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Unidos en Armas. Coaliciones militares en el oc-
cidente antiguo ofrece al lector interesado una pu-
blicación oportuna. este libro pretende contribuir 
a la comprensión de las fórmulas de colaboración 
militar en el occidente antiguo y, en ese sentido, 
subsana una laguna en la investigación a la que 
se le había prestado escasa atención. editado por 
eduardo sánchez Moreno (uaM) y enrique Gar-
cía riaza (uiB) se presenta como colofón del pro-
yecto «Symmachia. entre la paz y la guerra: alian-
zas, confederaciones y diplomacia en el occidente 
mediterráneo» (Har2011-27782) financiado por 
la agencia estatal de investigación. resultado de 
este mismo proyecto son, entre otras, tres publica-
ciones anteriores dedicadas a este mismo tema en 
el ámbito celtibérico (Pérez rubio et al. 2013; Pé-
rez rubio 2014; sánchez Moreno et al. 2015). el 
libro viene a sumarse, además, a otras aportacio-
nes del grupo de investigación occidens dentro de 
su línea de trabajo, centrada en los mecanismos de 
interacción política en el Far West mediterráneo1, 
como De fronteras a provincias. Interacción e inte-
gración en occidente (siglos iii-i a.C.) (García riaza 
2011) o el más reciente In fidem venerunt. Expre-
siones de sometimiento a la República Romana en 
occidente (García riaza & sanz 2019).

el volumen cuenta con contribuciones de M.ª 
del Mar Gabaldón Martínez, José antonio Martí-
nez Morcillo, Jorge García Cardiel, laura Per Gi-
meno, alberto Pérez rubio y laurent lamoine, 
además de los propios editores. se estructura en 
ocho capítulos dedicados a estudios de caso con un 
cariz regional en un recorrido entre italia, Hispania 

1 recogemos aquí la expresión empleada por ñaco 
del Hoyo 2006.

y Galia cuya exposición se hace en orden cronoló-
gico. esta compartimentación, lejos de ser un pro-
blema, facilita el estudio comparativo tanto geográ-
fica como diacrónicamente y ofrece una ventana 
desde la que asomarse a las realidades con las que 
roma se topó sucesivamente en diversos escenarios.

en la introducción (pp. 7-16), los responsables 
del libro justifican la necesidad de un trabajo de 
estas características sobre un tema que, por el con-
trario, sí ha recibido atención para otros ámbitos 
geográficos2. Hacen hincapié, sobre todo, en la ca-
rencia de un estudio dedicado a la interacción mi-
litar de actores locales —especialmente en Galia e 
Hispania—, habiendo estado la investigación hasta 
ahora centrada en los vínculos de cooperación 
sella dos con las grandes potencias púnica y ro-
mana (Blázquez Martínez 1967; rodríguez adra-
dos 1950). Dedicada, en consecuencia, al análisis 
de las coaliciones indígenas, la hipótesis de partida 
se esgrime con claridad: que los actores políticos 
del occidente antiguo habían alcanzado la sufi-
ciente complejidad institucional como para dar pie 
a la existencia de coaliciones y ententes. este logro 
se obtiene, a juicio de los autores, gracias a las in-
teracciones previas y continuadas entre estos en-
tes políticos. se trata de un aspecto especialmente 
reseñable y, quizás, uno de los más sólidos pilares 
de la propuesta. Dicha postura puede relacionarse 
con el fundamento procesual de la teoría construc-
tivista de las relaciones internacionales, aunque 
los autores no se manifiesten en este sentido. De 
acuerdo con esta teoría, la política internacional 
solo puede concebirse y analizarse como parte de 
un fenómeno histórico porque, en palabras de uno 
de sus bastiones, «history matters» (Wendt 1999, 
107-108). esta premisa, la de las alianzas enten-
didas como proceso, es un hilo que se percibe a lo

2 Para italia, resulta especialmente interesante la 
aportación de Bourdin 2012. Para el ámbito griego la bi-
bliografía es más abundante, aunque destaca el volumen 
colectivo editado hace pocos años por Couvenhes 2016.
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largo de toda la obra y que se manifiesta con es-
pecial incidencia en las aportaciones de Martínez 
Morcillo y sánchez Moreno.

en el primer capítulo («alianzas in luci et fana. 
lugares sagrados y coaliciones en el mundo itálico 
y etrusco», pp. 17-40), M.ª del Mar Gabaldón Mar-
tínez aborda el profundo sentimiento religioso que 
opera en los vínculos de alianza. a través de dis-
tintos casos itálicos como el latino (lucus Ferentina, 
santuario de Diana en Nemi), el etrusco (Fanum 
Voltumnae) o el samnita (santuario de Pietrabbon-
dante) subraya el papel onfálico y vertebrador de 
ciertos lugares sacros en la formación de coaliciones 
y ligas: los santuarios como «espacios polifunciona-
les». sedes de actividades religiosas, económicas y 
políticas, estos lugares centrales se habrían conver-
tido en escenarios de consagración donde se sancio-
narían los juramentos y se harían ofrendas militares 
(de armamento propio y de spolia enemigos). Cons-
tituirían, además, un referente a tener en cuenta en 
la conformación y reafirmación de la identidad ét-
nica, como parecen evidenciar los casos presentados 
por la autora. Con todo, a pesar de su fuerte com-
ponente simbólico y de ser espacios de agregación 
—en ocasiones política, en ocasiones militar—, Ga-
baldón Martínez enfatiza la necesidad de no aso-
ciarlos automáticamente con una función «federal». 
una cautela en la que se alinea con la postura más 
bien escéptica de Bourdin (2012, 337-340).

«las coaliciones antirromanas en la Galia Ci-
salpina: la coalición del 232 a.C. y su dimensión 
temporal», firmado por José antonio Martínez 
Morcillo (pp. 41-70), ofrece un interesante aná-
lisis diacrónico de los procesos que definieron las 
relaciones de cooperación militar entre boyos e ín-
subres —y eventualmente otros pueblos como los 
cenómanos—. en un recorrido a través de las dé-
cadas finales del siglo iii y las iniciales del ii a.C., 
el autor sugiere que la coalición no fue un hecho 
coyuntural, sino que contó con una proyección 
temporal de varias décadas, y para ello rastrea los 
diversos episodios que jalonan esta perduración. 
la mutua oposición a roma, en un contexto me-
diatizado de forma decisiva por el segundo con-
flicto romano-púnico, dio cabida a unos estrechos 
vínculos continuados en el tiempo que se pusieron 
de manifiesto en sucesivos enfrentamientos contra 
el enemigo común. Martínez Morcillo procede a 
analizar también la estructura interna de esta coa-

lición, desgranando unos mecanismos de orga-
nización que reflejaban una clara repartición de 
responsabilidades y competencias entre el mando 
militar —a cargo de las operaciones de campo— y 
los líderes políticos —«con capacidad de decisión 
en el desarrollo general del conflicto»—. la cues-
tión de los efectivos, el armamento y la logística 
reciben también atención.

el texto de eduardo sánchez Moreno inicia 
una serie de tres contribuciones dedicadas a ca-
sos hispanos. «Carpetanorum, apendicibus olcadum 
v accaeorumque centum milia fuere: estrategias de 
asociación de las poblaciones meseteñas entre Car-
tago y roma, 220-185» (pp. 71-104) ofrece, al 
igual que el capítulo anterior, una interesante di-
mensión diacrónica en los fenómenos de alianza 
militar que se materializan en una sucesión de 
choques armados acontecidos sobre los vados del 
tajo. este punto geoestratégico se convierte en un 
recurrente escenario en el que sucesivas coaliciones 
multiétnicas ofrecen resistencia ante la progresión 
cartaginesa primero, romana después. el autor des-
menuza sutilmente elementos aparentemente se-
cundarios de los relatos de Polibio y tito livio 
para recomponer la adscripción étnica de los com-
ponentes de estas coaliciones, así como sus motiva-
ciones, insertas en un panorama mucho más com-
plejo —«un horizonte multipolar»— en el que el 
imperialismo procedente del Mediterráneo actúa 
como un elemento catalizador3. la ciudad —el 
oppidum— se subraya como actor básico y funda-
mental, más allá del constructo étnico, a la hora de 
conformar y renegociar agregaciones suprapolíti-
cas de las que las symmachiai serían la fórmula más 
evidente —pero no la única—. es precisamente 
la hipótesis de correlacionar estas symmachiai con 
las etnias vistas por las fuentes una propuesta que 
puede arrojar luz sobre otros escenarios peninsula-
res como el celtibérico. especialmente interesante 
nos resulta, entrando ya en el desglose de cifras, la 
propuesta teórica de la ratio ideal de contribución 
militar de un oppidum medio. a pesar de las pre-
cauciones con las que se deben aplicar los modelos 
estadísticos a estas cuestiones, el planteamiento re-
sulta sugerente y puede ayudar a hacerse una idea 

3 lo que, por su parte, aporta la perspectiva del 
neorrealismo de las relaciones internacionales siguiendo 
enfoques como el de eckstein 2006a; 2006b; 2009.
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algo más tangible del alcance total de estas alian-
zas que pudieron haber llegado a reunir hasta 65 
oppi da en el 220 a.C.

Jorge García Cardiel («Animos barbarorum. re-
ligión y comunidades locales en el frente hispano 
de la segunda Guerra Púnica», pp. 105-132) aporta 
un enfoque distinto. su contribución no se centra 
tanto en las alianzas en sí, como en los mecanismos 
discursivos que se articularon por parte de Cartago 
y roma para garantizarse el imprescindible apoyo 
local. Concretamente aborda las narrativas basadas 
en la religión como instrumento para capitalizar la 
colaboración de las élites indígenas, público al que 
van destinados estos discursos. a través de las ac-
tuaciones de aníbal y escipión, García Cardiel re-
construye el uso premeditado y cargado de inten-
cionalidad política de elementos como la figura de 
Hércules-Heracles-Melqart, de singular preferencia 
entre las comunidades hispanas. la segunda Gue-
rra Púnica, como señala con perspicacia el autor, se 
libró también en la arena ideológica. la selección 
de los discursos, claramente orientados a un pú-
blico específicamente local, se evidencia en la vin-
culación de aníbal con Melqart, una divinidad que 
no era principal en Cartago, pero sí entre las comu-
nidades fenicias de Hispania. esta preocupación de 
romanos y cartagineses por lograr la vinculación no 
solo fáctica, sino también ideológica, reafirma la 
importancia que las comunidades indígenas tuvie-
ron en el desarrollo del conflicto en suelo hispano 
como sujeto activo —y decisivo—. la aportación 
de García Cardiel ilustra y enriquece unos plantea-
mientos, ya defendidos previamente, entre otros, 
por sánchez Moreno (2011), en la que las agendas 
locales se manifiestan como un elemento impres-
cindible a tener en cuenta.

laura Per Gimeno analiza en su contribu-
ción («Volcanalia: la coalición de belos y arévacos 
del 153 a.C.», pp.133-162) la entente celtibérica 
que se enfrentó a los cónsules Q. Fulvio Nobilior 
y M. Claudio Marcelo en el transcurso de la se-
gunda Guerra Celtibérica centrándose en el mo-
mento del estallido del conflicto y en los primeros 
compases del mismo. la autora repasa los aconte-
cimientos narrados por las fuentes y contrastables 
en el registro material relativos al movimiento sine-
cista de segeda (Mara, zaragoza) que desembocó 
en la reclamación romana y en la activación de di-
versos mecanismos diplomáticos y políticos. Per 

Gimeno desgrana hábilmente el panorama orga-
nizativo y geopolítico del entorno celtibérico para 
pasar a analizar el instrumento más remarcable del 
episodio: la apelación al parentesco —socii et con-
saguinei— en la articulación de la alianza entre se-
geda y Numancia. a esto dedica uno de los aparta-
dos más innovadores de su capítulo abordándolo 
desde la pregunta de si se trata de un parentesco 
real o imaginario. la autora opta por este último 
en una translación de la kinship diplomacy bien co-
nocida en el mundo griego (Jones 1999; erskine 
2002; Bolmarcich, 2010; Patterson 2010, entre 
otros). Creemos, no obstante, que afrontar la cues-
tión desde una dicotomía irreconciliable puede ha-
ber impedido alcanzar una posición complementa-
ria y que habría que contemplar la posibilidad de 
un solapamiento de vínculos reales y ficticios —sin 
que fueran mutuamente excluyentes—. Con todo, 
Per Gimeno demuestra un especial atino al afirmar 
que «no es tan importante el parentesco real como 
el hecho de que los miembros de la alianza lo con-
sideraran como tal», sintonizando de nuevo con las 
perspectivas constructivistas4.

alberto Pérez rubio ofrece, a continuación, el 
capítulo más extenso del volumen («los más va-
lientes de los galos: la coalición belga del 57 a.C.», 
pp. 163-216). se trata de un minucioso y porme-
norizado análisis de una de las coaliciones que se 
enfrentan a César en el trascurso del bellum Ga-
llicum. el hábil manejo de la documentación ar-
queológica, numismática y literaria permite al au-
tor bosquejar un detallado planteamiento de las 
características de la coalición belga del 58/57 a.C. 
que se habría puesto en marcha como respuesta a 
la inminente amenaza romana, sin que ello impida 
considerar una serie de antecedentes que hubie-
ran facilitado, precisamente, esta articulación. Pé-
rez rubio se detiene especialmente sobre el comune 
Belgarum concilium como institución destacada en 
la organización interna de la alianza, organismo en 
el que participan diversas civitates. el autor aborda 
también la compleja red de relaciones de alianza, 

4 De hecho, la frase de Per Gimeno coincide fortui-
tamente, pero de manera muy elocuente, con una afir-
mación que se presenta como perfectamente comple-
mentaria «real or imagined, if actors think enemies are 
real then they are real in their consequences» (Wendt 
1999, 262).
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colaboración y dependencia entre las distintas uni-
dades étnico-gentilicias así como su estructuración 
en torno a lugares centrales (oppida y santuarios). 
estos elementos habrían posibilitado un impor-
tante esfuerzo de movilización de recursos huma-
nos y militares. una de las reflexiones que recorre 
el capítulo y que se hace más evidente en los apar-
tados finales es la complejidad del aspecto étnico: 
la diferencia entre los términos Belgae y Belgium o 
la dificultad para establecer una línea definida en-
tre galos y germanos en el siglo i a.C. son algunas 
de las cuestiones que aborda el autor, poniendo so-
bre la mesa que nos encontramos ante un territorio 
en sumo grado permeable y dinámico. el capítulo 
cuenta, además, con el apoyo de cuatro mapas que 
ilustran, precisamente, el solapamiento (y la disi-
militud) entre etnias, patrones de asentamiento y 
contribuyentes de la alianza.

«la coalición aquitana del 56 a.C.: configu-
ración y liderazgo», firmado por enrique García 
riaza (pp. 217-239), analiza la campaña de P. li-
cinio Craso contra los aquitanos, que se insertaba 
en una amplia operación militar sobre distintos es-
cenarios de las Galias. la alianza de los aquitanos 
se habría producido como reacción a la derrota de 
los sociates frente a Craso. los datos facilitados en 
De Bello Gallico son aquí inspeccionados para re-
construir la naturaleza de la coalición, su sistema 
de organización y liderazgo —con todo, elusivo en 
varios puntos—, así como su trayectoria desde una 
génesis caracterizada por la activación sucesiva de 
diversos mecanismos diplomáticos (envío de nun-
tii, reuniones, etc.). Destaca especialmente el in-
tercambio recíproco de rehenes que, como señala 
el autor, es muestra de la simetría entre los miem-
bros de la entente. en esta coalición, como en la 
entente cisalpina analizada por Martínez Morci-
llo, se constata la separación entre el mando mili-
tar y los órganos de decisión política. Y de nuevo, 
la dimensión temporal, aunque más elusiva, parece 
acreditarse en la rápida contribución de Hispani, 
lo que apuntaría «a la existencia de, al menos, flui-
dos cauces de contacto» inter-pirenaicos previos al 
conflicto. en torno a estos hispanos, García riaza 
aborda la cuestión desde un análisis comparativo 
de la figura de los auxilia no romanos en De Bello 
Gallico, concluyendo que más que un rol táctico es 
una referencia al carácter heterogéneo y diverso de 
los refuerzos que integran un ejército.

Finalmente, el volumen se cierra con una breve 
aportación a cargo de laurent lamoine («les mo-
dalités de fonctionnement de la coalition de 52 av. 
J.-C.», pp. 241-252). el capítulo analiza los tres 
elementos que, a juicio del autor, componen la co-
lumna vertebral de la gran entente gala que se en-
frenta a César en el 52 a.C. se abordan, así, el lide-
razgo de Vercingetórix, el concilium armatum y el 
ejército de la alianza. Destaca especialmente el aná-
lisis de Vercingétorix como un líder singular que 
acabó por detentar un enorme poder en diversos 
ámbitos que generalmente quedaban fuera del al-
cance del jefe militar. este carácter único, probable-
mente sin paralelo en Galia, lleva al autor a compa-
rarlo con las figuras de los soberanos helenísticos 
y los grandes imperatores romanos «personnages 
souvent à l’étroit dans les structures anciennes (la 
cité) et s’échafaudant un destin impérial». Pues, de 
hecho, el líder de la coalición todavía tendría que 
rendir cuentas ante el concilium en alguna ocasión.

el libro ofrece así un recorrido diacrónico cuyo 
contenido —salvedad hecha al capítulo de Gabal-
dón Martínez— se centra en el horizonte del im-
perialismo romano desde finales del siglo iii a.C. 
hasta casi el final del periodo republicano. a pe-
sar de que los distintos casos de estudio son ejecu-
tados por mano de diversos autores el volumen es 
capaz de aportar una visión coherente del funcio-
namiento de las coaliciones en el occidente medi-
terráneo. la existencia combinada de líderes milita-
res e instituciones de corte político con separación 
de funciones parece prácticamente ubicua como 
ponen de manifiesto los casos cisalpino, celtibérico, 
aquitano, belga y pangálico. el soporte de estas en-
tentes en discursos bien asentados sobre construc-
ciones ideológicas como la religión o el parentesco 
se evidencia así en diversos escenarios, operando 
estas ideas en paralelo a conceptos más pragmáti-
cos como la existencia de un enemigo común. Con 
todo, buena parte de los casos estudiados —si no 
todos— deja constancia del carácter procesual de 
la conformación de alianzas; de tal manera que su 
aparición en las fuentes no es más que la instantá-
nea de un proceso de perduración variable que, a 
menudo se remonta en el tiempo y que no se pro-
duce únicamente por necesidades militares.

en definitiva, Unidos en Armas. Coaliciones mi-
litares en el occidente antiguo ofrece al lector una 
tan provechosa como necesaria contribución al 
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conocimiento de las alianzas militares en el occi-
dente antiguo como elemento esencial en la evo-
lución geopolítica de las relaciones internacionales 
en el horizonte de la expansión romano-republi-
cana. Propone, así, una mirada hacia el otro, o me-
jor dicho, los otros —ya sea el actor itálico, galo o 
hispano—, como una pieza clave en la sucesión 
de acontecimientos que jalonaron este periodo y 
que, a la postre, desembocaron en la hegemonía 
romana. Hegemonía que, no obstante, no se con-
siguió frente a unidades descoordinadas o incapa-
ces de presentar un frente común, como queda pa-
tente en este libro.
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