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El estudio de la presencia griega en la penín-
sula Ibérica ha experimentado un notable avance en 
nuestro país desde los años ochenta del pasado siglo 
debido, sobre todo, a las aportaciones en el campo 
de la arqueología y la epigrafía. Los hallazgos ar-
queológicos realizados en las excavaciones, así como 
los estudios sistemáticos de algunos materiales que 
formaban parte de las colecciones arqueológicas de 
nuestros museos, han proporcionado a los estudio-
sos nuevos datos, además de nuevos planteamien-
tos teóricos sobre una buena parte de la historia de 
la colonización griega de Iberia, tanto de su interac-
ción cultural y social con los pueblos indígenas del 
área ibera, como con otros pueblos colonizadores. 
Este avance cuantitativo, pero también cualitativo, 
en la investigación del mundo greco-oriental en la 
península Ibérica ha tenido, en los últimos años, al-
gunos hitos muy significativos, como recordaban 
Paloma Cabrera y Ricardo Olmos en un breve ba-
lance historiográfico sobre la arqueología griega 
publicada en una reciente obra de síntesis, titulada 
Iberia Graeca: El legado arqueológico griego en la pe-
nínsula Ibérica (Girona, 2012).

Entre los últimos hitos de este proceso historio-
gráfico cabe destacar, precisamente, la constitución 
del Centro Iberia Graeca en 2007, impulsado por el 
Ministerio de Cultura, a través del Museo Arqueo-
lógico Nacional, y por el Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya, a través del Museu 
d’Arqueologia de Catalunya, con la colaboración 
del Ayuntamiento de l’Escala (Girona). Además, 
cabe destacar el papel que han jugado algunas uni-
versidades, a través de sus grupos de investigación 
especializados en el estudio de la presencia griega 
y greco-oriental en la península Ibérica, desde dis-
tintos ámbitos de especialización. Uno de los logros 
más recientes desde este ámbito ha sido la publica-
ción del libro El Oriente griego en la Península Ibé-
rica: epigrafía e historia, que reseñamos aquí.

Se trata de una obra colectiva editada bajo la di-
rección científica de las profesoras María Paz de 
Hoz (Universidad de Salamanca) y Gloria Mora 
(Universidad Autónoma de Madrid), con amplia 

experiencia investigadora en el campo de la Filolo-
gía Griega y la Historia Antigua. La publicación es 
fruto del trabajo realizado en el marco de un pro-
yecto de investigación financiado por el Ministerio 
de Ciencia e Innovación del Gobierno de España y 
en ella participan una quincena de investigadores de 
diferentes universidades, centros de investigación y 
museos españoles. El resultado final es una obra de 
carácter multidisciplinar, en la que se abordan di-
ferentes aspectos de la historia y la cultura material 
de los griegos y greco-orientales en la península Ibé-
rica. 

Como consecuencia de este carácter multidisci-
plinar, pero también debido a la propia escasez de las 
fuentes literarias y arqueológicas, y sobre todo epigrá-
ficas, se observa en varias contribuciones cómo una 
misma realidad puede ser interpretada desde perspec-
tivas diferentes. Por ello, el lector de este libro, lejos 
de encontrar posiciones unánimes de los autores que 
participan en él, podrá comprobar que estas diferen-
tes interpretaciones no hacen más que confirmar que 
el estado de la cuestión está abierto en algunos temas 
concretos, como las editoras científicas de la obra ad-
vierten en su introducción.

La primera parte de la obra está dedicada al 
análisis de la presencia griega y greco-oriental en 
la península Ibérica en época arcaica, clásica y he-
lenística. El primer capítulo, realizado por Adolfo 
Domínguez Monedero (Universidad Autónoma de 
Madrid) está dedicado al estudio de la presencia de 
los primeros griegos en la península Ibérica a partir 
de las fuentes literarias y arqueológicas, centrando 
su atención en los mitos, probabilidades y certezas 
de una realidad histórica muy compleja, debido a 
los problemas que plantean las fuentes sobre las que 
apoyar cualquier hipótesis. Para este autor, los gra-
fitos griegos de Huelva descubiertos en los últimos 
años son de gran importancia para apoyar la teo-
ría de la temprana presencia griega en esta zona, an-
tes de que prefirieran otros emplazamientos para 
sus emporios en el área mediterránea peninsular. 
En el siguiente capítulo Javier de Hoz (Universidad 
Complutense de Madrid) analiza la importancia 
del comercio en época arcaica y clásica a través de 
los grafitos y cartas de plomo que han llegado hasta 
nuestros días. Su exposición, que sigue un hilo cro-
nológico y geográfico, va desde los primeros testi-
monios escritos que confirman la presencia griega 
en Iberia, a partir del siglo  vii a. C., hasta época 
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helenística avanzada, y desde los nuevos grafitos de 
Huelva, hasta los testimonios epigráficos del Rose-
llón y Languedoc.

Por su parte, Joaquim Tremoleda y Marta San-
tos (Museu d’Arqueologia de Catalunya-Empúries), 
centran su trabajo en el estudio del comercio orien-
tal en época helenística a través de los sellos anfó-
ricos, procedentes en su mayoría de Emporion y 
de algunas poblaciones ibéricas de su entorno. Si-
guiendo las publicaciones de catálogos anteriores 
realizados por otros autores, como Isabel Canós i 
Villena y Manel García Sánchez, entre otros, apor-
tan un catálogo de 120 sellos, con un total de 140 
ejemplares diferentes, divididos entre epígrafes so-
bre ánforas griegas, púnicas e itálicas, cuyas crono-
logías van desde el siglo III a. C. hasta mediados 
del siglo I a. C.

Este primer bloque de la obra se cierra con el es-
tudio de los griegos de Iberia en época arcaica y clá-
sica a partir de los datos metrológicos y numismáti-
cos, realizado por M.ª Paz García-Bellido (Centro 
de Ciencias Humanas y Sociales, CSIC). Su trabajo 
analiza la importancia del comercio, pero también 
del contacto cultural entre los griegos y los pueblos 
indígenas, así como de los cultos, a través de la in-
formación que proporcionan las monedas. La autora 
analiza la documentación numismática procedente 
de diversas áreas geográficas, organizadas en torno a 
las dos grandes zonas en las que se desarrollaron los 
primeros contactos comerciales de los griegos, las 
zonas costeras del sur peninsular, en una fase más 
temprana, y el nordeste peninsular, centrada en las 
amonedaciones de Emporion y Rhode. Finaliza su 
capítulo con un análisis de la epigrafía monetal de 
ambas cecas, las relaciones de la metrología de las 
monedas de Rhode y Emporion con el mundo pú-
nico y los hallazgos de moneda griega en la penín-
sula Ibérica.

El bloque central del libro recoge varios capí-
tulos dedicados al estudio de la presencia griega 
en Hispania en época romana altoimperial. El pri-
mero de ellos se centra en el estudio de los mosai-
cos como documentos que transmiten información 
iconográfica pero también, en ocasiones, epigráfica, 
realizado por Guadalupe López Monteagudo (Cen-
tro de Ciencias Humanas y Sociales, CSIC). A tra-
vés del recorrido que hace sobre los mosaicos que se 
han conservado en distintos yacimientos hispanos, 

la autora se detiene en sus aspectos iconográficos, 
pero también en la onomástica de los musivarios, 
que remiten en ambos casos a Grecia y al Oriente 
helenizado, todo ello en un contexto complejo en el 
que no son ajenos algunas tradiciones indígenas, en 
algunas áreas geográficas peninsulares.

La información epigráfica que ofrecen los mo-
saicos con inscripciones griegas es objeto de un es-
tudio pormenorizado por Joan Gómez Pallarès 
(Universitat Autònoma de Barcelona), actualizando 
la información recogida en varios trabajos anterio-
res realizados por él mismo. En total, recoge un cor-
pus de catorce inscripciones musivas, cuatro de las 
cuales proceden de Emporion, mayoritariamente 
de cronología tardía, entre los siglos II-III y IV-V d. 
C. El autor destaca el hecho de que las inscripcio-
nes griegas sobre mosaico más antiguas proceden 
de contextos urbanos en áreas geográficas costeras, 
mientras que las más recientes aparecen en contex-
tos no urbanos y en zonas del interior de Hispania.

Por su parte, José Beltrán Fortes (Universidad 
de Sevilla), estudia la presencia de greco-orientales 
en la Hispania republicana e imperial a través de los 
testimonios epigráficos que han llegado hasta nues-
tros días, partiendo del detenido análisis de los pro-
pios soportes epigráficos (cuando ello es posible al 
haberse conservado estos) y de los elementos inter-
nos de las propias inscripciones que incluyen nom-
bres de origen greco-oriental. Consciente de los pro-
blemas que plantea un acercamiento a este tema, 
debido a la habitual presencia de nomina o cogno-
mina greco-orientales en contextos onomásticos de 
esclavos y libertos, debido más a justificaciones so-
ciales que a criterios de procedencia geográfica, José 
Beltrán recoge aquellos testimonios que, a partir de 
diversos indicios, pueden considerarse como segu-
ros o probables, que distribuye en época republi-
cana (más abundantes en la Hispania citerior) y en 
la época imperial (con importantes concentraciones 
en algunas ciudades de la Bética, como Corduba).

La visibilidad de la inmigración griega y greco-
oriental a través de los testimonios epigráfcos de 
cultos griegos y cultos sincréticos en la península 
Ibérica es objeto de estudio por María Paz de Hoz 
(Universidad de Salamanca). Su extenso trabajo 
presenta un estado actual de la cuestión sobre los 
testimonios de cultos griegos y de los llamados cul-
tos orientales en la península Ibérica, desde la pers-
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pectiva de las vías de entrada y difusión de estos 
cultos y del papel que los griegos y greco-orientales 
jugaron en su recepción. Según la autora, la utiliza-
ción de la lengua griega, así como el culto a las di-
vinidades griegas y de origen greco-oriental, permi-
ten reconocer no sólo los grupos étnicos de origen 
greco-oriental dispersos en diferentes áreas de la pe-
nínsula Ibérica, sino también la adaptación de estos 
al mundo romano.

Finalmente, la obra se cierra con los capítulos 
dedicados a la presencia greco-oriental en la Hispa-
nia bajoimperial y visigoda. El primero de los traba-
jos de esta serie, realizado por Pablo C. Díaz (Uni-
versidad de Salamanca) está dedicado al análisis del 
peso de los cristianos orientales en la llegada del 
cristianismo a la península Ibérica, a través de las 
evidencias que aportan las fuentes literarias como 
los testimonios epigráficos. En opinión del autor, 
es imposible demostrar la personalidad del cristia-
nismo hispano a partir del mayor o menor peso 
que jugaron los viajeros o inmigrantes orientales en 
la península Ibérica y propone buscar la impronta 
oriental del cristianismo hispano sobre todo en las 
influencias literarias derivadas de la circulación de 
los textos. 

Margarita Vallejo Girvés (Universidad de Al-
calá) estudia los contactos entre el oriente y el oc-
cidente mediterráneos entre finales del siglo V y 
principios del siglo VIII. La autora destaca la im-
portancia del emperador Anastasio como antece-
dente de la política de Justiniano que, en los úl-
timos años, ha sido reivindicada para explicar la 
política de Bizancio en relación con las tierras occi-
dentales del Mediterráneo. Su capítulo, que aborda 
el contexto histórico, político y económico de los 
sucesivos reyes que gobernaron Bizancio entre fi-
nales del siglo V y comienzos del siglo VIII, ofrece 
las claves para interpretar los testimonios epigráfi-
cos y arqueológicos de la ocupación bizantina en la 
península Ibérica, de cuyo estudio se ocupa Jaime 
Vizcaíno Sánchez (Universidad de Murcia – Fun-
dación Caja Murcia) en su trabajo, acompañado de 
una amplia documentación gráfica. Para este autor, 
el registro material que ha llegado hasta nosotros 
permite hablar de una plena «bizantinización» del 
territorio peninsular ocupado, sino más bien de una 
mezcla de ésta con una preponderante «africaniza-
ción» que se había iniciado con anterioridad a la lle-
gada de los bizantinos.

Por su parte, Josep Anton Remolà Vallverdú 
(Museu Nacional Arqueològic de Tarragona) estu-
dia las ánforas orientales tardías (siglos V-VII) ha-
lladas en Tarraco, en un documentado trabajo en el 
que, además de analizar la presencia de productos 
alimenticios líquidos y semilíquidos (vino y aceite, 
principalmente) en la parte occidental del Imperio, 
profundiza en el significado de los tituli picti que 
aparecen en algunos recipientes anfóricos, proce-
dentes sobre todo de Antioquía y Chipre. La itera-
ción de algunas anotaciones de clara connotación 
cristiana que aparecen en algunas ánforas, además 
de las habituales de tipo metrológico o fiscal, pue-
den considerarse una evidencia, según este autor, 
de la relación cada vez más consolidada de la igle-
sia cristiana con la producción de bienes alimenti-
cios en los latifundios orientales, pero también de 
su control de los canales de distribución y comercia-
lización de estos productos en las principales ciuda-
des del Mediterráneo occidental. 

Por último, el interés por el estudio de la presen-
cia griega en la península Ibérica entre los eruditos 
y coleccionistas de antigüedades españoles de los si-
glos XVI a XVIII, es objeto de análisis por Gloria 
Mora (Universidad Autónoma de Madrid). Inicia 
su capítulo con el interés por los griegos y su cultura 
material en las obras históricas del Humanismo es-
pañol para, posteriormente, profundizar en el pa-
pel que jugó el estudio de las inscripciones y leyen-
das monetales dentro del interés por el estudio de 
las llamadas escrituras desconocidas, así como en 
la génesis de las primeras colecciones de antigüeda-
des griegas en España, cuyo interés por los llama-
dos «vasos etruscos» constituye uno de sus capítulos 
más interesantes. La importancia de esta larga etapa 
de varios siglos de estudio de las antigüedades grie-
gas radica en que, en opinión de Gloria Mora, esta 
ayudó a sentar las bases sobre las que, a partir del si-
glo xix , se asentaría la arqueología griega como dis-
ciplina profesional, que tiene como hito principal el 
inicio de las excavaciones sistemáticas en Ampurias 
a comienzos del siglo xx .

María Paz de Hoz cierra el libro con un capí-
tulo en el que, a modo de conclusiones generales, 
realiza un recorrido por las principales aportaciones 
de la quincena de trabajos que integran la obra. No 
es una mera recopilación de conclusiones parciales 
de los distintos trabajos, sino una síntesis en la que, 
siguiendo un orden temático, María Paz de Hoz 
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desgrana con detalle la historia de quince siglos de 
presencia griega en la península Ibérica, utilizando 
para ello la información extraída de los diferentes 
capítulos que integran el libro, junto con el material 
epigráfico disponible, cuyo corpus, realizado por la 
propia autora, saldrá publicado en breve.

El libro está publicado en gran formato dentro 
la serie Bibliotheca Archaeologica Hispana que, desde 
finales de los años noventa, publica la Real Acade-
mia de la Historia. La quincena de contribuciones 
que integran el volumen aparecen pulcramente edi-
tadas en sus más de trescientas cincuenta páginas y 
cada una de ellas cuenta con su bibliografía especí-
fica, lo que facilita la consulta de las referencias en 
cada capítulo. El aparato gráfico del libro es digno 
de destacar, sobre todo en aquellos capítulos que in-

corporan abundantes fotografías, mapas o figuras. 
Mención especial merece la treintena de fotografías 
en color que ilustran el trabajo de Guadalupe López 
Montaegudo dedicado a los mosaicos. En suma, 
una obra notable, tanto por la calidad de los traba-
jos que la integran, como por la esmerada labor de 
edición científica realizada por María Paz de Hoz y 
Gloria Mora, que aporta una visión amplia y actua-
lizada de la presencia greco-oriental en la Península 
Ibérica a partir de distintas fuentes y perspectivas. 
Una excelente síntesis y a la vez un punto de partida 
para futuras investigaciones. 

Manuel Ramírez Sánchez
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

manuel.ramirez@ulpgc.es

A. Doug Lee, From Rome to Byzantium AD 363 to 
565: The transformation of Ancient Rome, Edin-
burgh University Press, Edinburgh 2013 (360 
pp.), ISBN: 978-0-7486-2790-5.

El libro publicado por Doug Lee en octubre 
del 2013, pretende ser algo más que un simple ma-
nual sobre la Antigüedad Tardía. Como su título 
indica, su objetivo es ofrecer una perspectiva alter-
nativa en torno al proceso de cambio y transfor-
mación que tiene como resultado la creación del 
estado bizantino sobre la base del estado romano. 
Para ello, el autor se centra en el periodo que va 
desde la muerte del emperador Juliano (363) a la 
de Justiniano (565), período cronológico caracteri-
zado por numerosas novedades en todos los aspec-
tos, incluyendo no solo el político, militar y reli-
gioso sino también, tal y como lo subraya el autor, 
en la percepción del mundo mediterráneo, cues-
tiones que en opinión de Lee fueron impulsadas 
por dos hechos trascendentales: en primer lugar, 
el irrevocable desplazamiento del centro de grave-
dad del imperio hacia el este focalizándose en la 
ciudad de Constantinopla, situación que perma-
neció inalterada aún después de la recuperación de 
varios territorios pertenecientes antaño al Imperio 
Romano de Occidente, incluida la misma Roma, 
durante el reinado de Justiniano. En segundo lu-
gar, pero no por ello menos importante, estaría el 
significado político, social y cultural que supuso la 

ascensión del cristianismo, tanto en territorios im-
periales como en las regiones de occidente gober-
nadas ahora por nuevos poderes políticos. 

Una de las originalidades del libro reside en la 
cronología que abarca, ya que tras una breve in-
troducción en torno al Imperio Romano durante 
la primera mitad del siglo IV, el autor sitúa como 
punto de partida del estudio la muerte del empera-
dor Juliano (363). En un intento por justificar esa 
elección poco común, A. D. Lee dota de una im-
portancia notable a los hechos acaecidos en torno 
al emperador con el que concluye la dinastía cons-
tantiniana, caracterizándolo, por un lado, como el 
último soberano que intentó poner freno al avance 
del cristianismo, y por otro, como el responsable 
de la divergencia irreversible que se produjo entre el 
este y el oeste tras su muerte, dos fenómenos signi-
ficativos que junto con algunos otros marcaron la 
distinción entre la Tardoantigüedad y los periodos 
previos de la historia de Roma. A pesar de que la 
obra clásica de Edward Gibbon entendiese la difu-
sión de la nueva religión como uno de los factores 
fundamentales que contribuyó al debilitamiento del 
imperio, Lee opina todo lo contrario argumentado 
que el Imperio de Oriente se encontraba en esos 
momentos en un grado mayor de cristianización 
que el de Occidente y que el nuevo dogma actuó 
como fuerza de cohesión social en la sociedad ro-
mana tardía. De este modo, deja claro su postura a 
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