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La obra Hispania y los tratados romano-púnicos ha sido realizada 

por el Dr. Enrique Hernández Prieto. Este autor defendió en la 

Universidad de Salamanca en 2014 la tesis titulada Roma y la 

Segunda Guerra Púnica bajo la dirección del Dr. Manuel Salinas 

de Frías. Esta investigación obtuvo la calificación de sobresaliente cum laude y el 

premio extraordinario de doctorado. El presente trabajo se inscribe dentro del Proyecto 

de I+D: “Diplomacia y comunicación política en Occidente (s. III-s. I a. C)” del 

Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia, 

Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación Ministerio de Economía 

y Competitividad, Gobierno de España y Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

(FEDER).  

Los tratados romano-púnicos son la mejor referencia para poder conocer las 

relaciones existentes entre las tres potencias emergentes en el Mediterráneo: Roma, la 

Península Ibérica y Cartago. La mayor parte de la información que nos ha llegado hasta 

nuestros días es gracias al historiador Polibio. Sin embargo, la información 

proporcionada por el historiador aún presenta, a día de hoy, numerosos problemas 

interpretativos.  

El principal objetivo de esta obra sería poder entender, de una forma completa 

gracias a la interdisciplinaridad, el contenido de estos tratados así como su importancia 

para comprender las relaciones políticas posteriores de estas potencias. Una de las  

novedades que presenta esta publicación es la realización de un trabajo sistemático y 

conjunto sobre una temática menos manida frente a la tradicional historiografía imperial 

romana. 

Su estudio radica en una perspectiva histórica y filológica gracias al análisis de 

fuentes escritas de las principales obras de historiadores de la Antigüedad como: Apiano 

de Alejandría, Rufo Festo Avieno, Tito Livio, Paulo Orosio, Píndaro, Plinio el Viejo, 

Plutarco, Polibio y Mauro Honorato Servio. El excelente análisis de las más de cien 

obras de los principales historiadores de la Antigüedad realizado por el Dr. Hernández 

Prieto para poder entender los tratados romanos-púnicos, ya es un motivo más que 

suficiente para comenzar la lectura de la misma. Además, el autor, para poder realizar 

un estudio más completo, se ha basado también en la información proporcionada por la 

arqueología y la numismática. 

La obra está estructurada en los seis capítulos siguientes:  

El primero trata desde una perspectiva general la problemática a la que se 

enfrenta el historiador para el estudio de los tratados romano-púnicos hasta la primera 

guerra púnica.  

El segundo de los capítulos plantea el problema cronológico y geográfico del 

considerado por el historiador Polibio el primer tratado romano-púnico. El autor maneja  
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esencialmente los datos aportados por este historiador frente a otros como son los 

planteados por Tito Livio o Diodoro de Sicilia. 

El tercero aborda la problemática cronológica y geográfica, al igual que el 

anterior, pero del segundo de los tratados romano-púnico.  

El cuarto de los capítulos profundiza en las implicaciones de cada una de las 

potencias en dichos tratados de acuerdo a su posición geográfica, económica y política. 

Esto lo realiza en dos subapartados, uno dedicado Roma y otro a Cartago.  

El quinto capítulo, consiste esencialmente en una reflexión sobre la evaluación 

de las relaciones internacionales desarrolladas por las potencias romana y la púnica 

previa al tratado de la primera guerra púnica. Esta cuestión se desglosa en dos 

subapartados, el primero que trata más específicamente el denominado “olvidado” 

tratado romano-púnico del 343 a. C y el segundo está dedicado a la cuarta renovación de 

Tito Livio, el Tratado de Filino y el acuerdo contra Plinio. Tras este, dedica un apartado 

exclusivamente a realizar una valoración general de los tratados anteriores a la primera 

guerra púnica.  

El capítulo sexto es el apartado más amplio de todo el libro y uno de los ejes 

centrales de la obra. Desarrolla el papel de Hispania en las relaciones diplomáticas 

romano-púnicas de entreguerras (241-218 a.C.) y desglosa este tema en seis 

subapartados: 1) Acuerdos de paz tras la Primera Guerra Púnica, 2) La embajada 

romana a Amílcar en el año 235 a.C., 3) El tratado del Ebro con Asdrúbal, 4) La alianza 

romana con Sagunto, 5) Aníbal, el ataque contra Sagunto y la crisis diplomática con 

Roma y por último 6) La Caída de Sagunto y el ultimátum a Cartago. Pero la obra no 

concluye aquí, sino que cuenta con un epílogo sobre la capitulación de Cartago y la 

renuncia a los territorios hispanos (202 a.C.) y finaliza con unas conclusiones. 

En definitiva, esta obra presenta de una forma clara y concisa cuales han sido las 

causas y consecuencias de las relaciones diplomáticas del triángulo formado por 

Hispania, Roma y Cartago. Todo ello, el autor lo realiza desde una base metodológica 

sólida que parte del estudio de las fuentes escritas y presenta los resultados con una gran 

unidad. Por todo lo expuesto, se trata de una obra fundamental no sólo para el estudio 

de las relaciones romano- púnicas, sino para poder entender toda la Historia romana 

posterior. 
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