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El presente volumen corresponde a la publicación de las actas del 

coloquio internacional celebrado entre los días 25 y 27 de noviembre 

de 2010 en Burdeos, bajo el mismo título de La guerre et ses traces. Conflits et sociétés 

en Hispanie à l’époque de la conquête romaine (IIIe-Ier s. a.C.). La mayoría de las 

comunicaciones publicadas en esta obra están escritas en castellano (17), seguido por el 

francés (9) y, finalmente, el inglés (2). La misma se divide en cuatro partes asimétricas, 

a razón de una temática específica. La primera parte, Identification et contexte des 

traces de guerre, contiene trece aportaciones, con diferencia la parte más extensa, ya 

que corresponde a más de la mitad de la obra. A su vez, la segunda parte, La guerre, 

facteur de mutations économiques, cuenta con cuatro, seguida por la tercera parte, La 

guerre dans la péninsule ibérique et ses répercussions sur la république romaine, con 

cinco aportaciones. Finalmente, la quinta y última parte, Approches comparatives, 

consta de seis comunicaciones. Estas cuatro partes están precedidas, a su vez, por un 

listado de autores, junto a sus adscripciones institucionales, además de un índice, una 

breve presentación firmada por F. CADIOU y M. NAVARRO CABALLERO (págs. 9-12), y 

un listado de abreviaturas. 

La importancia que se otorga a nuevos hallazgos no solamente queda reflejada 

en la mayor extensión de la primera parte, sino también en la breve presentación de la 

obra, donde se evidencia un mayor interés por nuevos hallazgos y, especialmente, en la 

aplicación de nuevos métodos para la obtención de resultados novedosos. Así, dentro de 

esta última categoría, J. P. BELLÓN et alii, por un lado, además de F. DIDIERJEAN, A. 

MORILLO y C. PETIT-AUPERT, nos ofrecen nuevos datos arqueológicos a partir de la 

aplicación de nuevas técnicas de identificación arqueológica: la prospección 

electromagnética y la prospección aérea. La primera, centrada en el campo de batalla de 

Baecula, identificada en el Cerro de las Albahacas (Santo Tomé, Jaén), y la segunda se 

refiere a la identificación de estructuras militares en el norte de España, 

respectivamente. A pesar de que las huellas de un conflicto se pueden localizar en 

múltiples contextos y se pueden manifestar de diversas formas, tal y como en cierto 

modo intenta reflejar esta misma obra, como es natural la arquitectura defensiva sigue 

teniendo un peso indudable, a lo que cabe añadir la arqueología de los campos de batalla 

y la de los estacionamientos militares o campamentos, la cual se ha desarrollado más 

recientemente en España. 

Una de las pocas excepciones a las dificultades metodológicas que a menudo 

conlleva poder documentar arqueológicamente el desarrollo de conflictos bélicos 

atestiguados por las fuentes literarias, es la aportación realizada por F. QUESADA, I. 

MUÑIZ e I. LÓPEZ, La guerre et ses traces: destruction et massacredans le village 

ibérique du Cerro de la Cruz (Cordoue) et leur contexte historique au IIe s. a.C. (págs. 

231-272), debido a los excepcionales hallazgos realizados en el Cerro de la Cruz 
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(Almedinilla, Córdoba). El formato de la publicación, de gran calidad tanto en el papel 

como en los gráficos o imágenes, permite analizar en detalle el material presentado en 

algunas de las comunicaciones. En este sentido, resulta paradigmático el caso ya 

expuesto del Cerro de la Cruz, donde se ha sabido aprovechar al máximo la calidad de 

impresión. Dentro de esta primera parte también merece una especial mención la 

particular aportación de D. HOURCADE, Praesidium ou urbs? Réflexions au sujet de la 

“première phase” de la muraille de Tarraco (Tarragone), en la cual de manera 

convincente plantea una serie de cuestiones metodológicas acerca de las adscripciones 

cronológicas otorgadas a la fase más temprana de la muralla de Tarragona, proponiendo 

así una construcción de la muralla prolongada en el tiempo, atribuyéndole también una 

función ‘cívica’ y de carácter honorífico y monumental.  

Aunque este hecho difícilmente repercute en la calidad analítica e informativa de 

muchas de las comunicaciones presentadas en este coloquio, considero necesario 

precisar que se trata de un coloquio cuyas actas han tardado cuatro años en ver la luz. 

Esta circunstancia, naturalmente, explica el hecho de que ninguna de las 

comunicaciones haga referencia a publicaciones posteriores al 2010, aun tratándose de 

una obra publicada en 2014. Un ejemplo de esta problemática lo encontramos en la 

comunicación presentada por M. J. DOBSON, Tents, huts or houses? Soldiers’ 

accommodation at Numantia and Renieblas. Thework of Adolf Schulten and beyond, 

donde no se hace ninguna referencia a los trabajos de prospección y reinterpretación del 

cerco de Escipión realizados por el equipo arqueológico de Numancia, bajo la dirección 

de Alfredo Jimeno de la Universidad Complutense de Madrid, iniciados en el año 2010. 

Por otro lado, en la comunicación dedicada al estudio de la actividad militar en el 

noreste peninsular, La actividad militar y la problemática de su reflejo arqueológico: el 

caso del Noreste de la Citerior (218-45 a.C.) (págs. 31-56), por J. NOGUERA, J. 

PRINCIPAL y T. ÑACO, en la página 47, n. 72, en referencia a la atalaya romana del 

Castell de Falgars (Beuda, Girona), se afirma que no ofrece datos concluyentes para ser 

considerada una torre de cronología romano-republicana. Sin embargo, los resultados de 

las excavaciones llevadas a cabo entre los años 2010 y 2011 en Falgars permiten llegar 

a la conclusión de que efectivamentenos hallamos ante una torre fechada entre los siglos 

II-I a.C., con otras fases posteriores.
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  La segunda parte, bajo el título La guerre, facteur de mutations économiques, 

aglutina aquellas comunicaciones que, a pesar del carácter genérico del enunciado, están 

centradas en estudios de carácter numismático. A esta le sigue una tercera parte, La 

guerre dans la Péninsule Ibérique et ses répercussions sur la République Romaine, que 

versa acerca de los aspectos sociopolíticos asociados a la actividad bélica. Finalmente, 

la última parte, Approches comparatives, engloba un conjunto de contribuciones que, 

por su temática, no se han podido incluir en ninguno de los grupos precedentes, aunque 

la mayoría de ellas consisten en estudios epigráficos. Además, cabe mencionar algunas 

comunicaciones que sobrepasan el marco cronológico establecido en esta obra, ya que 
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se enmarcan en períodos históricos y geográficos que van más allá de la conquista 

romana de Iberia. Es el caso, por ejemplo, de la comunicación presentada por A. ROST y 

S. WILBERTS-ROST, The Battlefield of Kalkriese: ArchaeologicalcEvidence of a total 

Roman Defeat (págs. 499-506) y la presentada por L. BRASSOUS, Sur les traces des 

Francs à Tarraco au IIIe siècle: invasion terrestre ou raid maritime? (págs. 599-614).  

Cada comunicación contiene su propia lista bibliográfica, en la que se distingue 

entre las fuentes literarias y las referencias bibliográficas modernas, de modo que no 

hay ningún listado bibliográfico que englobe todas las comunicaciones. Entre las 

páginas 615 y 630 se encuentran compilados, en orden alfabético en función al primer 

autor, todos los resúmenes y palabras clave de cada una de las comunicaciones. Estos 

están, además, traducidos al castellano, francés e inglés. Finalmente, le siguen tres 

índices, uno de fuentes (inscripciones, monedas, fuentes literarias, fuentes jurídicas y 

papirológicas), otro onomástico y, finalmente, un índice toponímico.  

 

 MATEO GONZÁLEZ VÁZQUEZ 

(CEIPAC, Universitat de Barcelona)  


