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Con el presente trabajo intentamos ver la intensidad de la circulación de las acuñaciones de los emperadores 
galo-romanos en el País Valenciano, para ello hemos consultado diversas fuentes: materiales publicados1 como los 
Hallazgos Monetarios de Mateu Llopis2 y como los datos aportados por Ramos Folques3 de las excavaciones de la 
Alcudia. Por otra parte materiales inéditos y a este fin hemos revisado el monetario de la Biblioteca Universitaria de 
Valencia4 y el del Departamento de Arqueología de la Facultad de Filosofía y Letras de Valencia5 , cuyos materiales 
preceden a diversos lugares del País Valenciano. Así mismo, hemos tenido acceso a diversas piezas de la excavación en 
el Grau Vell de Sagunt realizada por D!l. Carmen Aranegui6 . Y por último algunas monedas de colecciones privadas. 

Sabemos que no es un recuento completo y que en otros monetarios tanto oficiales como privados habrán más 
piezas, pero pensamos que es ya una muestra indicativa importante. 

El Imperio galo-romano y la crisis del siglo 111 

En el año 259 d.C. Postumo, un general de Gallieno, aprovechando la inestabilidad y el peligro barbaro encabezará 
una rebelión general en la Galia, Hispania y Britania que le llevara a ser declarado emperador. Con este hecho se 
iniciará un período durante el cual el imperio romano occidental estará bajo la autoridad de los emperadores galo-ro
manos. Postumo trasladó su capital a Augusta Trevirorum, organizó el nuevo estado formalmente sobre el modelo 
romano, pero con muchos rasgos diferentes, en la fundamental. Creo un senado galo, instituyó cargos civiles y 
militares y asumió él mismo los títulos habituales de los emperadores romanos. El ejercito estuvo compuesto sobre 
todo por galos, paro sin exclusión de los alamanes y los francos lo que influyó favorablemente sobre la situación en la 
frontera renana, donde cesaron casi por completo los ataque de los germanos. 

En el año 268 muere Póstumo y la política gala cambiará de signo al subir al poder por poco tiempo, Mario que 
representaba el ala democrática, al cual se opondrá un sector más moderado encabezado por Victorino. 

A partir de este momento una parte considerable de la Galia se verá convulsionada por levantamientos militares y 
rebeliones de ~sclavos y colonos. Victorino fue perdiendo poder hasta mantenerse a duras penas en el Rhin. 

En el 270 los soldados amotinados mataron a Victorino, subiendo al poder un rico senador gobernador de 
Aquitania denominado Tetrico. Pero su mandato limitado a unas cuantas ciudades fue al mismo tiempo corto ya que 
en el 273 se pasó al ejercito de Aureliano que por esas fechas iniciaba la campaña de reconquista de la Galicia 7 . 

¿cuál fue la repercusión de todos estos hechos en Hispania, dado que formaba parte del imperio galo? En 
Principio la figura de Postumo es reconocida en casi toda la Peninsula quizá por haber sido la persona que logró la 
expulsión de los integrantes de la primera invasión germana obligando les a marchar hacia tierras mauritanas8. 

En segundo lugar todo el período galo-romano coincidirá con las invasiones germanas que hoy día parece 
confirmado que fueron dos las correrías y desvastaciones. La fecha de la primera invasión se acepta entre el año 260 y 
264. El ataque debió de discurrir por toda la franja costera mediterranea, siendo sus huellas patentes: En Sagunto hay 
abandono de viviendas, en Dianium se pasa de estratos cerámicos ricos a pobres y escasos, decae el Tossal de Manises y 
es destruida parte de la Alcudia9 . Bajo esta crisis e inestabilidad las luchas internas del imperio galo debieron reflejarse 
en Hispania provocando un abandono del sometimiento, a la vez que una mayor aproximación al poder central de 
Roma. 
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Descripción de las monedas 
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1. Sestercio de Póstumo 
Anv. Busto radiado derecha. IMPCMCAESSLATPOSTVMVSPFAVG 
Pev. Figura borrada. PMT [RP COS 11 PP 
Peso. 16 gr. Módulo, 31 mm. Grosor. 2.5 mm. Cuño. 6 
R I C. 106. N.U.V. 52.11 

2. Antoniniano de Póstumo 
Anv. Busto radiado derecha. IMPCPOSTVMVSPFAVG. 
Rev . Marte de pie con lanza y escudo. VI RTVSAVG 
Peso. 3.20 gr. Módulo 23,5 mm. Grosor. 2 mm. Cuño. 5 
R I C 331. Ceca Colonia. 
N.U.V. 52.8.1º 

3. Antoniano de Póstumo 
Anv. Busto radiado derecha. IMPCPOSTVMVSPFAVG 
Rev. Hercules de pie. HERC PACI FERO 
Peso. 3.80 gr. Módulo 21.5 mm. Grosor. 2 mm. Cuño. 12 
Ceca. Colonia. 5!1 Emisión 
Elmer 299. Col. Particular 

4. Antoniniano de Póstumo 
Anv. Busto radiado derecha. IMPCPOSTVMVSPFAVG 
Rev. Moneta de pie con cornucopia y balanza. MONETAAVG 
Peso. 4.42 gr. Modulo 21 mm. Grosor. 2 mm. Cuño. 1 
Ceca. Colonia. 9ll Emisión 
Elmer 336. D.A.U.V.11 

5. Antoniniano de Póstumo 
Anv. Busto radiado a derecha. IMPCPOSTVMVSPFAG 
Rev. Providencia de pie. PROVIDENTIAAUG 
Peso. 3.50 gr. Módulo 20 mm. Grosor 2 mm. Cuño. 12 
Ceca Colonia. 9!1 Emisión 
Elmer 337. N.U.V. 52.9 

6. Antoniniano de Póstumo 
Anv. Busto radiado a derecha .... CPQSTVMVSPFAVG 
Rev. Paz de pie. PAXAVG 
Peso. 3.05 gr. Módulo 19 mm. Grosor 2 mm. Cuño. 12 
Ceca Colonia. 21l' Emisión 
Elmer 566. O.A.U.V. 

7. Antoniano de Póstumo 
Anv. Busto radiado derecha .... POSTVMVSAVG 
Rev. Concordia de pie. CONCORDE ... 
Peso. 2.05 gr. Módulo 19 mm. Grosor 1.5 mm. Cuño. 6 
Elmer 616. Ceca Milan.4l' Emisión 
N.U.V. 52.10 

8. Antoniniano de Victorino 
Anv. Busto radiado a derecha. IMPCPIAVVICTRINVSPFAVG 
Rev. Felicidad de pie, sosteniendo estandartes. FIDESMILITUM 
Peso. 2.70 gr. Módulo 19 mm. Grosor 1.5 mm. Cuño. 6 
Ceca. Colonia 2l' Emisión. 
Elmer 645. N.U.V. 74.31 

9. Antoniniano de Victorino 
Anv. Busto radiado derecha. IMPCVICTORINUSPFAUG 
Rev. Paz de pie. PAX AVG 
Peso. 3.1 O gr. Módulo. 20.50 mm. Grosor 1.5 mm. Cuño 6 
Ceca. Colonia. 7!1 Emisión 
Elmer 682. N.U.V. 52.16 



10. Antoniniano de Victorino 
Anv. Busto radiado derecha. IMPCVICTOR ... PFAVG 
Rev. Sol de pie. INVIC ... 5 
Peso. 2.60 gr. Módulo 18.5 mm. Grosor 1.5 mm. Cuño 12 
Ceca Colonia. 6l' Emisión 
Elmer 683. N.U.V. 52.18 

11. Antoniniano de Victorino 
Anv. Busto radiado derecha ... TORINUS 
Rev. Sol de pie. Leyenda borrada 
Peso. 4.30 gr. Módulo 20.5 mm. Grosor. 2. Cuño. 11 
Ceca Colonia. 7!1 Emisión. 
Elmer 683. O.A.U.V. 

12. Antoniniano de Victorino 
Anv. Busto radiado derecha. IMPCVICTORINUSPFAVG 
Rév. Salud de pie. SAL]USAV[G 
Peso. 2.80 gr. Módulo 19 mm. Grosor. 1.5 mm. Cuño. 19 mm. 
Ceca Colonia. Sil Emisión 
Elmer 697. N.U.V. 52.14 

13. Antoniniano de Victorino 
Anv. Busto radiado a derecha. IMOCVICTOR ... FAVG 
Rév. Salud de pie. SAL VS ... 
Peso. 3.60 gr. Módulo 18.5 mm.Grosor 2 mm. Cuño. 1 
Ceca Colonia.Sil Emisión 
Elmer 697. N.U.V. 52.19 

14. Antoniniano de Victorino 
Anv. Busto radiado a derecha. IMPCVICTORINUSPFAUG 
Rev. Salud de pie. SALUSAUG 
Peso. 2.21 gr. Módulo 20 mm. Grosor 1.1 O mm. Cuño. 6 
Ceca Colonia. 8!1 Emisión 
Elmer 697. Grau Vell de Sagunt 

15. Antoniniano de Victorino 
Anv. Busto radiado a derecha .... TORINUSPFAUV 
Rev. Piedad de pie ..... TASAUG 
Peso 2.95. Módulo 20 mm. Grosor. 1.5 mm. Cuño. 11 
Ceca Treveris. 8!1 Emisión 
Elmer 741. N.U.V. 74.30 

16. Antoniniano de Victorino 
Anv. Busto radiado a derecha .... TORINUS PFAUG 
Rev. Providencia de pie. Leyenda borrada 
Peso. 2.45 gr. Módulo 18 mm. Grosor 1.5 mm. Cuño. 11 
Ceca Treveris. g!I y 1 O!I Emisión 
O.A.U.V. Elmer 743 

17. Antoniniano de Victoriano 
Anv. Busto radiado a derecha .. PCVICTOR ... 
Rev. Figura femenina de pie posiblemente Providencia 
Peso. 3, 10 gr. Módulo 17.5 mm. Grosor 2 mm. Cuño. 11 
Ceca Treveris. g!I y 1 O!I Emisión 
Elmer 743. N.U.V. 52.17 

18. Antoniniano de Victorino 
Anv. Busto radiado a derecha. IMPCVICTORI... 
Rev. Salud de pie SALUS(AUG 
Peso. 2.95 gr. Módulo 18 mm. Grosor 2 mm. Cuño. 6 
Ceca Treveris. 1 mitación local de la 5!1 Emisión de Treveris 
O.A.U.V. 
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19. Antoniniano de Tetrico 1 
Anv. Busto radiado a derecha. IMPCTETRICVSPFAVG 
Rev. Victoria andando izq ...... ESAVG 
Peso 2.05 gr. Módulo 19 mm. Grosor 2 mm. Cuño. 11 
Ceca Colonia. 2i!I Emisión 
Elmer 770. Col. Particular 

20. Antoniniano de Tetrico 1 
Anv. Busto radiado a derecha. IMPCTETRICVSPFAVG 
Rev. Paz de pie PAX[A] VG 
Peso 2.1 O gr. Módulo 18.50 mm. Grosor 1.5 mm. Cuño. 6 
Ceca Colonia. 6? Emisión 
Elmer 775. D.A.U.V. 

21. Antoniniano de Tetrice 
Anv. Busto radiado a derecha. IMPTETRICVSPFAVG 
Rev. Soldado de pie. VIRTVS AVGG 
Peso 2.10 gr. Módulo 20 mm. Grosor 2. Cuño. 10 
Ceca Colonia. 7i!I Emisión 
Elmer 780 Col. Particular 

22. Antoniniano de Tetrico 1 
Anv. Busto radiado derecha. IMPCTETR ICVS ... 
Rev. Soldado de pie. SAL VS ... 
Peso 2.95 gr. Módulo 18 mm. Grosor 2 mm. Cuño. 6 
Ceca Colonia. 7? Emisión 
Elmer 779. D.A.U.V. 

23. Antoniniano de Tetrico 1 
Anv. Busto radiado a derecha . ... INUSPFAVG 
Rev. Laeticia de pie ..... LAETIT .... 
Peso 2.40 gr. Módulo 19 mm. Grosor 1. Cuño. 12 
Ceca Traveris. 4i!I Emisión 
Elmer 786. N.U.V. 52.15 

24. Antoniniano de Tetrico 1 
Anv. Busto radiado a derecha. IMPTETRICVSPFAVG 
Rev. Salud de pie. SALVS .. G. 
Peso 3. Módulo 18.5 mm. Grosor 1.5 mm. Cuño. 6 
Ceca Treveris Si!! Emisión 
Elmer 788. N.U.V. 52.21 

25. Antoniniano de Tetrico 1 
Anv. Busto radiado a derecha. IMPTETRICVSPFAVG 
Rev. Hilaritas de pie. HILARITAS AVGG 
Peso 2.15 gr. Módulo 18.5 mm. Grosor 2 mm. Cuño. 1 
Ceca Treveris. 7i!I Emisión 
Elmer 789. Col. Particular 

26. Antoniniano de Tetrico 1 
Cabeza radiada a derecha . ... TETRICVSP .. 
Rev. Paz de pie .... AXAVG 
Peso 2.20 gr. Módulo 17. Grosor 2. Cuño. 2 
Ceca Imitación local de las emisiones de Colonia 
Col. Particular 

27. Antoniniano de Tet rice 1 
Anv. Cabeza radiada a derecha ...... CVSAVG 
Rev. Laetitia de pie ? ...... T .... T ... . 
Peso 2,15 gr. Módulo 18 mm. Grosor 2. Cuño 6 
Ceca local imitando la 4? Emisión de Treveris 
Grau Vell de Sagunt 



28. Antoniniano de Tetrico 1 
Anv. Cabeza radiada a derecha. IM .... G 
Rev. Salud de pie ...... VSAVG 
Peso 2.80 gr. Módulo 15.5 mm. Grosor 2. Cuño. 3 
Ceca local a imitación emisiones de Treveris 
N.U.V. 52.22 

29. Antoni niano de Tetrico 
Anv. Cabeza radiada a derecha ..... TETR ICVSPF .. 
Rev. Previdencia de pie. PROV IDEV .. 
Peso 2.90 gr. Módulo 18.5 mm. Grosor 2. Cuño. 6 
Ceca imitación local. 
O.A.U.V. 

30. Antoniniano de Tetrico 
Anv. Cabeza radiada a derecha. IMP .... 
Rev. Figura caminando. 
Peso 1.09 gr. Módulo 14 mm. Grosor 1.8 mm. Cuño. 4 
Ceca imitación local posiblemente de la 7~ Emisión de Colonia y más concretamente del 

VIRTUSAUGG 
GRAU Vell de Sagunt 

31. Antoniniano de Tetrico 1 
Anv. Cabeza radiada a derecha. borrado 

• Rev. Figura de pie ...... VCC 
Peso 1.09 gr. Módulo 15. Grosor 1.9 mm. Cuño. 2 
Ceca imitación local 
Grau Vell Sagunt 

32. Antoniniano de Tetrico 1 
Anv. Cabeza radiada a derecha. borrada 
Rev. Frustro 
Peso 0.85 gr. Módulo 12 mm. Grosor 1 mm. Cuño 
Grau Vell Sagunt. 

33. Antoniniano de Tetrico 11. 
Anv. Cabeza radiada derecha. ETETR ICVSCAES 
Rev. Esperanza andando. SPES ... BLICA. 
Peso 1.85. gr. Módulo 19. Grosor 2. Cuño. 10 
Ceca Colonia. 4~ Emisión 
Elmer 769. Col. Particular 

34. Antoniniano de Tetrico 11 
Anv. Cabeza radiada derecha. Borrada 
Rev. Atributos sacerdotales .... STO. 
Peso 1.05 gr. Módulo 16 mm. Grosor 1.8 mm. Cuño. 3 
Ceca imisión local de la 6~ Emisión de Colonia 
Grau Vell de Sagunt 

35. Igual que la anterior 
Peso 1.75 gr. Módulo 17. Grosor 2 mm. Cuño. 4 
N.U.V. 73.24 

36. Antoniniano de Tetrico 11 
Anv. Cabeza radiada derecha ..... CAES. 
Rev. Esperanza de pie. [Spes] AVGG 
Peso 1. 75 gr. Módulo 16.5 mm. Grosor 2 mm. Cuño. 2 
Ceca local a imitación de la 1 O~ u 11il Emisión de Treveris 
Col. Particular 

37. Antoniniano de Tetrico 11 
Anv. Cabeza radiada a derecha ..... RICVSCIIC 
Rev. Esperanza de pie SP .... IC .. 
Peso 2 gr. Módulo 15.5 mm. Grosor 2 mm. Cuño. 5 
Ceca local imitación emisión 4ll de Colonia 
N.U.V. 73.22 
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38. Igual que el anterior 
Peso. 2.20gr. Módulo 17 mm. Grosor 1.5 mm. Cuño. 12 
N.U.V. 52.23 

Como complemento de lo anterior son las piezas halladas en diversas partes del País Valenciano y ya publicadas: 

Victorino: Un pequeño bronce en Lucentum (Alicante) en Hallazgos Monetarios, Numario Hispanico 
IV.7 1955 n~ 739. 

Tetrico 1: Un pequeño bronce en Sellana (Valencia). Hallazgos Monetarios n~ 1479. 
Dos pequeños bronces en La Alcudia (Elche), en Ramos Folques, pág. 73. 

Tetrico 11: Una moneda en La Alcudia (Elche). Ramos Folques, páy. 73. 

Análisis de las acuñaciones oficiales de los emperadores galo-romanos 

De los emperadores que forman parte del imperio galo-romano solo se hallan representados en la zona valenciana 
Póstumo, Victorino y los Tetricos. 

Las acuñaciones de Póstumo entre el 259 y el 268 que tienen un reflejo en el País Valenciano son los emitidos por 
la ceca de Colonia en su mayor parte y con solo un ejemplar por la de M ilan, todos ellos antoninianos con la excepción 
de un sestercio. Por lo general de mejores calidades y pesos que los acuñados por el poder romano central. Los reversos 
más destacados son los que hacen referencia la PRUDENTIA, CONCORDIA, PAX, MONETA, y HER PACIFERO. 
Los pesos oscilan entre un máximo de 4.42 gr. y un mínimo de 2.05 gr. pudiendo ser el peso medio de unos 3.80 gr. 
acercándose mucho el peso teórico 12. 

Las emisiones que están representadas son fundamentalmente la 1?, 9? y 21? de Colonia que van desde el 261 al 
267 d. C. Y en cuento al taller de Milan su representación corresponde a la 4? emisión, un año más tarde que la 21? de 
Colonía 13 . 

En el 268 sube al poder Victoriano, contemporáneo de Claudio 11 , hecho que coincide con un aumento en la 
producción de los talleres renanos y por otra parte la oleada inflacionista se extiende rápidamente. El aumento de 
piezas en comparación a Póstumo es notable, y en nuestra zona se aprecia claramente. De las dos cecas Colonia y 
Treveris ambas se hallan representadas en el País Valenciano, aunque con un predominio bastante importante de la 
primera. Todos los ejemplares de la ceca de Colonia corresponden a dos emisiones fundamentales, la 7? y la s? por 
tanto al año 270 d . C. con la única excepción de un ejemplar de la 2? emisión. Por tanto podemos pensar que las 
acuñaciones llegan tardíamente, al menos los que proceden de Colonia. En cuanto a Treveris ya hemos d icho que los 
ejemplares están menos representados, siendo normalmente de la 8!1 emisión, 9!1 y 1Q!I ambos de finales del 269 y 
principios del 270 d. C. 

Los reversos más representativos son en cuanto a Colonia, SALVSAVG, PAXAVG, INVICTVS, FI DES 
MILIT VM, y en lo referente a Treveris, PROVIDENTIA y PIETASAVG. 

En pesos poca diferencia existe ent re ambas cecas, en Colonia tenemos un mínimo de 2.21 gr. y un máx. de 4.30 
gr. siendo la mediana de 2.80 gr. Y en T reveris mi'nimo de 2.45 gr. y máximo de 3.10 gr. y la mediana de 2.95 gr. 
aunque este último por la excasez de ejemplares es poco significativo. El peso medio de los antoninianos según 
Gricourt basado en el tesoro de Bavai es de 2.80 gr. en Colonia, dato con el que coincidimos nosotros en nuestro 
material. 

El punto culminante en el aumento de masa monetaria de los emperadores galo-romanos coincide con la subida al 
poder de los Tetricos I y 11 . En las tierras valencianas la ceca de Colonia y la de Treveris se hallan presentes, aunque 
esta segunda con un numero menor. Con referencia a las emisiones exceptuando la 211 de Colonia, las mejores 
representadas son la 6il y 7!1 que corresponden a los años 273 y 274 d. C. por tanto acuñaciones tardias. Y en la 
referente a Treveris son la 4? y 7? situadas en el año 272 y 273 d. C. 

Con Tetrico 11 solo la ceca de Colonia la vemos en territorio valenciano y concretamente la emisión 4il datada en 
el año 273, puesto que lo que abundara con el segundo de los Tetricos serán las acuñaciones locales, que más adelante 
analizaremos. 

Los reversos de los Tetricos destacan fundamentalmente en las siguientes alusiones: LAETITIA, SAL VS, PAX, 
HILA RITAS, VI RTVS con Tetrico 1, y con su hijo SPES PUBLICA, y SPES AVG. 

En cuanto a los pesos en Tetrico I y en la ceca de Colonia nos da un peso medio de 2.30 gr. para el período 
272-74 que resulta algo baja para el obtenido en el tesoro de Bavai: 2.85 gr. Algo más cercano al resultado de Bavai es 
el que nos da de la ceca de Treveris 2.51 gr. pero también bajo 2.75 gr. Sin embargo los pesos medios procedentes de 
Saint Mard I se aproximan más a los nuestros 2.46 gr., 2.48 gr. (Lallemand et M. T hirion pág. 42). 
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Las imitaciones o acuñaciones locales 

Bajo esta denominación situamos las imitaciones <hábiles de las acuñaciones oficiales de los emperadores 
galo-romanos efectuados por falsarios que trabajaban en talleres clandestinos, los cuales se encontraban diseminados 
por todo el occidente romano y más concretamente en la Galia1

. ¿Qué porcentaje representa esta moneda local con 
referencia a la oficial en las tierras valencianas? Sobre el material utilizado podr(a ser el siguiente: 

Victorino 
Tetrico 1 
Tetrico 11 

8.3% 
43.7% 
71.4% 

Para L.Lallemand (Lallemand et M. T hirion pág. 55) el período de actividad intensa de los talleres locales galos se 
podría situar entre el 273 y 282 d. C. Con lo que nosotros tendríamos que hacerlo llegar al País Valenciano en fechas 
un poco posteriores. Desde luego las imitaciones de Postumo no llegan o al menos no tenemos constancia de ellas, 
iniciandose con Victorino en porcentajes bajos y se disparan a partir de la abdicación de los Tetricos en el 273 durando 
hasta el gobierno de Probo. 

Lallemand que estudió detenidament e estas imitaciones reconoce que dentro de todo el período de actividal.Í se 
conocieron varias devaluaciones. La historia de estas devaluaciones est á mal conocida, sobre todo porque la misma 
moneda ha sido poco analizada y unicamente Lallemand y T hirion han intentado sistematizarla distinguiendo al 
menos tres fases en su evaluación. 

Análisis comparativo con otras zonas de la Península Ibérica 

Pensamos que para comprobar si los datos y resultados referidos al País Valenciano presentan una cierta fiabilidad 
sería interesante analizarlas comparativamente con otras zonas de la Peninsula en los que haya presencia del numerario 
galo-romano. A tal fin hemos confecionado los siguientes cuadros: 

Colonia 

POSTUMO 6 

VICTORINO 7 

T ETRICO 1 5 

T ETRICO 11 

Colonia 

POSTUMO 6 

V ICTORINO 7 

TETRICO 4 

TETRICO 4 

Fuente: H iernardl6. 

POSTUMO 

VICTORINO 

TETRICO 1 

TETRICO 11 

Colonia 

2 

3 

3 

T reveris 

3 

2 

Treveris 

5 

8 

3 

Treveris 

4 

3 

PAIS VALENCIANO 

Milán Locales 

7 

5 

TARRAGONA 

Milán Locales 

1 

CON IMBRIGA 

Milán Locales 

18 

5 

11 

1 

Fuente: Fouilles de Conimbriga 11 1. Les Monnaies 17. 

n 

1 

3 

l? 

6 

2 

TOTAL 

7 

12 

17 

7 

TOTAL 

7 

12 

23 

8 

TOTAL 

2 

7 

30 

7 

% P.Año 

16.2 0.7 

27.9 6 

39.5 5.6 

16.2 2.3 

% P. Año 

14 0.7 

24 6 

46 7.6 

16 2.6 

% P. Año 

4.3 0.20 

15.2 3.5 

65.2 10 

15.2 2.3 
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La primera observación que tenemos que hacer es que las acuñaciones galo-romanas nunca fueron numerosas en la 
Península y por tanto su circulación fue reducida, sin embargo ejemplares los encontramos en zonas muy diversas. 

Atendiendo a los cuadros anteriores cabe una comparación paralela por los datos recogidos ya que en ellos 
distinguimos cecas, acuñaciones locales, tanto por cientos y piezas año. 

Como se podrá observar la zona de Tarragona y la de Valencia presenta unos resultados altamente semejantes. 
Existe una presencia de las acuñaciones de Postumo de un 14% en Tarragona y de un 16.2% en Valencia. Siendo con 
Victorino de un 24% y 27 .9% respectivamente, lo que significa una elevación notable. Pero el asceso fuerte será con 
los Tetricos con un 46% y 39.5% respectivamente que coincide con la entrada de mayor numerario. La distinción por 
cecas también se semeja mucho. En ambas la ceca de Colonia se halla bien representada seguida de Treveris y solo con 
Póstumo aparece Milan. Las imitaciones locales son un poco más numerosas en el Pa(s Valenciano, pero sin grandes 
diferencias. 

En Conimbriga, a pesar de la distancia los datos son parecidos a los anteriores, solo se diferencia por una menor 
presencia de las monedas de Póstumo y en cambio con los Tetricos los porcentajes son mas elevados llegando a un 
62.2%. Los datos sobre las cecas de Colonia y Treveris son parecidos. Y en cuanto a las imitaciones locales su número 
total es mayor, frente a 12 de Tarragona y 13 de Valencia llega a tener 23 siendo fundamentalmente de la época de 
Tetrico l. 

Por tanto podemos deducir que hay un ascenso de las acuñaciones galo-romanas que arranca con Postumo y 
culmina con los Tetricos. Que la ceca de Colonia está representada en número mayor que la de Treveris. Y que de las 
imitaciones locales la mayoría son de Tetrico 1. 

Análisis comparativo con las acuñaciones oficiales romanas 

Otro dato que pensamos sería interesante tener y que ayudaria al conocimiento de la importancia que tuvieron en 
la Península las acu ñaciones del imperio galo-romano, sería comparar el volumen de éstas con las emitidas por el 
gobierno central de Roma, en e l mismo período, y en las mismas zonas antes mencionadas: Valencia, Tarragona y 
Conimbriga. 

VALENCIA 

TARRAGONA 

CONIMBR IGA 

GALLIENO 

216 

203 

224 

CLAUDIO 11 

62 

128 

202 

DIVOC. 

12 

93 

256 

QUINTILLO 

3 

9 

6 

AURELIANO 

13 

12 

7 

TOTAL 

306 

445 

695 

Como se podrá ver las monedas de Gallieno abundan más en las tres zonas marchando a la cabeza Conimbriga. 
Con Claudio 11 la disminución es notable en Valencia y Tarragona, pero no tanto en Conimbriga que se mantiene muy 
semejante al número dado para Gallieno y aun lo supera con las monedas de consagración y Divo Claudia, dato que no 
vemos reflejado en Tarragona y sobre todo en Valencia en donde este tipo de acuñación es excasa. En cuanto a 
Quintillo y Aureliano, el número de piezas, pocas en general, son semejantes en las tres zonas. 

Conociendo por tanto el desglose de las acuñaciones oficiales romanas entre el 253 al 275 d. C. en Valencia, 
Tarragona y Conimbriga y sabiendo que durante todo este período simultanearon en la pen(nsula la circulación de las 
monedas oficiales romanas con las procedentes del imperio galo-romano. lCual fue el lugar que ocuparon cada uno de 
estos grupos? Para contestar a lo anterior hemos reducido todos los datos a tantos por ciento y el resultado es el 
siguiente: 

ACUÑACIONES 

VALENCIA 

TARRAGONA 

CONIMBRIGA 

OFICIALES ROMANAS 

87.6% 

89.8% 

93.7% 

GALO-ROMANAS 

12.3% 

10.1 % 

6.2% 

En consecuencia Valencia y Tarragona vuelven a presentar unos resultados muy semejantes, tanto en la circula
ción romana oficial como en la galo-romana. En cambio en Conimbriga el numerario oficial de Roma es muy elevado a 
la vez que comparativamente el galo presenta unos índices bajos, lo que nos hace pensar que su situación geográfica, 
más alejada, debió de influir notablemente. En cambio las tierras catalanas y valencianas abiertas al mar y con una 
cercanía mayor a la Galia presentaron un acceso más fácil a la llegada de este tipo de moneda. 

.39. 



En resumen entre los años 259 y el 273 se establece en las Galias un imperio autónomo del poder central romano, 
bajo cuya autoridad a parte de la propia Galia estará Britania e Hispania. Los diversos emperadores empezando por 
Postumo acuñarán monedas que circularan por todo el territorio bajo su dominio, pero simultáneamente a las emitidas 
por el gobierno de Roma que al menos en este aspecto seguirá manteniendo los mismos vi'nculos que antes de la 
separación. 

Las acuñaciones galo-romanas procederán de dos cecas Colonia y Treveris. De ambos la primera será la mejor 
representada en las tierras valencianas. El número de monedas se verá incrementado a partir de Victorino y sobre todo 
con los Tetricos, pero si lo comparamos con la masa monetaria que circulaba en el Pai's Valenciano y que habi'a sido 
emitida por cecas del imperio central su presencia fue pequeña. Esto en parte nos lleva a pensar el motivo por el cual si 
Hispania estaba bajo la orbita gala, como su numerario no tuvo una presencia más activa? Quizá la contestación se 
halle en la actitud presentada por la burquesía urbana que fue generalmente contraria a los emperadores usurpadores. 
Remondon 18 explica que si en el año 260 los bancos de Egipto rechazaron las monedas que se emiten entonces no es 
porque estas fueran malas sino por que las habían emitido Macriano y Quieto; es por tanto una reacción de la 
burguesía de negocios de una provincia contra un emperador usurpador. Esta lealtad al poder central de Roma se 
manifiesta exactamente con los emperadores galo-romanos en Hispania y la Galia. Y quizá sea esta postura de la 
burquesía comercial la que a la larga haga posible salvar la crisis económica del siglo 111 al ir haciendo poco a poco 
frente a la inflación. 

Finalmente a la vista de los materiales de la excavación del Grau Vell de Sagunt pensamos que uno de los caminos 
de entrada del numerario galo-romano fueron los puertos en relación habitual con los del sur de las Galias desde donde 
se difundirían hacia el interior, lo que explicaría una masa mayor en la periferia, Valencia, Cataluña, en comparación 
con las tierras del interior. 
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