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RESUMEN

El objetivo de este artículo es presentar las últi-
mas novedades en el estudio de los fora del conventus 
Caesaraugustanus. Se aportan noticias de nuevas ex-
cavaciones —como las que se están realizando en el 
foro de Los Bañales—, que están proporcionando un 
rico conjunto con un importante programa epigráfi-
co y escultórico. Asimismo, se realiza una revisión de 
conjuntos ya excavados —como Arcobriga, Tritium 
Magallum, Cara, Santa Criz, Andelo, Iluberis, Osca o 
Iaca—, de los que se aportan interesantes novedades.

Palabras clave: Forum, conventos Caesarau- 
gustanus, arquitectura romana, criptopórtico.

SUMMARy

The aim of this paper is to present the la-
test developments in the study of the conventus 
Caesaraugustanus fora. It brings forward news on 
new excavations —such as those carried out in the 
forum of Los Bañales— which are providing a rich 
site together with an important epigraphic and sculp-
tural program. Additionally, the article reviews exca-
vated sites —such as Arcobriga, Tritium Magallum, 
Cara, Santa Criz, Andelo, Iluberis, Osca or Iaca— of 
which interesting developments are provided.

Key words: Forum, conventus Caesaraugustanus, 
Roman Architecture, cryptoporticus.

El presente artículo estudia las novedades sobre 
los foros hispanorromanos del conventus Caesarau- 
gustanus. Se aportan novedades por excavaciones de 
nuevos conjuntos aún en marcha, como ocurre con 
Los Bañales. En otros casos se realiza una revisión 
de conjuntos ya excavados y que han sido interpre-
tados de manera diferente, como Arcobriga, Tritium 
Magallum, Cara, Andelo, Iluberis, Osca o Iaca. De 
otros conjuntos, como el de Santa Criz —excavado 
hace años y no publicado—, se aportan aquí las pri-
meras hipótesis interpretativas. Los límites geográficos 
de la investigación quedan establecidos en el conven-
tus Caesaraugustanus, que engloba 55 pueblos según 
la descripción de Plinio (NH, 3, 3, 24), abarcando las 
tierras de ilergetes, iacetanos, suessetanos, sedetanos, 
celtíberos, carpetanos, berones y vascones (Sancho, 
1981: 52-62). El límite geográfico es, por tanto, bas-
tante bien conocido gracias a la descripción de Plinio, 
excepto en su parte occidental, objeto de debate re-
cientemente (Beltrán y Velaza, 2013). Por el norte 
comprendía desde Oiasso (Irún) hasta parte del Pirineo 
ilerdense, por el este llegaría hasta Ilerda (Lérida) y 
por el sur abarcaría toda la actual provincia de Teruel. 
Los límites por el oeste presentan más problemas, pues 
por el sureste llegaría hasta Complutum (Alcalá de 
Henares), aunque por su parte central tendría menores 
dimensiones, formando una curva que llegaría hasta 
Turiaso (Tarazona). En su parte noroeste abarcaría has-
ta las ciudades de Tritium Magallum (Tricio) y Libia 
(Herramélluri).

LOS BAÑALES (UNCASTILLO, zARAGOzA)

La ciudad romana de Los Bañales se encuentra 
ubicada al noroeste de la provincia de Zaragoza, en 
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la comarca de las Cinco Villas, en el municipio de 
Uncastillo. Su poblamiento arranca en la Edad del 
Hierro en el cerro de El Pueyo —una elevación de 
561 metros— al menos desde el siglo iv a. C. y con 
seguridad durante el ii a. C. (Andreu, 2012b: 24). Se 
desconoce su nombre en la Antigüedad, aunque según 
la teoría más aceptada es muy probable que se trate 
de la ciudad de Tarraca (Aguarod y Lostal, 1982: 
169; Perex, 1986: 230 y 1998; Andreu, 2006: 199-
202 y 2012b: 21-22), citada por Plinio (HN 3, 3, 24) 
como civitas de los foederati Tarracenses dentro del 
conventus iuridicus Caesaraugustanus. Es atribuida 
por Ptolomeo (2, 6, 62) a los antiguos vascones y apa-
rece en el Anónimo de Rávena (Cosm. 4, 43). Otra 
teoría —defendida por Jordán— propone que pode-
mos estar ante la ciudad de Segia (Jordán, 2009), 
aunque esta presenta la tradicional identificación en 
la cercana Ejea de los Caballeros, con importantes 
hallazgos arqueológicos de época romana (Bienes y 
Marín, 2013). Este debate solo puede ser zanjado a 
través de la epigrafía, que nos confirmaría el nombre 
que tuvo en la Antigüedad.

La ciudad debió de promocionar jurídicamente 
a municipium en época flavia y sus habitantes que-
daron inscritos a la tribu Quirina, como puede verse 
en el Mausoleo de los Atilios (CIL II, 2973; ERZ 29; 
Andreu y Jordán, 2003-2004: 448-450; Andreu, 
2012b: 38). De gran importancia fue la vía que unía 
Caesaraugusta con Pompelo (Moreno, Lostal y 
Bienes, 2009; Andreu, 2012b: 30), construida por 
las legiones al igual que el acueducto que fue erigido 
por la legio iv Macedonica, según ha podido demos-
trarse recientemente gracias a marcas legionarias en 
el acueducto (Jordán, 2012b: 326-332). La ciudad 
se monumentalizó muy tempranamente —en fecha 
previa a la promoción jurídica— con la construcción 
de un foro cuya primera planificación debió de tener 
lugar en época tardorrepublicana, o más bien en el 
cambio de era (Andreu et alii, e. p.), momento de 
notable esplendor en la ciudad y en la romanización 
de la zona (Andreu, 2012a: 24-27). Otro gran im-
pulso monumentalizador se dio en época flavia, con 
la promoción jurídica de la ciudad, en la que destaca 
la construcción de un recinto termal (Galiay, 1944: 
10-13; Beltrán, 1977: 64-66; Andreu et alii, 2008: 
239-247; García, 2012: 239-240). Las primeras 
dificultades en la ciudad se constatan desde época 
antonina, como puede verse en la zona doméstica 
(Andreu, Perex y Bienes, 2010; Andreu, 2013: 
132). En el siglo iii d. C., la ciudad está parcialmente 
abandonada y pasa a su territorium la concentración 
del poblamiento, articulado a través de villae. A pesar 

del traslado al campo de gran parte de la población, el 
antiguo núcleo urbano mantendría un relativo pobla-
miento durante el siglo iv d. C. (Andreu, 2014: 254; 
Andreu, Bienes y Jordán, 2014: 180).

El foro (fig. 1) se encuentra situado a medio 
camino entre el inicio de la subida al cerro de El 
Pueyo y la zona de expansión de la ciudad romana 
en el llano. Su ubicación al pie del cerro hemos de 
ponerla en relación con la construcción de fora a los 
pies de cerros en ciudades cuya ocupación es previa 
a la conquista romana. Este proceso nace en época 
republicana en ciudades como Praeneste (Palestrina, 
Italia) y Tusculum (Frascati, Italia) y obliga a realizar 
grandes obras de aterrazamiento para nivelar el terre-
no (Etxebarria, 2008: 41-45). La escenografía del 
recinto sería notable desde el llano, ya que quedaría 
en una posición elevada con respecto a la ciudad y a 
la vía. Esta situación en lugar preeminente y elevado 
está en la senda de otros fora hispanos del entorno, 
como Bilbilis (Martín-Bueno, 1987: 101 y 1990: 
225).

Fig. 1. Plano del foro de Los Bañales en su última fase. 1) 
Porticus duplex. 2) Plaza del foro. 3) Recinto i de la Victoria 

Aug(usti). 4) Exedra de Pompeia Paulla. 5) Recinto iii. 6) Recinto 
iv. 7) Criptopórtico (Andreu et alii, e. p.).

Fue construido en época tardorrepublicana, o 
bien en el cambio de era (fase i) (Andreu et alii, e. p.) 
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Fig. 2. Plano de las distintas fases del forum de Los Bañales (Andreu et alii, e. p.).
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(fig. 2) y sufrió dos ampliaciones. La fase original 
estaría compuesta por el doble pórtico norte —hacia 
occidente y hacia el este— y por un recinto a modo 
de sacellum (recinto i) de 4,80 x 5 m (Andreu et alii, 
e. p.). La primera de las ampliaciones (fase ii) —de 
difícil datación— consistió en la prolongación de los 
pórticos para la construcción de dos nuevos recintos 
en el pórtico occidental (recintos ii y iii), consecuti-
vos al ya existente en la primera fase, y la construc-
ción de una subestructura con sillares almohadillados 
(Andreu et alii, e. p.) que conformaría un criptopór-
tico para salvar la elevada pendiente de ese sector del 
foro. La segunda ampliación (fase iii) correspondería 
a la construcción de una nueva estructura de aterraza-
miento de planta rectangular —con una superficie de 
5,70 x 17,20 m— que soportaría un recinto de 4,90 
x 6,80 m (recinto iv). Esta fase se puede fechar en 
época julio-claudia. Una última fase sería la corres-
pondiente a la reforma del recinto iii, que invade parte 
del iv y rompe el ángulo de su cabecera y retalla parte 
de la cimentación del ii (Andreu et alii, e. p.).

La porticus duplex y la plaza

La porticus duplex ocupa el norte del foro, ha-
cia occidente, excavado en su totalidad y de 22,8 m 
de largo, y hacia el este, con una longitud de 21,5 m 
(Andreu et alii, e. p.). La anchura de los pórticos 
oscila entre 7,5 y 8 m. Este doble pórtico presenta una 
planta en Π que rodea por tres lados un espacio abier-
to de 14 m en los lados cortos y hasta 21,5 en el largo. 
En los intercolumnios se conservan una serie de es-
tructuras que debieron de ser el apoyo de pedestales 
para sostener estatuas pedestres y ecuestres (Jordán, 
2012b: 302-306). Destacan los soportes para sostener 
estatuas ecuestres como los conservados en otros fora 
hispanos tales como Ercavica o Segobriga (Abascal, 
Cebrián y Trunk, 2004: 228).

Los pórticos dobles son habituales en los fora, 
con ejemplos tempranos en foros republicanos de la 
Italia central como Minturnae, donde tras el incendio 
del año 191 a. C. se construye una porticus duplex 
(Etxebarria, 2008: 126 y 128-130). En Roma se da 
en el foro de César (Amici, 1991), y en Hispania, en 
los de Caesaraugusta, Ercavica, Turobriga (Campos 
y Bermejo, 2007: 268-269), Astigi (Buzón, 2011: 
100) o La Cabañeta. Destaca su abundancia en el con-
ventus Caesaraugustanus, con ejemplos desde épo-
ca republicana en La Cabañeta y en Caesaraugusta 
como posible modelo de difusión hacia otros fora, 
como Los Bañales o Ercavica.

Los recintos del pórtico occidental

Se trata de cuatro recintos que se abren a la por-
ticus duplex del foro. El primero de ellos —de 5,34 
x 4,70 m— está consagrado a la Victoria Aug(usti) 
por parte de M. Fabius Novus y Porcia Faventina. En 
el recinto se homenajea también a Porcia Germulla 
—tal vez hermana menor de Porcia Faventina— y 
L. Fabius Placidus, tío paterno de M. Fabius Novus. 
Todo el conjunto presenta un marcado carácter gen-
tilicio y puede datarse en el siglo i d. C., posible-
mente en época julio-claudia (Jordán y Andreu, 
2014: 252-254). El segundo recinto es una exedra 
financiada por Pompeia Paulla y compuesta por una 
galería de pedestales con inscripciones. Se trata de 
una donación ex testamento de Pom(¿peia?) Pullatis 
f. Paulla de carácter cultual, ya que se reconocen los 
teónimos de Júpiter y las Matres, y son más dudosos 
los de Apolo y las Ninfas (Jordán, 2012a: 90). El 
tercer recinto no ha aportado testimonios epigráficos, 
pero su estructura parece indicar que se trataría de un 
nuevo espacio representativo. El cuarto recinto tam-
bién parece corresponder a un espacio de representa-
ción, aunque adosado en una fase posterior al muro de 
cierre del foro. Estos recintos se emplearon como es-
pacios a medio camino entre la religión, el culto im-
perial y la representación pública de sus promotores 
(Jordán y Andreu, 2014: 252-253). Los espacios de 
este tipo no son anómalos en la arquitectura forense 
hispana, como se ha demostrado recientemente a tra-
vés de la epigrafía (Jordán y Andreu, 2013).

Los mejores ejemplos hispanos de pequeños 
recintos sacros y de representación los encontramos 
en los foros de Clunia Sulpicia (Palol y Guitart, 
2000: 70-78), Segobriga (Abascal, Alföldy y 
Cebrián, 2011: 78-79; Jordán y Andreu, 2014: 
252-253) y Pollentia (Chávez, Orfila y Cau, 2010; 
Jordán y Andreu, 2014: 252-253). En el caso de 
Clunia se trata en la conocida como tabernae 8, que 
ha sido interpretada junto con la 7 y la 9 como un 
centro de culto a una tríada. El mejor paralelo his-
pano es un recinto de Segobriga con función de re-
presentación de una familia de notables segobrigen-
ses (Abascal, Alföldy y Cebrián, 2011: 78-79; 
Jordán y Andreu, 2014: 252-253). Otra vinculación 
de estos recintos fuera de Hispania son las scholae 
del forum de Aventicum (Avenches, Suiza), con re-
cintos rectangulares propiedad de varias familias de 
notables (Balty, 1991: 198-202; Goffaux, 2010); 
las también scholae y sacella secundarias del forum 
de Doclea (Duklja, Montenegro) (Balty, 1991: 379-
382); o los recintos del forum de Calleva Atrebatum 
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(Sílchester, Reino Unido), que nos muestran zonas de 
representación y culto (Balty, 1991: 256-259).

El criptopórtico

Los sectores sur y este del foro están ocupados 
por sendos criptopórticos que servían para salvar la 
diferencia de cota existente hasta el nivel de circu-
lación de la plaza. El criptopórtico sur queda atesti-
guado por la presencia de grandes machones rectan-
gulares que sostenían la subestructura. Uno de estos 
machones está embutido en el muro de la denomi-
nada hasta ahora caja de cimentación —fruto de la 
reocupación progresiva del sector—, que tapió el es-
pacio interior de este sector del criptopórtico en toda 
su anchura (fig. 3). Los tres machones conservados 
presentan estructura rectangular con dimensiones que 
oscilan entre 98 y 88 cm de largo y entre 48 y 44 de 
ancho, y la distancia entre machones es de en torno a 
3,10 m. La estructura reforzada con grandes macho-
nes verticales de sillares en la parte central recuerda 
a los criptopórticos de Ercavica (Lorrio, 2001: 108), 
Segobriga (Abascal, Almagro y Cebrián, 2002: 
133-136), Uxama Argaela (García, 1987a y 1987b: 
82-84), Valeria (Montoro, 2007: 240) y Santa Criz. 
De estos ejemplos, en Santa Criz, Uxama Argaela 
y Ercavica los machones son cuadrangulares y en 
Segobriga cuadrangulares pero con columnas circu-
lares encima. El mejor paralelo peninsular sería el 
criptopórtico de Valeria, ya que en la zona de pro-
longación del ninfeo los machones son rectangulares, 
igual que en el caso de Los Bañales. En el muro del 
criptopórtico hacia la plaza hay un refuerzo de la es-
tructura a modo de pequeña torre que recuerda a la 
existente en el criptopórtico de Ercavica, aunque aquí 
está hacia el exterior del criptopórtico en el punto más 

alejado de la plaza. La existencia de criptopórticos en 
los fora de otras provincias del Imperio es muy ha-
bitual, con ejemplos como los de Augusta Praetoria 
Salassorum (Aosta, Italia) (Carducci, 1973), Arelate 
(Arles, Francia) (Amy, 1973) o Durocortorum (Reims, 
Francia) (Frézouls, 1973).

Similar estructura de criptopórtico se observa en 
el lado este del foro, aún en proceso de excavación. 
Por tanto, en los dos laterales del foro que dan a la 
zona de expansión de la ciudad en el llano tenemos 
sendos criptopórticos que aportan mayor monumen-
talidad y altura al conjunto.

¿Un arco en las proximidades del forum?

Conocemos gracias a un dibujo de Juan Bautista 
Labaña (1610-1611: 23-24) la presencia de un arco en 
las proximidades de la actual ermita. El monumento 
debió de tener unas dimensiones de 16 pies de alto, y 
los pedestales, de 12 y 13 pies (Andreu, 2012c: 109). 
No es descabellado vincular dicho arco con el forum 
de la ciudad, basándonos en su ubicación según la des-
cripción de Labaña y en la localización de otros arcos 
de Hispania en contexto urbano en las proximidades 
de los fora o dando acceso a ellos. Ejemplos de es-
tas dinámicas las tenemos en Conimbriga (Hipólito, 
2010: 93) y en Caparra (Nünnerich-Asmus, 1996; 
Cerrillo, 2010: 130-131). A pesar de esta teoría, 
solo la localización de las estructuras del arco despe-
jará las dudas sobre su posible relación con el forum. 
Al arco se le ha propuesto una filiación augústea a 
partir de los grabados de Labaña, al ser comparado 
con otros paralelos hispanos como el arco de Bará 
(Beltrán, 1996: 76).

Fig. 3. Criptopórtico en color con muros tardíos en blanco y negro. Fotografía: Luis Romero Novella.
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¿El templo?

Por el momento no se han encontrado restos 
del templo, aunque este no es indispensable, como 
nos demuestran los modelos de foros sin templo, 
cuyo mejor exponente en la península itálica es el 
de Velleia (Lugagnano Val d’Arda, Italia) (Balty, 
1991: 247-249). El modelo, además, se repite en las 
provincias occidentales en otros fora, como los de 
Ruscino (Château-Roussillon, Francia) (Barruol y 
Marichal, 1987; Balty, 1991: 330-334) o Calleva 
Atrebatum (Sílchester, Reino Unido) (Balty, 1991: 
256-259). Como hipótesis, la aparición de una acro-
tera en la parte trasera de la exedra de Pompeia Paulla 
lleva a plantear una posible ubicación en la parte su-
perior de los recintos de representación, en una posi-
ción preeminente sobre el resto del foro. Este mode-
lo no nos es desconocido en la arquitectura forense 
hispana, ya que se da en Baelo Claudia (Sillières, 
1997: 87-96) y en Carthago Nova (Noguera et alii, 
2009: 229-234). En Baelo Claudia se da la peculiari-
dad de que en el nivel justo inferior a los templos se 
sitúan una serie de sacella de reducidas dimensiones 
(Sillières, 1997: 86).

programa epigráfico

El programa epigráfico del foro de Los Bañales 
está compuesto por nueve inscripciones, pertene-
cientes a dos recintos de representación de las elites 
locales. Al recinto consagrado a la Victoria Augusta 
corresponden cinco inscripciones erigidas por Marco 
Fabio Novo y Porcia Faventina (Jordán y Andreu, 
2014: 249-252). Las otras cuatro pertenecen a la exe-
dra financiada por Pompeia Paulla (Jordán, 2012a). 
Estos dos conjuntos conforman un rico programa epi-
gráfico que se ha conservado en su lugar de ubicación 
en la Antigüedad.

programa escultórico

Se ha recuperado un conjunto de unos cien frag-
mentos escultóricos en mármol blanco, localizados 
en un contexto secundario en lo que fuera el cripto-
pórtico. Presentan un elevado estado de fracciona-
miento, aunque algunos de ellos son encajables entre 
sí. En dicho corpus —con restos de pliegues de vesti-
menta y con zonas de anatomía humana desnuda— se 
individualizan una serie de fragmentos pertenecien-
tes a una única estatua, que sería una representación 
imperial. Estos fragmentos escultóricos —piernas, 
faldellín, coraza, hombro, pterykes y tal vez mano y 

paludamentum— pertenecieron a un thoracatus que 
parece representar al emperador Domiciano con traje 
militar tras su victoria sobre los catos del año 83 d. 
C. (Romero, Andreu y Gabaldón, 2014). Se han 
recuperado asimismo restos de estatuaria en bronce 
que nos hablan de programas iconográficos en este 
material (Andreu, 2012a: 48).

Decoración arquitectónica

Pocos elementos se han recuperado de la decora-
ción arquitectónica del foro de Los Bañales. Destacan 
dos capiteles corintios del pórtico (Andreu, 2012a: 
47) y dos monumentales acroteras (Andreu, 2012a: 
47 y 2012b: 128).

ARCOBRIgA (MONREAL DE ARIzA, 
zARAGOzA)

La ciudad romana de Arcobriga se encuentra 
situada en el municipio zaragozano de Monreal de 
Ariza, a unos 2 km del núcleo urbano, en el Cerro del 
Villar, en la margen derecha del río Jalón (Aguilera 
y Beltrán, 1987: 11). Es citada por Plinio (Nat., 3, 3, 
24) dentro del conventus iuridicus Caesaraugustanus 
como estipendiaria y por Ptolomeo (2, 6, 57) entre 
las ciudades de la Celtiberia. Además, aparece en los 
Itinerarios de Antonino (436, 5) y de Rávena (Rav. 
Cosm. 309, 18) como una mansio en la vía del Jalón. 
La ciudad alcanzó la condición de municipium bajo 
los flavios, como ha demostrado Géza Alföldy gra-
cias a una inscripción de un arcobrigense con indi-
cación de la tribu Quirina (Alföldy, 2001; Andreu, 
2003: 169 y 2004: 129, 146-147, 151 y 247). Las in-
tervenciones arqueológicas en Arcobriga fueron muy 
tempranas debido a la gran labor desempeñada por 
Enrique de Aguilera y Gamboa, marqués de Cerralbo 
(Aguilera, 1909; Aguilera y Beltrán, 1987). Se 
llevaron a cabo en los primeros años del siglo xx y 
fueron en extensión hasta descubrir la práctica tota-
lidad del yacimiento (Caballero, 1997: 49). De él 
destacan las termas, la basílica, el templo y el supues-
to teatro (Aguilera y Beltrán, 1987: 11). La iden-
tificación del yacimiento del Cerro del Villar como 
la antigua Arcobriga la realizó el propio marqués de 
Cerralbo (Aguilera, 1909: 130) y ha sido confirma-
da por la epigrafía.

El foro se encuentra ubicado en la segunda me-
seta en la ladera noreste (Lostal, 1980: 205). La 
articulación de este espacio público no está del todo 
clara; parece un foro de tipo abierto y condicionado 
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Fig. 4. Edificios del foro de Arcobriga (Aguilera y Beltrán, 1987: lám. lix).

Fig. 5. Basílica de Arcobriga. Fotografía: Luis Romero Novella.
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por la topografía (fig. 4). Pocos son los datos que po-
seemos de él —como ya apuntara José Luis Jiménez 
Salvador (1987a: 85)—, aunque nuestro conocimien-
to actual ha aumentado gracias a la publicación por 
parte de Miguel Beltrán de documentación inédita del 
marqués de Cerralbo (Aguilera y Beltrán, 1987).

La basílica es el elemento mejor conservado. Se 
trata de un edificio de dos naves separadas por una 
columnata (fig. 5). Presenta unas dimensiones de 40 
x 8 m y tiene pilastras adosadas a sus muros. Se fecha 
de forma poco precisa en el siglo i d. C. (Aguilera y 
Beltrán, 1987: 65). El templo está ubicado junto al 
supuesto teatro, en la misma ladera que la basílica y 
no lejos de esta. Es un templo de tipo próstilo hexás-
tilo, según la descripción del marqués de Cerralbo 
(Aguilera y Beltrán, 1987: 25). Presenta la sin-
gularidad de que en la fachada se construyó, en fecha 
posterior a la erección del templo, una cámara que 
ocupa una tercera parte de ella. En esta cámara se en-
contró una gran ara redonda de un metro de altura. 
Con estos datos, el marqués de Cerralbo trata de vin-
cular la construcción, erróneamente, con los cartagi-
neses (Aguilera y Beltrán, 1987: 25). Del templo 
poco queda hoy, salvo un montón de piedras que no 
conforman ningún tipo de estructura. Los restos que 
el marqués de Cerralbo interpreta como un macellum 
constituirían el pórtico del foro, que parece dar acce-
so a alguna tabernae (Aguilera y Beltrán, 1987: 
22). Sin embargo, este pórtico y la supuesta zona de 
ubicación de la plaza foral no parecen tener conexión 
ni con la basílica ni con el supuesto templo.

Los restos del foro de Arcobriga nos plantean dos 
posibles hipótesis. Si tenemos en cuenta la pendiente 
que presenta la ladera, unida a la desconexión entre 
el supuesto pórtico y la basílica, podemos interpretar 
la estructura identificada como basílica como un crip-
topórtico que salvaría la pendiente del terreno y daría  
acceso a la plaza forense. Esta teoría se apoya en la pro-
longación hacia el suroeste de potentes muros que sal-
van una elevada pendiente. Además, tenemos bastantes 
paralelos en los foros peninsulares —como los cerca-
nos de Segobriga (Abascal, Almagro y Cebrián, 
2002: 125 y 133-136) y Ercavica (Lorrio, 2001: 108, 
Osuna, 1997: 182 y Rubio, 2004: 222)— de este tipo 
de soluciones arquitectónicas. La otra posibilidad es 
que lo que se interpreta como pórtico del foro sea en 
realidad el pórtico de una calle porticada. Entonces el 
foro estaría hacia el teatro con una plaza de reducidas 
dimensiones y que nos aportaría una conexión con el 
supuesto templo. Aquí sí que tendríamos una basílica 
de dos naves con una sala axial en su centro que sería 
el tribunal. Esta sala en el centro del lado largo de la 

basílica seguiría un modelo repetido en otras basílicas, 
como la del foro colonial de Tarraco (Mar y Ruiz de 
Arbulo, 1987 y 1988). Sin embargo, solo con la reex-
cavación de la zona podremos resolver los problemas 
que a día de hoy presenta el foro de Arcobriga. Falta 
además un estudio de los materiales de las excavacio-
nes antiguas que nos dé a conocer aspectos de su deco-
ración arquitectónica y escultórica.

TRITIUM MAgALLUM (TRICIO, LA RIOJA)

La ciudad romana de Tritium Magallum se en-
cuentra ubicada bajo el municipio de Tricio, en La 
Rioja. Aparece citada en Plinio (HN 3, 3, 24) entre 
las civitates de los autrigones como stipendiaria, en 
Ptolomeo (2, 6, 54) entre las ciudades de los berones 
y en el Itinerario de Antonino (394.1). La ciudad al-
canzaría el estatus de municipium (Alföldy, 1973: 
42) muy probablemente en época flavia (Espinosa 
y Pérez, 1982: 76-77; Andreu, 2003: 173-174; 
Andreu, 2004: 127 y 146), con dos individuos ads-
critos a la tribu Quirina (Espinosa y Pérez, 1982: 
77; Andreu, 2003: 173-174) dentro de su rico corpus 
epigráfico (Alonso, 1972-1973; Baraibar, 1907; 
Espinosa, 1986: 21-38; Sáenz, 1999: 12-14). El 
municipium —enriquecido gracias a la fabricación 
de terra sigillata— dio familias notables como la de 
los Mamili (Espinosa, 1988), uno de cuyos miembros 
llegó a ser flamen de la provincia Hispania citerior 
(Alföldy, 1973: 41; Espinosa, 1988: 264). Es de 
destacar la posible relación entre la promoción mu-
nicipal y los alfares de terra sigillata, que constituía 
la forma de vida de esta comunidad al ser exportada a 
gran escala (Espinosa y Pérez, 1982: 73). Su máxi-
mo esplendor debió de alcanzarlo en el siglo ii d. C., 
con grandes programas monumentales en la ciudad 
(Espinosa y Pérez, 1982: 86).

La ciudad romana se encuentra ubicada en un 
pequeño cerro (fig. 6) que domina un territorio lla-
no, en el cual se ubicaban los centros productores de 
terra sigillata. Pocos elementos se conocen de la ciu-
dad romana —no así de sus ricos alfares— salvo las 
columnas reutilizadas en la basílica de Santa María 
de los Arcos (Caballero, Arce y Utrero, 2003: 
81-86), que se encuentra a las afueras de la actual 
población y ha sido objeto de varias campañas de 
excavación (Andrés, 1983; Cancela, 1986 y 1992; 
Sáenz, 1999). Es el centro productor más importante 
de terra sigillata hispánica y de él se han excavado 
varios alfares, entre los que destaca el de El Quemao 
(Sáenz, 1993 y 2000).
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Fig. 7. Columnas y capiteles del templo forense reutilizadas en la basílica de Santa María de los Arcos. Fotografía: Luis Romero Novella.

Fig. 6. Vista actual de Tricio y urbanismo romano en el parcelario actual. Fotografía y dibujo: M.ª Pilar Sáenz Preciado. 
Fotografía: http://sites.google.com/site/tritivmmagallum/
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Del foro romano de Tritium Magallum solo que-
dan los capiteles, las columnas, las basas y los frisos 
del templo (Espinosa y Pérez, 1982: 74) que han 
sido reutilizados en la basílica de Santa María de los 
Arcos (fig. 7). La datación del edificio nos la dan los 
cinco capiteles corintios, que han sido fechados en 
el siglo ii d. C. (Gutiérrez, 1992: 105), o más con-
cretamente en época antonina (Espinosa y Pérez, 
1982: 74). Los fustes de las columnas son de gran-
des dimensiones y acanalados. Se conservan un total 
de doce, de los que solo uno tiene todavía la basa. 
Además de estos elementos arquitectónicos visibles, 
nuevas excavaciones en la ermita de Santa María 
de los Arcos han localizado arquitrabes, molduras y 
pilastras estriadas (Sáenz, 1999: 15), muy proba-
blemente pertenecientes también al templo (Sáenz, 
1999: 19). El edificio sería de grandes dimensiones, 
como parece indicar el grosor de los tambores de co-
lumna y los grandes capiteles. El monumento presi-
diría el forum de Tritium Magallum en la parte más 
elevada del cerro de pequeña altura sobre el que está 
ubicado Tricio, según el parcelario actual, herencia de 
la articulación de la ciudad romana (fig. 6).

CARA (SANTACARA, NAVARRA)

La ciudad romana de Cara se ubica en el muni-
cipio navarro de Santacara. En la actualidad se con-
serva el topónimo sacralizado. Es citada por Plinio 
(HN 3, 3, 24) entre las ciudades estipendiarias del 
conventus iuridicus Caesaraugustanus. Aparece 
como Carta en el Anónimo de Rávena (Cosm. 4, 43, 
311) y también se cita en el Itinerario de Antonino 
(It. Ant. 455. 5). La ubicación de Cara en Santacara 
está además atestiguada por la epigrafía gracias a los 
abundantes miliarios (CIL II, 4904-4909) de la vía de 
Caesaraugusta a Pompaelo, a una inscripción fune-
raria con mención de origo procedente de Carcastillo 
(CIL II, 2962 – IRMN 39) y a la inscripción de una 
flamínica hallada en Tarraco (CIL II, 4242).

El hábitat en la ciudad se remonta al menos al 
siglo vi a. C. como un pequeño poblado asentado en 
el cerro de San Pedro (Mezquíriz, 2006: 150), don-
de actualmente están las escuelas y el polideportivo 
municipal de Santacara. Se convirtió en un oppidum 
cuya muralla ha sido localizada junto al sector de 
ciudad romana excavada (Armendáriz, 2009: cat. 
yac. n.º 547). La presencia romana en época tempra-
na está atestiguada por la abundancia de cerámica 
campaniense de los tipos A y B (Mezquíriz, 1979 y 
2006: 150). Sabemos por Plinio (HN 3, 3, 24) que en 

época augústea era una ciudad estipendiaria que pro-
bablemente alcanzó categoría de municipium en épo-
ca flavia (Andreu, 2003: 174 y 2004: 145; Galve, 
Magallón y Navarro, 2005: 199). Los miliarios 
de Caro (CIL II, 4908) y Numeriano (CIL II, 4909) 
nos muestran una continuidad en la población y la in-
tervención imperial hasta mediados del siglo iv d. C. 
(Mezquíriz, 2006: 152).

Se conoce un barrio entero de la ciudad romana 
de Cara a los pies del cerro donde estuvo el primiti-
vo poblamiento que fue excavado por María Ángeles 
Mezquíriz (2006: 161-166). A los pies del mismo ce-
rro, en la parte oeste del pueblo se excavó una edifi-
cación monumental de carácter público (Mezquíriz, 
1975: 84 y 2006: 153-161) que entendemos que co-
rresponde al forum de la ciudad, pese al silencio de 
la bibliografía previa (Mezquíriz, 2006) (fig. 8). 
Antes de la excavación de Mezquíriz, en la zona se 
habían encontrado un capitel corintio de ángulo, una 
basa ática y algunos otros elementos arquitectónicos 
(Mezquíriz, 2006: 153). El edificio más antiguo de 
este sector está datado en época republicana y pare-
ce ser una edificación de carácter público. Se trata 
de un ángulo realizado con sillares almohadillados 
y con una altura de 1,25 m (Mezquíriz, 2006: 153). 
Menos dudas sobre su carácter público y su posible 
pertenencia al forum ofrece la siguiente fase de este 
sector. Es un edificio de carácter cultual que pre-
senta unas medidas de 7,50 x 6,50 m (Mezquíriz, 
2006: 154-155). Por sus reducidas dimensiones he-
mos de vincular este templo a los de los foros de 
Pollentia (Mezquíriz, 2006: 154-155) y Emporiae 
(Sanmartí-Grego, 1987: 59).

Fig. 8. Plano del forum de Cara (Mezquíriz, 2006: 154).
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Del edificio se localizaron importantes restos de 
su programa epigráfico, decorativo y escultórico. Del 
programa epigráfico se halló una inscripción hono-
rífica a doble cartela (IRMN 68; Mezquíriz, 2006: 
172-173). Del programa escultórico se ha encontrado 
una cabeza masculina (Mezquíriz, 1974 y 2006: 157 
y 173-174) que podría fecharse a mediados del siglo i 
d. C. (Mezquíriz, 1974 y 2006: 174). También se han 
localizado dentro del mismo edificio dos calcei, uno 
completo y otro fragmentario, en bronce, sujetos a un 
gran sillar moldurado que sería la base sobre la que se 
apoyaban dos figuras. Por sus dimensiones, debieron 
de pertenecer a un pedestal de estatua de dos perso-
najes de tamaño natural (Mezquíriz, 1993: 301-302; 
Mezquíriz, 2006: 174), similar al pedestal doble de 
los Calventii de Segobriga (Abascal, Alföldy y 
Cebrián, 2011: 75-78). Del programa decorativo se 
han hallado dos capiteles corintios datados en épo-
ca tardorrepublicana-augústea (Gutiérrez, 1992: 
79). Uno fue encontrado de forma casual en 1965, 
antes de las excavaciones arqueológicas en la zona, 
y el otro en las excavaciones de Mezquíriz en 1976 
(Gutiérrez, 1992: 79; Mezquíriz, 2006: 177).

Relacionado con el edificio descrito, a 4 m hacia 
el sureste hay unas estructuras (Mezquíriz, 2006: 

157) que pueden reinterpretarse como parte del porti-
cado del foro, debido a su alineación con el templo y 
a que se diferencia claramente entre un muro de cie-
rre y una hilera de basas de columna. Estaríamos, por 
tanto, ante un ángulo del forum de Cara compuesto 
por un templo de reducidas dimensiones —descar-
tando que fuera el templo principal que presidiera el 
foro— y parte del porticado de la plaza. En cuanto a 
la fase final del forum, se ve cómo en los siglos iii y iv 
se amortizan los recintos y otras estructuras ocupan 
su lugar.

SANTA CRIz (ESLAVA, NAVARRA)

La ciudad romana de Santa Criz se ubica en el 
municipio navarro de Eslava. Para referirse al despo-
blado donde se encuentra la ciudad se usan también 
los topónimos Santa Cris y Santacrís. Se observa la 
santificación del topónimo, al igual que en Santacara 
(Armendáriz, 2009: 453). Se desconoce el nombre 
que tuvo la ciudad en la Antigüedad; sin embargo, al-
gunas teorías ubican allí la ciudad de Nemanturista 
(Andreu, 2004-2005: 260-261; Ramírez, 2006: 193 
y 2009: 140), aunque ello no está confirmado por la 

Fig. 9. Vista general del foro de Santa Criz. Fotografía: Luis. Romero Novella.
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epigrafía y sigue dándose por desconocida (García, 
2003: 389). Si estamos ante Nemanturista, esta fue 
citada solo por Ptolomeo (2, 6, 66) y no tenemos 
constatado su nombre en ninguna otra fuente literaria 
clásica.

La ciudad está ubicada en un cerro de 542 m de 
altura (Armendáriz, 2009: 453). De ella se conoce 
muy poco: una vía funeraria con tres mausoleos —ex-
cavados entre 1995 y 1996— (Armendáriz, Mateo 
y Sáez de Albéniz, 1997 y 2007) y parte del forum, 
del que aún no han sido publicados los resultados 
de la intervención —realizada entre 2006 y 2007— 
(Armendáriz, Mateo y Sáez de Albéniz, 2007: 
150; Armendáriz, 2009: 307).

Es poco lo que podemos decir de los restos del 
forum de Santa Criz —a pesar de la gran monumen-
talidad de los restos— debido al problema antes co-
mentado de la no publicación de los resultados de la 
excavación. Se trata de un edificio de planta rectangu-
lar que parece identificarse sin mayor problema con 
el criptopórtico del foro (fig. 9). El edificio serviría 
para salvar la diferencia de cota existente entre la base 
de la estructura y el supuesto nivel de la plaza del 
forum. La estructura, reforzada con grandes macho-
nes verticales de sillares en sus extremos, recuerda 
a la de los criptopórticos de Santa Criz y Ercavica, 
con refuerzo central a base de grandes machones 
cuadrangulares (Lorrio, 2001: 108), y de Segobriga, 
cuadrangulares pero con columnas circulares encima 
(Abascal, Almagro y Cebrián, 2002: 133-136). 
Los elementos arquitectónicos son muy abundantes: 
se conservan basas, columnas circulares y cuadrangu-
lares de fuste estriado, pilastras, cornisas y capiteles. 
Estos elementos no pertenecerían al criptopórtico, 
sino al edificio que se alzaba encima, a juzgar por los 
elementos decorativos localizados, impropios de este 
tipo de construcción. Existen dos posibles soluciones: 
o bien albergaba la basílica o uno de los pórticos del 
foro. Según la primera de las hipótesis, la basílica se 
ubicaría sobre el criptopórtico —al igual que en el 
foro de Bilbilis—, para salvar la acusada pendiente 
del terreno. Este es un modelo conocido, además de 
en Bilbilis, en otras basílicas, como las de Aeminium 
(Coimbra) (Alarcão et alii, 2009; Carvalho et 
alii, 2010: 70 y 84), construida sobre un monumental 
criptopórtico; Iulium Carnicum (Zuglio) (Mainardis, 
2006: 269), con una estructura muy similar para sal-
var la pendiente; o Smyrna (Izmir) (Ward-Perkins, 
1973: 56; Balty, 1991: 551-553; Luschin, 2002: 
38), con un largo corredor subterráneo similar al de la 
basílica de Thessalonica (Salónica) (Luschin, 2002: 
39). La otra posibilidad es que encima se situara un 

pórtico del foro. Cualquiera de estas dos soluciones 
explicaría la abundancia de columnas, basas y pilas-
tras dentro del criptopórtico. A ello hemos de unir 
los restos escultóricos: se ha localizado un togado 
—en bastante buen estado de conservación— y un 
fragmento de escultura de un personaje divinizado. 
Esto refuerza la hipótesis planteada, ya que estaría-
mos ante un pórtico profusamente decorado con mo-
numentos escultóricos o bien ante la basílica, con un 
programa escultórico propio de esta edificación.

AnDELO (MENDIGORRÍA, NAVARRA)

La ciudad romana de Andelo se encuentra ubi-
cada en el cerro de la Solana (Mezquíriz, 2009: 
21) y muy próxima a la ermita de Nuestra Señora de 
Andión, en Mendigorría (Navarra). Plinio (Nat. 3, 3, 
24) cita a los andelonenses como pueblo estipendira-
rio y la ciudad también es mencionada por Ptolomeo 
(2, 6, 67) entre los vascones. La ciudad alcanzaría la 
categoría de municipium en época flavia (Mezquíriz, 
2009: 21).

El yacimiento de Andelo ha sido objeto de nu-
merosas campañas de excavación —entre las que 
destacan las desarrolladas desde 1980 y 2001 por 
María Ángeles Mezquíriz (Andreu, 2006: 181-182; 
Mezquíriz, 2009: 24; Armendáriz, 2009: 652)— 
que nos permiten conocer el urbanismo de la ciudad, 
con algunas viviendas, unas termas (Mezquíriz, 
2009: 55-77) y su sistema hidráulico, compuesto por 
presa, depósito regulador, acueducto y supuesto caste-
llum aquae (Mezquíriz y Unzu, 1998; Mezquíriz, 
2009: 121-143). La ciudad es, además, muy rica en 
testimonios epigráficos (Velaza, 1999; Velaza y 
Mezquíriz, 2008; Mezquíriz, 2009: 25-32).

El forum de Andelo aún no ha sido localizado, 
pero Mezquíriz ha propuesto su ubicación a través 
del hallazgo de una inscripción en bronce dedica-
da a Apolo Augusto (AE 1989, 456; HEp 1, 1989, 
491; Mezquíriz, 2004 y 2009: 29; García, 2012: 
430). Esta pieza apareció fuera de contexto arqueo-
lógico en el centro de la plataforma superior del 
cerro (Mezquíriz, 2009: 63). Nos estaría dando la 
ubicación del hipotético foro y además nos habla-
ría de la existencia de un templo o aedes dedicado a 
Apolo Augusto en el forum (Mezquíriz, 1987: 522; 
Andreu, 2004: 171). Entendemos que la propuesta 
no es demostrable solo con la inscripción —aunque 
en parte es lógica—, por lo que únicamente las exca-
vaciones en ese sector de la ciudad pueden confirmar 
o descartar esa ubicación para el forum de Andelo.
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Otra teoría —defendida por Javier Armendáriz— 
ubica el foro en la parte sur (Armendáriz, 2009: 
655), alrededor del monumento interpretado por María 
Ángeles Mezquíriz como castellum aquae (Mez- 
quíriz y Unzu, 1998: 250-251; Mezquíriz, 2009: 
140-142) (fig. 10), que no sería otra cosa que un tem-
plo in antis del forum de Andelo (Andreu, 2004-2005: 
275; Armendáriz, 2009: 655) (fig. 11). Parece haber 
argumentos suficientes para reconsiderar el supuesto 
castellum aquae como templo in antis, debido sobre 
todo a su planta con pronaos y cella, a su podium, a su 
ubicación en el llano y a paralelos como los templos 
de Osca (Asensio, 2003) y Azaila (Beltrán, 1990: 
183-184; Asensio, 2003: 101). A este foro pertenece-
rían tres inscripciones reutilizadas en la cercana ermita 
de Nuestra Señora de Andión, con alusiones a posibles 
edificios forenses, como un pórtico (Velaza, 2014). 
Las estructuras del templo y su ubicación dentro del 
urbanismo de la ciudad hacen que veamos verosímil 
dicha ubicación para el foro de Andelo.

ILUBERIS (LUMBIER, NAVARRA)

La ciudad romana de Iluberis parece estar ubicada 
en el municipio navarro de Lumbier (Andreu, 2006: 

Fig. 11. Templo forense de Andelo. Fotografía: Luis Romero Novella.

Fig. 10. Planta del supuesto templo forense de Andelo 
(Mezquíriz y Unzu, 1998: 303).
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Fig. 12. Plano de las estructuras identificadas como cimentaciones del foro de Iluberis (Ramos, 2007: 526).



NOVEDADES EN LOS FORA DEL CONVENTUS CAESARAUGUSTANUS 209

212-213), a pesar de las reticencias que tradicional-
mente se han venido teniendo para dar por buena esta 
situación (Sancho, 1981: 88-89). Esta identificación 
está basada en la toponimia y en los restos arqueoló-
gicos aparecidos en el núcleo de Lumbier (Andreu, 
2006: 212-213); sin embargo, no ha sido confirmada 
aún por la epigrafía, inexistente hasta la fecha en el 
núcleo urbano de Lumbier, aunque no así en su terri-
torium (Ramírez, 2006: 189). La ciudad es citada por 
Plinio (Nat. 3, 3, 24) entre las ciudades estipendiarias 
del conventus iuridicus Caesaraugustanus. También 
se nombra la ciudad como Ilumberri (Armendáriz, 
2009: cat. yac. n.º 14) y como Ilumberris (Ramos 
Aguirre, 2007). La palabra, traducida del vasco, 
significa ‘ciudad nueva’ (Armendáriz, 2009: 233). 
Existe la hipótesis de que sea la Bituris de Ptolomeo 
(2, 6, 67; Ramírez, 2006: 193 y 2009: 136; Andreu, 
2004-2005: 290). El poblamiento arranca probable-
mente en época prerromana, aunque se desconoce su 
entidad y su datación (Armendáriz, 2009: cat. yac. 
n.º 14). ya en época romana se trataría de una ciudad 
estipendiaria (Plin., Nat. 3, 3, 24) que alcanzaría el 

estatus de municipium probablemente en época flavia 
(Andreu, 2003: 174 y 179).

El primer hallazgo romano en Lumbier fue un 
mosaico en blanco, negro y rojo localizado en 1941 
dentro del antiguo convento de las Benedictinas 
(Mezquíriz, 1970: 66). Entre diciembre de 1999 
y mayo-junio de 2000 se realizaron excavaciones 
de urgencia en la zona próxima al mosaico que han 
aportado una interesante estructura en opus caemen-
ticium. Esa estructura fue salvada tras la intervención 
e integrada en el nuevo edificio (Ramos, 2007: 521) 
(fig. 12).

Se han conservado unas estructuras en opus cae-
menticium con grandes contrafuertes y alturas máxi-
mas en torno a los 6 m (Ramos, 2007: 533) (fig. 13). 
Estas estructuras presentan unas dimensiones máxi-
mas de 32 m en su eje oeste-este y de al menos 12 m 
en el eje norte-sur (Ramos, 2007: 532), y están situa-
das en una zona de desnivel del terreno en la ladera 
del cerro donde se asienta el núcleo poblacional. Por 
su ubicación en la topografía urbana y su monumen-
talidad, esta construcción debió de ser necesariamente 

Fig. 13. Cimentaciones del foro de Iluberis. Fotografía: Luis Romero Novella.
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de carácter público y perteneciente al foro de la ciudad 
(Armendáriz, 2009: 296). La técnica edilicia y los 
contrafuertes son muy similares a unos documentados 
en el forum de la ciudad romana de Complutum que 
conforman una fachada monumental, con pilares y co-
lumnas (Rascón y Sánchez, 2009: 192 y 2011: 810). 
La misma función podemos ver en las estructuras de 
Iluberis. Este paralelo encontraría sentido al ser po-
sible la circulación a través del sector D, que podría 
ser un acceso monumental al foro. Sin embargo, la 
similitud no es total, al presentar la fachada algunos 
entrantes —en el sector C— que servirían para ubicar 
programas decorativos o escultóricos que embellecie-
ran dicha fachada. Asimismo, la estancia del mosaico 
y anexas que han sido interpretadas como pertenecien-
tes a una gran domus (Ramos, 2007: 533) bien podrían 
ser alguna edificación del forum, descartando su per-
tenencia a una domus privada, amparada únicamente 
en la relación entre pavimento de mosaico y domus.

OSCA (hUESCA)

La ciudad de Osca está ubicada sobre la actual 
Huesca. Es rica en fuentes literarias que nos dan 
gran información acerca de la ciudad antigua. Es 
citada como ilergete —según la lista de póleis de 
Ptolomeo (Str. 3, 6, 67)— y como suessetana —se-
gún la descripción del conventus Caesaraugustanus 
de Plinio (NH, 3, 3, 24)—. Aparece también en el 
marco de la guerra civil entre César y Pompeyo, en 
la campaña de Ilerda, de la que hablan Varrón (Rust. 
1, 57, 2), Estrabón (3, 4, 10), Veleyo Patérculo (2, 
30, 1) y César (B. Civ. 1, 60, 1). Tito Livio (40. 10. 4 
y 40. 43. 6) cita las monedas de Osca. Plutarco nos 
habla de la fundación por Sertorio de una escuela en 
Osca en la que se educó a los hijos de las elites. Es 
citada, asimismo, en el Itinerario de Antonino (395, 
5, y 451, 5).

La ciudad alcanzó el estatus de municipium de 
derecho romano en época augústea (Juste, 2000: 
94) —aunque otras hipótesis sitúan esta promoción 
un poco antes, en el 38 a. C. (Domínguez et alii, 
1983: 107)—, sobre la indígena Bolskan (Cebolla, 
Royo y Ruiz, 2006a). La ciudad se dota muy tem-
pranamente de una red de edificios monumentales. 
Entre los monumentos públicos destacan el teatro, 
de reciente excavación (Cebolla, Royo y Ruiz, 
2006b: 86 y Royo et alii, 2009: 136), y un templete 
in antis que bien pudiera formar parte del forum de 
la ciudad (Juste, 2000: 104). Se han realizado, ade-
más, abundantes excavaciones de urgencia que han 

permitido ir conociendo el urbanismo de la Osca 
romana. Sin embargo, en la gran mayoría de los ca-
sos no se han conservado los restos para su puesta 
en valor, salvo en los proyectos de musealización, 
aún en marcha, del solar del Círculo Católico con su 
templo in antis.

Antes de la realización de excavaciones arqueo-
lógicas, las propuestas de localización del forum de 
Osca lo ubicaban en las cercanías de la catedral de 
Huesca (Domínguez et alii, 1983: 107; Aguilera 
et alii, 1987: 62), al haberse hallado en sus alrede-
dores algunos elementos arqueológicos monumen-
tales, como una columna de pórfido —que fue vista 
por Juan Bautista Labaña— y un brazo de bronce de 
gran tamaño aparecido en 1884 al hacer la capilla del 
Salvador (Domínguez et alii, 1983: 107; Aguilera 
et alii, 1987: 15). En favor de esta teoría estaba que se 
ubicaría en el centro de la ciudad, en la supuesta inter-
sección de cardo y decumanus maximus. Sin embar-
go, la localización de estos elementos no es suficiente 
para situar allí el foro de la ciudad.

Las excavaciones arqueológicas ubican el foro 
republicano —del siglo i a. C.— en los solares del 
Círculo Católico y el Temple y en la calle Doña 
Petronila. Destaca el solar del antiguo Círculo 
Católico, donde se excavó un pequeño templo o sace-
llum in antis, situado en el cruce de dos calles roma-
nas, cuyo culto pudo estar asociado al dios Dionisos-
Baco (Cebolla, Royo y Ruiz, 2006b: 84; Royo et 
alii, 2009: 142). El templo presenta unas dimensiones 
de 7,80 m de longitud por 5,20 de anchura (Juste, 
1994: 142; Asensio, 2003: 96) y puede relacionarse 
por sus dimensiones con los templetes de los foros 
de Emporiae (Asensio, 2003: 97 y 100) y Pollentia 
(Asensio, 2003: 96).

Vinculados a este espacio público se encuen-
tran también los edificios de planta rectangular 
construidos con sillares almohadillados colocados 
en seco de la calle Alfonso I de Aragón y la pla-
za de Latre, fechados en la primera mitad del siglo 
i a. C. (Cebolla, Royo y Ruiz, 2006b: 84; Royo 
et alii, 2009: 143). Con la caída de Sertorio se pro-
duce el desmantelamiento del foro republicano 
(Royo et alii, 2009: 146).

El foro de época imperial parece ubicarse —al 
menos en parte— sobre los restos del foro republica-
no (fig. 14). De este periodo se conservan unas estruc-
turas —en el solar de la calle Alfonso I de Aragón, 
6-10— que parecen conformar un gran edificio con 
patio central y estancias adosadas a los lados. Están 
construidas con grandes sillares tallados en espiga 
colocados en seco y asentadas sobre los restos del 
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Fig. 14. Planta del macellum de Osca (Royo et alii, 2009: 147).

Fig. 15. Posible ubicación del forum de Iaca (Paz y Justes, 2013: 147).
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posible foro republicano (Cebolla, Royo y Ruiz, 
2006b: 86; Royo et alii, 2009: 146). Parecen relacio-
narse con un macellum —no sin algunas dudas inter-
pretativas— enmarcado por dos calles hacia el oeste 
y hacia el sur (Cebolla, Royo y Ruiz, 2006b: 86; 
Royo et alii, 2009: 148). Los macella no solían estar 
en el propio forum, sino junto a este o en sus proxi-
midades (Torrecilla, 2007a: 607-612 y 2007b: 466) 
—según ha quedado demostrado en numerosos ejem-
plos hispanos (Torrecilla, 2007a: 45-472 y 2007b: 
466-470; Morena, Moreno y Martínez, 2012: 27-
37)—, ya que los foros de las provincias occidenta-
les especializaron sus funciones excluyendo las acti-
vidades comerciales, a excepción de las estatales de 
las plazas de los foros (Jiménez, 1987a: 96 y 1987b: 
176). Por lo tanto, tendríamos el problema de ver ha-
cia dónde se articulaba el forum imperial, puesto que 
estaríamos en sus alrededores, pero no en el propio 
foro.

IACA (JACA, hUESCA)

La ciudad romana de Iaca se encuentra ubicada 
sobre la actual Jaca (Huesca) (Asensio, 1995: 258-
259; Navarro y Magallón, 1999: 63). Aparece 
citada como estipendiaria y perteneciente al conven-
tus Caesaraugustanus en Plinio (Nat. 3, 3, 24), que 
también la sitúa al pie de los Pirineos (Nat. 3, 3, 22). 
Aparece en César (B. Civ. 1, 60) en el contexto de 
las guerras civiles al tratar la campaña de Ilerda y 
Ptolomeo (2. 6. 67) la cita como ciudad vascona. Es, 
asimismo, incluida en el Anónimo de Rávena (Cosm. 
4, 43).

La ciudad debió de promocionar jurídicamente a 
municipium en época flavia (Navarro y Magallón, 
1999: 63; Beltrán, Martín-Bueno y Pina, 2000: 
92; Andreu, 2003: 175 y 2004: 145) y pronto co-
menzó a monumentalizarse (Andreu, 2004-2005: 
292-293). De las numerosas campañas de excavación 
que se han realizado en la ciudad desde 1985 (Justes 
y Royo, 2010: 3) destaca el hallazgo de un supuesto 
macellum (Oña et alii, 1987: 14-15 y 34).

El forum de Iaca se ha ubicado recientemen-
te en el sector sureste de la ciudad (Paz y Justes, 
2013: 147) (fig. 15). Otra hipótesis de situación pre-
senta el supuesto macellum localizado en el solar de 
los Escolapios (Oña et alii, 1987: 14-15 y 34). La 
propuesta sería similar a la de Osca y Pompelo, den-
tro del territorio objeto de estudio. Sin embargo, la 
identificación del macellum (Oña et alii, 1987: 14-
15 y 34) ha sido considerada como dudosa (Andreu, 

2004-2005: 291-293). La planta de las estructuras 
documentadas no despeja las dudas sobre su ads-
cripción, ya que no parece articular la forma de un 
macellum. Solo nuevas excavaciones pueden arrojar 
más luz sobre el supuesto macellum y la ubicación 
del forum de Iaca.

CONCLUSIONES

En el presente artículo se han aportado nu-
merosas novedades sobre los fora de Los Bañales, 
Arcobriga, Tritium Magallum, Cara, Santa Criz, 
Andelo, Iluberis, Osca e Iaca. Mucho es lo que se 
ha avanzado en los últimos años en la excavación 
del forum de Los Bañales, y ello nos permite cono-
cer parte de la porticus duplex, cuatro recintos de 
representación y un critopórtico. Sin embargo, falta 
por definir la ubicación de los principales elementos 
del foro como basílica, templo o curia. Del templo se 
desconoce su situación, aunque la aparición de una 
acrotera en la parte trasera de la exedra de Pompeia 
Paulla hace plantear una posible ubicación en la par-
te superior de los recintos de representación, en una 
posición preeminente sobre el resto del foro. Este mo-
delo no nos es desconocido en la arquitectura forense 
hispana, ya que se da en Baelo Claudia (Sillières, 
1997: 87-96) y en Carthago Nova (Noguera et alii, 
2009: 229-234). Solo futuras campañas de excava-
ción podrán arrojar más luz sobre la configuración del 
forum, que están aportando un rico programa epigrá-
fico y escultórico. Deben de fecharse de forma más 
concreta las distintas fases del foro —que arranca en 
época tardorrepublicana, o bien en el cambio de era 
(fase i) (Andreu et alii, e. p.)— y que presenta fa-
ses de difícil datación (fase ii) y otras con periodos 
cronológicos demasiado amplios (fase iii). El pro-
blema cronológico es crucial para entender mejor el 
conjunto y poder relacionar las distintas fases que la 
arqueología nos muestra con las fases históricas de la 
ciudad y comprender mejor los distintos programas 
monumentales y decorativos del recinto.

Del foro de Arcobriga apenas se conserva un 
edificio de dos naves cuyos restos nos plantean dos 
posibles hipótesis de identificación. La propuesta tra-
dicional sugiere que estamos ante la basílica, pero su 
posición y su posible relación con el resto de los edifi-
cios forenses hacen que esta solución plantee muchos 
interrogantes. Se aporta otra posible identificación de 
las estructuras como pertenecientes a un criptopórtico 
que salvaría la elevada pendiente del terrero y daría 
acceso a la plaza forense. Sin embargo, solo la reex-
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cavación podrá resolver los problemas que a día de 
hoy presenta el foro de Arcobriga.

Los espectaculares restos pertenecientes al tem-
plo del foro de Tritium Magallum —conservados en 
la basílica de Santa María de los Arcos— nos hablan 
de la existencia de un edificio cuya ubicación exacta 
se desconoce, aunque claramente estaría situado en 
la parte alta de Tricio, lugar de ubicación del forum. 
Solo las excavaciones arqueológicas —en los aleda-
ños de la iglesia de San Miguel— podrán confirmar 
la hipótesis de ubicación y mostrar más detalles de 
un edificio que debió de ser grandioso, a juzgar por 
las dimensiones de las columnas. Este monumental 
edificio nos está mostrando la riqueza de una comu-
nidad promocionada jurídicamente en época flavia y 
enriquecida gracias al comercio de terra sigillata.

Se presenta una nueva interpretación como forum 
de Cara de las estructuras cultuales excavadas por 
María Ángeles Mezquíriz y que ya Javier Andreu apun-
tó como posiblemente pertenecientes al foro (Andreu, 
2004-2005: 275). Estaríamos ante un pequeño tem-
plo —que nos recuerda por dimensiones a los de los 
fora de Pollentia (Mar y Roca, 1998: 109-110) y 
Emporiae (Sanmartí-Grego, 1987: 59)— flanquedo 
por un pórtico del que únicamente se ha excavado un 
pequeño sector. Definir dicho foro y sus recintos y co-
nocer su estructura solo será posible con la excavación 
de las zonas próximas a las ya excavadas.

Por desgracia, poco podemos decir del forum de 
Santa Criz, tal vez el de mayor potencial de todo el 
conventus Caesaraugustanus. De él se excavó parte 
de lo que parece ser el criptopórtico que sustentaría 
un edificio que bien pudiera ser o la basílica forense o 
uno de los pórticos. Solo la publicación de los resul-
tados de las excavaciones en el foro y de la continua-
ción de las nuevas excavaciones podrá solventar las 
dudas que aún plantea todo el recinto.

Del foro de Iluberis damos a conocer una fachada 
y un acceso monumental, nueva interpretación de los 
restos monumentales conservados en Lumbier. Esta 
hipótesis estaría sustentada en el paralelo del forum de 
Complutum y plantearía la existencia de una fachada 
que dotaría de mayor monumentalidad al conjunto. 
Sería necesario llevar a cabo más campañas de exca-
vación y consultar los informes de las excavaciones ya 
realizadas para poder definir otros ámbitos de dicho 
foro y poder ver su organización y estructura.

La estructura del forum de Osca —tanto en épo-
ca republicana como imperial— plantea a día de hoy 
muchos interrogantes, ya que la parte excavada es 
muy exigua. Solo la continuación de las excavaciones 
arqueológicas urbanas podrá resolver su articulación 

y mostrar la planta en las diferentes fases. Serán nece-
sarias además nuevas pruebas que permitan ratificar 
la vinculación entre las estructuras de la calle Alfonso 
I de Aragón, 6-10, con el macellum y la relación de 
este con el forum.

Para el foro de Iaca, solo el hallazgo de estruc-
turas directamente relacionables con el forum puede 
establecer su ubicación exacta. Según los argumentos 
presentados —en caso de confirmarse que las estruc-
turas pertenezcan a un macellum—, la ubicación del 
foro no debió de distar mucho de la de los restos atri-
buibles a este edificio.

A pesar de las importantes novedades que aquí 
se aportan, solo la realización de nuevas excavacio-
nes arqueológicas y la continuación de las que están 
en marcha en Los Bañales y Santa Criz podrán arrojar 
luz sobre los muchos interrogantes que aún presentan 
la mayoría de los foros aquí estudiados. El esfuer-
zo en nuevas campañas ha de ser paralelo a un buen 
estudio y a la publicación de los resultados, lo que 
permitirá avanzar en el análisis individual y de con-
junto de los foros del conventus Caesaraugustanus 
y contribuir de ese modo al estudio global de las 
dinámicas y los procesos constructivos de los foros 
hispanorromanos.
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