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Se gún pa la bras del pro pio au tor: «He que ri do re la tar lo que
has ta hoy ha ocu rri do en es te país apli can do la ló gi ca y
cier to sen ti do co mún a las ha za ñas, más o me nos glo rio sas,
de nues tros ante pa sa dos. En es te as pec to, creo que es te
re la to se pa re ce po co a las his to rias al uso, aun que naz ca
en las mis mas fuen tes. En to do pro ce so his tó ri co hay pi cos
y va lles. Es te li bro atien de a los pun tos cul mi nan tes».
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A Ma rio La cruz.
Por que cre yó en es ta obra an tes que el pro pio au- 

tor
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NO TA A MO DO DE PRÓ LO GO

El ad je ti vo «otra» tie ne aquí un do ble sig ni fi ca do. Por el
pri me ro, alu de a que es ta his to ria es una más en la lar ga re- 
tahí la que, du ran te si glos, han in ten ta do ex pli car nos nues- 
tro pa sa do.

En su se gun da acep ción «otra» equi va le a di fe ren te. He
que ri do re la tar lo que has ta hoy ha ocu rri do en es te país
apli can do cier ta ló gi ca, y has ta me atre ve ría a de cir, cier to
sen ti do co mún, a las ha za ñas de nues tros ante pa sa dos. En
es te as pec to, creo que es te re la to se pa re ce po co a las his- 
to rias al uso aun que naz ca de las mis mas fuen tes…, qui zás
ana li za das aquí de for ma di ver sa.

En to do pro ce so his tó ri co, co mo en to da vi da, hay pun- 
tos cul mi nan tes y hon do na das de me nor im por tan cia. Es te
li bro atien de más a los pri me ros, dan do por sa bi dos mu- 
chos de ta lles de re yes, ba ta llas, pa ces, gue rras y ma tri mo- 
nios. En es te as pec to es ta obra no es un «Ma nual» por que
pre su po ne en los lec to res un co no ci mien to pre vio, en lí- 
neas ge ne ra les, de lo que ha su ce di do en Es pa ña des de los
pri me ros tiem pos…, co no ci mien to que in ten to, si no co rre- 
gir, al me nos ma ti zar.
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CUAN DO ES PA ÑA «NO ERA
DI FE REN TE…»

Hay, de cía un pro fe sor ami go, dos pe río dos his tó ri cos
que me en can ta es tu diar. Uno es la his to ria con tem po rá- 
nea, la re cien te. El otro, el mun do prehis tó ri co. La ra zón de
ese gus to am bi va len te es que, en am bos ca sos, se pue de
uno per mi tir el lu jo de sol tar la ima gi na ción en bus ca de la
ver dad, por que lo que ocu rrió no es tá na da cla ro. En un ca- 
so, por que no hay do cu men tos. En otro, por que hay de ma- 
sia dos y, mu chas ve ces, re sul tan contra dic to rios.

La ver dad es que la es ca sez de tex tos no ha en fria do en
ab so lu to el en tu sias mo de los prehis to ria do res a los que ha
bas ta do un tro zo de sí lex pa ra des cu brir, con lu jo de de ta- 
lles, la si tua ción so cial, po lí ti ca y re li gio sa de nues tros ante- 
pa sa dos. Y así re sul ta que los hom bres lle va ban gran des
cla vas, las mu je res, lar gas ca be lle ras y el ro man ce en tre am- 
bos con sis tía en ases tar le un gol pe en la ca be za y arras trar- 
la —ella con una cu rio sa son ri sa ma so quis ta— ha cia su cue- 
va. Los ca ri ca tu ris tas de to dos los paí ses no de jan nun ca de
pre sen tar esos de ta lles, pe ro su exa ge ra ción es tá ba sa da
en lo que ve ne ra bles sa bios les han con ta do. Esos ve ne ra- 
bles sa bios, in sis to, son los más ima gi na ti vos de to dos los
cien tí fi cos del mun do, por que ba san sus es pe cu la cio nes en
unos ob je tos ca si siem pre en pé si mo es ta do de con ser va- 
ción —me dia man dí bu la, un tro zo de fle cha, lo que po dría
ha ber si do una fle cha, la pin tu ra de una pa red.

Las pin tu ras es tán en mu chas zo nas de la prehis to ria es- 
pa ño la, y nin gún ni ño es pa ñol se ha es ca pa do de con tem- 
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plar y ad mi rar obli ga to ria men te el bi son te de Al ta mi ra, se- 
gui do, muy a dis tan cia en cuan to a aten ción, por las de Par- 
pa lló en Va len cia y otros pun tos de la cos ta me di te rrá nea.
La re pro duc ción de ani ma les, in di can los ex per tos, se de be
a un con cep to má gi co. Los ca za do res en cier nes, al di bu jar
un cier vo o un bi son te, en cier to mo do lo atraían, po nién- 
do le al al can ce de sus re des o sus ar mas. Es po si ble que
ello fue ra así y es po si ble tam bién que quien pin ta ra los
ani ma les en la cue va res pon die ra, sim ple men te, al de seo,
in na to al hom bre, de re pro du cir lo que le ro dea.

Por que si apli cá ra mos es ta teo ría ma te ria lis ta a to do el
ar te, po dría ase gu rar se tam bién que Ru bens, al tra zar a una
de sus ru bi cun das y re dun dan tes mu je res, in ten ta ba el pri- 
mer pa so en el ca mino de su po se sión.

Los prehis to ria do res se apo yan en ba ses más só li das
cuan do apro ve chan al gu nas is las de ci vi li za ción an ti gua
que, pa re cen, de ja das adre de pa ra dar nos pis tas que ayu- 
den a com pren der nues tro pa sa do. Así, la Prehis to ria es tá
vi va en nues tro tiem po en al gu nas tri bus de pig meos afri ca- 
nos y, más pu ra men te to da vía, en tre los bos qui ma nos de
Aus tra lia y los in dí genas de Nue va Gui nea, to da vía en
pleno pe río do de la Pie dra. Pe ro, aun así, la de duc ción es
vá li da só lo has ta cier to pun to, por que el pri mi ti vis mo de un
la do de la tie rra pu do ha ber si do dis tin to de otro.

Pa leo lí ti co su pe rior, Pa leo lí ti co in fe rior. Los hom bres vi- 
ven en cho zas cuan do la tem pe ra tu ra lo per mi te, en cue vas
cuan do ha ce frío. El hom bre es ca za dor na to. Ma ta al ani- 
mal que cae cer ca, usan do de una pie dra que ha afi la do
fro tán do la con otra; lue go des cu bre que pue de ha cer se al- 
go mor tí fe ro con el mis mo hue so del ani mal que ha de rri- 
ba do. He aquí una pun ta ósea al ex tre mo de una va ri lla. He
aquí un jun co que pue de do blar se sin rom per se. Aca ba de
na cer el ar co que pro du ci ría pas mo al prin ci pio. El ar ma de- 
fi ni ti va. No hay po si bi li dad de se guir con esa ca rre ra de ar- 
ma men tos…
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La Es pa ña de en ton ces no es di fe ren te. El pa so del ca- 
za dor en lo que es hoy As tu rias o Ali can te no es dis tin to del
que vi ve en lo que hoy se de no mi na Lyon o Ham bur go con
ma yor o me nor frío, y, por tan to, con más o me nos ma mu ts
se gún los hie los in va die ran la pe nín su la.

Es pa ña es un país de trán si to, in clu so des de los co mien- 
zos. Nos ha blan los es pe cia lis tas de ibe ros lle ga dos del Sur,
de los cel tas pro ce den tes del Nor te. Es la pri me ra in va sión
de las mu chas que ha de su frir el país a lo lar go de su ac ci- 
den ta da his to ria. Tras mu chas lu chas lle gan a la fu sión. Son
los cel tí be ros, ofi cial men te, nues tros pri me ros pa dres en la
his to ria pa tria de los cua les sa be mos só lo lo que qui sie ron
con tar nos los pri me ros se res ci vi li za dos lle ga dos a la que,
en ton ces, no te nía ni nom bre. Dio do ro de Si ci lia re co no ce
en ellos dos cu rio sas cua li da des. Una, ma la, la de la cruel- 
dad; otra, bue na, la de la hos pi ta li dad. «To dos quie ren dar
al ber gue a los fo ras te ros que van a su país».

Es tra bón aña di rá otro da to, y ya ca si te ne mos al es pa ñol
de hoy. Es ta ter ce ra cua li dad se lla ma «or gu llo lo cal que no
les per mi tía unir se en un la zo co mún, to do lo cual les pri va- 
ba de fuer za pa ra re pe ler las agre sio nes ve ni das de fue ra».
Só lo así pue de com pren der se la fa ci li dad con que los fo ras- 
te ros se pa sean por aque lla Es pa ña, uti li zán do la pa ra sus
em pre sas co mer cia les —grie gos, fe ni cios—, pa ra sus em- 
pre sas gue rre ro co mer cia les —car ta gi ne ses, ro ma nos—. Ca- 
da ciu dad se de fien de co mo pue de, y si bus ca el apo yo de
otra ha de ser con la con di ción de que és ta la si ga y la obe- 
dez ca en to do. Así, el ene mi go mi li tar men te fuer te, el Aní- 
bal, el Es ci pión, no tie ne más que ir to man do ciu dad tras
ciu dad, ad vir tien do que ca da una lu cha por sí, ya que nin- 
gu na otra quie re pres tar le ayu da.

Jun to a la os cu ra his to ria de ibe ros y cel tas hay una lu- 
mi no sa tra di ción. El des co no ci mien to que te ne mos de los
tar te sios es pa re ci do al que te ne mos de los cel tas e ibe ros,
pe ro la le yen da aquí es mu cho más be lla, con in gre dien tes
ca pa ces de in te re sar tan to al no ve lis ta co mo al his to ria dor.
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Em pe zan do por el ori gen…, ¿de dón de vi nie ron? Del
Nor te los cel tas, del Sur los ibe ros…, ¿del Es te los tar te- 
sios?

Y la ciu dad, ¿dón de es tá? Schul ten qui so ser el Sch lie- 
mann de esa nue va Tro ya es pa ño la, y la bus có en car ni za da- 
men te jun to a la des em bo ca du ra del Gua dal qui vir. En vano.
Y si su geo gra fía re sul ta mis te rio sa, aun que to dos la sitúen
va ga men te en la An da lu cía oc ci den tal, ¿qué de cir de su
his to ria?

Oi ga mos a Pla tón en Cri das: «A Po sei dón co rres pon de
la is la Atlánti da, y en cier to pa ra je de ella es ta ble ció a los
hi jos que ha bía en gen dra do con una mu jer mor tal». En el
Es ta do que si guió, y te nía gran ex ten sión y ri que za, re gían
siem pre nor mas de jus ti cia. Los re yes que go ber na ban sus
dis tin tas par tes se reu nían y «sol ta ban to ros en el re cin to
con sa gra do a Po sei dón y, que dán do se los dos so los des- 
pués de su pli car al dios que les per mi tie se cap tu rar la víc ti- 
ma que le pa re cie ra más gra ta, sin ar mas de hie rro, le da- 
ban ca za con ga rro tes y la zos». Es la pri me ra alu sión al jue- 
go eterno del es pa ñol y la bes tia en cor na da.

Otros cuen tan así el mi la gro que es tá en la ba se de la
ma yo ría de las ci vi li za cio nes. Un rey, Gar go ris, fue el pri me- 
ro en re co ger la miel. Lo cuen ta, con asom bro sa ad mi ra- 
ción, Jus tino en su Epi to ma His to ria rum Phi li ppi va rum, 44,
4.

Des pués de esa prue ba de ta len to, tu vo de su hi ja un
hi jo-nie to y, aver gon za do, qui so ma tar lo. El his to ria dor di ce
có mo, bus can do el ca mino más lar go y di fí cil, el pa dre-
abue lo lo de jó ex pues to en el bos que, pe ro allí le ali men ta- 
ron la le che de va rias fie ras. Lo lle vó a un co rral con pe rros
ham brien tos. Ocu rrió lo mis mo. Le echó al mar; el océano
le tra tó con la mis ma ama bi li dad y, lle va do a tie rra, fue
ama man ta do —ya se ha bía he cho a la cos tum bre— por una
cier va. Cre ci do en la se l va, con la agi li dad ló gi ca con tal no- 
dri za y her ma nos de le che, la no ti cia de su pre sen cia cir cu ló
por to do el país, has ta que, ca za do a la zo, fue ofre ci do al
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rey, que le re co no ció y, con ven ci do de que era in des truc ti- 
ble, le nom bró su ce sor al trono. Cuan do lle gó a go ber nar,
se mos tró tan lis to co mo su pa dre, y co mo ya se ha bía des- 
cu bier to lo de la miel, «él ima gi nó el pri me ro un cir los bue- 
yes al ara do y bus car el tri go en el sur co». El his to ria dor
Jus tino aca ba di cien do que, a pri me ra vis ta, esas aven tu ras
pa re ce rían fa bu lo sas, pe ro «que no lo son si se tie ne en
cuen ta que tam bién Ró mu lo y Re mo fue ron cria dos por una
lo ba». Pe ro si los orí genes son os cu ros, pa re ce cla ro el re- 
sul ta do. Tar te so es ri ca en oro, y en pla ta y en fa ma. La Bi- 
blia, li bro que da un mar cha mo de au to ri dad a to do lo que
men cio na, ha bla del co mer cio de los pue blos he breos con
esa sali da del Me di te rrá neo. Y al ca lor del ne go cio lle ga ron
re pre sen tan tes del pue blo que te nía que pa sar a la His to ria
co mo sím bo lo del co mer cio: los fe ni cios, que aca ba ron con
el fa bu lo so im pe rio —vis to y no vis to— de los tar te sios.
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LOS PRI ME ROS HUÉSPE DES

Los fe ni cios te nían unos co mo her ma nos me no res, que
se ha bían ins ta la do en la cos ta nor te de Áfri ca y que aña- 
dían al in te rés co mer cial una ma yor fe ro ci dad gue rre ra. En
com bi na ción de am bas ac ti vi da des, des tru yen a Tar te so y
cie rran la sali da del Me di te rrá neo a na ves de otros pue blos.
Los grie gos y los fe ni cios se con ten ta ban con ocu par el
puer to, la fac to ría que sir vie ra de pun to de apo yo —una ca- 
be za de puen te, di ría mos hoy— pa ra su co mer cio. Ga des-
Cádiz, Em po rion-Am pu rias ser vían al mis mo tiem po de es- 
ca pa ra te de las mer can cías que de fue ra en tra ban, y de
puer ta de sali da pa ra las que que rían ex por tar ha cia otros
puer tos del Me di te rrá neo. Fe ni cios y grie gos, es pe cial men- 
te es tos úl ti mos, que rían te ner las es pal das bien guar da das
por ese mar en el cual se sen tían a sus an chas. Ni fe ni cios ni
grie gos in ten ta ron pe ne trar en el país que re pu ta ban hos til.
Les bas ta ba con que dar se en sus um bra les.

Car ta go, en cam bio, so ña ba con un im pe rio que do mi- 
na se to do ese Me di te rrá neo oc ci den tal, don de ya es ta ba
em pe zan do a des pe re zar se un gi gan te lla ma do Ro ma. Con
el gus to por la fra se his tó ri ca que era tí pi ca del li bro de tex- 
to de mi tiem po, nos con ta ron que Aní bal, a los nue ve
años, a la edad en que otros ni ños jue gan, ju ró «odio
eterno a los ro ma nos». Lo que real men te es di fí cil de ol vi- 
dar pa ra un es píri tu im pre sio na ble.

La his to ria de los car ta gi ne ses la sa be mos por los ro ma- 
nos. Cuan do el ven ce dor es cri be la his to ria del ven ci do le
tra ta con ad mi ra ción pa ra que se vea lo tre men do de la ha- 
za ña rea li za da al do mi nar le y, al mis mo tiem po, con cier to
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des pe go. Los je fes car ta gi ne ses di ce, por ejem plo, Po li bio
(His to ria ro ma na, 9), es ta ban en de su nión «por la am bi ción
y la ava ri cia in na tas en los car ta gi ne ses». Si la his to ria de
una Ro ma ven ci da la hu bie ra es cri to un car ta gi nés, po día
ha ber di cho lo mis mo de los ro ma nos y, pro ba ble men te,
con las mis mas ra zo nes.

La ver dad es que el más osa do de los car ta gi ne ses, Aní- 
bal, co mo su pa dre Amíl car o su tío As drú bal, lle vó a ca bo
la mis ma cam pa ña que iba a ser la de los cón su les ro ma- 
nos, es de cir, una po lí ti ca mix ta de ha bi li dad y de fuer za.
Cuan do ha bía que tra tar, se ha cían pro me sas y se to ma ban
rehe nes pa ra ase gu rar las; cuan do ha bía que ata car, se ha cía
sin pie dad, eje cu tan do a los je fes y des te rran do a los su- 
per vi vien tes.

El re cuer do de Aní bal es tá uni do a una ciu dad en la cos- 
ta le vanti na, Sagun to, nom bre que se ha da do en pro cla- 
mar co mo sím bo lo de la re sis ten cia his pa na al in va sor. La
rea li dad es un po co dis tin ta, pro ba ble men te; Sagun to era
alia da de otra po ten cia ex tran je ra, Ro ma, y, por otro la do,
en tre los que la si tia ban al man do de Aní bal ha bía mu chos
de los que to da vía no sa bían que eran sus com pa trio tas.
(Hon de ros ba lea res y ca ba lle ría que lue go lle vó, a tra vés de
los Al pes, has ta Ita lia). Sagun to no se re sis tió a Aní bal por- 
que se sen tía his pá ni ca an te un ex tran je ro, sino por que ha- 
bía de ci di do te ner otros ami gos. Ini cian do una se rie de re- 
sis ten cias que al can za rá a Ovie do y Ma drid du ran te la gue- 
rra ci vil, Sagun to se nie ga a en tre gar se a pe sar de la su pe- 
rio ri dad nu mé ri ca y de ma te rial bé li co de que ha ce ga la el
cau di llo car ta gi nés. Y cuan do és te ofre ce a los si tia dos que
sal gan a edi fi car una nue va ciu dad tras en tre gar la que tie- 
nen, sus ar mas y sus ri que zas, la reac ción es la que nos
cuen ta Ti to Li vio:

Co mo la mul ti tud se ha bía aglo me ra do mez clan do
el Sena do con el pue blo, los prin ci pa les ciu da da nos
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tra yen do al fo ro la pla ta y oro tan to del te so ro pú bli co
co mo del par ti cu lar, lo arro ja ron a una ho gue ra rá pi da- 
men te en cen di da y la ma yor par te de ellos se pre ci pi- 
ta ron en tre las lla mas.

Aní bal si gue su mar cha ha cia Ro ma. Cuan do fra ca se, lo
que con se gui rá se rá traer Ro ma a Es pa ña. Por que los im pe- 
rios acos tum bran a ini ciar se cuan do la de fen sa de un país
su pe ra los lí mi tes del te rri to rio, y ya no se con ten ta con de- 
te ner el pe li gro ene mi go, sino que va a bus car le en su cu na
pa ra que no pue da si quie ra ini ciar el ata que. Los ro ma nos
vi nie ron a Es pa ña a cor tar la re ti ra da de Aní bal, to ma ron su
ba se, Car ta go no va (Car ta ge na) y, tras ter mi nar con la ame- 
na za, se sin tie ron obli ga dos a per ma ne cer en el país. Al fin
y al ca bo se tra ta ba de pue blos bár ba ros que no co no cían
la ci vi li za ción ni la cul tu ra. Era no só lo un de re cho, sino el
de ber de Ro ma en se ñar les am bas. Los paí ses im pe ria lis tas
han sen ti do siem pre la obli ga ción de com par tir con los de- 
más sus pro pias ven ta jas.

Las em pre sas bé li cas que han oí do los es pa ño les de ni- 
ños co mo las pri me ras que sus ante pa sa dos lle va ron a ca- 
bo, tie nen to das nom bres pro pios. Cuan do Ate nas, Car ta- 
go, Ro ma eran ya Ciu da des-Es ta do, la Es pa ña, que así em- 
pe za ba a de no mi nar se, era un se mi lle ro de lu chas en tre se- 
ge da nos, lu si ta nos, aré va cos, be los, sues e ta nos, cán tabros,
as tu res, etc., etc., etcé te ra. Aní bal se lla ma ba sim ple men te
así, pe ro com ba tía por un país, por un Es ta do or ga ni za do
co mo ha cía Es ci pión. Cuan do In dí bil, Man do nio, cuan do Vi- 
ria to se le van ta ba contra ellos, lo ha cía en nom bre de una
tri bu a la que po día unir se tem po ral men te otra, pe ro siem- 
pre con re ce lo y dis pues ta a vol ver a sus pro pios la res en
cuan to no les die sen la ca te go ría que es pe ra ban me re cer.
La dis ci pli na, la en tre ga, se ha cía a un hom bre y, má xi me, a
una ciu dad. Los es pa ño les del tiem po no veían más allá de
sus va lles, de sus mon ta ñas, de su je fe na to. «És te —di ce
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asom bra do Plu tar co al tra tar de Ser to rio en sus Vi das pa ra- 
le las— tie ne un gru po de fie les lla ma dos «sol du rios» y que
con sa gran sus vi das a la de su je fe, mu rien do cuan do él
mue re. La fór mu la es per so nal, di rec ta, pre ci sa. No se alu de
a una en ti dad va ga o le ja na, la Pa tria, el Es ta do, sino a un
hom bre con cre to y de ter mi na do. «No se ha en contra do
me mo ria de al guien que, muer to aquel a cu ya me mo ria se
con sa gró, se nie gue a mo rir», aña de Ju lio Cé sar en sus
Gue rras de las Ga lias.

La re luc tan cia a fe de rar se, a unir se, la fi de li dad a su pro- 
pia tie rra, al te rru ño fa mi liar don de es tán los su yos, es fa tal
pa ra los gran des con cep tos po lí ti cos, pa ra la am bi ción y
pa ra la ofen si va. Así, car ta gi ne ses y ro ma nos dis pu sie ron fá- 
cil men te de los tor pes in ten tos de los cau di llos cel tí be ros
pa ra de fen der am plios te rri to rios y com ba tir a los in va so res.
Pe ro esa mis ma frag men ta ción de vo lun ta des, esa dis per- 
sión de ideas, tu vo, en cam bio, un in creí ble va lor en la de- 
fen si va. A Es ci pión le bas tó la ba ta lla de Za ma pa ra que se
le en tre ga ra to da Car ta go, co mo le ha bía bas ta do cual quie- 
ra rea li za da contra re yes asiá ti cos pa ra que sus pue blos ce- 
die sen a quien ha bía ven ci do al me jor y más res pe ta do de
en tre ellos. La Es pa ña del tiem po, in ca paz de ven cer por- 
que no te nía uni dad, se de fen día en car ni za da men te, ciu- 
dad a ciu dad, pre ci sa men te por lo mis mo.

En el año 143 an tes de Je su cris to hay, en Es pa ña una
fuer za mó vil que ata ca a los ro ma nos cuan do se sien te más
fuer te y se dis per sa cuan do es ata ca da a su vez por más
tro pas pa ra contra ata car en otro pun to. Son los hom bres de
Vi ria to. Ha na ci do el gue rri lle ro, el de la gue rra chi ca o gue- 
rri lla, el hom bre que en cuen tra la gue rra gran de de ma sia do
com pli ca da y de ma sia do dis ci pli na da pa ra su es píri tu in de- 
pen dien te y al ta ne ro. Vi ria to es el pri me ro de una lar ga se- 
rie de es pa ño les que es tán con ven ci dos de que na die pue- 
de go ber nar me jor de lo que ellos go bier nan, de los que
ad mi ten que se ría muy be ne fi cio so unir se pa ra com ba tir
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me jor al ene mi go…, siem pre que ellos fuesen los úni cos en
man dar. Y co mo eso se les ocu rre a to dos…

Hay, por otro la do, más al Nor te, una fuer za es tá ti ca que
tie ne co mo ba se Nu man cia, la ciu dad jun to a So ria, en la
que otros in dí genas se re fu gian cuan do se ven do mi na dos
por la es tra te gia ro ma na y de la que sur gen de nue vo cuan- 
do los ro ma nos tie nen que aten der a otros fren tes. Si hu- 
bie se ha bi do unión en tre am bas fuer zas, las po si bi li da des
de Ro ma hu bie ran si do es ca sas, pe ro esa po si bi li dad es mí- 
ni ma. ¿Por qué va a acep tar la Nu man cia de los aré va cos lo
que su gie re Vi ria to el lu si tano? Y al con tra rio.

Del par ti cu la ris mo, del in di vi dua lis mo ibé ri co saca par ti- 
do Ro ma, co mo lo sa ca rán otros paí ses ex tran je ros y
déspo tas na cio na les. Vi ria to cae por su la do, Nu man cia por
el otro, con el ne ce sa rio des fa se de años pa ra que una ac- 
ción pue da ter mi nar se an tes de ini ciar la si guien te.

Ro ma ven ce en Ibe ria por su es tra te gia mo der na y por
sus le gio nes, que sa ben for ti fi car se ade más de com ba tir.
Los sol da dos ro ma nos lle van to dos una pa la o un pi co, y el
te rreno que con quis tan es pre pa ra do an tes de dor mir pa ra
que, la mis ma no che, ya no pue da ser sor pren di do por los
ene mi gos. Allí adon de lle gan, que dan. El his pá ni co ven ce y
lue go se re ti ra. La es ta bi li dad es la es en cia de la con quis ta
ro ma na, y el ata que en trom ba y de sor de na do no le va a la
há bil ma nio bra de sus le gio na rios. Tan to es así que cuan do
Nu man cia ofre ce al ene mi go la di fi cul tad de sus mu ra llas
bien de fen di das, Es ci pión Emi liano las ro dea de otras pa ra- 
le las, con vi gías co lo ca dos a ca da cien me tros que den la
alar ma, con pa los eri za dos o cla vos ba jo el agua pa ra es tor- 
bar a los na da do res fur ti vos. Ro ma se con vier te así de ase- 
dia dor en ase dia do, de jan do a los nu man ti nos en la ne ce si- 
dad de ser ellos quie nes ata quen y pier dan sus me jo res
hom bres en el ata que…, o pe rez can de ham bre.

Cuen ta Apiano (Las gue rras ibé ri cas) al ha blar de la ren- 
di ción de Nu man cia:



Otra Historia de España Fernando Díaz-Plaja

14

> De los ha bi tan tes de Nu man cia, la ma yor par te se
die ron la muer te a sí mis mos de mil mo dos dis tin tos, y
los de más, a los tres días salie ron pa ra el lu gar que se
les ha bía des ti na do, ofre cien do un es pec tá cu lo ho rri- 
ble y ex tra ño, con sus cuer pos es cuá li dos, su cios y des- 
gre ña dos, ma lo lien tes, con las uñas cre ci das, los ca be- 
llos lar gos y los ves ti dos re pug nan tes. Si apa re cían dig- 
nos de lás ti ma a los ene mi gos con tan ta mi se ria, les in- 
fun dían pa vor por lle var im pre sos en su ca ra la có le ra,
el do lor y la fa ti ga.

Fue ron lue gos los cán tabros y as tu res, en tre los cua les
las ma dres ma ta ban a sus hi jos pa ra que no ca ye ran en ma- 
nos de los in va so res. Una fa mi lia ata da al su pli cio di jo a un
ni ño de cor ta edad que los ma ta ra, y és te lo hi zo con un
pu ñal que ro bó. Los cro nis tas ro ma nos cuen tan ad mi ra dos
que, in clu so es tan do en la cruz, «aque llos bár ba ros en to na- 
ban can tos gue rre ros».

Le yen do la con quis ta y co lo ni za ción de Es pa ña por los
ro ma nos pa re ce es tar le yén do se la de Amé ri ca por los es- 
pa ño les. En am bos ca sos, la mis ma se gu ri dad de es tar con
la ra zón, de lle var la ci vi li za ción y la re li gión au tén ti ca a
pue blos pri mi ti vos y sal va jes. Lo mis mo se asom bra de las
cos tum bres in dí genas Es tra bón que Ber nal Díaz del Cas ti- 
llo. Y la for ma pa ra con se guir ven cer los es tá en la mis ma lí- 
nea; en am bos ca sos se apro ve cha la su pe rio ri dad in te lec- 
tual pa ra con se guir el en ga ño y la su pe rio ri dad mi li tar pa ra
aca bar con la re sis ten cia ar ma da. Por ejem plo: los cel tí be- 
ros de Se ge da, en Be los, quie ren cons truir una mu ra lla. El
Sena do ro ma no se lo prohí be y les ad vier te que tie ne que
pa gar unos tri bu tos. Esos tri bu tos es ta ban con do na dos por
Gra co, pro tes tan los cel tí be ros. «Y así era en efec to —ad- 
vier te Apiano Ale jan drino—, pe ro cuan do el Sena do con ce- 
de un fa vor así aña de siem pre: Es ta rá en vi gor en tan to que
así plaz ca al Sena do y al pue blo ro ma no». Con lo que los


