c u p a c ió n  ro m an a  d e l v a lle  d el E b r o ”, AespA 76 , 2 0 0 3 , 2 1 7 -2 3 0 .
(55) F. B e ltrá n  2 0 0 3  (c it. n. 3 ), 1 8 3 -1 8 5 .
(56) MLH K .5 .4 . Al re sp e c to , M. B e ltrán , “Los m ortero s ‘b ilin g ü e s ’ d e l v a lle  d el E b r o ”, 
Palaeohispanica 3 , 2 0 0 3 , 5 9 -7 1 . El le trero  ib é rico  reza  bilake aiunatinen abiner.
(57) F. B e ltrá n  2 0 0 4  (c it. n. 1 4 ) y  ah o ra , para  la Italia  d el P rin c ip ad o , M o u ritsen  2 0 0 5  (c it. n. 14).
í58) D e  las c iu d a d e s  q u e  h an  s id o  co n sid era d a s  o  están  atestig u ad as c o m o  c o lo n ia s  latinas 
— C arteia , C o rd u b a, V alen tia , P alm a, P o llen tia  y  Sag u n tu m — , C arteia fu e  fu n d ad a e n  171 a. E. 
c o n  h isp a n o s n a c id o s  d e  la u n ió n  d e  so ld ad o s ro m an o s y  m u jeres in d íg en as, y  c o n  an tig u o s 
p o b la d o re s  (Liv. X LIII 3 ) d e  o rig e n  seg u ram en te  sem ítico  (M ela  II 5, 9 6 ; M. B e n d a la , L. R o ld án  y  J .  

B lá n q u e z , “C arteia : d e  c iu d ad  p ú n ica  a c o lo n ia  la tin a”, e n  J .  L. J im é n e z  y  A. R ib era  ed s ., Valencia 
y las primeras ciudades romanas de Hispania, V a len cia  2 0 0 2 , 1 5 7 -1 7 2 , e s p e c . 1 5 8 -1 5 9 ) ; P a lm a y 
P o llen tia  fu ero n  e s ta b le c id a s  h a c ia  122  a .E . — o  q u izás e n  los a ñ o s  8 9 -7 0  a. E. (H . B . M attingly ,
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Península en  busca de m ejores cond iciones de vida.(59) Sin em bargo no d ebe 

despreciarse el papel de los libertos en  las em ergentes socied ad es 

provinciales que iban surgiendo a lo largo del litoral m editerráneo, en  

ciudades m ulticulturales com o Em porion, Carthago Noua, Tarraco o 

Saguntum, o en  las regiones más abiertas del interior. En m uchas de ellas 

ocu paban  un papel prom inente entre los itálicos y m antenían estrechas 

relaciones co n  los indígenas, hacia cuya cultura m uestran una esp ecial 

sensibilidad, actuando com o introductores y difusores de m odelos 

urbanísticos, arqu itectónicos y dom ésticos, de usos culinarios, de cultos 

religiosos, de pautas de organización económ ica o de hábitos com unicativos y 

auto-representativos, com o el epigráfico o el escultórico, que en  parte eran de 

matriz rom ana y en  parte de perfil más abierto ligados a sus tierras de origen 

o a sus exp eriencias vitales en  el M editerráneo. D esde esta perspectiva, los 

libertos ilustran co n  particular claridad esa m ovilidad social y esa diversidad 

cultural características de este período de rom anización inicial, en  el que las 

socied ad es provinciales exh iben  un perfil predom inantem ente indígena, pero 

se transform an profundam ente de la m ano de las nuevas cond iciones

“R o m an  P o llen tia : C o in a g e  and H isto ry ”, e n  A. A rribas ed ., Pollentia.3· Estudio de los materiales. I. 
Sa Portella, excavaciones 1957-1963, P alm a 1 983 , 2 4 5 -3 0 1  y, a c e p ta n d o  la p ro p u e sta , E. G a rcía  
R iaza y  M. L. S á n c h e z  L eó n , Roma y la municipalización de las Baleares, P a lm a  2 0 0 0 , 55 ss., c o n  

u n  a m p lio  e s ta d o  d e  la c u e s tió n )—  c o n  ro m an o s in sta lad os e n  H isp an ia  (S trab . III 5, 1) d e sd e  
u n a  fe ch a  in d eterm in ad a ; Sag u n tu m , c o m o  se  h a  visto , era  u n a  c iu d ad  ib érica ; e n  c u a n to  a 
C o rd u b a, c o n sta  q u e  ju n to  al n ú c le o  u rb a n o  ro m a n o  ex istía  o tro  d e  p o b la c ió n  tu rd etan a  (J· F. 

M urillo  y  J .  L. J im é n e z , “N u evas e v id en c ia s  s o b re  la fu n d a ció n  d e  C o rd u b a y  su p rim era  im ag en  
u r b a n a ”, e n  J im é n e z  y  R ib era  ed s. 2 0 0 2  (c it. m ás arriba), 1 8 3 -1 9 3 ; s o b re  la fe ch a  d e  fu n d a ció n , A. 
U. S ty low , “D e  C o rd u b a  a C o lo n ia  P atricia . La fu n d ació n  d e  la C o rd u b a  ro m a n a ”, e n  Colonia 
Patricia Corduba. Una reflexión arqueológica, C ó rd o b a  1996 , 7 7 -8 5 ) ; e n  c u a n to  a  V a len cia , 
tra d ic io n a lm en te  fu n d ad a  e n  1 3 8  a. E ., su b s iste  la d u da so b re  e l o rig e n  d e  lo s fu n d ad o re s  tan 
c o n fu sa m e n te  e x p re s a d a  e n  las periochae d e  Livio {per. 55; en tre  o tro s  v é a s e  R. W ie g e ls , “Liv. 
per. 55 y  la fu n d a ció n  d e  V a le n tia ”, Archivo de Prehistoria Levantina 14, 1 9 7 5 , 1 9 3 -2 1 8 ; M. J .  
P en a , “P ro b lem a s h is tó rico s  e n  to rn o  a la fu n d ació n  d e  V a len tia ”, e n  J im é n e z  y  R ib era  ed s. 2 0 0 2  
(c it. m ás a rr ib a ), 2 6 7 -2 7 8 , esp . 2 7 5 , y  “Los m ag istrad o s m o n e ta le s  d e  V a le n tia ”, Saguntum 20 , 
19 8 6 , 1 5 1 -1 6 4 ; y  P. P. R ip o llés , La ceca de Valentia, V a len cia  19 8 8 , 5 9 -6 4 , su b ra y a n d o  e l o rig e n  
itá lico  d e  lo s  n o m b re s  d e  los m agistrad os m o n e ta le s ) , sin  q u e  p u e d a  o lv id arse  q u e  Servilio  
C ep ió n , h a c ia  139  a. E ., d e rro tó  a lo s  lu sitan o s acau d illad o s p o r T á u ta lo  q u e  h a b ía n  re a liz a d o  u n a  
in cu rsió n  co n tra  Sag u n tu m , a lo s q u e  e n tre g ó  tierras p ara  q u e  n o  se  d e d ica ra n  al b a n d id a je  (A p p. 
Ib. 7 2 ; D io d  X X X III 1, 3 ).
(59) S o b re  la  e m ig ra c ió n  ro m an o -itá lica , M arín  1 9 8 8  (c it. n. 15).
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im puestas por la dom inación rom ana y com o co n secu en cia  de su aper

tura a una variada gam a de influjos m editerráneos de filiación no sólo  

itálica.

En este p roceso  de transform aciones suelen valorarse de m anera 

preferente los m odelos locales, es decir los d étectables en  propio suelo  

hispano en  las ciudades más abiertas al M editerráneo co m o  Em porion, 

Tarraco, Carthago Noua o Saguntum .(60) Sin em bargo y aun siendo esto  

razonable, no d ebe perderse de vista que esa nueva m ovilidad introducida 

por Rom a afectaba tam bién a los hispanos que con  m ayor frecu encia  de la 

que se su pone viajarían no sólo  a la capital del im perio, sino a otros lugares 

de Italia y del M editerráneo. Por desgracia, este es un asunto qu e hasta ahora 

no ha sido o b jeto  de un tratam iento sistem ático y del que, por lo tanto, sólo  

señalaré algunos ind icios.(6l)

Las fuentes literarias, en  prim er lugar, recogen  un bu en  núm ero de noticias 

sobre em bajadas hispanas a Roma y desde fechas b ien  tem pranas. Por citar 

sólo  algunas, en  205 a. E. una saguntina para agrad ecer al senad o su 

p rotección  (Liv. XXXV III 39) y, dos años después, otra para entregar a unos 

prisioneros pú nicos (Liv. X X X  21, 3); en  199 una em bajada gaditana 

solicitando que no les fueran enviados prefectos (Liv. XX X II 2, 5 );(62) en  171 

delegados de diversos pu eblos de la Hispania Citerior y U lterior para protestar 

por la gestión  de varios gobernadores rom anos y prom over juicios contra 

ellos (Liv. XLIII 2) y, ese  m ism o año, la de los hijos de soldados rom anos y 

m ujeres hispanas que culm inó en  la fundación de Carteia (Liv. XLIII 3).

(6o) Así, p o r e je m p lo , a  p ro p ó s ito  d e  la ep ig rafía  in d íg en a  so b re  p ied ra, N. B a rra n d o n , “La part 
d e  l ’in flu e n ce  la tin e  d an s les  in scrip tio n s fu n éra ires ib ériq u e s  e t c e lt ib é r iq u e s ”, Mélanges de la 
Casa de Velâzquez 3 3 , 2 0 0 3 , 1 9 9 -2 3 7 .
í6l) U n a a p ro x im a c ió n  p arcia l, cen tra d a  so b re  to d o  e n  c iu d ad an o s ro m a n o s d e  o rig e n  h is p a n o  q u e  
a sc e n d ie ro n  a  lo s  es ta m e n to s  su p erio re s , e n  E. J .  W ein rib , The Spaniards in Rome. From Marius to 
Domitian, N ew  Y o rk  -  L o n d o n  19 9 0 ; re c ie n te m e n te , p ara  los ce ltíb e ro s  E. G a rcía  R iaza, “L en g u a 
y  p o d er. N otas s o b re  lo s o r íg e n e s  d e  la la tin izació n  d e las é lite s  ce ltib é r ic a s  (1 8 2 -1 3 3  a. C .)”, Acta 
Palaeohispanica IX =  Palaeohispanica 5, 2 0 0 5 , en  p ren sa .
(62) N o q u e d a  e n  e s te  c a s o  si la le g a c ió n  v ia jó  a R o m a o  trató  d ire c ta m e n te  c o n  e l  g o b e rn a d o r.
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Incluso los p u eblos del interior enviaban legaciones a Rom a com o las 

celtibéricas que en  el año 152 expusieron sus diferentes p osicion es ante la 

inm inente guerra y que fueron en  parte albergadas en  la propia ciudad y en  

parte fuera del pom erio (App. Ib. 48-49; Polyb. XXXV  2), u otras varias 

atestiguadas en  los años 179/8 , 139, 137 ,...(63)

Por otra parte y aunque los testim onios esp ecíficos sobre hispanos 

reclutados para com batir fuera de la Península Ibérica sean  excep cio n ales, 

tam bién contam os con  docum entos que los atestiguan com o el con ocid o  

B ron ce de A scoli relativo al escuadrón de caballería reclutado en  Salduie 

(Zaragoza) que obtuvo la ciudadanía rom ana por su valor en  el asedio de la 

ciudad itálica de Asculum  hacia el año 89 a. E .(64) Y  hay que contar 

igualm ente co n  la im plicación de m uchos hispanos en  las actividades navales 

que el com ercio  itálico estaba desarrollando en varios puertos hispanos y que 

por éstos o por otros m otivos viajarían por el M editerráneo. Éste podría ser el 

origen de la enigm ática estela ibérica del m useo de Cagliari, en  C erdeña,(65) y 

con  seguridad de la inscripción celtibérica de Ibiza que sirvió de epitafio al 

belig iense tirtanos abulokum letontunos ke(ntis) a fines del siglo II a. E. o 

com ienzos del I a. E. con  la que finalizaré, pues ilustra perfectam ente com o el 

caso  del alejandrino Numas, pero esta vez desde la perspectiva hispana, la 

m ovilidad social y la diversidad cultural que caracterizan esta fase de apertura 

al M editerráneo fom entada por el proceso  de rom anización inicial.

D el epitafio de Ibiza, datable tam bién hacia el año 100 a. E .,(66) llam a la 

atención, en  prim er lugar, el em pleo de una escritura, la paleohispánica, y de 

una lengua, la celtibérica, que eran ajenas totalm ente a la isla, integrada en  el

<63) A pp. Ib. 4 4 , 7 9 , 8 0 , . . .  G a rcía  R iaza 2 0 0 5  (c it. n. 6 l ) .
(64) CIL I2 7 0 9 ; e l e stu d io  c lá s ic o  e s  el d e  N. Criniti, L'epigrafe di Asculum di Gn. Pompeo Strabono, 
M ilan o  19 7 0 ; s o b re  lo s  n o m b re s  in d íg en as v é a n se  los co m e n ta rio s  d e  J .  U n term an n  e n  MLHIII, y  
a  p ro p ó s ito  d e l re c lu ta m ie n to  d e l escu a d ró n  e n  Sald u ie, F. P in a, “¿Por q u é  fu e  re clu ta d a  la turma 
Salluitana e n  Salduie?” , Gerión 21 , 2 0 0 3 , 1 9 7 -2 0 4 .
(65) MLH X.0 .1 .
í66) MLH K .ló ;  F. B e ltrá n , “C ultura escrita , ep ig rafía  y  ciu d ad  e n  e l á m b ito  p a le o h is p á n ic o ”, Acta 
Palaeohispanica IX =  Palaeobispanica 5, 20 0 5 , e n  p ren sa .
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ám bito cultural púnico desde hacía siglos,(67) com o queda de m anifiesto en  

fecha coetán ea al epitafio celtibérico  en los grafitos y dem ás epígrafes 

redactados en  púnico com o la plaquita dedicatoria en  hon or del dios ‘rsp 

mlqrt,(68) aunque no en  epitafios sobre piedra que, com o en  el resto de la 

Hispania púnica, son rarísim os.(69) La co locación  de inscripciones funerarias 

sobre las tum bas parece un hábito fom entado esp ecialm ente por los 

em igrantes rom anos — que en  la m etrópoli está tam bién coetán eam en te en 

alza— , a juzgar por su desarrollo más intenso en  núcleos com o los 

m encionados de Carthago Noua o Tarraco, pero que en  ciertas áreas del 

m undo ibérico , sobre todo Saguntum, experim entó un cierto arraigo, a 

diferencia de la Celtiberia, en  donde apenas se co n o ce n  diez ep itafios:(70) de 

hecho, la inscripción  de Ibiza muestra más paralelos form ales co n  la epigrafía 

ibérica que co n  la celtibérica .(71) Ignoram os cuáles fueron las razones que 

llevaron a Dirtano, de (la familia de) los A búlocos, hijo de Letondón, a 

desplazarse desde su B elig io  natal — ¿Azuara, Zaragoza?—  hasta Ibiza, 

probablem ente de tipo com ercial dada la cond ición  de activo puerto 

m ercantil de la ciudad, pero lo que parece evidente es que lo hizo 

acom p añad o de otros com patriotas que fueron quienes asum ieron la tarea de 

darle sepultura bajo  un epitafio que expresa rotundam ente a través de su 

lengua y escritura la identidad cultural del difunto, aun a riesgo de no resultar 

muy com p rensib le para la población  púnica local, recurriendo a un 

m onum ento ep igráfico  de filiación última rom ana — influjo qu e tam bién se

(67) S o b re  la  an tig ü ed ad  d e  la p re se n cia  fe n ic ia  e n  Ib iza , P. B a rce ló , “E b u su s ¿co lo n ia  fe n ic ia  o  
cartag in e sa?”, Gerión 3, 19 8 5 , 2 7 1 -2 8 2  y, en  g e n e ra l, la sín tesis  d e  G arcía  R iaza y  S á n ch e z  L eón  
2 0 0 0  (c it. n. 5 8 ), 100  ss.

(68) F u e n te s  1 9 8 6  (c it. n. 2 6 ) , 0 7 , e s p e c . 0 7 .1 5 .

(69) J .  Á. Z am o ra , “La p rá c tica  d e  e scrib ir  en tre  lo s p rim ero s fe n ic io s  p e n in su la re s  y  la in tro d u cció n  
d e  la e s c r ia ira  en tre  lo s  p u e b lo s  p a le o h is p á n ic o s ”, Acta Palaeohispanica IX  =  Palaeohispanica 5, 
2 0 0 5 , e n  p re n sa .

í70) S o b re  lo s e p ita fio s  e n  len g u a  v e rn á cu la  B arran d o n  2 0 0 3  (c it. n . 6 0 ) , m in im izan d o  la 
im p o rtan cia  d e  los m o d e lo s  ro m an o s.

(71) F. B e ltrá n  y  A. U Stylow , “D iv ersid ad  cu ltu ral y  ep ig rafía : e l e je m p lo  d e  H isp a n ia ”, XII 
Congressus intemationalis Epigraphiae Graecae et Latirme (B a rc e lo n a  2 0 0 2 ) , e n  p re n sa ; F. B e ltrán  
e n  p re n sa  (c it. n . 6 6 ) .
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observa en  la fórm ula onom ástica— , pero con  rasgos que lo aproxim an a los 

usos ib éricos.(72)

D e nuevo, elem entos indígenas, rom anos y orientales conflu yen para 

ilustrar el am biente en  que se produjo la integración de H ispania en  ese 

esp acio  histórico, m arcado por la diversidad cultural y la m ovilidad social, 

que era el M editerráneo rom ano de los siglos II-I a. E.

C72)  F. B e ltrá n , “D e  n u e v o  so b re  la té se ra  F ro e h n e r”, Palaeobispanica 4 , 2 0 0 4 , 4 5 -6 5 , e s p e c . 4 8  ss.
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