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Resumen: En el año 2015 se dio a conocer el oc-
tavo miliario de Santacara fechado durante el go-
bierno de Augusto. Pese a su reutilización como 
parte de un edificio con fines agrícolas, se ha con-
servado gran parte de la inscripción: la filiación y 
los títulos. Gracias a la comparativa en cuanto a 
la distribución de la titulatura imperial de la ins-
cripción viaria carense con tres epígrafes de Ejea 
de los Caballeros y Castiliscar (provincia de Za-
ragoza, Aragón) que prueban la intervención de 
legiones en la construcción de calzadas, es posible 
establecer paralelismos. Por todo ello, se propone 
que el ejemplar de la antigua ciudad de Cara, tam-
bién fuera realizada en el marco de unas obras 
planificadas y ejecutadas por el ejército. 
El estudio tiene también por objeto hacer un repaso 
de la intervención de la administración de Augusto 
en el Ebro Medio y en el territorio vascón tanto 
en las ciudades como en la red viaria. Además, de 
una reflexión sobre la importancia de la malla radial 
de calzadas en el entorno de Caesaraugusta o la 
importancia de las conexiones con los Pirineos. 

Palabras Clave: miliario, Cara, Navarra, vía roma-
na, legiones romanas, Augusto.

Abstract: In 2015, the eighth milestone of Sant-
acara dated during the government of Augustus 
was unveiled. Despite its reuse as part of a build-
ing for agricultural purposes, much of the inscrip-
tion has been preserved: the affiliation and the 
titles. Thanks to the comparison regarding the 
distribution of the imperial title of the Cara road 
inscription with three epigraphs from Ejea de los 
Caballeros and Castiliscar (province of Zaragoza, 
Aragon) that prove the intervention of legions in 
the construction of roads, it is possible establish 
parallels. For all these reasons, it is proposed that 
the example of the ancient city of Cara was also 
made within the framework of works planned and 
executed by the army.
The study also aims to review the intervention of 
Augustus’ administration in the Middle Ebro and 
in the Basque territory, both in the cities and in 
the road network. In addition, a reflection on the 
importance of the radial mesh of roads in the Cae-
saraugusta environment or the importance of the 
connections with the Pyrenees.

Keywords: milestone, Cara, Navarre, Roman 
road, Roman legions, Augustus.
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1. IntroduccIón

N el año 2010, C. Campedelli, A. Schützsak y M. G. Schmidt encontraron el 
octavo miliario1 que se localizaba en Santacara (Navarra), la antigua ciudad de 
Cara. Formaba parte como viga de una edificación de carácter agrícola y apor-

taba una importante novedad: la datación augustea de la calzada de la que el enclave 
urbano carense formaba parte dentro de la vía entre Caesaraugusta (Zaragoza, Ara-
gón) y Pompelo (Pamplona, Navarra) aprovechando el valle del Cidacos. No fue hasta 
2015 cuando vio la luz en CIL XVII/1, 1512, tomo dedicado a los miliarios de la provin-
cia Citerior, sin incluir los conventos jurídicos del Noroeste.

Hasta ese momento, el miliario más antiguo del solar de Cara correspondía 
al primer año del gobierno de Tiberio (CIL XVII/1, 152). Sin embargo, las excava-
ciones llevadas a cabo en la ciudad pronosticaban una adscripción de los modos de 
vida romanos anteriores a su promoción jurídica. Se halló una esquina ejecutada con 
grandes sillares almohadillados fechada en el periodo tardorrepublicano gracias a la 
cultura material donde destacaban numerosos ejemplares de cerámica campaniense 
(Mezquíriz Irujo, 2006: 153-154), lo que podría estar también indicando una datación 
augustea. Esta estructura fue interpretada como pública sin dar más detalles debido a 
la destrucción a la que fue sometida para poder construir encima de ella lo que pos-
teriormente fue el complejo foral. De este se intervino un sacellum que se abría a un 
doble pórtico, antesala de la plaza principal (Romero Novella, 2014: 204-205). En el 
interior y en las inmediaciones de este espacio sacro, apareció un conjunto de piezas 
escultóricas de entre las que destacaba una efigie que representaba a Augusto y que 
fue fechada en época de Claudio (Romero Novella, 2020a: 290-295); y un registro de 
materiales constructivos de carácter monumental: un pedestal doble conservando dos 
calcei de bronce (Mezquíriz Irujo, 1993: 301-307), dos basas para estatuas pedestres 
dobles y tres capiteles corintios (Mezquíriz Irujo, 2006: 173-178), estos últimos con 
posibilidad de tener una cronología augustea (Romero Novella, 2020b: 162-163). 

Además, al sur de la ciudad también se excavó una casa que se integraba en 
una ampliación del sistema urbanístico, al pie del cerro donde se encontraba desde 
el siglo VI a. C. el oppidum prerromano (Armendariz Martija, 2008: 546-552). Tenía 

E

1  Al margen del miliario de Augusto, se han encontrado, y así están recogidos en CIL XVI/1, en San-
tacara dos miliarios de Tiberio (uno del año 15 CIL II, 4905=CIL XVII/1, 152 y otro del 32-33 CIL 
II,4904=CIL XVII/1, 153), uno de Adriano (CIL II, 4906=CIL XVII/1, 154, dos de Maximino y Máximo 
(CIL II, 4907=CIL XVII/1, 155 y AE 1971, 201=CIL XVII/1, 156), un séptimo de Caro (CIL II, 4908=CIL 
XVII/1, 157) y un último de Numeriano (CIL II, 4909=CIL XVII/1,158).

2  Referenciado en la Epigraphik-Datenbank Clauss / Slaby como EDCS 67100006 y recogido también en 
Hispania Epigraphica 2014/2015, n.º 489.
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grandes estancias pavimentadas con opera signina con decoración mediante composi-
ciones geométricas (Mezquíriz Irujo, 2006: 153-154) similares a otros ejemplares en-
contrados en Andelos (Mendigorría, Navarra) (Mezquíriz Irujo, 1991-1992: 365-367), 
Cascantum (Cascante, Navarra) (Mezquíriz Irujo, 1971: 278-281) o Graccurris (Alfaro, 
La Rioja) (Hernández Vera, Martínez et al., 1990: 33-35).

Dentro del entramado viario romano en territorio vascón, los miliarios de Augus-
to no son algo desconocido ya que se cuenta con un corpus de tres en la Comarca de 
las Cinco Villas (provincia de Zaragoza, Aragón). Estos hitos de Ejea de Caballeros (CIL 
XVII/1, 147) y de Castiliscar (CIL XVII/1, 169 y 170) son únicos por la plasmación dentro 
de la inscripción de las legiones que llevaron a cabo las obras y por la ordenación de la 
titulatura para un epígrafe viario en el conventus Caesaraugustanus. Además, hay que 
tener en cuenta el hecho de que parte de esta intervención sea la más antigua llevada a 
cabo en la Citerior a partir del año 9 a. C. tal y como ya advirtió J. Lostal Pros (1991: 241-
242), junto al miliario de Calahorra (La Rioja) (CIL XVII/1, 135) dentro de la vía del Ebro.

Tomando en consideración todos estos factores y el probado interés del gobier-
no de Augusto por el territorio vascón, se busca poder explicar el carácter militar del 
miliario incompleto de Santacara por sus similitudes, especialmente, en la disposición 
de los elementos de la fórmula imperial. Así mismo, teorizar sobre la posibilidad de 
que las conexiones de Caesaraugusta con los pasos pirenaicos de Somport y Hendaya 
así como con el puerto de Oiasso (Irún, Gipuzkoa), única salida al mar del conventus 
Caesaraugustanus, fueran planificadas y ejecutadas durante el Principado dentro de un 
plan mayor que abarcaba el Ebro Medio y el territorio vascón. 

2.  El mIlIarIo dE augusto dE santacara 
¿una InscrIpcIón dE orIgEn mIlItar?

Hasta el año 2015, se pensaba que el ramal occidental de la conexión entre Cae-
saraugusta y Pompelo se trazó y ejecutó durante el gobierno de Tiberio debido al mi-
liario dúplice de Sádaba (provincia de Zaragoza, Aragón) (CIL XVII/1, 149), en pleno 
territorio de la ciudad de Los Bañales, y los ejemplares de Cara (CIL XVII/1, 152 y 
153). Sin embargo, la publicación del descubrimiento de un nuevo hito de Augusto 
(CIL XVI/1, 151 = HEp 2014-2015, 489) en Santacara por parte de C. Campedelli, A. 
Schützsak y M. G. Schmidt alteraron esta cronología.

El miliario de Augusto de Santacara ha sido reutilizado a modo de viga en un 
edificio agrícola. Se trata de una pieza parcialmente conservada y realizada en piedra 
arenisca rugosa con una altura de 121 cm y un diámetro de 53 cm. Tiene algunos da-
ños debido a la fijación de cableado eléctrico, suciedad de excrementos de ave y ero-
sión por su adaptación a su nueva función dentro de la edificación (Figura 1).
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La inscripción conserva cuatro líneas correspondientes a la onomástica, la fi-
liación y la titulatura imperial aunque se ha perdido la parte final. Las letras son 
regulares con unas medidas de 8.5 a 9 cm y de surco profundo. La interpunción entre 
las diferentes palabras son triángulos. Gracias la conservación de la decimosexta tri-
bunicia potestad, se puede fechar la inscripción entre el 26 de junio del año 8 a. C. y 
el 25 de junio del 7 a. C. La inscripción conservada es:

Imp(erator) · Caesar · divi · f(ilius)

[Au]g(ustus) · co(n)s(ul) · XI

trib(unicia) · potest(ate) ·XVI

imp(erator) · XIIII · pont(ifex) · max(imus)

- - - - - -

Figura 1
Fotografía 
del miliario 
de Augusto 
de Santacara 
(Navarra) 
(Schmidt 
y Campedelli, 
2015: 109, 
figura beta) 
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La datación de este miliario es similar a otros encontrados en el conventus Caesar-
augustanus en un enlace interior de la Vía Augusta entre la Colonia Victrix Iulia Lepida 
Celsa (Velilla de Ebro, provincia de Zaragoza, Aragón) e Ilerda (Lleida, Cataluña). Era 
una de las dos rutas que conectaban Zaragoza con el Mediterráneo. Seguía un trazado 
más cercano al Ebro por la zona sur de la provincia de Huesca hasta llegar a Lleida y 
continuar al entorno de Martorell (provincia de Barcelona, Cataluña) en cuyas cerca-
nías se localizaba la mansio de Ad Fines para continuar hacia la propia Barcino, actual 
Barcelona (Schmidt y Campedelli, 2015: 75-81)3. La segunda ruta era la calzada De Italia 
in Hispanias (Itin. Ant. 391.1-392.1) / Ab Asturica Terracone (Itin. Ant. 451.2-452.5) con-
tinuaba por Osca (Huesca, Aragón) e Ilerda hasta Tarraco (Tarragona, Cataluña), la ca-
pital provincial, aunque no se conservan columnas miliarias augusteas en este tramo.

Ambas calzadas enlazaban con la Vía Augusta levantina con antecedentes en 
época republicana (Castellvi et al., 1997: 160-166). Fue organizada y ampliamente in-
tervenida entre los años 8 y 7 a. C. gracias a los datos proporcionados por los epígrafes 
viarios catalanes de Vilassar de Mar (provincia de Barcelona, Cataluña) (CIL XVII/1, 
7), Barcelona (CIL XVII/1, 9) y Tarragona (CIL XVII/1, 31), mismas fechas que la cone-
xión entre Caesaraugusta, Ilerda y Barcino. 

El orden de distribución de los títulos imperiales en el miliario de Santacara no 
es el más común dentro del conventus Caesaraugustanus ya que únicamente coincide 
con los tres hitos de la Comarca de las Cinco Villas que plasman la intervención de las 
legiones IIII Macedonica, VI Victrix y X Gemina (Figura 2). 

Los epígrafes de Ejea de los Caballeros y de Castiliscar tienen una cronología 
entre los años 9 y 8 a. C. avalada por la conservación de la decimoquinta tribunicia 
potestad. Sin embargo, el caso de la Ermita de San Román también en Castiliscar 
tiene una divergencia en cuanto a su datación. En la recopilación de las inscripciones 
romanas del Museo de Navarra C. Castillo García, J. Gómez-Pantoja Fernández-Sal-
guero y M. D. Mauleón Torres (1981: 19-21), ya recogían un dibujo de la inscripción 
y la propuesta de que fue erigido durante el año 5 a. C., fecha que también ha sido 
seguida por J. Lostal Pros en sus trabajos sobre la Calzada de las Cinco Villas en el 
anexo de los miliarios dentro del estudio global del tramo hispano de la calzada Item 
a Caesarea Augusta Beneharno (Itin. Ant., 452.6-453.3) (Lostal Pros, 2009: 215). Este 
razona una fecha para su elección entre los años 5 y 4 a. C. por la conservación del 
duodécimo consulado de Augusto (5 a 3 a. C.) y la reconstrucción de la decimonove-
na tribunicia potestad (1 de julio del 5 al 30 de junio del 4 a. C.). Sin embargo, M. G. 
Schmidt para el decimosexto tomo del Corpus Inscriptionum Latinarum plasmó una 

3  De este ramal se han descubierto siete miliarios augusteos fechados entre los años 8 y 7 a. C. dentro 
del tramo comprendido entre Caesaraugusta e Ilerda. De oeste a este, se trata de las inscripciones en-
contradas en Velilla de Ebro (provincia de Zaragoza, Aragón) (CIL XVII/1, 121), Candasnos (provincia 
de Huesca, Aragón) (CIL XVII/1, 120), dos en Fraga (CIL XVII/1, 118 y 119) y tres en Torrente de Cinca 
(provincia de Huesca, Aragón) (CIL XVII/1, 114 a 116).
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cronología similar a los ejemplares de Ejea de los Caballeros y Castiliscar afirmando que 
la inscripción recogía el undécimo consulado y la decimoquinta tribunicia potestad4.

4  En la imagen beta que acompaña al análisis del miliario se aprecia la existencia del decimosegundo 
consulado al final de la segunda línea (Schmidt y Campedelli, 2015: 123) lo que se corresponde con 
el calco de J. Lostal Pros (2009: 214).

Figura 2
Miliario de Ejea de los Caballeros y los dos de Castiliscar 
(Elaboración propia a partir de bibliografía consultada)

1. Calco de J. Lostal Pros (2009: 205)

2. Calco de J. Lostal Pros (2009, 210)

3. Calco de J. Lostal Pros (2009: 214)

Miliario de Ejea de los Caballeros 
(CIL XVII/1, 147 y Lostal Pros, 2009: 205-206)

Miliario de Castiliscar 
(CIL XVII/1, 169 = Lostal Pros, 2009: 210-211)

Miliario de la Ermita de San Román (Castiliscar) 
(CIL XVII/1, 170; Lostal Pros, 2009: 213-215, n.º 10)

Imp(erator) Caesar divi f(ilius)

Augustus co(n)s(ul) XI

tribunic(ia) potes(tate) XV

{XV} imp(erator) XIII

pontife(x) maxsu(mus) 

L(egio) X G(emina)

m(ilia) XXXIIX

Imp(erator) Ca[esar divi f(ilius)]

Augus[tus co(n)s(ul) XI]

tribun[ic(ia) potes(tate)]

XV im[p(erator) XIII]

[pont]ifex max[s]u[mus]

Leg(io) IIII Mac(edonica)

m(ilia) LXIIX 

Imp(erator) [C]aesar divi [f(ilius)]

Augu[s(tus)] co(n)s(ul) XI (o XII)

trib[u]nic(ia) potes(tate) XV (o XVIIII)

imp(erator) XIII pontifex

maxsu(mus) L(egio) VI

m(ilia) LXX
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Los cuatro miliarios tienen en común la distribución de su texto conservado de 
la fórmula imperial. En primer lugar está la filiación seguida de los diferentes cargos 
de índole político y cívico: el consulado, la tribunicia potestad y la salutación imperial. 
Por último, se encuentra el cargo religioso. En los ejemplos de Ejea de los Caballeros y 
de Castiliscar se completa con la mención a las legiones que intervinieron en la cons-
trucción de la vía y la distancia sin mencionar el caput viae, que es la actual Zaragoza. 
Este orden también es único dentro del conventus Caesaraugustanus y en la Citerior sólo 
se repite en el conventus Carthaginensis5.

En los tres ejemplares que recogen a las unidades militares, los diferentes con-
ceptos se distribuyen a lo largo de seis o siete líneas otorgando un protagonismo por 
renglón a cada uno de ellos, salvo en el caso del epígrafe de la Ermita de San Román 
de Castiliscar donde el pontificado comparte espacio con la legión. Las abreviaturas 
utilizadas son prácticamente las mismas destacando los casos de la tribunicia potestas 
(TRIBUNIC POTES) y la escritura completa del cargo religioso con la corrupción del 
adjetivo en maxsumus. La interpunción también es similar mediante el empleo de 
estrellas triangulares. Estas características comunes hacen de esta terna un «grupo 
aparte» como los categorizó en su momento J. Lostal Pros (1991: 241-242). 

El miliario de Santacara tiene en común la distribución interna de los elementos 
de la formulación imperial uniéndose a esa especificidad dentro del convento jurídico 
de los casos aludidos si bien también presenta tres diferencias: la abreviatura de la 
tribunicia potestad, la ausencia de la particularidad ortográfica en la escritura del adje-
tivo del cargo religioso y la pérdida de la parte final de la inscripción lo que hace impo-
sible saber la existencia o no de una legión y la distancia al caput viae caesaraugustano.

La fórmula completa empleada para la tribunicia potestad en los epígrafes don-
de se mencionan la labor de las legiones en la vía de la actual Comarca de las Cinco 
Villas es única en toda la Citerior, especialmente en la abreviación de la potestad. Sin 
embargo, el apócope de la tribunicia sí fue más empleado en otros miliarios como el 
de Calahorra (CIL XVII/1, 135) o la mayor parte de los epígrafes del conventus Cartha-
ginensis6. Sorpresivamente, algo similar ocurre si se buscan paralelos para la inscrip-
ción carense. La fórmula abreviada para este mismo título es también única dentro de 
la provincia, no así si analizamos sus partes. Compartía la referencia a la tribunicia 
con otras piezas como la de Padilla de Abajo (provincia de Burgos, Castilla y León) 
(CIL XVII/1, 142) o el de Tarragona (Cataluña) (CIL XVII/1, 31) y a la potestad con el 
Calahorra, Barcelona (CIL XVII/1, 9) y, de nuevo, con miliarios de convento jurídico 
con capital en Carthago Nova.

5  Se observa en los miliarios de la Via Augusta (CIL XVII/1, 67, 70, 73, 74, 78, 84 y 86) y en la que enla-
zaba Carthago Nova (Cartagena, Región de Murcia) con Complutum (Alcalá de Henares, Comunidad 
de Madrid) (CIL XVII/1, 287).

6  En concreto son los ejemplares murcianos de Mazarrón (CIL XVII/1, 67), Totana (CIL XVII/1, 70), 
Hinoja (CIL XVII/1, 71) y Lorca (CIL XVII/1, 73 y 74); el almeriense de Vélez Rubio (CIL XVII/1, 78) y 
el de Cúllar (CIL XVII/1, 84), ya en la provincia de Granada.
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El segundo elemento diferenciador entre los cuatro epígrafes es la forma de escri-
tura del adjetivo del cargo religioso. En el de Santacara hay que tener en cuenta su posi-
ción dentro de la inscripción compartiendo línea con el imperium lo que hacía necesario 
una abreviatura que ofreciera un menor espacio. En los casos de Ejea de los Caballeros 
y Castiliscar, sin embargo, el texto consta de más líneas lo que hizo que prácticamente 
cada uno de los cargos de la titulatura imperial estuviera en renglón únicamente7. El uso 
de la variante maxsumus como adjetivo del pontificado no es algo exclusivo de los ejem-
plares de la Comarca de las Cinco Villas ya que lo podemos encontrar en el miliario de 
Calahorra dentro del mismo conventus Caesaraugustanus, en el de Padilla de Abajo en el 
Cluniensis, en el de Vilessa de Mar (provincia de Barcelona, Cataluña) (CIL XVII/1, 7) en 
el Tarraconensis o en los de Mazarrón, Hinoja, Lorca o La Guardia en el Carthaginensis.

Estas dos diferencias, en referencia a la manera de plasmar la tribunicia potestas 
y el pontifex maximus, entre los ejemplares de Santacara, Ejea de los Caballeros y Cas-
tiliscar son notables aunque cuentan con paralelos parciales o totales en otras zonas 
hispanas, como ya se ha podido observar. Sin embargo, también es destacable que los 
cuatro miliarios compartan una coincidencia absoluta en la ordenación de los diferen-
tes títulos dentro de la formulación imperial, única en la península ibérica8 y el papel 
de las vías a las que servían: las conexiones entre la capital conventual caesaraugus-
tana, su única salida al mar en Oiasso y el acceso a los Pirineos y, por extensión, a la 
Gallia Aquitania empleando para ello el territorio vascón.

3. El dEsarrollo augustEo En El vallE mEdIo dEl Ebro

El Principado introdujo para el sector noreste de la Península Ibérica una serie 
de cambios que posibilitaron una mayor integración en el orbe romano. Algunos de 
estos fueron la construcción de nuevas infraestructuras públicas, la articulación de 
una red de ciudades jurídicamente reconocidas y privilegiadas o, en su defecto, con las 
estructuras propias de una civitas; y la creación de nuevas estructuras administrativas. 
En esta época de cambios, el valle medio del Ebro y el territorio vascón jugaron un 
papel esencial (Figura 3).

7  En este punto hay que recordar el apunte de J. Lostal Pros sobre el miliario de la ermita de San 
Román en Castiliscar (n.º 20 en su catálogo): «La distribución de los conceptos, en cambio, ya introduce 
variantes. En los dos primeros casos (n.º 18 y 19) la Fórmula Imperial ocupa las cinco primeras líneas, el 
nombre de la legión la sexta y el número de millas la séptima. El tercero (n.º 20), al reducir u na línea, se ve 
obligado a mezclar el adjetivo maxus(mus) con el nombre de la legio en la línea quinta» (1991: 242).

8  Los miliarios del conventus Carthaginensis disponen los cargos de Augusto en el mismo orden que los 
de Santacara, Ejea de los Caballeros y Castiliscar. Sin embargo, al pertenecer a unidades adminis-
trativas diferentes, hay una diferencia sustancial: en los epígrafes del conventus Caesaraugustanus no 
se plasma el caput viae pero sí la distancia a este precedida de la abreviación de milia mientras que 
en los del Carthaginensis sólo queda constancia del numeral hasta el destino. Las divergencias entre 
los conventos jurídicos en cuanto al orden de la fórmula imperial, la ausencia o no del caput viae y el 
método de plasmación de la distancia hace presagiar la posibilidad de una atribución en política via-
ria de estas unidades de administración como ya se pudo rastrear en el Noroeste (Estefanía Álvarez 
1958, 51-57) y más recientemente en la Bética (España Chamorro, 2017: 48-51).
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Toda la zona formó parte del conventus Caesaraugustanus. El convento jurídico 
era una unidad administrativa con atribuciones jurídicas, fiscales, religiosas o de re-
presentación (Ozcariz Gil, 2013: 76-93 y Carreras Monfort y De Soto Cañamares, 
2022: 72-79). Plinio y Dión Casio plasmaron su número, disposición y la probable 
fecha de creación durante el tercer viaje de Augusto (Abascal Palazón, 2006: 70-78). 
M. D. Dopico en un estudio de una tabula hospitalis encontrada en la región noroeste 
de la Citerior, fue la primera en afianzar la cronología, algunas de sus características y 
cómo sirvió para la integración de las poblaciones articuladas gracias a la tupida red 
de calzadas que se fue creando (Dopico Caínzos, 1986: 276 y 280-282).

La fundación de la Caesaraugusta en torno a los años 15-14 a. C., sobre un en-
clave anterior (Plinio, His. Nat. III. 24) convertía a esta ciudad en un punto neurálgi-
co desde el punto de vista político, económico, social y religioso. Esta nueva capital 
conventual fue una de las actuaciones más importantes de un programa político que 
culminó con una área privilegiada en el valle del Ebro desde Calagurris Iulia hasta la 
actual Zaragoza (Beltrán Lloris, 2017: 535-537). Esta, además, fue dotada de los sufi-
cientes recursos territoriales y de las infraestructuras hídricas y viarias para asegurar 
su supervivencia y evolución aunque esto conllevó una alteración de las estructuras 
de población precedentes (Beltrán Lloris, 2016: 302-311).

El territorio vascón no se quedó al margen de estas transformaciones. La po-
tente reordenación viaria trazó dos calzadas que unían Caesaraugusta con el paso 
pirenaico de Somport y Pompelo por la actual comarca de las Cinco Villas y otra que 
conectaba la capital conventual con Pamplona aprovechando el valle del Cidacos en 
el corazón de Navarra. El papel del ejército fue importante para la construcción de las 
vías pero también para la dotación de determinados servicios cívicos a las entidades 
urbanas en un entorno que posibilitaba el comercio de la cerámica aquitana (Aguarod 
Otal y Lapuente Mercadal, 2015: 410-421), las industrias ligadas a la vid y a la oliva, el 
mármol de Saint Beat (Andreu Pintado et al., 2015: 13-20) o el hierro de las minas de 
Irún (Andreu Pintado, 2017: 558). Un proceso de aculturación de la que emergieron 
una cantidad significativa de ciudades.

El ejército fue esencial para el programa augusteo. Dejando al margen la parti-
cipación de las legiones IIII Macedonica, VI Victrix y X Gemina en la construcción de 
parte de los edificios públicos de Caesaraugusta (Beltrán Lloris, 2007-2008: 1069-1080), 
soldados de esta tres unidades también participaron en otras obras con referencias 
conservadas especialmente en el territorio vascón. En primer lugar, están los miliarios 
de Ejea de los Caballeros (CIL XVII/1, 147) y en Castiliscar (CIL XVII/1, 169 y 170) que 
establecen que estas unidades participaron en la ejecución de la calzada de las Cinco 
Villas. Las legiones IIII Macedonica y, en menor medida, la VI Victrix contribuyeron a 
la construcción de obras públicas en ciudades o en sus cercanías. 

El ejemplo mejor conservado está en el municipium ignotum de Los Bañales (Un-
castillo, provincia de Zaragoza). Las excavaciones llevadas a cabo, en las que apenas 
se han analizado 2 de las 20 hectáreas estimadas que llegó a tener (Andreu Pintado, 
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2022: 197-199), han demostrado que fue una de las ciudades beneficiadas del pro-
grama de Augusto. Durante el Principado, ya contaba con un complejo foral con una 
planta, materiales y uso de técnicas constructivas como el opus quadratum propias de 
ese periodo (Romero Novella, 2014: 195-200 y 2023: 73-152). De hecho, durante las 
primeras fases de esta estructura9, se han podido observar marcas de la legión IIII 
Macedonica (Andreu Pintado, 2014-2015: 63-65). Mismo contingente militar que par-
ticipó en la erección de los pilares del tramo elevado del acueducto que daba servicio 
a la esta ciudad (Jordán Lorenzo, 2011: 327-330).

Lucio Sempronio, miembro del Ala Taurina y procedente de Los Bañales, fue un 
veterano de las Guerras Cántabras que siguió sirviendo a Augusto y llegó a formar 
parte de su círculo de confianza. Es probable que intercediera ante el Príncipe para la 
mejora del estatuto jurídico de su comunidad así como de las infraestructuras públicas 
usando para ello al ejército. Su hijo, Quinto Sempronio Vitulo, fue subcomandante de 
la guardia personal de Tiberio y legó a la ciudad un conjunto escultórico formado por 
una estatua de este emperador flanqueada por dos ecuestres de sí mismo (Ventura 
Villanueva et al., 2018: 41-44). 

En el yacimiento de Las Eras de San Martín (Alfaro, La Rioja) se ubica la ciudad 
de Graccurris. En su territorio, sobre el río Alhama, se construyó un conjunto monu-
mental formado por un puente para dar servicio a la vía del Ebro (Itin. Ant., 450.5), un 
ninfeo y una presa. De esta última procede un sillar con una marca donde se ha leído 
«L·VI» a pesar de que el estado de conservación impide observar el trazo inferior de 
la L (Hernández Vera et al., 1999: 254-255). Si esta interpretación es cierta, miembros 
de este cuerpo militar habrían colaborado en la construcción de esta infraestructura10.

La presencia de contingentes legionarios también se puede rastrear en el ac-
tual barrio logroñés de Vareia (Logroño, La Rioja), en este caso, vinculado con la 
IIII Macedonica. Gracias a la epigrafía, se conocen las inscripciones funerarias del 
soldado Cayo Donato de procedencia itálica (Espinosa Ruiz, 1986: 40-41, n.º 20) y de 
dos veteranos: el caesaraugustano Tertio (HEp 1994, 591=AE 1997, 912) y [- - -]osco 
(Calonge Miranda y Santos Yanguas, 2022: 100-101). La arqueología ha aportado unas 
habitaciones en los estratos más profundos de la excavación VAR V/V90-sII con cultu-
ra material de importación itálica traída a Varea por los contingentes militares y una 
cronología comprendida entre los gobiernos de Augusto y Claudio, fechas en las que 
la legión permaneció en la Península Ibérica (Espinosa Ruiz y Tudanca Casero, 1990: 
19-20 y Martínez Clemente et al., 1995: 154-156). En contextos secundarios también se 

9  La fecha de fundación del foro de Los Bañales ha de situarse entre los años 12 y 8 a. C. a tenor de los 
programas epigráficos en homenaje a Cayo y Lucio César (Andreu Pintado, 2022: 195).

10  Hay que recordar en este punto la existencia del epígrafe funerario Cayo Vario, soldado boloñés de la 
legio VI Victrix, fallecido en Calagurris Iulia (CIL II, 2983) y del soldado Julio Longino del Ala Tauriana 
(CIL II, 2984), a 24 kilómetros al oeste de la actual Alfaro. 
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han hallado materiales con esta misma cronología (Luezas Pascual y Sáenz Preciado, 
1989: 26-27). El despegue de Vareia como ciudad se produjo a partir de la marcha de 
la legión bajo el cetro de Claudio (Calonge Miranda y Santos Yanguas, 2022: 101-105) 
y no hubo poblamiento rural en su entorno más cercano hasta esa misma época clau-
diana salvo por un enclave civil en el centro histórico logroñés que servía al contin-
gente militar mientras este se acantonó en Varea (Calonge Miranda, 2021: 152-156).

Además del uso del ejército, el planteamiento del Principado para el Ebro Me-
dio y el territorio vascón incluyó también la extensión de la promoción jurídica de las 
ciudad o, en su caso, de la imagen de Roma a partir de grandes obras públicas y el 
planteamiento y creación de una red viaria de tipo radial que tomaba a Caesaraugusta 
como punto central.

Calagurris Iulia se situaba en un promontorio junto a la desembocadura del Ci- 
dacos en el Ebro. Los veteranos de la guardia personal de Augusto consiguieron, como 
nueva élite del enclave urbano, que éste concediera la promoción jurídica al rango 
privilegiado en los años 20 del siglo I a. C. Poco después se iniciaron las obras que le-
vantaron un núcleo de carácter público amurallado elevado que proyectaba la imagen 
de Roma hacia la calzada del Ebro (Iguacel de la Cruz, 2001: 145-162; Cinca Martí-
nez, 2011: 100-101) mientras se dotaba de servicios públicos como un primer sistema 
de cloacas en la zona del actual complejo comercial ARCCA (Gil Zubillaga y Luezas 
Pascual, 2012: 399-401) o de las primeras zonas industriales en la vía de salida oeste de 
la ciudad (Cinca Martínez et al., 2009: 178-195; Cinca Martínez, 2021: 120-125), en el 
actual Paseo del Mercadal, junto con una necrópolis (Espinosa Ruiz, 1984: 120-124)11.

Calagurris Iulia llegó a formar parte del sistema judicial del conventus Caesarau-
gustanus al ser sede, al menos durante unos meses al año, del legatus iuridicus. Dos 
patronos de la ciudad ocuparon este puesto según la epigrafía: Quinto Glitio Atilio 
Agricola entre los años 85 y 88 (CIL V, 6987) y Tito Julio Maximo Manliano entre el 
100 y el 103 (CIL XII, 3167). Además Claudio Quartino firmó como legado jurídico 
en el 119 un documento destinado a los dunviros de Pompelo estando en Calahorra 
(CIL II, 2959). Contando con estos datos C. Carreras Monfort y P. de Soto Cañamares, 
aplicando una metodología basándose en datos poblaciones, en la situación de las ciu-
dades, en la posición de estas dentro de la administración de la provincia de la Citerior 
y en la información de la epigrafía, de las fuentes literarias y de la arqueología junto 
al uso de programas SIG, han teorizado que Calahorra fuera sede del legado jurídico 
durante los meses de invierno. Su ubicación junto a la calzada del Ebro posibilitaba su 
desplazamiento a cualquier punto de la provincia y una completa coordinación con el 
gobernador (Carreras Monfort y De Soto Cañamares, 2022: 82-83). 

11  Toda esta zona fue arrasada durante los últimos años de gobierno de Tiberio para la construcción de 
un complejo de representación pública formado por las termas de la Carretera de Arnedo, el circo 
(Nuñez Marcén, 1998: 135; Cinca Martínez, 2019: 251-288) y las termas del Norte (Angulo Sáenz y 
Ezquerro Blanco, 2022: 166-171). Las obras finalizaron durante el reinado de Claudio.
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En época de Augusto, Graccurris ya contaba con un urbanismo planificado (Mar-
tínez Torrecilla, 1999: 58-59) y con espacios de habitación con una cuidada decoración 
mediante pavimentos de opera signina (Nuñez Marcén et al., 1990: 32-34)12 o de pin-
tura parietal, que fue aplicada durante la primera mitad del siglo I (Iñiguez Berrozpe 
et al., 2021: 282-283). Su territorio aledaño fue ordenado mediante una centuriación 
con una superficie estimada de 9.770 hectáreas (Ariño Gil, 1986: 28-32), al igual que 
ocurrió en el entorno de Calagurris Iulia (Ib., 34-37).

Pero es en el territorio vascón donde se pueden encontrar los ejemplos más 
claros de los efectos del interés del Principado por este sector de Hispania. Al margen 
del caso ya comentado de Los Bañales, hay que detenerse en Santa Criz de Eslava por 
su monumentalidad, ciudad que durante el gobierno de Augusto inició un profundo 
proceso de urbanización. Hasta el momento, en el complejo foral se han descubierto 
hasta ahora funciones de corte público, económico y, más recientemente, religioso. 
La cultura material de los estratos más profundos del criptopórtico del foro fecha su 
construcción entre el cambio de Era y el primer cuarto del siglo I (Armendáriz Aznar 
et al., 2016: 253-254), cronología que comparten el amplio repertorio de piezas de 
decoración arquitectónica13 y escultórica14 exhumada en los niveles de derrumbe del 
pórtico sur y de las estructuras del oeste (Cebrián Fernández et al., 2020: 218). 

Los capiteles del «estilo del segundo triunvirato» (vid supra nota 11) también se 
han hallado en Cara, como ya se ha podido observar, y en Pompelo (Andreu Pintado 
y Romero Novella, 2022: 199). Durante el Principado, la ciudad fundada por Pompe-
yo contaba con un urbanismo ordenado a la romana como demuestra el entramado 
viario encontrado bajo el complejo catedralicio (Mezquíriz Irujo y Unzu Urmeneta, 
2021: 36-40) que se une a otros indicios como un macellum descubierto en 1972 bajo 
los jardines del Arcedianato (Mezquíriz Irujo: 1978: 29-32), un sistema de cloacas o 
pavimentos de opera signina (Mezquíriz Irujo, 2004: 175). Se han documentado mate-
riales reutilizados de corte monumental, por ejemplo, bajo el frigidarium de las termas 
de la calle Curia, que pudieron formar parte de un foro comercial (Ramírez Sádaba y 
García-Berberana Unzu, 2022: 139-150).

Otros ejemplos de restos de época augustea en ciudades vasconas pueden ser 
los materiales constructivos y cultura material en el yacimiento de Campo Real/Fillera 
(Sos del Rey Católico, provincia de Zaragoza-Sangüesa, Navarra) (Andreu Pintado 
et al., 2008: 78-95; Andreu Pintado et al., 2010: 195) o en Oiasso donde las primeras 

12  Uno de los más interesantes por su datación en época augustea es uno de terrazo blanco con una 
decoración geométrica de teselas negras (Hernández Vera et al., 1995: 67-68).

13  Destacan especialmente los capiteles del modelo del «estilo del Segundo Triunvirato» y los dóricos y 
toscanos que presentan paralelos con ejemplos augusteos de Ampurias o Itálica (Cebrián Fernández 
et al., 2020: 219-220; Andreu Pintado y Romero Novella, 2022: 199-200).

14  La estatua más completa se adscribe al tipo «Ba de H.R. Goette» gracias a la forma en U de los ropa-
jes de la toga fechados a inicios del siglo I (Romero Novella, 2018: 208-209).
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referencias cronológicas corresponden al último cuarto del siglo I a. C. (Arteaga Ar-
tigas, 2008: 328) lo que incluye la posibilidad de unos primeros usos portuarios a lo 
largo del Principado (Gereñu Urcelai et al., 1997: 473 recogido por Andreu Pintado, 
2017: 562). Así mismo, la puesta en explotación de los primeros filones en el entorno 
de Irún también comparte de esta misma datación gracias a la cultura material apare-
cida tanto en las galerías como en la mecánica interior necesaria para las extracciones 
en las minas de Arditurri (Urteaga Artigas, 2011: 217-218 y 2012, 166-167). 

Pero no solo fueron los enclaves urbanos o el entramado viario los que encon-
traron un potente desarrollo durante el gobierno de Augusto. También comenzaron a 
florecer los primeros asentamientos rurales romanos de nueva planta. En el entorno 
carense se ha podido excavar el yacimiento de Los Olmos/Aguilar II con un inicio de 
explotación fechado en la segunda mitad del siglo I a. C. donde ya contaba con un de-
pósito hidráulico, una habitación con fines agropecuarios o una superficie empedrada 
probablemente para el acceso al conjunto que, con el tiempo, también contó con una 
bodega (Nuin Cabello et al., 2011: 119-140). Dentro de la centuriación calagurritana, 
Torrecilla Baja V ofreció tres espacios y un vial estando ya operativa durante el cambio 
de Era (Antoñanza Subero e Iguacel de la Cruz, 2018: 97-113). Con una cronología 
similar pero en el territorio de Cascantum (Cascante, Navarra), el primer torcularium 
de la villa de Piecordero I contaba con una plataforma de prensado, una serie de dos 
laci y una cella (Gomara Mirallón, 2020: 417-425) y, sin salir del territorio foral pero 
a pie de los Pirineos, el enclave de Oioz (Urraúl Bajo) era un pequeño asentamiento 
industrial fundado a fines del siglo I a. C. del que se ha conservado un patio interior, 
una zona de trabajo con dos lagares, un muelle de carga, un aljibe y una calle que 
daba acceso a un muelle de carga (Nuín Cabello y Mateo Pérez, 2015: 111-116).

4. un rEnovado Entramado vIarIo

Los nuevos itinerarios viarios del valle medio del Ebro tomaron como caput viae 
a la capital conventual de Caesaraugusta, incluyendo algunas más allá del propio con-
ventus. Sin embargo, esto no aplica para la considerada como Via Augusta interior que 
conectaba Zaragoza con el Mediterráneo donde su referencia podía ser el Summus 
Pyrenaeus, localizado en el paso pirenaico de Le Perthus/Collado de las Panizas tal y 
como se han rastreado en hitos epigráficos en Almacelles (provincia de Lleida, Cata-
luña) (CIL XVII/1, 129), Tamarite de Litera (provincia de Huesca, Aragón) (CIL XVII/1, 
130) o Binaced (provincia de Huesca, Aragón) (CIL XVII/1, 131).

Se potenciaron las rutas entre Caesaraugusta y los Pirineos15. Se trataba de una 
decisión estratégica habida cuenta de que el enlace entre Tarraco y Oiasso no fue 
trazado por la nueva capital conventual (Amela Valverde, 2011: 124-125) al ejecutar-
se al término de la Guerra Sertoriana (Amela Valverde, 2000-2001: 202-207). Tras el 

15  Para un acercamiento a la relación entre Augusto y los Pirineos ver Olesti Vila, 2017: 177-188.
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descubrimiento del miliario de Santacara (Navarra), se pueden fechar las calzadas 
Caesaraugusta-Los Bañales-Cara-Pompelo y Caesaraugusta-Los Bañales-Campo Real/Fi- 
llera con una bifurcación a partir de este punto: hacia el este a Iacca (Jaca, provincia 
de Huesca) y Somport siguiendo rumbo a Aquitania16 y hacia al oeste con destino a 
Pompelo. A partir de Pamplona, se enlazaba directamente con Irún (Strab., III.4.10) y 
con Burdeos (Itin. Ant., 455.5-456.5). Las dos rutas eran importantes porque ponían 
en comunicación la capital conventual con la única salida al mar de todo el límite 
administrativo del conventus así como con la vecina provincia de la Gallia Aquitania. 
Esto abría oportunidades comerciales y estratégicas ya que ambas imposibilitaban 
el aislamiento de este sector de la Citerior, especialmente tras la finalización de una 
guerra que mantenía tres legiones y varias unidades auxiliares en Hispania (Andreu 
Pintado, 2017: 557-558).

En este punto, hay que volver de nuevo a hablar del papel de Los Bañales más 
allá de la prontitud con la que alcanzó un nivel de desarrollo como civitas, en el sentido 
amplio del término, ya durante el reinado de Augusto: su papel como cruce de cami-
nos. Para ello hay que avanzar al periodo de gobierno de Tiberio. Un grupo de cuatro 
miliarios, los de la Balsa de Aneas (CIL XVII/1, 146), Ejea de los Caballeros (CIL 
XVII/1, 148), Sádaba (CIL XVII/1, 149) y de Santacara (CIL XVII/1, 153), fechados 
entre los años 32 y 33 certifican una intervención en la calzada en su primer tramo 
entre las proximidades de Caesaraugusta y Los Bañales y en la bifurcación oeste ha-
cia Cara. El hito de Sádaba es importante porque es dúplice, lo que podría indicar 
el lugar donde se producía el comienzo de la ramificación carense, a menos de 5 ki-
lómetros de la ciudad ubicada en la actual Uncastillo. Por lo tanto se puede afirmar 
que se producía en el territorio controlado por esta entidad urbana. 

Probablemente, la conexión principal entre Caesaraugusta y Pompelo fue traza-
da por Cara debido a las facilidades que ofrecía el valle medio del Aragón y del Cida-
cos para llegar a Pamplona por Noáin y debido a la atención que recibió, al margen 
de los reinados de Augusto y Tiberio ya aludidos, durante los gobiernos de Adriano 
(CIL XVII/1, 154), Caracalla (CIL XVII/1, 160), Maximino y Máximo (CIL XVII/1, 
155 y 156), Treboniano Galo y Volusiano (CIL XVII/1, 150), Caro (CIL XVII/1, 157), 
Numeriano (CIL XVII/1, 158) o de la dinastía constantiniana (CIL XVII/1, 159)17. 
Esto demuestra su uso y mantenimiento por parte de la administración romana a lo 
largo del tiempo.

16  Terminó siendo recogida en el Itinerario de Antonino como la calzada Item a Caesarea Augusta Bene-
harno (Itin. Ant., 452.6-453.3).

17  El de Treboniano Galo y Volusiano se halló en Carcastillo (Navarra), los de Adriano, Maximino y 
Máximo, Caro y Numeriano en Santacara, el de la dinastía constantiniana en Pitillas (Navarra) y el 
de Caracalla en Garinoain (Navarra).
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Por contra, la ruta oeste de Campo Real/Fillera hacia a Pompelo no tiene nin-
gún miliario y su trazado plantea problemas (Moreno Gallo, 2009: 121-123), algo 
que no ocurre con la que se dirige hacia el este rumbo a Iacca y a Somport (Ib., 93-
104) , donde sí se conservan miliarios de Aureliano (CIL XVII/1, 182) y Flavio Severo 
en Javier (Navarra) (CIL XVII/1, 183); Constantino I en Undués de Lerda (Navarra) 
(CIL XVII/1, 184), la lápida de Siresa (provincia de Huesca) (CIL XVII/1, 185) o el 
altoimperial de Somport (CIL XIII, 8894).

Así mismo, de Campo Real/Fillera a Santa Criz de Eslava, Andelos (Mendigo-
rría, Navarra) y, desde ahí, al entorno de Vareia sí hay evidencias epigráficas como 
el de Caro en Gabarderal (Navarra) (CIL XVII/1, 186; Andreu Pintado y Armen-
dáriz Martija, 2018: 43-45), de Adriano en Gallipienzo (Navarra) (CIL XVII/1, 187) de 
Maximo y Máximo (CIL XVII/1,188) y Probo (CIL XVII/1, 189) en Eslava, de Adriano 
(CIL XVII/1, 192) y dos anepígrafos (CIL XVII/1, 193 y 194) en el entorno de la civitas 
andelonense; y el de Arellano (Navarra) de Constantino I (CIL XVII/1, 195) a los que 
hay que añadir el de Garinoain, lugar de probable punto de encuentro entre esta vía y 
la de Caesaraugusta-Cara-Pompelo (Armendáriz Martija y Velaza Frías, 2006: 139-143).

El uso de unidades militares para llevar a cabo la planificación y/o construcción 
de ambas calzadas junto con los programas de monumentalización y de promoción ju-
rídica de diferentes entidades urbanas, como se ha podido observar, sirvió no solo para 
una mayor integración de una población, donde los modos de vida romanos ya estaban 
asumidos, sino para crear una zona atractiva para el asentamiento de poblamiento, 
incluso, de retiro de veteranos como se ha observado en Vareia. Una zona económica-
mente dinámica desde el punto de vista agropecuario, industrial, minero y comercial.

Caesaraugusta se convirtió en el punto central del entramado viario que se 
configuró como una malla radial (Figura 3). Era caput viae de la calzada que reco-
rría la comarca de las Cinco Villas donde se han encontrado los miliarios de Ejea 
de los Caballeros (CIL XVII/1, 147) y Castiliscar (CIL XVII/1, 169 y 170) a 38, 68 y 
70 millas respectivamente de Zaragoza donde se constata la intervención de las 
legiones IIII Macedonica, VI Victrix y X Gemina. Aunque perteneciente al conventus 
Cluniensis, el epígrafe augusteo de Arancón (provincia de Soria, Castilla y León) 
(Pérez Rodriguez y Gillani, 2006-2007: 212-215) también tomaba como referencia 
a la actual Zaragoza pero en la infraestructura viaria Item ab Asturica per Canta-
bria Caesaraugusta (Itin. Ant., 439.15-443.2), un enlace con el Noroeste pero usando 
parte del valle del Duero, al sur del Sistema Ibérico. La calzada del Ebro también 
tenía a Caesaraugusta como caput viae aunque en las incompletas inscripciones de 
Alfaro (CIL XVII/1, 134) y Calahorra (CIL XVII/1, 135) no lo hayan conservado. Sin 
embargo, el de Arenzana de Arriba (La Rioja) (CIL XVII/1, 139), fechado durante 
el periodo de gobierno de Claudio entre los años 43 y 44, continuaba mirando a 
la capital conventual como punto focal a 127 millas de distancia (Espinosa Ruiz y 
Castillo Pascual, 1995-1997: 105-107).
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5. a modo dE conclusIón

El descubrimiento del miliario de Augusto de Santacara ha alimentado el pa-
norama sobre el programa del Principado llevado a cabo en territorio vascón. Los dos 
principales enlaces de la capital conventual caesaraugustana con los Pirineos eran los 
trazados directamente a través de la calzada de Las Cinco Villas, que posteriormente 
fue recogida como Item a Caesarea Augusta Beneharno en el Itinerario de Antonino; vía 
Cara y Pamplona, en este caso, siguiendo la vía De Hispania in Aequitania, conservada 
en la misma cosmografía; y por el cruce del Bidasoa en Irún mediante un puente fe-
chado por Carbono 14 a partir del año 17 (Urteaga Artigas, 2001:19-21).

Estas tres formas de cruzar la cordillera alpina no solo eran una oportunidad eco-
nómica o una cuestión estratégica sino que hacían presagiar el refuerzo de un concepto 
que superaba territorios: una suerte de globalización en el territorio romano donde las 
provincias empezaban a adquirir una importancia que terminaría aportando figuras 
que llevaron la púrpura imperial. La gran apuesta de Augusto por desarrollar un 
entramado viario heredaba las ya ejecutadas en periodo republicano o las usadas por 

Figura 3
Entramado viario en el conventus Caesaraugustanus (De Italia in Hispanias en verde; 
Caesaraugusta-Barcino en amarillo; Item a Caesarea Augusto Beneharno en azul claro; 

Los Bañales-Cara-Pompelo en azul oscuro; Item ab Asturica per Cantabria Caesaraugusta en púrpura; 
y el resto en granate) y entidades urbanas mencionadas 

(1. Caesaraugusta, 2. Graccurris, 3. Calagurris Iulia, 4. Vareia, 5. Los Bañales, 6. Cara, 
7. Santa Criz de Eslava, 8. Campo Real/Fillera y 9. Pompelo) mencionados en el texto. 

(Elaboración propia a partir de bibliografía consultada)
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los pueblos prerromanos. La acción del Príncipe, sin embargo, fue una planificación a 
gran escala donde se aprovechaba la infraestructura preexistente pero, si era preciso, se 
construía una nueva. Este último ejemplo ha quedado fosilizado en forma de surco que 
el agrimensor trazó para la planificación de la calzada del Ebro a la entrada de Varea18.

Pero el miliario carense, por la estructura de su incompleta inscripción, tam-
bién puede deparar la autoría de las obras llevadas a cabo en el territorio del enclave 
urbano. La filiación y la ordenación de los diferentes títulos de Augusto, como se ha 
visto, es idéntica a las tres inscripciones viarias de la Comarca de las Cinco Villas que 
recogen cómo las legiones IIII Macedonica, VI Victrix y X Gemina participaron en la 
construcción de la calzada. Debido al estado de conservación del epígrafe, se hace 
imposible poder discernir qué unidad fue la que intervino en la actual Santacara pero 
sí que la dirección debió estar bajo mando de las legiones. 

Coetáneos al ejemplar augusteo carense son un conjunto de 7 miliarios en di-
ferentes estado de conservación pertenecientes a una conexión Caesaraugusta-Barcino 
recogida en CIL XVII/119 con una idéntica estructura que comparte, por ejemplo, el 
hito de Calahorra (CIL XVII/1, 135). El hecho de que el de Santacara tenga la misma 
formulación que los de Ejea de los Caballeros y Castiliscar, rompiendo y no siguiendo 
los patrones observados en otros epígrafes viarios de la región, ya apunta a una vin-
culación directa. Esta se pudo desarrollar mediante una planificación por las legiones 
o una ejecución directa. 

Es innegable el interés del Principado por el valle medio del Ebro, territorio vas-
cón incluido, tanto en la construcción de infraestructuras públicas, viarias o urbanas, 
y en el planteamiento de una red de ciudades donde destaca el papel de la capital 
conventual en Caesaraugusta, de Calagurris Iulia como sede de un legatus iuridicus o de 
los nudos de comunicación como Los Bañales o Campo Real/Fillera. Enclaves urbanos 
vasconas que fueron promocionando jurídicamente a lo largo del siglo I hasta alcan-
zar su cénit en la mayoría de casos en época flavia pese a tener una explosión urbana 
y monumental desde el gobierno de Augusto. La cultura material y los elementos 
estructurales de Santacara, Los Bañales o Santa Criz de Eslava son ejemplos más que 
sobresalientes de este interés y del desarrollo que produjo, especialmente en estos dos 
últimos lugares que aún están en investigación. 

18  La excavación se realizó en el Camino de Logroño a Calahorra. Los resultados proporcionaron restos 
del sulco del agrimensor que sirvió para la construcción de la calzada tipo glarea strata que contaba 
con una anchura total de 13 m incluyendo el talud de base de las que 6,10 m fueron destinados a 
superficie de rodadura (Alonso Fernández, 2015: 116-119).

19  Procedentes de Torrente de Cinca (CIL XVII/1, 114, 115 y 116), Fraga (CIL XVII/1, 118 y 119) y Can-
dasnos (CIL XVII/1, 120) en la provincia de Huesca y de Velilla de Ebro (CIL XVII/1, 121), este último 
en la provincia de Zaragoza. 



CAUN (2024) :  61-8478

ADRIÁN CALONGE MIRANDA

bIblIograFÍa

ABASCAL PALAZÓN, J. M. (2006): «Los tres viajes de Augusto a Hispania y su relación con 
 la promoción jurídica de ciudades», Iberia n.º 9, 63-78, Logroño.

AGUAROD OTAL, C. y LAPUENTE MERCADAL, M. P. (2015): «Aragón, límite oriental para 
  la diversas producciones de cerámica común romana difundidas en el noroeste penin-

sular y Aquitania», Ex Officina Hispana: cuadernos de la SECAH n.º 2.2, 409-422, Madrid.

ALONSO FERNÁNDEZ, C. (2015): «Materiales y técnicas constructivas de las vías romanas: 
  la vía De Italia in Hispanias/Ab Asturica Terracone en Hispania», Pyrenae n.º 46.1, 109-129, 

Barcelona.

AMELA VALVERDE, L. (2000-2001): «La vía Tarraco-Oiasso (Strab. 3.4.10)», Pyrenae n.º 31-32, 
 201-208, Barcelona.

AMELA VALVERDE, L. (2011): «De nuevo sobre la vía Tarraco-Oiasso (Strab. 3.4.10)», Pyrenae 
 n.º 42.1, 119-128, Barcelona.

ANDREU PINTADO, J. (2017): «El territorio vascón y sus ciudades en la era de Augusto», 
  Gerión n.º 35 Extra 0 (N.º especial dedicado a La Hispania de Augusto), 551-569, Madrid. 

(https://doi.org/10.5209/GERI.56163). 

ANDREU PINTADO, J. (2022): «Los Bañales de Uncastillo», T. Nogales Basarte (ed.) y M. J. 
 Pérez del Castillo (coord.): Ciudades romanas en Hispania II (193-210). Roma/Bristol.

ANDREU PINTADO, J., ROYO PLUMED, LAPUENTE, P. y BRILLI, M. (2015): «Imported 
  marbles found in three Roman cities of the territory of “Cinco Villas” (Zaragoza), north 

of Hispania Citerior», P. Pensabene y E. Gasparini (eds.): Interdisciplinary Studies on 
Ancient Stone. ASMOSIA X. Proceedings of the Tenth International Conference of AS-
MOSIA Association for the Study of Marble & Other Stones in Antiquity (Rome, 21-26 
May 2012) (13-21). Roma.

ANDREU PINTADO, J. y ARMENDÁRIZ MARTIJA, J. (2018): «La vía romana de la Navarra 
  Media entre las civitates de Campo Real/Fillera de Sos del Rey Católico (Zaragoza) y 

Santa Criz de Eslava (Navarra). A propósito de un nuevo miliario procedente de Gabar-
deral», R. Torres Sánchez (coord.): Studium, magisterium et amicitia: homenaje al pro-
fesor Agustín González Enciso (41-48). Pamplona.

ANDREU PINTADO, J. y ROMERO NOVELLA, L. (2022): «Santa Criz de Eslava (Navarra) y 
  los Parva Oppida Vascorum: novedades sobre la vida urbana en territorio vascón», P. 

Mateos, M. H. Olcina Doménech, A. Pizzo y T. G. Schattner (coords.) Small Towns. Una 
realidad urbana en la Hispania Romana (páginas 195-204) Mérida/Madrid.

ANDREU PINTADO, J., ARMENDÁRIZ MARTIJA, J., OZCÁRIZ GIL, P., GARCÍA-BARBERE- 
  NA, M. y JORDÁN LORENZO, A. A. (2008): «Una ciudad de los vascones en el yaci-

miento de Campo Real/Fillera (Sos del Rey Católico-Sangüesa», Archivo Español de Ar-
queología n.º 81, 75-100, Madrid. 

ANDREU PINTADO, J., JORDÁN LORENZO, A. A. y ARMENDÁRIZ MARTIJA, J. (2010): 
  «Nuevas aportaciones a la epigrafía de Campo Real/Fillera (Sos del Rey Católico-San-

güesa», Zephyrus n.º 65, 175-198, Salamanca. 



CAUN (2024) :  61-84 79

EL INTERÉS DE AUGUSTO PARA EL EBRO MEDIO Y EL EMPLEO DEL EJÉRCITO ROMANO. 
EL CASO DEL MILIARIO DE SANTACARA (CIL  XVII/1,  151) (NAVARRA)

ANDREU PINTADO, J., ROMERO NOVELLA, L. y MONTOYA GONZÁLEZ, R. (2014-2015): 
  «Los Bañales (Uncastillo, Zaragoza). Civitas Augustea», Anales de Arqueología Cordobesa 

n.º 25-26, 49-70, Córdoba.

ANGULO SÁENZ, T. y EZQUERRO BLANCO, G. (2022): «Trabajos arqueológicos llevados a 
  cabo en las obras de urbanización y reposición de servicios en la calle Eras», Kalakorikos 

n.º 27, 159-172, Calahorra.

ANTOÑANZAS SUBERO, M. A. e IGUACEL DE LA CRUZ, P. (2018): «La Torrecilla Baja V 
  (Calahorra, La Rioja): un asentamiento rural en plena centuriación», Kalakorikos n.º 23, 

97-113, Calahorra.

ARIÑO GIL, E. (1986): Centuriaciones romanas en el valle medio del Ebro. Provincia de La Rioja, 
 Logroño.

ARMENDÁRIZ AZNAR, R. M., SÁEZ DE ALBÉNIZ ARREGUI, M. P. y DIÉGUEZ URIBEON- 
  DO, I. (2016): «Aproximación al paisaje urbano del yacimiento arqueológico de Santa 

Criz (Eslava)», Trabajos de arqueología navarra n.º 28, 245-285, Pamplona.

ARMENDÁRIZ MARTIJA, J. (2008): De aldeas a ciudades. El poblamiento durante el primer milenio 
 a. C. en Navarra, Pamplona.

ARMENDÁRIZ MARTIJA, J. y VELAZA FRÍAS, J. (2006): «El miliario de Garínoain (Navarra). 
  Cruce de caminos en la vía entre Cara (Santacara) y Pompelo (Pamplona)», Trabajos de 

arqueología navarra n.º 19, 127-146, Pamplona.

BELTRÁN LLORIS, F. (2007-2008): «Marcas legionarias de la VI Victrix y la X Gemina en el 
  foro de Caesaraugusta», J. Fernández Eraso y J. Santos Yanguas (coords.): Homenaje a 

Ignacio Barandiarán Maestu. Veleia n.º 24-25, 1069-1080, Vitoria. 

BELTRÁN LLORIS, F. (2016): «Colonia Caesar Augusta: el impacto sobre el territorio y las 
  comunidades indígenas», Revista de historiografía n.º 25,301-315, Madrid. (https://doi.

org/10.20318/revhisto.2017.3588). 

BELTRÁN LLORIS, F. (2017): «Augusto y el valle medio del Ebro», Gerión n.º 35 Extra 0 (N.º 
  especial dedicado a La Hispania de Augusto), 525-540, Madrid (https://doi.org/10.5209/

GERI.56160). 

CALONGE MIRANDA, A. (2021): «El poblamiento rural romano en el Ebro Medio en los 
  inicios del Altoimperio», Hispania Antiqua n.º 45, 146-183, Valladolid. (https://doi.

org/10.24197/ha.XLV.2021.146-183). 

CALONGE MIRANDA, A. y SANTOS YANGUAS, J. (2022): «Vareia ¿De indígena en La Cus- 
  todia (Viana) a municipium en Varea (Logroño)?», P. Mateos, M. H. Olcina Doménech, 

A. Pizzo y T. G. Schattner (coords.): Small Towns. Una realidad urbana en la Hispania 
Romana (99-106) Mérida/Madrid. 

CARRERAS MONFORT, C. y DE SOTO CAÑAMARES, P. (2022): «Los conventus iuridici de la 
  Hispania Citerior: una explicación demográfica y espacio de un servicio para los ciuda-

danos», Pyrenae n.º 52.2, 65-91, Barcelona.

CASTILLO GARCÍA, C., GÓMEZ-PANTOJA FERNÁNDEZ-SALGUERO, J. y MAULEÓN 
 TORRES, M. D. (1981): Inscripciones romanas del Museo de Navarra, Pamplona.



CAUN (2024) :  61-8480

ADRIÁN CALONGE MIRANDA

CEBRIÁN FERNÁNDEZ, R., ANDREU PINTADO, J., ROMERO NOVELLA, L., MATEO 
  PÉREZ, R. y DELAGE GONZÁLEZ, I. (2020): «Arquitectura pública de Santa Criz de 

Eslava (Navarra, Conventus Caesaraugustanus) en época altoimperial: el criptopórtico del 
foro y almacén anexo», SPAL n.º 29.1, 213-242, Sevilla. (https://doi.org/10.12795/
spal.2020.i29.08). 

CINCA MARTÍNEZ, J. L. (2019): «El circo de Calagurris Iulia (Calahorra, La Rioja)» en M. J. 
  Castillo Pascual y P. Iguácel de la Cruz (coords.): Studia Historica in honorem prof. Urbano 

Espinosa Ruiz (251-288) Logroño.

CINCA MARTÍNEZ, J. L. (2021): «Alfares suburbanos en Calagurris Iulia (Calahorra, La Rioja). 
 Síntesis de 20 años de información», Kalakorikos n.º 26, 117-140, Calahorra.

CINCA MARTÍNEZ, J. L., IGUACEL DE LA CRUZ, P. y ANTOÑANZAS SUBERO, M. A. 
  (2009): «El alfar romano de Calagurris (Calahorra, La Rioja)», Kalakorikos n.º 14, 173-

212, Calahorra.

CINCA MARTÍNEZ, J. L. (2011): «Urbanismo en el Alto Imperio», M. J. Castillo Pascual, U. 
  Espinosa Ruiz, J. L. Cinca Martínez, R. A. Luezas Pascual, E. Gómez Segura, R. Barenas 

Alonso, J. Velaza Frías y G. Soriana Sancha (coords.): «Edad Antigua», J. L. Cinca Mar-
tínez y R. González Sota (coords.): Historia de Calahorra (94-108) Calahorra. 

DOPICO CAÍNZOS, M. D. (1986): «Los conventus iuridici. Origen, cronología y naturaleza 
 histórica», Gerión n.º 4, 265-284, Madrid.

ESPAÑA CHAMORRO, S. (2017): «El paisaje epigráfico viario de la Via Augusta. Considera- 
  ciones de la jurisdicción de los conventus iuridici y la epigrafía miliaria», Florentia Ilibe-

rritana n.º 28, 35-55, Granada.

ESPINOSA RUIZ, U. (1984): Calagurris Iulia, Logroño. 

ESPINOSA RUIZ, U, (1986): Epigrafía romana de La Rioja, Logroño.

ESPINOSA RUIZ, U. y CASTILLO PASCUAL, M. J. (1995-1997): «Novedades epigráficas en 
 el medio Ebro (La Rioja)», Lucentum n.º 14-16, 101-112, Alicante.

ESPINOSA RUIZ, U. y TUDANCA CASERO, J. M. (1990): «Varea (Logroño). Presente y futuro 
 de un yacimiento romano», Estrato n.º 2, 17-21, Logroño.

ESTEFANÍA ÁLVAREZ, D. (1958): «Notas para la delimitación de los conventos jurídicos en 
 Hispania», Zephyrus n.º 9, 51-57, Salamanca.

GÓMARA MIRAMÓN, M., SERRANO ARNCIEZ, B. y BONILLA SANTANDER, O. (2020): 
  «Un torcularium de los siglos I a. C. - I d. C. del yacimiento romano Piecordero I (Cas-

cante, Navarra», J. Aquilué Abadías, J. Beltrán de Heredia Bercero, A. Caixal Mata, X. 
Fierro y H. Kirchner (coord.): Homenatge al Dr. Alberto López Mullor. Estudis sobre 
cerámica i arqueología de l’arquitectura (páginas 417-426) Barcelona.

GEREÑU URCELAY, M., LÓPEZ COLOM, M. M. y URTEAGA ARTIGAS, M. M. (1997): «No- 
 vedades de arqueología romana en Irún-Oiasso. 1992-1996» Isturitz n.º 8, 467-489, Vitoria.

GIL ZUBILLAGA, L. y LUEZAS PASCUAL, R. A. (2012): «Intervenciones arqueológicas en 
  varios solares del entorno del centro comercial ARCCA de Calahorra (La Rioja) II», 

Kalakorikos n.º 17, 355-406, Calahorra.



CAUN (2024) :  61-84 81

EL INTERÉS DE AUGUSTO PARA EL EBRO MEDIO Y EL EMPLEO DEL EJÉRCITO ROMANO. 
EL CASO DEL MILIARIO DE SANTACARA (CIL  XVII/1,  151) (NAVARRA)

HERNÁNDEZ VERA, J. A., MARTÍNEZ TORRECILLA, J. M. y NUÑEZ MARCÉN, J. (1990): 
 «Pavimentos de opus signinum de Alfaro», Estrato n.º 2, 31-35, Logroño.

HERNÁNDEZ VERA, J. A., ARIÑO GIL, E., MARTÍNEZ TORRECILLA, J. M. y NUÑEZ MA- 
  CÉN, J. (1999): «La presa y el ninfeo del Sotillo (Alfaro, La Rioja): un conjunto monu-

mental en la vía De Italia in Hispanias», Zephyrus n.º 52, 239-260, Salamanca.

HERNÁNDEZ VERA, J. A., ARIÑO GIL, E., NUÑEZ MARCÉN, J. y MARTÍNEZ TORRECI- 
  LLA, J. M. (1995): «Graccurris. Conjuntos monumentales en la periferia urbana: puen-

tes, presas y ninfeos», Graccurris n.º 4, 21-265, Alfaro.

IGUACEL DE LA CRUZ, P. (2001): «El Sequeral. Nuevas aproximaciones al conocimiento de 
 la muralla de Calagurris Iulia», Iberia n.º 4, 145-162, Logroño.

ÍÑIGUEZ BERROZQUE, L., GUIRAL PELEGRIN, C., MARTÍNEZ TORRECILLA, J. M. y 
  HERNÁNDEZ VERA, J. A. (2021): «Graccurris (Alfaro, La Rioja) y la decoración de la es- 

tancia 2 (casa 4)», SPAL n.º 30.1, 258-289, Sevilla. (https://doi.org/10.12795/spal.2021.i30.10).

JORDÁN LORENZO, A. A. (2011): «Inscripciones, monumentos anepígrafos, dudosos, sellos 
  y grafitos procedentes del municipium ignotum de Los Bañales de Uncastillo», Caesarau-

gusta n.º 82, 289-336, Zaragoza.

LOSTAL PROS, J. (1991): Los miliarios de la provincia Tarraconense. Conventos Tarraconense, 
 Caesaraugustano, Cluniense y Cartaginense, Zaragoza.

LOSTAL PROS, J. (2009): «Los miliarios de la vía romana de las Cinco Villas y del Pirineo 
  Aragonés», I. Moreno Gallo (coord.): Item a Caesarea Augusta Beneharno. La carretera 

romana de Zaragoza al Bearn (páginas 191-238), Ejea de los Caballeros.

LUEZAS PASCUAL, R. A. y SÁENZ PRECIADO, M. P. (1989): La cerámica romana de Varea, 
 Logroño.

MARTÍNEZ CLEMENTE, J., CASTILLO PASCUAL, M. J., ESPINOSA RUIZ, U. y SÁN- 
  CHEZ-LAFUENTE PÉREZ, J. (1994): «Vareia. La investigación y las fuentes», U. Espi-

nosa Ruiz (coord.): «Antigüedad», J. A. Sesma Muñoz (coord.): Historia de la Ciudad de 
Logroño (páginas 148-158), Logroño. 

MARTÍNEZ TORRECILLA, J. M. (1999): «Excavaciones arqueológicas en las Eras de San 
 Martín (Alfaro). Campaña 1998», Estrato n.º 10, 55-59, Logroño.

CASTELLVI, G., PÉZIN, A., KOTARBA, J. y COMPS, J.P. (1997): Voies romaines du Rhône à 
 l’Ébre: via Domitia et via Augusta, París.

MEZQUÍRIZ IRUJO, M. A. (1971): «Descubrimiento de un pavimento de opus signinum en 
  Cascante (Navarra)» en Homenaje a J. E. Uranga, Pamplona: Institución Príncipe de 

Viana, 277-283.

MEZQUÍRIZ IRUJO, M. A. (1978): Pompaelo II, Pamplona.

MEZQUÍRIZ IRUJO, M. A. (1991-1992): «Pavimentos de opus signinum con inscripción ibérica 
 en Andelos», Trabajos de arqueología navarra n.º 10, 365-367, Pamplona.

MEZQUÍRIZ IRUJO, M. A. (1993): «Hallazgo de un calceus de bronce en Santacara», J. Arce y 
  F. Burkhalter (coords.): Bronces y religión romana. Actas del IX Congreso Internacional 

de Bronces Antiguos (Madrid, mayo-junio de 1990) (301-308), Madrid.



CAUN (2024) :  61-8482

ADRIÁN CALONGE MIRANDA

MEZQUÍRIZ IRUJO, M. A. (2004): «Algunas aportaciones al urbanismo de Pompaelo», Traba- 
 jos de arqueología navarra n.º 14, 173-178, Pamplona.

MEZQUÍRIZ IRUJO, M. A. (2006): «La antigua ciudad de los carenses», Trabajos de arqueología 
 navarra n.º 19, 147-268, Pamplona.

MEZQUÍRIZ IRUJO, M. A. y UNZU URMENETA, M. (2021): Arqueología en la catedral de Pam- 
 plona. El origen del culto cristiano, Pamplona. 

MORENO GALLO, I. (2009): Item a Caesarea Augusta Beneharno. La carretera romana de Zara- 
 goza al Bearn, Ejea de los Caballeros. 

NUÍN CABELLO, J. y MATEO PÉREZ, M. R. (2015): «El yacimiento romano de Oioz (Urraúl 
  Bajo, Navarra). Evolución y originalidad de un establecimiento destinado a la produc-

ción agrícola», Trabajos de arqueología navarra n.º 27, 109-134, Pamplona.

NUÍN CABELLO, J., MATEO PÉREZ, M. R., ARMENDÁRIZ AZNAR, R. M. y DURÓ CAZOR- 
  LA, A. (2011): «Nuevos datos sobre el hábitat rural de época romana en Navarra: la villa 

de Los Olmos de Murillo el Cuende», Trabajos de arqueología navarra n.º 23, 119-140, 
Pamplona. 

NUÑEZ MARCÉN, J. (1998): «La arquitectura pública de época romana en el País Vasco y sus 
 áreas geográficas limítrofes: una aproximación crítica», Iberia n.º 1, 115-144, Logroño.

OLESTI VILA, O. (2017): «Augusto y el control de los territorios pirenaicos» Gerión n.º 35 
  Extra 0 (N.º especial dedicado a La Hispania de Augusto), 163-190, Madrid (https://doi.

org/10.5209/GERI.56143).

OZCARIZ GIL, P. (2013): La administración de la provincia Hispania Citerior durante el Alto Imperio 
 romano. Instrumenta 44, Barcelona. 

PÉREZ RODRÍGUEZ, J. M. y GILLANI, G. (2006-2007): «Nuevas aportaciones epigráficas 
  sobre el tramo Augustobriga-Numantia de la vía XXVII del Itinerario de Antonino (parte 

II)», BSAA arqueología n.º 72-73, 211-245, Valladolid.

RAMÍREZ SÁDABA, J. L. y GARCÍA-BARBERENA UNZU, M. (2022): «Pompelo», T. Nogales 
  Basarrate (ed.) y M. J. Pérez Castillo (coord.): Ciudades romanas de Hispania II (páginas 

139-150) Roma/Bristol.

ROMERO NOVELLA, L. (2014): «Novedades en los fora del Conventus Caesaraugustanus», 
 Bolskan n.º 25, 195-220, Huesca.

ROMERO NOVELLA, L. (2018): «Fora Vasconiae. Centros cívicos en los límites del conventus 
  Caesaraugustanus: el caso de Santa Criz de Eslava (Eslava, Navarra)», Trabajos de arqueo-

logía navarra n.º 30, 197-214, Pamplona.

ROMERO NOVELLA, L. (2020a): «Un retrato de Augusto de Cara (Santacara, Navarra, His- 
  pania Citerior)», J. M. Noguera Celdrán y L. Ruiz Molino (eds.): Yakka. Revista de Estu-

dios Yeclanos. Escultura romana en Hispania IX (287-300) Yecla-Murcia.

ROMERO NOVELLA, L. (2020b): «Primera monumentalización de las comunidades no privile- 
  giadas del conventus Caesaraugustanus: arquitectura y programas inconográficos», J. An-

dreu Pintado (ed.): Parva oppida. Imagen, patrones e ideología del despegue monumen-
tal de las ciudades en la Tarraconense hispana (siglos I a. C.-I d. C.) (153-182) Uncastillo.



CAUN (2024) :  61-84 83

EL INTERÉS DE AUGUSTO PARA EL EBRO MEDIO Y EL EMPLEO DEL EJÉRCITO ROMANO. 
EL CASO DEL MILIARIO DE SANTACARA (CIL  XVII/1,  151) (NAVARRA)

ROMERO NOVELLA, L. (2023): El foro de Los Bañales de Uncastillo. Arquitectura y programas 
 epigráficos, escultóricos y decorativos, Uncastillo. 

SCHMIDT, M. G. y CAMPEDELLI, C. (2015): Corpus Inscriptionum Latinarum XVII: Miliaria 
  Imperii Romani. Pars prima: Provinciarum Hispaniae et Britanniae. Fasciculus primus: Mi-

liaria Provinciae Hispaniae Citerioris, Berlín. 

URTEAGA ARTIGAS, M. M. (2001): «El puente romano del Bidasoa», Boletín Arkeolan n.º 10, 
 18-21, Irún.

URTEAGA ARTIGAS, M. M. (2008): «El asentamiento romano de Oiasso (Irún): red viaria, 
  puerto y distrito minero», IV Congreso de las Obras Públicas en la ciudad romana (301-

329), Madrid.

URTEAGA ARTIGAS, M. M. (2011): «La minería romana en Gipuzkoa y el distrito de Oiasso 
  (Irún)», A. Oreja Saco del Valle y C. Rico (eds.): Minería y metalurgia antigua. Visiones y 

revisiones. Homenaje a Claude Domergue (201-225), Madrid.

URTEAGA ARTIGAS, M. M. (2012): «El acueducto subterráneo - cuniculus de Arditurri y otros 
  modelos de drenaje y evacuación de aguas en el distrito minero romano de Oiasso (Gui-

puskoa)», J. P. Bost (ed.): L’eau: usages, risques et représentations dans le Sud-Ouest de 
la Gaule et le Nort de la Péninsule Ibérique de la fin de l’Age du fer a l’Antiquité tardi-
ve (IIe s.a.C. - VIe s.p.C.) (153-168), Pessac.

VENTURA VILLANUEVA, A., ANDREU PINTADO, J. y ROMERO NOVELLA, L. (2018): 
  «Equites del Ala Tauriana al servicio de Roma: los Sempronii del oppidum de Los Bañales 

(Hispania Citerior)», Gladius n.º 38, 35-45, Madrid. (https://doi.org/10.3989/gladius.2018.03). 




