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Las exposiciones temporales constituyen una de las actividades más representativas y visibles de los 
museos de Castilla y León, en tanto que permiten presentar, de forma más directa a la sociedad, las 

colecciones museográficas desde las nuevas perspectivas que ofrece el avance en el conocimiento de los 
bienes patrimoniales que estos centros acogen, contextualizándolas a través de discursos museográficos 
muy concretos, elaborados a partir de reflexiones y estudios en constante efervescencia. Estas exposi-
ciones se elevan como instrumentos idóneos para difundir y facilitar la comprensión de un patrimonio 
que, custodiado y conservado en estos centros, es expresión material del pasado.

El Museo de Segovia presenta ahora la exposición temporal Al sur del Duero. Ciudades de los celtí-
beros, una mirada hacia una etapa cultural protohistórica que definió el modelado y desarrollo de las 
sociedades de la Edad del Hierro en una buena parte del territorio situado al sur y al este del valle del 
Duero. Los grupos celtibéricos de la Edad del Hierro labraron y definieron una realidad cultural que 
determina una parte de la singularidad del devenir protagonizado por las gentes que habitaron estas 
tierras. Esta muestra se encauza a partir del hecho urbano, en el que la ciudad conformó el aspecto 
más visible de una estructura cultural integrada por componentes complejos de diferente índole, que 
se interrelacionaron de forma transversal, desde aspectos políticos, sociales, económicos y religiosos. 

El catálogo que el lector tiene en sus manos constituye la culminación de la labor científica y técnica 
llevada a cabo para presentar este pasado tan lejano como elocuente y explorar las raíces de nuestra 
sociedad a través de un patrimonio cultural, cuya preservación, promoción y estudio están entre los 
objetivos de la Junta de Castilla y León. Les invito así a visitar esta exposición y a leer este libro que 
tengo el honor de presentar. Sus contenidos nos aproximan a ese pasado esencial para la comprensión 
de la historia y la identidad de esta tierra.

Gonzalo Santonja Gómez
Consejero de Cultura, Turismo y Deporte

Junta de Castilla y León
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Las ciudades estado celtibéricas

Francisco Burillo Mozota

Introducción 

Los escritores grecolatinos identificaron en el interior de la península Ibérica un grupo humano 
que denominaron celtíberos1. Pero esta denominación es tardía. Tito Livio (21, 43, 8) es el primer au-
tor que cita la existencia de un territorio denominado Celtiberia en el 2182, con motivo de las guerras 
púnicas: “Bastante habéis perseguido rebaños por los montes de la Lusitania y la Celtiberia sin ver por 
ello ninguna recompensa de tantos peligros y fatigas; tiempo es ya de que hagáis una guerra más rica y 
provechosa y consigáis el premio a vuestro trabajo”. 

El nombre de celtíbero es exoétnico, esto es, definido desde fuera del grupo a que hace referencia. 
Forma parte de un grupo de términos compuestos como los de libiofenices, indoescitas, celtoligures, 
etc., frecuentes en la Antigüedad, cuyo origen se atribuye a los griegos (Koch 1979, 397). Se empleaban 
para describir poblaciones cuyas características étnicas presentaban, a ojos del observador externo, un 
contraste con el territorio donde se encontraban, el cual se definía, a su vez, por la presencia de otras et-
nias o grupos étnicos. De esta manera, por ejemplo, los helenogálatas eran los galos en territorio griego. 

En el caso de los celtíberos, las opiniones vertidas llegan a agotar las posibilidades de combinación 
de los nombres que lo forman (Burillo 2008, 15) y así se ha defendido que son celtas en tierra de iberos, 
iberos en tierra de celtas, mezcla racial de celtas e iberos o mera influencia cultural de unos sobre otros. 
Estas discrepancias son una muestra de falta de evidencias claras para el investigador para su definición. 
Por ello no es extraño que Bosch Gimpera (1932, 541) llegara a afirmar: “estos pueblos [los celtíberos] 
ofrecen uno de los problemas más importantes y difíciles de la etnología peninsular”.

Sin duda alguna, los celtíberos son uno de los grupos étnicos hispanos que más ha trascendido en la 
Historia Universal, debido a la resistencia que una pequeña ciudad, Numancia, opuso al ataque romano. 
Este hecho habría pasado desapercibido si Polibio no hubiera dedicado uno de sus libros a narrar el be-
llum Numantinum, obra que, si bien se ha perdido, sirvió de referencia a Posidonio, Apiano y a Diodoro. 
También, escritores como Estrabón y Plinio el Viejo informaron sobre la historia y costumbres de los 
celtíberos, y de la existencia de etnias, como arévacos y pelendones. Pero será Claudio Ptolomeo quien 
fijará con coordenadas en la geografía de la Hispania romana las ya desaparecidas etnias, así como las 
urbes romanas situadas en su territorio. Sin embargo, se ha errado al retrotraer fielmente los límites y 
adscripciones ptolomaicas a varios siglos atrás, a la etapa en que los celtíberos se enfrentaron con Roma. 
De hecho, la interpretación historicista de las fuentes clásicas creó una imagen falsa de los celtíberos y 
de sus etnias, vistas como entidades políticas unitarias. Nada más lejos de la realidad, pues nunca hubo 
un estado celtibérico ni arévaco o pelendón, la entidad política residió en las ciudades, autónomas e 
independientes, configuradas como “ciudades estado”.

1.  Este artículo se realiza dentro del Proyecto Museo Celtibérico de la Trashumancia de Bronchales, Programa Celtíberos Trashumantes y Montes 
Universales, financiado por la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura y Deporte (aplicación 
presupuestaria 24.05.333A.76007).

2. Salvo indicación contraria todas las fechas son a.C.



34 ❙

Estudiar las ciudades celtibéricas supone interrelacionar todas las fuentes disponibles, escritas, nu-
mismáticas y arqueológicas. Pero mientras las dos primeras son conocidas desde hace tiempo, aun 
cuando surgen nuevas lecturas, las arqueológicas están abiertas al resultado de las actividades pros-
pectoras y excavadoras y, sobre todo, a la interpretación de sus resultados en el marco teórico de una 
“historia social”, única fórmula para acercarnos al conocimiento de las comunidades del pasado. 

Por otra parte, recientes investigaciones están mostrando la complejidad histórica de algunas de las 
zonas existentes en el extenso y diverso territorio conocido como Celtiberia. Baste decir las influencias 
de origen Mediterráneo que llegan a partir del siglo IV, tal como nos muestran  los cascos celtibéricos 
tipo Araticos (Graells et alii 2010), la casa de patio central de Segeda y el Foro de esta ciudad (Burillo 
2017). O los contactos y relaciones de los ganaderos trashumantes de la necrópolis celtibérica de Bron-
chales con los iberos del Alto Guadalquivir, a finales del siglo V (Burillo e.p.).

Sobre el concepto de ciudad

Una de las definiciones de ciudad, a mi modo de ver, más clara la encontramos en Maria Moliner, 
en su Diccionario de uso del español, donde presenta dos acepciones para esta palabra. La primera “po-
blación importante” y la segunda “(nombre usado genéricamente). Por oposición a campo, población 
no rural”. Ambas se complementan y tienen la peculiaridad de poder definir la ciudad en la variable 
espacio temporal del término, en cualesquiera de los contextos históricos que se quiera estudiar, dado 
que “importancia” se determina por la negación del contrario. Ciudad es, pues, “lo que no es campo”, 
“la población no rural”. Explicación que permite al arqueólogo identificar las ciudades en un momento 
histórico cualquiera, como el que nos ocupa, en tanto que deben ser marcadamente diferentes de los 
asentamientos rurales.

En el ámbito griego existe una clara diferencia terminológica entre la ciudad como asentamiento 
principal/ásty, y la estructura política del territorio donde se encuentra, pólis, término equivalente a 
“ciudad estado”, sin que ello implique que puedan encontrarse en Grecia pólis sin ciudades (Kolb 1992, 
61 y ss.). En el mundo romano también se distingue el hábitat construido, urbs, de su ordenamiento 
político, civitas (Martin 1988, 7), que podría tener varios asentamientos urbanos o carecer de ellos 
(Kolb 1992, 181). Sin embargo, no es extraño encontrar en las fuentes latinas una equivalencia de civi-

tas y urbs (Capalvo 1986, 51-53). 
Se ha propuesto que en lengua 
ibérica ciudad se denominaría 
iltir y su variante iltur, en su do-
ble acepción de núcleo fortifica-
do y comunidad urbana (Pérez 
Almoguera 2001, 21), mientras 
que los celtíberos pudieron utili-
zar la palabra celtibérica *kortom 
(Untermann 1996, 120). Seña-
lar, finalmente, que la palabra 
ciudad en castellano es un tér-
mino ambiguo dado que define 
indistintamente tanto la urbe, o 
hábitat construido, como su or-
denamiento sociopolítico.

Tito Livio (34, 17) infor-
ma como Catón, en el avance 
romano por el Ebro, en el 195 
convoca a los senadores de todas 
las ciudades, senatores omnium 
civitatium, denominadas pólis 
por Zonoras (9, 17, 5), Plutar-
co (Cat. 10) y Apiano (Iber. 41). Figura 1. Ciudades citadas en las fuentes clásicas de Catón (195) a Graco (179).
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Después de este acontecimiento, señala Livio que la única ciudad que se tuvo que tomar con las má-
quinas fue Segestica, a la que califica de opulentam civitatem (Liv. 34, 17) –ciudad que se ha propuesto 
identificar con Segeda (Martínez Gázquez 1974, 199; Beltrán 1976, 423), por la similitud de ambos 
topónimos de raíz celta–. Pero en el mismo relato, al referirse Livio (34, 20) a la ocupación por Catón 
de la vacía ciudad de los lacetanos, la identifica como urbem y Frontino (3, 10, 1) como oppidum. Esto 
es, para narrar los acontecimientos del 195 los escritores de lengua griega, Zonoras, Plutarco y Apiano 
denominan a las ciudades pólis, mientras el patavino Livio las llama civitas y urbem y Frontino es el 
único que emplea el término oppidum. Se podría pensar que con la utilización de la palabra oppidum, y 
no los términos latinos urbs o civitas, se quiere dejar de manifiesto la notable diferencia existente entre 
las ciudades romanas y griegas y las del valle del Ebro, de mucho menor tamaño y ausencia de edificios 
públicos notables (Figura 1).

También Tito Livio utiliza la palabra oppidum para denominar las ciudades en el avance romano 
por el Ebro, Calagurris (Liv. 3, 21) en el 188, Urbicua (Liv. 40, 16.7) en el 182 y Contrebia (Liv. 40, 33) 
en el 181, al hablar de la fracasada ayuda de los celtíberos a esta ciudad. Y al mencionar la sumisión de 
ciento treinta oppida a Graco (Liv. 40, 49) en el 179, vemos un significado genérico de lugar fortificado, 
englobando ciudades conquistadas, que serían las menos, y poblados fortificados o castella, lo que me-
reció la crítica de Estrabón (III, 4, 13): 

“Diciendo Polibio que Tiberio Graco tomó 300 de sus “ciudades”, (Posidonio) dice, burlándo-
se de él, que el hombre (Polibio) ha dicho esto para complacer a Graco, llamando a las torres 
“ciudades” como es costumbre en las pompas triunfales. Y quizá con esta crítica Posidonio tiene 
razón. Porque los generales y los historiadores fácilmente se dejan llevar a tales mentiras exa-
gerando sus hazañas, ya que también los que atribuyen a los Iberos más de 1.000 ciudades me 
parece que han sido llevados a la mentira llamando las aldeas grandes “ciudades”” (traducción 
de Schulten 1952, 113).

A continuación califica Livio la ciudad de Alce como urbem, y en el siguiente párrafo (Liv. 40, 50) 
denomina Ercavica como nobilis y potens civitas, noble y poderosa ciudad, y señala la fundación del 
oppidum de Gracurris (Liv. Per. 41) –Gracurris es identificada con las Eras de San Martín de Alfaro 
por Taracena (1942, 32); Hernández Vera 2002 ha propuesto que tendría una extensión de 6 ha en su 
fase inicial y 20 ha en época romano imperial– que, según Festus (97 M), con anterioridad se llamaba 
Ilurcis. Lo que implica que Livio utiliza indistintamente los términos oppidum, urbs y civitas para no-
minar las ciudades indígenas. 

Como se ha visto, la denominación dada a una ciudad depende de la lengua del autor, así el griego 
Apiano califica siempre a las ciudades como pólis, en el 181 a Complega (Iber. 42), en el 179 a Caravis 
(Iber. 43), y en el 153 utiliza este término para Segeda (Iber. 44) –similar calificación de pólis en Diod. 
31, 42– y Numancia (Iber. 46). Y el caso más claro de vinculación del término ciudad con el criterio del 
narrador lo tenemos en la ciudad vaccea de Intercantia, Apiano la llama pólis (Iber. 53), Livio urbs (Per. 
48) y Valerio Máximo oppidum (3, 2, 6). Lo que muestra que se utiliza indistintamente los términos 
romanos urbs y civitas, y el griego pólis, sin que impliquen estas dos últimas acepciones una asimilación 
a la estructura política de las ciudades clásicas. Por lo tanto, será la palabra oppidum la más adecuada 
para denominar una ciudad indígena, hecho que, por otra parte, es el término que por excelencia utiliza 
Plinio (Capalvo 1986, 51-53) para definir un asentamiento urbano en Hispania, independientemente 
de otros valores como su tamaño, estatus jurídico y carácter defensivo. 

En la historiografía actual, la palabra oppidum se utiliza con distinto significado, como asentamiento 
fortificado sin especificar su categoría (Godineau y Kruta 1980, 162 y 200), como asentamiento for-
tificado de segundo rango, intermedio entre la ciudad y el castellum (San Miguel 1995), o como lugar 
con características urbanas (Muñiz 1994, 80). Será esta última acepción, la de definir la ciudad como 
oppidum, la más usual. Así en el área ibérica del alto Guadalquivir (Ruiz Rodríguez 1987) y en la zona 
levantina (Aranegui 2004, 24), en el territorio vettón (Álvarez Sanchís 2003b) o a lo largo del interior 
europeo (Collis 1984). Con ello se quiere poner de manifiesto con esta definición de oppida de los nú-
cleos urbanos de un amplio espectro geográfico su entidad propia, distinta del de las ciudades clásica. 
Pero el hecho de utilizar una misma denominación para territorios con estructuras sociales y políticas 
tan distintas deja una tarea pendiente, la de diferenciar los oppida indígenas y definir las características 
urbanas y políticas en cada territorio sociopolíticamente diferenciado y las variaciones que puede sufrir 
con el tiempo. 
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El surgimiento de las ciudades celtibéricas

Al analizar el proceso histórico del Noreste peninsular encontramos como hacia el siglo XII apa-
recen en las tierras sedimentarias del Cinca-Segre un nuevo tipo de asentamientos denominados “po-
blados de calle central” (aunque el término de “espacio central” sería más adecuado), que muestran el 
surgimiento de un nuevo modelo social. Son asentamientos de nueva planta, donde la parte trasera de 
las casas es lo primero que se diseña, configurando el cierre que constriñe el poblado, pues nunca se 
añadirá una nueva casa fuera del recinto, lo que implica que el incremento poblacional queda limitado 
desde su fundación. Las dimensiones similares de las casas, unido a una similitud en los ajuares, indica 
que no hay diferencia de riqueza entre sus habitantes. Nos encontramos ante comunidades campesinas 
de carácter muy igualitario, que tienen en el poblado la unidad de su relación social basada en vínculos 
familiares. Es un modelo de poblamiento expansivo, pues resuelven el aumento demográfico fundando 
nuevos poblados de similares características (Burillo y Ortega 1999; Ortega 1999). En el siglo X se 
constata la presencia de este tipo de poblados en el Bajo Aragón, remontando el Ebro. Sin embargo, 
hasta el siglo VII no lo hallaremos en la zona baja de este río, caso del Barranc de Gàfols (Tarragona) 
(Sanmartí et alli 2000).

Durante el último cuarto del siglo VII y primera mitad del VI aparecen en el tramo final del Ebro 
hasta el Bajo Aragón restos de ánforas fenicias, inicio de un comercio que supondrá la concentración 
de riqueza y la emergencia de la desigualdad social entre las poblaciones indígenas. Surge una nueva 
estructura de poder de carácter aristocrático, con residencias aisladas fuera de los poblados, en recintos 
fortificados denominados “casas torres”, como el Tossal de Montañés en Valdetormo (Teruel) (Moret 
2002) o el Turó del Calvari de Villaba dels Arcs (Tarragona) (Bea et alii 2003). De sus enterramientos 
individuales, se conoce sólo la tumba de les Ferreres de Calaceite, que muestra en sus ajuares la per-
tenencia a un personaje de la nueva élite (Cabré 1942; Graells et alii 2009). En el territorio del valle 
medio del Ebro se observa cómo llegan a los poblados de la Primera Edad del Hierro en el siglo VI 
los primeros testimonios iberizantes, pero tan solo en la necrópolis de Castejón de Navarra (García 
Paredes 2004) encontramos indicios de diferenciaciones sociales entre los enterramientos.

A finales del siglo VI y principios del V se produce un fenómeno de profunda transformación en 
el territorio del valle medio del Ebro, que denominé “crisis del Ibérico Antiguo” (Burillo 1989-90). La 
datación propuesta ha quedado ratificada en las excavaciones realizadas en el poblado del Cabezo de la 
Cruz de La Muela, donde existen claras evidencias del inicio de su iberización en su fase final, antes de 
su destrucción y abandono (Picazo-Rodanés 2009, 466).

Esta crisis se manifiesta en la destrucción y abandono generalizado de los asentamientos, con la 
aparición en la fase inmediatamente posterior de las ciudades por concentración de la población. En el 
ritual funerario también se sucede un cambio radical, pues desaparecen los numerosos enterramientos 
tumulares y se da paso a un vacío de información en el Ibérico Pleno, donde la ausencia de necrópolis 
muestra la falta de criterios y estrategias de los arqueólogos para su identificación (Burillo 1992). 

Un estudio concreto de este proceso puede verse en el tramo medio y final del río Huecha, a partir de 
los estudios realizados por Isidro Aguilera e Ignacio Royo (Burillo 2007, 264). La amplia extensión del 
territorio sedimentario facilitó un progresivo crecimiento demográfico a partir del siglo IX que alcanza 
su culmen en el siglo VI, con un total de 21 asentamientos. Es en un momento que debe situarse al final 
de este siglo y principios del V cuando se constata la destrucción por fuego de, al menos, 15 poblados, 
y el total abandono de 18. Sobre la base de los niveles de destrucción de tres de ellos emergerán otras 
tantas ciudades: Bursao en Borja, Caravis en Magallón y Belsinon en Mallén, que surgirán por concen-
tración de la población de los asentamientos abandonados. Las investigaciones realizadas en el territorio 
navarro por Javier Armendáriz, en su tesis doctoral (2008), testimonian el mismo proceso, la aparición 
de las primeras ciudades tras la masiva desaparición de los asentamientos de la Primera Edad de Hierro 
(Figura 2). 

Distinta es la ocupación del territorio en el Sistema Ibérico Central. El pionero estudio agrotér-
mico realizado por Javier Ibáñez (1999) para el territorio de la Celtiberia durante la Edad del Hierro 
refleja como el enfriamiento generalizado que se produjo a mediados del siglo VIII, con una media 
anual de 2 grados más baja que en el periodo anterior, tendría unas limitaciones para la ocupación 
humana en las zonas montañosas del Sistema Ibérico Central. Será a principios del siglo VI cuando 
se produjo una bonanza climática que dio lugar a la aparición en las parameras de Molina de Aragón 
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de asentamientos que siguen el modelo de “poblados 
con espacio central”, con las viviendas de similares 
dimensiones y paredes medianiles adosadas a la mu-
ralla, caso del Ceremeño en Herrería (Guadalajara) 
(Cerdeño y Juez 2002) o el Palomar de Aragoncillo 
en Corduente (Arenas 1999a, 29 y 49), que reflejan 
en su urbanismo la llegada del comentado modelo 
social de tendencia igualitaria. 

Las excavaciones realizadas en estos dos poblados 
muestran su total destrucción hacia finales del siglo 
VI principios del V, fruto de la “crisis del Ibérico 
Antiguo”, pero las consecuencias son muy distintas 
a las comentadas en el valle medio del Ebro. En am-
bos castros se nivela el asentamiento destruido y se 
construye uno nuevo, con las viviendas de similares 
dimensiones. Pero la mayor diferencia la encontra-
mos en el ritual funerario, pues emergen en las zonas 
montañosas de las provincias de Guadalajara, Soria y 
Teruel las necrópolis celtibéricas con ajuares destaca-
dos, dadas a conocer a inicios del siglo XX (Aguilera 
y Gamboa 1916).

Si bien se ha querido ver en estas necrópolis la 
existencia de sepulturas correspondientes a una aris-
tocracia equestre (Almagro y Torres 1999), que en el 
caso de la conocida tumba A de Aguilar de Anguita 
llevó al Marqués de Cerralbo a la siguiente descrip-
ción: “por su riqueza no pudo por menos de ser la de 
un jefe de aquellos reinecillos que federativamente 
constituían grandes demarcaciones de la Celtiberia”. 
Curiosamente el calificativo que, también, dio a este 
enterramiento, de “sepultura de un régulo celtíbero” 
sigue más de un siglo después ilustrando la fotografía 
y los materiales de dicha tumba, expuestos en vitrina 
en el Museo Arqueológico de Madrid (Figura 3).

Pero esta sepultura no corresponde a un aristó-
crata o a un régulo celtibérico, sino a un campesino 
al que sus deudos enterraron con su armamento y 
los atalajes de su caballo. Esta conclusión se deduce 
si se observa la estructura de esta necrópolis y de las 
otras 14, localizadas en la provincia de Guadalaja-
ra y Soria, que presentan estelas alineadas colocadas 
siempre, de forma regular, a similar distancia una de 
otra, en calles paralelas (Montalvo 2012), mostrando 
la mayor evidencia de la estructura social igualitaria, 
la plasmación en el mundo de los muertos del mo-
delo de los “poblados con espacio central” del mundo 
de los vivos. 

Una nueva visión sobre los celtíberos, en este caso 
habitando las cotas más altas del Sistema Ibérico, los 
Montes Universales, lo está proporcionando la necró-
polis celtibérica del Vallejo del Sordo de Bronchales, 
datada a finales del V y situada a 1.560 metros de al-
titud. Los resultados de las investigaciones muestran 
el enterramiento de jinetes con ajuares relacionados 

Figura 2. Modelo sobre el surgimiento de la ciudad en el río 
Huecha, con la situación de Caravis.

Caravis

Figura 3. Necrópolis de estelas alineadas de Aguilar de 
Anguita. Tumba A.

Figura 4. Relación de los pectorales de Bronchales con Porcuna 
y del bocado de caballo con Almedinilla.
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con el Alto Guadalquivir, en concreto dos pectorales lisos idénticos a los que portan dos esculturas de 
Porcuna ( Jaén) y tres bocados de castigo de caballo similares a uno de los ejemplares localizado en 
Almedinilla (Córdoba). Estos vínculos, con lugares, distantes a 400 km sólo pudieron producirse por 
medio de la trashumancia (Figura 4). El  depósito de objetos más suntuosos que los que aparecen en las 
necrópolis ibéricas, indica que en esta época donde la riqueza estaba en el ganado, como hasta tiempos 
recientes, los ganaderos celtibéricos de Bronchales concentraban mayor riqueza que los campesinos 
ibéricos meridionales. El hallazgo de dos instrumentos sin paralelos conocidos, identificados como 
“legras”, se utilizarían para recortar los cascos de los caballos. Y ha sido la investigación que Alberto 
Gonzalo está realizando sobre las herraduras aparecidas en necrópolis celtibéricas, lo que ha llevado a 
la conclusión a que fueron los ganaderos trashumantes los descubridores de la herradura, luego desa-
parecida ante la romanización de los celtíberos (Burillo e.p.).

La tesis doctoral de Emilio Gamo (2018) sobre el territorio celtibérico de la provincia de Guadala-
jara constata, a diferencia de la zona del Ebro, la aparición de los oppida en momentos más tardíos, en 
las últimas décadas del siglo III. De ellos, el asentamiento donde se han realizado la mayor extensión 
de excavaciones es en Los Rodiles de Cubillejo de la Sierra, cuya extensión solo alcanza 3 ha. Las di-
mensiones de los oppida aumentan en zonas más bajas y orientales, ya en territorio vinculado con los 
carpetanos como La Merced-Muela de Taracena, en la terraza del Henares.

El surgimiento de las ciudades celtibéricas en el alto Duero, como Numancia, Uxama y Termes, se 
han situado en fechas más avanzadas que en el Ebro medio, en el siglo IV e inicios del III ( Jimeno y 
Arlegui 1995). Sin embargo, las excavaciones realizadas por José Luis Argente (Argente et alii 2000) en 
la necrópolis de Tiermes sitúan el inicio de los enterramientos en el siglo VI, y su continuación hasta 
época imperial. El análisis de los ajuares de la necrópolis, unido a la información de las excavaciones 
realizadas en la ciudad de Tiermes, ha llevado a Santiago Martínez Caballero (2017, 65 y ss.) a defen-
der una fase protourbana que alcanzaría su plenitud entre la segunda mitad del V y la primera mitad 
del IV, a juzgar por la mayor riqueza de los enterramientos. El empobrecimiento de los ajuares en el 
último tercio del IV lo identifica con la una fase urbana plena, que tiene su correlato en las evidencias 
localizadas en la zona del Foro de la ciudad. Por otra parte, el análisis de la evolución del poblamiento 
en el territorio circundante le lleva a defender que será en estos momentos cuando se define el control 
de un territorio por parte de Tiermes, propio de su categoría de ciudad estado. También el estudio de 
Fernando López Ambite (2012) de los valles medios y altos de los ríos Riaza y Aguisejo, al oeste del 
territorio de la ciudad estado de Tiermes, muestra el surgimiento de las ciudades en esta zona del Due-
ro por concentración de la población en el siglo V, culminando el proceso a fines del IV. 

La estructura política de las ciudades estado celtibéricas

Aristóteles dedica su obra Política a definir la “ciudad estado griega” o pólis. Manuela García Valdés 
(1994) en el comentario crítico a esta obra sintetiza: “La pólis era la forma perfecta de sociedad civil; sus 
rasgos esenciales eran: extensión territorial reducida, de modo que sus habitantes se conocieran unos a 
otros; independencia económica (autarquía), es decir, que produjese lo suficiente para la alimentación 
de su población; y, especialmente, independencia política (autonomía), es decir, no estar sometida a otra 
ciudad ni a otro poder extranjero”.

Este modelo político de “ciudad estado” se extendió por el Mediterráneo y fue adoptado por los 
celtíberos. Sin embargo, existe una notable diferencia del modelo político celtibérico con el griego, y es 
la ausencia en la sociedad celtibérica del denominado “modo de producción esclavista” (Hindess-Hirst 
1979). Difieren también en el menor número de habitantes en las ciudades, y por ende de sus dimen-
siones, y en la ausencia de espacios públicos que alberguen obras monumentales, civiles o religiosas, 
indicio de ausencia de una jerarquía social que concentre la riqueza y, por ende, de cargas fiscales one-
rosas sobre los ciudadanos

Nunca hubo un estado celtibérico, una entidad política que agrupara a los celtíberos. Ni las etnias 
citadas en las fuentes escritas como celtibéricas tuvieron entidad política, como lo prueba el hecho de 
que la conquista romana se realizara de forma lenta y progresiva, teniendo que conquistar el territorio 
celtibérico por ciudades, en el 153 Segeda, en el 133 Numancia y en el 98 Tiermes. O que cuando 
Graco sitia a Certima en el 179 (Liv. 40, 47) y sus habitantes encendieron fuego por la noche en las 
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torres, ignes nocte e turribus, para pedir auxilio nadie acudió a su ayuda. Y el caso más significativo es el 
de Numancia (App., Iber. 93), que en la etapa final del largo asedio romano, cuando Retógenes y sus 
cinco amigos se dirigieron en el 134 a las ciudades de su misma etnia arévaca con ramos de súplica, 
ninguna acudió a su socorro. 

Las referencias en las fuentes escritas sobre el gobierno de las ciudades estado son muy escasas. Tito 
Livio nos informa en el avance de Catón en el 195 por el noreste peninsular, que con motivo de la 
rebelión de los bergistanos, procedió convocar a los senadores de todas las ciudades, senatores omnium 
civitatium (Liv. 34, 17), denominados magistrados, archai, por Apiano (App., Iber. 41). También Livio 
(40, 47) al referirse al sitio de Graco en el 179 a la ciudad celtibérica de Certima indica que esta envió 
legados, sin que se señale el número de los mismos. Y tras solicitar Certima autorización para pedir 
auxilio a un campamento de los celtíberos, castra Celtiberorum, se señala que a pocos días después estos 
legados vuelven con otros diez, decem legatos, sin que sepamos si representan exclusivamente al castra o 
también a otros asentamientos celtibéricos, pero lo interesante es que cuando tienen que parlamentar 
ante Graco lo hace uno solo, el de mayor edad, maximus natu. 

Los acontecimientos bélicos del 153, referentes a la declaración de guerra de Roma a Segeda, son 
muy ilustrativos para conocer la gobernanza de esta ciudad. Según Diodoro (31, 39) el interlocutor con 
los emisarios del Senado romano enviados a Segeda fue uno de los ancianos de la ciudad, que llama 
Caciro, y sus palabras fueron ratificadas por todo el pueblo. También fue la multitud segedense reunida 
en pública asamblea la que decidió la guerra contra los romanos (Diod., 31, 42). La ausencia de una 
élite aristocrática entre los celtíberos queda reflejada en la coalición liderada por Segeda y Numancia, 
dado que para el mando de una tropa de 25.000 celtíberos se eligió a Caro de Segeda como caudillo, 
porque “era considerado un hombre belicoso” (App., Iber. 45), esto es, por sus dotes militares, no por 
pertenecer a una élite aristocrática. Tras su muerte, las mismas razones se deben suponer para la elec-
ción en Numancia como jefes de la coalición a Ambón y Leucón (App., Iber. 46) (Figura 5).

En el año 137 Plutarco (Tib. Graco 5) hace referencia a la existencia de magistrados en la ciudad de 
Numancia. Sobre estos magistrados tenemos la cita de 134 (App., Iber. 93) en la que Retógenes, califica-
do como “el más esforzado de los numantinos”, con cinco amigos, filoi, sale de la ciudad para pedir ayuda. 
A continuación el mismo autor (App., Iber. 95) menciona a Avaro como jefe de Numancia, acompañado 
de cinco legados, para negociar con Escipión, todos ellos muertos por los propios numantinos ante el 
fracaso de las mismas. Como sucesor de Avaro aparece nuevamente Retógenes, como el caudillo, duce 
(Flor. 1, 34, 11; Val. Max., 2, 7, 1), que ordena a los numantinos que se den muerte antes de entregarse 
a Escipión. De ello se infiere que la gobernanza de Numancia recaía en un jefe y cinco magistrados.

La existencia de un comportamiento enfrentado entre grupos de edad en una ciudad celtibérica lo 
encontramos en Lutia (App., Iber. 93). Los jóvenes, iuventus, tras la petición de auxilio de Retógenes, 
manifestaron su decisión de socorrer a los numantinos –Pilar Ciprés (1993, 104 y 108) identifica a la 
iuventus como un grupo de edad con “plena capacidad física para poder ejercer la función militar”, mien-
tras que los seniores “serían aquellos a quienes la edad no les hacía aptos para el servicio de las armas”–. 
Sin embargo, los mayores, seniores, que apare-
cen como los responsables del gobierno de la 
ciudad, llegaron a denunciar a Escipión la ac-
titud de los jóvenes, que no debe olvidarse que 
serían sus familiares y descendientes. Y ante la 
amenaza del romano de destruir la ciudad, le 
entregaron 400 jóvenes, a los que como castigo 
les cortó las manos. Este enfrentamiento entre 
los jóvenes guerreros y los mayores de Lutia es 
un comportamiento distinto del que tenemos 
en el 93 en la ciudad de Belgeda (App., Iber. 
100), pues en este caso es toda la población, 
no sólo los jóvenes, quienes deciden levantarse 
en armas contra los romanos, y fue la falta de 
decisión de los gobernantes, esto es de los ma-
yores de edad, lo que llevó a quemarlos junto 
con el edificio que los albergaba. 

Figura 5. Territorio de la coalición Segeda Numancia, año 153 
(Apiano, Iber., 45).



40 ❙

Por suerte, contamos con dos inscripciones en bronce procedentes de Contrebia Belasica, que nos 
proporcionan una información detallada sobre la gobernanza de esta ciudad celtibérica en el primer 
cuarto del siglo I. Una es la Tabula Contrebiensis escrita en latín, lo que permite su perfecta com-
prensión. Fue hallada en la ciudad celtibérica de Contrebia Belaisca (Botorrita, Zaragoza) y donada 
anónimamente al Gobierno de Aragón quién encargó su estudio a Guillermo Fatás (1980), autor de 
su editio princeps. Se conserva en el Museo de Zaragoza conjuntamente con los tres bronces en lengua 
celtibérica procedentes de esta ciudad. Es una sentencia judicial fechada en el 87 del senatus de Con-
trebia Belaisca sobre las disputas surgidas ante la construcción de una canalización para traída de aguas. 
Los iudices contrebienses que cita son un pretor y cinco magistratus, esto es la misma estructura de go-
bernanza, de 1+5, que hemos visto para Numancia. El hecho de que la sentencia aparezca sancionada 
por Cayo Valerio Flaco, implica la necesaria supervisión romana para dar validez a un fallo judicial 
realizado libremente por los miembros del senado de Contrebia. 

El otro documento, en este caso de carácter sacro, escrito en dos caras es el denominado “primer 
bronce de Contrebia” –vid los estudios realizados en el primer bronce de Contrebia en Jordán 2019, 
733-773–. La cara A termina con el nombre abulu ubokum, “Abulón del grupo familiar de los Ubocos”, 
que debe interpretarse como la autoridad que certifica el documento. En la cara B aparece la relación 
nominal de 14 personajes con el calificativo de bintis, leído también como kentis, cuyo significado se ha 
interpretado como el de magistratus, y que con el firmante de la cara A debieron configurar el senado de 
la ciudad celtibérica de Contrebia. Lo importante es que estos cargos aparecen agrupados por nombres 
de lugar: lubinas, akainas, nouantutas y [.]ukontas, lo que ha sido interpretado como muestra de la exis-
tencia de un sinecismo evidenciado en el propio nombre de Contrebia, agrupación de asentamientos 
que daría lugar al surgimiento de la ciudad –Francisco Marco (1999) señala la existencia de dos fases 
en este proceso sinecista, una la formativa de la ciudad y otra de incorporaciones sucesivas reflejadas 
en el propio nombre de Contrebia–. Podemos encontrarnos ante dos posibilidades. Que estos nombres 
correspondan a asentamientos rurales pertenecientes a la ciudad estado de Contrebia o, lo que creo más 
posible, dado que la fundación sinecista de la ciudad debió realizarse una o dos generaciones anteriores 
a la redacción del bronce, que los poblados que se unieron para crear la nueva ciudad conserven con 
el nombre su identidad, seguramente en barrios diferenciados, y una representatividad equitativa en el 
senado contrebiense.

Ciudades que acumulaban riqueza y que acuñaban monedas 

Debe considerarse que las ciudades celtibéricas tenían riqueza, tal como se desprende de las in-
gentes cantidades de metales preciosos que se ingresaron en el erario romano conforme avanzaba la 
conquista del Ebro (Fatás 1973;  García Riaza 2002a). O los datos concretos de Apiano (Iber. 48) que 
señala como los romanos obtuvieron en el 152 de la ciudad de Ocilis 30 talentos de plata –un talento 
equivalía a 26 kg, por lo que 30 talentos eran 780 kg, o 200.000 denarios de 3,9 gramos–, y en el 140 
Pompeyo exigió similar cantidad a Numancia, que los numantinos entregaron una parte al momento 
(App., Iber. 79). Desconocemos dónde se acumulaba esta riqueza, si era comunitaria, estaba distribuida 
entre los ciudadanos o pertenecía a una elite de la sociedad. En cualquier caso, se puede afirmar que 
nunca se manifestó ni trascendió en obras públicas, civiles o religiosas monumentales, ni en espacios 
domésticos suntuosos, con la excepción de Segeda, que se comentará más abajo. La prueba más con-
cluyente de esta afirmación la encontramos en el reverso de la moneda del mundo de los vivos, como es 
la ausencia de tumbas destacadas en sus cementerios o de rituales funerarios relevantes. 

El hecho de que gran parte de las ciudades celtibéricas, y también las identificadas como pertene-
cientes a otros grupos étnicos del valle del Ebro, acuñaran monedas con su propio nombre es una prueba 
de la entidad política de las mismas, máxime cuando estas acuñaciones se generalizaran una vez que el 
territorio haya sido conquistado por Roma, lo cual no implica que existan ciudades celtibéricas que no 
acuñaron, desconociendo, como el caso de Numancia, las razones. Pero mayor contradicción histórica 
tiene que ninguna de las ciudades vacceas emitiera monedas, a pesar de que la acumulación de denarios 
localizados en su territorio nos habla de su circulación (Burillo 1995b).

Es a partir de la fundación de Gracurris en el 179 cuando surgen las cecas en el valle medio del Ebro. 
En esta primera etapa muy pocas ciudades acuñaron plata. Si se analiza la distribución que presentan las 
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cecas que emitieron denarios se observa la 
existencia de una selección entre las ciu-
dades emisoras. En la zona noreste, donde 
con motivo de la Segunda Guerra Púnica 
se acuñaron los dracmas ibéricos, existen 
tres cecas, ausesken, iltirta y kese. Estos 
centros han sido calificados como ciuda-
des estipendarias cabezas de territorios 
(García-Bellido 1993, 100), a las que ha-
bría que añadir las otras tres ubicadas en 
el nuevo territorio de acuñación del valle 
medio del Ebro: sesars/bolsken, en Huesca, 
y las celtibéricas sekeida y arekoratas, esta 
última jerarquizando el territorio don-
de existen tres ciudades que sólo emiten 
bronce: kalakorikos, louitiskos y oilaunikos 
(Figura 6).

Si atendemos a la distribución es-
pacial de las ciudades que acuñan plata 
en la etapa anterior al 153 (Figura 7) se 
observa un reparto regular del territorio, 
hecho que ya fue planteado por Robert 
C. Knapp (1977) para las situadas en la 
zona costera, y que también se observa en 
el valle medio del Ebro (Burillo 1982). La 
regularidad existente en el reparto espa-
cial, jerarquizando cada una de ellas un 
territorio similar donde se sitúan otras 
cecas que sólo emiten bronce, es la me-
jor demostración de la existencia de una 
planificación romana en el surgimiento de 
estas emisiones. La equidistancia existen-
te entre estas cecas en el territorio muestra 
la existencia de unas funciones selectivas 
que no ejercen las restantes ciudades estado. Roma impulsa la creación de unos núcleos para capitalizar 
la amonedación de la plata y convertirlos en centros fiscales de un amplio territorio. Es indicio de la 
acuñación de denarios para el pago de un impuesto requerido por Roma en moneda (Beltrán 1998; 
García-Bellido y Blázquez 2002, I, 98) el que los denarios emitidos tengan un peso similar a los roma-
nos (Beltrán 1998; García-Bellido y Blázquez 2002, I, 98). Además, esta tributación explica que sólo 
se hayan conservado dos denarios de la ceca de arekoratas (Villaronga 1994, 271) y uno, perforado, de 
sekeida (Villaronga 1994, 233) y que en todos los tesoros conocidos sólo aparezcan denarios ibéricos 
de inicios del siglo II (Ripollés 2000, 334). Obviamente, la emergencia de estas cecas no fué aleatoria, 
la elección romana debió realizarse sobre ciudades estado ya existentes, seguramente con un desarrollo 
económico superior al resto de las ciudades estado, con situación estratégica dentro del espacio con-
quistado y muy probablemente con minas de plata en su territorio.

Las dos ciudades celtibéricas que acuñan denarios con anterioridad al 153, sekeida y arekorata, lo 
hacen también de toda la serie de bronce: unidad, mitad, tercio y cuarto, hecho que no aparece en las 
cecas celtibéricas que acuñan solo bronce, ni en etapas posteriores. Debemos preguntarnos por las ra-
zones para que, en un territorio donde dominaba la economía de trueque, surjan dos cecas que, además 
de acuñar plata, hecho vinculado para el pago fiscal a Roma, emitan en bronce no solo ases sino toda 
una serie de divisores. La explicación la encontramos en la ceca de kese, con una larga tradición de 
emisiones ibéricas, anterior al 211. Marta Campo (2002, 79) señala como kese organiza su producción 
monetal bajo la influencia romana, al utilizar las marcas de valor de las monedas fraccionarias de la ceca 
de Roma. El hecho de que el antiguo oppidum ibérico perviva junto al importante asentamiento roma-

Figura 6. Cecas que acuñan bronce con anterioridad al 153.

Figura 7. Cecas que acuñan plata con anterioridad al 153.
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no de Tarraco, convertido en la capital de la Hispania Citerior, explica satisfactoriamente la existencia 
de un sistema monetal para satisfacer la demanda de monedas de menudeo por parte de la población 
romana allí asentada, y así poder adquirir productos de primera necesidad en su ciudad ibérica aliada. 

Debemos pensar que en las ciudades celtibéricas de Segeda y Arekorata, tras la conquista por Gra-
co, debió ocurrir lo mismo que se menciona para la ciudad de Cascata, vecina de la de Ilurgis, donde 
Escipión impuso tras su conquista en el año 206: “una nueva guarnición a la ciudad, y encomendó 
su gobierno a uno de sus ciudadanos” (App., Iber. 32). Norma que Apiano (Iber. 34) menciona como 
usual al referirse a la conquista de Escipión del territorio ilergeta: “era costumbre antigua de los ro-
manos, cuando se trataba de un pueblo con el cual no hubiera ni alianza ni amistad establecida con 
recíprocos pactos, no considerarlo sometido, dado las armas, y en sus ciudades se hubiesen establecido 
guarniciones”. Comportamiento que también realiza Graco en el 179 al establecer una guarnición en 
la ciudad conquistada de Munda (Liv. 40, 47). Así, pues, no es aventurado afirmar que las ciudades 
de Segeda y Arekorata tuvieron que emitir monedas de menudeo para que la guarnición romana allí 
establecida por Graco pudiera adquirir los productos cotidianos. De hecho, hay que suponer, que sería 
la guarnición romana asentada en Segeda quien informaría al Senado romano de que esta ciudad es-
taba ampliando su perímetro construyendo una nueva muralla, y que, según Diodoro (Diod. 31, 39), 
daría lugar a que el propio Senado enviara emisiarios a Segeda para denunciar el incumplimiento de 
los pactos de Graco (Figura 8).

Una nueva etapa surgirá en el ámbito del Ebro, tras el abandono de Segeda en el 153 y la fundación 
de una nueva ciudad por el estado segedense junto a ella, Segeda II, en Durón de Belmonte de Gracián. 
Conocemos bien los nuevos cambios constructivos gracias a las investigaciones que el Museo de Teruel 
viene realizando en La Caridad de Caminreal (Vicente et alii 1991; Ezquerra 2005), nueva ciudad 
estado, que a mi criterio debe identificarse con la ceca orosis. Estas ciudades surgidas ex novo, y que en 
su momento denominé “ciudades de llano” (Burillo 1982), siguen criterios plenamente romanos, como 
lo demuestra su urbanismo hipodámico, los módulos constructivos, así como el uso de pavimentos de 
opus signinum en las estancias principales y de estucos en las paredes. Serán los cambios que manifies-
tan las dimensiones de las casas de patio central los que mejor evidencien la consolidación de la élite 
social que las habita. Mientras la “Casa del Estrigilo” de Segeda sigue un modelo griego siciliano y su 
planta mide 283 m2, la “Casa de Likinete” de La Caridad adopta el modelo itálico y mide 900 m2, claro 
indicio del incremento de las diferenciaciones sociales por influencia romana, seguramente ya con la 
adopción del esclavismo.

Es en esta etapa, posterior al 153, el momento de proliferación de las ciudades que acuñan moneda, 
llamando la atención que la ciudad de Numancia levantada sobre las ruinas de la destruida en el 133 
no acuñara. Respecto a la función de las emisiones en plata conocemos el caso de turiazu, gracias a la 
tesis doctoral de Manuel Gozalbes (2009) sobre esta ceca. Calcula que en el año 120 realizó una masiva 
emisión de denarios, 11.400.000. Denarios que se acuñan en un momento de paz, cuando el territorio 
celtibérico del Ebro se halla totalmente integrado en el ámbito romano y, por lo tanto, esta ingente 
cantidad de dinero no estaba destinada ni al pago fiscal, propio de la primera etapa, ni al de legionarios. 
Esta plata, que en el caso de turiazu procedería con seguridad de las minas de Calcena, tenía como 
finalidad, a mi parecer (Burillo 2008, 336), abastercer la demanda existente, sobre todo entre las comu-
nidades vacceas que como es conocido no acuñaron.

Con la ausencia de enfrentamientos bélicos y la integración del territorio de la Celtiberia Citerior 
en la esfera romana se producirá un aumento demográfico sin parangón. De forma que a finales del 
siglo II-principios del I se produce una coloni-
zación de las tierras de la Beturia Céltica, con la 
fundación de oppida, cabezas de nuevas ciudades 
estado (García y Bellido 1952, Burillo 2010). La 
colonia de Segeda se denominará Segida Restituta 
Iulia, y acuñará monedas con la misma tipología y 
nombre, sekeida, que su metrópolis celtibérica, de 
forma que, a falta de los estudios metalográficos, 
son indiferenciables (García-Bellido 1995).

Las guerras sertorianas, en los años setenta, 
darán lugar a la destrucción generalizada de las Figura 8. As de sekeida acuñado con anterioridad al 153.
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ciudades celtibéricas del valle medio del Ebro, con su abandono definitivo, y desplazamiento de la 
población a “ciudades de altura”, así Segeda II y Bilbilis celtibérica, en Valdeherrera, se concentrarán 
en Bilbilis Itálica. Hecho que no ocurre con Numancia donde la nueva ciudad se construye sobre la 
segunda ciudad, al igual que esta se había levantado sobre la destruida en el 133. En cualquier caso, las 
poblaciones celtibéricas se  hallan ya plenamente romanizadas en esta etapa.

Ciudades de pequeñas dimensiones y sin obras públicas destacadas

A diferencia de los geógrafos que pueden hablar de población al describir las ciudades o los pueblos, 
los arqueólogos sólo podemos cuantificar la extensión del lugar arqueológico que identificamos con un 
asentamiento. Las ciudades se definen arqueológicamente por el contraste que presentan sus tamaños 
con los poblados contemporáneos existentes en su propio territorio. Esta percepción es posible gracias a 
la prospección arqueológica, al estudio de los patrones de asentamiento y a la aplicación de dos teorías 
analíticas de la Arqueología Espacial, la del “lugar central” y la de la “ley rango tamaño”. De esta manera 
se ha podido observar que existen dos grupos de hábitat en el ámbito celtibérico (Burillo 1982). Unos, de 
pequeñas dimensiones, inferiores a 1 hectárea, a los que nos referiremos más abajo, y otros que identifica-
mos con los oppida o ciudades, cuyas dimensiones se encuadran, por término medio entre las 4,5 y 10 ha 
(Burillo 2006b, 55), aunque en zonas elevadas de las parameras de Molina de Aragón se han identificado 
oppida de 3 ha (Gamo 2018) y en el ámbito del valle del Ebro encontramos casos muy excepcionales por 
sus grandes dimensiones. Segeda (Burillo  2006c), que con el sinecismo ejercido sobre los titos amplia 
la extensión de la ciudad hasta un mínimo de 17 ha, dentro de un recinto amurallado que se estima en 
unas 45 ha, y con el Foro fuera del perímetro defensivo, y Arekorata, identificada con Muro, localidad 
antes denominada Muro de Agreda, a la que se le calculan 49 ha ( Jimeno et alii 2008, fig. 2, 294) –en el 
extremo de Arekoratas que está situado junto a la localidad de Muro, se fundó Augustóbriga–.

Estas dos ciudades, las únicas que acuñaron plata con anterioridad al 153 en el territorio celtibérico, 
son con creces, las más extensas de todo el nordeste peninsular, pues la ciudad de Sagunto, que inicial-
mente se le atribuía entre 8 y 10 ha (Martí 1998), los últimos estudios le dan 15 ha (Aranegui 2004, 
112). Pero sus tamaños son inferiores al de las colonias griegas de occidente, cuyas dimensiones oscilan 
entre 50 y 500 ha –Martín Almagro (1987, 30) recoge las dimensiones de las ciudades griegas: Massalia 
con 50 ha, Veleia y Cumas con 72 ha, Neapolis con 80 ha, Posidonia, Metaponto y Heraclea con más 
de 100 ha, Gela, Locri y Crotona con más de 200 Ha, y Síbaris, Tarento y Agrigento con más de 500 
ha–, aunque Ampurias sólo alcanzó las 5 ha, pero no hay que olvidar que fue un emporia, un enclave co-
mercial fundado por la ciudad griega de Masalia (Breson y Rouillard 1993). Diferencia de dimensiones, 
entre las ciudades celtibéricas y las griegas, que reflejan un distinto modelo urbano y social, dentro de la 
común estructura política compartida de ciudades estado.

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que en aquellas ciudades celtibéricas donde se han realizado 
excavaciones de cierta amplitud, presentan una continuidad de su hábitat sobre el mismo solar en época 
romana, salvo el caso de Segeda que se abandona en el 153. Por lo tanto, en aquellas ciudades de origen 
celtibérico la parte mejor conocida corresponde al periodo romano, caso de Contrebia Leukade, Nu-
mancia, Tiermes o Uxama. Un segundo grupo de ciudades celtibéricas son las que surgen en la segunda 
mitad del siglo II, como Segeda II, la Caridad de Caminreal, que identifico con Orosis, y Contrebia Be-
laisca, siguen un patrón romano en los módulos y técnicas constructivas. Un tercer grupo, como Bilbilis 
Itálica y Segóbriga, son fundaciones plenamente romanas de mediados del siglo I, después de las guerras 
civiles que enfrentaron, primero a Sertorio contra Pompeyo, y luego éste con César. 

En los oppida del ámbito celtibérico debieron existir espacios específicos para reunir las asambleas, 
que Apiano cita en Lutia (Iber. 93). Así como edificios senatoriales como el de Belgeda, incendiado por 
el propio pueblo en el año  93 (App. Iber. 100), y se supone la existencia en Contrebia Belaisca, como 
lugar de reunión del senado que aparece nombrado en el Bronce Latino de Contrebia (Fatás 1980). 
Aquí se encuentra el único edificio de grandes dimensiones identificado en el interior de una ciudad, el 
denominado “gran edificio de adobe”. Interpretado como correspondiente a un horreum (Beltrán 2005). 
Pero esta ciudad, perteneciente al segundo grupo, está ya romanizada. 

La ciudad de Numancia presenta tres fases superpuestas, la más antigua es la que se destruye en 
el 133, sobre ella se construyó otra nueva, incendiada con las guerras sertorianas, en los años setenta 
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del siglo I, y nuevamente fue ocupada hasta su 
abandono definitivo en época tardorromana. 
La ciudad visible es, por lo tanto, la romano 
imperial, se tiene información de estructuras 
constructivas y formas de las casas de la se-
gunda ciudad, y se desconoce las caracterís-
ticas de la ciudad más antigua. No obstante, 
dada la aparente continuidad urbanística de las 
ciudades numantinas, podemos deducir que la 
primitiva ciudad celtibérica carecía en su inte-
rior de plazas y espacios públicos, de edificios 
monumentales civiles o religiosos. Las vivien-
das serían de planta cuadrangular con muros 
medianiles, agrupadas en manzanas, a juzgar 

por la referencia al numantino Retógenes, del que se señala que vivía en el barrio “más hermoso de la 
ciudad” (Val. Max. 3, 2, ext. 7). 

Numancia, que es calificada por Apiano en el 153 como ciudad muy poderosa (App., Iber. 46), y 
poco poblada (App., Iber. 98), cuando la compara con Cartago al hablar de su conquista, es la única 
ciudad de la que las fuentes escritas nos proporcionan información sobre su número de habitantes, con 
una horquilla que va de los 4.000 a los 10.000 –Floro (1, 34) señala 4.000 celtíberos, Apiano (Iber., 76; 
97) indica que los hombres no pasaban de 8.000 en tiempos de paz, y Veleya (2,1,3) precisa que nunca 
armó más de 10.000 de sus propios hombres–, pero, al corresponder a combatientes que resistieron el 
asedio romano, son cifras muy superiores a la población que albergaría Numancia, tal como señala Fer-
nando Quesada (2006, 155). Si bien se han realizado diferentes cálculos sobre su población real, a partir 
de su estructura urbana, pienso que los más acertados son los realizados por Alfredo Jimeno y Carlos 
Tabernero (1996, 429-431). De las tres ciudades superpuestas, a la más antigua, destruida en el 133, le 
calculan una extensión de 7,2 ha, y tras proponer una ratio media de 243 habitantes por hectárea, daría 
una población próxima a los 1.800 habitantes (Figura 9). 

Tiermes es una ciudad celtibérica que sufrió una gran reestructuración en época romana, y a la 
que últimamente se le ha atribuido la emisión de monedas con leyenda tarmesko-m, antes leída como 
bormesko-m ( Jordán 2019, 318). Si bien señala Apiano (Iber. 99) en el año 98 que Tito Didio “la hizo 
trasladar desde una eminencia al llano, y prohibió a sus habitantes que la fortificasen” no se ha consta-
tado arqueológicamente este desplazamiento. 

Las excavaciones realizadas por José Luís Argente en la ciudad y en su necrópolis, y la continuidad 
de las investigaciones, tras su defunción, por Santiago Martínez Caballero, autor de un estudio crítico 
sobre Tiermes y su territorio, muestran que la ciudad celtibérica permaneció en el mismo lugar que 
la romana. Señala Martínez el inicio de 
su ocupación en el siglo VI, alcanzando 
en el siglo IV una superficie entre 7 y 8 
ha (Martínez Caballero 2017, 73). La 
existencia de un templo celtibérico fue 
puesto de manifiesto por Blas Tarace-
na, con estas palabras: “En la pequeña 
terraza de la cumbre, bajo ruinas poste-
riores, se adivina con dificultad la exca-
vación rupestre de un edificio indígena 
que después modificaron los romanos, 
acaso un templo, más sin otro dato que 
su emplazamiento para suponerlo” –Blas 
Taracena (1941, 107) publica esta noti-
cia en la Carta Arqueológica de Soria, y 
será José Luís Argente (1990, 60), quien 
la difunda en la Guía de Tiermes–. Mar-
tínez recoge las opiniones vertidas sobre 
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Figura 9. Modelo urbano de Numancia, lo más alejado a la ciudad 
griega (áqora) y romana (foro).

Figrura 10. Segeda I, Área 7 (“Casa del Estrigilo”), Área 5 (“Santuario 
del Sol” y “Foro”.
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el templo, del que señala una extensión de entre 80 y 100 m2, una compartimentación en tres espacios 
y una ausencia de estructuras monumentales, como muros o columnas. Otro elemento vinculado con 
la etapa celtibérica de la ciudad es el graderío rupestre, que Martínez asocia a la Puerta del Sol y a la 
explanada situada delante. Identifica este complejo con un campus-forum pecuarium de época romana, 
continuidad de otro anterior, habilitado en la ciudad prerromana para actividades de asamblea, de mer-
cado de ganado y de exhibición militar.

La ciudad de Segeda (Figura 10) citada en las fuentes como desencadenante en el 153 de la con-
frontación entre el ejército romano y la coalición celtibérica, es un caso especial debido a las investiga-
ciones realizadas (Burillo 2001-2002 y 2006c; Burillo et alii. 2014) que demuestran que en su primera 
ubicación en el Poyo de Mara se abandona con el ataque romano y se funda una nueva ciudad, a escasos 
metros, en Durón de Belmonte de Gracián –Adolf Schulten situó en 1933 en Durón de Belmonte de 
Gracián la Segeda de las fuentes correspondientes al año 153–, que continúa acuñando monedas con 
la misma leyenda. El total abandono de la primera ciudad ha permitido, por primera vez, tener infor-
mación completa sobre espacios domésticos y públicos de una ciudad celtibérica que se abandona en el 
153. De la información existente solo voy a destacar dos descubrimientos, el correspondiente a la “Casa 
del Estrigilo” y el “Santuario del Sol”, que configura la parte nuclear del Foro de la ciudad celtibérica.

La “Casa del Estrigilo” es una vivienda señorial de 283 m2, sobre la que ha realizado su tesis doctoral 
Gloria Fernández García (2016 y 2017) (Figura 11). Esta investigadora ha demostrado que sigue el 
patrón de las casas de patio central sicilianas, y no de los modelos itálicos que influirán poco después 
en las “ciudades de llano” como la Caridad de Caminreal. Estamos ante el ejemplar más antiguo de este 
tipo de casas localizado en la península. Su hallazgo junto con los hábitos de higiene asociados al estrí-
gilo, aparecido en su interior, reflejan el filohelenismo de sus habitantes, pertenecientes a los miembros 
más destacados de la sociedad segedense. Estamos ante la llegada directa de influencias mediterráneas, 
con el precedente de los cascos celtibéricos tipo Araticos, de imitación calcídica, en este caso traídos 
por mercenarios en su regreso a su tierra natal (Burillo et alii. 2022). Cascos, planta de casa y uso del 
estrígilo nos muestran la complejidad de cambios que se están produciendo en la sociedad celtibérica 
antes de la conquista romana de este territorio.

Extramuros de la ciudad de Segeda se descubrió una estructura de desarrollo horizontal, de 412 m2 

de extensión, limitada por muros de sillares de yeso, dos de los cuales unían en un sillar con un ángulo 
de 120º, la “piedra angular”. El interior aparecía enlosado y toda la estructura cubierta con adobes. 
Esta construcción fue denominada inicialmente “Plataforma Monumental”. El estudio realizado por 
el arqueostrónomo Manuel Pérez Gutiérrez demostró la alineación de la “piedra angular” con el ocaso 
solar sobre dos puntos destacados del horizonte, con el cerro de la Atalaya en el solsticio de verano y 
con el cerro de Valderrando en los equinoccios de primavera y otoño (Burillo et alii. 2013, Burillo y 
Pérez 2015) (Figuras 12 y 13). Lo que unido al hecho de que el Sol era la principal deidad dominante 

Figura 11. “Casa del Estrigilo”, planta y vista aérea.
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en el mundo celtibérico (Burillo Cuadrado 2015), 
llevó a una nueva denominación de la estructura, la 
de “Santuario del Sol”. Su situación extramuros de 
la ciudad, fuera del pomerium, que discurriría por la 
muralla próxima, configuraría el elemento nuclear 
del Foro de Segeda, con paralelos en el Campo de 
Marte de Roma. Esta construcción cumpliría una 
doble función, la de sacralizar el espacio y los ac-
tos en el realizados, y la de rostrum, desde donde 
los oradores podían hablar públicamente. En con-
creto, subidos a la plataforma parlamentarían los 
emisarios del Senado romano y el anciano Caciro 
ante toda la ciudadanía segedense reunida a su al-
rededor, tal como relata Diodoro (Diod. 31, 39). Y 
también en su entorno se reuniría la multitud que 
en pública asamblea decidió la guerra contra los ro-
manos (Diod. 31, 42). Su situación aislada permi-
tiría la concentración en su entorno de peregrinos, 
la celebración de banquetes comunitarios, ferias y 
mercados y, también, sería el lugar donde la iuventus 
realizaría los adiestramientos militares, que les per-
mitieron vencer a los romanos. Finalmente, recor-
dar la cita de Estrabón (Strab. 9, 3, 5) que señala la 
fundación de ciudades junto a santuarios comunes 
previos. Por lo que podemos afirmar que Segeda se 
fundaría por la existencia previa de este lugar sacro, 
monumentalizado con posterioridad.

El poblamiento rural y la estructura social de los celtíberos 

Señala Aristóteles que una ciudad estado “no será ciertamente por sus murallas” y también “no es una 
comunidad de lugar” (Arist., Polit. III, 3, 5), esto es, no la determina la ciudad construida o ásty, pues 
“una pólis es la comunidad de familias y aldeas para una vida perfecta y autosuficiente” (Arist., Polit, III, 
9, 12), y aún en aquellos casos donde el campo está muy apartado de la ciudad señala que “aun cuando 
exista una muchedumbre del ágora, no se deben hacer asambleas en las democracias sin la población del 
campo” (Arist., Polit, III, VI, 4, 14). Este concepto de ciudad estado, donde ser ciudadano es indepen-
diente de su residencia, urbana o rural, se puede extrapolar, como modelo político, al ámbito celtibérico.

No son pródigas las fuentes escritas informando sobre el poblamiento rural. Tito Livio, con motivo 
de las campañas de Catón en la Citerior en el 195, nos informa sobre la rebelión de la ciudad y de 
siete poblados fortificados de los bergistanos,  Bergistanorum civitatis septem castella (Liv. 34,16,3), lo 
que implica la descripción de una ciudad estado, con su centro urbano, civitas, y, al menos, siete castella. 
En ese mismo año, refiriéndose a unos celtíberos indeterminados, enemigos de Roma, cita de forma 
genérica su hábitat en campo y en poblados fortificados,  agris castellisque (Liv. 34, 19). En el 181 al 
hablar de la fracasada ayuda de los celtíberos al oppidum de Contrebia señala su dispersión por aldeas y 
poblados fortificados, vicos castellaque (Liv. 40,33). También indica Livio como Graco (Liv. 40. 47), tras 
conquistar la urbs de Munda, continuó su marcha conquistando castella e incendiando campos, hasta 
llegar a la urbs de Certima. Cuando poco después menciona la sumisión a Graco (Liv. 40, 49) de ciento 
treinta oppida, tras saquear el territorio celtibérico de la Citerior, da la misma categoría de oppidum a los 
poblados fortificados, castella, que a las ciudades, urbes, muy inferiores en número. Estrabón (3, 4, 13) en 
referencia a este acontecimiento señala como Posidonio critica a Polibio, según el cual Graco destruyó 
trescientas ciudades, poleis, dando el nombre de ciudades a simples torres, pyrgoi.

Esta muestra de organización del territorio, que ya fue reseñada para la Celtiberia (Rodríguez 
Blanco 1977, 173), la podemos resumir, desde la evidencia arqueológica, en dos: ciudades, denominadas 

Figura 12. “Santuario del Sol” de Segeda.

Figura 13. Segeda I, situación del “Santuario del Sol” (Fotografía 
Casa de Velázques, 1976).
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urbs, civitas, pólis y oppidum, y asentamientos de carácter rural, llamados agros, vicos, castellum, que en 
algunos casos también se denominan oppidum. Dualidad que queda también expresada en Estrabón (3, 
4, 47) en la contraposición que realiza entre poleis y pyrgoi.

Las prospecciones arqueológicas realizados en territorios tan diversos del ámbito celtibérico como 
el valle de la Huerva (Burillo 1980), Serranía de Albarracín (Collado 1995), parameras de Molina de 
Aragón (Arenas 1999a) o el alto Duero ( Jimeno y Arlegui 1995) concuerdan en mostrarnos que el 
poblamiento se encontraba atomizado en torno a una ciudad, en cuyo territorio se diseminaba un gran 
número de asentamientos rurales.

El estudio del urbanismo de un castellum, el de Los Castellares de los Navarros (Zaragoza) (Burillo 
2005a), muestra un poblado de nueva creación, destruido en el 153 por la tropa romana camino de Se-
geda (Burillo et alii. 2008). Presenta una calle central que articula 20 viviendas con muros medianeros, 
y extensión similar, 52 m2 de planta y compartimentación regular de sus habitaciones, en número de 6. 
Nos encontramos ante la pervivencia del modelo de  “poblado de calle central” con la única diferencia 
con los originarios del Bronce Final en la articulación de las viviendas con habitaciones independientes, 
y en un sistema defensivo formado por una potente muralla, torreón en un extremo junto a un foso 
excavado en la roca. La pervivencia del modelo de “poblado de calle central”, lo es también del antiguo 
modelo social campesino de familias nucleares de tendencia igualitaria, pero perviviendo dentro de la 
estructura estatal de las ciudades estado celtibéricas, en este caso dependiente de la de Belikio en Azuara. 

La referencia de Apiano (App., Iber. 45) sobre la tropa celtibérica que se enfrentó a la romana en el 
153 permite conocer las características del poblamiento en el territorio de la coalición celtibérica, for-
mada por 5.000 jinetes y 20.000 infantes. La ratio de jinete/infante del ejército celtibérico es del 20%, 
esto es de cinco guerreros uno era caballero. Proporción que se cumple en Numancia en el año 139, 
donde se citan 4.000 celtíberos y se entregan 800 caballos a los romanos (Diod. 5, 33, 16). 

Si estas rationes las aplicamos a las dos ciudades de la coalición del año 153 nos encontramos que 
Numancia, a la que se le puede calcular en razón de sus dimensiones unos 1.800 habitantes –sobre los 
cálculos de los habitantes de las ciudades celtibéricas vid. Francisco Burillo (2006b, 57 y ss.)–, supo-
niendo la unidad familiar media de 4 o 5 personas, podría aportar entre 450 y 360 hombres y de ellos 
90 / 72 serían jinetes y Segeda a la que suponemos 4.000 habitantes, entre unos 1.000 y 800 guerreros 
de los que 200/160 serían jinetes. Lo que implica que la mayor parte del ejército, 4.840 o 4.710 en el 
caso de los jinetes, procedía de fuera de estas dos ciudades, de otros oppida y, sobre todo, de los asenta-
mientos rurales, de los vicos y castella de las fuentes escritas, donde residiría el grueso de la población y, 
por ende, los jinetes. Por lo que se puede aplicar a los celtíberos lo dicho por Aristóteles para la ciuda-
danía griega (Arist., Polít. IV, 4, 15): “de hecho ocurre con frecuencia que los que llevan las armas y los 
que cultivan el campo son los mismos”. El que la tropa celtibérica se reclutara en pocos días y vencieran 
a un ejército superior como el romano, el 23 de agosto del 153, en la batalla de la Vulcanalia, indica que 
los celtíberos eran poseedores de su propio armamento y caballería y, sobre todo, estaban entrenados 
para la guerra.

La cita de Livio (40, 47) del 179 en la que Sempronio Graco impuso al oppidum de Certima un 
tributo de 2.400 sestercios y 40 nobilissimi equites, para incorporarlos a su ejército, debe interpretarse, 
a la luz de lo expuesto sobre la tropa celtibérica que concurrió en la batalla de la Vulcanalia, que nos 
encontramos ante simples jinetes. Suponiendo la incorporación de todos quienes poseían caballo y con 
las ratios expuestas, Certima contaría con un total de 1.000 habitantes, lo que le daría a la ciudad una 
extensión de unas 4,11 ha, equiparables a un oppidum del tamaño de Tivissa (Asensio et alii, 2002). Di-
mensiones que serían superiores en el supuesto de que no se hubiera obligado a que la ciudad entregara 
todos sus caballeros. 

El único testimonio que existe para hablar de una relación clientelar en el ámbito celtibérico, aun-
que endeble, puede encontrarse en la cita de Retógenes, que sale en el 134 de Numancia para pedir 
ayudas acompañado de cinco compañeros, además de otros cinco criados o “siervos” (App., Iber., 94). 
De ser cierta esta interpretación clientelar, el bajo número de personas implicadas nos aleja de los mo-
delos existentes en la península Itálica (Torelli 1988, 246 y 253) o de los que se defienden para el Alto 
Guadalquivir (Ruiz 1999).

La epigrafía celtibérica nos informa que las familias nucleares estaban reguladas por grupos fami-
liares extensos, nominados por otros autores como “organizaciones suprafamiliares” (Burillo y Ortega 
1999; Ortega 1999), cuyos nombres conocemos por las inscripciones celtibéricas que comienzan a 
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aparecer en el siglo II, y cuya vigencia queda testimoniada en su perduración en la epigrafía de época 
imperial. Esto es, el surgimiento de las estructuras estatales no fue capaz en el mundo celtibérico de 
anular el peso de los grupos de parentesco que ejercieron de niveladores sociales de las comunidades 
celtibéricas, dando lugar a una sociedad de tendencia igualitaria, con ausencia de grandes concentra-
ciones de riqueza.

Conclusión

Las ciudades estado celtibéricas carecían de una jerarquía social y de un poder centralizado que 
acumulara riqueza procedente de cargas fiscales onerosas sobre sus habitantes, destinada a embellecer 
la ciudad con construcciones monumentales, como encontramos en el mundo griego y romano. La 
ausencia de grandes monumentos es la mejor evidencia de que los personajes más notables de la socie-
dad celtibérica no generaron una aristocracia piramidal de miembros selectos que acapararan grandes 
cotas de riqueza. O lo que es lo mismo, no hubo impuestos sobre la población campesina para crear un 
tesoro estatal con el que acometer proyectos constructivos de envergadura. Las razones deben buscarse 
en la estructura de la sociedad celtibérica, en donde los lazos de parentesco alcanzaron tal fortaleza 
que sobrevivieron, incluso, a los cambios sociales que llegaron a los celtíberos por influencia griega, 
inicialmente, y luego romana. 

Adenda

Hoy 5 de diciembre me acaba de llegar la última compra de “libros de viejo” que he realizado, en 
este caso a la librería Libros Madrid, que ajena a la etapa digital sigue enviando regularmente su catá-
logo impreso. Son dos obras sobre Numancia que no figuraban en mi biblioteca. Al ver la importancia 
de su contenido he llamado a Santiago Martínez, editor de esta obra, para comentarle si era posible 
añadir una adenda a mi artículo, fuera ya de todo plazo, con la generosidad que le caracteriza, me ha 
autorizado a realizarla. 

Una es el libro El Monumento de Numancia erigido 
sobre las ruinas de la ciudad celtíbera a expensas del Exc-
mo. Sr. D. Ramón Benito Aceña, Senador del Reino, e in-
augurado solemnemente por S.M. el Rey D. Alfonso XIII en 
24 de agosto de 1905, Madrid, 1906. El ejemplar se halla 
intonso, por lo que he procedido a abrir el índice final, 
donde aparece la relación de los actos conmemorativos, 
acompañados de la transcripción de numerosos artículos 
de prensa vinculados al acontecimiento. Entre ellos me 
ha sorprendido encontrar destacada información que ha 
permanecido inédita, caso del plano de las excavaciones 
de Saavedra y, sobre todo, una entrevista a Schulten y 
Könen sobre el resultado de las excavaciones realizadas 
en Numancia, acompañada de una lámina con cuatro re-
cuadros (Figuras 14 y 15). El A muestra un corte de la 
muralla, sobre la que los sabios comentan un importante 
dato hasta ahora desconocido: “tiene de anchura seis me-
tros en su base, y suponemos debió tener gran elevación”, 
completa esta información el recuadro C, con la planta 
de un trozo de la muralla donde se abre la puerta que da 
entrada a la ciudad, presenta dos requiebros y 2 / 1,60 
metros de anchura, lo que permitiría el paso de carros, 
junto a ella un acceso peatonal de 0,90 m. El D presenta 
un corte estratigráfico, dibujado de forma peculiar, pues 
presenta un vacío entre los tres niveles, el inferior con el 

Figura 14. Plano de las excavaciones de Numancia, de 
Eduardo Saavedra.
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“muro ibero” corresponde a la ciudad destruida 
en el 133, el del medio con “habitación romana” 
a la ciudad destruida con las guerras sertoria-
nas, sobre la que se construyó la ciudad romana. 
Le sigue a continuación otro breve artículo con 
interesantes datos sobre el resultado de las pri-
meras excavaciones, acompañado de tres lámi-
nas que reproducen objetos metálicos, armas y 
monedas.

La otra adquisición es el Plano de las Ruinas 
de Numancia descubiertas desde 1906 hasta 1921, 
obra a color entelada de gran tamaño (1,06 x 
0,685 m), realizada por Manuel Aníbal Álvarez, 
arquitecto y secretario de la Comisión de Exca-
vaciones, con la colaboración de los arquitectos 
Félix Hernández y José Ma Rodríguez. Escala 
de 1: 400, reproducida por el Instituto Geo-
gráfico y editada por la Junta Superior de Ex-
cavaciones y Antigüedades (Figura 16). Me ha 
sorprendido gratamente el hiperrealismo de la 
reproducción, con detalle minucioso de las plan-
tas de las casas y dibujo de las piedras alineadas 
y sueltas aparecidas en las calles. Sin embargo, 
este mapa no recoge la muralla y entrada a la 
ciudad anteriormente citada. De este mapa sólo 
he visto una reproducción de un fragmento en el 
lujoso y conmemorativo libro de 1994: El Museo 
Numantino, 75 años de la Historia de Soria, coor-
dinado por el que fue su director, el añorado José 
Luís Argente Oliver.

Figura 15. Excavaciones precticadas por los profesores alemanes 
Schulten y Könen: A, corte transversal de las murallas; B, planta de 
casas y calles; C, planta de un trozo de muralla con puerta de entrada;  
D, corte reciente de una porción de terreno.

Figura 16. Planos de las excavaciones de Numancia, de Manuel Aníbal Álvarez.
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