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RESUMEN: Estudiamosel papel de la religión en las asociacionesmilitares romanas,a
partir de las documentaciónepigráficade épocaimperial de los últimos añosdel siglo II y
sobre todo del siglo III. Paranosotros, la religión era un mecanismode reforzamiento
interno de los ectiegia, pero no una dc sus finalidades.Aquí nos referimos al papel
precursorque para éstos tiene el culto a los genhi en las cortes pretorianas;a la
importanciacapitaldel culto imperial en las asociaciones,asícomo a algunosrituales o
actividadesen los que los colíegia tenían un especialprotagonismo,como son la
procesiónde los estandartesen determinadosdías del calendariomilitar romano. Al
margen de las asociacionesmilitares de luye, habíaentre los soldadosotras asociaciones
«cxclosi vamente reíig osas», como las mitti raicas, a las que también nos referimos
someramente,que mantienenformas y organizaciónsimilar en ci aparatoreligioso, si
bien éstasno estánreguladaspor el derechomilitar.
SUMMARY: This studyun the role of religion in the Romanmilitary associationsis based
on the inscriptionsof imperial times (dic last yearsof <he II andti! centuries).Religion
was not (he aim but a mechanismof internal coherenceof the collegia. A repertoryof
thoseinscriptions of cohlegia militar/a containinga theonymis given in the secondpart
of the articie. Referenceis done to the forerunnerrole played by the cult to the genil for
these in dic pretoriancourts; to thc capital importanceof dic imperial cult in the military
associations,as well as to somerituals or activities in which the cohlegia liad a special
participation, like the processionof the standarsin certain days of the military Roman
calendar.Besidesthe military associationsde jure, there werc amongthe soldiersother
«purely reí i gious» associations,as that of M ithra ‘5 adepts, that malntain similar forms
andorganizatiun i n i ts religious apparatus,al so not regulatedby mil itary law.

PRtMERA PARTE

La religión no era la finalidad principal en los cohlegiamW/aria, ni era la única

causaque condujo a su creación.La vida religiosa, sin embargo,es unadc las
actividades más dinámicas dentro de la asociación. Es, también, una de las
manifestacionesque tienen másproyección fuerade la institución colegial, en su
entorno.

Por norma general cadaasociaciónvenerabaa su propio dios tutelar,
elegido librementesin atenderimposicionesajenasa la corporación. Eso sí, la

divinidad seelegíadel amplio elencodisponible,preferentementedel acervoreligioso

¡ Estetrabajocorrespondebásicamenteal contenidodel capítulo !V.5, y parte
dcl Vii, de nuestraTesis Doctoral, mio inédita, Co//cg/a Militar/a. Asociacionesde
militares en ci imperio romano, UniversidadC’.’mplutense, Madrid, 1995.
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romano-oficial, y a veces también del helenístico. No había corporaciones -todas las
corporaciones una de determinada profesión- que monopolizaran el culto a una sola
divinidad o a un grupo de dioses. Eso es propio de las asociaciones puramente
religiosas, mithraismo, culto isíaco, culto dolicheniano, etcétera, y no de los
colegíaen sentido lato «profesionales», en los que la religión es sólo una actividad
secundaria. En este sentido lo más que apreciamos es una tendencia de homologación
funcional entre la profesión de los hombres que los constituyen y las funciones
asignadas por la tradición a cada divinidad. Otro parámetro que influía sin duda en la
elección de una determinada divinidad tutelar era la moda, circunscrita a épocas, a
ámbitos geográficos o a un conjunto de circunstancias imbricadas. Así, en los
colegios de militares, el entorno físico -un espacio cerrado-, el ideológico -como
vehículos de canalización y de potenciación del culto imperial-, y el profesional-
directa o indirectamente todos ellos relacionados con el ejercicio de las armas-
condicionan la elección de la divinidad tutelar y orientan sus actividades religiosas a
un fin no estrictamenteprivado, extemporáneo a la misma asociación. La asociación
religiosa e ideológica existente entre culto oficial, culto imperial y culto de la
divinidad tutelar del colegio tiene su paradigma en la inscripción #40, de Sirmium,
que hizo grabar un beneficiariasconsularisde la legión II Adiutrix para honrar a
«ovi) O(ptimo)M(aximo)¡el GenioImp(eratoris)¡ ítemGenio/ coll(egii).

1. NOMINA DBORIJM

Es cierro que toda mención dc una divinidad pública no exige
necesariamente un culto público (oficial) de quien realiza el voto. Pero ene! caso de
los collegia militaría es tan evidente el cai-ácter público de su religiosidad, que desde
el punto de vista institucional estas asociaciones podrían ser consideradas collegia
necessar¡areligionis beneficio. El beneficiario último de las actividades de la
asociación no es ésta, sino el Estado.. La «publicidad» de las manifestaciones
religiosas en los colegios de militares son evidentes en las numerosas muestras de
culto imperial, en la persona del Emperador y de la Domas Augusta, mostrando
todas sus titulaturas oficiales, como máximas autoridades políticas, religiosas y
militares. Para Pishwick «Quune dévotion particuliére ait été voué par des
corporations militaires á lempereur qui avait autorisé leur existence, semble donc
une explication plausible... ny a pas de duote que les documents de Lambése
attestent un des cultes de la domas divina les Plus vivants de ceux qul sonL connus
dans tout lempire romain» 2 La unción religiosa de los colegios militares es
considerada general y tópicamente como una de las más importantes ~.

2 [). Fishwick. ‘Le coIte de la Domas divina ~ Lambése’, LA rtnée el les

a¡jt~íres mihtaires; IV Colloque lntern.dHistoire et dArch. de lAfrique do Nord,
Srrasbourg, 1988, (Paris 1991), p. 341.

3 Por citar una investigación reciente, M. Mirkovió, Bc,íeficiarii consalaris in
Sirmium”, Chira,, 24 (1994> p. 358: «Em Co/iegiani st auf den Inschriften 30 raquí
#40] und 65 Laqui #40 bis]... Es kónnte cine sc/zola collegil der Beneficiarier oder cm
sonstiges religióses coílegiuní gewesen sem>.



Asociacionesmilitares 151

Observamos que, salvo rarísimos casos, las divinidades veneradas
pertenecen, como era de esperar, al calendario oficial, dioses del Estado, námenes
protectores de la unidad militar, del colegio, o de los individuos Estos son:
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* Ver las inscripciones en la segunda parte de este trabajo

Aparte de las menciones a los Dioses Manes en los epitafios, las
divinidades invocadas con más frecuencia en los colegios de militares son las
tutelares del propio colegio o de la unidad militar, el Genio (44,7%). A éste siguen
Júpiter (10,6%), divinidad tutelar del Estado, y los dioses que encarnan el espíritu
militar: Minerva (17%), Marte (6,6%), y Hércules (4,2%), al que se suma la
mención singular de Victoria en un texto de Roma.

Las dedicaciones a Minerva muestran una homologación funcional entre
Minerva Augastay lulia Domna Augusta, que en numerosas inscripciones (sobre
rodo en Lambaesis) aparece como materAugustorum et castroram precisamente en
lugares donde había campamentos permanentes durante la época severiana como
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Lambaesis, Aquincum4 o Ager A]banus5. En un texto de Carnuntum (Col.MiL#69)
Ceres aparece asimilada a Minerva Augusta6; en lo que vemos una alusión tácita a la
emperatriz Julia, en definitiva una itupostación de la madre nutricia. Dicho texto de
Carn un t orn no es, cCJi000 se ha dicb o, un callegiun! Cereris7, si no un callegíam
militare (tesserariaraní) en el que Ceres ejerce cl matronazgo religioso8.

El papel patronímico es evidente también en los epítetos A ugustas y
Víctor, referidos a Marte, divinidad que representa el rol guerrero y victorioso del
propio Septimio Severo. La Victoria del emperador adquiría a su vuelta el carácter
«dune divinité civique, patronnant les activités poí tiques» 9. Por su parte, el papel
simbólico—matronimico de la persona de la emperatriz. Julia tiene su expresión en las
dedicaciones a Minerva Augusta y a Victoria. Desde la época de Marco Aurelio
existe una «théologie de la Victoire» asociada preferentemente a los triunfos
militares en el frente oriental1t1. También la creación de colegios militares están
asociados a dichas victorias militares. En razón de tales éxitos militares se clan
premios extraordinarios a los soldados, y con tan generosas pagas del emperador se
c (0 n st i ttiyen col/cg ¡ci mil Lares, co~OS micmbrtos honran al propio emperador y
ruegan por su salud y por la salizs impertí. El hecho cíue algunos de estos colegios se
daten en cl año 203 potencia su significación re! igi(>sa: 1(0 ponemos en relación con
la celebración de los decennalia de Septimio Severo. La dilección mutua entre las
provincias africanas (del ejército africano) y la Jonias severfana tiene como

4 A propósito de esta inscripción de arníaií,rae que honran a Marte y a Minerva,
alirma iL. Girard, “La place de Minerve dans la religion romaine au temps do principar”,
AA/kW 11.17.1 (1981) p. 221, <toe es una asociación «qui semble le dernier vestige don
rapport qui a dO Otre bien píos étroi t á 1 >epoC]lie archaiqoe» (U.

5 Sobre el culto a Miacísa por los proícípa/es en general. Avon túomaszeskí,
Dic Religion des Rórnisehes Ulceres”. WZ 14(1895) pp. 29ss.

6 Sobre La importancia de las mujeres en el culto a Ceres. véase Tert. Ad lacren!

1,6: Ceteruní vicluas A/>-icanae Cererí cásisiere SC’IUUS, c/I4rissuI-ia qaidení ablíviane a
cío ola,ca ¿o al/eciar; Tert. De ex/lo rl,casi. XIII: Novníí us el con líticales íi i•os fe!tiina.v
vero Cererí Africanae, cuí etianí sponte abc/icaio coairuncnío assenescuni, aversantes

conde cotí lracii-,!n il¡aSCi*/Ol(!!¡* ns que <íd cscís/a .fiuíoouní. Textos epigrá ficos en A.
Audollent, XXCereres~~ Méhníges Cagnaí (1912) pp. 359-381.

AE 1979,462 nota.

8 La existencia de un colíegír¿n¡ Cereris en Aqoincorn no tiene correspondencia
con e! de Carnunto m. El de Aqoi ocoin nO es militar, CIL III 10511: .. . Cl. Irene liberia
ao/ni mr’ <so//cgCi) Ce rerís / potro! o / ¿ciii ¿vsiíí o ¡ ci sib í f(aciendrno ) r:(r,¡vvii).

~‘E.Srnadja. XL>a Vi ctoi re et la Reí igion 1 mpériale dans les cités d’Afrique Cío

Nord sou.s lEmpire romain>’, Les ~,cndes figures re/igieuscs. Fcnciionncníeíílpraiiquc ci
svníholíque Jons í’Aníiquííá, Besanyon, 1984 París~ 986, p. 5 It).

O j, Cacé. ‘‘La cbéologie de la Victoire impériale’, Reí’ue Historiqae 171
(1933> Pp. 1 3ss.: iR. Fears. XXTbC Theology of Victory at Rome: Approacbes and
Problems’’. A Nl? W 1117.2, Pp. 743-744; RO. Eink, XXVÍcIorÍU Purihico ané Kindred
Victoria”, YC5 8 (1942) Pp. 81-101.
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consecuencia una continua muestra de devoción hacia la dinastía, una de cuyas
manifestaciones son los voto publica renovados periódicamente1 I• Elisabeth Sonadja
ha visto en la política de Q. Anicius Faustus en Numidia las condiciones
socio—políticas ideales para lo que llamaríamos la consol idación de la ideología
imperial a través de sus instituciones, confiriendo a los habitantes una sensación de
prosperidad y dc seguridad12. Los coitegía militares forman parte de esa política de
cambio social, introduciendo estas nuevas instituciones sin perjuicio para la
macro-estructura del ejército. Se creó un cuerpo funcionarial dentro de las legiones
dotándolos de un sistema institucional -los colegios militares- similar a aquel que en
cl inundo civil los colegios profesionales actuaban como vitalizadores de la vida
municipal. Sin olvidar los aspectos económicos y religiosos tan importantes, los
colegios militares son exponentes del dinamismo de la política legislativa severiana
como parte de un política general autocrática que, en pro de la defensa y legitimación
de tal autocracia, se ve obligada a hacer concesiones de carácter social. Los colegios
militares, utilizando la vía (ideología) religiosa, son instrumentos de cohesión y de
adhesión al poder imperial. La creación de una pequeña aristocracia burocrátrica
dentro de los campamentos, animada con promesas de promoción personal (y por
tanto, de prestigio) fue, como ha sido siempre, una forma de comprar la fidelidad al
régimen.

El licenciamiento de las cohortes urbanas en 193, sustituidas por hombres
procedentes de las legiones reclutadas en Iliria o Tracia, produjo la intromisión de
sus divinidades nacionales. Es comprensible por tanto, en muchos casos, la
homologación (más que sincretismo) de divinidades veneradas por estos militares de
nuevo cono, como el dios Trasitus 13 La asimilación de Heliogábalo a IDeas

invictas Sol es un claro referente cultual, pero es significativa su singularidad así
como el escaso número de colegios de militares documentados para la época de su
gobierno.

Entre los pretorianos el culto a Hércules Defensor se implanta con
Septimio Severo —él mismo se autocalifica deté¡ísor (Imperii) en las monedas 14.. y
cobra auge el de un Hércules heroico, Hero e Inviclus.El carácter expedicionario de

¡ Sobre el tema. O. Iilrich Bansa. ‘‘ Voia publica’, A,íthc,no,z: Scriui ¿a o/ocre

di C<ír/o Auííí, Pirenze. 1955, PP 18 5~)ú5. J .M. Reynolds, ‘‘VoL, ~,oo sable prrncípls’’,

Papcrs of ilie J3riíislz 5c/íool ai Rocíe 30, (1962) pp. 33ss. y (1965) pp. S2ss.; L.
M arghi tan - C.C. Petolesco . Voia ~ s<zíz,ic, iioipcroicris in an inscripti on at U lpi rl
Trajana Sarmizegetosa”, JUS 66 (1926) pp. 84ss.: W. Eck, XXDie religiósen und
kultischcn aofgaben der rémisehen Stattbalzer in der hohen Kaiserzeit”, M. Mayer, ed.:
Relígio Decruní. Actas del Col~muio J,íicroz<,eío,zaí <le Epigrafla sobre cl tenía XX Culto y
Socicda<l coz Ocei<lcíoie; Turrogooza, Ocí¡zbrc /988) Tarragona, 1992, pp. lS4ss. y p. 158
n.5 1: 1. 0. M. ob voL, <lcecoííia/ma celcbr<íicí ci více,*!iah<! susceptcí íoíípp(erutorano) Seí’er,
pi! frl(icis) ci Marcí Aurdí A,zyoííííoi, A -cgg(!istora!!!) /15 ichoSque domus divinc¿e, Cío.
Haíus Diad,ínicc/ianas proc(uraior) Augg(usiorurn) ‘s.l. ojo,

12 Srnadja. Loceil. nS. pp. 514 y 516.

i3 Sobre este dios crí Brigetia véase además CIL III ¡0963.

14 M. florry, Les colzoríes nré¡oric;oíícs. Paris, 1938; 19682, p. 325 n. 2.
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los ejércitos de Severo y luego de Caracalla y de Severo Alejandro, conectan bien
con el culto a un Hérculest5. Es pues Hércules una divinidad venerada por militares
expedicionarios, por definición las tropas auxiliares móviles, pero también las
legiones. A tal divinidad rinden culto los equites colegiados en la guarnición de
Agrippina (Col.Mil.#50). Rendir culto a este Hércules que vuelve invicto es una
forma solapada para nosotros, pero expresa para los soldados de la época, de culto
imperial. En Intercisa existen varias dedicaciones pro salate del emperador Severo
Alejandrot6 dirigidas a la acción benefactora de I.O.M. y del dios tracio Hero. Los
dedicantes son veteranos colegiados que levantan un templo a estas divinidades
(caltores collegií cías tcnípíunz a solo extraxerunt). No existe dedicación alguna al
dios Hero por colegios constituidos por militares en activo, especialmente tropas
auxiliares de la cuenca danubiana17. Entendemos que son colegios de veteranos, ya
mezclados con población civil, quienes lo asumen como una forma de desligarse de
los dioses militares no-oficiales. Aunque Hero es homologable ideológicamente a
Hércules o al mismo Júpiter, aquel retuerza so carácter de divinidad étnica que
frecuentemente se sincretiza con divinidades locales [8

En la epigrafía relativa a collegía militaría la divinidad estelar es el Genías.

La epigrafía de las corporaciones militares sigue la tendencia a honrar a la divinidad
tutelar de una determinada unidad. En tal sentido, el collegium es una unidad con
sentido propio, una institución susceptible de poseer su propio Genio. Recordamos
las palabras de Servio que recuerda cómo la tradición atribuye un Genio a cada lugar,
a cada institución, a cada persona: «Gen íunu díabun t antíqaí izatura teno deum
aízíuscaísque locí ve! reí ve! hcnmínís >0v. La divinidad queda «oficializada» por su
uso reiterado por quienes constituyen «una institución oficial» junto a las mismas
imágenes imperiales y a Iuppiter Optimus Maximus que encarna el paradigma de la
religión oficial. Una estatua del Genius co/legí formaba parte obligada de la

5 dL VI 323 (año 221): qao<l projicisceuzes expediticuibus sacris voveraí
rcgrcssl ca/o, cc;ozcoanipaiis libenies voizeoz solveruizí.

~Intercisa (PANinf). CIL III 14846; ILS 482; MA. Levi, XXlscrizioni relative
a collegio deltetá imperiale’>, Azhen<ico*n 41 (1963) p. 39%; AE ¶960, 8.2: ¡<cvi)
O(pzinoc)M(axíoooo) Herc,zí />oy> salute iíozp(er<,torc) d(ooo¡ín,) ,o(ostrí) ¡Sieverí (Alexandrí]
Arg(usio). cuitores co/legó cius ieazplacz o so/o extruxeraní Aurelí(o) Meserio patie.

Véase zam bi én C<h/egio Mi/i!<zri<í Lo c. ci!. . capÑo lo VI. 1 , correspondiente a los
colegios de veteranos. donde también consignamos y comentamos el texto de
Si ngidonum (MES> Cl L III 8147= Corp o Cotí zoíí s 279: Dc o He umí 1 coilítures (se.
culiores) ípsius.

7 Es muy venerado en tropas caballería: CIL III 7534; M. Aricesco, TI-oc Army
*0* Ro,onuo Dobrudj<z. BAR 86, Oxford. 1980, pp. 107 y 211 n” 109.

8 Sobre la presencia de orientales -grecohablantes- en los campamentos de

Mesia, M. Sartre, LOricut R~»naí,z. Provinees et societés
1,rovíncialcs en Mtiditcrran&

orieníale dAuguste cias Sévéres (3] uvaíít .1. -C. - 235 aprés .1. -C.) Paris, 1991, PP.
249-250.

9 Servio. cd Georg. 1.302. En el mismo sentido, el propio Servio, a d

Acn.V.95: íizdlu,s e,zí,O1 (<OCiOS 51*0<) gcllz<!.
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decoración religiosa de la sc/zola, junto a las imagines sagradas del emperador y de la
familia augusta, y de otras divinidades.

Con los primeros Antoninos, especialmente a partir de Trajano y de

Hadriano, es cuando se barruntan formas de actuar, esbozos, de lo que luego serían

col/egía. Es en dicha época cuando se introduce en el ejército, sobre todo en Roma,

el culto a los Geníi de cada centuria en las cohortes pretorianas, ejercido por

pequeños grupos de oficiales o suboficiales que actuaban únicamente a efectos

religiosos a modo de una colectividad, honrando a una divinidad que los tutelaba en

cuanto tal grupo, Genius centaricie suae o Genius (centaríae) centurionís x 20
La evolución del culto al Genio de una unidad de mediano tamaño -no

mayor de una centuria, unos 80 hombres- experimentó una difusión histórica (en el
espacio y el tiempo) similar a la que diseñamos para el culto al Genius
imperatoris

21; es decir, teniendo a Romacomo centro difusor en torno a la época de

20 Véase también Co/le gía Militaría, Loe. cii., pp. 1 28ss. (lo concerniente al

siglo II>, y: -Roma; cc/U. vigiíuíoo: . ..acdieuía freía ewoí] ¡ [Gcío~o... (siguen más nombres
y a partir de la Ii n.9:) (sc.aedicnla) vetusiate c~~rrupta*n a<laeoopl[iavii —Sic— eolahuuiis ¡

par,uritieis, va/vis acreis, !n/arciorc el o]iiiii¿ ¡ ornai*icnto a novo cx pee!u/ha farfarjia /
> (ee¡oturíae) suae freií voleníib(us) Iman¿puí(aribuis) suis quor(uen) 1 ¡ nomi,oa fin
íab( reía) ucdea) scripia sant! (CIL VI 222; CBEIR * 911. Datación 111-156). -Roma;
cc/o. vigíluin: C. Clodio Críspííoo eo(n)s(nle) / 02. Rammío Martíale ~,r(aefeeio), C.

Maesio Tertio s(ub) pr(~¡efioeto), ¡ L. Nc-emerjo Albaíoo tr(ibano) /> (ee,ztariae) C. Iali(¿) C.
flilii) ISelrg(ia) Rufi lader, principales ¡ íoofra ser/ríptí aed]ieaíano er Gejí¿uno centariae
d~’onc) d(ederuííí) (siguen varios nombres) ( CI)FIR 912. Datac. 113). -Brigetio (PAN):
Geizio ¡ ceníur/íac L.Sepí/í(míus) Cons/tans 1 sigoíif(er) 1 (C,’L III 4287. L. Barkóczi,
Brígetio, I)isserl<ííío,zes Paníocííecac, serie II, vot.22. Rudapest, 1951, 243. -Carnuntun
(PAN). Dis D<c>abus ¡ ci C(eoho) > (ecntariae) cias ¡ L.Calvcn(ius) ¡ Victor! optio
d(o,zaon) ¡ d(ediea vii); a un lado relieve que representa a un Genio con corona moral y
cornucopia en la mano izquierda (CIL III 1 1 107>.

En adelante CBFlR= E.Scbaílínayer el allí, Der rócilsehe Weilíebezirk von
Ostcrbur/<cíz 1. Corpus gíer griceluiselícn aítd íatci,zischen Reneficiarer-Inselzrificn des
Ríimíselíes Reiclíes. Stuttgart. 1990.

2t Reordenamos en este ponto las referencias dadas por M. Ankersdorfer,Síadicíz zar

Religion des róío,isehcn 1-lecres vo*í Angusties bis Dicl<letiaoz, fliss. Konstanz 973, Pp.
4óss. a propósito del coIto al Gejolus ionper<aoris, para ilustrar la difusión en el espacio y
el tiempo que hemos referido.

BATACION LUGAR REr

117-128 Roma CILVI 31157

28 Roma (SIL VI 31139
33 Roma CILVI 31171=ILS 4832
39 Roma C/LVI 31147=/L82182
42 Roma C/LVI3II5O

143 Roma CILVI3IISI
197-211 Bad Dorkbeim (GER> BRGK (1937), 80,2.

209 Virunum (NOR) (SIL 14361
212-235 Virunum(NOR) (SIL III 4851=11541
215 Vironum(NOR) (SIL III 11482
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Trajano-Hadriano22,constatándose entre pretorianos23, vigiles 24, y veteranos25; y
difundiéndose tales cultos por las provincias en un efecto multiplicativo con un

punto de inflexión decisivo para su consolidación en época de Cómodo. El modelo

de este tipo de inscripciones lo encontramos en una del año 181 de Alta Ripa,

Altripp, en Germania superior: Geizio b(ene)fticiuro ruin) co(/í)sularís) G(crmaniae)
s(upeiíorís) ci ¡ ¿cci Concord<’iu) duar(rum) / stat(ionaíoí) C. Iul(ias) Advenías ¡
b<’ene)f(ícíarias) coúz)s(u/arís), í/np(eratore) Clo/untodo ¡ Aagasto] Iii ci Barro
c<4 íz)s( u¿¿bus) ¡ v(ctan!) .~-(o lvii) 1< íbc~zs) /(aetus) /n(c rito) ¡ tenz[p]l(a/n)
rest(iíuerunt) 26

El culto a esta divinidad exige una reflexión. A nuestro juicio, plantea una

cuestión heurística básica, que enuncio en estos términos: Puesto que todos los
colegios, militares o no, tenían Genio protector ¿toda mención a Genius en un texto
epigráfico delara la existencia de un colegio? Respondemos a posteriori que, como

n<>rm a de aplicación general, no. Ya que pueden darse estos casos: (a) que exista un

Gen i o tute lar de un lugar. de una dependencia miii tar, y no de un colegi o —por

216 Bonna (GER) AIf ¡963,34
238-244 Apulzim (DA> CIL III t 159
238-244 Apulz¡m (DA) (SIL III 1017

238-244 Bremeniom (BR) RII? ¡262
247-249 OId Perinih (BR) RU? 915
255-259 (Sardewless(BR) RU? 913

254 Am bu 1)16 (Nt]) (SIL Vllt 20827=ILS 3000
267 Aqoincum (PAN) (SIL III 3424
268-269 Rusicade (NtJ> ILS 9073=iLA/g.ll,8
286-293 Smcderovo (PAN> (SiL ¡tI 1646

22 Ankersdorfcr, Loe. cii. o, 20. 206.

2 ‘ Dedicación al Genio de la centuria, en 128, ~<fsigzonaoJel a cdicuta,oo...

ocl!(in/o ¡8 eh ca/Otel/O <tereo cOca ¡<3 r/*<!!oO e/O lis]» . En 1 8 1 «t~«oo tuno.., it c/oU evoceo ci

/oliliteA íg,o u/-a en/ti a<’<lieula /00(0/000<)/ib!*s cX<) /00<0 tu ci nra»

24 A edicaín ¡¿teto e!,,,, ge/Oit! IP. K. ¡3 ai II e Reynolds, Tíze Vigiles of I/O*peii<h/

Roooíc, Oxford, 1926. pp. 43ss. y 119). A e<licul<mnz r’i Geoiuooí ecaitorine ((SIL VI 221 =1L5
2160). En el año 130 un centurión de la cok. IV vigilunz dedica al Genio ~<nediculuon
,/oar/norca/*1 etnoz vn/vis <icícis o ((SIL VI 219=/LS 21 62>. En el año 156 un centurión de la
cok. V y ig ilr,,oo remo za un a capiII a inaugurada en g71 1 1 1 , ~<colu,ooii is ~<zrpu/íhictv vto¿vis

nc/cts ,,OarnO<,re ct o/UO/i/ orna,oot,/zioa /*o ‘o cx peen/O/CO ¡<1/juraría c(c/Oht</inc) sane» (SIL VI
222=30719; ¡LS 216>. Dedicación al Genio de la centuria, enel año 203, de 16 onilits’s de
a eolo o ro II y ,,g¿lo-un ~</~~ ¿ f 1*/Uc,Uhi p<*í’ Pc ioí <~iO-i .50*/O t... dc St *0 /3 <)srfecu/O t»((SIL VI 220;
ILS 2162i.

25 (SIL VI 208=/LS 2098 (<v/o, X /o/t!ctori<z). del año) 130. (SIL VI 209=/LS2097

(IdUd véfériiñzi< de - ti - <¡¿it. J prnúíw.in) - <leí año [50. (SIL VI 211, dcl año 74. CIL - VI
21 0=ILS 2103 (ecli. X prttehorin, /0/O salode d<l. *t/*. <iCIgg. I-Iere,,len,<]cj$ooso,ecíGeío¿o

ce/ohvivac—sic—), CId ano 208. CII. VI 371 88 ( M<or( Ii) íierc(tdi) Cc/ok> cc/Oto,/¡iae) , del año
208.

26 (SiL XIII 6127; ¡LS 2401; Ml>. Spcidel - A. Dirnitiova, XXTbC culí of tbc

Genii in the Roman Aríny ané a New Military Dcity. AA/kW 11,16.2 (¶978) p. 1549
(incompteta); CUbil? 96.



Asociacionesmilitares 157

ejemplo, Gen ías armcn-nentarii27- con independencia de que los hombres adscritos a

tal servicio puedan pertenecer a una asociación; (b) es posible que exista un Genio

tutelar dc un oficio/rango, distinto dc cl Geizius collegií, divinidad imprecisa y

acomodaticia a la que se encomienda la buena marcha de la unidad tnilitar o de
colegio, y es precisamente su carácter corporativo lo que define a esta divinidad, por

ejemplo el Genius sígnoferoruco, protector de quienes tienen el grado de sign¡jtr con
independencia de su colegiación25.

En la perspectiva de los ecí/egia distinguimos los Genií de dependencias

administrativas, a menudo coincidentes con los colegios correspondientes de quienes

forman parte de los cificía, y aquellos Geíoii protectores de unidades tácticas. A estas

últimas corresponden numerosos ejemplos de inscripciones donde se honra al Geiuias

legionis 29, al Genius casírorano 30, al Ge/oías alce ¡ colzortís 31, al Gen tas

27 Novae (MES>. Speidel - Dimitrova, Loe. cuy o. 26, p. 1551; AE 1978, p.

707: Mccii Jet] ¡ Gc,,i¿o <o! rJA/o<o/ooc!z[o(tz/íi)] /1 VJ<oí(eriu.o) Crese(e;os) ¡c(ustcs) a(rnocr,mno).
Para Speidel existe probabilidad que se trate de un colegio. Se trata de un soldado de la
legión ¡ halie<,, estacionada en Novae a comienzos del siglo III, descartando la otra
legión presente en ese momento en Mesia Inferior, la XI Cía<,dia, con guarnición en
Dorostorom. acto al Si! i stra (vitI. Aricesco, Loe. cii. o 16, pp. 24—47).

2 Cjr. Speidel - flimitrova, Loe. cii. o. 26, pp. 1548-1549: XX<Tbe

non-comini sioned so <fi cers mai otained callegía or ,oclot,lae where trey met, arnong other
things, <sor religiuus purposes. Tbere tbey erected ebapels, altars, and statues to rhe
Geni i of their associ atiorís (bencfíci<orii, ca/7s</cii, ce/otario/Oes, etc.). Tbe van ety of tbi s

st one assume that the co/legito and sc/oc/oc of al 1 otber NCOranks worsbi pped their

Genii as well and tbat they rnay be foond sorne day. With sorne dedications it ist not so
obvioos wbetber they are so sbe Genios sof tíVe soldiers in that rank or rather to the Genios
of i be scloolto as a boi Idi ng... 8mce selotfl<, can mean tbe members of the clubs as wel 1 as
ts bui Idi ng, it may be wi se to cave open tOe possibi 1 ity tbat tbe Ceaii se/oc/oc refer to

sold iers ral ber tban to bui Idi ngsoo.

29 VitI. DonVaszewski, Loe. cii. , o, 4, pp. 66, 96, II 4; Ankersdorfer, Loe.

col., o. 21, pp. 196-200. La dedicación más antigua al genio de una unidad militar se data
en los últimos años del sigls> 1, procede de Vindonissa (GER.sup>, viti. A E 1926, p. 69;
Speidel-Dimhrova, Loe. cii., n.26, p. 1545: > (ee/oíuoi¿¡) Donooíi(i) ... TODL Val(crias)
7’criius. Ge,oi<, íeg(io/Ois) Xi C(l<z,-itlitic) p(iac) ¡(itíelis) pu/lic/O (dcdicavit)> v(ctuao)
s(olvii) í(ibcns) l(oetuzs) /oO(erilo). La última i nscri pción datada alusiva al Genio de una
unidad militar -también al Geniso de la legión- es de época de Diocleciano, procede de
Singiduoum (MES>, vid. (SIL III 646; ILS 2292; Speidel-Dimitrova, Loe.cih., n.26, p.

545 : (e! O ¿<o ¡ ¡<55/(¿0/lis) 1111 /7 ¡to o-’iae) ¡(¿iva <¡e) ¡etil tít/fono¿/0<> !<U!U!) /0/0<ostro;~u*oo)

Dice] leí /htcii ¡el Mtixooui<o/oi] Augg< ushcru!!0) ¡ ¡A ]urcl(izrs) M<¿xi,,o¡...1h05 ex 1,/¿¿ ef(ecio)¡
lcg(¿c/o¿s) ei!-zst/e!!o ¡ votti/oo j>~suíi uf Más textos del Cenius lcgio/ois en ILS 2290, 2295;
API 267; ILAIg.l,2044; RU? 327: Rl!] 236, 390: AL 1957,83; AL [968, 391; AL 1971,
208; AL’ 1973, 471. Especia! interés tiene este texto de Alejandría, ¡LS 2290: Genio
sa/o cío ¡ legionis eh eo/oonotz¡,oipiz/oruco bo/zoruno, ¡ 02. (Soccili,-zs Kolendi/,ous. optio
ptosztii. del que afirman Speidel—Dimitrova, L<>e. cii., n.26, p. 1550, “possibly
Kalendinus considered al! bis colleages boo,i and bence simply invoked tbe Genius

ec,oio¡ríac. but is cannot be excloded that be called opon a Genios only of bis good
colleages os distinguisbed from otbers, less virtunos ones>’. En el texto nosotros vemos
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vexíllationis 32, al Genius tarnoae 33, al Gerzius ho-unherí 3~, etc. Existen, por otra

parte, dedicaciones a Genius j>~<>~ifi~c¿at< ~ al Genius síatiO//is 36, al Ge,íias locí ~7,

una relación asindéti ca [Ge/zio ¿<tU/Ocio ¡ legio/ois (ci Genio) Co/Ol//zt/,oi/Julora/oo btmoranz
donde commanipa/i no son ‘colegas” en el sentido que nosotros damos <le ‘compañeros

de colegio” sino explícitamente compañeros de manípulo, bombres que comparten el
mismo co,oruber,oium y luchan juntos (Vegecio III 3; Modesto IX: Co,zíaber/oia/a aatc,n
manipulas vocabatar ab Co quotí eo/oiu/ociis floa/oíb!4s pt!/iler tíi/ohieoba/ofl.

30 (SIL VI 230,231, 36775-36777; (SIL XIV 7, ILS 2216, 2215, 484, 9080,

2217; CIL VIII 2529=ILS 229!; Ah 1963,45; AL 1962,391. Véase: Domaszewski,
Loe,cit. . n.4, pp. 35 y 113: Ankersdorl’cr, Loe.eii,, n,21, Pp. 200-201. Un caso
particular es (SIL II t III! 1 , de Carnontum: G( e/lic) e(o//cgi) ¡ /(tvi) O(¡’tinoo) M(axinoo)

¡ pro sa/(ute) Aag(asíi) . (Siguen les nombres>. Ulp(ius> Repentinos (S[(¿ oí,íio7>,
Ant(onius> Dora P< (?> 1 lul(ius) 1 anuarios SC (flí etc. Repería ¿/0 casirís ¿zixta ¡>raettriu//O

,n aed¡fici parle poshico. Datación: silí. Domaszewski, quien lee en la primera línea
G(c/oío) c(ashro raooo), data sin argumentos este texto> en época Diocleciano, vid. Re l¿gi<>/0

[3: “Diese nene Forín de Genioscultes st erst cine Folge der diocletianisehe
Ulceresrcform . - . (1). Cf. 5 pcidel — Di mitrs> va. Loe. ci!.. u .26, p. 1549 n.28: >‘thc text is
no t dated, t bere are no cifí <:izo!,í— u Otae an d . abs> ve hall , t be leí te rs (7. C. may re fe r ro a
Geozius <-rOo tu ritie , <ol/cg u . sor etilo u rl ix ra tío e r ib a a <it!si carol!!!; Si b ie~ no> existe o> datos
objeti vos para pensar que se trate de un colegio -

3) Por ej.. CIL III 1356. Gú,oií,s eolot,rtis II Fía oía Cono(/a)age/o(<.OruíoO) ; y A E

1958,240 <= A. Mariq, XLCS derniéres annécs de ¡letra’, Syri<z 34 (1957) 289>. Vid.
Doonasze wsk i . L<,e. ei!. . n.4. p;. 5 1 . 96, 96. y A nkersdorfer. Loe. ci!.. n .21 . pp. 202ss.

32 L. Cesano. XX Gc,oias’, Div, Pp.. III (1922> 475 Ss. Añadir (SIL XIII 7943.
Ankersdorfer, Lcoe. cii., n. 21 , p. 205.

37 Domaszewski, Loe. ci!., a. 4, p. 1(17; Ankersdorfer, Loe. cil., n.2 1, p. 214.

34 (SIL XIII 6600, 6642, 775 1: y avanzado el siglo III, Gea ¿us n<u/,oeri)

Mtí u rl o ]ríooo Aa r( e/ion oruno) Vto/e rito/o Go/lien ¿e/Cíe e), (11/Ii 2(142 Ab al 1 ay a,
Burgb- by— 5 ands, en B ritania>. VitP Do maszewski , Loe. cii., u .4, p. 96, Ankersdorfer,
Loecí!., n.2 1. Pp. 202-205.

35 En Aqui acum se rinde culto al Geooius /7/Y)vi!ociati PtU/oao/oic!c y a la Fcroa,ot,
huías íoei ((SIL Ití [0396, 10399, de Valerius Pudens, año 194>; G. Alfóldy,
XXGescbischte des Religiósen Lebeno in Aquincum”, Acho Are/oHzuog. 13 (1961> pp. III

y lIS. Culto al Geniso en Dacia: A. Brodor, ‘‘Dic Griccbicbs—romiscben Kulte u Dacia’’,
AA/kW 11,18.2 (1989> pp. 1132 y n.386

76 (SIL III 8173; (SiL VI 36779: (SiL VIII [7623, [7625. 17626; (SIL XII 144,
CILXiit 6127.

37 Dedi caci Su a Ge,uius sitotitnzis s/>ecuítlto/u/oo: D. Tudor, Ollé/oi<! /t7/*oatOO

Bucarest, 19582, p. 422 nc 300— AP 1959. 330: PUM. Dio Psoe Sane.!! tale Mercurio
CÍa lI/u ,‘ ah oci cli Oc,,¿o J ¡ o lo / iuoz ix A fe1.2 Ge, //O//t//O 0-55 Spcvi <251< <1h01) /e~ (7o,o ix)] ¡ VíI

au <lisie) ¡ ¡ / /74 Ñ/oc 1 /0<<0/0<08) S( epíeíoo b0204/O o) A /0(/<3/O ¿ao) ¡ ¡e! Ae/ve/otr>
eo(~o).o(ouliboí.*)/ (año 2 II y Numerosisin,as sooo las de dedicaciones de los be*zef¿eiarií al
Genizes cslahio,oi.v ¡ locí, véase absora (1/311k p. 822 índice.
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al Gerzíuspraetcrii 38, al Genius ít,bu/arii 39 u otras dependencias40 realizadas por
militares sin que necesariamente tales textos correspondan a co/legia. En todos los
casos el modelo es muy semejante; el transcurrir del tiempo y las distancias
geográficas mantienen casi invariables sus características: un joven imberbe, con el
pecho desnudo, vestido con una toga que viene desde la espalda por el hombro
izquierdo, y cruza la cintura hasta las rodillas; la figura lleva calzado militar y tocado
con gorro de diferentes formas; en la mano izquierda porta casi siempre una
cornucopia; la mano derecha ligeramente flexionada sostiene una patera para las
libaciones; en la horizontal de la patera, abajo, se representa un pequeño altar que
recibe la ofrenda.

Los Genii son divinidades secundarias para quienes no pertenecían a las
asociaciones militares, como lo son para quienes estudian el fenómeno religioso en
conjunto, incluso se difuminan en los estudios sobre la religión militar41. Es
evidente que aunque el Genias co/legií tutelaba al colegio y a los colegiados como
grupo profesional significado por el grado militar, en los colegios había otras
divinidades, las divinidades capitolinas y las imugitoes del emperador. Ello no
significa someter el culto al Genio de la corporación a los otros dioses. Muchas
inscripciones que honran al Ge,oius col/egíi sólo muestran la dilección de los
dedicantes hacia tal divinidad, que era subsidiaria fuera del ámbito físico y cultural de
los csolcgios militares, pero que para los asociados era una vía importantísima de
expresar su condición de co//egiulí. Era, si se quiere, un derecho añadido; ya que los
colegiados podían también, fuera de las seholcie, sumarse a las dedicaciones y ser
devotos del Geizius centaric o del Geijias legio¡-o¿s, etc. Todos son muestras de culto
oficial; pero el culto al Geniasco//egí llevaba implícito el reconocimiento por parte
de quien la veía inscrita de un determinado rango de los dedicantes y la expresión del
uso de pertenecer a ulla institución oficial selectiva, la de los collegía militares.

30! En Lambaesis, M. Le Glay, “La vie religicuse a Lambése daprés de nouveaux
doco ments’’. A aíiqr*iiés Afrieoiaes 5 (1 971> p. 1 37: Genio 1 prtoetori(i) ¡ sacra/a. En
Hispania: (SIL II 4076=/LS2297=R/T 34: y (SIL II 2634=ILS 2299.

39 (SIL VI 30886; (SIL XItI 7752; (SIL Vttt 18060; LE’ V 711; J.-P. Waltzing,
Fíat/e /z¿shoriqo-e sur les eorpo*toh¿ooos /)/o/esioae//es cloez íes rto~ioai,os tíepais les origines
jasqa’ú la clz,,te de lenipire d’Oceideíít, Luovain, 1895-1900, LErma, Roma, 1968, n0

446; ILS 2447: Genio ¡ íobal(arii) /3/i/Oc(ipis) ¡ Mine¡cvocAugas(lac).

4~ Ver más referencias en Speidcl - Dimitrova, Loe. ci!. n. 26, p. 1549 n. 27;
para el Gc,oius Ornoa,,oeflharii (sc. ¡cg.I ha/ieae en Novae), ibid. 1551-1553.

40 Ankersdoofec. ¿oc. cii. a. 20, p. 218: «Abgeseloen von den Genii
ntlitáriscber Kollegien... begegnen aus der Binnerorganisation de Truppenkorper in
Legionen und Auxilien lediglich der Genios centuriae...». El autor precisa, ¿den, p. 194,
que «dic Genii dcr Kollegien werden ausgespart; denn sic ergeben for sicb genomnen nur
cm bruchstúekhaftes Blíd dieser Vereinigungen, das sicb nur durcb cine umfassende
Bebandlung der scbolae verbesgein licO, dic neben den Gcnii aucb Gótteráltare und
Kaiserbilder entbalyen baben». Sobre la iconografía de los geni¿, ver H. Kunekel, ‘Der
romísche Genios”, kónoisehc Mineilungen, suppl. 20 (1974> pp. 53-64 y 113-115.
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La doble posibilidad que tenía un coleciado de hacer dedicaciones dentro del
colegio y fuera de él, es un elemento contaminador a a hora de expurgar qué textos
aluden a la institución colegial y cuáles no. Así, la inscripción Co/kMi/#18, de
Brigetio, informa indudabletrente de un colegio de centuriones de la legión 1

Adiutríx, pero no podemos asegurar que uno dc los dedicantes, C.Silvinius, sea el
mismo centurión citado en otra inscripción de l3rigctio sólo por el co>gnonoen 42 y,
en Consecuencia, no Ii ay e ementOs para clasificar esta ú 1 tiona inscripción como
relativa a co//egía. Da igual, por tanto, para nuestro propósito que este C.Si Ivinius
sea el mismo hombre. Pudo hacer una de las dedicaciones como co//ego y pudo, del
mismo modo, hacer una dedicación fuera del marco social e institucional del
col!egiano bien por voluntad propia, haciendo uso de derecho como militar, bien
porque esta última acción se produjera antes o después de su pertenencia al colegio.
Tal idea se hace extensiva a otras snscí-ipcioncs que honran al Genio eeootarice, no
expresamente al Genio ctil¡egíí. Así sucede, a modo de ejemplo, en Brigetio43 o en
Canstatt44. En los textos se ignora el rango del dedicante. Pudo ser un centursón o
un simple sol dado de dic ha centuria y tratarse de la dedicación de un no iles a tal
divinidad, sin vinculación con la asociación de centuriones.

42 RIU II 38>7: ÍG]eooí,-zno ce/of1!-!.!! ¡«<, le Fe/tv> íIiíarit ¡ el ~ilvi;ous(ce/ziurioooes)
/1<ile soto /3050¿1.

43 RíU 386 (Brigetio>: Gea io ¡ ee/otu( !ioe) ¡ ¿«¡cduno). Vér taznbién (SIL III
4287. IR arkoczi , Loe. cii. , n. 9, p. 243; Rl U 388: Genio ¡ ce,olur/itoe L. .Se/.oU/iúooí as)
(S<ns¡to/o¿<¡ ¿<¿>5//O ¿¡fe!) ¡ y. sí./ao./> y (SIL III 6576: ¡‘oc sal/U/e d(o/,oi/zí) /0051/1 ¡A,oro,oi,oi.
Geoohs~oo (ce/otu/icc) ¡ A zí;cff 0*5) At&it’i/;o /08 /3<35 0-SOl.

1-1. Finkc, ~‘Neuelnschrifzen”, 8kGK (1927> p. 63 núm. 93 Cannstatt
(GER sup): Ge/oit) (ceníl-zeice) /ae(/oodi Y). Queremos manifestar la duda que se nos plantea
al resolver la desinencia de caso de /oe. Es posible que sea un genitivo «Al Genio de la
centuria dc Jucuodo», como es habitual en este tipo de alusiones epigráficas a la cc,aario
eson el signo. La cozocordancia gramatical admite, no obstante, un nominativo, esto es

ucuodo al Genio de la censoria». En cualquiera dc ambos casOs. se desconoce el fango
del dedicante: y no qued a probada su vi neto [ación a a a colegio. En s>tro lugar hemos
tratado con mayor detcnirnicnto, aplicada a Un caso concreto, la problemática epigráfica
derivada de la m en ci o u a et’n l!-U/it! y a <-e/Oh U/o/o/les, o’! <1. 8. Perea, ‘‘N sot os sobre la epi grafía
militar de Cl uni a’’. HiopA /01. [5 (199 1) pp. [93- 199, y sobre todo RO. Fi nk, Cepo hurito
R!-/í. ce,oturia ru,I¡aio<, in the Rankinc of centones”, TAPA 84(1953> pp. 2lOss.
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DIAGRAMA SOBRE EL ORIGEN Y CONTINOIDÁD DE ALGUNOS CULTOS

EN REtACIÓN CON EL FENÓMENO ASOCIATtVO MTLITAR*

* Este diagrama comparativo sólo pretende mostrar el desarrollo en el tiempo de

aquéllos fenómenos asociativos que hemos denominado «marginales» al fenómeno
asociativo militar, con el fin de diferenciar los co//egía militares de otros fenómenos
asociativos que le preceden y, luego, son contemporáneos a éste; y también mostrar que
el culto al Genio del colegio (militar) viene a sustituir parcialmente al culto al Genio de la
centuria, sin que tampoco en este caso un culto -el del Genio se/idee- anule al otro. Los
hitos cronológicos son solo orientativos al no basarse en toda la documentación
epigrática relativa a lo que consideramos formas pre-asociativas, es decir, el culto al
Genio dc la centuria o aquellas dedicaciones colectivas que honran a un gobernador.
Abrimos otra línea para los colegios de veteranos que muestra su diacronía con los
collegia militares; son instituciones sin relación. Las lineas A, C y D muestran
tendencias en relación a IR. El muestreo se hace sobre el número -que consideramos
sufleicríte a tal efecto- de los documentos epigrálicos que citamos en uno u otro lugar de
nuestro trabajo.

Queremos destacar otra circunstancia importante: en Lambaesis las capillas
del Gen¿as ceníariae estaba ubicadas en un anexo a cada uno de los barracones de la
unidad45, en tanto las imágenes del Genias de aquellos suboficiales que se colegiaban

‘15 R. Cagnat. Les dezUx Canopo tic ía Légiooo ii/e. Augasle ú Lanob¿se daprés les

loiti/les récejítes, Paris, 1908. p.55. Varias inscripciones al Ge,oic > (ce/olariae) fueron
halladas en la zona de la practe/otara fuera de la zona de las sebo/oc y lejos del pretorio.
Da tres inscripciones: en una el dedicante es anónimo; en otra, ‘veteranus ícg(ionis)”; en
la tercera, optio. Véase también. Speidel - Dimitrova Loe. cii., n. 26, p. 1546. Se
comprenderá que en muchos otrss casos se desconoce el lugar exacto donde fueron

‘JUL rLX.*UJY IXMMQOH(0U@JARO MAIOUUOJO ~É.~OO SUVÉAO-CAtACAUfl StY.ALUJM*OtO RISO VAUSUMÉO O~trIASO
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no se situaba junto al edificio donde hacían la vida cotidiana fuera de servicio, sino
que se colocaban en las capillas de las seho/cie.

Explicamos la ausencia de invocaciones a Disciplina en los colegios por
dos razones. La primera es que las dedicaciones que parten a instancia de las
asociaciones las encargan suboficiales, cuya categoría superior al simple fbi/es
gregarias asegura tal acatamiento de las órdenes augústeas; además, muchos de tales
hombres indiscutiblemente militares no hacían funciones estrictamente militares
sometidos a la diseip/ííou que afecta sobre todo al modo de vida castrense, al ejercicio
de armas. La segunda razón es que las posibilidades de que se honre a Disciplina
militaris es inversamente proporcional al número de inscripciones que poseemos
sobre collegía, pues son muy pocos los textos que enuncian colegios militares entre
los mandos de tropas auxiliares en relación a los que poseemos en legiones, y es
precisamente entre las tropas auxiliares desde donde casi siempre se invoca a
Disciplina

46, «Ihe goddes who person ified the emperor’s c<)ntrol of bis army»4>7

II. CULTO IMPERIAL

Una fórmula de dedicación muy frecuente en los co//egia militaría es el pro
sa/u/e seguido del nombre del emperador. La expresión asume el esquema propio de
las asociaciones funerarias conocidas con el nombre técnico dc co//egía sc/ataría4’5.
El contexto social de los co//egia sa/ataría, tan frecuentes entre las gentes humildes
(tenaicres), no corresponde con el nivel social, o mejor soclo-economíco, de los
hombres que componen los co/legiu noilitaria. La fórmula pro sc/ate no es tanto una
onvocación por la salud de la persona del emperador sino por lo que ésta representa.
La salas impera/cris equivale a la salas ímpetu. La práctica epigráfica de las
dedicaciones pro su/ate se trata pues de una consigna universal, de una orientación o
directriz de gobierno, de política religiosa. Como forma de expresión carismática del
poder, de su regeneración, la fórmula pro sa/ate muestra una relación compleja entre
los sujetos y el emperador, entre el emperador y los dioses49.

halladas los altares dedicados a Isos Ge,oii. vid. II. Petrikovics, “Dic Spezialgebáude
rómiseher Legionsíager, Legio VII Ge//oi/oa, León, 1970, ~t 235; 1<1., Dic Innenbaate,z
rómiseher Legionsíliger wdhrent/ Jet Pri/ozípatszeii, Opladen, 1975, p. 73 y n.74.

46 Reunimos textos de Britannia y de Africa. MB 990 (Bewcastle>; RíE 1127 y
1128 (Corbridge>; RíE 1723 (Greatchester>; RíE 1978 (Castlestead>; RíE 2091
(Birreos); (SIL VIII 0657= 17585=/LA/g.I 3839 (Bir Aum Ah); AB 1954,132
(Gemellae>; (SiL VIII 18058= ¡LS 3810 (Lambaesis>; AB 1957,122 (Lambaesis>; (SIL VIII
9832 = ILS 3809 (Altava, MAUR.>; AB 1955.41 (Volubilis, MAUR.>.

47 E. Birley, “Septimius Severos and tbe Roman Army’, Epigr.St. 8 (1969> p.
69.

.10! Walz-zing. Loeeih.. n.38. vol. 1. p. 303 y IV. pp. 202ss.; F.M. De Robertis,

Siorico deíle ea,~¡><>>~<,<>/~~ e tící otu,ioooe tossoeitohi ‘o o, el ~no/oJo ro,oot,,oo, IR ari , 1 97 1 , p. 20;
L. Schnorr von Caro! s feld. Geseloiclole <lee jo-srisUise/oc/o Pcos</o , 1: U,ziversittos, ecrpits.
col/egiam ¿010 ldassisel,ea rrjno¿se/oca Recloí. Múnchen ,1933, pp. 273ss.

49 Smadja Lorx cir, n. 8, p. 503; W. Eck, Loe. eir, n. líO, pp. 155 ss.
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Un trabajo de Manfred Clauss muestra tal frecuencia de dedicaciones pro
salute en una serie de inscripciones cuyo denominador común es honrar a Sol
Invictus Mithra50. Esta divinidad canaliza la función de salud personal del emperador,
de la propia institución imperial, y lo hace a través de estelas o altares erigidos por
colectivos militares o religiosos51. ¿Por qué ésta divinidad, que no tiene una fiesta
asignada en el calendario militar oficial52, es tan frecuentemente invocada por
militares en pro de la salud del emperador? Las razones pueden ser varias, pero de
ellas fue en mi opinión trazar un nexo entre religión oficial y religiosidad-no-oficial,
es decir, una homologación del GeiziusAugastí con, en este caso concreto, el
Genio-disos Mithra53. Pro sc/ate viene a ser una forma de expresión de culto
imperial, una fórmula no-oficial54, pero constatada y contrastada en la práctica

50 M. (Slauss, “Sol Invictas Mit/oras”, Atloenaean, 78 (1990> esp. pp. 434-439;
Ver también: CM. Daniels, “The role of the roman army in the spread and practice of
Mithraism’, i.R. Hinnels, cd., MiI/o,-a¿c Siudies. Proeeedings of 1/oc First International
(Songress of Mil/o raic Síu Jies, Manchester, 1975, 1, pp. 249-274.

~ODedicaciones mithraieas militares pro salute inoperatoris/ímperatoram:

Desde M. Aurelio a la muerte de Cómodo: (SIMkM 347 (=CIL VI 3725, Roma; centuria
legionis>; (SIMRM 2311 (=(SIL III 7483=AE 1960,342 Cocargea, Mesia mf.; centuria

legionis Xl C/audíae>; (SIMkM 161 (~AE 1920,48 Volubilis; centuria vexillationis
Brition u,,,>, De época severiana: (SIMRM 2350 (=AB 1911,56 Andros; evocatas
Ao.g<,síoruíoo Juoruon cu,,o militibus practoria/zis>: CIMRM 53 (~4E 1940,220 Dura
Europos; centurio prineeps proepositus vexíl/ationuno leg 1111 Scyí/oicae et XVI Flaviae
fi>mae picie fide/is>. De época de Maximino y de Gordiano: (SIMRM 135 (=CIL VIII 2676
Lambaesis; ceoziario legiotois III Augastee princeps legionis eiasdcm>; CIMRM 152
(=(SIL VIII 21523 AYn-Toukria, Mauretania Caes.; tribunas cohortis Sardcrum cum suis).
Época incierta, siglos 11-111: (S!MRM 1649 (=(SIL III 14359,28 Vindobona; miles
legícozis X Gcnñnae>; (SIMRM 1889 (=CIL III 12810 Tihaljina, DALM.; ,,ñles cohortis
priraoe lielgaruon, imnoanís>. Según R. Rubio, “So/i i,zvieío y ¿<cli invicto Mitlorae en la
epigrafía de /lrílanio”, en M. Mayer (ed.>, Re/igio Decruno. Actas del Coloquio
l/oler/Oac¿o/oal de Epigrafía sobre el ícnoa XX(Sulto y Sociedad en Occidente. Tarragona,
Octubre ¡988), Tarragona, 1992, p. 420, Mithra y Sol Invictus son las divinidades
tutelares de los militares que se mueven en torno al muro dc Hadriano, y más al norte de
Britannia. desde mediados del siglo II hasta la primera mitad del III.

52 P. Hertz, (J/otersrtc/ou/oSC/O 7/5/00 Festlta/ender der ró,nise/oen Kaiserzeit nne/o

tlatiere,o Wcilo- u,od Elorennischrifle;o, M ains, 1975, Pp. 86-93; RO. Fink, Reman
Mi/itory kecords on Papyrus, Cleveland, 1971, pp. 422-429; Clauss, Loc.cií., n.49], p.
434; 5. Perea, “¿Por qué Vesta en el Ferio/e Daranum?’, Homenaje al prof Preseda,
Sevilla, 1994, pp. 579-590.

.S3 (Sfr. AD. Nock, “The Genios of Mithraism”, J>95 27 (1937) pp. 108-113.
Sol-Mithra fue objeto de culto por los militares, honrando a los emperadores,
especialmente desde el reinado de Cómodo (cfr. HA, Comm.IX,ó), hasta Diocleciano,
éps>ca en que se califica al dios de fautor imperii sai ((SIL III 4413>.

54 L. Berlinger, Beitráge zar inoifizie//en Tutu/atar der rómisehen Kaiser. Eme

tJnzersueloznog ¿lores ideengesehielol¿ehen Gehaltes und ¿breo ¡Sntwieklang, Breslau, 1935,
pp. 20-25: M. Hammod, “Imperial clernents in the Formula of the Roman Emperors
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epigrática, tan válida como aquellas de in /o(onorem) d(omas) d(¿vínae) 55 o devotí
numiní maiesta¡iqae cius 56 Y todas ellas se sitúan en el contexto de control social
a través de la ideología concretada en la religiosidad52. Las dedicaciones pro salate no
son exclusivas, como resulta obvio. de las asociaciones mithraicas. Ankersdorfcr
afirma que el 36% de las inscripciones militares «pro sa/ate imperaloris» están
realizadas por centuriones y otros principales legionis 58,

Estas fórmulas aparecen en inscripciones relativas co/legia milítaria como
manifestaciones de culto imperial, Es muy frecuente los citados votos pro salate

imperatoris ¡-um, que potencia el carácter sa/atare de la asociación59. Tales
dedicaciones son tópicas y frecuentes a lo largo de la primera mitad del siglo III. Sin
restar protagonismo a la ciertamente endeble salud de algunos monarcas, la expresión

during the tirst two and balf Centones of the Empire’, Menooirs of t/oc American
AeaJemy in konoe 25 (I957> pp. 49-55.

55 Sobre In /o.J.d. en Lambaesis, Fishwiek, Loe. ciA, n. 1, Pp. 329-341.

56 G.G. Gundel, “Devoíoss ,,unoi~o¿ onaiestahique eiUís. Zur Devotionsformel in
Weihinschriften der rémisehen Kaiserzeit”, Fpigrap/oica 15 (1953> pp. 128-150.

5~ Clauss, Loe. cii., n. 49, p. 441: «Aus heutiger Warte stellt somit der
Mithras-Kult cm Clied ion MecbanisnVus zur Aulrechterhaltung sozialer Kontrolle dar. Zur
zentralen Fonktion jeder Religion gehórt dic Formulierung und dic Eischiírfung wichtiger
integrativer Werte». (Sfr Alfóldy, Loc. cii., n. 34, p. 122: «Dieser Ietztere Kult
LMithra] war vermutlicb gliechermassen unter den Soldaten und in den Zivilbevólkerung,
allerdings in den Volksscbichten. verbreitetoo. M. von Cieminski. “Zur Religion des
rómisehen Heeres wahrend des 3. ib. n.Chr. auf dem Ternitorium der VR Bulgarien”,
Krise, K,iscí,bc vvusstsei,o. Krise¡obewiiíttiga*zg. it/co/ogie icod geistige Ka/tur i,n
¡/ooperia*oo koma/oa/oo l-valore/0<ií <l~~ .3. ./t!lor/Ua/zt/erts, Halle, 1988, pp. 13—14.

58 Ankersdorfer, Loe. cii., n. 20, pp. 106-115.

59 Pro salule Aagg(osstorano Juoruno) (sc. Sep.Severu y Caracalla> en un colegio
de opíio~oes de la legión III Augusta ((So/.Mi/.#2 1 Lambaesis. Otras referencias: (SIL Vtlt
2554=18048; ILS 2445; Fishwick, Loccíl., n. 1; Le Bohee, Lo Troisi¿,,,e légion

Augaste, Paris 1989, p. 395 n. 251.
Pro sto/litre) Inop(ert,horis ¡—tros/ro) (se. Caracal la ~y Geta>>, en un colegio de

caratores, eqUtites singo-U/tires ((Sol. Mil. #5 Roma).
P,o sa/o-sic //n,o( erciocris) (s<:. Severo Alejandro> en un colegio <le frUaoOe/otaUii CIV

los castrto ¡oeregrina de Roma ((Soí.Mií.#8>.
Pro sa/os/te /,n¡,(eratcris) ci... (st:. .Severo Alejandro, Julia Mamea, Julia Maesa>

en un colegio de ar/oOorUs/,o ezisíctíes legio/zis ¡1/ A o-sgustae ((Sol. Míl.#30 Lambaesi s).
[Pro sajíate Stsveri ¡cl A/oto/ooi/o¡i A ]a¡gg(usioram) el Geltoe (Saesaris]. Colegio

de ¿<peculatores de las legiones dácicas: (SoPMiP#61 Apulurn (Otras referencias: (SIL III
7741; AL? 1901, 54>.

Pro salute ¡no/pp(eratoribus)... (sc. Sep.Severo, - Caracálla ry Ceta]> - én un
colegio de centuriones de varias cohortes auxiliares con guarnición en Mesia:
Co/.MiL#78 Vinimaeium (También en F. Ladec cí aíii, “Antike Denkmáler in Serbien”,
JOAI 4 (1901> pp. 3-4, Beib.>

Pro sa//ate hozp(eratoris... >1 (Indeterminado> en un colegio de /-o*oe/ceii aloruno.
Dedicación hecha por el

1oroef <o/oc ¡ í)arda/Ooraooo : #77 Arrubium (Otras referencias: (SIL

III 7512; .4ricescu, Loecil., n. [6. p. 210 u’> ~4>.
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se proyecta, más allá de la personalización, a la sa/as Imperii. Tal idea queda
reflejada más fielmente en otros votos realizados por colegios militares por la
felicitas y la inco/unzitas imperiales, así como en la opinión favorable a que la
dinastía perpetúe en eí tiempo manifestada en las alusiones al Jelicissimum

saecalano 60 A tales deseos de simpatía con la sc/as inoperatoris ¡ sa/as ímperií,
explícita e implícita en el lenguaje religioso oficial de las inscripciones hay que
añadir otras formas materiales utilizadas por los colegios para manifestar su
conformidad con eí ¿<tatas quo político e ideológico que respiraba el ejército y una de
sus Instituciones: los colegía noilitaria. Nos referimos a la colocación y dedicación
de estatuas en los colegios. en las seho/cie. Las figuras de los dioses tutelares, del
Genio, y dc los emperadores reinantes constituían sin duda mobiliario obligado en
cada sebo/a desde el momento mismo de su fundación. Como parte de tal mobiliario,
las estatuas podían restaurarse, enriquecerse con apliques de metales nobles o con
Joyas, y podían incluso sustituirse por otras mejores, como transmite el texto #34,
de Lambaesis: qai imagines sacras aiíreasfecerísní... Pero se podía, o no se debía,
prescindir dc ellas en las sedes. Su presencia era aval y garantía de cumplimiento y
aceptación las normas de uso cotidianas que afectaban al funcionamiento del colegio;
pero también la aceptación de ¡eges, escritas o tácitas, de rango superior que daban
marchamo de olicialidad, de legalidad, a la institución colegial. Sin el fortísimo
incremento del culto imperial reclamados para si y para sus familias por los dinastas
severianos, y sin la creciente tendencia de estos emperadores a crear y potenciar
instituciones de Derecho, en provecho propio, al margen del Senado y de las
costumbres, los co//egia militares no existirían.

El emperador es pues el cínza noater de los co//egia militares, y, aunque a
veces su figura es secundada (nunca eclipsada) por sus propios legados legionarios,
es cl emperador, o los emperadores en los gobiernos colegiados, quienes los crean,
los alientan y los presiden. Campbell ve en los colegios militares una vía de
expresión y manifestación del culto imperial. A propósito del colegio de optícozes en
Lambaesis (Co/.Mi/.#2 1) afirma: «this military co//egia/a had acted as a channel for
expression of good wi II lrom the arrny to the etnperor>o6 1~ Existían, en nuestra
opinión, dos modos de los colegios para znanifestar su adhesión al régimen imperial

~ p, ~<> O/O <. /ol!z/U0 ilto he (1<30000 tI s <Ii020/0(0e / , en ti n co//cg íOUUO t/ap ¡<o *it ra/UO

CoLMi/.448 Lambaesis (Otras ríerencias: Le IRobec, Loceil., n. 58, p. 235 n.369;
Fishwick, Loccio., nl, p. 329.

Pro Jé/icilate el i/oco¡/ajooiio Se (no] S<oeeaíi t/o¡/OOi/Oo/a/OO no,1,, (osí rtroono)]
Aagg[g(asrorítno tría/a)] (Severo, Caracalla, IGetal y Julia Domna), en un colegio de
ct3 r/i U C¿05C5 de la legión III A rtgashto : (St,/. Mil. 443 Lambaesis (Otras referencias: LE
BOHEC., Lc<tcihu, n.58], 223 n.342>,

¡Pro] fr/ícíhto// e] eh ¿/oeolUs!OOiíaíf e] ¡ [Sa /cca/i dcmi;o(ons,oz) lo] os I(osí/-oranz)
A isgg[g](ossht,ríí/a riu,a) (Severo, Caracal la, 1 Geta 1 y Julia Domna> en un colegio de
íabici,o es de la legión ¡1/ A osgoo¿<t<z: (S<uí. Mil.!=45Lambaesis (Otras referncias: Le Bobee,
n.58, p. 222 n.334>.

Fe/¿císsrooo saccíslo ¿1t400ouooro-S,oo /,t~strt3ra/O0... (Severo, Caracal la, [Geta]>en un
colegio de cvokaíi/a,noatarae pretorianos: (SoPMiP#3 Roma (= Alt 1973, 75).

6) J IR. Camphd 1, Tloe i=nopcror<íootl 1/oc Ronoo;o A mlv, Oxford, 1984, p. 186.
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a través de las estatuas: una privada y otra pública. Especificamos tal idea con el fin
de delimitar lo que entendemos en este caso por privado y público.

Tales conceptos los aplico «desde dentro de la sede de cada colegio». Tal vez
debería decir, en lugar de «privadas» manifestaciones internas, att interino, del propio
colegio; y por contra, en lugar de «públicas», manifestaciones individuales o en
co//eg¿anz realizadas fuera del ámbito del colegio. Obviamente el mareo referencial,
los objetos, son todos públicos, «oficiales» (la sede, los dioses, las leyes, los
símbolos, los ritos, etc), aunque tales elementos, pienso, son susceptibles de un
«uso privado», restringido, reservado exclusivamente a los asociados.

Ejemplo de tal uso extemporáneo de la colegialidad, de un «actuar
corporativamente», en col/egíano, es la cieccion de estatuas inipenales, cii nombre de
la asociación, cuyo nombre aparece mas o menos claramente consignado, en lugares
ajenos a la sede o selitila pero que sc sitúan en un entorno no lejano, es decir, dentro
de la guarnición o campamento. Debemos pensar que el poder económico de los
suboficiales colegiados era onayor que el de un sólo hombre y que los altares, las
basas, y las estatuas levantadas en su nombre eran costosas. Era una forma
mportante dc msístrar hacia fuera, en su entorno cotid ano, las ventajas de pertenecer

a esa institución selectiva que eran os co//egía militares. La inclusión en las
dedicatorias del nombre dcl legado legionario o del gobernador añadía prestigio a este
acto «público» consagrando las estatuas o los monumentos. Las estatuas imperiales
son objetos (le autoridad y dc culto por los colegiados Jevtni nanoiní notoistatiqae
coas

62.

Por contra, entendenoos que las pequeñas fi guras cíe cl ioses o con la efigie
imperial destinadas a la decoración de la sede son exponentes dc las actividades
nternas, eton poca o nula repercusión fuera del colegio, y cíue constituían objetos de

verdadera devoción Salvo uría pocas alusiones al Nís,-oUeíO A agasti (o Nií no croes

Aagasioru/oo), es en Roma y en l 400) baesi s donde se hacen patentes con mayor fuerza
el culto a las imágenes sacralizadas de los emperadores en los colegios63. El hecho

(2 Ero la fórzaula «<levoí, /UUU/?Oi/0¡ /UotOiSItShist/<St< eioIs» O 6</0!S/O0U/o/ coas

<lt?volUssí/oOtU>o está practicamente implicada la cxistenci:í de una estatua. Ver a tal
propúsi tso (StnP Tloet,tl. XV 4,1 sobre el en ltso a las imágenes y su relación al /0 anoen del
cmpetad sír, y R . Eticune. Le e’.s lltv i/!Upt oit!1 tlt!/05 ía ¡‘e/o i/050t it’ //t’/ít/oe tI ‘A UU>S~ os.vte ti

Dio<:ítvíícoo, Paris. 1958, pp 3t)Qss, En colegios militares: ...íoooiesoohi] co/ano (sc.
Caracalla Ly Gesto]) en <ion colegiso de pretorianos (43 Roma>. ...tlevo!i n(forzini) e/i]U-s.r (sc.
Caracalla ¡y Getal) en el (Sor/o!os íOOo/!O(!oíoS!/!) /¡íb/<ío(í<r!Un!) t.os, (4 4 Roma>. También
entre los e t¡q( u iht<s) leg(¿o/siN) /1/ ¡>40/5/CO ss/toe) <1< evto Si) /z(os,oo¿so ¿ ) ooo( <li~,s!to lis )t~( ose)] e¿zis
(45 1>; y q ti 1 zá en Rio lo reo—León 4.53 ) : eqo-siles i/t ¡ bis t!e!arioss ¡ leg<it//Ois) Vi/ Ge/oo(isuoe)
¡ A /00(t)/o ¿00 ito/,<o e) p(¿toe) /e/( Ucís). <ltt./O->t) O /005!!! ¿0! 0 ¡ 000<0 ItOS 1<01 ¿t/(0-tC) cOaS. Psi a in sc ri pció n
honorífica a Caracaila tiene forma paraleieppeda; psor tanto la cara superior es
rectangular (63 x 30 cm. aprox. ). dato quc en principiso aptínta a qtoe la piedra estuviera
destinada a ser adosada a un muro y no exenta, posición más lógica cuando se trata de
bases de estatua. El plano sobre el que sustentan normal mente las estatuas son regulares,
cuadrados, por simple cuestión práctica y estética.

3 dr, este fragonen to del texto romano (SIL VI 218, y a comentado:
T. Turs ¿a/zas ¡Rostí/lis las, Tistle!~. í¡ /00<04(i/O l/to) <so/o(<>,í ir)] ¡ XII Urb(o/oa e) <ce/o tí.so,ito e)
0/ rOO </5/ i. oedieo o frIto000 0> e/as! oe y t’xto/ono otí ]/p lic <to>I¿8 <so/a/oo/o ¿IS <>1 re/O t> vtons] ¡
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que en Lambaesis exista una mayor riqueza de inscripciones no las invalida como
exponentes de un vigoroso fervor de los militares africanos hacia los emperadores de
la dinastía severiana. Del mismo modo que en los colegios no militares los
asociados honran a su patrono a cambio dc que éste haga donaciones a los socios o
para el embellecimiento de la sede del colegio, en los <isol/egia militares la ligura
jurídica del patrono queda suplida por el emperador. Las imágenes sagradas en las
sc/oolae cumplen una triple tutela: el emperador como máxima autoridad religiosa del
Estado, como máximo general del ejército, y como patrono. Así, las libera/itates y
los generosos stipemodia que mencionan otra cosa, son acciones propias del patronas
ct3llegii; tales donativss están en el origen de muchos colegios militares, y, es
posible, cíue la [alta de ingresos en la caja del colegio por tal concepto se5-s una de las
por causas que incidieron en el declive del lenótueno asociativo en los campamentos,
al quedar supeditado el funcionamiento de la asociación a las aportaciones de los
propios socios. En las textos #2 1, #22, #26, #34 y #48 se trata sin duda de
inscripciones fundacionales de colegios, de legas’ co/legí, por It) que insisto en la
idea, ya expresada, sobre la obligación de exhibir las imágenes imperiales en las
sc/oc/toe militares, siendo estas fi guras las tutelares principales en torno a las que sc
situaban otras secundarias, menos importantes, como la del Genio. Esta divinidad
asume el papel de objeto de culto privado frente al carácter político, público, dc las
imágenes imperiales

64. Otras veces, aunque la inscnipción no especifique la ofrenda

or/oa/OU eah i.r co 5/00 fi/o,ti~ (i/O e) <1<ano iso o) ~o<.rtoi) el].! ng ooo Victt,*iat el —. .¡ ua a comO

Pri,ooitivfto A zsg(usti)] ,o(ostro) Vecoa Pet/iseq/rst] ... ¡ A bigci Y, fcc(eruozt).

64 Saer(os) if~o)no(agines) ¿<(ator) co/Os(<Ue/-averrs/Oh) vo(Uo) cu(raíoraooz):

(So/.Mi/.#6 Roona (Otras referencias: MP. Speidel, Dic Denknodlcr der Koiserrcileo
lZt¡ísiies si/oguítores Aosg!tsíi, KOI n- Bonn. 1994, p. 83 nc 58>.

Se/o~3lO/00 ¿<<Sto/O U ~ .r t<o loo .r el ‘/00 <zg ¿/0ib it st doo-o¡ rs.r ¡<li/vi/o<oc ¡ ¿heno <Iiis
eo,osc/ yalo,i/O os cojo ,oo. Citad o en la le.r co//cg 0/31¿<3/0 iS/0U ¡cg ¿t3/0¿5 /11 Aug Us.v it/e

(So/.Mi/.#21 Lambaesís.
¡‘/ío ]bztlo/iís/oo prí/ocí ¡pos. cOS/Oz hooItogí i/oibo-os) ¡ tI/o//O/as thvinac. Levantado por

ls>s ophio/Ocs asignados comso ayudantes a los centuriones de primera cohorte de la legión
II/Augusta: (Sol.Mil.422 Lambaesis (Otras relerencias: Le Bobee, Loccil., nS8, p. 397
n.281o- 182 a,255: Fisbwick. Loe. ejo., DI. p. 33ú>.

Ttibosltorioooo legio/ois eos/00 i/Oo<zgi/Oib!U8 ¡ tlocou¿< tlivinoc. Lex ecílegí de los /ibraoii
y exachí de la legión /1/ Aogzssíto: (SoP Mií.#26 Lambaesis (Otras referencias: Le Bobee,
Loe. cii., n.58, p. 235 n.369; Fisbwick, Loe. cii.> n. 1, p. 330).

¡ Sc/ooíaooo co//O i//U]togiaib(oSs) ¿<tocOis ¡cee/It/Oh. Lev etillegí de <¡op/ti/vi leg. ///
Augasio: (Sol.Mi/.448 Lambaesis (Otras referencias: Le Bobee, Loceil.. n.58, p. 235
n.369: Eisbwick. Loecil.. nl, p. 329>,

Qo’ ¿ ¿/00 tog i/o es .rto¡crtos <O!, /~ei!r ¡¿sse rot/o 1 ¡ CO//O icoí/to o 4 í), <:<)//U/O0O/O0<tlrie/oses),
s/3ccís/at<3/<’s. bt<nfiei<Ulii Co(/o)5(osít//is). t/!-St/t’sUitS/Oti//(>i). be/oe¡iciaOi<i) scxno(eoosoris),

eaoodit/toí í. el jriS/nh’e/otariis). t/í/<atUesít/es). /!tU/o.SspoceS de la legión III Arsgusta

CoPMíl.#34 Lambaesis (Otras referencias: (SBF/R 783; Fisbwick. Loc.cip, n. 1, p. 330;
8. Perea, ‘‘/Iaruspex leQionis’. Gerit,z 9 [~1991> p. 179 n>’6).

Se//oto //co/oo s¡,ecsíf ¡<o/oovtooo] /.,. ¿/OOpe!z ]¡Ji< ro-so fecerí uozí cl síaíoíis sacrts
or/ot!vtiroS/Oh]: 461 Apulo m (Otras referencias: (SIL III 7741: AB 1901, 154>,
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de imágenes sagradas o sacralizadas de los emperadores, tales han aparecido junto a
los textos inscritos en las basas que sostienen las estatuas65.

La difusión dcl culto a la Casa Imperial divinizada, tío/toas divina, es uno de
los efectos más concluyentes de los co//cg ¿a militares. El origen del culto a la
c/t.onzoís <livitoto no coincide, no está, en el origen mismo de la institución colegial en
el ejército. Es, sin embargo, uno de los factores que, en el transeurí-ir de los años,
facilitó sin duda una de sus principales razones dc ser. Un exhaustivo catálogo hasta
el año 1975, concerniente a las provincias occidentales, de las inscripciones que
llevan la fórmula loo- ío(oíoore,-n) d(onías) tí(ivincoe) 66 Los resultados del muestreo
son esclarecedores: prácticamente inexistentes, o muy escasas, en provincias
senatoriales; por contra, entre las provincias estudiadas, es Germania, con mucho, la
más representada6>7. La ratio densidad/cronología es: 24 casos entre Antonino Pío
hasta el comienzo del reinado de Septimio Severo, 58 casos para la época severlana,
y finalmente 5 casos desde 250 a 325. Una de las razones de tal desproporción es la
abundancia de epígrafes, superior en cifras absolutas, que nos ha dado la época
severiana; pero no es menos cierto que tal abundancia es también una respuesta y un
reflejo de una mayor intensidad en a vida pública, especialmente en lo concerniente
a los culto, en particular al culto imperial. El culto a la clonías t/ivi/oa encuentra
también su vértice en Lambaesis, entre el elemento tui litar, en época severiana,
según un esíadio recienle60!.

III. FIESTA DE LOS ESTANDARTES

El silencio de las inscripciones relativas a co//egití militares a cerca de sus
celebraciones religiosas internas y la ausencia de un calendario con los sacra (días de
fiesta; sacrificios> no nos deja otra opción que “eneralizar. Afirmar -y posiblemente
estemos en lo cierto— que ¡os colegios supeditaban sus fiestas religiosas al calendario
religioso oficial de la legión, de campamento auxiliar, de los castra pretoria. No nos
cabe duda que en ese hipotético calendario sagrado de los colegios militares los
aniversarios imperiales resultan predominates. Por dos razones: por el papel capital
que el emperador desempeña en los colegios, como aLiténtico /3totr<>/Uas; y porque
tales festividades monopolizan prácticamente el calendario oficial militar.

65 Así en el texto 465 de Carnuntu m sobre el que se yergue la figura del Gc,oios

ínoperatoris segó so Domaszews k i, Loe. <siS.. n. 4, p. 82; (o el Gc/íioss (Sostrorol/a según E.
Rink, Dic bi/dlíclíe,o Dtirsíellrsag <les /0 /ooiseloe/O Ge,oioss . Diss. Giessen, 1932, p. 48. y E.
Swoboda, (Sto roo rt~o loto/o.s tvi/U e Cesebits/o/e It/O ti .rci/O C 1) e/o /oooii le o, W ien, 1 964, p. 1 88
IúnV XLI X , 3. Para la sc/o ti/ti tipí ¿(3/00000 de La m bac si s, e/Y. A ook ersdo ríer, ¡<e:. cii., u. 20,

o. 04.
té M .Tb. Raepsaet—Charl e r. Xt,a d azasi on des iiiscripl ions latines dan les

provínces soccidentales de 1 ‘Empi re Romai n daprés les formules i/o /í(o/ooreooo) D(o¡oous)

D(ivíozoe) et íleo, Deae’, ANRW 11.3 (1975> pp. 232-282.
67 Raepsaet-Cbarl ico, Op. cii., p. 24>,

60! Fisbwick. Loe. cii.. nl. Pp. 329-341.
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Remitimos a tal efecto al excepcional documento que es el papiro P.I)ara 54,
conocido por todos como Feria/e Duraría/-os 69

Con toda seguridad los colegios militares tenían un papel protagonista en
las celebraciones de los aniversarios imperiales, o de cualquier miembro de la domas
/ivín<z, tan venerados en los colegios. Eran ocasiones especiales para exhibir con

cierto boato los estandartes de la asociación o las magnificas estatuas de oro con la
imagen del emperador que guardaban en las sebo/ce. Los músicos militares,
cor,o¡ch-,e.,’y tubicines, además de so papel cotidiano en el entrenamiento, en las
llatuadas al servicio, y aparte de su papel en el movimiento de tropas durante la
batalla, también participaban en celebraciones religiosas cotro los saovetaari/ia y,
obviamente en el íabi/astriuno. Otra fecha importante en la vida de todo colegio era
el día de su fundación. Cada año se recordaba ese día con el reparto de obsequios,
viandas, una cena en comunidad, o incluso con reparto de una pequeña cantidad de
dinero a los socios.

Queremos desarrollar la idea de la participación de los colegios militares en
fiestas del calendario oficial. Recurrimos para ello al Feria/e Duramíní y extraemos
una ceremonias sin duda singular en los cuarteles: las Rosalía sigízoram

70. La
elección no es arbitraria; en ella han intervenido varios elementos selectivos: que
[orma parte del calendario oficial militar, que son fiestas documentadas en otros
ct//egia, y que la ‘elación con los estandartes militares (signo) establece tácitamente
una relación7 1 con las se/oc/oc. En el [‘ería/e Dii rana/-ol esta escrito:

11 8: V//- -0/5/ Maítr=ob //osa/ías Signio/rano siíppl¡icatioj.
11,14: Pr/í id/it] Ka/(erídas) laizios ob Rosalias Signoriím

sapp// ¿ IctUtio.

Las olrendas de rosas en los collegia profesionales o en la fundaciones
privadas12 forman parte, frecuentemente, de los ritos que la asociación ha de cumplir

69 Sobre este excepcional documento, RO. Fink - AS. Hoey - W.F. Snyder,
“The Feria/e í)oora,oano”, YCS 7 (1940> pp. 1-122. Más referencias una valoración general
del !‘eriaic en el contexto de la religiosidad romana en AD. Nock, “The Roman Army and
the Roman religious year’, UTIoR. 45(1952) pp. 186-252, y 5. Perea, Loe. cii.. n. SI,
pp. 580ss.

70 No conocemos estudiso más exhaustivo sobre el tema que el de AS. Hoey,
“Rosa/ioe Sig/zoro.nO’, HT/oR. 30 (1937> pp. 15-35. Cfj. JA. Hild, “kosaria-Rcsalia,
1)5 IV/2 pSOS.

71 Relación locacional directa ya que luis sala/s de las enseñas ocupan un lugar
vecino al de las se/oc/oc en el convencionalmente llamado ‘patio sagrado’; y una relación
profesional y emocional, pues los priozeipales encargados de portar las imágenes
mperiales ‘oficiales’ (los inoagi/oojeri> forman colegios.

72 Por ejeonplo. C/L X 444=/LS 3546, J.M. Flambard, “Éléonents por une
approche financiére de la mort dans les classes populaires du Haut-Empire. Analyse do
hudget de quelques colléges funéraires de Rome et dítalie, La onorl, les morís el lau-Je/ó
tlo!os le Mo/ode Romo/jo. Actes du Colloque de Caen 1985. Caen, 987. p. 218 (Donotio
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en razón de los estatutos o por descode los fundadores o patronos de la corporación.
En aquellos textos donde se afirma hacer por prescripción tal ofrenda de rosas, con
sen tidso religioso. Recordamos algunas inscripciones de Italia que ilustran bien esta
idea: la de la se/oc/ti vex¡//torit,ranU de G.omun ~ la dc un eo//egium fríbrano de
Bellunum74, otro de Brigetio>75, ti la de un anonimí) co//egia/hí veronés de comienzos
del siglo 11176. Aunque el f’erttU/c Dos ratoimní corresponde a una cohorte auxiliar, la XX

coilegio Si/cajo i en Caposel , Lucania; época de Doíni ci ano>: X/) k(o¡entios> 1 mIlos

/os<hlííi/ts. Flambard, pp. 234-235 (/ex co/legii A escoslopii ch Hvgioe, año 153): Ite/O0
iíí(zss) Mal tlic í-os<ze etuleooo loco /3otoeNC/Ohib(oUs) </~vit/ej-c/oOrtr s/~or¡hOl<oe o>i/Olt el /3<0/Se...

7~ GIL Y 52>72: A íbiooiae ¡ Vehíl /i/(iotv) / Víoico&o,o<oe 1 post/iI t.issi//OOtv /e]/Ooi/o(toc) 1

PAppi/íss 1>. 1. Bosov Y/e/oes ¡ 1...] ¡ /. ./ ¡ <Stl csti!t5 //OOe/000lia/OO eOl/C/Odth/O0 /oíSie ¡ ct//egit
de/dio ex e ]UIÍoss 5000 UO/UoOttC oeí~ ¿ zo-o Un<o>o4 6to si ca11< cgi) go-so <lisos o ¿sf dic soto oal( ¿5) ¡ e¿ioN

III it//ib av topril<ibrts) i/o/ej <le <‘o’ j.¿<~. .j sp <3!! 051< tos) ex (<le/oto/iis) CC ij// lee /3 /<otvse/zhes
<o,bil/o-(toí os) ¿<oit> <Ii vitl(tooo h) ¡ Oleo SOOO el ~>!~<3/0 ¿/0< <Oh ¿<3/oc//o) ex <tlc/oa/ii.v) 1) (S(SL /3 /titvliea/o U itt//O

¡ /esvlisicr,o i05/0O he/O0/30j.c /3(0 OC! O sto/it> oC ¿5,00) <‘.0 (<lt~/oío /ií.>t) (SC ¡ /00 t’/00t30ii5 e¿tostí e/O o Valen <0/0</e

es A
1opi Vto le jito/O (i) ¡ fi/( i) <vios peo o/fí<J¿o-ono) oessertonior( rtboo) qosttlt//O /Uis pt3/O0./loor t’l

/itlrtv/oleí <oo oí tv//o et /03/U <oc //O Vol(cío!?) le /70<OC ¡ ch ic/00/iore /Os<//f>io e/O/o) ¿01< it>) icjjooo? ei¿<
/3<3/0(0/Olisr ¡ /00itaIt/e <le 1/ji/ii5 <‘e (íleo o <o/vis) 1. pro/it/o tItooo ho-U y. ¡ lte;o o A~’pios /50-Si veo//o‘ss
oooarilos eioosdeou ¡ Víoleo’ion¿oe ,so:Ioolío o>exi/¡tooioo’(ooooo) ítoo5/iloss 1 ésO (sesoeroioím) XXXX

(jooiíiío) (/zís//o/bo US/OO) cx <sos ¿035 sSs//O//O tít redil o * </0/ <3<1 ¡ ío/000 ¿5 tlítv s (05/3/to) ¿<<e/ip/o) /0 <olio lis eíos
o!O it’ shío 005(0//O Itt.! ¿50< eovoio 5/So ¡ í’-v ( <liv, oto, ¿is ) CCL pío/oto/O O ¿<¡3<3/0<0* líos) (íl~vooíoojos) CCL ño Ocr

/30<0 ivsc/o 5 <es) / sibi <¡ji> ¿tIC <3/00) OIt’05/00 t~0 /3/api/OC tOlit3/Ot/O o) ~‘t’ t 0<35(0/00 /3jtoebetl//1 ¡ l(t>tits)
<1<<U/O-S.S) <1< <ve le lo) ((o//e5/i) fi <íb oi-s/oo Y) c-•( <‘/0 It-oíl <0/~it3/0!!!! Y),

¿< (SIL V 2046 = AB 1 990,401 según la [ecLira de L. Lazzaro en So¡íjo/. Iooliets
n. s., 4 (1988> p. 315: iosv’t’ooOioís cI~ioo!< >(ír) p¡cojec/ossíooooss) ¡ sí/ii ci corziosge sos<oe 1
Iovenhi(ti)c Marceíí¡n(to)c vi(v)oss ¡<‘cii. Dedil ¡ co/l(e <3/SO//O) 00-1 /Ootv/n(to/Oo its//o)

(<.01< t?/ot/to /00 ) ¡ ozsst//’U0/00 <vI ve/O <Iijoo¿tiC /0 S/Oo) ¡ (<le/o <o ti OS//O ) fo/1< e,V ) </00i/o/g<>/O los. I)a l¡a/oo
ea/l(egic) ¿<(opeto) ¿<(ejípítil.

7~ (SIL III 11042.Seolzo calllet’iis 1 eoopoo ev peeooío(i<o) ¡quinoz v¿J/vtís Jetlertoo
Q. U/p(iots) FIclix pr(aejtvelzss) ee]¡/ol(t/0o1io/o-o,/o) ptdeo- <oíl jostolía co/ton/oo-sto ee/(cbrajoda)j /
iteinqole 0<15epotlc[/i loote/(ajoo) ¡ <o stu/t3 i/0pe/Otlia [eirts <oet/Ñbcahuí) / ¡ ci etíícgia /tkoíto Y ¡ ¡
/ioo1ftcralore) A/ojo/oíajo ¡A/os q(osslo) 1/1 ¡eh] ¡ Coooo<ahojoie c<fin)s(olibos) (Año 220).

7<> A. Boonopane iii Iipíg otoplo¿eto 52 (19%> p. [7 1 núm. >7: / ... ¡ ... /011 Jicos ¡
OSxo /0 sa/oc! o.v.v/,ooío fív ¡ ¡ el u/ctlil eo/It’~oto/lis] ¡ <¿<<¿<It> Ph¿53//O) (tío 5<3//O iI/ños) ‘sí ios<Ut’ ci ¡ i/O

peoyoel( 000/00) t/UOea/U 0< Itt). Nl ás re creocias: C/L III >703 (en Fi Iipos, Macedonia): Inc Ii pci ó ¡o
de un th iusos d ion isiaco, Eras sos nombres: Itleo,o Bu/nos tíanavil lízitosis [Ljib( crí)
poi(ri¿<) Tasibash(e/oi) (t/e/o<írios) XX el Rosf ¿os <tle/Otooit3s) (S. cx qosor< ooo) íedií(Ut) a/o//ot(o)
rosal(iboss) cotí /Oot3jOi/OOt/oi<UO!OU) ea/Clon) vest:e/olu/. Taznbién en Moesia inferior
Doznaszewsk i ve un esol egi o ( eono,oo. CII. III p. [357) en una iasen pción de Istrus que
alude a las Rosto/Lo. (SIL- III 7526: .. . hilos/ono /ptjsaí/oí rss /oo.v viv/ efioles; ipsi kí,salia

<on/reqosc/O Ito vi//O si /40/siloS//a,.. 1/tío-os] lo 5/O itos... lii jo*/55//i /tt3/ojfr<v(>o)cli¿< 11/ Ka/(e~otías)
/01/O005 pti /ooag( isí oco) tíl oSí) loo/oc t’/00/Ol. Jííodc,oo co/Otilcion ¡e) í/í.0 ‘¿<so (Sív( ~)e/~i5 (tic/za o-&is)

LXXV osí ¡¿cito/os pj-i(slitv) ktol(ov’o<kos) iI-O/Oías looí: loro; etc, Véase también (SIL X 2090
(Asolo. Italia, Reg.X>: DM. fI’. Veoooaioos l’4ohu<o Mos¿oosoos scieoyoooos es oroil¿z¿ís oevívostss

Un vt~s ipstv ¿<ib ¿ feisio i/o</0Se 0031v/O! <3 OitSOOO. .V O Si ti <it> liví¡ <1<5 5t’/3 otIlo-, 5~¿ j~</v/5 i’1 <vsci5 ¡>004 (0/0 iS

00 O05</lUi/CO o (¿<es (crí ¿0-5/00) ‘0 )~ 0-Sj00000 /0/00) /3 CCC tlo></il t’l tít iO 55 szOO/0005t reí/iI o-s 0<3.00/00 /0 <i’ /00 5/0 i-S.’~ ex

(sesoej!500/00) io<osno//oo-Siso) Y V/ //o.S!-tisse vi~ hijo0 «1 jelit/oSooo/! </0<30 eS 1 eX tss<ztos t’.vt.Os josa/CV
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Pclmyrenoram, entendemos que al tratarse de un calendario oficial, su programación
debe hacerse extensivo a la legiones7>7.

Algunos de estos textos de carácter civil que mencionan las Rosalia guardan
una evidente relación con los difuntos; pero tal relación no es argumento para decir
que es una «festividad funeraria»78. Nos parece es una fiesta particularmente ligada a
un ceremonial colectivo, a los colegios, independientemente que sean éstos
funeraticisos o fundaciones sociales; es decir, cada colegio orienta la festividad a una
finalidad/contenido que les es conveniente. Tal orientación de ritos, fechas y
contenidos para dar a la festividad una personalidad propia encuentra un ejemplo
paradigmático precisamente en el ámbito militar, que añade un «apellido» a las
Rosal¿a calificándolas y relacionándolas Con el culto a los ng~ia >79. «It is interestung
to note that the auxiliary vexil/a and other standars would be ineluded under the
general official heading of sigízo», alirma Webster80. No tememos equivocarnos
cuando decimos que en ese desfile procesional, ii-o anoba/otivis Sí, con los estandartes

cf rcíoc/ií/oia/cs t.mííoibí¿s a,oíois pt>íoi si/ii co/vil cl loto íiti itlS3il. ¿/t. Apto ltyo, A/el.
1 V ,22: ~j<>colis <OSO Ocís o/oc/o ot>ritzív tic/o/ocho ro-so, o <<3/00ooo ¿liS<3/0 osooo 0: ¿/0<> Ooitv ,~t> í¿bíooo o.

77 Presuponemos <iíoe la liesta loe motivada por ton acontecimiento, ajeno a la

guaro-oicióoo de Dura, y que vos Rostí/ití Sigíoorísíoo sooo ¡isritie ¿<101/ o—cc parvo -el ejército, que no
ha de tener correspondencia de fechas eson otros j2osíí pob/¿ei , salvo en la coincidencia
que se celebren en primavera. Así el Etrítíle <Áoposaoooíooo señala la fiesta el 13 de mayo (¡LS’
49 1 8 1 in .7: ¡// ¡tíos Mai resano toooo¡jiietoori), o el 23 dc Mayo en el tardía calendariso (le
Fil 6 cal so ( (SíL 12, p .264: jootocc líos —sic— rosto(s) sosoo oto 1>

7~ HILD, /)S IV/2, 895. En la línea 8 los editores tienden a resolver VI/ Iíioss
para haceolo coincidir con cl primer día de las Lenoaria y asignándole por tanto un
carácter de fiesta de los muertos, aunque quizás sea más probable la resolución V/ it/os. En
[¿ovarde Víl está la pasibilidad de que se trate de uno (le los tres divos asignados en ci año
;,ata el pago de los sí¿~>tjo iba a líos sol dados.

79 Ninguna reí ación guard a el fe sito/e Dorooo osno con la agricultora. Es un
cal endvorio conectailo con la guerra, en el qtoe las Rosa//a Signorwoo parecen ser una
intromisión del acervo folclóri co popular, «but it i s not strange to fi nd previousl y
un known celebras ion of mi litary occasions» (Noc k, Ltw. cii., n. 68, p. 88). Para
II soey, Lí>c cii, n. 69, p. 29: «These two rose—festi vals would be iii a sense the soldiers’
substitute fur te Floral ja of the civil popolation’>.

~ O. Webszer, 7’/oc /?oonaío lojípenitíl A r,oov, Londooo, 1 9792, ji. 268. Sobre la
forma y características externas de líos vexi//ío, véase M. Rosts,vtzefl, “Vexiílís/oo and
Victsory’, ¡RS 32 (1942> p. 93-97.

~ Este término no aparece en los textos de ctilftg ¿<o militares. Se cita en un
eo/ícgizsooz /iobrosjoo de Aquincum (PANiní>, (S/L III 3438; ¡LS 7254: 1. CM. pro ¿«o/alt ¡
(Sí. />cnoopeizss ¡ Faosíiss, t/ce(rtnit4 1 íoíC ojoitoe) A í¡(<si~sci), actli/(¿), /1 oviooíCi), /3/acfteelt.0) ¡
ni 1/(~vgIi.> Ji, b o( 0,000) ¿ O e/oo¡i/ u e pío trujo oit / íiixi 1 colí< cg ¿ oooo) ¿<(os/o oto) s< e ni/o lo-sois) ¡ ¿00

tsooohosltooiA’is V kíol<cjztííss) >40504< rssttss) ¡ .,, Pero cnvemsos que si los colepios profesionales
realizaban tales desfiles cío la caíocbííc 53 en el municipio. Ver laonbién P. Feo,,
‘‘Raiserbilder tíos Ostia’, Pos/leí. C’úo,sooooi.v. Aoe/o. Rí,oooto 8>7 (1tO8O~198l> p. 154, cs,n
mayor razón debe su ponerse sales ceremonias en los campamentos, en yo calendario
estaba plagado de ritoales.
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adornados de coronas de rosas, los colegios tenían sin duda una participación
especial, pues no en vano pertenecían a ct.0//egiío los i//lagitíi/eri sino que los

- . propios
colegios exhibían sus estandartes82, sus Gerzo ~ sus i/Owghoes (imperiales), pues
los sigua militaria comprende no sólo las enseñas tui litares sino los sigua í/eoran/
Los sigua eran decorados con coronas de rosas o rosae so/arce. Resulta significativo
que en el contexto de estas fiestas primaverales, a la primera szoppl¿cíot¿t (en las
Rosa//a del mes de mayo, sigan, al día siguiente o dos después84, el día liii Itius
Maias unos /rsí/i (SircelOses Mal russo/es] en honor de Muís LI/toe 85, juegos de los que
las primeras Rosa/itt sigízoruno podían ser un prólogo86.

La verdadera razón de ser (le la etuotoalio sigízoluon se mueve en el terreno de
la especulación, pero entre las razones posibles apuntamos el nata/ls signorauz. la
celebración de algún aniversario imperial, quizás relacionado con las entradas
triunfales de algún emperador en Roma8>7 u otrs, acto signíltcatívo88, o quizás
sozrpleínente el recuerdo de un triunfo, un voto a Victoria 8<i~, que recibe las
5 íí/?p licaticioes. En todos est<>s casos atribu ionos un siga iiicado festivo y no
escatologico. Las capillas de las se/Un/toe tui litares lianqueandro la sala con los s¿gíoa
/egicíz¿s forman una unidad en el príoett>riano, constituyendo un área sagrada, una
domas sighoaruno. Allí probablemente se realizaban las soíppl¿eatiouoes prescritas en

82 «IRut the sig~sío of z he Rosal iae Signoru m one not necessaraly legionary ami
are no support sir tbis view», afirma ].F. Gilliam, ‘Tíe Rsíman Military Feriale, 1—IT/o!?
47 ~l954I p. ¡90 a, 20.

0<3 (Sfr. Tert., Dc ecos> XIII: c.t)ot3/Oioi!oO <yO Vos/gUOS /005/Oc CX /o/i/iei/Oa/iUU/rU

/3 tos;> e jitataioo evito lico lit3/Oe.

0<4 Gillianí, Lee. ~ it 8!, p. 188.

85 P.Dara 54, 11,9.

86 (Sfr. Feria/e Ccopooanrsíoo, /LS 491$: >>rcs<Ooito tUl/opilealrU ; y Tert., De <sor. XIII:
ceterosno ti ¿<toecoslo et3jojoio/Ol!!/1.. eh Ioít/oss el q’sto ti/oOp/oi///eai/Yo.

87 Hoey, Loe.cir.. n.69, p. 26: «The enlry of distingued persons unto a city,
public processions, and the receipt of good news were alí marked by the weaning and
scatteri ng of flowers, includi ng of course roses, which were regarded as among tbe best
liowers for <<,j<>~~<’<~» 1-Jerodiano 1.7.3 nuria Lo curada triunfal de Cóinsodo en Roma, que
fue recibido «con guirnaldas de laurel y todas las flores qn e estaban entonces en
1] oración>’, y el propio) l-lerodi ano 11.1 1,6 narra una de las entradas de Severo (en junio de
193> «que se acercaba con so ejércilo» y «salían a su encuentro con coronas de laurel »

(cft-. Dion LXXV, 1 ~ También la entradvo de Caracal la en Alejandría, en septiembre de
215, fue coreada por «instrumentos musicales de todas clases» y «honraron el paso del
emperador con antorchas y lluvias de flores» (fletad i ano, IV 8,8>.

0<0< La decoración de los 5¿5//OO con ramos de flores está documentado con
ocasión del matrimsonio de 1-lanaria en 398 d. C. (Claudianro X. 1 86—188>.

89 CI~. Hoey. Loe. cis.. n. 69. p. 20 n. 23.
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el calendario militar90, ritos gratulatorios caracterizadas, a decir de Claudiano, por
una prolusión de flores: nec signifer al/as ncc mi/es plav¿ae flores dispergere rita
tesstít...9>.

Una visita imperial, el inicio de una expedición bélica92, o la
conmemoración de un hecho político importante93, son excusas que servían para
organizar unos ludí o certámenes en los anfiteatros militares. El acto generalmente
contaba con la presencia del emperador; aunque ciertamente en otros casos se podían
ofrecer espectáculos teatrales o anfiteatrales in absentia 94. Los teatros y anfiteatros
militares eran lugares de diversión, de una diversión «festiva» que llevaba inherente
un fuerte componente religioso. El anfiteatro era un edificio «oú Ja religion ¿mit
présente, done á plus dun égard des /oei relig¿osi»; y en su conjunto todas las
formas del espectáculo «avaient une valeur exemplaire et politique»95. En tales
espectáculos ceremoniales -certámenes teatrales, ladi, Rosa/la- los colegios militares
tenían a nuestro juicio un papel protagonista como invitados activos. Afirma Le
Roux: «périodiquement... les soldats étaient conviés, en calité de membres dune
unité particuliére et de larmée romaine dans son emsemble, á accomplir les
sacrifices et les rites religieux avant de participer á des spectacles sanglants et de

90 Fishwick, Loe. cii?, n. 1, p. 336: «étant donné la situation des seho/ae de
part et dautre de la chapelle de telles fétes donnaient lieu trés vraisembablement á des
offrandes faltes aussi par les colléges militaires, devant les imagines et les staluae
exposées dans leurs salles de réunion. Que les rites aient pu égalment indure une
processoon ayee transport de représentations impériales, n’est en labsence de preuve
extérierure rien de plus quone possibilité, mais qui n>est pas é exclure tautefois».

90 Claudiano, X, 295-297.

92 HA, Scv. XIV II-li: Prefecto-ss de/zinc oíl be/fajo, Parthieam esí edito

g/adiaíorio noo,nere ci con giario papa/o dato. Mj,itos ínter hace cajosis vn veris vel
soníaíaiis oceidil. HA, Mox. el Ra//o. VIII,4: ¡lis gestis eelebraí¿sqzoe saeris, datis ladis
seae/o¿eis ladisqoc eircens¿boos. gladictorio chano mujoere Maximus suscephis vohis ¿a
(Sío¡iíolio ad 13e1/Ut/n eolio 00 Max¿íroi/oo//-o onisstss esí cts/ti exercisa ingen-t¿. praeloriasois
Ro//sae noane,oíibíss.

93 Es eí caso, a nuestro juicio, que se infiere de nuestra inseripelón de
Lugdtonum (#70, del año 207) con la participación de un .VeaC/Oieo-is. En Lyon las fiestas
anfiteatrales están asociadas a liestas imperiales ‘provinciales’ (M. Le Glay, “Les
ampbithéátres: loci re/igiosiY”. Cladlaíeosrs cí aooo~’/oiíhccti-es. Speeíaeola-I. Acles da
(So/lo que íenooe ¿o TouSsose cIé Latíes les 26-29 /na¿ /987, Lattes, 1990, pp. 217ss. y A.
Audin, “Lyon, l’amphilhéMre des Trois Gatoles’, Dassienr d’J-Jl$loirc ci ,4reh. J 16 (J987>
pp. 30-33.

94 H. Halfman, líñoera Prineipam. Gescloieiore aud Typo/ogie der Kaiserreisen
¿no RíYmisehcíí Rcieio. Stutrgarl. 1987. p. 125; P. Le Roux, ‘L’aonphithá~tre el le soldat
sous lempire romain>’. Gladioicors el a~oop/ois/oeatres. Spéetaeulc-/. A eles da Celloque
tenue á Toaloase eré Lanes íes 26-29 ,ooai /987, Lattes, 1990, p. 208.

~5Le Glay. Loe, cii., n. 92, p. 223.



SahinoPerea174

consumer, pour cause de réjouissance a de féte, la viande et le vm»96. Los colegios,
como grupo significado minoritario, eran abanderados del espíritu militar, del culto
imperial, poseían capillas, divinidades y estandartes propios, todos elementos
favorables que dan a los colegios una dimensión religiosa militar y, recíprocamente,
imprimen ala festividad religiosa militar una dimensión asociativa.

En otro lugar hemos defendido que los estandartes son préstamos que los
colegios toman del ejército9>7. Sabemos que colegios profesionales tenían y
presuntamente exhibían sus vex iI/a 98, Aunque las inscripciones relativas a collegito
no hacen referencia alguna a vexilla co//egii con toda probabilidad algunos colegios
militares los poseían. Pensamos que salvo las efigies imperiales no había objetos o
piezas de mobiliario «obligatorios» en las seho/ce; y que la posesión de un
estandarte de bronce, de similar factura al de Atenas99 o Pollentia en las islas
Baleares100 o a los estandartes dolicheuianos101, era una alternativa posible a otros
tipos de imagines imperiales oficiales, o mejor complementarias a éstas. Disponer
de un estandarte broncíneo en cl colegio era una sisuple cuestión de poder pagarlo y,
obviamente, encontrar a un artista capaz de hacerlo.

Sí queremos destacar la doble cualidad (le veril/a religiosos (en su finalidad)
y ven/la militares (por su ubicación y el carácter militar de los colegios). La
condición de coiiegia mi/liarla aúna en una misma institución la «incompatibilidad»

96 Le Roux, Loe. cis., n. 93, p. 207. En el mismo sentido, 1. Helgetané,
“Roman Army Religion, ANRW 11,16,2 (1978) p. 1471.

97 A. von Domaszewski, “Dic Fahnen in rónoiscben Itere”, Wien 1885
=Aufsdíze zar riliniseliejo J-Ieeresgese/o¿c/ote, Darmszadt, 1972, pp. 77-80; Rostovtzeff,
Loe, cii,, n.>79, p. lOS; VA. Maxticíd, Y/oc jooifiiarv Dceooaoions of i/oe Reojoan Arjois,

(London 1981> p. 82-84; 5. Perea, “Asociaciones de jóvenes en Hispania. Notas a
propósito de un libro reciente”, Cerión lO (1992> p. 299.

98 Vexi//arii en co//cg. J=íhruoode Dacia ((SIL III 790<), l583~80I8, 8837, etc.)
o en una asociación báquica de Nicópolis ((SIL III 615Q>.

99 5. Reinacb, Voyage Are/oéo/ogique e/o GriSee cf en Asic Mineare sons la
direetion de M. P/o. Le Bas. Paris, 1888, p. 102, hg. 109.

000 Que i. Arce, “El significado religioso del estandarte romano de Poltentia

(Mallorca>”. Lo íe/ig¿óro romaaa coz I-Ii¿<pania, Madrid, 1981, pp. 81-83 considera de un
col/e g¿am ¿avenani. Afirma el autor. «Aunque los estandartes aquí estudiados *oo tienen
nada que ver con el mundo militar, creemos que sus dos círculos laterales estaban
igualmente destinados a llevar la representación del Emperador...>’. Hoy por hoy no hay
elementos objetivos para atribuir un carácter mi [izara estos estandartes, pero son igual
de débiles que atribuirlos a colíegia irsvt/jí¡//O.

000 Sobre los estandarles dolichenianos, M. 1-long - E. Schweríheim, Corpas
(Salías Jovis Dolie/octil (citado CCII)> Leideo, 1987, ErRO 106, 5. 6, lO, 80, 103, 142,
193, [95, 201, 202, 288. 294, 295. 327, 328. 475, Stt, 512. También 1’. Mertat,
Répertoire des inscr¿ptions ct noo,o acoe~oís figarés tloí ea/le de Ja¡~¿tc, Dolic/oeíooís
Paris-Rennes, 1951. p. 94, y ahora V. Najdenova, “Una plaque triangulaire de bronze
dolichénienne de Mésie inféricure”, J. Arce - F, Burkhalter (eds.), Bronces y Religión
roma/oc, Madrid, 1993. pp. 315-322.
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o separación de vexil/a militares, religiosos o de corporaciones, que proponía
Rostovtzeff10t. Cuando la Historia Augusta narra la entrada triunfal de Galieno en
Roma alude a «centenares de banderas, ~sdcmásde aquellas de los colegios, y los
emblemas de las cohortes y los sigíoa de todos los templos y de todas las legiones»
(vexil/a centena praeter ea qaae eo//egioraín erant, dracones ci signa templorum
ombziunque legioroum ibant)’03, en una clara contextualización y coparticipación de
insignias de colegios e insignias legionarias. El paso queda confirmado por otro
similar de la Vita de Aureliano, veril/a collegioram a/que castroram104, donde la
conjunción ilativa a/que indica que se trata de vexilla de colegios ¿ti castris. Y si tal
participación activa de los colegios militares en las ovationes imperiales vale para
las época de Gordiano y de Aureliano, con mayor razón vale para la época severoana,
cuando el fenómeno colegial era mucho más luerte.

<Continuará)

002 Rostovtzeff, Loe, cil.. n. 79. respectivamente 93 ss., 97 ss. y 105-106.

003 1-lA, Ca/lien. VIIIó.

004 HA. Aurel. XXXIV,4


