
"GENTES" EN EL CONVENTO JURIDICO CAESARAUGUST ANO 
SEGUN LA EPIGRAFIA Y LA NUMISMATICA 

Pilar U trilla Miranda* 

l. INTRODUCCION 

Intentamos en este trabajo estudiar los nomina más frecuentes en 
el área del Valle medio del Ebro perteneciente al Convento Caesarau
gustano1 , buscando las posibles relaciones de unas ciudades con otras 
y siguiendo la pista en lo posible a los clanes familiares dominantes 
en cada una de las ciudades o municipios. 

Las fuentes básicas de información nos vienen dadas a través de 
los Magistrados Monetales (que suponen una importancia local de 
los miembros de sus familias) y a través de los documentos epigráfi
cos. El valor de ambas fuentes es sin embargo desigual ya que los Ma
gistrados pertenecen a una época concreta, de Augusto a Calígula, y 
a un status social determinado, mientras que los personajes que apa
recen en las lápidas no siempre pueden ser bien datados y pueden 
pertenecer a ambientes serviles en una amplia cronología en la que 
predominan las lápidas de los siglos 11 y 111 d.c. 

Otra cuestión a tener en cuenta sería averiguar qué personaje ro
mano importante pudo dejar la clientela en las principales ciudades 

* Departamento de Historia Antigua. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de 
Zaragoza. 

1 Incluimos íntegras las provincias de Navarra, Huesca, Zaragoza, Teruel y Logroño. De 
Lérida estudiamos únicamente la capital y su área próxima perteneciente al Convento 
Caesaraugustano. Excluimos sin embargo la parte Norte de la provincia de Guadalajara 
por no corresponder al valle del Ebro. 
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y municipios en tiempos de la República. Es un tema muy peligroso 
que se presta a fáciles elucubraciones; por lo tanto, todo lo que aquí 
se sugiera no rebasará nunca el terreno de la hipótesis. 

En cuanto a la ordenación de materiales hemos preferido el índi
c~ d.lfabético por gentilicios y su agrupación posterior por núcleos 
de población. 

11. GENTILICIOS 

En opinión de Knapp ( 1977: 162) es en el siglo II a.c. cuando los 
indígenas hispanos ven la importancia de poseer un nombre romano 
y se forman las amplias clientelas de los Cornelii, Fabii, Baebii, 
Aemilli o Sempronii, tomando su apellido de los gobernadores y 
otros cargos menos importantes que Roma envía en esta época a 
Hispania. En la estadística realizada por Badian (1958 :309) aparecen 
303 Fabii, 183 Aemilii, 165 Licinii, 146 Sempronii, 132 Pompeii, 
entre los nómina más frecuentes de Hispania. Este orden varía si se 
estudia una ciudad concreta: así, en el trabajo de Alfoldy sobre la 
onomástica de Tarragona (1977 :293-295), figuran en primer lugar 
los Aemilii, seguidos de los Caecilii, Cornelii, Fabii y Valerii. En el 
área que nos ocupa, el Convento Jurídico Caesaraugustano, son sin 
discusión los Valerios los más ampliamente representados (50 casos), 
doblando en número el gentilicio siguiente, los Sempronios, (25 re
presentantes) o los Cornelios (21). Veamos con detalle los nomina 
más significativos: 

Acilius: 

Parece un gentilicio bien afincado en Bilbilis. Los dos Acilii que 
conocemos (T. Acilius Capito, soldado de la X Cohorte Pretoriana 
y Q. Acilius Septiminus, centurión) son naturales de Bilbilis y per
tenecen a la tribu Galeria. Encontramos otros A cilios importantes 
fuera del Conventus Caesaraugustanus: así, un Marcus Acilius Rufas, 
de la tribu Galeria, Procurator Caesarum, aparecido en una lápida 
de Sagunto y de época de Augusto o Tiberio (CILII, 3840) y cuyo 
nombre se repite en una lápida de Antequera como padre de Acilia 
Septimina (CIL Il, 20 18); su cognomen coincide con el del centu
rión de Bilbilis. Entre los Acilios que visitaron Hispania en época 
republicana quizá interese un L. Acilius que aparece como Legado 
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junto con M. Fulvius A viola, cos. suff en el 58 d.c. y curator aqua
rum en el 74-97 (Alfoldy F.H. 23). La familia Acilia es, por otra 
parte, una de las más importantes de Roma entre las plebeyas, con 
tres magistrados: Manius Cilius Balbo ( 134 a.c.), M. Acilius ( 129 
a.c.) y Manius Acilius Glabrio (54 a.c.) (Beltrán 1950: 196). 

Aelius: 
Es una familia que aparece fuertemente arraigada en Osea, ciu

dad en que hallamos tres Magistrados Monetales: Q. Aelius (que 
inicia las series de acuñaciones con duunviros junto con M. Quinc
tius), de época de Augusto, y M. Aelius Maximus y Q. Aelius Pro
culus, que aparecen juntos en época de Tiberio. Grant (FITA 167) 
señala que es interesante cómo predomina en Osea una gens entre 
los Magistrados Monetales. Hace notar que existe otro Aelius Pro
culus a comienzos del Imperio en Asturica y cree que la impo1 tan
cia de la familia Aelia se debe a P. Aelius Proculus, que fue un li
berto imperial. Hay un Aelius Proculus de Tarquinia,del que deduce 
Grant el origen italiano de los Aelii de Osea. Knapp, por su parte, hace 
notar que no existen Aelii conocidos sirviendo en Hispania en tiem
pos de la República, por lo que sugiere que el nomen derive de un 
legatus o un praefectus, que dejaría también el topónimo de Castra 
Aelia, campamento datable hacia el 180 a.C. y situado, al parecer, 
cerca de la confluencia del Jalón con el Ebro (García y Bellido) o 
junto a Contrevia (Hübner) (Knapp: 1977: 24-25). 

De época augustea es un L. Aelius L. f Lamia, legatus pro prae
tore en el 24-22 a. C. que, en opinión de Alfold (F.H.: 193), sería 
un hamo novus, italiano, procedente de Formia2

• Brancati (1966: 
99) lo hace hijo de su homónimo L. Aelius Lamia, equestris ordi
nis princeps, que aparece citado en Cicerón (Ad. Fam. 11, 16; 11, 
17 y 12, 19). La familia de los Aelii Lamia es bien conocida en Ro
ma en época augustea, con dos tresviri monetales que acuñan lamo
neda de oricalco y cobre tras el restablecimiento de ésta por Augus
to. Son Q. Aelius Lamia y L. Aelius Lamia, apareciendo el primero 
en compañía de un Quinctius (T. Quinctius Crispinus Sulpicianus) 

2 La identificación de L. Aelius Lamia se basa en una corrección de Boissevaian al texto 
de Dion Cassio donde se lee L. Aemilius, y en Cassiodoro Lucius Lamia. Alfüldy (F.H.: 
5) recoge la interpretación de Marchetti L. Aelio L.F. Lamiae pr/ leg pro pr. XVvir 
sac. fac. Carietes et Venneses patrono") de los distintos fragmentos de una inscripción 
y añade una posible nueva localidad que pudo estar bajo su patronato: Ercavica (com
pletando el texto (Erga) vicen (ses), lo cual indicaría una actividad del gobernador no 
sólo entre cántabros y astures sino también en el Conventus Caesaraugustano. 

97 



PILAR UTRILLA MIRANDA 

( Grant FIT A: 91). En cuanto a los magistrados de Osea puede ser in
teresante señalar cómo después de la primera acuñación firmada la de 
Q. Aelius y M. Quinctius escasean los nómina de origen latino y 
reaparecen los calificados por Grant como de origen nativo: Caecilia
nus, Compostus, Sparsus y Marullo3

• 

La epigrafía de la zona nos ofrece dos ejemplos más de Aelii, pro
cedentes de la lglesuela del Cid (Teruel): una Aelis Supersta y su 
padre L. Aelius Asiaticus, entroncada la primera por matrimonio 
con los Domitii de la zona. (Ventura 1975: 235. La lectura de 
Ventura está rectificada por Fatas 1977: 31, y es ésta última la que 
aceptamos)4 

• 

Los Aemilii aparecen representados en trece ocasiones en los do
cumentos epigráficos y numismáticos (cuatro en la provincia de 
Zaragoza, tres en la de Huesca, cuatro en Navarra y dos en Logroño ). 
Es, sin embargo, curioso que no aparezcan Aemilii entre los Magis
trados Monetales aragoneses, ni siquiera en la colonia de Celsa du
rante la fase lepidana. Sólo un Q. Aemilius acuña modena en Cala
gurris, en compañía de C. Postumius Milo, en fecha anterior al 27 
a.C. Entre los personajes más conocidos por la epigrafía habrá que 
destacar como más importante a L. Aemilius Lupus, del s. 11, quien 
mandó construir el mausoleo de Fabara. De Osea procedía el caba
llero M. Aemilius, de la legión IX Hispana, condecorado por el em
perador y cuya lápida se encontró en Cales (ILS 2321) (datable en 
el s. 1 d.C). En Coscojuela de Fantova (Huesca) aparecen un P. Aemi
Iius Ductus, Barb( otanus) y su hija Aemilia Placida, nominada en 
tres lápidas del s. 11 d.C. Un Aemilius Placidus se halló también en 
una lápida de Dax (Francia) en la que se especificaba su origen pom
paelonensis. Otro personaje importante debió de ser Aemilia Kara, 
esposa de L. Cornelius Romanus, que fue duunviro y flamen de Osi
cerda y Tarragona. En Caesaraugusta aparecen atestiguados tres 
Aemilii y una Aemilia en la lápida hallada en el Arco de Valencia, 
atribuible al s. l. En Navarra encontramos un Aemilius Seranus en 
dos lápidas de Muruzábal de Andión, una Aemilia Paterna y un 
Aemilius Or( ... ) unetsi, veterano de la leg. 11 Augusta. De Canales 
de la Sierra (Logroño) procede una lápida dedicada a C. Emilius 
Fronto. Son también atribuibles con muchas reservas al Conventus 

3 Albertos (1966:212) no descarta la posibilidad de un origen latino para el cognomen 
Sparsus. 

4 Excluimos al Magistrado de Bilbilis L. Aelius Seianus (Sejano) que figura como colega 
de Tiberio por tener un carácter meramente honorífico, 
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Caesaraugustanus las inscripciones de un arcobrigensis (Aemilius 
Marcellus) y de un bacasitanus (L. Aemilius Montanus)5 

• 

Varios han sido los Aemilii que visitaron Hispania con cargos im
portantes durante la República y que pudieron dejar su clientela: 
desde M. Aemilius Lepidus Porcina, que fue procónsul de la Hispa
nia Citerior en el 136, a M. Aemilius Scaurus que fue quizá tribuno 
militar antes del 126 a. C; y, por fin, M. Aemilius Lepidus, el famoso 
Lépido, procónsul entre el 48-47 y el 44-43, y cuya actuación en el 
Valle del Ebro fue tan importante como atestigua la fundación de la 
colonia Lépida, después Celsa, en la actual Velilla de Ebro. Un medio 
hermano de este personaje y legado suyo, Paulus Aemilius Regillus, 
llega incluso a establecer lazos de patronato con la ciudad de Sa
gunto. en el Convento Tarraconense (vid. Szramkiewicz 1972: 
393). En la Ulterior encontramos a L. Aemilius Paulus como procón
sul en el 191-190 a. C. Parece que de todos estos personajes deba ser 
M ~reo Emilio Lépido quien haya podido dejar una clientela más nu-
11terosa por su labor colonizadora en el Valle del Ebro. La ciudad de 
Lépida-Celsa fue la primera colonia romana de la zona desde donde 
irradió un gran foco romanizador. Sin embargo, con la caída de Lé
pido, pudo haber, si no una damnatio memoriae, sí un interés espe
cial en olvidar su influencia para congraciarse con Augusto. Testi
monio de este sentimiento sería el cambio de nombre de la colonia 
Lépida, que vuelve a tomar el indígena de Celsa en torno al 36-35 
a.C., tal y como agestiguan las monedas. 

Antonius: 

Sólo en Calagurris existe un Magistrado Monetal de este nombre, 
Q. Antonius, y de época de Augusto (anterior al 27 a. C.), colega de 
L. Fabius. El resto de los personajes son conocidos por documentos 
epigráficos. La provincia de Navarra es la que presenta una mayor 
representación de Antonios: N. Antonius Felix de Javier, Q. Anto
nius Certus, Q. Antonius Flavus (o Certus) y Antonia Aemilia de la 

5 Puede referirse a la Arcóbriga de Monreal de Ariza. Sin embargo la situación de Baca
sis es más problemática: Ptolomeo 11, VI, 72 habla de Accetani, (lacetani en Estrabon, 
Lacetania en Plinio) pero por la descripción parece mejor situarlos en Cataluña ya 
que nombra antes a cerretanos y ausetanos y a continuación a los layetanos. Gómez 
Moreno (Misceláneas, p. 255) acepta en cambio la situación de Bacasis entre los iace
tanos. 
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lápida de Santacara; la Antonia Buturra, Viriati filia, de la famosa 
estela decorada de Gastiain; y T. Antonius Paternus, que figura en 
el pacto de hospitalidad que la ciudad de Pamplona efectuó en el 
185 d. C. con P. Sempronio Taurino Damanitano, sus hijos y des 
cendendientes6

• En la provincia de Zaragoza aparecen dos Antonios: 
un liberto, L. Antonius Sinon, en Ejea de los Caballeros, y un perso
naje que murió en Burdeos pero era domo Bilbilitano, L. Antonius 
Statutus. En Huesca encontramos un soldado de la Cohorte VII Pre
toria, natural de Osea y enterrado en Roma, C. Antonius Priscus, po
siblemente del s. 11, y un Antonius Maximus, de época tardía, (s. IV), 
que aparece en la lápida conmemorativa de la reparación de la vía 
Caesaraugusta-Benearno, en San Pedro de Siresa. 

En cuanto a qué personaje romano pudo haber dejado su cliente
la en el Valle del Ebro, puede pensarse en un L. Antonius, enviado 
por Octaviano a España en el 40 a.C., quizá como procónsul o me
jor, aunque sea a un nivel inferior, en el lugarteniente de Sertorio, 
M. Antonius, que figura entre sus asesinos. Es muy probable que 
tras su traición medraran todos los lugartenientes sertorianos que 
sobrevivieron a la dispersión de las tropas a la muerte de Sertorio. 
En este sentido pueden apuntarse los nombres de L. Fabius Hispa
niensis y Aufidius, nomina que aparecen entre los magistrados mane
tales de la región. No olvidemos, incluso, que en Calagurris el duun
viro Q. Antonius figura asociado a un L. Fabius, lo que puede ser 
o no, una simple coincidencia. 

Atilius: 

La gens A tilia parece bien arraigada en la zona de las Cinco Villas, 
al norte de la provincia de Zaragoza. El mausoléo de Sádaba, dedica
do a C. Atilius Genialis, a L. Atilius Festus y a Atilia Festa, por está 
última, es uno de los más importantes monumentos funerarios de 
época romana de España. Sin embargo, la época severiana en que 
García y Bellido data al monumento hace excluir a esta familia del 
estudio de las gentes altoimperiales. No ocurre así con otro mausoleo 
cercano, el de Sofuentes, dedicado a C. Atilius Aquilo, personaje 
quizá perteneciente al ardo equester (como indicarían sus armas) y 

6 Sobre la situación de Damaniu poco puede decirse. Se ha identificado con Domeño, en 
Valencia, pero parece más prudente situarla en su homónima de Navarra. Conocemos 
otro damanitano en la persona de M. Valerius Capellianos "adlectus in coloniam Cae
saraugustanam ". Sobre la Damaniu ibérica vid. M. Beltrán: "Sobre un bronce inédito 
de Damaniu", Caesaraugusta 1967. 
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datable en el siglo F . Otro Atilius aparece en un bronce de Bilbilis 
y tres Atilios más, hermanos, figuran en una lápida de Tritium Ma
gallum (Tricio, Logroño). Se trata de Atilius Maxumus, Atilius Pa
ternus y Atilius Ca pito (los tres sin praenomen) que podrían poner
se en relación con la estación de Atiliana, situada cerca de Tricio~ . 
Para Govantes, la familia Atilia había residido en Tricio, donde te
nía sepulcros y tal vez sería la fundadora de Atiliana. No se conoce, 
sin embargo, ningún Atilio que sirviera como gobernador en la His
pania Citerior en época republicana. Dos veces aparece Atilius Sera
nus en la Ulterior: uno en el 192 (que fue asignado a la flota) y 
otro en el 152 a. C. Este último, en opinión de Knapp ( 1977 :22), 
pudo penetrar en la Citerior (ya que los límites eran inciertos por 
el interior) y dejar su nombre en la comarca de Logroño. Existe 
también un C. Atilius Seranus, pretor en el 109, que sirvió en la Ci
terior y un Q. Glitius Atilius Agrícola, leg. Hisp. Citerior en el 
85-88 d.C., en el Conventus Caesaraugustanus y que figura, además, 
como patronus en Calagurris (Alfoldy F.H.: 238). En Ilerda se cono
cen dos Atilios en la ciudad: A tilia Valeriana y Atilius Commodus. 

Aufidius: 

No es frecuente este nombre en Hispania y, sin embargo, encon
tramos dos Magistrados Monetales que llevan este gentilicio en el 
área de Zaragoza: el edil de Celsa L. Aufidius Pansa, que acuña mo
neda en torno al 24-27 a.C. y el duunviro de Caesaraugusta, C. Aufi
dius Gemellus que acuña después del 34 d.C. Ningún documento 
epigráfico atestigua este nomen en el área estudiada, ni aparece en 
ningúna otra ceca del Valle del Ebro. No conocemos qué personaje 
importante pudo visitar la zona en época republicana y dejar familias 
tan influyentes en el área de Celsa-Caesaraugusta y, por lo tanto, no 
creemos descabellado relacionar a estos magistrados con el oficial 
de Sertorio (72 a. C.) que figuró entre los asesinos del caudillo popu
lar. Pudo estar muy conectado con los pompeyanos tras su traición 
y hacer carrera en Celsa y en Caesaraugusta sus dependientes o des
cendientes. Tal podría ser el caso, aunque menos probable por ser 
más corriente el gentilicio, de algunos Antonios y Fabios que figuran 
entre los Magistrados Monetales de Calagurris. 

7 Vid. su publicación extensa en G. Fatás y M. Martfu-Bueno: "Un mausoleo de época 
imperial en Sofuentes (Zaragoza)" en Madrider Mitteilungen n.o 18, 1977. 

8 La opinión más generalizada sitúa a Atiliana en la provincia de Logroño, en Casa de la 
Yunta, junto a Valpierra. Véase un estado de la cuestión en Knapp 1977:22. 
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Aurelius: 

Es un gentilicio frecuente en la provincia de Logroño, atesti
guado principalmente en nombres de soldados en las legiones VII 
y X Géminas. Se trata de Aurelius Capito (leg. VII) que aparece en 
una lápida de San Millán de la Cogolla y de M. Aurelius Festus y 
de Aurelius Avos, calagurritanos de la tribu Galería, que figuran en 
una lápida de Nimega de época flavia como soldados de la leg. X. 
Una aurelia Lesu(la), Ridantaris filia, aparece en una lápida de Mu
nilla, y un Aurelius Tempestivos, hijo de Aurelius Tannepaeser en 
una de Calvera, en la Ribagorza oscense, fechable en al Alto Impe
rio. Es significativo que en estos dos últimos casos aparecen nom
bres romanizados hijos de padres con nombre todavía indígena Ri
dantar o Ridantaris o a medio romanizar (Aurelius Tannepaeser), 
como ocurría con los ilerdenses del Bronce de Ascoli en el 90 a.C. 

Encontramos, por último, un sólo personaje importante que vi
sitara Hispania en época republicana con este nomen: C. o M. Aure
lius Cotta, que figura como posible propretor en el 80 a. C. y que 
fue derrotado por Sertorio cerca de Melaría. 

Baccius: 

Conocemos dos duunviratos de Celsa, en su fase imperial, que 
llevan este nombre. Se trata de L. Baccius, colega de Man. Flavius 
Festus, y de Baccius Frontinus, colega de Cn. Buceo, fechables el 
primero en el 40 a. C. y el segundo en el 44 d.C. Fuera de esta ciu
dad no encontramos ningún otro documento epigráfico ni numis
mático en la zona estudiada. El origen de este gentilicio sería etrus
co en opinión de Balil ( 1965 :362) y quizá tenga que ver con el con
tingente de inmigrantes de origen itálico que penetran en el Valle 
del Ebro cuando César está ocupado en combatir a los pompeyanos 
en la batalla de Ilerda (Caes. B .C. 1, 51). 

Baebius: 

Los Baebii se hallan asentados en Calagurris donde constituyen 
una de las familias más influyentes, con tres duunviros que dejan 
su nombre como Magistrados Monetales. Se trata de L. Baebius 
(27 a 2 a.c. en la clasificación de Ruiz Trapero), Q. Baebius Flavus 
(2-14 d.C.) y L. Baebius Priscus (27 a 2 a.C.). Habría pues dos ramas 
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familiares en opinión de Grant (FIT A: 166) y Ruiz Trapero. (1968: 
144): los Priscii y los Flavii. Según Grant, un A. Baebius de Hasta 
se pasó al bando de César en el año 45 a. C. y otros Baebii se en
cuentran en Sagunto en época de Augusto. Hay un Baebius Pris
cus en Ariminun lo que podría indicar un origen umbro para esta 
familia. No obstante, durante la República encontramos varios 
Baebii enviados como pretores o legados a Hispania: un M. Bae
bius Tamphilus, pretor de la P.H.C. en el 192 a. C.; un L. Baebius 
Dives, pretor de la P.H.C. en el 189 y un tribuno militar, C. Bae
bius, que durante la batalla de Actium mandaba una legión en His
pania. De Ilerda conocemos una Beabia Ursina, ilerdense, atestigua
da en una lápida de Tarragona. 

Caecilius. 

Los Caecilii parecen ser familia dominante en Turiaso, ya que 
encontramos tres magistrados con este nombre de entre los siete 
que acuñan durante los reinados de Augusto y Tiberio. Se trata de 
L. Caecilius Aquinus, C. Caecilius Severianus y M. Caecilius Severus9 

• 

Según Grant (FITA: 169), un tal D. Caecilius Severus estaba resi
diendo en Roma en este período. (CIL VI, 9864). Conocemos sin 
embargo a otros Caecilii que figuran como Magistrados Monetales 
en Lépida: el edil M. Caecilius, compañero de L. Sempronius Maxi
mus y, en Caesaraugusta, el duunviro T. Caecilius Lepidus, compa
ñero de G. Aufidius Gemellus, que termina las series de acuñaciones 
de época de Tiberio. (Destaca el cognomen Lepidus de este magis
trado, que quizá pueda relacionarlo con el edil de Lépida-Celsa). 

En la epigrafía aparece la gens Caecilia en Sofuentes (Caecilius 
Themis y M. Caecilius Procilus) en lápidas del s. 11 d. C.; en Tara
zona (P. Caecilius Vaelo) y en Sopeira (Huesca) (Q. Caecilius Cam
panus y L. Caecilius Maturus), aunque en época algo tardía (s. 111 
d.C.). En Navarra conocemos una Caecilia Geseladion de Javier; un 
(L.) Caecilius Aestivus que figura en uno de los pactos de hospitali
dad de Arre, en compañía de T. Antonius Paternus; y un C. Caeci
Iius que murió en "Calagorra" y cuya lápida fue encontrada en 
Agreda. 

Muchos fueron los Caecilii que visitaron Hispania durante la Re
pública enviados por Roma. Puede verse la lista en Knapp 1977 o en 

9 Existe también un M. Cecilius Severus que puede identificarse con el anterior. 
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Balil 1963 y 1964; pero entre todos ellos quizá deban destacarse, por 
una mayor relación con la zona estudiada, los siguientes: Q. Caecilius 
Metellus Macedonicus, que vino como procónsul a la P.H.C. en el 
143-142 y que tomó Contrebia y atacó Numancia10

; Q. Caecilius Me
teHus Nepos, procónsul en la Citerior y en el 57-55 a. C,; y Q. Caeci
lius Metellus Pius procónsul en la Ulterior en el 79-75 a.C., pero a 
quien vemos actuar en la Hispania Citerior contra Sertorio, y en con
creto en el año 7 5, fecha en la que pasó a esta provincia para apoyar 
las operaciones de Pompeyo, retirándose a invernar en la Celtiberia. 
En la primavera del 7 4 lo encontramos atacando Bilbilis y reuniéndo
se con Pompeyo en Calagurris, de donde fueron desalojados por Ser
torio. Tras el asesinato del caudillo popular en el 72, Metelo abando
na definitivamente Hispania. De cualquier modo, parece claro que 
debió ser un personaje de la rama de los Caecilii Matelli el que dejó 
tan amplia clientela en el Valle del Ebro. 

Comelius: 

La gens Cornelia es la tercera en importancia en cuanto al núme
ro de sus miembros en el Valle del Ebro ya que aparece atestiguada 
en 20 ocasiones. Es, además, dominante en Celsa y Bilbilis (con dos 
duunviros en cada una de ellas), compartiendo su predominio con 
los Pompeyos en ambas ciudades. Los Magistrados Monetales fueron 
L. Cornelius Calidus y C. Cornelius Refec (?) de Bilbilis y L. Corne
lius Frontinus y L. Cornelius Terrenus de Celsa. Conocemos también 
por la epigrafía otro duunviro y flamén de Osicerda y duunviro de 
Tarraco llamado L. Cornelius Romanus. De todos estos personajes, 
importantes a nivel local, cabría destacar su preferencia por el prae
nomen Lucius, quizá por influencia de L. Cornelius Sulla, aunque 
no nos atrevamos a relacionarlos con los miles de libertos que toma
ron su nomen tras la purga que Sulla realizó entre sus enemigos. 

En seis casos' se especifica la condición de liberto del personaje 
al que se le dedica la lápida: Cornelia Bucea, de Celsa, que ha toma
do un cognomen muy frecuente entre los Magistrados Monetales 
de la ciudad y L. Cornelius Samius, de Bilbilis, natural de Aquae Bil
bilitanorum (Alhama de Aragón). Otro personaje de Osea, L. Corne
lius Phoebus pudo tener un origen servil, tal como indica su cogno
men griego y su cargo de seviro augustal. 

10 Conocemos también un oficial subalterno con el mismo nombre que actúa en el 136 
a.C. en una campaña contra Numancia. 
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En Sangüesa (Navarra) Cornelia lucunda hace su sepultura 
para sí y para sus libertos Comelius Felix y Comelius Formianus. 
En Torremocha del Campo (Teruel) aparece también el patrono, 
L. Comelius Paternus, al que le dedica la lápida su liberto, Come
lius Diogenes. 

Encontramos además otros Cornelii en Cascajuela de Fantoba 
(Huesca) (M. Cornelius Pompeianus), en Celsa (Velilla de Ebro, 
Zaragoza) (dos Camelias) y Sofuentes (Zaragoza) en el mausoleo 
de C. Atilius Aquilo (Camelia Placida). El bronce de Ascoli nos pro
porciona un Cornelius más entre los ilerdenses que reciben la ciu
dadanía romana. Se trata de Cn. Comelius Nesille f., jinete que 
presenta un apellido romano en el 90 a.c., aunque su padre conser
va el nombre indígena. En su caso parece muy probable que haya 
tomado el nomen de Cn. Comelius Pal., personaje que aparece 
in consilio de Cneo Pompeyo, tal como ocurríria con sus dos com
pañeros, Otacilius Suisetarten f. y P. Fabius Enasagin f. que toma
rían sus nomina de los homónimos que figuran junto a Pompeyo. 
De Aytona (Lérida) procede la lápida de M. Cornelius Arrianus, 
edil, duunviro y flamen Augusta!. 

Por otra parte el número de Cornelii que visita Hispania duran
te la República es inmenso (22 personajes recoge Knapp) y sería 
muy difícil aventurar quien pudo dejar clientela en el Valle del 
Ebro. P. Camelia Escipión Emiliano es sin lugar a dudas quien tu
vo mayor resonancia en la región ya que fue tribuno militar de la 
Citerior en el 151, legado en el 150 y proconsul de la Citerior en 
el 134-133 con motivo de la toma de Numancia. A un Nasica (co
nocemos dos P. Cornelio Escipión Nasica, pretores en el 194 y 93 
a.C.) se atribuye la fundación de Calagurris Nasica (Calahorra) (Ruiz 
Trapero 1968) pero no aparece ningún Comelius en Calagurris ni 
en la epigrafía ni en la numismática, tal como ocurría en Lépida 
Celsa con los Aemilii. 

Domitius: 

Un solo Magistrado Monetal conocemos con este nombre: el 
duunviro de Caesaraugusta Cn. Comitius Ampianus que firma la pe
núltima serie asignada de época de Augusto. Los otros nueve perso
najes atestiguados aparecen en documentos epigráficos, principal
mente de la provincia de Teruel. Conocemos así un Domitius Cres
cens, un M. Domitius Proculus, un M. Domitius Seranus y un C. Do-
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mitius Proculus procedentes de lglesuela del Cid y emparentados 
con una Aelia. De Oliva poseemos una inscripción de un liberto!) 
Domitius Fortunatus, que dedica una lápida a su patrono, L. Domi
tius Vettus "Otobesanus" 11

• En Roma apareció una lápida dedica
da a un soldado de la 11 Cohorte Pretoriana, L. Domitius Secundus!) 
Turiasonensis, del 143 d.C. (CIL VI 23792,23). 

Dos Domitii son conocidos en la Hispania republicana entre los 
gobernadores enviados por Roma; el procónsul de la Citerior del 
año 79, M. Domitius Calvinus, y el también proc6nsul Cn. Domitius 
Calvinus M.f, M.n, emparentado posiblemente con el anterior que 
actúa en el Valle del Ebro entre el 39 y 36 a.C. y al que vemos acu
ñar en Osea como imperator la primera moneda hispanolatina del 
munlClplO. 

En Navarra encontramos dos mujeres que lleven este nomen: 
Domitia Semproniana, de Gastiain, y Domitia Marcellina de Santa
cara, esposa de C. Antonius Certus, y quizá pariente de Domitius 
Marcellus que aparece en un ara de Garisoain. 

Fabius: 

Existen dos Fabii entre los Magistrados Monetales del Convento 
Caesaraugustano: M. Fabius, duunvir de Caesaragusta, compañero 
de Q. Lutatius en la l.a acuñación del 23-16 a.C., y L. Fabius, duun
vir de Calagurris, compañero de Q. Antonius que acuña antes del 
27 a.C. Sugerimos al hablar de Antonius que pudiera existir una re
lación con los asesinos de Sertorio que llevan estos nomina. De cual
quier modo el apellido Fabius es el más frecuente en Hispania en la 
estadística de Badian (1958) con 303 personajes. 

En la epigrafía los Fabii son numerosos en la provincia de Zara
goza: en Chiprana aparece un L. Fabius Gallus y su padre L. Fabius 
Fabullus, además de dos niñas de 25 y 30 días (que a pesar de su 
corta edad llevan cognomen, llamadas Fabia L. f Severa, hijas ambas 
de L. Fabius Gallus. Todas estas personas se hallan en el friso de un 

11 Es muy dudosa la adscripción de Otobesa al Convento Caesaraugustano. Beltrán sugiere 
situar la Otobescen de las monedas ibéricas en el Bajo Aragon (1950:323) parece posi
ble que esté ya en el área levantina si nos atenemos a la relación de Ptolomeo: de Oeste 
a Este se hallarían Leónica, Ossicerda, Etobesa, Lassira, Edeta y Saguntum. Si se acepta 
la identificación de Leónica con Mazaleón y de Edeta con Liria, Etobesa se situaría en 
el límite con Levante. Mangas fecha esta lápida en el s. I a.C. (1971, núm. 327), aun
que el cognomen Fortunatus es típico de la época final de los Antoninos y del s. 111 
en general (AlfOldy 1973:295). 
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mausoleo (datable en el s. III) indicativo de la importancia de la 
familia. 

Otro núcleo de Fabii se encuentra en las Cinco Villas: dos Fabiae, 
madre e hija, en Layana; una Fabia Ederetta en Sádaba y otra Fabia 
en Uncastillo, cerca del mosaico de Los Bañales. En C~lsa (Velilla 
de Ebro) puede identificarse también una F(abia) Dion (ysia). En 
Ilerda conocemos al jinete de la turma salluitana P. Fabius Enasagin 
f. que recibe la ciudadanía romana en el 90 a.C. En las provincias 
de Logroño y Navarra no existe ningún Fabius atestiguado en los 
documentos epigráficos. 

Doce han sido los Fabii que han visitado Hispania durante la 
República con cargos importantes y que la han utilizado para ha
cer su carrera militar y política. La mayor parte de ellos pertenecen 
a dos ramas: los Fabii Maximi y los Fabii Buteones aunque existen 
además otros que no parecen pertenecer a dichas familias, así L. 
Fabius Hispaniensis, cuestor en el 81 y lugarteniente y asesino de 
Sertorio y Q. Fabius Labeo, pretor y procónsul en la Citerior a fi
nes del s. II a.C. En cuanto a C. Fabius (cuyo cognomen no cono
cemos) fue lugarteniente de César en el 49 a, C. y a su genio mili
tar parece que se debió una buena parte del éxito de la campaña 
contra los pompeyanos. 

Granius: 

Los Granii son personajes importantes en Calagurris. Conoce
mos dos duunviros con este nombre: L. Granius, colega de C. Vale
rius antes del 27 a.C., y C. Granius Brocchus, colega de L. Baebius 
Priscus entre los años 27 y 2 a.C. Existe además otro personaje im
portante que lleva este nombre C. Granjus Sabinus, natural de Cas
cantum, que fue Legatus Augusti (Alfoldy F.H. 111 y 231) y que 
figura en una lápida de Tarragona que dedica a la liberta Grania 
Sabina (Alfoldy 1975: 379). Quizá este cognomen Sabinus sería 
la causa de que el P. Flórez atribuyera a la gens Grania un origen 
sabino como señala Ruiz Trapero (1968: 143). 

En Caesaraugusta conocemos un duunviro de época de Augusto 
llamado C. Sabinus (colega de P. Varus) que quizá podría ponerse 
en relación con el personaje de Cascantum si suponemos la elisión 
del nomen. 
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Julios: 

M. Iulius Antoninianus, edil de Caesaraugusta, sería el magistra
do más importante que lleva este apellido en el Valle del Ebro. Su 
nombre apareció en un tubo de plomo cercano al Puente de Piedra 
de Zaragoza y, en opinión de Hübner, recuerda el de Julio Antonio 
hijo del triunviro. En este caso, comentan Fatás y Martín Bueno, se 
trataría de un texto de época fundacional y podría suponerse la exis
tencia de un puente romano en el lugar donde actualmente se en
cuentra el medieval (ERZ 71 ). 

También en Turiaso encontramos un Magistrado con este nomen: 
el duunviro C. lulius Aquinus, colega de M. Caecilius Severos, aun
que su identidad aparece algo confusa en la bibliografía12

• La men
ción de Iulia Prisca (nihil unquam peccavit) en una lápida aparecida 
cerca de la judería y de un lulius en el Peristephanon nos lleva a un 
ambiente cristiano de época tardía. 

En la provincia de Logroño aparecen atestiguados cuatro lulii: 
Iulia Tibura y su padre Iulius Natraeus en una estela de Alberite, 
Iulius Longinus Doles Bessus, eques ala tautorum, en una lápida de 
Calagurris y T. lulius Maximus, leg. aug. en época de Domiciano y 
patrono de los calagurritanos quienes le dedican una lápida apare
cida en Nemausum. 

Cualquiera de los grandes personajes de la gens Iulia, César o 
el mismo Augusto para el caso de Caesaraugusta, pudo ser el origen 
de este nomen, por otra parte poco frecuente en el Valle del Ebro 
en época altoimperial. 

Licinius: 

Conocemos tres magistrados monetales con este nombre: M. 
Licinius Capella, duunvir de Calagurris entre el 2 a.C. y el 14 d. C., 
Licinius Crescens, edil de Turiaso y L, Licinius Varus, duunvir de 
Bilbilis. En Chiprana aparece una Licinia Materna en el mausoleo 

12 Así Vives coloca en su primera serie a M. S. Severox y C. Jul. Aquino (1926:91) y 
A. Beltrán sitúa en su índice de magistrados a M. Ce( cilio) Severo y a C. Iul(io) Aqui
no en el 7 .o lugar por orden cronológico, (1950:446 y 449). Gil Farrés (1966) omite 
en cambio a ambos magistrados y Grant (FITA: 169} asocia a M. Caecil. Severo con un 
C. Val. Aquino en época de Augusto. Beltrán por su parte recoge además un C. Val. 
Aquilo, asociado a M. Caecilio Severo en el orden de Turiaso 1, personaje que sin em
bargo no cita Vives. 
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de los fabii, esposa de L. Fabius Fabullus. En Logroño hallamos cin
co Licinii atestiguados por la epigrafía: Licinius Paternus (Nieva de 
Cameros), y una familia de Pradillo de Cameros compuesta por Li
cinia Verna (Verne por el dativo de Vernae) de 43 años, Licinia Placi
dina de 27, Licinius J anuarius de 12 y el dedican te Licinius Hospita
lis. Todos ellos parecen provenir de un status servil como indicaría 
el cognomen de Licinia Verna y la ausencia de praenomen en los va
rones. La presencia de tantos Licinii en la comarca de Cameros lleva 
a suponer la existencia de un patronus que daría el nomen a sus li
bertos. En la zona sólo conocemos un Licinius importante, el magis
trado de Calagurris M. Licinius Capella, pero no existe ninguna razón 
para relacionarlo con las gentes de Cameros. Un personaje más puede 
añadirse a la lista: Q. Licinius Uscus Aquilegus Varainsis, atestiguado 
en una lápida de Leire (Navarra) pero en la que se especifica su pro
cedencia de Varea (Logroño) y probablemente su profesión aquile
gus: aguador o buscador de agua. 

De los cinco gobernadores de Hispania durante la época republi
cana que llevan el nomen de Licinius deben destacarse los dos que 
actuaron en la Provincia Citerior: L. Licinius Lucullus, cos. y procos. 
en el 151-150 y A. Licinius Nerva, pretor en el 16613

• Existe ade
más otro personaje importante que puede tener una relación con 
Aragón: L. Licinius Sura quien según Alfoldy (1977:295) "no es 
de Tarraco, más bien de Osea o Celsa, ( ... ) pero tenía sin duda un 
latifundium en los alrededores de Tarragona, cerca del Arco de Ba
rá. Eso explicaría el papel jugado en las ciudades de Tarraco y Bar
cino por Licinius Sura y su liberto Licinius Secundus, al que se le han 
dedicado 19 estatuas en Barcino". 

Quizá pudiera ponerse en relación con esta opinión de Alfoldy 
respecto al origen de L. Licinius Sura la existencia de un Magistrado 
en Celsa que firma como L. Sura y que aparece en la fase lepidana 
del 44-42 a.C. como pr(aefectus) IIvir y en la fase augustea como 
duunviro. 

Marius: 

La gens Maria se encuentra bien aficanda en Turiaso con dos Ma-

13 También P. Licinius Crassus fue nombrado pretor de la Citerior en el 175 a.C. pero 
fue dispensado de asumir el cargo. No obstante los Licinii Crassi, emparentados con los 
Pisones, dieron muchos gobernadores a Hispania y dejaron una amplia clientela que 
se extiende principalmente por la Provincia Ulterior. 
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gistrados monetales: el duunviro L. Mario y el edil, y también duun
viro, C. Marius Vegetus cuyo nombre aparece tanto en las acuñacio
nes de ases (con M. Pont. Mars. como colega) como de semises (con 
Licinius Crescens). Aparece además en dos personajes de una lápida 
hallada en el Palacio Episcopal de Tarazana: M. Marius Fidus y su 
hermano M. Marius Faustus, del s. 11 d. C. y en otra lápida encontra
da también en Tarazana y fechable a fines de s. 11 con el nombre de 
Marius Myron. 

Calagurris es la segunda ciudad del Convento Caesaraugustano 
en la que la gens Maria se halla fuertemente representada. Para Grant 
(FIT A 17 6) era una de las familias más distinguidas avecindadas en 
Calagurris. En tres ocasiones encontramos un C. Marius acuñando 
moneda, aunque puede tratarse de un mismo personaje: C. Mar. Cap. 
y Q. Ursa (en fecha anterior al 27 a.C.) duunviros C. Mari. M. Val. 
Quad. (entre el 27 y el 2 a.C.) duunviros14 C. Mar. M. Val (misma 
fecha que el anterior) PR (IIvir. Esta es la única vez que aparece la 
abreviatura PR llvir en Calagurris, lo que hace más interesante la 
emisión15

• 

No es esta la única vez en que coincide el nombre de un magistra
do de Turiaso con uno de Calagurris ya que, aparte de C. Marius, en
contramos en ambos municipios un M. Valerius Quadratus que actúa 
como duumvir y un Recto, edil en Turiaso y duumvir en Calagurris. 

También la epigrafía aporta el nombre de un C. Marius Aemilia
nus, beneficiarius tribunus de la IX Cohorte Pretoriana, calagurritano 
que murió en Roma en el s. 11 d.C. 

Otros testimonios epigráficos aparecen en la provincia de Teruel: 
Maria Ammia en una lápida empotrada en la puerta de la iglesia de 
Calomarde y su nieto C. Marius Marianus, edil, flamen y duunvir en 
una inscripción de Rubielos de Mora, posiblemente del s. 1 d.C. 

De Osea procede la lápida dedicada a M. Marius, duunvir y fla
men, por su madre María Materna. Existen asimismo otros ejemplos 
de Marías pero ya de época cristiana y tardía, como la esposa del 
presbítero Macedonio que aparece en la lauda sepulcral de Cosco
juela de Fantoba o la María de una de las lápidas que se hallan empo-

14 Ruiz Trapero (1968:143) recoge las diversas interpretaciones de la abreviatura PR: 
Praefectis Ilviris con sentido de prelación y no de sustitución según Flórez: praefectos 
que sustituyen a los Césares cuando éstos eran nombrados duumviros según Haber
camps; produumviros según la propia autora. 

15 Véase G. Fatás: "Tarazona en la Antigüedad". Miscelanea Arqueológica. Zaragoza 1965. 
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tradas en la ermita de Nuestra Sra. del Socorro. 

Entre los Marias que visitaron Hispania durante la República de
ben destacarse C. Marius que actuó a las órdenes de Escipión en el 
134-133 y que puede tratarse del mismo proconsul de la Ulterior 
del año 114 a.c.; M. Marius, pretor en el año 102 a. C. que solicitó 
del Senado permiso para fundar una ciudad para los celtiberos que 
le habían ayudado a vencen a los lusitanos y un segundo M. Marius, 
cuestor en el año 76, sertoriano y quizá compañero de Perperna. 
A destacar que Cayo y Marco son los praenomina más frecuentes 
entre los Marias del área estudiada. 

Otacilius: 

Sólo conocemos un magistrado con este nomen en el Convento 
Jurídico Caesaraugustano: C. Otacilius, pr( aefectus) ( q( u in) q( uena
lis) de Lépida, que acuña moneda en compañía de M. Fulvius en la 
primera serie de la colonia ( 45 a.C. según Guadan) y que por tratar
se quizá de la emisión fundacional pudo ser encargada a dos magis
trados superiores que elaborarían el censo con destino a Roma y acu
ñarían moneda durante cinco años consecutivos. Tal es la opinión 
de Fatás (1973 :219) quien interpreta la abreviatura como Pro Quin
quennales. 

El Bronce de Ascoli nos da noticia del segundo personaje con 
este nomen: el jinete ilerdense de la turma salluitana Otacilius, 
hijo del indígena Suisetarten, y cuyo apellido ha podido tomar de 
cualquiera de los dos Otacilii que figuran in consilio de Cn. Pompe
yo cuando en el 90 a.C. se les concede la ciudadanía romana (M' 
Otacili M' f. Pol. y L. Otacili L. f. Pup.). 

Pompeius: 

Los Pompeii son, con los Cornelii, magistrados importantes en 
Celsa (fase augustea) y Bilbilis. Fuera de estas dos ciudades y de Pam
plona apenas encontramos personajes con este nomen en el Valle 
del Ebro. A la colonia de Celsa pertenecen los duumviri C. Pompeius, 
y L. Pompeius Buceo además de Sex. Pompeius Niger, éste último 
edil quizá de la fase lepidiana (Sex Nig.). A Bilbilis Cn. Pompeius 
Cape(llianus) y C. Pompeois Creticus. En Pamplona es la epigrafía 
la que aporta datos sobre un nomen que debía haber sido presumi
blemente más frecuente. Conocemos por una lápida de Tarragona 

111 



PILAR UTRILLA MIRANDA 

a Cn. Pompeius, pompaelonensis, que fue duunvir y flamen de la Pro
vincia Hispana Citerior en una época en torno al 70-180 d.C. y a L. 
Pompeius Primianus quien aparece en el pacto de hospitalidad que le 
renueva la ciudad de Pompaelo en el 57 d.C. y que se halló en la loca
lidad de Arre, junto a Pamplona. 

Fuera de estos testimonios sólo encontramos un Pompeois Fest 
(us) en Quinzano, cerca de Huesca, en una lápida funeraria. 

El origen del nomen parece claro en el caso de Pompaelo, ciudad 
fundada por Cn. Pompeius Magnus y que toma su nombre para sí y, 
supuestamente, para algunos de sus ciudadanos principales. En Celsa 
y Bilbilis ya no es tan seguro que la clientela provenga de las campa
ñas pompeyanas. Existió un Q. Pompeius que fue procónsul de la 
Citerior en el 141-140 y que tras ser derrotado en Numancia firmó 
un tratado con los numantinos que no fue aceptado por el senado ro
mano. Un segundo Q. Pompeius (no parece tratarse del anterior por 
su cargo subalterno) actuó como lugarteniente de L. Furius Philus en 
su campaña contra Numancia. Los hijos de Pompeyo, Cneo y Sexto, 
no creemos que influyeran demasiado en la zona ya que actuaron 
principalmente en la Bética y en la Lusitania pero sí pudo tener im
portancia su padre, Cn. Pompeius Strabo, porque al conceder la ciu
dadanía en Ascoli a los jinetes de la turma salluitana muchos de ellos 
pudieron cambiar sus nombre indígena por el de su caudillo y regre
sar, ya romanizados, a sus ciudades de origen en el Valle del Ebro. 

Sempronius: 

La gens Sempronia es después de la Valeria, la más representada 
en el Convento Jurídico Caesaraugustano, y sus miembros se hallan 
uniformemente extendidos por todas las áreas. Entre los magistrados 
monetales conocemos a los duumviros M. Sempronius Frontinus de 
Turiaso, L. Sempronius Rutilus y M. Sempronius Tiberinus de Bilbi
lis y al edil de Lépida L. Sempronius Maximus. En Calagurris aparece 
C. Sempronius Barba que fue duunviro tres veces a juzgar por el 111 
que acompaña a la moneda conservada de su supuesto tercer duun
virato. No se conocen sin embargo monedas de sus posibles dos acu
ñaciones anteriores. 

Entre los documentos epigráficos destaca M. Sempronius Capito, 
gralluense, flamen de la Provincia Hispana Citerior, adlecto in ordine 
caesaraugustano. También a la provincia de Zaragoza pertenecen L. 
Sempronius Festus (Ejea de los Caballeros), Sempronius Verus (Los 
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Fayos), Sempronia Antigona (Un castillo) y Sempronia Fabia (Sá
daba), lo cual nos da indicio de una especial concentración en lazo
na de las Cinco Villas. En la provincia de Teruel encontramos un se
gundo Sempronius Ca pito en Hinojosa de J arque y L. Sempronius 
Propinquus de Puertomingalvo. 

En Navarra L. Sempronius Geminus de Aibar, Sepronius Betu
nus de Barabarin, Sempronia Fadila de Arróniz, Sempronius Nepos 
y su hermana Sempronia (andelonensis) de Santacara, Sempronia 
Placida (Flaminica natural de Pamplona que aparece en una lápida 
de Tarragona) y P. Sempronius Taurinus Damanitanus con quien 
la ciudad de Pompaelo hizo pacto de hospitalidad en el 185 d.C. 
(Arre). 

En Logroño encontramos un personaje importante, C. Sem
pronius Fidus, calagurritano, tribuno militar y flamen de la Provin
cia Hispania Citerior, que aparece en una inscripción de Tarragona 
fechable en el s. 1 d.C. Conocemos además una Sempronia que dedi
ca a Júpiter una lápida en Varea, M. Sempronius de Rasilla de Came
ros, y C. Sempronius Gracus Voconive (Govantes sup. p. 13, 9) 
que Mommsen considera completamente falsa o interpolada, refi
riéndose a Ti. Sempronius Gracchus y Q. Voconius Vitulus. 

La familia de los Sempronius Gracchus tiene un fuerte arraigo 
en el Valle del Ebro desde que el censor Ti. Sempronius Gracchus 
fue pretor en la España Citerior en el 170 y procónsul en el 179, 
fecha en la que firmó el tratado de paz con los celtíberos y fundó 
Gracchurris. A partir de este momento los lazos de confianza mutua 
entre la familia de los Graco y los hispanos van a ser célebres, hasta 
el punto que un siglo más tarde Plutarco los recordará en la vida de 
Tiberius. Tres personajes más pertenecientes a esta familia estuvieron 
en España en época posterior: su hijo Tiberio, tribuno de la plebe 
en el 133, que fue el cuestor de Mancino en España en el 13 7 y su 
otro hijo Cayo, que actuó posiblemente como tribuno militar en 
el sitio de Numancia del 134-133 a las órdenes de su cuñado Escipión 
Emiliano. 

Un tercer Ti. Sempronius Gracchus pudo visitar Hispania en épo
ca de Augusto ya que fue escogido por el emperador como legado y 
compañero de su hijo adoptivo, Lucius Cesar, enviado a las legiones 
de España. Ignoramos si, tras la muerte del príncipe en Marsella, Ti
berio llegó a ejercer sus funciones. 
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Sulpicius: 

Los Sulpicii aparecen bien aficandos en la ciudad de Turiaso 
donde poseen dos magistrados monetales: el duunviro Man. Sulpi
cius Lucanus y el edil T. Sulpicius Varus. La epigrafía también apor
ta nuevos nombres de Sulpicii turiasonenses: M. Sulpicius Primalus 
(seviral), Sulpicius Sacuro, Sulpicia Censorina y Sulpicia Phoebe 
(liberta) todos ellos atestiguados en un altar hallado en los cimientos 
de la muralla romana de Burdeos y asociados cada uno de ellos a un 
dios determinado (se identifican Mercurio, Hércules y posiblemente 
Marte)16

• 

Se conoce también una Sulpicia en Puertomingalvo (Teruel) 
y otra, en Tarragona (calagurritana, esposa de M. Vetidius Aelia
nus y madre de Sulpicia Aeliana). 

Existen dos Ser. Sulpicius Galba que fueron gobernadores de la 
Ulterior en el 151-150 y el 111 respectivamente pero no parece que 
influyeran demasiado en el Valle del Ebro. Mayor incidencia pudo 
tener P. Sulpicius Rufus, legado de César en Ilerda que negoció la 
rendición de los pompeyanos. 

Valerius: 

Valerius es, sin lugar a dudas, el nomen más frecuente del Coven
to Jurídico Caesaraugustano doblando el número a su inmediato se
guidor, Sempronius. Hemos computado 54 Valerios en Aragón, Lo
groño y Navarra, siendo las provincias de Zaragoza y Logroño las que 
ofrecen una mayor representación. 

Entre los magistrados monetales conocemos a los duumviros C. 
Valerius y C. Valerius Fenestella de Caesaraugusta, C. Valerius Tran
quillus de Bibilis, M. Valerius Aquilus17 y M. Valerius Quadratus de 
Turiaso y en Calagurris C. V alerius, M. V alerius, L. V alerius Flavus 
y T. Valerius Merula, además del edil C. Valerius, quien pudo ejer
cer más tarde como duunviro en pareja con L. Granius. Un sexto ma
gistrado podría añadirse a la lista de Calagurris: M. V alerius Quadra
tus que aparece en una moneda firmando con C. Marius, aunque su 

16 Véase G. Fatás: "Tarazana en la Antigüedad". Miscelánea Arqueológica. Zaragoza 
1965. 

17 Ver Iulius, nota 11. 
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autencidad ha sido muy discutida18
• En caso de aceptar la existencia 

de este duunviro de Calagurris, fechable en época de Augusto del 27 
al 2 a.C., tendríamos el mismo nombre completo que en Turiaso, 
en la persona del duunvir M. Valerius Quadratus de época de Tibe
rio. No es esta la única vez que coincide el nombre de un magistrado 
de Calagurris con una de Turiaso: en ambos municipios existe un 
Rectus en época de Tiberio, duunvir en Calagurris y edil en Turia
so19 y varios C. Marius en ambas ciudades, aunque es éste un nom
bre demasiado común para que puedan tratarse de un mismo perso
naje20. 

Según los testimonios epigráficos la distribución de Valerios en 
el área estudiada es la siguiente: en la provincia de Zaragoza cono
cemos seis mujeres: una Valeria en Artieda, Valeria Luturina en 
Luna21 , Valeria Leolonina en Zaragoza, Valeria Maxuma (hija de 
un caesaraugustano) en Badajoz, Valeria Nico Tyche en Tarazo na, 
Valeria Restituía en Chiprana. Entre los varones existen cuatro 
personajes en Sofuentes (Valerius, Valerius Peculiaris, Valerius 
Ursus y Valerius Fortunatianus) un Valerius Liberus en Zaragoza, 
un C. Valerius Maximus con la denominación de caesaraugustano, 
un Valerius Aquilus en Artieda y, aparte ya de la epigrafía, el poe
ta de Bilbilis M. Valerius Martialis. En la provincia de Teruel halla
mos una Valeria Nysa en lglesuela del Cid, Valeria Severa en Hino
josa de Jarque, Calamarde y Rubielos de Mora (quizá la misma per
sona en estas dos últimas localidades)22 y M. Valerius Hispanus, 
natural de Leonica que puede ser identificada con Mazaleón. En 
Huesca aparece un Valerius Admetus sobre un tubo de plomo perte
neciente a las posibles termas de la ciudad de Osea y L. Valerius Ma-

18 La moneda fue recogida por Delgado (CVI, 23) y reproducida por Vives (VI, pág. 
96, Lam. CLVIII,7). También Morel, Vaillant y Heiss copiaron la descripción de 
Delgado. Banti Simonetti cree que puede ser resultado de una lectura defectuosa de 
los ejemplares precedentes (CNR VII, 95, 1297). A. Beltrán y Gil Farrés excluyen 
esta moneda de sus catálogos y Ruiz Trapero (1968:83) la recoge advirtiendo que no 
la ha visto y que sólo la conoce por el dibujo de Delgado. 

19 Quizá interese también un C. Cludius Recti f. aniense Rectus de una lápida de Tarrago
na que fue proc(urator) monetae, praef(ectus) fabr(um) y flamen de la Prov. Hispana 
Citerior. 

20 No es este el caso de Sparso, cognomen raro en Hispania que aparece sólo dos veces 
en la epigrafía de la Tarraconense y ninguna en la Bética y en la Lusitania. Existe sin 
embargo un duunviro en Osea con este nombre en época de Augusto y otro en Cala
gurris, en época de Tiberio, que firma como L. Fulvius Sparsus. 

21 En prensa su publicación a cargo de M. Martín Bueno. 

22 Vid. stemma familiar en Ventura (ERT:p.223). 
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ternus, boletano, que aparece en tres inscripciones de Coscojuela 
de Fantoba. 

En Logroño conocemos a C. Valerius Donatus, de Varea, a C. 
Valerius Flavus y su hijo C. Valerius Flavinus de Tritum Magallum, 
otro Valerius Flavus (veterano toletano) también en Tricio23 , C. 
Valerius Firminus y su hija Valeria Kara de Tricio, C. Valerius Pro
culus (jinete calagurritano cuya lápida se halló en Carnuntum), Vale
ría Pica y una V aleria liberta en Alcanadre, Valeria soteria en Herra
mélluri, C. Valerius Cirrus en la estela de Alberite, C. Valerius Sera
nus en Canales de la Sierra y Valeria Saturnina en Nieva de Cameros. 
En Navarra aparece un L. Valerius Firmus en Oteiza, una Valeria 
Comeliana en Rocaforte y un T. Valerius Paternus, veterano de la 
leg. II Augusta, en Muez. 

El nomen Valerius es muy frecuente en la Tarraconense y se le 
atribuye un origen hispano. Destaca la frecuencia de los Valerii 
Flavi en la provincia de Logroño ( 4 personajes) y de los Valerii en 
general en las Cinco Villas (Sofuentes, Luna, Artieda). 

Entre los gobernadores y funcionarios romanos que visitan 
Hispania durante la República sobresale la familia de los Valerii 
Flacci con un procónsul en la Citerior en los años 92-82 (C. Vale
rius C.F L. n. Flaccus) y un cuestor en el 71-70 (L. Valerius Fla
ccus). M. Valerius Messala actuó como lugarteniente de César en 
torno al año 45. De todos ellos interesa en especial la larga estancia 
en Hispania de C. Valerius Flaccus a quien en el año 93 vemos tras
ladarse a la Celtiberia, en el año 92 vencer a los celtíberos y perma
necer como procónsul hasta el año 8 2 a.C. 

111. DISTRIBUCION GEOGRAFICA 

Una vez analizados los gentilicios puede ser útil agruparlos por 
ciudades para los magistrados monetales y por provincias para los 
testimonios epigráficos, intentando constatar los nomina predomi
nantes en las distintas áreas. Las conclusiones que de este estudio 
puedan extraerse serán siempre muy hipotéticas por varias razones 
de las que somos plenamente conscientes; la amplitud cronológica 
de los testimonios epigráficos y la dispersión de sus hallazgos; la es 
casez de datos de algunas provincias que hacen inviable un estudio 

23 Para Hübner quizá el mismo individuo anterior. Recordemos también la existencia 
de un L. V alerius Flavus, magistrado de Calagurris en época de Tiberio. 
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estadístico de sus materiales (sólo computamos 1 O gentilicios en Iler
da, 20 en la provincia de Teruel y 22 en la de Huesca) y la exclusión 
de los nomina raros o poco frecuentes que voluntariamente hemos 
efectuado, a excepción de algunos de ellos (como Aufidius y Otaci
lius) que creemos más significativos. En fin, sólo la provincia de Za
ragoza, a la que pertenecen 99 gentilicios, y, en menor medida, las 
de Logroño y Navarra, con 57 y 32 personajes respectivamente, 
pueden presentar conclusiones válidas, aunque incluyamos el resto 
de las provincias del Valle del Ebro pertenecientes al Conventus 
Caesaragustanus a título comparativo. 

Hechas estas salvedades podemos señalar los resultados siguien
tes: 

l. Un predominio neto de la clientela de la gens Valeria, la cual, 
con sus 50 personajes (uno de ellos el poeta Marcial) dobla en nú
mero absoluto el siguiente genticilio más representado, los Sempro
nios, de los que conocemos 25 personajes. Este predominio no pue
de explicarse como un hecho general en toda Hispania romana, (a 
pesar de considerarse el nomen Valerius como de origen hispano) 
ya que, según hemos visto en la estadística de Badian, son más fre
cuentes los Fabios, Aemilios, Licinios, Sempronios y Pompeyos. 

En su distribución por provincias los Valerios predominan en 
todas ellas excepto en Navarra, donde se ven superados por los 
Sempronios y Antonios (vid. cuadros 1 y 2). 

2. Las provincias de Huesca y Navarra (y por tanto la parte 
Norte del Conventus Caesaraugustanus) presentan similitud de gen
tes de acuerdo con los datos epigráficos: en ambas, y sólo en ellas, 
predominan los Aemilios y Antonios. 

3. La provincia de Logroño ofrece nombres muy comunes bajo 
el imperio romano pero que sólo se encuentran afincados en ella, 
estando muy escasamente representados en el resto de las provincias 
estudiadas. Es el caso de Iulius y Licinius y, en menor medida, de 
Aurelios (atestiguado también en Huesca) y Atilius (muy frecuente 
en las Cinco Villas). 

Por el contrario, otros nomina estan bien representados en las 
demás provincias y sin embargo son raros o estan ausentes en Logro
ño: es el caso de Caecilius y Cornelius. 

4. La provincia de Navarra presenta también nomina propios: 
Antonius, Aemilius y Pompeius, junto a otros muy extendidos por 
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toda el área estudiada: Sempronius, Cornelius, Caecilius y Valerius 
y con ausencia de algunos muy comunes (Marius). 

5. La provincia de Zaragoza ofrece como nombres característi
cos los de Fabius (en el área de Caspe-Chiprana), Atilius (en las Cin
co Villas) y Pompeius, Sempronius, Cornelius y Marius. Son muy ra
ros en ella los de Aurelius y Antonius. 

6. Huesca y Teruel apenas son significativos por el escaso nú
mero de gentilicios computados. A pesar de ello podrían señalarse 
como nombres propios de ellas el de Domitius en la zona de Igle
suela del Cid y el de Aelius en Osea. 

7. Al margen ya de esta distribución artificial por provincias 
debe destacarse la presencia de gentes importantes (a juzgar por sus 
monumentos funerarios o por su clientela) en áreas determinadas, 
fuera de las ciudades o municipios más conocidos. Nos referimos 
a los ya mencionados Atilios de Sofuentes y Uncastillo, a los Fa
bias de Chiprana y a los Licinios de Cameros. 

Por otra parte de las listas de magistrados monetales pueden 
extraerse algunos datos sobre las familias dominantes en el Alto 
Imperio en las principales ciudades y municipios del Valle del Ebro: 

l. Existe una aristocracia local que controla los cargos munici
pales en las localidades más importantes. Es el caso de los Aelios 
en Osea, los Baccios en Celsa, los Baebios, Granios y Marias en Ca
lagurris, los Valerios en Caesaraugusta, los Cecilios y Marias en Tu
riaso y los Pompeyo y Cornelios en Bilbilis y Celsa. 

2. Algunas ciudades, próximas entre sí, ofrecen una similitud 
en los nombres de sus magistrados monetales, pudiendo quizá aven
turarse una relación de parentesco entre las familias dominantes de 
ambas. El ejemplo más claro lo ofrecen Calagurris y Turiaso con mu
chos gentilicios comunes: Marius, Sempronius, Licinius, Valerius ... 
e incluso algún cognomen: Rectus, Quadratus. Bilbilis y Lépida-Cel
sa parecen asociarse también con un predominio neto de las gentes 
Cornelia y Pompeya en ambas ciudades. Puede señalarse asimismo 
un cognomen característico de Lépida-Celsa, Buceo-a, atestiguado 
también en la epigrafía y que aparece tanto entre los Cornelios como 
entre los Pompeyos24

• 

24 Véase una recopilación del cognomen Buceo-Bucea en M. Beltrán 1977. Existe tam
bién en Roma un magistrado monetal, de la familia de Lépido, llamado L. Aemilius 
Buca, pero es muy improbable su relación con la colonia fundada por M. Aemilius 
Lepidus. 
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3. La ciudad de Osea no presenta apenas nomina de sus magis
trados monetales. A excepción de los Aelii y de M. Quinctius, que fir
ma con Q. Aelius la primera serie conocida, el resto son nombrados 
únicamente por su praenomen y cognomen (Sparsus, Marullus, Has
pes, Florus, Peregrinus ... ). 

4. La ciudad de Caesaraugusta por su parte ofrece unos gentili
cios poco comunes en el Imperio (Aebutius, Allarius, Alsanus, Aufi
dius, Cervius, Fadius, Fundanius, Kaninius, Lutatius ... ). Algunos de 
ellos tienen un aspecto arcaico, un origen itálico o provincial roma
nizado y una difusión en el s. 1 de nuestra era. Es el caso de Verrius, 
Vettiacus y Veturius25 y también de Ofillius, al que se atribuye un 
origen osco26

• Parece indudable que los veteranos fundadores de la 
colonia, pertenecientes a la 1111 Macedonica, VI Victrix y X Gemina, 
ocuparían los cargos directivos en el gobierno de la ciudad. Apare
cen así nombres itálicos: Alsanus de Aquileia, Kaninius y Alliarius 
de Amitemum en Etruria, Fadius de Arpinum, Aebutius de Vena
frum y Fenestella de Clusium (Chiusi) y algunos hispanos, C. Vetu
rius Lancianus, procedente de Lancia, en la provincia de León27

• 

25 Russu: "L'onomastique de la Dacie" p. 356 en L'onomastique latine, París 1977. 

26 Lejeune: "Romanisation des noms italiques". Ibidem p. 37. Se encuentra atestiguado 
en las inscripciones oseas un prenomen Upfals Uffals que correspondería a un gentilicio 
oseo Uffaliis, del que Oftllius puede ser una variante. 

27 Véase J. Arce: Caesaraugusta, ciudad romana, p. 57. Zaragoza 1979. 
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Na Lo Hu z Te Le Total 

Acilius 2 2 

Aelius 3 2 5 

Aemilius 4 2 3 4 13 

Antonius 6 1 2 2 1 1 

Atilius 3 5 2 10 

Aufidius 2 2 

Aurelius 4 2 1 7 

Baccius 2 2 

Baebius 3 1 4 

Caecilius 3 2 8 1 14 

Comelius 3 1 2 10 3 2 21 

Domitius 3 4 4 10 

Fabius 1 7 2 10 

Granius 3 3 

lulius 4 3 7 

Licinius 1 6 3 1 1 1 

Marius 3 3 5 2 13 

Otacilius 1 1 2 

Pompeius 2 1 5 8 

Sempronius 7 6 9 2 1 25 

Sulpicius 2 6 1 9 

Valerius 3 18 4 20 5 50 

TOTAL 32 57 22 99 20 10 240 

Fig. 2.-Distribución por provincias de los personajes computados. 
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Na Lo Hu z Te 

Aelius o o 13 o 10 

Aemilius 12 3 13 4 o 
Antonius 19 1 9 2 o 
Atilius o 5 o 5 o 
Aurelius o 7 9 1 o 
Caecilius 9 o 9 8 5 

Cornelius 9 1 9 10 15 

Domitius 9 o o 4 20 

Fabius o 1 o 7 o 
Iulius o 7 o 4 o 
Licinius 3 10 o 3 o 
Marius o 5 13 5 10 

Pompeius 6 o 4 5 o 
Sempronius 22 10 o 9 10 

Sulpicius o 3 o 6 5 

Valerius 9 31 18 20 25 

Fig. 3.-Porcentajes respecto al total de ejemplares de cada provincia. 
(Se desprecian decimales). 
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Ca Tu Bi L/C ce o TOTAL 

Aelius 3 3 

Aemilius 1 1 

Antonius 1 1 

Aufidius 1 1 2 

Baccius 2 2 

Baebius 3 3 

Caecilius 3 1 1 5 

Comelius 2 2 4 

Domitius 1 1 

Fabius 1 1 2 

Granius 2 2 

Iulius 1 1 

Licinius 1 1 1 3 

Marius 2 2 1 5 

Otaci1ius 1 1 

Pompeius 2 3 5 

Sempronius 1 1 2 1 5 

Sulpicius 2 2 

Valerius 4 2 1 1 8 

TOTAL 16 12 8 12 5 3 56 

Fig. 4.-Distribución de los magistrados monetales estudiados. Ca: 
Ca1agurris, Tu: Turiaso; Bi: Bilbilis; L/C: Lépida-Celsa; CC: 
Caesaraugusta; O: osea. 
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A PE N D IC E211 

T. Aci1ius Ca pito: ERZ 97 
Q. Acilius Septiminus ERZ 1 02 
Aelia Supersta ERT 15 
L. Ae1ius Asiáticus ERT 15 
Q. Aelius CNR VII, 147, 1376 
M. Ae1ius Maxumus CNR X 90, 576 
Q. Ae1ius Procu1us CNR X 90, 576 
Aemilia ERZ 7 6 
Aemi1ia K ara ERZ 8 8 
Aemi1ia Paterna ERN 35 
Aemi1ia P1acida CIL 11 5 841 2-4 
Aemilius ERZ 7 6 
M. Aemilius ILS 2321 
Q. Aemilius RT 141 
P. Aemilius Ductus CIL II 5841 
C. (A)emilius Fronto FM LS 
L. Aemilius Lupus ERZ 20 
Aemi1ius Or( ... )unetsis ERN 40 
Aemi1ius P1acidus CIL XIII 414 
L. Aemilius Seranus ERN 2,3 
Antonia Aemiliana ERN 5 1 
Antonia Buturra ERN 20 
Q. Antonius RT 141 
C. Antonius Certus ERN 51 

28 Nos referimos a la numeración de los Corpus epigráficos provinciales ya existentes: 
G. Fatás y M. Martín Bueno: Epigrafía Romana de Zaragoza y su provincia. Zarago
za 1977 (ERZ); A. Ventura: "Las inscripciones romanas de la provincia de Teruel'' 
en Teruel n.o 54, pp. 211-253, Teruel 1975 (ERT) (con un addenda de G. Fatás, 
1977); F. Lara Peinado Epigrafía romana de Lérida, Lérida 1973 (ERL); B. Tara
cena y L. Vázquez de Parga: "Epigrafía romana de Navarra" en Excavaciones en 
Navarra, t. 1, Pamplona 1977 (ERN). Queda por publicar el Corpus epigráfico de las 
provincias de Huesca y Logroño, aunque se espera la pronta aparición de ambos. 
Puede verse un estudio parcial en T. Garabito y E. Solovera: "Aras y estelas romanas 
del territorio berón (Rioja)" en Durius 3, 1975 (G S). Las estelas aparecen también 
recogidas en F. Marco: Las estelas decoradas de los conventos Caesaraugustano y 
Cluniense. Zaragoza 1978 (FM). Algún ejemplar suelto puede verse en A. Marcos 
Pous: "Aportaciones a la epigrafía romana de la Rioja" en Berceo n.o 86. Logroño 
1974 (MP) y en J. Lostal: "Arquelogía del Aragón romano" Caesaraugusta 41-42. 
Zaragoza 1977 (JL). Para los personajes naturales del valle del Ebro cuyas lápidas se 
han encontrado en otros puntos del imperio puede verse el trabajo de A. Magallón: 
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Antonius (. .. )erto ERN 51 
M. Antonius Felix FM Na 27 
Antonius Maximus CIL 11 4911 
T. Antonius Paternus ERN 8 
C. Antonius Priscus CIL VI, 2629 
L. Antonius Sinon ERZ 4 
L. Antonius Statutus ERZ 92 
Atilia Festa ERZ 29 
Atilia Valeriana ERL 22 
Atilius ERZ 5 
C. Atilius Aquilo ERZ 33 
Atilius Ca pito CIL 11 Sup 5 805 
Ati1ius Commodo ERL 7 
L. Ati1ius Festus ERZ 29 
C. Atilius Genialis ERZ 29 
Atilius Maxumus CIL 11 Sup. 5805 
Atilius Paternus CIL 11 Sup 5 805 
C. Aufidius Gemellus V 152 4-6, 9 
L. Aufidius Pansa PM VIII 4 41 
Aurelia Lesu (la?) CIL 11 2900 
Aure1io ERZ 61 
Aure1ius A vos CIL XIII 8732 
Aurelius Capito CIL 11 2901 
M. Aurelius Festus CIL XIII 8732 
Aurelius Tannepaeser CIL 11 5 840 
Aurelius Tempestivos CIL 11 5 840 
L. Baccius PM VIII 1 , 3 8-40 
Baccius Frontinus PM VIII 7, 44 
Baebia Ursina ERL 23 
L. Baebius RT 141 
Q. Baebius Flavus RT 142 
L. Baebius Priscus RT 142 
Caecilia Gese1adion FM N a 26 
C. Caecilius ERT 11 
M. Caecilius PM VI 10 34 
C. Caecilius BRAH 28, 524 
L. Caecilius Aestivus ERN 8 
L. Caecilius Aquinus CNR X 117, 617 
C. Caecilius Campanus ILER 1381 
T. Caeci1ius Lepidus V CIL II 4-6 
L. Caeclius Maturus ILER 1381 
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M. Caecilius Proculus ERZ 3 2 
M. Caeci1ius Severianus CNR X 115 614 
M. C(a)aecilius Severus V 155 9 
Caecilius Themis MB 41-4 2 
P. Caecilius Vae1o ERZ 48 
Cornelia FM Lo. 8 
Cornelia ERZ 55 
Cornelia MB 41-42 
Corne1ia Bucea ERZ 58 
Corne1ia Iucunda ERN 46 
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Corne1ius ERT 1 
Cn. Cornelius (Nesille f.) CIL I 709 
M. Cornelius Arrianus ERL 3 2 
L. Corne1ius Calidus V 139 4 
Corne1ius Diogenes ERT 2 
Cornelius Felix ERN 46 
Cornelius Firmianus ERN 46 
L. Cornelius Frontinus PM VI 13, 35 
L. Corne1ius Paternus ERT 2 
L. Corne1ius Phoebus CIL 11 3002 
L. Corne1ius Pompeianus CIL 11 5 845 
C. Corne1ius Refec ? CNR XIII 54 164 
L. Corne1ius Romanus ERZ 88 
L. Cornelius Samius ERZ 9 
L. Cornelius Terrenus PM VI 14 36 
Domitia Marcellina ERN 5 1 
Domitia Semproniana ERN 28 
Cn. Domitius Ampianus AB CA 16-18 
L. Domitius Crescens ERT 12 
Domitius Fortunatus ERZ 84 
Domitius Marcellus: J imeno 197 5 
M. Domitius Proculus ER T 13-14 
L. Domitius Procu1us ER T 15 
L. Domitius Secundus CIL VI 23792, 23 
M. Domitus Seranus ERT 13 
L. Domitius Vett(us?) ERZ 84 
Fabia ERZ 24 
F(abia) Dion(ysia) ERZ 59 
Fabia Ederetta ERZ 27 
Fabia Severa ERZ 15 

126 



CONVENTO JURIDICO CAESARAUGUST ANO 
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Licinia Verna G-S 341 
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Licinius Ianuarius G-S 341 
Licinius Paternus G-S 341 
C. Licinius Saturninus ERL 1 
Q. Licinius Uscus ERN 24 
L. Licinius Varus V 139 1-3 
Maria CIL II 5 84 2 
Maria Ammia ERT 5 
Maria Materna HAEp 2211 
C. Marius RT 143 
L. Marius CNR VII 160-1 
M. Marius HAEp 2211 
C. Marius Aemilianus AE 1921,83 
C. Marius Capito: RT 144 
M. Marius Faustus ERZ 47 
M. Marius Fidus ERZ 47 
C. Marius Marianus ERT 7 
Marius Myron ERZ 49 
C. Marius Vegetus CNR X 124 627 
C. Otaci1ius PM VI 8 30 
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Otacilius (Suisetarten f.): CIL I 709 
C. Pompeius CNR VII 129 1346 
Cn. Pompeius CIL II 4234 
L. Pompeins Buceo PM VIII 4 41 
Cn. Pompeius Capellianus CNR X, 6, 462 
C. Pompeius Creticus CNR X, 6, 462 
Pompeius Festus ILER 5399 
Sex. Pompeius Niger PM VIII, 4, 41 
L. Pompeius Primianus ERN 7 
Sempronia G S - 339 
Sempronia Antigona ERZ 50 
Sempronia Firmi f. Andelonensis: ERN 50 
Sempronia Firmi f. Ande1onensis: ERN 50 
Sempronia Fabia ERZ 28 
Sempronia Padilla ERN 1 O 
Sempronia Pat( erna) Brah XLII 
Sempronia Placida CIL II 3246 
Sempronia Tempestiva ERL 6 
M. Sempronius GS- 339 
C. Sempronius Barba RT 145 
Sempronius Betunus ERN 11 
Sempronius Capito ERT 16 
M. Sempronius Capito ERZ 86 
L. Sempronius Festus ERZ 18 
L. Sempronius Fidus CIL II 4245 
M. Sempronius Frontinus CNR X 111 608 
C. Sempronius Gracus CIL II 2897 (?) 
L. Sempronius Geminus ERN 1 
L. Sempronius Maximus PM VI 10 34 
Sempronius Nepos ERN 50 
L. Sempronius Propinquus ERT 9 
L. Sempronius Ruti1us V 139 4-5 
P. Sempronius Taurinus ERN 8 
M. Sempronius Tiberinus V 139 1-3 
Sempronius Varus ERZ 25 
Sulpicia CIL II 43 26 
Seulpicia ERT 1 O 
Sulpicia Aeliana CIL II 43 26 
Sulpicia Censorina ERZ 91 
Sulpicia Phoebe ERZ 91 
Man. Sulpicius Lucanus CNR X 111 608 
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M. Su1picius Prim u1us ERZ 91 
T. su1picius Varus V 156 8 
V a1eria M P Berceo 86 
Va1eria ERZ 3 
Va1eria Corneliana ERN 45 
Va1eria Kara CIL II 2888 
Va1eria Laturina MMB Ca 49-50 
Va1eria Leo1onina ERZ 66 
V a1eria Max urna ERZ 8 2 
Va1eria Nysa ERT 15 
Va1eria Nico Tyche ERZ 49 
Va1eria Pica GS- 332 
Va1eria Restituta ERZ 17 
Valeria Saturnina GS - 341 
Valeria Savera ERT 5, 7 
Valeria Severa ERT 16 
V aleria Sotera GS - 3 3 3 
Va1erius MB Ca 41-42 
Valerius ERZ 3 5 
C. Va1erius AB CA 7-8 
C. Va1erius RT 146 
M. Va1erius RT 146 
V alerius Admetus CIL II 3006 
Valerius Aquilus ERZ 3 
M. Valerius Capellianus ERZ 87 
C. Valerius Cirrus Brah XLI 533 
C. Va1erius Donatus G S- 342 
C. Valerius Fenestella V 147 7 
C. Valerius Firminus CIL II 2888 
L. Valerius Firmus ERN 42 
C. Valerius Flavinus CIL II 2889 
Valerius Flavus CIL II 2890 
C. Valerius Flavus CIL II 2889 
L. Valerius Flavus RT 147 
Valerius Fortunatianus JL CA 41-42 
M. V a1erius Hispanus CIL IX 7 3 3 
Va1erius Liberus ERZ 66 
M. Valerius Martialis (Marcial) 
L. Valerius Maternus CIL II 3843, 3845 (3 inscripciones) 
C. Valerius Maxumus ERZ 82 
T. Valerius Merula RT 147 
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T. Valerius Paternus ERN 40 
V alerius Peculiaris MB CA 41-4 2 
C. Valerius Proculus CIL III 11239 
M. Va1erius Quadratus CNR X 115 614 
M. Va1erius Quadratus V IV CL VIII 7 15 
C. Valerius Seranus FM L4 
C. Va1erius Tranquilus CNR X 6 462 
Valerius Ursus JL CA 41-42 
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ABREVIATURAS 

l. Corpus provinciales epigráficos 

ERL: Epigrafía romana de Lérida 
ERN: Epigrafía romana de Navarra 
ERT: Epigrafía romana de Teruel 
ERZ: Epigrafía romana de Zaragoza 

11. Corpus generales epigráficos (para completar los provinciales) 

CIL: Corpus Insr.riptionum Latinarum 
HAEp: Hispania Antiqua Epigraphica 
ILER: Inscripciones latinas de la España Romana (Vives) 

111. Referencias aisladas 

BRAH: Boletín de la Real Academia de la Historia (Fita) 
GS: Garabito-Solovera 197 5 
JL: J. Losta1 Caesaragusta 41-4 2 
MB: M. Beltrán Caesaragusta 41-42 
MMB: M. Martín Bueno Caesaraugusta 49-50 
FM: F. Marco 1978 
MP: Marcos Pous 197 4 

IV. Referencias Numismáticas 

AB CA:A. Beltrán Numisma 20 1956 
CNR: Corpus Numorum Romanorum (Banti-Simonetti 1972-77) 
PM: Pérez Martínea "Numario Hispánico" 1957 
RT: Ruiz Trapero 1968 
V: Vives. La moneda Hispánica 1926 
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