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1En la sesión científica del 25 de octubre de 1986, 
los miembros de la sección de Filosofía e Historia de la 
Heidelberger Akademie der Wissenschaften escucha-
ron una disertación titulada “Römisches Städtewesen 
auf der neukastilischen Hochebene. Ein Testfall für die 
Romanisierung”2. El orador era Géza Alföldy (1935-
2011)3, que presentaba así en sociedad su trabajo en 
una región que, a su llegada a España en 1968, conoció 
como Castilla-La Nueva. Ese texto se convirtió des-
pués en un libro sobradamente conocido en el mundo 
profesional (Alföldy, 1987a) y constituye hoy nuestro 
principal soporte bibliográfico sobre la época romana 
en Castilla-La Mancha.

1  Área de Historia Antigua, Universidad de Alicante, juan.abas-
cal@ua.es

2  A esa tierra y a esa época ha dedicado una gran parte de su tra-
bajo Carmen Fernández Ochoa, por lo que espero sean de su 
agrado las páginas que siguen sobre geografía manchega en los 
primeros siglos del Principado y con ello quiero sumarme al me-
recido homenaje que se le hace con este volumen.

3  Sobre su figura, véase el extenso relato publicado en Abascal 
(2011: 319-328) con motivo de su fallecimiento.

En aquella obra, Alföldy estableció la existencia en 
el alto Guadiana y sus proximidades de las ciudades 
de Libisosa, (Lezuza, Albacete), Laminium (Alhambra, 
Ciudad Real), Mentesa Oretanorum (Villanueva de la 
Fuente, Ciudad Real), la moderna Almedina (Ciudad 
Real), Edeba (Torrenueva, Ciudad Real) y Oretum 
(cerca de Granátula de Calatrava, Ciudad Real), nume-
radas con las cifras 1 a 6 (Alföldy, 1987a: 31-52) de 
una relación que incluía 18 ciudades contando con las 
de la provincia de Madrid y las no identificadas aún de 
Alaba y Attacum.

Entre aquella relación y la que aparecerá en el fas-
cículo correspondiente del Corpus Inscriptionum Lati-
narum (CIL II²/13, 2) hay una sensible diferencia que 
radica en la supresión de las entradas de Edeba y Al-
medina, la primera porque ya sabemos que no estaba 
en territorio manchego y la segunda porque no parece 
que esta localidad pueda ser identificada con un centro 
urbano privilegiado. 

Respecto a Edeba, hay que recordar que su nom-
bre es conocido por una referencia de Ptolomeo (2, 6, 
64), que la considera una ciudad de los Ilercavones, es 

La ordenación territorial romana del alto Guadiana y el 
Corpus Inscriptionum Latinarum (CIL)
The Roman territorial organization of the upper Guadiana 
river and the Corpus Inscriptionum Latinarum (CIL)
Juan Manuel Abascal1

Resumen 
El río Guadiana (Anas) nace cerca de Laminium (Alhambra, Ciudad Real) y en su tramo superior, hasta el embalse 
del Cijara, atraviesa de este a oeste La Mancha por los territorios de la propia Laminium y de Oretum. En esta región 
tan grande sólo conocemos estas dos ciudades de época romana. El número de testimonios epigráficos no es muy 
elevado y están concentrados especialmente en las comarcas próximas a los ríos Guadiana y Jabalón. En el texto se 
muestra un modelo de ordenación territorial que ha sido aplicado para la elaboración del fascículo correspondiente 
de CIL II.
Palabras clave: Laminium, Oretum, Mentesa, río Jabalón, hábito epigráfico romano.

Abstract 
The Guadiana river is born near Laminium (Alhambra, Ciudad Real) and in its upper section, before reaching the 
Cijara’s swamp, it crosses from east to west La Mancha through the territories of Laminium and Oretum. In this so 
large region only we know these two cities of Roman times. The number of Roman inscriptions is not very large and 
they are mainly discovered in the regions near the rivers Gudiana and Jabalón. This paper shows a territorial model 
for the elaboration of the corresponding fascicle of CIL II.
Key words: Laminium, Oretum, Mentesa, Jabalón river, Roman epigraphic habit.
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decir, de la región situada entre Saguntum y Caesarau-
gusta, al oriente de los Celtíberos. Además, la origo 
Edebensis se encuentra en una inscripción de Dertosa 
(CIL II²/14, 809), y en Puertomingalvo (Teruel) una 
mujer llamada Sulpicia, hija de Sextus, se declara resi-
dente en Edeba (domo Edeba)4. A ello hay que añadir 
que la r(es) p(ublica) Edebensium aparece citada en el 
epígrafe de un conocido decempondus de bronce5. El 
azar hizo que esta última pieza recalara hace más de 
un siglo en una colección privada y que luego pasara 
al Museo de Ciudad Real, aunque su tradicional lugar 
de hallazgo debe ser puesto en duda. De hecho, todo 
apunta a que las noticias sobre su descubrimiento en 
el curso de unas obras “de la carretera de Valdepeñas 
a Torrenueva”6 eran sólo parte de la estratagema de un 
vendedor de antigüedades para interesar a un coleccio-
nista manchego en la adquisición de la pieza. Corres-
ponde a José Corell y a X. Gómez Font (2004: 65-79) 
el mérito de haber depurado la información sobre este 
asunto y sus fundadas razones llevaron a Géza Alföldy 
a aceptar la identificación de Edeba con el enclave de 
El Morrón del Cid (Teruel)7, aunque por su prematura 
muerte en 2001 me correspondió a mí la redacción de 
ese cambio en el correspondiente volumen del CIL II8.

La segunda exclusión de la lista de enclaves privi-
legiados de 1987 es la pequeña población de Almedina 
(Ciudad Real). De este lugar procede la parte superior 
de una placa de mármol con la titulatura de Trajano en 
ablativo, que puede datarse entre los años 102 y. 1149, 
un pedestal hoy perdido en honor de Antonino Pío, que 
puede datarse entre el 10 de diciembre del año 142 y el 
9 de diciembre del 14310, y un pedestal casi completa-

4  Ventura (1975: 228-229 n.º 10; Fatás, 1977: 26-28 n.º 5; Marco, 
1978: 206 n.º 8; Atrián et alii, 1980: 442; Lostal, 1982: 222; 
Navarro, 1994: 130-132 n.º 23). Describo a partir de la ficha de 
autopsia de Géza Alföldy (13 de septiembre de 1988) y de la mía 
(29 de julio de 1989). Se conserva en el Museo de Teruel.

5  Vasco (1909: 485-488; Fernández Ochoa y Caballero, 1986: 17; 
Alföldy, 1987a: 45-46; Castellanos, 1998: 527 n.º 130; Corell 
y Gómez, 2004: 66-73 (AE 2004, 833); Corell (2005: 147-148 
n.º 76a (HEp 14, 2005, 363); Abascal (2015, 131-132). De los 
anteriores, Abascal CIL II²/14, 774a. – Cf. Fita (1917: 249-250; 
Carrasco, 2002: 202-203; Bermejo y Campos, 2009: 195). Se 
conserva en el Museo de Ciudad Real.

6  Vasco (1909: 485-488; Fita, 1917: 70). Toda esa tradición está 
resumida en Alföldy (1987a: 45-46), editado en la época en que 
esos datos de procedencia aún se consideraban verídicos.

7  Sobre este emplazamiento y sus hallazgos arqueológicos, véase 
Arasa (1983: 61-147; id., 1987: 147-179; Corell, 1992: 584-
587; Alföldy et alii, CIL II²/14, 775-780; Arasa 2011: 15-42). En 
contra de la identificación de este lugar con Edeba véase Arasa 
(2011, 31).

8  Abascal CIL II²/14, p. 1039, en donde se explican las razones 
de este cambio de ubicación y se presenta el modio, numerado 
ahora como CIL II²/14, 774a.

9  Pérez Pérez (1980-81: 173-174; Pérez Avilés, 1985: 188; Bení-
tez de Lugo et alii, 2004, 167-168); Pérez Pérez (1987: 205); 
Alföldy (1987a, 44-45) (AE 1987, 661).

10   Primera noticia en el apunte de Florián de Ocampo en el lla-
mado Códice Valentino de la Biblioteca nacional (B. N. E., 
sign. 3610), f. 14 v. (Gimeno, 1997: 107 n.º 139); de éste y de 

mente ilegible11. El paisaje epigráfico de esta zona de 
la provincia de Ciudad Real, en tanto no existan otras 
evidencias, aconseja suponer que Almedina fue un oppi-
dum o un vicus dentro del territorio de Mentesa, máxime 
cuando sabemos que en este territorio la fórmula ya era 
conocida, como demuestra el epígrafe de dos mag(istri) 
o mag(istrati) de un probable vicus de Oretum en Ca-
racuel (Ciudad Real)12. La posición dominante de Alme-
dina respecto a su entorno hace de este lugar un enclave 
adecuado para un oppidum con presencia romana y no 
se puede excluir que estos pequeños núcleos tuvieran 
también programas honoríficos dedicados a miembros 
de la familia imperial (Figura 1).

Si las cuestiones territoriales son fundamentales 
para explicar la historia de esta región en época roma-
na, la edición del fascículo correspondiente del Corpus 
Inscriptionum Latinarum (CIL II²/13, 2) ha obligado a 
descender al detalle para adecuar el catálogo epigráfico 
a las unidades de descripción que Hübner estableció 
para esta obra, siempre identificables con centros urba-
nos de régimen jurídico privilegiado (Figura 1).

En el volumen CIL II²/13, 1, aparecido a finales de 
2019 y dedicado a la parte septentrional del conven-
tus Carthaginiensis, se consideró que el territorium 
de Consabura (Consuegra, Toledo) casi acariciaba por 
el sur el curso del Guadiana, sin llegar a alcanzarlo, 
mientras que el de Segobriga llegaba hasta el curso del 
río sin rebasarlo (Figura 1). Al sureste de Segobriga, 
el territorium de la colonia Libisosa Foroaugustana, 
en la provincia de Albacete13, cerraba por el este la ca-
becera de la cuenca de este río mientras que algo más 
al sur, en el de Mentesa,14 nacen algunos afluentes sep-

otras fuentes anteriores tomó el texto Hübner para CIL II 3236 
y de él depende casi toda la bibliografía posterior: Blázquez y 
Delgado-Aguilera (1896: 39 n.º 5; id., 1898: 48 n.º 5; Hervás, 
1899: 118; Portuondo, 1917: 55; Hervás, 1918: 147-148; Vi-
ves ILER 1121; Caballero Klink, 1974: 48; Pérez Pérez, 1987: 
206-207; Pérez Avilés, 1985: 192-193); Alföldy (1987a: 41-42). 
– Cf. Fita (1903a: 291; Corchado, 1971: 49; Carrasco, 2002: 
203-204; Gozalbes, 2004: 63-64 n.º 6).

11  Fita, 1903: 291 a partir de una carta escrita el 14 de agosto de 
1901 por Perfecto Urra; Pérez Pérez (1987: 207; Alföldy, 1987a: 
43-44).

12  Alföldy (1987a: 50-51; id., 1987b: 236-237 n.º 6 tab. VI.6) 
(AE 1987, 686; HEp 2, 1990, 280); Gozalbes (2004: 75 n.º 13; 
Curchin, 2015: 164 y 171). – Cf. Alföldy (1999b: 474; Ortiz de 
Urbina, 2000: 136 y nota 292; Carrasco, 2004: 129-130; López-
Maestre, 2016: 75-76).

13  Cerro del Castillo, Lezuza, Albacete. El epíteto Foroaugustana 
se encuentra en Plin. nat. 3, 3, 25 mientras en el siglo II d.C. se 
repite su ubicación en Ptol. geogr. 2, 6, 58. El territorio de esta 
ciudad incluía en su extremo oriental los enclaves romanos de 
los alrededores de la propia ciudad de Albacete (Casas del Al-
caide, Los Llanos, Santa Ana de Arriba, El Salobral) y los más 
occidentales de Balazote y Munera. La ciudad fue mansión (Itin. 
Ant. 446, 11; Raven. 313, 14 [IV 44]) de la via Herculea o Ca-
mino de Aníbal entre Mentesa et Parietinis (CIL XI 3281-3284). 
Véase Schmidt CIL XVII/1, 1, pp. 215-220 con la bibliografía 
precedente.

14  Plin. nat. 3, 4, 25; Ptol. geogr. 2, 6, 59. En el itinerario del Ca-
mino de Aníbal (Sillières, 1977: 31-83; Schmidt, 2011: 71-86), 
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tentrionales del Guadalquivir. El centro administrativo 
de ésta última ciudad debió encontrarse en Villanue-
va de la Fuente (Ciudad Real). A la parte oriental de 
su territorium debían pertenecer zonas con hallazgos 
epigráficos como las localidades actuales de Povedilla, 
Alcaraz, Villapalacios y Bienservida en Albacete o Vi-
llarrodrigo en Jaén, mientras que en la parte occidental, 
al sur del curso del río Jabalón, dependerían de Mente-
sa las tierras de poblaciones actuales como Albaladejo, 
Terrinches, Puebla del Príncipe, Santa Cruz de los Cá-
ñamos, Almedina y Montiel.

El río Guadiana, el Anas romano ortus hic in La-
minitano agro Citerioris Hispaniae (Plin. nat. 3, 2, 6), 
discurrió por los territorios de Laminium y Oretum an-

Mentesa era mansión viaria (Sillières, 1977: 43, 74-75; Alföldy, 
1987a: 41; Sillières, 1990: 273; Benítez de Lugo et alii, 2012: 
101-118) entre Mariana y Libisosa (CIL XI 3281-3284). Véase 
Schmidt CIL XVII/1, 1, pp. 215-220. Sobre las excavaciones en 
esta ciudad y sus alrededores véase principalmente Benítez de 
Lugo – Rodríguez (1997, 611-622; Benítez de Lugo 2001; Be-
nítez de Lugo – Álvarez 2004, 193-200; Benítez de Lugo et alii, 
2011b, 69-124; Benítez de Lugo et alii, 2011c, 309-336; Benítez 
de Lugo et alii, 2012, 101-118). Al territorium de Mentesa de-
bió pertenecer también la mansión de Mariana (Itin. Ant. 445, 
3; Ravenn. 313, 18 [IV 44]; CIL XI 3281-3284), seguramente 
situada cerca de Puebla del Príncipe (Ciudad Real); cf. Sillières 
(1977: 36, 43, 55 y 74; id., 1990; 263 y 273; Carrasco, 2011: 
323-324).

tes de alcanzar el probable trifinium de las tres provin-
cias hispanas en las cercanías del embalse del Cijara 
(Abascal, 2013: 1-18). Tras atravesar de sur a norte y 
luego a oeste el territorium de Laminium, entraba en el 
de Oretum poco antes de su confluencia con el Gigüela, 
que cerca de la mansión de Alces había recogido las 
aguas del Záncara (Figura 1).

El ager Laminitanus que cita Plinio, es decir, el te-
rritorium del municipium Flavium Laminitanum,15 la 
ciudad que la historiografía moderna sitúa en Alham-
bra (Ciudad Real)16, debió tener unas dimensiones con-

15  Con esta denominación aparece en dos inscripciones de Baesuc-
ci (Vilches, Jaén. CIL II 3251-3252) con las que varias ciudades 
de los Oretanos honraron la memoria de C. Sempronius Celeris 
f. Celer. Sobre el nombre y el rango jurídico de Laminium véase 
Hübner, CIL II p. 433; Galsterer (1971: 71; Alföldy 1987a, 32-
37). Sobre la tribus a la que fueron adscritos los Laminitanos, 
véase Wiegels (1985: 152-153). Plinio (nat. 3, 25) mencionó la 
ciudad entre los populi stipendiarii celeberrimi del conventus 
Cathaginiensis, al tiempo que refirió el nacimiento en su territo-
rium del flumen Anas (nat. 3, 2, 6) y alabó la importancia de las 
cotes Laminitae (nat. 36, 47, 165), las piedras de afilar (Moya 
2008, 557-588) que se reconocen en las areniscas rojizas em-
pleadas habitualmente en la ciudad antigua. Ptolomaeo (geogr. 
2, 6, 57) situó la ciudad en los territorios meridionales de los 
Carpetanos (sic), lo que se considera habitualmente un error del 
geógrafo.

16  Fita (1903: 283; Hervás, 1918: 73; Corchado, 1971: 39; Alföldy, 
1987a: 32-37; González-Conde 1992, 307; Carrasco 2011, 321-

Figura 1. Ordenación territorial del alto Guadiana en época romana. Las líneas discontinuas señalan los límites hipotéticos de los diferentes 
territorios de ciudades con régimen jurídico privilegiado.
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siderables. Su límite meridional y de contacto con el 
espacio agrícola de Mentesa debió ser el río Jabalón, 
un espacio bien identificado como ámbito de ocupa-
ción en época romana en el que los hallazgos epigrá-
ficos son escasos. Laminium fue un importante nudo 
viario en el que confluía un itinerario que comunicaba 
la vía Augusta Emerita – Caesaraugusta con el Ca-
mino de Aníbal por tierras de La Mancha y, al mismo 
tiempo, un ramal que se dirigía hacia el sur para cruzar 
el río Jabalón daba acceso a trazados que se dirigían 
hacia Augusta Emerita, Caesaraugusta o Castulo en-
tre otras ciudades ((Itin. Ant. 445, 4; 446, 4; 446, 8; 
446, 10; Ravenn. 313, 17 [IV 44]). Las excavaciones 
arqueológicas de los últimos años en Alhambra han 
puesto al descubierto las evidencias de diversas zonas 
de enterramiento17, así como numerosos vestigios ar-
queológicos18 que incluyen algunas esculturas romanas 
conocidas desde el siglo XVIII.

La escasez de testimonios epigráficos romanos del 
valle del Jabalón se repite en la mayor parte del campo 
laminitano, en el que sólo podemos identificar inscrip-
ciones en Argamasilla de Alba (Ciudad Real)19 por el 
norte, Ossa de Montiel (Albacete)20, Carrizosa (Ciudad 
Real)21 y Fuenllana (Ciudad Real)22 por el sudeste y 
algunas evidencias de poca relevancia cerca de Valde-
peñas (Ciudad Real)23 por el oeste. El centro urbano de 
Laminium concentra la mayor parte de los testimonios 
epigráficos, incluyendo una interesante serie de pedes-
tales honoríficos ecuestres.

335). Las polémicas precedentes están resumidas, con más bi-
bliografía en Domingo (2000: 45-63; id., 2008: 159-182; Díaz-
Cacho, 2015: 141-182).

17  Fernández Rodríguez – Serrano Anguita (1995: 191-194; Ma-
drigal y Fernández, 2001: 225-257; García Bueno. 2006: 157-
168).

18  Ceán (1832: 42-43; Hervás, 1899: 67-75; id., 1918: 73-77; Por-
tuondo, 1917: 29-32; Peñalosa y Martínez Val, 1962: 127-130; 
Corchado, 1971: 40-41 y 134; Fernández Ochoa y Caballero, 
1986: 49-50; Fernández Ochoa, Zarzalejos y Seldas, 1990: 174; 
Benítez de Lugo, 1999-2000: 9-25; Domingo, 2001a: 151-170; 
id., 2001b: 613-618; Benítez de Lugo et alii, 2011a; Gómez To-
rrijos, 2000 y 2011; Benítez de Lugo y Moraleda, 2013: 252).

19  CIL II 3233 y un fragmento aún inédito que vimos Géza Alföldy 
y yo en Argamasilla en octubre del año 2005.

20  CIL II 3235 (Vives ILER 5695; Dessau ILS 1555). Según J. 
B. Valenzuela Velázquez, este epitafio del liberto imperial M. 
Ulpius Gresianus fue descubierto “entre Villafranca y entre los 
molinos de la Roydera, un castillo que dicen de la Richafrida”. 
Aunque el mismo autor escribió en 1626 que la pieza se encon-
traba “en Villanueva de los Infantes, en la puerta de la casa de 
Gerónimo Navarro”, hoy se da por perdida.

21  De aquí procede un epígrafe funerario descubierto en la finca 
El Salido, “propiedad de la viuda del Duque de San Fernando 
de Quiroga” según se dice en el catálogo epigráfico manuscrito 
de F. Collantes de Terán que se conserva en la Universidad de 
Sevilla. Cf. Alföldy (1987b: 247-248 n.º 19), con la bibliografía 
anterior.

22  De aquí procede un fragmento perdido con un texto cristiano de 
época tardorromana (Blázquez y Delgado-Aguilera, 1898: 56 n.º 
31).

23  Entre ellas, el perdido epitafio de Norbana (CIL II 3238). Hay 
que recordar que los epígrafes AE 1987, 696 y AE 1987, 697 no 
son de Valdepeñas (cf. Abascal 2015, 132-134).

Las primeras noticias literarias sobre las inscrip-
ciones de Laminium se encuentran en el manuscrito de 
J. Matal (citado por Hübner como Metellus), que en 
1546 ya recogió los textos de CIL II 323024, II 323125 
y II 323726, los mismos que antes de terminar el siglo 
aparecerían en la obra de J. Strada27. En diciembre de 
1575, como respuesta a las preguntas contenidas en las 
llamadas Relaciones topográficas de Felipe II,28 los ha-
bitantes de Alhambra indicaron que en “unos villares 
que están donde dicen el Puerto de Valhermoso, que 
habrá de esta villa tres leguas” se había encontrado el 
pedestal dedicado al Genius municipi Laminitani por 
L. Livius Lupus cumpliendo así el decreto del ordo de-
curionum de la ciudad29 y que en el atrio de la iglesia 
estaba el pedestal de la estatua dedicada a Allia M. f. 
Candida por sus clientes y libertos (CIL II 3229). Y 
terminaba el siglo XVI cuando en 1596 se completó 
la redacción de la Historia eclesiastica de la Ymperial 
ciudad de Toledo de Jerónimo Román de la Higuera en 
la que, mezclados con textos inventados, interpolados 
y adulterados, se dieron a conocer el pedestal dedicado 
a Licinia P. d. Avita que hoy se conserva en Villanueva 
de los Infantes30 y el perdido epitafio del liberto impe-
rial M. Ulpius Gresianus ya citado en Ossa de Montiel. 

En los últimos cuatro siglos, desde comienzos del 
XVII, el repertorio epigráfico laminitano apenas ha cre-
cido y no llegan a la decena los textos que han permiti-
do aumentar el corpus de inscripciones de esta ciudad 
y su territorio. Entre ellos se cuenta un altar dedicado 
a Mercurio por D. Cornelius Britto (AE 1987, 698), la 
parte superior de un pedestal en honor de Augusto (AE 
2013, 911), el fragmento de un epígrafe funerario31, 
otro fragmento funerario32 y la tapa de un sarcófago 
cristiano que apareció en la necrópolis romana de Arro-
yo de la Poza33.

24  Pedestal en honor de P. Licinius Maximus. Cf. Abascal (2017, 
294-298 y 307-311) con fotografía, dibujo y la bibliografía ante-
rior.

25  Pedestal en honor de Licinia Macedonica.
26  Pedestal en honor de P. Licinius P. f. Gal. Licinianus, que fue 

praefectus de la cohors VII Rhaetorum equitata en Germania y 
tribuno militar de la legio XXII Primigenia pia fidelis. Cf. Abas-
cal (2017, 298-311).

27  Editada en Frankfurt en 1575, la obra se titulaba C. Iulii Caesa-
ris Rerum Gestarum commentarii XIV pero contenía al final un 
apéndice epigráfico que ya dio a conocer Hübner, cuya numera-
ción y comentarios sigue toda la crítica moderna.

28  Real Biblioteca de San Lorenzo de El Escorial Ms. J. I. 12–18 
(cf. Hübner CIL II p. XVI n.º 33).

29  CIL II 3228; Velaza (2011: 387-391) (AE 2011, 582), que señala 
la particularidad de la fórmula empleada en la dedicación.

30  CIL II 3232 (de donde dependen Vives ILER 4750 y Domingo 
(2008, 171-173 n.º 7) entre otros); Alföldy (1987a: 36-37).

31  Gómez Torrijos (2011: 33-34 n.º 11). La pieza, elaborada en la 
famosa cos Laminitana alabada por Plinio (nat. 36, 47, 165) 
conserva poco más que la fórmula funeraria final.

32  Peñalosa y Martínez Val (1962: 129; Gómez Torrijos, 2011: 33 
n.º 10). Se conserva en el Museo provincial de Ciudad Real (inv. 
n.º CE 002443).

33  Peñalosa y Martínez Val (1962: 129 n.º 4); cf. Caballero Klink 
(1974: 39).
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Entre los pueblos estipendiarios del conventus Car-
thaginiensis, la Naturalis historia de Plinio (nat. 3, 3, 
25) incluye a los Oretani qui et Germani cognominan-
tur, unos Oretanos septentrionales a los que menciona 
también Ptolomeo (geogr. 2, 6, 59). Pese a esa iden-
tidad genérica, el nombre de una comunidad llamada 
Oretum (Tovar 1974/89 III 181) sólo es conocido como 
sede episcopal a finales del siglo VI d.C.34 Aunque este 
núcleo urbano no figura en ninguno de los itinerarios 
viarios conocidos, la ciudad debió estar situada en el 
recorrido entre Mariana y Sisapo de la vía que discu-
rría en paralelo al río Jabalón, como ya demostró Al-
földy (1987a, 50-51). Es muy probable que el núcleo 
urbano recibiera el derecho latino en época flavia y que 
sus habitantes fueran censados en la tribus Galeria, 
de lo que sería evidencia el altar que menciona a dos 
mag(istri) o mag(istrati) en Caracuel (Ciudad Real)35. 
Los vestigios del centro urbano deben identificarse con 
los encontrados cerca de la ermita de Nuestra Señora 
de Zuqueca en el llamado “Cerro Domínguez” o “Ce-
rro de Oreto”, en el término municipal de Granátula de 
Calatrava (Ciudad Real) y en la margen izquierda del 
río Jabalón, como ya propuso Ambrosio de Morales36.

El territorium de Oretum parece haber sido el ma-
yor de todos los de época romana en la región man-
chega. Por el norte debió confinar con el término de 
Consabura, por el este con los de Laminium, Mentesa 
e Ilugo (Figura 1), por el sur con los de Baesucci y de 
Sisapo, esta última ya perteneciente al conventus Cor-
dubensis de la provincia Baetica, y por el oeste con 
las alejadas tierras de Mirobriga en Lusitania, pues 
seguramente el territorium de Oretum alcanzaba hasta 
el trifinium provincial de Hispania, seguramente situa-
do en las cercanías del embalse del Cijara como ya se 
ha dicho más arriba. Esto quiere decir que las tierras 
orientales y meridionales del territorium de Oretum 
estaban regadas por las aguas del Jabalón, que al oeste 
de Poblete se une al Guadiana (Anas), el río que atra-
vesaba de este a oeste el territorio oretano y que, tras 
recoger las aguas del Tirteafuera, servía de divisoria 
entre la Hispania citerior y la Baetica, es decir, entre 
los conventus Carthaginiensis y Cordubensis. Dentro 
de este espacio territorial de Oretum se encontraba la 

34  Los obispos oretanos estuvieron presentes en los concilios tole-
danos entre los años 589 y 693. Los testimonios conocidos son 
los siguientes: Andonius (año 589, en el tercer concilio), Estevan 
(circ. 597-611), Amator (circ. 612-614), Suabila (circ. 630-638), 
Maurusius (circ. 640-656), Argemundus (circ. 660-680), Gre-
gorius (circ. 681-690) y Marianus (circ. 690-693). Cf. Flórez 
(1751: 263-272).

35  Alföldy (1987a: 50-51; id., 1987b: 236-237 n.º 6 (AE 1987, 686; 
HEp 2, 1990, 280); id., 1999: 473-474).

36  Morales 1575/1577, f. 76 r. (contra esta identificación, Bení-
tez de Lugo y Moraleda (2013: 225-226). Sobre las evidencias 
arqueológicas de este lugar véase Hervás (1882; Blázquez y 
Delgado-Aguilera, 1898: 25 ss.; Portuondo, 1917: 129; Caballe-
ro Klink, 1974: 101-102; Corchado, 1982: 260-262; Fernández 
Ochoa y Caballero, 1986: 47) y especialmente Nieto, Sánchez y 
Poyato (1980; Carrasco, 2004: 122-123).

mansión de Carcuvium (Itin. Ant. 445, 1), situada entre 
Sisapo y Ad Turres y vincula tradicionalmente con la 
localidad de Caracuel de Calatrava (Ciudad Real)37, de 
donde procede el epígrafe ya mencionado que alude a 
dos mag(istri) o mag(istrati) que ejercieron su cargo en 
dos ocasiones.

El más conocido e importante epígrafe oretano 
es el pedestal conservado en la escalera del Ayunta-
miento de Almagro (Ciudad Real) que conmemora la 
construcción del puente sobre el río Jabalón38 bajo el 
mecenazgo de P. Baebius Venustus, así como la cele-
bración de unos juegos circenses para conmemorar el 
acontecimiento. La pieza debió encontrarse en un espa-
cio público del casco urbano de Oretum, pero, en algún 
momento de la Edad Media, fue reutilizada como parte 
de los refuerzos del propio puente hasta que se trasladó 
a Almagro en el siglo XVI. También del casco urbano 
procede el epitafio de M. Aemilius Nigrinus (AE 2016, 
841), censado en la tribus Sergia y originario de al-
guna otra ciudad del conventus Carthaginiensis, pues 
la tribus de Oretum debió ser la Galeria. A la breve 
relación de epígrafes romanos habría que añadir el per-
dido epitafio de C(- - -) Narcissus que a comienzos del 
siglo XX se encontraba en una colección privada de 
Barcelona39. Esa menguada lista cobra mayor interés 
al añadir el epígrafe que conmemora la construcción 
de un hórreo el año en que ejerció su tercer consulado 
el emperador Valentiniano II, es decir, el 387 d.C.40, así 
como el epígrafe sepulcral de Amator, fallecido el año 
614 durante el reinado de Sisebuto, que se encuentra 
empotrado en el interior de la iglesia de Granátula de 
Calatrava41. En fechas recientes se ha dado a conocer 
también el texto de una lauda funeraria musiva del diá-
cono Aurelius Vincentius, descubierta in situ en las ex-
cavaciones de la necrópolis urbana42.

37  Ceán (1832: 360; Saavedra, 1862: 90; Corchado, 1969: 150; 
Fernández Ochoa y Caballero, 1986: 48; Alföldy, 1987a: 50-51; 
id., 1987b: 236-237; Sillières, 1990: 375, Alföldy, 1999: 474; 
Carrasco, 2004: 129; id., 2011: 323).

38  CIL II 6339 (= 3221) con la bibliografía anterior (Vives ILER 
2067; Dessau ILS 5901; Blázquez y Delgado-Aguilera (1896: 
41 n.º 12; id., 1898: 51 n.º 12); Alföldy (1987a: 48-49) con más 
bibliografía; Sillières (1990: 165-166 n.º 109; Abascal, 2015: 
215-218).

39  Hervás (1899; 360; id., 1918: 494); Portuondo (1917: 132; Cor-
chado, 1982: 263); Hübner EE VIII p. 439 n.º 190; Fabre, Mayer 
y Rodà (1982: 235-237 n.º 43) (AE 1983, 622).

40  Entre la numerosa bibliografía hay que citar CIL II 6340 (= 
3222) (Dessau, ILS 5911; Corchado, 1982; 262); Hervás (1899: 
360); (Portuondo, 1917: 131-132); Blázquez y Delgado-Aguile-
ra (1896: 40-41 n.º 11; id., 1898, 50 n.º 11); Hübner, IHC 399 
(Vives ICERV 367); Caballero Klink (1974: 105-106; Arce, 
1988: 221-223).

41  Flórez (1751: 267-268); Hübner, IHC 400 (= 171; Vives ICERV 
263); Hervás (1899: 370-371); Blázquez y Delgado-Aguilera 
(1896: 41 n.º 13; id., 1898: 51 n.º 13; Portuondo, 1917: 132-
133); Corchado (1982: 262-263; Caballero Klink, 1974: 106).

42  Poveda y Fuentes (2019: 471-479). No es posible fechar el texto 
en términos absolutos, ya que se desconocía hasta ahora la iden-
tidad de este personaje.
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Esa escasa aunque importante relación de testimo-
nios tiene su contrapunto en los hallazgos epigráficos 
del territorium de Oretum, especialmente numerosos 
al norte de la ciudad y, en general, en todo la región 
del Campo de Calatrava, como demuestran los testi-
monios de Carrión de Calatrava, Bolaños de Calatrava, 
Almagro, Pozuelo de Calatrava, Moral de Calatrava, 
Viso del Marqués, La Alameda, Argamasilla de Cala-
trava, Villamayor de Calatrava, Caracuel de Calatrava, 
Corral de Calatrava, Luciana, Poblete, Ciudad Real, 
Piedrabuena, Picón y Porzuna, localidades todas de la 
provincia de Ciudad Real. A la vista de la Figura 1, un 
buen número de testimonios se concentran en el espacio 
próximo a la confluencia del Jabalón con el Guadiana, 
en donde la mayor parte de los epígrafes de esa zona 
son funerarios, aunque no de forma exclusiva. En el 
conjunto hay que destacar el altar que Fabius Fuscinus 
dedicó a Júpiter en Bolaños de Calatrava43, el voto a la 
misma divinidad en Almagro44, la dedicación a Tutela 
en Ciudad Real (CIL II 3226), los epitafios de Afra (AE 
1987, 693) y Fuscinianus (AE 1987, 679) en Pozue-
lo de Calatrava, el altar funerario de Sunua en Poblete 
(AE 1987, 692), el monumento funerario de Callistus 
en Ciudad Real (AE 1987, 690) o la estela de Turpa, 
esclava de Decumia Rustica en un fundo agrícola situa-
do a unos 12 km al oeste de la actual Ciudad Real (AE 
1987, 691). En el espacio comprendido entre el Jabalón 
y el límite con la Baetica los hallazgos epigráficos son 
muy pocos. En esta zona hay que citar una interesan-
te tabula ansata muy deteriorada de Viso del Marqués 
(HEp 17, 2008, 52), la estela dedicada por Anteros a 
Flava en Argamasilla de Calatrava (AE 1987, 684), el 
epitafio ya mencionado de los mag(istri) o mag(istrati) 
de Caracuel y los tres monumentos epigráficos de Co-
rral de Calatrava entre los que destaca un precioso altar 
funerario en cuya parte frontal se lee D(is) M(anibus) 
s(acrum) dentro de una corona45, mientras que sus ca-
ras laterales se adornan con una patera y un urceus.

Las inscripciones de ubicación más occidental en 
el territorium de Oretum son las procedentes de las tie-
rras situadas en la margen derecha del Guadiana al nor-
te de Carcuvium, es decir, las procedentes de Luciana, 
Piedrabuena, Picón y Porzuna, todas de la provincia de 
Ciudad Real. De la primera localidad sólo conocemos 
el epitafio perdido de L. Iulius Victor (CIL II 3225), 

43  Caballero Klink (1974: 61; Fernández Ochoa y Caballero, 
1980/81: 169-172; iid., 1986: 59; Corchado, 1982: 133; Gozal-
bes, 2004: 76 n.º 15). Se conserva en el Museo de Ciudad Real.

44  Ceán (1832: 45); CIL II 3227 (Blázquez y Delgado-Aguilera, 
1896: 38 n.º 4; id., 1898: 48 n.º 4; Peeters, 1938: 876; Caballero 
Klink, 1974: 45); Fernández Ochoa y Caballero (1986: 59; Go-
zalbes, 2004: 76 n.º 14).

45  Debo el conocimiento de esta pieza a la amabilidad del Dr. José 
Ignacio de la Torre, director del Museo de Ciudad Real, que 
siempre me ha dado las máximas facilidades para llevar a cabo 
la revisión de los epígrafes allí conservados y a quien tanto debe 
la redacción de la parte correspondiente del Corpus Inscriptio-
num Latinarum.

visto por última vez en el siglo XVIII; en Piedrabuena 
se descubrió la estela de Tolounis o Tolounius, hijo de 
Caeno, en donde el monumento aparece definido como 
cippus (HEp 17, 2008, 50); en la finca Santa María del 
Guadiana, a las afueras de Picón, Géza Alföldy foto-
grafió el fragmento de un epígrafe de naturaleza des-
conocida y hoy desaparecido en el que se mencionaba 
a Q. Cosconius (AE 1987, 689; HEp 2, 1990, 282) y 
en Porzuna se descubrió el altar dedicado a Júpiter por 
M. Um(- - -) Celer (AE 1987, 688; HEp 2, 1990, 288).

A día de hoy no conocemos inscripciones romanas 
en el espacio situado al oeste de la línea definida por 
las localidades de Luciana y Porzuna. Es decir, desde el 
río Bullaque hasta el embalse del Cijara, en las tierras 
situadas al sur del Parque Nacional de Cabañeros pero 
aún dentro del territorium de Oretum y, por lo tanto, en 
el conventus Carthaginiensis de la Hispania citerior, 
existe un gran vacío epigráfico apenas compensado por 
la existencia de algunas estelas en Retuerta del Bulla-
que (CIL II²/13, 201) y Navas de Estena (CIL II²/13, 
202-203), más al norte y ya en el vecino territorium de 
Consabura.

Esa falta de epígrafes podría justificarse en la difícil 
orografía del terreno, pero esa explicación no serviría 
para las tierras de Consabura que también alcanzan 
ese extremo occidental y en donde –aunque pocas– no 
faltan las inscripciones. Por ello, al igual que se van 
produciendo nuevos hallazgos en puntos del suroeste 
de la provincia de Ciudad Real pertenecientes al con-
ventus Cordubensis, hay que esperar que nuevos des-
cubrimientos permitan identificar el hábito epigráfico 
de esta región próxima al trifinium provincial.
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