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Presentación.  
Géza Alföldy (Budapest 1935 - Atenas 2011)

Géza Alföldy fue Catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Hei-
delberg desde 1975 a 2002 y Profesor emérito allí desde entonces. Trabajó 

inicialmente en el Museo de Budapest (1957-1960) y fue luego Asistente en el 
Instituto de Historia Antigua de la Universidad de esta ciudad (1960-1965). Tras su 
emigración a Alemania Federal (1965) trabajó en el Rheinisches Landesmuseum de 
Bonn (1965-1968) y se habilitó en la Universidad de esta ciudad, en la que posterior-
mente ejerció la docencia (1968-1970), siendo luego Catedrático de la Universidad 
de Bochum (1970-1975) antes de trasladarse a Heidelberg. Estaba en posesión de 
numerosas condecoraciones de diferentes países y fue Doctor honoris causa por 
las Universidades Autónoma de Barcelona (1988), Pécs (1992), Budapest (1992), 
Lyon III (1996), Bologna (2002), Cluj-Napoca (2004), Debrecen (2005), Rovira 
i Virgili de Tarragona (2009), Viena (2011) y Corfú (2011). Sus principales líneas 
de trabajo, expresadas en una inmensa producción científica, han sido la historia 
y epigrafía del Imperio romano, la historia del ejército romano, los estudios sobre  
las provincias romanas, la historiografía del Principado y la antigüedad tardía.

✼ ✻ ✼

Cuando Géza Alföldy envió a la imprenta la versión alemana de esta última 
redacción de su Historia social de Roma, tanto él como sus amigos sabíamos que 
había que convertirla en un texto al alcance de los lectores españoles. Todos ha-
bíamos bebido de las ediciones anteriores, habíamos disfrutado del profundo ma-
gisterio de Géza, tanto en el ámbito de la Historia social como en otros muchos, 
y sabíamos que detrás de esa nueva redacción había otra muestra de su genialidad 
científica y afán didáctico. Además, la publicación de la versión castellana de este 
libro debía permitir acercar a los lectores el trabajo profesional de quien fue aquin-
cense en su Budapest natal, germano en su Heidelberg de adopción, o tarraconense 
en Tarragona, que imaginaba el Imperio Romano como un precedente necesario 
de la Europa moderna y que había dedicado una gran parte de su trabajo científico 
a los estudios sobre la Península Ibérica. 
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Esa Península Ibérica, la Hispania romana, brota en forma de ejemplos y 
referencias bibliográficas en muchas páginas de este libro porque su autor cono- 
cía este territorio como la palma de su mano y porque había estudiado perso-
nalmente varios miles de inscripciones romanas en sus museos. Su conocimiento  
de la historia antigua de Hispania era extraordinario; dominaba su geografía  
antigua y moderna, hablaba muy bien el idioma castellano – también algo del 
catalán – y en todas partes tenía amigos que le querían y que apreciaban su tra-
bajo científico.

El interés de Géza Alföldy por la Hispania romana comenzó en 1965 a instan-
cias de Hans-Georg Pflaum, el epigrafista francés de origen alemán a quien siempre 
consideró su maestro, que le animó a ocuparse de los Fasti Hispanienses. Tres años 
después viajaría a España para asistir al Congreso leonés sobre la legio VII Gemina 
con Pflaum, Syme, Vittinghoff y otros maestros, y comenzaría verdaderamente su 
interés por este territorio. Fue entonces cuando visitó por primera vez Tarragona, 
en donde quedó impresionado por su riqueza epigráfica y decidió iniciar su pu-
blicación completa con el apoyo de Helmut Schlunk y Theodor Hauschild desde 
el Instituto Arqueológico Alemán de Madrid.

Muy pronto, mientras completaba la revisión de las inscripciones de Tarraco, 
Saguntum y Valentia, publicó aquellas monografías iniciales dedicadas a los Fla-
mines provinciae Hispaniae citerioris, a los Baebii de Saguntum y a la figura de 
M. Cornelius Nigrinus Curiatius Maternus. Luego llegó el volumen dedicado a las 
inscripciones de Tarraco, que fue un trabajo fundamental para la historia antigua 
de Hispania y tuvo una enorme influencia sobre otros estudios epigráficos.

En las décadas siguientes publicaría estudios tan singulares como el dedicado  
a las ciudades del interior de Hispania, donde estableció por primera vez la geo-
grafía romana del territorio, al santuario de Panoias, a la tessera Paemeiobrigensis, 
y tantos otros, hasta formar una relación de más de ciento cincuenta títulos refe-
ridos a la Península Ibérica. 

Entre esos estudios, no podemos dejar de mencionar sus aventuras epigráficas 
– como él mismo las llamaba –, es decir, sus trabajos desde una grúa sobre las ins-
cripciones del acueducto de Segovia y del arco de Medinaceli, dos de sus principales 
contribuciones epigráficas. Con estas publicaciones y con los textos grabados sobre 
el obelisco de la plaza de San Pedro en Roma y otros monumentos, nos enseñó a 
mirar con mucha más atención hacia las inscripciones formadas con litterae aureae 
no sólo en el Imperio romano sino específicamente en Hispania.

Otras aventuras – ciertamente menos peligrosas que las anteriores – fueron 
sus numerosos viajes por el interior de España y Portugal en busca de tantas ins-
cripciones para el Corpus inscriptionum Latinarum. Durante cuarenta años, Géza 
Alföldy recorrió en Hispania más de cien mil kilómetros – según el mismo calculaba 
y casi todos en coche – para estudiar inscripciones y para pronunciar conferen- 
cias en diferentes lugares. En ese tiempo, pasó un número interminable de horas 
en museos españoles y en colecciones privadas para comprobar el texto de miles de 
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inscripciones. Fue una tarea colosal, irrepetible, que convirtió a Géza Alföldy en el 
principal impulsor de los estudios epigráficos modernos sobre Hispania.

El mejor resultado de tanto esfuerzo fueron los fascículos que escribió para la 
parte hispánica del Corpus inscriptionum Latinarum. Esos fascículos no son sólo 
grandes colecciones epigráficas sino el resumen de una gran parte de la vida de 
Géza Alföldy: en Tarragona había comenzado en 1968 su aventura con la epigra-
fía hispánica y su última contribución al Corpus fue precisamente el primer volu-
men dedicado a esta ciudad. 

En esos fascículos del CIL dedicados a Hispania se observa muy bien que 
Géza había establecido muchísimos lazos de amistad en España y que tenía amigos 
en todas partes. Por cualquier ciudad, por cualquier Museo, todo el mundo había  
oído hablar de Géza Alföldy y de su pasión por las inscripciones romanas. En 
muchos pequeños pueblos del interior de España aún se recuerda a “aquel señor 
alemán” que fotografiaba piedras. Aquellas “piedras” eran las inscripciones que 
aparecerán en el fascículo de CIL II dedicado al conventus Carthaginiensis.

Más allá de los estudios epigráficos en sí mismos, Géza Alföldy renovó el 
conocimiento de la Hispania romana con numerosos trabajos dedicados a la ad- 
ministración, a las élites, a la relación con el gobierno imperial y a la cultura epi-
gráfica. Respecto a la administración, hay que destacar su principal contribución,  
los Fasti Hispanienses, pero también otras obras de valor extraordinario tales como 
su libro sobre las ciudades del interior de la Península Ibérica, también el dedicado  
a la provincia Hispania superior o los estudios sobre los cambios en la administra-
ción de la Bética a lo largo del siglo III. No menos importantes son los diversos  
trabajos referidos a la extensión de la ciudadanía romana en la Península Ibérica 
y, sobre todo, sus puntos de vista sobre los conventus iuridici y la fecha de su 
creación. Géza Alföldy defendió siempre la cronología augustea de esta estructura 
de conventus y supo ponerla en relación con el conjunto de las Arae Sestianae, lo 
que constituye sin duda una de sus principales aportaciones a la historia antigua 
del territorio.

En el ámbito de las élites urbanas, Géza Alföldy renovó todo el conocimiento 
sobre los procesos de auto-representación en las ciudades y en las capitales provin-
ciales de Hispania y abrió el camino a los estudios sobre la progresión personal 
de todos esos colectivos. Y en el ámbito de la cultura epigráfica siguen siendo 
fundamentales sus trabajos dedicados a los “Programas estatuarios en las ciudades 
romanas del Conventus Tarraconensis” y a “Los comienzos de la cultura epigrá-
fica romana en la costa mediterránea”. Pero además, hay que destacar su estudio 
sobre “La cultura epigráfica de los romanos como medio de comunicación y de 
integración cultural”, una cultura epigráfica que para él representaba el modelo 
para la Europa moderna.

En los últimos meses de su vida, además de continuar con la edición de los 
fascículos de CIL II, Géza había vuelto a escribir sobre esa crisis del siglo III que 
tanto le apasionaba y se encontraba en plena revisión de los Fasti Hispanienses. 
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Al menos durante uno o dos años más aún continuarán apareciendo sus publica-
ciones sobre la historia antigua y las inscripciones de Hispania.

Tanto trabajo, tanto esfuerzo fueron reconocidos por diversas instituciones 
españolas. Desde muy pronto fue miembro correspondiente de la Real Academia 
de la Historia, a propuesta del Prof. Antonio García y Bellido, y luego llegarían 
otras distinciones. El gobierno de Cataluña le concedió su máxima condecoración, 
la Creu de Sant Jordi, y Segovia le dio la medalla de oro de su Universidad. Fue 
también doctor honoris causa por dos universidades españolas. Pero más allá del 
reconocimiento público hacia el trabajo de Géza Alföldy en España, en esta tierra 
siempre quedará la amistad y el afecto que tantos amigos y colegas españoles le 
profesamos en vida y nuestra gratitud por su magisterio. Sus obras serán siempre un 
soporte indispensable para nuestro trabajo y muchos estudiantes españoles seguirán 
aproximándose de su mano a la Historia de Roma. Gracias, Géza.

Juan Manuel Abascal
Catedrático de Historia Antigua

Universidad de Alicante
Marzo de 2012

Más información sobre la carrera académica de Géza Alföldy y un listado com-
pleto de su inmensa producción científica pueden consultarse en las direcciones:

http://www.ua.es/personal/juan.abascal/alfoldy_geza.html
http://www.uni-heidelberg.de/fakultaeten/philosophie/zaw/sag/alfoeldy.html




