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FRISO DE PIEDRA CALIZA EN HONOR DE GALIENO 
PROCEDENTE DE LAMBAESIS (ARGELIA) 

David Serrano Ordozgoiti 
Universidad Complutense de Madrid 

daserran@ucm.es 

 

Resumen: El siguiente artículo propone la revisión crítica del friso de piedra caliza de la 
puerta norte del vestíbulo de entrada de los principia del campamento de Lambaesis, a pocos 
kilómetros de la actual Tazoult-Lambèse (Argelia), dedicado por el praeses provinciae Numidiae 
Tenagino Probus al emperador Galieno (253-268). Analizaremos las particularidades 
morfológicas, paleográficas y prosopográficas de la pieza, para después enfocar nuestra 
atención en las particularidades del campamento militar de Lambaesis, sede de la única legión 
acantonada en África, la Legio III Augusta, restituida por el emperador Valeriano en el año 
253 como premio por el apoyo ofrecido ese año contra el emperador Emiliano. 

Palabras clave: Epigrafía imperial, ejército, Tazoult-Lambèse, Lambaesis, Galieno, 
campamento, Legio III Augusta. 

Title: Limestone frieze in honour of Gallienus from Lambaesis (Algeria). 

Abstract: The following article proposes a critical review of the limestone frieze at the 
north gate of the entrance hall of the Lambaesis camp, a few kilometres from the present 
Tazoult-Lambèse (Algeria), dedicated by the praeses provinciae Numidiae Tenagino Probus to the 
Emperor Gallienus (253-268). We will analyse the morphological, palaeographic and 
prosopographic particularities of the piece, and then focus our attention on the peculiarities 
of the military camp at Lambaesis, home to the only cantoned legion in Africa, the Legio III 
Augusta, restored by Emperor Valerian in 253 as a prize for the support offered that year 
against Emperor Emilian. 

Keywords: Imperial epigraphy, army, Tazoult-Lambèse, Lambaesis, Gallienus, camp, Legio III 
Augusta. 

 

Introducción 

La inscripción (Fig. 1) ha estado siempre visible y documentada al menos desde el siglo 
XVIII, pero no fue hasta 1875 cuando el arqueólogo parisino Heron de Villefosse pudo 
realizar la primera lectura completa de la misma1 (Kolbe, 1974: 282-284). El epígrafe se 
encuentra aún hoy en la puerta norte del vestíbulo de entrada de los principia2 del campamento 
de Lambaesis3, a una altura de 9 metros (Fig. 2). Este vestíbulo se compone de un arco 
quadrifons o τετράπυλον rectangular de 23 m x 30 m de ancho por 30 m x 60 m de largo, 

                                                      
1 Su trabajo está plasmado en su obra titulada “Rapport sur une mission archeologique en Algerie”. Ni siquiera el 
enviado de Mommsen para el CIL de la región africana, Gustav Wilmanns, pudo mejorar sus resultados. 
Johannes Schmidt fue el siguiente en estudiar el friso, hasta la misión del DAI de Roma en 1971-1972, que 
estudió el conjunto de manera exhaustiva por primera vez (Kolbe, 1974: 282-284). 
2 Los principia eran las dependencias del general de la legión. Estaban formadas por un gran edificio 
construido alrededor de un patio y situado en el centro del campamento, detrás de la groma, en la intersección 
de la via principalis y la via pretoria. Las funciones principales eran las de albergar las dependencias del alto 
mando de la legión, de los tenientes y tribunos, junto con los estandartes e imagines de la casa imperial, y en 
el que también se pronunciaban discursos y se celebraban consejos (Lewis-Short, 1446) (Le Bohec & Brizzi, 

2015: 469). Para más información cfr. (Campbell & Delf, 2008: 37-41; Goldsworthy, 2003: 83‑84; Le Bohec 
& Brizzi, 2015: 468-475). 
3 Para los principia de Lambaesis cfr. en especial (Cagnat, 1888: 1-10; Le Bohec & Brizzi, 2015: 575-577; Rakob 
& Storz, 1974: 253-280). 
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decorado exteriormente con dos órdenes superpuestos de pilastras y columnas exentas con 
pedestales muy prominentes. Su fachada norte, la principal, está compuesta por un gran arco 
central de 7,41 m cuya clave está decorada con una Victoria en bajorrelieve, flanqueada a 
cada lado por un grupo de tres columnas corintias, entre las cuales se sitúan dos arcos de 
menores dimensiones a los extremos y dos nichos para albergar estatuas. El ático, separado 
del cuerpo principal por un entablamento completo, aloja pilastras corintias en 
correspondencia con las del piso inferior y un arco central de menores dimensiones4 (Cagnat, 
1888: 1; Rakob & Storz, 1974: 261-264). 

El soporte del epígrafe es un friso de piedra caliza de unos 44 cm de alto y unos 8,20 m de 
largo, formado por un total de 14 bloques de diferentes anchuras e integrado en el 
entablamento de la fachada (Kolbe, 1974: 281). 

La titulatura oficial de Galieno, en concreto su 16ª potestad tribunicia, nos permite datar la 
inscripción entre diciembre del año 267 y septiembre del 2685, por tanto, en el último año 
de su reinado (Iglesias Gil & Santos Yanguas, 2008: 311; Kienast, 1990: 219; Peachin, 1990: 
37-40, 74-84, 297-363). 

 

Texto 

[[[Im]p(erator) [C]aesar P(ublius) Licinius Egnatius Ga[llien]us Pius [Felix Invictus Aug(ustus) 
pont(ifex) max(imus) tri]b(unicia) pot(estate) XVI co(n)s(ul) VII]] / [pater] patriae proco(n)s(ul) gromam 
Te[rtiis] Augustani[s - - - restituit] Ten[a]gino Prob[us] / pra[eses] prov(inciae) Nu[midiae dedicavit]. 

Lectura dada por EDCS 20600017. 

 

Traducción 

El emperador César Publio Licinio Ignacio Galieno, Pío, Félix, Invicto, Augusto, pontífice 
máximo, en su decimosexta potestad tribunicia, cónsul por séptima vez, padre de la patria y 
procónsul restituyó la Groma a los Augustanos, soldados de la legión III. Tenagino Probo, 
gobernador de la provincia de Numidia, dedicó (la inscripción). 

Traducción propia. 

 

Comentario 

La última línea está sangrada en ambos lados y rellena sólo un tercio del espacio disponible. 
Las letras tienen una altura de 10,5-11 cm y en algunos lugares todavía se observan rastros 
de color rojo (especialmente en los bloques 2, 7 y 11-13). Además, el espacio entre líneas es 
de 2-3 cm6. La cuidada ordinatio denota la mano de un lapicida experimentado: las letras están 

                                                      
4 La fachada sur es similar a la norte en cuanto a su composición. El arco central mide 5,02 m y está decorado 
con un águila extendida, flanqueada por dos arcos más pequeños de 2,6 m decorados en sus extremos 
superiores. La particularidad de esta fachada es que está precedida por dos columnas jónicas de gran tamaño, 
que dan acceso al patio principal. Las fachadas laterales, asimétricas, están compuestas de cuatro arcos 
flanqueados de pilastras corintias: el arco principal mide 7,9 m, los dos laterales 2,74 m, mientras que el cuarto 
es ligeramente mayor que éstos, con 3,83 m. Sobre cada una de estas puertas, en las claves, se muestran 
decoraciones similares a las anteriores además de un piso superior también atravesado por un arco (Cagnat, 
1888: 2-4; Rakob & Storz, 1974: 263-265). 
5 Para más detalles cfr. (Kolbe, 1974: 289-290). 
6 El estado de conservación de la inscripción es, en algunas zonas, moderado, mientras que en otras está muy 
erosionado por los agentes climáticos y el paso del tiempo. Sólo las secciones izquierda, media y derecha del 
friso son relativamente fáciles de leer. Entre medias se encuentran sensibles lagunas en las que no se ha 
conservado ni el más mínimo rastro de la inscripción. Además, hay lugares en los que la erosión ya ha 



70 
 

meticulosamente grabadas, las “G” poseen elegantes remates triangulares, las “T” son longae 
e incluso las interpunciones tienen una sugerente forma muy poco corriente7 (Kolbe, 1974: 
281-282, 287). 

La práctica totalidad de la primera línea del texto, en la que aparecía el nombre y la titulatura 
oficial de Galieno8, fue erosionada intencionadamente y en su lugar se dispuso una 
dedicatoria a los emperadores Diocleciano y Maximiano, fechada entre abril del año 286 y 
marzo del 293. Esta segunda versión de la inscripción está mucho peor ejecutada e incluso 
se ha conservado peor que la original9, lo que da pie a pensar que quizás su inclusión 
obedeciese más a motivos de revisionismo histórico que a una contribución efectiva de los 
dos augustos al mantenimiento de los principia de Lambaesis (Kolbe, 1974: 297-298). 

El texto también menciona otros elementos de interés, como el dedicante de la inscripción, 
Tenagino Probus, praeses Numidiae del 268 al 269 y, posteriormente, praefectus Aegypti del 269 al 
270. Entre sus acciones, destacan el sofocamiento de la rebelión de Aradio en Africa 
Proconsularis en 26910, su lucha contra Marmaritae en Cyrene en el 26911 y, finalmente, su pugna 
contra Palmyra en Egipto, en donde fue emboscado y capturado12 (PLRE, 740 nº 8) (Kolbe, 
1974: 290-291). También es interesante repasar el objeto de la dedicatoria, la restitución de 
la gromam Tertiis Augustanis. El término groma señalaba, en el mundo romano, el instrumento13 
mediante el cual el agrimensor delimitaba un campo, trazaba las calles principales de una 
colonia14 o bien proyectaba las de un campamento15, mediante un sistema de líneas que se 
cruzaban en ángulos rectos (Lewis-Short, 830). A finales de la década de los años ’20 del siglo 
II d.C., el mensor de la Legio III Augusta dispuso su groma para medir la Via Pretoria y la Via 
Principalis para la construcción de los nuevos cuarteles de la legión, y es por ello que este 
punto central del campamento pasó a denominarse a partir de entonces, naturalmente, groma. 
A partir de este mismo siglo, pasó a ser cada vez más frecuente la edificación de un vestíbulo 
de entrada monumental a los principia en el lugar de la groma16, como vemos en Lambaesis, que 

                                                      
progresado bastante, pero en los que, si se observa más de cerca, todavía quedan pocas letras y aparecen rastros 
de cinceles, útiles para la lectura e interpretación del texto (Kolbe, 1974: 282). 
7 No sabemos si la inscripción fue grabada antes o después de la colocación de los bloques en el friso. Para el 
lapicida, trabajar en el suelo habría sido ciertamente más fácil. Pero parece dudoso que se pueda y se quiera 
arriesgar a dar al texto la versión final en un momento en que sólo dos tercios de la obra estaban terminados. 
Mucho pudo haber sucedido antes del día de la inauguración, tanto al emperador como al gobernador, y no se 
podía descartar el peligro de tener que cambiar o aceptar anacronismos. Desde este punto de vista, hay muchos 
indicios de que la inscripción no se grabó hasta que se terminó de construir el edificio, es decir, desde un 
andamio y sobre una superficie de escritura vertical. Esto podría estar relacionado con el hecho de que las letras 
en algunos lugares tienen una ligera inclinación hacia la derecha (bloques 7 y 11) (Kolbe, 1974: 287). 
8 En la titulatura el término Imp(erator) aparece aquí como primer praenomen del emperador, como ocurre 
normalmente en este período. En otras 6 inscripciones africanas también aparece después seguido de un 
numeral como significado de aclamación imperatoria, pero este no es el caso, como plantea como hipótesis 
(Kolbe, 1974: 288-289). 
9 La escritura es de calidad inferior, ya que las letras no están bien formadas ni son uniformes y equilibradas en 
su estilo. Además, los nombres de los nuevos emperadores se agolpan en el mismo espacio destinado para uno 
solo. En algunos lugares el cantero ha reutilizado viejas partes de letras, lo que sugiere cierta cautela en la 
ordinatio. Sin embargo, en general, no se puede evitar percibir la impresión de que se mostraba reacio a invertir 
mano de obra y atenciones para esta ingrata tarea (Kolbe, 1974: 297-298). 
10 H.A. Prob. 9.1-2. 
11 H.A. Prob. 9.1. 
12 Zos. 144.2; Zon. 12.27; H.A. Prob. 9.5; Claud. 1-2. 
13 Se conserva uno procedente de Pompeya, donde fue descubierto en 1912 en Via dell'Abbondanza (Kolbe, 
1974: 292). Para la groma como instrumento cfr. (Rossi, Ceccarelli, & Cigola, 2011). 
14 Denominadas Cardus Maximus, para la calle principal norte-sur, y Decumanus Maximus, para la calle principal 
este-oeste. 
15 Denominadas Via Principalis, para la calle principal norte-sur, y Via Praetoria, para la calle principal este-oeste. 
16 Aparece así en diversos campamentos militares en Germania, Raetia o Britannia. En Lauriacum (Noricum), Dura-
Europos (Syria) o Rapidum (Mauretenia Caesarensis), por ejemplo, también se han confirmado construcciones de 
puertas similares sobre la groma, por mencionar sólo algunos paralelos arquitectónicamente cercanos. En Dura-
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podía ser de manera más sencilla en madera17 o bien de forma más rica y fastuosa, como es 
nuestro caso, en piedra (Fig. 3) (Kolbe, 1974: 291-295; Le Bohec, 1989: 471-473). En cuanto 
a los Tertii Augustani del texto, es evidente que se trata de los soldados de la Legio III Augusta 
estacionada en el campamento, pues así son denominados posteriormente en un rescripto 
del emperador Constantino del año 321 d.C.18 y en la Notitia Dignitatum19 (Kolbe, 1974: 295-
296). En el espacio que sigue a la unidad militar hay lugar para aproximadamente 17 letras, 
que bien podrían ser la fórmula utilizada para la rehabilitación del edificio20 o bien también 
para la restitutio21 de la legión, que conmemoraría así los 15 años del retorno al servicio de la 
unidad militar, un acontecimiento ciertamente feliz que el emperador Galieno explotaría así 
para su propia imagen personal y la de su familia imperial, culminando la reconstrucción del 
campamento y poniendo su rúbrica final en todo el proyecto (Kolbe, 1974: 296-297). 

Lambaesis era, desde los años 128-12922, la sede de la única legión acantonada en África, la 
Legio III Augusta23, unidad militar que, sin embargo, desde el año 238 había sido disuelta por 
Gordiano III por razones políticas, y sus antiguos efectivos se habían dispersado 
seguramente por otras unidades (Le Bohec, 1989: 451-453). En el otoño del año 25324, 
Valeriano restituyó la unidad como premio por el apoyo ofrecido por estos mismos soldados 
ese año contra el emperador Emiliano25 y es por eso que encontramos dedicatorias que nos 
recuerdan su restitutio26 y renovatio27. La relación entre la unidad militar y la domus Licinia 

                                                      
Europos, al parecer, también se transmitió así el nombre del edificio, aunque no se ha conservado inscripción 
alguna que lo confirme (Kolbe, 1974: 295; Le Bohec, 1989: 471). 
17 Como sucede en el campamento de Aalen, en la antigua Raetia, en el limes renano-danubiano (Le Bohec, 
1989: 471). 
18 Cth. 4.13.3: Rusticanos usibus propriis vel culturae ruris necessaria revehentes vectigal exigi non sinimus: capitali poena 
proposita stationariis et urbanis militibus et tertiis Augustanis, quorum avaritia id temptari firmatur. Pro ceteris autem rebus, 
quas quaestus gratia comparant vendituri, solitum eos oportet vectigal agnoscere. La lex advierte contra el uso indebido de 
la recaudación de derechos de aduana en las provincias africanas. En este contexto, los milicianos urbanos y los 
Tertii Augustani son amenazados de muerte si son culpables de ello. Mientras que los milicianos urbanos deben 
ser entendidos como soldados de la cohorte de la ciudad de Cartago, los Tertii Augustani sólo pueden ser 
miembros de la Legio III Augusta que se utilizaron para el servicio de aduanas (Kolbe, 1974: 295-296). 
19 Not. dign. occ. 5.254 y 7.151. Para el comentario filológico cfr. (Neira Faleiro, 2003). 
20 Con fórmulas como refecit, reformavit, reficiendam curavit, restituit et ampliavit, etc (Kolbe, 1974: 296). 
21 Con expresiones como feliciter reversis, regressis, in Africam reversis, legione renovata, restituta, post reditum , etc 
(Kolbe, 1974: 296). 
22 CIL VIII 2534. 
23 Para la legio III Augusta cfr. en general (Le Bohec, 1989) Para sus centuriones cfr. en particular (Christol, 1994). 
24 Una lápida fechada el 22 de octubre del año 253 proveniente de la antigua Gemellae confirma lo acontecido: 
Vic(toriae) Aug(ustae) / pro sal(ute) dd(ominorum) nn(ostrorum) / Valeriani et Gall/ieni [Augg(ustorum) PP(iorum) 
F]F(eliciorum?) mil(ites) l(egionis) / [III Aug(ustae) P(iae) V(indicis) re]stitu/tae e Raet(ia) Geme/ll(as) regressi die XI 
Kal(endas) Nove(mbres) Volusi/ano II et Maximo / co(n)s(ulibus) votum solver/unt per M(arcum) Fl(avium) Valente(m) / 
|(centurionem) leg(ionis) s(upra) s(criptae) L(ucius) Volum(n)ius / Cresce(n)s op(tio) pri(ncipis) / M(arcus) Aurel(ius) Licinius 
op(tio) / C(aius) Geminius Victor op(tio) / {e}sculp(sit) et s(cripsit) Donatus. EDCS 20300061 = CIL VIII, 2482 = CIL 
VIII, 17976 = ILS 531 = AE 1946, 39 = (Schmidt Heidenreich & Le Roux, 2013: n.o 537). 
25 Para los detalles cfr. (Geiger, 2013: 82-84; Glas, 2014: 93-114; Kienast, 1990: 212-214). Yann Le Bohec 
considera también los motivos económicos y militares para la restitución de la legión (Le Bohec, 1989: 464), 
mientras que Bersanetti defiende, sin mucho atino, que podría tratarse de una reacción anti senatorial 
(Bersanetti, 1947: 269). Por último, Michel Christol ha propuesto, más recientemente, la posibilidad de que 
estuvise ya programado desde hacía años el retorno de la unidad militar y que, por tanto, Valeriano tan sólo 
pusiese fin al proceso iniciado anteriormente, oficializando la vuelta al servicio de la legión africana (Christol, 
2003: 144-159). 
26 Además de la dedicatoria ya citada de la antigua Gemellae, conservamos en Lambaesis la base de una estatua 
dedicada a la Fortuna Redux Augusta en la que aparece de nuevo esta expresión: Fortunae / Reduci Auggg(ustorum) 
/ ob votum res/titutae leg(ionis) / III Aug(ustae) Valeri/anae Gallie/nae Valeri/anae res pu/bl(ica) munic(ipium) 
Ge/mellensiu[m] / dedicante / Veturio Ve/turiano v(iro) c(larissimo) leg(ato) / Auggg(ustorum) pr(o) pr(aetore). EDCS 
20300107 = BCTH 1943/1945, 338 = AE 1946, 39 = AE 2003, 2016. 
27 Presente en otro pedestal de estatua de Lambaesis en honor de Marte: Deo / Marti Militiae / Potenti statuam / 
in honorem leg(ionis) / III Aug(ustae) Valerianae / Gallienae Valerianae / Sattonius Iu/cundus p(rimus) p(ilus) qui / primus 
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Augusta, fue, por este motivo, muy fuerte. Conservamos un total de 13 epígrafes28 
relacionados con Valeriano, Galieno y su familia, provenientes de Lambaesis, que suponen el 
12% del total de inscripciones africanas de esta casa imperial, un número muy alto de 
hallazgos, el más alto de todo el Norte de África entre los años 253 y 268. 

El campamento romano de Lambaesis, en la antigua provincia romana de Numidia, se 
encuentra en el sur de Argelia, cerca de la confluencia entre la base de los Aures y las Altas 
Llanuras y a una altitud de poco más de 1.100 metros. La Legio III Augusta tuvo allí su cuartel 
general desde principios del siglo II hasta principios del IV d.C. De los 3 diferentes 
campamentos que se conservan en Lambaesis, el principal es el Gran Campamento (Fig. 4). 
De planta perfectamente rectangular, sus esquinas estaban redondeadas y un foso rodeaba 
antiguamente todo el perímetro. Había cuatro puertas en la muralla, así como 26 torres y 
bastiones; medía 420 × 500 metros y tenía un grosor de al menos cuatro metros. En el 
centro se encontraban los principia, cuyo vestíbulo alberga aún hoy en día la inscripción de 
Galieno que hemos tenido ocasión de analizar. Los principia eran básicamente un gran patio, 
junto a otro más pequeño, convertido en basílica durante el reinado de Septimio Severo, y 
numerosas habitaciones alrededor; la capilla de las insignias y las imagines imperiales, y los 
asientos del colegio militar29. Inmediatamente al norte de la via praetoria se encontraban las 
residencias de los oficiales, construidas sobre el modelo de una domus civil. Los cuarteles 
para los soldados también eran muy numerosos: situados frente a los amplios patios, se 
extendían hacia el norte, cerca de las viviendas de los centuriones. Los comercios se hallaban 
al noroeste y noreste, así como un sótano al este del almacén noroeste. La fabrica (taller) 
también se situaba al noreste del campamento. Se edificó en dos partes en forma de “U” 
alrededor de un patio; otras habitaciones del lado norte se usaron también como almacén. 
Por último, las termas fueron edificadas durante el reinado de Septimio Severo (193-211) 
(Le Bohec & Brizzi, 2015: 575-577). 
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