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El present workshop neix com una resposta al creixent interès que l’arqueologia del conflicte i la història militar de 
l’antiguitat han anat generant no només entre la comunitat investigadora, sinó també entre l’alumnat universitari i el 
públic més generalista.

El conflicte armat, la guerra, és un tema d’actualitat que podem trobar diàriament al nostre voltant, i que els mitjans 
de comunicació ens serveixen de manera prou crua. Avui dia, la recerca de la pau, de la resolució pautada i pactada dels 
conflictes, és l’antídot que la nostra societat global presenta a la guerra. Però a l’antiguitat, en la majoria dels casos, el 
procés era invers: era la guerra la que conduïa a la resolució dels conflictes, o era simplement invocada com a mitjà per 
a dirimir-los, a voltes de manera institucionalitzada. La guerra, i tot el que la rodeja, esdevé, a l’antiguitat, el vehicle 
de la pau.

En els darrers anys, la visió d’unes societats protohistòriques en les quals el component marcial és fonamental per 
entendre el seu posicionament davant la vida ha anat prenent cos; fins i tot es parla del manteniment d’un estat de 
“guerra endèmica” en alguns casos. 

Amb tot, on nous camins semblen obrir-se és en l’estudi de l’exèrcit romà en època de la República i en la manera com 
es plantejà l’ocupació del territori en funció de les necessitats mateixes d’aquest exèrcit. En aquest sentit, la implantació 
en els espais conquerits i la seva organització prenen un carie diferent si es consideren des del punt de vista de les 
necessitats d’una administració fonamentalment militar, a la qual li cal disposar d’una àmplia xarxa per garantir el 
funcionament, l’operativitat i l’eficiència de l’exèrcit. I no únicament damunt del propi territori, sinó també amb la 
vista posada en els esdeveniments que tenen lloc arreu de l’imperi. És a dir, la logística, la mobilitat, el control de 
zones estratègiques productives o d’eixos de comunicació serà determinant per a una administració que ha d’actuar 
contemporàniament en espais en conflicte diferents i, de vegades, llunyans.

No hi ha regles ni models que permetin determinar un comportament estàndard de l’exèrcit republicà en relació amb 
la seva implantació, sinó que aquesta caldrà entendre-la en cada cas a partir de la combinació d’unes circumstàncies 
particulars locals-regionals, i d’una visió estratègica més àmplia  d’esdeveniments o accions que tenen lloc en altres 
territoris. Així, la simplicitat o solitud d’unes restes arqueològiques militars només poden arribar a ser compreses com 
a part d’un joc de combinatòria més ampli, tant en l’espai com en el temps.

Les noves evidències que han aportat els estudis arqueològics dels jaciments romans de caire militar a Hispània semblen 
identificar un espai cronològic de concentració de dades, a grans trets, entre el darrer quart del segle II aC i el primer del 
I aC. Ni són uniformes ni responen a una mateixa casuística operativa, però ens informen sobre una presència intensiva 
i una dinàmica d’implantació. A la llum d’aquestes noves dades cal, doncs, plantejar-se a què respon aquest fenomen 
i com caldria interpretar-lo.

Amb aquesta intencionalitat plantegem la celebració de la present trobada, com un espai de convergència i debat, on 
presentar i discutir nous discursos dins el marc dels estudis sobre la guerra i la   història i arqueologia militars.
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“EVOLUCIÓN Y SIGNIFICADO  DEL VICUS ROMANORREPUBLICANO”

M. Duran  vicustona@e-tona.net   (CdL)  I. Mestres  campdeleslloses@e-tona.net   (CdL)   

J. Principal jprincipal@gencat.cat   (MAC-Barcelona)

Las excavaciones arqueológicas que se han llevado a cabo en el yacimiento de El Camp de les Lloses (Tona, Barcelona) desde 
1993 han puesto de manifiesto la existencia de un conjunto de estructuras arquitectónicas complejas, que responden a un 
modelo de raíz itálica, en que se documentan actividades productivas relacionadas con el trabajo de los metales (hierro, 
bronce y plomo), así como típicamente domésticas y de representación. Los hallazgos numismáticos en contexto o en 
ocultaciones concretas son notables, fundamentalmente numerario ibérico de bronce. Su cronología responde a un único 
momento de ocupación que se sitúa, en función del registro arqueológico, entre el 125-75 aC.

A nivel interpretativo se plantea la hipótesis de que El Camp de les Lloses sea un pequeño vicus, o incluso una fabrica, 
relacionada con las actividades de construcción de la red viaria (bien documentadas, por otra parte, por las evidencias 
epigráficas disponibles), que hacia finales del siglo II ane Roma llevará a cabo en el noreste de la Citerior con el objetivo 
de unir la costa central catalana con el interior del territorio. Asimismo, se le otorga al asentamiento una vocación militar, 
vinculada a la red logística romanorepublicana cuyas evidencias se medirían tanto a partir del trabajo en él desarrollado, 
la cultura material y las infraestructuras como de su ubicación espacial.

“LOGÍSTICA Y ESTRATEGIA MILITAR EN LA INDIGENCIA ENTRE EL 120 Y EL 76 a.C”

J. Vivó  jordi.vivo@udg.edu   (UdG)

J. Burch josep.burch@udg.edu   (UdG)

D’ençà la sufocació de la revolta indígena en el 195 aC i la desaparició d’alguns oppida ibèrics, en les zones més pròximes a 
la ciutat d’Emporion la situació s’havia mantingut aparentment inalterada fins al pas del tercer al darrer quart del segle II 
aC. A partir d’aquell moment els canvis s’acceleraren. Un d’aquests tingué lloc a la mateixa Empúries, on des de mitjan del 
segle II aC. existia un sitjar ubicat entorn d’un conjunt d’estructures que hom ha interpretat com a una fortalesa militar. 
Paral·lelament a l’oppidum de Sant Julià de Ramis, el gran sitjar del Bosc del Congost començà a davallar fins desaparèixer 
a inicis del segle I aC. Per contra, s’impulsà una imponent activitat edilícia que inclou la reordenació del sistema defensiu 
i la construcció d’un gran temple situat al bell mig del nucli. Els canvis no s’aturaren. A inicis del segle I aC. es construí 
a Empúries una ciutat de nova planta, a l’interior de la qual el vell sitjar continuà creixent, a partir d’ara combinat amb 
un nou edifici bastit al bell mig de la ciutat que s’ha interpretat com a un horreum. Poc després, amb una clara solució 
de continuïtat el poblat de Sant Julià de Ramis fou abandonat i es fundà la nova ciutat de Gerunda en l’únic punt que 
permetia controlar els guals dels rius Ter i de l’Onyar i, per tant, la ruta nord-sud.

PONÈNCIES
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“EL CASTELLUM TARDORREPUBLICANO DE MONTERÓ (Camarasa, La Noguera)”

J. Principal  jprincipal@gencat.cat   (MAC-Barcelona)  M.P. Camañes  pcamanes@icac.net   (ICAC)

El yacimiento de Monteró se encuentra en un lugar de notable interés estratégico, en la parte superior de una colina en 
la orilla izquierda del río Segre, dominando un vado del río, y con un control visual privilegiado de la depresión central 
catalana hacia el sur.

Las intervenciones arqueológicas que se han sucedido desde 2002 han puesto en evidencia una serie de estructuras 
arquitectónicas y restos de cultura material que pueden ser relacionadas con la presencia de milicia romana 
tardorrepublicana. El período de funcionamiento del asentamiento, que presenta una única fase de ocupación, tendría 
que situarse cronológicamente en una horquilla entre el 125-75 ane.

Planteamos, pues, que el yacimiento de Monteró habría sido un castellum ocupado y gestionado por tropas bajo mando 
romano, un fortín destinado al control territorial y de las rutas logísticas, cuyo final debería relacionarse con un episodio 
de violencia bélica.

Se parte de la hipótesis que, en gran medida, el hilo conductor de  implantación militar romana en el territorio de la 
Citerior, y que determina mayoritariamente la visibilidad arqueológica de la milicia, son las prácticas logísticas y como 
éstas se van adaptando y evolucionando en función de las necesidades que los ejércitos de Roma van a desarrollar en el 
territorio a lo largo del siglo II ane.

“EL EJÉRCITO ROMANORREPUBLICANO EN CAMPAÑA EN EL SISTEMA IBÉRICO:
LOS PROBLEMAS DE UNA APROXIMACIÓN ARQUEOLÓGICA”

A. Gorgues alexis.gorgues@u-bordeaux3.fr   (Univeristé de Bordeaux 3)

Esta comunicación tiene como objetivo, más que ofrecer una síntesis sobre la temática compleja de los restos arqueológicos 
dejados por las campañas de Roma contra los Celtíberos, llamar la atención sobre un cierto número de aspectos 
metodológicos vinculados a la investigación de campo. En este sentido, se presentan los resultados de una excavación 
realizada en 2009 y 2010 en la Cerca del Aguilar de Anguita (codirigida por R. Rubio Rivera, UCLM por una parte, y por el 
autor de estas líneas por otra), un sitio identificado tradicionalmente como un campamento romano de época republicana.
 
Además, intentaremos contextualizar dichos resultados en la dinámica de la investigación arqueológica sobre la conquista 
de la Hispania antigua, y sobre la guerra en la antigüedad en general. Esta aproximación tiene como objetivo mostrar 
como la elección apriorística de métodos demasiado selectivos pueden limitar la comprensión que se puede llegar a tener 
de un yacimiento dado.
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“EVIDENCIAS MILITARES Y DE CONQUISTA ROMANA EN EL REGISTRO ARQUEOLÓGICO. 
ALGUNOS ASPECTOS DEL PANORAMA AL OESTE PENINSULAR EN TORNO AL TRÁNSITO DE 
LOS SIGLOS II y I a.n.e.”

F.J. Heras  fjheras@gmail.com   (Junta de Extremadura)  

Se pretende una reflexión acerca de los datos arqueológicos que poseemos para valorar objetivamente la implantación 
militar romana en los territorios occidentales de la Hispania Ulterior, a donde concurren excepcionales yacimientos, pero 
también informaciones parciales, ambiguas y a veces interesadas. Nos serviremos de indicios materiales en la estratigrafía 
de algunos enclaves, militares o no, que ayuden a la detección del paso de los ejércitos por estas tierras a lo largo de este 
tiempo -entre las llamadas Guerras Lusitanas y las Civiles-. Unas veces, se tratará de campamentos militares, como huella 
más fidedigna e inequívoca de la actividad bélica; otras, en cambio, serán apreciaciones más o menos sutiles en el registro 
arqueológico de los hábitats, explotaciones mineras e indicios materiales de diversa naturaleza que conforman un paisaje 
militarizado aún no bien conocido.

“LAS ‘GUERRAS CÍMBRICAS’, 114-102 a.C.: UN CONFLICTO GLOBAL?”

T. Ñaco  toni.naco@icrea.cat   (ICREA - UAB)

Esta comunicación pretende reseguir el conflicto bélico que tuvo lugar en la última década y media del siglo II a.C., cuando 
un movimiento en dirección a Occidente de ciertas población de origen germano, los cimbrios y los teutones, desde algún 
lugar del Illyricum, causó graves problemas a la República Romana, que a su vez respondió con virulencia. Como es sabido, 
tan sólo aparentemente en la fase final de ese conflicto, en el año 104 a.C., los cimbrios y teutones penetraron en Hispania. 
Sin embargo, las estructuras defensivas y logísticas detectadas en el N.E. de la Citerior alertan sobre la más que posible 
interferencia de ese conflicto incluso en años anteriores. Por lo tanto, habría que buscar la lógica histórica de las ‘guerras 
címbricas’ fuera del marco peninsular pero en relación directa con el mismo. De este modo, resulta interesante examinar, 
gracias a un enfoque histórico lo más amplio posible desde un punto de visto geopolítico, el origen de esos hechos y, sobre 
todo, sus consecuencias, en ese mismo período, a nivel de las relaciones internacionales en la totalidad el Mediterráneo, 
considerando un análisis multipolar del mismo. No hay que olvidar la coincidencia temporal de las guerras címbricas con 
otros conflictos bélicos de similar magnitud a nivel regional, como la guerra de Yugurta en Africa o las guerras tracias, cuya 
interconexión con la historia de Roma y de otras potencias igualmente protagonistas del momento habría que explorar 
sin apriorismos.  Sin duda, un magnífico ejemplo de ello reside en los datos existentes acerca de los contactos establecidos 
por algunas potencias  que, como el reino del Ponto, acabaron disputando a Roma su hegemonía en el mediterráneo 
oriental durante el primer tercio del siglo I a.C., con cimbrios y teutones incluso después que estos últimos hubieran sido 
expulsadas de Occidente en el año 102. Todo ello destaca de forma fehaciente el enorme impacto que tuvo ese conflicto 
en ambas orillas del Mediterráneo y, lógicamente, también en la propia Roma.

4



Associació Cultural 
Camp de les Lloses

“LAS GUERRAS CELTÍBERO-LUSITANAS (114-93 a.C.) Y SU DIMENSIÓN GEOPOLÍTICA”

E. Sánchez Moreno  eduardo.sanchez@uam.es   (UAM)  

Los veinte años que transcurren entre los mandos de Cayo Mario (114 a.C.) y Publio Licinio Craso (93 a.C.) en la Ulterior, 
coincidente este último con el proconsulado de Tito Didio en la Citerior, representan un período de fuerte inestabilidad 
y disensión en las comunidades de Celtiberia y Lusitania. La contemporaneidad y factible conexión entre la sucesión de 
intensas campañas contra los latrones lusitanos, deparadoras de triunfos para algunos de los imperatores que las dirigen, y 
la revuelta generalizada de los celtíberos tras la invasión cimbria (104 a.C.), con el dramático episodio del arrasamiento de 
la población y ager de Colenda por parte de Tito Didio como punto álgido, ha resuelto hablar en la historiografía moderna de 
una segunda guerra celtíbero-lusitana, sólo parcialmente intuida en los escuetos apuntes de Apiano (Iber. 99-100). 

Sin embargo, en consonancia con los significados procesos, amenazas y sinergias que vive la República romana en esas 
décadas, el conflicto celtíbero-lusitano parece denotar, sobre todo, una crisis de crecimiento del imperialismo romano 
en los fines de las provinciae de Occidente. A partir de este contexto de fondo se reflexionará en esta ponencia sobre el 
carácter y el desarrollo del último gran conflicto celtíbero-lusitano (¿una guerra global?), su implicaciones territoriales 
en la geoestrategia de la incipiente administración provincial romana, y sobre el ambivalente papel jugado por las 
comunidades locales, donde los apoyos y las refracciones a las políticas de los magistrados con mando militar testimonian 
de un lado la fractura y complejidad de las reacciones internas y, de otro, el doble lenguaje de agresión y pacto, de guerra 
y paz, que Roma se vio forzada a simultanear.

“SE RAVITAILLER OU SE PRÉMUNIR? 
LES ENJEUX STRATÉGIQUES DANS L’ARMÉE ROMAINE RÉPUBLICAINE”

F. Cadiou  francois.cadiou@u-bordeaux3.fr   (Université de Bordeaux 3)  

Longtemps délaissées dans l’historiographie relative à l’armée républicaine, les questions logistiques ont suscité un 
regain d’intérêt ces dernières années. Personne ne doute plus aujourd’hui que, dès avant le Ier s. av. J.-C., le ravitaillement 
des armées en campagne faisait l’objet d’une grande attention de la part des généraux et reposait sur la mise en place 
de circuits d’approvisionnement complexes, mêlant différentes sources en fonction des besoins et des circonstances. 
Pour cette raison, la circulation des fournitures a été étudiée dans ses implications économiques, fiscales ou encore sur 
le plan des habitudes alimentaires des soldats. Dans cette communication, on cherchera à montrer qu’il ne faut pas non 
plus négliger la dimension stratégique, voire tactique, très loin d’être secondaire: fondée sur un certain nombre de choix 
délibérés, la logistique constituait à ce titre une arme à part entière, considérée comme telle par les généraux. De ce point 
de vue, elle éclaire les récits dont nous disposons pour les opérations militaires et nous invite à repenser certains des 
fondements méthodologiques de notre approche des traces laissées par la guerre romaine.  
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“AUXILIARS I MONEDA A LES GÀLIES A FINALS DE LA REPÚBLICA (125-30 a.C)”

S. Busquets  salvador.busquets@googlemail.com   (UAB)  

En les darreres dècades del segle II aC. i, especialment, a inicis del s. I aC., els moviments i intercanvis socioculturals, militars 
i econòmics entre les Gàlies i el món romà s’incrementaren en gran mesura. Òbviament i havia uns antecedents que es 
remunten als primers contactes, tant pacífics com violents, entre gals i romans. A partir del any 58 aC., amb l’inici de les 
Guerres Gàl·liques i les Guerres Civils, trobem encara més exemples d’aquesta relació entre guerra i moneda, entre gals i 
romans. Els combatents gals foren presents en gran part dels conflictes i batalles d’aquest període, no únicament a Occident, 
sinó en tot el Mediterrani: de les Guerra de Sertori a la batalla d’Alesia, del enfrontament de Farsalia al desastre de Carrhae. 
Igualment, la moneda present en el món gal no és aliena a aquests processos, i fruit d’això es produïren un seguit de canvis en 
la distribució del numerari per a totes les parts de la Gàl·lia. En el moment de la proclamació d’Octavià com a August el 27 aC., 
la col·laboració militar gal·la en l’esforç bèl·lic romà ja comença a tenir la forma definida que caracteritzarà els auxilia del Alt 
Imperi, integrats per alae i cohortes, tant procedents de la Gàl·lia com de tot el món romà.

L’objectiu d’aquest estudi és analitzar les relacions entre els moviments de contingents militars i la moneda, tant en el 
propi mon gal com buscant una visió més amplia dins el Mediterrani romà. El marc cronològic ve donat, d’una banda, per 
l’expansió del domini romà a Occident marcada per la captura de Numància i les intervencions militars entorn Massàlia; 
el límit temporal final està lligat a la conclusió de la guerra civil entre Octavià i Marc Antoni. Al llarg d’aquest segle final 
de la república romana, l’evolució del paisatge monetari a les Gàlies, tant en numerari celta com romà, ens ajudarà a 
comprendre els canvis politics i militars d’aquestes societats, que els portaren a formar part de l’imperi romà.
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“C. COELIUS CALDUS Y SU CABALLERÍA HISPANA EN AQUAE SEXTIAE (102 a.C.)”

F. López Sánchez flopezsanchez@hotmail.com   (UJI, Castelló)  

Los signos  que se dibujan en los anversos de las series broncíneas de Kese (haz de rayos, timón, maza, punta de lanza, 
palma, caduceo, ánfora, casco, capullo floral, corona de laurel, cornucopia, bucráneo, proa, y letras variadas) poseen 
paralelos exactos en las voluminosas series de denarios romanos de Piso Frugi, Q. Titi y Vibius Pansa, datadas en el año 
90 a.C. (RRC 340-342). Estas series romanas, acuñadas en el norte de Italia, suelen conectarse con el comienzo del Bellum 
Sociale (90 a.C.). Las series ibéricas de Kese pueden así considerarse como estrechamente ligadas en su cronología y 
finalidad con las romanas. Otras cecas ibérico-catalanas muestran también símbolos, bien ligados a las series de Kese 
(timón, palma,  ánfora, punta de lanza, caduceo), bien  independientes  (toro, jabalí, oreja-espiga). Estas cecas, costeras 
y del interior, parecen haber sido en gran medida subsidiarias de la de Kese. Conforman en su conjunto dos, o quizás tres, 
limites (rutas militares) estructurados de sur a norte, y en dirección hacia los montes Pirineos. 

Las monedas de bronce ibérico-catalanas funcionaron en contextos cerrados y fiduciarios (las llamadas por los numísmatas 
“closed currencies”).  Estuvieron estrechamente ligadas a guarniciones militares hispanas que disfrutaron de una nutrida 
asistencia material romana. Estas series ibéricas sólo se acuñaron de forma intermitente, y durante muy breves períodos 
de tiempo. Siempre se produjeron, en todo caso, por inspiración directa romana. Una proporción significativa de estas 
cecas ibérico-catalanas   parece así poder identificarse con  lugares de acuartelamiento  destinados a acoger vexillationes 
hispanas. Por ejemplo, las series Ausesken pueden interpretarse como ligadas a un contingente militar, idéntico o similar  
al más tarde conocido como cohors ausetanorum.  Si se acepta esta hipótesis, Ausesken puede considerarse como la ceca 
de la vexillatio (o cohors) de los ausetanos, de la misma forma que Iltirkesken pudo haber sido la ceca de una vexillatio 
de gentes de Iltirta, o Laiesken la ceca de una cohors de gentes layetanas. Las cecas de Iltirta, Kese o Baetulo, aunque 
conectadas con las anteriores puramente campamentales, pueden sin embargo ligarse con ciudades con guarniciones 
militares a su cargo.  Las cecas ibérico-catalanas  nos desvelan de esta manera la  logística de una serie de vexillationes 
militares coordinadas entre sí, y conformadoras en conjunto todas ellas de un auténtico exercitus hispanicus. 

Este exercitus hispanicus que articulan las cecas ibérico-catalanas en funcionamiento en el año 90 a.C. también existió en 
los años 104-102 a.C. A este respecto, puede señalarse que existe evidencia monetaria directa de  participación hispana 
en una gran victoria romana en las Galias poco después del año 104 a.C. La serie de denarios romanos acuñada  por  
C. Coelius Caldus en el año 104 (RRC 318, con sus siete variantes), tanto como la serie monetal conmemorativa producida 
por su hijo, el triunviro monetal del año 51 (RRC 437 con sus dos variantes), indican  que  el primero consiguió la aclamación 
de imperator gracias  a la actuación de sus tropas hispanas en las Galias y en Macedonia poco después del año 104 (dibujo 
de un vexillum con las iniciales HISP en relación con un trofeo galo-macedonio y el título IMP[erator]). Ahora bien, las 
únicas victorias de nota que Roma consiguió en la Galia y en Macedonia tras el año 104 a.C. fueron las ligadas a las batallas 
de Aquae Sextiae (102) y Vercellae (101) contras los cimbrios y sus aliados.  La victoria de Vercellae  se considera que fue 
posible gracias a la actuación  de la caballería romana e italiana del legado del procónsul Quintus Lutatius Catulus, Lucius 
Cornelius Silla. Los denarios de C. Coleius Caldus con su aclamación de imperator y la mención a la actuación de tropas 
hispanas sugieren que Aquae Sextiae fue ganada en gran  medida gracias al concurso de jinetes hispanos. La logística 
y organización militar romano-ibérica que se constata en el nordeste hispano hacia el 90 a.C. debe considerarse de este 
modo que estuvo ya conformada en los años 104-102 a.C. Debe considerarse además que fueron probablemente las 
vexillationes ausesken (de los ausetanos), iltirkesken (de los ilerdenses) y otras mencionadas en las cecas ibérico-catalanas 
las que frenaron a los cimbrios en el año 103. 
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