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Resumen: Este trabajo presenta un proyectil de plomo procedente del término municipal de Montilla, en la 
actual provincia de Córdoba, que incorpora una doble inscripción de un gran interés por su particularidad en el 
marco del estudio del corpus de las glandes inscriptae de la Península Ibérica. Consideramos que esta pieza podría 
mantener una relación directa con los sucesos bélicos narrados en el Bellum Hispaniense, ya que algunos de sus 
episodios más relevantes se produjeron en este entorno geográfico. Se trata de una aportación más al cada vez más 
avanzado conocimiento arqueológico de las guerras civiles romanas en Hispania que, además, proporciona otros 
elementos de análisis complementarios al corpus de proyectiles con inscripciones cesarianas conocido hasta la fecha. 

Palabras clave: Hispania; Montilla; arqueología militar romana; glans inscripta; Ipsca; Caesar.

Abstract: The subject of this paper is a lead projectile from the municipality of Montilla (Córdoba) which 
incorporates a double inscription - of great interest due to its particularity within the framework of the study of 
the corpus of glandes inscriptae from the Iberian Peninsula. This piece could be directly related to the war events 
narrated in the Bellum Hispaniense, as some of its most important episodes took place in this region. It contributes 
to the increasingly advanced archaeological knowledge of the Roman civil wars in Hispania and also provides 
elements of analysis complementary to the corpus of projectiles with Caesarian inscriptions known to date.
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1. Introducción1 

Durante el año 2019 tuvimos noticia de la exis-
tencia de un proyectil de plomo –glans plumbea– 
de forma almendrada con inscripciones hallado de 
forma casual en el transcurso de labores agrícolas en 
las proximidades de la localidad cordobesa de Mon-
tilla. El lugar del hallazgo se encuentra en el paraje 
conocido como la Navilla de Cortijo Blanco, situa-
do a escasos metros del cauce del arroyo de Cortijo 
Blanco, en su margen derecha; se trata de una ligera 
prominencia, inmediata al arroyo, que forma parte 
de la ladera sur de una elevación más destacada –a 
una cota de 325 msnm–, donde se ubica el yaci-
miento conocido como Cortijo Blanco o San Cris-
tóbal2, fechado de forma general en época romana. 
Establecer una relación directa entre un yacimiento 
arqueológico y la aparición de glandes en su entor-
no debe hacerse con la máxima cautela, más aún 
cuando no tenemos un conocimiento preciso sobre 
la tipología –villa, asentamiento rural, fortificación, 
etc.– ni sobre la cronología de estos lugares.

Mucho más relevante consideramos el hecho de  
que esta pieza se encontrara a unos 375 m al n  
de una importante vía de comunicación de este sec-
tor de la campiña, como es el Camino de los Gar-
banceros o del Pozo de las Aguaderas, cuyo trazado 
puede seguirse durante unos 13,5 km partiendo des-
de el flanco este del casco antiguo de Montilla hasta 
las inmediaciones de Nueva Carteya, donde enlaza 
con el Camino de Espejo a Baena. Pero, además, 
desde este Camino de los Garbanceros parte otro 
denominado Camino de la Lámpara, que transcurre 

1 Este trabajo forma parte de la actividad investigado-
ra del proyecto i + d + i: har2017-82806-p: Ciudades y com-
plejos aristocráticos ibéricos en la conquista romana de la alta 
Andalucía. Nuevas perspectivas y programa de puesta en valor 
(Cerro de la Cruz y Cerro de la Merced), concedido dentro 
del Programa Estatal de Fomento de la Investigación cien-
tífica y técnica de excelencia del Ministerio de Economía y 
Competitividad –ahora Ministerio de Ciencia, Innovación 
y Universidades–. El último firmante –jrm– ha desarrollado 
este trabajo como beneficiario de una ayuda para la Forma-
ción del Profesorado Universitario (fpu18/00735).

2 En el actual pgou de Montilla este yacimiento apa-
rece denominado como ‘Cerro de la Tonta’ (ara_32).

en su primera parte en paralelo al arroyo de Cortijo 
Blanco, constituyendo el límite o de la parcela en la 
que apareció este proyectil inscrito. Este Camino de 
la Lámpara también se dirige a Montilla siguiendo 
un trazado más al n que el anterior. La conexión 
que establecen estas vías con el sector más meridio-
nal de la campiña, donde se localizan los oppida del 
Cerro de las Cuevas o de Plaza de Armas (Morena, 
1998: 31-44), lugar de aparición de varios proyec-
tiles de plomo aún inéditos, hecho que es preciso 
tener en cuenta3 (Figs. 1-3). 

Pensamos que estos hallazgos, además de otros 
que hemos conocido pero que no han sido objeto 
de documentación por nuestra parte4, son relevan-
tes en la contextualización de la pieza que se pre-
senta ya que pueden ser puestos en relación con los 
combates producidos en la zona en el transcurso del 
Bellum Hispaniense (Melchor, 2005; Perea, 1996-
97; Quesada y Moralejo, 2020).

3 Se trata de un lote de 17 proyectiles provenientes de 
las inmediaciones del entorno cercano del lugar de hallazgo. 
Estos lotes de proyectiles comparten con la pieza epigráfi-
ca un marco espacial específico en el entorno de Montilla, 
pero carecen de contextos arqueológicos definidos, aunque 
sí conocemos los lugares precisos de aparición. Los distintos 
hallazgos se han producido en el transcurso de labores agrí-
colas o bien de manera casual, pero en ningún caso están 
relacionados con una búsqueda deliberada o actividades de 
expolio. Cabe añadir que, en todos los casos, los hallazgos 
han sido notificados y puestos en conocimiento de las au-
toridades pertinentes por parte de aquellos que los llevaron 
a cabo. De esta manera nos ha sido notificada su aparición 
por parte de los museos correspondientes.

4 De esta misma zona procede otro lote importante, 
de aproximadamente medio centenar, de este mismo tipo de  
glandes, dos ellos con la inscripción mcp grabada. En su 
día, esta inscripción fue desarrollada y leída por S. Perea 
(1996-1997: 170) como: m(unda) c(apta) p(osita); m(unda) 
c(ircumdata) p(osita); o quizás m(unda) c(aede) p(ugna). La 
lectura, si bien es posible desde el punto de vista estricta-
mente epigráfico y paleográfico, resulta muy incierta consi-
derando el elenco de abreviaturas que hasta ahora tenemos 
disponible en el ámbito de la epigrafía de las glandes inscrip-
tae localizadas en la Península Ibérica.



Ediciones Universidad de Salamanca /   Zephyrus, XCI, enero-junio 2023, 183-195

 Javier Moralejo Ordax, José Antonio Morena López et al. / En torno al Bellum Hispaniense y las glandes 185 
 inscriptae de Hispania. Un nuevo proyectil con inscripción cesariana procedente de Montilla (Córdoba)

Fig. 1.  Principales lugares citados en el texto: 1) Navilla de Cortijo Blanco, lugar de hallazgo de la glans inscripta aquí 
presentada; 2) yacimiento de Ipsca; 3) Montilla; 4) Ulia Fidentia, actual Montemayor; 5) Ategua; 6) Torreparedones, 
Baena; 7) Espejo (elaboración propia sobre base cartográfica del ign).

2. Glans plumbea con inscripción

La glans inscripta objeto de estudio (Fig. 4) es 
un proyectil de morfología almendrada elaborado 
en plomo. Sus medidas son 4,5 cm de longitud × 2 
de anchura × 1,7 de altura y su peso es de 71,1 g. 
Ha sido compuesta mediante dos valvas unidas en 
un eje central de sutura que, en este caso, apenas es 
perceptible, lo que indica, por una parte, su fabrica-
ción a molde y, por otra, una factura en la que la lí-
nea de unión de ambos caparazones es delgada y no 
presenta rebabas. Ambos extremos, especialmente el 
más apuntado, tienen señales de haber sido corta-
dos a cizalla, instrumento característico para sepa-
rar unos proyectiles de otros, tras su extracción del 
molde. Tipológicamente (Fig. 5) puede asignarse al 
subtipo general 2b de Völling (1990: 34, 57-58 y 

tav. 3), en el que se integran los proyectiles bivalvos 
con cuerpo ovoide y extremos apuntados5.

El estado de conservación del proyectil es bue-
no y ha llegado prácticamente íntegro, aunque pre-
senta algunos golpes y desperfectos propios de este 
tipo de piezas cuando son localizadas en superficie. 
En primer lugar, se distingue claramente un golpe 
en una de las zonas de sutura de ambas valvas a la 
mitad de la pieza, golpe practicado recientemente 
con un instrumento cortante, como un pico o una 
herramienta similar. Probablemente esto ocurrió 
cuando se removían los terrenos con algún tipo de 
arado o instrumento agrícola. Destaca asimismo 

5 Conviene advertir la necesidad de una revisión de las 
clasificaciones morfológicas de Völling que, en parte, ya ha 
sido emprendida por nuestra parte y en sintonía con recien-
tes trabajos como el publicado por F. Romeo (2021). 
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otra pérdida parcial de masa provo-
cada también por un golpe en el ex-
tremo menos apuntado, que podría 
deberse, en este caso, al impacto del 
proyectil con alguna superficie dura 
cuando fue utilizado como arma 
arrojadiza, si tenemos en cuenta el 
ángulo de la fractura y que está muy 
rodado. Por lo demás, la superficie de 
plomo presenta, como es habitual, 
una serie de concreciones y pequeñas 
pérdidas de masa a lo largo de todo 
el cuerpo que no dificultan la lectura 
de las dos inscripciones que porta en 
ambos lados.

El peso del proyectil es un aspecto 
clave para fijar su cronología cuando 
las glandes no incorporan inscripcio-
nes y no contamos con materiales ar-
queológicos complementarios (Que-
sada et al., 2015: 346-348; Moralejo y 

Fig. 2.  Localización de los hallazgos en el entorno inmediato de Montilla de glandes con contexto espacial conocido; la numeración 
de 1-6 se corresponde con la de la tabla recogida en la siguiente figura (elaboración propia sobre base cartográfica del ign).

n.º de la 
pieza

Peso
(g)

Longitud
máxima (cm)

Anchura 
máxima (cm) Lugar de hallazgo

1 71,1 4,50 2,00 Navilla de Cortijo 
Blanco

2 46,5 4,38 1,74 Cerro de las Caleras, 
Ladera Oeste

3 80,7 4,35 1,74 Cerro de las Caleras, 
Cumbre

4 53,8 4,80 1,80 Cerro del Castillo
5 45,6 4,10 1,61 Huerta de Pilatos
6 44,8 3,72 1,62 La Arquita
7 79,8 4,62 2,03

Área entre Montilla, 
Espejo Nueva Carteya 

8 44,5 3,46 2,82
9 57,5 4,74 1,86
10 88,1 4,92 2,49
11 50,2 3,87 1,77
12 74,0 4,51 1,83
13 57,4 39,0 1,90
14 62,9 40,1 1,92
15 53,4 41,3 1,91
16 67,9 40,2 2,02
17 79,0 45,0 2,00
18 86,6 53,4 2,00

Fig. 3.  Lugares de hallazgo y características físicas de las glandes recuperadas en 
la zona.
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Saavedra, 2016: 48-51; Quesada y Moralejo, 2020; 
Romeo, 2021). Si atendemos a los valores medios 
de peso de este tipo de armamento documen-
tados en la Península Ibérica, cabe, con las debi-
das precauciones, situar la pieza en el contexto de  
las guerras civiles romanas en Hispania a lo largo 
del s. i a. C. Los pesos medios de los proyectiles 
documentados en contextos anteriores, como la ii 
Guerra Púnica, se alejan bastante de los observados 
aquí (Quesada et al., 2015: 348, fig. 16; Moralejo y 
Saavedra, 2016: 52-55). Y dentro de este contexto, 
siempre resulta más complicado atribuir los proyec-
tiles al período sertoriano o al de las guerras cesaria-
no-pompeyanas. En este caso, es fehaciente que, en 
la zona de los hallazgos presentados, se produjeron 
batallas entre tropas cesarianas y pompeyanas, no 
habiendo evidencias de enfrentamientos conocidos 
de las guerras sertorianas. Efectivamente, las ins-
cripciones de la glans, que veremos más adelante, 
respaldan la ubicación cronológica de estos proyec-
tiles a mediados del s. i a. C., en el ámbito de la 
disputa entre César y Pompeyo.

También por su forma y peso, el proyectil que 
nos ocupa tiene cabida en uno de los grupos mejor 
definidos de los que actualmente estamos recupe-
rando mediante prospección arqueológica intensi-
va en el campo de batalla documentado en Mon-
temayor, la antigua Ulia Fidentia, situada a unos 
12 km al no del lugar de hallazgo de este ejemplar. 
De estos proyectiles de Ulia, ninguno cuenta con 
inscripción, pero por su cantidad y variedad son un 
grupo altamente representativo para establecer pa-
rámetros tipológicos de datación (Quesada y Mo-
ralejo, 2020)6. 

6 El equipo de investigación del proyecto mencionado 
anteriormente, liderado por J. Moralejo y F. Quesada, está 
realizando prospecciones intensivas en el entorno de la actual 
población de Montemayor (Córdoba) y ha recuperado más de  
dos centenares de glandes de plomo, entre otros elementos  
de armamento romano bajorrepublicano, datables a media-
dos del s. i a. C. y atribuibles a los asedios de Vlia Fidentia. 
Las piezas encajan perfectamente en sus valores de pesos me-
dios con las cifras propuestas para los conjuntos asignados a 
la época cesariano-pompeyana que presentan los valores más 
elevados. La prospección sigue en marcha y los materiales es-
tán en proceso de estudio (Quesada y Moralejo, 2020).

3. Epigrafía de la glans plumbea 

En la pieza que se presenta aparecen dos ins-
cripciones, desarrolladas en sentido longitudinal y 
situadas en lados opuestos. Las letras estarían graba-
das, con el suficiente grosor, en cada una de las val-
vas del molde, de modo que, una vez solidificado el 
plomo, quedan destacadas en relieve sobre el cuer-
po del proyectil. Trataremos a continuación ambas 
inscripciones de forma individual como inscripción 
a e inscripción b (Figs. 4-5).
– Inscripción a: Las letras tienen 0,8/0,9 cm de 

altura y se trata de capitales homogéneas en 
módulo. Se distinguen claramente 5 letras sin 
interpunciones. Dos de las letras, la s y la c, 
presentan desgastes en la superficie del plomo, 

Fig. 4. Glans inscripta localizada en Montilla.

Fig. 5. Dibujo de la glans inscripta localizada en Montilla.
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pero estos no afectan a su lectura. No se aprecia 
cartela para encuadrar el texto. La inscripción es 
claramente legible y no presenta ningún tipo de 
abreviaturas ni signos específicos. Se lee como 
sigue: ipsca. 

– Inscripción b: Las letras miden 0,6/0,8 cm de 
altura y se distinguen cuatro letras sin interpun-
ción. La lectura es más complicada que en la ins-
cripción a debido al deterioro de la superficie de 
plomo, a los golpes y a la peor ejecución del epí-
grafe. Se trata de letras capitales, en este caso de 
factura más tosca que en el otro lado, con altu-
ras y módulos irregulares, así como una disposi-
ción u ordinatio igualmente poco cuidada sobre 
el soporte. Destaca la primera c practicada de 
manera irregular y de óculo muy cerrado, la a 
de astas abiertas y travesaño, sobre todo la e de  
asta engrosada y travesaños atrofiados y la s  
de altura inferior y módulo irregular. La pro-
puesta de lectura sería caes(ar).

El primer aspecto a tener en cuenta es que, como 
hemos indicado antes, ambas inscripciones forman 
parte de un mismo mensaje, ambos términos han 
sido vinculados intencionadamente y por razones 
muy concretas que trataremos de desentrañar. No 
obstante, los dos epígrafes resultan especialmente 
relevantes tanto individualmente como en conjun-
to. Ipsca es el primer topónimo identificado hasta 
la fecha en un proyectil de honda en la Península 
Ibérica y de los escasos ejemplos documentados en 
la epigrafía de este tipo de instrumentum. Caes(ar), 
con permiso de otra inscripción que trataremos, es 
el primer testimonio documentado de mención epi-
gráfica explícita a Gayo Julio César no sólo en la 
Península Ibérica, sino en los registros principales 
y actualizados de glandes inscriptae conocidos hasta 
ahora (Zagenmeister, 1885; Benedetti, 2012; Díaz, 
2005: 232-235, figs. 1-2 y anexo; Pina y Zanier, 
2006: 32-39; López Vilar, 2013a, 2013b)7. Por otra 
parte, la vinculación de un topónimo, como veremos,  

7 Es preciso tener en consideración la prolífica acti-
vidad de falsificación epigráfica que afecta también a las 
glandes inscriptae. Por ello conviene manejar con cautela 
materiales procedentes, por supuesto, de rebuscas clandesti-
nas o bien de colecciones privadas y del mercado anticuario 

muy concreto, específico e identificable de la geo-
grafía hispana y el nombre del dictador adquiere 
una significación capital en el contexto del período. 

Atendiendo al tipo de inscripciones que apare-
cen normalmente en las glandes inscriptae romanas 
estas se pueden clasificar, en términos generales, en 
cinco grandes agrupaciones (Zagenmeister, 1885: 
xv-xviii; Benedetti, 2012: 35). En primer lugar, 
aquellas que portan los nombres de las unidades mi-
litares con número y titulación: Leg(io) ii o Leg(io) 
xiii, por ejemplo, para la campaña de Munda (Pina 
y Zanier, 2006: 33-34). En segundo lugar, aque-
llas que portan los nombres de los responsables de 
las unidades de honderos: Scae(va), en alusión, por 
ejemplo, al centurión M. Casius Scaeva de las legio-
nes cesarianas, y en alguna ocasión también al fabri-
cante de los proyectiles. El tercer grupo se compone 
de aquellas cuyas inscripciones aluden directamente 
a las ciudades y pueblos que participaron en las dis-
tintas campañas. Un cuarto grupo de inscripciones, 
las más comunes, son aquellas que hacen referen-
cia directa a los comandantes de los ejércitos entre 
los que podemos ver a relevantes figuras históricas 
como Pompeyo y sus hijos, Sertorio, Gayo César 
Octaviano o Tito Labieno. En la Península Ibérica 
las más abundantes son las que aluden a Pompeyo 
y sus hijos bajo la forma Cn(naeus) Magnus Imp(e-
rator), con diversas variantes (Pina y Zanier, 2006: 
30-32, entre otros), y las que celebran a Sertorio 
como legítimo procónsul de Hispania bajo la forma 
Q(uintus) Sert(orius) Proco(n)s(ul) y diversas varian-
tes, normalmente asociadas también a iconografía y 
mensajes determinados que añaden carga simbólica 
al significado político del mensaje (Beltrán, 1990: 
211-226; García González, 2012-13: 189-206; 
2018: 18-22). 

La intención política de estas inscripciones es 
evidente y el mensaje estaba predominantemente 
destinado a los propios, a la tropa que lideraban 
estos caudillos, más que al enemigo propiamente 
dicho. Los epígrafes sobre los proyectiles eran un 
medio muy eficaz de materializar de manera escueta 
y concisa un mensaje político que podía alcanzar 

como las editadas por Pina y Zanier (2006). Sobre la falsifi-
cación de glandes inscriptae: Laffi, 1981. 
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un gran número de receptores y reforzar los lazos 
de cohesión de las tropas con la causa de sus gene-
rales (Díaz, 2005: 231; Moralejo y Saavedra, 2016: 
50). Un último grupo, también bastante numeroso 
en ejemplares, comparte la característica general de 
portar mensajes más mundanos, vinculados directa-
mente a la mentalidad militar y todos ellos de tono 
vulgar y ofensivo, siguiendo una costumbre ya do-
cumentada en proyectiles con inscripciones griegas 
del período helenístico. 

Considerando este marco general, las inscrip-
ciones de la glans de Montilla se pueden inscribir, 
evidentemente, en dos de estos grupos. La inscrip-
ción a, Ipsca, es atribuible al tercer grupo, en el que 
figuran topónimos o etnónimos que recogen los 
nombres de las civitates y pueblos que participaron 
en una campaña bélica. Estos son menos numerosos 
y los paralelos directos más difíciles de rastrear. Y la 
inscripción b, Caes(ar), al que hemos denominado 
grupo cuarto, en el que aparecen los nombres de 
los grandes comandantes y directores de legiones, 
solos o acompañados de algún tipo de iconografía o 
mensaje explícito. 

Comenzando por la inscripción a, la inscripción 
Ipsca, es claramente legible y podemos identificarla, 
fuera de toda duda, con el oppidum ibérico y des-
pués municipium del mismo nombre. Atendiendo 
primero a la presencia de topónimos en las glan-
des inscriptae, ya hemos señalado que estos resultan 
escasos en la documentación conservada, hasta tal 
punto que en todos los ejemplares conocidos hasta 
ahora en la Península Ibérica no contamos con nin-
guno, no sólo con ninguna otra mención a esta ciu-
dad, sino con ningún topónimo documentado. Ello 
convierte a la glans montillana en un unicum hasta 
la fecha; la primera mención explícita a una ciudad 
del período en Hispania y en el corpus de glandes 
inscriptae con inscripción latina conocido hasta la 
fecha. A ello cabe añadir que es, cronológicamente, 
la primera mención epigráfica de la ciudad. Los po-
cos testimonios referentes a ciudades o bien a pue-
blos que participaron en campañas bélicas aparecen 
en territorio itálico. Todas las menciones conocidas 
se han documentado en ejemplares que han sido da-
tados a lo largo del s. i a. C., y buena parte de los que 

podemos destacar procede de los alrededores de Ás-
coli, la antigua civitas de Asculum. Un buen número 
de ellos presentan la inscripción Ital(i)8; otros dos 
portan inscripciones: Itali / T(itus) L(afrenius) pr(ae-
tor)9 e Italie(n)ses10, y otro: Asc(u)lanis / [d]on(um), 
aludiendo irónicamente al proyectil como obsequio 
de los habitantes de Asculum11. Todos hacen refe-
rencia a los aliados itálicos que combatieron a Roma 
en las guerras de conquista de la Península. Otros 
dos proyectiles procedentes también del entorno de 
Áscoli incorporan el epígrafe Op(i)tergi(norum?)12. 
En cualquiera de sus dos posibles desarrollos: Op[i]
ter(i)g(i)(?) o, la más probable Op(i)tergi(norum?), 
el epígrafe se refiere a los habitantes de la ciudad 
de Optergium, que combatieron al lado de Roma 
en la batalla de Asculum. Finalmente, otro nutrido 
grupo de glandes portan la inscripción Fir(mani)13. 
Esta última se puede interpretar, sin gran problema, 
como alusiva a los habitantes de Firmum en el ager 
Picenus. Todos estos testimonios certifican la cos-
tumbre de colocar el nombre de pueblos que parti-
ciparon de manera directa en los conflictos bélicos 
del s. i a. C., en este caso en Italia, y constituyen, a 
nuestro juicio, un paralelo para nuestro proyectil en 
la medida en que Ipsca aparece involucrada como 
ciudad en el conflicto entre César y Pompeyo en 
una zona en la que, como sabemos, se produjeron 
combates. Sin embargo, en ninguna de las fuentes 
escritas sobre el Bellum Hispaniense encontramos 
este topónimo. Más adelante nos ocuparemos de 
la significación que esto tiene en el ámbito espe-
cífico de las guerras cesariano-pompeyanas en la 
Ulterior. 

Volviendo a la inscripción b contamos con dos 
tipos de paralelos compuestos por un abundante 
grupo de proyectiles del Bellum Perusinum y, más 

8 cil i 850, 2 = cil ix 6086, 4-2; cil i 850, 2 (p. 959) 
= cil ix 6086, 4-2, y cil i 850, 3 = cil ix 6086, 4-3. 

9 Zagenmeister, 1885: 128 = cil i 848 (p. 959). 
10 cil i 853 (p. 959). 
11 cil i 859 (p. 959) = cil ix 6086, 11. 
12 cil i 878, 2 = cil ix 6086, 30-2 (p. 692); cil i 878, 

3 (pp. 959-960) = cil ix 6086, 30-3 (p. 692). 
13 cil i 854, 34 (p. 959) = cil ix 6086, 6-34; Zagen-

meister, 1885: 129b; Zagenmeister, 1885: 129c; cil i 854, 
21 (p. 959) = cil ix 6086, 6-21, entre otros. 
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específicamente, otro proveniente del s de España. 
Encontramos la inscripción Caesar en 11 ejemplares 
provenientes de diversas colecciones y todos ellos 
asociados claramente al contexto de dicho enfrenta-
miento, fechables, por tanto, entre los años 41 y 40 
a. C.14. Todos estos proyectiles comparten la misma 
inscripción con la variante Felix. El término Caesar 
es totalmente legible en algunos y aparece parcial-
mente conservado en otros, aunque en ninguno de 
ellos lo encontramos abreviado, sino completamente 
desarrollado, lo que resulta bastante llamativo (Be-
nedetti, 2012: 157-160, tav. 7-10). La inscripción 
incorpora, además, en todos los casos, el término 
imperator y aparece también acompañada por el ful-
men o haz de rayos en la otra cara del proyectil. Por 
su parte, en el contexto específico de la Península 
Itálica, y del período y sucesos asociados a los pro-
yectiles, estos epígrafes han de atribuirse al entonces 
todavía triunviro Gayo César Octaviano, que había 
tomado el gentilicio de su padre adoptivo y lo hacía 
valer entre sus tropas. El nomen Caesar está funcio-
nando en estos casos como reflejo de la salutatio im-
peratoria con la que sus propias tropas honraban a 
Octaviano al que llamaban ya por entonces “Novus 
Caesar” (Mangiameli, 2007: 429). En una forma 
análoga se representaron en las glandes de Hispania, 
como hemos visto, los hijos de Pompeyo. El signo 
del fulmen parece poder interpretarse sin mayores 
problemas como emblema de las tropas cesarianas, 
por una parte (Zagenmeister, 1885: 13), y, por otra, 
como asimilación de los conceptos de potencia y ve-
locidad del rayo y la glans, pues ambos infligían un 

14 cil xii 6721,12b = Benedetti, 2012: 54, n. 3: Cae-
sar Imperator // ((fulmen)); cil ix 6721, 12b = Benedetti, 
2012: 54-55, n. 4: Caesar imp(erator) // ((fulmen)); cil i 
705 = Benedetti, 2012: 55, n. 5: C{a}aesar imp(erator) // 
((fulmen)); Benedetti, 2012: 56, n. 6: Caesar imp(erator) // 
((fulmen)); Benedetti, 2012: 57, n. 7: Ca[e]sa[r] imp(erator) 
// ((fulmen)); Benedetti, 2012: 57, n. 8: Caesar imp(erator) 
// ((fulmen)); cil xi 6721,15ª = Benedetti, 2012: 69, n. 26: 
Felix/Caesar im[p(erator?] // ((fulmen)); cil xi 6721,15 = 
Benedetti, 2012: 69-70, n. 27: Felix/Caesar im[p(erator?] // 
((fulmen)); cil i 696 = Benedetti, 2012: 70, n. 28: Felix/
Caesar im[p(erator?] // ((fulmen)); cil xi 6721,8 = Benedetti, 
2012: 87, n. 56: [.]O[.] / C Cae(sar) (?); cil xi 6721,16 = 
Benedetti, 2012: 100, n. 80: Caesar // ((fulmen).

impacto súbito y poderoso que provocaba la muerte 
(Poux y Guyard, 1999: 29). Por lo que respecta a 
este último símbolo, aparece en Hispania normal-
mente vinculado a las glandes de la legio ii, una de 
las unidades implicadas en el Bellum Hispaniense, 
en este caso bajo el mando de los pompeyanos, y a 
una serie de proyectiles anepígrafos que aparecen en 
El Gandul junto con otros de la legio xiii, también 
pompeyana (Díaz, 2005: 230 y n. 101). 

La epigrafía de los paralelos descritos –el César 
del Bellum Perusinum es lógicamente Octaviano– 
los coloca como referentes indirectos para el estudio 
de nuestra pieza. Sin duda la presencia de la ins-
cripción Caesar da testimonio del uso epigráfico de 
este término en las glandes inscriptae, así como de su 
significación eminentemente política, pero no aso-
ciado a Julio César ni en el marco de las guerras que 
libró el dictador en su pugna por el control de la 
República. Resulta, asimismo, llamativo que el tér-
mino no aparezca abreviado ni en una sola ocasión 
en el registro epigráfico mencionado. En muchos de 
los ejemplares recuperados en Italia la inscripción 
ocupa la totalidad de la superficie de la glans, lo que 
indica que habría, probablemente, una preocupa-
ción expresa por que se leyera la palabra completa. 
Es cierto que la abreviatura Caes sería bien conocida 
en el momento y fácilmente asociable a César en 
esos contextos, sin embargo, al tratarse de soportes 
epigráficos de tamaños tan reducidos la abreviatura 
podría también llevar a confusión y por ello los pro-
yectiles itálicos incorporarían el término completo. 
Ello nos debe llevar a ser cuidadosos a la hora de 
desarrollar nuestra abreviatura. 

Un paralelo más cercano, por contexto históri-
co, geográfico y epigráfico, puede arrojar luz sobre 
la verosimilitud de la lectura. Parece que puede re-
lacionarse con las guerras entre César y Pompeyo 
un pequeño grupo de 5 proyectiles hallados en la 
zona meridional peninsular: Extremadura, Sevilla, 
Córdoba y Jaén (García-Lalana, 1991-93: 106-107; 
cil ii2 5, 55; cil ii2 7, 168; cil ii2 5, 56; Díaz, 2005: 
229-230 y anexo ns. 61-65). Todos ellos portan 
el lema Accipe, combinado ocasionalmente con el 
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símbolo del fulmen en la otra cara15. De estos cinco 
ejemplares es verdaderamente relevante para noso-
tros uno que procede de un lugar indeterminado de 
la provincia de Jaén, que reza supuestamente Caes // 
acipe y que los editores, en este caso de cil ii2, 5 –cil 
ii2 5, 55– y posteriormente Díaz Ariño (2005: 234, 
anexo n. 60), desarrollan Cae(sar?) // Ac(c)ipe. Este 
último investigador desarrolla la inscripción con 
ciertas reservas y la relaciona con las guerras civiles, 
pero no la trata, quizá y de ser correcta esta lectura, 
con la relevancia que tendría desde el punto de vista 
epigráfico e histórico. Si damos por buena esta lectura, 
estaríamos, en primer lugar, ante la única pieza que, 
hasta el momento, es un paralelo directo de nuestro 
proyectil y que nos apoyaría para desarrollar Caes(ar). 

Este ejemplar jiennense y el montillano que 
presentamos son las dos glandes en las que podría 
aparecer mención epigráfica explícita a Cayo Julio 
César, que es el único que podría ser nombrado de 
este modo en el contexto y el ambiente del perío-
do, los episodios hispanos de las guerras contra los 
pompeyanos entre los años 48 y 44 a. C. Esta ex-
clusividad no se ciñe a la Península Ibérica, pues, 
como ya hemos visto, las glandes itálicas se refieren a 
Octaviano, pero no contamos, hasta donde nosotros 
conocemos, con ningún otro proyectil publicado 
que presente una mención al dictador. Esto es ya de  
por sí destacable y más si consideramos la escasez 
de glandes inscriptae que podemos asociar al bando 
cesariano en el marco de las guerras civiles. En la 
Península Ibérica, tan sólo estudios recientes que se 
han ocupado del centurión Scaeva, probablemente, el 
centurión M. Casius Scaeva, que sirvió en la legio xii y 
combatió en Dyrrachium, proporcionan argumentos 
para asociar epígrafes de proyectiles con las tropas ce-
sarianas (López Vilar, 2013a: 175-184 y 2103b: 432-
457; Moralejo y Saavedra, 2016: 64-66). 

15 1. cil ii2 5, 55 = Díaz, 2005: 234, anexo n.º 61: 
Cae(sar)//ac(c)ipe; 2. García-Lalana, 1991-93: 106-107 = 
Díaz, 2005: 234, anexo n. 62: Ac(c)ipe // ((fulmen)) cil ii2; 3. 
García-Lalana, 1991-93: 106-107 = Díaz, 2005: 234, anexo 
n. 63: Ac(c)ipe // ac(cipe); 4. cil ii2 7, 169 = Díaz, 2005: 234, 
anexo n. 64: Ac(c)ipe /------? // ((fulmen)); 5. cil ii2 5, 56 = 
Díaz, 2005: 56 = Díaz, 2005: 234, anexo n. 65: Ac(c)ipe // 
((fulmen)). 

Además, hasta ahora, sólo se han podido locali-
zar proyectiles con inscripciones atribuibles al ban-
do cesariano en la provincia Citerior, y vinculados 
normalmente a combates en el ámbito de la campa-
ña de Ilerda, en ningún caso en la Ulterior, donde 
se produjeron los enfrentamientos más destacados y 
definitivos de la contienda en Hispania16. Por tanto, 
la presencia del cognomen Caesar es por sí misma 
una novedad muy relevante en este contexto. Ahora 
bien, el imperativo accipe que acompañaría a la le-
yenda en la glans de Jaén viene a poner en evidencia 
que en ese caso el proyectil ha de interpretarse de 
la forma tradicional, es decir, procedente del ban-
do pompeyano y destinado al ejército contrario, el 
cesariano, pues accipe viene a significar ‘recíbelo’ o 
‘toma’17. A ello cabe añadir que la presencia del vo-
cativo Caesar acredita que el mensaje habría de ser 
‘tómalo, César’, no a la inversa, pero antes cabría 
objetar algunas cuestiones de importancia a la hipó-
tesis de lectura del proyectil jiennense. 

La fotografía con la que contamos de la pieza de 
Jaén, cuyo lugar de depósito actual no hemos podi-
do conocer, resulta poco esclarecedora respecto a la 
inscripción. Si juzgamos por la fotografía18, podría 
leerse también Sae y no Cae, siendo efectivamente 
Ac(c)ipe la inscripción del otro lado. En la fotogra-
fía se aprecia claramente un trazo final curvo en la 
primera letra que la convertiría en una s e imposibi-
litaría la lectura propuesta. Si atendemos a la paleo-
grafía de las letras, los demás trazos de la c/s, óculo 
pequeño y ausencia de remates, a de astas abiertas 
y travesaño, se asemejan, pero la e de este proyectil 
es de travesaños desarrollados y asta fina, no como 

16 Nos referimos a materiales que han sido publicados 
hasta la fecha. 

17 Para la traducción del término optamos, de todos 
modos, por una traducción más vulgar al español que sería 
‘cómetelo’, que refleja mejor a nuestro juicio el espíritu ori-
ginal del mensaje. 

18 Sólo hemos podido acceder a la fotografía original 
disponible en los archivos del Centro cil ii-uah (Alcalá de 
Henares) que fue la empleada en la publicación del volumen 
de cil ii 2 5. Agradecemos a la Dra. H. Gimeno, directora del 
centro, habérnosla mostrado. No hemos podido conocer su 
lugar de depósito para acceder a ella y realizar una autopsia 
de primera mano. 
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la que encontramos en el ejemplar de Montilla. En 
cualquier caso, la paleografía propiamente dicha no 
nos puede ayudar mucho en este tipo de testimo-
nios epigráficos por la propia técnica utilizada y las 
características específicas del soporte, por lo que no 
constituye más que un criterio de carácter aproxi-
mativo. Tipológicamente el modelo es el mismo en 
los dos proyectiles, pertenecientes al subgrupo Vö-
lling 2b, bivalvos y almendrados. No podemos, ni 
mucho menos, asegurar la lectura Cae(sar) de esta 
pieza a la luz de la fotografía disponible y, si bien 
no lo descartamos, debemos ser muy prudentes a 
la hora de considerarla como un paralelo directo. 
Ello no es óbice, de todos modos, para que poda-
mos proponer Caes(ar) en nuestra inscripción de 
Montilla, considerando, además, que la c es mucho 
más clara y la abreviatura presenta una letra más. 
Precisamente esta letra de más es también un factor 
adicional para reconsiderar no sólo la lectura de la 
glans jiennense, sino también el desarrollo epigráfi-
co que se ha sostenido. 

Así las cosas, optamos por mantener la lectura 
propuesta para la inscripción b de la glans mon-
tillana, al menos a título de hipótesis probable, y 
considerar la pieza de Jaén como posible paralelo 
epigráfico, aunque discutible, y, de serlo, pertene-
ciente al contexto de las guerras civiles, pero al ban-
do pompeyano. Ahora bien, más arriba hacíamos 
hincapié en la necesidad de considerar ambas ins-
cripciones de nuestra pieza, la a y la b, como parte 
de un mismo mensaje, una da sentido a la otra para 
concluir la interpretación epigráfica y situarla apro-
piadamente en su marco histórico. En este sentido, 
y a la luz de las lecturas y paralelos expuestos, parece 
claro que la ciudad de Ipsca y sus habitantes apare-
cen deliberadamente alineados con el bando cesa-
riano y se preocupan por reflejar esta alianza políti-
ca en la munición de los cuerpos de honderos. Las 
inscripciones plasman de manera muy concreta y 
específica la vinculación entre César y la ciudad íbe-
ro-romana y nos sugieren que se habría producido 
un enfrentamiento entre cesarianos y pompeyanos 
en la zona de Montilla, a unos 19 km en línea recta 
al so de la propia Ipsca. 

Ipsca es conocida tanto por la epigrafía como por 
la toponimia que se ha conservado hasta nuestros 
días y su ubicación junto al cortijo de Izcar, en el 
término de Baena, no plantea ninguna duda (Val-
verde y Perales, 1903: 22-28; Osado, 1989, 1990; 
Rodríguez Neila, 1988: 320-321). El actual cortijo 
de Izcar se encuentra situado a unos 9 km al no de  
la localidad de Baena por la carretera N-432 de Ba-
dajoz a Granada, aunque el asentamiento en sí se 
halla en el llamado Cerro de la Aldea, a unos 550 m 
al o del asiento del cortijo de Izcar. El lugar consti-
tuye una amplia meseta, ligeramente ondulada, deli-
mitada al s por el río Guadajoz y al n por el cordel  
de Córdoba a Jaén (cp-325), con una cota máxima de 
281 msnm. Esta vía de comunicación, que discurre 
paralela al río Guadajoz, por su margen derecha es 
también conocida como ‘Vereda de Granada’, que 
partiendo de Corduba llegaba a Ategua; pasaba jun-
to a Ipsca, al s de Torreparedones y al n de Iponoba, 
y a la altura de la Laguna del Conde se bifurcaba en 
dos ramales, uno en dirección o-e encaminándose 
hacia Sosontigi (Alcaudete) y Tucci (Martos), mien-
tras que el otro seguía una dirección no-se hacia Al-
calá la Real y Granada. Es factible que este camino 
fuese utilizado por los ejércitos de César y los hijos 
de Pompeyo en la guerra civil (Melchor, 1991: 154; 
1995: 133-139)19. 

4. Conclusión

La relevancia de la glans inscripta aquí presenta-
da radica en su condición de unicum epigráfico has-
ta la fecha, ya que se trata del primer ejemplar que 
presenta un topónimo propiamente dicho y, muy 

19 Sobre el asentamiento en época ibérica cf. Villar 
(2000: 102-103); en referencia a la toponimia cf. Almagro 
(2012: 192); sobre la relación de la toponimia con la arqueo-
logía del entorno cf. Almagro (1983: 7-20; 1992: 37-76). 
Sobre materiales arqueológicos de época ibérica cf. Chapa 
(1985) y Morena (2004; 2020: 74-76). Sobre la ciudad ro-
mana y su estatuto jurídico cf. Carrillo (1991: 102-103); 
Chic (1998: 227); Sáez (2002: 396). Para la parte de la prae-
fatio en el volumen de cil ii2, 5, con un completo resumen 
incluyendo los testimonios epigráficos y arqueológicos. 
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probablemente, una mención explícita a Gayo Julio 
César tanto en Hispania como en el repertorio de 
glandes inscriptae conocidos. A ello cabe añadir que,  
de nuevo, se va ampliando paulatinamente el corpus de  
glandes con inscripción que podemos asociar a tro-
pas cesarianas que combatieron en Hispania, y ya 
no sólo en la Citerior, sino en la propia Ulterior, 
donde se produjeron la mayoría de los más encona-
dos enfrentamientos. 

Parece lógico pensar, además, que el proyectil 
epigráfico y los otros testimonios anepígrafos locali-
zados en la zona, mencionados más arriba, pueden 
considerarse como un indicio serio sobre la pre-
sencia de tropas en las inmediaciones de Montilla 
dentro del marco general del Bellum Hispaniense. La 
inscripción atestigua, asimismo, que el municipium de 
Ipsca Contributa estaba alineado con la causa cesaria-
na. De esta forma, se perfila la imagen de un núcleo 
urbano que, a pesar de estar rodeado de ciudades fie-
les a Pompeyo como Ucubi, Ategua o Torrepare-
dones, parece mantenerse fiel a César, tal y como 
hizo Ulia Fidentia, de cuyo asedio y liberación sí 
tenemos noticia en las fuentes20. Ahora bien, la 
vinculación directa del hallazgo analizado con un 
episodio concreto de los descritos por las fuentes li-
terarias se antoja imposible a la luz de los datos de 
que disponemos21. Es una cuestión que sólo podrá 
dirimirse con la puesta en marcha de un proyecto 
de investigación como el que permitió localizar el 
escenario de la batalla de Baecula o como el que se 
desarrolla en torno a Ulia, en Montemayor, provin-
cia de Córdoba.

20 bh iii; Dio. Cas. 32, 3-6.
21 Baste mencionar aquí que la zona de la que pro-

ceden es la misma que la propuesta por Sánchez-Molero 
(1867: 89) y Stofell (1887a: 30 y 312; 1887b: pl. 24), en-
tre otros. Valverde y Perales (1903; 1967: 25-39); Carrasco 
(1903); Schülten (1924: 185-194; 1940: 136-13) para el 
campus mundensis que aparece en las fuentes escritas (bh iii 
27-28). Sobre la controversia científica en torno a la iden-
tificación del campus mundensis, en la que no entraremos 
aquí, cf. Ferreiro (1986-87: 123-125; 1994: 435-450; 2005: 
381-396); Melchor (2005: 361-379); Gómez-Pantoja 
(2005: 89-137); Núñez-Quesada (2000: 191-220), y Corzo 
(2021: xix y xxiii), que recogen lo fundamental, además de 
lo ya citado anteriormente. 

Abreviaturas

cil i = Mommsen, 1869.
cil ii = Hübner, 1975.
cil ii2, 5 = Stylow et al., 1998.
cil ii2, 7 = Stylow et al., 1995.
cil ix = Mommsen, 1883.
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