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En el transcurso de las excavaciones del año 1982, llevadas a cabo en la
ciudad de Segóbriga, apareció un tesorillo de bronces hispano latinos, mo

tivo de este trabajo.
Segóbriga se halla situada en el denominado Cerro Cabeza del Griego,

en la orilla derecha del río Cigüela, en el término municipal de Saelices,
provincia de Cuenca.

Las fuentes antiguas 1
que tratan sobre la ciudad son abundantes y

numerosos los historiadores que se han ocupado sobre su situación geo
gráfica.

Pero, es a partir de la década de los años 70, cuando la ciudad ha sido
estudiada y excavada metódicamente por el equipo de arqueólogos dirigi
dos por el profesor D. Martin Almagro Basch, quien ha publicado,' de for
ma exhaustiva sus materiales arqueológicos, arquitectónicos y escultóricos.
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CATALOGO

Para cada moneda damos su número, peso, módulo, posición de curios
referidos al cuadrante horario y conservación. La referencia bibliográfica va

referida a: A. VIVES ESCUDERO, La Moneda Hispánica, Madrid 1926; y a

J. M.a VIDAL BARDÁN, Fondos monetarios de la Serie Hispano-Latina de la
Tarraconense en el Museo Arqueológico Nacional: Bílbilis, Turiaso, Acta

Numismática, 13, 1983, 75-104.

SEGóBRIGA: Al Cabeza laureada de Augusto a la izquierda. TI CAESAR
DIVI AVG F.AVGVST IMP VIII.

RI Dentro de laurea, en dos líneas: SEGO-BRIGA
Vives 'CXXXV, 5.

1 16.35, 28.5, 3, MG
2 13.00, 28.0, 12, MG
3 11.05, 28.5, 9, BG
4 11.30, 30.0, 5, BG
5 16.00, 29.0, 7, AG
6 13.85, 29.0, 3, BG
7 11.00, 27.0, 9, MG
8 10.90, 28.0, 7, MG
9 11.45, 28.0, 6, MG

10 12.00, 28.0, 12, MG
11 11.65, 28.0, 6, MG
12 11.65, 27.0, 6, MG
13 13.20, 30.0, 7, MG
14 13.55, 29.0, 11, MG

Al Cabeza laureada de Augusto a la derecha. TI CAESAR DIVI AVG
F.AVGVST IMP VIII.

RI Dentro de laurea, en dos líneas SEGO-BRIGA.
Vives CXXXV, 6.

15 12.80, 29.5, 10, MG
16 12.05, 30.0, 6, MG
17 12.90, 29.0, 9, MG
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18 13.40, 30.0, 9, BG
19 14.35, 27.0, 5, BG
20 14.50, 29.0, 5, BG

TURIASO: Al Cabeza laureada de Tiberio a la derecha. TI CAESAR AVG
F IMP PONT M.

RI Toro a la derecha, encima M.PONT.MARS, debajo C.MARI.VEGETO.
delante IIVlR y encima MVN.TVR.

Vives ci.vr, 11; Vidal Bardan XXII.

21 - 9.75, 27.0, 9, MG

Este tesorillo de bronces se incluye en la dinastía Julio-Claudia,' que
es el período de acuñaciones penínsulares.' Durante este período se va a

desarrollar una fase completa, con un principio y un final muy bien deli
mitados. Con Augusto se va a producir una floración extraordinaria de ta

lleres monetarios que únicamente es comparable a la que se produjo du
rante los siglos n-r a. C. Con el resto de emperadores la actividad es varia
ble en cuanto al número de cecas que funcionan; con Tiberio aumentan y
con Claudio disminuyen hasta desaparecer con este emperador, toda activi
dad de acuñación en Hispania. Queda el caso excepcional de Ebusus, que
parece ser, acuña durante el período de Claudio I, quizás a causa de la
insularidad o por ser ésta una «insula foederata».'

El carácter autónomo que van a tener las acuñaciones de bronce en

Hispania, implica que su área de circulación se encontrase restringida teó
ricamente a un área local, detentando solamente la prerrogativa de la libre
circulación por todo el imperio, las acuñaciones de los talleres senatoria
les e imperiales. Dentro de las imperiales habría que situar las emisiones
de Ar atribuidas a Hispania.s )

A pesar del carácter de circulación restringida de las emisiones hispa
no-romanas, estas van a desempeñar una función muy importante cuantita
tivamente dentro de la circulación monetaria de Hispania, lo cual refren
daría la razón económica de estas acuñaciones 7

que tendrían por objeto
resolver el problema de la escasez de moneda de bronce que la Península
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Ibérica debía padecer, al existir muy pocas cecas en funcionamiento y al no

ser capaz el estado romano de alimentar monetariamente sin dificultad a

un imperio en constante expansión.
Los tesoros que durante este período conocemos que afectan directa

mente a nuestra exposición se reducen a tres: Ablitas en Tudela, La Pobla
de Mafumet cerca de Tarragona y el de Segóbriga motivo de este trabajo.

Ablitas Pobla de Mafumet Segôbriga

Roma
Bilbilis ibérico
Kelse ibérico
Bilbilis
Celsa
Osca
Calagurris
Turiaso
Caesaraugusta
Segóbriga

250
3
2

19
29

2
17
2

26
20

El de Ablitas, mal conocido, posee según Mateu i Llopis un término

post quem situable dentro del reinado de Augusto. Con esta datación y con

una localización bastante septentrional dentro del curso del río Ebro, po
dría pensarse en unas posibles relaciones con los acontecimientos bélicos
de las guerras Cántabras, aunque no existe ninguna seguridad para poderlo
afirmar.

La composición de las cecas y el tipo de acuñaciones que lo integran
nos indican la circulación en esta época de las acuñaciones ibéricas conjun
tamente con las hispana-romanas, fenómeno éste que no es sorprendente
por inesperado, ya que se había comprobado con anterioridad la larga
supervivencia de las acuñaciones ibéricas en el tiempo.

En el corto período del reinado de Calígula se ve claramente cómo el

aprovisionamiento de las cecas oficiales, en general, aumenta de un modo
considerable. Este incremento quizá se encuentre relacionado con la supre
sión de un número importante de talleres que éste efectúa quedando únic"
camente en servicio siete de ellos, situados todos en la Tarraconense. Sin

embargo, el corto período de su mandato y la retirada de sus monedas de
la circulación después de muerto, pueden alterar substancialmente los da
tos que poseemos que, aún así, son considerablemente altos.

Dentro de este último período de la dinastía Julio-Claudia es donde se

sitúa la segunda ocultación que conocemos. Se trata del tesoro de la Pobla
de Mafumet," el cual está formado por 250 piezas de bronce de Claudio I,
que se conservan en el Museo Arqueológico de Tarragona. La datación de
las monedas que lo integran se ha situado casi con toda seguridad en el
año 41-42 d. C.

Dentro del período de Tiberio se incluye el tesoro de Segóbriga, datan
do su ocultación hacia el 18 d. C.
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El aspecto más importante del tesoro que publicamos es el referente
a la localización de Segóbriga.

En general, los investigadores numismáticos, venían situando la loca
lización de Segóbriga en el Cerro de Cabeza del Griego, situando también
en él la ceca ibérica de Sekobirikes.

Villaronga 9 no aceptaba la localización de la ceca ibérica en este lugar,
apoyándose en la dispersión de los hallazgos de las monedas ibéricas de

Sekobirikes, visible en el mapa del Museo Monográfico de Segóbriga. Pero,
el argumento más importante para no aceptar esta localización lo ha dado
García-Bellido io al publicar un tesoro salmantino con mayoría de denarios
ibéricos de Sekobirikes.

Ahora con la publicación de nuestro tesoro podemos afirmar que la
ceca latina de Segóbriga está en el Cerro de Cabeza de Griego y en cuanto a

la ibérica, con la leyenda Sekobirikes, queda pendiente de confirmar si de
bemos situarla aquí a en la Celtiberia.
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