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LA PARTICIPACIÓN DE AFRICANI EN LA LEGIO VII GEMINA

Juan José Palao Vicente*
Universidad de Salamanca

RESUMEN: El reclutamiento constituye un elemento muy importante no sólo en el
estudio del ejército romano sino también en el análisis de las relaciones interprovincia-
les. Este artículo analiza la presencia de Africani  en la Legio VII Gemina, intentando
desterrar aquellos casos cuya adscripción africana no es del todo clara. Para ello se uti -
lizan  más parámetros que el epigráfico y onomástico, introduciendo las inscripciones
en el contexto arqueológico e histórico. El resultado final es un descenso en el número
de casos con posible origen africano.

ABSTRACT: The recruitment is a very important aspect in the Roman army study and
the interprovincial relationships, too. This article examines the Africani  presence in the
Legio VII Gemina, attempting to remove these cases which the African ownership isn´t
easy. For this work we use more parameters that the epigraphic and onomastic, intro-
ducing the inscriptions in the the archaeological and historic tangles. The conclusion is
a fall in the cases of supposed African origo.

Nadie duda de la importancia del ejército en el desarrollo del Estado romano ya
que junto a la administración, tanto a nivel provincial como central, conformó el otro
pilar sobre el que descansaron las complejas estructuras romanas. Pero en contra de
lo que se ha venido pensando durante mucho tiempo, éste no estuvo circunscrito úni-
camente a las actividades bélicas sino que fue partícipe activo en las diferentes reali-
dades del Imperio. Desde este punto de vista, el ejército como institución constituye
un elemento a tener muy en cuenta para un mejor conocimiento del Imperio y las pro-
vincias, ya que se trata de un testigo de excepción en la evolución de las relaciones
políticas, económicas y sociales.

Dentro de esta revalorización del ejército , el elemento social se ha configurado
como uno de los factores más importantes a la hora de analizar el papel jugado por
las provincias en la vida del Imperio1. Desde esta perspectiva, el reclutamiento, o el

* Becario de Investigación Junta de Castilla y León.
1. Buena prueba de este interés son las obras existentes sobre el tema: TH. MOMMSEN, “Militum

provincialum  patriae”, EE V, 1884, pp. 159-249; M. ROSTOVTZEFF, Historia social del Imperio Roma-
no. Madrid, 1972 (2ª edición), II vols.; G. FORNI, Il reclutamento delle legioni da Augusto a Diocle-
ziano. Milán-Roma, 1953; idem, “Estrazione etnica e sociale dei soldati delle legioni nei primi tre
secoli dell´Impero”, ANRW II, 1, 1974, pp. 339-391; A. GRENIER, “Le recrutement des légionnaires
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origen geográfico y social de sus miembros, es determinante para conocer las verda-
deras relaciones del ejército con los territorios imperiales y de éstos con la institución
militar. En este sentido, y en un intento de aportar más datos sobre las conexiones
entre las vecinas provincias de Africa e Hispania , la participación de africanos en los
cuadros del ejército hispano, ejército que durante el Alto Imperio estará formado por
la VII Gemina y sus tropas auxiliares, se configura como un elemento  muy impor-
tante en dicho análisis2.

El presente trabajo tiene su origen en el estudio del material epigráfico de la
legión hispana3 donde ha llamado la atención la presencia de un importante núme-
ro de africanos en los cuadros de la unidad. Sin embargo, esta presencia de Africa-
ni en la VII Gemina no se encuentra exenta de problemas, máxime cuando la única
y principal fuente para su estudio es la epigrafía4. Es por esto que se hace necesario
aludir a las principales trabas que comporta el estudio de la procedencia geográfi-
ca y social de los miembros del ejército romano en general, y de la VII Gemina en
particular. 

Al igual que todo habitante del Imperio, el soldado romano podía tener varias
patrias a la vez5: la geográfica6 , la jurídica7 y la cultural8;  aspecto éste que puede apa-
recer reflejado en las inscripciones. A esta peculiaridad del hombre romano deben
unírsele los diferentes problemas procedentes de la propia epigrafía. Dentro de éstos,
la onomástica ocupa un lugar destacado pues, aunque constituye un punto esencial
para el análisis de las inscripciones, puede convertirse en el peor de los enemigos
cuando los esquemas establecidos al respecto no son aplicables de forma sistemática.
Baste citar como ejemplo el problema de los denominados “cognomina africanos”9.
Ya MOMMSEN había dado como africanas las desinencias -osus, -itta e -ica , y a las
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romains en Narbonnaise”, BSAF, 1956, pp. 35-42; J. M. ROLDÁN, Hispania y el ejército romano. Con-
tribución a la historia social de la España antigua. Salamanca, 1974; J. M. LASSÈRE, Ubique Populus.
Peuplement et mouvement de populations dans l´Afrique romaine de la chute de Carthage à la fin de
la dynastie des Sévères. París, 1977 (En adelante Ubique Populus ).

2. Este aspecto ya fue tratado con anterioridad por A. BALIL,”Tres aspectos de las relaciones his-
pano-africanas en época romana”, I Congreso Arqueológico del Marruecos Español. Tetuán, 1953, pp.
387-404. C. CASTILLO, “Relaciones entre Hispania y África en época alto-imperial: documentación
epigráfica”, L´Africa romana. Atti dell´VIII Convegno di studio. (Cagliari, 14-16 dicembre 1990). Sas-
sari, 1991, pp. 79-99.

3. Estudio realizado con motivo del Trabajo de Grado  en la Universidad de Salamanca.
4. Para el estudio del ejército hispano en época imperial la epigrafía constituye el único elemento

válido debido a la ausencia de testimonios literarios sobre una legión estacionada en territorio pacifi-
cado y alejada de los principales frentes del Imperio. 

5. M. BONJOUR, Terre natale. Études sur une composante affective du patriotisme romain. París,
1975, pp. 154-162. 

6. En lo referido al soldado debe distinguirse entre el origen inmediato (lugar donde se encuentra
en guarnición y al que suele vincularse rápidamente)  y el lejano (generalmente, el lugar de naci-
miento).

7. Si posee o no la ciudadanía romana, así como el tiempo de disfrute de la misma.
8. El grado de romanización y, por lo tanto,  las influencias a las que puede verse expuesto el sol-

dado.
9. Y. LE BOHEC, La Troisième Légion Auguste . París, 1989,  p. 516; idem, L´armée romaine sous

le Haute-Empire. París, 1990, p. 96.
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que KAJANTO anadió las de -itas10 y -arius11. Junto a estas desinencias, los cognomi-
na Donatus, Fortunatus, Optatus, Rogatus y Felix también fueron reconocidos como
característicos de la vecina provincia y vinculados a ambientes militares. Sin embar-
go, esta situación parece responder a una realidad diferente; R. SYME demostró en un
magnífico artículo12 que todos esos cognomina no eran tan africanos como a prime-
ra vista parecían, y que su abundancia en dicho territorio responde mayoritariamente
a la gran masa de inscripciones allí halladas y al gran número de soldados allí pre-
sentes13. En efecto, un estudio sobre estos cognomina ha demostrado que Secundus,
Maximus, Felix, Saturninus y  Rufus, entre otros, se encuentran bien repartidos por
todos los índices del CIL 14. 

Como se podrá apreciar a lo largo de estas páginas esta situación ha originado
algunos planteamientos erróneos, o al menos discutibles, al adscribir fácilmente un
origen africano a ciertos miembros de la VII Gemina .

Finalmente, y dentro de esta breve exposición de problemas, debe aludirse a la
necesidad de establecer una diferenciación formal entre los miembros de la legión en
función de sus cargos desempeñados, en un intento de realizar un mejor análisis; así
pues,  se analizarán de manera independiente a tropa, mandos y oficiales.

I. Los soldados

Aunque el ejército romano es un conjunto de hombres organizados a priori en
función de sus cualidades hacia la guerra,  es finalmente el status jurídico, económi-
co y social de los mismos el que determina su posición dentro del organigrama de una
legión. De esta forma, el ejército se convierte en una institución con una estructura a
imagen y semejanza de la sociedad civil, donde el puesto de miles ocupa el escalón
más bajo y representa, a su vez, el grueso de los efectivos.

Los estudios sobre los soldados del ejército romano tienen una importante tradi-
ción. El primero en realizar un trabajo de este tipo fue TH. MOMMSEN quien utili-
zando el material del Corpus, clasificó a los soldados según sus lugares de origen. Las
conclusiones a las que llegó fueron las siguientes:  que Italia y Occidente surtieron de
efectivos a las legiones occidentales mientras que el oriente griego y Oriente nutrie-
ron de hombres a las legiones orientales, aunque tanto una zona como otra aportaron
soldados a las tropas de África y el Danubio; que Vespasiano excluyó a los italianos
de las legiones y que Adriano instituyó el reclutamiento territorial15. El siguiente jalón
dentro de estos trabajos viene marcado por M. ROSTOVTZEFF quien introdujo el
aspecto social en los estudios del ejército en un intento de conocer el medio social

10. I. KAJANTO, The Latin Cognomina . Helsinki, 1965, p. 114. (En adelante Cognomina ).
11. Ibidem, p. 110.
12. R. SYME, “Donatus and the like”, Historia XXVII, 1978, pp. 588-603.
13. R. SYME, art. cit., p. 589. Nadie duda de las circunstancias tan especiales que han tenido estos

territorios para la conservación del legado antiguo. En este sentido sólo recordar las tres mil inscrip-
ciones a las que Y. LE BOHEC se enfrentó para realizar su trabajo sobre la III Augusta . Y. LE BOHEC,
La Troisième Légion Auguste , p. 53. 

14. Y. LE BOHEC, ibidem, p. 517.
15. TH. MOMMSEN, “Militum provincialium patriae”, EE V, 1884, pp. 159-249.
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del que procedían los soldados16. Finalmente, G. FORNI realizó un magistral estudio
donde, recogiendo  los nuevos hallazgos epigráficos, analizaba conjuntamente el ori-
gen geográfico y social de los soldados, añadiendo aspectos tan interesantes como la
organización del reclutamiento y la condición jurídica del soldado17. 

Todas estas obras, que en su tiempo marcaron hitos en el estudio de los soldados
del ejército romano, se han visto mejoradas y ampliadas por toda una serie de traba-
jos más recientes que prueban el interés que este tema sigue despertando en la actua-
lidad y las posibiliades que presenta18. Pero pasemos ahora a analizar la situación de
África en el contexto imperial, y más concretamente el papel de los africanos en los
ejércitos imperiales. 

El análisis de la abundante documentación existente ha permitido establecer
diferentes etapas dentro de la participación de Africani en las legiones romanas.
Aunque las levas en territorio africano son comunes prácticamente desde los inicios
de la ocupación romana, casi todas tuvieron como destino Italia19. Durante el siglo
I el norte de la Proconsularis , la Estepa y sus bordes20 aportaron la práctica totali-
dad del contingente africano en el ejército romano21. Este hecho no debe extrañar-
nos ya que se trata de las zonas de más temprana ocupación romana y, por lo tanto,
más romanizadas, cuyos habitantes cumplían, en su mayoría, el principal requisito
de entrada en las filas de las legiones romanas: la posesión de la ciudadanía roma-
na. De esta forma, Carthago, Utica, Constantina, Tebessa y Hadrumentum, entre
otras, se configuran como los principales núcleos de procedencia de los soldados
africanos en el siglo I de nuestra era.

El asentamiento  en el siglo II de la legión III Augusta en Numidia 22 y el consi-
guiente desplazamiento  de la expansión romana hacia el oeste, trajo consigo un cam-
bio en la procedencia geográfica de los soldados africanos. Aunque las zonas citadas
para la centuria anterior siguen aportando un número importante  de hombres, Numi-
dia23 entra a formar parte de esta asociación desplazando progresivamente a las dos
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16. M. ROSTOVTZEFF, Historia social del Imperio Romano. Madrid, 1972 (2ª edición), II vols.
17. G. FORNI, Il reclutamento delle legioni da Augusto a Diocleziano. Milán-Roma, 1953 (En ade-

lante Reclutamento) que se vió enriquecido y completado años más tarde con “Estrazione etnica e
sociale dei soldati delle legioni nei primi tre secoli dell´Impero”, ANRW II, 1974, pp. 339-391.

18. Entre otras: G. FORNI, “Estrazione etnica e sociale dei soldati delle legioni nei primi tre seco-
li dell´Impero”, ANRW II, 1974, pp. 339-391; J. M. ROLDÁN, Hispania y el ejército romano. Contri-
bución a la historia social de la España antigua. Salamanca, 1974; P. A. BRUNT, “Conscription and
Volunteering in the Roman Imperial Army”, SCI 1, 1974, pp. 90-115; J. M. LASSÈRE, Ubique Populus.
París, 1977. J. C. MANN, Legionary Recruitment and Veteran Settlement during the Principate. Institu-
te of Archaeology, Occasional Publication nº 7. Londres, 1983.

19. Así parecen demostralo las noticias de Livio, XXIII, 18, 3; Diodoro, XXXV, 5, 9; Apiano, BC I,
42 y César, BG II, 7, 1.

20. Vid. mapa.
21. Así , J. M. LASSÈRE, Ubique Populus . París, 1977, p. 634;  J. C. MANN, op. cit., p. 12 y Y. LE

BOHEC, La Troisième Légion Auguste. París, 1989, p. 515. 
22. La legión pasó sucesivamente de Theveste a Ammaedara para ubicarse definitivamente en

Lambaesis hacia el final del reinado de Trajano.
23. Numidia no será reconocida oficialmente como provincia hasta el reinado de Septimio Seve-

ro; sin embargo, la formación de una bolsa militarmente independiente del gobernador de la Procon-
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zonas tradicionales de reclutamiento africano: el norte de la Proconsularis y la Este-
pa. Junto a las ya mencionadas Carthago, Utica, Hippo Regius, Sicca Veneria y Hadru-
mentum nos encontramos ahora, entre otras, con Ammaedara24 , Theveste25 ,
Thamugadi26 , Cirta y Lambaesis, localidades con una fuerte tradición militar y, por lo
tanto, con un importante porcentaje de su población con ciudadanía romana. Esta
situación se acentúa durante el siglo III ya que, a partir de los Severos, la importancia
de Numidia como granero de hombres para el ejército africano no releva pero sí rele-
ga al norte de la Proconsularis y a la Estepa a un segundo plano. 

Este cambio en las fuentes de reclutamiento africanas no debe sorprender ya que
forma parte de la evolución socioeconómica y de la política militar imperiales.
Numidia se configura por excelencia como  provincia militar de África; en su terri-
torio se concentra gran parte de la actividad bélica y, sobre todo, la mayor parte de
los efectivos militares africanos. Existen además, toda una serie de localidades,
como Ammaedara y Theveste, que habían acogido con anterioridad a la legión afri-
cana. Asimismo, son numerosas en su territorio las colonias fundadas con vetera-
nos27, claro resultado de una expansión militar iniciada por la dinastía Julio-Claudia
e impulsada definitivamente por los flavios28 y Trajano29. No es de extrañar, por tan-
to, que la mayor parte de los soldados africanos reclutados a partir de estas fechas
procedan de estos nuevos territorios, donde la tradición militar es muy fuerte y ha
calado profundamente. Por contra, la Proconsularis, progresivamente alejada física
e ideológicamente del ambiente militar y mucho más romanizada, ha centrado los
esfuerzos de su población en actividades agrícolas y comerciales, y sólo el exce-
dente de esa población o los descendientes de militares buscan en el ejército una
salida.

Analizadas ya las características generales del reclutamiento africano, sólo resta
pasar al estudio de la presencia de milites Africani en la legio VII Gemina .

Atendiendo a la documentación epigráfica de la legión acantonada en Hispania,
la presencia de soldados con un origen africano cierto no es muy elevada. De todos
los casos recogidos, entre los que también figuran los de veterani, tan sólo dos pre-
sentan una origo específica africana. En ambos casos se trata de veteranos afincados
en suelo hispano. 

sularis en época de Calígula constituye el germen de la futura provincia y un elemento distintivo en su
historia.

24. CIL VIII, 2565; 2568; 2975; 18067.
25. CIL VIII, 2567; 2568; 18084.
26. CIL VIII, 2567; 2568; 18067.
27. Entre éstas Thamugadi, Cirta, Russicade, Ammaedara y Theveste (aunque estas últimas se

encuentran en la Estepa, su cercanía a Numidia hace que las incluyamos aquí).
28. Dentro de esta expansión se sitúa la ubicación en el año 81 d. C. de un pequeño campamen-

to en las cercanías de Lambaesis, que anuncia el gran campamento de la III Augusta de época de Tra-
jano.

29. Fue este emperador hispano quien dió el tirón definitivo a la expansión en el occidente afri-
cano tal y como lo demuestra su campaña del Aures, donde se inserta la construcción del campamento
de la III Augusta.
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El primero de ellos, el antiguo beneficiarius consularis Caius Caecilius Quartus 30,
es oriundo de Sicca Veneria, colonia augústea del Africa Proconsularis 31 que no se
caracteriza por su aporte a las tropas imperiales32. Su presencia en Tarraco se encuen-
tra en íntima relación con su antiguo cargo de beneficiarius consularis, habitualmen-
te vinculado a las capitales provinciales y a los gobernadores33. Teniendo en cuenta
que sirvió fuera de su lugar de origen no es extraño que el lugar de retiro sea el mis-
mo  donde ha realizado su milicia34.

El siguiente veterano -Licinius Settianus35 - aparece vinculado a la otra capital
provincial, Emerita , y ofrece algunos problemas a la hora de establecer su posi-
ble origen. Aunque EE y el profesor ROLDÁN dieron Emerita como posible lugar
de procedencia de Settianus , siguiendo a LE ROUX preferimos situarlo en Cirta
36. Se trata de un caso muy similar al anterior en el que un veterano, procedente
de fuera de territorio hispano, se asienta en el mismo lugar donde ha servido,
hecho que facilita su integración en la vida civil. Aunque la unidad donde ha ser-
vido nuestro protagonista no es mencionada, dada la fecha propuesta para el epí-
grafe37 y su pertenencia a Emerita, es lógico pensar que se tratara de la VII
Gemina.

Junto a estos dos documentos donde figura expresamente la origo africana de sus
protagonistas, existen cinco casos más en los que dicha adscripción no es tan clara
aunque sí factible. P. LE ROUX en su obra sobre el ejército romano de Hispania38, no
duda en atribuir orígenes africanos a estos testimonios utilizando únicamente como
base criterios onomásticos. Se hace necesario pues, un análisis donde se incluyan un
mayor número de parámetros en un intento de corroborar o rechazar esa proceden-
cia africana.
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30. Inscripción nº 9.
31. J. GASCOU, Politique municipale . París, 1972, p. 24.; CL. LEPELLEY, Les cités d´Afrique romai-

ne , II. París, 1981, p. 156.
32. Sólo contamos con este ejemplo y otro de un soldado de la III Cohors Pretoria del siglo III (CIL

VI, 32536).
33. MASQUELEZ, “Beneficiarius”, C. DAREMBERG-E. SAGLIO, Dictionnaire des Antiquités grec-

ques et romaines d´aprés les textes et les monuments. París, 1881, vol. I, p. 688.
34. Para la VII Gemina contamos con numerosos ejemplos: AE 1934, 36; CIL II, 2888; CIL II, 2891

y CMLeón 35, a los que deben unírseles los casos de Tarraco, Emerita y Asturica Augusta, donde la
presencia de importantes contingentes militares hacían de esos lugares los candidatos más idóneos
para el retiro de los soldados que habían servido allí.

35. Inscripción nº 16.
36. P. LE ROUX, L´armée romaine et l´organisation des provinces ibériques d´Auguste a la invasion

de 409. París, 1982, p. 213. También Y. LE BOHEC, La Troisième Légion Auguste. París, 1989, p. 163.
Cirta es una antigua colonia de la Numidia Cirtensis  de origen augusteo (J. GASCOU, op. cit., p. 24;
CL. LEPELLEY, op. cit., p. 383) con un importante aporte militar; Y. LE BOHEC, La Troisième Légion
Auguste . París, 1989, p. 511.  

37. Finales del siglo II - comienzos del III.
38. P. LE ROUX, L´armée romaine et l´organisation des provinces ibériques d´Auguste a la invasion

de 409. París, 1982.
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El primer caso desde el punto de vista cronológico39 es el del beneficiarius Lucius
Valerius Barbarus40. Una vez más, se trata de un cargo vinculado a la capital de la
Tarraconensis . Según KAJANTO41, Barbarus es un cognomen muy abundante en Afri-
ca42, hecho que influyó decisivamente en ALFÖLDY y LE ROUX a la hora de asignar
a Valerius Barbarus un origen africano. Sin embargo, ya se han comentado los pro-
blemas que plantean los supuestos “cognomina africanos”43 y  que el hecho de que
una importante cantidad de ellos procedan de África puede deberse únicamente a la
prolífica situación epigráfica de este territorio, máxime cuando el cognomen Barbarus
parece obtenido del término griego44 y no de una traducción del púnico. Además, la
presencia de un africano en fecha tan temprana no parece ajustarse a las característi-
cas generales sobre el reclutamiento en África, dadas más arriba.

En CIL II, 414545 Lucius Aufidius Felix , otro beneficiarius adscrito a Tarraco, indi-
ca su origo utilizando el término municeps , fórmula poco habitual que parece estar
señalando la procedencia extranjera de Aufidius pero también la solidaridad por par-
te de un compatriota suyo, el dedicante Gargilius Rufus quien también se sentiría
identificado con dicha fórmula46. Nótese cómo este último también desempeña un
cargo especializado relacionado con el officium del gobernador47. La onomástica y,
sobre todo, la mención de la origo sí que abogan por una procedencia africana de
ambos personajes48; además, las fechas dadas a las inscripciones49 se ajustan perfecta-
mente al esquema general del reclutamiento en África. Pero existe otro dato muy inte-
resante a favor de esta procedencia africana de ambos; se trata del envío de un
destacamento de la VII Gemina a territorio africano durante los reinados de Adriano-
Antonino Pío50,  que hace pensar que las bajas producidas en el seno de la legión his -
pana durante esa estancia fueron completadas con hombres de la misma provincia
donde la legión había prestado sus servicios51. De esta forma, no es tan descabellado
pensar que éstos y otros soldados de la VII Gemina hubiesen sido reclutados coinci-
diendo con la presencia de este contingente en la vecina provincia.

39. Fechada entre finales del siglo I y comienzos del siguiente; G. ALFÖLDY, Die römischen Insch-
riften von Tarraco. Berlín, 1975, p. 111 (En adelante RIT ).

40. Inscripción nº 5.
41. I. KAJANTO, Cognomina , p. 18 y 312.
42. Un total de 41 casos sobre 98.
43. Vid. supra pp. 2-3.
44. I. KAJANTO, Cognomina , p. 81.
45. Inscripción nº 13.
46. Sobre esta solidaridad basada en lazos municipales o regionales, vid. M. BONJOUR, Terre

natale. Études sur le patriotisme romaine. París, 1975, pp. 259-274, especialmente pp. 263-264.
47. Este personaje creemos que puede ser identificado con Lucius Gargilius Rufus de CIL II, 4179

(inscripción nº 12) y el Gargilius Rufus de AE 1991, 268 (inscripción nº 14).
48. El cognomen Felix y sus derivados Felicitas, Felicianus/a,  Felicius/a y Felicior son muy abun-

dantes en África (I. KAJANTO, Cognomina, pp. 272-273) aunque también es cierto que se trata de uno
de los cognomina más populares del Imperio.

49. Todas se sitúan en la segunda mitad del siglo II, con anterioridad al año 197.
50. Sobre este aspecto vid. nuestro artículo “Sobre el envío de tropas de la Legio VII Gemina al

limes africano” (en prensa).
51. Éste parece haber sido el sistema utilizado en tales circunstancias; G. FORNI, Reclutamento,

pp. 99-100.
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Dos nuevas adscripciones africanas llegan a nuestras manos pertenecientes en esta
ocasión al siglo III. De nuevo ambos personajes han desempeñado puestos relaciona-
dos con las administraciones provinciales; Firmidius Caecilianus52 y Geminius 
Gargilianus53 han estado al servicio del gobernador de Tarraco y Emerita, respectiva-
mente. 

Una vez más, nos enfrentamos al problema de los cognomina. Tanto Caecilianus54

como Gargilianus55 presentan una onomástica muy bien documentada en África,
hecho que puede significar una verdadera procedencia africana o tratarse simple-
mente de unos datos falseados por la fortuna de los hallazgos. Por otra parte, la fecha
dada para ambas inscripciones -siglo III- se ajusta perfectamente a las características
generales del reclutamiento africano, en un momento en el que el aporte de africanos
a las tropas imperiales se dispara gracias a la política iniciada por Septimio Severo y
continuada por sus sucesores. Además de éstos, no existen más datos que puedan dar
mayor fuerza a esta posible adscricpión africana de ambos personajes.

Para finalizar con este grupo sólo cabe citar otro testimonio de veteranus de la
legión. A Caius Ennius Felix55bis, único ejemplo de veterano de la VII Gemina afinca-
do en León, se le ha atribuido un origen africano teniendo como base su onomástica
“típicamente africana”56. Aunque es cierto que Ennius es muy poco frecuente en la
Península Ibérica57, sí que es muy abundante en toda Italia, particularmente en Cam-
pania58. Sin embargo, durante la etapa de colonización de César y Augusto este nomen
aparece vinculado a la zona cercana a Cirta59, dato éste muy interesante ya que sabe-
mos que a partir del siglo II los italianos quedan fuera del reclutamiento de las legio-
nes, prestando principalmente sus servicios en las tropas de la Urbs60. Es por tanto
poco probable que nuestro protagonista tenga un origen italiano, y sí africano, hecho
que se ve corroborado también por la ausencia de italianos en las filas de la VII Gemi-
na a partir del siglo II61. Por lo que respecta al cognomen Felix, ya se ha tratado su
posible adscripción a los cognomina africanos aunque los últimos estudios han
demostrado que se encuentra repartido por todo el CIL62. Así pues, las posibilidades
de que Ennius Felix proceda de África son altas aunque no totalmente seguras, sien-
do también probable que se trate de un hispano del mediodía peninsular.
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52. Inscripción nº 21.
53. Inscripción nº 22.
54. I. KAJANTO, Cognomina, p. 142, recoge un total de 57 casos africanos sobre un total de 78.
55. El caso de Gargilianus es  más pecualiar ya que sobre un total de seis ejemplos, África pre-

senta 4. Ibidem, p. 147.
55bis. Inscripción nº 20.
56. P. LE ROUX, L´armée romaine et l´organisation des provinces ibériques d´Auguste a l´invasion

de 409. París, 1982,  p. 234.
57. Tan sólo está constatado un ejemplo para la Baetica . Para Tarraco y Barcino no contamos

con ningún testimonio (Así se desprende de la consulta de  RIT e IRB ).
58. J. M. LASSÈRE, Ubique Populus , p. 177.
59. Ibidem.
60. Sobre este aspecto, G. FORNI, Reclutamento, pp. 65-75.
61. Así se ha podido comprobar en el estudio de la epigrafía de la legión donde se observa un cla-

ro descenso de estos italianos.
62. Vid. supra p. 147.
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Pero del análisis de todos estos miembros de la VII Gemina con un posible origen
africano se desprende un dato muy peculiar: tanto los casos que no presentan ningún
tipo de duda sobre su adscripción africana como aquéllos que no están tan claros,
aparecen en las capitales provinciales vinculados en su mayoría al officium de los
gobernadores. Sobre un total de ocho casos, seis han desempeñado puestos incluidos
en los estados mayores de los oficiales, tratándose, por tanto, de cargos superiores al
de simple miles .  Así, Lucius Valerius Barbarus 63, Lucius Aufidius Felix64, Firmidius
Caecilianus65, Geminius Gargilianus66 y el veterano Caius Caecilius Quartus67 han
desempeñado el cargo de beneficiarius consularis en Tarraco o, como es el caso de
Gargilianus, en Emerita . Mientras, Gargilius Rufus , si es identificado como el mismo
personaje, ha sido commentariensis ab actis civilibus68 y speculator legionis VII Gemi-
nae69 en Tarraco , y frumentarius de la legión en Roma70.

Aunque el predominio en la tropa de la legión fundada por Galba corresponde a
los hispanos, son los componentes foráneos quienes desempeñan, en un porcentaje
más alto, puestos de mayor relevancia relacionados con el officium  de los goberna-
dores. Es probable que esta situación responda a necesidades de tipo técnico y que,
dada la fuerte impronta militar en África, sean los miembros procedentes de allí quie-
nes desempeñen puestos destacados dentro de la tropa hispana.

II. Los centuriones

Sin duda alguna, el cargo de centurión juega un papel clave en todo estudio del
ejército romano dado su carácter de puente entre la tropa y los oficiales. Pero además,
y al ser el soldado de carrera más experimentado, se trata del puesto más “profesio-
nal” de todo el ejército.

Del estudio de las inscripciones de la VII Gemina se observa cómo la situación de
los centuriones difiere bastante de la de los milites . Mientras se constata una fuerte
presencia de soldados con orígenes peninsulares durante toda la historia de la unidad,
es Italia la que nutre de centuriones a la legión durante todo el siglo I y el siglo II71, si
bien en este último el predominio italiano comienza a perder puestos en beneficio de
otras provincias del Imperio tales como la propia Hispania , las Galias y África. 

Por lo que respecta a esta última provincia contamos con cinco ejemplos de posi-
ble adscripción aunque, al igual que ocurría con la tropa legionaria, existen algunos
problemas  para reconocer como africanos a todos los casos. De todos ellos, sólo dos
presentan una origo africana algo más clara. 

63. RIT , 198.
64. CIL II, 4145.
65. CIL II, 4152.
66. EREP, 290, p. 297.
67. AE 1928, 196.
68. CIL II, 4179.
69. CIL II, 4145.
70. AE 1991, 268.
71. Así, AE 1986, 15; CIL V, 926; BCOMA XLIII, 1925, p. 61; CIL II, 2425; CIL II, 4322; CIL II, 5733;

AE 1913, 215; CIL X, 1202; CIL XI, 1059; CIL VIII, 3268; CIL VIII, 3226; CIL VIII, 12590; CIL VI, 3176.
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El primero de éstos es Quintus Geminius Sabinus 72. Teniendo en cuenta que dos
de las cuatro inscripciones que de él nos han llegado pertenecen al antiguo Vicus
Annaeus73 (actual Ksour Djemda) y que AE 1923, 2874 ha sido dedicada por el pro-
popio vicus , es muy probable que este personaje fuese originario de esa pequeña
localidad o sus proximidades. En función de la exposición directa de su carrera,
Geminius Sabinus habría desempeñado el cargo de centurio en seis unidades dife-
rentes, cambios que justifican la disponibilidad de los centuriones a ser trasladados
según las necesidades de cada momento75. Siguiendo el texto, este personaje fue
nombrado directamente centurión de la VII Gemina, promoción que parece respon-
der a un patronato y que estaría dando la pista sobre el origen social de Geminius,
que muy probablemente procede de la clase dirigente de la zona, hecho que parece
ser corroborado por la dedicación de la inscripción por parte de sus conciudadanos.
Tras el cargo de centurio en Hispania es trasladado a diferentes unidades acantona-
das en las partes más dispares del Imperio : VI Ferrata (Siria), XIII Gemina (Germania
Superior ), X Gemina (Germania Inferior), III Augusta  (Africa) cargo que de nuevo le
lleva a recalar en la unidad hispana. Es muy probable que esta vuelta se haya reali-
zado en forma de promoción interna (de una cohorte a otra), aunque tal aconteci-
miento no es mencionado. Sí lo es, por contra, su ascenso a centurión de la primera
cohorte -hastatus prior - en la I Adiutrix . Es posible que el cargo de primipilo lo reci-
biese en Roma ya que no indica la unidad donde lo desempeña, aunque bien pudo
haber sido en la I Adiutrix . Llega a Roma como princeps peregrinorum o, lo que es
lo mismo, jefe de los frumentarii76, terminando su carrera como praefectus de la X Fre-
tensis  que se encontraba acantonada en Siria.

Ante esta carrera tan brillante el ejemplo de Publius Aufidius Exoratus77 queda
ensombrecido. Dada su onomástica algún autor lo ha considerado originario de Áfri-
ca78, aunque KAJANTO no recoge el cognomen como típico de esta provincia79. La
hipótesis del profesor francés podría verse confirmada por el dempeño del centurio-
nado en la III Augusta (legión que a partir del siglo II se abastece fundamentalmente
en territorio africano) y por la presencia de los heredes sin más, hecho que parece
estar indicando una procedencia diferente al lugar de realización del servicio, y don-
de son los propios compañeros de milicia quienes se encargan de realizar la inscrip-
ción. Su paso por la XXX Ulpia, además de aportar una fecha post quem para la

154

72. Inscripciones nº 1, 2, 3 y 4. 
73. Se trata de un poblado situado al lado de un gran dominio perteneciente a un Anneus , hecho

que corrobora que el vicus esté administardo por Anneus Aduena , originario de Carthago tal y como
lo prueba la tribu Arnensis. H. G. PFLAUM, “La romanisation de l´ancien territoire de la Carthage Puni-
que a la lumière des découvertes épigraphiques récentes”, Antiquités Africaines IV, 1970, p. 84.

74. Inscripción nº 1.
75. P. LE ROUX, “Recherches sur les centurions de la Legio VII Gemina ”, MCV VIII, 1972, p. 112. 
76. R. CAGNAT, “Princeps”, C. DAREMBERG-E. SAGLIO, Dictionnaire des Antiquités grecques et

romaines d´aprés les textes et les monuments. París, 1881, vol. IV, p. 647.
77. Inscripción nº 6.
78. P. LE ROUX, “Recherches sur les centurions de la Legio VII Gemina ”, MCV VIII, 1972”, pp.

128-129; idem, L´armée romaine et l´organisation des provinces ibériques d´Auguste a l´invasion de
409. París, 1982, pp. 296 y 327.

79. I. KAJANTO, Cognomina , p. 297.
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inscripción80, ofrece algunos problemas. Mientras LE BOHEC cree que el trasvase de
Exoratus se habría realizado desde Pannonia a Hispania81, LE ROUX81(bis) cree más pro-
bable, apoyándose en el envío de un destacamento de la XXX Ulpia a Africa con
motivo de la posible revuelta de mauri82,  que nuestro centurio fue trasladado coinci-
diendo en territorio africano el destacamento de la XXX Ulpia y el de la VII Gemina
, enviado allí por las misma fechas.

El caso de Claudius Quintus no ofrece tanta problemática83. Aunque es P. LE
ROUX una vez más quien atribuye a nuestro protagonista una origo africana basán-
dose en la onomástica84, los escasos datos que aporta la inscripción y la propia ono-
mástica, tan generalizada por todo el Imperio, que porta Quintus no permiten atribuir
con certeza una procedencia africana. Por contra, y teniendo en cuenta el contexto
de la inscripción, es mucho más probable un origen hispano para Claudius Quintus
quien podría haber llegado a África con los efectivos de la VII Gemina allí enviados
entre el reinado de Adriano y el de Antonino Pío85, no tratándose, como también ha
pensado LE ROUX, de una inscripción del siglo III86. 

Situación similar presenta Iunius Victor, centurión al cargo de una vexillatio des-
tinada en Emporiae87, donde, una vez más, su adscripción africana se ha basado en
criterios onomásticos88. El cognomen Victor /Victrix, relacionado con la victoria, se
encuentra muy bien documentado en los ambientes militares, siendo por tanto muy
probable que los abundantes ejemplos de Victor en territorio africano89 se expliquen
por la fuerte huella militar en la provincia. Sin embargo, y por esta misma razón, tam-
bién puede vincularse a Hispania , donde la presencia de la legio VII Gemina se deja
sentir con fuerza en gran parte de la Tarraconensis . Así pues, la adscripción africana
de Iunius Victor debe ser, cuando menos, revisada.

Para finalizar con este apartado, citaremos a Caius Sulgius  Caecilianus90. El orden
inverso de su carrera  se compone de tres partes: una primera donde desempeña car-
gos en Roma como jefe de ejercicio de los frumentarii y como optio de los peregrini
. A ésta siguen numerosos puestos como suboficial: navarca en el Cabo Miseno; cen-
turión de la XIII Gemina (Dacia ), la XVI Flavia (Siria / Mesopotamia), I Parthica
(Mesopotamia) desde donde llega a nuestra unidad para pasar a la III Augusta . Final-

80. Esta unidad fue creada por Trajano.
81. Y. LE BOHEC, La Troisième Légion Auguste , p. 160.
81bis. P. LE ROUX, “Recherches sur les centurions de la Legio VII Gemina ”, MCV  VIII, 1972, 

p. 102.
82. E. RITTERLING, RE XII, col. 1826.
83. Inscripción nº 7. 
84. P. LE ROUX, “Recherches sur les centurions de la Legio VII Gemina ”, MCV  VIII, 1972, 

pp. 137-138.
85. Vid supra p. 152.
86. P. LE ROUX, “Recherches sur les centurions de la Legio VII Gemina ”, MCV  VIII, 1972, p. 138,

aunque en L´armée romaine et l´organisation des provinces ibériques d´Auguste à l´invasion de 409.
París, 1982, p. 298  ya duda de esta fecha.

87. Inscripción nº 15.
88. P. LE ROUX, “Recherches sur les centurions de la Legio VII Gemina ”, MCV  VIII, 1972, p. 139.
89. I. KAJANTO, Cognomina , p. 18. Este cognomen alcanza en África el 50% de los casos.
90. Inscripción nº 18.
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mente, ejerce mandos más especializados: en el 231 encabeza el grueso de la flota de
Miseno en vista de la guerra contra los persas, desempeñando, como praepositus reli-
quationis , las funciones de jefe de las reservas. Desde aquí es promovido al primipi-
lado de la XX Valeria en Britannia para alcanzar, poco después, la prefectura del
campamento de la III Cyrenaica en Arabia. 

El cognomen Caecilianus, con una fuerte presencia en África91, ha sido indicio sufi-
ciente para atribuirle como procedencia dicho continente92. Sin embargo, es su paso
por la III Augusta y, sobre todo, que una de las dedicaciones haya sido realizada en
Tuccabor por su familia,  lo que nos inclina a pensar en una posible origo africana
para el personaje. Además, el análisis de la carrera de Caecilianus, con diferentes pro-
mociones y el desempeño de puestos de relevancia, parece indicar que se trata de un
personaje salido de los estratos dominantes de su localidad93.

Al igual que sucedía con los milites, la presencia de centuriones africanos en la
Legión VII Gemina no se encuentra exenta de problemas. Los casos donde dicha pro-
cedencia no ofrece duda alguna son muy escasos y, dada la ausencia concreta de la
origo, se encuentran en constante revisión. El resto de testimonios basan su adscrip-
ción en criterios onomásticos, no del todo fiables aunque sí asumidos por la mayoría
de los estudiosos. Dado el escaso número de ejemplos que poseemos no se puede
establecer ningún circuito de relaciones entre Hispania y África en lo que a centu-
riones se refiere, aunque un centurionado en la III Augusta  anuncia un más que pro-
bable paso por la tropa hispana. 

Fig. 1. Orígenes de los miembros africanos de la Legio VII Gemina
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91. I. KAJANTO, Cognomina , p. 142.
92. P. LE ROUX, “Recherches sur les centurions de la Legio VII Gemina ”, MCV   VIII, 1972, p. 148.
93. Ibidem, p. 110.
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III. Los oficiales

A este grupo pertenecen los más altos cargos del ejército romano y, por lo tanto,
de la VII Gemina . Dicha pertenencia está basada en criterios sociales, políticos y
materiales, de ahí que se trate del elemento menos “militar” del ejército romano. Sin
embargo, estos cargos ejemplifican de forma clara el papel jugado por las provincias
dentro de la vida del Imperio ya que pueden indicar entre otros aspectos,  el grado de
romanización y  peso en la política imperial de ciertas provincias o, incluso, la polí-
tica llevada a cabo por algunos emperadores en determinados territorios del Imperio.
Es por esto que nos hallamos ante uno de los  elementos a tener muy en cuenta a la
hora de estudiar el papel del ejército romano en las provincias. Dentro de este grupo
debe distinguirse entre los oficiales ecuestres o tribuni angusticlavii , y los senatoria-
les o tribuni laticlavii ; finalmente, y en grado superior a los anteriores, aunque tam-
bién dentro de los oficiales senatoriales, se sitúan los legati legionis.

Por lo que se refiere a los caballeros (tribuni angusticlavii ), la abundancia de tes-
timonios en todo el territorio imperial ha permitido la realización de estudios com-
pletos capaces de establecer estadísticas de conjunto94. En lo referido a las provincias,
y más concretamente a África, los recientes trabajos también han renovado los presu-
puestos anteriores, dando una mejor visión del aporte de África al ordo ecuestre95 .
En este sentido, la presencia de caballeros africanos en el Imperio va a ir pareja al
desarrollo político, económico y social de la propia provincia. De esta forma, mien-
tras que en el siglo I son escasísimos los casos de ecuestres africanos, el siglo II repre-
senta el momento de mayor esplendor de este grupo con dos máximos bajo
Trajano-Adriano y en el 190-19296. Aunque en el siglo III son también abundantes, el
número de testimonios es sensiblemente inferior al de la centuria precedente.

Por lo que respecta a la presencia de ecuestres de origen africano en la VII Gemi-
na , en todo el material recogido sólo ha aparecido un caso de posible adscripción
africana. Se trata de ¿[A]vitius? Rufus97 , originario muy posiblemente de Sabratha,
colonia situada en el Africa Proconsularis98 y,  casualmente, único testimonio de ofi-
cial ecuestre que ha dado esa localidad en todo el Imperio99. A pesar del carácter frag-
mentario de la inscripción puede reconstruirse su cursus. Perteneciente a la élite de la
localidad ya que ejerció el cargo de duovir , accede a las milicias ecuestres desem-

94. Sirvan como ejemplos: S. J. DE LAET, “La composition de l´ordre équestre sous Auguste e Tibè-
re”, RBPh . XXX, 1941, pp. 509-531; H. G. PFLAUM, Les carrieres procuratoriennes èquestres sous le
Haute Empire Romain. París, 1960.

95. Entre otros: M. G. JARRET, “The African contribution to the Imperial equestrian service”, His-
toria XII, 1963, pp. 209-226; idem, “An Album of the Equestrians from North Africa in the Emperor´s
Service”, Epigr. Stud. IX, 1972, pp. 146-231.; H. DEVIJVER, Equestrian Officers of the Roman Imperial
Army. II vols. Vol. I Amsterdam, 1989; vol. II, Stuttgart, 1992; idem, “Equestrian officers from North
Africa”, L´Africa romana. Atti dell´VIII Convegno di studio. (Cagliari, 14-16 dicembre 1990). Sassari,
1991, pp. 127-201.

96. Y. LE BOHEC, La Troisième Légion Auguste , p. 516.
97. Inscripción nº 8.
98. Aunque su territorio recibió el estatuto de colonia bajo Marco Aurelio como muy tarde, cono-

cemos la presencia de equites Romani hacia le reinado de Vespasiano (SUETONIO, Vesp . 3).
99. H. DEVIJVER, “Equestrian officers from North Africa”, p. 142.
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peñando la prefectura de la Cohors I Augusta Thracum100; desde esta unidad llega a
Hispania donde sirve como tribuno en la VII Gemina . Siguiendo el cursus ecuestre
clásico su siguiente cargo correspondería a la prefectura de un ala quingenatia, situa-
ción a la que parece aludir con el término proximo tertiae militiae . La inscripción se
fecha, en función de la fundación de Sabratha , entre los años 137-197101,  período al
que corresponde la máxima presencia de Africani en el ordo .

Para el ordo senatorius también contamos con un importante número de trabajos,
tanto a nivel imperial102 como provincial103, aunque una fuerte tradición en este tipo
de estudios ha permitido un mejor conocimiento del tema.

La situación de los senatoriales africanos en el Imperio es similar a la que se ha vis-
to para los ecuestres. Mientras que durante el siglo I la presencia de africanos en este
ordo se caracteriza por su modestia104, es en el siglo II cuando irrumpen con fuerza sien-
do, al igual que ocurría con los caballeros, los períodos de Trajano-Adriano y de Com-
modo los que  marcan las cotas más altas de este siglo. Sin embargo, es la centuria
siguiente la que señala el máximo apogeo de la presencia de Africani en los cuadros
senatoriales105. Este progresivo aumento de africanos fue lo que permitió su acceso al
cargo de emperador y, en su defecto, la aparición de numerosos usurpadores.

Centrándonos en el estudio de los oficiales de rango senatorial con origen africa-
no en la VII Gemina , decir que contamos tan sólo con tres posibles ejemplos106. 

El primero de ellos corresponde a Caius Postumius Africanus 107. Aunque no sitúa
su origen, su cognomen , el hecho de que la inscripción se encuentre dedicada a la
colonia de Ammaedara108, y la presencia de la tribu Quirina109 nos hace pensar que
Postumius Africanus era originario de dicha colonia. Esta adscripción se ve reforzada
por el ejercicio del patronato en la propia Ammaedara, honor que suele destinarse a
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100. Hay dudas sobre su estancia en Syria o Pannonia Inferior ya que existen dos unidades conel
mismo nombre, H. G. PFLAUM, “Les officiers èquestres de la Légion VII Gemina ”, Legio VII Gemina
. León, 1970, p. 268.

101. Ibidem; H. DEVIVJER, “Equestrian officers from North Africa”, p. 194.
102. G. BARBIERI, L´albo senatorio de Settimio Severo a Carino. 1952; A. DEGRASSI, I Fasti con-

solari, 1952; M. HAMMOND, “Composition of the Senate (A. D. 68 -235)”, JRS XLVII, 1957, pp. 74-
81.

103. Por lo que respecta a África, A. PELLITIER, “Les sénateurs d´Afrique proconsulaire d´Auguste
à Gallien”, Latomus XXIII,1964; pp. 511-531; M. LE GLAY, “Sénateurs de Numidie et des Maurétanies.
Epigrafia e ordine senatorio II”, Tituli 5, 1982, pp. 755-781; M. CORBIER, “Les familles clarissimes
d´Afrique proconsulaire (I-III siècle). Epigrafia e ordine senatorio II”, Tituli 5, 1982, pp. 685-754.

104. M. HAMMOND, art. cit., p 77 tan sólo presenta 5 ejemplos para este período.
105. Ibidem, p. 77 con un total de casi trescientos casos.
106. A pesar de la escasez de testimonios, sigue siendo un número alto en relación a la presencia

de oficiales senatoriales con origo hispana, de los que sólo tenemos constancia de dos ejemplos:
Quintus Cornelius Senecio Annianus (CIL II, 1929) y el iliberritano, Publius Cornelius Anullinus (CIL
II, 5506).

107. Inscripción nº 10.
108. El apaletivo de Augusta es muy común para las divinidades africanas imperiales. Así tene-

mos el caso de Carthago que siendo capital de la Proconsularis pudo haber servido de modelo  para
Ammaedara . Z. BEN ABDALLAH, “ Le mention des servitudes prèdiales dans une dédicace Ammae-
dara personifiée, faite per un légat d´Afrique proconsulaire”, CRAI , 1988, p. 239.

109. J. W. KUBITSCHEK, Imperium Romanum tributium discriptum . Praga / Viena, 1889, p. 138.
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personajes importantes de cada localidad. Tras unos comienzos en el vigintivirato
como trium vir capitalis, paradójicamente una de las magistraturas con menos expec-
tativas de promoción110, accede al tribunado de la VII Gemina . Desde Hispania se
traslada a Roma para continuar con su cursus . Allí desempeña el cargo de cuestor
urbano y como signo de favor señala que fue el encargado ab actis senatus, misión de
confianza que le proporcionaría la edilidad curul y el posterior salto a la pretura.
Curiosamente su primera gran responsabilidad tras la pretura va a desempeñarla en su
tierra natal como legatus pro praetore111. Finalmente, y en el ejercicio  de sus funcio-
nes provinciales, Caius Postumius Africanus se convierte en patrono de su colonia a
la que dota con un acueducto.

La adscripción africana del legatus Quintus Tullius Maximus es mucho más com-
plicada, ya que en la magnífica inscripción dedicada a la diosa Diana no aparece nin-
gún dato que permita precisar su origo concreta112. G. ALFÖLDY identifica a este
personaje con el gobernador de Thracia durante la corregencia de Marco Aurelio y
Lucio Vero, atribuyéndole además una procedencia africana113. Ésta ha sido admitida
por el resto de investigadores tal y como demuestra  M. J. PENA al asumir el origen
africano de Tullius Maximus en su estudio sobre el culto a Diana en la Península Ibé-
rica114. Sin embargo,  del  análisis de la inscripción no se desprende dato alguno que
pruebe la procedencia africana del legado de la legión.

Para finalizar con este apartado sólo queda citar a Quintus Mamilius Capitolinus ,
dux de la Legión VII Gemina Pia Felix115. Su supuesta origo africana también ha sido
enunciada por ALFÖLDY116, basándose únicamente en criterios onomásticos117. Se tra-
ta de un testimonio muy problemático dados los datos que contiene y la imposibili-
dad de corroborarlos in situ ya que la inscripción se ha perdido. Aunque
tradicionalmente se ha considerado un texto relacionado con el culto a Mithra en fun-
ción de la expresión Sol Invictus, uno de los apelativos con los que se identifica al dios
persa, ya GARCÍA Y BELLIDO dudaba de dicha relación118. Pero si se considera esta
inscripción como un testimonio de culto mitraico, las posibilidades de que Mamilius
Capitolinus sea africano aumentan considerablemente puesto que el culto al dios
Mithra se encuentra muy bien documentado en el norte de África dentro de los cír-

110. P. LÓPEZ BARJA , Epigrafía latina . Santiago de Compostela, 1994, p. 72.
111. Z. BEN ABDALLAH, art. cit., p. 242 cree que se trata de África y más concretamente de la

diócesis de Hippo Regius .
112. Inscripción nº 11.
113. G. ALFÖLDY, Fasti Hispanienses. Senatorische Reichsbeamte und Offiziere in den spanischen Pro-

vinzen des römischen Reiches von Augustus bis Diokletian. Wiesbaden, 1969, p. 121. (En adelante Fasti).
114. M. J. PENA, “Contribución al estudio del culto de Diana en Hispania , I: Templos y fuentes

epigráficas”, La religión romana en Hispania (Symposio organizado por el Instituto de Arqueología
Rodrigo Caro del CSIC, del 17 al 19 de diciembre de 1979). Madrid, 1981, p. 53.

115. Inscripción nº 17.
116. G. ALFÖLDY, Fasti , p. 91, basándose en la existencia de un tribuno africano que porta el mis-

mo praenomen y nomen (Q. Mamilius Honoratus , CIL XIII, 6562) ha atribuido el mismo origen a
nuestro dux .

117. P. LE ROUX , L´armée romaine et l´organisation des provinces ibériques d´Auguste a l´inva-
sion de 409.  París, 1982, p. 316 y nota 72, duda de esta origo africana.

118. A. GARCÍA Y BELLIDO, Les religions orientales dans l´Espagne romaine. Leiden, 1967, p. 38.
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culos militares119. Pero además de este hecho, la inscripción presenta otros datos que
pueden corroborar la procedencia africana de este personaje. En su carrera figura el
controvertido cargo de legatus Augusti per Asturiam et Callaeciam120, cuyo principal
problema radica en saber si se trata de una alternancia de puestos, o bien de una reu-
nión de funciones  del iuridicus y del legatus legionis debida a la necesidad de hom-
bres de confianza en momentos de peligro. Éste no parece ser el caso ya que la
inscripción presenta la mención del cargo de legatus y  de dux121 de la VII Gemina
de forma separada en el año 197, fecha de enfrentamientos por el poder y en la que
nuestra unidad recibió el epíteto Pia por su apoyo a Septimio Severo frente a Clodio
Albino. Este apoyo incondicional de Capitolinus al emperador africano nos inclina a
pensar también en la adscripcion africana del legado.

Así pues, y al igual que sucede con el resto de casos de la VII Gemina con posi-
ble origo africana, la presencia de oficiales senatoriales africanos en la tropa hispana
no es tan clara y abundante como en un principio se había pensado.

La adscripción africana de miembros de la VII Gemina basada únicamente en cri-
terios onomásticos no es todo lo satisfactoria que sería deseable. Del análisis profun-
do de las inscripciones y de su relación con otros parámetros más amplios se obtiene
una situación algo diferente a la establecida. Sin embargo, esta nueva situación no
altera el papel del ejército en las estructuras del Imperio ni en las complejas relacio-
nes entre provincias. 

La presencia de Africani dentro de los cuadros de la legión hispana en un porcen-
taje superior al de otras provincias debe entenderse en el contexto de las relaciones
provinciales. La cercanía entre Hispania y Africa,  y su ubicación en la parte más
occidental del Imperio, convertían a ambas en una zona de fuertes intercambios don-
de el aspecto militar no podía quedar en un plano diferente al económico o cultural.
Estas relaciones en el ámbito militar no es más que el reflejo de una fuerte conexión
entre África y la Península Ibérica, cuyo culmen es la reorganización provincial del
Bajo Imperio donde la Mauretania Tingitana pasará a formar parte de la Diocesis His-
paniarum . 

Los testimonios de Africani de la VII Gemina que han llegado hasta nosotros corro-
boran las características generales establecidas para la presencia de africanos en las
legiones imperiales. Se observa así, cómo los ejemplos en el siglo I son muy escasos,
quedando reducido únicamente a un único testimonio cuya adscripción a esta centu-
ria es más que dudosa. Al siglo II pertenecen la mayor parte de los ejemplos aquí pre-
sentados, no existiendo distinción alguna entre los diferentes cargos de la legión.  El
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119. M. BENDALA GALÁN, “Las religiones mistéricas en la España romana”, La religión romana
en Hispania (Symposio organizado por el Instituto de Arqueología Rodrigo Caro del CSIC, del 17 al
19 de diciembre de 1979). Madrid, 1981, p. 294.

120. Sobre la problemática de este cargo vid. G. ALFÖLDY, Fasti , pp. 81-114 y pp. 236-252. Tam-
bién H. G. PFLAUM, Les carrières procuratoriennes èquestres sous le Haute Empire Romain . París,
1960, pp. 692-693; M. CORBIER, “Les circonscriptions judiciaires de l´Italia de Marc Aurèle à Auré-
lien”, MEFRA LXXXV, 2, 1973, pp. 609-690; P. LE ROUX, L´armée romaine et l´organisation des pro-
vinces ibériques d´Auguste a l´invasion de 409. París, 1982, pp. 366-370.

121. Hasta el Bajo Imperio el cargo de dux suele hacer referencia a un mandato excepcional cuan-
do las circunstancias así lo requieren. O. SECK, RE V, 1905, col. 1869.
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siglo siguiente también aporta un número considerable de casos, aunque lejos de las
cotas anteriores.

Por lo que respecta a la procedencia geográfica de estos miembros, son pocos los
casos donde ésta aparece mencionada de forma explícita. Sin embargo, los datos que
se  poseen también se ajustan a las características generales. De esta forma, la inmen-
sa mayoría de los miembros africanos de la VII Gemina proceden de los territorios
más romanizados de África (Proconsularis y Estepa, principalmente), siendo en su
defecto localidades con altos índices de romanización (colonias).

Así pues, el estudio del ejército romano, y particularmente de sus miembros,  cons-
tituye un punto importante a la hora de conocer el papel jugado por las provincias en
la política imperial, y la actuación de Roma en ciertos territorios de su Imperio.

Apéndice de inscripciones

1: AE 1923, 28. HR KSOUR DZEMDA (TÚNEZ). Finales del siglo I - comienzos del II.

Q(uinto ) Geminio / Q(uinti) fil(io) Arn(ensi) Sa / bino, (centurioni) leg(ionis) VII
Gem(i)n(ae), / (centurioni) leg(ionis) VII (sic) Fer(ratae), (centurioni) leg(ionis) XIV/
5Marc(iae) Gem(inae) Victr(icis), (centurioni) leg(ionis) / X Gem(i)n(ae) p(iae) f(idelis),
(centurioni) leg(ionis) III Aug(ustae), / (centurioni) leg(ionis) VII Gem(i)n(ae), has(tato)
pri / ori leg(ionis) I Adiut(ricis), p(rimo) p(ilo) et prin / cipi peregrinor(um), d(onis)
d(onato) ab imp(eratore) / 10Caes(are) Traiano Aug(usto) Germani / co corona vallari
torquibus et armillis et phaleris / bello Germanico, praef(ecto) / leg(ionis) X Fretensis,
/ vicani vici Annaei quam idem / 15Geminius Sabinus ab iis tes / tamento suo fieri ius-
sit / posuerunt idemque dedica / verunt / anno mag(istri) D(ecimi) Annaei Arn(ensi) /
20Aduenae.

(Otras referencias: A. MERLIN, Inscriptions latines de la Tunisise. París, 1944,  778,
pp. 143-144; J. M. ROLDÁN, Hispania y el ejército romano, 684, p. 468; P. LE ROUX,
“Recherches sur les centurions de la Legio VII Gemina” MCV VIII, 1972, 4, p. 121)

2: AE 1923, 29. HR KSOUR DZEMDA (TÚNEZ). Finales del siglo I - comienzos del II.

Q(uinto) Geminio Q(uinti) fil(io) / Arn(ensi) Sabino / (centurioni) leg(ionis) VII
Gem(inae), (centurioni) leg(ionis) VI Ferr(atae) / (centurioni) leg(ionis) XIV Marc(iae)
Gem(inae) Victr(icis) / 5(centurioni) leg(ionis) X Gem(inae) P(iae) F(idelis) (centurioni)
leg(ionis) III Aug(ustae) / (centurioni) leg(ionis) VII Gem(inae) hast(ato) priori leg(ionis)
I / Adiutr(icis), p(rimo) p(ilo) et principi pe / regrinorum d(onis) d(onato) ab / Imp(era-
tore) Caes(are) Traiano Aug(usto) Germ(anico) / 10corona vallari, torquibus / et armi-
llis et phaleris bello / Germ(anico) praef(ecto) leg(ionis) X Fretensis / vicani vici Annaei
quam idem / Geminius Sabinus ab iis testa / 15mento suo fieri iussit posue / runt
idemq(ue) dedicaver(unt) d(ecreto) d(ecurionum) p(ecunia) p(ublica).

(Otras referencias: CRAI 1923, pp. 198-199; A. DOMAWSZEWSKI - B. DOBSON,
Die Rangordnung des römischen Heeres. Colonia-Graz, 1967, p. 305; A. MERLIN,
Inscriptions latines de la Tunisie. París, 1944, 779, p. 144; P. LE ROUX, “Recherches
sur les centurions de la Legio VII Gemina” MCV VIII, 1972, p. 121).
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3: CIL VIII, 825. HENCHIR BOU CHA (TÚNEZ). Finales siglo I - comienzos del II.

Q(uinto) Gem(i)nio Q(uinti) f[il(io)] / Arn(ensi) [Sa]bino, / (centurioni) leg(ionis) VII
Gem(inae) , leg(ionis) VI [Fe]r[r(atae)], / leg(ionis) [X]IV Marc(iae) Gem(inae)
[vi]ctr(icis) / 5[leg(ionis) X Gem(inae) p(iae) f(idelis), [leg(ionis) III Aug(ustae) / leg(ionis)
VII Gem(inae) etc.].

(Otras referencias: A. MERLIN, Inscriptions latines de la Tunisie. París, 1944, 779,
p. 144; P. LE ROUX, “Recherches sur les centurions de la Legio VII Gemina” MCV
VIII, 1972, 4c, p. 121).

4: CIL VIII, 12232= 23841. HENCHIR BENT-EL BEY (TÚNEZ) Finales siglo I - 
comienzos del II.

Q(uinto) Geminio Q(uinti) f(ilio) / Arn(ensi) Sabino, (centurioni) leg(ionis) VII
[Gem(inae) etc.].

(Otras referencias: P. LE ROUX, “Recherches sur les centurions de la Legio VII
Gemina” MCV VIII, 1972, 4d, p. 121).

5: JSEAM 133, 1934, p. 63 (lámina XXXII, 5). TARRAGONA. Finales del siglo I - 
comienzos del II.

L(ucio) Valerio /Barbaro / militi leg(ionis) VII G(eminae) F(elicis), / ann(orum) XXX-
VII, b(ene)f(iciario) co(n)s(ularis); / 5Hiberia Materna / coniugi karissimo.

(Otras referencias: RIT, 198 (lámina CXII, 1); P. LE ROUX, L´armée romaine et
l´organisation des provinces Ibériques d´Auguste a la invasion de 409. París, 1982,
127, pp. 207-208. )

6: HAE 1931. BARCELONA. Primera mitad del siglo II.

P(ublio) Aufidio Exora / to (centurioni) leg(ionis) III Aug(ustae) et / leg(ionis) XXX
U(lpiae) V(ictricis) et leg(ionis) / VII G(eminae) F(elicis) heredes / 5b(ene) merenti.

(Otras referencias: AE 1966, 209= P. LE ROUX, “Recherches sur les centurions de
la Legio VII Gemina” MCV VIII, 1972, 16, pp. 12-129= S. MARINER, Inscripciones
romanas de Barcelona. Barcelona, 1973, 39, p. 51 = Cuadernos de Arqueología e His-
toria de la Ciudad II, 1961, p. 55).

7: LYBICA 4, 1956, p. 102. TIMGAD (ARGELIA). Reinados Adriano/ Antonino

D(is) M(anibus), / Cl(audius) Quintus, (centurio) / [l]eg(ionis) VII Gem(inae), /
[A]grippae ser(vo) / 5merenti, v(ixit) a(nnos vel nnis) XXXI.

(Otras referencias: AE 1957, 185= P. LE ROUX, “Recherches sur les centurions de
la Legio VII Gemina” MCV VIII, 1972, 36, p. 137= J. M. ROLDÁN, Hispania y el ejér-
cito romano , 697, p. 470).
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8: IRT , 96. SABRATA (LIBIA). Entre el 138-197 d. C.

[…A]vitio Q(uinti) fil(io) Quir(ina) Rufo trib(uno) mil(itum) leg(ionis) VII Gem(inae)
F[el(icis) / praef(ecto) c]oh(ortis) I Aug(ustae) Thrac(um), proximo tertiae militiae II
v[iro / decre]t(o) ordin(is) ob merit(a) eius erga rem publicam ex[imia / Q(uintus)
Avi]tius Lucanus pater titulo et honore [contentus / s]ua pecunia posuit.

(Otras referencias: H. G. PFLAUM, “Les officiers èquestres de la Légion VII Gemi-
na ”, Legio VII Gemina . León, 1970,  pp. 368-369.)

9: AE 1928, 196. TARRAGONA. Mediados siglo II.

C(aio) Caecil(io) Quarto / vet(erano) leg(ionis) VII G(eminae) F(elicis), / b(ene)f(icia-
rio) co(n)s(ularis), oriundo / Siccae Veneriae, / 5Sempr(onia) Fabiana / uxor marito
indulgentissim(o) et praestantissim(o) / b(ene) d(e) s(e) m(erito).

(Otras referencias: G. FORNI, Il reclutamento delle legioni da Augusto a Diocle-
ziano . Milán-Roma, 1953, p. 205=AE 1961, 332= HAE 812= HAE 975= J. M.
ROLDÁN, Hispania y el ejército romano, 643, p. 462; RIT, 189, pp. 106-107 (lámina
LIII, 2); P. LE ROUX, L´armée romaine et l´organisation des provinces ibériques
d´Auguste a l´invasion de 409. París, 1982, 116, p. 204 (pl. VIc)).

10: CRAI 1988, pp. 237-239. ¿HAIDRA (TÚNEZ)?. Entre los años 160 y  180.

Amma[ed]ar[a]e Aug(ustae) s[acrum] / C(aius) Postu[miu]s, C(aii) f(ilius),
Qui[r(ina)], Afri[canus c(larissimus) v(ir)] / [I] IIvir ca[pital(is), tr]ib(unus) leg(ionis) sep-
timae Gem(inae), q(uaestor) urb(anus), a[b ac / ti]s senatus, aedil(is) curul(is),
p[r]aet(or) [urb(anus)], / 5[leg(atus) p]ro pr(aetore), patronus col(oniae),
aq[uaedu]c[tum], / e legi]bus praediorum iuris su[scepit cum / rivo a]quae [q]uae
permissu p[roco(n)s(ulis) fluit].

(Otras referencias: AE 1988, 119).

11: CIL II, 2660. LEÓN. Hacia el 157.

Dianae / sacrum / Q(uintus) Tullius / Maximus / 5leg(atus) Aug(usti) / leg(ionis) VII
Gem(inae) / Felicis.// (in parte postica) Aequora conclusit campi / divisque dicavit / et
templum statuit tibi, / delia virgo triformis, / 5Tullius  et Libya, rector / legionis Hiberae:
/ ut quiret volucris capreas, / ut figere cervos / saetigeros ut apros ut / 10equorum silvi-
colentum / progeniem, ut cursu certare, / ut disice ferri, / et pedes arma gerens et / equo
iaculator Hibero// (in latere dextro): Dentes aprorum, / quos cecidit, / Maximus / dicat
Dianae, / 5pulchrum vir / tutis decus // (in latere sinistro): Cervom altifron/ tum cornua /
dicat Dianae/ Tullius, / 5quos vicit in pa / rami aequore / vectus feroci / sonipede.

(Otras referencias: F. FITA, “Legio VII Gemina ”, MEA I, 1872, 454; ILS 3259=
CMLeón, p. 27= G. ALFÖLDY, Fasti Hispanienses. Wiesbaden, 1969,  p. 121= ILER ,
5754= M. C. FERNÁNDEZ ALLER, Epigrafía y numismáticas romanas en el Museo
Arqueológico de León. León, 1978, 17, pp. 35-38= J. M. ROLDÁN, Hispania y el ejér-
cito romano, 827, p. 490; F. DIEGO SANTOS, Inscripciones romanas de la provincia
de León . León, 1986,  17, pp. 35-39= M. A. RABANAL, “Astorga romana: burócra-
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tas, administradores y funcionarios” Actas del Bimilenario de Astorga, 1986, pp. 34-
35 (lámina XII, 22)= idem, La romanización de León. León, 1990, 1, p. 159= idem,
“In parami aequore, CIL II, 2660”, Archivos Leoneses , XXIII, pp. 25ss; “La Legio VII:
Mandos y soldados”, Stud. Hist. VI, 1988 pp. 145-146; S. MARINER, Inscripciones his-
panas en verso , 1952, 27-28).

12: CIL II, 4179. TARRAGONA. Segunda mitad siglo II, con anterioridad al año 197.

D(is) M(anibus);/ L(ucio) Gargilio Rufo, / com(mentariensi) ab actis / civilib(us),
homini / 5optimo et hones / tissimo.

(Otras referencias: ILS, 2384= J. M. ROLDÁN, Hispania y el ejército romano ,
596, p. 457; RIT, 229; p. 126 (lámina LXXXII, 1);= P. LE ROUX, L´armée romaine et
l´organisation des provinces ibériques d´Auguste a l´invasion de 409. París, 1982,
144, p. 212).

13: CIL II, 4145. TARRAGONA. Segunda mitad siglo II, con anterioridad al año 197.

D(is) M(anibus); / L(ucio) Aufidio / Felici, b(ene)f(iciario) / co(n)s(ularis), / 5municipi;
/ Gargilius / Rufus, / speculator / leg(ionis) VII G(eminae) F(elicis) , / 10bene meri / to.

(Otras referencias: B. HERNÁNDEZ SANAHUJA y A. DEL ARCO Y MOLINERO,
Catálogo del Museo Arqueológico de Tarragona con la clasificación hecha en 1878.
Tarragona, 1894, p. 686 (fig. 72); A. GARCÍA Y BELLIDO, BRAH 144, 1959, p. 148;
J. M. ROLDÁN, Hispania y el ejército romano, 595, p. 547; RIT, 187, pp. 105-106
(lámina LXIV, 3)= P. LE ROUX, L´armée romaine et l´organisation des provinces ibéri-
ques d´Auguste a l´invasion de 409. París, 1982, 139, p. 211).

14: AE 1991, 268. ROMA. Segunda mitad siglo II, con anterioridad al año 197.

G(enio) c(astrorum) p(eregrinorum) / Gargilius / Rufus, / specul(ator) leg(ionis) VII /
5Gemin(ae), quod / vover(at) frum(entarius) leg(ionis) / eiusdem / v(otum) s(olvit)
l(ibens) m(erito).

15. CIL II, 6183. AMPURIAS (GERONA). Entre Antonino y Septimio Severo.

I(ovi) O(ptimo) M(aximo), / vexillatio / [l]eg(ionis) VII G(eminae) F(elicis) / [s]ub
cura / 5[I]uni Victo / ris (centurioni) leg(ionis) ei / [u]sdem ob na / [ta]lem aquilae.

(Otras referencias: ILS , 2293; M. ALMAGRO, Las inscripciones ampuritanas grie-
gas, ibéricas y latinas. Barcelona, 1952,  pp. 87-89 ( con foto); P. LE ROUX, “Recher-
ches sur les centurions de la Legio VII Gemina” MCV VIII, 1972, 39, p. 139; J. M.
ROLDÁN, Hispania y el ejército romano, 698, p. 470; P. LE ROUX, L´armée romaine
et l´organisation des provinces ibériques d´Auguste a l´invasion de 409. París, 1982,
240, pp. 240-241).
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16: EE VIII, 28. MÉRIDA (BADAJOZ). Finales siglo II - comienzos del III.

D(is) M(anibus) s(acrum); / Licinio Settiano, / veteran(o), Quirin(a), / Cirtensi,
ann(orum) LXVIII; / 5[Li]cinia Settiana / [e]t Licinius L(icinii) f(ilius) Lepidinus, / patri
piissimo faci / endum curaverunt; / h(ic) s(itus) e(st), s(it) t(ibi) t(erra) l(evis).

(Otras referencias: CMBadajoz , 809=J. M. ROLDÁN, Hispania y el ejército roma-
no, 588, p. 456; P. LE ROUX, L´armée romaine et l´organisation des provinces ibéri-
ques d´Auguste a l´invasion de 409. París, 1982, 148, p. 213).

17: CIL II, 2634. ASTORGA (LEÓN).  Hacia el 197.

I(ovi) O(ptimo) M(aximo)  / Soli invicto, Libero / Patri, Genio Praetor, / Quintus
Mamil(ius) Capitolinus / 5iurid(icus) per Flaminiam / et Umbriam et Picenum. /
Leg(atus) Aug(usti) per Asturiam et / Gallaeciam dux leg(ionis) VII G(eminae) P(iae)
Fe(licis) / praef(ectus) Aer(arii) Sat(urni) pro salute / 10sua et suorum.

(Otras referencias: F. FITA, BRAH 42, 1903, p. 207; ILS , 2299; A. GARCÍA Y BELLI-
DO, Les religions orientales dans l´Espagne romaine, 25, pp. 37-38; G. ALFÖLDY, Fas-
ti Hispanienses . Wiesbaden, 1969,  pp. 90-92; J. M. ROLDÁN, Hispania y el ejército
romano, 831, p. 491; ILER, 151; T, MAÑANES, Epigrafía y numismática de Astorga
romana y su entorno. Salamanca, 1982,  12, pp. 30-31; F, DIEGO SANTOS, Inscrip-
ciones romanas de la provincia de León. León, 1986,  , 1, pp. 21-22; M. A. RABANAL,
“Astorga romana: burócratas, administradores y funcionarios” Actas del Bimilenario
de Astorga, 1986, 1, pp. 31-32= Idem, “Legio VII : Mandos y soldados”, Stud. Hist..
VI, 1988, 4, p. 147).

18: CIL VIII, 1322. TUCCABOR (AFRICA PROCONSULARIS). Reinado de Severo 
Alejandro.

C(aio) Sulgio L(ucii) f(ilio) Pap(iria) Caeciliano, praef(ecto) leg(ionis) III Cyrenai /
cae, p(rimo) p(ilo) leg(ionis) XX Valeriae Victricis, praeposito reliquationi classis prae-
toriae Misenatium piae / vindicis et thesauris domini[cis e]t bastagis copia / 5rum
devehendar(um), (centurioni) leg(ionis) III Aug(ustae) et septimae Geminae / et primae
Parthicae et XVI Fl(aviae) f(irmae) et XIII G(eminae) in provincia Daci / a, navarch(o)
classis praetoriae Mise[n]atium piae / vindicis, optioni peregrinorum et ex[erci]tatori
mil[i]tum frumentarior(um) et Sulgiae…ae et Sulgio / 10Apro…/…patri et co(n)iu[gi].

(Otras referencias: ILS , 2764= A. DOMAWSZEWSKI - B. DOBSON, Die Rangord-
nung des römischen Heeres. Colonia-Graz, 1967, p. 246= J. M. ROLDÁN, Hispania
y el ejército romano, 692, p. 469; P. LE ROUX, “Recherches sur les centurions de la
Legio VII Gemina”, MCV VIII, 1972, 39, 46, pp. 141-142).

19: CIL  X, 3342. CABO MISENO (ITALIA). Entre el 215-238.

[…/ d]ivi Magni Pii A[ntonini f(ilius)] / Invic[tus] Pius Felix et supe[r omnes princi-
pes / co]lapsam a solo restit[uit / cur]ante Sulgio Ca[eciliano].

(Otras referencias: P. LE ROUX, “Recherches sur les centurions de la Legio VII
Gemina”, MCV VIII, 1972, 46b, p. 142).

165

LA PARTICIPACIÓN DE AFRICANI EN LA LEGIO VII GEMINA



20: CMLEÓN, p. 35. LEÓN. Primera mitad siglo III.

D(is) M(anibus) s(acrum), / […]tiae Fest[¿ivae?], / ann(orum) p(lus) m(inus) XXX[…];
/ C(aius) Ennius Felix, v[et(eranus) l(egionis) VII] / 5G(eminae) P(iae) F(elicis) uxori dul-
cis[simae] p(osuit).

(Otras referencias: ILER , 4393; M. C. FERNÁNDEZ ALLER, Epigrafía y numismáti-
cas romanas en el Museo Arqueológico de León. León, 1978, 35, p. 63P. LE ROUX,
L´armée romaine et l´organisation des provinces ibériques d´Auguste a l´invasion de
409. París, 1982, 218, p. 234 (pl. XIb); F. DIEGO SANTOS, Inscripciones romanas de
la provincia de León. León, 1986, 160, p. 144; M. A. RABANAL, “Legio VII : Mandos
y soldados”, Stud. Hist. VI, 1988 pp. 150-151).

21: CIL II, 4153. TARRAGONA. Siglo III.

Memoriae / Firmidi C(a)ecili / ani b(ene)f(iciarii) co(n)s(ularis) leg(ionis) / VII
Gem(inae) P(iae) F(elicis), Vale/ 5ria Primula uxor / marito b(ene)m(erenti) f(ecit).

(Otras referencias: B. HERNÁNDEZ SANAHUJA y A. DEL ARCO Y MOLINERO,
Catálogo del Museo Arqueológico de Tarragona con la clasificación hecha en 1878.
Tarragona, 1894, 368 (figura, 34); P. BATLLE HUGUET, Epigrafía latina , 98, p. 218;
ILER, 5622; RIT , 191, pp. 107-108 (lámina CXXX, 2); P. LE ROUX, L´armée romaine
et l´organisation des provinces ibériques d´Auguste a l´invasion de 409. París, 1982,
219, pp. 234-235).

22: EREP 290, p. 297. MÉRIDA (BADAJOZ). Siglo III.

Miniciae Paternae ann(orum) XXV, / coniugi dulcissimae et castissimae, / Geminius
Gargilianus, mil(es) leg(ionis) VII G(eminae), b(ene)f(iciarius).

(Otras referencias: P. LE ROUX, “L´Hispania et l´armée romaine. Remarques autour
d´un livre de J. M. Roldán” REA , LXXVII, 1975, 13, p. 14= idem, L´armée romaine et
l´organisation des provinces ibériques d´Auguste a l´invasion de 409. París, 1982,
221, p. 235).
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