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Desde la publicación en 1988 del trabajo de José 
Miguel Serrano Delgado, Status y promoción so-
cial de los libertos en Hispania romana, no se 
había vuelto a abordar de manera completa e in-
dependiente el estudio para Hispania de este grupo 
de libertos promocionados a la dignidad sacerdotal 
del sevirato augustal. La obra que aquí reseñamos, 
resultado de la tesis doctoral de su autor, Alberto 
Barrón Ruiz de la Cuesta, viene a llenar este va-
cío historiográfico, si bien con algunas carencias y 
lagunas importantes que señalaremos y que hacen 
que el estudio presentado se sienta incompleto, so-
bre todo porque se podrían haber resuelto algunos 
de los interrogantes e hipótesis que dejó abiertas en 
su momento J. M. Serrano Delgado.

Tras la introducción en la que el autor nos señala 
la metodología utilizada en la compilación de las 
inscripciones –su fuente principal–, su cómputo y 
criterios de datación, la obra se inicia con un valioso 
e interesante capítulo, extenso y muy bien docu-
mentado, donde se da cuenta de la evolución his-
toriográfica de los estudios que se han dedicado a la 
figura de los sevires y el sevirato, así como algunas 
nociones esenciales de la génesis histórica de este 
cargo sacerdotal. A partir de aquí, el estudio se de-
dicará a analizar las fuentes epigráficas en diferentes 
aspectos intentando, por parte del autor, abarcar 
todos las posibilidades documentales que ofrecen. 
El capítulo segundo se centra en la distribución 
geográfica y cronológica de las inscripciones, donde 
emerge el aspecto más novedoso del estudio debido 
a la inclusión de la epigrafía de la Galia, si bien el 
aporte más importante de ésta se debe a la provin-
cia Narbonense que supone el 40 % del total de la 
epigrafía de sevires augustales del autor; se incluye 
también un análisis de la distribución de las dife-
rentes fórmulas en las que podía expresarse el cargo 
de sevir (IIIIIIvir, VIvir, sevir, sexvir). El capítulo 
tercero es el dedicado a la onomástica y el estatus 
jurídico con el análisis de los tipos de cognomina 
y su relación con el hecho de que la mayoría per-

tenecían al grupo de los libertos, aunque debemos 
criticar aquí el recurso indiscriminado de la tipolo-
gía cognominal para la deducción de tal status en el 
grupo de los incerti; cierra el capítulo con una nota 
sobre la indicación de tribu.

Los capítulos cuarto y quinto están estrecha-
mente conectados y deberían haber sido los más 
importantes del trabajo, pues justamente deberían 
haber llenado el vacío historiográfico que dejó J. M. 
Serrano Delgado. Están dedicados sobre todo a estu-
diar el papel del sevirato como el medio de ascenso 
social de estos libertos imitando los comportamien-
tos del ordo decurionum, por lo que se refiere a 
la posible existencia de distinciones internas dentro 
del collegium, algo sobre lo que el autor no termina 
de pronunciarse limitándose a presentar los datos 
obtenidos y a explicar las diferentes desavenencias 
historiográficas, así la problemática de la relación 
entre el sevirato y los magistri Larum apenas me-
rece un par de párrafos; sigue un estudio de algunos 
casos particulares de descendientes o dependientes 
de estos sevires que alcanzaron cierto grado de pro-
moción y el recurso a los actos honoríficos por este 
colectivo para su estrategia de representación. Esto 
lleva al autor inevitablemente a buscar las fuentes 
de enriquecimiento de estos libertos que despacha 
en un epígrafe donde sencillamente se suma a las 
tesis clásicas de Duthoy que apuntaban al comercio 
y la actividad artesanal, a lo que sigue el estudio 
de la actividad propiamente evergética del grupo 
con un análisis de los tipos y ejemplos constatados. 
Llama poderosamente la atención que el autor halla 
desligado completamente a los libertos de su vin-
culación con los patroni, como si estos hubieran 
sido totalmente independientes de aquellos y pese a 
que J. M. Serrano Delgado avanzó ya que no podían 
perderse de vista las gentes a las que pertenecían 
estos libertos sevires, que tendrían algo que decir en 
la promoción de sus dependientes. Es esta una im-
portante carencia que hace que el estudio quede en 
un mero ejercicio analítico, útil ciertamente pero 
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carente de un estudio de la realidad social de estos li-
bertos y sin aclarar por tanto este aspecto; es lo que 
pretende el autor en el capítulo sexto en uno de sus 
epígrafes con escaso éxito pues se limita a exponer 
lo que han dicho sobre la cuestión otros historia-
dores y de una manera un tanto vaga, teniendo en 
cuenta la riqueza documental con la que cuenta el 
autor. Lo mismo podríamos decir para lo dedicado 
a las relaciones familiares. Los dos últimos capítulos 
se dedican a la práctica cultual y sacerdotal a partir 
de las dedicaciones votivas y a la movilidad geo-
gráfica del grupo, el capítulo más valioso a nuestro 
juicio al concluir que estamos ante un colectivo con 
un grado importante de movilidad intra e interpro-
vincial. Cierra la obra el pertinente apartado de las 
conclusiones.

Pese a las importantes carencias apuntadas, no 
cabe duda de que la publicación se revela ahora 
como indispensable a la hora de abordar el estudio 
de este grupo de libertos, sobre todo por la incor-
poración de las investigaciones más recientes y la 
actualización del material epigráfico presentado. 
Sobre esta última cuestión, hay que indicar que la 
obra ofrece el corpus completo con bibliografía y 
comentarios en un CD que incluye el archivo pdf 
de la publicación de las inscripciones ordenadas 
por provincias y numeradas, siendo un documento 
de referencia para poder seguir el estudio pues el 
autor se refiere siempre a las inscripciones por esta 
numeración interna; la solución del CD por parte 
de la editorial no es, desde luego, la mejor opción 
adoptada ante la obsolescencia del hardware, sien-
do norma editorial actual la creación de un sencillo 
y práctico código QR.


