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La obra que reseñamos resulta de interés por cuanto en ella se lleva a 
cabo una actualización del estudio de la vía Augusta en la Bética, y de la 
documentación epigráfica vinculada a dicha vía. 

Tras el correspondiente prefacio, se pasa a abordar el primer tramo de la 
ruta desde el Jano Augusto hasta Corduba. Así pues en este apartado se ofrece 
un resumen de los resultados en relación a la ubicación del Ianus Augustus, 
que según Manfred G. Schmidt se encontraría en la confluencia del 
Guadalbullón y el Baetis (Guadalquivir). Una vez fijada dicha localización se 
pasa a analizar el recorrido de la vía entre el Ianus y Corduba. El Itinerario de 
Antonino recoge dos recorridos, el Item a Corduba Castulone (It. Ant., 402, 
6-403, 3), y el alio itinere a Corduba Castulone (It. Ant., 403, 4-404-1). La 
vía Augusta, según Schmidt, desde el Ianus Augustus, cerca de Ossigi 
(Mengíbar) continuaría por Urgavo (Arjona) hasta Obulco (Porcuna). 
Posteriormente la vía seguiría por Cañete de las Torres hasta Calpurniana 
(Bujalance), y desde allí hasta Corduba. También dentro de este capítulo 
dedicado al tramo Ianus Augustus-Corduba se incluye un apartado referido a 
los dos miliarios del Patio de los Naranjos de Córdoba (CIL, II, 4701 y CIL, 
II, 4712; números 14 y 15 del catálogo), defendiéndose la localización ya dada 
por Fernández Franco, a diferencia de P. Sillières, que opina que la ubicación 
original de estos dos miliarios debería estar más al este, en el puente romano 
del Arroyo de los Pedroches. 

 Al tramo de la vía Augusta de Corduba a Hispalis se dedica el 
siguiente apartado de la obra. En relación a este tramo se señala que el Arroyo 
de la Miel parece haber sido un punto topográficamente destacable de la vía, 
como lo atestiguan los dos miliarios (CIL, II, 4720; II2/7, p. 65, n.7, nº 30 del 
catálogo y CIL, II, 4731; II2/7, p. 65, n. 8, nº 31 del catálogo) fechados en el 
siglo I y III d.C. respectivamente. De interés resulta la inscripción sobre la 
construcción de un puente que se encontró en las inmediaciones de La 
Carlota, en el Arroyo del Guadalmazán (CIL, II, 4697; II2/5, 1280, nº 45 del 
catálogo), y que documenta el transcurso seguro de dicha vía. Sería al hacer 
los cimientos del puente cuando en 1788 se encontraría la inscripción que 
conmemoraba las remodelaciones realizadas en época de Vespasiano sobre la 
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vía Augusta. La vía continuaría, según Schmidt, hacia Astigi desde donde 
tomaría dirección suroeste pasando por Villanueva del Rey, de donde un 
miliario de Caracalla (CIL, II2/5, p. 341, nº 47 del catálogo). Posteriormente 
la vía proseguiría por Carmo hasta llegar a Hispalis. 

Tras este segundo tramo se aborda la problemática de la tercera y última 
parte de la vía, concretamente entre Hispalis y Gades, teniéndose en cuenta la 
ruta ya trazada por R. Thouvenot, a través de Orippo (Torre de Herberos), el 
puente de Alcantarillas, Ugia (Las Cabezas de San Juan), Portus Gaditanus y 
Gades. De todos modos, tal y como se indica, únicamente las inscripciones 
de Tiberio del puente de Los Palacios y Villafranca (CIL, II, 1284-1285, nº 49 
A-B del catálogo) son una prueba segura del recorrido de la vía. 

En la segunda unidad de la obra que reseñamos se exponen unos cuadros 
sinópticos de miliarios y puentes, así como de referencia de fuentes antiguas 
itinerarias, para finalmente recogerse todo el corpus de inscripciones en 
relación a la vía estudiada, debidamente numerados (nº 1 a 50) con cada una 
de las lecturas de cada pieza y su correspondiente bibliografía, utilizándose el 
latín como lengua de la edición en cada ficha. 

Finalmente, con un apartado bibliográfico más un índice toponímico, y 
de tablas epigráficas sinópticas, a las que se añade una siempre útil cartografía 
del trazado de la vía, se cierra esta obra que constituye, sin duda, una valiosa 
monografía para mejorar el conocimiento de la famosa vía Augusta en el 
ámbito de la Bética, y las inscripciones relacionadas con ella. 
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