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El Tolmo de Minateda (Hellín, Albacete) es un 
enclave privilegiado para analizar los procesos de 
cambio acaecidos entre la época visigoda y la lle-
gada del islam a la península ibérica1. Su abandono en 
los momentos previos a la proclamación del califato 
de Córdoba evitó que los modelos socioeconómi-
cos y culturales propios de este periodo alteraran la 
imagen de la fase altomedieval del yacimiento. Sin 
embargo, la complejidad del estudio de estas centu-
rias, desde finales del siglo vi a los inicios del x, fue 
evidente desde el principio, especialmente en lo que 
se refiere a los siglos centrales. Si la fase visigoda 
del siglo vii y la emiral del siglo ix se fueron con-
formando con claridad a partir de la exhumación de 
un monumental complejo constructivo de carácter 
religioso-administrativo en el caso visigodo, y de un 
barrio de viviendas islámicas que ocupaba ese mismo 
espacio dos centurias después, las etapas intermedias 
parecían difuminarse entre un registro material poco 
definido culturalmente que, a la vez que mantenía ele-
mentos de la tradición anterior, anunciaba cambios y 
discontinuidades. Así sucedía con los registros cerá-
micos y con otros restos materiales que, estudiados 
a partir de tipos y formas, no permitían ser adscritos 
con facilidad a dichas etapas intermedias ni tener una 
imagen precisa de las mismas.

 *   Trabajo realizado en el marco del proyecto de investigación 
HAR2015-67111-P, El sitio de las cosas: relación entre la cul-
tura material y los espacios construidos a la luz de la arqueología 
(siglos vi-xiv), financiado por el Ministerio de Ciencia, Innova-
ción y Universidades (MINECO/FEDER, UE) y del Proyecto 
Tolmo de Minateda, autorizado y cofinanciado por la Dirección 
General de Educación, Ciencia y Cultura de la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha y la Universidad de Alicante.

1.  La bibliografía sobre el significado histórico del sitio, su crono-
logía y sus producciones es muy amplia y comprende diversos 
aspectos (cerámica, arquitectura monumental y doméstica, numis-
mática, epigrafía, territorio, escultura decorativa, etc.) Un estado

Por ello, muy pronto nos vimos obligados a cambiar 
la estrategia de análisis y a utilizar una herramienta 
que se ha evidenciado como fundamental en el proceso 
de estudio: la secuencia estratigráfica. Los registros 
materiales empezaron a ser estudiados en función de 
la posición concreta que ocupaban en dicha secuencia 
y en relación con el resto de los materiales con los que 
se relacionaban. El sitio en el que se exhumaban las 
cosas pasó a ser determinante y permitió obtener una 
visión cada vez más clara y nítida de los momentos 
de transformación y cambios que, como el siglo viii, 
son difícilmente aprehensibles a partir de su mate-
rialidad. Este enfoque metodológico ha dado lugar a 
nuevos niveles de análisis y ha permitido, en el caso 
de la cerámica del yacimiento, sistematizar y plantear 
una evolución formal y cronológica de los recipientes 
a través de la secuencia estratigráfica2.

Al igual que ocurrió con la cerámica, los regis-
tros numismáticos necesitaron desde los primeros 
momentos una contextualización estratigráfica. El gran 
volumen de monedas tardorromanas de los siglos iii y 
especialmente iv d.C. exhumadas en un ámbito espacial 
de adscripción visigoda o islámica, nos llevó desde un 
principio a poner la mirada en los contextos estratigrá-
ficos para poder entender la dinámica monetaria de esta 
ciudad altomedieval.

de la cuestión general con bibliografía actualizada puede verse 
en Abad et al., 2016 y 2012 y Gamo y Gutiérrez, 2017; mien-
tras que la discusión sobre las fases altomedievales se trata en 
Gutiérrez, 2011; Gutiérrez y Sarabia, 2013; Abad et al., 2016 y 
Amorós, 2018.

2.  El análisis estratigráfico de la secuencia altomedieval de El Tolmo 
de Minateda ha llevado a plantear seis fases cronoestratigráficas 
en las que se enmarca el estudio detallado de los registros cerámi-
cos y su evolución dentro de esta secuencia, que ha sido publicado 
recientemente por V. Amorós (2018).

ESPACIO, TIEMPO Y MONEDAS EN EL TOLMO DE MINATEDA*

VICTORIA AMORÓS RUIZ 
CAROLINA DOMÉNECH-BELDA

Universidad de Alicante
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MONEDA Y ESTRATIGRAFÍA DE EL TOLMO 
DE MINATEDA

Las monedas, como elemento arqueológico, aportan 
una valiosa información cronológica ya que pueden 
datarse con gran precisión. Los datos relativos a su 
fecha de acuñación y la autoridad emisora las convier-
ten en marcadores post quem dentro de una secuencia 
estratigráfica. Pero dicha fecha de acuñación puede 
no coincidir con la de formación del estrato en la que 
aparece, ya que la presencia de un objeto en un estrato 
fiable y bien documentado nos indica, en la mayor parte 
de los casos, que la vida útil de este objeto se desarrolló 
antes de la formación del estrato y, que esta cesó en 
el momento en el que el estrato se constituyó como 
tal. De ahí el importante papel que juega el análisis 
estratigráfico, ya que se convierte en el elemento verte-
brador de una secuencia cronoestratigráfica, y al mismo 
tiempo, permite ponderar el valor cronológico de un 
objeto3. En el caso de los viejos cobres tardorromanos 
exhumados en los niveles altomedievales de El Tolmo, 
es su posición estratigráfica la que data su momento 
de uso y no al contrario, al tiempo que nos permite 
conocer el tiempo que estas monedas se mantuvieron 
en circulación.

3.  Sobre las posibilidades y límites de la moneda como indicador 
cronológico véase Doménech-Belda, 2009.

En el marco de esta idea se han desarrollado los 
trabajos sobre el registro numismático de El Tolmo 
de Minateda4. El estudio contextualizado de los viejos 
cobres tardorromanos exhumados en los niveles altome-
dievales del yacimiento ha documentado su circulación 
en época visigoda y emiral. Es su posición estratigráfica 
la que data su momento de uso y no al revés, al tiempo 
que nos permite conocer el tiempo que estas monedas 
se mantuvieron en circulación. Si bien, en este caso, 
pierden en gran parte su papel como indicadores cro-
nológicos, permiten abordar otras cuestiones de gran 
interés histórico como son el grado de monetización 
de las sociedades urbanas altomedievales, la tolerancia 
de los Estados al uso de circulante anterior o la cuan-
tificación y límites cronológicos de este fenómeno. Se 
demuestra así que la contextualización arqueológica de 
los hallazgos monetarios es una potente herramienta 
metodológica, capaz de iluminar aspectos históricos y 
económicos que escaparían a un análisis numismático 
puramente taxonómico y ajeno a la secuencia que deter-
mina el orden temporal de su deposición, toda vez que 
evita incurrir en errores de datación que pueden llevar 
a graves errores interpretativos (Doménech-Belda y 
Gutiérrez, 2006b: 371).

4.  Doménech-Belda, 2014; Doménech-Belda y Gutiérrez, 2006a y 
2006b; Doménech-Belda et al., 2016.

Figura 1. Secuencia cronoestratigráfica de El Tolmo de Minateda con hallazgos monetarios destacados.
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Figura 2. Monedas de El Tolmo de Minateda: 1. Comparación de la cronología de las monedas con la cronología de los estratos donde fueron 
halladas (arriba). 2 Monedas de El Tolmo de Minateda. Número de monedas por contextos estratigráficos (bajo).
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El planteamiento antes descrito puede ser visua-
lizado, en términos cronológicos, por una simple 
comparación entre los datos que aportan las monedas 
en base a su fecha de acuñación con la de los estratos 
donde fueron halladas (fig. 1). En el resultado de esta 
comparación se nos plantean dos escenarios divergen-
tes, que se enmarcan en la lógica de sendos análisis 
de distinta naturaleza. Por una parte, una descripción 
clásica de las monedas, atendiendo a su fecha de acu-
ñación nos indicaría que El Tolmo de Minateda fue un 
importante enclave en los siglos iii y iv d.C., algo que 
la evidencia cerámica, arquitectónica y estratigráfica 
niegan (Doménech-Belda y Gutiérrez, 2006b: 371; 
Amorós, 2018: 268-270). Por otra parte, si atendemos a 
la cronología de los estratos donde han aparecido estas 
monedas, el resultado concuerda con las etapas de esta 
ciudad altomedieval.

Una mirada más cercana al número de monedas 
documentadas en los distintos contextos estratigráfi-
cos de la ciudad altomedieval (fig. 2) nos muestra un 
aumento progresivo de la aparición de monedas desde 
el siglo vii, con un importante incremento en la primera 
mitad del siglo ix y un cénit en la segunda mitad del 
siglo ix, coincidiendo con el auge de la ciudad en época 
emiral que se despuebla antes de la proclamación del 
califato de Córdoba.

Pero si nos detenemos a analizar la cronología de 
las monedas dentro de cada una de las fases estratigrá-
ficas (figs. 3 y 4), podemos comprobar como las de los 

siglos iii y iv d.C. son mayoritarias en todos los contex-
tos, destacando sobre todo la moneda del siglo iv d.C. 
que es la más abundante en el yacimiento. Estos datos 
corroboran la circulación de moneda tardorromana en 
época altomedieval y plantean la posibilidad del uso 
residual de moneda altoimperial en circuitos visigodos 
y emirales.

En algunos espacios, como sucede en el pórtico 
que da acceso al complejo episcopal de época visi-
goda, se pudo documentar la existencia de moneda 
altomedieval, –concretamente un triente de Ervigio 
acuñado en Sevilla entre los años 680 y 687 que se 
encontró sobre el pavimento de dicho pórtico–, a la que 
se superponían varias monedas de adscripción romana 
que se exhumaron en este mismo lugar en niveles de 
cronología posterior. De este modo, la moneda más 
tardía aparecía en el estrato más antiguo, mientras que 
las piezas más antiguas se situaban en una posición 
superior de la secuencia estratigráfica. Era evidente 
que habían seguido en uso durante un largo tiempo, al 
contrario de lo que sucedía con el triente que tuvo un 
corto periodo de circulación (Doménech-Belda et al., 
2016). Este ejemplo demuestra como la cronología de 
las monedas según su fecha de acuñación y la de los 
estratos en los que aparecen pueden seguir caminos 
opuestos y que la fecha de acuñación que proporciona 
la moneda y el momento de su uso que nos indica el 
estrato en el que aparece pueden estar muy alejados 
en el tiempo.

Figura 3. Monedas de El Tolmo de Minateda según la cronología de los estratos en que fueron halladas.
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Figura 4. Monedas de El Tolmo de Minateda. Cronología de las monedas dentro de cada fase estratigráfica.
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Figura 5. Monedas de El Tolmo de Minateda 1988-2014. Mapa superior monedas por cronología del estrato de procedencia. 
Mapa inferior monedas por cronología según fecha de acuñación de las monedas.
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Es también la secuencia estratigráfica la que ha 
hecho posible adscribir a Carlomagno un fragmento de 
moneda carolingia exhumada en el yacimiento (Domé-
nech-Belda, 2013). Pertenece a un tipo que fue acuñado 
tanto por Carlomagno como por Carlos el Calvo y que 
ha generado muchos problemas de atribución a uno 
u otro monarca. La exhumación de esta pieza en un 
estrato datado en la primera mitad del siglo ix permite 
adscribirlo al primero de ellos, por lo que, en este caso, 

el contexto arqueológico ha resultado fundamental para 
adscribir correctamente esta pieza.

ANÁLISIS NUMISMÁTICO CRONOESPACIAL

El análisis estratigráfico nos ha permitido, también, 
analizar la información arqueológica desde una pers-
pectiva cronoespacial. Este nuevo planteamiento se 

Figura 6. Tolmo de Minateda, baluarte visigodo. Monedas asociadas a los estratos de la segunda mitad del siglo vi y el siglo vii d.C. Información 
visualizada: arquitectura asociada a la estratigrafía, cronología del estrato, tipo de estrato, posición de la moneda, especie monetaria, cronología 

de la moneda.
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Figura 7. Tolmo de Minateda, Corte 60, complejo episcopal. Monedas asociadas a los estratos del siglo vii d.C. Información visualizada: 
arquitectura asociada a la estratigrafía, cronología del estrato, tipo de estrato, posición de la moneda, especie monetaria, cronología de la moneda.
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Figura 8. Tolmo de Minateda, Corte 60, transformación del complejo episcopal. Monedas asociadas a los estratos de la segunda mitad del siglo 
viii d.C. Información visualizada: arquitectura asociada a la estratigrafía, cronología del estrato, tipo de estrato, posición de la moneda, especie 

monetaria, cronología de la moneda.
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Figura 9. Tolmo de Minateda, Corte 60, Primera fase de casas sobre el conjunto episcopal, Monedas asociadas a los estratos de la primera mitad 
del siglo ix d.C. Información visualizada: arquitectura asociada a la estratigrafía, cronología del estrato, tipo de estrato, posición de la moneda, 

especie monetaria, cronología de la moneda.
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Figura 10. Tolmo de Minateda, Corte 60, segunda y tercera fase de casas sobre el conjunto episcopal, Monedas asociadas a los estratos de la 
segunda mitad del siglo ix d.C. Información visualizada: arquitectura asociada a la estratigrafía, cronología del estrato, tipo de estrato, posición 

de la moneda, especie monetaria, cronología de la moneda.
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realiza mediante la integración dentro de un sistema de 
información geográfica (SIG), de la componente espa-
cial (georreferenciación) de las unidades estratigráficas 
de donde proceden los objetos.

Los SIG son sistemas de información complejos que 
nos facilitan la gestión, manipulación, análisis, mode-
lado y representación de datos georreferenciados, y nos 
ayudan a resolver y visualizar problemáticas de distinta 
naturaleza, siempre desde un punto de vista espacial. 
Los sistemas SIG pueden trabajar con distintos tipos 
de información digital, en nuestro caso utilizamos 
información de tipo vectorial. Dentro de un SIG la 
información se organiza como en una en base de datos, 
en la que se puede acumular información alfanumérica 
que se asocia, por un identificador común, a los objetos 
gráficos de un mapa digital donde se establece la posi-
ción geográfica concreta de cada uno de los elementos 
del mapa. El sistema permite separar la información 
en diferentes capas temáticas y las almacena de modo 
independiente, por lo que facilita el trabajo con ellas de 
manera rápida y sencilla, al tiempo que admite cálcu-
los complejos, que brindan la posibilidad de relacionar 
la información almacenada desde múltiples puntos de 
vista.

El análisis de la información numismática de El 
Tolmo dentro de un SIG nos ha permitido contar con 
la representación gráfica de la distribución espacial 
de las monedas y, además, poder visualizar diferentes 
características de la información del conjunto mone-
tario. Esto ha supuesto un gran avance, no solo en los 
modos de representación gráfica, sino también, sobre 
todo, en posibilitar distintos enfoques de análisis y de 
gestión de los datos.

Esta metodología de trabajo nos permite realizar 
análisis sencillos de distribución de las monedas donde 
se puede enfatizar una sola característica, como la cro-
nología del estrato de procedencia o la de la propia 
moneda (fig. 5), o aumentar el nivel de complejidad 
posibilitando la visualización de la información a 
través de múltiples características y elementos como 
pueden ser, por ejemplo, las monedas de una determi-
nada fase estratigráfica, las especies monetarias de las 
que se trata, su cronología, etc. Esta información se 
puede combinar con los elementos arquitectónicos de 
la fase correspondiente y con características propias de 
la unidad estratigrafía de donde provienen (figs. 6-10). 
De esta forma es posible visualizar, por ejemplo, las 
que están en un mismo tipo de estrato (niveles de uso, 
constructivos, de vertidos, etc.), en un mismo tipo de 
ámbito (doméstico, religioso, defensivo, viario, etc.) 
o en distintos espacios pero en estratos de la misma 
cronología, etc.

CONCLUSIONES

En El Tolmo de Minateda, las diferencias cronológi-
cas entre la fecha de emisión de la mayor parte de los 
registros numismáticos exhumados y la de los niveles 
arqueológicos donde aparecieron nos obligó desde un 
principio a estudiar estos registros teniendo en cuenta 
el contexto donde aparecían. La secuencia estratigrá-
fica se convirtió así en una herramienta fundamental 
para establecer la secuencia cronocultural de la ciudad 
y entender los cambios en ella producidos. El análi-
sis así realizado permitió obtener una mirada distinta 
a la que se hubiera alcanzado desde un estudio de las 
monedas basado en su autoridad y fecha de emisión, a 
la vez que abría nuevas posibilidades de análisis que 
se han visto ampliadas con la incorporación de la com-
ponente espacial mediante un sistema de información 
geográfica (SIG).

Dicho análisis permitía observar la dinámica mone-
taria de este enclave en el que la moneda tardorromana, 
la más abundante con diferencia respecto a la de otros 
periodos, fue usada de forma habitual. La dispersión 
espacial de los hallazgos, las características de los estra-
tos en que aparecieron y su posición en la secuencia 
estratigráfica del yacimiento no dejaban lugar a dudas 
sobre la circulación de esas monedas tanto en la etapa 
visigoda de la ciudad como en la emiral. Aunque otros 
numerarios como el islámico se fueron incorporando a 
la circulación, los viejos cobres romanos siguieron en 
uso en El Tolmo. De esta forma, pudimos comprobar 
como el método de estudio aplicado posibilitaba avan-
zar en determinadas cuestiones históricas relacionadas 
con la moneda como son la detección de fenómenos 
de pervivencia, su cuantificación, la delimitación cro-
nológica de los mismos, o los procesos y ritmos de 
incorporación de nuevo numerario.

La secuencia estratigráfica se convierte, así, en una 
herramienta fundamental para los estudios numismáti-
cos cuando se trata de registros monetales procedentes 
de yacimientos arqueológicos. El trabajo en El Tolmo 
de Minateda nos reafirma en el convencimiento de que 
es necesario que dichos estudios se realicen en el marco 
de un trabajo en equipo e interdisciplinar. La interlocu-
ción de los hallazgos con la secuencia cronoespacial del 
yacimiento permite abordar cuestiones desde diferentes 
puntos de vista, posibilitando un análisis poliédrico que, 
combinado con otros vestigios puede aportar luz sobre 
aspectos difícilmente abordables desde otras perspec-
tivas. La arqueología, que tradicionalmente ha usado 
la moneda como una mera herramienta cronológica se 
ha convertido, a través de la secuencia estratigráfica, en 
un instrumento fundamental para determinados aspec-
tos del análisis numismático. Por ello, es necesario no 
desaprovechar las posibilidades que ofrece el estudio 
contextualizado de los registros monetarios.
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