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INTRODUCCIÓN 

 

A ningún estudioso de la Antigüedad pasa inadvertido que la Segunda Guerra Púnica 

constituye uno de los más trascendentes episodios de la Historia de Roma. Los propios 

escritores antiguos comprendían que este conflicto marcaba un antes y un después en la 

evolución del estado itálico. Así, en su Tercera Década, concentrada en la narración del 

conflicto, Tito Livio señalaba: 

«En este punto de mi obra tengo derecho a decir por adelantado lo que muchos 

historiadores manifiestan en los inicios del conjunto de la suya; que voy a narrar por 

escrito la guerra más memorable de cuantas se llevaron jamás a cabo, la que hicieron 

los cartagineses capitaneados por Aníbal, contra el pueblo romano. En efecto, no 

hubo otras naciones o pueblos más dotados de recursos que midieran sus armas, ni 

estos mismos contaron en ningún otro momento con tantos efectivos y tantas fuerzas; 

se confrontaban, además, unas artes bélicas que no les eran recíprocamente 

desconocidas, sino que las habían experimentado ya en la Primera Guerra púnica, y 

la suerte de la guerra tuvo tantas alternativas y su resultado final fue tan incierto que 

corrieron mayor peligro los que vencieron»
1
. 

En efecto, no sólo las estructuras políticas, sociales y económicas del estado itálico se 

vieron puestas a prueba y reajustadas según las exigencias del conflicto, sino también su 

situación internacional experimentó un notable giro. Si la Primera Guerra Púnica había 

supuesto la apertura de nuevos horizontes para Roma, su victoria en este segundo 

enfrentamiento la consolidaba como indiscutible potencia hegemónica en el 

Mediterráneo Central y Occidental. Es precisamente en este último escenario donde 

tiene lugar el inicio de una de las mayores transformaciones históricas de este periodo. 

La apertura de Hispania como uno de los más dinámicos y decisivos frentes de 

operaciones de la guerra, y el resultado final de la contienda, no sólo supuso la 

interrupción definitiva del proyecto de expansión cartaginés, sino también la 

incorporación de sus territorios al horizonte político y cultural romano. Así, la empresa 

                                                           
1
 Liv. XXI, 1, 1-3. 
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hispana, en la que los bárquidas habían invertido más de tres décadas, pasaba a 

desarrollarse a partir de entonces bajo la órbita del estado itálico. El desembarco de 

Escipión en la colonia focense de Emporion, el 218 a. C., marca el inicio de un largo y 

complicado proceso de aculturación, en gran medida dialéctico, al que la historiografía 

tradicionalmente se ha referido como romanización. 

No resulta difícil admitir que, desde tiempos bastante anteriores a esa fecha, los 

romanos habrían dispuesto de algunas nociones previas sobre la Península Ibérica, en su 

mayoría transmitidas presumiblemente por sus aliados griegos. No en vano, desde 

muchos siglos atrás, éstos venían comerciando con los pueblos indígenas de su litoral, 

donde también habían establecido algunas colonias y factorías. Ciertas ciudades itálicas 

debían lucrarse de ese flujo comercial, en el que tampoco hay que descartar una posible 

participación de elementos romanos. Los tratados romano-púnicos a los que Polibio 

hace referencia en su obra constituyen tal vez un primer indicio sobre esa posibilidad. 

En cualquier caso, los primeros contactos oficiales que tuvieron por centro, como tal, a 

la realidad hispana, habrían tenido lugar en el marco de sus relaciones con la otra gran 

potencia del Mediterráneo, Cartago. Desde al menos la segunda mitad del s. IV a. C., 

los antiguos establecimientos fenicios occidentales habían pasado a la esfera política del 

estado púnico. Tras su derrota en la Primera Guerra Púnica, los cartagineses decidieron 

intensificar sus actividades en la Península Ibérica, acrecentando notablemente sus 

dominios territoriales en ella. Por su parte, los romanos reaccionaron poniendo en 

práctica una serie de mecanismos diplomáticos que, en última instancia, provocaron las 

tensiones que condujeron al estallido de un nuevo enfrentamiento. En este conflicto, 

ambos bandos demostraron ser conscientes de que Hispania, por los recursos y efectivos 

militares que podía suministrar, era un escenario clave. Por este motivo, durante doce 

años ininterrumpidos (218-206 a. C.), los dos estados concentraron buena parte de sus 

esfuerzos en dominar ese frente. A lo largo de ese tiempo, los romanos fueron 

estableciendo contacto directo con las distintas realidades políticas, sociales y 

económicas de la Península Ibérica, adquiriendo paulatina conciencia de las ventajas y 

dificultades que su control aparejaba. Expulsados los cartagineses, el Senado aprobó la 

designación de nuevos comandantes que se hicieran cargo de sus dominios en la zona. 

Finalizado el conflicto con la derrota y capitulación de Cartago (201 a. C.), los romanos 

no abandonarían Hispania, decisión que se plasmaría institucionalmente en el año 197 a. 
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C., con la creación de las dos nuevas provinciae en las que se acordó dividir su 

territorio. 

 

1. Objetivos y justificación del tema de estudio 

El objetivo fundamental de este trabajo es recoger y analizar los principales 

fenómenos políticos, sociales y económicos que tuvieron lugar en el ámbito hispano 

durante la Segunda Guerra Púnica (218-201 a. C.). A lo largo de ese complejo periodo 

histórico, los romanos habrían efectuado su primera toma de contacto, oficial y directa, 

con las realidades hispanas. Esas experiencias habrían constituido un primer legado 

sobre el que se iniciaría su proceso de conquista e integración en el estado itálico, un 

proceso lento y desigual que no culminaría hasta el final de las Guerras Cántabras, ya en 

época de Augusto.  

La decisión de dedicar a dicho tema este trabajo de investigación responde, en gran 

medida, a nuestra preocupación por las transformaciones políticas e ideológicas 

experimentadas por Roma en su expansión por el Mediterráneo. Precisamente, en 

relación con estos aspectos, Hispania constituye un escenario de indiscutible interés y 

relevancia. Después de Sicilia, una región mucho más próxima geográficamente y mejor 

conocida, la Península Ibérica fue el segundo territorio sobre el que el estado itálico 

manifestó mayor voluntad por mantener una presencia sólida y constante, hasta 

proceder a su definitiva anexión. Como resulta evidente, en esta primera fase, los 

planteamientos estratégicos de la guerra contra los cartagineses habrían sido el factor 

fundamental y prioritario para los romanos a la hora de adoptar resoluciones. A nuestro 

juicio, en un proceso paralelo e inseparable de la propia evolución de la lucha, estas dos 

primeras décadas de continuada presencia militar constituirían el germen de lo que 

después sería el imperialismo romano en Hispania. Como más arriba señalamos, en este 

breve lapso de tiempo, los romanos habrían tomado conciencia de buena parte de los 

problemas, necesidades institucionales e incentivos materiales y políticos que su 

dominación auguraba. A la par, se habrían introducido nuevos mecanismos que más 

tarde constituirían parte de los pilares básicos de la administración provincial romana. 

Todo este elenco de circunstancias actuaría, tanto sobre la propia estructura del estado 

itálico, como en la articulación interna de las comunidades hispanas, así como en las 

relaciones recíprocas de ambas realidades. 
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Consideramos, por tanto, que un análisis minucioso de los acontecimientos que 

marcaron el inicio de la presencia romana en la Península Ibérica, hecho 

indisolublemente ligado a su rivalidad política y militar con los cartagineses, es 

necesario para una mejor comprensión de los desarrollos históricos posteriores, así 

como de las transformaciones que experimentarían los distintos agentes históricos 

implicados en este proceso: romanos, púnicos y comunidades hispanas.  

El resultado de nuestro trabajo pretende contribuir a la ampliación de las perspectivas 

de estudio sobre las actitudes y soluciones institucionales adoptadas por los romanos al 

irrumpir en realidades y entidades sociales muy distintas de las propias. Partimos del 

principio de que sólo de esta manera, es posible comprender el proceso global de su 

expansión de una forma realista y completa. 

Cabe señalar que, a pesar de que existe una ingente bibliografía sobre la Segunda 

Guerra Púnica, no se había desarrollado aún un estudio que abordase de manera 

específica la evolución y las transformaciones que este conflicto supuso en el caso 

hispano. Tradicionalmente, la mayor parte de los trabajos generales que se han ocupado 

de este convulso periodo se refieren a este escenario de manera impersonal o 

fragmentaria, dedicándole algunas páginas a los episodios militares más reseñables, en 

tanto a un frente más del extendido conflicto entre romanos y cartagineses. Por su 

especial carisma e influyente personalidad a lo largo de la Historia, algunos estudios se 

han concentrado en la figura y actuaciones de ciertos individuos, como es el caso de 

Aníbal o de Publio Cornelio Escipión. Del mismo modo, a pesar de la abundancia de 

estudios concretos sobre regiones concretas o aspectos particulares de las distintas 

entidades históricas que en él tomaron parte, no se ha desarrollado ningún ensayo 

reciente que aglutine críticamente sus conclusiones. El panorama historiográfico se 

mostraba, pues, favorable a recibir un trabajo de investigación como el que aquí se 

presenta. 

 

2. Fuentes y metodología 

Con el fin de alcanzar los objetivos planteados, hemos atendido a cuestiones tales 

como las coyunturas político-estratégicas anteriores al comienzo de la guerra; los 

posibles condicionantes económicos y estratégicos que pudieron impulsarla; las 

adaptaciones institucionales que los romanos llevaron a cabo para controlar la marcha 
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de las operaciones en un escenario tan alejado geográficamente de su centro político; las 

distintas percepciones con las que los autores clásicos contemplaban las comunidades e 

instituciones hispanas; y, por último, las relaciones que con los distintos grupos se 

fueron estableciendo, así como la incidencia dialéctica de esos contactos a lo largo de 

todo el proceso histórico. A través de una rigurosa crítica textual de las fuentes antiguas 

y de las aportaciones de la historiografía moderna, abogamos por una visión centrada en 

la interpretación analítica frente a una mera narración seriada de los acontecimientos. 

La metodología para la elaboración de este trabajo ha comprendido, en primer lugar, 

una minuciosa lectura y análisis de todas las noticias que los escritores antiguos dejaron 

sobre el periodo histórico que lo enmarca. Como ha quedado dicho, la Segunda Guerra 

Púnica constituye en sí misma un episodio destacado que, desde siempre, ha atraído la 

atención de estudiosos y lectores aficionados. Las gestas de Aníbal atravesando los 

Alpes con su gran ejército y elefantes, sus victorias sobre los romanos y la salvación 

final del estado itálico, triunfante al fin bajo el místico liderazgo de Publio Cornelio 

Escipión, están presentes en buena parte del imaginario colectivo. La relevancia de las 

acciones militares en el frente hispano para el desarrollo general del conflicto y el 

prestigio de algunos de sus protagonistas, habrían propiciado el interés de los autores 

clásicos, que debieron proporcionar un relato bastante continuado de los mismos. Sin 

embargo, a partir del 206 a. C., con la expulsión de los cartagineses de este escenario y 

el traslado del teatro de operaciones a otros lugares, el volumen de noticias comenzó a 

reducirse. A partir de la reforma administrativa del 197 a. C. y de la potente rebelión de 

comunidades hispanas que la siguió, la Península Ibérica se convirtió de nuevo en 

objeto de atención para la historiografía antigua. 

Por lo general, la disponibilidad de más de un relato histórico facilita la contrastación 

de informaciones. No obstante, la fragmentación de los textos conservados provoca que 

no falten ocasiones en las que el testimonio de un sólo autor es la única referencia sobre 

acontecimientos relevantes; o bien que las distintas versiones presenten diferencias 

irreconciliables entre sí. Por este motivo, es necesario documentarse sobre los distintos 

escritores antiguos, adoptar una postura crítica ante sus relatos y establecer un orden de 

valor sobre sus informaciones. 

Las principales obras clásicas de referencia para el estudio de la Segunda Guerra 

Púnica en Hispania, son las “Historias” de Polibio de Megalópolis y la “Ab Urbe 

Condita” del latino Tito Livio, seguidas por la “Historia Romana” de Apiano de 
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Alejandría. No obstante, la nómina de autores que aportan distintos datos de interés es 

muy extensa, pudiendo citarse también a Dión Casio, Diodoro Sículo, Estrabón, Floro, 

Plutarco, Valerio Máximo y Orosio entre los más destacables.  

El relato de los escritores más cercanos a los hechos presenta una complicación 

específica: la escasez de informaciones precisas sobre sociedades y lugares localizados 

en un escenario muy distante y ajeno a los ámbitos culturales con los que éstos se 

hallaban más habituados a tener contacto. Por su parte, los más alejados en el tiempo 

documentan la mayor parte de su labor con los escritos de los anteriores, por lo que 

habitualmente resulta muy complicado establecer la procedencia de sus datos y su valor 

histórico. A la problemática que la propia reconstrucción de los hechos presenta, hay 

que sumar la relativización de los mismos que la subjetividad de los distintos 

informantes aporta. Las causas de la expansión territorial romana y los distintos factores 

que intervinieron en sus procesos de conquista han sido objeto de atención desde la 

Antigüedad, siendo debatidos por los propios historiadores grecorromanos quiénes, a su 

manera, los intentaron exponer a la vez que legitimar. Por este motivo, a la hora de 

documentar nuestro trabajo, además de tener en cuenta las respectivas diferencias 

cronológicas entre nuestras fuentes y los acontecimientos sobre los que escriben, 

conviene tener presente sus intencionalidades y subjetividades personales. A pesar de 

las dificultades que estos hechos suponen, al conllevar la necesidad de mantener una 

potente crítica textual, evaluando y contrastando, en la medida de lo posible, todas las 

informaciones con las que se cuentan, también ofrecen al investigador una ventana más 

en el análisis del proceso histórico. Así, el discurso narrativo se convierte en sí mismo 

en una interesante manifestación sobre cómo se percibían estos episodios en la época 

del escritor, o bien qué modelos ideológicos asumían o pretendían impulsar. 

En un segundo paso, hemos procedido a revisar las sucesivas aportaciones que la 

historiografía moderna ha desarrollado sobre los materiales literarios disponibles. Frente 

a la tradicional preeminencia que hasta hace algún tiempo tuvieron los estudios 

dedicados al Alto Imperio, en las últimas décadas se han desarrollado trascendentes y 

abundantes contribuciones sobre la Roma republicana. Del mismo modo, también para 

el escenario hispano se ha superado la antigua visión que convertía esta etapa de su 

Historia en una sucesión de conflictos, primero contra los cartagineses; después contra 

los insurgentes hispanos; y, por último entre las propias facciones romanas durante las 

guerras civiles que jalonaron los últimos tiempos de la República. Por otro lado, como 
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hemos apuntado antes, la bibliografía específica sobre la Segunda Guerra Púnica es 

extremadamente amplia, prácticamente inabarcable
2
. En consecuencia, no ha sido la 

escasez de obras científicas el mayor de nuestros problemas metodológicos, sino la 

dificultad que para la elaboración de este trabajo, ha supuesto sintetizar y procesar toda 

la información reunida y de la que el extenso apéndice bibliográfico, incluido hacia el 

final de la misma, da cuenta. 

Entre los principales estudios que hemos manejado, para comenzar, podemos citar los 

de nuestro propio director, M. Salinas de Frías, fundamentales para aproximarse a las 

comunidades hispanas con las que los romanos fueron estableciendo contacto
3
, así 

como a la labor institucional que el estado itálico fue desarrollando en la Península 

Ibérica
4
. En esa misma línea, a la hora de abordar el papel de Hispania en la estructura 

administrativa de Roma, y la trascendencia histórica de las acciones que los sucesivos 

gobernadores destinados en dicho escenario fueron desarrollando, destacan los trabajos 

de C. R. Knapp
5
 y J. S. Richardson

6
. Sobre la Península Ibérica en la etapa previa al 

estallido del conflicto y bajo la dominación bárquida, resultan de necesaria consulta los 

trabajos de C. González Wagner
7
 y P. A. Barceló Batiste

8
. Una buena síntesis sobre los 

tratados romano-púnicos y las relaciones entre Roma y Cartago, a lo largo de su 

evolución histórica, ha sido planteada por B. Scardigli
9
. Además, sobre los dos primeros 

tratados romano-púnicos recogidos por Polibio, contamos con una obra muy actualizada 

a cargo de J. Espada Rodríguez
10

. De reciente publicación, para cuestiones militares 

sobre la conquista romana de Hispania y sobre los ejércitos que la llevaron a cabo, 

                                                           
2
 A modo de brevísima selección, podemos citar los trabajos de: LAZENBY, J. F., Hannibal's War: a 

Military History of the Second Punic War. Warminster, 1978; CAVEN, B., The Punic Wars. New York, 

1992; HOYOS, B. D., Unplanned Wars. The Origins of the First and Second Punic Wars. Berlin, 1998; 

GOLDSWORTHY. A., Las Guerras Púnicas, Barcelona, 2002. 
3
 SALINAS DE FRÍAS, M., El gobierno de las provincias hispanas durante la República romana (218-27 

a.C.). Salamanca, 1995. 
4
 SALINAS DE FRÍAS, M., Los pueblos prerromanos de la Península Ibérica. Madrid, 2006. 

5
 KNAPP, C. R., Aspects of the Roman Experience in Iberia 206-100 B. C. Valladolid, 1977. 

6
 RICHARDSON, J. S., Spain and the Development of Roman Imperialism, 218-82 B. C. Cambridge, 1986; 

Idem, Hispania y los romanos. Barcelona, 1998. 
7
 GONZÁLEZ WAGNER, C., Fenicios y cartagineses en la Península Ibérica: ensayo de interpretación 

fundamentado en un análisis de los factores internos. Madrid, Servicio de Publicaciones de la 

Universidad Complutense de Madrid, 1983; Idem, «Los Bárquidas y la conquista de la Península Ibérica», 

Gerión, 17, 1999, pp. 263-294. 
8
 BARCELÓ BATISTE, P. A., Karthago und die iberische Halbinsel vor den Barkiden. Bonn, 1988; Idem, 

«Relaciones entre los Bárquidas y Roma antes del inicio de la Segunda Guerra Púnica», en A. González 

Blanco, J. L. Cunchillos y M. Molina (coords.), El mundo púnico. Historia, sociedad y cultura. 

Cartagena. 17-19 de noviembre de 1990. Murcia, 1994, pp. 17-31. 
9
 SCARDIGLI, B., I trattati romano-cartaginesi. Pisa, 1991;  

10
 ESPADA RODRÍGUEZ, J., Los dos primeros tratados romano-cartagineses. Análisis historiográfico y 

contexto histórico. Barcelona, 2013. 
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resulta muy útil la monumental tesis de F. Cadiou
11

, dotada, además, de un ingente 

aparato bibliográfico. Las relaciones entre las autoridades romanas y los pueblos 

hispanos fueron decisivas a lo largo del conflicto, resultando los trabajos de E. García 

Riaza
12

 una imprescindible contribución para su estudio. Para temas económicos, junto 

a los abundantes ensayos de J. M. Blázquez
13

, podemos destacar los de P. Marchetti
14

, J. 

J. Ferrer Maestro
15

 y T. Ñaco del Hoyo
16

. Entre las publicaciones colectivas sobre las 

Guerras Púnicas, que aglutinan estudios de diversos especialistas en el tema, merecen 

especial mención la editada por T. Cornell, B. Rankov y P. Sabin
17

; la de B. D. Hoyos
18

; 

y, por último, dos españolas muy recientes: la coordinada por S. Remedios Sánchez, F. 

Prados Martínez y J. Bermejo Tirado
19

; y la publicación resultante de la exposición 

“Fragor Hannibalis. Aníbal en Hispania”, a cargo de M. Bendala Galán
20

. Finalmente, 

muy inspirador, aunque bastante sucinto a la hora de abordar aspectos relacionados con 

la Península Ibérica, nos ha resultado el ya clásico estudio sobre imperialismo romano 

en la Roma republicana de W. V. Harris
21

. Estas obras y autores, complementadas con 

las monografías y artículos de otros muchos investigadores, han constituido nuestra 

principal referencia en contenidos y metodología historiográfica. 

Por último, a pesar de que el presente trabajo se halla centrado en el estudio de la 

Segunda Guerra Púnica a través de fuentes textuales, para aproximarnos a determinadas 

cuestiones hemos manejado trabajos y análisis sobre evidencias arqueológicas
22

 y 
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 CADIOU, F., Hibera in terra miles: les armées romaines et la conquête de l'Hispanie sous la 

République: (218-45 av. J.-C.). Madrid, 2008. 
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13
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 HOYOS, B. D. (ed.), A Companion to the Punic Wars. Malden, 2011. 
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 Especial mención merecen los logros del Proyecto Baécula: BELLÓN RUÍZ, J. P. ET AL., «Baecula. 

Arqueología de una batalla», en A. Gálvez del Postigo (coord.), Proyectos de investigación (2002-2003). 
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numismáticas
23

 correspondientes a este periodo. No en vano, en los últimos tiempos se 

están desarrollando importantes contribuciones en esos ámbitos. 

Mediante el procedimiento de elaboración descrito, pretendemos dotar los contenidos 

de este trabajo del máximo soporte empírico posible y asegurar una sólida base 

argumental en la exposición de ideas. 

 

3. Estructura y contenidos 

La estructura básica de esta obra consta de cuatro apartados temáticos cuyos 

problemas historiográficos irá desarrollando y tratando de dar respuesta. En el primer 

capítulo se analiza la figura y características de los principales informantes de los 

acontecimientos históricos sobre los que vamos a trabajar, a la par que se contrastan sus 

referencias, atendiendo a sus incongruencias cronológicas y geográficas. El segundo se 

centra en el análisis de las relaciones entre Roma, Cartago y la Península Ibérica, 

previas al estallido de la Segunda Guerra Púnica, prestando especial atención a la 

postura de las dos potencias respecto al extremo occidental del Mediterráneo y a la 

evolución de sus posicionamientos estratégicos. El tercero atiende a los sucesivos 

dispositivos políticos y militares ensayados por el estado itálico para dirigir la lucha 

contra los cartagineses en el escenario hispano, así como a los vínculos y fricciones con 

las sociedades indígenas, cuya participación resultaba decisiva. Por último, el cuarto 

capítulo está dedicado a los factores materiales de la guerra en ese frente, analizándose 

los problemas de abastecimiento, los recursos capturados y los primeros rudimentos de 

administración económica desarrollados por los romanos. Al final, hemos tratado de 

desarrollar brevemente nuestras conclusiones. 

Por lo que a las fuentes clásicas respecta, hemos utilizado las principales ediciones 

críticas de las mismas (Les Belles Lettres, Bibliotheca Teubneriana, Loeb Classical 

                                                                                                                                                                          
Bendala Galán (ed.), op. cit., pp. 312-333. También nos parecen destacables los trabajos sobre los 

campamentos romanos, aún en excavación, próximos a la desembocadura del Ebro: NOGUERA GUILLÉN, 

J., «Los campamentos romanos en el curso inferior del río Ebro durante la Segunda Guerra Púnica», 

Gladius, Anejos, 13, 2009, pp. 329-338; Idem, «Los campamentos romanos en el curso inferior del río 

Ebro durante la Segunda Guerra Púnica», Gladius, Anejos, 13, 2009, pp. 329-338; «La Palma-Nova 

Classis. A Publius Cornelius Scipio Africanus Encampment during the Second Punic War in Iberia», 

Madrider Mitteilungen, 53, 2012, pp. 262-288. 
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 Nuestras principales obras de consulta han sido: GARCÍA-BELLIDO, M. P., El tesoro de Mogente y su 

entorno monetal. Valencia, 1990; Idem, «La moneda 'militar' en el proceso de helenización de Iberia 

durante la Segunda Guerra Púnica», Pallas, 70, 2006, pp. 289-312; GARCÍA-BELLIDO, M. P. y BLÁZQUEZ 

CERRATO, C., Diccionario de cecas y pueblos hispánicos. 2 Vols. Madrid, 2001.  
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Library, Biblioteca Clásica Gredos, Oxford Classical Texts, etc.), con las 

correspondientes introducciones y comentarios que éstas incluyen. No obstante, la 

necesidad de mantener un criterio de cita uniforme hace que, salvo en aquellos casos en 

los que se especifique lo contrario, todas las ediciones de textos clásicos que aparecen 

en este trabajo procedan de las ediciones de la Loeb Classical Library recogidas al final 

de la bibliografía que lo acompaña. Del mismo modo, las traducciones al castellano han 

sido tomadas de los volúmenes de la Biblioteca Clásica Gredos localizables en ese 

mismo apartado. 

Para terminar, por su carácter cuantificable o sistematizable de manera temática, 

algunos de los datos expuestos a lo largo de este trabajo han sido recogidos en tablas y 

gráficos, con el fin de sintetizar informaciones y favorecer la contrastación de las ideas 

presentes en el texto. Por razones similares se han incorporado una serie de mapas, de 

elaboración propia, con la idea de facilitar el seguimiento de las operaciones militares y 

la ubicación geográfica de los principales acontecimientos sucedidos en Hispania 

durante la Segunda Guerra Púnica. Finalmente, hemos incluido un pequeño apéndice de 

imágenes sobre ciertos materiales arqueológicos y numismáticos especialmente 

representativos o relevantes para nuestro periodo de estudio. 

 

4. Apoyos institucionales y agradecimientos 

La presente Tesis Doctoral ha sido desarrollada con el apoyo de una beca FPU 

(Formación de Profesorado Universitario), concedida por el Ministerio de Ciencia e 

Innovación (España), y desarrollada en el Departamento de Prehistoria, Historia 

Antigua y Arqueología de la Universidad de Salamanca.  

Se adscribe, además, al Proyecto de Investigación financiado por el Ministerio de 

Ciencia e Innovación: «Comunidades cívicas en la Hispania central, de Augusto a 

Diocleciano» (HAR2011-27719), cuyo investigador principal es el Prof. Dr. D. Manuel 

Salinas de Frías. 

A través de las presentes líneas, queremos manifestar nuestro más sincero 

agradecimiento a las instituciones citadas, así como a los componentes del Grupo de 

Investigación sobre la Península Ibérica en la Antigüedad “Hesperia”. Sin su ayuda, la 

elaboración de este trabajo no habría resultado posible. 
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Deseamos también expresar nuestro agradecimiento al personal del Institut Ausonius – 

Maison de l’Archéologie (Pessac, Burdeos) y de la Escuela Española de Historia y 

Arqueología en Roma, por su inestimable colaboración durante las estancias de 

investigación desarrolladas en dichos centros. 

Para terminar, quiero dar las gracias en primer lugar a mi director, Manuel Salinas de 

Frías, por su inestimable ayuda en la elaboración de esta Tesis y los años de confianza 

que me ha dedicado; a mi familia, por todo el cariño que me han dado; a mi pareja, por 

su incondicional apoyo; y a mis compañeros y amigos, por el largo camino recorrido 

juntos. 



 

CONCLUSIONES 

 

Antes de dar por finalizado este trabajo, procedemos ahora a resumir en unas breves 

páginas las principales cuestiones analizadas y las conclusiones a las que, sobre ellas, 

hemos llegado en nuestro análisis. 

En primer lugar, hemos observado cómo, a pesar de la trascendencia histórica de la 

Segunda Guerra Púnica en general y del frente hispano en particular, prácticamente no 

se conserva ninguno de los relatos de los escritores coetáneos a los hechos. En este 

sentido, a los problemas de conservación inherentes a los textos antiguos, se suma cierta 

priorización de su interés en los hechos que por esos mismos momentos sucedían en 

Italia, y que tenían a Aníbal y a sus personalidades políticas más destacadas como 

protagonistas. No obstante, con las limitaciones observadas, resulta posible reconstruir 

buena parte de la cadena de acontecimientos que tuvieron lugar en la Península gracias a 

los historiadores posteriores y al manejo que éstos realizaron de esas obras perdidas. En 

dicha labor, hemos destacado especialmente los escritos de Tito Livio, Apiano y, sobre 

todo, del megalopolitano Polibio. Sus trabajos, no sólo aportan información 

fundamental sobre la Segunda Guerra Púnica en Hispania, sino también sobre la 

percepción que ésta y sus protagonistas suscitaron en los autores clásicos a lo largo de la 

evolución histórica del estado romano. Por este motivo, no sólo resulta indispensable 

tener en cuenta las fuentes que para la elaboración de sus tratados históricos pudieron 

utilizar, sino también el contexto político, social, cultural e ideológico específico de 

cada uno de ellos. Únicamente, de esta manera, podremos analizar y valorar 

correctamente sus respectivas aportaciones. Del mismo modo, hemos comprobado la 

importancia de contrastar el relato de las fuentes escritas con las evidencias 

arqueológicas de cara a ubicar geográficamente algunos de los lugares y episodios más 

destacados del conflicto, caso de las poblaciones mencionadas en los textos, 

establecimientos militares y batallas campales como las de Baécula. 
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En los momentos anteriores a la Primera Guerra Púnica (264-241 a. C.), los vínculos 

entre Roma y la Península Ibérica eran prácticamente inexistentes. Presumiblemente, 

éstos se hallarían reducidos a esporádicos contactos comerciales, más asociados a 

mercaderes de las ciudades costeras itálicas, que a los intereses del estado romano como 

tal. Resulta difícil establecer el peso que sus aliados focenses habrían tenido en estas 

transacciones, pero posiblemente ellos, que contaban con establecimientos comerciales 

en el litoral hispano, debieron ser sus principales agentes. A pesar de lo señalado, la 

existencia de una posible participación económica por parte de miembros de la 

aristocracia romana en ese incipiente flujo comercial, no debe ser del todo 

infravalorada, al haber podido operar a largo plazo como un condicionante más en la 

toma de decisiones sobre esos territorios.  

La tradicional interpretación de los dos primeros tratados romano-púnicos recogidos 

por Polibio como evidencias textuales de una política exclusivista por parte de los 

cartagineses, que a través de este tipo de mecanismos se habrían reservado para sí 

mismos el acceso a los territorios del Mediterráneo Occidental, recurriendo a la fuerza 

militar en caso de incumplimiento, ha quedado actualmente definitivamente superada. 

Frente a la teoría del monopolio, estos documentos parecen limitarse a ajustar los 

límites de influencia política entre la potencia púnica y el, por entonces, aún reducido 

estado romano. Su objetivo fundamental habría sido reservar y asegurar a Cartago el 

control de los flujos comerciales vitales para su desarrollo, a la par que dinamizar las 

transacciones económicas en determinados escenarios escogidos. En última instancia, 

los acuerdos habrían servido también para evitar, en la medida de lo posible, fricciones 

que pudieran poner en peligro las relaciones entre ambos estados.  

A la hora de valorar sus contenidos, consideramos que únicamente el segundo de los 

tratados contaría con una referencia en sus cláusulas a los territorios hispanos. Así, el 

nuevo límite geográfico añadido, Mastia Tarseion, parece aludir a algún punto del 

litoral peninsular, a nuestro juicio próximo al Estrecho de Gibraltar. El acuerdo 

documentaría el paulatino interés de Cartago sobre la Península Ibérica, del mismo 

modo que el primero lo hacía únicamente sobre el Mediterráneo Central. No obstante, a 

pesar de que una cierta proyección política del estado púnico hacia Occidente parece 

evidenciarse, ello no supondría el arranque de una estrategia de dominación territorial 

de los antiguos emporios fenicios. Resultaría preciso esperar a la etapa bárquida para 

que el denominado imperialismo cartaginés se materializase en suelo hispano. 
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En las relaciones diplomáticas previas a la crisis de los mamertinos, se advierte que se 

habría producido un claro incremento de la responsabilidad exterior, a medida que 

avanzaba el desarrollo histórico de los dos estados. El acuerdo establecido en vísperas 

de la confrontación contra Pirro pone aún de manifiesto la disposición de colaborar de 

ambos, pero con una Roma cada vez más afianzada en la Península Itálica y una 

Cartago que no era capaz de poner en orden sus asuntos en su hinterland siciliano, el 

conflicto no se podía retrasar mucho más. Finalmente, esta primera guerra estallaría en 

el 264 a. C., suponiendo un intercambio de papeles en la hegemonía militar y política en 

el Mediterráneo Central. Con la creación de la provincia de Sicilia y la posterior 

expulsión de los púnicos de Cerdeña, Roma daba un paso decisivo en su proceso de 

expansión territorial. 

Tras la derrota, los cartagineses, cuyas estructuras económicas y políticas habían 

quedado muy dañadas por la pasada derrota, se vieron acechados de nuevo por dos 

peligros. El primero, consecuencia de la anterior, fue la rebelión de sus antiguos 

mercenarios. El segundo, difícilmente justificable de manera acorde con la legalidad 

vigente en aquellos momentos, fue la amenaza de un nuevo conflicto contra Roma. La 

crisis sólo se logró evitar mediante la renuncia a la isla de Cerdeña y la aceptación de un 

considerable incremento de la ya cuantiosa indemnización que estaba obligada a pagar. 

Superada la situación, los cartagineses trataron de buscar su recuperación en uno de los 

escasos escenarios que aún les quedaban abiertos tras las severas sanciones sufridas y 

que no les resultaba del todo desconocido: la Península Ibérica. Bajo el liderazgo de 

Amílcar Barca, patriarca de una poderosa familia que ya había tenido un decisivo peso 

en el anterior conflicto, y a la que los escritores antiguos atribuyen la iniciativa, los 

cartagineses enviaron un poderoso ejército a Hispania. A partir de esos momentos se 

inicia una nueva fase en la evolución política del estado cartaginés en la Península. Este 

proceso se hallaría jalonado por las activas campañas militares, nuevas fundaciones 

urbanas e intensa explotación económica que ponen de manifiesto tanto los autores 

antiguos como las evidencias arqueológicas. Tras la muerte de Amílcar le sucederían en 

el mando de los asuntos púnicos de Hispania, primero su yerno, Asdrúbal, y después su 

hijo, Aníbal. A pesar de los denostados esfuerzos de algunos escritores romanos por 

atribuir a los Bárquidas una política autocrática, rompiendo con la soberanía oficial del 

estado púnico, la razón y los hechos demuestran que siempre se mantuvieron dentro del 

orden institucional de su patria. A pesar del impacto ideológico que pudieran causar las 
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manifestaciones helenísticas de poder de las que hicieron gala, éstas no habrían 

supuesto una directa transgresión del orden constitucional cartaginés. Paradójicamente, 

actitudes muy similares a las entonces criticadas serían desarrolladas, en el mismo 

escenario, poco después, por algunos comandantes romanos, destacando especialmente 

en ello Publio Cornelio Escipión. 

A raíz de la expansión cartaginesa, se advierte también un notable incremento del 

interés romano en Hispania, siendo sus mejores exponentes una probable embajada ante 

Amílcar; la firma del Tratado del Ebro con Asdrúbal; y el establecimiento de una 

alianza con Sagunto, una ciudad indígena pero muy vinculada a la órbita griega a través 

de sus contactos con los focenses.  

Ciertamente, Roma mantenía excelentes relaciones con Massalia que, a su vez, 

contaba con colonias en el litoral hispano a las que la expansión cartaginesa 

forzosamente acabaría perjudicando. No obstante, no creemos que la voluntad de 

salvaguardar a sus aliados resultara el factor decisivo a la hora de justificar las medidas 

que sucesivamente el Senado fue adoptando y que, en última instancia, condujeron al 

estallido del nuevo conflicto. Mientras que el Tratado del Ebro habría operado como 

una medida de contención y consenso, independientemente de cuál fuera la naturaleza 

de estas relaciones, la interferencia en los asuntos de los saguntinos se reveló como una 

política provocativa y peligrosa. 

La historiografía ha pasado de atribuir a Cartago la responsabilidad como revanchista 

agresora de este segundo conflicto, a considerar que la política imperialista de Roma 

habría determinado el estallido de la nueva guerra. En efecto, buena parte del Senado 

sería consciente de los beneficios territoriales y económicos que una nueva guerra 

exitosa supondría, por no hablar de los intereses políticos. Por otro lado, también era 

normal que Aníbal, en particular, y el estado púnico, en general, desconfiasen de la 

actitud de Roma. No obstante, ambas potencias conocían el potencial militar de sus 

rivales y existía además la posibilidad añadida de extender sus dominios en otras 

direcciones, o incluso intereses comerciales mutuos entre púnicos e itálicos. Así, resulta 

evidente que tanto por parte cartaginesa, pero sobre todo por la romana, existían 

incentivos para promover una nueva guerra, pero también riesgos suficientes y 

alternativas políticas como para mantener la paz. Afirmar que el conflicto era, en 

aquellos tiempos, inexorable o que uno de los dos bandos deseaba promoverla de 

manera unánime, nos parece una lectura simplificada, basada en el mensaje tendencioso 
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de los autores clásicos. A nuestro juicio, la Segunda Guerra Púnica sería fruto del juego 

de facciones políticas existente tanto en Roma como en Cartago, donde habrían surgido 

grupos favorables a emprender acciones arriesgadas contra la potencia rival. 

Finalmente, éstas habrían promovido la crisis diplomática que polarizó la opinión 

interna de los dos estados y determinó la ruptura de hostilidades.  

A partir del 218 a. C., la Historia de la Península Ibérica pasa, en gran medida, a 

quedar comprendida en la del estado romano. A lo largo de toda la confrontación, Roma 

no flaqueó en ningún momento en su decisión de mantener operativo el frente hispano, 

por muy grave que se presentase la situación en Italia. Si bien al principio los 

comandantes romanos destinados en Hispania se mostraron especialmente preocupados 

en asegurar la línea del Ebro, evitando la salida de nuevos recursos y efectivos para 

Aníbal, pocos años después se atrevieron a lanzar potentes ofensivas al sur, al corazón 

de los dominios cartagineses. Incluso tras el desastre del 211 a. C., que no sólo costó la 

vida a los Escipiones, sino que supuso la destrucción de buena parte de sus ejércitos y la 

pérdida de buena parte de los avances obtenidos, se mantuvo el esfuerzo bélico con el 

envío de nuevas tropas y mandos. La decisión de mantener la presencia militar en 

Hispania se mantuvo hasta conseguir la total expulsión de los ejércitos púnicos e incluso 

tras la capitulación de Cartago en el 201 a. C. Para entonces, una considerable porción 

de la Península Ibérica se hallaba ya bajo control romano, incluyendo algunas de las 

zonas más ricas y culturalmente avanzadas. Si bien en un primer momento podía 

resultar aconsejable prevenir un rebrote de la presencia púnica en ese escenario, tras la 

derrota, los cartagineses contarían con escasísimas posibilidades de reiniciar su 

presencia allí. A nuestro modo de ver, las campañas de Publio Cornelio Escipión contra 

las ciudades hispanas más recalcitrantes (Astapa, Iliturgi y Cástulo) y, sobre todo, la 

fundación de Itálica en tierras del interior, en el 206 a. C., pondrían de manifiesto la 

voluntad, por parte del general romano, de mantener una cierta presencia en la zona. A 

su victorioso regreso, esa visión se habría extendido primero entre los miembros de su 

facción y después entre la mayoría de los senadores. La instauración de nuevos 

magistrados y la división de su territorio en dos nuevas provinciae en el 197 a. C., 

marcan la definitiva incorporación de Hispania en el panorama político del estado 

romano.  
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Los problemas puestos de manifiesto y las soluciones aplicadas a ellos durante la 

Segunda Guerra Púnica en Hispania, resultan fundamentales para valorar el comienzo 

de la presencia romana y las coyunturas y mecanismos que se fueron desarrollando a lo 

largo de la fase posterior. Ciertamente, de sus experiencias en la zona en este 

tumultuoso periodo habrían obtenido un importante legado, desigualmente aprovechado 

de cara a su conquista y ocupación. 

Desde el punto de vista institucional, se advierte una notable flexibilidad por parte del 

estado romano para adaptarse a las exigencias políticas y militares del frente hispano. 

Dos factores, íntimamente relacionados, resultan fundamentales para comprender la 

situación: en primer lugar la elevada distancia entre la Península Ibérica y Roma como 

centro organizativo; y, en segundo, la necesidad de desarrollar planteamientos 

estratégicos sobre el terreno, sin tiempo para contar con la autorización o el consejo de 

las autoridades de la capital. Así, ya desde la llegada de Cneo Escipión, como privatus 

de su hermano, en el 218 a. C., se pone de manifiesto la elevada autonomía de la que 

gozarían los comandantes destinados a ese escenario y el inusitado peso de sus 

decisiones personales. No obstante, este fenómeno no fue en menoscabo de la autoridad 

del Senado, que siempre tuvo la última palabra a la hora de ratificar o rechazar las 

convenciones de los generales. 

Tanto a la hora de adjudicar o prorrogar el mando de las operaciones, como de 

concederles los efectivos militares y recursos necesarios para llevarlas a cabo, se 

observa un fuerte pragmatismo por parte del estado romano. La compleja situación que 

una guerra en varios frentes suponía, así como la ventaja de disponer de mandos 

experimentados en esos escenarios, con más estrecho contacto con las sociedades 

locales, habrían propiciado esa actitud. Esta postura dio lugar a situaciones poco 

frecuentes, como se observa durante los largos años de campaña de los hermanos 

Escipiones, o directamente inéditas como fue el caso del nombramiento de Publio 

Cornelio Escipión como procónsul sin haber detentado más magistratura que la 

edilidad. Del mismo modo, en función de las necesidades estratégicas de cada 

momento, parece que los territorios peninsulares habrían sido considerados como una o 

dos provincias, sin importar el rango oficial de los individuos a los que se les 

encomendaran. 

Hasta la creación de las provinciae hispanas en el 197 a. C. y la ampliación en dos más 

del número de pretores, el Senado mantuvo la práctica de recurrir a procedimientos 
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extraordinarios para designar a los gobernadores destinados a la Península. 

Presumiblemente no existiría entre los Senadores un consenso lo suficientemente fuerte 

sobre cuál era la mejor postura a adoptar, existiendo otros asuntos que atraerían más su 

atención.  

Las posibilidades para enfrentar una fuerza eficaz y abundante en Hispania contra los 

ejércitos cartagineses dejados atrás por Aníbal, chocaban con una limitación básica: la 

gravísima situación en la que la invasión cartaginesa de Italia dejaba al estado romano y 

la merma de efectivos que los éxitos del caudillo púnico le suponían. Inicialmente, 

durante el mandato de los Escipiones, la fuerza militar romana se habría hallado 

compuesta por dos legiones, habiéndose tal vez aumentado la cifra a tres durante sus 

últimas campañas (212-211 a. C.). La mejora de la situación permitió que, a partir del 

210 a. C., Publio Cornelio Escipión dispusiera de las cuatro legiones con las que logró 

derrotar a los ejércitos púnicos de Hispania. A partir de esos momentos, con otros 

frentes aún abiertos, se habría obrado una nueva reducción y establecido en dos su 

número. 

En lo que respecta a la marina de guerra, las operaciones militares navales habrían 

resultado bastante limitadas si se las compara con las terrestres. En las costas hispanas, 

a tenor de los textos antiguos, sólo se produjeron dos enfrentamientos de este tipo: una 

batalla en la desembocadura del Ebro dirigida por Cneo Escipión (217 a. C.) y, de 

mucha menor trascendencia, un encuentro entre una flotilla romana dirigida por Cayo 

Lelio, legado de Escipión, en el 206 a. C. No obstante, la marina también desempeñó un 

relevante papel apoyando operaciones por tierra (caso de la conquista de Carthago 

Nova) y, sobre todo, asegurando la llegada de nuevos efectivos y suministros. 

Como ya el propio casus belli de la guerra presagiaba, los pueblos hispanos estuvieron 

llamados a jugar en el conflicto un decisivo papel. Tanto étnica como políticamente, el 

paisaje que éstos presentaban resultaba muy heterogéneo. A pesar de que reconocían la 

existencia de otros ordenamientos internos, los autores antiguos destacan entre las 

comunidades indígenas la presencia de sistemas de jefatura de tipo monárquico. A ellas, 

hay que sumar la presencia de núcleos coloniales griegos y feno-púnicos. Precisados del 

apoyo logístico y militar de estas entidades, los comandantes romanos fueron 

articulando distintas fórmulas de relación, dependiendo en su mayor medida del 

contexto bélico de la situación y de la manera, más o menos agresiva, en que hubieran 
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tenido lugar los primeros contactos. Para ello, recurrieron a un variado elenco de 

mecanismos y procedimientos, entre los que hemos señalado el reclutamiento de fuerzas 

auxiliares; la concesión de gratificaciones económicas o estatutarias; la exigencia de 

rehenes; la imposición de guarniciones; o los desarmes. Muchos de ellos ya habían sido 

puestos en práctica por los cartagineses y tendrían un notable uso entre los sucesivos 

comandantes romanos a lo largo de los años posteriores. 

La influencia de los modelos autocráticos helenísticos, la autonomía que precisaban 

los dirigentes destinados en la Península Ibérica para desempeñar su labor y la 

percepción que de su superior rango realizaban a veces los indígenas, asimilándoles a 

figuras políticas propias de su ámbito cultural, favoreció que en Hispania se 

desarrollasen concepciones personalistas sobre la autoridad de algunos de éstos 

personajes. Este fenómeno, que también se habría manifestado en la etapa bárquida, 

alcanza su punto álgido en los textos antiguos con la figura de Publio Cornelio Escipión. 

En la historiografía antigua se entremezclan las estrategias políticas puestas en marcha 

por el gran estadista romano, con el programa propagandístico desarrollado por su 

poderosa gens a lo largo del s. II a. C. Así, la Segunda Guerra Púnica inaugura una 

épica confrontación en la que esta familia desempeñaría el papel protagonista y la 

Península Ibérica operaría como escenario. No obstante, consideramos que hay un claro 

trasfondo histórico real en muchas de las relaciones de marcado carácter personal 

perceptibles durante la guerra contra los púnicos. Del mismo modo, también entre los 

propios mandos y sus tropas se aprecian actitudes que denotan un grado de proximidad 

superior al habitual. En el caso concreto de Escipión, este fenómeno quedaría 

especialmente plasmado con la solicitud a sus soldados de apoyo electoral en las 

elecciones consulares como un honor compartido. Esta tendencia, basada en el ejercicio 

de contraprestaciones mutuas, económicas y/o políticas, mantendrá una gran 

continuidad en la etapa posterior. 

Más controvertida se presenta la posible aparición de las primeras clientelas romanas 

con los hispanos. En nuestra opinión, este tipo de vinculaciones de carácter personal, 

presentes en el ámbito itálico, se habrían asimilado bien a prácticas similares, aunque no 

idénticas, ya existentes en el ideario indígena. Este tipo de estructuras se habrían 

empleado con el fin de recrear un entramado político que favoreciese su adhesión a la 

causa romana en su lucha contra los cartagineses. Aunque efectivo de cara a polarizar el 

mando de las operaciones militares sobre los dirigentes romanos y suministrarles una 
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decisiva colaboración indígena, este sistema también tenía sus limitaciones, como 

ponen de manifiesto las sucesivas rebeliones contra la dominación romana cada vez que 

los hispanos interpretaban una ruptura de la fides. En este sentido, la propia articulación 

política de la Península Ibérica, carente de grandes estructuras políticas al modo clásico 

que posibilitaran la creación de sistemas diplomáticos estables, habría propiciado esa 

inseguridad. Sólo mediante la pacificación militar y la progresiva incorporación de los 

territorios hispanos en los esquemas organizativos del estado romano se estabilizaría la 

situación. 

La dimensión económica de la Península Ibérica habría estado presente en la 

mentalidad romana desde antes de iniciarse el conflicto. A las noticias y leyendas que 

prefiguraban los territorios hispanos como fuente inabarcable de riquezas, se sumaba la 

evidencia que la rápida recuperación financiera del estado cartaginés había hecho 

patente. A pesar de que un sector del Senado romano pudo haber ejercido presión para 

promover un nuevo enfrentamiento con fines de enriquecimiento económico, 

consideramos que la necesidad de privar a los cartagineses de sus principales bases 

productivas habría sido el factor decisivo, tanto a la hora de organizar la invasión, como 

de mantener el frente hispano operativo. De hecho, incluso en algunas ocasiones los 

ejércitos destinados a esta misión se encontraron en situaciones de carestía, habiéndose 

solventado los problemas de abastecimiento mediante la aplicación de procedimientos 

extraordinarios. Tal fue el caso del préstamo de las societates privadas en el 215 a. C. 

No obstante, con la buena marcha de las operaciones militares, la economía de guerra 

desarrollada, basada en la obtención de recursos sobre el terreno, a través de la captura 

de botín o de la exigencia de recursos a las poblaciones sometidas, pronto se reveló 

eficaz. Así, tanto Publio Cornelio Escipión como muchos de los generales romanos que 

le siguieron regresaron de sus campañas hispanas con ingentes cantidades de bienes que 

no sólo sirvieron para enriquecer al estado romano, sino también para financiar sus 

carreras políticas tras su regreso a la capital. 

Al igual que muchas de las estructuras urbanas y administrativas desarrolladas por los 

Bárquidas en este escenario, las instalaciones productivas que pasaban a control de los 

conquistadores romanos debieron ser reaprovechadas de manera prácticamente 

inmediata por éstos. En este sentido, opinamos que el dominio de las minas de plata 

hispanas, principal fuente de riquezas del estado cartaginés, habría sido uno de los 
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objetivos prioritarios de los comandantes romanos. Una vez expulsados los púnicos de 

la Península, no habría resultado prudente renunciar a una producción tan estratégica o, 

más arriesgadamente aún, abandonarla en manos extrañas que pudieran favorecer a 

potenciales rivales. Del mismo modo que los bienes arrebatados al enemigo habían 

resultado útiles en la financiación de las campañas contra los púnicos, estos recursos 

contribuirían ahora a acelerar la recuperación económica del estado itálico, debilitado 

tras el ingente esfuerzo bélico. Por este motivo consideramos que, desde el mismo 

momento que las explotaciones pasaron a control romano, su producción se habría 

rentabilizado. Ante el creciente clima de hostilidad con el reino macedonio y con los 

seléucidas, la necesidad de sanear las arcas públicas se agudizaba aún más, resultando 

previsible que la paz de posguerra sería breve.  

Un proceso similar al descrito debió producirse con otro tipo de explotaciones 

hispanas tras su captura. Mientras se mantuvo el pulso contra los cartagineses y la 

belicosidad contra los indígenas en sus zonas, la producción debió de verse 

condicionada por las exigencias, demandas y limitaciones del contexto de guerra 

imperante. No obstante, bajo la gestión directa o indirecta del estado romano, desde 

muy pronto, buena parte de la producción agrícola, ganadera, artesanal o comercial de 

Hispania habría pasado a contribuir a sus arcas. 

En lo que respecta al cobro de impuestos, parece que al menos, hasta la expulsión de 

los púnicos, los comandantes romanos se habrían servido de su autoridad y supremacía 

militar para imponer contribuciones puntuales a las comunidades hispanas bajo su 

dominio. No obstante, opinamos que entre las medidas instauradas por Escipión, antes 

de abandonar la Península, se encontrarían unos primeros mecanismos de drenaje fiscal. 

Evidentemente, cabe asumir que la conflictividad presente en la zona habría limitado el 

alcance y la eficacia de esta primera labor administrativa. A medida que el control sobre 

los territorios hispanos se hacía más fuerte, los sucesivos gobernadores romanos habrían 

profundizado en ella. 

A tenor de las noticias recogidas por los autores clásicos y de las evidencias 

numismáticas halladas, parece que la producción numismática emporitana y las piezas 

cartaginesas e indígenas capturadas habrían cubierto, en gran medida, las necesidades 

pecuniarias romanas. No obstante, resulta también asumible que los comandantes 

romanos hubieran llevado a cabo algunas acuñaciones en suelo hispano. De lo que no 
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cabe duda es que la Segunda Guerra Púnica, que supuso la presencia en Hispania de 

grandes masas de tropas asalariadas, habría supuesto un notable aceleramiento en el 

proceso de monetización de sus territorios. 

A pesar de los altos costes humanos y materiales, y de los momentos de crisis 

descritos, el balance económico de la Segunda Guerra Púnica en Hispania habría 

resultado muy positivo para Roma. No sólo un ingente botín habría llegado a Roma, 

sino además hay que tener en cuenta todas las instalaciones productivas capturadas y 

puestas al servicio del populus romanus. En cualquier caso, los recursos económicos 

hispanos no sólo habrían aliviado algunas de las necesidades materiales de la guerra, 

sino que habrían operado como uno de los principales incentivos para que los romanos 

decidieran mantener su presencia militar allí.  

Del mismo modo, se habría extendido en Roma el planteamiento por el cual una 

guerra exitosa contra los pueblos hispanos proporcionaría beneficios económicos 

directos, en forma de botín, al general que la desarrollase. Los recursos obtenidos 

podían ser empleados en repartos de donativa entre sus soldados, o en la financiación de 

obras evergéticas. La comisión de abusos fiscales, documentados por las fuentes en 

Hispania desde fechas muy tempranas, era otra posible vía de enriquecimiento personal. 

El final de la Segunda Guerra Púnica da paso a una nueva fase en la evolución 

histórica de los territorios hispanos. Definitivamente integrada en la esfera política 

romana, la antigua Iberia pasaba entonces a convertirse en escenario de toda una serie 

de guerras de conquista que, con desigual intensidad de ritmo y fortuna se prolongarían 

hasta finales del s. I a. C. 

Tras su segunda victoria contra los cartagineses los romanos pasaron a controlar un 

área geográfica muy amplia y heterogénea, tanto desde el punto de vista jurídico como 

cultural. Del mismo modo, su supremacía militar en el Mediterráneo Central y 

Occidental resultaba ya indiscutible. La inaudita escala del conflicto supuso también 

que Roma ampliase sustancialmente su horizonte político, consolidándose en una 

postura que podríamos calificar de imperialista respecto a otros estados y pueblos. En 

este sentido, la experiencia de Hispania en este periodo, donde ejércitos reducidos 

habían conseguido imponerse a enemigos mucho más numerosos, en un entorno lejano, 

y obteniendo grandes logros en un espacio de tiempo relativamente corto, habría 

constituido un buen aliciente.  
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Comenzamos la introducción de nuestro estudio recogiendo las palabras del 

historiador Tito Livio al disponerse a emprender su narración del segundo conflicto 

entre Roma y Cartago. Hijo de la época en que vivió, el simbolismo histórico de esta 

glorificada primera etapa de la presencia romana en Hispania, anima al escritor paduano 

a hilvanar la gran victoria de Publio Cornelio Escipión en Ilipa con la culminación del 

proceso de conquista romana, bajo la égida de Augusto, primer emperador. Con sus 

palabras cerramos este trabajo: 

«Por esa razón, siendo la primera provincia en que penetraron los romanos –de 

las que pertenecen al continente, claro está–, fue la última de todas en ser sometida, y 

sólo en nuestra época, bajo el mando y los auspicios de Augusto César» 

Liv. XXVIII, 12, 12. 
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