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APENDICE 1 

CRONOLOGIA Y TITULA TURAS IMPERIALES DURANTE EL PERIODO 
253-282 D. C. 

La finalidad de este apéndice es tener un marco 

cronológico de referencia al estudiar un período de la historia 

en el que los hechos y los emperadores se suceden con una gran 

rapidez, creando una gran confusión que, los escasos 

testimonios literarios clásicos, lejos de aclarar, contribuyen 

a acrecentar. 

Para su confección nos basamos en estos mismos 

textos clásicos y en los trabajos que sobre el tema se han 

publicado (ver Referencias Bibliográficas). 

A fin de clarificar la sucesión imperial hemos 

establecido tres apartados que recogen en·conjunto a todos los 

emperadores reinantes, así como a los usurpadores: 

I) Imperio Oficial: Recoge todos los emperadores 

elegidos por Roma y que representan la línea sucesoria normal 

del Imperio., 

II) Imperio Galo: Comprende a los emperadores del 

Imperio creado por la usurpación de Postumo en los territorios 

de las Galias, Britannia e Hispania, cuya desaparición se 

produce al derrotar Aureliano al emperador galo Tetrico. 

III) Reino de Palmyra: Incluye a los usurpadores 

que, a partir de Odenato, hicieron realidad la existencia del 

efímero reino Palmyrénico. 

En la descripción de cada emperador se establece el 

siguiente orden: 
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- Nombre latino con el que aparece en las 

literarias, epigráficas y numismáticas. 

fuentes 

Cronología más aceptada de su toma de poder y de 

su muerte. Se incluyen las dataciones de su 

reconocimiento en Egipto, en el caso de los 

emperadores del Imperio Oficial. 

- Titulaturas: CAESAR 

TRIB POT: considerarnos que su cambio 

es el normal, es decir, comienza el 

10 de diciembre y acaba el 9 de 

diciembre del siguiente año. Aunque 

existen diversos autores que 

sostienen otras fechas para el cambio 

de la TRIB POT. 

cos 
OTRAS TITULATURAS. 

- Familia: comprende a los familiares que tuvieron 

algún protagonismo histórico. 

- Usurpadores: darnos una breve referencia sobre cada 

usurpador. En muchos casos se duda de su veracidad 

y parecen ser meras invenciones de las fuentes 

clásicas. 
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1) IMPERIO OFICIAL 

EMPERADOR: VALERIANO 

IMP CAES P LICINIVS VALERIANVS AVG 

CRONOLOGIA: Accede al trono en septiembre/octubre del 
253 _ d. C., momento en el que asocia en el trono a su hijo 
Galieno, compartiendo ambos el poder hasta el 2 60 d. e. cuando 
es derrotado y puesto en cautividad por los persas. 

RECONOCIMIENTO EN EGIPTO: 
Inicio: Entre el 25 de septiembre del 253 d.C. (Thot 28) y el 
27 de 'octubre del 253 d.C. (Pahophi 30) = año l. 
Fin: Entre el 1 de septiembre del 260 d.C., (Thot 4) y el 15 de 
septiembre del 260 d.C. (Thot 18) = año 8. 

TRIB POT: 
I . . . . . . ....... 253 d.C. 

II 254 11 . . . . . . . . . . . .. 
III 255 11 . . . .......... 

IV 256 11 ............. 
V 257 11 ............. 

VI 258 11 . . . . . ........ 
VII 259 11 . . . . . . . . . . . .. 

VIII 260 11 . . . . . . . . . . . .. 
COS: 

I ...... Anterior a su ascenso al trono 
II ...... 254 d.C., con IMP CAES P LICINIVS 

EGNATIVS GALLIENVS AVG 
III ...... 255 d.C., con IMP CAES P LICINIVS 

EGNATIVS GALLIENVS AVG 
IV ...... 257 d.C., con IMP CAES P LICINIVS 

EGNATIVS GALLIENVS AVG 

FAMILIA: 
Esposa: MARINIANA 
Hijos: P LICINIVS EGNATIVS GALLIENVS (Galieno) 

LICINIVS VALERIANVS. Muerto en Milán en el 2 68 
d. e. tras el asesinato de su hermano Galieno 
(Eutr. 9, 11, SHA Vit. Gall. 14.9) o asesinado en 
Roma (Zon. 12, 26). 
COS: 

I .... Suff. 254-55 d.C.? 
II .... 265 d.C., con LVCILLVS 
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EMPERADOR: GALIENO 

IMP CAES P LICINIVS EGNATIVS GALLIENVS AVG 

CRONOLOGIA: Accede al poder, junto con su padre 
Valeriana, en septiembre/octubre del 253 d.C., permaneciendo en 
el trono, tras la caida en cautividad de Valeriana (260 d.C.), 
corno unico emperador hasta su muerte ocurrida a fines de 
agosto/ principios de septiembre del 268 d. e., cuando fue 
asesinado por sus soldados cerca de Milán. 

RECONOCIMIENTO EN EGIPTO: 
Inicio: Idéntica fecha que Valeriana. 
Fini Idéntica fecha que Valeriana. 
Tras, la caida en cautividad de Valeriana se produce, en Egipto, 
la usurpación de Macrianvs y Quietvs. 
Vuelto a reconocer: 
Inicio: Entre 30 marzo del 261 d.C. (Pharrnouthi 4) y el 31 de 
octubre del 261 d.C. (Hathyr 4) = afio 9 
Fin: Entre el 28 de septiembre del 268 d.C. (Phaophi 1) y el 13 
de octubre del 268 d.C. (Phaophi 16) = afio 16 

CAESAR: En el 253 d.C. 

TRIB POT: 
I ............ 253 d c. 

II ............ 254 
III ............ 255 

IV ............ 256 
V ............ 257 

VI . . . . . . . ..... 258 
VII . . . . . . . . . . . . 259 

VIII . . . . . . . . . . . . 260 
IX ............ 261 

X 262 11 . . . . . . . . . . . . 
XI 263 11 ............ 

XII 264 11 . . . . . . . . . . .. 
XIII . 265 11 . . . . . . . . . . . 

XIV 266 11 . . . . . ....... 
XV 267 11 . . . . . . . . . . . . 

XVI 268 11 . . . . . . . . . . . . 
COS: 

I 254 d. C., con IMP CAES p LICINIVS VALERIANVS AVG 
II 255 d. e., con IMP CAES p LICINIVS VALERIANVS AVG 

III 257 d .e., con IMP CAES P LICINIVS VALERIANVS AVG 
IV 261 d. e., con L PETRONIVS TAVRVS VOLVSIANVS 

V 262 d. C., con NVMMIVS FAVSTIANVS 
VI 264 d. C., con SATVRNINVS 

VII 266 d. e., con SABINILLVS 

OTROS: 
GERMANICVS MAXIMVS . . . . . . . . . . . . . .... 255 d.C. 
DACICVS MAXIMVS 257 11 ...................... 
PARTHICVS MAXIMVS 264 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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PERSICVS MAXIMVS .................... 264 11 

FAMILIA: 
Esposa: CORNELIA SALONINA CHRYSOGONE 
Hijos: P LICINIVS CORNELIVS VALERIANVS, CAESAR en el 256 

d.C., muerto en el 258 d.C .. 
P LICINIVS CORNELIVS SALONINVS, CAESAR en el 258 
d. e., AVGVSTO en 2 60 d. e., durante el tiempo que 
transcurre entre caida en cautividad de Valeriana y 
su asesinato a manos de Postumo en el 260 d.C. 

USURPADORES: 

VRANIVS ANTONINVS: Usurpador surgido en Emesa con 
anterioridad al acceso al poder de 
Valeriana. Con la presencia de éste 
en Oriente acaba su aventura. 

POSTVMVS: Ver Imperio Galo. 

ANTONINVS: Mencionado en Zos. I. 38.I, PLRE 74, 1, 
260/268 d.C. 

MEMOR: Usurpador moro, surge en Oriente. Zos. 38.I, 
Petrus Patricius frag. 4, p. IV 193 Müller, PLRE 
594, 260/268 d.C. 

VALENS: Procónsul de Achaea, tomó la púrpura al ir contra 
él Piso Frugi, enviado por Macrian0, fue 
asesinado por sus soldados. s. H. A. Vit. Trig. 
Tyr. 19.1, 19.2, 21.1, 21.3; Vit. Gall. 2.2, 2.3¡ 
PLRE 929,2; 261 d.C. 

SATURNINUS: Proclamado emperador por sus tropas, murió 
asesinado por sus soldados. S.H.A. Vit. Trig. 
Tyr. 23.1, 23.2, 23.4; Vit. Gall. 9.1; Vit. 
Firmi et alii 11.1; PLRE 805,1; 260/268 d.C. 

TREBELLIANUS: También llamado Archipirata. Fue nombrado 
emperador en Isauria, fue vencido por 
Camsisoleo, general de Galieno. Eutr. 9.8; 
S.H.A. Vit. Trig. Tyr. 26.2, 26.4; PLRE 
922; 261 d.C. 

PISO FRUGI: Enviado por Macrian0 contra Valente, fue 
derrotado por éste, refugiándose 
posteriormente en Tesalia, llamándose el 
tesálico. Fue asesinado. S.H.A. Vit. Trig. 
Tyr. 19.1, 19.2, 21.1, 21.2; Vit. Gall. 2.2, 
2.3, 2.4; PLRE 703; 260/261 d.C. 

CELSUS: Proclamado emperador en Africa por Fabius 
Pomponianus dux limitis libyci (PLRE 715) y por 
Vibius Passienus proconsul africae (PLRE 679). 
Fue asesinado siete días después por una mujer 
llamada Galliena, familia de Galieno. S.H.A. 
Vit. Trig. Tyr. 29.1, 29.2; Vit. Claudii 7.4; 
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PLRE 193, 260/268 d.C. 

INGENUOS: Gobernador de Panonia, fue proclamado emperador 
en Sirmium por las legiones de Panonia y 
Moesia. Fue vencido por Galieno en la batalla 
de Mursia. Eutr. IX,8; Zon. 12,24; Pol.Silv. 
Later. I.45; Aur.Vict. Caes.33.2; S.H.A. Vit. 
Trig. Tyr. 9.1, 9.3, 10.1; Vit. Claudii 7.4; 
Amm. 21,16.10; PLRE 457; 258/259 d.C. 

P.C. REGALIANUS: Gobernador del Ilírico, se subleva con 
posterioridad a Ingenuus, en Moesia, 
tras la represión llevada a cabo por 
Galieno después de la batalla de Mursia. 
Según los S.H.A. fue muerto por los 
Roxolanos en el 260 d.C. Aur.Vict. Caes. 
33.2; S.H.A. Vit. Trig. Tyr. 10.8, 10.1, 
10.2, 9; Pol.Silv. Later I.45;PLRE 762; 
RIC V-2, p. 586-87; 260 d.C. 

MACRIANUS Y QUIETOS: Tras la captura de Valeriana por los 
persas, Ballista (PLRE, 146), su prefecto, 
convence a T.? Ful vius Macrianus ( PLRE, 52 8) 
para usurpar el poder en Siria con los restos 
del ejército de Valeriana, nombrando 
emperadores a los hijos de éste: T. Ful vi us 
Iunius Macrianus (PLRE, 528) y T. Fulvius 
Iunius Quietus (PLRE, 757/58). 

Macriano padre e hijo fueron derrotados y 
muertos por Aureolo en" Tracia; Ballista y 
Quieto lo fueron en Oriente por Odenato. Fueron 
reconocidos en Egipto entre el 2 de septiembre 
del· 260 d.C. (Thoth 5) y el 16 de septiembre 
del 260 d.C. (Thoth 19) = año l; y su fin tuvo 
lugar entre el 30 de octubre del 261 d.C. 
(Hathyr 3) y el 29 de marzo del 262 d.C. 
(Pharmorthi 3) = año 2. 

Zon. 12,24; Eus. 
7-10.5; S.H.A. Vit. 
12.12, 12.13, 13.3, 
2-7; Pol.Silv. Later. 

Hist. Ecles. 7-10. 8-9 y 
Trig. Tyr. 12 .10, 12, 

14.1; Vit. Gall. 3.1-2, 
I.45; 260/261 d.C. 

L. MUSSIUS AEMILIANUS, signo Aegippius: 
Prefecto de Egipto. Tras la derrota de 

Valeriana se adhiere a Macriano y Quieto, 
proclamándose emperador en Egipto tras la 
derrota de éstos. Fue vencido por el general de 
Galieno Aurelius Theodotus. Aur. Vict. Epi t. 
32.4; S.H.A. Vit. Trig. Tyr. 22.3, 22.4, 22.8, 
2 6 . 4 ; Vi t. Gal 1. 4 . 1 , 4 . 2 , 5 . 6 ; PLRE 2 3 ; 
261/262 d.C. 

AUREOLUS: Comandante de la caballería de Galieno. Su 
misión era hacer frente a Póstumo, se sublevó 
en Milán. Fue asesinado por sus soldados. Zon 
12,24; Zos. 1,40.1, 1,41; Aur.Vict. Caes. 
33.17-20; Ps.Aur.Vict. Epit. 32.4, 33.2, 34.2; 
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S.H.A. Vit. Trig. Tyr. 10.14, 11.1-3, 12.13-14, 
14 . 1 , 15 . 4 ; Vi t . Ga 11 . 2 . 6-7 , 4 . 6 , 7 . 1, 14 . 6 ; 
Vit. Claud. 5 .1-3; Vit. Aur. 16 .1-2; Pol. Silv. 
Later. I.45; PLRE 138; 267-268 d.C. 

ODAENATHUS: Ver Reino de Palmyra. 

EMPERADOR: CLAUDIO II "GOTHICVS" 

IMP CAES M AVRELIVS VALERIVS CLAVDIVS AVG 

CRONOLOGIA: Accede al trono en septiembre/octubre del 
268 d.C. y muere por efectos de la peste o voluntariamente en 
septiembre/octubre del 270 d.C. en Sirmium, Panonia. 

RECONOCIMIENTO EN EGIPTO: 
Inicio: entre el 29 de septiembre del 268 d.C. (Phaophi, 2) y 
el 14 de octubre del 268 {Phaophi, 17) = año l. 
Fin: entre el 24 de septiembre del 270 d.C. (Thoth 27) y el 11 
de octubre del 270 d.C. (Phaophi, 14). 

TRIB POT: 

COS: 

I 
II 

III 

268 d.C. 
269 11 

270 11 

I .... 269 d.C., con PATERNVS. 
En algunas inscripciones aparece el COS II. 

OTROS: 
GERMANICVS MAXIMVS 
GOTHICVS MAXIMVS 
PARTHICVS MAXIMVS 

FAMILIA: 

268 d.C. 
269 11 

270 11 

Hermano: M. AVRELIVS CLAVDIVS QVINTILLVS (QVINTILO) 

USURPADORES: 

CLAVDIVS CENSORINVS: Proclamado emperador bajo Claudia 
II. Fue asesinado por sus soldados. s. H. A. Vit. Trig. Tyr. 
31.12, 33.1-6; PLRE 197; 268/270 d.C. 

EMPERADOR: QVINTILO 

IMP CAES M AVRELIVS CLAVDIVS QVINTILLVS AVG 

CRONOLOGIA: Septiembre/noviembre del 270 d.C., se 
suicida, es asesinado por sus tropas o muere de forma natural 
en octubre/diciembre del mismo año. 
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RECONOCIMIENTO EN EGIPTO: 
Las fechas de su posible reconocimiento en Egipto son: entre el 
25 de septiembre del 270 d.C. (Thoth, 28) y el 11 de octubre 
del 270 d.C. (Phaophi, 14) = año l. 

FAMILIA: 
Hermano: M AVRELIVS VALERIVS CLAVDIVS (Claudia II) 

EMPERADOR: AVRELIANO 

IMP CAES L DOMITIVS AVRELIANVS AVG 

CRONOLOGIA: Su toma del poder se produce de facto en 
febrero/marzo del 270 d.C., pero su nombramiento oficial no se 
produce hasta noviembre del mismo año. Muere asesinado en 
septiembre/noviembre del 275 d.C., cerca de Bizancio. 

RECONOCIMIENTO EN EGIPTO: 
Inicio: entre el 25 de septiembre (Thoth 28) y el 11 de octubre 
(Phaophi 14) del 270 d.C. = año l. 

Entre septiembre y diciembre del 270 d.C. se produce 
un interregnum durante el cual los escribas datan sus escritos 
con la fórmula "Bajo los cónsules del presente año" o "Bajo los 
cónsules 11

• 

A partir de este momento, entra en escena Vaballato, 
cuyo año 4 egipcio concuerda con el primero de Aureliano. 

" Egipto cae bajo la influencia del Reino de Palmyra y 
Aurelianus no es reconocido en solitario hasta la reconquista 
del territorio egipcio. Entre 14 de abril (Pharmouthi 19) y 23 
de junio (Pauni 29) del 272 d.C. = año 3. 
Fin: entre el 15 de octubre (Phaophi 17) del 275 d.C. y el 8 de 
mayo (Pachón 13) del 276 d.C. = año 7. 

TRIB POT: 
I . . . . . . . . . . .. 270 d.C. 

II = III, su segunda TRIB POT, después de la 
muerte de QVINTILO, se convierte en 
la III real, a contar después de su 
usurpación (Lafaurie, ANRW II,2 
(1975),p. 993). 

III . . . . . . . . . . . . 271 d.C. 
IV 272 11 . . . . . . . . .... 

V 273 11 . . . . . . . . . . . . 
VI 274 li 

• • • • • • • ti • • • • 

VII 275 11 . . . . . . . ..... 
COS: 

I 271 d. C. , con POMPONIVS BASSVS II 
II 274 d. C. , con CAPITOLINVS 

III 275 d. C., con (IVLIVS) MARCELLINVS 

OTROS: 
GERMANICVS MAXIMVS .................. 270 d.C. 
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SARMATICVS MAXIMVS ................. . 
GOTHICVS MAXIMVS ................... . 
DACICVS MAXIMVS .................... . 
PARTHICVS (PERSICVS) MAXIMVS ....... . 
ARABICVS MAXIMVS ................... . 
CARPICVS MAXIMVS ................... . 
PALMYRENICVS MAXIMVS ............... . 
BRITANNICVS MAXIMVS ................ . 
RESTITVTOR ORBIS ................... . 
DEVS ET DOMINVS .................... . 
DIVO AVREL IANO ..................... . 

ARMENICVS MAXIMVS .................. . 
ADIABENICVS MAXIMVS ................ . 

270 d.C. 
fines 271 d.C. 
fines 271 d.C. 
272 d.C.(l) 
272 d.C. 
272 d.C. 

? (2) 
273 d.C. 
274 d.C. 
274 d.C. 
Post. 275 
d.C. (3) 
? ( 4) 
? (-4) 

\(1) En un miliario de la Gallia Narbonnense PERSICVS 
sustituye a PARTHICVS. 

(2) Esta titulatura solamente aparece en una inscrip
ción. 

(3) Posterior a su muerte. 
(4) Estos títulos aparecen en la S.H.A. pero no están 

atestiguados epigráficamente. 

FAMILIA: 
Esposa: VLPIA SEVERINA, ostenta algunos títulos: 

DOMINA SANCTISSIMA, PIISIMA 
MATER CASTRORVM ET SENATVS ET PATRIAE 
DOMINA NOBILISSIMA, etc. 

USURPADORES: 

SEPTIMIVS: Proclamado emperador en Dalmacia bajo 
Aúreliano. Fue asesinado por sus tropas. Zas. 
1,49.2; Ps.Aur.Vict. Epit. 35.3¡ PLRE 821; 
271 d.C. 

DOMITIANVS: Usurpador citado en Zas. 1,49,2; PLRE 262; 
270-275 d.C. 

VRBANVS: Usurpador nombrado en Zos. 1, 49. 2; PLRE 982; 
270-275 d.C. 

ZENOBIA: Ver Reino de Palmyra. 

FIRMVS: Ver Reino de Palmyra. 

VABALLATHVS: Ver Reino de Palmyra. 

EMPERADOR: INTERREGNO 

A la muerte de AVRELIANO se produce un interregno de 
unos 3-4 meses, durante los cuales el Ejército y el Senado se 
pasan mútuamente la responsabilidad de la elección de un nuevo 
emperador. Según los S.H.A. Vict.Tac. 2,1; Aur.Vict. Caes. 36,1 
y Ps.Aur.Vict. Epit. 36,1, su duración sería de seis meses. 
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EMPERADOR: TACITO 

IMP CAES M CLAVDIVS TACITVS AVG 

CRONOLOGIA: Octubre/noviembre? del 275 d.C. hasta 
junio/julio? del 276 d.C. cuando muere asesinado por sus tropas 
al dirigirse a realizar una campaña en Asia Menor. 

RECONOCIMIENTO EN EGIPTO: 
Inicio: entre 16 de octubre del 275 d.C. (Phaophi, 18) y 9 de 
mayo\ del 276 d.C. (Pachon, 14) = año l. 
Fin: entre el 21 de junio del 276 d.C. (Pauni, 27) y el 27 de 
agosto del 276 d.C. (Mesare epag. 4) = año l. 

TRIB POT: 

COS: 

I ........... . 
II 

275 d.C. 
276 d.C. 

I 273 d.C., con IVLIVS PLACIDIANVS 
II 276 d.C., con AEMILIANVS 

III Aparece en los radiados de Ticinvm, RIC V-1, 
o 

p. 338, n 120. Es un error de los 
monetarios. 

FAMILIA: 
Hermano o primo?: M ANNIVS FLORIANVS (Floriano) 

EMPERADOR: FLORIANO 

IMP CAES M ANNIVS FLORIANVS AVG 

CRONOLOGIA: A la muerte de TACITO son aclamados 
simultáneamente Probo en Oriente y Floriano en Occidente. Reina 
2-3 meses en el 276 d.C., muriendo asesinado por sus soldados 
en Tarsus. 

RECONOCIMIENTO EN EGIPTO: 
No fue reconocido en Egipto. 

TRIB POT: 
I ............ 276 d.C. 

COS: 
276 d.C ..... (Suff.) 
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EMPERADOR: PROBO 

IMP CAES M AVRELIVS PROBVS AVG 

CRONOLOGIA: Tras la muerte de Floriano, es 
aclamado emperador en Siria y Egipto. Reina desde la muerte de 
TACITO hasta agosto/septiembre del 282 d.C., cuando muere 
asesinado por el ejército en Sirmium (Panonia). 

RECONOCIMIENTO EN EGIPTO: 
Inicio: entre 22 de junio del 276 d.C. (Pauni, 28) y el 28 de 
agosto del 276 d.C. (Mesore epag. 5) = año l. 
Fin: entre el 8 de octubre del 282 d.C. (Phaophi, 11) y el 5 de 
abriL de 283 d.C. (Pharmouti, 10) = año 8. 

TRIB POT: 

COS: 
I 

II 
III 

IV 

277 
278 
279 
281 

I ... . . . . ..... 276 d.C. 
II . . . . . . . . . . . . 277 

III . . . . . . . . . . . . 278 
IV . . . . . . . . ... . 279 
V . . . . . . . . . ... 280 

VI . . . . . . . . . . . . 281 
VII . . . . . ....... 282 

d. c., con PAVLINVS 
d. c., con VINIVS LVPVS II 
d. c., con NONIVS PATERNVS II 
d. c., con C IVNIVS TIBERIANVS 

V 282 d. e., con (POMPONIVS?) VICTORIANVS 

OTROS: 
GOTHICVS MAXIMVS .................... . 277 d.C. 
GERMANICVS MAXIMVS .................. . 277 11 

PERSICVS MAXIMVS .................... . 279 11 

MEDICVS MAXIMVS ...................... . 281 11 

PARTHICVS MAXIMVS ................... . 281 11 

USURPADORES: 

II 

PROCVLVS: Originario de Albingaunum, se proclamó 
emperador en Colonia. Fue reducido por Probo. 
Eut. 9,17; S.H.A. Vit. Firmi et alii 12-13; 
Vit. Prob. 18.5; Pol.Silv. Later. I,53; PLRE 
745; 281 d.C. 

BONOSVS: Descendiente de una familia hispana y britano de 
origen. Por temor a las represalias de Probo 
usurpó el poder en Colonia y al ser derrotado se 
suicidó ahorcándose. S.H.A. Vit. Firmi et alii 
14-15; Pol.Silv. Later. I,53; PLRE 163; 281 d.C. 

IVLIVS SATVRNINVS: Se sublevó en el Este. Fue asesinado 
en Apamea. Se identifica con C. Iulius 
Sallustius Saturninus Fortunatianus. Hyeron. 
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Chron. s.a. 281; Zos. I,66.l; Zon 12,29; Eutr. 
9,17; Aur.Vict. Caes. 37.3; Ps.Aur.Vict. Epít. 
37.2; S.H.A. Vit. Fírmi et alii 7.1, 9.3, 9.5, 
11.3; Vit. Prob. 18.4; Pol.Silv. Later. I, 53; 
PLRE 808; 281 d.C. 
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ID IMPERIO GALO 

EMPERADOR: POSTVMO 

IMP CAES M CASSIANVS LATINIVS POSTVMVS AVG 

CRONOLOGIA: Junio/julio 260 d.C., se proclama 
emperador en los territorios de Galia, Hispania y Britannia 
tras asesinar al hijo de GALIENO, SALONINO en Colonia, muere 
asesinado por sus soldados en julio/agosto del 269 d.C .. 

TRIB POT: 
I . . . . . . . . . . . . 260 d c. 

II . . . . . . . . . . .. 261 
III . . . . . . . . . . . . 262 

IV . . . . . . . . .... 263 
V . . . . . . . . . . . . 264 

VI . . . . ..... . . . 265 
VII . . . . . . . . . . .. 266 

VIII 267 11 . . . . . . ...... 
IX 268 11 . . . . . . . . . . . . 

X 269 11 . . . . . ....... 
COS: 

I 260? d.C. 
II 261 d.C. 

III 262 d.C. 
IV 267 ó 268 d.C., con M PIAVONIVS VICTORINVS 

(CIL II, 5736) 
V 269 d.C. 

OTROS: 
GERMANICVS MAXIMVS .................. 261 d.C. 

FAMILIA: 
Hijo: POSTVMVS, CESAR Y AVGVSTO, muerto en el 269 d.C. 

(Se duda de su existencia). 

USURPADORES: 

LAELIANVS: IMP CAES VLPIVS CORNELIVS LAELIANVS AVG. 
Usurpa el poder en Mainz, hacia el final del 
reinado de POSTUMO, muriendo poco antes que 
éste, año 269 d.C. junio/julio. PLRE 492. 

MARIVS: IMP CAES M AVRELIVS MARIVS AUG. Tras la muerte de 
POSTUMO usurpa el poder en julio/agosto del 269 
d.C. y muere asesinado en octubre/noviembre del 
mismo año. PLRE 562. 
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EMPERADOR: VICTORINO 

IMP CAES M PIAVONIVS VICTORINVS AVG 

CRONOLOGIA: Accede al poder tras la muerte de 
Postumo en octubre/noviembre del 269 d.C .. Muere asesinado en 
noviembre? del 271 d.C., en Colonia. 

TRIB POT: 

COS: 

I 
II 

III 

269 d.C. 
270 d.C. 
271 d.C. 

I 267 ó 268 d.C., con M CASSIANVS LATINIVS 
POSTVMVS 

II 270 ó 271 d.C. 

,.FAMILIA: 
Madre: VITRVVIA o VICTORIA. 
Hijo: VICTORINVS, proclamado CESAR en Colonia, murió 

asesinado al mismo tiempo que su padre. 

EMPERADOR: TETRICO 

IMP CAES C PIVS ESVVIVS TETRICVS AVG 

CRONOLOGIA: Noviembre/diciembre de 271 d.C. hasta 
que tras ser vencido por AURELIANO, se rinde a éste en 
febrero/marzo del 274 d.C., siendo nombrado CORRECTOR LVCANIAE. 

TRIB POT: 
I . . . . . . ... . .. 271 d.C. 

II 272 11 . . . . . ....... 
III 273 11 ...... . . . ... 

IV 274 11 .. . . . . . .. . .. 
COS: 

I 272 d.C. 
II 273 d.C. 

III 274 d.C., con C PIVS ESVVIVS TETRICVS (hijo) 

FAMILIA: 
Hijo: e PIVS ESVVIVS TETRICVS, CAESAR en el 272 d.C. o 

comienzos del 273 d.C .. CONSUL en el 274 d.C .. 

USURPADORES: 

FAVSTINVS: Durante el mandato de Tétrico trata de 
sublevar a las tropas, lo que al fin logra 
tras la derrota de éste, usurpando el poder 
en Tréveris y siendo derrotado a su vez por 
Aureliano. Aur.Vict. Caes. 35,4; Pol.Silv. 
La ter. I, 49. 
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IID REINO DE PALMYRA 

SEPTIMIVS ODAENATHVS: Tras la captura de Valeriana por los 
persas, se produce en Oriente la sublevación de Macriano y 
Quieto, cuya represión fue llevada a cabo con éxito por 
Septimius Odaenathus, asumiendo en este momento la máxima 
autoridad en el Este del Imperio, aunque reconociendo la 
supremacía de Galieno. PLRE 638-639; 261/267 d.C. 

SEPTIMIA ZENOBIA: Esposa de Odaenato, tras su muerte se sublevó 
en Palmyra, formando este efímero Reino. Fue capturada por 
Aure¡iano en el 272 d.C., siendo exhibida en Roma junto a los 
Tétr1cos. PLRE 990-991; 267/272 d.C. 

L. IVLIVS AVRELIVS SEPTIMIVS VABALLATHVS ATHENODORVS: Hijo de 
Odaenato y de Zenobia. A la muerte de su padre le sucede con el 
título de: "Rex Regum, Corrector Totius Orientis". En el 272 
d.C. asume el título de AVGVSTVS. Fue vencido junto con su 
madre por Aureliano en el 272 d.C. 

En Egipto, durante un cierto tiempo, de diciembre 
del 270 d.C. hasta abril del 272 d.C., fueron reconocidos al 
mismo tiempo Aureliano y Vaballato, lo que implica un no 
reconocimiento pleno de la autoridad imperial oficial sobre 
Egipto. PLRE 122; 267/272 d.C. 

ANTIOCHVS: Tras la derrota de Zenobia y Vaballato, Aureliano 
vuelve a Occidente, aprovechando la oc~sión Antiochus para 
proclamarse emperador en Palmyra. Se le identifica con 
Septimius Antiochus, hijo de Zenobia y con Achilleus parens 
Zenobiae (S.H.A. Vit. Aur. 31.2) PLRE 71; 272 d.C. 

FIRMVS: Mercader nativo de Seleucia, amigo y aliado de Zenobia. 
Tras su derrota se sublevó contra Aureliano en los territorios 
que quedaban en poder de los partidarios de Zenobia (Egipto). 
Fue derrotado por Aureliano a su vuelta de Tracia. (s. H. A. 
Vit.Aur. 32,3); PLRE 339; 272 d.C. 
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CONCORDANCIAS CRONOLOGICAS ENTRE LOS EMPERADORES 
A~O - TRIS. POT.* 

GAL. VAL. 
10/12/252-
9/12/253 ..... l ..... 1 
10/12/253-
9/12/254 ..... 2 ..... 2 
10/12/254-
9/12/255 ..... 3 ..... 3 
10/12/255-
9/12/256 ..... 4 ..... 4 
10/12/256-

\9/12/257 ..... 5 ..... 5 
10/12/257-
9/12/258 ..... 6 ..... 6 
10/12/258-
9 / 12 / 2 5 9 . . . .. 7 . . ... 7 . . . . . . . . . . . . . POS • 
10/12/259-
9/12/260 ..... 8 ..... 8 •....•.•...... 1 
10/12/260-
9/12/261 ..... 9 .................... 2 
10/12/261-
9 /12/262 .... 10 .................... 3 
10/12/262-
9/12/263 .... 11 .................... 4 
10/12/263-
9/12/264 .... 12 .................... 5 
10/12/264-
9/12/265 .... 13 .................... 6 
10/12/265-
9 / 12 / 2 6 6 .... 14 .................... 7 VAB. 
10/12/266-
9 / 12 / 2 6 7 .... 15 .. CLA I I ..•.....•..• 8 ..........•..•..• 1 
10/12/267-
9 / 12 / 2 6 8 •••• 16 .... 1 ............... 9 .... VI CT ......... 2 
10/12/268-
9 / 12 / 2 6 9 •••••.•••• 2 • QUIN . .. AUR . .. 1 O •••••• 1 •••••••••• 3 
10/12/269-
9 / 12 / 2 7 O • • • • • • • • • • 3 . . . 1 • • • • • 1 . . . . . . . . . . . . 2 . . . TET . . . . 4 
10/12/270-
9/12/271 ................... 2=3 ........... 3 .... l ..... 5 
10/12/271-
9/12/272 ..................... 4 •••.••••.•••.•••• 2 ..... 6 
10/12/272-
9/12/273 .................... 5 •.........•...... 3 
10/12/273-
9 / 12 / 2 7 4 •••••••••.•••.•••••• 6 •••. TAC .......... 4 
10/12/274-
9 / 12 / 2 7 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 7 . . ... 1 . . . . .. FLO ....... PRO . 
10/12/275-
9/12/276 .......................... 2 ....... 1 ......... 1 
10/12/276-
9/12/277 ............................................. 2 
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PRO. 
10/12/277-
9/12/278 ...................•....................•... 3 
10/12/278-
9 /12/279 ...........................•...........•.... 4 
10/12/279-
9/12/280 ............................................ 5 
10/12/280-
9/12/281 ............................................ 6 
10/12/281-
9/12/282 ...•..••.•••.....•.•..••...•••...•.••••••••• 7 

(*) TRIB. POT. 
10-diciembre-año N -- 9-diciembre-año N + 1 
Para TRIB POT 1 = 
Fecha toma de poder -- 10-diciembre-mismo año. 

CORRESPONDENCIAS: 
GAL= Galieno 
'VAL = Valeriana 
POS= Postumo 
VAB = Vaballathus 
CLA II = Claudia II 
VICT = Victorino 
QUIN= Quintillo 
AUR = Aureliano 
TET = Tetrico 
TAC= Tacita 
FLO = Floro 
PRO= Probo. 
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APÉNDICE II: 

EPIGRAFÍA IMPERIAL: 253-282 d-C-



APENDICE 11 

EPIGRAFIA IMPERIAL (253-282 o.J.CJ 

En este apéndice se recoge toda la epigrafía 

imperial aparecida hasta el momento en la Península Ibérica, 

que abarca el período de las supuestas invasiones ( 253-282 

d.C.,). 

Hemos incluido el epígrafe CIL VI 1113, hallado en 

Roma, debido a su evidente relación con el epígrafe CIL II 2201 

cuya procedencia es Córdoba. 

A) IMPERIO OFICIAL 

EMPERADOR: VALERIANO 

1.- Tipo1 Inscripción honorífica municipal. 

Procedencia: Faro (Portugal) 

Texto epigráfico: 

Imp(eratori) Caes(ari) P(ublio) Li / cinio Valeri / 

ano P(io) F(elici) Aug(usto) Pont(ifici) / max(imo) p(atri) 

p(atriae) tr(ibunicia) pot(estate) III 7 co(n)s(uli) res 

p(ublica) Osson(obensis) / ex decreto ord(inis) / devot[a] 

numini / maiestatiq(ue) eius / d(edit) d(edicavit). 

Cronología: 10 diciembre 254-9 diciembre 255 d.C. 

Referencia: CIL II l; ILS 534; ILER 1.186; J. 

D'Encarna9ao, (Coimbra, 1984), nº 3. 
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2.- Tipo: Inscripción Honorífica Municipal. 

Procedencia: Cástula (Jaén). 

Texto epigráfico: 

[Im]p(eratori) Caes(ari) [P(ublio) / L]icinio 

Valer[ian / n]o Pontifici / [M]aximo [P(io) F(elici) 7 
Aug(usto)J trib(unicia) [pot(estate) / V] Co(n)s(uli) IIII 

P(atri) [P(atriae) / pro]co(n)s(uli) resp(ublica) Ca[s] / 

[t]ul[onensis] devota numi / ni maiestatique eius }0 ex 

d(ec~eto) d(ecurionum). 

Cronología: 10 diciembre 256-260 d.C. 

Referencia: HAE 2.626; A. Cabezón, Oretania 23-34, 

1966, 272; AE, 1973, 281. 

3.- Tipo: Inscripción Honorífica 

Procedencia: Foro de Pollentia (L'Alcudia, ~allorca). 

Texto epigráfico: Se halló muy fragmentada. 

[ ... ] Caes [ ... ] / [ ... ] Valeri [ ... ] 

Cronología: 253-260 d.C. 

Referencia: A. Arribas; M. Tarradell. Col. Los Foros 

romanos de las Provincias Occidentales, 

(Valencia 1987), 131. 

EMPERADOR: VALERIANO/GALIENO. 

4.- Tipo: Inscripción Honorífica Municipal. 

Procedencia: Córdoba 

Texto epigráfico: 
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Imp(eratori) Caesari [P(ublio)] / Licinio Ga[llienoj 

/ Pio Fel(ici) invi[cto aug(usto)] / pontif(ici) ma[x(imo) 

trib(unicia) pot(estate)] J co(n)s(uli) proc[o(n)s(uli)] / 

Imp(eratoris) Caesa(ris) P(ubli) L[icini] / Valeria[ni] [pii 

fel(icis) aug(usti)] / p(ontificis) m(aximi) trib(unicia) 

[pot(estate) co(n)s(ulis)] / proco(n)s(ulis) f[ilio] } 0 

respubl[ica] [Cordubensis] / numi[ni maiestatique eius devota]. 

Cronología: 253-260 d.C. 

Referencia: CIL II 2.199; ILER 1.188. 

5.- Tipo: Miliario. 

Procedencia: Málaga. 

Texto epigráfico: 

Imp(erator) Caes(ar) / P(ublius) Licinius / 

Valerianus / p(ius) f(elix) aug(ustus) p(ontifex) m(aximus) J 
trib(unicia) potest(ate) / III co(n)s(ul) II p(ater) p(atriae) 

/ proco(n)s(ul) [et] / Imp(erator) Caes(ar) / P(ublius) 

Licin(ius) Gallie 7° nus verus pius / [ ..... ]. 

Cronología: 10 diciembre 254-9 diciembre 255 d.C. 

Referencia: CIL II 4.691; ILER 2.033. 

6.- Tipo: Miliario. 

Procedencia: Castiliscar (Navarra) 

Texto epigráfico: 

Imp(eratori) Caesari / Publio Licinio / Valerian[o] 

invicto / pio feli(ci) au[g(usto) p]ontifici J maximo 

[tri]bunicia / potes[tate p(atri) p(atriae) co(n)s(uli) 

pro]con[s(uli)J / [et] Im[p(eratori) Caes(ari) P(ublio)] / 

[Lici]nio [Gallieno pio] Jº [fel(ici)J inv[icto aug(usto) 
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p(ontifici) m(aximo) tri] / [buni]cia [potestate ... ] / 

[co(n)s(uli)] p[roco(n)s(uli)]. 

Cronología: 253-255 d.C. 

Referencia: G. Fatás; M. Martín Bueno, ( z aragoza, 

1977), 36-37; 

C. Castillo; J. Gómez-Pantoja; M.D. 
o 

Mauleón, (Pamplona, 1981), 33-35, n 10¡ 

M.C. Aguarod; J.Lostal, Caesaraugusta 
o 

55-56, 1982, 192-193, n 14. 

7.- Tipo: Miliario. 

Procedencia: Partida de Torredella (Binaced, Huesca) 

Texto epigráfico: 

[Imp(eratori) Caes(ari) P(ublio) Licinio] / 

[Valerian(o) invicto] / [p(io) f(elici) aug(usto) pont(ifici) 

max(imo)] / [tr(ibunicia) pot(estate) p(atri) p(atriae) 

proco ( n) s ( uli) et] 7 Imp ( eratori) Caes ( ari) P ( ublio) Licinio 

Valer[iano] / Gallieno invicto p(io) f(elici) aug(usto) / 

pont(ifici) max(imo). tr(ibunicia) pot(estate) p(atri) p(atriae) 

proco(n)s(uli) / via aug(usta) m(ilia) p(assum) / CCLV. 

Cronología: Seguramente 253 d.C. según todos los 

autores, suponiendo que por eso no se 

indican los consulados, que comienzan el 

254 d.C. 

Referencia: HAE 1.498; 

1987), 249, 

8.- Tipo: Miliario. 

M.A. Magallón, 
o 

n 2. 

Procedencia: Castrocalbón (León). 

Texto epigráfico: 
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Imp ( eratori) Caes ( ari) Publio Licinio / Valeriana 

p(io) f(elici) aug(usto) p(ontifici) max(imo) / trib(unicia) 

pot(e)s(tate) co(n)s(uli) II p(atri) p(atriae) proco(n)s(uli) 

inv(icto) / Imp(eratori) Caes(ari) P(ublio) Licinio 7 Valeriana 

Gal(l)ieno / invicto p(io) f(elici) aug(usto) p(ontifici) 

max(imo) / trib(unicia) pot(estate) co(n)s(uli) II p(ater) 

p(atriae) pro[co(n)s(uli)] / [ ... ]. 

Cronología: 254-255 d.C. 

Referencia: M.A. Rabanal, (León,1988),52, miliario l. 

M. Descosido, Tierras de León, 1979, 

33-35, 97-99. 

T. Mañanes, 

135. 

9.- Tipo: Miliario. 

(Salamanca, 

Procedencia: Morell (Tarragona). 

Texto epigráfico: 

Im[p(eratori) Caes(ari)] P(ublio) 

1982), 137, 
o 

n 

Lici / nio 

Valeriana Pio / f<e>lici invicto aug(usto) / pontifici max(imo) 

tri 7 bunicia potestta (sic) / [te] Co(n)s(uli) 

[pr]oco(n)s(uli) / [I]mp(eratori) Cae[s(ari) P(ublio) Licinio] 

/Valerio (sic) G[allieno] / [p]io f<e>li[ci invicto] Jº 
aug(usto) pon[tifici max(imo)] / tr[ibunicia potesta] / t<e> 

co(n)s(uli) [proco(n)s(uli)] / p(?) por[ ... ?] 

Cronología: 254 d.C. 

Referencia: F.J. Montón, Bol.Arq., Epoca IV, Fase. 

133-140, (1976-77), 45-47. 
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EMPERADOR: GALIENO. 

10.- Tipo: Inscripción Honorífica. 

Procedencia: Sagunto (Valencia). 

Texto epigráfico: 

Imp(eratori) Caes(ari) / P(ublio) Licinio Va / 

leriano / Gallieno / [ ... ]. 

Cronología: Este epígrafe fue atribuido inicialmente 

a Valeriana, debido a la omisión de la 4 

línea. 253-268 d.C. 

Referencia: CIL II 3.831; ILER 1.187; F. Beltrán, STV 

67, (Valencia, 1980), 35. 

11.- Tipo: Miliario. 

Procedencia: Carreirinha 

Portugal). 

Texto epigráfico: 

(Feligresia de Grilo, 

[Impe(eratori)] Caes(ari) Publio / Licinio Valeriana 

/ Gallieno Germa / nico invicto pio 7 felici aug(usto) 

pont(ifici) / maximo trib(unicia) pot(estate) / co(n)s(uli) 

procons(uli) p(atri) p(atriae). 

Cronología: 255-268 d.C. 

Referencia: HAE 468. 

12.- Tipo: Altar 

Procedencia: La Coruña. 

Texto epigráfico: 

Licinius / Gallienus 
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Cronología: 253-268 d.C. 

Referencia: CIL II 2.560; ILER 2.135. 

13.- Tipo: Inscripción Honorífica Municipal 

Procedencia: Foro de Pollentia (L'Alcudia, Mallorca) 

Texto epigráfico: 

La inscripción se halla muy fragmentada y no se ha 

publicado su texto, la única noticia que poseemos 

sobre ella es la siguiente. 
11 Con seguridad se identifica a LICINIO/GALIENO, en 

una placa fragmentada pero que conserva los nombres 

casi completos 11 (1). 

Cronología: 253-268 d.C. 

Referencia: (1) A. Arribas; M. Tarradell. Col. Los 

Foros romanos de las Provincias 

Occidentales, (Valencia, 1987), 131. 

EMPERADOR: SALONINA/GALIENO. 

14.- Tipo: Inscripción Honorífica Municipal. 

Procedencia: Córdoba. 

Texto epigráfico: 

D(ominae) N(ostrae) Cornelia[e Saloninae] / 

aug(ustae) coniu[gi D(omini) N(ostri)] / Imp(eratoris) 

Caes(aris) P(ubli) L[icini Gallieni] / pii fel(icis) [et 

invicti aug(usti)] 7 Dacici M[aximi Germanici] / maximi 

t[rib(unicia) potest(ate) IIII] / co(n)s(ulis) [III 

Imp(eratoris) III p(atri) p(atriae) proco(n)s(ulis)] / 

prov[inciae Baeticae] / devota [numini] 7° maiestati[q(ue) eius 

Cord(ubensis)]. 
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Cronología: El COS III de Galieno data del 1 de 

enero del 257 y la IIII TR P corresponde al 

período 10-diciembre-255 / 9-diciembre-256. 

Para solucionar este problema J. Lafaurie, ANRW 

II, 2, 1975, 817, nota 70a, da como TR P la 

VII, lo que haría concordar los datos y 

entonces la inscripción se dataría entre el 

10-diciembre-258 y el 9-diciembre-259. 

Referencia: CIL II 2.200. 

EMPERADOR: SALONINO. 

15.- Tipo: Inscripción Honorífica Municipal. 

Procedencia: Ercávica (Cañaveruelas, Cuenca). 

Texto epigráfico: 

[ ... ] / [f]ilio D(omini) N(ostri) [imp(eratoris)] / . 
Gal lieni P ( ii) [ F ( elicis) ] / Ere ( avicenses) N ( umini) <E> ius / 

D(ecreto) D(ecurionum). 

Cronología: 258 d.C., fecha en que es nombrado César 

y 260 d.C., fecha de su asesinato. 

Referencia: A. Rodríguez Colmenero, Lucentum 1, 
o 

1982, 229, n 76. 

M. Osuna, CNA XIV, 1975, 1.129 s. 

G. Alf6ldy, (Heilderberg, 1987), 67, 

lám. IV, 1. 

EMPERADOR: CLAUDIO II. 

16.- Tipo: Inscripción Honorífica. 

Procedencia: Albarracín (Teruel). 
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Texto epigráfico: 

[Imp(eratori) Caes(ari)] / M(arco) Aur(elio) Claudia 

Gae / thico aug(usto) Germ(anico) / max(imo) pont(ifici) 

max(imo) tri 7 b(unicia) potes(tate) Imp(erator) II s[ .. ?] 

[ ... ] . 

Cronología: 269-270 d.C. 

Referencia: EE 9, 318. 

17.- Tipo: Inscripción Honorífica Municipal. 

Procedencia: Barcelona. 

Texto epigráfico: 

Imp(eratori) Caes(ari) M(arco) Aur(elio) / Claudio 

pio / fel ( ici) aug ( usto) pontif ( ici) / max ( imo) trib ( unicia) 

pot(estate) 7 co(n)s(uli) II proco(n)s(uli) / p(atri) p(atriae) 

maximoq(ue) / principi nost(ro) / ordo Barc(inonensium) / 

devotus numini 7° maiestatiq(ue) / eius. 

Cronología: 269-270 d.C. El COS II es error del 

lapicida. 

Referencia: CIL II 4.505; ILS 568; S. Mariner, 

(Barcelona, 1973), nº 24. 

18.- Tipo: Inscripción Honorífica. 

Procedencia: Játiva (Valencia). 

Texto epigráfico: 

Imp(eratori) Caes(ari) / M(arco) Aur(elio) Clau / 

dio pio fel(ici) in / victo aug(usto) pont(ifici) 7 max(imo) 

trib(unicia) pot(estate) / co(n)s(uli) II p(ater) p(atriae) 

proco(n)s(uli) / d(edit)_ d(edicavit). 
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Cronología: 269-270 d.C.. El COS II es error del 

lapicida. 

Referencia: CIL II 3.619; ILER 1.191. 

19.- Tipo: Inscripción Honorífica Municipal. 

Procedencia: Martes (Jaén). 

Texto epigráfico: 

Imp(eratori) Caes(ari) / M(arco) Aurelio / Claudio 

pio ~el(ici) / invict[o] aug(usto) p(ontifici) m(aximo) J 
trib(unicia) potest(ate) / III co(n)s(uli) / res pub(lica) 

Tuccit(anorum) / d(edit) d(edicavit). 

Cronología: 270 d.C. 

Referencia: CIL II 1.672; ILER 1.194. 

20.- Tipo: Inscripción Honorífica. 

Procedencia: Sagunto (Valencia). 

Texto epigráfico: 

[ ... ] Claudia in/ victo pio fel(ici) / pont(ifici) 

max(imo) / trib(unicia) pot(estate) III J co(n)s(uli) II 

proco(n)s(uli) / [ ... ]. 

Cronología: 270 d.C. El COS II es error del 

lapicida. No lo ostentó. 

Referencia: CIL II 3.834; ILER 1.253; F. Beltrán, 

STV 67, (Valencia, 1980), nº 21. 

21.- Tipo: Inscripción Honorífica. 

Procedencia: Sagunto (Valencia). 

Texto epigráfico: 
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[ ... ] Claudia invicto / pio felici Imp { eratori) / 

co{n)s{uli) pont{ifici) max{imo) / trib(unicia) pot(estate) 

p(atri) p(atriae) proco(n)s(uli) / [ ... ] * 

Cronología: 269-270 d.C. 

Referencia: CIL II 3. 833 ( = 6. 018); ILER 1.193; F. 
o 

Beltrán, STV 67, {Valencia, 1980), n 19. 

(*) CIL II 3.833: División líneas insegura. 

\ 22.- Tipo: Pedestal. 

Procedencia: Valencia. 

Texto epigráfico: 

Imp(eratori) Caes(ari) M(arco) Aur(elio) / Claudia 

pio / felici invict(o) / aug(usto) pont(ifici) m(aximo) 7 
trib(unicia) pot(estate) cons(uli) / p(atri) p{atriae) 

proc(onsuli) Valentini / veterani et/ veteres. 

Cronología: 268-269 d.C. 

Referencia: CIL I I 3. 7 3 7; ILER l. 19 O; G. Pereira, 

STV 64, (Valencia, 1979), 37, nº 16. 

23.- Tipo: Miliario. 

Procedencia: Braga {Portugal). 

Texto epigráfico: 

Imp(eratori) Caes(ari) M(arco) Au / rel(io) Claudia 

in / victo aug(usto) pont(ifici) / max(imo) tr(ibunicia) 

pot(estate) pat 7 ri patri[a]~ co(n) / s(uli) II proc~(n)s(uli) 

/ m(ilia) p(assum) I. 

Cronología: El COS II de la inscripción es erróneo, 

pues Claudia II nunca lo ostentó, parece 
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pues un error del grabador. Se le 

asignaría una cronología del 269-270 d.C. 

Referencia: Dr. L. Wickert, Homenagem a Martins 

Sarmento, (Guimaraes, 1933), 443-444, n l. 

24.- Tipo: Miliario. 

Procedencia: Palau Sacosta (Gerona) 

Texto epigráfico: 

[ ... ] / [ .. Cl]audio / [ ... ]no/ [ ... Jo J [ ... ] 

Cronología: 268-270 d.C. 

Referencia: HAE 279; M. Oliva Prat, MMAP 9, 1948, 

74.; J.M. Nolla-J. Casas, 

1984), 62. 

25.- Tipo: Miliario. 

Procedencia: Pazos (Orense, Galicia) 

Texto epigráfico: 

(Girona, 

No publicado, ingresó en el Museo de Orense en 1977. 

Cronología: 268-270 d.C. 

Referencia: A. Tranoy, (París, 

401, nota 56. 

EMPERADOR: AURELIANO. 

o 
1981), 397, n 131 y 

26.- Tipo: Inscripción Honorífica Municipal. 

Procedencia: Faro (Portugal). 

Texto epigráfico: 
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Imp(eratori) Caes(ari) / L(ucio) Domitio / Aureliano 

/ pio fel(ici) aug(usto) 7 p(ontifice) m(aximo) t(ribunicia) 

p(otestate) p(atri) p(atriae) / II co(n)s(uli) proc(onsuli) / 

r(es) p(ublica) Ossonob(ensis) / ex decreto / ordin(is) 7° 
d(evota) n(umini) m(aiestatique) eius / d(edit) d(edicavit). 

Cronología: 274 d.C. 

Referencia: EE 9, l; AE 1897, nº 49; ILER 1.196; J. 

27.-

o 
D'Encarnagao, (Coimbra, 1984), n 4. 

Tipo: Inscripción 

fragmentada). 

Honorífica Municipal 

Procedencia: Santiago do Cacem (Portugal). 

Texto epigráfico: 

(muy 

Im[p(erator) Caesar Domitius A]urelianus / pi[us 

felix augustus p]ontife[xJ / m(aximus parthi]cus maximus pat / 

er [patriae tr(ibunicia) pot(estate)J VI consul III / [ ... Jnti 

oro[ ... Jmulo / [ ... ] [is? prov(inciae)?] [ ... ]s 

miro[brig]ensium. 

Cronología: 275 d.C. 

Referencia: J. D'Encarnagao, (Coimbra, 

149; F. de Almeida, Gerión 

I,1988, 22. 

28.- Tipo: Inscripción Honorífica Municipal. 

Procedencia: Barcelona. 

Texto epigráfico: 

1984), 
o 

n 

5, anejo 

Imp(eratori) Caes(ari) / L(ucio) Domitio Au / 

reliano pio fel(ici) / invicto aug(usto) J arabico max(imo) / 

gothico max(imo) / carpico max(imo) / trib(unicia) p(otestate) 
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III co(n)s(uli) III / proc(onsuli) III princi ,7°pi n(ostro) 

ardo Barc(inonensium) / numini maiestatiq(ue) eius. 

Cronología: Según J. Lafaurie (ANWR II, 2, 994) su 

datación es 1/I/271 9/XII/271. 

Tratándose de un error del lapicida el 

TRIB POT III con el COS III. 

Referencia: CIL II 4.506; ILS 576; S. Mariner, 
o 

(Barcelona, 1973), n 25. 

29.- Tipo: Inscripción Honorífica Municipal. 

Procedencia: Córdoba. 

Texto epigráfico: 

Imp(eratori) Caes(ari) / Luc(io) Domitio / Aureliano 

pio / fel(ici) invicto 7 aug(usto) res pub(lica) / Astig(itana) 

devota/ numini maies / tatiq(ue) eius. 

Cronología: 270-275 d.C. 

Referencia: CIL II 2.201; ILER 1.197. 

30.- Tipo: Inscripción Honorífica Municipal 

Procedencia: Roma (Italia) 

Texto epigráfico: 

Imp(eratori) Caesa[ri] L(ucio) Domitio [Aureliano] / 

pio fel ( ici) invicto aug[ usto] / res publica Astig( itana) / 

devota numini maiestatiq(ue) eius. 

Cronología: 270-275 d.C. 

Referencia: CIL VI, 1113; S. Ordóñez Agulla, (Ecija, 

1988), 161. 
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31.- Tipo: Pedestal. 

Procedencia: Valencia. 

Texto epigráfico: 

L(ucio) Dom(itio), Aureli/ano deo / Valentini / 

veterani 7 et veteres. 

Cronología: 274-275 d.C. 

Referencia: AE 1938 nº 24; 

(Valencia, 1979), 

G. Pereira 

n º 17. 

STV 64, 

32.- Tipo: Pedestal 

Procedencia: Sevilla 

Texto epigráfico: 

Imp(eratori) Caes[ari] / L(ucio) Domitio Aurelia[no] 

/ p(io) f(elici) invicto Aug(usto) / [p(ontifici) m(aximo) 

trib(unicia) po]testatis 7 [ ... ]. 

Cronología: 270-275 d.C. 

Referencia: J. Campos, J. González, AEA 60, 1987, 

132 y 144. 

33.- Tipo: Miliario. 

Procedencia: Issona (Barcelona) 

Texto epigráfico: 

Imp(eratori) Caes(ari) L(ucio) Do 

[Aureli]ano / pio felici in / victo 

max(imo)] 7 trib(unicia) po(t(estate)] 

co(n)s(uli) II proco(n)s(uli) [ ... ] 

aug(usto) 

p(atri) 

Cronología: 274 d.C. 
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Referencia: CIL II 4459, HEp 1, 1989, nº 436. 

G. Fabre-M. Mayer-I. Rodá, IRC II 

(Barcelona, 1985), nº 22, 55. 

34.- Tipo: Miliario. 

Procedencia: Mango Negro (Córdoba). 

Texto epigráfico: 

[I]mp(erator) Caes(ar) / [L(ucius) D]omitius / 

[Au]relianus / [p]ius felix J invictus aug(ustus) / 

[p]ont(ifex) max(imus) / trib(uniciae) pot(estatis) p(ater) 

p(atriae) / cons(ul) proc(onsul) / restitu[it] 

Cronología: 270 d.C. 

Referencia: R. Portillo Martín, CAEC II, vol. II, 

(Málaga, 1987), 99-102. 
o 

HEp 1, 1989, n 274. 

35.- Tipo: Miliario. 

Procedencia: Córdoba. 

Texto epigráfico: 

Imp(erator) Caes(ar) / L(ucius) Domitius / 

Aurelian(us) / pius fel(ix) J invictus / p(ontifex) m(aximus) 

tr(ibunicia) p(otestate) / [ .... ]. 

Cronología: 270-275 d.C. 

Referencia: CIL II 4.732; ILER 2.035. 

36.- Tipo: Miliario. 

Procedencia: Pedredo de Iguña (Santander). 

Texto epigráfico: 
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Imp(eratori) Caesari Lucio/ Dom(itio) Aurelia / no 

pio felici /invicto[ ... ] 7 [ ... ]. 

Cronología: 270-275 d.C. 

Referencia: J.R. Vega de la Torre, Sautuola II, 

1976-77, 285-287. 

37.- Tipo: Graffiti sobre columna. 

Procedencia: Sagunto (Valencia). 

Texto epigráfico: 

Deo/ Aureli / ano. 

Cronología: Posterior al 274 d.C. 

Referencia: CIL II 3.832; ILER 1.198; F. Beltrán STV 

67, (Valencia, 1980), nº 22. 

EMPERADOR: AURELIANO/ULPIA SEVERINA. 

38.- Tipo: Pedestal. 

Procedencia: Tarragona. 

Texto epigráfico: 

Dominae [ Sanct] issimae / [Ulpiae Severinae 

piissim]ae / aug(ustae) C[oniugi D(omini) N(ostri)] / 

Imp(eratoris) Caes(aris) [L(uci) Dorniti Aureli] 7 [ani 

inv(icti) aug(usti)J matri cast(rorurn) / et senatus et patriae 

/ M(arcus) Asidonius Verus Faven / tinus v(ir) p(erfectissimus) 

a studiis aug ( usti) numi / ni maiestatique eorum 7° 
[de]dicatissimus. 

Cronología: 270-275 d.C. 



Referencia: 
o 

AE 1930, n 150; G. Alfoldy, 

1975), RIT 87. 

EMPERADOR: TACITO. 

39.- Tipo: Miliario. 

Procedencia: Troia {Portugal). 

Texto epigráfico: 

{Berlín, 

Imp(eratori) Caes(ari) M{arco) Clau / dio Tacito pio 

/ fel(ici) invicto aug(usto) / pon(t](ifici) max{imo) 

trib(unicia) 7 potest(ate) [ ... ] erus / cons{ul) [ ... ] / 

[restit]<u>tor orb<i>s [ ... ]. 

Cronología: 275-276 d.C. 

Referencia: CIL II 6.212. 

40.- Tipo: Miliario. 

Procedencia: Thomar (Portugal). 

Texto epigráfico: 

Imp(eratori) Caes(ari) M(arco) Clau / dio Tacito pio 

/ fel(ici) invicto aug(usto) / [pont(ifici)] max(imo) 

t(ribunicia) pot{estate) 7 [ ... ] I [ ... ]. 

Cronología: 275-276 d.C. 

Referencia: CIL II 6.197¡ ILER 1.860. 

41.- Tipo: Miliario. 

Procedencia: Vale Formoso (Covilha, Castelo Branco, 

Portugal). 

Texto epigráfico: 
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Imp(eratori) Cae/ sari Mar/ ca Claudi[o] / Tacita 

pio 7 (felici] invicto / pontific(i) [maxi] / mo tribu(nicia) 

[pot(estate) p(ater)] / patriae / ( ... ] / 1 o .. 

Cronología: 275-276 d.C. 

Referencia: HAE 2.412; HAE 2.120; ILER 1.905¡ ILER 

1.861; RG 70, 1960, 41. 

\ 42. - Tipo: Miliario. 

Procedencia: Thomar (Portugal). 

Texto epigráfico: 

Imp(eratori) Caes(ari) (M(arco) Clau] / dio Tacita 

[pio fel(ici)] / aug(usto) invict(o) / pont(ifici) max(imo) 7 
trib(unicia) pot(estate) / [ ... ]. 

Cronología: 276 d.C. 

Referencia: CIL II 4.959. 

43.- Tipo: Miliario. 

Procedencia: Famali9ao da Serra (Guarda, Portugal). 

Texto epigráfico: 

Imp(eratori) Caesa / ri Claudi /o Tacito / Pio 

Felici 7 Invicto / Aug( usto) Pon / tif ici Ma / ximo tri / 

bunici<a> po 7° testat<e> / Proconsuli / IIII. 

Cronología: 275-276 d.C. 

Referencia: HAE 231. 
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44.- Tipo: Miliario. 

Procedencia: Santo Estevao (Guarda, Portugal)~ 

Texto epigráfico: 

Imp(eratori) Cae/ sari Marco/ Cla<u>dio Tacita / . . 
Pio Felici Invicto A 7 ug(usto) Pontifici Maxi / mo . 
tribunici<a> pot / estat<e> Patri Patri<a>e / Proconsuli / 

[M(ilia) P(assum)] IIIX. 

Cronología: 275 d.C. 

Referencia: CIL II 4. 638; ILER l. 928; FE 22, 1987, 

nº 102.2. 

45.- Tipo: Miliario. 

Procedencia: Albergaria (??, Portugal). 

Texto epigráfico: 

Imp(eratori) Caes(ari) Cla(udio) Tac(ito) / [pio 

fel(ici)] invicto aug(usto) / [pont(ifici) max(imo) 

tt'ib(unicia) potest(ate) / [con(n)]s(uli) pat(ri) pat(riae) 

procon(suli) 7 [ ... Jaca Bra[cara Augusta] m(ilia) p(assum) / 

XXXIII. 

Cronología: 275-276 d.C. 

Referencia: CIL II 4.830; ILER 1.801. 

46.- Tipo: Miliario. 

Procedencia: Nuestra Senhora dos Prazeres (Ponte de 

Sor, Portugal) . 

Texto epigráfico: 

Imp(eratori) / Caes(ari) /Marco/ Claudia 7 Tacita 

/ pio felici / invicto / aug(usto) p(atri) p(atriae) / II 
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co(n)s(uli) [ ... ]. 

Cronología: 276 d.C. 

Referencia: J. D'Encarnagao, 

666 a. 

47.- Tipo: Miliario. 

(Coimbra, 

Procedencia: Alpiarga (Portugal). 

Texto epigráfico: 

1984), n 
o 

Imp ( erator i) / Caesari / Claudi / o Taci to 7 pio 

f(elici) in / victo 
io trib(unicia) po ¡ 

(co(n)s(uli)J ( ... ]. 

/ aug(usto) / 

testat<e> II 

Cronología: 276 d.C. 

pont(ifici) m(aximo) 

/ co ( n) s ( uli) pro 

/ 

/ 

Referencia: CIL II 4.636; J. D'Encarnagao, (Coimbra, 
o 

1984), n 666. 

48.- Tipo: Miliario. 

Procedencia: Alpiarga (Portugal). 

Texto epigráfico: 

Imp(eratori) / Caesari / M(arco) / Claudia 7 Tacita 

/ pio f(elici) in / victo / aug(usto) pontif(ici) / m(aximo) 

trib(unicia) 7° potesta / t<e> II co(n)s(uli) / p(atri) 

p(atriae). 

Cronología: 276 d.C. 

Referencia: CIL II 4. 6 35; . ILER l. 929; J. 
. o 

D'Encarnagao, (Coimbra, 1984), n 665. 
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EMPERADOR: FLORIANO. 

49.- Tipo: Inscripción Honorífica Municipal. 

Procedencia: Itálica {Sevilla). 

Texto epigráfico: 

Magno et invicto / imp(eratori) Caes(ari) M(arco) 

Annio / f loriano pio felici / invicto aug( usto) p ( ontifici) 

m(aximo) 7 trib(unicia) potest(ate) co(n)s(uli) p(atri) 

p(atriae) / proco(n)s(uli) respublica / Italicens(ium) devota/ 

numini maiestati / que eius dedicante 7° Aurelio Iulio v(iro) 

p(erfectissimo) a(gente) v(ice) p(raesidi) / curante Aurelio / 

Ursino v(iro) e(gregio) curatore / reip(ublica) Italicensium. 

Cronología: 276 d.C. 

Referencia: CIL II 1.115; ILER 1.199. 

EMPERADOR: PROBO. 

so.- Tipo: Inscripción Honorífica Municipal. 

Procedencia: Itálica (Sevilla). 

Texto epigráfico: 

[Imp(eratori)] Caes(ari) / [M(arco) Aurelio] Probo/ 

[pio felici in]victo aug{usto) / [p(ontifici) m(aximo) 

tr] ib ( unicia) potest (ate) co ( n) s ( uli) 7 proco ( n) s ( uli) / [ res 

publica] Italicensium / [dev]ota numini / [ma]iestatique eius / 

[de]dicante Aurelio 7° (Iu]lio v(iro) p(erfectissimo) a(gente) 

v(ice) p(raesidi) et/ (c]uratore reipubli[cae] / Italicensium. 

Cronología: 276-282 d.C., aunque el dedicante es el 

mismo que CIL II 1.115 por lo que 

estaría más cerca de la primera fecha. 

Referencia: CIL II 1.116; ILER 1.200. 
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51.- Tipo: Inscripción Honorífica. 

Procedencia: Astorga (León). 

Texto epigráfico: 

[Imp(eratori) Cle]men[tissimo] / [pio felici] 

principi [fortissimo] / nobilissimo caesa[ri] / [ve]ro gothico 

veroque ger 7 [mani]co M(arco) Aur(elio) Probo semper invicto/ 

[Luci]us Flaminius Priscus v(ir) c(larissimus) / [leg(atus)] 

iur(idicus) totius provinciae Tar / [racone]nsis maiestati[que] 

eius / (dedica o devo]tissimus. 

Cronología: 277-282 d.C. 

Referencia: ILER 1.204; AE 1923, 102; T. Mañanes, 
o 

(Salamanca, 1982), n 75. 

52.- Tipo: Pedestal. 

Procedencia: Valencia. 

Texto epigráfico: 

Pietate iustitia fortitudine / et pleno omnium 

virtututm / principi vero gothico veroque / germanico ac 

victoriarum 7 omnium nominibus inlustri / M( arco) Aur( elio) 

[ [(PROBO]]] p(io) f(elici) invict(o) aug(usto) / pont(ifici) 

max(imo) trib(unicia) p(otestate) V p(atri) / p(atriae) 

co(n)s(uli) IIII proco(n)s(uli) / Allius Maximus v(ir) 

c(larissimus) leg(atus) iur(idicus) / prov(inciae) Hisp(aniae) 
io Tarraconnens(is) ¡ rnaiestati(que) eius ac numini / 

[de]dicatissimus. 

Cronología: 280-281 d.C. 

Referencia: CIL II 3.738; ILER 1.202, ILS 597; G. 
• • o 

Pereira, STV 64 (Valencia, 1979), n 18. 
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53.- Tipo: Inscripción Honorífica Municipal. 

Procedencia: Granada. 

Texto epigráfico: 

Imp(eratori) Caes(ari) M(arco) / Aur(elio) Probo pio 

/ felici invicto aug(usto) / numini maiesta / 5 tique eius devo 

/ tus ardo Iliber ( ri tanorum) / dedicatissimi / d( ecurionum) 

d( ecreto). 

Cronología: 276-282 d.C. 

Referencia: CIL II 2.071 (1°) y (2°); ILER 1.201; M. 

Pastor, A. Mendoza, (Granada, 1988), n 

33 y 34. 

54.- Tipo: Inscripción Honorífica Municipal. 

Procedencia: Martes (Jaén). 

Texto epigráfico: 

o 

Imp(eratori) Caesari M(arco) / Aurelio Probo / pio 

fel(ici) invicto/ aug(usto) p(ontifici) rn(aximo) trib(unicia) 

potes 7 tat<e> VI co(n)s(uli) IV p(atri) p(atriae) res / 

publica Tuccitanor(um) / devota numini maies / tatique eius 

[ .- .. ] / curatore Iulio Cla 7° udio [ ... ]ve conss d(edit) 

d ( edicavit) . 

Cronología: 281 d.C. 

Referencia: CIL II 1.673; ILER 1.203. 

55.- Tipo: Cuatro fragmentos de una placa de mármol. 

Procedencia: Tarragona. 

Texto epigráfico: 
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[Irn]p(eratori) Caes(ari) M(arco) A[urelio] / [Pro]bo 

pio fe[l(ici) augusto)] / [p(ontifici) rn(axirno) tr]ib(unicia) 

pot(estate) [co(n)s(uli) p(atri) p(atriae)]. 

Cronología: 276-282 d.C. 

Referencia: AE 1932, 83; G. Alfoldy, (Berlín, 1975), 

RIT 88. 

56.- Tipo: Miliario. 

Procedencia: Agoncillo (Logroño). En ILER 1.956 se 

le da corno procedente de San Pedro de 

Arlanza (Burgos). 

Texto epigráfico: 

Irnp(eratori) Caes(ari) / M(arco) Aur(elio) Probo / 

pio felici / aug(usto) po 7 nt(ifici) rn(axirno) t / rib(unicia) 

p(otestate) p(atri) p(atriae) pro/ co(n)s(uli). 

Cronología: 276 d.C. 

Referencia: CIL II 4.881; ILER 1.956; U. Espinosa, 

(Logroño, 1986), nº 75. 

57.- Tipo: Miliario. 

Procedencia: Eslava (Navarra). 

Texto epigráfico: 

[I]rnp(eratori) [C]ae[s(ari) M(arco)] Aur(elio) / 

Probo pio fel(ici) / invicto aug(usto) / pontif(ici) rnax(irno) 7 
trib(unicia) potest(ate) / p(atri) p(atriae) / co(n)s(uli) 

proco(n)s(uli). 

Cronología: 276-277 d.C. 

Referencia: AE 1971 203; BRAH 168, 1971, 187-88; c. 
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Castillo, J. Gómez-Pantoja, M.D. 

Mauleón, (Pamplona, 1981), nº 11. 

58.- Tipo: Miliario. 

Procedencia: Ponte de Sor (Portugal). 

Texto epigráfico: 

Imp(eratori) Cae(sa) / 

Probo p(io) f(elici) / invicto / 

m ( aximo ) / [ ... ] . 

Cronología: 276-282 d.C. 

r(i) M(arco) 

[a]u[g(usto)] 

Referencia: J. D'Encarnagao, 

668. 

(Coimbra, 

59.- Tipo: Miliario. 

Aur(elio) / 

p(ontifici) 

1984), 
o 

n 

Procedencia: Busteliño (Xunqueira de Ambía, Orense). 

Texto epigráfico: 

[ImJp(erator) Ca[es](ari) M(arco) / [A]ur(elio) 

Pro/ [b]o Aug(usto). 

Cronología: 276 d.C. 

Referencia: J.C. Rivas Fernández, BAur. 5, 1975, 
o 

139-140, n 62. 
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8) IMPERIO GALO-ROMANO 

EMPERADOR: POSTUMO. 

60.- Tipo: Miliario. 

Procedencia: Errekaleor (Vitoria-Alava). 

Texto epigráfico: 

[I]mp(eratori) Cae[s](ari) / [M]arco Ca[s / si]ano 

Lat[i / n]io Postumo 7 aug(usto). 

Cronología: 260-261 d.C. 

Referencia: J.A. Abásolo- L.R. Loza- J.A. Saenz de 

Buruaga, EAA 11, 1983, 427-439. 

61.- Tipo: Miliario. 

Procedencia: Ircio-Arce-Mirapérez (antes Quintanilla 

Alava). 

Texto epigráfico: 

Según CIL II 4.919 la división entre líneas es: 

[Im]p(eratori) Ca[es(ari) / M(arco)] Cassi[ano / 

La]tini[o Pos/ tu]mo [p(io) fel(ici) 7 in]vi[cto aug(usto)] / 

[ge]rm[anico maximo] / [pont(ifici) max(imo) trib(unicia)J 

p[ot(estate) III / [cÓ(n)s(uli)J III. 

Cronología: Si la restitución es correcta su 

datación es 262 d.C. (COS III) a 

267-268 d.C. (fecha de su COS IIII). 

Referencia: CIL II 4.919; J.A .. Abasolo, (Burgos, 

19 7 s ) , 1 o 6 - 1 o 7 ; J . e . E 1 orza , EAA 2 , 

1967. 
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62.- Tipo: Miliario. 

Procedencia: Guadix (Granada). 

Texto epigráfico: 

Imp(erator) Caes(ar) / M(arcus) Cassiani / us 

Latinius Pos / tumus pius fel(ix) 7 invictus aug(ustus) / 

ger(manicus) max(imus) / pont(ifex) max(imus) / trib(unicia) 

pot(estate) / co(n)s(ul) III p(ater) p(atriae) }0 proco(n)s(ul) 

res/ tituit. 

Cronología: Al igual que el anterior, se fecharía 

entre 262 d.C. - 267 ó 268 d.C. (COS 

III). 

Referencia: CIL II 4. 943; M. Pastor, A. Mendoza, 

(Granada, 1988), nº 76. 

63.- Tipo: Inscripción funeraria. 

Procedencia: Cofiño (Asturias). 

Texto epigráfico: 

[Monument]um / p[ositum dib]us m / anibus Scorcia O 

/ nnacav(m) Ammiae Caelionicae ex 7 gente Penioru(m) / 

anno ( rum) XV / pater filiae / posuit / d( omino) no·( stro) 

Pos(tumo) }ºIIII et Vict(orino) co(n)s(ulibus). 

Cronología: 267-268 d. C., consulado conjunto 

Póstumo-Victorino. 

Referencia: CIL I I 5. 7 3 6; F. Diego Santos, ( Oviedo, 
o 

1985), n 33; ILS 5.843. 
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INSCRIPCIONES DE DUDOSA A TRIBUCION 

EMPERADOR: VALERIANO O DIOCLECIANO Y MAXIMIANO? 

1.- Tipo: Fragmento de miliario. 

Procedencia: Braga (Portugal) 

Texto epigráfico: 

DDNN 

VALERI 

NIANO 

Cronología: Según Hiernard, 1979, 77, 
o 

n 102, 

pertenece a Valeriano/Galieno y según 

CIL II pertenece a Diocleciano / 
que Maximiano. Nosotros creemos 

pertenece a estos últimos. 

Referencia: CIL II 4.762; J. Hiernard, 1979, 77, n 
o 

102; J. Hiernard, SFA, (Berlín, 1979), 
o 

77, n 102. 

EMPERADOR: CLAUDIO II? 

2.- Tipo: Sello latericio legionario. 

Procedencia: León. 

Texto epigráfico: (lectura retrógrada) 

Leg(io) VII Cl(audiana), según A. García y 

Bellido (1), pero según P. Le Roux (2) su lectura es: Leg(io) 

VII G(emina) F(elix), con lo cual no pertenecería a Claudia II. 

Nosotros creemos en esta segunda posibilidad. 

Cronología: ? 
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[ ... ] 

Referencia: ( 1) A. García y Bellido, ( Legio VII, 

1970), 597, nº XII y figura 61, nº 

XII y figura 61. 

(2) P. Le Roux, (París, 1982), 282-283. 

EMPERADOR: CLAUDIO II O TACITO ?. 

3.- Tipo: Miliario. 

/ 

Procedencia: Tricio (La Rioja). 

Texto epigráfico: 

Imp(eratori) Ca[es(ari)] 

[ ....... ] 7 [ ....... ] / 
/ Marco [ ... ] / Claudio 

pont(ifici) m(ax(imo)] / 

trib(unicia) po(test(ate)] / II proc(onsuli) [ ... ?]. 

Cronología: Si pertenece a Claudio II: 269 d.C. 

Si pertenece a Tácito: 276 d.C. 

Referencia: CIL II, 4.879; ILER 1.955; U. Espinosa, 

(Logroño, 1986), n~ 74. 

EMPERADOR: CLAUDIO II o CLAUDIO I ?. 

4.- Tipo: Fragmento de placa de mármol. 

Procedencia: Sagunto (Valencia). 

Texto epigráfico: 

? [ ••• C]la[udio ... ] / [ ... ponti]fici [max(imo)] / 

[ ... trib(unicia) po]testa[te ... ] / [ .... ] 

Cronología: 
o 

Según F. Beltrán 1980, n 20, pertenece 

a Claudia II (268-270 d.C.), pero la 

forma de las letras parecen indicar que 

podría tratarse de Claudia I. 
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Referencia: F. Beltrán, STV 67, (Valencia, 1980), nº 

20. 

EMPERADOR: CARO (atribuida a CLAUDIO II). 

s.- Tipo: Inscripción Honorífica Municipal. 

Procedencia: Barcelona. 

Texto epigráfico: 

[I]mp(eratori) C<a>es(ari) Marco Aurelio / [C]aro 

Pio Fe(lici) Augusto / po<n>tifici maximo / trib(unicia) 

potest'?-te / 5 p(ater) p(atriae) princepi nostro / devotus nu / 

mini <>eius / ordo Barcinone<n> Jºsium. 

Cronología: 282-283 d.C. Esta inscripción se 

atribuye a Claudio II en HAE 564, pero 

en realidad pertenece al Emperador Caro. 

Referencia: HAE 564; s. Mariner, (Barcelona, 1973), 
o 

34-35, n 27; HAE 1.447. 

EMPERADOR: QUINTILO?. 

6.- Tipo: Sello Latericio Legionario 

Procedencia: León. 

Texto epigráfico: 

LEG VII GE QUI, según A. García y Bellido (1) 

se desarrolla: Leg(io) VII Ge(mina) Qui(ntilliana), por tanto 

pertenecería al emperador Quintilo, pero también en este caso 

P. Le Roux ( 2) niega tal adscripción y la equipara a las 

estampillas LEG VII GE PRI y LEG VII GE REB, precisando que o 

bien indican la centuria a la que están adscritos los artesanos 

o bien designan a las cohortes a las que iban destinadas. 
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Nosotros optamos por la explicación de P. Le Roux habida cuenta 

de la escasez de los testimonios epigráficos de este emperador: 

una sola inscripción hallada en Tagrernaret (Mauritania): CIL 

VIII 22598 = EE 7.670 = ILS 573. 

Cronología: ? 

Referencia: ( 1) A. García y 

(León, 1970), 

62. 

Bellido, 

597, 
o 

n 

Legio VII, 

13 y figura 

(2) P. Le Roux, (París, 1982), 282-283. 

EMPERADOR: PROBO o CARO?. 

7.- Tipo: Inscripción Honorífica Municipal. 

Procedencia: Barcelona. 

Texto epigráfico: 

[ ...... ] / invicto aug(usto) p(ontifici) rn(axirno) / 

trib(unicia) pot(estate) p(atri) p(atriae) pro 7 co(n)s(uli) / 

ardo Barc(inonensiurn) devo / tus nurnini rna,/ iestatique / eius. 

Cronología: 276-283 d.C. 

Referencia: CIL II 4.507; S. Mariner, (Barcelona, 
o 

1973), n 26. 

EMPERADOR: PROBO o MARCO AURELIO ?. 

8.- Tipo: Fragmento de columna honorífica. 

Procedencia: Excavaciones de la Casa dos Bicos (Lisboa). 

Texto epigráfico: 

No consta. 

Cronología: depende de la atribución: Probo: 276-282 
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d.C. 

Marco Aurelio: 161-180 d. C. Según Cl. 

Amaro (1) el epígrafe pertenece a Marco 

Aurelio y según D'Encarna9ao (2) es del 

emperador Probo. Seguramente la 

confusión viene determinada por la 

semejanza en la ti tulatura imperial de 

a~os emperadores: 

Marco Aurelio: IMP CAES M AUREL 

Probo: IMP CAES M AUR PROBUS. 

Y sobre todo por la no publicación del 

texto epigráfico. 

Referencia: (1) Cl. Amaro, Arqueología 6, 1982, 99. 

(2) J. D'Encarna9ao, (Coimbra, 1984), 

727. 

EMPERADOR: VICTORINO?. 

9.- Tipo: Miliario??. 

Procedencia: Recogido en el castillo de Javier 

(Navarra) , no se sabe con certeza de 

dónde procede, aunque podría tratarse 

del miliario encontrado en el Corral 

de la Pardina (Sádaba). 

Texto epigráfico: 

La inscripción se halla muy picada. M.C. Aguarod y 

J. Lostal dan la siguient~ lectura: 

Victori[n]u[s] enti[u] 

pientissime 

Imp Caes [s] idn [p] elin 

pe aug p m t p 
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Desarrollándolo de la manera siguiente: 

[Imp(erator) Caesar M(arcus) Piavonius] / 

Victori[n]u(s] enti(u]( ... ] / pientissime / [ ... ] / Imp(erator) 

Caes(ar) [ ... ] / [ ... ] aug(ustus). 

y considerando que el miliario corresponde al usurpador galo 

Victorino, 269-271 d.C. 

Sin embargo, creemos que realmente no pertenece a 

este Emperador por diversas razones: 

El picado que se aprecia en la foto que publican 

los au~ores, nos delata su reutilización, quizás incluso más de 

una vez. 

- La posición ocupada por la titulatura imperial no 

es normal e indicaría el nombre de otro emperador junto al del 

supuesto Victorino. 

- El cognomen Victorinus no es desconocido en la 

Península, Pientissimae no es un adjetivo que se emplee en los 

miliarios, sino en inscripciones funerarias; ENTI[ ... ] no 

aparece en las titulaturas imperiales e hipotéticamente podría 

ser desarrollado como parte de un nomen de la difunta, 

tipo(Ter]enti[ae], por ejemplo, lo que nos daría para la 

primera parte de la inscripción el siguiente texto: 

Victori[n]u[s] [Ter]enti[ae?] 

[uxori]?? pientissim(a)e 

Fórmula habitual en muchos epitafios, por lo tanto, 

estariamos en presencia de una inscripción funeraria. Creernos 

que la inscripción fue, en un principio, un miliario. Siendo 
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utilizado posteriormente como columna funeraria y reutilizado 

más tarde, como miliario, volviendo a su primitiva función. 

Cronología: Posiblemente la última función como 

miliario corresponda al siglo III d.C., 

pero sin ningún dato que avale esta 

afirmación. 

Referencia: M.C. Aguarod-J.Lostal, 

55-56, 1982, 192-193, n 
o 

n º 3. 
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CORRESPONDENCIAS DE LOS NUMEROS DE INVENTARIO 
(APENDICE 11) CON OTROS CORPORA 

(*) Inscripciones de dudosa atribución. 

o 
CIL II N CIL II 

1 1 4762 

1115 49 4830 

1116 50 4879 

1672 19 4881 

1673 54 4919 

2071 53 4943 

2199 4 4959 

2200 14 5736 

2201 29 6197 

2560 12 6212 

3619 18 CIL VI 
111,3 

3737 22 EE 
3738 38 9,1 

3831 10 9,318 

3832 37 

3833 21 ILS 
(=6018) 534 
3834 20 568 
4459 33 
4505 17 576 

4506 28 597 

4507 7* 5843 

4635 48 

4636 47 HAE 
4638 44 231 

4691 5 279 

4732 35 468 

57 

o 
N 

l* 

45 

3* 

56 

61 

62 

42 

63 

40 

39 
o 

N 
30 

o 
N 
26 

16 

o 
N 

1 
17 

18 

52 

63 

o 
N 
43 

24 

11 



o o 
HAE N ILER N 

564 5* 1928 44 

(=1447) 1929 48 

1498 7 1955 3* 

2120 41 1956 56 

(=2412) 2033 5 

2626 2 2035 35 

2135 12 
o 

ILER N 

1186 1 
o 

AE N 

1187 10 1897,49 24 

1188 4 1923, 102 51 

1190 22 1930,50 38 

1191 18 1932,83 55 

1193 21 1938,24 31 

1194 19 1971,203 57 

1196 26 1973,281 2 

1197 29 

1198 37 HEp 
o 

N 

1199 49 1989,274 34 

1200 50 1989,436 33 

1201 53 

1202 52 SIN CORRESPONDENCIA,N 
o 

1203 54 3 25 60 

1204 51 6 27 2* 

1253 20 8 32 4* 

1801 45 9 36 6* 

1860 40 13 46 8* 

1861 41 15 58 9* 

(=1905) 23 59 
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ANEXO 

ESTATUARIA IMPERIAL (253-282 D.J.CJ 

EMPERADOR: GALIENO 

l. - Tipo: Busto. 

Procedencia: Ruinas de Ossonoba, en Milreu, a 9 kms. 

de Faro (Algarve, Portugal). 

Material: Mármol blanco con manchas amarillentas. 

Cronología: 253-268 d.C. 

Referencia: A. García y Bellido, (Madrid, 1949), 38, 

n º 29. 

EMPERADOR: CLAUDIO II? 

2.- Tipo: Togado. 

Procedencia: Cortijo de Periate (Piñar, Granada). 

Situado en las inmediaciones de la vía 

romana Astigi-Basti~ 

Material: Bronce, le falta un brazo y tiene problemas 

de corrosión. 

Cronología: 268-270 d. C., si realmente pertenece al 

emperador Claudia II. 

Referencia: A. Mendoza, CPUGR 6, 1982; M.D. Fernández 

Figares, Rev.Arq. 25, 1984. 
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APÉNDICE III: 

TESORILLOS DEL SIGLO III a_c_ 

EN LA PENÍNSULA IBÉRICA 



APENDICE 111 
TESORILLOS DEL s. 111 o.e. EN LA PENINSULA IBERICA 

En el presente apéndice recogemos los tesorillos 

numismáticos aparecidos, y publicados, en la Península Ibérica 

pertenecientes al s. III d. c .. Para ello nos hemos basado en 

la relación publicada por Pereira et alii (1), relación a la 

que hemos añadido los nuevos tesorillos publicados desde 1974 

hasta estos momentos más alguno publicado anteriormente y no 

recogido en la referida relación. Así mismo hemos efectuado 

también una comprobación de los tesorillos de dicha relación 

excluyendo los que a nuestro entender no pertenecen a este 

período. 

El fin perseguido es tener una referencia válida a 

la hora de valorar la ocultación de los tesorillos atribuidos 

al paso de las supuestas invasiones germánicas. 

El conjunto de los tesorillos lo se estructura en 

seis apartados cronológicos con la finalidad de tener una mejor 

comprensión de su distribución tanto temporal como 

geográficamente; con ello también conseguimos agrupar en el 

denoninado Apartado Da los tesorillos que más directamente nos 

pueden interesar, razón por la cual hemos variado su amplitud 

cronológica con respecto a los demás apartados, adecuándola al 

período que nosotros estudiamos (253-282 d.C.). 

Los apartados son los siguientes: 

A) Siglo III d.C., en general. 

B) 200-225 d.C. 

C) 226-252 d.C. 

D) 253-282 d.C. 

E) 283-300 d.C. 

F) Exclusiones de la relación de Pereira et 

alii. 

( 1) Pereira et alii, (París 1974), 232-233. 
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La inclusión de un tesorillo en uno de estos 

apartados está en función de la fecha de emisión del último de 

los numismas publicados del tesorillo, aunque el tesorillo no 

esté estudiado en su totalidad o sólamente se conserve una 

porción del hallazgo primitivo. 

Para el estudio individual de los tesorillos hemos 

confeccionado una ficha que cumplimentamos en función de sus 

datos conocidos. 

Los diferentes apartados de la ficha son: 

( = Número asignado en nuestra relación. 

[ ] = Número de la relación de Pereira et alii. 

Hall.= Lugar y circunstancias del hallazgo del 

tesorillo, número de numismas hallados, etc. 

Inv. = En el caso de conocer la composición del 

tesorillo, la resumiremos en un cuadro sinóptico, con 

referencias a: 

-Emperadores representados. 

-Cronología de la emisión de los numismas, en el caso de que se 

conozca; en el caso contrario nos remitiremos a la cronología 

global del emperador. 

-Ceca de emisión de los numismas, cuya lectura se hará mediante 

las siguientes abreviaturas: 

Ant= Antioquía Med= Mediolanum 

Asi= Asia Moe= Moesia 

Biz= Bizancio Rom= Roma 

Cae= Caesaraugusta Sam= Samosata 

Cal= Calagurris Ser= Sérdica 

Cel= Celsa Sis= Siscia 

Col= Colonia Tic= Ticinum 

Cyz= Cyzicus Tur= Turiaso 

Eme= Emesa Tre= Tréveris 

Lug= Lugdunum Vim= Viminacium 
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Cuando las cecas de emisión sean inciertas usaremos las 

siguientes abreviaturas: 

Gal= Galia Inc= Incierta 

RóL= Roma ó local Ile= Ilegible 

Reg= Taller Regional Fru= Frustras 

Occ= Occidente Dud= Dudosas 

Ori= Oriente Ina= Inatribui. 

Por último, señalaremos los porcentajes, tanto 

de las cecas como de los emperadores, con relación al total de 

numismas del hallazgo o, en el caso de que no esté completo, de 

los que conozcamos. 

Ult. Num. = Descripción del último numisma conocido 

del tesorillo, que sirve de ffterminus post quemff para su 

ocultación, con referencia a: 

1) Emperador (tipo de numisma) 

2) Anverso 

3) Reverso 

4) Ceca. Cronología 

5) Peso. Módulo 

6) Referencia del RIC, Elmer o Gobl. 

Ref. = Referencias bibliográficas. 
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A) SIGLO 111 o.e., EN GENERAL 

( 1 [ 6] GRANADA 

Hall. En la Provincia de Granada, sin 
especificar un lugar determinado. Constaba de unos 20.000 
numismas, entre los cuales había algunos del Emperador Probo, a 
flor de cuño. No se especifican más datos, por lo que lo 
incluimos en este apartado, aunque no tenemos la seguridad de 
que pueda pertenecer al siglo III o al IV d.C. 

Inv. No consta. 

Ult. Num. No consta 

Ref. A. Balil, Emerita 27, 1959, 282 y nota 4 

( 2 ) [ ] GRISEU (ZARAGOZA) 

Hall. La única referencia que poseemos sobre 
este tesorillo es la siguiente: "11.Recogida de un tesorillo de 
bronces romanos del siglo III en Griséu (Zaragoza)". 

Inv. No consta. 

Ult. Num. No consta. 

Ref. A. Beltrán, NAH 10-11 y 12, 1966-68, 328, 
n º 11. 

( 3 ) [ 16 ] VALHASCOS (PORTUGAL) 

Hall. M. de Castro Hipólito nos refiere dos 
noticias sobre el hallazgo de monedas romanas aparecidas en 
Valhascos, Concejo de Sardoal, Distrito de Santarem (Portugal), 
que pone en relación con un mismo tesorillo: 

-En Sardoal, apareció un vaso de bronce 
con monedas de plata del s. III, de las que 12 ingresaron en el 
Museo Etnológico. 

-En Abrantes, se adquirieron, para el 
Museo Etnológico, 190 monedas de plata del s. III, que formaban 
parte de un tesoro aparecido en la década de 1880, en Sardoal. 

Inv. No consta. 

Ult. Num. No consta. 

Ref. J. Leite de Vasconcellos, AP vol. 15, 
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1910, 250.; J. Leite de Vasconcellos, De Terra ern Terra vol. I, 
1927, 158-59; M. de Castro Hipólito, Conirnbriga 2-3, 1960-61, 
78, n 106. 

( 4 ) [ -- ] VAREIA (LOGRORO) 

Hall. Las únicas referencias que se poseen son: 
11 
•••• un tesorillo de 182 antoninianos (se hallaron) ocultos en 

el suelo de una vivienda." Estos nurnismas pertenecen al S. III 
d.C. pero no se especifican mas detalles. 

Inv. No consta. 

Ult. Nt.nn. No consta* 

Ref. U. Espinosa. (Logroño, 1990), 17. 

* Begún referencias orales de U. Espinosa, el tesorillo no 
pasa del 268 d.C. 
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B) 200-225 o.e. 

( 5 ) [ 31] LUGO 

Hall. Aureos romanos hallados al construir el 
edificio del Banco de España en Lugo, en 1928-29. 

Inv. 
de los emperadores 

Está compuesto 
siguientes: 

-Vespasiano 
-Domiciano 
-Faustina 
-Marco Aurelio 
-Septimio Severo 

por un áureo de cada uno 

69-79 d.C. 
79-82 d.C. 

105-140 d.C. 
160-180 d.C. 
193-211 d.C. 

Ult. Num. Aureo perteneciente al Emperador 
Septimio Severo, sin más precisiones. 

Ref. M. Vázquez Seijas !Lugo, 1949) 114; F. 
Mateu y Llopis, Ampurias 13, 1951, 235, n 421. 

( 6 ) [ 19 ] BORRALHEIRA-BARROCA DA LAJE (PORTUGAL) 

Hall. Se halló casualmente el 10-XII-1953, en un 
lugar de Borralheira, Feligresia de Teixoso, Concejo de Covilha 
(Portugal). Del total hallado se lograron recuperar 40 aurei, 1 
collar de oro, 1 par de pendientes de oro, 4 anillos de oro y 4 
fragmentos de collares de plata. 

Además de los numismas que se describen, 
se tiene constancia de la existencia de otros aurei de los 
Emperadores: Lucio Vero y Lucilla, Adriano y Septimio Severo 
que no se pudieron recuperar. 

Inv. 
lo hallado. 

Los 40 aurei estudiados no son el total de 
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Emperador Cronología 

Nerón 54-68 

Tito 79-81 

Trajano 98-117 

Adriano 117-138 

Antonino Pío 138-161 

Faustina I 

Marco Aurelio 161-180 

Faustina II 

Septimio Severo 193-211 

'Iul ia Domna 

.Geta 
\ 

209-212 

Total 

Ult. Num. 
Emperador: Geta (Aureus) 
A/ P SEPTIMIVS GETA CAES. 
R/ PONTIF COS. 
Ceca: Roma, 203-208 d.C. 
Peso, Mód. : -- , 

o 
Ref.: RIC IV-1, 318, n 33 

E J emplares 

1 

2 

2 

12 

6 

6 

5 

3 

1 

1 

1 

40 

Ref. M. Heleno, AP Nova Serie II, 1953, 213-26; 
M. de Castro Hipólito, Conimbriga 2-3, 1960-61, 63-64; J. 
D'Encarnagao, F. Geraldes, Conimbriga 21, 1982, 138. 

( 7 ) [ ] COCA (SEGOVIA) 

Hall. Se encontró al realizar unas obras en una 
calle de Coca ( Segovia) a unos 200 mts. de la muralla, en 
1949-50. Parece ser el contenido de una bolsa hoy desaparecida. 

El número de numismas encontrados estaría 
en torno a los 80-100 ejemplares, de los que sólo se conservan 
2 áureos y 16 denarios, faltando 1 denario de Marco Aurelio 
desaparecido. 

Al estudiar el material se comprueba que 
las piezas han sido claramente seleccionadas, pues todas son 
diferentes. 
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Inv 2 Aurei y 16 Denarios .• 

Emperador Crono logia 

Trajano 106 

Adriano 134-38 

Marco Aurelio 145-47 

161 

Antonino Pío 153-54 

Faustina II 161-76 

Septimio Severo 194-95 

201-10 

202-11 

207 

Iulia Domna 196-211 

Geta 205 

Caraca! la 205 

207 

214 

Total 

% 

C*): Aurei. 
%: Aurei= 11,11. 

%: Denarios= 88, 89. 

Ult. Num. 

Rom Eme? Total 

1* 1 

1* 1 

1 

1 2 

1 1 

2 2 

1 

1 

1 

2 5 

1 1 

1 1 

1 

2 

1 4 

17 1 18 

94,44 0,55 

% 
5, 55 

5, 55 

11, 11 

5,55 

11, 11 

27, 79 

5,55 

5 ,55 

22,24 

100 

Emperador: Caracalla (Denario) 
A/ ANTONINVS PIVS AVG GERM, Cabeza laureada a 

derecha. 
R/ PM TR P XVII COS IIII PP, Serapis en pie a izq.; 

mano derecha levantada sosteniendo cetro 
transversalmente. 

Ceca: Roma. 214 d.C. 
Peso. Módulo: 3,79 gr. 20/18 mm. 
Ref.: RIC IV-1, 246, n 244. 

Ref. L. Sagredo San Eustaquio, Numisma 31, 
168-173, 1981, 73-88. 
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C) 22s-253 o.e. 

( 8 ) [ ] BOLIBAR (VIZCAYA) 

Hall. En el término municipal de esta villa fue 
localizado, en 1923, un tesorillo de monedas de bronce en 
circunstancias desconocidas. 

Inv. Parece ser que el hallazgo se componía de 
unas 30 monedas, de las que sólamente se han podido describir 
3, al haber sido fotografiadas con anterioridad a la dispersión 
del ~esorillo. 

Las tres monedas descritas son sestercios, 
lo cual, parece indicar que estaría compuesto muy 
problablemente por sestercios de los siglos II-III d.C.; no 
siendo su ocultación muy posterior a la última de las monedas 
descritas: 

Emperador Crono logia Ceca Total 

Di va Faustina I Post. 161 dC Roma 1 

Faustina II 161-176 dC Roma 1 

Severo Alejandro 231 d.C. Roma 1 

Ult. Num. 
Emperador: Severo Alejandro ( se"stercio) 
A/ [IMP] SEV A[LE]XANDER AVG 
R/ IOVI CONSER-VATORI, se 
Ceca: Roma, 231 d.C. 
Peso, Módulo: 
Ref.: BMC 694 

Ref.: J. J. Cepeda Ocampo (Bilbao, 1990), 39-40, 
171. G. Balparda, (Madrid, 1924), 96 ss. 

( 9 ) [ ] TORRE LLAUDER (MATARO, BARCELONA) 

Hall. En un espacio intermedio del terreno, 
entre los restos de la villa romana de Torre Llauder (Matará, 
Barcelona) y los hornos de vidrio de esta misma villa, se 
descubrió un pequeño escondrijo compuesto por 188 anillas de 
bronce, que estaban agrupadas y 8 medianos bronces romanos. 
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Inv. 8 medianos bronces. 

Emperador Crono logia Rom I le Total 

Domiciano --- 3 3 

Faustina I ó II --- 1 1 

Plautilla 212 2 2 

Alejandro Severo 228 1 1 

Iulia Mamaea 235 1 1 

Total 4 4 8 

Ult. Num. 
Emperador: Iulia Mamaea (Sestercio) 
A/ IVLIA MAMAEA AVGVSTAE, Busto 

derecha. 
R/ FECVNDITAS AVGVSTAE, S C. 
Ceca: Roma, 235 d.C. 
Peso, Módulo: 12,83 gr. 27,05 mm. 
Ref: RIC IV/2 669. 

diademado a 

Ref: J. M. Gurt Esparraguera, GN 50, 1978, 
10-15, C. Martí-J. Bonamusa, Miscel. la.nies arqueológiques de 
Mataró i El Maresme I, (1976), 87-116. 

( 10) [ 14] ARRUDA DOS VINHOS (LISBOA, PORTUGAL) 

Hall. Hallazgo de un tesorillo con monedas de 
Julia Mamea (235) y de Maximino (235-38). 

Inv. No consta. 

Ult. Num. No consta, podría pertenecer al 
Emperador Maximino (235-38). 

Ref. F. Mateu y Llopis, Ampurias 9-10, 1947-48, 
68. 

( 11) [ 17] POLVARINHO (CASTELO BRANCO, PORTUGAL) 

Hall. Tesorillo formado por numismas de Faustina 
(141) y de Maximino (235-38). 

Inv. No consta. 

Ult. Num. No consta, podría pertenecer al 
Emperador Maximino (235-38 d.C.). 

Ref. F. Mateu y Llopis, Ampurias 9-10, 1947-48, 
68. 
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( 12) [ -- ] PETAVONIUM (SANSUERA, ZAMORA) 

Hall. A principios de siglo, en las ruinas de 
Sansueña, se halló un tesorillo que superaba inicialmente los 
500 numismas y de los que solamente se han descrito 16. Se 
desconocen los detalles del hallazgo. 

Inv. 16 denarios. 

Emperador Crono logia Rom Total % 

Vespasiano 70-72 1 

72-73 1 

74 1 

75-79 1 4 25,00 

Nerva 97 1 1 6,25 

Trajano 114-17 1 1 6,25 

Faustina I Diva 141 3 3 18,75 

Antonino Pío 150-51 1 

Divo 1 2 12,50 

Marco Aurelio 170-81 1 1 6,26 

Cómodo 189 1 1 6,25 

Septimio Severo 194-95 1 

202-10 1 2 12,50 

Gordiano II 238 1 1 6,25 

Total 16 16 100 

Ult. Num. 
Emperador: Gordiano II {Denario) 
A/ IMP M ANT GORDIANVS AFR AVG, Busto laureado, 

drapeado y con coraza a derecha. 
R/ PROVIDENTIA AVGG, Providencia de pie a izq. 

apoyada en una columna; vara en mano derecha y en 
la izq. cuerno de la abundancia; a los pies globo 
terráqueo. 

Ceca: Roma, Marzo-Abril 238 d.C. 
Peso, Módulo: 3,07 gr. 21 mm. 
Ref.: RIC IV-2, 163, n. l. 

Damos como último numisma el perteneciente a 
Gordiano II, pero existen noticias que confirman la existencia 
en el tesorillo de numismas pertenecientes a los emperadores 
Tiberio, Trajano, Geta y Filipo. Por tanto la fecha de 
ocultación del tesorillo nos llevaría como mínimo hasta el 249 
d.C. 

Ref. R. Martín Valls- G. Delibes de Castro, 
BSEAA 48, 1982, 54-62. 
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( 13 ) [ 15 ] SAO MIGUEL (SANTAREM, PORTUGAL) 

Hall. Sin precisar. 

Inv. Tesorillo comprendiendo un bronce de 
Severo Alejandro y otros numismas que se podrían datar en la 
primera mitad del siglo III d.C. 

Ult. Num. No descrito. 

Ref. AP, Nova Serie, 3, 1960-61, 249: 
referencia tomada de I. Pereira et alii, 232, n. 15. 

( 14) [ 50] TALAMANCA (IBIZA) 

Hall. Se halló en la finca Can Benet de Dalt, 
término municipal de Talamanca (Ibiza). Dentro de una vasija o 
ánfora·. Existen discrepancias en cuanto al número total de 
numismas hallados, su número oscilaría entre los 550 y los 600, 
de los que sólamente se conservan 516. 

Inv. 515 sestercios y 1 mediano bronce de 
Sabina. 
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89-101. 

Emperador Cronología Rom % 

Tito 79-81 1 o, 19 

Domiciano 81-96 9 1,74 

Trajano 98-117 24 4,65 

Adriano 117-138 51 9,88 

Sabina 3* 0,58 

Aelio 136-138 2 0,39 

Antonino Pío 138-161 57 11,05 

Faustina I 20 3,88 

Faustina II 4 0,78 

Marco Aurelio (Cae) 3 0,58 

Marco Aurelio 161-193 52 10,08 

Antonino Pío (Divo) 1 o,19 

Faustina II 27 5,23 

Lucio Vero 161-169 4 0,78 

Lucilla 11 2, 13 

Cómodo (Caesar) 3 0,58 

Cómodo 180-193 37 7,17 

Marco Aurelio (Di vus 3 0,58 

Crispina 2 0,39 

Manlia Scantilla 193 1 O, 19 

Septimio Severo 193-211 8 1,55 

Caracalla 211-217 3 0,58 

Jul la Domna 1 0,19 

Geta 209-212 1 o, 19 

Heliogábalo 218-222 1 0,19 

Julia Soaemías 1 o, 19 

Julia Maesa 1 o, 19 

Severo Alejandro 222-235 97 18,79 

Julia Mamaea 22 4,26 

Maximino 235-238 26 5,04 

Máximo 2 0,39 

Pupieno 238 1 0,19 

Gordiano III 238-244 27 5,23 

Inciertas 10 1,94 

Total 516 100,00 

(*) Dos sestercios y un mediano bronce de Sabina. 

Ult. Num. 
Emperador: Gordiano III (Sestercio) 
A/ IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG 
R/ SECVRIT PERPET, S C. 
Ceca: Roma, 243-44 d.C. 
Peso, Módulo: 18,19 gr. 
Ref.: RIC IV/3 335. 

Ref. M. Campo - J.H. Fernández, ANum. 7, 1977, 
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( 15 ) [ -- ] CUEVA DE LA ZORRA (SOSCARO, CARRANZA 
- VIZCAYA) 

Hall. El 2 de julio de 1903, apareció un lote de 
monedas dentro de una olla o ánfora, al parecer de hierro, en 
la cueva de La Zorra, Soscaño, Carranza (Vizcaya). 

Inv. El número total de monedas halladas parece 
ser de 90, aunque existen noticias que indican la cantidad de 
107, pareciendo más verosímil la primera cifra. Todas eran de 
bronce, de unos 25-35 mm. de módulo. Del total sólamente 
poseemos noticias de las siguientes monedas: 

Emperador Tipo Total 

Trajano Bronces 2 

Adriano Sestercio 1 

Sabina Sestercio 1 

Faustina II Sestercio 1 

Antonino Pio Bronce 1 

Antonino Bronces 2 

Septimio Severo Sestercio 1 

Maximino Bronce 1 

Gordiano III Bronce 1 

Ult. Num. 
De las descritas, la última moneda es un bronce 

(posiblemente un sestercio) perteneciente al emperador Gordiano 
III (238-244 d.C.). 

A/ GORDIANVS PIVS AVG 

Ref. A. Aguirre (Bilbao, 1955), 200-202. J. 
Ybarra, (Bilbao, 1958), 82-83. \J. J. Cepeda Ocampo, (Bilbao, 
1190), 28-30, 171-172. J. Gorrochotegui, M. J. Yarritu, 
Cuadernos de Arqueología de Deusto 9, 1984, 149. 

( 16) [ 49] VALENCIA 

Hall. Se desconocen las circunstancias del 
hallazgo. "Monedas de Gordiano (III ?) en una ampolla de vidrio 
que pasó a la colección Amatller de Barcelona 11

• 

Inv. No consta. 

Ult. Num. Pertenece a Gordiano (III ?) sin más 
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especificaciones. 

Ref. 
1071. 

( 17) 

F. Mateu y Llopis, NH 9, 

-- ] EL MASNOU (BARCELONA) 

1960, 192, 
o 

n 

Hall. Este conjunto monetal aparecio en el 
transcurso de las obras de la Autopista A-19, en el término 
municipal de Masnou (Barcelona) , se hallaron, los numismas, 
ocultos por tres losas a modo de cubierta o señal, no 
apareciendo ningún resto del recipiente que los contenía. El 
total de ejemplares hallados es de 17 sestercios, siendo muy 
bueno el estado de conservación de los acuñados en último 
luga::c. 

Inv. 17 Sestercios. 

Emperador Cronología Rom lle Total % 

Domiciano ---- 1 1 5.88 

Tito o Domiciano ---- 1 1 5,88 

Trajano 112-17 1 

---- 1 1 3 17,65 

Adriano 134-38 3 3 17,65 

Marco Aurelio 171-72 2 2 11, 77 

Maximino 235-36 1 1 5,88 

Máximo (Caes) 236-38 1 1 5,88 

Gordiano III 241-42 3 3 17,65 

Fi 1 ipo I ---- 1 1 5,88 

Fi 1 i po II 244-46 1 1 5,88 

Total 14 3 17 100 

% 82,35 17, 65 j 

Ult. Num. 
Emperador: Filipo II (Caesar) (Sestercio) 
A/ M IVL PHILIPPVS CAES. Busto descubierto y 

drapeado a derecha. 
R/ PRINCIPI IVVENT. se. Filipo II a izquierda 

sosteniendo cetro y globo. 
Ceca: Roma. 244-46 d.C. 
Peso, Módulo: 18,44 gr. 29,7/26,6 mm. 
Ref.: RIC IV/3 256 (a). 

Ref. J.M. Gurt, GN 44, 1977, 81-89; F. Mateu y 
o o 

Llopis, Numisma 21, n 108-113, 1971, 197, n 1.348. 
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( 18 ) [16 bis] SAO JOAO BAPTISTA, MONTE REAL 
(LEIRIA, PORTUGAL) 

Hall. En 1807, a 1 km. al oeste de Monte Real 
(Leiria, Portugal) en una colina que desciende sobre los 
pantanos de la margen izquierda del río Liz, se halló un 
recipiente, cubierto por un ara dedicada a la diosa Fontana, 
conteniendo varias monedas de cobre y latón, que se dispersaron 
en el Gabinete de Numismática de la Biblioteca Nacional 
Portuguesa. Parece un lugar de culto siendo las monedas 
ofrendas de los fieles. 

Inv. Sólamente se describen 4 numismas, que 
presentan un estado de conservación muy deficiente. 

Numisma Emperador Cronología 

A/ ..... INA Faustina? 105-141 

R/ ......... 

A/ . .. A VRELI VS Marco Aure. ? 161-180 

R/ ........... 

A/ IMP ALEXANDER PIVS AVG. Ale. Severo* 231-235 

R/ PROVIDENTIA AVG. s. c. 

A/ PHILIPPVS CAESAR Fi 1 ipo II 244-246 

R/ ................ 

(*) Sestercio. 

Ult. Num. De los numismas identificados el 
último acuñado pertenece a Filipo II Caesar con una cronología 
de 244-246 d.C. sin poder precisar más. 

Ref. X. AP 25, 1921-22, 8-15. 

( 19) [ -- ] SANTA POLA (ALICANTE) 

Hall. En la zona del castillo de Santa Pola 
(Alicante), se hallaron 52 numismas, sin precisar más datos. 

Inv. 52 numismas pertenecientes a los 
emperadores Filipo I y II, sin determinar la cantidad 
correspondiente a cada uno de ellos ni el tipo de numismas. 

Ult. Num. No determinado, pertenecería a Filipo 
I ó II, con una cronología "gros so modo 11 comprendida entre el 
244 y el 249 d.C. 
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Ref. P.P. Ripollés. (Barcelona, 1980) 160; 
J.M. Abascal (Valencia, 1989) 43. 

( 20) ] VALERIA (VALERA, CUENCA) 

Hall. Se halló en las excavaciones de la ciudad 
romana de Valeria ( Val era, Cuenca) , en el corte realizado al 
este del ninfea. Todas sus monedas aparecieron juntas, con 
restos de madera carbonizada adherida a las piezas. 

Inv. 
entr~: 7 sestercios, 
conservación es mala. 

Se trata de 15 grandes bronces divididos 
2 dupondios y 5 monedas frustras. Su 

Emperador Cronología Ses t. Dupond. Inclas. T ota 1 % 

Antonino Pío 138-161 4 2 6 40,00 

Commodo 176-192 1 1 6,67 

Julia Mamea 222-235 1 1 6,67 

Fi 1 ipo I 

Herenni a 

Frustras 

ó II 244-249 1 1 6,67 

Et rus. 249 1 1 6,67 

5 5 33,33 

Total 7 3 5 15 

% 46, 6 7 20,00 3 3, 3 3 

Ult. Num. 
Emperador: Herennia Etruscilla, esposa de Trajano 

Decio (Dupondio) 
A/ HERENNIA ETRVSCILLA, cabeza de la emperatriz a 

derecha. 
R/ Figura femenina con el cuerno de la abundancia, a 

los lados S.C. Leyenda ilegible. 
Ceca: Roma. 249 d.C. 
Peso. Módulo.: 18,5 grs., 33 mm. 
Conservación: regular. 

Ref. M. Osuna, F. Suay, J.J. 
Garzón, 
76-79. 

S. Valiente, A. Rodríguez Colmenero, 
Fernández, J. L. 
( Cuenca, 1978), 

( 21) [ -- ] POLLENTIA-1 (LA ALCUDIA, MALLORCA) 

Hall. Apareció durante las excavaciones de 
1957-63,en una gran casa situada en el sector de Sa Portella, 
en La Alcudia (Palma de Mallorca). 
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En la misma casa apareció otro 
perteneciente al s. IV, por lo que la casa ha 
denominarse: "Casa de los dos tesoros". 

tesorillo 
pasado a 

Inv. El tesorillo está compuesto por 17 
sestercios, que han sido estudiados por Mattingly y que sólo 
describe 12; los 5 restantes sospechamos que pue~~n ser 
frustras, habida cuenta del mal estado de conservacion que 
presentan los descritos; estado por el que Mattingly conjetura 
su posible ocultación con posterioridad al 270 d.C. 

Emperador Cronología Roro Inc Total % 

Trajano 98-117 1 1 5,88 

Marco Aur e 1 io 161-180 1 1 5,88 

Faustina Diva 141-147 1 

147-161 1 2 11, 76 

Caracalla 213 1 1 5,88 

'Alejandro Severo 225-231 1 

229 1 2 11, 76 

Gordiano I I I 243-244 2 2 11, 76 

Filipo I 244? 1 

245? 1 2 11,76 

Trajano Decio 249-251 1 1 5,88 

Inciertas 5 5 29,42 

Total 12 5 17 

Ult. Num. 
Emperador: Trajano Decio (Sestercio) 
A/ IMP CM Q TRAIANVS DECIVS AVG 
R/ VICT-ORIA A-VG S.C. 
Ceca~ Roma. 249-251 d.C. 
Peso. Módulo.: , 
Ref.: RIC IV/3 3.126 d. 

Ref. M. Tarradell, Memoria de l'Institut 
d 'Arqueología i Prehistoria de la Universitat de Barcelona, 
(1977), 28; H.B. Mattingly, (Mallorca, 1983), 269. 

( 22) [ -- ] MUSEO DIOCESANO DE MALLORCA 

Hall. Incluimos en nuestra lista este hallazgo 
publicado por Mateu y Llopis sin saber a ciencia cierta si se 
trata en realidad de un tesorillo o no, pues las referencias 
que facilita no nos lo permiten saber: 

"Un hallazgo de bronces pertenecientes a: Antonino 
Pío, Faustina, Marco Aurelio, Gordiano III, Filipo I, Trajano 
Decio y otros, hallados en las inmediaciones de Palma, se 
hallan depositados en el Museo Diocesano de Mallorca". 
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Inv. No consta. 

Ult. Num. No consta. 

Ref. F. Mateu y Llopis, NH 1, 1952, 229. 
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□) 253-282 o.e. 

( 23 ) [ -- ] PECIO "CABRERA III" {PUERTO DE 
CABRERA, BALEARES) 

Hall. Fue hallado en 1986, durante la campaña de 
excavaciones submarinas llevada a cabo en el pecio denominado 
11 Cabrera I I I" , en el puerto de Cabrera (isla de Cabrera, 
Baleares). 

Inv. El total de monedas que lo componen es de 
970, ocupando un espacio cronológico que va desde 100-150 d.C. 
hasta mediados del siglo III d.C. 

1 No se ha descrito ninguna moneda, estando 
su conjunto en estudio. 

Ult. Num. Parece que son 6 monedas 
perten€cientes a Valeriana (253-260 d.C.). 

Ref. V.M. Guerrero, D. Colls, F. Mayet, Rev. de 
Arqueología 74, 1987, 14-24. 

( 24) [ ] VILAUBA (CAMOS, GERONA) 

Hall. En las excavaciones practicadas en la 
villa romana de Vilauba (Carnés, Gerona) se halló este depósito 
monetal, en una habitación identificada como cocina-almacén 
destruida. 

Inv. No existen datos, estando en preparación 
su próxima publicación. 

Ult. Num. De los pocos datos de que disponemos, 
dos son las diferentes referencias que existen sobre la última 
moneda del depósito: 

- pertenecería a Galieno, dable en el 268 d.C. (1), 
- pertencería a Valeriana, datable en el 258 d.C. 

( 2) • 

En base a la cronología dada por este tesorillo y 
los materiales hallados en la misma habitación, los excavadores 
fechan su destrucción con posterioridad al 270 d.C. 

Ref. 
Cyp se 1 a 7 , 19 8 9 , 5 7 ; 
Cypsela 8, 1990, 189. 

( 1) J. 
( 2) p. 

Tremo leda, 
Castañer, 
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( 25 ) [ -- ] POLLENTIA-3 
MALLORCA) 

(L'ALCUDIA, PALMA DE 

Hall. En Pollentia, aparecido en el nivel de 
destrucción de una de las habitaciones de la casa de Polymnia, 
entre grandes capas de cenizas y cerámicas en buen estado. 

Inv. No descrito. 
11 La serie empieza con una pieza de 

Domiciano, sigue con unas pocas de emperadores del siglo II y 
una mayor representación de la primera mitad del siglo III: 
la pieza más moderna corresponde a Galieno (253-268)" (1). 

Ult. Nwn. Galieno, sin especificar. 

Ref. (1) A. Arribas, M. Tarradell, Col. Los 
Foros romanos de las Provincias Occidentales, (Valencia, 1987), 
135. 

( 26 ) [ 33 ] BARES-1 (LA CORURA) 

Hall. Entre junio y agosto de 1942, frente al 
morro de la escollera del puerto de Bares (La Coruña), a unos 
45 cm. de profundidad, entre la capa de arena que forma el 
suelo se halló un puchero de barro tapado con una losa, dentro 
del cual se hallaron de 50 a 60 monedas de cobre y bronce. 

Analizadas 13 de ellas, se apreció que 3 ó 4, mejor 
conservadas, correspondían a pequeños bronces imperiales 
romanos de Valeriana y Salonina. 

Inv. No consta. 

Ul t. Nwn. No consta; de las estudiadas 
pertenecería a Salonina, sin precisar la cronología. 

Ref . F . Ma t eu y L 1 op is , NH 2 , 19 5 3 , 2 7 9 , n º 
o , •• 

646; A. Balil, CTEEHAR 9, 1957,128, n 73; M. Vazquez Se1Jas, 
BCMHA Lugo 5, 40, 1953, 308; F. Maciñeira, (Madrid, 1947). 

( 27) [ 34] BARES-2 (LA CORURA) 

Hall. En diciembre de 1948 entró en el Museo 
Provincial de Lugo un lote de monedas romanas (unas 700 piezas) 
procedentes de un tesorillo hallado el año anterior en Bares 
(Ortigueira), cerca de la escollera del puerto. 

Inv. El número de ejemplares hallados superaba 
el millar. De los cerca de 700 ingresados en el Museo solamente 
se pudieron individualizar unos 100, debido a su fuerte ~stado 
de oxidación, y de éstos, a su vez, sólo se pudieron clasificar 
42, es decir, aproximadamente un 5% del total hallado. 
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Emperador Crono!. Rom Rom o Mil Ant Ileg IND Total 

Gordiano III 242 1 1 

T. Decio 249-251 1 

DIVO 

CONSECRATIO 1 2 

Etruscilla 249-251 1 1 

T. Gallo 251-253 2 1 3 

Volusiano 251-253 3 1 4 

Valeriano 254 2 

256-257 1 

257-259 1 

253-60 3 7 

Galieno* 253-268 11 11 

Salonina ** 253-268 4 8 12 

Salonino 256 1 1 

TOTAL 10 2 2 9 19 42 

* En los numismas pertenecientes a Galieno nos hemos encontrado 
con descripciones de reversos que no aparecen en el RIC y 
también con titulaturas del anverso que no tienen 
correspondencia con los reversos. Por todo ello las 
consideramos como de fecha y ceca indeterminada pues, al igual 
que en el caso de Salonina, se describe un numisma y se dice 
que los años son diferentes, lo cual crea incertidumbre a la 
hora de realizar su atribución. º 

** De los 12 ejemplares pertenecientes a Salonina, 4 son 
ilegibles y los 8 restantes se dividen en: 

Reverso 

IVNO REGINA 
FECVNDITAS AVG 

VESTA 

Ejemplar 

5 = Reversos todos diferentes 
3 = Dos reversos iguales y el tercero 

diferente. 
1 = Sin especificar ningún detalle, lo 

que no permite asignarla a ninguna 
de las numerosas emisiones que con 
este reverso emitió Salonina. 

Todos los reversos no se especifican, por lo que 
y 

ante la 
emisión 

y fecha 
ceca imposibilidad de adscribirlas a alguna 

determinada, hemos optado por recogerlas como 
indeterminada. 

ceca 

Ul t. Num. Debido a los problemas de 
clasificación de los ejemplares pertenecientes a Galieno y 
Salonina, no podemos precisar cuál es el último numisma 
descrito, aunque creemos que se fecharía con posterioridad al 
260 d~C. ya que existen diversos anversos con la leyenda 
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GALLIENVS AVG, que se comenzó a usar a partir del 259 d.C. 

Ref. M. Vázquez Seijas, BCMHALugo 5, 40, 1953, 
304-308; M. Cavada Nieto, CNA 12, 1973, 755. 

( 28) [ -- ] COLECCION CRUIXENT (BARCELONA) 

Hall. Bajo el título "Cincuenta retratos del 
emperador Galieno y su esposa Salonina en monedas acuñadas en 
Tarragona" fueron expuestos en la I Exposición Nacional de 
Numismática 50 numismas pertenecientes al emperador Galieno y a 
su esposa Salonina. 

Las piezas fueron adquiridas en el comercio y 
parecen proceder de Tarragona o sus alrededores (podrían 
pert~necer al tesorillo de Al tafulla). Según A. Balil de su 
homogeneidad parece deducirse su pertenencia a un tesorillo. 

Inv. 50 numismas (radiados?) 

Ult. Num. Sin precisar pertenecería a Galieno o 
Salonina. 

Ref. A. Balil, CTEEHAR 9, 1957, 141 y nota 110. 

( 29) [ 3] VALVERDE DEL CAMINO (HUELVA) 

Hall. Los únicos datos publicados de este 
tesorillo nos indican que se halló en Valverde del Camino 
(Huelva) y que estaba formado por unos 800 radiados que 
cronológicamente abarcaban a los emperadores comprendidos entre 
Gordiano III y Galieno, ambos inclusive. 

Inv. No se describe ningún numisma. 

Ult. Num. Pertenecería a Galieno, sin precisar 
su cronología. 

Ref. A. Balil, CTEEHAR 9, 1957, 142 y nota 111. 

( 30 ) [ 51] SERRA? (PORTUGAL) 

Hall. Este tesorillo no tiene una localización 
geográfica clara, está compuesto por bronces de varios 
emperadores, el más moderno de los cuales era Galieno. 

Inv. No consta. 

Ult. Num. 
precisiones. 

Pertenecería a Galieno, 
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Ref. A. Balil, CTEEHAR 9, 1957, 142; M. de 
Castro Hipólito, Conimbriga 2-3, 1960-61, 92 nº 139 y 111, 7. 

( 31) [ 30 ] PONTEVEDRA 

Hall. Sólo poseemos la referencia, que sobre su 
hallazgo, da Mateu y Llopis: 

"413. Hallazgo de denarios del emperador Galieno, en 
la comarca de Pontevedra. Referencia de don José Filgueira 
Valverde, en 1948 11

• 

Inv. No consta. 

Ult. Num. 
sin más precisiones. 

Pertenecería al emperador Galieno, 

o 
n 413. 

F. Mateu y Llopis, Ampurias 13, 1951, 234, 

( 32) [ -- ] ECIJA (SEVILLA) 

Hall. Sólamente poseemos la escueta noticia 
siguientes: "Hallazgo en esta zona (Ecija) de un tesorillo de 
un centenar de monedas de época de Galieno," . 

nota 161. 

Inv. No consta. 

Ult. Num. Pertenecería a Galieno. 

Ref. S. Ordóñez Agulla, (Ecija, 1988), 61, 78 y 

( 33 ) [ -- ] CERRO DE JUDAS, LLANOS DEL CIEGO 
(CAZORLA, JAEN) 

Hal 1. Según noticia transmitida por la Dra. e. 
Fernández Chicarro a M. Tarradell; se trata de un escondrijo de 
monedas de Galieno (más de un millar) halladas en una vasija, 
en 1920. No se consignan más datos. 

Inv. No consta. 

Ult. Num. Pertenecería a Galieno. 

Ref. M. Tarradell, EClás. 3, 1955-56, 105 y 
nota 23. 
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( 34 ) [ ] BAROS DE RIO CALDO (ORENSE) 

Hall. El tesorillo fue hallado durante la 
campaña de excavaciones llevada a cabo en 1990, en una villa 
romana descubierta en Baños de Río Caldo (Orense) e 
identificada con la mansio Aquís Oríginis de la vía ítem alío 
ítinere Bracara Asturica. 

Inv. El tesorillo consta de 9 radiados, 
hallados en el interior de un vaso imitación de los de paredes 
finas. Los emperadores representados son: Gordiano, T. Galo, 
Valeriana, Galieno y Salonina. No habiéndose descrito ninguna 
de las monedas. 

Ult. Num. Correspondería al reinado de 
Galieno/Salonina (253-268), sin precisar. 

Ref. M. Xusto Rodríguez, Rev. Arq. 126, 1991, 
31. 

( 35 ) [ 25 ] PANOIAS (DIST. GUARDA O BRAGA, 
PORTUGAL) 

Hall. Sólo tenemos la referencia del hallazgo de 
un tesorillo de Salonina, sin más precisiones. 

Inv. No consta. 

Ult. Num. 
precisiones. 

Pertenecería a Salonina, sin más 

Ref. F. Mateu y Llopis, Ampurias 9-10, 1947-48, 
68. 

( 36 ) [ -- ] MAS D'ARAGO (CERVERA DEL MAESTRAT, 
CASTELLON) 

Hall. Apareció en el Sector 
excavaciones llevadas a cabo en el Mas d 'Aragó 
Maestrat, Castellón), dentro de un recinto termal. 

I de las 
( Cervera del 

Inv. En total se hallaron 53 numismas, 
agrupados en una bolsa de tela, de la que se recuperó un 
pequeño fragmento. 

Los numismas se dividen en 38 radiados y 15 
sestercios, de los cuales, no se describe ninguno. 
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Emperador Cronología Total % 

Adriano 117-138 2 3,77 

Faustina I 138-141 1 1,88 

Faustina Diva pos. 141 1 1,88 

Marco Aurelio 161-180 2 3,77 

Faustina II 1 1,88 

Alejandro Severo 222-235 1 1,88 

Maximino Pio 235-238 1 1,88 

Gordiano III 238-244 1 1,88 

Fi 1 ipo I 244-249 1* 1,88 

T. Decio 249-251 1 1,88 

Valeriana 253-260 1 1,88 

253-260 3* 5,65 

Galieno 253-268 25* 47, 17 

Salonina 6* 11,30 

Quieto 261-262 3* 5,65 

frustras 3 5,65 

TOTAL 53 

* = radiados 

% radiados = 72 % 

% sestercios = 28 % 

Ult. Num. No se describe, pero se atribuye al 
emperador Galieno o bien a Salonina, pero, en cualquier caso, 
la ocultación del tesorillo es posterior al 262 d.C., habida 
cuenta de los tres radiados pertenecientes al usurpador 
oriental Quieto presentes en el tesorillo. 

Ref. e. Borrás i Querol, 
Arqueológiques a la Comunitat Valenciana 1984-85, 
C. Borrás i Querol, CPAC 13, 1987-88, 392-93. 

( 37) [ 48 ] CASTELLON DE LA PLANA 

Memories 
(1989), 148; 

Hall. Se desconocen las circunstancias del 
hallazgo, que se produciría con anterioridad a 1951. Mateu y 
Llopis, que lo describe, afirma que está compuesto por 32 
denarios, pero son radiados y solamente pasa a describir 2 7, 
los 5 restantes creemos que deben ser ilegibles. 

Inv. Debido a su defectuosa descripción (faltan 
las titulaturas del anverso, faltan las indicaciones sobre 
marcas de oficina y ceca) optamos por reproducir el listado que 
da el citado Mateu y Llopis: 
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Emperador Cronología Reverso 1 Ejem Tot 

Gordiano Pío 242 PM TR P V COS II pp 1 1 

Fil ipo I 244-249 SALVS AVGVSTA 1 

LAETI TI A FVNDAT 1 

LI BERALI TAS A VG 1 3 

Ota. Severa CONCORDIA AVGG 1 1 

Fil ipo II 246-249 SAECVLARES AVG COS I I I 1 1 

Traj. Decio 249-251 GENIVS EXERCIT ILLYRI C 1 1 

Etruscilla FECVNDITAS AVG 2 2 

Treb. Galo 251-253 LIBERTAS AVG 1 

FELICITAS PVBL 1 2 

Volusiano 251-253 PIETAS AVG 1 1 

' Emi 1 iano 253 PACI AVG 1 

... VICTRIX 1 2 

Valeriana 253-258 FELICITAS A VGG 2 

APOLINI PROPVGNAT 1 

PIETAS AVGG 2 

RESTITVTORI ENTIS 1 

VICTORIA AVG 1 

VIRTVS AVG 1 

ORIENS AVG 1 9 

Gal ieno 253-261 VICTORIA AVG 1 

VICT GALLI 1 2 

Salonina FELICITAS PVBLICA 1 1 

Salonino SPES PVBLICA 1 1 

Ilegibles ? 5 

1 
Total 32 

Ul t. Num. No se puede precisar su cronología, 
debido a no haberse descrito las titulaturas imperiales de los 
anversos. Probablemente pertenecería a Galieno en su reinado en 
solitario. 

nº 535. 
Ref. F. Mateu y Llopis, NH 1, (1952), 244-245, 

( 38) [ 32] ALGARA (LA CORURA) 

Hall. En 1916, en el sitio denominado Algara, 
lugar de Bermaño, parroquia de Perbes del Ayuntamiento de 
Castro (La Coruña), con ocasión de unas operaciones de labranza 
se halló un recipiente de barro que contenía más de mil 
quinientas monedas romanas. 

Inv. Del total hallado solamente se describen: 
47 numismas por A. Martínez Salazar y 30 por M. Aulló Costilla. 
En total 77 ejemplares que representan, aproximadamente, un 5% 
del total del tesorillo. 
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Emperador Cronol. Rom Ant Lug Rom o Mi 1 Total 

Caracalla 215 2 

Gordiano III 238-39 5 

240-44 2 

Filipo I 244-47 1 

247-49 5 1 

247 3 

248-49 9 

Otacilia 244-49 5 

Severa 248 2 

Fil ipo II 244-47 2 

247 1 

247-49 5 

T. Decio 249-50 4 

Consecr 4 

Etruscilla 249-51 2 

Herennius 

Etruscus 250-51 3 

Hostiliano 250-51 1 

T. Gallo 251-53 3 

Volusiano 251 1 

251-53 1 

253 2 1 

Valeriana 253 1 

253-54 1 

256 1 

257 1 

258-59 1 

Mariniana 

Diva 256-57 1 

Valeriana II 253-55 1 

258-59 1 

Galieno 253-54 2 

254-55 1 

257-58 1 

TOTAL 67 2 3 5 

% 1 8 7' o 1 1 2' 6 o 1 3 ' 90 1 6,49 

Ult. Num. 
Emperador: Valeriana (radiado) 
A/ VALERIANVS P F AVG 
R/ ORIENS AVGG 
Ceca: Lugdunum. 258-259 d.C. 
Peso. Módulo:---, 
Ref.: RIC V/1, 12 

2 

7 

19 

7 

8 

8 

2 

3 

1 

3 

5 

5 

1 

2 

4 

77 

% 

2,60 

9,09 

24,67 

9,09 

10,39 

10,39 

2,60 

3,90 

1,30 

3,90 

6,49 

6,49 

1,30 

2,60 

5, 19 

o 
Ref. A. Martínez Salazar, BRAG, año XI, n 107 

1916, 249-253 y BRAG, año XI, nº 106 1916, 215-230. M. Aulló 
Costilla, Numisma 17, 1955, 9-23. 
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( 39) [ ] HONCALADA (VALLADOLID) 

Hall. En el Otoño de 1974, al efectuarse unas 
labores agrícolas en la finca de "Las Cañadas 11

, término 
munici~~l de Honcalada-Salvador de Zapardiel, (Valladolid) 
aparecio un conjunto de monedas en bastante buen estado de 
conservación, de las que se recuperaron 22 piezas, siendo muy 
probable que ésta no sea la cantidad total del depósito, aunque 
parece que no fueron muchas más las que se descubrieron. 

Inv. 22 radiados. 

\Emperador Crono. Rom Med Sis Asi Total % 

Gordiano III 239-40 1 

240 1 2 7,70 

Fi'l ipo I 245-47 2 

246 1 

247 2 

248 1 6 23,08 

Fi 1 ipo II 245-47 1 1 3,84 

Traj. Decio 250 1 6 1 1 3,84 

Treb. Galo 251 1 

252 3 

253 1 5 19,23 

Volusiano 251 1 

253 1 2 7,70 

Valeriana 255-57 1 

Gal ieno 

Salonina 

257 1? 

258-60 · 1 3 11,54 

253 2 

254-55 1 

256-57 1 

264-66 1 5 19,23 

264-66 1 1 3,84 

Total 22 2 1 1 26 

% 88, 4 5 j 7' 70 1 3,8413,841 

Ult. Num. Pueden ser 2 numismas: 
Emperador: Galieno (radiado) 
A/ GALLIENVS AVG, cabeza radiada a der. 
R/ VICTORIA AET, Victoria de pie a izq. con corona y pal: 
Ceca: Siscia. 264-66 d.C. 
Peso. Módulo: 3,81 gr.; 22/24 mm. 
Ref.: RIC V-1, 183, n 586 

Emperador: Salonina (radiado) 
A/ CORN SALONINA AVG, Busto diademado y drapeado a 

der. sobre creciente lunar. 
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R/ VESTA, Vesta de pie de izq. con pátera y cetro 
transversal. 

Ceca: Mediolanum. 264-66 d.C. 
Peso. Módulo: 2,58 gr.; 22/24 mm. 
Ref.: RIC V-1, 112, n 39. 

Ref.: A. Balil-R. Martín Valls, Monografías 
del Museo Arqueológico de Valladolid, vol. 4, (1979). 

( 40) [ -- ] D'EULA (CREVILLENTE, ALICANTE) 

Hall. Apareció en el paraje denominado La 
D'Eula, término municipal de Crevillente (Alicante) cuando se 
efectuaban trabajos agrícolas. 

Los numismas aparecieron en compañía de los restos 
fracturados de un vaso de cerámica común de pasta 
ocre-anaranjada, que presumiblemente contendría los numismas. 

Inv. El conjunto está compuesto de 7 radiados y 
55 sestercios, de los cuales 13 son frustras. 

% del conjunto: 

% de radiados del conjunto: 11,30 

% de sestercios del conjunto: 88, 70 

Emperadores: 

Nerón............ 1.61 

Domiciano......... 1,61 

Antonino Pío...... 9, 68 

Marco Aurel io..... 4, 84 

Faustina II. ...... 3,22 

Lucio Vero ........ 1,61 

Alej. Severo...... 4,84 

Julia Mamae... . . . . 4, 84 

Maximino I . . . . . . . 4, 84 

Maximo............ 1, 61 

Cecas: 

Roma.............. 74, 19 

Antioquía........... 3, 22 

Asia.............. 1,62 

Inciertas.......... 20,97 

90 

Gordiano III. •... 

Fi 1 ipo I ......... 

Ota. Severa ...... 

Fi 1 ipo II ........ 

Treb. Galo ....... 

Emiliano ......... 

Valeriano ........ 

Galieno .......... 

Salonina ......... 

Ilegibles ........ 

9,68 

11,30 

1,61 

1, 61 

8,07 

1,61 

3,22 

1,61 

1,61 

20,98 



t 

Sestercios: 

Emperador Cronología Rom lle Total % 

Nerón 54-68 1 1 1,82 

Domiciano ? 81-96 1 1 1,82 

Antonino Pío 138-161 6 6 10,91 

Marco Aurelio 161 3 3 5,45 

Faustina II 161 2 2 3,64 

Lucio Vero 161 1 1 1,82 

Alej. Severo 225 1 

231-235 2 3 5,45 

Julia Mamaea 231-235 3 3 5,45 

Maximino I 235-236 3 3 5,45 

Máximo 236-238 1 1 1,82 

.Gordiano III 240 1 ·, 
241 1 

240-244 1 

241-243 1 4 7,27 

Fi 1 ipo I 244-249 1 

247-249 3 

248 1 5 9,09 

Otaci. Severa 244-249 1 1 1,82 

Fi 1 ipo II 247-249 1 1 1,82 

Treb. Galo 253 4 4 7,27 

Emi 1 iano 253 1 1 1,82 

Valeriana 256-257 1 1 1,82 

Galieno 253 1 1 1,82 

Ilegibles 13 13 23,64 

Total 42 13 55 

% 76,37 23, 63 I 

Radiados: 

Emperador Cronl. Rom. Ant. Asi To tal % 

Gordiano III 240-44 1 

242 1 2 28,58 

Fi 1 ipo I 244-47 2 2 28,58 

Treb. Galo 251-53 1 1 14,28 

Valeri ano 253-54 1 1 14,28 

Salonina 258-59 1 1 14,28 

Total 4 2 1 7 

% 57' 1 4 1 28' 5 8 114' 2 8 1 

Ult. Num. 
Emperador: Salonina (radiado) 
A/ SALONINA AVG, Busto diademado a derecha. 
R/ IVNO REGINA, Juno de pie, sosteniendo una pátera 

y un cetro. 
Ceca. Asia. 258-259 d.C. 
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Peso. Módulo. 3,3 gr., 23,9 mm. 
Ref. RIC V/1 64. 

Ref. A. González Prats-J.M. Abascal Palazón, 
Lucentum 6, 1987, 183-196. 

( 41) [ 44] ALTAFULLA (TARRAGONA) 

Hall. En 1905 se halló este tesorillo en las 
ruinas de la villa romana de Els Munts (Altafulla, Tarragona). 

Tradicionalmente se venían describiendo 227 radiados 
( 1) que eran considerados como 1/3 del total de numismas 
hallados; pero posteriormente Hiernard ( 2) da como sal vados 
230, :.que son los que describe y que corresponderían a 1/4 del 
total original. Es decir que, para este investigador, el 
tesorillo tendría en origen unos 1.000 numismas. 

Por su parte Sagredo San Eustaquio (3) da 231 
numismas, al añadir a los 230 de Hiernard el último numisma que 
publica Balil (4) como numisma terminal y que no consta en la 
relación dada por Hiernard (5). 

Inv. Debido a la citada disparidad de cifras en 
cuanto a los numismas salvados, aparecen unas leves diferencias 
en cuanto a la composición general del tesorillo: 

Lista Emperadores ~( Ejemplares 

Mateu y Llopis ........ Filipo I y II ............. 19 
Hiernard .............. " " ............. 20 

Mateu y Llopis~ ....... Treb. Galo ................. 24 
Hiernard.............. 11 11 

••••••••••••••••• 25 

Mateu y Llopis ........ Valeriano I I . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Hiernard. . . . . . . . . . . . . . 11 2 

Apareciendo también diferencias en cuanto al número 
total de numismas salvados: 

-Mateu y Llopis ....... 227 
-Hiernard ............. 230 
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Hiernard (6) M. y Ll (7) 

Emperador Cronol. Col. Rom. Med. Vim. 5am. Ant. Tot % Tot % 

Gordiano I II 238-44 21 3 24 10,44 24 10,58 

Filipo I 244-49 13 4 17 7,40 

Fil ipo II 244-49 3 3 1,30 19 8,37 

Traj. Decio 249-51 7 7 3,05 7 3,08 

Divi Trajano 1 1 0,43 1 0,44 

Etruscilla 249-51 1 1 0,43 1 0,44 

Treb. Gal lo 251-53 17 5 3 25 10,88 24 10,38 

Volusiano 251-53 4 2 6 2,60 6 2,64 

Emi 1 iano 253 2 2 0,86 2 0,88 

Valeriana, I 253-60 8 51 1 2 7 69 30,00 69 30,40 

Galieno 253-60 3 26 4 5 

260-68 3 3 44 19, 14 44 19,38 

Salonina 253-60 12 4 1 

260-68 4 21 9, 14 21 9,25 

Valeriana II, 257-58 1 1 2 0,86 1 0,44 

Salonino 258-60 6 1 7 3,04 7 3,08 

Postrnno 260-68 1 1 0,43 1 0,44 

Total 13 172 8 12 2 23 230 227 

% 1 5 ' 65 1 7 4' 78 3,47 5,21 0,86 10,001 

Ult. Num. 
Tradicionalmente se venía considerando como último 

numisma el perteneciente a Póstumo, con reverso HERCVLI 
DEVSONENSI (8) y su cronología no se especificaba dándose por 
buena la del reinado de Póstumo: 260-68 d.C .. 

Con la revision del tesorillo han surgido dos 
cronologías terminales diferentes: 

La sustentada por Hiernard (9), basada en el 
estudio de los calcos de las monedas, da como 
monedas terminales a tres ejemplares 
pertenecientes a Salonina datados en 2 63-64 
d.C. (RIC 25 -2 ej.- y RIC 68). 
La representada por Balil (10), basada en los 
reversos publicados por Mateu y Llopis ( 11) , 
alarga la cronología del tesorillo hasta el 
266 d.C. con una emisión de Galieno 
perteneciente a la denominada del 11 Séptimo 
Consulado" acuñada en Roma, reverso SECVRIT 
PERPET, RIC 280, y otro numisma perteneciente 
a Salonina, ceca de Roma, emisión del 266 
d.C., reverso FECVNDITAS, RIC 5. 

Ref. A. Balil, ANum. 9, 1979, 97-99; J. 
Hiernard, Numisma 150-155, 28, 1978, 307-321; F. Mateu y 
Llopis, Bol. Arq., Año 50, Epoca IV, Fase. 30, 1950, 53-58; F. 
Mateu y Llopis, HM 6, Ampurias 13, 1951, nº 449; F. Mateu y 

• • o 
Llopis, HM 16, NH 7, 1958, 184, Apéndice, addenda al n 449. 
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Notas: 
1.- F. Mateu y Llopis, 1950, Bol. Arq., Año 50, Ep. 

IV, Fase. 30, 53-58. 
o 

2.- J. Hiernard, 1978, Numisma 28, n 150-155, 308, 
nota l. 

3 .- L. Sagredo San Eustaquio, HAnt. 1981-85, Vol. 
11-12, 91-92 (Las invasiones ... ). 

4.- A. Balil, ANum. 9, 1979, 98. 
5.- J. Hiernard, Numisma 28, 1978, 313-314. 
6.- J. Hiernard, 1978, op.cit. en nota 2, 314. 
7. - F. Mateu y Llopis, 1950, op. cit. en nota 1, 

54-58. 
8.- A. Balil, op. cit. en nota 4, 99 ELMER 124, J. 

Hiernard, op.cit. en nota 2, 314 ELMER 123. 
9.- J. Hiernard, 1978, op.cit. en nota 2. 
10.- A. Balil, 1979, op.cit. en nota 4. 
11.- F. Mateu y Llopis, 1950, op.cit. en nota 1, 54-58. 

( 42) [ 1] JIMENA DE LA FRONTERA-1 (CADIZ) 

Hall. Fue hallado, en 1935 ó 36, en un lugar 
denominado Las Mesas, a 8 km. de Jimena de la Frontera (Cádiz), 
cuando se realizaban las estructuras de una casa de campo, a 
unos 50 cm. de profundidad, en una orza o tinaja. 

Gallwey (1) describe 29.858 numismas a los que 
considera como 2/3 ó 3/4 del total hallado. Por su parte 
Christol y Nony (2) incrementan en 23 ejemplares más el total 
conocido del tesorillo, quedando en 29.881 numismas, de los que 
todos son radiados, excepto 3 denarios pertenecientes a 
Paulina, Galieno y Salonina. 
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Inv. 

Emperador Crono 1. Rom Mi 1 Col. Lug o Co Sis Ant Moe 

Diva Paulina 235-38 1 

Elogábalo 218-22 1 

Gordiano III 238-44 27 5 

Fil ipo I 244-49 58 1 

0tacilia Severa 8 

Filipo II 244-49 14 3 

Trajano Decio 249-51 63 4 3 

Etruscilla 46 2 

Em. Consecratio 11 

Hefennio Etrusco 250-51 18 1 

Hostiliano 251 5 6 

Treb. Gal lo 251-53 144 46 191 

Volusiano 251-53 179 16 41 

Emiliano 253 34 

Cornelia Supera 1 

Valeriano I 253-60 1414 196 39 190 

Mariniana 104 

Galieno 253-60 690 167 78 44 

260-68 15482 1894 363 1 

Salonina 253-60 700 63 40 1 

260-68 2534 173 57 1 

Valeriano II 256-57 171 29 

Salonino 257-59 82 99 10 

Póstumo 260-68 73 

Macriano 260-61 597 

Quieto 260-61 501 

Total 21776 2669 73 196 420 1354 234 

% 72,88 8,94 0,24 0,65 1, 40 4,54 0,78 

Continúa 
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.... Emperador Crono 1. Asi 5am INC TO TAL % 

Diva Paulina 235-38 1 -
Elogábalo 218-22 1 -
Gordiano I II 238-44 32 O, 11 

Fi llpo I 244-49 59 0,20 

Otacl l ia Severa 8 0,03 

Filipo II 244-49 17 0,06 

Trajano Decio 249-51 70 0,23 

Etruscilla 48 o, 16 

Em. Consecra ti o 11 0,04 

Herennio Etrusco 250-51 19 0,06 

Hostiliano 251 11 0,04 

Treb. Gal lo 251-53 381 1,27 

1,Volusiano 251-53 236 0,79 

Emi 1 iano 253 34 o, 11 

Cornelia Supera 1 -
Valeriana I 253-60 777 2 2 618 8,77 

Máriniana 104 0,35 

Galieno 253-60 646 

260-68 1159 20 524 68, 69 

Salonina 253-60 209 

260-68 111 3 898 13,02 

Valeriano II 256-57 55 255 0,85 

Salonino 257-59 154 345 1,15 

Póstumo 260-68 73 0,24 

Macriano 260-61 14 611 2,05 

Quieto 260-61 32 533 1, 78 

Total 3111 46 2 29 881 

% 10,42 o, 15 -

Ult. Num. 
Tradicionalmente se fijaba la última acuñación 

del tesorillo en el 267-68 d.C. con las emisiones de Galieno 
denominadas del Bestiario. Pero con su revision aparecen 
algunos ejemplares de la ceca de Siscia acuñados en el 2 68 
d.C .. Uno de éstos es: 

335-406; 

Emperador: Galieno (radiado) 
A/ GALLIENVS AVG 
R/ AETERNITATI AVG 
Ceca. Siscia, 268 d.C. 
Peso. Módulo. ---
Ref. RIC V/1 555 

Ref. ( 1) H. D. Gallwey, NC 
(2) M. Christol, D. Nony, BSFN 5, 
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( 43) [ 45] TARRAGONA-1888 

Hall. Descubierto en 1888, lo conservado es una 
fracción del tesoro descubierto al abrir el portillo de la 
muralla que va desde el baluarte de San Pablo a la derruida 
puerta de Lérida, y al extremo occidental de la calle del 
Gobernador González. 

Se conservan 105 radiados, lo descubierto sumaba 
varios centenares de numismas. El tesorillo está reconstruido 
hipot~ticamente por Hiernard (1). 
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Emperador 

Gordiano III 

Fi lipo I 

Otaci 1 ia 

Fi 1 ipo II 

(Caesar) 

Traj. Decio 

Etrusci l\la 

Treb. Gal lo 

Volusiano 

Valeriana 'I 

Galieno 

Salonino 

Valeriana II 

(consecratio 

Salonina 

Inv. 

Crono l. Rom Col Mi Vim Sis 5am Ant 

238-39 1 

239 1 

241-43 8 

243-44 4 

242-44 3 

---- 1 

244-49 10 

2 

244-49 1 

244-46 1 

249-51 5 

249-51 1 

251-5 3 1 2 1 

253 2 

---- 6 1 

253-54 8 

254-58 8 

258 post 1 

256-59 1 

---- 1? 5 1 

254 1 1 

253-54 4 

254-56 1 

256 1 

257-58 1 1 

258 1 

259 1 

261 1 

267-68 1 

---- 1 

256-57 1 

258 1 

258-59 1 

256 1 1 

258-59 1 

259-60 1 

267 1 

TOTAL 72 2 1 6 1 9 7 

% j 68, 57 1,90 o, 95 15, 71 0,91 8,57 6,66 

Ult. Num. 
Emperador: Pueden ser 2 ejem. 

Emperador: Galieno (radiado) 
A/ GALLIENVS AVG 
R/ INDVLGENTIA AVG 

Sóa ? TOT 

18 

10 

2 

2 

5 

1 

4 

9 

25 

1 

14 

6 7 

3 

5 

1 6 105 

0,95 5,711 

Ceca. Roma, 17 emisión, 267-268 d.C. 
Peso. Módulo. 2,38 gr. 21/19 mm. 

98 

% 

17,14 

9,52 

1,90 

1,90 

4,76 

0,95 

3,81 

8,57 

23,81 

13,33 

6,66 

2,86 

4,76 



Cons. 
Ref.: RIC V/1 206 

Emperador: Salonina (radiado) 
A/ SALONINA AVG 
R/ VENVS VICTRIX 
Ceca. Siscia. 267 d.C. 
Peso. Módulo. 2,78 gr. 21/20 mm. 
Cons. 
Ref.: RIC V/1 31 

Ref. (l) J. Hiernard, Numisma 28, 
o 

n 150-155, 
1978, 307-321; J. Hiernard, ANum. 8, 1978, 98-133. 

( 44) [ 21] SERRADO CONDAO (FREG. POMARES, CONC. 

escondrijo 
emperador 
Póstumo. 

ARGANIL. PORTUGAL). 

HalL Fue hallado por un pastor, dentro de 
efectuado en una roca. Según los halladores 

más reciente de las monedas que vieron eran 

un 
el 
de 

No se cita el número total de numismas hallados y 
solamente se describen 14 de ellos: 

- 4 Aurei 
-10 Radiados 

Inv. 

Aurei 

Emperador Anv. Rev. 

G a 1 i eno GALLIENVS AVG AETERNITAS AVG 
IMP C ... IENVS AVG . ........... 
IMP C P LIC GALLIENVS PF AVG FORT(VNA R)ED(VX) 
GALL IENVS A VG ............ 

Radiados 

Emperador Anv. Rev. 

Filipo II M IVL PHILIPPVS CAES IOVI CONSERVAT 
Otacilia MARCIA OTACIL SEVERA AVG PVDICITIA AVG 
Severa 

Galieno IMP C P LIC GALLIENVS PF AVG ORIENS AVG 
GALLIENVS PF AVG GERMANICVS MAX V 

S a 1 o n i na ca SALONINA AVG CONCORDIA AVG 
SALONINA AVG PVDICITIA 

Macriano I MARC TVL MACRIANVS P AVG IOVI CONSERVATORI 
Macriano II IMP C FVL MACRIANVS PF AVG ROMAE AETERNAE 

Quietus IMP C FVL QUIETVS PF AVG ROMAE AETERNAE 

Póstumo IMP C POSTVMVS PF AVG VICTORIA AVG 
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Ult. Nwn. Consideramos que el tesorillo es 
posterior al 2 61 d. C., debido a las monedas de Macriano y 
Quieto, sin poder precisar una fecha exacta, estaría entre 262 
y 268 d.C. 

Ref. De Castro Hipólito, M., Conimbriga 2-3 
1960-61, 109-110 y nota 255. 

( 45 ) [ 42] SANGÜESA (NAVARRA) 

Hall. Se encontró en el término de Santa Eulalia 
(Santa Olalla), en el siglo XIX, dentro de una vasija de barro 
cuyo contenido eran más de 2. 000 monedas de "cobre, vellón y 
plata/'. 

Inv. En la memoria redactada por P. Ilarregui, 
secretario de la Comisión de Monumentos Histórico-Artísticos de 
Navarra, se citan los siguientes emperadores: 

- Gordiano Pío 
- Filipo 
- Trajano Decio 
- Treboniano Galo 
- Volusiano 
- Galieno 
- Salonino (Caesar) 
- Salonino (Emperador) 
- Póstumo 

Del conjunto total hallado se remitieron a la Real 
Academia de la Historia 10 monedas de plata de cada uno de los 
anteriores emperadores. 

Ult. Nwn. Sólo se describen, muy 
superficialmente, las monedas enviadas a la Real Academia de la 
Historia. De ellas la más reciente es la perteneciente al 
emperador Póstumo: 

"A/ El tirano Marco Casio Latino Póstumo 
R/ Con el tri vial emblema de la moneda augusta" 

(sic) . 

Ref. J. Altadill, Homenaje a Carmelo Echegaray, 
(San Sebastián, 1928), 518-519; B. Taracena, L. Vázquez de 

o 
Parga, PV, año VII-2, n 24, 1946, 437; J.C. Labeaga, TAN 6, 
1987, 65. 

( 46) [ -- ] ROSAS (GERONA) 

Hall. Pequeño grupo de 
pertenecientes al Emperador Póstumo. 
parte integrante de un tesorillo o, 
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monedas (7 radiados) 
Que se presentan como 
como hipótesis, podría 



tratarse de un tesorillo propiamente dicho, puesto que las 
monedas pertenecen a una colección, desconociéndose cualquier 
tipo de información respecto a su procedencia y circunstancias 
del hallazgo. 

10-13. 

Inv. 

Emperador Cronología Colonia Total 

Póstumo 

261 1 

263 3 

264 2 

267 1 

Ult. Num. 
Emperador: Póstumo (radiado) 
A/ IMP C POSTVMVS PF AVG, 
R/ PA-X A-VG P, 

7 

Ceca: Colonia, 267 d.C., 21 emisión. 
Peso, Módulo: 2,87 gr.,----
Conserv. : ----
Ref.: Elmer 566 

Ref. J.M. Gurt Esparraguera, GN 45, 1977, 

( 47) [ -- ] MUSEO DE LA PORCIUNCULA (MALLORCA) 

Hall. Este tesorillo, conservado en el Museo de 
la Porciúncula de Palma, es de procedencia mallorquina, aunque 
se desconoce el lugar exacto de su hallazgo. 

Su número de ejemplares parece que asciende a 18, 
estando presentes numismas de Maximiano y Galieno, aunque el 
lote más abundante y el que además cierra la serie pertenece a 
Claudia II (268-70 d.C.). Se desconocen más detalles respecto a 
éste tesorillo. 

Ref. E. Manera Roca, Symposium de Arqueología: 
Pollentia y la romanización de las Baleares, (Palma de 
Mallorca, 1983), 138; M. Tarradell, Memoria de l'Institut 
d 'Arqueología i Prehistoria de la Universitat de Barcelona, 
(1977), 32. 

( 48 ) [ -- ] MUSEO DE ARTA (MALLORCA) 

Hall. Tesorillo del mismo tipo que el de la 
Porciúncula, se supone que procede de la misma comarca de Artá. 
No se dan más detalles. 
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Ref. 
d 'Arqueologia i 
(1977), 32. 

M. Tarradell, Memoria de l'Institut 
Prehistoria de la Universitat de Barcelona, 

( 49 ) [ -- ] PROVINCIA DE PONTEVEDRA 

Hall. Se halló en la provincia de Pontevedra, 
sin poderse precisar el año ni el lugar. 

El tesorillo fue encontrado dentro de una cista 
formada por pequeñas piedras y, prácticamente, a flor de 
tierra. 

Inv. Se desconoce el número total de numismas 
hallados, solamente se han podido estudiar 6 piezas: 5 denarios 
y un as, con un desfase cronológico importante entre la primera 
y la última pieza: 172-151 a.C./264-65 d.C. 

Cantidad Tipo Emperador Cronología Ceca 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Denario L.Sempronius Pitio 172-151 a.c. Roma 

Denario C.Aburius Geminus 124-103 a. C. Roma 

Denario ------- 93-92 a.c. Italiana 

Denario Tiberio 15-16 d.C. Lugdunum 

As Tiberio 14-37 d.C. Turiaso 

Denario Póstumo 264 d. C. Lugdunum 

Ult. Nmn. 
Emperador: Póstumo (Denario) 
A/ POSTVMVS AVG, Busto yelmado, con coraza, a izda. 
R/ ... TR P V COS III P.P. Emperador de pie, a izda. 

lleva globo y lanza, es coronado por la victoria 
que lleva palma larga. 

Ceca: Lugdunum, 264 d.C. 
Peso, Módulo: 3,78 gr., 19 mm. 

o 
Ref.: RIC V-2, 345, n 97. 

Ref. M. Cavada Nieto, II Congreso 
Galaico-Minhoto, ( 1984), 181-191. 

( 50 ) [ -- ] POLLENTIA-2 

Hall. Apareció en el área de las ruinas de 
Pollentia (1), aunque se desconoce el lugar exacto de su 
aparición puesto que fue hallado por un particular, siendo 
donado en 1973 al Museo de la Alcudia. Se trata de 19 radiados 
de Claudia II aunque Mattingly ( 2) notifica que en la parte 
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recuperada del tesorillo y vista por él solamente aparecen 18 
ejemplares, desconociéndose cualquier dato sobre el ejemplar 
que falta. 

Inv. 

Emperador Cronología Roma 

Claudio II 268 2 

269 14 

269-270 2 

Total 18 

Ult. Num. Pueden serlo 2 ejemplares: 
Emperador: Claudia II (radiado) 
A/ IMP C CLAVDIVS AVG 
R/ FORTVNA REDVX 
Ceca: Roma, 269-270 d.C. 
Peso. Módulo: 
Cons . : Buena 
Ref.: RIC V/1 41 

Emperador: Claudia II (radiado) 
A/ IMP C CLAVDIVS AVG 
R/ MARTI PACIFERO 
Ceca: Roma, 269-270 d.C. 
Peso. Módulo: 
Cons. : Buena 
Ref.: RIC V/1 68 

Ref. 
d 'Arqueo logia i 
(1977), 31. 

(1) M. Tarradell, Memoria de 
Prehistoria de la Universitat de 

l'Institut 
Barcelona, 

(2) H.B. Mattingly, Pollentia. Estudio de 
los materiales I. Sa Portella, Excavaciones de 1957-63, (Palma 
de Mallorca, 1983), 285. 

( 51 ) [ -- ] BELO (BOLONIA, CADIZ) 

Hall. En octubre de 1973, durante la VIII 
campaña de excavaciones en Belo ( Bolonia, Cádiz) , se 
encontraron 13 radiados apilados, uno sobre otro, y apoyados 
contra un bloque de gres. 
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Inv. 

Emperador Cronología R orna Total % 

Galieno 262-63 1 

263-64 1 

266-67 2 

267-68 2 6 46,1 

Salonina 266-67 2 2 15,4 

Claudia II 268-69 4 

269 1 5 38,5 

Totales 13 13 100 

% 1 00 

Ult. Num. 
Emperador: Claudia II (radiado) 
A/ [IMP C] CLAVDIVS AVG, Busto radiado y drapeado a 

derecha. 
R/ IOVI VIC[TORI] 
Ceca: Roma, 269 d.C. 
Peso. Módulo: 2,10 gr., 21 mm. 
Cons.: Le falta una porción. 
Ref.: RIC V/1 54. 

Ref. N. Dupré, MCV, 10, 1974, 525-558; N. 
Dupré, MCV, 11, 1975, 535-543. 

( 52 
MALLORCA) 

Hall. 
desconocidos. 

[ ] SON HEREU-2 ( LLUCMAJOR, PALMA DE 

En Son Hereu, lugar y circunstancias 

Inv. 32 pequeños bronces (¿radiados?). 

Ult. Num. 

Galieno = 20. Reversos: 
SOLI CONS AVG 
DIANAE CONS AVG 
VBERTAS AVG 
ORIENSAVG 
ANONA 
VICTORIA se 
MART PACIFER 
PAX 
Otros frustras. 

Claudia II = 12. Reversos: 
FIDES MILITVM se 
FIDES EXER 
SPES AVG 
Otros frustras. 

Claudia II, 268-270. 
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Ref. E. Manera, Symposium Pollentia y la 
romanización de las Baleares, Alcudia 1977, (Palma de Mallorca, 
1983), 134; M. Tarradell, Symposium Pollentia y la romanización 
de las Baleares, Alcudia 1977, (Palma de Mallorca, 1983), 127. 

( 53 ) [ 37] VALSADORNIN (PALENCIA) 

Hall. Fue encontrado casualmente en 1937, en el 
lugar conocido como Valdiquecho, situado en el camino viejo de 
Valsadornin a Gramedo. 

Las monedas se hallaban en el interior de un caldero 
de cobre con un peso total de unos 45 kg. . Rápidamente se 
disp~rsaron las monedas, estudiándose solamente 2.421 
ejemplares que corresponden en peso a un 14% del total que se 
acercaría a las 10.000 monedas, de las cuales se encuentra un 
numeroso lote en el MAN, depositadas sin haber sido estudiadas. 

Inv. El cuadro que damos a continuación está 
tomado de M.V. Calleja (1), advirtiendo en él algunos errores, 
como el de atribuir las acuñaciones de Póstumo a Roma ( las 
hemos considerado como emisiones de Colonia) (2) o también las 
de los usurpadores Macriano y Quieto a la misma ceca de Roma 
(las atribuimos a Antioquía) (3). Por tanto, es necesario 
mantener algunas reservas a la hora de juzgar la procedencia de 
las acuñaciones. 

Emperador Crono!. Rom Mil Sis Lug Ant Col lle Total % 

Treb. Galo 1 1 0,04 

Emiliano 2 2 0,08 

Valeriana I 253-60 62 3 2 9 2 78 3,22 

Mariniana 5 5 0,2b 

Galieno 253-68 1384 43 118 7 64 1616 6,78 

Salonina 200 29 4 3 2 2 240 9,91 

Valeriana II 12 12 0,50 

Salonino 6 6 0,24 

Póstumo 259-68 11 11 0,45 

Macriano 260-61 1 1 0,04 

Quieto 160-61 4 4 o, 16 

Claudia II 268-70 443 1 1 445 8,38 

Total 2115 76 112 12 16 11 69 2421 

% 87,36 3, 14 5,04 0,50 0,66 0,45 2,85 

Ult. Num. No se describe en detalle ningún 
numisma, atribuyéndose los últimos numismas a las emisiones de 
Claudia II con reverso PAX AVG, pertenecientes a las emisiones 
de 269-70 d.C. de la ceca de'Roma. 

105 



Ref. M.V. Calleja González, PITTM, 42, 1979, 
7-25; F. Mateu y Llopis, NH 1, HM 7, 1952, nº 537; A. Balil, 
CTEEHAR 4, 1957, 143; Revilla, MMAP, 1940, 78; L. Sagredo San 
Eustaquio, HAnt. 9-10, 1979-80, 31-56. 

Notas: 
(1) M.V. Calleja González, PITTM, 42, 1979, 23 y 25. 
(2) La atribuimos a Colonia por ser la ceca que más 

moneda emite bajo su mandato, aunque sin 
seguridad de que todos los numismas pertenezcan 
a esta ceca. 

( 3) Estos usurpadores tenían su centro de poder en 
emitiendo en Antioquía sus monedas. 

( 54 ) [ 20 ] ALDEIA DAS DEZ (CONC. DE OLIVEIRA DO 
HOSPITAL, PORTUGAL) 

Hall. En 1910, en una especie de gruta junto a 
las ruinas de una casa abandonada, debajo de una losa se halló 
una vasija de barro con un peso entre 12-15 kg. 

Se desconoce el número total de numismas que 
componían el tesorillo, sólo se conservan 257 unidades a las 
que Castro Hipólito ( 1) añadió otras 13 que pudo estudiar, 
resultando un total de numismas estudiados de 270, todos ellos 
radiados. 

Emperador 

Volusiano 

Valeriano I 

Galieno 

Salonina 

Valeriano II 

Claud.io II 

Inv. 

Crono!. Rom. Mi 1 Sis Asi Dudo Inatri 

251-53 1 

253-60 5 1 

253-60 5 1 

260-68 138 15 1 11 3 

253-60 8 

260-68 21 1 1 

253-57 2 

268-70 56 

Total 236 17 1 1 11 4 

% 87,41 6,30 0,37 0,37 4,07 1,48 

Ult. Num. 
Emperador: Claudia II (radiado) 
A/ IMP CLAVDIVS AVG 
R/ MARTI PACIF 

X 

Total 

1 

6 

174 

31 

2 

56 

270 

Ceca: Roma. 4 emisión, 269-70 d.C. 
Peso. Módulo: 
Cons.: ---
Ref.: RIC V/1 68 

% 

0,37 

2,22 

64,44 

11,48 

0,74 

20,75 

Ref. M. de Castro Hipólito, Conimbriga 2-3, 
1960-61, 107-108 y 114. 
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( 55 ) [ 4 ] QUINTA DA TORRE DE ARES (ALGARVE, 
PORTUGAL) 

Hall. En las excavaciones realizadas a 
principios de siglo en la Quinta da Torre de Ares (Algarve, 
Portugal), aparecieron 300 monedas pertenecientes a Claudia II, 
junto con anillos y piedras grabadas de anillos, dentro del 
encauzamiento general designado en la excavación como H'. No se 
tienen más referencias. 

Ref. M.L. Affonso dos Santos, (Lisboa, 1971), 
233. 

( 56) [ -- ] TERRA CHA (LUGO) 

Hal 1. Se halló en un 1 ugar indeterminado de la 
Terra Chá, pero en la zona de Castro de Riberas de Lea. El 
número, de monedas que lo formaban era muy elevado, pero el 
tesorillo se dispersó, pudiendo localizarse solamente los 12 
radiados que se estudian. 

Inv. 

Emperador Cron .. Rom Sis Asia Medio Ind. Tot % 

Galieno 263 1 

266 2 

267-68 2 

268 1 

--- 1 7 58,34 

Salonina 267 1 1 8,33 

Claudio II 269 2 

269-70 2 4 33,33 

Tota 1 7 1 1 2 1 12 

% 1 58,34 8,33 8,33 16,67 8,33 

Ult. Num. 
Emperador: Claudia II (radiado) 
A/ IMP CLAVDIVS AVG, cabeza radiada a derecha. 
B/ FORTVNA REDVX, Fortuna de pie a izquierda, ramo 

en mano derecha y en la izda. sujeta el manto. 
Ceca: Roma, 269-70 d.C. 
Peso. Módulo:----, 18/19 mm. 
Cons. : Mala. 
Ref.: RIC V/1, 214, nº 41. 

Ref. 
1976, 257-63. 

o 
F. Arias-M. Cavada, BCMHALugo 9, n 85-86, 
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( 57 ) [ -- ] GRANDAS DE SALIME (ASTURIAS) 

Hall. En el Concejo de Grandas de Salime 
(Asturias), hace más de cuarenta años, cuando se realizaban 
talas de árboles en un monte de dicho concejo, se produjo la 
exhumación de una vasija, al parecer metálica, en cuyo interior 
se hallaban las monedas. Del total de las monedas halladas se 
conservan 23, todas ellas radiados, habiéndose vendido las que 
faltan en Lugo. El estado de conservación es en general bueno. 

-

Inv. 

Emperador Cron .. Rom Sis Asia Medio Anti. Tot % 

Treb. Galo 251-53 1 1 4,35 

Emiliano 253 1 1 4,35 

Valeriano 254 1 

254-55 1 1 

255-56 1 4 17,39 

Galieno 257-58 1 

259-68 1 

260-68 1 

263 2 

266 1 

267-68 3 9 39,12 

Salonina 260-68 1 

262-63 1 

263 1 3 13,04 

Quieto 260-61 1 1 4,35 

Macriano 260-61 1 1 4,35 

Claudio II 268 1 

269 1 2 8,70 

Divo Claud post 270 1 

Total 15 1 1 1 5 23 

% 1 6 5 '21 1 4 '35 4,35 4,35 21,74 

Ult. Num. 
Emperador: Divo Claudia (radiado) 
A/ DIVO C(LA]VDIO, Cabeza radiada a derecha. 
R/ CONSECRATIO. Altar 
Ceca: Mediolanvm, 270 d.C. 
Peso. Módulo: 2,50 gr. 21/22 mm. 
Cons . : Buena 

o 
Ref.: RIC V/1, 233, n 261. 

Ref. 
1980, 279-294. 

J. R. Vega de la Torre, BIDEA 34, 
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( 58 ) [ -- ] SON HEREU (LLUCHMAJOR, MALLORCA) 

Hall. Fue hallado casualmente en el interior de 
una pequeña vasija de ceramica, en la finca de Son Hereu, 
término municipal de Lluchmajor, Mallorca. 

Inv. 102 radiados. 

Emperador Cronol Rom Sis Med Gal Total % 

Galieno 263 4 

266 16 8 1 

267-68 27 4 60 58,82 

Claudio II 268-69 2 

269 31 1 

269-70 5 1 40 39,22 

Divo Claudio pos 270 

Agui la 1 

Pira 1 2 

Total 86 13 2 1 102 

% 84,32 12,74 1,96 0,98 

Ult. Num. 
Emperador: Divo Claudia (radiado) 
A/ DIVO CLAVDIO 
R/ CONSECRATIO, Pira funeraria. 
Ceca: Galia, 270 d.C. o post. 
Peso, Módulo: 3,62 gr., 
Ref.: RIC V/1 256. 

Ref: E. Manera, Butlletí 
o 

Lluliana, n 830-31, T. 37, 1979, 77-103. 

( 59) [ 47] REUS (TARRAGONA) 

1,96 

de la Societat 

Hall. Monedas halladas formando un tesorillo en 
una quinta romana de Reus (Tarragona), antes de 1879. Se 
conservaban 119 radiados de los que actualmente sólo se 
conservan 109 en el Museo Arqueológico Provincial de Tarragona, 
los 10 que faltan se perdieron en las sucesivas remodelaciones 
del Museo. Los 119 numismas no eran el total de ejemplares 
hallados. 

Inv. La primera división del tesorillo era: 
Galieno, 80 numismas 
Claudia II y Divo Claudia, 39 numismas 
La división actual es: 
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Emperador Crono 1. Rom Sis Ind~ Total % 

Gal ieno 261 1 

262-63 2 

264-66 1 

265 33 

266-67 12 

267-68 21 

268 1 

---- 1 2 74 67,89 

Claudio II 268 2 

269 22 

269-70 1 

---- 2 27 24,77 

Divo Claudio pos 270 

Agui la 3 

Altar 5 8 

Total 105 2 2 109 

% <¡6, 34 1,83 1,83 

Ult. Num. 
Emperador: Divo Claudia (radiado) 
A/ DIVO CLAVDIO 

7,34 

R/ CONSECRATIO, altar (3), águila (5) 
Ceca: Roma, 270 d.C. o post. 
Peso. Módulo: , 
Ref.: RIC V/1 266 (Altar), 261 XAguila). 

Ref.: J. Hiernard, ANum. 8, 1978, 97-133; J. 
o 

Hiernard, Numisrna, 28, n 150-151, 1978, 307-332; J. Sánchez 
o 

Real, Bol. Arq., n 57-60, 1957, 11, nota 15; B. Hernández-D.A. 
Del Arco y Molinero (Tarragona, 1894), 236. 

( 60 [ 2 3 ] CONIMBRI GA D ( CONDEIXA A VELHA, 
PORTUGAL) 

Hall. Se encontró en las excavaciones de 1965, 
escondido en el suelo de una casa y protegido por una teja de 
rebordes. Se trata de 29 radiados, que parecen ser el contenido 
de una bolsa. 
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Inv. 

Emperador Crono!. Mi l. Rom. Sis R o L Total % 

Galieno 261 1 

263 1 

264 1 

266 12 

267-68 3 18 62,07 

Salonina 263 1 

264 1 2 6,90 

Claudio II 268 2 

269 1 3 

268-70 2 8 27,58 

Divo Claudio pos 270 1 1 3,45 

Total 1 25 2 1 29 

% 3,45 86,20 6, 90 j 3, 45 

Ult. Num. 
Emperador: Divo Claudia (radiado) 
A/ DIVO CL[avdio] 
R/ CO[n]SE[cratio], Aguila. 
Ceca: Roma o local. Post. 270 d.C. 
Peso. Módulo: 2,51 gr., 18 mm. 
Ref.: RIC V/1 266. 

Ref.: I. Pereira et alii (París, 1974), 326-327. 

( 61 ) [ · 43 ] BARBOLES (ZARAGOZA) 

Hall. En 1856, se descubrieron en Bárboles 
(Zaragoza) cerca de 1.200 numismas, que en su mayoría 
pertenecían a los siguiente emperadores: Valeriana, Mariniana, 
Galieno, Salonina, Salonino y Claudia II. También incluía el 
tesorillo un numisma de Macriano (reverso SOLI INVICTO) y tres 
de Póstumo (reversos CONCORD EQVIT, MONETA AVG y PM TR P COS II 
pp). 

Ult. Num. Parece ser que el último numisma es 
un DIVO CLAVDIO con reverso del águila, acuñado con 
posterioridad a la muerte de Claudia II (270 d.C.). 

Ref. Th. Mornrnsen, Annali dell' Istituto di 
Corrispondencia Archeológica, 35, 1863, 76-77. 
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( 62) [ 41] LIEDENA (NAVARRA) 

Hall. Descubierto en las excavaciones de la 
villa romana de Liédena (Navarra) que efectuaban B. Taracena y 
L. Vázquez de Parga. Está compuesto por 105 radiados, de ellos 
28 frustros. 

Inv. 

Emperador Cronología To tal 

Otacilia Severa 244-49 1 

T. Decio • 
Valeriana 253-60 9 

Galieno 253-68 42 

Salonina 6 

Quieto 260-61 2 

Claudia II 268-70 13 

~uintilo 270 4 

Fustras 28 

Total 1 05 

* No descritos. 

Ult. Num. Correspondería a Quintilo, 2 7 O d. e. 
Sin mas precisiones. 

Ref.: B. Taracena-L. Vázquez de Parga, 
Excavaciones en Navarra II, 1947-51, 69-70; M. Tarradell, CNA 
4, 1955, 237; A. Balil, CTEEHAR 9, 1957, 127 y nota 70. 

( 63 ) [ 22 ] CONIMBRIGA B ( CONDEIXA A VELHA, 
PORTUGAL) 

Hall. En la campaña de excavaciones de 19 67, 
escondidos en el ala occidental del criptopórtico se hallaron 
56 radiados agrupados en un espacio muy reducido. No se sabe si 
esta cantidad corresponde al número total de numismas 
ocultados: 
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Inv. 

Emperador Crono!. Tre Mi 1 Rom. Sis. R o L Total % 

Gal ieno 261 2 

263 2 

266 2 10 

267-68 8 

Híbrido 1 25 44,66 

Salonina 266 1 

267-68 1 2 3,57 

Claudia II 268 1 

269 17 

268-70 2 

Híbrido 1 21 37,50 

Divo C 1 a ud i o pos 270 6 6 10,71 

Victori no 269 1 1 1, 78 

Quintilo 270 1 1 1,78 

Total 1 3 44 2 6 56 

% 1,78 5,36 78,58 3,57 10,71 

Ult. Num. Tenemos dos numismas que nos indican 
la misma fecha: los radiados DIVO CLAVDIO, acuñados con 
posterioridad a la muerte de Claudia II, y un radiado del 
emperador Quintilo, acuñado en el año 270 d.C. 

Emperador: Quintilo (radiado) 
A/ IMP CM AVR CL QVINTILLVS AVG 
R/ MAR-TI PACIF 
Ceca: Roma, 270 d.C. 
Peso. Módulo: 2,58 gr., 21/19 mm. 
Ref.: RIC V/1 24. 

Ref.: I. Pereira et alii, (París, 1974), 
323-324; R. Etienne, BSFN, 22, 10, 1967, 221-222; M. Rachet, 
J. -P. Bost, I. Pereira, I I Congreso Nacional de Arqueología, 
1970, 543-557. 

( 64) [ -- ] JIMENA DE LA FRONTERA 2 (CADIZ) 

Hall. Se hallaron 13 radiados formando un 
conjunto, al realizar labores en los huertos que existen en el 
interior del castillo que se encuentra en el recinto de ruinas 
de la antigua Oba. Se encontraron aislados de cualquier resto 
cerámico o metálico que los pudiera haber contenido. 
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Inv. 

Emperador Crono!. Rom Sis. Ind. Total % 

Galleno 261 1 

263 2 

266 2 

267-68 1 1 

268 1 

---- 1 9 69,24 

Salonina 266 1 1 7,69 

Quintilo 270 1 1 7,69 

Ilegibles 2 2 15,38 

Total 8 2 3 p 
% 61,54 15,38 23,08 

Ult. Num. 
Emperador: Quintilo {radiado) 
A/ {IMP) e M AVR CL QVINT{ILLVS AVG), Busto radiado 

a derecha. 
R/ PROVIDENT AVG, Providencia en pie a izquierda, 

cetro en mano izquierda. 
Ceca: Roma, 270 d.C. 
Peso. Módulo: 3,12 gr., 18,5 mm. 
Ref.: RIC V/1 29. 

Ref.: 
1980), 227-230. 

( 65) 

A. Domínguez Arranz, SNB I I, {Barcelona, 

-- ] VILA CAIZ (AMARANTE, PORTUGAL) 

Hall. El hallazgo puede ser anterior a la década 
de 1940/50. Apareció en Vila Caiz, Concelho de Amarante 
{Portugal), en un muro, dentro de un recipiente de barro. Esta 
compuesto por 54 ejemplares: 52 radiados y 2 cuartos de 
Aureliano. 
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Inv. 

Emperador Crono!. Rom Cyz Tre Ind Total % 

Galieno 263 1 

264 1 

265 1 

266 14 

267-68 5 

---- 1 23 42,60 

Salonina 266 1 

267-68 1 2 3,70 

Claudio II 268 2 

269 17 

---- 1 20 37,04 

Divo e 1 a ud i o pos 270 4 4 7,41 

Quintilo 270 1 1 1,85 

Aurel iano 274-75 2 2 3,70 

Victori no 269 1 1 1,85 

Tétrico 272 1 1 1,85 

Total 49 1 2 2 54 

% 90, 75 1,85 3,70 3,70 

Ult. Hum. 
Emperador: Aureliano (radiado reformado) 
A/ IMP AVRELI ANVS AVG 
R/ VICTORIA AVG, 

A 

Ceca: Roma, febrero o marzo del 274-275 d.C. 
Peso. Módulo: 2,38 gr., 18,1/18,7 mm. 
Ref.: RIC V/2 73. 

Ref.: R.M.S. Centeno, Portugalia, Nova Serie, 
vol. 2/3, 1981/82, 121-129. 

( 66 ) [ ] REGUENGO (VILA POUCA DE AGUIAR, 
PORTUGAL) 

Hall. Fue hallado en 1977, dentro de un 
recipiente de barro enterrado a unos 40 cm. de profundidad. El 
total de numismas hallados se acercaría a los 800, de los que 
se han estudiado 749 radiados y un aureliano. 

115 



Inv. 

Emperador Crono 1. Lug. Col. Mi l. Rom. Sis. Cyz. 

Valeriana I 253-60 1? 7 

Mariniana (Di va) 1 

Gal ieno 253-68 31 329 7 1 

Salonina 4 42 2 

Valeriana II 256-58 1 

Salonino 258 1 1 

Póstumo 259-68 1 1 

Claudio II 268-70 2 286 2 

Tetrico I 270-73 

Quintilo 270 1 16 1 

Aureliano 270-75 1 

Total 1 1 40 683 13 1 

% o, 13 o, 13 5,33 91,1 1, 73 o, 13 

Continúa 

Emperador Crono!. Tre. Reg. Inc. Total % 

Valeriana I 253-60 1 9 1,20 

Mariniana (Di va) 1 o, 13 

Galieno 253-68 368 49, 10 

Salonina 48 6,40 

Valeriano II 256-58 1 o, 13 

Salonino 258 2 0,26 

Póstumo 259-68 2 0,26 

Claudia II 268-70 4 4 298 39,73 

Tetrico I 270-73 1 1 0,13 

Quintilo 270 1 19 2,53 

Aureliano 270-75 1 o, 13 

Total 1 5 5 750 

% O, 13 0,66 0,66 

Ult. Num. 
Emperador: Aureliano (radiado reformado). 
A/ IMP CAES L DOM AVRELIANVS AVG. Busto radiado con 

paludamentum a derecha. 
R/ CONCO-RDI-A MrLI. Concordia sentada sosteniendo 

una enseña militar en cada mano. 

p 

Ceca: Siscia, 5 emisión. 274-275 d.C. 
Peso. Módulo: 4,6 gr., 19/21,2 mm. 
Ref.: RIC V/1 196. 

Ref.: J. Parente, RG 92, 1982, 231-313. 
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( 67) [ -- ] CLUNIA 3 (CORURA DEL CONDE, BURGOS) 

Hall. Fue hallado en el verano de 1974, durante 
las excavaciones practicadas en la habitación número 7 de la 
casa número 3, en un estrato de cenizas de una potencia 
superior a los 50 cm., al que se superponía otro estrato 
conteniendo la techumbre de la habitación. 

El estrato del hallazgo es arqueológicamente el 
mismo que el que contiene al tesorillo Clunia-2, aparecido en 
la habitación número 10 de la misma casa. 

Emper1ador 

Domiciano 

Trajano 

Adriano 

Gordiano 

Fi 1 ipo I 

Galieno 

Póstmno 

Claudio II 

Victorino 

Quinti lo 

Divo Claud. 

Aureliano 

Tetrico I 

Tetrico II 

El tesorillo está compuesto por: 
2 ases 

.2 sestercios 
50 radiados 

Inv. 

Crono 1. Rom Mi 1 Col. 

90-91 1* 

114-17 1** 

134-38 1* 

239 1** 

249 

263 1 

266 6 

267-68 3 

268 

263 1 

267 1 

269 2 

269-70 2 

---- 1 

269 1 

270 4 

270 1 

pos 270 

271-72 1 

270 1 

271 

272 

273 2 

Imit. 

273 1 

274 1 

Total 20 1 12 

% 37,04 1,85 22,22 

(*) = As 

(**) = Sestercio 
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Tre. Sis. Ant. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5 1 2 

9,26 1,85 3,70 

0cc T ot. % 

1 1,85 

1 1,85 

1 1,85 

1 1,85 

1 1,85 

11 20,37 

2 3,70 

6 11, 11 

6 11, 11 

1 1,85 

9 9 16,66 

1 1,85 

4 10 18,51 

3 5,55 

13 54 

24, 08 1 



Ult. Num. Del monetario oficial, el último 
numisma corresponde a un radiado del emperador Tétrico I I, 
acuñado en el 274 d.C., pero según Gurt Esparraguera (1), las 
monedas de imitación de Tetrico fueron acuñadas con 
posterioridad a su muerte, durante un período no inferior a 
diez años. 

Emperador: Tétrico II (radiado) 
A/ [C PIVS ESV] TETRICVS CAES 
R/ [PRINC IWEN]T 
Ceca: Colonia, primera mitad 274 d.C. 7 emisión. 
Peso. Módulo: 1,62 gr., 17,9 mm. 
Ref.: Elmer 781. 

Ref.: (1) J.M. Gurt Esparraguera, EAE 145, 
(Mad~id, 1985), 133-145. 

·, 

( 68 ) [ 5 ] MARGEM DO VASCAO (CONC. ALMODOVAR, 
BEJA, PORTUGAL) 

Hall. Se halló de forma casual en la zona de 
Arneixia.l. El número de ejemplares alcanzaba los 5. 000, de los 
que solamente se identificaron unos pocos que pertenecían a los 
siguientes emperadores: 

Galieno: 253-68 d.C. 
Claudia II: 268-70 d.C. 
Severina: 
Quintilo: 270 d.C. 
Aureliano: 270-75 d.C. 

Los numismas eran de plata de baja ley (radiados) y 
fueron vendidos. 

Ref.: J. Leite de Vasconcellos, - AP, vol. 13, 
1908, 352; M. de Castro Hipólito, Conirnbriga, 2/3, 1960-61, 89 

o 
n 131 y 109 IV y nota 254. 

( 69 ) [ 13 ] BORBA (O EN SU REGION, PORTUGAL) 

Hall. No se conocen las circunstancias de su 
hallazgo, ocurrido-entre 1956 y 1957, en Barba o en su región. 

El total de numismas hallados rondaba los 600 
ejemplares, de los que solo se han podido estudiar 268; ·el 
resto fue vendido. 
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Inv. 

Emperador Crono 1. Rom. Mil. Sis Col Tre !na Tot % 

Galieno 253:..68 1 30 1 1 3 136 50,75 

Salonina 11 11 4, 10 

Claudia II 268-70 94 2 2 2 100 37,31 

Divo Claudia pos 270 

Qu,inti lo 

Tetrico I 

Aur-.el iano 

Inatribuib. 

' 

Aguila 1 

Altar 3 

270 7 1 

270-74 1 2 

270-75 2 

Total 2 48 3 5 1 2 

% 92, 54 1,12 1,86 0,37 0,75 

Ult. Num. 
Emperador: Tétrico I (radiado} 
A/ IMP C TETRICVS PF AVG 
R/ COMES AVG 

4 

8 

3 

2 

4 4 

9 268 

3,36 

Ceca: Colonia, 5 ó 6 emision, 273 d.C. 
Peso. Módulo:----,----
Ref.: Elmer 774 ó 770. 

1,49 

2,99 

1,12 

0,75 

1,49 

Ref.: M. de Castro Hipólito, Conimbriga 2/3, 
1961-1962, 100-107 y 157-165. 

( 70 ) [ 28 ] FRAGAS DO PIAGO (FREG. DE SALTO, CONC. 
DE MONTALEGRE, PORTUGAL). 

Hall. Hallado el 11-II-1954 por unos buscadores 
de wolframio en la montaña conocida como Fragas do Piago, Freg. 
de Salto, en las proximidades de las minas de Borralha. 

Se encontraron dos vasijas de barro groseros llenas 
de numismas, más los restos de una tercera vasija que 
contendría los primeros numismas hallados. 

En total se han descrito: 
2.820 ejemplares por M. Ramíres (1). 
53 ejemplares por M. de Castro Hipólito (2) 

lo que suma 2.873 unidades, que no son el total de las 
halladas. 
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Inv. 

Emperador Crono 1. · Lug. Col Mi l. Rom. Sis. Vim. Cyz. 

Filipo I 244-49 1 

Treb. Gal lo 251-53 1 

Volusiano 251-53 1 1 

Emi 1 iano 253 1 

Valeriana I 253-60 29 2 

Mariniana 2 

Gal ieno 253-68 148 1252 146 

Salonina 1 28 144 3 

Salonino 1 2 7 

Macriano II 260-61 

Pósttuno 260-68 2 1 

victorino 269-71 2 

Claudio I I* 268-70 130 762 17 2 

Quintilo 270 1 51 3 

Aurel iano 270-75 8 8 1 3 

Severina 

Tacita 275-76 1 

Inatrib. 

Total 4 3 318 2259 170 2 6 

% o, 14 o, 10 11,07 78,63 5,92 0,07 0,21 

Continúa 

Emperador Crono 1. Ant Asi. Dud. Inc. Tot. % 

Fi 1 ipo I 244-49 1 0,03 

Treb. Gallo 251-53 1 2 0,07 

Volusiano 251-53 2 0,07 

Emi 1 iano 253 1 0,03 

Valeriana I 253-60 3 3 37 1,29 

Mariniana 2 0,03 

Galieno 253-68 6 22 15 1589 55,31 

Salonina 3 179 6,23 

Salonino 1 11 0,38 

Macriano II 260-61 2 2 0,07 

Pósttuno 260-68 3 o, 10 

Victorino 269-71 1 3 O, 10 

Claudio II* 268-70 1 6 24 942 32,79 

Quintilo 270 1 1 57 1,98 

Aureliano 270-75 20 0,70 

Severina 2 2 0,07 

Tacito 275-76 1 0,03 

Inatrib. 19 19 0,66 

Total 8 9 35 59 2873 

% 0,28 0,31 1,22 2,05 

{*) Incluye varios ejemplares DIVO CLAVDIO 
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Ult. Num. 
Emperador: Tácito (radiado reformado) 
A/ 
R/ 
Ceca: Cyzicus, 275-76 d.C. 
Peso. Módulo: 
Ref.: RIC V/1 207. 

Ref.: 
19551 75-93; (2) 
1960-61, 103-105. 

( 1) M. 
M. de 

Ramires, Nummus, 
Castro Hipólito, 

vol. 3, 2, 
Conimbriga 

o 
n 9, 

2/3, 

( 71) [ -- ] CLUNIA 2 (CORURA DEL CONDE, BURGOS} 

Hall. Apareció en la habitacion número 10 de la 
casa número 3, durante las excavaciones del verano de 1974, en 
un estrato de cenizas similar al del tesorillo Clunia 3. 
Situadb en un espacio considerado corno jardín interior. 

Emperador 

Augusto 

Claudia I 

Domiciano 

Adriano 

Val~riano I 

Galieno 

Claudia II 

Divo Claudia 

Tetrico I 

Probo 

Indet. 

Lo componen 24 nurnisrnas: 
4 ases · 
1 sestercio 
1 denario 

18 rádiados 

Inv. 

Cronología Rom Sis 

33-28 a.e 

23-13 a.e 

28 a.c. 

41-54 1* 

90-91 1• 

125-28 1' 

254-55 1 

266 2 

268 1 

269 2 

pos 270 

Imitac. 

280 

----

Total 8 1 

Ant 

1 

1 

% 33,35 4,16 4,16 

(*) As 

(') Sestercio 

(
11

) Denario 

121 

0cc. Cel. 

1* 

9 

1 

1 

11 1 

45,85 4,16 

Cal. Cae. Tot % 

1" 

1* 

3 12,60 

1 4,16 

1 4,16 

1 4,16 

1 4,16 

3 12,60 

2 8,35 

9 37,60 

1 -4, 16 

1 4,16 

1 4,16 

1 1 24 

4,16 4,16 



Ult. Num. 
Emperador: Probo {radiado reformado) 
A/ IMP CM AVR PROBVS PF AVG 
R/ CLEMENTIA TEMP 

Ceca: Antioquía, 280 d.C. 
Peso. Módulo: 3,42 gr., 21,6 mm. 
Ref.: RIC V/2 922. 

B 

XXI 

Ref.: 
1985), 133-144. 

J.M. Gurt Esparraguera, EAE 145, {Madrid, 

( 72 ) [ 29 bis] SANTULHAO (BRAGANGA, PORTUGAL) 

Hall. Según Pereira et alii ( n º 29 bis), 
tesorillo de más de 1. 000 numismas que van desde Valeriana 
hasta Probo. Los emperadores representados son: Valeriana, 
Galieno, Claudia II, Quintilo, Divo Claudia, Imp. Galo-romano, 
Aureliano y Probo. 

29 bis. 
Ref.: I. Pereira et alii, {París, 1974), 233, nº 

( 73 ) [ 26 ] LAJE (FREG. VILARINHO, CONC. SANTO 
TIRSO, PORTUGAL) 

Hall. En 1900, excavando en una cantera se 
encontró una gran vasiJa de barro dentro de la cual se 
encontraba otra llena de monedas de antiguas, formando una masa 
compacta que se calcula en unos 5.000 ejemplares. 

Se procedió a la limpieza de unas 13 O, resultando 
ser de los emperadores Galieno y Probo, con un estado bueno de 
conservación. 

Ref.: P.A. de Azevedo, AP, vol. 5, 1900, 342; M. 
de Castro Hipólito, Conimbriga 2/3, 1960-61, 110-111, VI. 

( 74) [ 11] PEAL DEL BECERRO (JAEN) 

Hall. Creemos que los números 11 (Peal del 
Becerro) y 12 {Toya) de la lista de Pereira et alii, 
corresponden a un mismo tesorillo: encontrado por L. Ramos, en 
una finca de su propiedad hacia 1920. Se hallaron en el 
interior de una vasija 1.325 numismas. 

De la composición general del tesorillo poseemos dos 
versiones: 
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Inv. 

Fdez. 
Mal uquer (1) Chicarr o (2) 

Emperador Crono 1. Total % Total % 

Filipo 244-49 13 1,00 3 0,23 

Treb. Galo 251-53 3 0,23 2 o, 15 

Valeriano I 253-60 20 1,54 20 1, 51 

Gal ieno 253-68 698 53,95 698 52,68 

Salonina 73 5,65 73 5,51 

Macriano 260-61 1 0,08 1 0,07 

Póstumo 260-68 2 o, 15 3 0,23 

Victorino 269-71 2 o, 15 2 o, 15 

Claudia II 268-70 462 35,70 463 34,94 

Aureliano 270-75 16 1, 24 16 1,21 

Quintilo 270 -- -- 32 2,41 

Severina 3 0,23 3 0,23 

Probo 276-82 1 0,08 1 0,07 

Fustras -- -- 8 0,61 

Total 1294 1325 

La manifiesta diferencia entre el total hallado y 
los ejemplares estudiados se salva, en el caso de Fernández 
Chicarro, al considerar fustras las ocho monedas que le faltan 
hasta 1.325. Por el contrario, Maluquer no hace ninguna 
observación sobre los 31 numismas que faltan en su estudio. 

A pesar de estas diferencias, las concordancias son 
mayores: la identificación de los dos tesorillos viene apoyada 
porque en la bibliografía ( 3) se cite a L. Ramos Marín como 
expositor del citado tesorillo en la Segunda Exposición 
Nacional de Numismática, nombre que coincide con el de la 
persona que halló el tesorillo de Peal del Becerro. También 
coinciden: la zona y fecha de su hallazgo y el número total de 
ejemplares. 

Ul t. Num.: 
Emperador: Probo (radiado) 
A/ IMP CM PROBVS P F AVG. 
R/ SOL IN VICTO. 
Ceca: Roma, 281 d.C. 
Peso. Módulo: 
Ref.: RIC V/2 203. 

Ref.: (1) J. Maluquer, Caesaraugusta 5, 1954, 
125-127; (2) c. Fernández Chicarro, NH 4, 1955, 166-179; (3) L. 
Ramos Marín, Monedas romanas del siglo III d.J.C. halladas en 
el campo de Tugia (Toya, Jaén), Segunda Exposición Nacional de 
Numismática e Internacional de Medallas, Madrid, 1951, citado 
en NH 1, 1952, 269. 
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( 75) [ 9] SANTA ELENA (JAEN) 

Hall. Se trata de un hallazgo de 6.000 monedas, 
de las cuales las más recientes eran de Probo. Abundan en él 
las acuñaciones de Galieno. Las de Probo parecen corresponder a 
los primeros tiempos de su reinado. 

Aparecen también algunos denarios de época 
severiana, lo que lleva a A. Balil (1) a plantear que se trate 
de un tesorillo de tesaurización. 

Ref.: (1) A. Balil, Emérita 27, 1959, 283 y nota 
3 • 
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E) 283-300 o.e. 

( 76 ) [ -- ] CHAVES (PORTUGAL) 

Hall. Hallado, con anterioridad 
región de Chaves (Porgugal). Se desconocen: su 
hallazgo, la fecha, las circunstancias y el 
monedas que lo constituía. 

a 1929, en la 
lugar exacto de 

número total de 

Inv. Se conservan 212 monedas, repartidas entre 
radiados, aurelianos y 3 denarios de Severina. 

Emperador Cronología Rom Lug. Med. Tic Sis. Serd. Cyz. 

Valeriana 253-60 2 

Galieno 253-60 2 

260-68 90 1 1 

Salonina 253-60 1 

260-68 8 

Macriano 260-61 

Claudia II 268-70 50 2 4 1 

Divo Claudia Post. 270 5 

Victorino 268-70 

Tétrico I 270-74 

Quinti 1 o 270 4 1 

Aureliano 270-75 2 1 1 1 

Severina 270-75 3* 

Tácito 275-76 1 

Probo 276-82 1 1 

Caro 282-83 1 

Imitaciones Claud.II 

Div.Clau. 

Tét. I/I I 

Ilegibles 

TOTAL 168 1 5 1 7 1 1 

% 79'25 0'47 2'36 0'47 3'30 0'47 0'47 

* denarios. 
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Emperador Cronol. Ant. Eme. Trev ? TOTAL % 

Valeriano 253-60 2 0'94 

Galieno 253-60 

260-68 1 1 96 45'29 

Salonina 253-60 

260-68 9 4'25 

Macriano 260-61 1 1 0'47 

Claudio II 268-70 1 58 27'37 

Divo Claudio Post. 270 5 2'36 

Victorino 268-70 3 3 1' 41 

Tétrico I 270-74 1 1 0'47 

Quinti lo 270 5 2'36 

Aurel iano 270-75 5 2'36 

,s_everina 270-75 3 1' 41 

Tácito 275-76 1 0'47 

Probo 276-82 1 3 1' 41 

Caro 282-83 1 0'47 

lmii tac iones Claud.II 1 

Div.Clau. 11 

Tét. I/II 4 16 7'55 

Ilegibles 3 3 1'41 

TOTAL 1 2 4 21 212 

% 0'47 0'94 1'89 9'91 

Ult. Num. 
Emperador: Caro (radiado reformado) 
A/ IMP CARVS PF AVG, Busto radiado con manto y 

coraza, de frente. 
R/ ABVNDANT AVG, TXXI 

Ceca: Ticinum, II emisión, 282-283 d.C. 
Peso. Módulo: 3,64 grs., 
Ref.: RIC V/2 69. 

Ref.: 
1988, 99-120. 

R.M.S. Centeno, Nummus, 2ª serie, Vol. 11, 

( 77) [ 39] CLUNIA 1 (CORURA DEL CONDE, BURGOS) 

Hall. Apareció en 1933, durante las excavaciones 
que efectuó B. Taracena entre 1932 y 1935 en la casa número 1 
(el llamado palacio romano de Clunia, según la terminología de 
Taracena) ( 1), dentro de la habitación 35. El tesorillo se 
compone de 32 numismas a flor de cuño. 

Inv. En la primera noticia, dada por Taracena 
(1) se muestra una composición que difiere de la presentada por 
Gurt Esparraguera (2): 

Taracena: 
1 ejemplar de Aureliano 
2 ejemplares de Numeriano 
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2 ejem. de Aureliano 
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Emperador 

Galieno 

Aureliano 

Floriano 

Probo 

Carino 
\ 

Numeriano 
Divo Caro 

Magna \Jrbica 

Crono! Rom. Sis. Lug. Tic. Cyz. Asi. Tot. % 

255-56 1 1 2,94 

274-75 2 2 5,88 

276 1 1 2,94 

277-78 1 

278 1 2 

278-79 1 1 

279 1 3 

280 1 2 

281 5 1 2 

282 2 2 25 73,54 

282-83 1 

283-84 1 2 5,88 

282-83 1 1 2,94 

283-84 1 1 2,94 

284-85 1 1 2,94 

Total 16 2 4 9 2 1 34 

% 47,06 5,88 11,76 26,48 5,88 2,94 

Ult. Num. 
Emperador: Magna Urbica (radiado reformado) 
A/ MAGN VRBICA AVG 
R/ VENV S VI CTRIX, 

KAS 

Ceca: Roma, 284-85 d.C. 
Peso. Módulo: 3,02 gr., 24,5 mm. 
Ref.: RIC V/2 343. 

Ref.: (1) B. Taracena, AEA 19, 1942, 43; (2) 
J.M~ Gurt Esparraguera, EAE 145, 1985, 145-151; P. de Palol, 
Memoria del Institut d'Arqueologia i Prehistoria de la 
Universitat de Barcelona, (1974), 43; P. de Palol, Memoria del 
Institut d'Arqueologia i Prehistoria de la Universitat de 
Barcelona, (1978). 

( 78 ) [ 18] EL GORDO (CACERES) 

Hall. La única información disponible es que se 
descubrió en 1950, siendo casi todos los numismas de 
Diocleciano y Maximiano, presentando un magnífico estado de 
conservación. 

C. Callejo Serrano, (Cáceres, 1957), 5. 
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( 79) [ 8] LINARES (JAEN) 

Hall. Tesorillo formado por 25. 000 
comprendidos entre Galieno y Diocleciano, de 
parecida al tesorillo de Sevilla (n° 79). 

Ref. A. Balil, CTEEHAR 9, 1957, 143. 

( 80) [ -- ] COIMBRA (PORTUGAL) 

ejemplares, 
cronología 

Hall. Fue descubierto en la región de Coimbra, 
sin ~specificar, en 1977. Se desconoce el número total de 
numis~as que constituían el tesorillo, pudiéndose estudiar 
solamente 79 ejemplares. 

Inv. 

Emperador Crono 1. Lug. Col Tic. Mi l. Rom. Sis. 

Valeriana 253-258 1 1 

Galieno 262-68 2 5 

Salonina 264 2 

Claudia II 268-70 6 

Divo Claudia pos 270 1 

Quinti lo 270 2 

Aureliano 270-75 

pre-ref 1 

pos-ref 1 

Tácito 275-76 1 3 

Floriano 276 1 

Probo 276-82 4 8 9 7 

Caro 282 1 1 

Carino Caes. 283 1 

Ntuneriano 283 1 

Diocleciano 285-92 4 

Maximiano 286-91 2 8 

Total 7 1 9 3 44 9 
% 8,86 1,26 11,39 3,79 55,69 11,39 

Continúa 
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Emperador Crono!. Ser Biz. Cyz. Ant. Tot. % 

Valeriano 253-258 2 2,53 

Gal ieno 262-68 1 8 10,13 

Salonina 264 2 2,53 

Claudio II 268-70 6 7,59 

Divo Claudio pos 270 1 1, 26 

Quintilo 270 2 2,53 

Aureliano 270-75 

pre-ref 1 

pos-ref 1 1 1 6 7,59 

Tácito 275-76 4 5,06 

Floriano 276 1 1,26 

Probo 276-82 1 29 36,70 

,Caro 282 2 2,53 

Carino Caes. 283 1 1,26 

Numeriano 283 1 1,26 

Diocleciano 285-92 4 5,06 

Maximiano 286-91 10 12,65 

Total 2 1 2 1 79 

% 2,53 1,26 2,53 1,26 

Ult. Num. 
Emperador: Diocleciano {radiado reformado) 
A/ IMP DIOCLE TIANVS AVG 
R/ IOVI CON SERVAT AVGG 

XXI 

Ceca: Roma, 292 d.C. 
Peso. Módulo: 4,11 gr., 22,5/24,8 mm. 
Ref.: RIC 166. 

Ref. M.F. Salgado da Rocha, Nummus, 2 Serie, 
vol. 2, 1979, 73-86. 

( 81) [ 29] OHIMBRA (GALICIA) 

Hall. En el lugar de Ohimbra, en Galicia, junto 
a la frontera de Portugal, un labrador al levantar una piedra 
se encontró debajo 400 monedas de oro finísimo, con anversos y 
reversos de Diana, Diocleciano, Maximiano y otros emperadores 
romanos. Su hallador los vendió en el mercado, en 1744. 

Ref.: L.F. de Almeida, Conimbriga 4, 1965, 106; 
L. Montez Mattoso, Folheto de Lisboa, n 33, 15-Agosto-1744. 
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( 82) [ 52] SUR DE ESPARA 

Hall. Hallado en el Sur de España, en fecha y 
lugar indeterminados. 

La composición general del hallazgo es imposible de 
determinar, posiblemente superara el millar de ejemplares de 
los que Guadán (1) vió unos 500 a flor de cuño o con muy buena 
conservación. 

Inv. 

Personalmente Guadán estudió unos 400 ejemplares, 
estando representados los siguientes emperadores: 

Einperador 

Claudia II 

Aureliano 

Tacita 

Floriano 

Probo 

Caro 

Numeriano 

Carino 

Dioclecioano 

Cronología 

268-270 

270-275 

275-276 

276 

276-282 

282-283 

283-284 

283-285 

284-305 

80 

Roma 

ejem.de 

200 ejemplares 

ellos 14 acuñados en 

Ult. Num. No se describe, aunque se apunta que 
pertenece a Diocleciano siendo anterior a la reforma de este 
emperador. 

Ref.: A. Manuel de Guadán, 
(Barcelona, 1964), 37-45. 

Estudios de 
Numismática Romana, 

( 83 ) [ 2] SEVILLA 

Hall. Se descubrió 
alrededores. Está compuesto por 691 
datos. 

en Sevilla 
numismas. No 

o en sus 
constan más 

Inv. Sólo se especifican los emperadores y el 
total de numismas que se les atribuyen, sin precisar las cecas 
de emisión o cualquier otro dato. 
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Emperador Cronología 

Galieno 253-68 

Postmno 260-68 

Claudio II 268-70 

Quintilo 270 

Aureliano 270-75 

Severina 

Tetrico 270-74 

Tacito 275-76 

Floriano 276 

Probo 276-82 

Caro 282-83 

Carino 283-85 

Magna Urbica 

Nigriniano (Di vus) 

Numeriano 283-84 

!Jiocleciano 284-305 

Maximiano 286-305 

Total 

Ult. Num. 
pertenece al emperador 
reforma monetaria. 

Total % 

47 6,80 

1 o, 15 

62 8,97 

5 0,72 

95 13,75 

6 0,87 

2 0,29 

4 0,58 

1 o, 15 

293 42,40 

18 2,60 

43 6,22 

2 0,29 

1 o, 15 

34 4,92 

42 6,08 

35 5,06 

691 

No se describe pero 
Diocleciano, siendo 

se apunta 
anterior a 

que 
su 

Ref.: A. Balil, CTEEHAR 9, 1957, 142 y nota 113. 

( 84) [ 10 ] SANTO TOME (UBEDA,JAEN) 

Hall. En el pueblo de Santo Tomé (Jaén), a 20 
km. de Ubeda, se descubrió casualmente una vasija conteniendo 
un tesorillo de monedas bajoimperiales, el conjunto superaba 
los 4000 ejemplares que pasaron rápidamente al comercio. El 
hallazgo tuvo lugar en 1957. 

Mateu y Llopis ( 1) presenta la estadística de 161 
ejemplares que pudo conocer, más la descripción de otros 5, lo 
que hace un total de 166 numismas. 
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Inv. 

Emperador 

Salonino 

Aureliano 

Severina 

Tacita 

Floriano 

Probo 

Caro 

Numeriano 

Carino 

Magna Urbica 

Nigriniano 

Diocleciano 

Maximiano Hercules 

Constancia Cloro 

Ult. Num. 
pertenecer al s. IV. 

Ref.: 
o 

n 982. 

Cronología Total % 

258-60 1 0,60 

270-75 6 3,61 

3 1,81 

275-76 4 2,41 

276 4 2,41 

276-82 13 7,83 

282-83 19 11,44 

283-84 16 9,64 

283-85 47 28,32 

1 0,60 

1 0,60 

284-305 19 11,44 

286-310 11 6,63 

292-306 21 12,66 

Total 166 

No se describe, el tesorillo podría 

F. Mateu y Llopis, HM 16, NH 7, 1958, 181 
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F) EXCLUSIONES DE LA RELACION DE PEREIRA ET ALII 

( 1* ) [ 7] JAEN 

Hall. Según Mateu y Llopis (1): 

"919. Linares. Lote de denarios de Galieno hallado en un 
tiesto. Pasaron al comercio en 1957." 

Pero, 
información (2): 

el mismo Mateu y Llopis corrige está 

"919.Linares. Corrigenda. Este hallazgo, más identificado 
ahora, corresponde al número 982. Santo Tomé (Ubeda, Jaén)." 

Ref.: (1) F. Mateu y Llopis, HM 15, NH 6, 
o 

19 5 7 , 7 3 , n 9 19 ; ( 2 ) F . Ma teu y L 1 op is , HM 16 , NH 7 , 19 5 8 , 
185. n~ 919. Corrigenda. 

( 2* ) [ 12] TOYA (JAEN) 

Hall. Creemos que se trata del mismo tesorillo 
que el denominado tesorillo de Peal del Becerro, número 11 de 
la lista de Pereira et alii. 

Las razones de la identificación están enumeradas en 
el apartado correspondiente a este tesorillo en nuestra lista. 

Ref.: L. Ramos Marín, Monedas romanas del siglo 
I I I d. de J. e. halladas en el campo de Tugia ( Toya, Jaén) , 
Segunda Exposición Nacional de Numismática e Internacional de 
Medallas, Madrid, 1951. Citado en NH 1, 1952, 269. 

( 3* ) [ 24 ] CASTELO DE NUMAO (CON. VILA NOVA DE 
FOZ COA., GUARDA, PORTUGAL) 

Hall. En una exposición numismática realizada en 
Guarda, Portugal, en 1954, se presentaron una "quantidade de 
antoninianos provenientes do Castelo de Numao" (1) que parecen 
tener relación con una colección de 164 ejemplares procedentes 
de uno o más hallazgos efectuados en Numao o en Freixoso de 
Numao existentes en el Museo Regional de Guarda. 

Inv. Una parte de los que Hipólito (2) pudo ver 
presentaban dificultades para su identificación debido a su mal 
estado, deficiente manufactura, descentrado de los cuños, 
cortes en las leyendas, etc. Debido a ello cree que pertenecen 
a un solo depósito, pero es imposible saber el origen exacto de 
la totalidad de los numismas. 
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Solamente se pudieron identificar los siguientes 
numismas: 

Emperador Cronología Total 

Valeriana I 253-60 1 

Mariniana 1 

Galieno 253-68 21 

Salonina 1 

Claudia II 268-70 13 

Tétrico I ó II 271-74 1 

Probo 276-82 2 

Nt.nner i ano 283-84 2 

Diocleciano 284-305 2 

· Maximiano 286-305 2 

Licinio I 308-324 3 

Además de ejemplares de Constantino I (306-37), 
Dalmacio (335-337), Constante (337-350), Constantino II 
(337-340) y Magnentio (306-312). 

Por tanto, este tesorillo pertenece al siglo IV. 

Ref.: (1) Vasco Rodrígues, Nummus, Vol. 2, nº 7, 
1960-61, 1954, 205; (2) M.de Castro Hipólito, Conirnbriga 2/3, 

o 
56-57, n 76. 

( 4* ) [ 27] BRAGA (PORTUGAL) 

Hall. Según la referencia periodística ( 1) 
recogida por L.F. Almeida (2) se trata de más de 300 monedas de 
oro de igual antigüedad que las halladas en Ohirnbra, se 
encontraron en el territorio de Braga y fueron vendidas en el 
mercado de Oporto, en 1744. 

Por su parte, M. de Castro Hipólito (3), haciéndose 
eco de otra noticia periodística (4) del mismo año, transcribe 
los siguientes datos: 

11 No territorio de cidade de Braga 
perto de trezentas moedas de ouro do tamanho 
portugués como peso de duas oitavas cada urna, 
assevera9ao dos ourives tocam 24 quilates, e 
conservadas, como se agora saissem do cunho, no 
a última perfei9ao romana. 

se descobriram 
de um tostao 
que segundo a 
todas tao bem 
qual se admira 

Sao de vários imperadores antigos, como Nero, Galba, 
Vitelio, Vespasiano, Tito, Domiciano, Nerva, Trajano, Adriano, 
Antonino Pio, Marco Aurelio, e tarnbém de Lucio Vero, Faustina e 
Plautino; rnuitas dobradas des tos mesmos imperadores, e com 
diversas empresas no reverso. Logo um negociante ingles comprou 
no Porto a uro ouvires de Braga duzentas que mandou para 
Inglaterra a engrandecer os rnuseus dos curiosos daquela nagao". 
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Debido a la coincidencia existente en la mayoría de 
los datos: lugar de hallazgo, fecha, tipo de numismas, 
cantidad, etc. nos hacen pensar que se trata del mismo 
tesorillo, y por tanto, pertenecería al siglo II d.C. 

o 
Ref.: ( 1) Folheto de Lisboa, n 33, 

15-agosto-17 44; ( 2) L. F. de Almeida, Conimbriga 4, 19 65, 1 O 6; 
(3) Gaceta de Lisboa, 7-julio-1744; (4) M. de Castro Hipólito, 
Conimbriga 2/3, 1960-61, 19, nº 14. 

( 5*) [ 35] SAN TIRSO DE ABRES {ASTURIAS) 

Hall. Se describen 3 radiados hallados en San 
Tirso de Abres (Asturias), en circunstancias desconocidas. 
Aunque en Pereira et alii aparezcan como tesorillo, la realidad 
es que esto no se puede afirmar pues en la bibliografía no se 
dice nada al respecto: 

11 
••• reproducimos los reversos de 3 antoninianos que 

llegaron a nuestro poder ... " (1). 

Inv. 

Emperador Crono 1. Ceca Reverso Ref. 

Gordiano III 241-43 Roma LAETITIA AVG. RIC 86 

Filipo I 244-49 Roma ROMAE AE T ERNAE RIC 44 

T. Decio 249 Roma ADVENTVS AVG RIC 11 

Ref.: ( 1) M. Aulló Costilla, Numisma 17, 1955, 
10 y 19-20; C. Fernández Ochoa, CuPAUM 4, 1977, 139 y 163. 

( 6* ) [ 36] FOXO-TAMEZA (ASTURIAS) 

Hall. Pereira et alii lo incluyen, con el nº 36, 
entre los tesorillos del siglo III, pero en realidad 
corresponde ya al siglo IV, su último numisma pertenece al 
emperador Constantino (306-337). 

Fue hallado en 1917, en Foxó, concejo de Tameza 
(Asturias), en el lugar denominado Canto de La Callada, dentro 
de una 11 cazuela 11

• El número de ejemplares superaba el millar 
originalmente, de ellos solamente se han podido estudiar 173. 

135 



Inv. 

Emperador Cronología Total 

Di oc lec i ano 284-305 38 

Maximiano 286-305 so 
Constancio Cloro 292-306 51 

Galerio Maximiano 292-311 26 

Maximiano Daza 305-313 3 

Magnent i o 306-312 1 

Constantino 306-337 4 

Total 173 

Ref. F. Diego Santos, Archivum T. 16, 1966, 
293-313; C. Fernández Ochoa, CuPAUM 4, 1977, 134, 154-158. 

( 7*) [ 38] PALENCIA 

Hall. Pereira et alii asignan a esta ciudad un 
tesorillo del siglo III d.C. (n° 38) basándose en una noticia 
de P. de Palol: 

"(depósitos monetarios) ... del 
Madres Filipenses de la ciudad de Palencia." 

convento 
( 1 ) . 

de las 

Realmente existe un depósito monetal hallado en el 
convento de las Madres Filipenses de Palencia, pero no pertence 
al siglo III d.C. sino al II a.c .. Se trata de un conjunto de 
joyas de oro y plata (torques, brazaletes, pendientes, fíbulas, 
etc.) y 51 denarios ibéricos del jinete lancero. Parte de este 
tesoro ingresó en 1956 en el M.A.N. (2). Fue hallado debajo de 
los niveles romanos, enterrado dentro de vasijas cerámicas, 
cuando se hacían las obras del nuevo convento. 

Ref. 
L.J. Balmaseda, 

(1) P. de Palol, BSEAA 29, 
(Palencia, 1984), 83. 

1963, 

( 8*) [ 40] VERA DEL BIDASOA (GUIPUZCOA) 

34; ( 2 ) 

Hall. En la lista de tesorillos del siglo III 
d.C. aparecida en Pereira et alii, con el nº 40 se da noticia 
de un tesorillo aparecido en Vera del Bidasoa. Revisada la 
bibliografía, la única noticia sobre tesorillos en Vera del 
Bidasoa es la siguiente: 

"(20) Según ha tenido la amabilidad de participarme 
el señor Caro Baraja, en Vera se descubrió hace ya bastantes 
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años un escondrijo a orillas del río con unas 200 monedas de 
bronce, que desgraciadamente se dispersaron. Tuvo ocasión de 
examinar unas 25, de los siglos I y II" (1). 

Es decir, se trata de un tesorillo del siglo II d.C. 

Ref.: 
1956, 79, nota 20. 

(1) L. Michelena, BRSVAP, Año 12, Cuad. 1, 

( 9* ) [ 46] TARRAGONA-1883 

Hall. Monedas descubiertas dentro de una casa 
romana de forma dispersa, durante la construcción de la plaza 
de to.'ro s de Tarragona en 18 8 3 . 

Han sido varios los autores que lo han considerado 
como un tesorillo perteneciente al siglo III d. C., pero el 
conjunto monetal incluye 18 numismas del siglo III y otros 6 
pertenecientes al siglo IV d.C. 

La distribución de los ejemplares por reinados, del 
siglo III d.C., es la siguiente: 

Emperador Crono 1. Ceca Tipo Total 

Caracalla Peq. bronce 1 

Gordiano III 241 Roma Denario 1 

242 Roma Radiado 1 

241-43 Roma Radiado 1 

242-44 Roma Radiado 1 

Fi 1 ipo I 244-49 Roma Radiados 3 

Fi 1 ipo II 244-46 Roma Radiado 1 

T. Decio 249-51 Roma Radiado 1 

Etruscilla Roma Radiado 1 

Treb. Galo 251-53 Ant. Radiado 1 

Valeriana 254 Roma Radiado 1 

254 Ant. Radiado 1 

255 5am. Radiado 1 

Galieno 254-56 Roma Radiado 1 

257-58 Vim. Radiado 1 

Salonina 256 Vim. Radiado 1 

Ref.: J. Sánchez Real, Bol. Arq. 
11, nota 15; J. Hiernard, ANum. 8, 1978, 97-133; 

• o 
Numisma 28, n 150-151, 1978, 307-321. 
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( 10*) [ -- ] DORA PALLA (PRAVIA, ASTURIAS) 

Hall. Este tesorillo lo incluimos en las 
exclusiones pese a no estar presente en la lista de Pereira et 
alii debido a que son varios los autores que lo consideran como 
un tesorillo del siglo III d.C. 

Fue hallado en el castro de Doña Palla, durante las 
obras del ferrocarril Ferrol-Gijón, ( concejo de Pravia, 
Asturias). 

Inv. Su composición denota dos series de 
numismas bien diferenciadas cronológicamente: 

Serie romano-republicana: 
3 denarios acuñados por Lucius Cupiennus, en la 

ceca 4e Roma, hacia el año 164 a.c. 

Serie romano-imperial: 
3 denarios? 

Emperador 

Nerón 

Trajano 

Póstumo 

Cronología Ceca Total 

55-60 Roma 1 

104-110 Roma 1 

264 Colonia 1 

Ul t. Num.: 
Emperador: Póstumo (denario) 
A/ POSTVMVS AVG. Cabeza 'barbada con casco a 

izquierda. 
R/ VIC GERM PM TR P V COS III PP. Póstumo de 

pie a izquierda, llevando un globo y un 
asta, coronado. 

Ceca: Lugdunum, 264 d.C. 
Peso. Módulo: 3,75 gr., 19 mm. 
Ref.: RIC V/2, 345, nº 97. 

Las evidentes lagunas cronológicas y la nula 
homogeneidad del conjunto nos hacen dudar de que constituya un 
tesorillo, dudas que se acredientan al no poseer ningún dato 
sobre si se hallaron juntas o por el contrario, efectivamente, 
formaban un conjunto monetal. 

Ref.: M. Mallo Viesca, Archivum T. 19, 1969, 
93-97; C. Fernández Ochoa, CuPAUM 4, 1977, 134, 152-153. 
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CORRESPONDENCIAS DE LOS NUMEROS DE INVENTARIO 

CAPENOICE 111) CON LA LISTA DE TESORILLOS DEL 

SIGLO 111 o.e. PUBLICADA POR PEREIRA ET ALII* 

PEREIRA ET ALII APENDICE III PEREIRA ET ALII APENDICE III 

1 42 37 53 
2 83 38 7* 
3 29 39 77 
4 55 40 8* 
5 68 41 62 
6 1 42 45 
7 l* 43 61 
8 79 44 41 
9 75 45 43 

10 84 46 9* 
11 74 47 59 
12 2* 48 37 
13 69 49 16 
14 10 50 14 
15 13 51 30 
16 3 52 82 
16 bis 18 
17 11 
18 78 
19 6 
20 54 
21 44 
22 63 
23 60 
24 3* 
25 35 
26 73 
27 4* 
28 70 
29 81 
29 bis 72 
30 31 
31 5 
32 38 
33 26 
34 27 
35 5* 
36 6·k 
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SIN CORRESPONDENCIA 

2 28 65 
4 32 66 
7 33 67 
8 34 71 
9 36 76 

12 39 80 
15 40 10* 
17 46 
19 47 
20 48 
21 52 
22 56 
23 57 
24 58 
25 64 

* I. Pereira, J. -P. Bost, J. Hiernard. Fouilles de 
Conimbriga III, (Les rnonnaies), (París, 1974), 
323-324. 
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APÉNDICE IV: 

SUPUESTAS DESTRUCCIONES DEL ÁREA 

MEDITERRÁNEA PENINSULAR 



APENDICE IV 

SUPUESTAS DESTRUCCIONES DEL AREA 
MEDITERRANEA PENINSULAR 

La descripción de estas supuestas destrucciones 

atriouidas a las también supuestas invasiones del siglo III 

d. C.'" la realizaremos en dos grupos. El primero abarca los 

establecimientos agrícolas e industriales, bajo la denominación 

de VILLAE. 

El orden establecido en la confección sigue, en lo 

posible, el camino geográfico que tomarían las supuestas 

invasiones franco-alamanas. 

Con el fin de tener una visión resumida de cada 

villa supuestamente destruida, hemos confeccionado una ficha 

para cada una de ellas en la que se consignan y sintetizan los 

datos más relevantes que sobre su evolución histórica nos ha 

proporcionado la arqueología. 

La ficha consta de los siguientes apartados: 

- Nombre del yacimiento arqueológico 

- Situación geográfica 

- Breve descripción 

- Excavaciones practicadas 

- Estratigrafía tipo, si existe. 

Relación esquemática de los materiales más 

significativos hallados en las excavaciones. 

Cronología 

hallados. 

en base a los materiales 

- Referencias bibliográficas. 
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o 
1 .- ELS AMETLLERS - VILLA VITALIS (TOSSA DE MAR, GERONA) 

Situación: Se halla en las inmediaciones de 
Tossa de Mar (Gerona), ocupando la cima y los alrededores de un 
montículo denominado Turó de Can Magí. 

Coordenadas: 41 º 43' 15" N/ 6° 37' 00" E (hoja nº 
366). 

Descripción: Villa romana, cuyas partes rústica y 
urbana, se articulan escalonadamente adaptándose a la pendiente 
del montículo sobre el que se asientan. 

El plano superior está ocupado por la zona 
resiq.encial, precedida por una galeria cubierta; en ella se 
identificó un antiguo conjunto termal, a cuyas habitaciones se 
añadi~ron una serie de dependencias pavimentadas con mosaico. 
En · el conjunto se perciben dos momentos constructivos: al 
parecer, la villa originaria sufrió una importante 
remodelación: desaparición y reutilización del conjunto termal, 
nueva distribución del espacio con nuevas habitaciones, nuevos 
pavimentos, etc. 

En el plano inferior se sitúa la pars rústica del 
establecimiento, con un horreum, un torcularium con su prensa y 
su balsa de decantación, almacenes y otras dependencias de 
difícil atribución. 

Dentro de una piscina aparecio, mezclado con 
material de construcción, una gran cantidad de salazones. 

Excavaciones: Descubierta la villa en 1914 por 
I. Melé, su mismo descubridor comenzó a realizar trabajos 
arqueológicos en el yacimiento. A estos trabajos se sumó 
Schulten en 1920. 

A partir de 1933 y durante los veranos de 1934-35, 
el Museo Arqueológico de Barcelona se hizo cargo de las 
excavaciones bajo la dirección de A. del Castillo. 

Tras estas excavaciones, no es hasta 1976 cuando se 
reanudan las excavaciones dirigidas por R. Batista, A. López y 
M. Zucchitello. 

Estratigrafía: De las primeras excavaciones no 
existe estratigrafía alguna y de las últimas intervenciones 
sólo se han publicado los resultados de las prospecciones 
efectuadas, sin incluir ninguna estratigrafía. 

Materiales: Los 
pertenecen a las excavaciones 
realizadas a partir de 1976. 

materiales publicados de Tossa 
antiguas y a las prospecciones 

Cerámica: En las antiguas excavaciones se halló 
terra sigillata de todos los tipos, desde las aretinas hasta 
las estampilladas del Bajo Imperio (sin especificar), lucernas, 
ánforas, dolia, ladrillos, tégulas, etc. 

En las prospecciones se halló cerámica común, 

143 



campaniense B, 
hispánica, de 
lucernas, una 
sobre lucernas 
15/17. 

ampuritana G, sigillata aretina, sudgálica, 
paredes finas, clara A, B, C y D, lucente, 

cantimplora, etc. marcas de alfarero: SVC, LMR 
y OF IANN? sobre sigillata sudgálica forma Drag 

Ntnnismática: En las excavaciones antiguas se 
hallaron dos monedas ibero-romanas y monedas romanas, sin 
especificar, de Vespasiano, Adriano, A. Severo, Galieno, 
Constantino I, Elena, Licinio, etc. 

En las prospecciones: un as ampuritano resellado DD, 
un gran bronce de A. Severo, dos radiados de Galieno y de Probo 
y tres pequeños bronces, dos de Constantino y uno de Crispo. 

Mosaico: Varios han sido los mosaicos 
descubiertos en la excavacion de esta villa; todos ellos 
presentan decoraciones polícromas y geométricas: uno a base ce 
cuadrados inscritos en otros cuadrados, dos más a base de 
diferentes y clásicos motivos geométricos, un cuarto presenta 
un genio alado portando una corona mural en su mano, faltando 
las demás figuras que completaban la composición. Pero el de 
mayor calidad es un mosaico polícromo, en el que predominan el 
rojo y el blanco y en donde se presenta un emblema encuadrado 
dentro de un motivo arquitectónico; un pórtico con triple 
arcada, con columnas ornamentadas en forma helicoidal y 
capiteles acampanados de follaje. 

Bajo el arco central aparece una figura masculina en 
pie, vestida con una túnica larga, que parece ser el dominus de 
la villa. En este emblema se lee la siguie,,nte inscripción: 

SALVO/ VITALE FELIX TVRISSA / EX OF / FICINA FELICES 

Todos los mosaicos se datan en el siglo IV d.C. 

Otros: 
motivos geométricos, de 
de vidrio, un fragmento 
que parece pertenecer a 
y hueso, etc. 

Fragmentos de estuco decorados con 
yeso con molduras del techo, de vasos 
de mármol de un jarro con acanaladuras 
una estatua, objetos de hierro, bronce 

Cronología: Los materiales hallados, tanto en las 
primeras excavaciones corno en las más recientes, nos dan una 
fecha de mediados del siglo I a.c. para el inicio del 
establecimiento romano: cerámica campaniense By ampuritana G; 
entre estos materiales y los siguientes: sigillata aretina y el 
as ampuritano resellado, fechados con posterioridad al cambio 
de era, existe un pequeño hiatus de materiales; después éstos 
se escalonan regularmente hasta la mitad del siglo IV d. C. 

En las excavaciones se aprecian dos momentos 
constructivos, que A. del Castillo valora como pertenecientes a 
los siglos I-II d.C. el primero y al siglo IV d.C. el segundo, 
existiendo un hiatus intermedio debido a una destrucción 
causada a las invasiones francoalamanas. Sin embargo, las 
excavaciones en curso parecen demostrar que la villa no acusó 
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de forma especial estas invasiones, revelándose una 
significativa ampliación de la pars rústica a fines del siglo 
III d.C. 

GE-26. 
Referencias: J. C. Gorges (París, 1979) 260, 

AIEC, Vol. S, parte II, 1913-14, 861-62. 
A. del Castillo, Arnpurias 1, 1939, 186-267. 
J.M. Santa Olalla, Inf. y Mem~ 27, 1952, 21. 
R. Batista, A. López, M. zucchitello, Quaderns 

d'Estudis Tossencs 1, 1980, 3-21. 
J.M. Nolla, J. Casas, (Girona, 1984) 208-9, nº 358. 
A. López, R. Batista, M. Zucchitello, I Col.loqui 

d'Arqueologia Romana. El Vi a l'Antiquitat, Economia, Producció 
i C6mer9 al Mediterrani Occidental. Badalona, 1985 (1987) 
319-~25. 

o 
2 .- PLAZA DE ANTONIO MAURA (BARCELONA) 

Situación: Dentro de la ciudad de Barcelona, 
pero situada en la parte externa de la primitiva muralla 
romana, en la confluencia de las actuales Via Layetana y 
Avenida de La Catedral. 

Coordenadas: 41° 23' N / 5° 52' E (hoja nº 421). 

Descripción: Restos de muros y de una exedra, 
presenta amplia zona de pavimento de mosaico polícromo. Hacia 
eI siglo V se levantó una cella memoriae cristiana con un 
conjunto de sencillas sepulturas de tejas, reunidas junto a 
otra, cubierta por una rica lauda de mosaico polícromo con 
Chrismón central. 

Excavaciones: En 1954, realizadas por A. Durán 
Sempere. 

Estratigrafía: No publicada. 

Materiales: Sólo se han publicado tres mosaicos 
geométricos datados entre los últimos años del siglo II d.C. y 
la primera mitad del siglo III d.C. y un cuarto mosaico 
ornamental con Chrismón en el centro datado en el siglo IV 
d.C .. Además se halló diverso material de construcción. 

-Cronología: Siglo II ó III d.C. reutilizada como 
necrópolis en el siglo IV d.C. 

B-14. 
Referencias: J. c. Gorges, (París, 1979), 

A. Durán i Sempere, Inf. y Mem. 32, 1956, 60-61. 
A. Balil, AEA 35, 1962, 52-61. 
F.-P. Verrié et alii, CNA 1~, 1971, 772. 
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Noticias periodísticas: A. Durán i Sempere, Diario 
de Barcelona, 31/XII/1954. "En la agonía del 1954. El más 
moderno de los hallazgos antiguos". 

o 
3 .- RIO BESOS (BARCELONA) 

Situación: En la zona norte de la ciudad de 
Barcelona, cerca del río Besós, sin más ;,recisiones. 

Coordenadas : 41 º 2 5 ' N / 3 5 4 ' E (?? ) 
421) . 

( hoja n 
o 

Descripción: Restos de un molino de época romana. 

Excavaciones: Ninguna. Sus restos aparecieron al 
realizar unas obras de alcantarillado cerca del río Besós. 

Estratigrafía: No existe. 

Materiales: Gran cantidad de grano almacenado y 
carbonizado, dos monedas de bronce (una ibérica inclasificable 
y un sestercio del emperador Trajano), fragmentos de tegulae, 
ánforas y piedras de molino. También apareció un fragmento de 
escultura que representa una figura masculina sobre un león. 

Cronología: No existen suf,icientes datos para 
establecer una cronología mínimamente fiable. 

Referencias: J.C. Gorges, (París, 1979), 201, 
B-21. 

F.-P. Verrié et alii, CNA 12, 1971, 774. 

Noticias periodísticas: La Vanguardia, 
l/III/1968: "Proseguirán las prospecciones arqueológicas en el 
Besós" y 15/II/1968: "Hallazgo de los restos de una villa 
romana a orillas del Besós". 

Noticiario Universal, 15/II/1968: "Hallazgo de un 
silo de la época romana". 

Tele-Exprés, 16/II/1968: "Junto al río Besós. Restos 
arqueológicos que indican la existencia de un molino y de una 
villa". 

o 
4 .- TORRE LLAUDER (MATARO, BARCELONA) 

Situación: Originalmente la villa se hallaba en 
la finca denominada Torre Llauder, en el Plá d'en Boet, dentro 
del término municipal de Mataré, entre la Riera d'Argentona y 
la actual ciudad de Mataré, a unos 450 m. de la playa actual, a 
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unos 5 O o del Camí del Mig, la antigua vía Augusta y a unos 
1.250 m., en línea recta, del antiguo núcleo urbano de Iluro. 

Actualmente se localiza dentro del polígono de 
viviendas de Torre Llauder, entre las calles de San Cugat, San 
Valentí, Roma y Avda. Pres\dent Lluis Companys. . 

0 

Coordenadas: 41 31' 50 11 N/6 07' 20 11 E (hoJa n 
393) . 

Descripción: Las excavaciones pusieron al 
descubierto, esencialmente, el núcleo central, residencial, del 
establecimiento, un sector de habitat secundario y una serie de 
recintos dispersos de carácter rústico. 

De todo este conjunto sólamente se ha conservado el 
área de vivienda del propietario: una serie de habitaciones 
nobles que rodean un distribuidor central en forma de atrio, 
desde aquí un corredor comunica con el jardín interior de la 
casa, con peristilo. Hacia el oeste, se abre una puerta que da 
a un patio de función rústica. Las termas se sitúan al norte de 
este sector de habitaciones. 

Al este del peristilo se descubrieron cuatro hornos 
de vidrio y unas habitaciones interpretadas como almacenes; al 
norte se documentó una zona de basurero, algunos tramos de 
pared, pozos y depósitos. Al oeste, las habitaciones numeradas 
12 a 15 indican la existencia de un segundo núcleo residencial. 
Al sur del conjunto se halló otro horno. Posteriormente y bajo 
los mosaicos se excavó un taller de ánforas. 

Excavaciones: Conocida desde 1737. El 31 de marzo 
de 19 61 se realizó una prospección de tanteo a cargo de M. 
Ribas, continuando en 1963 la segunda campaña de excavaciones y 
eri 1969 la tercera. 

A partir de 1982 las excavaciones están bajo la 
dirección de M. Prevosti y de J.F. Clariana. 

Estratigrafía: Las excavaciones de los años sesenta 
no siguieron el método estratigráfico, con lo cual se carece de 
estratigrafía para estas campañas. La de las últimas campañas 
no han sido publicadas. 

Materiales: 
Cerámica: Es muy abundante y diversa: 

campaniense A y B, de paredes finas, sigillata de todas las 
variedades y una extensa gama de cerámica común romana, 
estudiándose 100 marcas de alfarero. 

También se han hallado 574 lucernas que han 
dado 95 marcas de alfarero. En cuanto a las ánforas se 
encontraron restos de Dressel 1-A, 1-B, 3-4, 6-9 y 20, aparte 
de las fabricadas en el propio taller, con 27 marcas 
diferentes. También existen restos de tejas y de dolía de una 
altura superior a los dos metros. 

Numismática: Del total de monedas halladas en 
las excavaciones de la villa, se han publicado 94 ejemplares: 9 
ibéricas, 3 púnicas de Ibiza, 4 romano-republicanas, 3 
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hispano-romanas, 51 del Alto Imperio y 24 del Bajo Imperio. 
Dentro de este conjunto se hallaron 8 bronces 

agrupados junto con 188 anillas de bronce, entre medio de las 
tierras removidas por las excavadoras ( ver tesorillo: Torre 
Llauder, apéndice III). · 

El marco cronológico va desde el 130-100 a. e. 
hasta el siglo IV d.C., con una mayor abundancia de moneda en 
los siglos II-III d.C. 

Mosaicos: La excavación ha deparado 11 
mosaicos, 3 de los cuales son de opus sectile, tanto polícromos 
como en blanco y negro; sus moti vos decora ti vos se basan en 
composiciones geométricas, motivos florales, orlas, etc. 

Su datación se sitúa en los primeros 20 años 
del siglo III d.C., presentando alguno de ellos restauraciones 
realizadas en tres momentos diferenciados por su calidad y 
datadas a fines del siglo III-IV d.C. 

Epigrafía: La villa ha dado un pedestal de 
Gaius 'Marius Aemilianus (CIL II, 4617) de la tribu Aniense, 
personaje atestiguado por otro pedestal del forum de Barcino y 
datado en el siglo !-comienzos del siglo II d.C .. Este 
personaje sería el dominus de la villa en este momento. También 
se han hallado pequeños fragmentos de lápidas de mármol con 
algunas letras grabadas. 

Taller de ánforas: Bajo la zona central de la 
villa se halló un taller de ánforas al aire libre, activo entre 
la mitad del siglo I a.c. y el cambio de Era. Representa el 
conjunto de restos más antiguos conocidos del yacimiento. Su 
producción era, sobre todo, ánforas Pascual 1 y Dressel 2-4. 

Marcas del taller: AR(?), AS, AT, B, BP, SEC y 
VERD. 

Otros: Se han hallado anillos, hebillas, 
botones, cucharitas, etc. de bronce; en hueso: agujas, 
alfileres y estiletes de diferentes formas y tamaños; diversas 
herramientas para labores agrícolas de hierro y restos de 
botellas de vidrio, posiblemente fabricado en la misma villa¡ 
restos de conducciones de plomo, etc. 

Cronología: Las excavaciones realizadas en el 
sector central de la villa dan una cronología para su fundación 
en el cambio de Era, datación atestiguada por fragmentos de 
sigillata aretina Goudineau 17-b, 1 y 25-a y lucernas 
Dressel-Lamboglia 4 y 12. Se desconoce la datación del resto 
del establecimiento, siendo el taller de ánforas anterior a 
estas fechas. 

Coincidiendo con el fin del siglo II-comienzos del 
siglo III d.C., momento de esplendor en el mundo rural del 
Maresme, se ennoblece y reforma la villa: zonas de la pars 
rústica son transformadas en pars urbana, de esta fase son los 
mosaicos. 

El añadido de un ábside a la sala A, probablemente 
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se date en los inicios del siglo IV; esto coincide con la 
inutilización de parte de las termas. 

Dentro de un panorama general de paulatino 
languidecimiento del núcleo residencial de la casa, las salas D 
y F, así como el peristilo G, se reconvierten en zona rústica, 
con la inclusión de un horreum, de dolía y de diversos 
depósitos. Estos hechos parecen datarse en el siglo VI d.C. 

aunque el 
estancias 
violenta, 
fecha muy 

B-52. 

El final del establecimiento es todavía incierto, 
hallazgo de tres esqueletos humanos encima de 

pavimentadas con mosaicos, y caidos en posicion 
hacen presuponer un final trágico para la villa en 
tardía. 

Referencias: J.C. Gorges, (París 1979), 208-209, 

M. Ribas Bertrán, NAH Arq 1, 1972, 117-180. 
M. Ribas Bertrán, NAH 7, cuad. 1-3, 1963, 206-208. 
M. Ribas Bertrán, EAE 47, 1966, 1-41. 
M. Ribas Bertrán, IA 1, 1970, 19-21. 
L. Pericot García, NAH 8-9, cuad. 1-3, 1964-65, 267. 
X. Barral i Altet, CNA 12, 1971, 735-744. 
C. Martí i García; J. Bonamusa Roure, Miscel.lanies 

Arqueológiques de Matará i el Maresme I, 1976, 87-103. 
J. F. Clariana i Roig, Miscel. lanies Arqueológiques 

de Matará i el Maresme I, 1976, 43-78. 
SAMM, Excavacions Arqueológiques a Catalunya 1, 

1982, 310-313. 
SAMM, (Mataré 1980). 
R. Pascual, Memories-SAMM 6, 1974, 32-40. 
J.F. Clariana i Roig, Memories-SAMM 7, 1975, 64. 
M. Prevosti; J.F. Clariana, Tribuna d'Arqueologia, 

1987-1988, 125-132. 
M. Prevosti; J.F. Clariana, Laietania 2-3, 1985, 

217-223. 
M. Prevosti; J.F. Clariana, (Barcelona 1988). 
M. Prevosti; J.F. Clariana, Congres el vi a 

l'antiquitat. Economía, producció i comer9 al Mediterrani 
Occidental, (Badalona 1987), 199-210. 

J.M. Gurt Esparraguera, GN 50, 1978, 10-15. 
J. Bonamusa i Roure, Memories-SAMM 5, 1973, 31. 
J. de C. Berra Rafols, (Barcelona 1928), 56-58. 
J. de C. Berra Rafols; M. Almagro; J. Colominas, 

(Barcelona 1945), 132. 
J.A. Cerdá, S. Pérez, Laietania 6, 1991, 127-147. 
L. Soler y Fonrodona, San Jorge 77, 1970, 45-48. 

5°.- PACS: RECTORIA (PENEDES, BARCELONA) 

Situación: Se ubica bajo la casa parroquial de 
Pacs (Penedés, Barcelona) y en el huerto adyacente, en una zona 
sometida a la erosión provocada por la 11 riera de Pacs 11

• 
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Coordenadas : 41 º 21 ' 35 11 N/5° 21' 40" E (hoja n 
o 

419) . 

Descripción: El plano de los restos excavados de 
la villa inducen a sospechar dos fases constructivas: una 
primera representada por tres vanos con muros paralelos y una 
segunda fase que estaría delimitada por la habitación 
pavimentada de mosaico que contiene tres dolía empotrados en el 
mismo. 

Excavaciones~ En 1926, J. Colominas excavó un área 
trapecial de unos 150 m. 

Estratigrafía: No publicada. 

Materiales: 
Mosaicos: La excavación sacó a la 1 uz tres 

mosaicos: dos de ellos decorados con motivos geométricos y 
vegetales y un tercero, blanco, ubicado en la habitación de los 
dolía y que fue cortado para encajar en estos recipientes. 

Otros: También se hallaron abundantes restos de 
cerámica romana, vasos, una lucerna y tégulas, un calderilla de 
bronce y un torito también de bronce, así como una hoz. 

Cronología: La ausencia de cerámicas en un 
contexto estratigráfico claro no permite dar una cronología, 
aunque los mosaicos podrían datarse en los siglos III-IV d.C. 

99-102. 

Referencias: J.C. Gorges, (París 1979), 212, B-69. 
M. Trens, Quaderns Mensuals d'Acció, 13, 1927, 

Almagro et alií, (Barcelona 1945), 152-153. 
A. Balil; E. Ripoll, AEA 25, 1952, 182. 
A. Balil, BSEAA 53, 1987, 181-189. 

o 
6 .- PACS: CAL CUCH {PENEDES, BARCELONA) 

(*) Debido a que en la bibliografía citada por J.C. 
Gorges sólo aparece mencionado el nombre de esta villa, sin más 
precisiones, y que la documentación que transcribe parece ser 
comunicada por P. Giró Romeu en marzo de 1977, optamos por 
reproducir los datos aportados por Gorges, adaptándolos a 
nuestra ficha. 

Situación: Detrás de la masía de Cal Cuch 
(Penedés, Barcelona). 

Coordenadas: 41° 21' 42" N/5° 21' 32" E (hoja nº 
419) . 

Descripción: Los sondeos practicados han puesto al 
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descubierto un mosaico policromo. En superficie se hallaron 
tejas, un tambor de columna, cerámica ibérica y ágrafos de 
plomo para la reparación de los dolía. 

Excavaciones: Yacimiento descubierto en 1950, 
parece que se practicaron algunos sondeos y prospecciones 
superficiales a cargo de P. Giró Romeu, director del Museo de 
Villafranca del Penedés. 

Estratigrafía: No publicada. 

Materiales: 
Cerámica: Cerámica ibérica, tejas. 

Mosaicos: Mosaico polícromo con decoración 
geométrica, bordeado por decoración vegetal. 

Otros: Tambor de columna, ágrafo de plomo para 
reparar dolía. 

Cronología: El mosaico se dataria a principios de 
la segunda mitad del siglo III d. C.. La parte urbana del 
establecimiento tenderia hacia un modelo más rústico tras las 
invasiones franco-alamanas, al igual que la villa vecina de La 
Rectoría. 

Referencias: J.C. Gorges, (Paris 1979), 211-212, 
B-68. 

A. Balil; E. Ripoll, AEA 25, 1~52, 182. 

o 
7 .- LA SALUT O ARRAHONA (SABADELL, BARCELONA). 

Situación: La villa romana de la Salut, se 
localiza en los terrenos ocupados actualmente por el Santuario 
de la Mare de Déu de la Salut, situado en la Sierra de Sant 
Iscle, al noreste del actual núcleo urbano de Sabadell. 

o o o 
Coordenadas: 41 33' 45 11 N/5 48' 40" E (hoja n 

392) . 

Descripción: La publicación de los resultados de 
las excavaciones es bastante confusa, de ella se extrae el 
hallazgo de diversos restos constructivos: restos de muros, 
bases de pilastras, pavimentos de opus signinum, un depósito de 
agua, dos silos, unas termas, restos de un mosaico, varios 
hornos dedicados a la coccion de sigillata hispánica y de 
ánforas y un recinto que contenia 68 dolía colocados en seis 
hileras paralelas, etc. 

Excavaciones: El 
primera vez entre 1912-16 
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motivadas por trabajos de urbanización llevados a cabo por el 
Ayuntamiento de Sabadell, se realizaron dos nuevas campañas de 
excavación en 1931-35 y 1948-49 ambas bajo la dirección de V. 
Renom. 

Tras la última campaña y a causa de los referidos 
trabajos de urbanización se destruyeron y arrasaron todos los 
muros y restos de época romana que se habian puesto al 
descubierto con las excavaciones. 

En 1986, se practicó una intervención de urgencia, 
en el local de un transformador de FECSA adosado a la 
habitación donde V. Renom localizó el mosaico de Neptuno, a 
cargo de R. Enrich y T. Casas. 

Estratigrafía: De las excavaciones no se posee 
ninguna estratigrafía fiable y datable. Sólamente se ha 
descr'ito una estratigrafía perteneciente a un muro que 
delimitaba, por la parte norte, el recinto que contenia los 68 
dalia: 

0-0,30 m. 
0,30-1,00 m. 

• ? e:. • 

1,30- ¿? m. 
• ? e:. • 

1,60- ¿? 

Tierra de labor. 
Tierra con 
pertenecientes 
construcción. 

tégulas romanas 
al tejado de la 

Línea de cenizas correspondiente a la 
armadura que sostenía la cubierta y 
donde pudieron recogerse objetos de 
cerámica, algunos de "tierra 
sigillata" con dibujos de 
ornamentación, algún vidrio, trozos 
de metal y tres monedas romanas. 
Fragmentos de tejas. 
Línea de carbón y cenizas. 
Mucha ceniza mezclada con varios 
objetos y fragmentos de cerámica más 
primitiva y de tipo marcadamente 
ibérico. 

En la intervención de urgencia llevada a cabo en 
1986, ya citada, se registraron diez niveles, pero no han sido 
publicados. 

Materiales: En la publicación de las excavaciones 
no se describen la mayoría de los materiales hallados ni su 
situación estratigráfica. 

Cerámica: Común, ibérica, sigillata sudgálica e 
hispánica con marcas de alfareros y formas diversas, marmorata, 
de paredes finas; además del campo de dolía ya mencionado se 
han hallado fragmentos de estos,recipientes, ánforas: Dressel 1 
Itálica, 1 Laietana, 2/4, 7/11, 20, 23, 30, Laietana 1, Pascual 
1, Beltrán 56 y Almagro 50; lucernas de disco y de volutas, 
algunas con marca de alfarero. 

Los hornos hallados en la villa se dedicaban a la 
cocción de sigillata hispánica y ánforas. 

Sobre alguno de los dolía hallados se encontró un 
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grafito, interpretado como una marca de capacidad: 
-
M X X X I S X X V 

Nuismática: Se hallaron diferentes monedas, 
de las cuales sólo tenemos noticias de la existencia de monedas 
griegas y romanas, comentándose de estas últimas la existencia 
de algunas de Agripa y de César. 

Mosaico: Se halló un fragmento de mosaico, en 
blanco y negro, en el que estaba representado Neptuno con una 
sirena al lado del asta del tridente, en el lado opuesto 
aparecía otra sirena que se perdió al haberse practicado una 
sepu+tura que afectó a esta parte del mosaico. Se data en la 
primera mitad del siglo II d.C. 

Otros: Fragmentos de vidrio decorado, 
diversas herramientas agrícolas no especificadas, varios 
pondera, un arma defensiva (sin especificar), un aro de cobre, 
una sortija de oro, etc. 

Cronología: El asentamiento ha sido identificado, 
por algunos autores, como la mansio denominada Arragona, citada 
en uno de los vasos de Vicarello y en el Anónimo de Ravena, 
perteneciente a la Via Augusta; pero no existe ningún dato que 
corrobore dicha adscripción. 

Por la cerámica ibérica hallada en las excavaciones, 
parece que la villa romana se asienta sobre un yacimiento 
ibérico, aunque no se han hallado restos constructivos 
pertenecientes a esta época. 

El núcleo romano comenzaría hacia la mitad-último 
cuarto del siglo I a.c., momento este último en que el 
establecimiento produce ánforas Laietana 1, actividad que 
decrece hacia el cambio de era, siendo hacia el 50 d.C. cuando 
la villa inicia su producción de sigillata hispánica, actividad 
que duraría hasta los inicios del siglo II d.C. 

El momento final del establecimiento todavía es 
incierto, pues siempre se ha establecido el siglo III, pero la 
presencia de ánforas Dressel 23, Dressel 30, Beltrán 56 y 
Almagro 50, parecen llevar la fecha hasta el siglo IV d.C. 

La única estratigrafía del establecimiento indica 
dos destrucciones por incendio: la primera acaecida en un 
momento del cambio del asentamiento ibérico al romano y la 
última parece pertenecer al momento final de la villa, aunque 
podría tratarse de incendios localizados pues no se han hallado 
restos de estos incendios en todas las áreas excavadas. 

Referencias: J.G. Gorges (París, 1979) 214, B-77. 
J. Vilá Cinca, (Sabadell, 1913). 
P.B.G., AIEC 5, 1913-14, 858-861. 
A. Castells Peig, (Sabadell, 1961), 78-95. 
A. Balil, PV, 106-107, 1967, 15-20. 
V. Renom, L. Mas, Arrahona (Revista del Museo de la 
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Ciudad), 1-2, 1950, 93-118. 
E. Morral, C. Llobet, CNA 14, 1975, 973-986. 
E. Morral, C. llobet, IA, 20-21, 1976, 61. 
M.T. Casas i Selvas, Arraona 1, 1987, 15-26. 
M. Roca Rournens, Arrahona 6, 1978, 5-30. 

o 
8 .- CAN COLLET (LLINAS DEL VALLES, BARCELONA) 

Situación: La casa de labor de Can Collet está 
situada cerca de Cardedeu aunque pertenece al término municipal 
de Llinás del Vallés ( Barc~lona). 

0 
• 

0 

Coordenadas: 41 38' N / 6 04' E (hoJa n 393). 

Descripción: Restos de una villa romana. Presenta 
una superficie de forma triangular ( 100 x 80 x 25 rn.), con 
restos de muros y cerámica en superficie. 

Excavación: En 1932 la Agrupación Excursionista 
de Granollers realizó algunas catas. 

Materiales: Cerámica carnpaniense A y B, ánforas 
Dressel 1 y 26 y sigillata (no descrita), todo ello hallado en 
superficie. 

Cronología: Según A. Balil el establecimiento 
nace a fines del siglo II a.c. o 1n1cios del I a. C. corno 
consecuencia del descenso al llano de los habitantes de los 
poblados layetanos próximos, y persiste hasta el siglo V d.C. 

Referenc1as: J. c. Gorges, (París, 1979), 207, 
B-48. 

A. Balil, AEA 26, 1953, 178-179. 

o 
9 .- SAN ANDRES (SAN ANDRES DE LLAVANERES, 

BARCELONA) 

Situación: J.C. Gorges señala la existencia de 
una villa romana no localizada, en San Andrés de Llavaneres 
(Barcelona); consultada la bibliografía que aporta para la 
localización el resultado es su identificación con la villa 
denominada Can Sans, situada en el mismo término municipal y 
que estudiarnos a continuación. 

Referencias: J.C. Gorges, (París 1979), 218, 
B-101. 

AEA 2 6 , 19 5 3 , 1 7 4 . 
A. Balil, CTEEHAR 9, 1957, 133. 
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o 
10 .- CAN SANS (SAN ANDRES DE LLAVANERES, BARCELONA) 

Situación: Se emplaza en el vecindario de Can 
Sans, en San Andrés de Llavaneres (Barcelona), en la cima de un 
pequeño promontorio a unos 350 m. del mar. 

Coordenadas: 41° 33' 30" N/6° 10' 50" E (hoja nº 
394) . 

Descripción: Restos de un establecimiento rural 
romano. Su superficie excavada es de unos 40 x 25 m., 
conservándose restos de muros que denotan una serie de 
habitaciones agrupadas, una conducción de agua, varios 
pavimentos, un hipocausto, un depósito destinado a la 
elaboración de aceite, restos de piscinas, etc. 

Excavaciones: Sondeos a cargo de Ignasi Mayol, 
Comisario local de Excavaciones Arqueológicas y una campaña de 
excavación por M. Ribas i Bertrán. 

Estratigrafía: No descrita. 

Materiales: 
Cerámica: Abunda la ceramica ordinaria, también 

se han hallado restos de cerámica campaniense, terra sigillata 
sudgálica, 2 dolía, una pequeña lucerna, etc. Se halló una 
estampilla sobre sigillata: NORVS. 

Numismática: De las diversas monedas 
encontradas no se describe ninguna, sólo se menciona el 
hallazgo de una moneda perteneciente a Pirro, rey del Epiro 
(siglo III a.C.). 

Mosaicos: Fragmentos de un mosaico de mármol y 
de otro con teselas de diferentes colores. 

Otros: fragmentos de vidrio, hierro, clavos, 
etc. 

Cronología: Según su excavador, M. Ribas i 
Bertrán, la villa sufre al menos tres importantes reformas y su 
cronología, basada en los materiales cerámicos hallados, 
estaría comprendida entre los siglos I-II a.c. y V-VI d.C. 

B-104. 
Referencias: J.C. Gorges, (París 1979), 

M. Ribas i Bertrán, Museu 2, 1949, 52-56. 
JeC. Serra Rafols, (Barcelona, 1928), 66. 
Inf. y Mem. 32, 1956, 98. 
A. Balil, AEA 26, 1953, 174. 
s. Martínez-Saurí, Museu 2, 1949, 5-6. 
J. Pujol i del Horno, QPAM 11-12, 1980, 393-407. 
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o 
11 .- CAN SENTROMA (TIANA, BARCELONA) 

Situación: Se halla junto a la masía del mismo 
nombre, en el término municipal de Tiana (Barcelona), a 150 m. 
del km. 3'7 de la carretera provincial B-500 (Badalona-Mollet). 
Está emplazada junto al cauce de la ribera del Montalegre. 

Coordenadas: 41° 28' 55" N / 5° 56' 35" E (hoja nº 
421). 

Descripción: Los primeros hallazgos se realizaron 
en 1934. Las construcciones descubiertas se organizan alrededor 
de uµ patio; en su lado norte y a 3 m. de altura sobre el nivel 
existe una hilera de 9 habitaciones (dimensiones entre 6 x 2'5 
m. y\ 6 x 5 m.). Algunas de ellas poseen un pavimento de opus 
testaceum. Sobre estas dependencias se edifican, en época 
posterior, otras dos habitaciones que seguían la misma 
estructura. El desnivel entre las habitaciones y el patio se 
salvaba mediante una escalera. 

El lado oeste no se ha podido excavar por hallarse 
debajo de la casa actual, siendo muy posible que fuera ésta la 
parte destinada a vivienda, como parece indicar la existencia 
de una habitación con hipocausto. 

Excavaciones: Las primeras dieron comienzo en 1945. 
En 1967-68 se realizó la excavación más importante, bajo la 
dirección de J. Guitart. A partir de 1983 se han realizado 
trabajos bajo la dirección de J.M. Gurt. 

Estratigrafía: La villa presenta cuatro estratos: 

Estrato I.- Rellena las construcciones 
correspondientes a la V fase cronológica. Presenta cuatro 
niveles bien diferenciados. No se trata de un relleno súbito, 
sino pausado. Sus materiales corresponden a los siglos IV-V 
d.C. 

Estrato II.- Cubre las edificaciones de la fase 
III. Su formación corresponde a la IV fase.·Debido a su pobreza 
en cerámicas importadas es difícil fechar el momento de su 
formación, pero puede considerarse de la primera mitad del 
siglo III d.C. 

Estrato III.- Presenta tres niveles: 
III A. Se sitúa entre la II y III fase. 

del s. II d.C. 
III B. Formado durante la II fase, 

sustituidos los silos por los 
100-130 d.C. 

Mediados 

al ser 
dolía. 

III C. Formado durante el transcurso de la I 
fase. Sus elementos pertenecen 
fundamentalmente a la segunda mitad del 
siglo I d.C. 
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Estrato IV.- Corresponde al momento 
inmediatamente anterior al inicio de la I fase y en la zona es 
casi inexistente. 

Materiales: 
Cerámica: Campaniense, sigillata aretina 

(marcas CN.ATE, CRAS, CRESTI, NACES, T. RF), sudgálica (OF. IN, 
OF. SABI, C. VAL, ... F ... ), hispánica, clara tipo A y tipo D, 
lucente, gris, cerámica común, etc. Se descubrieron también 
restos de dolía, una prensa posiblemente para la elaboración de 
vino, y un horno de cerámica. 

Numismática: Dispersos se hallaron 39 
numismas que van desde Claudia II hasta Juliano y que parecen 
marc~r el resurgir de la villa en el siglo IV. 

Escultura: 
representando a Hermes-Pan. 

Pequeña escultura en mármol 

Cronología: 
cronológicas: 

La villa presenta cinco fases 

Fase I. - Siglo I d. C. En la zona encontramos 
tan sólo una pared que cierra por el 
sur el patio de la villa. 

Fase II.- Primera mitad del siglo II d.C. Se 
construyeron adosadas a la pared ya 
existente varias estancias destinadas 
a almacenes, utilizándose primero 
silos y después dolía. Es un momento 
de expansión económica de la villa. 

Fase III.- Segunda mitad del siglo II d.C. Se 
culmina la expansión y se 
reestructura toda la zona, 
construyéndose una gran nave 
destinada seguramente a almacén y 
varias estancias. 

Fase IV. - Es difícil de fechar. Corresponde a 
la primera mitad del siglo III d.C .. 
La zona queda casi abandonada, 
subsistiendo sólo la gran nave a 
causa de sus dimensiones y solidez 
constructiva. Corresponde a un 
abandono o languidecimiento de la 
vida en la villa. 

Fase v.- Se inicia a fines del siglo III d.C. 
o inicios del IV. Se prolonga durante 
el siglo V d.C. Se edifica de nuevo 
en la zona, reaprovechando la antigua 
gran nave a cuya pared norte se 
adosan sucesivamente varias 
estancias. 
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B-129. 
Referencias: J. c. Gorges, (París, 1979), 223-224, 

J. Guitart Durán, Pyrenae 6, 1970, 111-165. 
J. Guitart Durán, IA 8-9, 1972, 57. 
R. Almuzara, Miscelánea Arqueológica, XXV 

Aniversario de los Cursos de Ampurias (1947-71), 1974, 57-61. 
P. Campo Fernández, IA 1, 1970, 20-27. 
E. Subías, (Barcelona, 1985), Memoria de 

Licenciatura. 
J.M. Gurt, F. Ferrando, Col.loqui d'Arqueologia 

Romana: el vi a l'antiguitat, economia, producció i comer9 al 
Mediterrani Occidental, (1986). 189-198. 

AA.VV. (M. Prevosti), (Barcelona 1983), 139. 
M. Prevosti, (Bardalona, 1981), 189-196, n º 61. 

o 
12 .- ADARRO O DARRO (VILANOVA I LA GELTRU, 

BARCELONA) 

Situación: Se halla sobre una pequeña eminencia 
cretácica, de unos 25 cm. de altura, en el extremo sudoeste de 
la playa de Villanueva y Geltrú (Barcelona). 

o o • o 
Coordenadas: 41 12' 35 11 N/5 24' E (hoJa n 447). 

Descripción: Extensa villa de las denominadas "de 
corredor 11 con una parte rústica y otra urbana, asentada sobre 
un establecimiento ibérico. 

La parte de la villa excavada nos muestra una 
construcción principal de cuerpo rectangular destinada a 
habitaciones domésticas con un cuerpo trapezoidal adosado al 
oeste. 

También se han hallado varios hornos cerámicos tanto 
ibéricos como romanos, así corno enterramientos bajoimperiales 
sobre el nivel imperial e ibéricos en el interior de las casas 
del nivel ibérico. 

Excavaciones: Los primeros materiales surgieron en 
1880 con ocasión de las obras del ferrocarril. En 1914, al 
construirse la doble vía, volvieron a aparecer diversos 
materiales. 

Entre 1940-1950 se realizaron varias prospecciones a 
cargo del Centro de Estudios de la Biblioteca Museo Balaguer. 

En 1951, A. Ferrer realiza diversas catas de pequeña 
extensión, siendo A. Arribas el que, en 1956, practica la 
primera campaña de excavaciones. 

Entre 1977-80 se realizan diversas excavaciones de 
salvamento. A partir de esta fecha se realizan excavaciones a 
cargo de A. López i Mullor y A. Ferrer i Martí. 

Estratigrafía: Perteneciente al corte Darro, 1980 
"C3-G" excavado, según el método Harris, en 1980 en la zona de 
mayor potencia estratigráfica del yacirnento: 
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1.- Relleno moderno campos cultivo. 
2.- Relleno moderno campos cultivo. 
3.- Primera capa gravas construcción ferrocarril 
4.- Estrato estéril moderno. 
5.- Estrato fértil de hacia la mitad del siglo III. 
6.- Primer muro protector enterramientos. 
7, 8 y 9.- Enterramientos. Primera capa. 
1 O. - Segunda capa de gravas construcción 

ferrocarril. 
11.- Estrato fértil de hacia mediados del siglo III. 
12.- Segundo muro protector de enterramientos. 
13, 14, 15, 16, 17 y 18.- Enterramientos. Segunda 

capa. 
19. - Estrato fértil, de hacia mediados del siglo 

III. 
20.- Muro norte, primera fase constructiva. 
21.- Muro este, primera fase constructiva 

reutilizada. 
Muro este, primera fase constructiva. 
Muro oeste, primera fase constructiva. 
Estrato fértil, de hacia el 100 a.c. 
Recuadro en U. 
Fosa. 

22.-
23.-
24.-
25.-
26. -
27.- Estrato fértil, de hacia el último cuarto del 

siglo II a.c. 
28.-
29.-
30.-
31.-

Muro norte, segunda fase. 
Muro este, segunda fase. 
Muro oeste, segunda fase. 

Materiales cerámicos 
construcción de la letrina. 

32.- Enterramiento infantil. 
33.- Tapiado acceso recinto. 

utilizados en la 

34.- Estrato fértil, de hacia la mitad del siglo II 
a.c. 

35 y 36.- Primera sucesión de fogones de pilón. 
3 7. - Muro sur, primera fase ( contemporánea de la 

segunda de los otros muros). 
38.- Estrato fértil del inicio del siglo II a.c. 
39. - Estrato poco fértil con cantos rodados, de 

finales del siglo III o principios del II a.c. 
40, 41 y 42.- Segunda sucesión de fogones de pilón. 
43.- Estrato fértil con un sector de cantos rodados 

de finales del siglo III o principios del siglo 

44.-
45.-
46.-
47.-
48.-
49.-
50.-

II a.c. 
Muro norte última fase. 
Muro este última fase. 
Muro oeste última fase. 
Muro sur última fase. 
Hogar próximo al muro 45. 
Hogar central en arco de circulo. 
Estrato fértil del último cuarto del siglo III 
a.c. 

51.- Segundo hogar central. 
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Materiales: 
Cerámica: Ibérica, campaniense A y B, gris 

ampuritana, ibérica pintada, sigillata clara, hispana Drag. 37, 
clara D (Lamboglia 51 A, Hayes 59 A), gris tardorromana, 
ánforas ibéricas, Dressel-Pascual 1, Dressel 23 B, Almagro 56, 
tégulas, cerámica común, etc. 

Hornos ibéricos: se hallaron 4, más un quinto 
en fase de excavación, lleno de ánforas PE-15, algunas con 
defectos de cocc1on, fechadas en los siglos IV-III a.c., 
período de influencia púnica. 

Alfarería romana: hallada en 1986, consta de 
dos hornos, una dependencia anexa para depósito de leña y una 
balsq de decantación. Funcionaría entre fines del siglo I a.c. 
y la época de Domiciano. Fabricaba tegulas, imbrices, ladrillos 
bipedales, cerámica común y ánforas, sobre todo Dressel-Pascual 
1 D y Dressel 7-11, así como dos de forma inédita: PD 1 y PD 2. 

Numismática: Diversas monedas, de las que sólo 
se da' noticias de: pequeños bronces de Septimio Severo, 
Maximino, un vellón de Jaime I, un ardit catalán de 1633, un 
dracma de plata ampuritano, un as de UNTICES, un cuadrans de 
ILTIR, tres ases de CESSE, etc. También se menciona la 
aparición de numismas del siglo IV, sin precisar. 

Mosaicos: Mosaico blanco y negro, deteriorado; 
fragmentos de mosaico polícromo que pavimentaría un piso 
superior de la villa. 

Epigrafía: Fragmento de ara CIL II 4444: EX 
VOTO/ C. CLODIVS / AEMILIANVS. 

Otros: Fragmentos de capiteles de estilo 
corintio, basas de columna, un II hombre de piedra II hallado por 
unos labradores y que no se ha podido localizar, estucos 
pintados, etc. 

Cronología: El comienzo del poblado ibérico se 
dataría en el siglo IV a.c., sus estructuras no variarán hasta 
la conquista romana, época en la que sufre constantes 
remodelaciones urbanísticas (s. II a.C.). 

La cronología de la villa según el sondeo A-1/1986, 
daría las siguientes fases cronológicas: 

- Fundación en el último decenio del siglo I a.c. 
- Fundación de las estructuras más antiguas halladas 

hacia el primer cuarto del siglo II de la Era, quizá durante el 
imperio de Trajano. 

- Remodelación muy importante de ca. 220/240, que 
dió lugar a los rasgos esenciales de las ruinas descubiertas. 

- Nuevos cambios hacia el 350 que casi determinaron 
la planta actual de los restos. 

- Modificaciones de detalle a finales del siglo IV o 
principios del V d.C. 
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- Abandono en una fecha incierta, como mínimo en el 
siglo V avanzado o en el VI d.C. 

- Utilización agrícola medieval y sobre todo moderna 
y contemporánea que se hizo intensiva desde el siglo XVIII. 

El hallazgo en otras zonas de sigillata gris 
paleocristiana parece atestiguar una perduración hasta avanzado 
el siglo V d.C., con un lento abandono. 

Parte de la villa perteneciente al siglo III d. C. 
fue reutilizada en el siglo IV como necrópolis, apareciendo dos 
niveles de enterramiento. 

B-13f;J. 
Referencias: J.C. Gorges, (París 1979), 226, 

A. Ferrer Soler, Ampurias 6, vol. 2, 1944, 334-336. 
A. Ferrer Soler, Ampurias 9-10, 1947-48, 276-277. 
A. Ferrer Soler, AEA 28, 1955, 176-179. 
M. Almagro, J.C. Serra Rafols, J. Colominas, (Madrid 

1945), 229-230. 
A. Arribas, Boletín de Estudios de la 

Biblioteca-Museo Victor Balaguer 4, 1956, 23-48 = Ampurias 21, 
1959, 323-329. 

A. Ferrer Martí, IA 26, 1978, 24-28. 
A. López Mullor, A. Ferrer Martí, IA 39, 1982, 

82-89. 
A. López Mullor, A. Ferrer, Ll. Mormeneo, Butlletí 

del Centre d'Estudis de la Biblioteca-Museu Victor Balaguer 2, 
1981, 125-140. 

A. López Mullor, A. Ferrer ., Martí, Excavacions 
Arqueológiques a Catalunya 1, 1982, 342-344. 

A. López Mullor, A. Ferrer Martí, Homenaje al Prof. 
Martín Almagro Basch, T. III, (1983), 109-118 = Butlletí del 
Centre d'Estudis de la Biblioteca-Museu Victor Balaguer, 1981. 

A. López Mullor, X. Fierro i Maciá, Tribuna 
d'Arqueología, 1987-88, 53-68. 

A. López Mullor, X. Fierro i Maciá, Servei de 
Catalogació i Conservació de Monuments de la Diputació de 
Barcelona, 1986, 113-142. 

A. López Mullor, X. Fierro i Maciá, Servei de 
Catalogació i Conservació de Monuments de la Diputació de 
Barcelona, 1987, (en prensa). 

A. López Mullor, X. Fierro i Ma"ciá, I Jornades 
d'Estudis Penedesencs, Juny 1988, (en prensa). 

R. Risch, J. Carbonell, Butlletí de la 
Biblioteca-Museu Víctor Balaguer, Epoca VI, 1983-85, 1955. 

J. Bellmunt, Butlletí de la Biblioteca-Museu Víctor 
Balaguer, Epoca 6, 1983-85, 9-18. 

L. López Mullor, J. Fierro, Espacio, Tiempo y Forma, 
Serie II, Historia Antigua, T.l, 1988, 117-141. 

A. López Mullor, J. Fierro, Espacio, Tiempo y Forma, 
Serie II, Historia Antigua, T.3, 1990, 203-254. 
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o 
13 .- EL ROMERAL (ALBESA, LERIDA) 

Situación: El yacimiento está situado en el 
municipio de Albesa, partido judicial de Balaguer (Lérida), 
cerca del límite de términos municipales entre Albesa y 
Alguerri, sobre la primera terraza fluvial del Noguera 
Ribagorzana, en su margen derecha. 

Coordenadas: 4° 18' 20" E/41° 46' 35" N (hoja nº 
359). 

Descripción: Restos de una villa del tipo de 
peristilo, presentando el corredor de éste pavimentado de 
mosaico; las habitaciones se disponen alrededor del patio 
central. Se han hallado restos de capiteles de estilo corintio. 

Excavaciones: La villa se descubrió en 1961, al 
efectuar labores agrícolas, realizándose en 1965 la primera 
campaña de excavaciones y en 1966 la segunda. Ambas a cargo de 
R. P {ta y L. Díez-Coronel. Estas excavaciones estaban 
encaminadas principalmente a delimitar y extraer los mosaicos 
de la villa. 

Estratigrafía: Se practicaron cortes estratigráficos 
en tres lugares diferentes del yacimiento: 

- debajo del mosaico "B" 
- debajo del mosaico "E" 
- habitación al oeste del emblema "Z" (no 

publicada). 

Mosaico "B": 
Nivel 
Nivel 
Nivel 
Nivel 

Nivel 

Nivel 

I: Teselas mosaico. 1 cm. 
II: Capa de cal blanca fraguada. 3 cm. 
III: Estrato de cal gris. 1 cm. 
IV: Masa suelta de arena y cal blanca 

mezclada. 9 cm. Se recogió un 
fragmento de sigillata clara D. 

V: Argamasa de cantos rodados unidos con 
cal. 8 cm. 

VI: Terreno natural. 

Mosaico "E": 
Nivel I: Teselas mosaico. 1 cm. 
Nivel II: Cal blanca fraguada. 3 cm. 
Nivel III: Cal grisácea. 1 cm. 
Nivel IV: Arena mezclada con cal gris. 15 mm. 
Nivel V: Capa de tierra. 18 cm.; mezclada con 

pequeños fragmentos de cerámica 
romana, vidrio, plomo, huesos, etc. 

Nivel VI: Terreno natural. 
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Materiales: 
Cerámica: Se han hallado fragmentos de 

sigillata hispánica tardía, hispánica y sudgálica, sigillata 
clara D, A y B (?), cerámica gris del siglo VI d.C., tégulas, 
ánforas, dolía y cerámica común. 

Mosaicos: Han aparecido diferentes estancias 
pavimentadas con mosaicos polícromos (7 mosaicos) y decoración 
geométrica. Su grado de conservación es desigual, habiendo 
alguno totalmente destruido ("A"). El principal mosaico es el 
denominado 11 B11 que cubre el pasillo del peristilo (28'30 x 3'20 
m.), que presenta decoración a base de figuraciones de tema 
agrícola y una inscripción: RELELI VIE o RECELI VIE; con 
decoración figurada también está el denominado emblema II Z", 
deco,rado con pajarillos y motivos florales y vegetales. 

Los diversos mosaicos se datan en la segunda 
mitad del siglo IV-V d.C .. 

Otros: Hebillas y anillas de bronce, clavos y 
argoll,as de hierro, agujas y punzones de hueso, fragmentos de 
vidrio y estucos. 

Cronología: Según L. Díez-Coronel y R. Pita: 
A) Se documenta una fase pobre de vida en el siglo II d.C. 
B) Fase de mayor apogeo en la segunda mitad del siglo IV d.C., 

fecha de construcción de los mosaicos. 
C) Está constatada su vida en el siglo V d.C.: sigillata clara 

D y mosaicos. 
D) El final de la villa puede haber ocurrido a mediados del 

siglo V d.C. 
E) En siglos posteriores se reaprovechan los restos de la 

villa. 

L-01. 

241-243. 

1964-65, 

173-191. 

Referencias: J . e . Go rge s , ( París 19 7 9 ) , 2 7 8-2 7 9 , 

• • o 
R. Pita, Ampurias 24, 1962, 319, n 2. 
R. Pita; L. Díez-Coronel, Ampurias 25, 1963, 

R. Pita; L. Díez-Coronel, NAH 8-9, cuad. 1-3, 
177-189. 

• • o 
R. Pita, Ampurias 30, 1968, 332-333, n 1-2. 
L. Díez-Coronel; R. Pita, CNA 9, 1965, 348-357. 
L. Díez-Coronel; R. Pita, CNA 11, 1968, 769-773. 
L. Díez-Coronel; R. Pita, NAH 13-14, 1969-70, 

o 
14 .- ELS MUNTS {ALTAFULLA, TARRAGONA) 

Situación: Los restos de esta importante villa 
ocupan varias hectáreas a 1'5 kms. de Altafulla, dentro de su 
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término municipal y a 12 kms. al norte de Tarragona. 
El yacimiento se ubica, frente al Mediterráneo, en 

una suave colina que se abre en forma de anfiteatro natural 
hacia el mediodía. 

Coordenadas: 41° 08' 10" N/5° 04' 20" E (Hoja nº 
47 3) . 

Descripción: La villa se distribuye adaptando sus 
dependencias a la topografía del terreno, existiendo un 
desnivel entre las habitaciones del norte y las termas situadas 
al suroeste, de unos 10 m. 

Constan las ruinas de un conjunto termal situado al 
noroeste de la villa, un gran depósito de agua dividido en ocho 
compartimentos, otro depósito de agua, conocido como "tartana 11 

en ta región. Al suroeste se halla el segundo conjunto termal 
de la villa. 

Entre ambos conjuntos termales ya señalados, se 
extiende la parte noble de la gran villa, con un corredor en 
dos secciones de 40 y 32 m. de longitud. 

La parte rústica se debe extender al suroeste de la 
villa, lugar donde se han hallado una serie de dolía. 

La parte central ofrece grandes dificultades de 
interpretación por las sucesivas reformas efectuadas. 

Llama la atención el gran número de depósitos de 
agua, necesarios para el abastecimiento de los tres conjuntos 
termales que presenta la villa, ya que al lado de la playa se 
sitúa un tercer conjunto termal. 

Excavaciones: El yacimiento es conocido desde el 
siglo XVI, pero su excavación metódica no se inicia hasta 1967 
bajo la dirección de M. Bergés. 

Anteriormente J. Sánchez Real y Mosén Serra Vilaró 
efectuaron diversas excavaciones parciales y trabajos de 
recuperación de mosaicos. 

A partir de 1983 dirige la excavación X. Dupré. 

Estratigrafía: No ha sido publicada ninguna 
estratigrafía de la villa en conjunto, aunque en las termas 
superiores se pr-acticó un sondeo estratigráfico de 20 m2 de 
superficie, cuyos resultados no han sido dados a conocer. 

J. Sánchez Real publicó una pequeña estratigrafía de 
sus trabajos de 1953: 

A) Tierra de labor oscura, hasta unos 35 cm. de 
profundidad. 

B) A esta profundidad afloran los restos de 
construcciones, donde las hay, o una capa de tierra arcillosa 
de color más claro y de grosor variable hasta la roca. 

C) En dos lugares, cercanos a unos muros hallados, 
debajo de la capa de tierra B, y de unos 20 cm. de grosor, 
apareció una tercera capa de unos 50 cm. de espesor formada por 
tierra ennegrecida, con cenizas y residuos carbonosos. 

La cerámica y los restos de construcción hallados en 
las capas citadas, son los mismos, sin que se hayan podido 
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establecer, en ninguno de los cortes, niveles correspondientes 
a fechas distintas. Parecen pertenecer a una misma época. 

Materiales: 
Cerámica: No se ha descrito ninguna forma de 

ceramica perteneciente al material de la excavación. Parece que 
están representadas las cerámicas comprendidas entre el siglo I 
y el V d.C., predominando sobre todo las pertenecientes a los 
siglos II y III d.C .. También se han hallado restos de dolía, 
ánforas, cerámica común, tégulas, capiteles, etc. 

Numismática: Tampoco se han descrito las 
monedas halladas en las excavaciones. Solamente existen 
noti~ias del hallazgo de monedas de Claudia I, Trajano, 
Faustina y Constantino, así corno del hallazgo de un lote de 
pequeños bronces en el estrato inferior de la piscina de las 
termas inferiores, donde se encontraron las estatutas y que 
correspondían a los emperadores Valente, Juliano II, Dalmacio, 
Magnencio, Constancia II y Constantino II. 

' También se atribuye a esta villa el hallazgo de 
un tesorillo de cerca de un millar de radiados, de los que se 
han estudiado sólamente 230 (vid. apéndice III, tesorillo de 
Al tafulla) . 

Mosaicos: Del total de mosaicos hallados en la 
villa sólamente se han descrito cuatro de ellos, polícromos y 
con decoración geométrica, que han sido datados en la primera 
mitad del siglo III d.C. 

Existen evidencias que permiten suponer la 
existencia de mosaicos figurados, entre ellos uno con los 
trabajos de Hércules. 

Escultura: En la piscina rectangular de las 
termas inferiores aparecieron un Eros y una Hygea, acéfalos, al 
efectuar una cata en 1968. En 1970 apareció una nueva estatua, 
posiblemente una divinidad de la tierra. También se halló, muy 
fragmentado, el escudo decorado con relieves, quizás de una 
Atenea. 

En la habitación número 3 de las termas 
inferiores aparecio una cabecita femenina y en el depósito de 
agua del ambulacro del peristilo una cabeza de Antinoo. 

Todos estos restos escultóricos, además de 
otros fragmentos .inatribuibles, han aparecido en un estrato del 
siglo IV d.C., aunque su estilo parece pertenecer al siglo II 
d.C. 

Epigrafía: Apareció un cuño de bronce de 6 '8 
cms. de diámetro con la inscripción retrógrada: 

C. VALERI AVITI / AVGVS / TOBRI / GA (RIT 923) que 
parece corresponder al propietario de la villa durante el 
período 160-180 d.C. 

Otros: Una anilla visigoda de bronce, dos 
válvulas de bronce, un anillito de oro, restos de vidrio, tres 
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fragmentos de un vaso del siglo IV d.C. con escena de cacería 
grabada, pinturas murales con dibujos geométricos y 
representaciones de arquitectura con dos grafitos: AKOEIA y 
NEMEIA. 

Cronología: A tenor de los materiales hallados, 
la cronología del yacimiento se establece entre los siglos I y 
V d.C., con una breve interrupción en el 260 d.C. debido a la 
irrupción de los francos-alamanes, según sus excavadores. 

Las termas superiores parecen pertenecer a la 
primera época, mientras que las inferiores y las marinas serían 
del siglo IV d.C. 

La destrucción del 260 d.C. estaría atestiguada 
medi~nte el tesorillo denominado de Altafulla. 

T-03. 
Referencias: J.C. Gorges, (París 1979), 407-408, 

M. Bergés, IA 3, 1970, 81-87. 
M. Bergés, NAH Arq. s, 1977, 39-47. 
M. Bergés, Estudis Altafullencs 1, 1977, 27-34. 
M. Bergés, Bol. Arq. 69-70, 1969-70, 140-150. 
F. Mateu y Llopis, Bol. Arq. 50, 30, 1950, 53-58. 
P. Bosch Gimpera, Bol. Arq. 23, 1925, 1-2. 
J. Sánchez Real, Bol. Arq. SO, 31, 1950, 210-211. 
J. Sánchez Real, Bol. Arq. 49, 26-28, 1949, 226. 
J. Sánchez Real, Bol. Arq. 51, 1951, 129-131. 
J. Sánchez Real, Bol. Arq. 57, 1957, 6-12. 
J. Sánchez Real, Bol. del Instituto "Ramón Berenguer 

o 
IV", n 33, (Tarragona 1971). 

o 
15 .- EL VILARENC (CALAFELL, TARRAGONA) 

Situación: La finca llamada "El Mas Vilarenc" se 
halla situada dentro del término municipal de Calafell 
(Tarragona), ocupando el centro de una gran llanura costera 
limitada por los torrentes de "Mas d'en Vires" y de "La 
Bisbal 11

• 

Las ruinas se sitúan junto a la carretera de San 
Juan de Dios, a escasa distancia del antiguo "Hostal 11

, a unos 
500 metros del mar. 

Coordenadas: 41° 11' 30" N/5° 15' 50 11 E (hoja nº 
44 7) • 

Descripción: Vil-la romana; las primeras noticias 
que tenemos de su excavación datan de 1883, pero anteriormente, 
al realizar trabajos agrícolas, se halló un almacén con 
diversos dalia situados en su sitio y de los que sólo se salvó 
uno. Se descubrió también un conjunto termal, jardines, una 
cisterna y alguna habitación no muy bien definida. En 1967 se 
excavaron dos grandes cisternas. En 1982, se identificaron 
diversas habitaciones de la fase más antigua de la villa (siglo 
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I a.C.), y una estructura que, probablemente, sea un horno. 

Excavaciones: La pri~era se llevó a cabo en 1883, 
excavándose una superficie de 300 m2 en 10 días. En 1967 se 
procedió a excavar dos grandes cisternas. El yacimiento se ha 
vuelto a excavar a partir de 1982, bajo la dirección de X. 
Dupré. 

Estratigrafía: No existe. 

Materiales: De los materiales hallados en las 
excavaciones de 18 8 3, y debido a la forma en que en estas 
fechas se seleccionaban, sólo disponemos de noticias del 
hall~zgo de un mediano bronce de Trajano, una aguja de hueso, 
ladrillos, ceramica (no descrita, sólo se da noticia del 
hallazgo de la marca de oficina O. CAI), una base de columna y 
estucos pintados; también se da noticia de la existencia de una 
inscripción, que desapareció. 

En las excavaciones de las cisternas, en 19 6 7, se 
halló 'material perteneciente a época al toimperial: sígíllata 
sudgálica, hispánica y clara A, varios pondera, fusayolas, 
ladrillos, tegulae, etc., así como dos fragmentos de cerámica 
estampada tardorromana y fragmentos de cerámica altomedieval. 

En 1982, a parte de cerámicas ibéricas y romanas, se 
halló un fragmento de antefija de terracota y otro de Lastra 
Campana. 

Cronología: Dado el estado del yacimiento y el 
método seguido en la excavación, así como La sección efectuada 
de los materiales hallados, no se dispone de ningún elemento 
cronológico fiable. 

A. Balil ha realizado un intento de resolver el 
problema de la cronología utilizando para ello material hallado 
en prospecciones superficiales en el sitio del yacimiento. Los 
resultados son: 

cerámica 
principios s. I a.C.) 

campaniense B (Lamboglia 5 : 

- cerámica vulgar ( 
ánforas Dressel 

Dressel 27 (segunda mitad s. II 
d.C.). 

segunda mitad s. III d.C.) 
1-2 (fines s. II a.c.), 

d.C.-primera mitad s. III 

- sigillata forma Drag. 37 (siglos I-II d.C.). 

Según A. Balil, de estos materiales se desprende que 
la fecha inicial de la villa se puede fijar en los primeros 
años del siglo I a. C. y el momento final se fecharía en la 
segunda mitad del s. III d.C., según los fragmentos de ánfora 
Dressel 27. 

Referencias: J. e. Gorges, (París 1979), 410-411, 
T-15. 

C. Pujol i Camps, BRAH 6, 1885, 163-181. 
A. Balil, Boletín de la Biblioteca-Museo Victor 

Balaguer 1, 1953, 12-20. 
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M. Berges - J. Santacana, Bol. Arq. 69-70, 1969-70, 
129-133. 

o 
16 .- MAS DE VALLS O PORPORAS (REUS, TARRAGONA) 

Situación: Se halla en la partida de Porporás, 
término municipal de Reus {Tarragona), del que dista 4 kms. en· 
dirección sur. Se encuentra a 1'3 kms. de la carretera 
Reus-Salou. 

Coordenadas: 41° 07' 20" N/4° 48' 20" E (hoja nº 
472). 

Descripción: Los restos de la villa romana se 
encuentran sobre un lugar de poblamiento ibérico ( restos de 
silos y muros con cerámica y otros restos así como un molino de 
aceite). Se trata de una construcción extensa en la que se han 
podidd individualizar instalaciones industriales (depósitos de 
aceite y vino), dos hipocausta, una piscina, un horno cerámico, 
etc. También se ha excavado un necrópolis anexa a la villa. 

Excavaciones: Entre 1932-1935 fue excavada por los 
Srs. Vilaseca y Rius del Museo Municipal de Reus. 
Posteriormente, S. Carreras realizó algunas excavaciones. 

Estratigrafía: La única publicada corresponde a las 
tierras de relleno de uno de los hipocausta. Los niveles son, 
d~ abajo a arriba: 

Nivel I: 25-40 cm. de tierra y obra pulverizada. 
Nivel IIi 10 cm. de cenizas vegetales. 
Nivel III: hasta la superficie. Tierras con 

cascotes, cantos y fragmentos de ladrillos, tegulae., dolía y 
ánforas, cerámica común romana y terra sigillata. 

Materiales: 
Cerámica: Sigillata (estampilla KATO), 

de dolía, ánforas, lucernas, tegulae, tuberías de 
cocida, placas de mármol importado, etc. 

restos 
tierra 

Numismática: Se recuperaron 19 monedas 
imperiales más un as de Gades que abarcan el período del siglo 
I al IV d. e. , estando representados Augusto, Claudio, 
Vespasiano, Trajano, Adriano, Faustina, Valeriana, Probo, 
Diocleciano, Constancio y Constantino. 

Otros: Fragmentos de mosaicos de colores blanco 
y negro, así como de estuco rojo y vidrio, clavos de hierro, 
etc. 

Necrópolis: Se hallaron 8 tumbas del tipo de 
losas y de tegulae. Se conserva un sarcófago liso de piedra. 
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Cronología: El asentamiento tiene sus raíces en 
el mundo ibérico. La presencia romana comenzaría entre 
Augusto-Claudia (se halló un as de Cartago Nova, de Augusto y 3 
bronces de Claudia) perdurando hasta el siglo IV según la 
numismática (pequeño bronce de Constantino). 

51. 

228. 

Referencias: J.C. Gorges, (París 1979), 415, T-32. 
M. Carreras, Bol. Arq. 1-2, 1945-46, 89-91. 
M. Carreras, Bol Arq. 23-24, 1948, 65-70. 
M. Carreras, Bol. Arq. 52, 1952, 25-30. 

o 
F. Mateu y Llopis, Ampurias 5, 11, 1943, 230-231, n 

S. Vilaseca, NAH 1, Cuad. 
o 

1-3, n 408 y 409, 1952, 

o 
17 .- PARET DELGADA (SELVA DEL CAMPO, TARRAGONA) 

Situación: Los restos romanos se localizan 
debajo del emplazamiento actual de la ermita de Paret Delgada, 
a unos 4 Km. de Selva del Campo, en dirección a Vilallonga del 
Campo y cerca de una riera tributaria del río Francolí. 

o o • o 
Coordenadas: 41 12' 48 11 N/4 51' 13 11

• HoJa n 445. 

Descripción: La parte excavada corresponde a una 
serie de ocho habitaciones pavimentadas con mosaico y situadas 
al Este de una galería con patio central; ~erca se descubrieron 
indicios de la probable existencia de un horno, un molino, 
restos de muros y cimentaciones y una necrópolis. 

Excavaci6nes: Las ruinas fueron descubiertas 
casualmente al realizar las obras de construcción de una nueva 
casa destinada al ermitaño en 1935. Posteriormente, el Institut 
d'Estudis Catalans inicio su excavacion, labor que fue 
continuada por el Museo Municipal de Reus bajo la dirección de 
S. Vilaseca. 

Estratigrafía: Debido al método seguido en las 
excavaciones, no existe ninguna estratigrafía, así como tampoco 
se han publicado los resultados de los trabajos efectuados en 
el yacimiento. 

Materiales: Se encuentran depositados en el Museo 
Arqueológico de Tarragona y no han sido publicados. 

Cerámica: Anforas y tejas. Según J.C. Gorges, 
se halló también sigillata hispánica y sudgálica, con una marca 
de alfarero: M LERI. 

Numismática: Unas pocas monedas de los siglos 
III-IV d.C., no descritas. 
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Mosaicos: Ocho mosaicos polícromos con 
decoración geométrica y vegetal, datados en el siglo III d.C. y 
en mal estado de conservación debido, en parte, a su deficiente 
conservación tras las excavaciones. 

Parece que los mosaicos fueron afectados por el 
fuego. 

Otros: Una placa de bronce repujada datada en 
el siglo III d.C. y, según J.C. Gorges, fragmentos de 
esculturas en mármol, un capitel corintio, vidrio, etc. 

Cronología: De los datos desprendidos de las 
referencias bibliográficas se asegura su pervivencia en los 
siglqs III y IV d.C .. Pero J.C. Gorges dá una fecha del siglo I 
d.C. para su fundación, sufriendo una destrucción en los años 
260-2~0 d.C. debido a las invasiones germánicas. La zona sería 
seguidamente reocupada y posteriormente convertida en lugar de 
culto. 

Referencias: J.C. Gorges, (París 1979), 417-418, 
T-44. 

J.Guitert, Bol. Arq. 3, 5, 1936, 137-141. 
F. Blasi i Vallespinosa, Butlletí del Centre 

Excursionista de Catalunya 46, 1936, 226-229. 
J. Sánchez Real, Bol. Arq. 34, 1951, 106-109. 
A. García y Bellidot AEA 25, 1952, 410-412. 
NAH 1, 1952, 231, n 438. 
MMAP, 1941, 132-133. 

o 
18 .- BENICATO O PUJOL DE BENICATO 

CASTELLON) 
(NULES, 

Situación: La partida de Benicató se halla 
situada al SE de la provincia de Castellón, en la Plana Baixa, 
muy proxima a la costa, aproximadamente a unos 2 '5 km. de 
distancia en línea recta y ubicada en una zona llana de escasa 
elevación sobre el nivel del mar (10 m.). 

o o o 
Coordenadas: 39 49' 50 11 N/3 32' 40 11 E (hoja n 

6 69) . 

Descripción: Villa construida alrededor de un 
peristilo central cuadrangular, que presenta restos de basas y 
tambores. En el centro del patio se hallaba un estanque 
circular. Se han excavado además 30 dependencias, de las cuales 
la nº 12 y 23 contenía cada una de ellas un dolium; también se 
excavó un hypocaustum. 

Excavación: En 1883 aparecieron restos 
arqueológicos como consecuencia de la realización de tr~?ajos 
agrícolas de explanación. La primera campaña de excavacion se 
llevó a cabo en 1955 dirigida por E. Codina y J. Parear. La 
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segunda y última campaña se realizó en 1973/74 bajo la 
dirección de F. Gusi. 

Estratigrafía: Dado el estado de arrasamiento del 
yacimiento, no se pudo establecer una minima estratigrafia 
válida. También se constata la ausencia de material 
arqueológico estratificado debido a que el yacimiento se 
hallaba revuelto desde muy antiguo. 

Materiales: Se 
estratigráficamente. Después 
excavación se escogió un lote. 

hallan 
de la 

sin 
primera 

clasificar 
campaña de 

Cerámica: Se encontró ceramica doméstica común, 
ibérica pintada, campaniense B, sigillata aretina (marca de 
oficiha CORNELI), sudgálica, hispánica, clara A, e y D, 
tardoitálica y lucente. También lucernas de disco de los siglos 
II y III; su forma más frecuente es la Dressel 28. 

Mosaicos: Se hallaron dos mosaicos, el primero 
en la habitación n º 2: decorado con espirales, cuadrados y 
rombos, con un motivo central a modo de medallón. Fue destruido 
por un tractor. El segundo se ubica en la habitación nº 13 y 
está decorado también con cuadrados y rombos en blanco y negro. 
Se data en el siglo II d.C. 

Numismática: Fueron hallados 23 ejemplares que 
van desde el siglo I a.c. hasta el IV d.C. (Juliano), con un 
marcado predominio de los numismas del siglo III ( 60, 86 % ) • 
D~ntro de éstos, el último es un sestercio de Valeriana. 

Otros: Objetos de hueso, bronce, hierro, plomo, 
etc. También fragmentos de estuco y una inscripción en cursiva, 
en un fragmento de pared de dolium: WLSX\. 

Cronología: Al no disponer de una estratigraf ia 
nos debemos guiar por los materiales tanto ceramicos como 
numismáticos para realizar una datación a grosso modo: 

Estos materiales nos indican una cronología desde 
época claudia, s. I d.C., con indicios de un poblamiento 
anterior. Con un floruit en el s. III, sobre todo en su primera 
mitad, irá decayendo en la segunda mitad y desaparecerá en el 
s. IV d.C. (sigillata clara D y moneda de Juliano). 

CS-09. 
Referencias: J.C. Gorges, (Paris 1979), 

F. Esteve Gálvez, Penyagolosa II, 1956, 41-46. 
F. Gusi - C. Olaria, CPAC 4, 1977, 101-144. 

245, 

e. Olaria, Memories Arqueológiques a la Comunitat 
Valenciana, 1984-85, 1988, 123-124. 

R. Navarro, CPAC 4, 1977, 155-158. 
P.P. Ripollés, CPAC 4, 1977, 145-154. 

. o 
F. Mateu y Llopis, NH 4, 1967 60, n 1.217. 

o 
E. Pla Ballester, APL 13, 1972, 334, n 129. 
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o 
19 .- MAS D'ARAGO (CERVERA DEL MAESTRAT, CASTELLON) 

Situación: La finca del Mas d'Aragó se halla en 
el término municipal de Cervera del Maestrat ( Castellón), a 
unos 270 m. al norte del punto kilométrico 12 de la carretera 
local de Benicarló a San Mateo. 

Coordenadas: 40° 27' 39" N/3° 59' 53" E (hoja nº 
571/571 bis). 

Descripción: Se trata de un establecimiento 
agrícola con un complejo industrial-alfarero del cual se han 
exhumado dos hornos. 

. Del establecimiento agrícola se ha excavado un 
conjunto termal (sector I) en el que se halló un tesorillo del 
siglo III d.C. (ver apéndice III: Tesorillo de Mas d'Aragó). El 
sector II corresponde a un asentamiento de época ibérica, 
posible ,centro de producción de cerámica ibérica del siglo V-IV 
a.c .. El sector III ha dejado al descubierto la estructura de 
la cámara de combustión de los hornos cerámicos y parte de un 
edificio industrial. También se halló una necrópolis con un 
enterramiento. 

Excavaciones: Prospección superficial en 1981. Con 
posterioridad se realizó una campaña de excavación. 

Estratigrafía: No publicada. 

Materiales: 
Cerámica: Tres fragmentos de cerámica de barniz 

negro ática, siglos V-IV a.c.; campaniense B, siglos III-II 
a. C.; ibérica: muchas de ellas pasadas de horno o deformadas 
por una cocción excesiva ( centro de producción de ceramica 
ibérica?), siglos. V-III a.c .. También se halló sígíllata 
itálica, sudgálica, hispánica, clara, y cerámica musulmana del 
siglo X d.C. Anforas producidas por el alfar del tipo Dressel 
2/4, Dressel 7/11, 28, 1 C y Pascual 1; según su importancia 
destinadas al transporte de vino y garum. Estampilla HERO del 
yacimiento. 

Numismática: En superficie se hallaron un 
radiado de Claudia II el Gótico y otro frustro de Constantino o 
Constante. En el interior del recinto termal del sector I 
apareció un tesorillo compuesto por 53 ejemplares: 38 radiados 
y 15 sestercios escondidos en una bolsa, cuya última acuñación 
pertenece a Galieno (ver Apéndice III: Tesorillo de Mas 
d 'Aragó). 

Otros: Dos hornos cerámicos. 

Cronología: Basándose en la serie cerámica, la 
cronología del asentamiento se prolonga desde el siglo V a.c. 
(cerámica ática de barniz negro) hasta el siglo X d.C. 
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(cerámica musulmana). 

Referencias: C. Borrás i 
Arqueológiques a la Comunitat Valenciana 
147-151. 

Querol, 
1984-1985, 

Memories 
(1988), 

C. Borrás i Querol, CPAC 13, 1987-1988, 379-397. 
C. Borrás, S. Selma, CNA 19, 1989, 667-674. 
c. Borrás i Querol, (Valencia, 1990), 118-119. 

20°.- LA BOMBILLA. PLA DE L'ARC (LIRIA, VALENCIA) 

. Situación: Al norte de Liria (Valencia), a la 
lugar derecha de la carretera que conduce a Olocau, en un 

denominado "La Bombilla". 
o 

n 695). 
Coordenadas: 39 º 38' 20 11 N/3 º 05' 30 11 E (hoja 

Descripción: Al realizar unas obras, en 1917, 
aparecieron restos de una villa romana: restos de 
edificaciones, ceramica, fragmentos de capiteles, fustes de 
columnas.... Trabajos posteriores demostraron que la citada 
villa no estaba aislada sino que correspondía a un área ocupada 
por un barrio suburbano de la Liria romana. 

Excavaciones: Ninguna, sólo los materiales hallados 
en las obras y otros en superficie. 

Estratigrafía: No existe. 

Materiales: 
Cerámica: Sigillata aretina, sudgálica, 

hispánica y clara tipo A; cerámica de paredes finas y cerámica 
común. 

Mosaicos: Mosaico representando los trabajos de 
Hércules; apareció en las obras de 1917 y está datado a fines 
del siglo II d.C. o primeras décadas del siglo III d.C. 

Epigrafía: Dos inscripciones: 
inscripción que narra el cursus honorum 
desconocido del orden ecuestre. 

CIL 6060 y una 
de un personaje 

Cronología: Según los hallazgos de superficie, 
abundan los materiales del siglo I d.C., algo menos los del s. 
II y se produce un marcado descenso para los materiales 
pertenecientes al s. III, siendo los del s. IV y V 
prácticamente inexistentes. 

Referencias: 
G. Lippold, 

Instituts 27, 1922. 

J.C. Gorges, (París 1979), 425, V-35. 
Jahrbuch des Deutschen Archaologischen 
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G. Martín; M. Gil-Mascarell, PLAV 7, 1969/71, 27-39. 

o 
21 .- PUNTA DEL ARENAL (JAVEA, ALICANTE) 

Situación: Se encuentra en el término municipal 
de Jávea (Alicante), a unos cuatro kilómetros del puerto, en la 
orilla del mar, sobre un promontorio rocoso que cierra por un 
lado la pequeña ensenada del Arenal. Cerca desembocaba en el 
mar un brazo del río Gorgos. El paraje se conoce con los 
nombres de "Punta del Arenal" "Muntanyar" o "La Fontana". 

o ' o o Coordenadas: 38 46' 20 11 N/3 53' E (hoja n 823). 

Descripción: Restos de una villa y de una factoría 
de salazón. De la villa sólo se han hallado fragmentos de 
estucos, capiteles corintios, tégulas y restos de tres 
habitaciones. De la factoría de salazón se hallaron varios 
depósitos excavados en la roca y conectados con el mar que 
sirvieron de viveros. 

Cerca se excavó una necrópolis de inhumación con 
tégulas. 

Excavaciones: El yacimiento ha servido de cantera 
de materiales de construcción, además de haber sido frecuentado 
por expoliadores clandestinos que lo arrasaron. 

La necrópolis de inhumación fue excavada por J. 
Belda, y en el yacimiento G. Martín y M.D. Serres practicaron 
varios sondeos en 1964. 

La mayoría de los materiales proceden del vaciado de 
las cisternas de la pesquería realizados en 1963 al iniciarse 
los trabajos de construcción de un edificio. 

Estratigrafía: No existe ninguna estratigrafía del 
yacimiento propiamente dicha; sólarnente existen varios sondeos, 
de los cuales únicamente dio materiales el realizado en un 
vertedero (de varias épocas, revueltos) y el practicado en la 
denominada habitación D. 

Estratigrafía zona habitación D: 
Estrato I: 0-50 cm. En este estrato, desde la 

superficie hasta los 20 cm., se halló cerámica muy fragmentada, 
mezclada con materiales modernos; desde los 20 hasta los 30 
cms. se halló terra sigillata clara B "lucente", ibérica 
pintada, terra sigillata aretina, etc. A los 50 cms. se inicia 
un muro de la habitación D. 

Estrato II: Se inicia con el muro y profundiza 
hasta el suelo de la habitación. Se hallaron tejas planas, 
diversos fragmentos de terra sigillata hispánica, clara D, etc. 
También una moneda inclasificable y un pequeño bronce de 
Galieno, encajado entre dos pi~dras del muro. 
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Estrato I I B: Formado por tierra estéril, se 
hallaron fragmentos de ánfora que servían de base a los 
cimientos de los muros. 

Tierra virgen: Tierra estéril mezclada con 
arena de playa. 

Materiales: 
Cerámica: Procede en su mayoría del vaciado de 

los depósitos de salazón: Terra sigillata aretina, sudgálica, 
hispánica, clara A, C, D. B "lucente", estampada gris, cerámica 
común e ibérica pintada. Fragmentos de dolía, tégulas, 
fragmentos de ánforas Dressel 20, lucernas Dressel 9, 10, 28, 
etc. y dos lucernas Dressel 31 cristianas de origen 
norteafricano, datadas en el siglo IV d.C. 

Marcas de alfarero: Terra sigillata hispánica: 
OF.FI ... ; EX.OF.MA; Terra sigillata sudgálica: SECVN, ORVIII, 
OF.SILVAN, MIN, QVINTANI, OF.ARDACVS, OF.PATRIC. Grafito: 
SATVRNINVS sobre pátera Ritt l. Lucerna: CLO.HE; Terra 
sigillata aretina: AVII, L ... A, ... SE. 

Nmnismática: En los sondeos se hallaron dos 
monedas: una inclasificable y un radiado de Galieno. Existen 
noticias que indican el hallazgo de centenares de monedas 
romanas procedentes de la necrópolis de inhumación contigua. 

Otros: Además de clavos de hierro, restos de 
vidrio, estucos, capiteles, fustes corintios, etc., a 
principios de siglo se halló un bajo relieve que representa un 
j~nete precedido de una figura de varón togada y seguido de un 
soldado con la lanza al hombro. 

Cronología: Basándose en los materiales de este 
establecimiento, G. Martín y M.D. Serres elaboraron una 
cronología: La ausencia de cerámica campaniense y la presencia 
de sigillata aretina Drag. 11 y Ritt 5, así como fragmentos de 
pre-sigillata y algunas vasijas de barniz rojo interno 
pompeyano, dan un momento inicial de la segunda mitad del siglo 
I a.c. 

La masa principal de materiales 'indicaría una mayor 
vitalidad en los siglos I-II d.C. 

Según los hallazgos de los depósitos, después del 
150 d.C. y antes de acabar el siglo II d.C., factoría y villa 
fueron destruidas, sin precisar sus causas, tras lo cual fue 
rehecha inmediatamente. 

Los materiales del sondeo de la habitación D 
permiten a las autoras distinguir una segunda destrucción 
fechada en el siglo III d.C. y cuyas huellas son indudables. 

Sin embargo, creemos que no existen datos que 
atestigüen ninguna de las dos destrucciones y que el 
establecimiento tendría su mayor apogeo en los siglos II y III 
d.C., pues existe bastante material cerámico de estos siglos. 

Su fin tendría lugar en el siglo IV d.C. pues se han 
hallado dos lucernas cristianas, cuatro fragmentos de sigillata 
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clara D estampada de tipo antiguo y tres de estampada gris. 
Además, también se habla de sepulturas cristianas en el 
cementerio de inhumación adyacente. 

Referencias: J.C. Gorges, (París 1979), 184, A-}6. 
D. Fletcher Valls, NAH 6, cuad. 1-3, 1962, 382, n 3. 
E. Pla Ballester, APL 11, 1966, 283-284. 
G. Martín, CNA 8, 1963, 461-464. 
G. Martín, PLAV 10, 1970, 139-153. 
G. Martín; M.D. Serres, STV SIP 38, 1970, 1-89. 
J. Belda, NAH 1, 1952, 225, nota 373. 
J. Bolufer, Xábiga 2, 1987, 7-29. 
J. Bolufer, Xábiga 4, 1988, 40-53. 
R. Arroyo; J. Bolufer, Xábiga 4, 1988, 26-37. 

o 
22 .- TORRE LA CRUZ (VILLAJOYOSA, ALICANTE) 

Situación: Se halla en la partida rural de "Les 
Xauxelles", a unos 4 kms. al norte de Villajoyosa (Alicante) y 
a unos 100 m. de la margen izquierda del río Amadorio, sobre 
una pequeña colina denominada Torre-La Cruz. 

o o o 
Coordenadas: 38 30' 40 11 N/3 27' 30" E (hoja n 

847) . 

Descripción: Existen unos pocos restos que nos 
indican una presencia humana desde el Bronce, pasando por una 
fase ibero-púnica con débiles restos constructivos. 

El asentamiento romano, según J. Belda, presenta dos 
niveles: uno inferior, del que restan un bastión altoimperial 
adosado a un antemuro; el espacio excavado perteneciente a este 
nivel (30 m2

) parece corresponder a un antiguo vertedero, 
fechado en los siglos I-II d.C.; de este momento no se conocen 
restos de más edificaciones. 

El nivel denominado como romano superior, representa 
el momento de máximo esplendor del establecimiento; las 
construcciones (no se ha podido determinar si se trata de una o 
varias casas) ocupan la orografía del montículo, situándose las 
mejores construcciones en los lugares más altos. 

Los restos constructivos conservados de este nivel 
son: paredes aisladas, aljibes, un salón con un mosaico, dos 
hipocaustos, etc. 

Sobre este grupo de ruinas había otro, una de cuyas 
piezas disponía de pavimento marmóreo, muy destruido, y zócalo 
de yeso blanco sin tallar. 

En la zona central de la meseta, no excavada, había 
un edificio monumental. El asentamiento ha servido de cantera 
para las construcciones posteriores de sus alrededores. 

Excavaciones: En 1926, se realizaron trabajos con 
el fin de extraer parte de un mosaico. En 1946 y 1947, se 
procedió a realizar labores agrícolas en el yacimiento, labores 
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que fueron vigiladas y orientadas por J. Belda. 

Estratigrafía: No existe una estratigrafía 
procedente de una excavación; la aportada por J. Belda procede 
de las citadas labores agrícolas: 

Estrato del Bronce: Muy destruido, con un hacha 
de piedra y unos pocos fragmentos de cerámica a mano. 

Estrato ibero-púnico: Muy dislocado por las 
construcciones romanas. Con restos de ánforas y una doble 
murallita. 

Estrato romano: dividido en: 
Romano inferior: con escasos restos de 

sigirlata y lucernas. 
Romano superior: presenta dos niveles, ya 

descritos y que no parecen ser muy distantes en el tiempo. 

Materiales: 
Cerámica: Existen unos pocos restos de cerámica 

a mano de la Edad del Bronce, fragmentos de ánforas y ceramica 
común ibero-púnicas. La sigillata (no descrita) abarca el 
período de vigencia del establecimiento, aunque su presencia es 
muy escasa. Se halló también un gran olpe de cerámica romana de 
tradición indígena, y restos de lucernas, una de las cuales 
presenta la marca EX OFF PONTIANI. 

Numismática: Se han hallado un total de 50 
monedas, la mayoría de las cuales lo han sido en superficie; 
abarcan la totalidad de la cronología romana del 
establecimiento, con un marcado apogeo en el siglo III y 
primera mitad del siglo IV d.C. 

Otros: Un hacha de piedra, fragmentos de 
mosaico tricolor con decoración geométrica y vegetal, multitud 
de teselas ( 60 kg.), bastantes trozos de tallas de yeso con 
algunas representaciones, que J. Belda pone en conexión con el 
culto a Mithra e influencias orientales. 

Cronología: El lugar presenta restos de ocupación 
humana desde la Edad del Bronce, con una fase ibero-púnica que 
ocupa los siglos IV-I a.c. 

El asentamiento romano parece iniciarse con una 
débil presencia durante los siglos I-II d.C., para alcanzar su 
floruit en el siglo III d.C. y primera mitad del siglo IV d.C., 
desapareciendo posteriormente según indican los materiales 
cerámicos y numismáticos hallados en el yacimiento. 

A-20. 
Referencias: J.C. Gorges, (París 1979), 185-186, 

J. Belda, MMAP, vol. 7, 1946, 143-153. 
J. Belda, MMAP, vol. 8, 1947, 167-186. 
J. Belda, MMAP, vol. 9, 1948, 167-172. 
A. Espinosa Ruiz, CuPAUM 17, 1990, 219-253. 
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23°. - HACIENDA DE MANGUARRA Y SAN JOSE (CARTAMA, 
MALAGA) 

Situación: La Hacienda de Manguarra y San José, 
se ubica en el término municipal de Cártama (Málaga), a unos 4 
k.ms. al NO de la Villa, en el ángulo que forman los ríos 
Guadalhor~e y su afluente ~orla derech~, el Fahal?. 

0 

Coordenadas: 36 43' 35 11 N/0 59' O (hoJa n 1.066). 

Descripción: La villa se descubrió en 1970, por la 
existencia en superficie de diverso material arqueológico 
(fragmentos de cerámica, monedas y restos de construcción). 

Las excavaciones han puesto al descubierto diversos 
recintos, así como una cisterna y construcciones de lo que 
parece ser una prensa. 

Excavaciones: En la villa se realizaron tres 
campañas de excavación en los veranos de 1972, 1975 y 1976. 

A-2: 
Estratigrafía: Corresponde al recinto denominado 

- Superficie: muros con fragmentos de tégulas e 
ímbrices. 

- Tierra amarillo-ocre de 0,20 m. de espesor que dio 
fragmentos de dolía., sigillata clara y 
clavos. 

- Pavimento de opus signinum. 
- Tierra compacta ocre de O, 20 m. con trozos de 

cerámica común, fragmentos de dolía y 
ladrillos. 

Cenizas, O, 07 m: fragmentos de cerámica común y 
sigillata clara. 

- Grava rojiza: tierra virgen. 

Materiales: 
Cerámica: Urna iberopúnica, fragmentos de 

cerámica ibérica, ceramica campaniense, sigillata itálica, 
sudgálica e hispánica en sus tipos A,B,C y D, cerámica común, 
estampada paleocristiana (ATTICCI) y fragmentos de musulmana, 
lucernas muy fragmentadas y dos tipos de ladrillos decorados 
con temas vegetales. 

Numismática: Se hallaron 74 numismas 
pertenecientes a Gordiano I I I, F ilipo el Ar abe, Valeriana, 
Galieno, Diocleciano, Maximiano, Galerio, Licinio, Constantino 
I, Crispo, Constante, Constancia I I, Juliano, Valente, 
Graciano, Valentiniano_ II, Maximo, Teodosio, Honorio, Arcadio, 
dos bronces de Faustina y otros dos de Malaka. 

Otros: Un freno de bocado de caballo, ruedas de 
molino, pesas de telar, fusayolas, clavos, tenazas y vidrio 
escaso. También dos enterramientos tardíos o altomedievales en 
una habitación. 
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Cronología: Existen materiales que nos hablan de 
una ocupación del lugar en el siglo I a.c. (urna ibero-púnica, 
campaniense B, cerámica ibérica, dos monedas de Malaka, etc.). 
Para los siglos I y II d.C. tenemos débiles testimonios, y para 
el s. III contamos con monedas y lucernas de disco. Quizás 
estos fueran los primeros momentos de la villa. En toda la 
excavación hay constancia de una destrucción con un estrato de 
materiales destruidos seguido de uno de cenizas. Esta 
destrucción quedó oculta por un pavimento de opus signinum, 
sobre el que la villa se rehizo rápidamente, alcanzando su 
momento de esplendor en el siglo IV-principios del s. V y 
datándose su abandono en un momento avanzado del siglo V, 
produciéndose después ocupaciones esporádicas en la zona 
(cerámicas musulmanas). 

MA-05. 
Referencias: J.C. Gorges, (París 1979), 304, 

E. Serrano, Jábega 1, 1973, 67-70. 
E. Serrano; A. de Luque, NAH Arq. 4, 1976, 489-523. 
E. Serrano; A. de Luque, Symposium Segovia y la 

Arqueología Romana, (Barcelona, 1977), 371-375. 
E. Serrano; A. de Luque, Mainake 1, 1979, 147-164. 
E. Serrano; A. de Luque, Numisma, 150-155, 1972, 

323-336. 
E. Serrano, Jábega 21, 1978, 55-62. 

o 
24 .- VILLA DE CARDILIUS (TORRES NOVAS, PORTUGAL) 

Situación: A unos 1800 m. al sur de Torres 
Novas, población que se halla a unos 40 kms. al NE de Santarém 
(Portugal) . 

Coordenadas: 39° 26' 50" N/8° 32' O (hoja nº GR 
(27,C)). 

Descripción: Gran villa que parece presentar dos 
fases constructivas: de la primera fase sólo se tienen noticias 
procedentes de un pequeño sondeo efectuado y de material 
perteneciente al siglo I d. C. que apareció revuelto en la 
excavación. 

La segunda fase se excavó parcialmente, sacando a la 
luz un peristilo cuadrado (11 m. de lado) con 12 columnas, 
cubierto por una faja de mosaico. Alrededor del peristilo se 
lograron individualizar unas 2 O estancias, la mayor parte de 
las cuales presentaban pavimento de opus signinum. 

Existieron unas termas de las que fueron 
aprovechados sus materiales de construcción. 

Hasta su excavación, la villa fue un constante 
centro de extracción de materiales de construcción. 

Excavaciones: Fue excavada parcialmente entre 1963 
y 1964 bajo la dirección de Afonso do Pa9O. 

Estratigrafía: Debido al estado del yacimiento fue 
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imposible realizar una mínima estratigrafía. 

Materiales: 
Cerámica: Se han hallado revueltos y sin 

poderlos fijar estratigráficamente fragmentos de cerámica 
común, terra sigillata sudgálica, hispánica, aretina, aretina 
provincial y clara D; fragmentos de lucernas; un asa de ánfora 
con la marca MAR. Marcas de sigillata: AVIL, OF COCI, MODEST F, 
MVTIS, SAVN o NAVS, SECVNDVS, SENILISF, SIL VIP, ZOILI, OF VAP. 

Numismática: Se hallaron diferentes monedas que 
no se describen; una parte de ellas corresponden al siglo I 
d.C., pero la mayoría pertenecen al s. IV. 

Mosaicos: La villa ha proporcionado varios 
mosaicos: los del peristilo cubren una superficie aproximada de 

2 unos 240 m , distribuidos en 6 zonas decoradas con motivos y 
composiciones geométricas. 

Los mosaicos de las habitaciones son 4, 
presentando mutilaciones debidas a labores agrícolas. De un 
quinto mosaico, en blanco y negro, sólo se han hallado sus 
teselas dispersas. El mosaico designado en la excavación con la 
letra G cubre una estancia de unos 25 m2 al oeste del peristilo 
y sobre él se halló la siguiente inscripción: 

VIVENTES 
CARDILIVM 
ET AVITAM 
FELIX TVRRE 

con los retratos de dos personajes, masculino y femenino (¿los 
dueños?), una hoz, cántaros, pájaros, etc. 

Otros: Fragmentos de vidrio, hierro, dado de 
marfil, etc. 

Cronología: Los materiales y las monedas parecer 
marcar dos momentos: el primero sería el siglo I d.C. y 
correspondería a la villa inferior y el segundo el siglo IV 
d.C. que sería el establecimiento excavado. 

Los mosaicos, por su parte, han sido fechados en los 
siglos III-IV d.C., excepto el designado con la letra H que se 
fecha en el siglo II d.C. 

Referencias: J.C. Gorges, (París 1975), 470-471, 
PC-45. 

A. do Pac;o, Nova Augusta 2, 1963. 
A. do Pac;o, CNA 8, 1963, 420-425. 
A. do Pac;o, AEA 37, 1964, 81-87. 
A. do Pac;o, Lucerna 4, 1963, 244-248. 
A. Alarc;ao; J. Alarc;ao, AB 23-24, 1966-1967, 

292-320. 
A. Balil, CTEERHAR 13, 1969, 155-160. 
J.M. de Almeida, Conimbriga 4, 1965, 73-80. 
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APÉNDICE V: 

SUPUESTAS DESTRUCCIONES DEL ÁREA 

CENTRO-NORTE PENINSULAR 



APENDICE V 

SUPUESTAS DESTRUCCIONES DEL AREA 
CENTRO-NORTE PENINSULAR 

En el presente apéndice seguimos las pautas marcadas 
para el apéndice IV. 

A) VILLAS: 

1•.- LIEDENA (FOZ DE LUMBIER, NAVARRA) 

Situación: Se emplaza en Liédena (Navarra), 
frente al gigantesco tajo que el río Irati corta en la montaña, 
paraje denominado la Foz de Lumbier, en el km. 37 de la 
carretera Pamplona-Sangüesa. 

Coordenadas: 42° 37' 15" N/2° 22' 55" E (hoja nº 
174). 

Descripción: 
que tras su excavación 
construcciones: 

Se trata de una,extensa villa, en la 
se detectó la superposición de dos 

Villa antigua: formada por un gran espacio 
rectangular orientado E-W de 48 x 112 m. de eJes, teniendo 
adosado al sur otro espacio rectangular más corto y por oriente 
un cuerpo de almacenes y próximo a él un edificio termal. 

Villa moderna: aprovechó alguno de los muros 
anteriores, allanó sus escombros y conservó su orientación y 
trazado general, lo que provoca un descentramiento y una 
desproporción entre el patio porticado y el oecus. De ella se 
ha excavado el peristilo (10'45 x 9'22 m.) rodeado de galerías 
pavimentadas con mosaicos; posee en el centro un pozo. 

En torno al peristilo se extendían habitaciones 
fortificadas en la parte que da al río Irati y que contenían 
dalia recubiertas de pez, mostrando que era un almacén de vino. 

Hacia el oeste existe un salón de forma absidal en 
donde se halla la boca de alimentación del hipocaustum. 

Hacia el sur, el triclinium y en la habitación nº 52 
se halló un "catillus 11 de molino hispano-romano. 

También disponía de un largo estanque (27 x 5,50 m.) 
hacia el sur, rodeado de habitaciones. 

Al sudoeste se sitúan las dependencias dedicadas a 
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trujal y lagar. Al oeste y separado del edificio, se hallaba el 
conjunto termal. 

Tras una ampliación en el s. IV, se construyó al sur 
del estanque un inmenso patio de 168 rn. de largo, rodeado de 
medio centenar de habitaciones iguales, precedidas de galerías. 

A 150 rn. de la villa, al este, había un mausoleo, 
con un sarcófago del s. IV d.C. 

Excavaciones: Seis campañas de excavación, 
desarrolladas entre 1942 y 1947, bajo la dirección de Blas 
Taracena y L. Vázquez de Parga. 

Estratigrafía: No publicada. 

Materiales: 
Cerámica: Cerámica común y una gran abundancia 

de terra sigillata hispánica formas Drag. 29 lisa y decorada 
30, 31,36, 37 lisa, 37 tardía, 44, 46, Ritt. 8, Ludowici Tb y 
Herrnet B. También se hallaron 4 dolía y fragmentos de ánforas y 
lucernas Dressel 30. 

De la terra sigillata hispánica, excepto las 
formas 37 tardías, las demás se hallaron en dos lugares 
principalmente, cerrados por la construcción de la segunda 
villa. Marca de cerámica: Ex o(fficina) Vif ( ... ) sobre Drag. 
46 terra sigillata hispánica. Grafitos: ZIRIPN sobre borde de 
un vaso de cerámica común muy tosco; SIT IN SIC sobre fragmento 
de terra sigillata hispánica Drag. 29; FIRMI sobre fragmento de 
sigillata hispánica Drag. 37; IVGANI sobre fragmento de 
sigillata hispánica Drag. 30. 

Numismática: Tesorillo monetario de 105 
radiados, cuyo último ejemplar pertenece al emperador Quintilo 
, 270 d.C. (Ver Apéndice III, Tesorillo de Liédena). También se 
citan 3 monedas de Constantino y una más frustra y monedas de 
Antonio (sic), Faustina, Marco Aurelio y Maxirniano halladas en 
las ruinas de la villa con anterioridad a su excavación. 

Mosaicos: Se han hallado 22 piezas diferentes 
de la villa pavimentadas con mosaicos. Los mosaicos del 
peristilo y de sus piezas anexas pertenecen· a la primera villa, 
presentando motivos geométricos, bícrornos (blanco y negro) o 
polícromos. Sólarnente el mosaico del triclinium presenta una 
decoración figurada de terna báquico. De la segunda villa son 
los mosaicos de la galería con motivos polícromos geométricos y 
figurados, con gran variedad. 

Otros: Objetos de bronce, fragmentos de 
recipientes de vidrio: fondo de plato, varias asas, fondo de 
vaso, etc. También utensilios personales de hueso y para 
labores agrícolas. 

Cronología: La terra sigillata hispánica da una 
cronología de fines del siglo I d.C. y comienzos del II d.C. 
para la primera villa y para la segunda del s. IV-V d.C., lo 
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que viene atestiguado por varias monedas de Constantino. La 
villa presenta varias reformas ( 4), con un pequeño nivel de 
incendio. 

Referencias: Gorges, (París, 1979), 323-324, 
NA-12. 

B. Taracena Aguirre, PV 37, 1949, 353-382 y PV 
38-39, 1950, 9-40. Artículos reproducidos en: Excavaciones en 
Navarra II, Pamplona, 1947-1951 (1956), 45-106. 

A. Beltrán Martínez, AEA 24, 1951, 218-220. 
B. Taracena Aguirre, CASE 4 = CNA 1, 1952, 215-218. 

• o 
B. Taracena Aguirre, NAH 1, 1952, 225,. n 376. 
M.A. Mezquiriz, PV 52-53, 1953, 271-307. Artículo 

reprop.ucido en: Excavaciones en Navarra I I, Pamplona, 
1947-1951, ( 1956), 107-170. 

M.A. Mezquiriz, PV 54-55, 1954, 29-54. 
M.A. Mezquiriz, Excavaciones en Navarra II, 

Pamplona, 1947-1951, (1956), 189-215. 
Altadill, J., BCPM Navarra, 1921, 60-64 . 

. 
2 .- SAN ESTEBAN DE FALCES (NAVARRA) 

Situación: Se encuentra junto a la ermita de San 
Esteban de Falces (Navarra). El yacimiento se halla limitado al 
este por un corte vertical ejecutado para la construcción de la 
carretera Falces-Lerin y se sitúa sobre .,una terraza del río 
Arga a unos 50 m. sobre el nivel del mismo. 

Coordenadas: 42° 23' 55 11 N / 1° 53' 10 11 E (hoja nº 
206) . 

Descripción: Conjunto de dos villae superpuestas: 
la inferior sólo ha dado algunos muros y restos de un atrio de 
cuatro columnas. Se data durante los siglos I-II d. C.. La 
superior es una villa del tipo con peristilo y de la que sólo 
se ha excavado la parte dedicada a las labores agrícolas, 
hallándose restos de habitaciones, de un peristilo y de un 
lagar con restos de dolía. Su datación corresponde al siglo IV 
d.C. 

Excavaciones: Varias campañas: 
1977/78, a cargo de M.A. Mezquiriz. 

1969/70, 1972 y 

Estratigrafía: Según M.A. Mezquiriz: Existe un 
primer estrato de tierra vegetal de unos 25 cm. de espesor, con 
materiales mezclados. A partir de esta profundidad comienzan a 
aparecer los muros, habiéndose constatado un segundo y un 
tercer estrato. En ambos se han hallado restos de construcción 
de la vivienda con abundantes tegulae, piedras, cerámicas y 
monedas con idéntica datación. Sólamente en las zonas 
denominadas A-2 y C-3 se han hallado restos de una edificación 
anterior, con materiales correspondientes al siglo I-II d.C. 
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La tierra virgen aparece a una profundidad de 1 m. 
Se han documentado 3-4 estratos, perteneciendo sus materiales 
al s. IV d.C. La construcción del siglo II d.C. así como sus 
materiales sólo aparecen en la cuadrícula A-2 y C-3 de la 
excavación. 

Estrato I: de unos 25 cm. de profundidad, formado 
por tierra vegetal negra con restos de cerámicas de diversas 
épocas entremezclados. 

Estrato II: tierra gris parda, con muchas piedras. 
Aparecen tegulae y cerámica muy tardía. 

Estrato III: tierra ocre arenosa sin piedras, con 
pocos materiales arqueológicos. Se data, por la aparición de 
pequefios bronces, en el siglo IV d.C. 

Estrato IV: tierra oscura con materiales tardíos. 
Apare'•ce un pequefio fragmento de cerámica gris estampada junto a 
monedas del siglo IV. 

Materiales: 
Cerámica: Terra sigillata Hispánica del siglo 

I-II; terra sigillata tardía del siglo IV con diversas formas, 
fragmentos de dolía, lucernas, tegulae, etc. 

Numismática: Diversas monedas pertenecientes 
al siglo IV algunas de ellas; corresponden a los emperadores 
Constantino Magno, Constancia II, Valentiniano y Rómulo 
Augustulo (sic) . 

Otros: Plato de hierro, hoces, cuchillos, 
etc. 

Cronología: Los materiales hallados en esta villa 
nos dan una cronología del siglo I-II d.C. para la primera 
edificación y del siglo IV d. C. para la segunda, separadas 
ambas fases por grandes zonas con restos de ceniza y tierra 
quemada que delatan una destrucción de las primeras 
edificaciones. Es de sefialar la ausencia de materiales fechados 
en el siglo III d.C., lo que parece indicar un vacío en la vida 
de la villa que ocuparía este siglo. 

NA-9. 
Referencias: J.C. Gorges, (París, 1979), 

M.A. Mezquiriz, PV 122-123, 1971, 49-76. 
M.A. Mezquiriz, PV 144-145, 1976, 317-319. 
M.A. Mezquiriz, TAN 4, 1985, 157-178. 

3•.- EL QUINTANAR (BAYUBAS DE ABAJO, SORIA) 

322, 

Situación: Se situa en el término denominado El 
Quintanar, a 2 km. de Bayubas de Abajo (Soria), en dirección 
norte, al oeste del camino 11 Carrilejo 11 que sale de la carretera 
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forestal Burgo de Osma-Bayubas de Abajo, para llegar hasta 
Bayubas de Arriba. 

Coordenadas : 41 º 3 2 ' 4 O II N / Oº 4 7 ' 2 O II E (hoja n º 
377). 

Descripción: Se excavaron dos zonas. En la zona A 
se perciben dos niveles constructivos, con muros superpuestos 
que dibujan el trazado de varias habitaciones¡ en la zona B se 
halló una amplia habitación, decorada con pavimento de opus 
signinum. 

Excavaciones: C. García Merino realizó 
prospecciones en los veranos de 1963, 1964 y 1967, en dos zonas 
que designó como zona A y zona B. 

Estratigrafía: No publicada. 

Materiales: 
Cerámica: Existe ceramica indígena, tanto lisa 

como 'pintada, cerámica vulgar, unos pocos fragmentos de 
sigillata lucente, predominando la sigillata hispánica con 
formas: Drag 29-37, 37 y 37 tardía, 15-17 tardía, 50, 19, etc. 
Ritt 8, Mezquíriz 2, Ludowici Tb. 

Numismática: Se hallaron dos numismas en 
superficie: As de Claudia I y radiado de Galieno. 

Otros: 
estucos, clavos, etc. 

Fragmentos de vidrio, teselas, 

Cronología: Según documentan los materiales 
hallados, el establecimiento se enmarca cronológicamente entre 
los siglos I a V d. C., con una mayor vitalidad a partir del 
siglo III d.C. 

Referencias: J. e. Gorges, (París, 19 7 9) , 3 9 7, 
S0-4. 

C. García Merino, BSEAA 33-35, 1967-69, 167-193. 
o 

C. García Merino, (Valladolid, 1975), 306, n 4 . 

. 
4 .- LOS QUINTANARES (RIOSECO DE SORIA, SORIA) 

Situación: En la comarca del río Sequillo, 
afluente del Avión, a unos 2 kms. a la derecha de la vía 
Asturica-Caesaraugusta y dominando la fértil vega desde la 
cabecera de la pequeña cuenca fluvial se encuentra el 
establecimiento arqueológico de II Los Quintanares 11

, término de 
Rioseco de Soria, a 600 m. al suroeste de esta localidad y a 
unos 20 kms. de la ciudad romana de Uxama. 

Coordenadas: 41° 38' 20 11 N / oº 50' 30 11 E (hoja nº 
378) . 
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Descripción: Villa áulica con doble peristilo (21 
x 12'5 m y 11 x 11 m) alrededor de los cuales se organizan las 
habitaciones. Existen también unas termas, habitaciones 
montadas sobre hipocausto y una conducción para captar las 
aguas del río Sequillo. 

Hacia el norte, desbordando la alineación de los 
aposentos, se perfilan tres ábsides semicirculares sobre planta 
cruciforme. En su brazo oeste se ubica el mosaico con un 
emblema de Abundantia. 

Excavaciones: Tres campañas publicadas a cargo de 
T. Ortego (la última en 1974). Actualmente se realizan 
excavaciones cuyos resultados no han sido publicados. 

Estratigrafía: Según T. Ortega: 
Nivel 1- 30 cm. de tierra vegetal. 
Nivel 2- trozos de revoque de mortero y yeso, 

escombros arcillosos, etc. que formarían parte seguramente de 
los tabiques divisorios. 

Nivel 3- manto de grandes trozos de teja curva. 
Nivel 4- pavimentación de los mosaicos. 
Nivel 5- piso de arcilla roja apisonada sobre la 

tierra virgen. 

Materiales: 
Cerámica: Fragmentos de terra sigillata 

hispánica y cerámica de tradición celtibérica. 

Mosaicos: Se hallaron 30 de gran diversidad en 
cuanto a tipología y grado de conservación. Se datan entre el 
siglo II y el IV d~C .. En uno de ellos aparece el emblema de 
Abundantia. 

Numismática: En un modesto aposento al sur 
del atrio, sobre suelo de arcilla roja apisonada, apareció un 
tesorillo de medio centenar de pequeños bronces corroidos 
fechados en los siglos IV-V d.C .. También un mediano bronce de 
Lucio Vero hallado en las proximidades de las ruinas y un 
mediano bronce acuñado en Tesalónica, del s,iglo IV. 

Otros: Escultura de mármol de Saturno (42,5 
cm. de altura) del s. III d.C .. Utensilios agrícolas, restos de 
vasos de vidrio lisos o con decoración. Las habitaciones 
parecen haber estado pintadas con temas geométricos. Se 
conservan también varios capiteles, así como columnas. 

Cronología: Según su excavador, T. Ortego, la 
villa se crearía a mediados del siglo II d.C., datación 
sostenida mediante el hallazgo de un mediano bronce de Lucio 
Vero (130-169 d.C.) en un estrato profundo, este mediano bronce 
creemos se trata del descrito como hallado en las proximidades 
de las ruinas ( ver apartado de numismática) puesto que no 

, aparece ninguna noticia en la bibliografía sobre tal hallazgo,y 
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tras un siglo de prosperidad sería destruida por las invasiones 
en tiempos de Galieno (262 d.C.), recuperándose en tiempos de 
Claudio I I y Aureliano. Su vida seguiría hasta el siglo V, 
cuando sería destruida por las invasiones bárbaras, siendo 
parcialmente habitada en época visigoda. 

S0-34. 
Referencias: J . e . Go rge s , ( París , 19 7 9 ) , p . 4 O 3 , 

B. Taracena, (Madrid, 1941), 144-5. 
T. Ortego, CNA 9, 1965, 341-347. 
T. Ortego, NAH 10-11 y 12, 1966-68, 235-242. 
T. Ortego, Bellas Artes, 38, 1974, 30-32. 
c. García Merino, (Valladolid, 1975), 310, nº 22. 
T. Ortego, NAH Arq 4, 1976, 359-365. 
T. Ortego, Symposium de Ciudades Augusteas II, 

(Zaragoza, 1976), 201-208. 
T. Ortego, Symposium Segovia y la Arqueología 

Romana, (Barcelona, 1977), 285-292. 
A. Balil, Primer Symposium de Arqueología Soriana, 

(Seria, 1984), 325-340. 
J.M. Blázquez; T. Ortego, (Madrid, 1983), 48. 
M. Mariné, 2 Symposium de Arqueología Soriana, 

Vol. II, ( Seria, 1992), 757 . 

. 
5 .- LOS VILLARES (SANTERVAS DEL BURGO, SORIA) 

Situación: Se ubica en el paraje denominado "Los 
Villares" a unos 200 m. al sur de Santervás del Burgo (Seria), 
al otro lado del río Cejos. 

Coordenadas: 41° 42' 40" N/0° 32' 10 11 (hoja nº 348). 

Descripción: Se trata de una villa de tipo 
clásico, ordenada alrededor de un gran peristilo central 
( 43 '5 x 19 m.), en torno al cual se distribuyen las 
habitaciones y dependencias que integran la villa. 

2 Excavaciones: Se excavaron unos 2. 500 m en una 
campaña realizada en 1954 bajo la dirección de T. Ortego y 
Frías. 

Estratigrafía: No publicada. 

Materiales: 
Cerámica: Terra sigillata hispánica, cerámica 

común y cerámica de tradición celtibérica. 

pertenecientes 
Gallo. 

Numismática: Se hallaron 
a: Lucio Vero, Annia Faustina 

3 
y 

monedas 
Constancio 

Mosaicos: La villa ha dado varios mosaicos 
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geométricos y uno con busto de Ceres en el emblema central. 

Otros: También se hallaron estucos pintados, 
columnas y varios fragmentos de esculturas de mármol blanco. 

Cronología: Su fundación parece situarse en el 
siglo II d.C., perdurando hasta el s. V d.C., según atestiguan 
las monedas halladas en el recinto. 

S0-37. 
Referencias: J. c. Gorges, (París, 1975), 

T. Ortega y Frías, NAH 3-4, 1954-1955, 169-194. 
T. Ortega y Frías, NAH 5, 1956, 162-175. 
T. Ortega y Frías, CNA 6, 1959, 219-228. 
T. Ortega y Frías, Celtiberia 22, 1961, 183-202. 
T. Ortega y Frías, AEA 38, 1965, 86-97. 
C. García Merino, (Valladolid, 1975), 310. 
J.M. Blázquez; T. Ortega, (Madrid, 1983), 37. 

404, 

M. Mariné, 2. Symposium de Arqueología Soriana, 
Vol.II, (Soria, 1992), 755 s . 

. 
6 .- CERCADO DE SAN ISIDRO (DUERAS, PALENCIA) 

Situación: Esta villa romana se halla en la 
finca denominada "Cercado de San Isidro", término municipal de 
Dueñas (Palencia) lindando con el monasterio cisterciense de 
San Isidro y la línea de ferrocarril Madrid-Irún. 

o o • o 
Coordenadas: 41 54' N / O 49' 40" O (hoJa n 312). 

Descripción: Gran villa romana, de la que 
prácticamente sólo se ha excavado su importante conjunto 
termal, así como los restos de un patio pavimentado con opus 
signinum que se piensa pueda tratarse de un peristilo. 

Excavaciones: La villa fue excavada 
propietario del terreno bajo la tutela de P. de 
varias campañas: 1962, 1963 y 1964. 

Estratigrafía: No publicada. 

por 
Palol, 

el 
en 

Materiales: A excepción del material que 
relacionamos, no se ha descrito ninguno de los materiales 
hallados en la excavación ni su situación estratigráfica. 

Cerámica: Sigillata de los siglos II-IV sin 
detallar. Tegulae que presentan el sigillum NICRINI, CSEV. 

Numismática: 
halladas en el interior de 
termal. 

Lote de monedas del siglo IV 
la cloaca que desagüaba la zona 

Mosaico: Hallado en el tepidarium, con unas 
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dimensiones de 10'80 x 4'90 m; compuesto de decoración vegetal 
y geométrica en la que aparece, a modo de emblema en el centro, 
un caballo con la leyenda AMORIS en el cuello bajo las crines. 
En el extremo oeste se sitúa un cuadro decorado con temas 
marinos: Oceanos y nereidas. Se data sobre el 250 d.C .. 

Otros: Tres pequeñas placas de marfil o 
hueso. 

Cronología: La excavación parece confirmar la 
existencia de dos épocas en la villa: la segunda de ellas 
añadida al conjunto arquitectónico inicial y fechada, por 
cerámicas tardías hispánicas típicas de esta zona, en el siglo 
IV. La primera época, a la que pertenecerían las termas, se 
fecharía en el siglo III d.C. 

PA-04. 
Referencias: J.C. Gorges, (París, 

P. de Palol, CNA 8, 1963, 467-468. 
P. de Palol, BSEAA 29, 1963, 1-34. 
P. de Palol, NAH 8-9, 1964-65, 316. 

1979), 

P. de Palol, NAH 10-11 y 12, 1966-68, 294-300. 

335, 

A. Revilla, P. de Palol, A. Cuadros, EAE 33, 1964. 
c. García Merino, (Valladolid, 1975), 272-273, nº 4. 
P. de Palol, MDAI(M) 8, 1967, 196-229 . 

. 
7 .- LA OLMEDA (PEDROSA DE LA VEGA, PALENCIA) 

Situación: El yacimiento se encuentra situado en 
los terrenos denominados La Olmeda o Ped~aza, término municipal 
de Pedrosa de la Vega (Saldaña, Palencia), en una llanura de 
gramíneas, en la margen derecha del Carrión y al oeste de la 
carretera general de Palencia a Saldaña, cerca del pueblo de 
Gañinas. Dentro de un triángulo limitado por los pueblos de 
Pedrosa de la Vega, Gañinas y Lobera y cerca del cruce del 
camino vecinal que de Gañinas va a Pedrosa de la Vega y una 
acequia que corre junto al camino de Quintanadiez a Moslares. 

o o • o 
Coordenadas: 42 28' 45" N/1 02' 40 11 O ( hoJa n 

197). 

Descripción: Las excavaciones han revelado la 
existencia 
conservada, 
deteriorada, 
a un momento 

de dos villae: una, la más grande y mejor 
perteneciente al siglo IV-V d.C., y otra muy 
a unos 200 m. al NW de la anterior que pertencería 
anterior al siglo II d.C. 

Villa del siglo IV d.C.: Se trata de una villa 
construida alrededor de un peristilo cuadrado, con habitaciones 
circundándole, completamente simétricas sólo en el ala norte, 
flanqueada por cuatro torres angulares. Las dos del norte de 
dimensiones mayores y planta cuadrada; entre ellas debió 
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existir una galería de fachada. 
En la parte sur las torres angulares son de planta 

octogonal, comunicando con la galería del pórtico. 
Esta disposición regular se ve alterada por 

construcciones laterales de distribución asimétrica, 
particularmente por las dependencias termales, con estructura 
más pobre y construidas hacia el oeste. 

Villa de los siglos II-III d.C.: De este 
establecimiento se han hallado muy escasos restos 
constructivos, pues sobre ellos se construyeron dependencias 
anejas a la gran villa del siglo IV, así como también se 
practicaron varios pozos. Además, el conjunto fue reaprovechado 
como necrópolis altomedieval. 

Excavaciones: Los primeros sondeos los efectuó J. 
Cortes en julio de 1968, aunque anteriormente se había hallado 
un bocado de caballo en bronce y se había levantado una 
necrópolis medieval en la misma finca. 

, Las excavaciones dieron comienzo en 1969, a cargo de 
P. de Palol y J. Cortes, prosiguiendo en 1970 y 1971. Desde 
1981 a 1983 se procedió a realizar, básicamente, trabajos de 
consolidación y protección de las ruinas. 

Estratigrafía: No se ha descrito ninguna 
estratigrafía, aunque parece que en la villa del siglo IV 
habría un único nivel arqueológico que correspondería a la 
parte superior de los pavimentos del mosaico y que contendría 
los restos de la destrucción de la villa. 

En cuanto al establecimiento primitivo, es imposible 
establecer una estratigrafía mínimamente fiable debido a la 
mezcla de materiales y estratos que presenta el yacimiento. 

Materiales: 
Cerámica: Hay que señalar la escasez de restos 

cerámicos importantes, así como la ausencia de ánforas y de 
cerámica común. 

Abunda la terra sigillata hispánica, 
distinguiéndose dos grupos: el primero hallado en el área del 
cementerio altome~ieval (villa primitiva) en lo que parece un 
gran vertedero, datada principalmente en el siglo II d.C. con 
pÓsibilidades de abarcar los últimos años del siglo I d.C. y 
los primeros del siglo III. 

Las formas más abundantes son: Ri tt 8, Drag. 
15/17, 24-25, 27, 35, 37, 44, hispánica 6 y 7, Hermett 13. 
Junto a este conjunto aparecieron algunas piezas de los siglos 
IV-V d.C. 

Marcas de alfarero: OF.M ... ; E.0.0.FL.; 
EX.OF.OCT.FL.; .... FL.; EX.OF.PER.AES.; VR. 

Grafitos: ALY; AMO ... ; AMOEN ... ; AMOENAE; 
APOLLON; APTIIA; ATELACTA; ATU ... ; E; EVDEMI; EVTICIATIS; 
GERMANI; QUINT; QUINTI; SOLDI; ... RCONIS ... ; ... RMA; ... RTVNNI. 

El segundo grupo pertenece a la gran villa del 
siglo IV d.C. y está compuesto por: terra sigillata hispánica 
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tardía, abundando la forma Drag. 37 tardía. También aparecio un 
fragmento de sigillata clara D (Lamboglia 51) y fragmentos de 
hispánica, inventariándose las formas de hispánica tardías del 
1 al 14. De la forma Mezquiriz 42 existe un ejemplar. 

En cuanto a lucernas,· se hallaron varios 
fragmentos datados entre los siglos I a III d.C. 

Numismática: El conjunto de monedas halladas en 
las diferentes campañas de excavación superan las 600. De ellas 
han sido descritas 85, pertenecientes a las excavaciones de 
19 7 O, publicándose en 19 7 9 un estudio sobre la circulación 
monetaria en la villa basado en 421 ejemplares. 

Posteriormente se hallaron más de 200 nuevas 
moneqas en las campañas de 1981 a 1983. 

· El espectro cronológico abarcado comprende 
desde el 27 a. C. (moneda de Augusto acuñada en Calagurris) 
hasta la segunda mitad del siglo V d.C. 

La villa antigua presenta tres niveles 
monetales: 

A: Nivel coetáneo a 
ha proporcionado 33 monedas. 

B: Nivel de contacto 
la zona perteneciente al siglo IV, 
ejemplares: 

la villa del siglo IV que 

entre la villa antigua y 
donde se han hallado 34 

27 a.C.-260 d.C. = 12 
260-294 d.C. = 19 
294-324 d.C. = 3 

C: Nivel de la villa antigua: se hallaron dos 
monedas, una de Augusto y otra de Severo Alejandro. 

Debido a las características de la excavacion, 
los materiales aparecidos en estos niveles están muy mezclados 
y, por tanto, no es posible precisar con seguridad qué monedas 
pertenecen a cada momento constructivo. 

Mosaicos: Todas las habitaciones nobles de la 
villa del siglo IV presentan decoración con mosaicos. La 
mayoría de ellos con decoración geométrica o geométrica 
combinada con motivos florales. 

Sólamente en el oecus aparecen mosaicos 
decorados con escenas figuradas. Su pavimento (172 m2

) contiene 
en el centro un gran recuadro ( 4, 70 x 3, 75 m.) en donde se 
desarrolla la escena de Aquiles descubierto por Ulises en el 
gineceo de Licomedes, en la is la de Skyros. Rodeando esta 
composición~ a modo de amplio marco, se encuentran ánades 
afrontados en disposición heráldica, con medallones que 
presentan retratos, probablemente de la familia del 
propietario. En las cuatro esquinas, la representación de las 
estaciones Y· debajo del cuadro mencionado aparece otro con 
escenas de caza (venationes). El resto del oecus se cubre con 
un auténtico mosaico de alfombra, de escudos hexagonales 
enlazados formando centros octogonales. Los muros del oecus, 
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por encima del rodapie, de signinum, estaban decorados con 
pinturas de tema floral y de jardines con pájaros. 

Otros: Se han hallado dos cuchillitos de silex, 
abundantes objetos de bronce: utensilios de ajuar personal 
(hebillas), utensilios de las caballerías, calderos, etc. 

Apareció también una aguja de marfil con cabeza 
femenina, un fragmento de brazalete de azabache, una placa de 
bronce calada con la inscripción VINARI/LETARI, y en la 
remoción de tierras anterior a la excavación apareció una rueda 
de freno de arnés de caballo que presenta la siguiente 
inscripción: ASTVRIVIVAS +. 

Cronología: Para la gran villa la datación está 
clara: siglo IV d. C., perviviendo hasta la segunda mitad del 
siglo V, cuando es destruida. Esta villa parece tener dos fases 
constructivas. 

Para la villa más antigua, no existe estratigrafía 
alguna'que nos permita fijar su cronología, aunque la cerámica 
hallada nos daría una datación en el siglo II d. C. como el 
momento de su esplendor, pudiendo alargar la cronología hasta 
los últimos años del siglo I d.C. y hasta principios o mediados 
del siglo III. 

La datación efectuada por P. de Palol en base a las 
monedas halladas no es muy fiable pues su amplitud abarca desde 
el siglo I a. C. hasta el IV d. e., pudiendo tratarse en el 
primer caso de monedas de circulación residual y en el segundo 
de infiltraciones de las ocupaciones superiores; no olvidemos 
que fue reutilizada para construir dependencias de la villa del 
siglo IV, así como pozos, y que todavía se volvió a utilizar 
como necrópolis altomedieval, produciéndose una gran mezcla de 
materiales. · 

PA-11. 
Referencias: J . c . Go rge s , ( París 19 7 9 ) , 3 3 6-3 3 7 , 

P. de Palol, BSEAA 33-35, 1967/69, 232-236. 
P. de Palol, BSEAA 36, 1970, 220-229. 
P. de Palol, J. Cortés: AAH 7, 1974, 1-207. 
P. de Palol: Le mosaique greco-romaine, (París 

1975), 227-240. 
M. Campo: SNB 1, (Barcelona, 1979), 125-138. 
P. de Palol, (Palencia 1982), reed. (Palencia 1984). 
M. Campo, (Palencia, 1990). 

8°.- EL CABEZUELO (GALLUR, ZARAGOZA) 

Situación: Se halla a 2 km. aguas arriba de 
Gallur, en la orilla izquierda del río Ebro, a unos 2 m. sobre 
el nivel actual del río. 

Coordenadas: 41° 53' 24" N/2° 21' 40" E (hoja nº 
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321) . 

Descripción: En un principio aparecieron lo que 
parecían ser los restos de una villa rústica: muros al 
descubierto, restos de pavimento de opus tesellatum (blanco y 
negro), grandes sillares de piedra yesosa y un confuso grupo de 
piscinas limarias de decantación que comunicaban con un 
emisarium circular. 

Pero posteriormente se descubrió la base de un 
edificio rectangular de 13 x 11, 50 m. compuesto por pies de 
columnas, separadas entre si (2,15 m.) por un muro formado por 
cantos de río de gran tamaño unidos por mortero de tierra y
yeso, edificio que parece ser un templo. 

También aparecieron los restos de otro edificio 
rectangular, un posible horno y un esqueleto de hombre, sin 
ajua~ ni elementos funerarios. 

Excavación: En el invierno de 1953 se efectuó una 
prospección por miembros del Seminario de Arqueología de la 
Universidad de Zaragoza. La mayoría de los hallazgos proceden 
de una nivelación de terreno para adaptar el cabezo a cultivos 
de viñedo. 

Estratigrafía: Procede de la citada nivelación de 
terreno, que, en algunos casos, alcanzó los 2,50 m.: 

Estrato I: Superficie-0,35 m. Tierra 
superficial con carbón y cenizas. 

Estrato II: O, 35-0, 50 m . ., Capa de guijarros, 
termina en un pavimento de tierra apelmazada, sobre la que se 
halló el fondo de una gran vasija. 

Estrato III: 0,50-0,75 m. Estrato de yeso y 
caliza muy pulverizada. 

Estrato IV: 0,75-1,35 m. Tierra virgen, en cuyo 
seno se hallaron los dolía; su boca se abriría en la base del 
estrato III. 

Materiales: 
Cerámica: Sigillata sudgálica, hispánica 

(matriz de la estampilla: ATTIPA), estampada del s. IV d.C., 
ánforas, tres vasijas, varias jarritas, gran plato de pasta 
clara de color naranja, una jarra ibérica. 

Numismática: Una moneda de Augusto. 

Epigrafía: Fragmento de un miliario hallado en 
la zona norte del Cabezuelo. Sólo se lee IMP CAES D / AVGVSTVS 
( ? ) • 

Otros: Una campanilla de bronce, una tumba de 
tegulae con vasija triangular, dos fragmentos de un sarcófago 
(representando una cabra y la parte superior del cuerpo de un 
joven). 
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Cronología: Por los materiales hallados parece 
que el yacimiento estuvo habitado desde el siglo I hasta el V 
d.C. 

89-117. 

Referencias: J.C. Gorges, (París 1979), 350, Z-15. 
A. Beltrán Martínez, CNA 4, 1955, 189-191. 
M. Beltrán Lloris, Caesaraugusta 33-34, 1969/70, 

M. Beltrán Lloris, CNA 14, 1975, 1.061-1.070. 
A. Beltrán Martínez, NAH 2, cuad. 1-3, 1953, 681. 
M. Martín Bueno, (Zaragoza 1977), 159. 
J. Lostal, (Zaragoza, 1980), 111 s. 

9°.- CALLE DE LOS LANCEROS (LA ALMUNIA DE DORA 
GODINA, ZARAGOZA) 

Situación: Se ubica al final de la Calle de Los 
Lanceros, junto a la iglesia parroquial de La Almunia de Doña 
Godina (Zaragoza). 

Coordenadas: 41° 28' 30" N/2° 19' E (hoja nº 410). 

Descripción: Al realizar obras de alcantarillado 
en la citada calle, .en abril de 1965, se descubrieron los 
restos de tres muros, que delimitaban a cuatro mosaicos, restos 
que parecen pertenecer a una villa rústica. 

Excavaciones: Se realizaron trabajos de salvamento 
de los mosaicos, pero no parece que se practicara una 
excavación arqueológica en toda regla, mas bien se aprovecharon 
los trabajos y los cortes abiertos en las citadas obras. 

Estratigrafía: No publicada. 

Materiales: 
Cerámica: Sigillata clara del siglo II (no 

descrita). 

Mosaicos: Se hallaron restos de cuatro mosaicos 
polícromos, destruidos parcialmente por las sucesivas obras 
realizadas en la población. 

Sólo se conservan los bordes, decorados con 
orlas geométricas, así como una copa agallonada en el nº 1 y la 
mitad de una cabeza inscrita en un círculo, en uno de los 
ángulos del nº 4. Su cronología es de fines del siglo II o en 
el siglo III d.C., según quien sea el autor que los date. 

Pintura: De los tres muros conservados, el 
descubierto al SW conservaba restos de pintura al fresco en 
color amarillo oscuro por uno de los lados y negro intenso con 
recuadros por el otro. 
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Cronología: El yacimiento presenta una cronología 
imprecisa. Los materiales hallados nos dan una fecha de fines 
del siglo II (sigillata clara no descrita). Para los mosaicos 
tenemos dos dataciones: 

Según A. Beltrán son del siglo III con 
restauraciones y arreglos en el s. IV. Pero el mismo autor 
posteriormente nos dice que se datan en el siglo II continuando 
en uso en épocas posteriores. 

323 y 357. 

325-327. 

Referencias: J.C. Gorges, (París 1979), 346, Z-01. 
A. Beltrán Martínez, NAH 8-9, cuad. 1-3, 1964-65, 

A. Beltrán Martínez, NAH 10-11 y 12, 1966-68, 

J. Lostal, (Zaragoza, 1980), 114. 

o 
10 . - CAMPO REAL: FILLERAS Y CORRAL DEL BOTICARIO 

(SOS DEL REY CATOLICO, ZARAGOZA) 

Situación: El yacimiento se sitúa entre los 
límites de las provincias de Zaragoza y Navarra, perteneciendo 
a los términos municipales de Sos del Rey Católico (Zaragoza) y 
a Sangüesa (Navarra). Las dos zonas están bien diferenciadas: 
la primera la atraviesa la carretera comarcal nº 127 y el canal 
de las Bardenas, est~ en la margen izquierda del río Onsella, 
afluente del Alagón. El nombre general cte la zona es Campo 
Real, pero al lugar del hallazgo se le conoce por Filleras o 
Corral del Boticario. 

Coordenadas: 42° 31' N/1° 15' O (hoja nº 207). 

Descripción: Yacimiento detectado por fotografía 
aérea. Sobre el terreno no aflora muro alguno, pero los 
hallazgos de material arqueológico en superficie son 
abundantes. 

Probablemente en este sector de Campo Real (Filleras 
y Corral del Boticario) se encuentre el límite oriental de una 
extensa población romana con los últimos edificios y las 
primeras necrópolis de las afueras, o bien, una serie de 
construcciones aisladas sin formar un núcleo urbano, una 
especie de grandes villae con sus propias necrópolis. 

Excavaciones: Solamente se realizaron prospecciones 
superficiales en 1971 por A. Marcos Pous. 

Estratigrafía: No existe. 

Materiales: Con anterioridad a la citada 
prospección se recogieron materiales que aparecieron al 
realizar los trabajos del Canal de las Bardenas: 'capiteles, 
fustes, fíbulas, broches, monedas, urnas cinerarias de barro y 
una lápida funeraria muy estropeada, así como materiales 
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ibéricos. También parte de una necrópolis romana, etc. 

Cerámica: Campaniense A y B; 
aretina e hispánica decorada y sin decorar; 
fragmentos de dolía; ánforas, etc. 

terra sigillata 
cerámica común; 

Numismática: En el poblado de Santa Olalla 
proximo a Sangüesa se descubrió un tesorillo del siglo III d.C. 
(ver Apéndice: Sangüesa). Una moneda de Hadriano, otra de Nerva 
e ibéricas (hallazgos antiguos). 

Otros: Capitel corintio, pieza de conducción de 
agua, anillo del siglo III d.C., etc. 

Cronología: Por los materiales hallados en 
superficie se le asigna una cronologia que va desde la segunda 
mitad del siglo I d.C., con apogeo en el siglo II y final en el 
III, aunque J.C. Labeaga aporta un fragmento de cerámica 
estampillada del siglo IV (que no describe), con lo que pone en 
entredicho que el yacimiento finalizara en la segunda mitad del 
siglo III. 

Referencias: J.C. Gorges, (Paris 1979), 352, Z-21. 
A. Marcos Pous; A. Castiella, Cuadernos de trabajos 

de Historia 2. Prospecciones Arqueológicas en Navarra 1, 1974, 
103-136. 

J.C. Labeaga Mendiola, TAN 6, 1987, 30-37. 
M. Martin Bueno, (Zaragoza, 1977), 16-3-164. 

o 
11 .- SAN MARTIN DE LA VEGA (VILLAVERDE BAJO, 

MÁDRID) 

Situación: El yacimiento se ubica en el término 
municipal de Villaverde (Madrid) y se extiende a ambos lados de 
la carretera Madrid-San Martín de La Vega, entre el codo que 
forma a 500 m. de su bifurcación con la carretera de Andalucia 
y el cruce con el ferrocarril Madrid-Andalucia. El terreno 
corresponde a una terraza fluvial del Manzanares. 

Coordenadas: 40° 20' N/0° 01' E (hoja nº 559). 

Descripción: Descubierta en 1927, su excavación 
reveló que se trataba de dos villas superpuestas: 

Villa inferior: Sus restos son sumamente escasos, no 
han aparecido más que restos de ladrillos y tejas fragmentadas, 
faltando por completo cualquier resto de muros. 

Villa superior: Es del tipo de peristilo, 
correspondiendo la parte excavada a un ala. Para su 
construcción se reaprovecharon materiales de la construcción 
anterior. Además se pusieron al descubierto un pequeño 
acueducto, cuatro depósitos de agua, un horno de cal, cerca se 
hallaron varias sepulturas. 
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Excavaciones: Se desarrollaron entre 1928-1930 y 
fueron dirigidas por J. Pérez de Barradas. 

Estratigrafía: 
Nivel I: 0-0,50 m.: tierra vegetal. 
Nivel II: 50-67 cm.: villa superior con restos 

constructivos pero casi sin materiales. 
Nivel III: 68-75 cm.: villa inferior sin restos 

constructivos, presenta un nivel de tierra negra (carbón, 
cenizas) con tejas y ladrillos rotos, cerámica, etc. 

Nivel IV: 76-112 cm.: arcilla arenosa oscura. 
Dos cuchillos eneolíticos. 

Nivel V: 113-187 cm.: limo arcillo-arenoso 
eólico. 

Nivel VI: 188-620 cm.: gravillas y arenas, 
restos de Equs, Sus, etc. 

Nivel VII: Terciario. 

Materiales: 

Villa inferior: 
Cerámica: Terra sigillata sudgálica, siglo II 

d.C.; celtibérica tipo Clunia; ibérica pintada; cerámica roja, 
negra; tegulas; imbrices; moldes de antefijas; trozos de 
dolium; lucernas. 

Numismática: Dentro de un.,oinochoe se hallaron 
cuatro grandes bronces: dos ilegibles, uno de Anna Galeria 
Faustina y otro de Trajano. 

Otros: Restos de un mosaico; cabeza de mármol 
de Sileno viejo; molinos de mano; Pondus; fragmentos de vidrio; 
agujas de hueso; un oinochoe; un lamparario; una pulsera de 
hilo de cobre, etc. 

Villa superior: El material arqueológico 
perteneciente a esta villa es escaso y se reduce a: 

Cerámica: Dentro de las piscinas aparecieron 
restos de terra sigillata y cerámica roja y negra, pero en poca 
cantidad. 

Mosaicos: Aparecieron dos de tipo geométrico 
fechados en el siglo IV d.C. 

Otros: 
estucos pintados. 

Fuste de columna; bóveda; diversos 

Cronología: A través de los materiales: la 
primera villa se fundaría en el siglo I d.C., perdurando 
durante el siglo II. La villa superior correspondería al siglo 
IV d.C., ambos estadios constructivos se separan mediante una 
capa de carbones lo que denota un incendio que se podría datar 
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a fines del siglo II d.C .. La villa superior aprovechó los 
restos de la villa inferior para su edificación. 

M-26. 
Referencias: J. c. Gorges, (París 1979), 302-303, 

J.M. Pérez de Barradas, APM 2-3, 1931-1932, 100-125. 
F. Fuidio, (Madrid 1934), 83-85 y 99-100. 
J.M. Blázquez, Corpus de Mosaicos Romanos de España, 

Fase. V, 1982, 53. 
A. Balil, AHAM, 1957-1958, 49-91 . 

. 
12 .- GRANJA JOSE ANTONIO (VALLADOLID) 

Situación: Este yacimiento se localiza a unos 
2,5 kms. al oeste del casco urbano de Valladolid, en una de las 
parcelas de cultivo de la Granja José Antonio propiedad de la 
Excma. Diputación Provincial, situándose en la margen derecha 
de la vega del río Pisuerga junto a un pequeño arroyo 
denominado "arroyo del Caño Morante". 

Coordenadas: 41 º 39' 40 11 N/1 º 03' 10 11 W ( hoja n º 
372) . 

Descripción: Fruto de las primeras intervenciones 
arqueológicas se descubrió un establecimiento romano que 
presenta dos niveles o fases de ocupación: 

la más antigua, consta de una galería con 
vestíbulo que da acceso a un salón absidado (triclinium) 
bordeado por una columnata inferior y pavimentado con el 
mosaico de Diana Cazadora; a este momento pertenecen también 
los hipocaustos localizados al noreste de esta construcción. 
Siglo II d.C. 

- la fase más moderna se localiza más al norte y 
corresponde a las estancias de habitación y de recepción 
tapizadas por mosaicos con decoración geométrica y vegetal, que 
se articulan en torno a un peristilo o patio porticado. Siglo 
IV d.C. 

Las últimas prospecciones han deparado una nueva 
zona de habitación de uso y cronología no clara, debido a la 
falta de material arqueológico y una zona de vertedero. Fines 
siglo III-inicios IV d.C. 

Excavaciones: Las primeras excavaciones se 
realizaron en 1954 bajo la dirección de ~- Rivera y F. 
Wattemberg, las siguientes bajo la dirección de R. Gimeno, se 
efectúan en 1981-82, no habiéndose publicado sus resultados_. 

En 1989 se inicia un plan sistemático de sondeos y 
prospecciones del yacimiento. 

Estratigrafia: No publicada. 
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Materiales: 
publicados. 

No son muchos los materiales 

Cerámica: En las primeras excavaciones aparecio 
terra sigillata hispánica tardía en poca cantidad y en las 
excavaciones del vertedero en 1989 aparecieron sigillata 
hispánica, hispánica tardía con formas Drag. 37 y 15/17, 
abundando sobre todo la cerámica común de cocina. 

Numismática: Sólo se ha publicado el hallazgo 
de un radiado de Claudia II, que apareció sobre un hipocastum. 

Mosaicos: Han aparecido varios mosaicos: uno 
con recuadro central dedicado a Diana Cazadora y rodeado con 
las Estaciones y otros motivos simbólicos, y otros cinco con 
decoración geométrica y vegetal denominados: de los cantharus, 
las cráteras, absidal, de las esvásticas y del crismón, este 
último por presentar un crismón entre su decoración. Todos 
ellos se datan en el siglo IV d.C. 

Otros: En la galería apareció un pie de 
jarrón de cobre tardío, en una habitación un cuchillo de 
cocina, en el peristilo una funda de puñal tipo Simancas datada 
en los comienzos del siglo V d.C. y en el vertedero dos acus 
crinalis de hueso. 

Cronología: La cronología propuesta para este 
establecimiento y recogida por J.C. Gorges, data su inicio en 
el siglo I d.C. con un desarrollo en el .. siglo II d.C. y una 
destrucción debida a las invasiones franco-alamanas del siglo 
III, reconstruyéndose y perdurando hasta el siglo V d.C. 

Sin embargo los materiales hallados nos hablan todos 
de una cronología de finales del siglo III d.C. (terra 
sigillata tardía, Drag. 37) hasta el siglo V d.C., datándose 
los mosaicos, tanto los que presenta la primera fase del 
establecimiento como los de la segunda, en el siglo IV d.C., es 
decir, unos materiales muy homogéneos. 

En cuanto al radiado de Claudia II, que sirve para 
datar tanto la primera fase como la destrucción de la villa por 
los franco-alamanes, no se da su descripción, pudiendo ser 
incluso un Divo Claudia. Aunque, de cualquier manera, el 
monetario de este emperador tiene una vigencia que alcanza el 
siglo IV d. e. por lo que si no se comprueba su estado de 
conservación, para saber su tiempo de circulación, bien podría 
haberse perdido en el siglo IV d.C. 

- Su aparición también afirma la datación para el 
conjunto de fines del siglo III d.C., pudiendo, dentro de esta 
cronología y hasta el siglo V d.C., haber sufrido varias 
reformas o reparaciones como las efectuadas sobre los mosaicos 
de decoración geométrica. 

Referencias: J.C. 
VA-33. 

s. Rivera Manescau, 

200 

Gorges, 

F. 

(París, 

Wattemberg, 

1979), 444, 

BSEAA 20, 



(1953-1954), 143-149. 
F. Wattemberg, BSEAA 28, 1962, 35-48. 
F. Wattemberg, BSEAA 24, 1958, 22, 28-29. 
F. Wattemberg, BSEAA 30, 1964, 115-127. 
A. Díaz Marcos, CNA 9, 1965, 334. 
J.M. Blázquez, AEA 50-51, 1977-78, 269-281. 
M. Torres Carro, BSEAA 54, 1988, 175-202. 
M.C. Fernández Castro, (Madrid, 1982), 106-107. 
J.M. Serrano, B. Saquero en AA.VV., Arqueología 

urbana en Valladolid, (Valladolid, 1991), 31-62. 
C. García Merino, (Valladolid, 1975), 329. 

13 • . - LAS TEJERAS O NUESTRA SERORA DE LAS VEGAS. 
(SEGOVIA) 

Situación: El paraje de las Vegas de Pedraza, se 
sitúa en el alto valle del río Cega, a 6 kms. de Pedraza y 32 
de Segovia, en la carretera de Segovia a Sepúlveda; la zona 
está presidida por la ermita de Nuestra Señora de las Vegas, 
situándose el yacimiento romano al N-W de la capilla. 

Coordenadas: 41° 7' 10" N/0° 9' 30" W (hoja nº 458). 

Descripción: Del establecimiento romano 
propiamente dicho, no se ha descrito nada. En sus cercanías se 
descubrió un horno de cerámica de cámara con dos fuegos. 
También se destruyeron varias tumbas, indicativas de la 
e~istencia de una necrópolis y restos de un desagüe de 
hormigón. 

Los unicos materiales hallados pertenecen a un 
momento tardorromano de hábitat y se encuadran en un panorama 
cultural paleocristiano: capilla funeraria o mausoleo de planta 
trifoliada con restos de un mosaico sepulcral y siete 
sepulturas datadas en los siglos IV-V d.C .. Todo ello apareció 
en las excavaciones realizadas en el subsuelo de la ermita de 
Nuestra Señora de las Vegas. 

Excavaciones: En la villa romana no se ha excavado, 
sólamente se practicaron prospecciones superficiales. En la 
ermita se realizaron cuatro campañas de excavación a partir de 
1972. 

Estratigrafía: No existe. 

Materiales: Proceden de las prospecciones 
superficiales y de las excavaciones de la ermita. 

Cerámica: Ladrillos, tegulae, ímbrices, terra 
sigillata decorada (con círculos y con pájaros), ceramica 
indígena y tosca, terra sigillata hispánica tardía. Marca de 
sigillata RIISTITVT. 
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Nmnismática: Pequeño bronce atribuido a 
Constancia. 

Mosaicos: Se tienen noticias de la 
destrucción, por labores agricolas, de un mosaico, restos de 
teselas y restos de un mosaico sepulcral en el mausoleo 
paleocristiano. 

Otros: 11 Como una cruz dorada" perteneciente 
a un sepultura de la necrópolis destruida, restos de estucos 
pintados. 

Cronología: Por los materiales sólo sabemos que 
esta:r:_-ía activa durante los siglos IV-V d. C.. Su comienzo no 
estaría definido debido a la falta de excavaciones, aunque J.C. 
Gorge~ la da como edificada en el siglo II d.C. y destruida en 
el siglo III por los franco-alamanes, sin basarse en datos de 
excavación. 

SG-09. 

9-15. 

Referencias: J. e. Gorges, (París, 1979), 357, 

T. Calleja Guijarro, Estudios Segovianos 17, 1965, 

J. Contreras, BRAH 153, 1963, 7-17. 
J.M. Izquierdo Bertiz, NAH Arq. 5, 1977, 305-311. 
J.M. Izquierdo Bertiz, Segovia y la Arqueología 

Romana, (Barcelona, 1977), 213-221. 
J.M. Izquierdo Bertiz, CNA 14, 1975, 1.241-1.250. 
C. García Merino, (Valladolid, J975), 289, nº 6. 
A. Molinero, Estudios Segovianos 2, 1950, 646. 
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y los apéndices: 

AAA: 

AAH: 

AB: 

AE: 

AEA: 

AIEC: 

AIEG: 

AncSoc: 

ANRW: 

ANSMuN: 

ANum: 

AP: 

APF: 

APL: 

APM: 

Anuario Arqueológico de Andalucía. 

Acta Arqueológica Hispánica. Madrid. 

Arquivo de Beja. Beja. 

L'Année Epigraphique. París. 

Archivo Español de Arqueología. Madrid. 

Annuari de l'Institut d'Estudis Catalans. Barcelona. 

Annuari de l'Institut d'Estudis Gironins. Girona. 

Ancient Society. Leuven. 
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York. 

Acta Numismática. Barcelona. 

o Arqueologo Portugués. Lisboa. 
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Leipzig. 

Archivo de Prehistoria Levantina. Valencia. 

Anuario de Prehistoria Madrileña. Madrid. 

BAR Supp.Ser: British Archaeological Reports. Supplementary 
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BAR Int.Ser.: British Archaeological Reports. International 
Series. Oxford. 

BAur: Boletín Auriense. Orense. 

BCMHALugo:Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos 
Histórico-Artísticos de Lugo. Lugo. 

BCPMNavarra: Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos 
Histórico-Artísticos de Navarra. Pamplona. 

BIDEA: Boletín del Instituto de Estudios Asturianos. Oviedo. 
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BJ: 
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Bonner Jahrbücher des Rheinischen Landesmuseums in 
Bonn. Bonn. 

Boletín del Museo de Zaragoza. Zaragoza. 

Bol.Arq.: Boletín Arqueológico de la Real Sociedad Arqueológica 
de Tarragona. Tarragona. 

BRAG: 

BRAH: 

BRGH: 

BRSVAJ?: 

BSAF: 

BSEAA: 

BSFN: 

CAEC: 

CAH: 

CAHC: 

CASE: 

CEG: 

Boletín de la Real Academia Gallega. La Coruña. 
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Bulletin de la Société Nationale des Antiquaires de 
France. París. 

Boletín del Seminario de Estudios de Arte y 
Arqueología. Valladolid. 

Bulletin de la Société Frarn;aise de Numismatique. 
París. 
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Cambridge Ancient History, (Cambridge, 1939). 

cuadernos de Arqueología e Historia de la ciudad. 
Barcelona. 

Congreso Arqueológico del Sudeste Español. Cartagena. 
A partir del nQ 4 = CNA 1. 

Cuadernos de 
Compostela. 

Estudios Gallegos. Santiago de 

CIH: cuadernos de Investigación. Historia. Logroño. 

CIL II: A. Hübner. Corpus Inscriptionum Latinarum II, (Berlín 
1869), Suplementum (Berlín, 1892). 

CNA=CAN: Congreso Nacional de Arqueología. Zaragoza. 

CPAC: cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonenses. 
castellón. 

CPUGR: 

CRAI: 

cuadernos de Prehistoria de la Universidad de 
Grananada. Granada. 

Comptes rendus de l'Académie des Inscriptions et 
Belles-Lettres. París. 
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CTEEHAR: Cuadernos de Trabajo de la Escuela Española de 
Historia y Arqueología de Roma. Desde el nº 16 pasa a 
denominarse Itálica. 

CuPAUM: 

EAA: 

EAC: 

EAE: 

EClás: 

EE: 

Elmer: 

FE: 

GN: 

Goebl: 

HAE: 
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Hep: 

IA: 
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ILER: 

Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la 
Universidad Autónoma de Madrid. Madrid. 

Excavaciones Arqueológicas en Alava. Vitoria. 

Excavacions Arqueológiques a Catalunya. Barcelona. 

Excavaciones Arqueológicas de España. Madrid. 

Estudios Clásicos. Madrid. 

Ephemeris Epigraphica. Berlín. 

G. Elmer. Die Münzpragung der gallischen kaiser in 
Koln, Trier und Mailand, BJ 146, 1941, 1-106. 

Ficheiro Epigraphico. 
Conimbriga, Coimbra. 

Suplemento de la revista 

Gaceta Numismática. Barcelona. 

R. Goebl. Der Aufbau der romischen Münzpragung in der 
Kaiserzeit. 
v-1. Valerianus and Gallienus (253-260), NZ 74, 1951, 

8-45. 
V-2. Gallienus als Allienherrsche~, NZ 75, 1953, 5-35 

y Errata. 

Hispania Antiqua Epigraphica. Madrid. 

Hispania Antiqua. Valladolid. 

Hispania Epigraphica. Madrid. 

Informació Arqueológica. Barcelona. 

L'Information Historique. París. 

J.Vives. Inscripciones latinas de la España romana, 
(Barcelona, 1971 y 1972). 

ILS: H. Dessau. Inscriptiones Latinae Selectae, (Berlín, 
1962). 

Inf. y Mem.: Informes y Memorias. Madrid. 

JRS: 

MCV: 

MDAI(M): 

Journal of Reman Studies. London. 

Mélanges de la "Casa de Velázquez". Madrid. 

Madrider Mitteilungen des Deutschen Archaeologischen 
Instituts. Instituto Arqueológico Alemán de Madrid. 
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MEFRA: Mélanges d'Archéologie et d'Histoire de l'École 
Fran9aise de Rome, Antiquité. París. 

Memories-SAMMM: Memories de la Societat Arqueológica de 
Matará i el Maresme. Matará. 
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MHA: 

MJSEA: 

MMAP: 

NAH: 

NC: 

NH: 
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P. Oxy: 
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PBSR: 

PITTM: 
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Rev.Arq.: Revista de Arqueología. Madrid. 
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Revue Numismatique. París. 
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