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La obra de los Flavios subvirtió la realidad estatutaria de las ciudades de las
Insulae Baliares1 que se había caracterizado por una notable desigualdad saldada
a favor de la Balear Mayor2.  Los enclaves peregrinos de la Insula Minor así como
Ebusus aparecen en el concierto del archipiélago como los beneficiarios de la con-
cesión del ius Latii a Hispania en el 73/74 (Plin. III 30). La promoción municipal
alcanza, por el momento, una escasa aunque significativa representación en el
dossier epigráfico3, evidenciando el estatuto de municipios latinos4 para dos de los
centros de la Balear Menor, Iamo y Mago, así como para Ebusus, cuya trayectoria
constituye el objeto del presente trabajo. Junto a la mención explícita de la titula-
tura de dichas ciudades como municipios flavios, la documentación epigráfica indi-
ca también la existencia de un ordo, la adscripción de los ciudadanos a la tribu
Quirina y la vigencia de magistraturas y cargos religiosos, todos ellos elementos
que denuncian la existencia de entes privilegiados5.

Las inscripciones que brindan datos sobre la promoción municipal de los
centros de la Balear Menor y Ebusus6 portan como titulatura oficial de la ciudad
tanto simplemente municipium como la fórmula completa con sobrenombre flavio.
A su vez, los epígrafes simultanean tal denominación con la de res publica, alusi-
va de modo indudable, por razones cronológicas ya que se fechan en el s.II d.C.,
a un centro de estatuto jurídico privilegiado. Respecto a otras áreas hispanas, la
problemática que suscita la mención res publica en la epigrafía se beneficia de la
de G. Alföldy y el análisis de la documentación bética realizado por S. Dardaine7.
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I. INSVLA MINOR: IAMO Y MAGO

Pomponio Mela (II 124) enumera los castella de Iammo y Mago en la menor
de las Gymnesias, mientras Plinio (III 77) usa el término civitates para designar a
Iamo, Sanisera -junto al cabo Cavalleria en el Port de Sanitja- y Mago. La epigrafía
plasma la progresión jurídica de Iamo y Mago, municipium Flavium Iamontanum y
municipium Flavium Magontanum. 

1. MUNICIPIUM/MUNICIPIUM FLAVIUM

Mientras que el dossier epigráfico de Mago ha legado las referencias muni-
cipium/municipium Flavium, para Iamo brinda la titulatura completa8. 

La ciudad de Mago, asentada en la zona de la actual Plaza de la conquista
y alrededores según indican las excavaciones, y dotada de un espléndido puerto,
presenta un notable índice de romanización durante el Alto Imperio9. Su promoción
municipal en época flavia se infiere de un epígrafe, fechado en el s.II, que L.
Cornelius Satur y Q. Cornelius Satur dedican a su suegro y abuelo Q. Cornelius
Secundus por sus muchos méritos (CIL II 3709, Add. 963 = CIBal 121 = ILER 1572):
Q. CORNELIO / Q. F. QVIRINA / SECVNDO / AEDILI. IIVIRO / MVNICIPI. MAG /
FLAM. DIVOR. ET. AVG / LQ. CORNELIVS. SATVR / SOCERO / Q. CORNELIVS.
SATVR / AVO. OPTIMO. OB / PLVRIMA. MERITA. El mencionado Q. Cornelius
Secundus, hijo de Quintus, y adscrito a la tribu Quirina10, realizó un cursus local que
integró magistraturas y un cargo religioso. Dicho personaje fue aedilis y duovir en
el municipio magontano así como flamen divorum et Aug[ustorum]11. La cronología
de la lápida y las circunstancias expuestas nos sitúan ante la existencia de un
municipio flavio y, por tanto, una paridad municipium Magontanum/ municipium
Flavium Magontanum.

Por otro lado, el rango de municipium Flavium se especifica en dos ocasio-
nes en el dossier epigráfico de la isla de Menorca. En primer lugar, una inscripción
hallada en Maó y fechada en el s.II -opción preferible al s.I- exhibe el título
mu[ni]cipium Flavium Magontanum12, denunciante de la promoción municipal de la
ciudad (CIL II 3708, Add. 963 = CIBal 128 = ILER 1384): q. caecilio / Q. F. LABeONi
/ AEDILI. IIVIR ... / MVniCIPI. FLAVI / MAGONTANI / q. CaeciliVS / phILISTIO / ET.
IVLIA. SEVERA / FILIO. PIISSIMO. 

Dicha lápida contiene un elemento de interés añadido pues nombra al liber-
to [Q.] C[aecili]us [Ph]ilistio13 y a Iulia Severa que la dedican a su hijo [Q. Cecilius]
Q.f. Lab[e]o. Se refieren también a dicha familia un epígrafe de Iamo, dedicado por

Memorias de Historia Antigua XXI-XXII

124



los padres a su hija Caecilia Quintia (CIL II 3717 = CIBal 165), y dos de Mago (CIL
II 3714, Add. 963 = CIBal 129; CIL II 3715 = CIBal 130). La última inscripción, dedi-
cada por Philistio a su patrona Q. Caecilia Q. f. Severa, muestra las buenas rela-
ciones existentes entre ambos. En el municipio flavio magontano Q. Caecilius
Labeo ejerció la edilidad y el duunvirato14, lo que presupone su condición de naci-
do ingenuus y una solvencia económica que ya debió gozar Philistio allanando el
camino a su descendiente. El cursus de Q. Caecilius Labeo evidencia la notoria
progresión del hijo de un liberto en el municipium Flavium Magontanum durante la
dinastía de los Antoninos15.  

El segundo caso en el que aparece la titulatura municipium Flavium se refie-
re a la ciudad de Iamo, que ha legado escasísimos testimonios16. Tal precariedad
se ve enriquecida en el presente por el correcto estudio de restos exhumados en
las problemáticas excavaciones de urgencia llevadas a cabo en el solar de Correos
de la Plaça del Born de Ciutadella en 1998. Los materiales arqueológicos que abar-
can de época imperial a tardorromana, hallados en el casco antiguo de Ciutadella,
delimitan un área amplia17. La excavación en el convent de Sant Francesc ha pro-
porcionado una estratigrafía de la zona 1, próxima al centro del solar, que corres-
ponde a los ss. IV-VI d.C. y nos sitúa en el interior del casco urbano de Iamo; en el
patio del convento, la zona 2 ha legado dos estructuras que integraban una habi-
tación, con una datación en los ss.IV-VI d.C.18. El estudio del material arqueológi-
co exhumado en la campaña 1998 ha presentado dificultades por la carencia de
una estratigrafía debido a la mala excavación. Los materiales romanos compren-
den escasos fragmentos cerámicos de época tardorrepublicana, el mayor volumen
de época altoimperial y restos cerámicos tardíos (ss.IV-VII d.C.) que disminuyen
sensiblemente y son de importación19. 

Iamo ha legado también escasísimas inscripciones latinas, así la ya mencio-
nada a Caecilia Quintia (CIL II 3717 = CIBal 165) que muestra un caso de movilidad
geográfica. Otro ejemplo de movilidad es el del iamontano [.] Maecius Maecianus20,
importante personaje del s.II d.C. que realizó su cursus en Mago (CIL II 3711, Add.
963= ILS 6959 = CIBal 123 = ILER 1640), detentando los honores aedilicii y el
duunvirato en dos ocasiones, y lo culminó en Tarraco como flamen provincial21.
Junto a estos testimonios cabe mencionar la lápida del miles C. Iulius Flavius
(CIL II 3716 = CIBal 163). 

El estatuto municipal de Iamo se referencia en un cipo de Barcino con dedi-
catoria a un liberto, L. Licinius Secundus, realizada por el ordo del municipium
Flavium Iamontanum de la Insula Minor (CIL II 4538 = ILS 6956 = IRB 87 = CIBal
Ap. I, 9): L. LICINIO / SECVNDO / ACCENSO / PATRONO. SVO / L. LICINIO. SVRAE
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/ PRIMO. SECVND / TERT. CoS. EIVS / IIIIII. VIR. AVG. COL / I. V. T. TARRAC. ET /
COL. F. I. A. P. BARC / orDO. MVNICIPI / flaVI. IAMONTAN / iNSVLA. MINORe.
Respecto a la cronología es indudable que reconduce a época trajanea en base a
la identidad del influyente patrono L. Licinius Sura, concretamente a 108/109 según
J.-N. Bonneville22.

El texto muestra la influyente posición de L. Licinius Secundus, que fue
accensus de L. Licinius Sura. Ejerció dicho puesto, que podía constituir un no des-
deñable instrumento de poder23, durante los tres consulados de éste, el primero
bajo Domiciano o Nerva y los dos siguientes durante el reinado de Trajano (102 y
107)24. Acorde con la realidad de los libertos en las ciudades del Imperio, Licinius
Secundus alcanzó el sevirato en la Colonia Iulia Urbs Triumphalis Tarraco y en la
Colonia Faventia Iulia Augusta Pia Barcino. 

Los datos expuestos contribuyen a dibujar el perfil de L. Licinius Secundus,
cuyo ascendiente se presume amplio. Las redes que pudo tejer este liberto alcan-
zaron al municipio flavio de Iamo en la insula Minor, peculiar precisión geográfica
del texto. No obstante, se nos escapan las relaciones que Licinius Secundus pudo
mantener con la minoría de notables que regía el ente iamontano. En todo caso,
aquéllas debieron cobrar la suficiente importancia como para que el [or]do munici-
pi [fla]vi iamontan(i) [i]nsula Minor[e] realizara esta dedicatoria.

2. RES PUBLICA

La r(es) p(ublica) Mag(ontana/orum) aparece como dedicante en una lápida
hallada en Maó y que proponemos datar en época de los Antoninos25 (CIL II 3710
= ILS 6958 = CIBal 122 = ILER 1573): L. FABIO. L. F / QVIR / FABVLLO / AED. IIVIR.
III / FLAMINI. DIVOR / AVG. R. P. MAG / OBMVLTA. EIVS / MERITA.

La dedicatoria del municipio al notable local L. Fabius Fabullus, hijo de
Lucius, perteneciente a la tribu Quirina, se realizó ob multa eius merita. Ciertamente
cupo a dicho personaje  una dilatada presencia en la vida pública del municipio, a
través del ejercicio de la edilidad y, lo más interesante, del duunvirato en tres oca-
siones; para la reelección era necesario observar el intervalo de un quinquenio (lex
Malac. 54). Además, el personaje que nos ocupa culminó su carrera como flamen
municipal del culto colectivo a los divi, flamen divorum Aug[ustorum]26. El ejercicio
de cargos municipales posibilitó a dicho notable, activo en la vida municipal duran-
te varios lustros, y a su familia el acceso a la ciudadanía romana per honorem (lex
Salp. 21 y lex Irnit. 21). En sí mismo este cursus constituye un índice de la notorie-
dad de L. Fabius Fabullus, integrante del grupo selecto de la elite municipal, reali-
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dad ratificada por la dedicatoria de la r(es) p(ublica) Mag(ontana). El uso epigráfico
de esta fórmula, por las razones ya apuntadas, designa al municipio flavio de
Mago. 

II. EBUSUS

Ebusus aparece nominada en las inscripciones como municipium Flavium y
res publica junto a denominaciones como polis, urbs y civitas en las fuentes litera-
rias27. De estas últimas interesa la noticia de Plinio (III 76) alusiva a su estatuto de
civitas foederata. No existe certeza acerca del momento en que la próspera ciudad
pitiusa firmó el tratado de federación con Roma, barajándose diversas propuestas
al respecto. En este sentido, E. García Riaza, en base a la documentación numis-
mática y literaria, propone una datación del foedus en el contexto de la Guerra
Sertoriana28.

1. MUNICIPIUM FLAVIUM

La promoción de Ebusus a municipio flavio se constata en una inscripción
interesante por más de un concepto (CIL II 3663 = CIBal 191 = ILER 2044 = EREb
6 = HEp 6): L. CORNELIVS. LONGVS. ET / M. CORNELIVS. AVITVS. F. ET / L. COR-
NELIVS. LONGVS. ET / C. CORNELIVS. SERVINVS. ET. / M. CORNELIVS. AVITVS.
ET / P. CORNELIVS. CORNELIANVS. NEP. EX. L. / ET. M. F. AQVAM. IN MVNICI-
PIVM. FLAVIVM / EBVSVM. S. P. P.

Este texto es el único que alude al estatus de municipio flavio, lins. 7-8
aquam in municipium Flavium Ebusum s(ua) p(ecunia) p(erduxerunt). Sin embargo,
la condición municipal de dicho centro quedó enmascarada hasta el último tercio
del s. XVIII. La lápida, cuyo lugar y fecha de hallazgo desconocemos, fue traslada-
da a Perpiñán probablemente por el gobernador Jean Devi antes de 1561 y empo-
trada en el muro de su casa -Place de l’Huile-. Con posterioridad, M. León de Vilar
llevó la inscripción a su castillo de Corbera -proximidades de Perpiñán-. En el s.
XVII, tan sinuosa trayectoria movió a error a A. Bosch, que localizaría el municipio
flavio ebusitano en tierras del Rosellón, error que difundió P. de Marca a fines de
dicha centuria29. Esta hipótesis fue cuestionada por Muratori y desmontada en
1777 por F. Fossa, quien en base a las fuentes literarias identificó dicho municipio
con la ciudad de Ibiza30. 

La referencia al carácter municipal de Ebusus se produce en el contexto de
un acto evergético cumplido por seis ciudadanos miembros de una familia de la
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elite local, los Cornelii, que financiaron la traída de aguas a la ciudad31. El número
de munificentes es poco usual en la epigrafía hispana y sus grados de parentesco
no están claros. En este sentido, la propuesta de E. Hübner es mayoritariamente
aceptada, a la que se suman las de C. Veny y J. Juan Castelló32. Tal obra se inser-
ta en el programa de acondicionamiento del nuevo municipio, aunque es imposi-
ble fijar el elevado desembolso que afrontaron los Cornelii33, y que solía frenar a
cualquier particular, pero en todo caso ello reforzaría su posición en el nuevo muni-
cipio flavio. Proponemos fechar la inscripción a fines del reinado de Domiciano o
bajo los Antoninos al contrastarla con la que sigue.

2. RES PUBLICA

Junto a la referencia al nombre de la ciudad y la titulatura municipium
Flavium, la epigrafía ebusitana ha legado también un testimonio que contiene la
denominación res publica (CIL II 3664 = ILS 6960 = CIBal 192 = EREb 26 = CIDER
28): [— — — — — —] / P. X. ET. C. CORNELIVS / SERVINVS. H. ET. CVRATORES
/ OPERIS. EIVS. P / HIC. R. P. EBUSIt. XC. MILIA / NVMORVM. LEGAVIT. VT. EX.
EIS / QVODANNIS. TRIBVTVM. ROMANIS / PENDERETVR. ET. NE. CIVES. INIQVO
/ TEMPORE. TRIBVTA.  PENDERE / COGERENTVR. RELIQVA. VI. MILIA / FENE-
RARENTVR. ET. EX. VSVRIS / LVDI. EDERENTVR. QVODANNIS / CVM VAS LVM.
NATE. EIVS. V / [— — — — — —] 

Respecto a la cronología, existen indicadores de interés, como el uso de res
publica, en este caso equivalente al de municipium Flavium, y la propia existencia
de dicho marco municipal, en el que encaja el mecenazgo del anónimo personaje,
circunstancia esta última que contribuye también a la fijación temporal del monu-
mento. Es conocido que las ciudades provinciales únicamente pudieron recibir lega-
dos testamentarios a partir de Nerva (Dig. 24,28). Además, en la inscripción se alude
a un miembro de los Cornelii, C. Cornelius Servinus, presente en la lápida referente
al municipio flavio ebusitano, lo que permitiría situar el texto que nos ocupa en la
misma coordenada temporal o unos pocos años después. Consideramos, por todo
ello, que el epígrafe se podría datar a comienzos de la segunda centuria34. 

La mención res publica aparece relacionada con la donación, consistente en
un importante legado fundacional a la ciudad, realizada por un particular cuyo
nombre ignoramos. Sí se conoce, por el contrario, el nombre de un miembro de la
gens Cornelia, C. Cornelius Servinus, aunque el estado del texto no permite resti-
tuir a los h(eredes) et curatores operis que dedican la inscripción al anónimo mece-
nas35. 
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El texto nos sitúa en presencia de un curioso tipo de legado fundacional a la
res publica ebusitana, especificando que con los 90.000 sestercios se pagarían los
tributa anuales a Roma, liberando de tal carga a los ciudadanos en años de difi-
cultad. La donación para el pago de tributa, sobre cuya naturaleza difiere la histo-
riografía, no es frecuente y quizás apunta a una anterior demora en los pagos por
parte de la res publica. En segundo lugar, con las rentas de los 6.000 sestercios
restantes se costearían con carácter anual ludi nocturnos con iluminación -una sin-
gularidad en la epigrafía hispana- el dies natalis del donante en un intento de man-
tener viva la memoria del difunto en la colectividad36. La gens Cornelia aparece,
pues, implicada en actos de evergetismo contenidos en los dos títulos que infor-
man acerca de la titulatura de Ebusus como municipium Flavium y su equivalente
denominación como res publica, indicativos de la progresión jurídica de la ciudad.
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