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EL CULTO EN VIDA A AUGUSTO EN HISPANIA

Noelia Cases Mora
Universidad de Alicante

noelia.cases@ua.es 
ORCID: 0000-0001-7991-083X

THE CULT TO LIVING AUGUSTUS IN HISPANIA

RESUMEN: En este artículo se considera un con-
junto heterogéneo de inscripciones hispanas que 
permite documentar la existencia de culto al em-
perador Augusto, y algunos miembros de su fa-
milia, en vida. Se trata de epígrafes en los que 
aparece el término sacrum, así como dedicacio-
nes a su genius y numen. Estos testimonios mues-
tran la divinización de la figura imperial en vida a 
través de iniciativas colectivas e individuales que 
responderían a motivaciones diversas. Asimismo, 
se hace hincapié en el papel de las primeras evi-
dencias de culto en la reorganización política 
de zonas recientemente anexionadas al Imperio, 
como es el caso del noroeste hispano.
PALABRAS CLAVE: Culto imperial, Augusto, 
sacrum, Hispania.

abstract: In this paper we consider several 
unlike inscriptions from Hispania that prove the 
existence of worship of emperor Augustus and 
some family members during his government. 
In these inscriptions, the word sacrum can be 
seen, as well as some dedications to his genius 
and numen. Those testimonies are an evidence of 
the divinization of the imperial figure during his 
lifetime through collective and individual initia-
tives that would respond to different motivations. 
These incipient manifestations of worship played 
a fundamental role in the political reorganization 
of recently annexed areas, such as the northwest 
of Hispania.
KeyWords: Imperial cult, Augustus, sacrum, 
Hispania.

RECIBIDO: 15/01/2021 ACEPTADO 23/03/2021

Los interrogantes en torno al carácter divino del emperador romano1 han sido un 
tema de discusión destacado en la historiografía del culto imperial2. Frente a las 
antiguas posiciones más escépticas, que lo vinculaban con el ámbito político de 

1 Agradezco a los revisores sus aportaciones y correcciones al texto original, pues han enriquecido 
enormemente el presente artículo.

2 La Rocca 2011: 179-194. Véase la interesante reflexión sobre el tema de Alarcón 2014. 
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forma exclusiva, actualmente la mayoría de los investigadores definen el culto 
imperial como el conjunto de rituales integrados en el sistema religioso del Impe-
rio romano y cuyo objetivo era el culto del emperador3. Este conjunto de rituales 
proporcionó coherencia al sistema ideológico del Imperio, permitiendo la inte-
gración de territorios diversos.

Parte de la documentación que conservamos indica que los emperadores reci-
bieron culto del mismo modo que los dioses. Así, la figura de Augusto se percibió 
de manera distinta según el contexto, adaptándose a las circunstancias particula-
res de cada territorio. Mientras en el Oriente griego recibió culto en vida en algu-
nos lugares4, en Roma se evitó el culto directo a su persona5.

Por ello, se ha señalado la existencia de dos modelos distintos para la defi-
nición de la divinidad del emperador romano. Por un lado, el modelo augusteo, 
en el que el emperador solo alcanza la divinidad tras su muerte y por decisión 
del Senado; y el modelo oriental, que supone la aceptación de la divinidad del 
emperador en vida6. Este último modelo ha sido rechazado por una parte de la 
historiografía, indicando que ningún hombre pudo considerar jamás la divi-
nidad de un emperador en vida, sino tan solo tras su muerte y deificación7, y 
solo de forma excepcional algún investigador se ha posicionado de forma ex-
plícita a favor8. Lo cierto es que los testimonios, arqueológicos, epigráficos y 
literarios, indican lo contrario. Por ello, otros trabajos han ahondado en esta 
cuestión y proponen la existencia de culto a los emperadores romanos también 
en vida9, que en el caso de Augusto se produciría en algunas ciudades de Ita-
lia y en las provincias occidentales10, aunque nunca fuese reconocido de forma 
oficial11. 

El caso del primer princeps es especialmente relevante, puesto que su culto 
en vida adoptó manifestaciones diversas, en altares y templos, en un contexto en 

3 Lozano 2010: 25.
4 Dion Casio (51.20.6-9) menciona la construcción de un templo dedicado a la dea Roma y a Julio 

César ordenada por el futuro Augusto en Éfeso y en Nicea, instando a los ciudadanos romanos de allí a 
que rindieran los honores pertinentes, mientras que permitió a los griegos erigir templos en su honor en 
Pérgamo y en Nicomedia en el año 29 a. C. para su culto en vida.

5 Alföldy 2002: 184. Así sucede en algunos templos dedicados al primer emperador en vida en 
Vienne y Pola, que incluyen en la dedicación realizada con letras áureas a la diosa Roma (Cases 2020a).

6 Lozano 2010: 56.
7 Bowersock 1973: 206. Incluso recientemente, esta posibilidad es puesta en duda (Beltrán 2012: 

78). 
8 Clauss 1996: 400. 
9 Lozano 2010; Scheid 2010; Gradel 2002; González Fernández 2015; González Herrero 2020. 
10 Sobre esta cuestión: Clauss 1996 y 1999 y Gradel 2002, ambos autores desde planteamientos dis-

tintos. Para el caso hispano, ya González Fernández ha afirmado la existencia en las provincias hispanas 
de culto imperial en vida de Augusto (González Fernández 2007 y 2015). Sobre el origen del culto impe-
rial en Hispania: Alarcón 2013; González Fernández 2015 y Marco 2017. 

11 Fishwick 2014: 52.
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el que no existía articulación oficial del culto12. Lejos de ver una dicotomía reli-
giosa en torno al culto imperial entre Oriente y Occidente, parece que debemos 
considerar la existencia de experiencias similares, aunque fruto de tradiciones 
distintas, por lo que es más sensato pensar en diversas formas de manifestar la 
devoción al emperador vivo que descartar esta posibilidad para Occidente13. Ade-
más, en muchas ocasiones, el desarrollo del culto imperial dependía del estatus 
legal de cada comunidad, por lo que la diferencia entre Oriente y Occidente de-
bería ser tenida en cuenta con matices14.

Tradicionalmente se ha considerado el año 15 d. C. como punto de partida 
oficial del culto imperial. En ese año el emperador Tiberio accedió a la solicitud 
de los hispanos para erigir un templo a Augusto en la colonia de Tarraco, hecho 
que sirvió de ejemplo al resto de provincias15. Sin embargo, mucho antes de este 
momento, Augusto recibió honores divinos en vida que coincidieron en el tiempo 
con las iniciativas impulsadas desde su entorno para acercar su figura a la esfera 
divina.

Partiendo de la divinización de su padre adoptivo, que lo convertía en diui fi-
lius, diversas actuaciones allanaron el camino para lograr su consecratio tras su 
muerte en el año 14 d. C.16 y la articulación oficial del culto imperial. El primer 
emperador aceptó el título de Augustus17 en el año 27 a. C., al mismo tiempo que 
se promocionaba el culto a abstracciones divinizadas que expresaban caracte-
rísticas y efectos de sus actuaciones como gobernante (Pietas, Virtus o Concor-
dia)18. Especialmente importante fue el culto de la Pax y la Prouidentia Augusti19, 
parte esencial de la teología de la Victoria imperial que legitimaba su poder20.

En esta cronología también conocemos los primeros testimonios de culto a 
divinidades augusteas en la ciudad de Roma21. Aunque han sido interpretadas de 
múltiples formas, generalmente se considera que se trata de una indicación de 
que la divinidad operaba en la esfera de protección del emperador y su familia o 
que suponía el acercamiento del gobernante a dichas divinidades, probablemente 

12 Con respecto al culto de Augusto en vida en las provincias occidentales del Imperio, el trabajo 
principal y más reciente es de Montero 2016. 

13 González Fernández 2007: 188.
14 Lozano 2011: 482.
15 Tac. ann. 1.78.1.
16 Fishwick 1987: 73. Cualquier dios, ajeno al panteón romano, que debiera ser incluido en este, 

tenía que contar con la aprobación senatorial. De igual modo, si el emperador, tras su muerte, podía ocu-
par un puesto como diuus, debía ser con el visto bueno del Senado. 

17 El término Augustus hacía referencia a algo “noble, majestuoso o venerable”, y también era sinó-
nimo de sanctus y diuinus (Étienne 1958: 343). 

18 Fears 1981b: 827-948.
19 Charlesworth 1936: 107-132.
20 Fears 1981a.
21 El trabajo de referencia sobre la cuestión actualmente es el de Villaret 2019. Véase también el re-

ciente trabajo de Mitropoulos 2020. 
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para enfatizar la sacralidad de su figura22. En Roma conocemos dedicaciones en 
vida de Augusto a Diana Augusta, Mercurius Augustus, Stata Mater Augusta, 
Stata Fortuna Augusta y a Volcanus Quietus Augustus23. En el año 12 a. C., a la 
muerte de Lépido, Augusto fue elegido pontifex maximus, y por tanto el máximo 
responsable de la religión estatal, tras la acumulación progresiva de otros sacer-
docios. Asimismo, se traspuso a la esfera pública los cultos domésticos tradicio-
nales mediante la introducción del culto al genius24 y a los Lares Augusti25 en la 
religiosidad popular, proceso que culminó con el título de pater patriae en el año 
2 a. C.

Estas iniciativas supusieron el acercamiento del poder imperial a la esfera 
divina, pero también de forma directa se rindió culto al numen26 del emperador, 
cualidad propia de los dioses que no había sido atribuida con anterioridad a un 
hombre en la práctica religiosa romana27. El culto al numen Augusti comenzó en 
el año 6 a. C. con el ara erigida en honor de Augusto por Tiberio César en Narbo 
Martius28. Se dedicaron también templos a su persona en ciudades como Pola29 o 
Terracina30, aunque la opción principal para la manifestación temprana de culto 
imperial en Occidente fue la creación de altares públicos, teniendo en cuenta 
el esfuerzo económico y el tiempo necesario para la dedicación de un nuevo 
templo31.

Este ambiente de incipiente veneración y sacralización de la figura del empe-
rador es visible también en las provincias. En Hispania conocemos algunas noti-
cias al respecto. En primer lugar, Quintiliano32 nos informa de que un palmito33 
nació espontáneamente en un altar consagrado a Augusto en Tarraco, hecho al 
que el emperador respondió bromeando sobre el poco uso que los tarraconenses 

22 Alföldy 1991: 304.
23 Todas las referencias sobre el culto a divinidades augusteas en Roma en Panciera 2003. 
24 Sobre el culto al genius Augusti véase: Dobbins 1992 y Letta 2003.
25 Hano 1986. 
26 Sobre el culto al numen Augusti: Pötscher 1978 y Fishwick 2007.
27 Fishwick 2014: 48.
28 CIL I/2, 4333.
29 CIL V, 8.
30 CIL X, 6305. Según Hänlein-Schäfer 1985: 11-19, de los 56 lugares de culto municipal a Augusto 

atestiguados por las fuentes literarias o epigráficas, 37 fueron dedicados en vida.
31 Montero 2016: 136-137. Montero 2016 realiza un exhaustivo estudio de los altares oficiales dedi-

cados al emperador Augusto en vida en diferentes provincias occidentales, desde el altar de Tarraco, el 
más temprano dedicado al princeps (25 a. C.) hasta el altar a su numen de Narbo (11 d. C.). El análisis de 
este conjunto conduce a este investigador a confirmar la existencia de culto a Augusto antes de su muerte 
y divinización, como ya hiciera González Fernández 2007: 188. En este trabajo consideramos algunos de 
los altares recogidos por Montero, pero nos centramos en el caso de las inscripciones hispanas en las que 
aparece la palabra sacrum asociada a la titulatura del emperador Augusto vivo. 

32 Quint. inst. 6.3.77.
33 El carácter sacro de este elemento arbóreo es ratificado por las fuentes literarias, que informan de 

varios episodios en los que la palmera aparece como parte de un prodigio positivo (Cases 2021). 
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le daban34. Al margen del debate sobre el contexto exacto de la dedicación del 
altar, parece claro que se trata del punto de partida del culto imperial en Occi-
dente y la primera manifestación también en Tarraco, previa a la construcción 
del templo35. Augusto anima en la anécdota de Quintiliano a realizar sacrificios 
en el altar, por lo que un culto a su persona pudo existir en la ciudad desde cro-
nología temprana36.

Dentro de este mismo contexto, la existencia de unas Arae Sestianae docu-
mentadas en las fuentes literarias37, y de Arae Augustanae, documentadas epi-
gráficamente38, responderían también a la consagración de lugares de culto en el 
territorio recién anexionado en el noroeste y en el norte de la Península Ibérica 
como expresión de los nuevos límites del Imperio romano39. Las Aras Sestianas 
fueron parte de la difusión incipiente de la veneración al emperador, ocupando 
emplazamientos con tradición religiosa de las comunidades locales40 y en rela-
ción con la iniciativa del gobernador de la Hispania Citerior entre los años 22 y 
19 a. C., L. Sestius Quirinalis.

Estas noticias en las fuentes literarias sobre acontecimientos destacados su-
cedidos en época de Augusto ilustran el ambiente de incipiente veneración del 
emperador, pero contamos también en las provincias hispanas con un conjunto 
importante de inscripciones que le fueron consagradas en vida (Tabla 1). Aunque 
el princeps fue objeto de múltiples homenajes y programas epigráficos41, solo en 
algunas ocasiones recibió culto de la misma forma que los dioses. En estos tes-
timonios, la titulatura del emperador Augusto en dativo, o en algún caso algu-
nos miembros de su familia, aparece acompañada de la palabra sacrum, término 
utilizado para la veneración de divinidades que aparece de forma excepcional 
asociado al emperador vivo en las provincias hispanas y en otras del Occidente 
romano42. Encontramos también inscripciones dedicadas en vida al numen y al 
genius de Augusto que deben ser entendidas como testimonio de culto de su 
persona43.

34 Sobre la cuestión del altar de Tarraco y el origen del culto imperial, destaca: Ruiz de Arbulo 
2009: 169-171; Mar et al. 2012: 344; Abascal 2014: 77-89 y Montero 2020: 205-212. Conocemos tam-
bién esta información por un sestercio acuñado en la colonia en época del emperador Tiberio (RPC 218). 

35 Marco 2017: 779-780; Montero 2016: 140.
36 Montero 2020: 212.
37 Mela (3.13); Plinio (nat. 3.111); Ptolomeo (Geog. 2.6.3).
38 CIL II2/14, 1145 y CIL II2/14, 1114. 
39 Grüner 2005: 247-266. 
40 Alföldy 2007: 325-356.
41 Abascal 1996. 
42 Alföldy 1991: 303.
43 Letta 2003: 219-220. 
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Tabla 1: inscripciones consagradas a Augusto en vida en Hispania

N.º Lugar Bibliografía Titulatura imperial y fórmula votiva Dedicante

1 Salacia (Alcácer 
do Sal) CIL II, 5182 Imp(eratori) Caesari diui f(ilio)

Augusto […] / sacrum Vicanus Bouti f(ilius)

2
Sao Cristóvão de 
Nogueira (Cin-

fães, Viseu)
AE 1951, 81 Imp(eratori) Augusto diui /

f(ilio) sacrum publice / [- - - I]ulius

3 Urgauo (Arjona) CIL II2/7, 69

Imp(eratori) Caesari Aug(usto)
pont(ifici) max(imo) / trib(unicia)

pot(estate) XXXIIII co(n)s(uli) XIII /
patri patriae Victoriae sacr(um)

L(ucius) Aemilius 
L(uci) f(ilius) Nigellus

4 Corduba 
(Córdoba) CIL II2/7, 253 Augusto sacrum

5 Bracara Augusta 
(Braga)

Dessau ILS 
8895

Imp(eratori) Caesari diui f(ilio)
Aug(usto) / pont(ifici) max(imo)

trib(unicia) pot(estate) XXI / sacrum
Bracaraugustani

6 Segobriga 
(Saelices) CIL II2/13, 243

[Imp(eratori) Caesari Diui f(ilio)
Augusto] / [pontifici maximo] /

[imp(eratori) X --- co(n)s(uli) XIII
tribunicia] / pote[state XX --- patri

patriae] / sacr(um)

d[ecreto 
decurionum(?)]

7 Carthago Noua 
(Cartagena) AE 2010, 37

C(ai) Caesaris Augusti f(ilii) /
pontif(icis) co(n)s(ulis) desig(nati) /

principis iuuentutis

[L(ucius) Iu]nius 
L(uci) f(ilius) T(iti) 

n(epos) Paetus 
s]ac(rum) /

[d(e)]d(icauit)

8 Tarraco 
(Tarragona) CIL II2/14, 851 Numen Augusti

9 Campa Torres 
(Gijón) CIL II, 2703

Imp(eratori) Caesari Augusto diui f(ilio) / 
co(n)s(uli) XIII imp(eratori) XX pont(ifici) 

max(imo) / patr(i) patriae trib(unicia)
pot(estate) XXXII […] sacrum

[[[Cn(aeus)
Calpurnius(?)]]] / 

[[[Piso]]]

10 Baria (Villaricos) CIL II, 3524 Genio Augusti diui f(ilii) L(ucius) Trebius L(uci) 
f(ilius) Menophilus

11 Alpendurada e 
Matos HEp 2005, 452 tribunicia pot]estate pontific[i

maximo ] / [ sa]crum Bracari

Este conjunto de inscripciones hispanas se data en vida de Augusto. En la 
mayoría de ellas aparece la titulatura imperial, por lo que contamos con datacio-
nes exactas44. Dentro de este grupo, fechado con seguridad, la mayor parte de 
ellas se sitúan entre los años 5 y 2 a. C., mientras que otro conjunto lo hace entre 
el 9 y 12 d. C. El resto de las inscripciones corresponden a época augustea, pero 
no es posible establecer una cronología exacta por la falta de la titulatura imperial 

44 Es el caso de los testimonios de Salacia (5-4 a. C.), Urgauo (11-12 d. C.), Bracara Augusta (3-2 
a. C.), Alpendurada e Matos (12-14 d. C.), Carthago Noua (5 a. C. - 1 d. C.), Segobriga (2 a. C. - 14 d. C.)
y Gijón (9-10 d. C.).
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(n.º 2 y 4) o son dedicaciones al genius y al numen de Augusto que deben datarse 
probablemente en época augustea45, aunque no contienen ninguna indicación en 
el texto que nos permita establecer una cronología precisa.

El uso de la fórmula sacrum, que suele acompañar a las consagraciones rea-
lizadas a divinidades, en este conjunto de testimonios, y en las cronologías indi-
cadas, es un indicador inequívoco de que el culto en vida al emperador Augusto 
fue una realidad en las provincias hispanas46.

En el caso de las inscripciones de Tarraco y Baria, se trata de dedicaciones al 
numen y al genius del emperador Augusto en las que no aparece la voz sacrum. 
El culto al genius Augusti fue impulsado durante el gobierno de Augusto como 
parte de la inclusión del culto imperial en el ámbito privado y doméstico, esta-
bleciendo también el culto a los Lares Augusti47. En Hispania tan solo encontra-
mos dedicaciones al genius del emperador en otra ocasión (siglo II d. C.)48. En el 
caso de la inscripción de Baria49, el genius del emperador como objeto de culto 
encaja con la iniciativa individual y privada del voto, pues debemos recordar que 
el culto del genius Augusti establecía una relación directa entre el culto imperial 
y el ámbito doméstico50.

El altar dedicado al numen Augusti en Tarraco fue probablemente dedicado 
en vida de Augusto en algún momento posterior al año 6 a. C.51 La identificación 
de un numen y su culto en el emperador Augusto fue uno de los puntos clave de 
su divinización en vida, constituyendo la base del culto imperial temprano. A di-
ferencia del genius, espíritu protector que poseía todo hombre, el numen era solo 
propio de los dioses y expresaba, en consecuencia, una cualidad divina del empe-
rador. Aunque en principio esta cualidad divina no indicó que el emperador fuese 
un dios en vida, lo cierto es que Augusto recibió culto del mismo modo en que 
estos lo recibían. En este sentido, Fishwick planteó una diferencia entre el numen 
atribuido a Augusto y el numen que poseían las divinidades, haciendo hincapié 
en la diferencia entre poseer numen y ser numen, paso que nunca habría dado el 
gobernante romano52. 

45 CIL II2/14, 851 y CIL II, 3524.
46 Otro aspecto por considerar sería la existencia de sacerdocios relacionados con el culto de Au-

gusto, asunto ya tratado por González Fernández 2015: 21-22. Resulta muy complejo establecer si exis-
tió una organización del culto, a pesar de la existencia de títulos sacerdotales que apuntan claramente al 
culto de Augusto en vida como lo es el flamen Augusti atestiguado en Epora (CIL II2/7, 144). Creemos 
que es arriesgado hacer dicha afirmación con los datos de los que disponemos.

47 Solís 2018: 188.
48 CIL II, 5123 (Bracara Augusta).
49 AE 2015, 610.
50 Letta 2003: 219. 
51 Alföldy, CIL II2/14, 851.
52 Fishwick 1991: 387.
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El hecho de que también en Tarraco se hubiese dedicado un altar en vida de 
Augusto53, podría confirmar que existió un interés por parte de los tarraconenses 
en mostrar su devoción por el princeps desde una cronología muy temprana, im-
pulsado probablemente por la romanizada oligarquía local. Augusto visitó Hispa-
nia en varias ocasiones y permaneció en Tarraco debido a su enfermedad entre 
los años 26 y 25 a. C.54, por lo que parece plausible que las relaciones entre la ciu-
dad y el emperador fueran estrechas.

Con excepción de estas dos inscripciones, en el resto de este heterogéneo 
conjunto epigráfico el objeto de culto es Augusto. Frente a las reticencias inicia-
les recogidas en las fuentes literarias, por las que conocemos que solo se permitía 
su culto asociado a la dea Roma55, en Hispania el princeps aparece como destina-
tario de consagraciones realizadas en vida. Aunque muchos investigadores han 
señalado como característica esencial de este tipo de dedicaciones su ambigüe-
dad56, no parece existir duda alguna en que el receptor del culto fue Augusto. El 
uso de la titulatura imperial en dativo junto con la voz sacrum y en soportes como 
altares y placas así lo confirman.

Si prestamos atención a los dedicantes de las inscripciones citadas, pronto re-
conocemos que forman un conjunto heterogéneo que dificulta la realización de 
interpretaciones generales. Aunque en la mayor parte de testimonios es posible 
reconocer una iniciativa colectiva llevada a cabo por el conjunto de ciudadanos 
de una comunidad, contamos también con casos tan particulares como la inscrip-
ción de Salacia (n.º 1), en la que es un peregrinus en un ámbito indígena quien 
realiza la dedicación, así como, en otras ocasiones, el dedicante es un individuo 
particular con tria nomina (n.º 7). En el resto de las ocasiones, como indicamos, 
estamos ante dedicaciones de una comunidad (n.º 2, 5 y 11), realizadas en algún 
caso decreto decurionum (n.º 6) o llevadas a cabo por un personaje que ostenta 
una magistratura en la ciudad (n.º 3) o en la provincia (n.º 9). 

En el caso de la inscripción de Alpendurada e Matos (n.º 11), aunque enten-
demos que se trata de una dedicación colectiva, es difícil determinar la identi-
dad de los Bracari, que no debemos identificar con los Bracaraugustani, pues 
serían una entidad mayor que reuniría a todos los populi del conuentus Braca-
rum57. Otra cuestión relevante es el objeto de la dedicación, puesto que algunos 
autores han planteado que se trata de Tiberio58, mientras que otros identifican en 
ella a Augusto59. La presencia del sacrum, que convierte la dedicación en votiva, 

53 Quint. inst. 6.33.77.
54 Abascal 2006: 65.
55 Suet. Aug. 52. 
56 Scheid 2010: 289. Algunos autores consideran que el destinatario de las dedicaciones a Augusto 

en vida es, en realidad, su genius. 
57 Alarcão 2005: 80.
58 Alarcão 2005: 80.
59 Rodríguez Colmenero - Ferrer 2014: 85.
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haría más plausible que se tratara de este último, en nuestra opinión, pues no co-
nocemos en Hispania inscripciones de este tipo consagradas al emperador Tibe-
rio. Solo en un caso hispano la voz sacrum acompaña a un individuo en vida que 
no sea Augusto. Se trata de la inscripción hallada en los años noventa en el tea-
tro de Carthago Noua, dedicada al nieto de Augusto, C. Caesar (n.º 7), gemela de 
otra dedicada a la diosa Fortuna. 

El caso más llamativo, en cuanto a dedicantes se refiere, es el de la inscrip-
ción de la Campa Torres de Gijón, erigida por el legado de la provincia Hispania 
Citerior Gn. Calpurnius Piso, castigado por Tiberio con la damnatio memoriae, 
como se aprecia en la placa, en la que su nombre está arrasado, aunque el resto 
del texto fue respetado. Es un testimonio clave para entender la difusión tem-
prana del culto imperial en el norte de la Península60, especialmente porque su 
autor era representante del Estado romano en el territorio como gobernador pro-
vincial de la Citerior. 

Los contextos de hallazgo y la forma de algunas de estas inscripciones per-
miten también dilucidar que, en muchas ciudades y desde una cronología tem-
prana, se crearon espacios de veneración a Augusto. En Salacia la inscripción 
citada tiene la morfología de un dintel. Si así fuese, podríamos estar ante una 
temprana evidencia de un templo o pequeña aedes destinada al culto imperial, 
mucho antes de que se convirtiese en uno de los cultos de la religión oficial ro-
mana. En Alpendurada e Matos el soporte epigráfico es también un grueso dintel 
que pudo ser parte de un edificio sagrado dedicado en este caso por los Bracari61. 
Asimismo, la inscripción de Corduba, con forma de pedestal-columna, pudo ser 
parte de un lugar de culto, como un sacellum o sacrarium, semejante al existente 
en el teatro de Mérida62 y cuyos altares son muy similares.

Con esta misma morfología del tipo pedestal-columna, el testimonio de Ur-
gauo presenta el culto conjunto de Augusto y la Victoria. En esta ciudad en-
contramos una serie significativa de dedicaciones honoríficas a Augusto y a 
miembros de su familia con la peculiaridad de que presentan una homogenei-
dad formal evidente, tratándose de bases de estatuas en forma de columna, que 
conduce a pensar que pudieran formar parte de un mismo espacio de autorrepre-
sentación público, quizá el foro63. Otro rasgo peculiar, y muy significativo por lo 
que se refiere a los comienzos del culto imperial, es el hecho de que el epígrafe se 
consagre a Augusto y a la Victoria de forma conjunta64, puesto que, como ocurre 
en Roma, la asociación del emperador con una divinidad del panteón era una de 

60 Mangas 2007. 
61 Silva 1984: 47.
62 Podría ser incluso parte del teatro de la ciudad, como en el caso emeritense (Trillmich 2007). 
63 Abascal 1996: 57.
64 El término sacrum se refiere a ambos, puesto que la titulatura imperial está en dativo. Sin em-

bargo, otros autores consideran que se trata únicamente de una consagración a Victoria, mientras que la 
referencia al emperador sería solo honorífica (González - Mangas 1989: 601).
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las incipientes vías para sacralizar la figura de este65. Este pudo ser el paso pre-
vio al culto de las divinidades augusteas, que suponían una forma más compleja 
de unión entre el emperador y la divinidad66.

En Semelhe, cerca de Bracara Augusta, encontramos también un altar colum-
nado, en la línea de los testimonios anteriores. Este emplazamiento pudo haber 
sido un centro religioso que habría servido como lugar de reunión del concilium 
de los populi del noroeste67. La inscripción fue dedicada en el natalicio de Paulus 
Fabius Maximus y no en el del monarca, como parecería adecuado a priori. En 
Bracara Augusta se conservan otra serie de testimonios vinculados con Augusto 
y su familia68, importantes para manifestar el carácter divino del monarca69. Te-
niendo en cuenta que la ciudad fue fundada por el emperador en torno al año 16 
a. C., dentro del programa de reorganización administrativa de la Península Ibé-
rica tras el final de su conquista, la existencia de un programa epigráfico que hon-
rase a la familia imperial en la ciudad parece lógica70.

Asimismo, el responsable de la dedicación del ara de Semelhe, Paulus Fabius 
Maximus71, lo es también de otra serie de dedicaciones vinculadas con la vene-
ración de Augusto en el noroeste. En tres inscripciones de Lucus Augusti (Lugo) 
aparece como dedicante de otros textos en honor de Augusto, uno de ellos com-
pleto y de grandes dimensiones72 y dos fragmentarios73. Este tipo de dedicaciones 
constituyen un precedente o testimonio precoz de culto imperial y una herra-
mienta óptima para la reorganización política del noroeste tras el fin de las gue-
rras, así como un elemento de cohesión en torno al emperador de gran eficacia en 
los territorios recién conquistados74.

En Segobriga el bloque75 correspondiente a un monumento emplazado en el 
pórtico oriental del foro de la ciudad, que contiene una inscripción consagrada 
a Augusto vivo, debe ser interpretado como parte de un ara y no como pedestal. 

65 Fishwick 2014: 48.
66 Victoria Augusta es además la virtud imperial con mayor número de testimonios epigráficos en 

Hispania.
67 Alarcão 1990: 54.
68 Una dedicación a G. Caesar (CIL II, 2422) y otra a Agrippa Postumus (CIL II, 2421). 
69 Abascal 1996: 60.
70 Le Roux 1975: 155-159; Tranoy 1980: 67.
71 Las actuaciones de Paulus Fabius Maximus no se limitan al ámbito hispano, sino que también 

como procónsul de Asia fue impulsor de la creación de formas para honrar al emperador Augusto, pro-
poniendo empezar el año en el día del cumpleaños del emperador (Fishwick 1987: 97-137; Lozano 2011: 
475).

72 HEp 8 1998, 335. 
73 Por un lado: CIL II, 2581, Arias - Le Roux - Tranoy 1979: 43-44, n.º 19. Por otro: Arias - Le Roux - 

Tranoy 1979: 44, n.º 20.
74 Dopico 2013: 86.
75 Se trata de un altar formado por un conjunto de bloques cuya forma conocemos por representacio-

nes en monedas hispanas de Mérida y Tarragona (Alföldy - Abascal - Cebrián 2003: 258-260). 
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Los editores de la inscripción76 ya supusieron que el monumento fuese un altar 
vinculado a las celebraciones de culto imperial en la ciudad, como punto de des-
tino de las procesiones, haciendo hincapié en el hecho de que los emperado-
res, poseedores de numen, pudieron recibir culto77. Su hipótesis se ve reforzada 
por la aparición del vocablo sacrum y por la importancia religiosa de este espa-
cio, donde se hallaron otras inscripciones votivas78. En consecuencia, estamos 
ante la colocación de un altar para el culto de Augusto en un espacio público de 
la ciudad, algo que en el caso segobrigense posee una significación evidente, 
pues la intervención del emperador fue clave para su promoción jurídica y sus 
élites participaron de forma intensa en el flaminado provincial de la Hispania 
Citerior79.

Dentro de este conjunto de inscripciones, formado principalmente por aras, 
encontramos también dos placas. En Sao Cristóvão de Nogueira (conc. Cinfães, 
dist. Viseu), una placa de granito rectangular de 144 centímetros de longitud fue 
consagrada a Augusto de forma pública, reflejando la lealtad comunitaria al em-
perador que vemos en otros ejemplos hispanos80. Ante la imposibilidad de cono-
cer al dedicante de la inscripción, se ha propuesto que pudiese ser resultado de 
la iniciativa de un mandatario imperial o del magistrado de una ciuitas81, que en 
cualquier caso actuaría en nombre del conjunto de la comunidad, como indica 
la expresión sacrum publice. El contexto de la inscripción es confuso. Aunque 
Alarcão82 indicase que se trata de un terminus Augustalis, por haber sido hallado 
fuera del área urbana, no parece la solución más ajustada, teniendo en cuenta el 
texto de la inscripción y la proximidad de dedicaciones similares, como la de 
Alpendurada.

En la Campa Torres de Gijón el soporte de la inscripción es también una 
placa de gran tamaño. Ya hemos señalado anteriormente el carácter particular 
de este epígrafe por la identidad del dedicante, pero también el formato de este 
permite realizar algunas apreciaciones de interés. Este tipo de placas de gran di-
mensión inducen a pensar que fuese parte de un monumento dedicado a Augusto 
que podía ser contemplado a gran distancia83. La aparición de la palabra sacrum 
otorga al testimonio un carácter votivo, producto de la iniciativa de un repre-
sentante oficial del Estado romano como fue el legado de la Hispania Citerior, 
Gn. Calpurnius Piso84. Su objetivo habría sido la difusión de la propaganda im-

76 Abascal - Alföldy - Cebrián 2011: 30.
77 Alföldy - Abascal CIL II2/13, 243.
78 HEp 10, 2000, 315.
79 Alföldy 2011: 357-392; Cases 2020b.
80 Abascal 1996: 61.
81 Rodríguez Colmenero - Ferrer 2014: 97.
82 Alarcão 1990: 44.
83 González 1954: 151.
84 Sería posible reflexionar y profundizar en torno al papel desempeñado por los gobernadores pro-

vinciales en la difusión del culto imperial pero dicho propósito excede los objetivos de este artículo. 
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perial, probablemente siendo consciente de la importancia simbólica de este en-
clave85, punto de contacto fundamental entre la costa del Cantábrico y las zonas 
del interior86.

El tamaño y formato de la inscripción, el hecho de que esté consagrada a 
Augusto y el enclave al que pertenece hicieron que desde temprano se vincu-
lase a las famosas Arae Sestianae dedicadas por L. Sestius Quirinalis, gober-
nador de Hispania entre el 22 y el 19 a. C.87 Sin embargo, la inscripción de Gn. 
Calpurnius Piso no puede corresponder con las Aras Sestianas por la diferencia 
cronológica entre ambos momentos88 y en la actualidad esta posibilidad es des-
cartada. Recientemente se ha vinculado con la posible existencia de una torre 
en este enclave que habría tenido valor simbólico y utilitario como faro, cons-
truido en el contexto de la pacificación y romanización de la costa astur89. Los 
mismos investigadores relacionan la inscripción de Pisón con otra dedicada a 
Tiberio en Bauacum (Bavay) en el 4 d. C.90 que pudo ser parte de un monu-
mento de culto imperial al que pertenecían dos estatuas de mármol de Tiberio 
y Livia, constituyendo así un paralelo tanto en la forma del soporte como en el 
contenido.

Independientemente de la ubicación exacta de las Arae Sestianae, que no po-
demos establecer con seguridad, parece evidente que, en el norte y noroeste de la 
Península Ibérica, tras el final de las guerras cántabras, se produjo un fenómeno 
de promoción de la figura de Augusto y su culto, materializado en la dedicación 
de grandes monumentos que se situaron en puntos clave de la tradición religiosa 
local. El objetivo de dichas dedicaciones, que tendrían la forma de altares, fue 
múltiple: limitaban la extensión del poder imperial y los límites de la eucumene 
romana, y por tanto el espacio en el que se manifestaba el numen del emperador91. 
Este tipo de altares ocuparían espacios religiosos preexistentes y significativos 
de las poblaciones locales, por lo que su construcción significaría el culmen de 
la conquista augustea. Como consecuencia de todo ello, el hecho de que décadas 
después Gn. Calpurnius Piso eligiera uno de estos emplazamientos para hacer su 
dedicación a Augusto estaría plenamente justificado. Esta hipótesis no entra en 
contradicción con la posible existencia aquí de una torre o faro que podría poseer 
también un valor simbólico92.

85 En la Campa Torres se encontraron también dedicaciones a la Fortuna Balearis (CIL II, 2701) y a 
Iuppiter Optimus Maximus (CIL II, 2702).

86 Cid 1997: 261.
87 Actualmente el trabajo fundamental que recoge toda la bibliografía anterior es el de Grüner 

2005. 
88 Recordemos que la inscripción de Gn. Calpurnius Piso se fecha entre los años 9-10 d. C.
89 Fernández - Morillo - Villa 2005: 129-146.
90 CIL XIII, 3570.
91 Abascal 2009: 18; Grüner 2005: 248.
92 Fernández - Morillo - Villa 2005: 129-146.
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Por último, en Carthago Noua, la inscripción consagrada a Cayo César con 
la fórmula sacrum93 forma parte del programa epigráfico dedicado a los nietos de 
Augusto, designados como sus sucesores, en el teatro de la ciudad. Así, los din-
teles de acceso al proscaenium contenían sendas dedicaciones a Cayo y Lucio 
César. Ello encaja con la fuerza que tomaron las dedicaciones a los césares a par-
tir del año 12 a. C., momento en que se convierten en herederos94, existiendo pro-
gramas epigráficos dedicados a ambos en otras ciudades hispanas95. En el caso 
de la inscripción de Cartagena, el uso del genitivo en la titulatura de este perso-
naje ha generado ciertas dudas interpretativas. Podría ser explicado de diferentes 
maneras, incluyendo la elipsis de un hipotético ex iussu; pero también se podría 
pensar en un fenómeno de imitación de algunos pedestales de estatua que contie-
nen el genitivo en primera línea o, incluso, que se debiera sobreentender un aram 
al comienzo del texto96.

La interpretación de esta serie de testimonios precoces de culto imperial en 
vida de Augusto debe girar en torno a la espontaneidad97 de los mismos, en re-
lación con iniciativas individuales de ciudades o individuos particulares, des-
cartando la posibilidad de realizar generalizaciones para el conjunto de las 
provincias hispanas. Estas incipientes evidencias epigráficas vinculadas con el 
ámbito municipal o colonial98, que apuntan a un culto que solo será oficial a par-
tir del año 15 d. C., coinciden en el tiempo con aquellas otras acciones emprendi-
das por el entorno del emperador Augusto para lograr el acercamiento de este a 
la esfera divina. El carácter colectivo de algunos de los testimonios tratados (n.º 2 
y 5), su emplazamiento en un espacio público (n.º 6) o la intervención de indivi-
duos relacionados con alguna magistratura de la ciudad (n.º 3 y 9) solo nos indica 
que algunas ciudades tuvieron la iniciativa de rendir culto a Augusto, sin que ello 
implique, al menos por los datos de los que disponemos, la existencia de una or-
ganización cultual. Por otra parte, el sentido colectivo y la ubicación pública que 
conocemos para algunos de los monumentos epigráficos tratados permiten apun-
tar al posible agradecimiento de la comunidad implicada por algún tipo de bene-
ficio obtenido del Estado.

93 La aparición del término sacrum encaja con la existencia de un templo dedicado a los nietos de 
Augusto en Nimes (CIL XIII, 3156). Los jóvenes príncipes recibieron honores en diversas partes del Im-
perio, dentro del contexto de promoción de su figura como herederos de Augusto.

94 Abascal - Ramallo 1997: 118.
95 C. Caesar está presente en casi todo el territorio peninsular e incluso en dos de ellas, Vlia 

y Emporiae, se le entregó el patronato municipal. Sin embargo, L. Caesar solo figura en epígrafes 
de la Bética y en Mérida y Cartagena. En numerosas ocasiones aparecen de forma conjunta en las 
dedicaciones.

96 Abascal y Ramallo 1997: 119.
97 Sobre la dicotomía espontaneidad-imposición y las diferencias entre Occidente y Oriente en 

torno a los inicios del culto al emperador romano, véase Lozano 2010: 90-91, con bibliografía. 
98 Marco 2017: 776. La espontaneidad parece el rasgo dominante del origen del culto imperial en el 

ámbito municipal.
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conclUsiones

El análisis de este conjunto epigráfico nos permite concluir que en Hispania exis-
tió, en vida del emperador Augusto, un culto a su persona previo a la oficializa-
ción del culto imperial romano en el año 15 d. C., un hecho ya constatado por otra 
serie de altares oficiales diseminados por varias provincias occidentales99. El uso 
del término sacrum en inscripciones dedicadas a Augusto en vida no constituye 
una rareza si tenemos en cuenta que, según la ideología oficial del Estado, el prin-
ceps gozaba de numen, por lo que era susceptible de recibir culto por parte de los 
habitantes del Imperio de la misma forma en la que lo hacían las divinidades100, 
sin que ello deba suponer que Augusto fuese considerado un dios en vida101.

Varios monumentos epigráficos del conjunto analizado probablemente fue-
ron parte de edificios destinados a su culto en una cronología temprana, en la 
línea de los ejemplos ya citados de Pola o Terracina. Otros pudieron ser parte de 
programas epigráficos destinados a espacios públicos en los que el emperador y 
su familia fueron protagonistas, resultado de iniciativas individuales de comuni-
dades e incluso de individuos particulares de extracción indígena. En el caso de 
las dedicaciones colectivas u oficiales emplazadas en espacios públicos, su papel 
puede relacionarse con la representación material del poder romano en las ciuda-
des en las que fueron dedicados102, quizá en agradecimiento por la obtención de 
beneficios del Estado.

En torno a este tipo de dedicaciones se debió establecer un diálogo entre las 
comunidades y el poder romano mediante la celebración de rituales en honor del 
emperador103. La incipiente organización del culto imperial habría servido tam-
bién para la propia articulación administrativa del territorio en el noroeste104. En 
el caso de otros territorios, con frecuencia es la promoción jurídica de las comu-
nidades la que propicia la abundancia de testimonios dedicados al emperador, 
especialmente si recordamos que dicha promoción constituía una expresión de 
la tutela del princeps sobre las comunidades105. La competencia entre las ciuda-
des pudo ser un estímulo fundamental para la difusión del culto al emperador ro-
mano, mostrando al mismo tiempo la aceptación generalizada de la divinidad del 
emperador, pero también del sistema político que este representaba.

99 Montero 2016.
100 Abascal - Alföldy - Cebrián 2011: 29.
101 Fishwick 1991: 387. En contra de esta idea, véase Clauss 1996. 
102 Montero 2016: 142. 
103 Montero 2016: 153. 
104 Ruiz de Arbulo 2009. 
105 Abascal 2006: 75-76.
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