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RESUMEN

Este artículo constituye una revisión y estado de la cuestión detallado de la 
investigación y bibliografía reciente (desde 1997) sobre el ejército romano 
republicano en la península ibérica entre la Segunda Guerra Púnica y las 
fases fi nales de la conquista romana. En esta parte, la primera de dos, insis-
timos en la importancia capital de los hallazgos recientes en España y Por-
tugal, especialmente en el campo de la «arqueología de los campos de bata-
lla», campamentos y fortifi caciones. También resaltamos la relevancia del 
reestudio moderno de muchos yacimientos clásicos como Numancia. Se in-
cluye una detallada bibliografía.
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ABSTRACT

This paper provides a detailed overview of recent research and bibliography 
(since 1997) on the Roman Republican Army during the Second Punic War 
in the Iberian peninsula and the conquest of Hispania. In this part, the fi rst 
of two, we emphasize the capital importance of recent fi nds in Spain and 
Portugal, particularly in battlefi eld archaeology, marching camps and for-
tifi cations. We also comment on the relevance of the present restudy of many 
classic sites, such as Numantia. Full references and bibliography are included.

Keywords: military archaeology, confl ict archaeology, republican Rome, 
Hispania, battlefi eld archaeology, siegeworks, fortifi cations, military camps.
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la Universidad de Valladolid a la Investigación y Divulgación Cien-
tífi cas.
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Introducción. La importancia de Iberia/Hispania 
en el estudio del ejército romano 

La importancia de la península ibérica para el estudio del ejército 
romano, en comparación con otros territorios, está en directa rela-
ción con las fases de expansión y consolidación del poder de Roma 
y del desarrollo de su ejército, y en función por tanto de la impor-
tancia de las campañas que se libraron en su territorio y del peso de 
los contingentes que allí se acantonaron. 

De las grandes etapas en que suele dividirse el estudio de la histo-
ria del ejército romano, las primeras1 han de entenderse en un contex-
to estrictamente itálico. Solo a partir de la segunda mitad del s. III a. C. 
y hasta el final de la República,2 y con la acelerada expansión extra-
peninsular de Roma a cargo del ejército que suele conocerse como 
«polibiánico», los hallazgos arqueológicos fuera de la península itá-
lica3 comienzan a ser incluso más relevantes que los de Italia, en 
particular los de Iberia, la Galia y los Balcanes. A partir de la época 
augustal y durante todo el Alto Imperio, la consolidación de las fron-
teras en Britania, la línea Rin-Danubio, Asia Menor y el Norte de 
África desplazó el grueso de las tropas al limes (en detrimento de las 
provincias interiores pacificadas), y fue en nuevas regiones donde se 
desarrollaron las grandes campañas y en consecuencia donde se con-
centró la mayoría de la información arqueológica. Las profundas refor-
mas militares desarrolladas desde Septimio Severo (reg. 193-211 d. C.) 
hasta Constantino (307-337) crearon de forma gradual una nueva 
estructura de ejército —conocido como «bajo-imperial»— no nece-
sariamente menos eficaz que el alto-imperial, pero diferente y más 
desplegado también en zonas interiores, aunque no particularmente 
en Hispania.

En este contexto evolutivo, ¿cuál es pues la importancia de los 
hallazgos de la península ibérica? 

1. Entre el ejército arcaico «curiado», la organización centuriada atribuida a las re-
formas de Servio Tulio y la creación del ejército manipular en el siglo IV a. C. 

2. 31 a. C./ 27 a. C./ 23 a. C. según criterios.
3. Campos de batalla, campamentos, obras de asedio, hallazgos de armas en distintos 

contextos, evidencia de interacción con armas de otros pueblos no itálicos. 
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 1) Como cabía esperar, casi nula para la etapa monárquica y la 
república temprana.

 2) Pero hoy en día Iberia es absolutamente esencial —y así lo 
mostraremos— para estudiar el ejército romano republica-
no en el decisivo periodo expansivo que va desde el primer 
desembarco de tropas romanas en Iberia en 218 a. C., al co-
mienzo de la Segunda Guerra Púnica, pasando por las gue-
rras celtibéricas y lusitanas por el control del interior a lo 
largo del siglo II a. C. y por las guerras civiles romanas li-
bradas en parte en territorio peninsular en época de Serto-
rio (c. 82-72 a. C.) y Julio César (49-45 a. C.), hasta la conquis-
ta defi nitiva del norte con Octavio. A este amplio y movido 
periodo dedicamos las páginas siguientes.

 3) Los recientes y crecientes descubrimientos arqueológicos 
sobre el periodo que vio completada la conquista de Hispa-
nia por Augusto mediante sus campañas astures y cánta-
bras (29-19 a. C.) se están revelando de enorme importancia 
para comprender la estrategia, tácticas, armamento y es-
tructura del ejército romano de comienzos del Imperio; pero, 
como tal, queda fuera de nuestro estudio. En particular los 
estudios recientes muestran un cambio en el peso de la in-
formación, que ha pasado de ser fundamentalmente epigráfi -
ca y literaria, a basarse en una arqueología que aporta im-
portantísimas novedades.

 4) Desde época Julio-Claudia y hasta el fi nal del Imperio de 
Occidente, la guarnición militar de Hispania —un área pro-
tegida en el núcleo del imperio— se redujo rápidamente 
y, a mediados del s. I d. C., el ejército de conquista que había 
sumado siete legiones y sus correspondientes unidades auxi-
liares se limitaba a una legión y un puñado de cohortes y alae 
auxiliares.

 5) El fi nal del Imperio, a partir de mediados del s. IV d. C., 
cuando la última legión en Hispania, la VII Gemina, aban-
donó la Península, vio sin duda una reactivación de acti-
vidades militares, pero está todavía en espera de una revo-
lución en los estudios arqueológicos que, creemos, llegará 
pronto. 
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Coloquios y congresos específi cos 

Las dos últimas décadas (1997-2017) han visto una revolución en 
nuestros conocimientos arqueológicos sobre el papel del ejército 
romano en la península ibérica en general, y en el periodo republi-
cano en particular. En conjunto, la publicación de casi una veintena 
de coloquios especializados en dos décadas, casi uno por año, tes-
timonia la enorme vitalidad reciente de los estudios militares en 
Iberia/Hispania en época de la conquista romana y, junto con los 
trabajos de conjunto que ahora citaremos, convierte dichas actas en 
el punto de partida indispensable para cualquier investigación ac-
tualizada.

El comienzo de los estudios recientes fue sin duda el congreso ce-
lebrado en Montpellier en 1996 organizado por Michel Feugère sobre 
«L’équipement militaire et l’armement de la République», 10.ª edición 
de los ROMEC (Roman Military Equipment Congress). De los die-
cinueve artículos publicados en sus actas (Feugère, 1997) ocho, casi 
la mitad, fueron escritos por investigadores españoles o sobre temas 
hispanos frente a, por ejemplo, uno sobre la Galia o uno sobre Ger-
mania. Los temas abarcan desde las guerras lusitanas o fortificaciones 
a conjuntos claves de yacimientos como el de Gracchurris en la Rio-
ja o el sertoriano de Caminreal, incluyendo la detallada publicación 
de su catapulta (Vicente et al., 1997), o tipos de armas como los 
cascos de tipo Montefortino, el gladius hispaniensis, cuya identifica-
ción tipológica con las variantes hispanas retardatarias de espadas de 
La Tène I fue defendida por primera vez y aceptada finalmente por 
los especialistas presentes y por último por la mayoría de los investi-
gadores (Quesada, 1997). La riqueza de los conjuntos, presentada por 
primera vez en bloque en un foro internacional, levantó admiración, 
y de alguna manera impulsó los trabajos que se desarrollarían en 
cascada desde entonces. Los futuros volúmenes del Journal of Roman 
Military Equipment Studies rara vez dejarían de recoger aportaciones 
españolas en lo sucesivo, algo antes inusitado.

A partir de esa fecha, una serie de coloquios especializados sobre 
temas militares asociados casi plenamente al mundo militar romano 
muestran el progreso de la investigación, y son la base bibliográfica 
para cualquier estudio en profundidad. Como resultado de un Primer 
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Congreso de Arqueología Militar Romana en Hispania celebrado en 
Segovia en 1998, montado por el incansable organizador Ángel Mo-
rillo, en los Anejos de Gladius del CSIC, dirigido por quien escribe 
estas líneas, se publicaron en 2002 unas voluminosas actas con una 
cincuentena de trabajos (Morillo, 2002). Sin embargo, solo cinco de 
ellos —y comunicaciones, de rango menor— tienen relevancia para 
la arqueología de época republicana, junto con otros tres con un 
enfoque centrado en el estudio de fuentes literarias, mientras que la 
mayoría se refieren al periodo imperial que no nos afecta aquí. Con 
todo, anuncian los temas en que Hispania se estaba convirtiendo en 
una fuente decisiva de información en época republicana: artillería, 
fortificaciones, campamentos, campos de batalla.

El coloquio «Defensa y territorio en Hispania, de los Escipiones 
a Augusto», celebrado en la Casa de Velázquez en marzo de 2001, 
y publicado con encomiable rapidez (Morillo, Cadiou y Hourcade, 
2003), atrajo importantes contribuciones de especialistas sobre el 
entorno del ejército romano, desde la red de vías y control del terri-
torio a campamentos temporales y fortificaciones permanentes, así 
como sobre sus enemigos hispanos.

También fue relevante para nuestro tema, pese a la amplitud geo-
gráfica abarcada, el coloquio sobre «Arqueología militar romana en 
Europa» (Segovia, julio de 2001), cuyas actas (Pérez-González e Illa-
rregui, 2005) recogen veintiocho trabajos, de los que varios tocan 
temas peninsulares republicanos, desde el uso de la moneda en los 
horizontes republicanos a los augustales (a cargo de M. P. García-
Bellido), a una primera síntesis sobre la arqueología militar romana 
de Lusitania a cargo de Carlos Fabião, que demuestra ya el potencial 
para este tema de la vecina Portugal, sobre todo para el periodo ser-
toriano. Algún estudio de militaria a cargo de Cesáreo Pérez toca 
brevemente el tema de la vajilla militar en época republicana. Desta-
can también los trabajos de Fernando Morales y Alfredo Jimeno, que 
indican las primeras revisiones a gran escala del asedio de Numancia 
(infra).

En paralelo a estas reuniones, revisten también algún interés, 
aunque más marginal para el ejército romano en sentido estricto, 
los coloquios sobre «Torres, atalayas y casas fortificadas. Explota-
ción y control del territorio en Hispania (s. III a. C.-s. I a. C.)», 
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editado en 2004 por P. Moret y T. Chapa; sobre «La guerra en el 
mundo ibérico y celtibérico (ss. VI-II a. C)», coordinado por P. Mo-
ret y F. Quesada y publicado en el año 2002; y las jornadas sobre 
«Guerra y ejército en el mundo fenicio púnico», dirigidas por B. Cos-
ta y J. Fernández (2005). El primero recoge estudios sobre castella 
de época romana republicana en diversas regiones, especialmente 
Extremadura; el segundo es relevante para el estudio de los enemi-
gos del ejército romano, y el tercero sobre el caso cartaginés y su 
interacción con el romano.

El segundo Congreso sobre Arqueología Militar Romana en His-
pania se celebró en León en octubre de 2004, y con acierto se centró 
en una línea temática, «Producción y abastecimiento en el ámbito 
militar». De nuevo el elevado número de cuarenta y tres ponencias 
y comunicaciones publicadas (Morillo, 2006) no oculta que solo cua-
tro de ellas se relacionan con el periodo republicano: dos comunica-
ciones sobre castella en el sureste, una presentación preliminar sobre 
el posible campamento de campaña Pedrosillo (infra) y una ponencia 
de fondo sobre la cuestión de la compatibilidad de armas hispanas 
y romanas, y sus notables consecuencia para el abastecimiento local 
de armas por parte del ejército romano desde la guerra de Aníbal en 
adelante (Quesada, 2006). Otros varios trabajos se refieren al periodo 
de las guerras cántabra y astur, acontecidas ya en el comienzo del 
periodo imperial, cuando culminaba el secular proceso de conquis-
ta peninsular.

La celebración en León en septiembre de 2006 del XX Congreso 
Internacional de Estudios sobre la Frontera Romana, cuya publica-
ción acogimos en tres gruesos volúmenes en Anejos de Gladius, que 
entonces dirigíamos (Morillo, Hanel y Martín, 2009), fue una exce-
lente oportunidad para que la arqueología e historia antigua españo-
las dieran a conocer numerosas investigaciones sobre la actuación del 
ejército romano en la península ibérica. Aunque numéricamente si-
guen predominando trabajos sobre las guerras astur-cántabras y el 
periodo imperial, a diferencia de congresos anteriores se presentó un 
importante y representativo conjunto de una docena de contribucio-
nes que abarcan desde el estudio de campos de batalla (Baecula, 
Andagoste), campamentos nuevos (Pedrosillo), asedios (Numancia), 
rutas militares (Segeda), armas (pugiones, glandes), etc.
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También en noviembre de 2006, y bajo la coordinación de Fran-
cisco Burillo, se celebraron en Daroca (Zaragoza) las jornadas enga-
ñosamente denominadas «Nuevos enfoques en el estudio de la Cel-
tiberia», cuyas actas se publicaron más apropiadamente como un 
volumen colectivo titulado Segeda en su contexto histórico. Entre 
Catón y Nobilior (195 al 153 a. C.) (Burillo, 2006), que contiene varios 
trabajos dedicados a la demografía de las guerras celtibéricas, bajas 
en combate, tamaño de los ejércitos y otros temas relevantes que, 
aunque desde una perspectiva básicamente celtibérica, aportan infor-
mación interesante sobre el funcionamiento del ejército romano en 
estas guerras.

De distinta naturaleza, aunque importante, fue el conjunto de 
trabajos reunidos y publicados en la revista Sautuola bajo la coordi-
nación de Carmelo Fernández Ibáñez (2007) sobre metalistería ro-
mana en Hispania, que, además de trabajos metodológicos y estudios 
sobre metalurgia y minería, así como muchos otros de temática «civil», 
incluye numerosos trabajos sobre armas, artillería, vajilla metálica, 
fíbulas, arreos de caballo, todos ellos directamente relacionados con 
la presencia del ejército, y muchos con el periodo republicano. Es, hoy 
por hoy, el mejor punto de partida para esta faceta de los estudios 
militares romanos.

Casi simultáneamente a los anteriores, se han publicado los tra-
bajos de tres congresos de temas más precisos y separados entre sí 
por poco tiempo que han sido decisivos en la internacionalización de 
los estudios militares republicanos en Iberia, todos ellos dentro del 
marco del gran proyecto conjunto franco-hispano financiado por 
la ANR francesa, «La guerre et ses traces. Conflits et sociétés en 
Hispanie à l’époque de la conquête romaine (IIIe-Ier s. a. C.)», dirigi-
do por Milagros Navarro. El primero, celebrado en la Casa de Veláz-
quez en noviembre de 2007, se tituló «La guerre et ses traces dans 
la péninsule ibérique à l’époque de la conquête romaine: approches 
méthodologiques» (Cadiou, Magallón y Navarro, 2008), con múlti-
ples aportaciones de carácter metodológico sobre la arqueología de 
los campos de batalla, de los campamentos y del hábitat indígena 
en relación con el impacto militar romano. 

El segundo se desarrolló también en Madrid en enero de 2009. 
Bajo el tema «De armas, de hombres y de dioses. El papel de las armas 
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en la conquista romana de la península ibérica» (Quesada, Navarro 
y Cadiou, 2010) tuvo mayor peso el mundo indígena hispano, pero 
varios trabajos se refirieron al armamento romano en Hispania du-
rante las campañas de los siglos II-I a. C. 

Por fin, en noviembre de 2010 se celebró en Burdeos el congreso 
internacional «La guerre et ses traces. Conflits et sociétés en Hispanie 
à l’époque de la conquête romaine (IIIe-Ier s. a. C.)». Con una gran 
cantidad de novedades centradas en la interacción entre los ejércitos 
romanos y los pueblos peninsulares, y su resultado de destrucciones, 
batallas y matanzas, el congreso publicó, entre otros, artículos deta-
llados sobre la masacre y destrucción romana en el cerro de la Cruz 
(Almedinilla), cuestiones más genéricas de interacción social, econo-
mía del ejército romano y muchos otros temas.

Igualmente relevante, y en el marco de los trabajos de toda una 
nueva línea de investigación del Instituto Andaluz de Arqueología 
Ibérica de la Universidad de Jaén, ha sido el congreso internacional 
celebrado en Jaén en noviembre de 2011 sobre «La Segunda Guerra 
Púnica en la península ibérica. Baecula: arqueología de una batalla». 
Sus voluminosas actas (Bellón et al., 2015) se dividen en dos partes 
muy diferenciadas. Por un lado, una serie de trabajos importantes sobre 
la contextualización de la SGP, y una segunda centrada en los traba-
jos de estudio del campo de batalla de Las Albahacas-Santo Tomé, 
que se puede identificar ya con confianza con el de la batalla de Bae-
cula (208 a. C.) entre Asdrúbal Barca y Escipión el Africano, pese 
a alguna opinión aislada en contrario. De esta segunda parte se ha-
blará más adelante con detalle. El congreso no solo documenta el 
primer campo de batalla campal de la SGP que se ha localizado en 
todo el Mediterráneo, sino una detallada metodología de trabajo que 
se ha convertido en referente.

Casi simultáneamente se celebró en Tona (Barcelona) un workshop 
centrado en la implantación militar romana republicana en el área 
catalana, que sería finalmente publicado en 2017 con el título Roma 
en la península ibérica presertoriana. Escenarios de implantación mili-
tar provincial (Principal et al., 2017) con varias aportaciones sobre 
asentamientos militares (Camp de les Lloses, Emporion, Monteró), 
metodológicas y dos interesantes artículos sobre la numismática y el 
ejército romano en Hispania, además de estudios de conjunto sobre 
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la dimensión geopolítica de las guerras, y otros metodológicos sobre 
castrametación. 

Un año después, en noviembre de 2012, se celebró en la Univer-
sidad de Alicante un importante coloquio, «Las guerras civiles roma-
nas en Hispania. Una revisión desde la Contestania» (Sala y Mora-
talla, 2014), que, aunque limitado en teoría al sureste peninsular, en 
realidad es una puesta al día de las investigaciones arqueológicas 
en curso sobre las campañas militares romanas desarrolladas en His-
pania en época de Sertorio, con numerosos trabajos sobre campa-
mentos y castella recientemente descubiertos, así como pruebas del 
asentamiento de militares en ciudades.

En septiembre de 2013 tuvo lugar en Vila Franca de Xira (Portu-
gal) un congreso internacional sobre «Conquista e romanização do 
Vale do Tejo» que ha demostrado la importancia de la aportación 
reciente portuguesa a la documentación arqueológica del avance del 
ejército romano en la mitad meridional de la actual Portugal duran-
te los siglos II y I a. C., con el descubrimiento o excavación de nume-
rosos campamentos y recintos fortificados que se vienen asociando 
al avance romano (VV. AA., 2014), además de algunos trabajos me-
todológicos relevantes.

En enero de 2014 se celebró en la sede madrileña del Instituto 
Arqueológico Alemán un coloquio sobre «Armas de la Hispania 
prerromana» (Graells y Marzoli, 2016) que, con todo, tiene varios 
trabajos que actualizan los presentados en el coloquio de Montpellier 
de 1997 (supra) y que son muy importantes para el armamento ro-
mano republicano. Los principales (obra de E. Kavanagh, F. Quesa-
da y G. García Jiménez) tienen que ver con las armas hispanas adop-
tadas por Roma y con los cascos de tipo Montefortino (a cargo de 
M. Mazzoli).

También en mayo de 2014 se celebró en la Universidad de Tarra-
gona el importante seminario «Castella et praesidia a la façana me-
diterrània de la Hispània tardorepublicana», cuyas actas se publicaron 
al año siguiente como dossier dentro del volumen 25 de la Revista 
d’Arqueologia de Ponent (Padrós y Ruiz de Arbulo, 2015).

De 2015 es una jornada en la UAB sobre «Fortificaciones y con-
trol del territorio en la Hispania republicana» (Pera y Vidal, 2016), 
publicada con encomiable rapidez aunque con escasa difusión, pero 
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con muy interesantes aportaciones de síntesis sobre fortificaciones 
romanas republicanas en diversas regiones.

La creciente internacionalización de la arqueología del conflicto 
practicada en España queda evidente en el volumen Conflict archaeo-
logy. Materialities of collective violence from prehistory to late anti-
quity (Fernández Götz y Roymans, 2018), que recoge una selección 
de trabajos de dos coloquios celebrados en Amsterdam y Glasgow. 
De las diecinueve contribuciones, seis son de tema hispano, y doce de 
ellas tocan temas de época republicana (Baecula y Numancia) y otras 
dos las guerras cántabras.

Finalmente, el coloquio de marzo de 2017 en la Escuela Española 
del CSIC en Roma sobre «Campamentos, guarniciones y asedios du-
rante la Segunda Guerra Púnica y la conquista romana (siglos III-I a. C.): 
perspectivas arqueológicas», recién publicado (Vallori, Rueda y Be-
llón, 2019) presenta una visión actualizada sobre los campos de ba-
tallas, asedios y castella en época republicana, además de trabajos 
adicionales sobre los primeros restos de cota de malla de origen ro-
mano hallados en la protohistoria de Iberia, fortificaciones compa-
radas en Trieste, etc.

Los distintos congresos sobre historia militar que en los últimos 
años viene organizando la cátedra complutense de Historia Militar bajo 
la dirección de E. Martínez Ruiz, Magdalena de Pazzis Pi Corrales 
y Jesús Cantera no presentan grandes novedades que no hayan sido 
recogidas en los congresos especializados que venimos citando. Des-
tacarían en todo caso por sus aportaciones los celebrados en 2012 con 
el tema «Perspectivas y novedades de la historia militar: una aproxima-
ción global» (Martínez Ruiz y Cantera, 2012) y el dedicado a «Ar-
mamento y equipo para la guerra» (Pi Corrales y Cantera, 2018).

El ejército republicano y las guerras 
de Hispania (218-30 a. C.). Estudios de conjunto, 
regionales y obras colectivas monográfi cas 

Junto con las reuniones científi cas antes detalladas, el otro punto de 
partida para el estudio del ejército romano y sus campañas en la 
península ibérica son los trabajos de conjunto individuales o colec-
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tivos publicados en catálogos de exposiciones monográfi cas (otra 
importante novedad de la última década) y revistas monográfi cas.

Son numerosos —y no procede mencionarlos aquí— los libros 
publicados recientemente sobre el ejército romano de la República. 
Pero hay algunos estudios monográficos sobre Iberia/Hispania de 
cita inexcusable que, al contrario de los congresos antes citados, 
tienen una planificación y a menudo un contenido más completo 
y unitario. 

A nuestro juicio el más relevante es sin duda el voluminoso estu-
dio de François Cadiou de 2008 Hibera in terra miles. Les armées ro-
maines et la conquête de l’Hispanie sous la République (218-45 av. J. C.). 
Es la síntesis más perceptiva e importante en muchas décadas, entre 
otras cosas porque el autor conoce perfectamente los trabajos arqueo-
lógicos y la bibliografía española reciente, y es capaz de explotarla en 
profundidad. Los efectivos del ejército romano, sus auxiliares loca-
les, el combate en el nivel operacional y táctico, la estrategia y la 
ocupación del territorio, y la logística del ejército son analizados en 
encomiable detalle, aprovechando hipótesis nuevas generadas por la 
investigación española, proponiendo ideas propias y en general ofre-
ciendo una inestimable visión de conjunto y de detalle.

Junto con el libro de Cadiou, la otra obra indispensable, en este 
caso más como catálogo de yacimientos y visión sintética de cuestio-
nes sobre el periodo republicano (Quesada y Kavanagh) además de 
estudios generales de España (A. Morillo) y Portugal (C. Fabião), es 
la Guía arqueológica. Ejército romano en Hispania, editada en español 
e inglés con motivo del Limeskongress de León citado antes (Morillo 
y Aurrecoechea, 2006).

Para un no especialista, una primera introducción al tema del 
papel reciente de la arqueología en el estudio del ejército romano, útil 
aunque algo superficial, con énfasis en la República y la península ibé-
rica, es el trabajo de Eduard Ble (2012), muy optimista sobre las po-
sibilidades de la arqueología de los campos de batalla (contra P. Sabin, 
por ejemplo).

En los últimos años se están defendiendo en España diversas 
tesis doctorales sobre el ejército romano republicano y con buena 
parte de su peso centrado en Hispania. Recogemos algunas en las que 
hemos tenido intervención evaluadora directa, como el estudio de 

17780_indice_historico_132_tripa.indd   13217780_indice_historico_132_tripa.indd   132 2/4/20   10:362/4/20   10:36



133

Fernando Quesada Sanz. El ejército romano republicano en la Península Ibérica

P. Valdés (UAB) sobre La logística del ejército romano en la Repú-
blica media (264-188 a. C.), que dedica buena parte de su contenido 
al estudio del caso peninsular, aunque también presenta un fuerte 
componente teórico y referencias a otras campañas mediterráneas de 
Roma. Cabe citar asimismo la tesis doctoral de Eduard Ble Guerra 
y conflicto en el nordeste de Hispania durante el periodo romano repu-
blicano (218-45 a. C.). La presencia del ejército romano a partir de sus 
evidencias arqueológicas (Ble, 2015), que estudia sobre todo el arma-
mento y militaria en toda una serie de yacimientos del nordeste pe-
ninsular, y a la que nos referiremos más adelante. Tiene interés igual-
mente la tesis doctoral de Salvador Busquets Artigas Los externa 
auxilia en el siglo final de la República romana (133-27 a.C.), defen-
dida en la UAB (Busquets, 2014), cuyo cuarto capítulo se dedica al 
caso de Hispania.

Si estos trabajos se refieren al nordeste peninsular, un papel si-
milar para el suroeste, en particular Extremadura, lo desarrolla el 
voluminoso libro de Francisco Javier Heras Mora La implantación 
militar romana en el suroeste hispano (Heras, 2018), publicado en la 
prestigiosa serie Anejos de Gladius. Este estudio, que pretende ser 
integral, aborda temas como el papel del ejército en la explotación 
de recursos estratégicos como el plomo y la plata, la moneda militar, 
además de los enclaves militares romanos en Extremadura, sobre 
todo de época sertoriana y cesariana, que ocupan buena parte de 
la obra. 

Para Portugal, aparte de algunos breves trabajos de síntesis de 
Carlos Fabião presentados en los congresos antes citados, y de las 
excavaciones recientes de J. Pimenta en varios puntos de la zona 
del Tajo donde se localizan asentamientos militares romanos, sobre 
todo del s. I a. C., contamos ahora con la tesis doctoral de Teresa 
Pereira (2017), que analiza el papel del ejército romano republica-
no en el proceso de romanización a partir del caso del gran yaci-
miento de Cabeça de Vaiamonte, con una gran cantidad de armas 
y militaria, pero con diversos problemas serios de interpretación 
(Pereira, 2017).

La mayoría de los estudios sobre las unidades auxiliares romanas 
reclutadas en Iberia se centran sin duda en época imperial, desde 
Augusto en adelante. Junto con el libro de F. Cadiou antes citado 
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y sus referencias bibliográficas, puede sin embargo citarse el reciente 
estudio de Alexander Meyer (2013), que dedica algunas páginas a las 
fuentes sobre el reclutamiento de unidades auxiliares en Hispania en 
la República tardía. Otras obras recientes, como las de N. Santos 
sobre militares galaicos y astures en el ejército romano (Santos, 2016a, 
2016b) o las de M. P. García-Bellido sobre numismática y tropas 
auxiliares hispanas (García-Bellido, 2004, 2006), se refieren casi ex-
clusivamente a la época imperial.

Respecto a otros libros recientes interesantes, pero más centrados 
en el impacto sobre las poblaciones indígenas o en cuestiones estraté-
gicas y diplomáticas, recogeremos los que consideramos más relevan-
tes. Para el impacto sobre las poblaciones indígenas, E. Pitillas (2010). 
Para cuestiones de economía y actividad militar, Ñaco (2003); sobre 
generalato y mandos provinciales en Hispania, Díaz (2016)

Varias exposiciones recientes de gran calado, todas ellas presen-
tadas en el Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Ma-
drid en Alcalá de Henares, han resultado en la publicación de volu-
minosos catálogos monográficos, importantes por sus aportaciones 
sobre el ejército romano republicano. 

La exposición de 2013 «Fragor Hannibalis. Aníbal en Hispana» 
(Bendala, 2013) abarca el periodo de la Segunda Guerra Púnica y por 
tanto la intervención militar romana, con trabajos —entre otros 
varios— sobre Carthago Nova y su toma por Escipión (J. M. Nogue-
ra) o la batalla de Baecula (J. P. Bellón et al.). La siguiente fue «Los 
Escipiones. Roma conquista Hispania» (Bendala, 2015), donde la 
presencia de trabajos sobre las operaciones militares romanas es ma-
yor, con temas como el generalato romano, las distintas campañas, 
batallas y asedios, las rutas de avance de las tropas, batallas y funda-
ciones militares coloniales. 

Finalmente, Schulten y el descubrimiento de Numancia (Baque-
dano y Arlegui, 2018) incluye, además de varios trabajos sobre la 
figura de A. Schulten (que es decisiva para la valoración del ejérci-
to romano en Hispania durante los últimos cien años), estudios 
sobre la guerra de Numancia y las armas, monedas y militaria y tác-
ticas empleadas en ella, a cargo de G. Sopeña, A. Morillo, F. Morales, 
R. Durán, F. Quesada, A. Alvar, R. Graells, M. Luik, J. Bermejo 
y A. Jiménez.
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Cabe mencionar algunas obras generales recientes sobre historia 
militar de España por recoger capítulos específicos sobre el ejército 
romano con buen detalle. Una de ellas es la Aproximación a la histo-
ria militar de España editada en 2006 en tres volúmenes por el Minis-
terio de Defensa en el contexto del traslado de Toledo del Museo del 
Ejército de Tierra, en el que debe señalarse el capítulo dedicado al 
control militar de Hispania (Quesada, 2006). Otra, más densa, es la 
voluminosa Historia militar de España en nueve tomos editada des-
de 2009 por el Ministerio de Defensa y la Real Academia de la His-
toria. El tomo I, coordinado por M. Almagro-Gorbea (2009), se 
centra en la Prehistoria y la Antigüedad y contiene hasta una decena 
de capítulos relevantes sobre el ejército romano, sus campamentos, 
sus tropas, sus auxiliares y las fases de la conquista de la Península, 
a cargo de F. Quesada, E. Peralta, A. Lorrio, G. Rodríguez, M. Al-
magro, J. M. Abascal y A. Morillo. La falta de unidad que impone 
esta variedad de autores y capítulos queda probablemente compen-
sada por la diversidad de puntos de vista y enfoques.

El muy reciente manual sobre Arqueología romana publicado en 
la Universidad de Granada bajo la coordinación de E. Sánchez López 
y M. Bustamante recoge dos apretadas síntesis sobre campamen-
tos y fortificaciones (Morillo, 2019) y sobre armamento y otro equi-
po militar (Quesada, 2019). Otro trabajo sintético muy reciente, que 
combina el estudio de fortificaciones campamentales con el de armas, 
pero ceñido al periodo sertoriano y sobre todo a la zona alicantina, 
es el de Morillo y Sala (2019).

Por último, no podemos dejar de mencionar la revista Desperta 
Ferro Antigua y Medieval cuyo enfoque, a base de números siempre 
monográficos con trabajos sintéticos y espléndidamente ilustrados, 
a caballo entre la alta divulgación y la investigación, y a cargo de los 
mejores especialistas españoles o extranjeros en cada tema, proporcio-
na un punto de partida espléndido y muy actualizado para cada tema. 
Para el que nos ocupa, son imprescindibles los volúmenes 5 (2010), 
La República en peligro, Sertorio; 17 (2013), La Segunda Guerra Púnica 
en Iberia; 41 (2017), Numancia; 45 (2018), Las guerras astur-cántabras, 
y 53 (2019), Aníbal en Hispania.
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Revisiones de excavaciones antiguas sobre el ejército romano 
en sus campañas hispanas (218-30 a.C.). Numancia, Osuna, 
Cáceres el Viejo, Azaila

El peso de la península ibérica en los estudios sobre algunas parce-
las del ejército romano republicano ha sido desde siempre muy re-
levante. Ya hacia 1900-1910, gracias a los hallazgos de los asedios 
de Numancia entre ca. 150 a. C. y 133 a. C., con una extensión cam-
pamental en el s. I a. C. (excavados por un alemán, A. Schulten) del 
campamento sertoriano de Cáceres el Viejo (también excavado por 
Schulten, aunque la publicación de sus materiales hubo de esperar 
hasta el estudio de T. Ulbert de 1984) y de Osuna en época cesaria-
na (gracias a los trabajos de los franceses P. Paris y A. Engel, recien-
temente reeditados y revisados: Pachón, Pastor y Rouillard, 1999). 
España se convirtió en un referente para los estudios sobre el ejército 
de la República. Sin embargo, la investigación extranjera, particu-
larmente la anglosajona, ignoró durante casi un siglo los avances 
producidos por el trabajo de investigadores españoles posteriores, 
bien que este era muy limitado. Como hemos visto en los apartados 
anteriores, la situación ha cambiado por completo en las dos últimas 
décadas, y España se ha vuelto a convertir en quizá el referente ar-
queológico para este tema globalmente más importante, incluso 
más que Italia. 

Una de las líneas de trabajo más relevantes ha sido el reestudio, 
tanto teórico como de campo, de estas viejas excavaciones.

En el caso de Numancia, la reedición del clásico de Schulten con 
una exhaustiva introducción de actualización (Wulff, 2004) ha ido 
acompañada de un completo reestudio de los campamentos numan-
tinos, fundamental porque los trabajos de principios del s. XX siguen 
siendo los más importantes referentes arqueológicos sobre la estruc-
tura del campamento «polibiánico» del s. II a. C. Estos estudios han 
sacado a la luz ciertas dificultades cronológicas en la explicación de 
las fases de los campamentos de Renieblas, y también modificaciones 
relevantes en la delimitación de las líneas de contravalación romanas 
en torno a Numancia. Dichos trabajos están a cargo de investigado-
res extranjeros que han tomado como base la bibliografía antigua 
(Dobson, 2008 o bien son el resultado de estudios de campo realiza-
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dos sobre todo por expertos españoles a veces en colaboración con 
colegas franceses y británicos (Luzón, Alonso y Jimeno, 2018). En 
estos años se vienen desarrollando diversos proyectos de investigación 
a cargo de Alfredo Jimeno y Fernando Morales4 (Jimeno, 2005; Mo-
rales, 2009b; Numancia, 2017; Jimeno y Chain, 2017, etc.), además 
de otros de Breuer, Luik y Müller (1999); Luik (2014, 2015), que, sin 
alterar en lo sustancial la reconstrucción de Schulten sobre el trazado 
del cerco, sí que modifican la clasificación de varios «campamentos» 
reduciéndolos a «fuertes» y alteran tramos del trazado. No parece 
que La Rasa pueda incorporarse a las obras del cerco escipiónico, 
y en cambio se añade el de Peña del Judío (Morales y Dobson, 2005; 
Morillo y Morales, 2015). También se ha reestudiado la arquitectura 
campamental interna (Dobson, 2014). Por otra parte, estudios muy 
recientes sobre las monedas y cerámicas de los campamentos de Re-
nieblas, a cargo de M. V. Romero, E. Sanmartí y otros, vienen ayu-
dando a modificar y matizar algunas de las conclusiones de Schulten 
(Dobson y Morales, 2010; Jiménez, 2014). Entre otras cosas, parece 
probada la fecha escipiónica de los niveles inferiores de la Gran Ata-
laya de Renieblas, independiente y anterior a la reocupación del lugar 
en época sertoriana, que también parece confirmarse (Gómez Pan-
toja y Morales, 2002). Igualmente hay modificaciones sobre la famo-
sa obra del cierre del Duero (Morales, 2009a). Como se aprecia, se 
están produciendo cambios sustanciales en nuestra comprensión del 
asedio de Numancia, y los trabajos recién iniciados auguran más 
novedades para el futuro (Jiménez et al., 2018).

En paralelo, se han reestudiado los importantes lotes de materiales 
—en particular, armas— de las excavaciones «clásicas» de Schulten 
en Numancia. No olvidemos que las armas halladas por él fueron 
fundamentales en la discusión sobre el origen y desarrollo del pilum 
y otras armas romanas. El trabajo fundamental corre a cargo de 
Martin Luik (2002, resumen español en 2010), que utiliza toda la 
bibliografía reciente y pone al día buena parte de los conocimientos 
sobre la evolución de las armas romanas en el s. II a. C. Algunas 

4. En adelante seleccionaremos solo los trabajos que consideremos más representativos 
o recientes sobre el tema, para no alargar interminablemente la bibliografía.
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nuevas aportaciones se centran además en la presencia de honderos 
etolios en las filas romanas (Gómez Pantoja y Morales, 2008); en los 
problemas de definición de las armas halladas —¿romanas o loca-
les?— (Lorrio y Quesada, 2017) o en los efectivos romanos y su ar-
ticulación (Quesada, 2017).

Numancia no es el único conjunto clásico de yacimientos en 
reestudio. Los trabajos —también muy a principios del s. XX— de 
A. Engel y P. Paris sobre Osuna dieron a conocer importantes datos 
sobre las armas y batallas de época republicana avanzada. Los viejos 
hallazgos han sido reestudiados muy recientemente por Susan Sievers 
y posteriormente por Fernando Quesada, relacionándolos con los 
contemporáneos de Alesia y poniendo al día las observaciones de 
P. Paris y A. Engel, así como las posteriores de R. Corzo. La identi-
ficación de un gladius hispaniensis y el nuevo estudio del importante 
conjunto de armas arrojadizas son particularmente interesantes 
(Sievers, 1997; Quesada, 2008). Por otro lado, el trabajo de J. Salas 
Álvarez (2002) coloca el conjunto de hallazgos en su contexto histó-
rico e historiográfico. Los relieves de la segunda serie de esculturas 
de Osuna, con elementos romanos, se han reestudiado varias veces 
en las dos últimas décadas (Beltrán y Salas, 2002; Noguera, 2003; 
Noguera y Rodríguez Oliva, 2008), aunque el corpus más completo 
y detallado es el reciente de I. López García (2017).

Más paralizadas están las investigaciones sobre el campamento 
sertoriano de Cáceres el Viejo, Castra Caecilia, investigado por Schulten 
y por R. Paulsen en 1930. De planta regular en forma de naipe, muy 
distinto de los campamentos numantinos, fue estudiado por Ulbert 
en 1984, pero esto no ha agotado ni mucho menos el tema, como 
muestra la —discutible— propuesta de Mutz (1988) para la identifi-
cación de una curiosa pieza articulada como parte de un molde para 
fabricar grebas; si fuera cierto, se trataría de una de las muy escasas 
evidencias sobre la fabricación de armas en campamentos militares 
romanos. Aunque la puesta en valor del conjunto pareció reiniciar el 
interés sobre este magnífico yacimiento, el impulso parece haberse 
frenado (Cañas et al., 2000; Abásolo et al., 2008; Heras, 2014).

En paralelo con todos estos trabajos de índole arqueológica, vie-
nen surgiendo nuevos estudios de revisión sobre aspectos de la orga-
nización militar romana. Uno de los más importantes es el trabajo 
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de Cadiou (2001) sobre el tema del surgimiento de la cohorte como 
unidad militar en el contexto hispano, donde revisa el viejo estudio 
de Bell (1965) y niega que dicho surgimiento tenga una asociación 
directa con las necesidades de las guerras hispanas. 

Campos de batalla, asedios y campamentos asociados

Junto con el estudio renovado de los grandes yacimientos ligados 
—sobre todo— a asedios romanos, pero conocidos desde hace un 
siglo o más, la mayor aportación reciente a la arqueología militar 
romana republicana es el descubrimiento de varios campos de ba-
talla y campamentos temporales asociados a ella. 

Cuestiones metodológicas

Estos descubrimientos, fundamentales para comprender mejor la 
evolución de la panoplia, poliorcética, estructura y otros aspectos 
de la evolución del ejército romano republicano, abarcan (aparte del 
s. II a.C., examinado en el apartado anterior) cuatro grandes momen-
tos militares: la Segunda Guerra Púnica en Hispania (ca. 218-205 a. C.), 
el periodo de las guerras sertorianas (ca. 82-72 a. C.), las guerras entre 
César y Pompeyo (ca. 49-45 a. C.) y, fi nalmente, el periodo de con-
quista del norte peninsular (ca. 38 a. C. en adelante), incluyendo las 
guerras astur-cántabras (29-19 a. C.), que cronológicamente forman 
ya parte del inicio del Imperio, pero que son evolución lógica de las 
conquistas republicanas en la península ibérica.

Todos estos nuevos proyectos y hallazgos derivan de una impor-
tante renovación metodológica en los estudios, de base arqueológica. 
Debe recordarse que, desde Schulten, Lammerer y Stoffel, el enfoque 
tradicional para localizar campos de batalla romanos ha sido partir 
de las fuentes literarias y mapas topográficos para definir lugares 
adecuados desde el punto de vista operacional y táctico, es decir, es-
pacios que «casaran» con las fuentes literarias. Esto llevaba a una 
proliferación de teorías, de las que una buena muestra es —a título de 
ejemplo— el caso de la decisiva batalla de Munda (45 a. C.), que selló 
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la victoria cesariana. Sobre ella se han propuesto multitud de teorías 
desde el s. XIX (e. g., J. Ortiz, 1862, reimpr. 2004) que la localizan en 
un área muy extensa de la campiña al sur-sureste de Córdoba (Mel-
chor et al., 2005; sobre todo Gómez Pantoja, 2005). Con el tiempo se 
han introducido elementos de análisis arqueológico cercano, que en 
nuestro caso nos llevaron a preferir la opción de la zona del Cerro de 
las Balas/Camorra, poco al sur de Écija (Nuñez y Quesada, 2000; 
Ferreiro, 2015). Pero lo cierto es que, en ausencia de un proyecto ar-
queológico de largo aliento y gran escala, la localización de Munda 
sigue siendo elusiva y levantando pasiones entre eruditos locales.

Un nuevo proyecto arqueológico bien planteado —a gran escala 
y prolongado en el tiempo— es precisamente lo que, con toda proba-
bilidad, ha permitido localizar uno de los campos de batalla funda-
mentales de la Segunda Guerra Púnica en solar hispano, el de Bae-
cula, batalla librada en 208 a. C. entre Asdrúbal, hermano de Aníbal, 
y Escipión, futuro Africano, en el contexto de la guerra mundial de 
la época que fue la Segunda Guerra Púnica o «de Aníbal». En efecto, 
un modelo teórico, basado en un estudio detallado de las fuentes li-
terarias combinado con las más modernas técnicas de prospección 
y con un mejor conocimiento de las cronologías concretas de cada 
fósil director (armas, cerámica), permite ahora contrastar a priori 
hipótesis con datos arqueológicos, especialmente el análisis topográ-
fico y la microprospección intensiva. De hecho, lo más novedoso del 
Proyecto Baecula no ha sido (como creen algunos aficionados bien 
intencionados) la combinación de prospección con detectores de me-
tal y prospección tradicional, todo ello anclado con tecnologías GPS 
y un completo sistema de bases de datos y cartografía GIS (Valderra-
ma y Cárdenas, 2015), sino la fase previa de muestreo y análisis sis-
temático de muchos lugares posibles en un marco teórico definido, 
que fue bien explicado en su momento en un trabajo inicial poco 
difundido (Bellón et al., 2004) y recientemente actualizado ex post 
facto, lo que no le resta interés (Molinos et al., 2015). 

En realidad no es nuevo el énfasis metodológico sobre estas 
cuestiones, en particular en relación con los campamentos, pero sin 
duda el impacto de los trabajos en Las Albahacas-Baecula ha lle-
vado a meditar con renovada profundidad y detalle sobre múltiples 
aspectos de la localización y análisis de la battlefield archaeology 
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española en general y en especial de los campamentos de campaña 
romanos (Morillo, 2008, 2016), con el importante recordatorio de 
que los campamentos de larga duración también se podían construir 
con terraplén de tierra y elementos vegetales, y que por tanto no 
debemos identificar sin más cualquier campamento de ese tipo 
como un campamento de campaña de corta duración, ya que es-
tructuras de tierra y madera perduraban en ocasiones durante bas-
tantes años. 

También se trabaja sobre problemas metodológicos relacionados 
con batallas campales (Quesada, 2008; Bellón y Rueda, 2018), sin 
olvidar las posibilidades de musealización y «puesta en valor» (Ra-
mírez, 2014; Ramírez y Jiménez, 2012). En particular, para el caso 
de las batallas campales, el trabajo citado de F. Quesada insiste 
entre otras muchas cosas en las limitaciones de un seguimiento es-
clavo de unas fuentes literarias cuya verdaderas posibilidades han 
de analizarse en detalle, dado que, sin cartografía, y basándose en 
la experiencia personal de testigos en el mejor de los casos, las des-
cripciones del terreno y la experiencia personal de distintos partici-
pantes podían alterarse mucho a lo largo del terreno en que se libra-
se una batalla. 

En el trabajo de localización de campamentos tiene un papel 
cada vez más importante la prospección aérea (Didierjean, 2008; 
Didierjean et al., 2014) y en particular el LIDAR, que está propor-
cionando resultados importantes para campamentos romanos tanto 
en la meseta norte como en Extremadura (Costa-García, 2015; Cor-
dero et al., 2017).

Por fin, los estudios de geoarqueología aplicados a campos de 
batalla antiguos, aunque centrados en el entorno de ciudades bien 
conocidas, adquieren especial relevancia, por ejemplo en el caso del 
asedio de Cartago Nova (Ramallo, 2019).

Segunda Guerra Púnica

El análisis de las fuentes literarias, la «probabilidad militar inheren-
te» (PMI), topografía local y prospecciones —con el resultado de 
localizar miles de objetos, entre ellos cientos de monedas, puntas de 
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fl echa, glandes de honda y otra militaria— se combinan para ofrecer 
una respuesta convincente para la localización de la batalla de Bae-
cula en Santo Tomé-Las Albahacas. Mucho más convincente que la 
tradicional localización en la moderna Bailén, nada corroborada 
arqueológicamente. Es cierto que la identifi cación del campo de ba-
talla de Las Albahacas con Baecula ha sido vehementemente discu-
tida por A. M. Canto, quien sin embargo ha expuesto sus argumentos 
en foros de Internet y publicaciones sin impacto ni credibilidad rea-
les en el medio académico (Canto, 2015: nota 3; véase sobre todo 
Canto, 2011),5 argumentos que en general se han desmontado convin-
centemente (e. g., Domínguez Monedero, 2015, sobre las fuentes lite-
rarias que supuestamente impiden buscar Baecula en Las Albahacas).

La bibliografía ya generada por el equipo de Jaén y sus cola-
boradores sobre la batalla es extensísima, pero la completa serie de 
capítulos incluidos en las actas del congreso monográfico ya mencio-
nado (Bellón et al., 2015) nos exime de citar los múltiples y a veces 
repetitivos trabajos anteriores. Con posterioridad sí se ha publicado 
algún trabajo adicional con nuevas aportaciones (Bellón et al., 2016, 
2017, 2018; Bellón y Rueda, 2018).

Un importante efecto adicional de la localización del campo de 
batalla es una completa relectura tanto de la evidencia arqueológica 
con las dos tradiciones literarias conservadas que permiten soste-
ner con un elevado grado de fiabilidad que Baecula no solo no fue 
un desastre de Asdrúbal, sino que este desde el principio había deci-
dido abandonar el terreno con el grueso del ejército y la caja militar 
para cumplir su objetivo principal (marchar sobre Italia, cosa que 
haría acto seguido), librando una acción de retaguardia reñida y li-
brada sobre todo con tropas ligeras (Quesada, 2015) y chasqueando 
a Escipión, cosa que sus propios enemigos en el Senado romano se 
encargarían de reprocharle (Livio 28, 42, 14-15).

5. E.g. https://terraeantiqvae.com/forum/topics/la-ii-guerra-punica-en-la-peninsula-
iberica-congreso-internaciona?groupUrl=conferenciascursos&commentId=2043782%3AC
omment%3A176328&groupId=2043782%3AGroup%3A1425; https://terraeantiqvae.com/
group/conferenciascursos/forum/topics/la-prestigiosa-arqueologa?commentId=2043782%3
AComment%3A113314&groupId=2043782%3AGroup%3A1425. Sobre el efecto que las tesis 
de A. M. Canto han tenido, véase por ejemplo el agresivo texto siguiente: https://www.
celtiberia.net/es/biblioteca/?id=2925&cadena=iru%C3%B1a
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Casi como un desarrollo del Proyecto Baecula ha surgido un 
doble proyecto (Ilitauro)6 dedicado al estudio de la batalla de Metau-
ro en Italia, donde fue a morir Asdrúbal con su ejército, y otro más 
próximo dedicado al asalto de Iliturgi por los romanos en 206 a. C., 
documentado por las fuentes literarias. El primero está en estado 
embrionario, aunque hay hallazgos prometedores. En cuanto al se-
gundo, ha resultado un completo éxito, y se ha documentado un 
patrón de empleo de armas arrojadizas, incluidos proyectiles de arti-
llería (la prueba arqueológica más antigua de su uso en Iberia por el 
ejército romano, probablemente a consecuencia de la toma tres años 
antes de los arsenales púnicos de Carthago Nova). Pese a que se ha 
difundido en varias conferencias, por ahora la bibliografía es muy 
limitada (Bellón et al., 2018).

En el mismo contexto de los trabajos de la Universidad de Jaén 
se ha publicado un primer estudio de las huellas de un asalto romano, 
también en el contexto de la Segunda Guerra Púnica, en el importan-
te oppidum ibérico de Puente Tablas, en las cercanías de Jaén (Lechu-
ga et al., 2018). 

En conjunto, las armas de Puente Tablas, Iliturgi y Baecula son 
extremadamente coherentes entre sí, complementarias, y contribuyen 
a nuestro conocimiento del armamento ligero romano (y púnico) 
durante la guerra de Aníbal (infra).

En el área de la desembocadura del Ebro los trabajos de Jaume 
Noguera y su equipo están proporcionando resultados casi tan es-
pectaculares como los de Andalucía, tanto para el periodo de la Se-
gunda Guerra Púnica como para el sertoriano. En particular, la 
concentración de hallazgos en la zona de la Palma (desembocadura 
del Ebro) parece indicar la presencia de sucesivos campamentos de 
campaña romanos, aunque no se han localizado todavía sus restos 
estructurales. Muchos de los hallazgos en las prospecciones de su-
perficie con detector, como en Albahacas o Montemayor (armas, 
monedas, cerámica), tienen paralelos muy cercanos con los estricta-
mente contemporáneos de Baecula (Noguera, 2008, 2012; Noguera, 

6. https://www.despertaferro-ediciones.com/2019/ilitaurio-arqueologia-batalla-de-
baecula/.
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Ble et al., 2013, 2015). Al mismo tiempo, este equipo ha documenta-
do sustanciales evidencias del asalto romano al llamado Castellet de 
Banyoles (Tarragona) en el mismo periodo o poco después (Nogue-
ra, Asensio et al., 2012, 2014), y ha dado nuevo contexto bélico a las 
famosas torres pentagonales ibéricas de su acceso, tema en el que 
no entramos aquí. En este caso, el estudio de los proyectiles de arti-
llería (dardos y bolaños) resulta especialmente importante (infra, vid. 
Ble, 2012, 2015). 

A estos dos importantes trabajos cabe quizá añadir el hallazgo 
de probables restos de combates de época de Aníbal en el entorno de 
Vilar de Valls (Tarragona), que el equipo de J. Noguera —en el mar-
co de su proyecto «Guerra y conflicto en el noreste de la península 
ibérica en época romano-republicana (siglo III a. C.)»— ha relacionado 
con el oppidum de Cissa y la breve noticia de Tito Livio (21, 60, 5-7) 
sobre una victoria menor de Cneo Cornelio Escipión en 218 a. C. sobre 
un contingente cartaginés en la retaguardia de Aníbal, quien por 
entonces estaba camino de Italia. Las escasas noticias conocidas ha-
blan de un foso amplio de 14 metros de anchura y hasta 5 de profun-
didad, localizado por prospección eléctrica, que defendería un espa-
cio todavía sin excavar que podría relacionarse con la población de 
Cissa, pero sin que sepamos siquiera quién era el defensor o el ata-
cante (Noguera, Ble et al., 2019).7

El siglo II a.C.

Para este periodo es en la meseta norte y la Lusitania donde se están 
localizando recientemente más campamentos romanos, como en el 
valle del Ebro (La Cabañeta, Los Cascajos, Zalbeta), pero deben 
recordarse también hallazgos en el Nordeste (Ampurias, Perelada 
de carácter permanente, infra). Muchos de estos campamentos, como 
otros en Portugal (Santarem, Antanhol, etc.) carecen de confi rma-
ción arqueológica plena.

7. https://elpais.com/cultura/2015/03/08/actualidad/1425848016_108991.html; https://
www.nationalgeographic.com.es/historia/actualidad/la-antigua-cissa-se-emplazaba-en-
valls_8916.
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El Proyecto Segeda, dirigido por F. Burillo (2005, 2006) y con un 
fuerte componente relacionado con las guerras celtibéricas, es pro-
metedor para nuestro interés, sobre todo por la existencia —en las 
inmediaciones de Segeda I, en el terreno conocido como los Planos 
de Mara— de lo que parece un campamento republicano asociado 
a la campaña de 154/153 a. C. Sin embargo, no se conocen los 
restos sino solo materiales provenientes de una prospección realizada 
desde 1999, entre los cuales algún fragmento de ánfora grecoitálica 
permitía fechar una ocupación a mediados del s. II a. C. No obstante, 
la ausencia de trabajos publicados con LIDAR, y de militaria abun-
dantes, dentro del impasse que parece haber sobrevenido al proyecto, 
impide entrar en detalles de lo que podría ser un trabajo prometedor 
(Burillo, 2007).

Más importantes son sin duda los trabajos ya mencionados 
antes sobre la contravalación de Numancia y los campamentos su-
perpuestos en Renieblas (supra). El catálogo más completo de los 
campamentos mencionados se puede encontrar en Morillo y Aurre-
coechea (2006), y la discusión sobre su problemática y cronología en 
Morillo (2014, 2016) y Morillo Morales (2015). En Cataluña, el caso 
del posible campamento con doble fosa en «V» (duplex, fastigata) 
excavada a lo largo de decenas de metros en el Serrat del Estinyers, 
junto a Aeso al pie de los Pirineos, probablemente de la segunda 
mitad del s. II a. C. o principios del I, aunque sin descartar la época 
sertoriana (Padrós et al., 2016) plantea además la posibilidad de su 
convivencia con un inmediato asentamiento indígena, en un patrón 
que sería habitual sobre todo en invierno.

Guerra sertoriana

Sobre el periodo en que se libró una guerra civil romana en territo-
rio hispano, en la que Sertorio utilizó los recursos hispanos contra 
el Senado, se han producido también en estos años importantes no-
vedades, más allá de la recopilación o reestudios basados sobre todo 
en fuentes literarias e información tradicional, que se ha produci-
do desde el extranjero (e. g., Scardigli, 2002; Meister, 2007; Matyszak, 
2013) y en la propia España (e. g., García González, 2017; García 
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Domínguez, 2018; Ñaco y Principal, 2018). A casos ya bien conoci-
dos como el de Cáceres el Viejo, la investigación arqueológica re-
ciente añade importantes novedades en toda la Península, sin olvidar 
los nuevos estudios sobre el desarrollo geográfi co de las campañas 
(en último lugar, Salinas [2014], con bibliografía previa). Este último 
trabajo es interesante por abarcar gradualmente, mediante carto-
grafía, las sucesivas campañas anuales desde el cuadrante surocci-
dental peninsular (80-78 a.C.), hasta la meseta norte y cuenca del 
Ebro (78-77), meseta norte (76 a .C.), la fachada mediterránea, la 
Bética y la Meseta (75 a. C.).

El congreso de 2012 sobre las guerras sertorianas vistas «desde la 
Contestania» ha puesto sobre el terreno tanto la aparición de fortines 
de piedra permanentes como la de campamentos temporales, en el 
sureste peninsular pero también en otros puntos de la Península. El más 
novedoso en Alicante es el campamento con fosa y agger de Villajoyo-
sa (Espinosa et al., 2008, 2014), pero no es el único: una serie de ha-
llazgos recientes apuntan a la existencia de toda una tipología de 
castra, turres, castella…, muchos de ellos semipermanentes o perma-
nentes (infra). Lo mismo ocurre en toda la fachada mediterránea, 
donde en Valencia y otros lugares se documentan restos de combates, 
masacres o fortificaciones (infra).

Descubrimientos importantes están sucediéndose para este perio-
do en la cuenca del Ebro y la meseta norte. Un yacimiento clásico ya 
conocido es el oppidum de Azaila en Teruel, excavado por Juan Cabré 
a principios del s. XX, y estudiado sobre todo por M. Beltrán Lloris. 
Los nuevos trabajos en curso de Francisco Romeo Marugán, extre-
madamente reveladores aunque inéditos,8 muestran una gran cantidad 
de armamento (fundamentalmente glandes de honda en plomo, pero 
también puntas de flecha, algún pilum de tipo tardío, monedas) que 
tiende a confirmar la cronología sertoriana y no cesariana del asedio, 
como venía sosteniendo en fechas recientes M. Beltrán (2013). Se han 
documentado por fotografía aérea y LIDAR muy probables restos 
de contravalación y campamentos, pendientes de confirmación me-

8. https://www.heraldo.es/noticias/la-ciudad-que-fue-tomada-sangre-fuego-1184807-102.
html; https://labitacoradejenri.blogspot.com/2017/01/hallan-el-campamento-romano-que-
asedio.html. 
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diante una muy necesaria excavación. La «rampa de asedio» de tierra 
y piedras, descubierta por J. Cabré a principios del s. XX e identifica-
da como elemento poliorcético por Beltrán Lloris en 1976, fue recien-
temente negada (Hourcade, 2009), pero es de nuevo sostenida como 
tal rampa por M. Beltrán (2013: 363) y por F. Romeo.

Otro trabajo de F. Romeo muy reciente (2018) —en este caso 
sobre el asedio de Fosos de Bayona (Cuenca), probable Contrebia 
Carbica— muestra, junto con otro trabajo sobre la honda (Romeo, 
2017), las posibilidades del estudio de la artillería romana y de las 
armas propulsadas y arrojadizas a partir del cálculo de alcances 
máximos y efectivo. El contexto sertoriano del asedio parece clara-
mente asentado.

Algo parecido a lo que antes mencionábamos sobre el posible cam-
pamento junto a Segeda, del s. II a. C., ocurre con la propuesta de 
Medrano (2004) sobre un posible campamento sertoriano en Fitero 
(Navarra), basada no en estructuras excavadas o visibles desde el aire, 
sino en una importante concentración de glandes de plomo (incluso 
epigráficos, lo que asegura la datación) y monedas. Otro tanto ocurre 
con la propuesta muy reciente de Gozalbes Cravioto (2017) sobre un 
campamento militar sertoriano en la Muela de Alcocer, en las proxi-
midades de Ercávica (Cuenca). En todo caso, para la arqueología 
sertoriana en la meseta es de provecho leer el trabajo de E. Gamo 
sobre la relación entre arqueología y fuentes en el área alcarreña 
(Gamo, 2011).

Guerra cesariana

Contamos también con novedades muy prometedoras en la arqueo-
logía militar romana de mediados del s. I a. C. 

En Andalucía, por ejemplo, está en curso un proyecto iniciado en 
octubre de 2018 de características similares a los antes citados, cen-
trado en torno a los dos asedios y batallas conocidas por el corpus 
cesariano al pie del oppidum ibérico de Ulia, tradicionalmente iden-
tificado —y con buenas razones— con Montemayor (Córdoba). Den-
tro del marco del proyecto de I+D HAR2017-82802-P «Ciudades 
y complejos aristocráticos ibéricos en la conquista romana de la Alta 
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Andalucía», dirigido por F. Quesada, se desarrolla un subproyecto en 
Ulia/Montemayor cuyo trabajo de campo es dirigido por J. Moralejo 
y J. Robles. No hay todavía material publicado, aunque los resultados 
de los trabajos de prospección arqueológica están sin duda confir-
mando la narración de las fuentes con el hallazgo de cientos de pro-
yectiles de honda, flechas y artillería, además de otros elementos de 
militaria, en localizaciones que confirman lo que dicen las fuentes.

Según el Bellum Alexandrinum, mientras César asediaba a Pom-
peyo en Durazzo (Durres, Albania) y vencía en Farsalia (Grecia cen-
tral) (años 49-48 a. C.), había dejado como pretor para controlar la 
Provincia Ulterior de Hispania a un hombre de confianza, Quinto 
Casio Longino (48.1). Este ya conocía la provincia, donde había sido 
cuestor y había sufrido un intento de asesinato (48.1); no simpatizaba 
con los provinciales, y en general estos lo odiaban por sus exaccio-
nes (48.1; 50). En este contexto, Casio sufrió un intento de asesinato 
y parte de las tropas que mandaba (cinco legiones) se sublevaron en 
verano del año 48 a. C. Casio acampó entonces con sus tropas junto 
a Ulia, que le era fiel (61.2). El texto cesariano es un buen ejemplo 
del material con que se trabaja en el estudio de los campos de batalla 
y líneas de asedio de este periodo: «Allí sitúa [Casio] el campamen-
to pegado a las murallas [no sabemos por qué lado, norte, sur, este 
u oeste] ya que la naturaleza del terreno —pues Ulia está situada en 
lo alto de un monte— y la propia fortificación de la ciudad lo ponían 
a salvo de un ataque por todos los lados. Marcelo lo persigue e instala 
su campamento frente al otro, lo más cerca posible de Ulia [por tan-
to, algo más alejado, pero no mucho] […]. Establecidos pues fortines 
en los emplazamientos apropiados y trazada una línea continua de 
fortificaciones en todo el perímetro de la ciudad [doble, contravalación 
y circunvalación, por lo que veremos de inmediato] encerró la ciudad 
de Ulia y a Casio dentro de esta línea de asedio» (Bell. Alex. 61, 2-5). 

No detallaremos aquí los acontecimientos siguientes, confusos 
y también mencionados por Dion Casio (43, 29, 1), pero baste indicar 
que dos nuevos ejércitos se sumaron al conflicto, y al final hubo al 
menos cuatro campamentos y numerosos combates. Finalmente, los 
dos bandos se separaron en una especie de tregua y así acabó el primer 
episodio bélico en torno a Ulia, que según el Bellum Alexandrinum 
debió dejar toda una serie de restos de fortificaciones, campamentos, 
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fortines y líneas de asedio, aunque muchas fueron demolidas por los 
propios combatientes al final del episodio.

La segunda serie de combates en torno a Ulia se libró pocos años 
después, en el invierno del 46/45 a. C., en la campaña en la que se 
enfrentaron en la zona el propio Julio César y los hijos de Pompeyo, 
Gneo y Sexto. Es el Bellum Hispaniense (2-4), junto con Dion Casio 
(43, 31-32), el que narra cómo Ulia, fiel a César, fue asediada otra vez 
por los pompeyanos con nuevas obras de asedio, que aprovecharían 
o no los restos de las de apenas dos años antes. El peso de la campa-
ña se desplazó primero al entorno de Ategua y luego a Munda, don-
de acabaría la campaña.

Este es el contexto histórico para nuestros trabajos arqueológicos, 
que por ahora han proporcionado abundantes pruebas de los com-
bates, mientras que se realizan trabajos de prospección con LIDAR 
y fotografía aérea para tratar de localizar posibles restos de las forti-
ficaciones. En todo caso, aparte de localizar unos restos precarios por 
tratarse de terraplenes y fosas de campaña —parcialmente rellenados 
además por los mismos soldados, como se ha visto, y en un terreno 
muy cultivado desde la antigüedad—, la mayor dificultad radica en 
la imposibilidad de distinguir por los materiales los restos de las dos 
campañas separadas por dos años. 

Adicionalmente, nuevos trabajos en el área catalana están pro-
porcionando datos sobre la existencia de redes de fortines de época 
cesariana que mencionaremos más adelante.

El fi nal de la República y el avance hacia el norte

Por último, los trabajos de M. Unzueta y Ocharán en Andagoste 
(Navarra) (lamentablemente publicados solo de forma parcial) han 
permitido localizar un campamento temporal de época triunviral, 
fechado hacia el 40-30 a. C.; por tanto, antes de las guerras cánta-
bras y sus campañas preparatorias, pero posterior a las guerras 
civiles cesarianas. Se trata de un periodo para el que apenas tene-
mos información de las fuentes literarias. La planta del campamen-
to parece sugerida por un foso modesto, propio de un campamento 
de marcha, pero aparentemente tallado en la roca caliza, de ape-
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nas 60 cm de profundidad, quizá inconcluso. Su tamaño es redu-
cido, un rectángulo de 92 x 103 m. Lo más prometedor es, sin em-
bargo, la existencia de una batalla de escasas dimensiones, que se 
puede trazar a partir del análisis de la dispersión de restos como 
glandes de honda y puntas de fl echa, así como proyectiles de cata-
pulta y tachuelas de caligae, además de otros objetos no específi ca-
mente militares. La publicación detallada de los hallazgos y en par-
ticular de mapas detallados de dispersión de objetos, para los que 
tenemos solo algunas muestras muy sugerentes (Ocharán, 2017), 
supondrá un importante avance en nuestros conocimientos sobre 
este último momento de la República previo a las guerras cántabras 
de Augusto (Ocharán y Unzueta, 2002; Unzueta, 2007). Las últi-
mas propuestas de los excavadores apuntan a una derrota romana 
frente a tropas indígenas; el contingente romano lo estima Ocharán 
en dos o tres cohortes, de manera muy tentativa; y se afi na la data-
ción al año 38 a. C. (Ocharán, 2017).

Nota fi nal

Este trabajo continuará en el siguiente volumen con el análisis de 
campamentos y fortifi caciones de larga duración, hospitium militare, 
novedades en el estudio del armamento y otras cuestiones.
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