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…Carmonenses, 
quae est longe firmissima 

totius provinciae civitas

 
(César, Bell. Ciu. 2.19.4)
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Los grandes acontecimientos bélicos 
en torno a Carmo (ss. III-I a.C.)

Adolfo RAúl Menéndez ARgüín

Dpto. Historia Antigua
Universidad de Sevilla

El presente trabajo pretende recoger los acontecimientos bélicos desarrollados en la 
Hispania Ulterior a lo largo de la época republicana en los que Carmona tuvo un papel 
destacado. Una buena parte del trabajo está dedicado al que consideramos el más impor-
tante de ellos, la batalla de Ilipa (206 a.C.), con la que Escipión puso fin al dominio carta-
ginés en la Península Ibérica. Tratamos a continuación la implicación de Carmona en las 
revueltas indígenas de comienzos del s. II a.C., las guerras lusitanas y la guerra civil entre 
César y Pompeyo, de acuerdo con la información conservada en las fuentes escritas.

This paper deals with the military operations around Carmo during the Republi-
can Period. The most important of them is without doubt the Battle of Ilipa (206 B.C.), 
in which Scipio defeated the carthaginian power in the Iberian Peninsula. This paper also 
mentions the implication of Carmo in the Turdetanian revolt in the beginning of the Sec-
ond century b.C., revolt that required the presence of a consul (Cato the Elder); the oper-
ations of Galba against the Lusitanians and the civil war between Caesar and Pompey.

Por su situación y condicionamientos geográficos, la ciudad de Carmona se nos 
presenta como centro clave de la comarca de los Alcores. Esta zona, caracterizada por su 
riqueza agrícola, constituye también un importante nudo de rutas de comunicación, de 
ahí la importancia estratégica de Carmona. Además de ello, la ciudad se presenta en la 
Antigüedad como una plaza fuerte prácticamente inexpugnable1 , empleada por diversos 
comandantes (cartagineses y romanos) como base de operaciones para sus ejércitos.

Cuatro van a ser los acontecimientos bélicos expuestos en el presente trabajo en los 
que Carmona aparece mencionada expresamente en las fuentes antiguas: la batalla de 

1 Puede considerarse como inaccesible el 73% de su perímetro total, a lo que hay que añadir un 16% de 
muy difícil acceso. No en vano César afirmaba que Carmo era la ciudad mejor fortificada de toda la His-
pania Ulterior (César, Bellum Civile 2.19.4).
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Ilipa (206 a. C.), la rebelión del régulo Luxinio en la Turdetania (197 a. C.), las guerras 
lusitanas (151 a. C.) y la Guerra Civil entre César y Pompeyo.

El primero de ellos, la batalla de Ilipa, presenta una importancia crucial, pues fue éste 
el acontecimiento bélico que selló la derrota de los cartagineses en la Península Ibérica 
a manos de Escipión; con ello los romanos dieron un paso importantísimo para poder 
plantearse llevar la guerra a África y obligar a Cartago a reclamar a Aníbal desde Italia2. 

La batalla de Ilipa aparece recogida por Polibio3, Tito Livio4 y Apiano5. El texto de 
Polibio está incompleto, si bien podemos observar que la narración de Tito Livio depende 
completamente de éste, por lo que la pérdida puede ser considerada como menor. A pesar 
de que el episodio está relativamente bien representado en las fuentes, la localización del 
lugar de la batalla ha causado no pocos problemas, si bien podemos considerarlo hoy día 
como ubicado con bastante certeza, como veremos más adelante.

Vamos a analizar a continuación los precedentes que desembocaron en ese 
enfrentamiento decisivo de 206. El año anterior Escipión había obtenido una importante 
victoria en Baecula (207), que le abría las puertas definitivamente a una ulterior 
penetración en el valle del Guadalquivir. En estos momentos, lo que menos le interesaba 
a Hasdrúbal Giscón, general en jefe de las fuerzas cartaginesas en la Península6, era una 
nueva batalla, pues si vencía aparecería con seguridad otro ejército romano, mientras 
que si era derrotado la presencia púnica en la Península quedaría barrida de un plumazo 
(como de hecho sucedió tras la batala de Ilipa) y la posición de Aníbal en Italia se haría 
insostenible. Hasdrúbal se encontraba ahora a la defensiva y había sido rechazado casi 
hasta la costa. La única esperanza del general cartaginés era acometer una política de 
retrasos, basada en una estrategia de desgaste. De este modo, decidió distribuir su ejército 

2 Los trabajos sobre la II Guerra Púnica son extremadamente numerosos. Entre otros, recomendamos 
los siguientes: J.F. Lazenby, Hannibal’s War. A Military History of the Second Punic War (Warminster 
1978); T. Ayrault Dodge, Hannibal. A History of the Art of War among the Carthaginians and Romans 
down to the Battle of Pydna, 168 B.C., with a Detailed Account of the Second Punic War (Londres 1994; 
orig. publicado en 1891); Hans Delbrück, History of the Art of War, vol. I, Antiquity (Londres 1975) pp. 
311-390; A.E. Astin, F.W. Walbank, M.W. Frederiksen, R.M. Ogilvie (eds.), C.A.H. vol. VIII, Rome and 
the Mediterranean to 133 a.C. (Cambridge 1989) pp. 17-80; Y. Le Bohec, Histoire militaire des guerres 
puniques (Mónaco 1996); sobre Escipión, hay que destacar sin duda alguna los trabajos de H.H. Scu-
llard, que es al mismo tiempo el mejor conocedor de la batalla de Ilipa: H.H. Scullard, Scipio Africanus 
in the Second Punic War (Cambridge 1930); Id., Scipio Africanus: Soldier and Politician (Bristol 1970); 
ver también B.H. Liddell Hart, A Greater than Napoleon, Scipio Africanus (Londres 1926).

3 Polibio (en adelante Plb.) 11.20-4.
4 Livio (en adelante Liv.) 28.12.10-16.
5 Apiano (en adelante App.) Hisp. 25-7. Con diferencia la menos fiable (“La obra de Apiano está llena de 

toda clase de defectos, tales como adulteraciones, falta de exactitud en los detalles, ausencia de rigor cro-
nológico, geográfico, etc.”, A. Sancho Royo, Introducción a la traducción de Apiano, Historia Romana, 
Biblioteca Clásica Gredos 34 (Madrid 1980) p. 24).

6 Liv. 28.12.13.
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por diferentes ciudades de la zona7, pues sabía que Escipión, deseoso de volver a entablar 
batalla, no estaría dispuesto, por el contrario, a embarcarse en una política de pequeños 
asedios y golpes de mano. Los cartagineses se aseguraban así por añadidura la fidelidad 
de sus últimos aliados. El plan eventualmente tuvo éxito, pues el general romano decidió 
no entrar en el juego de asedio de ciudades y pequeños encuentros que le proponían 
los cartagineses para el resto de la campaña de 2078. Tanto intereses estratégicos, pues 
el alejamiento de sus bases de suministro podía acarrearle problemas si no hallaba en la 
zona abastecimientos adicionales, como de prestigio y de carácter político favorecían un 
encuentro general que decidiera el asunto de una vez por todas en las tierras peninsulares. 
En este sentido, Escipión vio claro que la pérdida de tiempo que suponía un gran número 
de asedios no iba a ser compensada por los resultados, y decidió retirarse hacia el Norte, 

7 Liv. 28.2.16; Plb. 11.20.
8 Liv. 28.3.1.




