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resumen
El complejo forense romano ha sido definido 

como el espacio de máxima expresión política y 
social de su mundo urbano, especialmente en su 
vertiente provincial, donde debía reflejar el propio 
dominio que Roma ejercía sobre el territorio. Dentro 
de estos conjuntos, la aedes se sitúa con un edificio 
privilegiado, dominando un paisaje monumentalizado 
y jerarquizado en el cual se pondrá un especial celo en 
la elección y combinación de los materiales, elementos 
y simbología de cada uno de los edificios del forum. Su 
significación como máximo exponente de los espacios 
forenses lo sitúan, como no podía ser de otro modo, 
como la propia imagen de su ciudad, su población y 
su territorio. En este sentido, el análisis comparativo 
de todos los edificios templares constatados en el 
contexto forense bético e hispano nos aportará la 
posibilidad de conocer de qué manera se articulaba 
el gobierno de las provinciae, la propia ordenación o 
categorización de sus ciudades en base a sus funciones 
político-administrativas, la diferencia existente entre 
las élites de los pequeños municipia y de las coloniae 
capitales de las propias demarcaciones provinciales e 
incluso, la comparación en términos generales de las 
tres provincias hispanas.

aBstract
The Roman forensic complex has been defined as 

the space of maximum political and social expression 
of its urban world, especially in its provincial aspect, 
where it should reflect the own dominion that Rome 
exercised over the territory. Within these groups, the 
aedes is situated as a privileged building, dominating 
a monumentalized and hierarchical landscape in 
which a special care will be placed in the choice 
and combination of the materials, elements and 
symbology of each of the buildings on the forum. Its 
significance as the maximum exponent of forensic 
spaces place it, as it could not be otherwise, as the 
image of its city, its population and its territory. In 
this sense, the comparative analysis of all the templar 
buildings found in the Betic and Hispanic forensic 
context will provide us with the possibility of 
knowing how the government of the provinces was 
articulated, the proper organization or categorization 
of their cities based on their functions political-
administrative, the difference between the elites of 
the small municipia and the capital of the provincial 
demarcations themselves, and even the general 
comparison of the three Hispanic provinces.
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1. augusto y La jerarquización de Los paisajes 
púBLico-monumentaLes

El carácter expansionista de Roma le otorgó la 
posibilidad de incorporar algunos elementos de las 
culturas dominadas. En el ámbito de la arquitectu-
ra, las construcciones etrusco-itálicas experimenta-
ron un salto cualitativo con la incorporación de los 
principios arquitectónicos griegos, desarrollándose 
unas escenografías monumentales regidas por la si-
metría y la axialidad (La Rocca, 2011). Será Augus-
to quien lleve a cabo una estricta jerarquización de 
estos paisajes, señalándose edificios como la aedes, 
basílica y la curia, en menor medida, como los de 
mayor peso simbólico dentro de los conjuntos fo-
renses.

En este sentido, y como ya pusieron de relieve 
autores como Gros (1976) o Zanker (1992), el Prin-
ceps consiguió materializar su nueva idea de Estado 
a través de la publica magnificentia, desarrollan-
do nuevos programas iconográficos y arquitectóni-
cos que expresaran la maiestas imperii (Vitr., De 
Arch., I, Prefatio). Un programa de renovación ar-
quitectónica que tendrá en el marmor su principal 
instrumento (Suet., Div. Aug. 28), surgiendo un 
fenómeno asociado a estos materiales, las distintas 
canteras y los marmorarii o talleres especializados 
que tendrá una especial incidencia en las provin-
ciae. 

En este nuevo paisaje público marmorizado es-
tará regido por una estricta jerarquización según 
la cual, la aedes se definirá como el edificio de ma-
yor importancia, supeditando al ámbito religioso 
el resto de funciones públicas (Oria, 2000). De este 
modo, el edificio templar ocupará una posición 
preeminente en la escenografía pública, y los ele-
mentos que lo componían se elaborarían por par-
te de los artesanos más especializados y sobre los 
materiales que se consideraban de mayor calidad o 
mayor prestigio, extraídos de canteras distribui-
das por todo el territorio dominado. Esta prác-
tica otorgará una gran carga simbólica no solo a 
determinados edificios sino también a los propios 
materiales tal y como han puesto de relieve los su-
cesivos estudios centrados en este aspecto (entre 
otros: León, 1990; Pensabene, 1994; 2006; 2014; 
Trillmich, 1997; Cisneros, 1997; 2002; Rodá, 
2004; Nogales y Beltrán, Eds. 2008; Beltrán et 
alii, 2011; Autor, 2019).

La implicación directa de Augusto en la reno-
vación arquitectónica de Roma le permitirá incidir 
en la implantación de esta nueva arquitectura, des-

tacando especialmente la construcción de su propio 
forum en el corazón de la capital, convirtiéndolo 
en el modelo a emular en los territorios provincia-
les y provocando la homogenización del fenómeno 
forense.

2. tipoLogías tempLares en Los fora Béticos
Dentro del rol de cada uno de los hitos urbanís-

ticos, el forum se erigía como un conjunto donde 
debía representarse la dignitas y el status de la po-
blación y el territorio que gobernaba, erigiéndose 
como el espacio de representación por excelencia 
del mundo romano (Jiménez, 1987a y 2004). Esta 
circunstancia suponía la existencia de un mayor celo 
en los elementos y materiales que componían estos 
complejos arquitectónicos. Como apunta Etxeba-
rria (2008, 233), desde un primer momento, los 
templos fueron uno de los elementos más notables 
de la arquitectura en el sentido general, entendidos 
como parte fundamental de un conjunto mayor. De 
este modo, no se entendía como un edificio aislado, 
sino como un lugar de referencia de un territorio 
mayor, teniendo un gran peso sacro, social, cultural 
y político; erigiéndose como dominador de los es-
pacios forenses. 

Los diferentes estudios llevados a cabo en los fo-
ros béticos permiten identificar buena parte de las 
tipologías de sus edificios templares1. En este senti-
do, tendríamos una gran mayoría de templos pseu-
doperípteros -Astigi (García-Dils, 2015, 197-258), 
Baelo Claudia (Sillières, 1997, 87-91); Bonneville 
et alii, 2000), complejo de c/Claudio Marcelo en 
Colonia Patricia (Gutiérrez, 2016, 204-214), Mu-
nigua (Schattner, 2003), Nertobriga (Berrocal-
Rangel et alii, 2012) y Regina (Álvarez et alii, 
2014) (Fig.1)- y una minoría repartida entre aque-
llos que por las exigencias compositivas del propio 
forum son sine postico, ya que sólo van a ser vis-
tos de manera frontal o lateral -Arucci (Bermejo y 
Campos, 2014, 85), Carteia (Roldán et alii, 2006, 
311 y ss.), Ituci (Ventura, 2014, 75-79) y posible-
mente la aedes del complejo oriental de Astigi 
(Fig.1)-, y algunos perípteros correspondientes a los 
de mayor envergadura -Forum Novum2 (Portillo, 
2018, 52-59)(Fig.1)-.

1  Astigi (Écija), Arucci (Aroche), Baelo Claudia (Bo-
lonia), Carteia (San Roque), Colonia Patricia (Córdoba), 
Contributa Iulia (Medina de las Torres), Italica (Santiponce), 
Ituci (Baena), Munigua (Villanueva del río y Minas), Ner-
tobriga (Fregenal de la Sierra) y Regina (Casas de Reina).

2  Aunque esta tipología no ha podido ser confirmada, 
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composiciones ya vistas en otros fora, debería es-
tar rodeada de un porticado que la monumentali-
zará y aislará del entorno. De este modo, se obten-
dría un templo, seguramente tetrástilo dadas sus 
dimensiones aproximadas y, al igual que ocurre 
con los otros ejemplos de templos ubicados en el 
centro de una plaza, su tipología sería o perípte-
ra o pseudoperíptera. Si tenemos en cuenta que el 
único ejemplo períptero es el del Forum Novum, 
la opción más acertada sería la pseudoperíptera, 
quedando como resultado la siguiente propuesta 
(Fig.3).

Por último, los templos de la capital astigita-
na cuentan con el inconveniente de no conocerse 
su entorno inmediato, al menos los situados en 
los conjuntos anexos al foro colonial (García-Dils, 
2015, 242-258). Para los edificios del foro de la colo-
nia, se plantea la problemática de encontrarse tres 
edificios cultuales muy juntos unos de otros y con 
un edificio principal -central- pero con la particu-
laridad de estar en uno de los fora más importan-
tes de la provincia, por lo que su monumentalidad 
debe ir acorde con su status. De este modo, podrían 
haberse construido perípteros, pseudoperípteros o 
perípteros sine póstico si tenemos en cuenta que la 
parte trasera iría monumentalizada con la gran es-
tructura hidráulica transversal (Fig.4). Si se tiene en 
cuenta la teoría aportada por la autora en el Forum 
Novum (Portillo, 2018, 52-59) y la del complejo 
de c/ Claudio Marcelo (Gutiérrez, 2016, 204-214), 
las dos primeras tipologías parecen las más acerta-
das para reforzar el efecto escénico de un conjunto 
de estas características; algo que se haría aplicable 
a los edificios templares de los complejos anexos a 
este foro colonial, salvo el del complejo este, dado 
que su probable ubicación en el extremo oriental de 
su plaza, podría suponerle una tipología de templo 
sine póstico (Fig.4). 

Como consecuencia, se obtiene un panorama 
templar altamente condicionado por la ya comen-
tada escenografía, siendo ésta la principal caracte-
rística que rija en la ordenación de estos complejos 
monumentales.

Por otro lado, si dejamos al margen estas tipolo-
gías y nos centramos en otra característica definito-
ria de estos edificios se evidencia un escenario más 
ordenado en base a un único criterio, el del tamaño 
de sus templos y, en consecuencia, el número de 
columnas del frente templar. Si tenemos en cuenta 
esta circunstancia se observa que solamente el edi-
ficio al cual se adscribe el gobierno de la Provincia 

Gros (1996, 129-133) ya indicaba que los tem-
plos perípteros no fueron muy utilizados, siendo 
mayoritario el uso de los pseudoperípteros debido a 
que el ambulacrum no resultaba necesario para la 
celebración de las liturgias y permitía explotar los 
recursos visuales helenísticos y desarrollar múlti-
ples variantes sin modificar los pilares básicos de su 
arquitectura; aunque algunos de los templos más de-
terminante de la etapa cesariano-augustea como los 
dedicados a Venus Genetrix o Mars Ultor (Gros, 
1996, 140-142) se construyeron en esta tipología, 
siendo éstos modelos a emular en los territorios 
provinciales.

Si bien las respectivas investigaciones no han 
permitido identificar la totalidad de estos com-
plejos, si se pone en relación el tamaño del edificio 
con el espacio que ocupa dentro del forum podrían 
suponerse algunos de ellos. En este sentido, si los 
templos de Baelo Claudia parecen definirse como 
pseudoperípteros, lo mismo ocurriría con los de Re-
gina, al tener una composición y disposición simi-
lar (Fig.2), aunque podrían encajar dentro de la ti-
pología de próstilos. Para el caso de los templos ge-
melos de Nertobriga se plantea una situación simi-
lar a los casos de Baelo Claudia y Regina, aunque 
al ser solamente dos templos no sería extraño que 
se optara por una tipología de templo perípteros, 
al contar con más espacio para desarrollar un am-
bulacrum, pero la probable existencia de un rito 
común apuntaría más hacia la tipología de pseu-
doperípteros o próstilos (Fig.2). El caso contrario 
ocurre en la aedes forense de Munigua, al no con-
tar con espacio para una columnata externa debido 
a la cercanía de los pórticos de la plaza, la tipología 
más acertada sería la de una aedes pseudoperíptera 
o, en todo caso, próstila, aunque la disposición del 
templo en el centro de la plaza indica que se cons-
truyó para ser visto desde todos los ángulos, siendo 
más conveniente la primera. 

Por otro lado tenemos el caso de Contribu-
ta Iuia, cuya aedes parece haber sido localizada 
mediante estudios termográficos (Fig.3) (Mateos 
y Pizzo, 2014, 199). Si reconstruimos la mitad 
restante de la plaza en base a los principios de si-
metría y axialidad, obtendríamos una planta hi-
potética, donde la aedes se coloca en el centro del 
lado oriental, un espacio abierto que, siguiendo las 
se barajaban dos posibilidades: períptero o perípteros sine 
postico, siendo el primero el más adecuado por su posición 
en la plaza, por su cronología tiberiana y como elemento 
escénico (Portillo, 2018).
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Figura 1. Clasificación de los templos forenses béticos según su tipología.

Figura 2. Comparativa entre las zonas templares de los 
foros de Baelo Claudia (Bonneville et alii, 2000, 17) y 
Regina (editado a partir de Álvarez et alii, 2014, 179).

Figura 3. Arriba: Planta del foro de Contributa Iulia 
con los resultados de la termografía en el lado oriental 
(Mateos y Pizzo, 2014, 199); abajo: propuesta de com-
posición con aedes tetrástila y pseudoperíptera.
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Munigua (Schattner, 2003, 47 y ss.), Nertobriga 
(Berrocal-Rangel et alii, 2012, 151), Ituci (Ventura, 
2014, 75-79) y Regina (Álvarez et alii, 2014, 175), 
así como seguramente Contributa como ya se ha 
desarrollado anteriormente.

Al margen se encuentra el templo que presidía 
el forum de Carteia, un edificio hexástilo que po-
dría ser consecuencia de su condición de primera 
colonia latina fundada fuera de la Península Itálica, 
erigiéndose como un símbolo de su dignitas y sta-
tus. Esta circunstancia parece reflejarse igualmente 
en el mantenimiento de su arquitectura elaborada 
sobre material no marmóreo de origen local y de-
corada con estuco a pesar de las sucesivas etapas 
monumentalizadoras constatadas en el conjunto; 
así como en la preservación de la tipología etrus-
co-itálica de su templo, manteniéndose como una 
emulación del templo de Juno en Gabi (Roldán et 
alii, 2006, 398-416).

De esta manera, atendiendo al número de co-
lumnas de los templos forenses béticos se podrían 
clasificar de manera automática el status de sus 
ciudades -siempre desde la prudencia de contar con 
información sesgada-, con un primer nivel mono-
polizado por la propia capital provincial, al que se 
sumaría Italica tras la ascensión de los emperado-
res béticos, un segundo nivel donde se ubicarían las 
capitales conventuales -al que se sumarían los tem-
plos aún desconocidos de Hispalis y Gades-, y fi-
nalmente el resto de coloniae y municipia cuyos 
centros forenses estarían dominados por templos 
tetrástilos.

3. Los ejempLares Béticos en eL contexto 
hispano: paradigma de una arquitectura 
proVinciaL jerarquizada

El estudio de la significación de las provinciae 
para Roma, especialmente a partir de su transforma-
ción en un sistema de corte imperial, ha permitido 
conectar las ciudades ubicadas dentro de estas demar-
caciones. Esto supone agregar un nivel más al ya de 
por si estratificado sistema provincial hispano, lo que 
hace que deba abordarse el análisis de los conjuntos fo-
renses béticos también desde la óptica de la totalidad 
de Hispania. De este modo, y gracias al avance en la 
investigación individual de cada una de las ciudades, 
los estudios de conjunto han ido sucediéndose permi-
tiendo configurar una imagen más completa del fenó-
meno forense hispano (entre otros: Jiménez, 1987a, 
1987b y b; 1998; 2004; 2009; Márquez, 1998; 2000; 

Baetica cuenta con ocho columnas en su parte de-
lantera, emulando los denominados Aurea Templa 
de la capital imperial (Gros, 1976). Una categoría 
a la cual se incorporará el Traianeum de la Nova 
Urbs italicense tras ser promocionada a colonia 
por el propio Adriano (León, 1988).

La categoría inferior parece estar reservada para 
aquellos edificios templares que se erigen como 
referentes territoriales de menor envergadura, el 
complejo adscrito al culto imperial de c/ Claudio 
Marcelo de la misma Colonia Patricia (Gutiérrez, 
2016, 204-214) y muy probablemente los comple-
jos cultuales de Astigi (García-Dils, 2015, 247-258). 
Finalmente, los edificios tetrástilos serán la tipo-
logía más extendida del fenómeno forense béti-
co, constatándose en Arucci (Bermejo y Campos, 
2014, 85), Baelo Claudia (Sillières, 1997, 87-91), 

Figura 4. Hipótesis general sobre las áreas forenses y 
las estructuras conocidas del forum de Astigi (García-
Dils,2015, 199).
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tástilos además de desarrollarse en la capital pro-
vincial (Mar et alii, 2010; Ruiz de Arbulo, 2014, 
37-42), parece presidir el complejo de Bracara 
Augusta, un municipium capital de conventus 
(Morais, 2009). Por otra parte, se han constatado 
ejemplares hexástilos presidiendo los complejos 
de Bilbilis (Martín-Bueno, 1987, Fig. 2) o Bar-
cino (Rodà, 2016, 261 y 266), si bien la segunda 
se trata de una colonia, ninguna de ellas posee 
una condición administrativa especial dentro del 
sistema provincial-conventual. Un hecho que 
contrasta con el hecho de que el forum de Clu-
nia (Iglesia y Tuset, 2013), capital del conventus 
Cluniensis, esté presidido por un ejemplar te-
trástilo. 

Del mismo modo, el territorio provincial lusi-
tano no presenta un panorama más ordenado que 
el anterior. En esta provincia los ejemplares cons-
tatados en la capital provincial serán de tipología 
hexástila (Ayerbe et alii, 2009; 2010), el mismo 
número de columnas identificadas en el ejemplar 
que presidía el forum del municipium de Ebora 
(Hauschild, 2010, 29). Por el contrario, un edificio 
de gran peso específico en el contexto del culto im-
perial provincial como el Augusteum de Conim-
briga será tetrástilo (Correia, 2013, 354-358).

2002; 2004; Ramallo, Ed., 2004; Soler et alii, Eds., 
2013; Romero, 2014; 2018; Marfil, 2018).

En lo que a este trabajo respecta, si ampliamos 
el marco territorial y sometemos a la totalidad del 
fenómeno forense hispanos e advierten profundas 
diferencias3. 

En primer lugar, destacan algunos complejos 
cuya composición parece prescindir del edificio 
templar, es decir, una construcción independiente 
y que domina el conjunto. Dentro de esta casuística 
se encuentran el ejemplo tarraconense de Valeria 
(Fuentes y Escobar, 2013) y el conjunto lusitano 
de Aeminium (Alarcão et alii, 2017). Ambos po-
drían definirse como un aparente único complejo 
constructivo homogéneo y articulado en torno a 
un espacio abierto más que como un conjunto de 
construcciones, perdiendo el impacto visual y la 
escenografía que se desarrollan en el resto de fora 
(Fig.5). Si bien el forum de Valeria parece tener el 
edificio templar ubicado en el centro precediéndo-
se por un podium, el caso de Aeminium es total-
mente atípico, identificándose como la curia la sala 
central del lado este, por lo que sería este espacio el 
que asumiría las funciones templares; una casuística 
que parece repetirse en el caso de Tarraca (Rome-
ro, 2017; Ventura et alii, 2018).

En segundo lugar, y dejando al margen la cues-
tión tipológica de los templos dado que la elección 
de una u otra parece responder a motivos composi-
tivos y escénicos, el análisis comparativo del tama-
ño de los templos forenses lusitanos y tarraconenses 
con respecto a los béticos presenta profundas dife-
rencias.

Comenzando con la Provincia Tarraconen-
sis, se observa por un lado como los edificios oc-

3  Prov. Lusitania: Aeminium (Coimbra), Ammaia 
(Marvão), Augusta Emerita (Mérida), Bobadela (Loures), 
Capara (Cáparra), Civitas Cobelcorum (Figueira de Caste-
lo Rodrigol), Civitas Igaeditanorum (Idanha-a-Velha), Co-
nimbriga (Conimbriga), Ebora (Évora), Mirobriga (Ciudad 
Rodrigo), Pax Iulia (Beja) y Seilium (Tomar).

Prov. Tarraconensis: Asturica Augusta (Astorga), Bar-
cino (Barcelona), Bilbilis (Calatayud), Bracara Augusta 
(Braga), Caesar Augusta (Zaragoza), Carthago Nova (Car-
tagena), Clunia Sulpicia (Coruña del Conde - Peñalba de 
Castro), Complutum (Alcalá de Henares), Emporiae (San 
Martín de Ampurias), Ercavica (Cañaveruelas), Iuliobriga 
(Retortillo), La Cabañeta (El Burgo de Ebro), Municipium 
Labitolosanum (La Puebla de Castro), Lucentum (Alican-
te), Pollentia (Alcudia), Saguntum (Sagunto), Santa Criz de 
Eslava (Eslava), Segobriga (Saelices), Tarraca (Los Bañales), 
Tarraco (Tarragona), Termes (Tiermes), Uxama (Osma), Va-
lentia (Valencia) y Valeria (Valeria).

Figura 5. Plantas de los fora de Valeria (Fuentes y Es-
cobar, 2013) -con indicación de su posible aedes- y Ae-
minium (Alarcão et alii, 2017).
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