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THE DIPLOMATIC GIFT BETWEEN ROME AND THE 
NUMIDIANS DURING THE III AND II CENTURIES B.C.

RESUMEN: Este trabajo examina las estrategias 
diplomáticas ejercidas por Roma con los dirigen-
tes númidas para la obtención de beneficios polí-
ticos y militares. Se analizará, por una parte, la 
intención y la motivación de los honores presenta-
dos tanto a Sífax como a Masinisa durante la Se-
gunda Guerra Púnica. En un segundo apartado, se 
estudiará la tipología y el significado de una gran 
diversidad de regalos obsequiados, no solo a reyes, 
sino también a embajadores y personal subalterno. 
Finalmente, se atenderá a las contribuciones fru-
mentarias y marciales de Masinisa, y a la relación 
de éstas con sus obligaciones como aliado. 
PALABRAS CLAVE: Regalo, Sífax, Masinisa, 
diplomacia romana, númidas.

ABSTRACT: This paper examines the diplo-
matic strategies developed by Rome towards 
the Numidian leaders in order to obtain political 
and military benefits. The objectives of the gifts 
made to Syphax and Masinissa during the Sec-
ond Punic War will be analyzed first. Secondly, 
the typology and simbology of the presents given 
to the kings and their staff of collaborators will 
be studied. Finally, Masinisa’s cereal and martial 
contributions will be examined as part of his alli-
ance relationship with Rome.
KEYWORDS: Gift, Syphax, Masinissa, Roman 
diplomacy, Numidians.
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1. los caUdillos númidas y los distintivos de la realeza

Una de las notas tomadas por Napoleón III sobre un volumen de De bello Gallico 
a propósito del conloquium entre Ariovisto y César recalcaba que “cuando los 
romanos concedían a algún príncipe la categoría de amigo o aliado, le enviaban 
costosos regalos”1, e ilustraba esta explicación con la concesión de presentes en 
203 por parte del Senado a Masinisa2, que describe con cierto detalle Tito Livio3.

La costumbre a la que apelaba el emperador francés con este apropiado ejem-
plo pudo tener su origen en el mundo romano precisamente unos años antes, en 
210, cuando el Senado, apurado por el deseo de concertar alianzas en un mo-
mento crucial de la Guerra de Aníbal, agasajó con espléndidos obsequios al rey 
Sífax de Numidia, y a Ptolomeo IV y Cleopatra de Egipto4. Livio, nuestro único 
testimonio de este hecho, establecía la entrega de dona5 como parte de un proto-
colo destinado, en primer lugar, a reforzar las relaciones de amicitia entre los ro-
manos y estos monarcas (ad commemorandam renouandamque amicitiam), y en 
segundo, a su reconocimiento como reyes por parte de las instituciones romanas, 
tal y como confirmaría la categoría de los legati enviados a tal efecto6, así como 
el valor y sobre todo la carga simbólica de los obsequios dispensados. Por ello, 
mientras el monarca númida recibió una toga y una túnica de púrpura, una silla 
de marfil y una pátera de oro de cinco libras (Tabla 1)7, los soberanos egipcios 
fueron recompensados con una toga, una túnica de púrpura, una silla de marfil, 
un manto bordado y un vestido de púrpura8.

Es importante señalar que no hay constancia anterior de que el Senado hu-
biera entregado presentes de esa calidad a reyes extranjeros. Hasta entonces, y 
salvo en contadas excepciones9, los regalos enviados por los romanos habían sido 

1 Goya Munáin - Balbuena 1986: 24, n. 28. Vid. Caes. Gall. 1.43. 
2 Todas las fechas que aparecen en este trabajo son a. C. 
3 Liv. 30.17.13-14.
4 Liv. 27.4.5-10.
5 En general, notamos que Livio asocia donum a regalo diplomático, mientras que al utilizar munus 

este término suele ir ligado a los agasajos propios de la hospitalidad. Sobre este aspecto, uid. Grass 2014: 
135-136. 

6 Confirmado por el hecho de que Livio nos dé sus nombres: Lucio Genucio, Publio Petilio y Pu-
blio Popilio Lenas acudieron al reino de Sífax. Mayor dignidad parece haber atesorado la delegación ex-
pedida a Alejandría, constituida por Marco Atilio Régulo, pretor en 213, y Manio Acilio, posiblemente 
cónsul en 191. Cf. Broughton 1951-52: 283, supp. 1. 

7 Liv. 27.4.8: dona tulere togam et tunicam purpuream, sellam eburneam, pateram ex quinque 
pondo aurifactam. 

8 Liv. 27.4.10: dona tulere, regi togam et tunicam purpuream cum sella eburnea, reginae pallam 
pictam cum amiculo purpureo.

9 Durante el siglo IV. Primero en agradecimiento al líder pirata de las Islas Líparas Timasíteo (Liv. 
5.28.5), y también en 306 a. C., en el contexto de la renovación del tratado romano-púnico: et cum Car-
thaginiensibus eodem anno foedus tertio renouatum legatisque eorum, qui ad id uenerant, comiter mu-
nera missa (Liv. 9.43.26). Cf. Auliard 2009: 64-66. 
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de índole religiosa, incluso en ese mismo siglo III10. Cabe preguntarse, por consi-
guiente, cuáles fueron los motivos que les llevaron a realizar dona tan generosos 
y cargados de significado político-diplomático, y por qué esta conducta parece 
haber tenido continuidad en el tiempo. 

Una de las claves podría hallarse en la participación activa de Roma en los 
asuntos griegos a partir de la Guerra de Pirro. Así, ya en 280 el legado Cayo Fa-
bricio habría rechazado, en opinión de Plutarco, el regalo que el monarca epirota 
le ofrecía en señal de amistad y hospitalidad (φιλίας δέ τι καὶ ξενίας ἐπονομάζων 
τοῦτο σύμβολον)11. Siete años más tarde, era el Senado el que rehusaba aceptar 
las ofrendas enviadas a la Urbs por Ptolomeo II a propósito de su victoria sobre 
Pirro12. La oposición de las autoridades romanas al recibimiento de los obsequios 
brindados por los reyes extranjeros podría interpretarse como un deseo de subra-
yar su status13. Pero es que además dio a conocer al Senado un sistema de relacio-
nes exteriores en el que los intercambios de cortesía con la finalidad de consolidar 
alianzas, fortalecer lazos o iniciar acercamientos diplomáticos eran realmente 
importantes14.

Roma, por consiguiente, habría comenzado a vincular estrechamente la en-
trega de presentes en sus relaciones diplomáticas de φιλία-amicitia con otros 
Estados15, fortaleciendo unos vínculos de hospitalidad inspirados en la ξενία16, 
como pudo observarse en los tiempos de las Guerras Púnicas en su relación con 
Hierón II de Siracusa, convertido en cierto momento en unicum subsidium po-
puli Romani17. 

En cuanto a la generosidad expresada por el Senado romano en 210 hacia 
Sífax y Ptolomeo, y en 203 y 200 hacia Masinisa, Auliard18 sostiene su conexión 

10 Ofrendas, algunas de ellas expedidas a Delfos y Epidauro, costumbre que pudo iniciarse en los 
tiempos de Tarquinio el Soberbio, a finales del siglo VI (Liv. 1.56.9; Cic. rep. 2.44), y que parece ha-
berse extendido a lo largo del III a. C., como consecuencia de una mayor abundancia de botines de gue-
rra. Vid. Ov. met. 625-640; Val. Max. 1.8.2; Liv. 10.47.6-7, 22.57.6; Plu. Fab. 18.3, Marc. 8.11. Cf. Auliard 
2009: 64-66.

11 Plu. Pyrrh. 20.1. Lo cual contrasta con la versión de Apiano (Sam. 10.4), que define el obsequio 
de Pirro como un intento de corrupción. 

12 Zonar. 8.6.11. 
13 También existe la posibilidad de que la actitud de Roma ante los regalos extranjeros no fuese tan 

severa en los albores del siglo III como dibujan los autores antiguos. Nuestras fuentes para esta cuestión 
son de una época posterior, en la que la autoridad del Estado se manifestaba, entre otras cosas, a través 
de la concesión de prebendas a los representantes de otros pueblos, considerándose humillante su acep-
tación. Cf. Muñiz Coello 1998: 27; Auliard 2009: 64; Verboven 2002: 75-79. 

14 Cf. Veyne 1973: 834-835; Auliard 2009: 64. 
15 Konstan 1997: 122-124; Burton 2003; Burton 2011: cap. 4; Verboven 2014: 150-151. 
16 Grass 2014: 147-151. Sobre la ξενία y sus códigos, consúltense: Mitchell 1997; Herman 2002; 

Mack 2015; Basile 2016; Lenfant 2016; Lenfant 2017.
17 Liv. 26.32.4. Los subsidios del tirano en momentos de dificultad durante el conflicto con Aníbal, 

no solo resultaron trascendentales para el desarrollo del mismo, sino que además se efectuaron en virtud 
de las obligaciones derivadas de su relación de amistad y fidelidad. Vid. Burton 2011: 164-172. 

18 Auliard 2009: 65-66. 
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con el propio desarrollo de la actividad bélica favorable a los romanos y, en con-
secuencia, a la obtención de botines. De este modo, el primero de los casos es-
taría ligado a las riquezas expoliadas por Marcelo en Siracusa, mientras que el 
segundo deberíamos vincularlo al favorable rumbo de la Segunda Guerra Púnica. 
Así, en 203, y tras asestar un golpe demoledor a los cartagineses y a Sífax en la 
batalla de los Grandes Llanos19, Escipión entregó a Masinisa una corona de oro, 
una pátera de oro, una silla curul, un cetro de marfil, una toga recamada y una tú-
nica palmeada (Tabla 1). Poco después, los patres, confirmando la coronación de 
Masinisa como rey por parte de su general en África, enviaban al Massylius a tra-
vés de los embajadores númidas que estaban en la Urbs, dos mantos de púrpura 
con sendas fíbulas de oro y dos túnicas laticlavas, dos caballos engalanados con 
fáleras, dos armaduras de caballería con coraza, y tiendas de campaña con uti-
llaje militar como las que solían proporcionarse a los cónsules20. Los obsequios 
enumerados por Livio, sin embargo, difieren de aquellos descritos por Apiano. 
Estos consistieron en una corona y un sello de oro, un carro de marfil, un manto 
de color púrpura, un vestido romano, un caballo con los arreos de oro y una ar-
madura completa (Tabla 1)21.

Además de la solvencia económica generada por las riquezas sustraídas a sus 
enemigos, entendemos que la alta calidad y ostentación del regalo romano citado 
estaría relacionada con el deseo de asegurar alianzas en momentos decisivos de 
la guerra contra Aníbal. No olvidemos que ya en 213 los generales Publio y Cneo 
Escipión habían tanteado la amistad de Sífax a través de una legatio despachada 
desde Hispania (ita cum Syphace Romanis coepta amicitia est), probablemente 
en un intento de desestabilizar el complejo equilibrio político entre los diferentes 
pueblos númidas y los cartagineses, que ipso facto buscaron la colaboración de 
Gaia, rey de los Massaesylii, en la otra región de Numidia22. Los regalos enviados 
al rey en 210 nos llevan a pensar que por aquel entonces Roma ya se había aper-
cibido de la enorme categoría estratégica del rey Massaesylius –dueño del sector 
más próspero de Numidia23– en la guerra contra Cartago24. 

19 Liv. 30.15.11: aurea corona aurea patera sella curuli et scipione eburneo toga picta et palmata 
tunica donat.

20 Liv. 30.17.13: munera quoque quae legati ferrent regi decreuerunt, sagula purpurea duo cum fi-
bulis aureis singulis et lato clauo tunicis, equos duo phaleratos, bina equestria arma cum loricis, et ta-
bernacula militaremque supellectilem qualem praeberi consuli mos esset.

21 App. Pun. 32: Μασσανάσσῃ δὲ Ῥωμαῖοι χαριστήρια τῆς συμμαχίας στέφανόν τε ἀπὸ χρυσοῦ 
καὶ σφραγῖδα χρυσῆν ἔπεμπον, καὶ ἐλεφάντινον δίφρον καὶ πορφύραν καὶ στολὴν Ῥωμαϊκὴν καὶ ἵππον 
χρυσοφάλαρον καὶ πανοπλίαν.

22 Liv. 24.48.13. Cf. Sanz 2019; García Riaza 2021, en prensa.
23 Con el dominio de algunas ciudades costeras (Sall. Iug. 18.12) Cf. Camps 1998: 54-55; Gozalbes 

Cravioto 2015: 87.
24 De la misma manera que es posible sospechar que la embajada a Ptolomeo IV pudo albergar como 

fin último un abastecimiento de trigo por parte del Lágida, si conectamos la noticia de Livio con un frag-
mento de Polibio (9.5.11a) que nos informa sobre este particular. Vid. Auliard 2009: 66-67. 
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En el año 203 la situación era muy distinta. Sífax se había visto obligado a 
revelar su preferencia hacia los cartagineses, a causa de su compromiso matri-
monial con Sofonisba, hija de Asdrúbal Giscón25, y en Roma, sin duda por la in-
fluencia de Escipión y sus partidarios, se empezaba a confiar en Masinisa como 
protector de los intereses en África. No debe sorprendernos, por consiguiente, 
que fuera este imperator quien tomara la decisión de coronar personalmente al 
Massylius en su campamento desde lo alto de una tribuna durante una asamblea 
(in tribunal escendit et contionem aduocari iussit)26. El general sellaba con esta 
solemne ceremonia no solo la cesión de una parte del reino Massaesylius, sino 
también una vinculación clientelar que perduraría hasta la muerte del rey en el 
14827, convirtiendo al Massylius en un monarca coronado por Roma, algo que el 
Senado corroboraría sin paliativos con el envío de exquisitos regalos ese mismo 
año, una vez derrotado y apresado Sífax, y en 200, tras la conclusión de la gue-
rra púnica. En el último de los casos, no solo el valor de los presentes, sino la en-
tidad de los embajadores que acudieron a Numidia, dos expretores y un excónsul, 
ponen de manifiesto la importancia de esta maniobra política28.

Cuestión de interés es establecer la carga simbólica y política de los dona en-
tregados a los reyes númidas entre 210 y 203. En este sentido, creemos que, al 
legitimar a los dinastas locales, Roma intentaba construir un entramado de re-
laciones de diplomacia y dependencia que fueran duraderas en el tiempo, tal y 
como se constató en el caso de Masinisa29. Para ello, se sirvió de las insignias de 
la monarquía que a principios del siglo VI, tal y como refiere Dionisio de Halicar-
naso, Tarquinio Prisco adoptó de los etruscos tras derrotarlos. A saber: la corona 
áurea, el trono de marfil, el cetro, la púrpura y el oro30. Elementos que, por otra 
parte, no son necesariamente Τυρρηνοί, ya que como recuerda Reinhold31, entre 
los siglos III y II los romanos se arrogaron buena parte de la simbología exhibida 
por las monarquías helenísticas.

Si analizamos los registros de dona en los testimonios de Livio y Apiano 
en relación con los reyes númidas –y con Ptolomeo en 210– podemos constatar 

25 Liv. 29.23. 
26 Liv. 30.15.11-14. 
27 Saumagne 1966. Cf. Badian 1958: 125-140; Eckstein 1987: 188-207; Torregaray Pagola 1998; To-

rregaray Pagola 2004; Salinas de Frías 2011: 98-102; Hurlet 2015: 171; Torregaray Pagola 2017; Hölkes-
kamp 2017.

28 Cayo Terencio Varrón (cos. 216; praet. 218); Espurio Lucrecio (praet. 205) y Cneo Octavio 
(praet. 205). Broughton 1951-52: 327. 

29 Walsh 1965: 161. 
30 D.H. 3.61.1: ταύτας λαβόντες οἱ πρέσβεις τὰς ἀποκρίσεις ᾤχοντο καὶ μετ᾽ ὀλίγας ἡμέρας παρῆσαν 

οὐ λόγους αὐτῷ μόνον φέροντες ψιλούς, ἀλλὰ καὶ τὰ σύμβολα τῆς ἡγεμονίας, οἷς ἐκόσμουν αὐτοὶ τοὺς 
σφετέρους βασιλεῖς, κομίζοντες στεφανόν τε χρύσεον καὶ θρόνον ἐλεφάντινον καὶ σκῆπτρον ἀετὸν 
ἔχον ἐπὶ τῆς κεφαλῆς χιτῶνά τε πορφυροῦν χρυσόσημον καὶ περιβόλαιον πορφυροῦν ποικίλον, οἷα 
Λυδῶν τε καὶ Περσῶν ἐφόρουν οἱ βασιλεῖς, πλὴν οὐ τετράγωνόν γε τῷ σχήματι, καθάπερ ἐκεῖνα ἦν, 
ἀλλ̓  ἡμικύκλιον.

31 Reinhold 1969: 303. 
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que los elementos concretados por el de Halicarnaso se hallan presentes. De este 
modo, la corona de oro fue entregada a Masinisa en 203 por parte de Escipión 
Africano, pero también, en la versión de Apiano, por el Senado. El trono de mar-
fil, acaso una réplica de la sella curulis32, aparece en más ocasiones. Los romanos 
se la dispensaron a Sífax y a Ptolomeo en 210, y también a Masinisa en 203 y en 
200. El cetro fue obsequiado a Masinisa en 203 y en 200. Por último, la púrpura
y el oro fueron adjudicados en todos los casos presentes en túnicas, togas, man-
tos, vestidos, páteras y vasos (Tabla 1).

Así, pues, la intencionalidad política de los dona expuestos parece clara y, de 
hecho, Dionisio de Halicarnaso recalca al final del pasaje que los anteriormente 
citados son “los ornamentos reales, igual que también ahora los romanos regalan 
a los reyes cetros y diademas para confirmarles sus atribuciones”33. Pero es que, 
además, algunos de estos regalos encajan con la simbología del triunfo romano, 
siendo posible instituirlos como ornamenta triumphalia34, resultando de ello la 
equivalencia entre la coronación por parte de la autoridad romana y la victoria, 
en lo que nos parece una clara transferencia del “lenguaje de poder” de Roma35.

Esta tradición habría sido inaugurada, desde nuestro punto de vista, en un 
cambio de las formas diplomáticas operado durante la Guerra de Aníbal36, como 
puede comprobarse por los obsequios enviados a otros reyes extranjeros37. Es lí-
cito pensar que perduró en el tiempo, como se puede observar cuando a propó-
sito de su reencuentro con Ariovisto, César aseguraba que la concesión del título 
de rey y amigo y el envío de espléndidos regalos era una distinción asignada por 
el Senado a unos pocos líderes beneméritos, con independencia del valor real que 
en cada situación Roma y sus magistrados dieran al contenido de esta declara-
ción de intenciones38.

32 Villar Vidal 1993: 112, n. 106. 
33 D.H. 3.61.3: ὥσπερ γε καὶ νῦν Ῥωμαῖοι τὰ σκῆπτρα καὶ τὰ διαδήματα δωροῦνται τοῖς βασιλεῦσι 

βεβαιοῦντες αὐτοῖς τὰς ἐξουσίας.
34 Cf. Abaecherli Boyce 1942: 130. 
35 En 203 Escipión coronó a Masinisa, pero también entregó una corona de oro a su lugarteniente 

Cayo Lelio (Laelium deinde et ipsum conlaudatum aurea corona donat) por su éxito militar en los Gran-
des Llanos. Vid. Liv. 30.15.13.

36 Auliard 2009: 68. 
37 Así, pese a que hasta la Paz de Apamea el regalo diplomático romano decae, en 172 el Senado vol-

vería a distinguir a un rey extranjero, Éumenes de Pérgamo, con las insignias reales, al hacer entrega al 
Atálida de los más espléndidos obsequios, entre ellos una silla curul y un cetro de marfil (Liv. 42.14.10). 
No mucho tiempo después, en 160, los padres conscriptos mostraban su agradecimiento a Ariarates en-
tregándole el trono de marfil (Plb. 32.1.3). 

38 Caes. Gall. 1.43.4: ubi eo ventum est, Caesar initio orationis sua senatusque in eum beneficia 
commemoravit, quod rex appellatus esset a senatu, quod amicus, quod munera amplissime missa; quam 
rem et paucis contigisse et pro magnis hominum officiis consuesse tribui docebat.
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Tabla 1: obsequios entregados a dirigentes númidas por parte de los romanos

Año Relación de presentes Fuente

210 A Sífax: una toga y una túnica de púrpura, una silla de marfil, y una pátera de oro 
de cinco libras.
A otros reguli africanos: togas pretextas y páteras de oro de tres libras cada una.

Liv. 27.4.8-9

208 A Masiva, sobrino de Masinisa: un anillo de oro, una túnica laticlava junto con 
un manto hispano, una fíbula de oro, un caballo enjaezado y una escolta de 
caballería.

Liv. 27.19.12; Val. 
Max. 5.1.7

206 A Sífax: regalos, sin especificar. Liv. 28.17.7; App. 
Hisp. 19

203 A Masinisa: una corona de oro, una pátera de oro, una silla curul, un cetro de 
marfil, una toga recamada y una túnica palmeada. 

Liv. 30.15.11-12

203 A Masinisa, según Livio: dos mantos de púrpura con sendas fíbulas de oro y dos 
túnicas laticlavas, dos caballos engalanados con fáleras, dos armaduras de caba-
llería con coraza, y tiendas de campaña con utillaje militar como las que solían 
proporcionarse a los cónsules.
A Masinisa, según Apiano: una corona y un sello de oro, un carro de marfil, un 
manto de color púrpura, un vestido romano, un caballo con los arreos de oro y 
una armadura completa. 
A los embajadores númidas: regalos por valor de al menos 5.000 ases cada uno, 
con dos juegos de vestimenta, y residencias, localidades reservadas y agasajos de 
la hospitalidad.
Al séquito de los embajadores: regalos por valor de al menos 1.000 ases cada 
acompañante, con un juego de vestimenta. 

Liv. 30.17.13-14; 
App. Pun. 32

c.201 A Masinisa: una cantidad indeterminada de elefantes. D.C. 17.84

¿? A Masinisa: unos colmillos de marfil de singular volumen sustraídos del santua-
rio de Juno en Malta. 

Val. Max. 1.1.ext.2

200 A Masinisa: vasos de oro y plata, una toga de púrpura y una túnica palmeada, un 
cetro de marfil, y una toga pretexta con una silla curul.

Liv. 31.11.12

170 A los embajadores de Masinisa: 2.000 ases. Liv. 43.6.14

168 A Masgaba y Miságenes, hijos de Masinisa: costas de la estancia en Italia y del 
viaje ida y vuelta entre Puteoli y Roma, una escolta permanente, presentes por 
valor de 100 libras de plata, y 2 naves para el viaje a África. 
A su séquito: vestimentas tanto para hombres libres como para esclavos. 
A cada jinete númida, según Valerio Máximo: una libra de plata y 500 sestercios. 

Liv. 45.13.12, 
45.14.6-9; Val. 
Max. 5.1.1d.

146 A los hijos bastardos de Masinisa: regalos sin especificar. App. Pun. 106

133 A Yugurta: regalos, sin especificar. Sall. Iug. 8

Particularmente, en el caso de los reguli númidas, de forma intencionada o 
fortuita, Roma exhibió un comportamiento similar al que manifestaba con los 
reyes helenísticos, como puede verse en la propia trayectoria de Masinisa39. En 

39 Algo que con el transcurso de los años se haría cada vez más perceptible. En su honor se erigie-
ron estatuas en Delos (IG XI.4.1115-16); estableció alianzas con Rodas, Nicomedes II Epífanes y Ptolo-
meo VIII Evérgetes; su hijo Mastanabal participó en los Juegos Panateneos (IG II.2.968.41-44), y tanto 
este como Micipsa estudiaron griego (Liv. Perioch. 50), siendo el segundo un buen aprendiz de filosofía 
(D.S. 34.5). Vid. Walsh 1965: 155.  
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su caso, la numismática es también un reflejo de esta condición: las monedas 
atribuidas a su reinado retratan su cabeza coronada con laurel, y su mano em-
puñando un cetro40, quizá representando los eburnei scipiones que Africano le 
había regalado en 203, y el Senado en 200. Otra serie de monedas expone su ros-
tro diademado en el anverso, y un caballo rampante ante una hoja de palma en el 
reverso41, siendo la diadema símbolo inequívoco de las monarquías helenísticas42, 
y pudiendo encarnar el relieve vegetal la iconografía de la palmata tunica que le 
había sido obsequiada por Africano en 203 y por el Senado en 200 (Tabla 1).

El caso de Sífax es, en este aspecto, todavía más ilustrativo. Este parece 
haber emitido series numismáticas en dos momentos diferentes, coincidentes con 
sus estadios de relación con Roma43. Así, la iconografía de las primeras amone-
daciones del Massaesylius lo representan sin diadema y como un jefe militar, un 
caballero en lucha. Sin embargo, en un segundo momento, con una cronología 
post quem 213, asimilable por consiguiente al estrechamiento de su amicitia con 
los romanos, el soberano aparece ya dotado de las insignias del poder de las mo-
narquías helenísticas, siendo perfectamente identificable la diadema real44. Tal y 
como ha observado Alexandropoulos45, existen sólidos argumentos para defender 
una relación entre la evolución política de Sífax y la tipología monetal. La evolu-
ción como soberano helenístico del monarca parece haber tenido continuidad a 
través de su hijo Vermina. Así, la muerte de Sífax en Roma y la caída de Cirta en 
manos de Masinisa al final del conflicto con Aníbal no pusieron fin a la estirpe de 
Sífax46, algo que confirma Apiano al señalar que su vástago mantuvo la hegemo-
nía sobre gran parte del territorio de su padre47. En este sentido, las negociacio-
nes de Vermina con el Senado buscando obtener la condición de amicus dieron 
sus frutos48, lo que habría permitido a este monarca gozar de un longevo reinado, 
un hecho corroborado también por la numismática, que evidencia hasta tres pe-
ríodos de acuñación, dos de ellos en plata, al contrario que en el reinado de su 
padre, para el que solo se han identificado bronces. Sus piezas siguen, asimismo, 
la misma tendencia que las de Sífax, exhibiendo el uso de la diadema49.

40 Mazard 1955: 30, n. 17, 31, n. 18.
41 Mazard 1955: 60.
42 Así lo recalca Livio (27.31.4), al referirse a Filipo V en 214: Eo magis etiam quod populariter 

dempto capitis insigni purpuraque atque alio regio habitu aequa uerat ceteris se in speciem. En cuanto 
a la relación entre la diadema y la corona como insignias reales, uid. Suet. Iul. 1.79. En el caso de las co-
ronae, el biógrafo romano recalca en alusión al ornamento de una estatua de César que, para su conside-
ración como insignia real, es necesario que vayan ligadas a una cinta blanca (candida fascia praeligata).

43 Decret - Fantar 1981: 83. 
44 Müller 1860: 32; SNG Cop 491-492; CNNM 10; Type Sear 6632. Cf. Gozalbes Cravioto 2015: 

83-84. 
45 Alexandropoulos 2000. Sobre la evolución política de Sífax en relación a sus vínculos con Roma, 

cf. Sanz 2019. 
46 Liv. 30.12. Vid. Aragón Gómez 2015: 72; Prados Martínez 2015: 24.
47 App. Pun. 73. 
48 En el año 200. Vid. Liv. 31.11.13-18, 31.19.4-6. 
49 Gozalbes Cravioto 2015: 86. 
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2. tipología y significado del regalo romano

El regalo diplomático aparece como un instrumento eficaz en el control estra-
tégico del espacio geopolítico norteafricano. Con su uso, Roma garantizó una 
estrecha relación con Masinisa, convertido en árbitro y fiscalizador de los car-
tagineses, lo que permitió a la Urbs dedicar buena parte de su actividad mi-
litar en la primera mitad del siglo II a los asuntos de Macedonia y el Oriente 
helenístico50.

Los dona citados por las fuentes se nos presentan generalmente como em-
blemas de la autoridad y status de la entidad emisora51. A través de ellos, los lí-
deres romanos transfieren a sus homólogos númidas los distintivos del poder de 
la Roma republicana52, convirtiéndolos en instrumentos de autorrepresentación y 
también de aculturación de las elites locales53, como puede deducirse, por ejem-
plo, de las diversas alusiones a uestimenta otorgadas a los embajadores y a sus 
séquitos54.

La transmisión de esta simbología de poder se aprecia a propósito de los tex-
tiles, que constituyen la mayor parte de los regalos55, destacando en este apartado 
la púrpura, principal representación de status en el Mundo Antiguo56, y también 
entre las más altas magistraturas romanas57. Consideramos por ello que las túni-
cas laticlavas podrían entenderse como una alusión a la autoridad del Senado58. 
En cuanto a las togas pintadas y palmeadas, éstas guardarían una estrecha rela-
ción con la iconografía del triunfo. Tal sería el caso de la palmata obsequiada por 
Escipión a Masinisa en 203 a propósito de su victoria sobre Sífax, y de aquella 
enviada por el Senado en 200, como confirmación de su reinado sobre una gran 
Numidia después de la Guerra de Aníbal (Tabla 1)59. 

También entendemos las coronas áureas con relación a los ornamenta trium-
phalia60, igual que los cetros de marfil y las sillas curules, objetos que para Polibio 
suponían el mayor prestigio en la sociedad romana61. Apiano apunta, asimismo, 

50 Walsh 1965. 
51 Muñiz Coello 1998: 27. 
52 Cf. Abaecherili Boyce 1947: 131-132; Beard 2007: 61-71.
53 García Cardiel 2019: 167. 
54 Liv. 45.13.12, 45.14.6-9. Cf. Val. Max. 5.1.d.
55 Cuyos colores y materiales de confección poseen una importancia crucial: uid. Houston 1959; 

Lemcke 2012; Olson 2017: 18-19. Sobre las categorías del regalo en el mundo romano: cf. Verboven 2002: 
80-82. 

56 Reinhold 1970: 71. 
57 Elliott 2008: 182. 
58 Cf. Rothfus 2010: 427. 
59 Cf. Lens Tuero 1994; Gozalbes Cravioto 2015. 
60 Las coronae parecen haber perdido en esta época parte de sus connotaciones religiosas en de-

trimento de la representación de la victoria. Cf. Abaecherili Boyce 1947: 131-132; Beard 2007: 61-71.
61 Plb. 32.1.3. De hecho, la entrega en conjunto de la sella curulis y el eburneus scipio solo se rea-

lizó en estos años a Ariarates IV, a Éumenes II y a Masinisa. Vid. Liv. 42.14.10.
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a un carruaje ebúrneo que habría sido enviado por los patres a Masinisa en 200 
(Tabla 1), el significado del cual podría ponerse en relación con la sella curulis62.

Un segundo grupo de presentes encontraría mayor vinculación con las dig-
nidades militares, e iría destinado, en nuestra opinión, a la complacencia de una 
imagen de reyes guerreros63. Este sería el caso del manto hispano, elemento de 
prestigio entre los pueblos de la Hispania prerromana64, con el que Escipión aga-
sajó a Masiva en 20865, y especialmente de todos aquellos distintivos relacio-
nados con el caballo, emblema indiscutible del poder y autoridad de los reyes 
númidas66, e igualmente muy apreciado en la sociedad romana67. La considera-
ción de este cuadrúpedo por parte de ambos pueblos lo convirtió en un regalo 
perfecto, de ahí que Masiva y Masinisa fueran obsequiados con varios ejemplares 
en 208 y 203. Al nieto de Gaia, por cierto, le fue concedida también una escolta 
de jinetes, de igual manera que a Másgaba y a Miságenes, hijos del rey Masinisa, 
se les atribuyó un acompañamiento militar durante su estancia en Italia en 168 a 
expensas del Estado romano, privilegios que habitualmente eran dispensados a 
los embajadores (Tabla 1)68.

También los annuli aurei regalados a Masiva en 208 y a Masinisa en 203 po-
drían ser símbolos de la caballería, pues tal era el distintivo de los miembros del 
orden ecuestre69. Observamos que habitualmente la entrega de anillos se realiza 
junto con la de caballos ornamentados o falerados (Tabla 1)70. Concretamente, los 
regalos hechos al nieto de Gaia constituirían elementos de prestigio personal, que 
su pueblo sabría valorar por las ventajas que le reportaría esta nueva aproxima-
ción política a Roma.

62 Fundamentamos esta hipótesis en una aclaración de Aulo Gelio (3.18.4): Senatores enim dicit in 
ueterum aetate, qui curulem magistratum gessissent, curru solitos honoris gratia in curiam uehi, in quo 
curru sella esset, superquam considerent, quae ob eam causam “curulis” appellaretur.

63 De la participación activa de los caudillos númidas en la guerra tenemos abundancia de testi-
monios. En 213, por ejemplo, Sífax negoció a cambio de su amistad con los Escipiones la permanen-
cia de un centurión llamado Estatorio para adiestrar a sus hombres en el combate a pie (Liv. 24.48). Y 
qué decir de Masinisa, que siendo octogenario todavía dirigía a sus huestes de caballería (App. Pun. 71). 
Por otra parte, la imagen del caballo y de la caballería es una constante en los reversos de las acuñacio-
nes númidas. 

64 Blázquez Martínez 1970: 121 y 123; Díaz Montexano 1992: 7; Muñiz Coello 1998: 38. 
65 Liv. 27.19.12; Val. Max. 5.1.7. Cf. Hernández Prieto 2010: 417-418.
66 Cf. Lorrio Alvarado - Almagro Gorbea 2005. La relación entre el líder númida y el caballo es una 

constante en todas las fuentes. Algunos ejemplos en el testimonio literario: Liv. 24.48; Sil. 16.170-175; 
App. Pun. 71; Plb. 15.3.5-7. Por lo que se refiere a la numismática y a las artes plásticas: Alexandropou-
los 2000, cap. 2; Amara 2018.

67 Desde el siglo V. Vid. D.H. 6.94.1; Plu. Publ. 19.7, Cor. 10.1.4. De igual modo, los caballos fueron 
regalados a otros líderes durante el siglo II: a Átalo en 192; a los galos Concibilo y Bálamo, en 170 y 169 
respectivamente, y a Himilcón Fameas en 148. Vid. Liv. 35.23.11, 43.5.2; App. Pun. 109.

68 Bederman 2001: 101. 
69 Especialmente en el siglo I. Cf. Reinhold 1971: 284; Lemcke 2012: 132-133; Olson 2017: 87.
70 Liv. 27.19.8-12: equus ornatus; App. Pun. 32: ἵππος χρυσοφάλαρος. 
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Las fuentes literarias enumeran otros obsequios vinculados al ámbito cas-
trense como por ejemplo las tiendas de campaña, dotadas según Livio como las 
de los cónsules (tabernacula militaremque supellectilem qualem praeberi con-
suli mos esset). Estas fueron entregadas a Masinisa por el Senado en 203 junto a 
armaduras y caballos, en un lote cuya finalidad pudo haber sido el simple equipa-
miento militar destinado al último episodio de la Segunda Guerra Púnica, en el 
que el rey númida tomó parte activa71. Finalmente, los elefantes regalados en 201 
a Masinisa podrían venir justificados por la necesidad de colocar el excedente de 
material de ataque una vez concluido el conflicto con Aníbal (Tabla 1)72.

Mención aparte merece un testimonio de Valerio Máximo, según el cual el 
prafectus classis quiso donar a Masinisa unos colmillos de marfil de tamaño con-
siderable (dentes eburneos eximiae magnitudinis) sustraídos de un templo dedi-
cado a Juno en la isla de Malta73. Se trata de uno de los exempla extranjeros a 
partir de los cuales el escritor romano pretende reverenciar la figura del rey aliado  
–que habría devuelto el regalo al conocer su procedencia– y, dicho sea de paso,
denigrar a los púnicos, a quienes tilda de codiciosos, por lo que la historia po-
dría ser apócrifa.

Un tercer grupo de dona, expresados en forma de acumulación de oro y plata, 
parece haber tenido como finalidad el enriquecimiento personal de los reyes74. En 
este sentido interpretamos el obsequio de una aurea patera a Masinisa en 203, 
igual que los vasos de oro y plata en 20075. Las páteras enviadas a Sífax y a otros 
reguli africanos mediante una legatio, no obstante, bien podrían haber tenido 
como objetivo la consagración u ofrecimiento de relaciones de amicitia entre 
aquellos y Roma (Tabla 1). 

Por otra parte, el testimonio literario confirma que también los embajado-
res númidas fueron atendidos en Roma según las prácticas de hospitia publica, 
siendo alojados en aedes liberae76. Así, en 203 el Senado concedió a los legati de 
Masinisa regalos cuantificados en al menos 5.000 ases (legatis in singulos dona 
ne minus quinum milium), mientras que en 170 los miembros de la legatio pare-
cen haberse embolsado 2.000 en metálico (munera mitti legatis ex binis milibus 

71 La misma pretensión que debió albergar Escipión Emiliano al equipar de igual modo a Himilcón 
Fameas (App. Pun. 109)

72 Igual que Cneo Mamilio regaló a Éumenes los paquidermos tributados por Antíoco al final de la 
Guerra Romano-Siria (188). Vid. Liv. 38.39.5. 

73 Val. Max. 1.1.ext.2.
74 Sobre el valor del oro y de la plata como presentes: uid. Muñiz Coello 1998: 25-27.
75 En la misma línea interpretamos el significado de las fibulae auríferas, que tanto en el caso de Ma-

siva en 208 como en el de Masinisa en 203 aparecen relacionadas con mantos de púrpura y túnicas lati-
clavas, concibiéndose su utilidad práctica como sujeción de dos piezas de ropa (Tabla 1).

76 Asimilable acaso a la ξενία griega, cuyo primer testimonio en Roma aparece en 343, tras la visita 
de los legati cartagineses en la consecución del tratado romano-púnico (Liv. 9.43.26). Cf. Veyne 1973: 
834-835; Torregaray Pagola 2006: 251-258; Auliard 2009: 64; Grass 2014: 164-170.
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aeris)77. La disminución de la cantidad entregada parece responder al hecho de 
que a partir de la década de los años 170 el Senado uniforma el obsequio a los le-
gados extranjeros en dos millares de ases78. La institucionalización de las prácti-
cas de cortesía diplomática podría explicar esta homogeneidad, que aparece en la 
primera mitad del siglo II, y que solo se quiebra con las visitas de personajes des-
tacados como los vástagos de Masinisa en 168, a quienes se hicieron presentes 
por valor de 1.000 libras (munera… ex centum pondo argenti)79. Esta versión de 
Livio, no obstante, es completada o corregida por Valerio Máximo, quien señala 
que a cada jinete de Másgaba se entregó una libra de plata y 500 sestercios (equi-
tibus singulas libras argenti et quingenos sestertios dari imperauit)80. En este 
sentido, nos cuestionamos si los presentes que el patavino adjudica al vástago 
de Masinisa pudieron corresponder en realidad a las compensaciones de guerra 
efectuadas a los supervivientes de aquellos 1.200 caballeros enviados dos años 
antes por Masinisa como auxiliares en la guerra contra Perseo81.

Las muestras de hospitalidad hacia los embajadores númidas fueron siempre 
exquisitas desde el punto de vista de las fuentes, destacables en el caso de Más-
gaba y Miságenes, pero también presentes en el trato a los legati del rey en 203, a 
quienes no solo se alojó con esmero (aedes liberae loca lautia), sino que además 
sus asistentes (comitibus eorum) fueron premiados con 1.000 ases82.

3. el precio de la amicitia para los reyes

La amistad con los romanos se tradujo en el caso de los reyes númidas en aporta-
ciones frumentarias y militares83. Burton recuerda que no existe evidencia del es-
tablecimiento de un foedus entre Masinisa y Roma, y en efecto, cabe aceptar que 
probablemente las obligaciones entre ambos aliados se desarrollaron en términos 
de φιλία-amicitia84. En el caso de Sífax, más allá de su desconocida contribución  
–por ausencia de datos– en la Guerra de Aníbal, sabemos que su amicitia con
Roma y con los Escipiones le exigió al menos ofrecer hospitalidad al Africano
cuando este coincidió en el palacio de Cirta con el general cartaginés Asdrúbal

77 Cf. Grass 2014: 164-170. 
78 Liv. 42.19.6, 42.24.10, 43.5.8, 43.6.10, 43.6.14, 43.8.8, 44.14.4, 45.15.8, 45.42.11.
79 Livio (45.14.14) especifica que a Nicomedes, hijo de Prusias, que arribó al poco como princeps 

legationis de su padre, se le entregaron obsequios de la misma categoría que a los hijos del rey de los 
Massylii. 

80 Val. Max. 5.1.1d.
81 Citada por el propio Livio (43.6.13), junto con 12 elefantes. 
82 No olvidemos, en este sentido, que en el caso de los príncipes se habían entregado vestimen-

tas incluso a los esclavos de la comitiva: et comitibus omnibus, liberis seruisque, uestimenta data (Liv. 
45.14.7).

83 Aunque esencialmente entendemos que se trataría de obligaciones más que de regalos, el interés 
en este trabajo radica en su función de reciprocidad hacia el Estado romano, y en el hecho de que algu-
nos autores los citan expresamente como donaciones. 

84 Burton 2011: 108 y 181. Mismo escenario deducible en el caso de Sífax. 
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Giscón (206)85. De hecho, pese a que Sífax al final de la guerra se decantaría por 
el bando púnico, parece haber respetado su compromiso hasta el punto de enviar 
un ultimátum, casi una súplica, a Publio Escipión en Sicilia, advirtiéndole que su 
compromiso con Sofonisba le eximía de sus lazos personales si el imperator se 
trasladaba a África con su ejército86.

Los deberes de Masinisa respecto a Roma en condición de amicus pueden 
evidenciarse en las patentes contribuciones del rey87. No todas ellas se nos pre-
sentan en especie. En 168, por ejemplo, el Massylius solicitó la autorización del 
Senado para acudir a Roma con objeto de hacer un sacrificio a Júpiter Óptimo 
Máximo en el Capitolio88. Sea como fuere, sus aportaciones fueron en su mayo-
ría frumentarias y militares, lo que estrecha el margen entre el regalo y la obli-
gación pecuniaria89.

Esta disyuntiva se aprecia en los envíos llevados a cabo por Masinisa (Tabla 
2), sobre los que únicamente en 191 Livio confirma que el Senado realizaría com-
pensación económica: de frumento utrisque responsum, ita usurum eo populum 
Romanum si pretium acciperent90. Por otra parte, sobre las contribuciones de los 
años 200 y 170, el patavino no establece precio, por lo que deducimos que fueron 
donaciones. En el primero de los casos, el elemento compensatorio lo detectamos 
en la puntualización de Livio al afirmar que Masinisa ofreció 2.000 jinetes númi-
das, de los cuales los romanos aceptaron solo la mitad.

Tabla 2: regalos entregados a los romanos por dirigentes númidas

Año Relación de presentes Fuente

200 Masinisa: 2.000 jinetes, de los que se aceptaron 1.000; 200.000 modios de 
trigo y otros 200.000 de cebada.

Liv. 31.19.3-4

191 Masinisa: 800.000 modios de trigo, 550.000 de cebada, 500 jinetes y 20 ele-
fantes. Roma se compromete a abonar el trigo.

Liv. 36.4.8-9

170 Masinisa: 1.000.000 de modios de trigo, 1.200 jinetes y 15 elefantes. Liv. 43.6.13

116- 
109

Yugurta: sobornos indefinidos a diversos políticos romanos. Sall. Iug. 13, 15, 28, 
29, 32, 33, 35, 38; Flor. 
epit. 3.1.8 

Las asistencias frumentarias y militares de Masinisa se llevaron a cabo en 
aquellos momentos en los que las guerras que Roma libraba en el Oriente medi-
terráneo lo exigían. La actitud proactiva del monarca númida hacia las campañas 

85 Liv. 28.18.2-6. Cf. García Riaza 2021, en prensa.
86 Liv. 29.23.2-10.
87 Burton, 2011: 181 y ss.
88 Liv. 45.13.17. 
89 Auliard 2004; Auliard 2009: 72.
90 Liv. 36.4.9. 
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que mantenían a los romanos alejados de África, se ha llegado a interpretar como 
un reflejo de su voluntad de perseverar como juez de los asuntos africanos, acti-
tud tolerada por el Senado91. Esta institución envió en 200 a dos expretores y un 
excónsul para formalizar las solicitudes de grano a propósito de la guerra contra 
Filipo. Por el contrario, en 191 y 170 fueron los embajadores de Masinisa quie-
nes, coincidiendo en ambas ocasiones con homólogos cartagineses, se ofrecerían 
para ayudar al Estado romano. En la primera, los legati informaron que su rey 
estaba dispuesto a enviar trigo, cebada, caballería y elefantes para la guerra con-
tra Antíoco, tanto al ejército en Grecia, como al cónsul Manio Acilio en Roma92. 
En la segunda, coincidiendo con el conflicto frente a Perseo, el soberano númida 
no solo se comprometió a contribuir con trigo y contingentes militares, sino que 
además se puso a disposición del Senado en aquello que este solicitase: et si quid 
aliud opus esset, uti imperaret senatus93.

4. conclUsiones

El valor y categoría de los presentes obsequiados por Roma a los soberanos nú-
midas desde las últimas décadas del siglo III constituyen el reflejo de una nueva 
estrategia político-diplomática. Por una parte, se observa un reforzamiento de 
su autoridad, al convertirse progresivamente la Urbs en emisora de importantes 
dona destinados a consolidar la legitimidad de los dirigentes de Estados satéli-
tes. Para ello, los romanos exportan su simbología de poder, lo que parece refle-
jar una voluntad de autorrepresentación de las elites. En esta línea interpretamos 
la entrega a los monarcas y reyezuelos númidas de ciertos distintivos indicativos 
de status según el acervo de símbolos y atributos de poder de la tradición cultu-
ral romana, como las togas y otras vestimentas, y especialmente los ornamenta 
triumphalia.

Por otra parte, sin perder su perspectiva etnocentrista, las autoridades roma-
nas también manifiestan cierta capacidad de adaptación, al vincular algunas de 
sus donaciones a las peculiaridades de los extranjeros, como observamos al res-
pecto de la concesión de emblemas de la caballería, unidad militar de primer 
orden entre los númidas.

Podría decirse que al final del conflicto con Aníbal el Estado romano se inte-
gra de pleno en un sistema de relaciones exteriores que, gracias a su hegemonía 
militar, comienza a moldear a imagen de su idiosincrasia. Masinisa es quizás el 
primer ejemplo de un rey al que Roma corona y legitima con los atributos y or-
namentos propios de los dinastas helenísticos, maniobra que reportará al Senado 
amplios beneficios durante toda la primera mitad del siglo II.

91 Walsh 1965: 154. 
92 Ya hemos visto que Roma solo se comprometió a abonar el trigo. 
93 Liv. 40.6.13. 
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De igual modo, la naturaleza de los intercambios entre el Estado romano y 
los reyes númidas puede servirnos como evidencia del interés de ambos pue-
blos por mantener vivas sus relaciones de amicitia durante un largo período de 
tiempo. Roma apostó por Sífax en la primera década de la Segunda Guerra Pú-
nica en unos momentos en los que el Massaesylius se perfilaba como el más po-
deroso de los reguli númidas. En el horizonte romano se hallaba, sin duda, el 
menoscabo de las alianzas cartaginesas en África, pero también quizás la futura 
invasión de este territorio. Ahora bien, el compromiso matrimonial entre Sífax y 
Sofonisba parece haber quebrantado las obligaciones de la alianza entre el mo-
narca y Roma, que desde entonces puso todo su interés en alimentar sus bue-
nas relaciones con Masinisa. En esta línea, los obsequios dispensados por Roma 
al Massylius en 203 y 200 podrían considerarse una exquisitez respecto a otros 
dona efectuados a lo largo de la centuria siguiente, y demuestran hasta qué punto 
el Senado tuvo en consideración a un aliado que, a la postre, debía contener la re-
cuperación cartaginesa.

La estrecha colaboración entre Masinisa y Roma se mantuvo intacta hasta la 
muerte del rey en 148. Este, pese a haber manifestado su malestar por no haber 
sido avisado de los preparativos para el asedio de Cartago, mostraría su fideli-
dad hacia el pueblo romano al nombrar albacea de su testamento a Escipión Emi-
liano94, nieto del imperator que le había coronado en 203, y representante de los 
romanos en África. La desaparición de este rey, la deliberada división de su reino 
y la caída de Cartago debieron contribuir a una pérdida de interés por parte de 
Roma en el territorio a finales del siglo II. También decaen las noticias respecto 
a regalos efectuados por las autoridades romanas, salvo en el único caso de unos 
dona dispensados por Emiliano al príncipe Yugurta tras su participación con la 
caballería en el asedio y posterior destrucción de Numancia95. Este último, por 
cierto, comprendiendo el valor de la captación de voluntades a través de los aga-
sajos personales, compraría el favor de muchos políticos romanos en su objetivo 
de convertirse en rey96. Tanto es así, que Salustio pone en boca de su amigo Bo-
mílcar unas palabras reveladoras: Urbem uenalem et mature perituram, si emp-
torem inuenerit!97
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