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La ciudad de Segobriga, ubicada en época im-
perial en Cabeza de Griego (Saelices, prov. Cuen-
ca), a la cual Plinio señaló que era caput Celtibe-
riae (Plin. NH 3, 25), que tradicionalmente venía a 
indicar que Segobriga estaba situada en el borde 
de la Celtiberia, que confirmaría la posterior inclu-
sión de esta ciudad en territorio celtíbero (Ptol. 2, 
6, 57) (Almagro Basch, 1986, 18. Almagro-Gorbea, 
1992, 277; 2005, 191. González-Conde, 1992, 303-
304. Gozalbes Cravoto, 2000, 192, 230-231 y 288; 
2004, 109. Abascal y Ripollès, 2000, 14. Abascal, 
Almagro Gorbea y Cebrián, 2005, 9; 2006, 185. 
Abascal y Cebrián, 2006, 162. Almagro-Gorbea y 
Lorrio, 2006-2007, 148 y 160. Cruz Andreotti, 2007, 
466. Burillo, 2008, 240 y 405), aunque diversos au-
tores consideran que en realidad señalaba la im-
portancia administrativa y económica de la ciudad 
(Mangas y Alvar, 1990, 93. García-Bellido, 2001, 
149; 2007, 210. García-Bellido y Blázquez, 2002, 
339). En nuestra opinión, la mención de Plinio hay 
que entenderla en su primera opción, es decir, la 
descripción geográfica. Segobriga estaría en con-
traposición con Clunia, que sería Celtiberia finis 
(Plin. NH 3, 27).

 
En relación con el tema que nos ocupa, se 

ha señalado que la Segobriga mencionada por 
Estrabón (Str. 3, 4, 13) junto con Bilbilis, que el 
geógrafo griego indica que fueron escenarios de 
los enfrentamientos entre Sertorio y Q. Cecilio 
Metelo Pío (cos. 80 a.C.), y que eran ciudades de 
los Celtíberos, se ha identificado con Cabezo del 
Griego, que sería atacada (o habría combates 
junto a ella) ca. el año 74 a.C. (Schultem, 1949, 
163. Almagro Basch, 1983, 14-17; 1986, 18 y 21. 
Almagro-Gorbea, 1992, 277. Ripollès y Abascal, 
1996, 13. Álvarez Martínez et alii, 2001, 297. 
Hurtado, 2002, 588. Carrasco, 2003, 56. Alma-
gro Gorbea, 2005, 192 y 195. Abascal, Almagro 
Gorbea y Cebrián, 2006, 186. Almagro-Gorbea y 
Lorrio, 2006-2007, 148 y 163. Rubio, 2006b, 849. 
Bravo, 2007, 81. Cruz Andreotti, 2007, 466. Gar-
cía Alonso, 2007, 95). El problema de la identifi-
cación arriba enunciado es la existencia a 6 km 
de distancia de Cabezo del Griego del gran op-
pidum de Fosos de Bayona (Villasviejas, Huete, 
prov. Cuenca), que se ha identificado con Con-
trebia Carbica, gracias a los hallazgos monetales 
en este oppidum (Mena, Velasco y Gras, 1988, 
186. Almagro-Gorbea, 1992, 276. González-Con-
de, 1992, 306. Abascal y Ripollès, 2000, 16. Go-
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No ha de ser casualidad que la emisión con el 
rótulo de Segobris (CNH Konterbia Karbika 14), la 
primera que ha de ubicarse en Cabezo del Griego, 
presente los símbolos tradicionales de la ceca, pal-
ma y delfín, de Sekobirikes (Almagro-Gorbea y Lo-
rrio, 1989, 202. Almagro-Gorbea, 1992, 278), como 
CNH Sekobirikes 1-2 (CNH Sekobirikes 3 presen-
ta sólo delfín y CNH Sekobirikes 4 sólo palma). Es 
interesante destacar la similitud estilística entre los 
bronces de Segobris y CNH Konterbia Karbika 13 
(este último quizás remontándose a CNH Konterbia 
Karbika 12, ya que García-Bellido y Blázquez con-
sideran que se trata de una misma serie de ases 
[García-Bellido y Blázquez, 2002, 259]), la última 
emisión de Konterbia Karbika (Mena, Velasco y 
Gras, 1988, 186. Abascal y Ripollès, 2000, 29. Abas-
cal, Almagro Gorbea y Cebrián, 2006, 187. García-
Bellido, 2007, 205), que ha servido para justificar en 
parte que Contrebia Carbica fue la antecesora de 
Segobriga (Gozalbes Cravioto, 2000, 150). 

En Fosos de Bayona se han encontrado mate-
riales que se remontan al Bronce Final, aunque la 
mayor cantidad de restos corresponden a los siglos 
III-I a.C. (Castelo, 2008-2009, 215). El significado 
del primer nombre de Contrebia Carbica, “reunión 
de viviendas” o “reunión conjunta”, sin duda alude 
al proceso de sinecismo que debió producirse en 
la fundación de esta ciudad (Lorrio y Sánchez del 
Prado, 2000-2001, 128. Castelo, 2008-2009, 215), 
fenómeno que se documenta en otros lugares de 
Hispania en este periodo. Sin duda, se trata de la 
ciudad que Livio menciona al relatar los aconteci-
mientos del año 181 a.C., cuando las tropas de Q. 
Fulvio Flaco (cos. 179 a.C.) se dirigieron per Car-
petaniam ad Contrebiam (Liv. 40, 33, 1) (Fatás, 
1975, 293. Abascal y Ripollès, 2000, 16. Gozal-
bes Cravioto, 2000, 148 y 280. Hurtado, 2000, 91; 
2002, 587. Lorrio y Sánchez de Prado, 2000-2001, 
127. Álvarez Martínez et alii, 2001, 154. Alma-
gro Gorbea, 2005, 194. Almagro-Gorbea y Lorrio, 
2006-2007, 162. García Alonso, 2007, 92. Salinas 
de Frías, 2007, 41, 46 y 61). 

El final de Contrebia Carbica se ha vinculado 
con las guerras sertorianas, que en la provincia 
de Cuenca está claramente reflejado por diversos 
ocultamientos monetarios (Amela, 2011), lo que 
parece confirmarse a través de los materiales ce-
rámicos y numismáticos (Alfaro, 1982, 84. Mena, 
Velasco y Gras, 1988, 186. Abascal y Ripollès, 
2000, 18. Lorrio y Sánchez del Prado, 2000-2001, 
128. Álvarez Martínez et alii, 2001, 154 (aunque 
también señala que pudo abandonarse tras C. Ju-
lio César [cos. I 59 a.C.]). Almagro Gorbea, 2005, 
194. Abascal y Cebrián, 2006, 162. Lorrio, 2007, 

zalbes Cravioto, 2000, 150, 210-211 y 281. Hur-
tado, 2000, 91; 2002, 587. Lorrio y Sánchez de 
Prado, 2000-2001, 127. Álvarez Martínez et alii, 
2001, 154. Almagro Gorbea, 2005, 194. Almagro-
Gorbea y Lorrio, 2006-2007, 160. Rubio, 2006a, 
427.García-Bellido, 2007, 205. Lorrio, 2007, 237. 
Salinas de Frías, 2007, 46 y 60. Arévalo, 2008, 
156. Burillo, 2008, 207 y 405), sede del taller 
de Konterbia Karbika. La importancia en este 
momento de Contrebia Carbica hace imposible 
que hubiera a tan solo unos pocos kilómetros de 
distancia una ciudad de categoría como parece 
deducirse de Estrabón, por lo que la población 
citada por el geógrafo griego más bien hay que 
buscarla en el norte de la Celtiberia (García-Be-
llido, 1994, 257. Jordán, 2004, 192), es decir, la 
Sekobirikes monetal (Burillo, 2008, 241). Ade-
más, a tiempos postsertorianos, mejor a media-
dos del s. I a.C., pertenecen los materiales halla-
dos en estratigrafía bajo la muralla augústea de 
Segobriga (Almagro-Gorbea y Lorrio, 1989, 202. 
Ripollès y Abascal, 1996, 16. Gozalbes Cravioto, 
2000, 210; 2997, 243. Álvarez Martínez et alii, 
2001, 296. Lorrio, 2001, 207. Almagro Gorbea, 
2005, 194. Abascal, Almagro Gorbea y Cebrián, 
2006, 187. Almagro-Gorbea y Lorrio, 2006-2007, 
165-166. Burillo, 2008, 395). Por tanto, no puede 
defenderse que esta ciudad fuese una importan-
te plaza sertoriana (García Morá, 1991, 317). 

Si bien tradicionalmente la ceca de Sekobi-
rikes (*Segobrix) se había situado en Cabeza de 
Griego (Almonacid, 1992, 102. González-Conde, 
1992, 307), actualmente no parece haber duda 
debido a su dispersión por la Meseta septen-
trional de que debía estar en el sector formado 
por el Alto Duero y el Pisuerga, posiblemente 
en la localidad de Alto de San Pedro, Pinilla de 
Trasmonte (prov. Burgos), como así avalan los 
hallazgos monetarios. Así pues, existieron para 
Segobriga dos enclaves distintos de una misma 
entidad política, que desde la Celtiberia nuclear 
sería trasladada a la Meseta meridional a un nue-
vo emplazamiento, como represalia por el apoyo 
prestado a Q. Sertorio (pr. 83 a.C.) (Villaronga, 
1978, 17. Fatás et alii, 1993, 210. Sacristán de 
Lama, 1993, 145. García-Bellido, 1994, 250, 256 
y 258; 2007, 208. Ripollès y Abascal, 1996, 19-
21. Domínguez Arranz, 1998, 150. Solana y Sa-
gredo, 1998, 371-372 y 375. Abascal y Ripollès, 
2000, 17. García-Bellido, 2000, 149. Gozalbes 
Cravioto, 2000, 187. Kruta, 2000, 813. Álvarez 
Martínez et alii, 2001, 296. García-Bellido y Bláz-
quez, 2002, 257 y 338. Almagro-Gorbea y Lorrio, 
2006-2007, 148-149. Lorrio, 2007, 237. Ripollès, 
2010, 285). 
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dencia de Fosos de Bayona es preferible, dada la 
cronología de la pieza, siglos II-I a.C., ya que las 
primeras evidencias arqueológicas de Cabezo de 
Griego pertenecen a la época tardorrepublicana e 
imperial. La ciudad mencionada en esta tésera ha 
de referirse forzosamente a la Sekobirikes de la 
Celtiberia septentrional (Balbín, 2006, 179), que 
no a la ubicada en Cabezo de Griego (Almagro 
Basch, 1982, 197). Pero quizás este testimonio 
haya de ser abandonado debido a que Burillo 
(2008, 407. Simón, 2008, 128-129) ha localizado 
una cita del año 1883, en que se indica que esta 
pieza pertenecía a una colección de Valladolid, 
por lo que hay que descartar la utilización de esta 
tésera en la presente argumentación, aunque va-
rios estudiosos de la provincia de Cuenca no es-
tán de acuerdo. 

Las fuentes antiguas citan a Segobriga por pri-
mera vez en el marco de las luchas contra el cau-
dillo lusitano Viriato ca. 145 a.C., que si bien se ha 
hecho recaer sobre Cabeza de Griego (Almagro 
Basch, 1983, 12-14; 1986, 19. Almagro-Gorbea y 
Lorrio, 1989, 201. Almagro-Gorbea, 1992, 276. Ca-
rrasco, 2003, 54. González-Conde, 1992, 307. Go-
zalbes Cravioto, 2000, 177 y 181. Hurtado, 2002, 
588. Abascal, Almagro Gorbea y Cebrián, 2005, 
9; 2006, 186. Rubio, 2006b, 849. Cruz Andreotti, 
2007. 466), se trata de una referencia discutible 
y que no tiene confirmación arqueológica (Front. 
3, 10, 6; 3, 11, 4) (Gozalbes Cravioto, 2000, 183. 
Abascal y Cebrián, 2006, 162), que pudiera referir-
se a otra ciudad homónima, ubicada en la Lusitania 
meridional (Almagro Gorbea, 2005, 192. Almagro-
Gorbea y Lorrio, 2006-2007, 148-149), a la Sekobi-
rikes monetal (García-Bellido, 1994, 256), o mucho 
mejor a la misma Contrebia Carbica, fruto de un 
anacronismo (Abascal y Ripollès, 1996, 17. Gozal-
bes Cravioto, 2000, 188; 2007, 245). 

Todo lo anterior viene a cuento debido a la 
existencia entre Konterbia Karbika y Sekobiri-
kes de una relación que queda reflejada a través 
de la numismática. En primer lugar, hay que seña-
lar que la emisión con el rótulo de Segobris (CNH 
Konterbia Karbika 14), la primera de la Segobri-
ga ubicada en Cabezo de Griego, presenta los 
símbolos tradicionales de la ceca, palma y delfín, 
de Sekobirikes (Almagro-Gorbea y Lorrio, 1989, 
202. Almagro-Gorbea, 1992, 278), como CNH Se-
kobirikes 1-2 (CNH Sekobirikes 3 presenta sólo 
delfín y CNH Sekobirikes 4 sólo palma). Es decir, 
que existe un lazo de continuidad entre la ciudad 
que emitió en la Celtiberia nuclear con el letrero 
Sekobirikes y la Segobriga conquense que, como 
ya hemos dicho, se ha interpretado de manera 

237. Castelo, 2008-2009, 216), e incluso se ha 
querido buscar la expugnación de esta ciudad en 
las fuentes (Liv. Per. 91, 22, 3) (Gozalbes Cravio-
to, 2000, 203 y 286), aunque más bien se ha de 
identificar con Contrebia Leucade (Aguilar del Río 
Alhama, prov. La Rioja) (Pina Polo y Pérez Casas, 
1998, 252. Olcoz y Medrano, 2006, 56. Burillo, 
2008, 2006) o con Contrebia Belaisca (Botorrita, 
prov. Zaragoza) (García Morá, 2011, 161), ya que 
el relato la sitúa en el valle del Ebro. Se ha dicho 
que Contrebia Carbica se abandonó en benefi-
cio de Segobriga por “un reajuste administrativo” 
(García-Bellido, 2000, 149) y, posiblemente, tras 
el percance sufrido, ésta debió ir languideciendo, 
si continuó el hábitat, y ser sustituida efectiva-
mente por la ciudad vecina, la gran beneficiada 
por este fenómeno (Ripollès y Abascal, 1996, 21. 
Gozalbes Cravioto, 2000, 152. Hurtado, 2000, 
91; 2002, 587-588. Burillo, 2008, 398). Así, tras 
la destrucción de la primera localidad, su pobla-
ción debió trasladarse a la segunda, aplicándose 
la contributio, consistente en agrupar las pobla-
ciones de un área en una sola localidad para su 
mejor control (Gras, Mena y Velasco, 1984, 52. 
Salinas de Frías, 2007, 46. Castelo, 2008-2009, 
216). Hay que insistir que posiblemente el hábi-
tat siguiese en Contrebia Car-bica tras el conflicto 
pero que finalmente quedaría desierta a favor de 
Segobriga, que se convirtió en la población princi-
pal de toda la zona oriental de la Meseta meridio-
nal (Abascal, Almagro Gorbea y Cebrián, 2005, 9. 
Almagro Gorbea, 2005, 194). De hecho, hay que 
destacar que las fuentes geográficas (Estrabón, 
Plinio, Ptolomeo) que mencionan a Segobriga 
guardan silencio sobre Contrebia Carbica, señal 
que la primera había sustituida la segunda (Gozal-
bes Cravioto, 2000, 149). 

En este sentido, se ha planteado una anti-
gua relación entre Contrebia Carbica y Segobriga 
a través de una tésera de hospitalidad (MHL IV 
K.0.3 = HEp 15 170 = HoPPI 30) (García-Belli-
do, 2000, 150; 2007, 205), que en ambas caras 
se puede leer la palabra sekobirikea (Almagro-
Gorbea, 2003, 209 n.º 104A), aunque ahora se 
prefiere leer sekobiriza (Jordán y Díaz, 2006, 
135. Beltrán, Jordán y Simón, 2009, 638 y 651). 
De procedencia incierta (Balbín, 2006, 179), se 
ha señalado que esta tésera provendría de Fo-
sos de Bayona (Abascal y Ripollès, 1996, 17. Jor-
dán y Díaz, 2006, 131. Almagro-Gorbea y Lorrio, 
2006-2007, 150. Lorrio, 2007, 238. Beltrán, Jor-
dán y Simón, 2009, 651 [en interrogante]. Cas-
telo, 2008-2009, 216) o de Cabeza del Griego 
(Almagro Basch, 1982, 203; 1984, 20. Almagro-
Gorbea, 1992, 276. Jordán, 2004, 239). La proce-
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ILER 4903 = ILSeg 82, CIL II 5880 = ILER 2137 
= ILSeg 84, CIL II 3120 = ILER 5474 = ILSeg 85, 
CIL II 3136 = IL- Seg 93, ILSeg 237 y HEp 10 302 
= HEpOL 17430, aunque en esta última no figura 
este gentilicio, sin que nosotros hallamos podido 
localizar en ILSeg otro epígrafe con este nomen, 
por lo que debe tratarse de un error. 

La existencia en Roma de una inscripción de 
los segobrigenses dedicada al cuestor L. Livius 
Ocella (pr. ca. 42 a.C.) (CIL VI 1446a = ILS 936), 
contemporáneo de César y abuelo del emperador 
Galba (68-69 d.C.), vendría a confirmar la postu-
ra procesariana de la ciudad y la tradición de las 
relaciones clientelares de la ciudad con las elites 
romanas del partido popular (Almagro-Gorbea, 
1992, 277. Almagro-Gorbea y Lorrio, 2006-2007, 
165). Sea como fuere, la existencia de este epígra-
fe muestra ya la importancia de la ciudad a fines de 
la República, y sus lazos con el poder establecido. 

Así mismo, la inexistencia de ningún habitante 
de Segobriga de nomen Pompeius, lo que contras-
ta con la vecina Toletum (González-Conde, 1987, 
65) (aunque sí es frecuente el de Caecilius, qui-
zás en referencia a Q. Cecilio Metelo Pío [cos. 83 
a.C.]), vendría a reforzar esta imagen (Almagro-
Gorbea, 1992, 277; 2005, 195. Almagro-Gorbea y 
Lorrio, 1989, 201). 

Si bien es cierto que la desaparición de Con-
trebia Carbica supuso el arranque, imparable, de 
su vecina Segobriga (Abascal, Almagro Gorbea y 
Cebrián, 2005, 9. Almagro Gorbea, 2005, 194), no 
hay indicios materiales para mantener que esta úl-
tima ciudad fuese un núcleo activo importante an-
tes de la guerra sertoriana; los restos hallados en 
estratigrafía bajo la muralla augústea de esta ciu-
dad no van más allá del s. I a.C. (Almagro-Gorbea 
y Lorrio, 1989, 202. Ripollès y Abascal, 1996, 16. 
Gozalbes Cravioto, 2000, 210; 2009, 243. Álvarez 
Martínez et alii, 2001, 296. Lorrio, 2001, 207. Alma-
gro Gorbea, 2005, 194. Abascal, Almagro Gorbea 
y Cebrián, 2006, 187. Almagro-Gorbea y Lorrio, 
2006-2007, 165-166. Burillo, 2008, 395), aunque 
existió anteriormente un pequeño emplazamiento 
de la Edad del Hierro I. 

 
Por ello, es un tanto forzado considerar que 

los habitantes de Segobriga fuesen prosertorianos 
(Almagro-Gorbea, 1992, 227; 2005, 195. Almagro-
Gorbea y Lorrio, 1989, 201; 2006-2007, 164), pues-
to que desconocemos quien fue el causante de la 
devastación causada en Contrebia Carbica, si las 
fuerzas “populares” de Q. Sertorio (pr. 83 a.C.) o las 
fuerzas senatoriales, sea de Pompeyo Magno o de 

que la comunidad primeramente citada fue tras-
ladada a la Meseta meridional, dando origen a la 
conocida importante ciudad imperial de la provin-
cia de Cuenca. 

En referencia a los excesos que se efectúan 
en el campo de los estudios onomásticos, se ha 
dicho que la destrucción de Contrebia Carbica du-
rante el conflicto sertoriano supuso el despegue de 
Segobriga. Debido a que Roma se fue imponiendo 
en tierras meseteñas durante el s. II a.C., las eli-
tes de Segobriga, como la de otras poblaciones de 
Celtiberia, se integrarían de forma paulatina en las 
clientelas romanas, en concreto en el bando “popu-
lar”, como indicaría que la onomástica de sus elites 
(atestiguada por la epigrafía) presente los nomina 
Sempronius, Valerius y Iulius (Almagro-Gorbea y 
Lorrio, 1989, 201; 2006-2007, 162) de, respectiva-
mente, Ti. Sempronio Graco (cos. 177 a.C.), gober-
nador de Hispania Citerior en el los años 180-179 
a.C., C. Valerio Flaco (cos. 93 a.C.), gobernador de 
Hispania Citerior en los años 93-83 a.C., el funda-
dor de la vecina ciudad de Valeria, y C. Julio César 
(cos. I 59 a.C.) (Almagro-Gorbea, 1992, 277; 2005, 
195. Almagro-Gorbea y Lorrio, 1989, 201; 2006-
2007, 162-165). Estos gentilicios aparecen así (cu-
riosamente) ordenados en orden de frecuencia en 
Segobriga (Almagro-Gorbea y Lorrio, 1989, 201). 

De esta forma, en Segobriga se conocen die-
ciséis inscripciones en que figuran Sempronii: AE 
1985 620 = CIL II 3093d-e = CIL II 5874a = HE-
pOL 8913 = ILSeg 1e, CIL II 3096 = HEpOL 8916 
= ILSeg 4, CIL II 6338 add = ILSeg 41 = HEpOL 
12644, AE 1984, 594 = AE 1999, 945 = HEp 2 381 
= HEp 9 315 = HEpOL 15073 = ILSeg 63, EE VIII 
185 = ILSeg 68, CIL II 3140 = HEpOL 8960 = IL-
Seg 95, CIL II 3141 = HEpOL 9129 = ILSeg 96, 
CIL II 3142 = HEpOL 9130 = ILSeg 97, CIL II 3143 
= HEpOL 9131= ILSeg 98, ILSeg 129, ILSeg 188, 
ILSeg 197 (que en el índice figura como ELSeg 
194), AE 1999 938 = HEp 8 275 = HEp 10 291 = 
HEpOL 7567, HEp 10 197 = HEpOL 17328, HEp 
10 215 = HEpOL 17346 y HEp 16 203a; once epí-
grafes en que aparecen Valerii: ILSeg 33, HEpOL 
15533 = ILSeg 36,AE 1999 942 = CIL II 3124 = 
HEp 2, 1990, 376 = HEp 9 312 = HEpOL 8944 = 
ILER 5440 = ILSeg 70, ILSeg 73, CIL II 3144 = 
HE-pOL 9132 = ILSeg 99, CIL II 3145 = HEpOL 
9133 = ILSeg 100, CIL II 5883 = ILER 6666 = IL-
Seg 105, CIL II 5884 = HEp 2, 1990, 378 = HEpOL 
12166 = ILSeg 106, CIL II 5857a = ILSeg 108, EE 
VIII188 = ILSeg 115 y HEp 16 177b; y siete ins-
cripciones en que se mencionan Iulii (no se cuenta 
a ILSeg 39, ya que es un miliario de mediados del 
s. III d.C.): CIL II 5881 = ILSeg 78, CIL II 3132 = 
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Así mismo, en la ciudad de Valeria, se docu-
menta la existencia de M. Pompeius Cantaber y 
Pompeia (CIL II 3199 = ERCuenca 9 = HEpOL 9333 
= ILER 3447) y de Pompeius Fortunatus y Pom-
peia (CIL II 3200 = ERCuenca 13 = HEpOL 9334 = 
ILER 5137); evidentemente, esto no debería servir 
para decir que Valeria mantuvo una posición anti-
sertoriana durante la guerra, por tener elementos 
onomásticos que recuerdan a Pompeyo Magno, a 
pesar de ser fundada por el popular Valerio Flaco 
(aunque luego se pasó al bando silano), en donde, 
lógicamente, se registran personajes con el gentili-
cio Valerius (AE 1987 668 = CIL II 3179 = ERCuen-
ca 28 = HEp 2 394 = HEpOL 9313. CIL II 3197 = 
ERCuenca 33 = HEpOL 9331 = ILER 2464. CIL II 
3206 = ERCuenca 17 = HE-pOL 9340 = ILER 6600. 
CIL II 3207 = ERCuenca 11 = HEpOL 9341 = ILER 
4758). 

Con este pequeño trabajo queremos simple-
mente llamar la atención de que, debido a las fuen-
tes disponibles, tenemos que replantear constante-
mente las teorías existentes, y aceptar o desechar 
las nuevas propuestas. 

Queremos aprovechar para dar las gracias a 
nuestro amigo, el Sr. J. A. Almonacid Clavería, por 
habernos introducido en la historia de la provincia 
de Cuenca. 

Cecilio Metelo Pío. Evidentemente, en esta tesitura, 
no es posible mantener la afirmación de Schulten 
de que Segobriga fue “ganada” (no “tomada”, como 
indica Almagro-Gorbea) por Sertorio en el año 77 
a.C. (Schulten, 1937, 226), basada en un pasaje 
de Estrabón (Str. 3, 4, 13), que en realidad se co-
rresponde a la ceca de Sekobirikes, en la Meseta 
septentrional. 

De esta forma, es contradictorio que si real-
mente Segobriga hubiera tenido alguna identidad 
concreta en tiempos del conflicto sertoriano, hubiera 
apoyado al caudillo popular únicamente en base a 
los gentilicios que se encuentran en la epigrafía de 
la ciudad. No sólo eso, sino que en Segobriga, como 
se ha dicho anteriormente, se registra el nomen 
Caecilius (CIL II 3090 = HEpOL 8907 = ILSeg 13. 
ILSeg 45. CIL II 3119 = HEpOL 8939 = ILSeg 65. CIL 
II 3130 = ILER 6132 = ILSEg 91. CIL II 3152 = ILSeg 
103. ILSeg 119. ILSEg 125. HEp 9 305 = HEpOL 
17171), el cual, si se siguiera esta dinámica, sería 
una referencia al líder senatorial que luchó contra 
Sertorio, lo que contrastaría con la supuesta postu-
ra prosertoriana de la ciudad en cuestión. Además, 
para más inri, L. Livius Ocella procedía del Piceno 
(Branchesi, 2001, 71), de donde tradicionalmente se 
considera que los individuos documentados en His-
pania procedentes de esta región eran propompeya-
nos (Pena, 2004, 82. Olesti, 2010, 1021), lo que no 
deja de ser, aparte de curioso, contradictorio. 
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