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resUMeN. en la intervención arqueológica de 2018, apareció una inscripción romana 
con cavidades para litterae aureae en el yacimiento de alcalá la Vieja (alcalá de Henares). la 
técnica empleada y el tamaño de las letras permiten constatar la importancia que tuvo el en-
clave en época romana.
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ABSTRACT. in the 2018 archaeological intervention, a roman inscription appeared 
with cavities for litterrae aureae at the site of alcalá la Vieja (alcalá de Henares). the 
technique used and the size of the letters allow us to affirm the importance of the site during 
the roman period.
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durante la intervención arqueológica del 2018 en el yacimiento medieval de alcalá la Vieja se 
produjo el hallazgo de un fragmento de inscripción (fig. 1)1. el yacimiento se localiza en el Parque 
de los Cerros, sobre un promontorio en la margen izquierda del río Henares y al sureste de la ciu-
dad de alcalá de Henares (Madrid)2.

Figura 1. Planimetría del yacimiento de Alcalá la Vieja con la referencia del hallazgo (Presas & Hernández 2018).

si bien alcalá la Vieja es conocida por los restos de una fortaleza medieval de origen andalusí, 
el enclave abarca una cronología que va desde la prehistoria hasta el siglo xv. tradicionalmente se 
ha pensado que los restos arqueológicos hallados en la fortaleza de época romana consistían en ma-
terial edilicio reaprovechado de la antigua ciudad de Complutum, que se localiza a una distancia de 
4 km en línea de alcalá la Vieja (Calleja 1897, 7). sin embargo, las intervenciones realizadas desde 
el 2009 hasta la fecha han permitido a los arqueólogos afirmar que la fortaleza medieval se cons-

1 Nos gustaría agradecer al arqueólogo M. M. Pre-
sas la información sobre el hallazgo y su colaboración; 
también a M. Contreras, técnico arqueólogo del Mar, 
las facilidades que nos ha dado para acceder a los fondos 
del Mar. Por último, a H. Gimeno, directora del Cen-
tro Cil ii, y a H. Ferragut, ayudante de investigación 
de dicho centro por su ayuda y consejo.

2 Cf. Pavón 1982; turina 1990; Castro 2011, 278-
281; Presas-serrano & torra 2009; lópez-Presas-
serra no & torra 2014; Mangas, 2015, 149-150 y Pre-
sas & Hernández 2018.
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truyó reaprovechando los restos de un yacimiento romano que se encontraba in situ 3. Por el mo-
mento, se desconocen las estructuras o la función que pudo tener el lugar en época romana. No 
obstante, se han documentado varias inscripciones reutilizadas en la fortaleza de alcalá la Vieja. 
Por desgracia, la mayoría halladas siglos atrás, descontextualizadas y actualmente desaparecidas4. 
No se puede precisar si procedían del propio enclave o de otro entorno de la ciudad de Complu-
tum, ya que la fortaleza sufrió continuas remodelaciones. No obstante, hay que destacar que en 
el 2014, bajo las últimas intervenciones arqueológicas, apareció un ara dedicada a Marte (lópez 
2014 y Mangas 2015, 149-160), que se ha puesto en relación con otra similar documentada por 
e. H übner y hoy desaparecida (CIL ii 3027, Knapp 1992, 108, n.º 114; rubio 1994, 38, n.º 4; 
rubio & Vaquero 1994, 62-63 y ruiz 2001, 56, n.º 6). tales inscripciones junto a nuestra ins-
cripción y el contexto arqueológico indican que el lugar pudo tener cierta relevancia en época ro-
mana.

descripción de la pieza

la pieza apareció en los niveles superficiales de la torre 4 (fig. 1) durante las labores de lim-
pieza y documentación de los restos de muralla de la ladera occidental del cerro. actualmente, se 
encuentra depositada en el Museo arqueológico regional de alcalá de Henares con el número de 
inventario Ce2018/49/1.

Figura 2. Inscripción de Alcalá la Vieja (Alcalá de Henares).

se trata de un bloque de piedra caliza, que presenta la parte superior y el lateral derecho rotos, 
no pudiéndose establecer la altura y el ancho de la pieza original. en cambio, el lado izquierdo y 

3 Han aparecido restos de muros, sillares, fustes de 
columna, molduras, tejas y cerámica romana. además, 
en el 2009 se documentaron los restos de una estruc-
tura de cierta envergadura de época altoimperial. Presas-
serrano & torra 2009, 5 y 9; Presas, serrano & torra 
2011, 3, 9-10, 13, 67 y 75 y lópez-Presas-serrano & 
torra 2014, 244.

4 se trata de una inscripción votiva dedicada a Marte 
(CIL ii 3027); dos inscripciones funerarias (CIL ii 
3041 y 3035) documentadas en el siglo xvi por a. Mo-
rales, de las cuales, una se conserva en el tear (Knapp 
1992, 118-119, n.º 126 y 130-131, n.º 141; rubio 
1994, 70-72, n.º 36 y 37 y ruiz 2001, 107-109, n.º 38 
y 39) y dos fragmentos desaparecidos (Pavón 1982, 12; 
Knapp 1992, 137 n.º 150 y 138, n.º 152; rubio 1994, 
92, n.º 56 y 57 y ruiz 2001, 120 n.º 47 y 48).
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la parte inferior se conservan, permitiendo observar la delimitación del bloque. las medidas de la 
pieza son 51 × 36 × 23,5/27,5 cm. en cuanto a la parte posterior, la pieza esta sin trabajar y pre-
senta un corte tangencial desde arriba probablemente fruto de una posterior reutilización; también 
se observa cierta erosión posiblemente producida por el contacto con el agua.

de la inscripción solo se conservan tres letras en capital cuadrada, repartidas en dos líneas y con 
una altura de 20,5 cm. en la primera línea se ha conservado parcialmente una Q mientras en la se-
gunda línea se presentan una F en buen estado de conservación y una V que ha sufrido ciertos da-
ños en el lateral derecho.

Figura 3. Fotografía frontal de la inscripción (MAR/ M. Torquemada).
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Figura 4. Imagen de la inscripción con todas sus caras (N. Vicent).

a pesar de la poca información que ofrece el campo epigráfico, la importancia de esta pieza ra-
dica en la técnica empleada, ya que se trata de una inscripción edilicia con litterae aureae, es decir, 
una inscripción que presentaría letras metálicas encajadas, normalmente realizadas en bronce y do-
radas. en este caso solo se conserva la huella de las camas de las letras en las que iban encastradas, 
que tienen una profundidad de 1,5 cm, así como los orificios de anclaje de las espigas situados a 
mitad de la altura de las mismas con forma cuadrada o rectangular y de una profundidad de 2 cm, 
aunque la forma original de algunos agujeros se ha deteriorado al expoliarse las letras en una fe-
cha posterior. se han identificado cuatro orificios de anclaje, en el caso de la F solo se realizó uno, 
mientras la morfología de la V requirió dos. en cuanto a la Q por su parcial conservación solo se 
puede observar en el lado derecho un orificio, pero para su sujeción probablemente tuvo que tener 
otro en el lado izquierdo, al igual que la V.

en cuanto a la interpretación del texto solo se puede aventurar que las letras pudieron ha-
ber formado parte de los tria nomina de un personaje: la Q podría ser la inicial del praeno-
men Q(uintus), al que seguiría el gentilicio y detrás quizá —o no— la filiación y la tribu. FU 
podría ser el inicio de un cognomen, como Fuscus, que se ha documentado en dos inscrip-
ciones funerarias del territorio de Complutum, aunque existen otros cognomina igual de facti-
bles5.

Con tan escasos elementos es difícil proponer a qué clase de monumento perteneció este blo-
que, el lugar que ocuparía la pieza dentro del texto y si la inscripción mencionaba a uno o más in-
dividuos. sin embargo, descartamos la hipótesis de que pudiera ser funeraria, ya que el gran ta-
maño del bloque y las letras indican que la inscripción formó parte de una estructura edilicia de 

5 la inscripción de Pompeio Fusco (HEp 9, 368 = 
HEp 15, 232 = AE 1999, 932 = AE 2006, 680) hallada 
en alovera (Guadalajara) y Domitia Fuscina Fusci 
(CIL ii 3040) documentada en torres de la alameda 

(Madrid). en cuanto a otros cognomina, se pueden ci-
tar algunos como Fundanus, Furnus, Fuscianus Fuscinus, 
etc., recogidos en obras como solin & salomies 1988, 
82-84 y 335-336 y Navarro & ramírez 2003, 179-181.
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mayor entidad6. Por sus características es más factible que fuera una inscripción de carácter evergé-
tico, asociada a un templo o un edificio público7.

según el estudio de a. U. stylow y a. Ventura8, la proliferación de este tipo de inscripciones 
con letras broncíneas se produce en época flavia y su decadencia a finales del siglo ii (stylow & 
Ventura 2013, 306), arco cronológico en el que cabría situar también nuestra inscripción.

¿Un posible lugar de culto a Marte en alcalá la Vieja?

Ni en Hispania ni en el territorio del imperio se han conservado muchas inscripciones con le-
tras de bronce (stylow & Ventura 2013, 301-339). esta inscripción con litterae aureae es la pri-
mera de la que se tiene noticia en el territorio de Complutum. de hecho las inscripciones en litterae 
aureae más cercanas a Complutum son: la famosa inscripción del acueducto de segovia, la inscrip-
ción pavimental del foro de segóbriga junto a dos fragmentos muy deteriorados, la inscripción del 
arco de Medinaceli o algunas letras de bronce halladas en ercávica (stylow & Ventura 2013, 304, 
n. 29).

en el cerro de alcalá la Vieja aparecieron dos inscripciones dedicadas a Marte. la primera 
—hoy desaparecida— dedicada por Arruntius Initialis (CIL ii 3027) fue datada entre la época fla-
via y el siglo ii (Knapp 1992, 108, n.º 114; rubio 1994, 38, n.º 4 y ruiz 2001, 56, n.º 6) y la se-
gunda de Ligurius Primitivos —aparecida en la intervención del 2014— fechada por j. Mangas en 
el siglo ii (Mangas 2015, 149-150).

la monumentalidad del nuevo hallazgo es otro elemento que apunta a que, en época romana, 
el cerro de alcalá la Vieja pudo ser un enclave singular. de hecho, la inscripción de alcalá la 
Vieja destaca frente a otras de Hispania con litterae aureae por el tamaño de sus letras (20,5 cm), 
que advierte que tuvo que formar parte de una inscripción de grandes dimensiones colocada a 
cierta altura en una estructura de relevancia y con un texto probablemente de carácter evergético 
o votivo. en este caso, no es imposible que estuviera asociado a un complejo religioso dado que 
las otras dos inscripciones halladas en el contexto de alcalá la Vieja son dedicadas a Marte (sali-
nas 2008, 87).

6 se conocen inscripciones funerarias con litterae au-
reae en Hispania, asociadas a mausoleos, pero sus di-
mensiones son mucho menores. Por ejemplo la inscrip-
ción de Sextus Papirius (CIL ii2/7 509, Córdoba), con 
letras de 6-4 cm o la inscripción de Marcus Fulvius con 
letras de 10 cm (CIL ii 5055 y CIL ii2/5 594, Moriles, 
Córdoba). stylow & Ventura 2013, 309 y 313-314.

7 sobre las inscripciones evergéticas, véanse los tra-
bajos de e. Melchor Gil. Cf. Melchor 1992, 375-398; 
íd. 1992-1993, 129-170; íd. 1993 443-466 e íd. 1994. 
en este caso, conviene citar la inscripción evergética de 
Hasta Regia (CIL ii 5405), que presenta una composi-
ción parecida a la que pudo tener la inscripción de al-

calá la Vieja, es decir, el texto en dos líneas y distribuido 
en distintos bloques, de los cuales solo se han documen-
tado tres (Gimeno & ruiz 2016, 85-97). también por 
su similitud se puede citar otro ejemplo más cercano, el 
arco de Ciempozuelos del que se conservan varios blo-
ques de lo que fue una inscripción evergética de grandes 
dimensiones, que cuenta con dos líneas de texto de dife-
rente tamaño (stylow 2004, 209-266 y Gómez-Pantoja 
2011, 83-84).

8 stylow y Ventura (cf. stylow & Ventura 2013, 
301-339) hacen una recopilación de las inscripciones en 
litterae aureae de la Hispania Ulterior al que nos remiti-
mos para los detalles de esta técnica.
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sin duda Marte tuvo cierta relevancia en Complutum, ya que es la divinidad de la que más tes-
timonios se conservan (fig. 5)9. además de las dos aras del propio cerro se conocen otras dos de 
la ciudad también datadas en el siglo ii10: una dedicada por Grattius Pyramus —hoy desapare-
cida— que F. Fuidio asocia a alcalá la Vieja (CIL ii 3028; Fuidio 1934, 78; Knapp 1992, 108-
109, n.º 115; rubio 1994, 39, n.º 5 y ruiz 2001, 57, n.º 7). la segunda, de Appuleius Polydeuces 
(CIL ii 6305), reutilizada en el torreón del tenorio del Palacio arzobispal de alcalá de Hena-
res cuya descontextualización no permite, por desgracia, establecer una relación directa con el en-
clave de alcalá la Vieja (Knapp 1992, 109-110, n.º 116; rubio 1994, 41, n.º 6 y ruiz 2001, 60, 
n.º 10)11. Por último, una tercera de Caius Aburius Lupus hallada dentro del territorio de Complu-
tum, en talamanca del jarama y datada a mediados del siglo ii (Knapp 1992, 153, n.º 171; rubio 
& Vaquero 1994, 64-65; Gómez-Pantoja 1995, 455 y ruiz 2001, 182-183, n.º 95).

Figura 5. Gráfico que recoge las inscripciones dedicadas a diversas divinidades en el territorio de Complutum12.

9 el único dios que se puede equiparar es júpiter, 
pero con la diferencia de que sus inscripciones se en-
cuentran dispersas en el territorio de Complutum, ya 
que ninguna se ha localizado en la propia ciudad, mien-
tras las que citan a Marte presentan una concentración 
significativa repartida entre la ciudad de Complutum y el 
enclave de alcalá la Vieja con la excepción de la hallada 
en talamanca del jarama. Cf. Hurtado 2003, 87-95.

10 rubio & Vaquero 1994, 59-67 y Hurtado 2001, 
53-55.

11 también se conoce una inscripción votiva, que 
apareció en la Fuente del juncal en 1657, de la que 
solo se conoce la transmisión escrita de e. azaña. 

r. C. Knapp puso en duda la trasmisión de azaña con-
jeturando que la lectura de C. Marius podría ser Marti 
(Knapp 1992, 137-138, n.º 151; rubio 1994, 45-46, 
11 y ruiz, 2001, 65, n.º 13).

12 diana (CIL ii 3024=3025); Hércules (CIL ii 
5855); júpiter 4 inscripciones (CILPGuad 91 = HEp 
2008, 81; CIL ii 3063: CILPGuad 91 = HEp 2008, 81 
y una inédita, aparecida en daganzo y en vías de publi-
cación); Ninfas 2 inscripciones: (CIL ii 3029 y CIL ii 
3067); Numen 2 inscripciones: (CIL ii 3032 y ruiz 
2001, 58, n.º 8); Pantheo augusto (CIL ii 3030); tu-
tela (CIL ii 3031); silvano (Gimeno 2012, 431-434) y 
Fortuna (CIL ii 3036).
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tras analizar estos datos, la hipótesis de que la inscripción pudiera formar parte de un complejo 
religioso dedicado a Marte cobra fuerza. en tal caso podríamos sugerir que nuestra inscripción pu-
diera haber estado dedicada a una divinidad, ¿Marte? si así hubiese sido habría tenido una hilada 
de bloques por encima con el nombre del dios en dativo. Por ejemplo, la inscripción del templo de 
Marte en Mérida también con letras de bronce, que en su dintel presenta el texto Marti sacrum / 
Vettilla Paculi (CIL ii 468) aunque de menores dimensiones. si simplemente el personaje fue el 
evergeta que costeó el edificio, pudo estar su nombre en nominativo y finalizar el texto con fórmu-
las comunes como fecit o d(e) s(ua) p(ecunia) d(onum) d(edit), etc.

Nos queda la esperanza de que intervenciones futuras en el yacimiento, permitan precisar mejor 
de qué tipo de estructura pudo formar parte la inscripción que ha sido objeto de este estudio.
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