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época de Claudio y el comienzo de la época flavia, aproximadamente entre los años 40 
y 70 d.C. (Almagro Basch – A. Almagro Gorbea, 1982, 35). Los estudios de las últimas 
dos décadas han ido perfilando esa horquilla temporal, de modo que hoy podemos con-
cretar algo más estos datos. 

Las evidencias temporales deducidas de las excavaciones anteriores a 1980 proce-
den de varios lugares del recinto teatral y pueden revisarse ahora a la luz de los datos 
obtenidos en la excavación de la torre octogonal. El primero de ellos es la cimentación 
de los contrafuertes exteriores del teatro bajo la summa cavea en el extremo occidental 
del graderío; allí, frente a la muralla norte de la ciudad, se documentó un importante 
saqueo de los sillares que formaban el lienzo perimetral y los cotrafuertes internos que 
lo sostenían. Al proceder a excavar los rellenos sobre los que se apoyaban los sillares 
desaparecidos, Almagro Basch recogió un registro cerámico en el que se encontraban 
algunos fragmentos de terra sigillata sudgálica, cerámicas pintadas de tradición indí-
gena y fragmentos de terra sigillata hispánica de los tipos Drag. 29 y 24/25 30 que hoy 
permiten fechar estos horizontes con posterioridad al año 60 d.C. 31; en esta misma 
zona, en 1983, se recuperaría también un fragmento de terra sigillata itálica de época 
augustea 32. Por añadidura, el perfil cerámico de estos rellenos es idéntico al documen-
tado en la torre octogonal situada junto al teatro, por lo que podemos deducir aquí tam-
bién que la datación de estos conjuntos debe situarse en el último tercio del siglo I d.C. 

El segundo grupo de evidencias temporales deducidas de excavación se concentra 
en el parodos occidental, es decir, en el pasillo que desde la orchestra permite la salida 
hacia el anfiteatro y la Puerta Norte de la ciudad. Allí se pudo documentar la zanja de 
cimentación [-321→322-] tallada en la roca para levantar el muro norte del pasillo, es de-
cir, el que separaba el parodos del parascaenium occidental. En esta zanja se repitió un 
registro cerámico similar al descrito anteriormente (Almagro Basch – A. Almagro Gor-
bea, 1982, 36), con presencia de terra sigillata gálica Drag. 24/25 y terra sigillata his-
pánica de las formas Drag. 36 y 29 33, y en el propio parascaenium occidental se man-
tiene un registro cerámico muy similar 34. Con semejantes evidencias, similares a las 
aparecidas en el robo de sillares bajo la summa cavea y en la torre octogonal, podemos 
sugerir para las obras de esta zona del edificio un margen temporal idéntico a los ante-
riores, es decir, el último tercio del siglo I d.C. pero anterior a circa 90 d.C. por la au-
sencia de terra sigillata clara A (vid. supra). 

En 1977, en los niveles más profundos de ambos parodoi se recuperó un conjunto 
muy homogéneo de terra sigillata itálica y sudgálica (Sánchez-Lafuente, 1990, 343), 
cuya explicación hay que buscarla en que se trate de los rellenos que soportaban los co-
rrespondientes pavimentos 35. Al lecho fundacional de cal del postcaenium se asocia 
también un fragmento de cáliz itálico de época augustea 36 descubierto en 1977. 
                                                 
30 Almagro Basch – A. Almagro Gorbea, 1982, 35-36. 
31 Idea apuntada ya por M. Beltrán Lloris (1998, 724, nota 3117) que sugirió la necesidad de llevar la crono-

logía de estos estratos a un momento posterior al año 60 d.C. a la luz del registro cerámico descubierto. 
32 Sánchez-Lafuente 1990, 76, n.º 34: Goud. 32 de Arezzo, c. 5 a.C.-15 d.C. con marca MEMMI. 
33 Estos materiales fueron descubiertos en la campaña de 1969 y en la referencia de almacén aparecen 

como "parascaenium derecho"; vid. Sánchez-Lafuente 123, n.º 228 (sudgálica Drag. 24/25 marca in-
completa [---]LVI); 206, n.º 174 (hispánica Drag. 36 con grafito Erotis). 

34 Sánchez-Lafuente 1990, 208, nº 200 (Cantimplora Hispánica 13), 103, n.º 48 (sudgálica Drag. 27 de 
Martialis, claudio-neroniana), 107, n.º 100 (sudgálica Drag. 37, vespasianea) y 191, n.º 71 (hispánica 
37b, con epígrafe mnoldurado D.D) 

35 Los materiales se encuentran publicados en Sánchez-Lafuente 1990, 50, nº 46 (itálica con marca de 
Rasinius), 46, n.º 10 (itálica con marca de Cn. Ateius), 126, n.º 271 (sudgálica con marca VL[---



Cronología y entorno urbano del teatro romano de Segobriga 

© Juan Manuel Abascal, Martín Almagro-Gorbea, Rosario Cebrián y D. Sanfeliú 
© De la versión digital, Gabinete de Antigüedades de la Real Academia de la Historia 

12 

El mismo perfil cerámico se observó durante las excavaciones de 1964 y 1968 en la 
zona baja de la cávea y en la orchestra, rebajada hasta el nivel de roca, y en el proscae-
nium, en donde se recogió terra sigillata itálica 37, sudgálica 38 e hispánica antigua 39. 
Finalmente, a un lecho fundacional debe pertenecer el conjunto descubierto en la cam-
paña de 1962, en la que se recuperaron varios fragmentos de terra sigillata itálica 40 y 
una hispánica de primera época 41. 

Entre las referencias numismáticas se cuentan algunas monedas descubiertas du-
rante las excavaciones anteriores a 1965 en el teatro, que cubren un amplio período en-
tre Augusto y la época severiana (Losada. –Donoso, 1956, 11-12). Un sondeo en el pa-
rascaenium occidental proporcionó un as de Claudio (RIC I², 66) 42 y en las excavacio-
nes de 1982 en Segobriga apareció tras el postscaenium un tesorillo de bronces hispano-
latinos que se conserva actualmente en el Museo de Cuenca 43; estos dos últimos hallaz-
gos deberían ser evidencia de la ocupación previa del espacio sobre el que se edificó el 
teatro y podrían [-322→323-] considerarse elementos de datación post quem a juzgar por 
el lugar y la profundidad en que fueron recuprados.  

En la excavación del piso de cal existente al exterior del parascaenium occidental 
se encontró incrustado un dupondio de Vespasiano acuñado en Roma entre los años 73-
78 d.C., lo que debería indicar que esa parte del recinto estaba ya construida en esa fe-
cha y, según puso de manifiesto su excavador, habría que considerar además que tal 
pavimentación debió ser posterior a la terminación de las obras por tratarse de un pavi-
mento exterior 44. 

En 1977, "bajo la columna en el lado este del teatro", es decir, probablemente en los 
niveles de ocupación cubiertos por la caída del edificio en la zona del parascaenium 
oriental, se descubrió un as de Tiberio muy gastado, perteneciente a un tipo que suele cir-
cular hasta fines del siglo I d.C. 45. En 1980, en la zona oriental del proscaenium, a 70 cm 
                                                                                                                                               

]NOVI), 119, n.º 189 (sudgálica Drag. 27 de marca ilegible), 120, n.º 192 (sudgálica Drag. 27 con 
marca incompleta), 121, nº 202 y 138, nº 13 (sudgálica Drag. 24/25 con marca de Bassus), 118, nº 173 
y 153, nº 79 (sudgálica Drag. 27), 107, n.º 89 (sudgálica Drag. 37 de época neroniana) y 123, nº 230 
(sudgálica marmorata Drag 24/25 de época claudio-neroniana). 

36 Sánchez-Lafuente 1990, 27 y 33, nº 27, fig. 3, nº 27; es el fragmento citado en Almagro - A. Almagro 
1982, 35, que lo consideran sudgálico. 

37 Sánchez-Lafuente 1990, 78, nº 40 (campaña 1964, itálica Drag. 29 con marca de Saturninus de Arezzo, 
circa 20-40 d.C.) 

38 Los tres fragmentos de 1968. Sánchez-Lafuente 1990, 121, nº 210 y 142, nº 30 (Drag. 24/25 con marca 
de Damonus), 123, nº 229 y 165, nº 131 (Drag 24/25 con marca de Vitalis), 117, nº 163 y 143, nº 36 
(Drag. 37 con marca de Felix). 

39 Los tres fragmentos de 1964. Sánchez-Lafuente 1990, 201, nº 119 y 226, nº 44(Hisp. 1 con marca de 
Valerius Paternus), 203, nº 146 (Hisp. 8) y 202, nº 129. 

40 Losada 1965, 27, nº 35; Sánchez-Lafuente 1990, 56, nº 97 (itálica con marca anepígrafa circular de seis 
radios); Sánchez-Lafuente 1990, 55, nº 94 (itálica con marca no identificable EI[---]). 

41 Sánchez-Lafuente 1990, 185, nº 13 (Hisp. 29). 
42 Citado en Trunk, 1998, 156 s. Podría tratarse del ejemplar conservado en el Museo de Cuenca (Ripollès 

– Abascal, 1996, 69). 
43 Vidal, 1986, 73-77. Está compuesto por los siguientes ejemplares: 14 ases de Segobriga, de Tiberio 

(RPC I 473); 6 ases de Segobriga, de Tiberio (RPC I 474) y 1 as de Turiaso, de Tiberio (RPC I 413). 
44 RIC II, pp. 78-84: Anverso: IMP CAES VESP AVG P M T P [cos ---]. Cabeza radiada a izquierda. 

Reverso: FELICITAS - [publica], S - C. Felicitas de pie a izquierda sosteniendo caduceo (o globo) con 
su mano derecha y cornucopia con su izquierda. 80 g, 26 mm, 6 h. Noticia previa del hallazgo en Al-
magro Basch – A. Almagro Gorbea, 1982, 36-37, nota 11; M. Almagro Gorbea – Lorrio, 1989, 181; 
Sesé 1994a, 235 s.; Trunk, 1998, 157 (en todos los casos como as). 

45 Inédito. As de la ceca de Roma de época de Tiberio, circa 34-37 d.C. Anverso: [divus au]GVSTVS 
PATER; cabeza radiada de Augusto, a izquierda. Reverso: [s-c] a ambos lados de un águila de frente 
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de profundidad dentro de los testigos que soportaban el derrumbe de los fustes salomóni-
cos de la escena, se descubrió un sestercio de Domiciano algo gastado, probablemente co-
rrespondiente a los niveles de uso del edificio poco después de su construcción 46. 

El análisis de los capiteles y la decoración del edificio también plantea algunos 
problemas, como ha puesto de manifiesto recientemente M. Trunk al revisar toda esta 
serie. Pese a que en el recinto parecen distinguirse algunos elementos anteriores y poste-
riores, la decoración del edificio parece concentrarse en el segundo y tercer cuarto del 
siglo I d.C. (Trunk, 1998, 165 ss. y 171 s.).  

 Desde el punto de vista epigráfico, del teatro proceden varias inscripciones que 
deben tenerse en cuenta para considerar la cronología del recinto.  El primer testimonio 
a citar es el pedestal de M’. Octavius Titi f. Novatus 47 encontrado aquí durante las 
excavaciones, que sostenía la estatua de un personaje togado al que el texto identifica 
como un praefectus fabrum, probablemente ligado al diseño y construcción del monu-
mento; el pedestal presenta un campo epigráfico frontal limitado por molduras, que de-
bemos situar en época flavia 48. 

 Entre los epígrafes del teatro destaca la inscripción del scaenae frons, que con-
tiene una larga carrera senatorial, desgraciadamente tan fragmentaria que no permite 
una reconstrucción íntegra (Almagro Basch, 1984, n.º 43-44, Alföldy, 1987a, 83); sin 
embargo, debe tenerse en cuenta que el personaje al que parece corresponder la amplia 
serie de [-323→324-] puestos allí citados llegó a ser legatus de la legio XXI Rapax, de-
saparecida el año 92 d.C. en las guerras danubianas de Domiciano 49; esta evidencia 
permitiría disponer de una fecha ante quem para la culminación de las obras del teatro y 
para la colocación de la escena del edificio (Fig. 8-9). 

 El tercer y último testimonio a citar, pero el más concluyente, es la inscripción 
monumental que menciona a Vespasiano y a Tito, cuyos nombres aparecen al comienzo 
del texto en ablativo, probablemente con el fin de datar el texto 50. Este epígrafe debe 
indicar que cuando se ordenó grabar la titulatura del emperador y de su hijo había una 
cierta previsión de que las obras a las que estaba destinado finalizaran en el reinado del 
propio Vespasiano; en todo caso, el epígrafe debe fecharse entre el 1 de julio del año 69 
d.C. y el 23 de junio del 79 d.C. (Kienast, 1990, 108). 

Si resumimos los datos proporcionados por todas estas evidencias, el registro ce-
rámico permite situar la construcción del edificio entre los años 60 y 90 d.C., mientras 
que el tercero de los epígrafes citados proporciona una fecha ante quem de 79 d.C. Esta 
cronología coincide con la datación entre 73 y 78 d.C. del dupondio incrustado en el 
                                                                                                                                               

sobre globo. 10,18 g, 28 mm, 5 h. RIC I², 82. La etiqueta sólo dice: "1977. Testigo bajo la columna; 
lado Este del teatro" (Museo de Segobriga, ref. 40316, en depósito en Museo de Albacete). 

46 Inédito. Sestercio de Domiciano de la ceca de Roma, 88-96 d.C. Anverso: [imp caes domit] AVG 
GERM-[cos x(---) cens per p p]; cabeza laureada, a derecha. Reverso: [iovi victori, s c]; Júpiter sentado 
a izquierda, sosteniendo victoriola y cetro. 20,45 g, 33 mm, 6 h. RIC II, pp. 199-205. La etiqueta decía: 
"Segobriga 1980. Teatro. Este del proscenio. 3-6-1980. Zona B. Tierra parda con restos de tejas, al pie 
del fuste salomónico a 70 cm de profundidad". (Museo de Segobriga, ref. 40320, en depósito en Museo 
de Albacete). 

47 Caballos, 1980, 243, n.º 133; Almagro Basch, 1984, n.o 33; Alföldy, 1987, 82 y nota 268. 
48 Sobre la aparición de los pedestales con un campo epigráfico moldurado en la parte nororiental de la 

Península ibérica, vid. Alföldy, 1979, 185 e id. 1984, 30, para el norte de Italia. 
49 E. Ritterling, RE XII 2 (1925), 1789 s.; sobre éste y otros testimonios hispanos de la legión, vid. 

Alföldy, 1985, 393 (= 1987b, 496) e id., ad CIL II²/14, 289. Para los legados de la unidad, vid. Franke, 
1991, 202-205 y 275-276, que no incluye el testimonio segobrigense. 

50 Almagro Basch, 1984, n.º 194. El texto dice: [Imp(eratore) Caesare Vesp]asi[ano Aug(usto) --- et 
T(ito) Caesare Augu]st(i) f(ilio) [Vespasiano ---] (Restitución de Alföldy, 1987a, 82, nota 265, Taf. VI.1). 
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pavimento situado al exterior del parascaenium occidental y conviene a los datos sumi-
nistrados por el resto de la epigrafía y por una gran parte de la decoración escultórica. 
Es decir, la construcción del teatro romano de Segobriga debió comenzar a mediados 
del reinado de Nerón, circa 60 d.C., y las obras habrían terminado antes de la muerte de 
Vespasiano en junio del año 79 d.C. 

5. VALORACIÓN FINAL. 
En un intervalo de unos 20 años entre circa 60 d.C. y circa 79 d.C. no sólo se 

construyó el edificio teatral de Segobriga, sino que se llevó a cabo un importante cam-
bio en la organización espacial al norte de la muralla y fuera de su perímetro. Tal cam-
bio, obligado por la colocación del teatro en el antiguo paso hacia la puerta oriental del 
recinto, definitivamente dio protagonismo a la llamada Puerta Norte, que se afianzó 
como entrada habitual de la ciudad. Al mismo tiempo, el movimiento de tierras llevado 
a cabo para la colocación del teatro obligó a tomar medidas con la cimentación de la 
muralla oriental, para lo que se construyó un baluarte en el ángulo más cercano al teatro, 
de modo que contuviera su empuje; este baluarte adoptó la forma de torre octogonal y 
se adaptó estéticamente al cercano teatro. Para mantener en uso la puerta oriental, aun-
que fuera de forma secundaria, entre el teatro y la muralla norte se construyó una calle 
abovedada que pasaba bajo la summa cavea; si un lado de la bóveda descansaba en el 
summum maenianum teatral, el otro no lo pudo hacer en la propia muralla ya construida 
y de mayor altura, por lo que hubo de adosarse a ésta un segundo muro de la suficiente 
entidad como para sostener la citada bóveda y, probablemente, el extremo más alto de la 
summa cavea o una galería porticada. [-324→325-] 

Si Segobriga había visto elevarse su foro en época augustea, coincidiendo con la 
obtención del estatuto jurídico municipal 51, el siglo I d.C. fue pródigo en intervenciones 
edilicias de todo tipo. Al final de una etapa julio-claudia muy dinámica, como prueban 
ahora los pedestales forenses con homenajes a destacados miembros de los círculos tibe-
rianos (Alföldy – Abascal – Cebrián 2003a y 2003b) y el programa escultórico del foro 52, 
a finales del reinado de Nerón debió llevarse a cabo el diseño de un plan destinado a dotar 
a la ciudad de edificios de espectáculos. Tal planificación se ejecutaría en su mayor parte 
en la temprana época flavia, extendiendo a la década de Vespasiano la pujanza edilicia del 
municipio que, a comienzos del reinado de Tito, disponía ya de todos los elementos bási-
cos de la fisonomía urbana propia de un núcleo económico de su envergadura. 
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Figura 1. Plano general de Segobriga en el estado actual de las excavaciones (primavera de 2003). 

[-330→331-] 
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Figura 2. El teatro de Segobriga desde el nordeste en mayo de 2001. A la izquierda, se observa la planta 
del torreón octogonal. Abajo, a la derecha, se ve la cimentación de un altar monumental (Foto: Alfonso 

Galán, por cortesía de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha). 

 
Figura 3. Planta general del teatro romano de Segobriga (según M. Almagro Basch y A. Almagro-

Gorbea). 
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[-331→332-] 

   
Figura 4. El teatro de Segobriga desde el nordeste, con 
la torre octogonal a la izquierda en marzo de 2003. Al 

fondo, en alto, se ven las termas monumentales y el 
templo flavio.  

Figura 5. Columna decorada recuperada en los 
muros de la vivienda tardo-romana del 

parascaenium y parodos orientales (agosto de 
2000). 

 

 

    
Figura 6. El teatro desde el nordeste, con algunos 

muros de la vivienda tardo-romana en el 
parascaenium oriental (1998). 

Figura 7. Vivienda tardo-romana en el parascaenium 
oriental antes del acondicionamiento de la zona (julio 

de 2000). 
 
[-332→333-] 
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Figura 8. Reconstrucción virtual de la escena del teatro de Segobriga (Balawat, S.L., por cortesía de la 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sobre datos del equipo de excavación). 

 
Figura 9. Reconstrucción virtual de la mitad oriental del teatro de Segobriga, con el acceso cubierto del 

parodos, aspecto general del pulpitum y aspecto idealizado del parascaenium (Balawat, S.L., por cortesía 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sobre datos del equipo de excavación). 

[-333→334-] 
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Figura 10. Torre octogonal junto al teatro, vista desde este edificio (octubre de 1999). 

 
Figura 11. Planta de la torre octogonal. 

[-334→335-] 
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Figura 12. Muralla norte de Segobriga, tras el teatro; junto a ella aparece el lienzo adosado en época fla-

via para sostener la bóveda de la calle que conducía a la puerta oriental (noviembre de 2000). 
[-335→336-] 
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Figura 13. Producciones cerámicas documentadas en el torreón. 1: Campaniense B. 2-9: Terra sigillata 

itálica. 10-20: Terra sigillata sudgálica. 21-27: Terra sigillata hispánica. 
[-336→337-] 
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Figura 14. Producciones cerámicas documentadas en el torreón. 1-5: cerámica de paredes finas. 6: rojo 

pompeyano. 7: común itálica. 8-12: cerámica pintada. 13-14: ánforas. 15-16: lucernas. 




