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Resumen

La captura de Valeriano en el 259 propició una profunda inestabilidad en el Imperio. La incapacidad 
del gobierno de Galieno hizo que se produjera un movimiento secesionista en occidente Póstumo al 
frente que ha sido denominado Imperio Galo o Gálico. Este llegó a abarcar la Galia, parte de Germania, 
Britania e Hispania. Los datos aportados por el análisis de la epigrafía conservada propician un 
acercamiento a la evolución política en la península ibérica entre el 260 y el 275, desde la sublevación 
con Póstumo hasta la restauración con Aureliano. Se propone un acercamiento a este juego de lealtades. 
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Abstract

Valerian’s capture in 259 caused profound instability in the Roman Empire. The incompetence of 
Gallienus’s government caused the secessionist movement often called the Gallic (or Gallic Roman) 
Empire to take root in the West, with Postumus at its helm. This splinter state came to cover Gaul, 
part of Germania, Britannia and Hispania. Analysis of the surviving epigraphy from the period offers 
insight into the political evolution of the Iberian Peninsula between 260 and 275, from Postumus’s 
uprising to the secessionist’s restoration to the Roman Empire under Aurelian; the present article 
proposes an approach to this tangle of loyalties.
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1. LAS PROVINCIAS HISPANAS ANTE LA ESCISIÓN DEL IMPERIO GALO

La captura del emperador Valeriano en el año 259 recrudeció una crisis que 
había socavado la figura imperial. No solo no era capaz de proteger las fronteras 
romanas, sino que él mismo había sido apresado. La presión de los pueblos 
germanos en la pars occidentalis hizo que el limes se rompiera en varios puntos 
comenzando un periodo de inestabilidad que no pudo ser contenido. Con el 
alzamiento de varias usurpaciones, los territorios romanos fueron divididos en 
tres: el Imperio Galo o Gálico, los dominios de Palmira y los que permanecían 
leales a Roma. Hispania estaba organiza en tres provincias en el momento en el 
que Póstumo se hizo con la púrpura en torno al 260 y cada una de ellas tuvo una 
evolución diferente.  

Los testimonios epigráficos1 de época del Imperio Galo dentro de la Hispania 
Citerior son tres y están relacionados con dos diferentes calzadas. En primer 
lugar, está la vía De Hispania in Aequitania (Itin. Ant., 453.4-456.5) que conectaba 
la región del noroeste peninsular con el corazón de Aquitannia. Son dos miliarios 
que pertenecían al tramo comprendido entre Deobriga (Arce-Mirapérez, Miranda 
de Ebro, Castilla y León) y Veleia (Iruña de Oca, Vitoria-Gasteiz, País Vasco). 

El primero se halló en el término de Arce en Miranda de Ebro, junto al río a 
finales del siglo xviii (CIL II, 4919 = CIL XVII, 202, Elorza, 1967: 145-146, nº 42) y ha 
sido datado en el año 262 (lostal, 1992: 131-132, n º 127). El segundo se encontró 
en Errekaleor (Fig. 1) en Vitoria en 1976. La ausencia de «Germanicus Maximus» 
dentro de la titulatura imperial hace que se feche antes del 262 (sáEnz dE Buruaga 
et al., 1983: 427-439; lostal, 1992: 132-133, nº 128). 

Figura 1. Detalle del miliario de Póstumo encontrado en Errekaleor (Museo de Arqueolo
gía de Álava BIBAT. Consultado el 02/04/2022).

1 Junto con la bibliografía y los corpora consultados, la base de datos epigráficos online Clauss-Slaby 
ha sido pieza clave para poder acceder a las inscripciones de buena parte del occidente del Imperio.
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El control de esta calzada posibilitaba que fluyeran los recursos desde el 
Noroeste y los valles del Duero y del Ebro hacia el corazón de Aquitania. Contaba 
también con conexiones con otros núcleos urbanos gracias al entramado viario 
del norte de la península ibérica incluyendo Tarraco. Esta fue saqueada por una 
penetración de francos2 y alamanes en los últimos años del reinado de Galieno. 
Pudo ser uno de los motivos por los que la provincia se puso bajo las órdenes de 
un Póstumo que ya comenzaba a cosechar victorias frente a los pueblos germanos. 
Con el buen estado de la vía De Hispania in Aequitania, el Imperio Galo lograba 
disponer de las tropas acantonadas en la región noroccidental peninsular.

El epígrafe más meridional se localizó a finales del siglo xix junto a la Colonia 
Iulia Gemella Acci, actual Guadix (provincia de Granada, Andalucía). Se fecha en 
el año 262 durante el tercer consulado de Póstumo (CIL II, 4943; CILA IV, 138) y su 
posición permite sostener dos hipótesis sobre su funcionalidad. Por un lado, en la 
inscripción se lee el término «restituit» (Pastor, 2002: 183-184) lo que puede referirse 
a un programa de intervenciones destinadas a la conservación del entramado 
viario del entorno de Castulo (Linares, provincia de Jaén, Andalucía) y el que unía 
la Betica y la Citerior. También pudo realizarse como un hito propagandístico que 
enfatizaba la lealtad de la provincia al Imperio Galo frente a los territorios béticos 
(Padilla, 1989: 20-21).

Si bien la Hispania Citerior se adhirió a los dominios de Póstumo, el caso de la 
Lusitania es mucho más difícil de poder comprobar. Sin embargo, hay un indicio 
que puede aportar algo de luz: un epígrafe elevado en honor a Galieno (CIL 
IIAE, 57 = HEp 1995, 87 = AE 1993, 914) recuperado en 1988 en la calle Cimbrón 
de la ciudad emeritense. Se puede fechar entre el 259 y el 2603 y fue mandado 
ejecutar por el legado Publio Clodio Laeto Macrino quien apoyó a Galieno. Fue 
tras su periodo de gobierno, cuando el nombre del emperador sufrió la damnatio 
memoriae. El simbolismo del picado de la onomástica imperial pudo significar un 
cambio de gobierno más clara (ramírEz et al., 1993: 75-83; WitschEl, 2009: 481).

Su sucesor fue Julio Maximino «vir perfectissimus procurator Augusti nostri 
agens vice praesidis provinciae Lusitaniae» (AE 2007, 721 = HEp 2007: 12). Galieno 
intentó nombrar un gobernador de rango ecuestre que le fuera fiel y que tuviera 
experiencia militar para que mantuviera la provincia en sus dominios. Esta práctica 
la llevó a cabo en otros territorios como Retia con Marco Simplicinio Genialis 
que se declaró fiel a Póstumo, algo que también debió pasar con Maximino en 
la Lusitania (Edmondson, 2020: 178-180) y de ahí que el nombre de Galieno fuera 
picado en el pedestal mandado hacer por Publio Clodio Laeto Macrino. 

La situación de la Bética fue diferente. Durante la década de los 70 del siglo ii 
sufrió los ataques de los mauri en, al menos, dos oleadas. Esto obligó al gobierno 
central de Roma a destinar recursos militares a la península ibérica4 y a adaptar 

2 Aurelio Víctor, Libro de los Césares, XXXIII.3; Eutropio, Breviario, IX.8.2; Orosio, Historias, XXII, 7-9; 
Nazario, Panegírico de Constantino Augusto, XVII.1 y Jerónimo, Cronicón, p. 1830.
3 Jonathan Edmondson, en una reflexión sobre la inscripción del pedestal en un estudio global sobre 
la administración de la Lusitania en el siglo iii, ha podido precisar que fue realizada entre el 259 y el 260 
por la presencia del epíteto de Dacicus Maximus y antes de su cuarto consulado (Edmondson, 2020: 176).
4 El comandante de la legio VII Gemina Pia Felix, acantonada en León, era Publio Cornelio Anullino 
(CIL II-2/5, 625) y el ejército hispano se reforzó con otras vexillationes, algunas bajo el mando de Lucio 
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de manera momentánea parte de la administración hispana creando la figura de 
un «legatus augusti pro praetore provinciarum Hispaniae Citerioris et Baeticae» en la 
persona de Caio Audifio Victorino (CIL VI, 41140 = AE 1934, 155 = AE 1957, 121 
= AE 1958, 26) y, tras su traslado al norte de África, fue sustituido por Marco 
Nonio Macrino tras sus éxitos en Asia (AE 2007, 257) (luca, 2012: 293-296). La 
segunda invasión tuvo gran parte de su teatro de operaciones en la Bética5 y se 
tiene constancia de un tercer cruce del Estrecho a finales de la segunda centuria.6

En los años 50, se produjo la elaboración de un censo7 en la provincia como 
paso previo para que la Bética pasase a depender directamente del Emperador 
con la creación de un legado (WitschEl, 2009: 484-485).8 Gozó además del estatuto 
de provincia immnunis bajo el cetro de Treboniano Galo (sáEz et al., 2005: 300-306) 
en un periodo de tiempo que no llegaría al gobierno de Galieno.

Con la Bética bajo jurisdicción imperial, aún debía estar en la memoria la guerra 
que había sufrido apenas 60 años antes y una demanda constante de vigilancia 
de su flanco sur. Pese a la crisis de la figura imperial tras la captura y muerte 
del emperador Valeriano en Oriente y la inestabilidad en Occidente durante el 
gobierno de Galieno, las tropas africanas se mantuvieron fieles y sofocaron nuevas 
rebeliones durante la década de los 50 del siglo iii con Marco Cornelio Octaviano, 
praeses de la Mauritania Caesariensis,9 y Cornelio Macrinio Deciano, propretor de 
Numidia, al frente. Ambos seguían teniendo a su disposición la tercera legión y 
varias vexillationes, algunas como las Alae Sebastena y Thracum, establecidas más 
cerca de la Bética que las propias tropas hispanas tal y como ha sostenido Aurelio 
Padilla mongE (1989: 21-22). Las élites provinciales, conscientes de estos hechos, 
buscarían mantenerse fieles a Galieno.

2. CLAUDIO II «EL GÓTICO» Y EL RETORNO DE LA CITERIOR AL IMPERIO 

Las fuentes clásicas contraponen las figuras de Galieno y de Claudio ii. 
Orosio en sus Historias describe los últimos años de gobierno del primero como 
un caos donde los pueblos germánicos circulaban por las provincias occidentales 
arrasándolas (VII. 23). Claudio, por su parte, fue el modelo de buen general que 

Julio Vehilio Gallo (CIL VI, 41271 = AE 1888, 14).  
5 El Gobernador de la Mauritania Tingitana, Cayo Vallio Maximiano, y sus tropas debieron desplazarse 
a la península donde levantaron el sitio de Singilia Barba (Antequera, provincia de Málaga), donde se 
erigió una inscripción honorífica (CIL II, 2015 = HEp 1989, 469 = AE 1961, 340) y restableció la paz en 
la provincia tal y como se recuerda en un pedestal en Italica (Santiponce, provincia de Sevilla) (CIL II, 
1120 = AE 1961, 339).
6 Así quedó recogido en un epígrafe de Publio Aelio Romano (CIL VIII, 2786), centurión de la Legio 
III Augusta, donde fue considerado como «debellator hostium provinciae Hispaniae et Mazicum regione 
Montensium» (gozalBEs, 2002: 482-483).
7 Se le encargó a Rutilio Pudens Crispo en calidad de «legatus Augusti pro praetore ad census acceptandos 
provinciae Lugdunensis et provinciae Hispaniae Baeticae» (CIL VI, 41229 = AE 1929, 158 = AE 1995, 762 = 
AE 2000, 656). 
8 Algunos de los primeros praesides fueron Quinto Pomponiuo Munatiano Clodiano (AE 1974, 12) y 
Aulo Caecina Tácito (CIL VIII, 10988).
9 «Dux per Africam Numidiam Mauretaniamque» tal y como se plasmó en una inscripción mandada 
realzada por la ciudad de Bisca (Bigja, Túnez) (CIL VIII, 12296 = AE 1942/1943, 62=AE 2012, 61).
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acabó aplastando a los godos en los Balcanes durante el 269 lo que le valió un 
escudo y una estatua de oro en Roma (VII.24). Eutropio en el Breviario no valora 
la acción de Galieno pero aporta más datos sobre las marchas de alamanes en 
la Galia e Italia, la pérdida de terrenos en Dacia, la ocupación cuada de Panonia, 
las campañas sármatas en Asia Menor y el saqueo de Tarraco en Hispania por los 
francos (IX. 10-11). De Claudio ii se vuelve a destacar la victoria frente a los godos 
en Naissus (Nis, Serbia) (IX.11.2), la concesión de una estatua y un escudo; y su 
deificación (IX. 12-13).

En el Libro de los Césares de Aurelio Víctor se vuelve a describir los problemas 
militares en las fronteras del Imperio añadiendo los problemas con los partos 
en oriente o el supuesto paso de los francos de Hispania al norte África. Valora 
a Galieno como un emperador que abandonó sus labores de gobierno mientras 
se extendía la peste y la inestabilidad provocando una pérdida del poder y el 
prestigio imperial en Occidente (XXXIII. 8-26). De Claudio destaca el hecho de 
que fue elegido César tanto por el ejército como por el Senado y la victoria sobre 
los godos (XXX.27-35 y XXXIV. 2-8). 

Tomando con todas las precauciones debidas la información contenida en la 
Historia Augusta,10 se dice de Galieno que luchó con varios usurpadores, aunque 
moralmente no era apto para poder ejercer el poder ya que le preocupaban más 
los lujos que los asuntos de Estado (Los dos Galienos, 1.1-18.6). Su sucesor, por otro 
lado, es retratado como un emperador aclamado por el pueblo y por el Senado 
que atendió a la Res Publica, venció a un numeroso ejército de godos y falleció 
de causas naturales. Aporta que la estatua de tres metros y el escudo de oro 
homenajeando a su persona fueron ubicados frente al templo de Júpiter Óptimo 
Máximo y en el interior de la Curia respectivamente, además de que ciudades y 
provincias hicieron demostraciones públicas de respeto hacia él (El divino Claudio, 
7.5). 

Dejando a un lado que Galieno es denostado por las fuentes escritas tardías, 
posiblemente por una tradición de valoración negativa derivada de sus reformas 
administrativas donde sustituyó en puestos administrativos de gobierno a 
miembros del Senado por Ecuestres (christol, 1999, 613-628), los testimonios 
de Orosio, Eutropio y Aurelio Victor pintan a un Claudio ii completamente 
antitético: buen general y amado por el pueblo y por el Senado. Es interesante el 
dato recogido en la Historia Augusta sobre cómo las ciudades homenajearon a este 
emperador tras su victoria frente a los godos, hecho que ha sido confirmado por 
la epigrafía.

En la península ibérica se han encontrado seis inscripciones referidas a Claudio 
ii, cuatro de ellas honoríficas localizadas en el Levante Mediterráneo. A estas hay 
que añadir otra dudosa, que se tratará en el siguiente punto en el valle medio 
del Ebro. En Barcino (Barcelona, Cataluña), se halló un pedestal paralelepípedo 
de 86x58x53.5 cm reutilizado para plasmar un epígrafe fechado entre el 269 y el 

10 Es mayoritaria la corriente que afirma que la Historia Augusta fue escrita por una única autoría en 
una fecha tardía entre el 394 y el 398. Además, se trata de una obra con abundante inventiva tanto 
sobre los hechos como sobre las mismas personalidades (chastagnol, 1970; symE, 1971: 76-85). De ahí 
que esta obra deba ser usada con las debidas precauciones.



Vegueta, 23 (1), 2023, 267-288. eISSN: 2341-1112

Hispania en el Imperio Galo de la sublevación de Póstumo...

270 (CIL II, 4505 (p 981). Las letras son capitales alargadas y trazadas de manera 
irregular (FaBrE et al., 1997: 82-83, lám. 24). 

En Valencia se halló un segundo pedestal de mármol de Buixcaró de 
1.30x0.77x0.76 m conservando aún los puntos de anclaje mediante apliques de 
la estatua que coronaba el conjunto (CIL II-14, 18 = CIL II, 3737 (p965) = CIL II-
14, 981). Fue realizado en el 269 y posteriormente reaprovechada para plasmar 
una segunda inscripción cristiana (PErEira, 1979: 37-38; corEll i vicEnt, 1997: 88-
89). Posiblemente sobre este soporte se ubicase una representación de Claudio 
ii similar al Togado de Periate (provincia de Granada, Andalucía), identificado 
con este emperador.11 Sin abandonar la provincia valenciana, hay noticias en la 
antigua Saetabis (Xátiva) de otra pieza similar (CIL II, 319 (p XL VI, LXXX) que 
hoy se encuentra desaparecida (corEll i vicEnt, 1994: 39-40). También perdida, 
aunque sí se ha conservado un dibujo y del año 270 (gonzálEz y mangas, 1991: 
488-489, lám. 289), hay constancia de otro pedestal en Tucci (Martos, provincia 
Jaén) (CIL II-05, 79 = CIL II, 1672). 

Todas ellas fueron realizadas por iniciativa de las diferentes ciudades 
quedando identificadas sus autorías mediante diferentes fórmulas como ordo 
Barcinonensium, Valentini vetarani et veteres (Fig. 2), decreto decuriorum o res publica 
Tuccitanorum decreto decuriorum. Junto a los dos miliarios localizados en Sagunto 
(CIL II, 3833 = 6018 y CIL VIII, 4876), se observa cómo parte de Hispania había 
regresado a la obediencia del imperio central de Claudio ii. Destaca la gran 
cantidad de testimonios en la Citerior con respecto a otras provincias lo que 
podría significar un intento por parte de las élites provinciales o, al menos, de los 
enclaves de mostrar la renovaba lealtad hacia Roma.12

En otras zonas del imperio romano se han encontrado piezas similares 
ejecutados por mandato de entidades urbanas como puede ser en Velleia Romana 
(Lugagnano Val d’Arda, provincia de Piacenza, Italia) (CIL XI, 179), Brigantio 
(Briançonnet, región de Provenza-Alpes-Costa Azul, Francia) (AE 1898, 149 = 
AE 1913, 14), Cularo/Gratianopolis (Grenoble, región de Auvernia-Ródano-Alpes, 
Francia) (CIL XII, 2228), Volubilis (Fez-Mequinez, Marruecos) (ILAfr 616), Graz 
(estado de Estiria, Austria) (ILLPRON 1209) o Aquincum (Budapest, Hungría) (CIL 
III, 3521). Confirma que ciudades, al menos de la zona occidental, sí elevaron 
inscripciones honoríficas recordando la victoria frente a los godos tal y cómo 
quedó recogido en las fuentes.

11 Perteneció a algún enclave vinculado con el entramado viario del territorium de la ciudad de Acci 
(Guadix, provincia de Granada). Se trata de un hombre vistiendo una toga, portando posiblemente 
un rollo en la mano izquierda y un rostro idealizado. Por sus características técnicas, estilísticas y 
formales comparables a otras estatuas del siglo iii y por comparativa con emisiones monetarias de 
época de Claudio ii, se le ha identificado con este emperador (arcE, 1982; FigarEs, 1983: 40-42; ramos, 
2003: 59-61).
12 Desmiente la información recogida en la Historia Augusta donde se decía que Tétrico, desde su 
posición en el Imperio Galo, gobernaba sobre la Galia e Hispania a los que considera como «los pilares 
del Estado» (El divino Claudio, 7.4-7.5).
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Figura 2. Pedestal de Claudio ii hallado en Valencia (PErEira 1979: 37, lámina XIX).

La epigrafía también demuestra el avance de las fuerzas romanas dentro 
del territorio del Imperio Galo. Mientras que es seguro el dominio efectivo de 
Claudio ii en el Levante Mediterráneo y muy posiblemente en el valle del Ebro, 
o en Britannia; en la Narbonense se da la circunstancia de que las inscripciones 
vinculadas con este emperador únicamente se han encontrado al este del Ródano 
en el entorno de enclave urbano de Gratianopolis (Grenoble/Cularo, región de 
Ródano-Alpes, Francia) con una inscripción honorífica fechada en el 269 (CIL XII, 
2238) y un miliario de entre el 268 y 270 en Vienna (Vienne, región de Auvernia-
Ródano-Alpes, Francia) (CIL XVII-02, 149=CIL XII, 5511) mientras que en Aquitania 
o la Lugdunense no se han hallado epígrafes, algo que sí ocurre con Aureliano. 

273
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3. ¿EL EBRO COMO ESPACIO DE FRONTERA? LOS MILIARIOS DE 
SÁDABA (PROVINCIA DE ZARAGOZA) Y TRICIO (LA RIOJA)

El uso de los miliarios como un medio de difusión de la autoridad del 
emperador fue común, especialmente para reforzarla en las provincias (lassièrE, 
2005: 917). Formaban parte de un sistema donde estos hitos se unían a otras 
inscripciones, edificaciones o estatuas con las que la figura imperial se hacía 
prácticamente omnipresente (santosuosso, 2001: 111). Con la llegaba de los 
Severos, una nueva terminología más honorífica se empezó a utilizar en los 
epígrafes viarios. Destaca la utilización de epítetos de carácter superlativos que 
ensalzaban las conductas del emperador (norEña, 2011: 220). La utilización 
de los miliarios a partir del siglo iii sirvió también como una demostración de 
lealtad (coolEy, 2012: 132). Servían para informar al viajero durante su viaje, pero 
también de las virtudes y capacidades a modo de homenaje al emperador y a su 
familia (alvEs, 2015: 94-96; gonzálEz, 2017: 315-322). 

Con la conquista y asimilación de la península ibérica por parte de Roma 
finalizada con el cambio de Era, el concepto de frontera en el Ebro se había 
ido diluyendo poco hasta convertirse en una zona más dentro de la provincia 
Citerior. Su integración dentro del Imperio Galo se mantuvo durante el periodo de 
gobierno de Póstumo, pero, tras su asesinato y tumultuosa sucesión, Victorino no 
logró retener el dominio sobre todas las posesiones hispanas. Claudio ii consiguió 
arrebatarte el Levante peninsular y la Narbonense al este del Ródano. Póstumo 
centró su interés en Hispania en el mantenimiento de la principal vía que enlazaba 
la región militar y económica del Noroeste con las tierras galas, pero poco se sabe 
de la política de su sucesor en Hispania. 

Entre 1910 y 1920, se descubrió en Sádaba un miliario de 1,51 m de longitud 
y 51 cm de diámetro. La inscripción, pese a encontrarse incompleta y mal 
conservada, es atribuible al periodo de gobierno de Victorino (268-270).13 Hasta 
el momento, se trata del hito más meridional de su reinado que coincidió en el 
tiempo con el de Claudio ii. Recordando la victoria de este último frente a los 
godos, se ejecutaron inscripciones honoríficas y hubo una intervención reparada 
en el entramado viario de la zona de la actual Sagunto por lo que ¿A qué se debe 
la presencia del testimonio de Victorino?

La explicación más plausible sea un intento de legitimización del dominio 
sobre la región al norte del Ebro por parte del gobierno del Imperio Galo, al menos 
de manera nominal. Siguiendo esta visión, se establecía la frontera entre ambos 
estados en el Hiberus. Los nexos físicos gracias a las infraestructuras viarias14 y de 

13 ---- / Victorinus · [-]ENTIU[---] / pientissime / [---]/ [---] · Caes(ar) · SIDNPELIN / PE · Aug(ustus) 
· p(ontifex) · m(aximus) / t(ribunicia) · p(otestate) (lostal, 1992: 133-135, nº 130). Se trata de un miliario 
de difícil interpretación ya que se encontró en mal estado de conservación y se encuentra actualmente 
perdido. El propio Joaquín Lostal ha afirmado que «la lectura realizada por nosotros en 1974, sin apenas 
experiencia epigráfica, unida al mal estado de conservación que presentaba y, sobre todo, a su desaparición del 
Museo de Javier, deja en una eterna duda su adscripción» (lostal, 2009: 198, nota 15).  
14 Se diseñó y se ejecutó una potente red viaria entre el valle medio del Ebro y los Pirineos. Dos 
calzadas fueron recogidas en el Itinerario de Antonino: Item a Caesarea Augusta Beneharno que enlazaba 
de manera directa Zaragoza y la región francesa de Bearne (Itin. Ant., 452.6-453.3) y De Hispania in 
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carácter económico entre el valle medio de este cauce con el entorno aquitano eran 
constantes y fluidos15 tal y como se ha podido observar en el tráfico monetario 
desde el reinado de Póstumo hasta el de Tétrico i y su hijo.16

La mayor parte de los hitos epigráficos conservados de Victorino son miliarios 
erigidos en las diferentes provincias que aún quedaban bajo su gobierno.17 El 
grupo más numeroso se localiza en la Lugdunensis con seis testimonios18 seguido 

Aequitania que conectaba Asturica Augusta (Astorga, provincia de León, Castilla y León) con Burdigala 
(Burdeos, región de Nueva Aquitania, Francia), capital de la provincia de Aquitania (Itin. Ant., 453.4-
456.5). Una nueva ruta, con inicio en Caesaraugusta, paso por Jaca hacia los pasos pirenaicos, quedó 
plasmada en el Anónimo de Rávena (309.2-309.11) así como un nuevo enlace entre la capital aragonesa 
y Pamplona utilizando para ello el valle del río Cidacos en Navarra (311.8-311.14).
Pompaelo se convirtió en un importante nudo de comunicaciones ya que formaba parte de la ruta entre 
Astorga, la Meseta y Burdeos, tenía la conexión ya mencionada con Zaragoza y el puerto de Oiasso 
(Irún, provincia de San Sebastián, País Vasco) según recoge Estrabón (Geo., III.4.10). Bajando por el río 
Arga, se podía llegar a Andelos (Mendigorría, Navarra) hasta el mismo cauce del Ebro en las cercanías 
de Graccurris (Alfaro, La Rioja) (nuin, matEo y duró, 2016: 289-297). Desde la civitas andelonense 
también se podía enlazar con Vareia (Logroño, La Rioja), mansio de la calzada De Italia in Hispanias (Itin. 
Ant., 393.2) y punto de partida de la navegabilidad del Ebro (Plinio, His. Nat., III.14); y con Iacca (Jaca, 
provincia de Huesca, Aragón).
15 Los nexos comerciales entre el valle del Ebro y el sur de Francia fueron muy importantes. Uno 
de los ejemplos que muestran la continuidad de estas relaciones económicas se puede rastrear en 
la excavación de la villa romana de El Mandalor (Legarda, Navarra). Se encontraron evidencias de 
consumo de ostrea edulis en vertederos fechados durante la fase tardía del asentamiento procedentes 
de las zonas industriales de Burdeos. La capacidad económica de la familia propietaria tenía que ser 
elevada para poder comprar este producto de importación (ramos, 2009: 102-103). 
La cerámica del valle riojano del Najerilla fue una de las manufacturas del Ebro Medio que más 
dinamismo alcanzó. Gracias al complejo entramado de calzadas, a algunos ríos que pudieron 
utilizarse a modo de vías de navegación como el Arga o el Hiberus o al uso de los puertos cantábricos, 
especialmente el de Oiasso, se comercializaron por toda la península, las provincias norteafricanas, 
Britannia o la zona sur de la actual Francia (mayEt, 1969: 73-101; garaBito, 1978: 577-586).
Los registros de las diferentes intervenciones arqueológicas llevadas a cabo en Irún, principal puerto 
en el Atlántico occidental de la Citerior, han demostrado un predominio de la producción tritiense 
de TSH y otras manufacturas del Ebro como las comunes, las de paredes finas, las engobadas o las 
lucernas. En el siglo iii, las procedentes del valle del Najerilla comparten espacio con las aquitanas. 
En la cuarta centuria el número de ejemplares decae drásticamente, pero se sigue demostrando la 
presencia de piezas del Ebro (amondarain, 2019: 235-239).
16 Un ejemplo se encuentra en Vareia (barrio de Varea, Logroño, La Rioja) donde se demostró que tenía 
una presencia de numerario acuñado por el Imperio Galo de media superior al menos en términos 
proporcionales a su condición de small town y cómo es el límite occidental en el valle del Ebro donde 
se han localizado un mayor número de monedas de época de Victorino y los Tétricos. La explicación 
ofrecida por Urbano EsPinosa y Juan Antonio tirado (1991: 28-30) es por el dinamismo económico de 
base comercial producido por las vías de comunicación directa entre este entorno y el sur de la Galia.
17 Resulta sorprendente que no se haya conservado ningún epígrafe en la Narbonense cuando fue 
la única provincia gala donde hay presencia de testimonios de Claudio ii. Esto llevó a John Frederick 
Drinkwater a teorizar con que este territorio se mantuviera neutral o indecisa durante el gobierno de 
Victorino (drinkWatEr, 1987: 41).
18 Se han descubierto en Mayenne (región de Países del Loira, Francia) (CIL XVII-2, 461), en el territorio 
del Portus Namnentum (región de los Países del Loira, Francia) (CIL XVII-1, 387 = CIL XIII, 8999), dos 
hitos marcando la distancia a la civitas Redonum (Rennes, región de Bretaña, Francia) (CIL XVII-2, 473 
y 474) = AE 1892, 56), en las inmediaciones de la civitas Coriosolitum (Saint-Meloir-des-Bois, región de 
Bretaña, Francia) (CIL XVII-2, 423 = CIL XIII, 9012) y un último en Surzur (región de Bretaña, Francia) 
(CIL XVII-2, 392).
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de Britannia con cuatro,19 Belgica con dos20 y Germania Superior con uno.21 No 
se puede descartar la idea de la necesidad de reparaciones y de un correcto 
mantenimiento en las diferentes calzadas en las que se ubicaron los miliarios. Sin 
embargo, siguiendo con el ejemplar de Sádaba, es más probable que se tratasen de 
hitos diseñados para mostrar su dominio a modo de propaganda.22

Si la zona septentrional del valle estaba bajo el gobierno de Victorino ¿Cuál 
era la situación al sur del cauce? Un epígrafe vinculado a la calzada del Ebro (Itin. 
Ant. 394.1) encontrado en Tricio (La Rioja) a principios del siglo xix puede ofrecer 
la respuesta.  En las inmediaciones de la ermita de Nuestra Señora de Arcos en 
1819, se descubrió una tumba con un miliario partido y tratado para que fuera 
la cubierta. Fruto de esto, la inscripción se encontraba mutilada pero sí se podía 
averiguar que se trataba de un miliario fechable en la segunda mitad del siglo 
iii,23 más concretamente en época de Claudio ii (268-270) o de Tácito (275-276). 
Casimiro de Gobantes (1846: 14, nº 11) pensó que pertenecía al primero mientras 
que Emil Hübner (CIL II, 4879) se decantó por el segundo. Urbano EsPinosa (1986: 
93-95, nº 74) realizó una reconstrucción de cada una de las posibilidades teniendo 
en cuenta ejemplos encontrados en otros epígrafes dentro de la península ibérica 
pero no se decantó por ninguno de los dos. Sin embargo, sí añadió el hecho de 
que es el miliario más antiguo que constata una reconstrucción o reforma de la 
calzada durante la tercera centuria. Joaquín lostal (1992: 136-137, nº 132) por su 
parte, consideró que fue realizado durante el reinado de Tácito debido a la mayor 
existencia de hitos de este emperador. 

La recuperación de la provincia Citerior o de parte de esta para el imperio de 
Claudio ii sí ha quedado constatado gracias a la epigrafía. Si el miliario de Victorino 
de Sádaba indicaba que esta zona estaba bajo el control del Imperio Galo, el de 
Tricio muestra un interés por parte del poder central del mantenimiento de una 
vía que conectaba el Levante, principal foco de testimonios al sucesor de Galieno, 
con la región del noroeste, pero también aseguraba una posible vía de penetración 
hacia la cara sur de los Pirineos en el caso de ser necesario.

En aquellos territorios donde Claudio ii no pudo imponer su autoridad como 
en el resto de la Narbonense, Aquitania o la Lugdunense, Aureliano sí que llegó 
hacerlo. Las inscripciones con referencias a un emperador de Roma vuelven al 
oeste del Ródano durante su periodo de gobierno con tres de los seis epígrafes que 

19 Se han hallado en Bailgate (Lincoln, condado de Lincolnshire, Reino Unido) (RIB-01, 2241), junto al 
recinto fortificado de Durobrivae (condando de Cambridgeshire, Reino Unido) (AE 1914, 294), en las 
inmediaciones de la ciudad de Corstopitum (Corbridge, condado de Northumberland, Reino Unido) 
(AE 1937, 108) y en Nidium (Neath-Port-Talbot, Gales, Reino Unido) (CIL VII, 1160).
20 Se han hallado en Bailgate (Lincoln, condado de Lincolnshire, Reino Unido) (RIB-01, 2241), junto al 
recinto fortificado de Durobrivae (condando de Cambridgeshire, Reino Unido) (AE 1914, 294), en las 
inmediaciones de la ciudad de Corstopitum (Corbridge, condado de Northumberland, Reino Unido) 
(AE 1937, 108) y en Nidium (Neath-Port-Talbot, Gales, Reino Unido) (CIL VII, 1160).
21 Localizado en Illingen (estado de Sarre, Alemania) (CIL XVII-2, 604 = AE 1971, 279).
22 Algo que se ha podido rastrear, a modo de comparativa, en la relación entre las calzadas y el culto 
imperial en la Hispania meridional (sillièrEs, 2003: 265-281).
23 Imp(eratori) · Ca[es(ari)] / Marco [---?] / Claudio [---?] / ----- / ----- / pont(ifici) · m[ax(imo)] / 
trib(unicia) · po[test(ate)] / II · proc(onsuli) [---?] (CIL II, 4879 y HEp 2002, 470).
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lo mencionan en la Gallia Narbonensis.24 Dos son los hitos miliarios descubiertos 
en la Gallia Aquitania25 a los que hay que sumar tres epígrafes vinculados con el 
entramado viario fechados entre el 274 y el 275 en la Gallia Lugdunensis. 26 No 
es extraño el empleo de la red de calzadas galas para poner de manifiesto el 
poder del emperador central que había restituido el mundo romano a modo de 
propaganda imperial tras el ocaso del Imperio Galo en un empleo similar al ya 
visto con Póstumo o con Victoriano.27 

Al igual que Aureliano utilizó la epigrafía como medio para demostrar su 
dominio en el núcleo de los territorios de la antigua secesión occidental, se puede 
rastrear ese mismo interés por la zona media del Ebro durante su periodo de 
gobierno. De este emperador se han encontrado cinco miliarios en la península 
ibérica, dos de ellos en la Bética en vías que conectaban con Corduba (Córdoba, 
Andalucía) (CIL II, 4732 y CIL II-7, p. 65 nº 19) y otros tres vinculados a conexiones 
con la calzada del Ebro: uno con el Cantábrico (Pedredo de Iguña, Cantabria) 
fechado entre el 271 y el 273 (iglEsias y muñiz, 1990: 280; lostal, 1992: 135-136, nº 
131); y otros dos con los Pirineos, estos en las inmediaciones del lugar donde se 
había encontrado el hito de Victorino. 

Formando parte del castillo de Javier (Navarra), se encontró una piedra 
miliaria de época de Aureliano de 1,65 m de alto y 0,50 de diámetro fechada en el 
año 274.28 Por su ubicación, formaba parte del entramado viario que en esa zona 
unía la calzada Vareia-Iacca29 que cruzaba navarra de este a oeste con la proveniente 
de la comarca aragonesa de las Cinco Villas y que entraba en terreno foral por 
la actual Sangüesa. Llama la atención la presencia en la titulatura imperial de 
los términos «indulgetissimo» que únicamente se ha constatado en las provincias 
norteafricanas durante el periodo de gobierno de Aureliano: una en la Mauritania 

24 El de Alba Helviorum (Alba-La-Romain, región de Ródano-Alpes, Francia) (CIL  XVII-02, 184a = CIL 
XII, 2673, p.831 = CIL XII, 5571a  = AE 1965, 176) se fecha en el 274, es honorífica y fue realizada por 
mandato de los decuriones de la ciudad donde se le enaltece como «restitutor Galliarum», una variante 
del título de «restitutor orbis» que le había concedido el Senado ese mismo año; al sur se encontró un 
titulus sacrus a Aureliano deificado (CIL XVII-2 183b = AE 1969/70, 374) hallado en Rochecolombe 
(región Ródano-Alpes, Francia). Por último, junto a Arras-sur-Rhone (región Ródano-Alpes, Francia) 
se encontró un miliario (CIL XVII-02, 172 = CIL XII, 5561).
25 Uno localizado en Saint-Jean-d’Aubrigoux (región de Auvernia, Francia) (CIL XVII-02, 319 = CIL 
XIII, 8868) y el segundo en Treteau (región de Auvernia, Francia) (CIL XVII-2, 351 = CIL XIII, 8904) y 
ambos fechados en el 275.
26 En Chatillon-sur-Colmont (región de Países del Loira, Francia) (AE 1983, 696 = AE 2001, 1393), 
Elven (región de Bretaña, Francesa) (CIL XVII-2, 404 = CIL XIII, 8997 = AE 2001, 1391) y Orleans (región 
Centro-Valle del Loira) (CIL XVII-2, 498 = CIL XIII, 8973).
27 Es una tendencia que se observa desde el siglo iii con la pérdida del numeral de las millas, la 
introducción de epítetos que ensalzaban al emperador más allá de los logros militares o el inicio del 
uso del dativo para nombrar. Los miliarios evolucionaron de ser hitos informativos para tener una 
función memorial y expresión como elemento de poder (salama, 1987).
28 Invicto · indulgeti/[ssi]mo · pientissimo / Imp(eratori) · Caes(ari) · L(ucio) · D(omitio) · Aureliano 
/ P(io) · F(elici) · Aug(usto) · p(ontifici) · m(aximo) · t(ribunicia) · p(otestate) (CIL XVII-01, 182 = AE 
2015, 651 = HEp 2014/2015, 472).
29 Dada a conocer por Arias BonEt (1965: 181-187) como una vía que enlazaba Iacca (Jaca, Aragón) con 
Vareia (Logroño, La Rioja). En el 2006, Javier armEndáriz y Javier vElaza (2006a: 121-124 y 2006b: 139-
143) afianzaron el trazado actualizando los testimonios epigráficos que fueron ampliados dos años 
después por Javier andrEu y Javier armEndáriz (2018: 41-48).
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Caesariensis de Kherbet Selmi (Argelia) (CIL VIII, 20537) y dos en Numidia, una en 
Khanget Sidi Nadji (Argelia) (AE 1981, 917) y otra en Qued Fedhala (Argelia) (AE 
1992, 1847) y «pientissimo», este último un unicum en una inscripción dedicada a 
Aureliano, epítetos para resaltar las virtudes del emperador.  

El segundo miliario se descubrió en el paraje de Asibar, dentro del término 
municipal de Espinal (Navarra), bordeando las estribaciones del Prepirineo y 
cerca del lugar donde se teoriza que puede estar Iturissa. Se trataba de una pieza 
de 2 metros de longitud, realizada en época de Aureliano.30 Se fecha en el año 275 
y tiene la peculiaridad de que la incisión de las letras es poco profunda porque 
debió emplearse pintura para hacerlas más visibles (martínEz y zuBiria, 2017: 
164-165) (Fig. 3). Formaba parte de una calzada que enlazaba el entorno de la 
comarca de Sangüesa con la vía De Italia in Aquitania del Itinerario de Antonino 
(Itin. Ant., 453.4-456.5) usando diferentes valles fluviales del Irati, del Urrobi y del 
Arce (PérEx y unzu, 2013: 259-262). 

Ambos hitos pueden interpretarse como una intervención en un tramo de la 
calzada que enlazaba el nudo de comunicaciones de la comarca de Sangüesa con 
el entorno de Iturissa (Itin. Ant., 455.6) para mantener esta vía en funcionamiento 
posiblemente vinculada con la necesidad de envío de alimentos a los múltiples 
frentes que se solían abrir en la frontera norte. La posibilidad de que el amplio 
patio oriental del establecimiento rural de Liédena fuera un horreum de esos 
suministros ya a finales del siglo iii o principios del iv (zuza, 2013: 293-298) junto 
con amplio programa de mantenimiento del entramado viario en esas mismas 
centurias,31 podrían ser dos indicios del uso de esta zona como puente de envío 
de mercancías que satisficieran las necesidades del frente. Sin embargo, tampoco 
puede descartarse su uso propagandístico poniendo en valor el triunfo del poder 
central sobre el extinto Imperio Galo.

30 Imp(eratori) · C/aes(ari) · L(ucio) · D(omitio) / Aureli/ano · P(io) · F(elici) · Invi/cto · A/ug(usto) 
/ tri(bunicia) / [p]o[t(estate) · VI] · co(n)s(uli) · III[I] (CIL XVII-01, 197 = HEp 2013, 326 = AE 2015, 653).
31 Sólo en Navarra, se han encontrado miliarios fechados en el siglo iii y realizados durante los 
reinados de Caracalla, Maximino y Máximo, Treboniano Gallo y Volusario, Valeriano y Galiano, 
Probo, Caro, Carino y Numeriano. De la cuarta centuria, se han hallado epígrafes de los periodos de 
gobierno de Flavio Severo, Licinio, Constancio Cloro, Constantino y Constantino II (castiElla, 2003: 
74-81). Vinculado a la vía «de las Cinco Villas» que conectaba Caesaraugusta (Zaragoza, Aragón) con 
Pompaelo (Pamplona, Navarra) hay evidencias de hitos epigráficos de los siglos iii y iv de Caracalla, 
Treboniano Gallo y Volusario, Valeriano y Galieno, Carino, Numeriano, Constancio Cloro, Flavio 
Severo, Licinio, Constantino y Constantino ii (lostal, 2009: 197-201). En La Rioja, por último, se 
hallaron tres testimonios a 10 km de Agoncillo de los periodos de gobierno Probo (CIL II, 4881 = CIL 
XVII-01, 136), Carino (CIL II, 4882 = CIL XVII-01, 137) y otro con inscripción incompleta, pero datable 
en la tercera centuria (CIL II, 4883 = CIL XVII-01, 138).



 
Adrián Calonge Miranda

Vegueta, 23 (1), 2023, 267-288. eISSN: 2341-1112 279

Figura 3. Miliario de Asibar (Espinal, Navarra) (martínEz y zuBiria, 2017: 164-165).

Y en un contexto muy similar al de Claudio ii, las ciudades también elevaron 
inscripciones honoríficas al restaurador del mundo romano. Si las dedicadas a su 
sucesor únicamente se han encontrado por el Levante peninsular, las de Aureliano 
se han hallado en las tres provincias hispanas. En la Citerior se han descubierto seis, 
dos de ellas tituli sacri;32 mientras que en la Betica33 y en la Lusitania34 únicamente se 
han podido investigar dos. Al igual que ocurrió en los territorios galos, Aureliano 
fue homenajeado en los dominios hispánicos que estaban plenamente bajo su 
control, algo que se podría poner en duda con su antecesor. 

32 Una en Barcelona (Cataluña) (CIL II, 4506), que hay que recordar que ya erigió una a su antecesor; 
una segunda en el entorno del municipium de Aeso (Isona, provincia de Lérida, Cataluña) (CIL II, 4459 
= HEp 1989, 436), una tercera de Lañas (Arteijo, provincia de A Coruña, Galicia) (AE 2018, 956), un 
quinto de Cástulo (Linares, provincia de Jaén, Andalucía) (CIL II, 335 y HEp 1995, 425) y los tituli sacri 
provienen de Sagunto (provincia de Valencia, Comunidad Valenciana) (CIL II-14, 317 = CIL II, 3832) y 
Valencia (Comunidad Valencia) (AE 1938, 24).
33 El primero se descubrió en Orippo (Dos Hermanas, provincia de Sevilla, Andalucía) y único en la 
península en el que se plasmó en Restitutor Orbis en la titulatura imperial (AE 2018, 880) mientras que 
el segundo procede de la antigua Colonia Augusta Firma Astigi (Écija, provincia de Sevilla) aunque se 
conserva en Córdoba (CIL II-07, 260 = CIL VI, 1113 = HEp 1994, 304).
34 Mandado realizar por la Res Publica Ossonobensis (Faro, región del Algarve, Portugal) (AE 1897, 49 
= AE 1900, 31) y un segundo procedente de Mirobrigensium Celticum (Santiago de Cacem, región de 
Setubal, Portugal) (AE 2008, 638 = HEp 2008, 252)
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El miliario de Tricio también podría corresponder a una actividad reparadora 
durante el gobierno de Tácito (275-276) en el entorno riojano. Sin embargo, la 
intervención de este parece circunscribirse al ámbito mediterráneo con el epígrafe 
de Pilar de la Horadada (San Miguel de Salinas, provincia de Alicante) y en la 
zona del Noroeste, especialmente el conventus Bracarensis (solana y hErnándEz, 
2002: 183-184, nº 182-184) mientras que en el valle del Ebro no se detecta ninguna 
política de restauración. 

El epígrafe de Victorino en Sádaba anunciaba el mantenimiento del control 
por parte del Imperio Galo en la zona norte del curso del Ebro. Sin embargo, el 
miliario de Tricio debió realizarse en época de Claudio ii como una manera de 
reafirmar su autoridad y preparar, llegado el momento, una intervención militar 
hacia el norte en el caso de ser necesario. Su política fue seguida por su sucesor, 
como ya se ha visto en el entorno del Ródano, como un afianzamiento del poder 
romano tal y como también debió suceder en el Prepirineo. 

4. A MODO DE RECAPITULACIÓN

Cada una de las provincias hispanas reaccionaron de manera diferente al 
alzamiento del Imperio Galo (Fig. 4). La Citerior fue la única que se posicionó de 
manera clara a favor de Póstumo conservándose tres miliarios, dos vinculados 
a la calzada que unía el entorno militarizado y económicamente dinámico del 
noroeste con la zona aquitana. Se trata del único territorio que contaba con un 
ejército asentado de manera permanente y que podían ver en el nuevo emperador, 
tratado como un usurpador por Roma, el general que podía defender la península 
de los invasores germánicos debido a los primeros éxitos del purpurado galo en 
el norte y su apuesta por fortificar el limes (drinkWatEr, 1987: 29; sancho, 2009: 
159-160) máxime después de los traumáticos acontecimientos acaecidos durante 
la década de los años 50.35

El dominio del Imperio Galo de la Península Ibérica no duró más allá del 
reinado de Póstumo. Con Claudio ii ya se observan los primeros testimonios 
epigráficos de carácter honorífico que se circunscriben al entorno mediterráneo 
salvo el miliario de Tricio. Este entra en conflicto con el hito de Victorino que se 
localizó en Sádaba, al otro lado del Ebro, que pese a su difícil lectura es el más 
meridional de los relacionados con este emperador. El río se configuró como un 
espacio de frontera, más virtual que real, ya que el retroceso de los territorios galos 
era evidente. Con Aureliano como nuevo poseedor de la púrpura, reaparecieron 
dos nuevos hitos de este gobernante en la margen izquierda del Ebro relacionado 
con una intervención de mantenimiento, pero también como un claro ejemplo de 
propaganda: toda la provincia volvía a estar en un mundo romano restaurado. 
Es una situación similar al que se ha podido comprobar en la Galia Narbonense 
donde en época de Claudio ii se tienen constancia de inscripciones al este del 

35 Sin embargo, algunos autores opinan que la posición de la Citerior a favor de Póstumo fue 
independiente de los ataques germanos en el noreste peninsular (gonzálEz, 1998: 95; sancho, 2009: 
159, nota 11).
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Ródano, río que será superado tras la derrota e integración del Imperio Galo por 
parte de Aureliano dejando miliarios y epígrafes en el resto de la provincia, así 
como en Aquitania o la Lugdunense. 

La Lusitania pudo seguir el mismo camino que la Citerior tal y como parece 
evidenciar el pedestal de Galieno que había sufrido la dammatio memoriae. Sin 
embargo, se desconoce cuánto tiempo pudo mantenerse la lealtad de la provincia 
al Imperio Galo, aunque es probable que no durase más que el propio reinado 
de Póstumo si es que se llegó a hacer efectivo su dominio habido cuenta de que 
la aportación al circuito económico y militar galo era limitada. La Bética, por el 
contrario, tenía un mayor interés en lo que sucedía en las provincias norteafricanas 
recordando los ataques de los mauri y cómo las tropas allí acantonadas evitaban 
nuevos altercados y estaban más cerca que las estacionadas en la península. La 
lealtad hacia Galieno y sus sucesores de la legio III y de las vexillationes al otro lado 
del estrecho de Gibraltar debió condicionar la propia posición de las aristocracias 
y del gobierno bético.
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Figura 4. Distribución de los epígrafes de Galieno con damnatio memoriae, Póstumo, 
Victorino, Claudio ii y Aureliano (Google Earth y Elaboración Propia)
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El análisis de los miliarios de Póstumo, Victorino, Claudio ii y Aureliano en 
la fachada occidental de los dominios romanos (Tabla 1) dibuja un panorama 
donde su uso a modo de homenaje hacia la figura del emperador había ganado 
más peso que la propia información que se debía ofrecer a los usuarios de las 
vías. La epigrafía servía para demostrar la lealtad de las entidades locales y de 
las provincias hacia el pretendiente imperial. El ejemplo más sobresaliente puede 
ser el epígrafe de Aureliano descubierto en Javier (Navarra) donde se plasmaron 
dos epítetos en modo superlativo alabando la misericordia del gobernante. Un 
emperador que volvió a unir a todo el Imperio tras un periodo de crisis territorial 
que ya anunciaba un cambio en las formas de gobierno de Roma. 

taBla 1
Cuadro con la epigrafía hispana desde la adhesión al Imperio Galo hasta la progresiva recuperación 

con Claudio ii y Aureliano (años 260-275) (Elaboración propia a partir de la bibliografía 
consultada)

Emperador Procedencia Fecha Tipología Referencia
Galieno Emerita Augusta 

(Mérida)
259-260 Pedestal CIL IIAE, 57 = HEp 1995, 87 = 

AE 1993, 914.

Póstumo Arce (Miranda de 
Ebro, provincia de 
Burgos)

262 Miliario CIL II, 4919 = CIL XVII, 202; 
Elorza, 1967: 145-146, nº 42. 

Póstumo Errekaleor (Vitoria) 260-262 Miliario sáEnz dE Buruaga, loza y 
aBasolo, 1983: 427-439 y 
lostal, 1992: 131-132, nº 127.

Póstumo Entorno de Guadix 
(Granada)

262 Miliario CIL II, 4943 = CILA IV, 138.

Victorino Entorno de Sádaba 
(provincia de 
Zaragoza)

268-270 Miliario lostal, 1992: 133-135, nº 130.

Claudio ii Barcino (Barcelona) 269-270 Honorífica CIL II, 4505 (p. 981) y FaBrE, 
mayEr y rodá dE llanza, 1997: 
82-83, lám. 24. 

Claudio ii Entorno de Sagunto 269-270 Miliario CIL II, 3833 = 6018.

Claudio ii Entorno de Sagunto 269-270 Miliario CIL VIII, 4876.

Claudio ii Valentia (Valencia) 269 Honorífica CIL II-14, 18 = CIL II, 3737 
(p965) = CIL II-14, 981; PErEira, 
1979: 37-38 y corEll i vicEnt, 
1997: 88-89.

Claudio ii Saetabis (Xátiva, 
provincia de Valencia)

269-270 Honorífica CIL II 319 (p XL VI, LXXX) y 
corEll i vicEnt, 1994: 39-40.

Claudio ii Augusta Gemella 
Tuccitana (Martos, 
provincia de Jaén)

270 Honorífica CIL II-05, 79 = CIL II, 1672 y 
gonzálEz y mangas, 1991: 488-
489, lám. 289.

Claudio ii Santa María de Arco, 
Tricio (La Rioja)

268-270 Miliario CIL II, 4879 = HEp 2002, 470; 
EsPinosa 1986; 93-95, nº 74 y 
lostal, 1992: 136-137, nº 132.
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Aureliano Lanas (Arteijo, 
provincia A Coruña)

274-275 Honorífica AE 2018, 956.

Aureliano Pedredo de Iguña 
(Cantabria)

271-275 Miliario iglEsias y muñiz, 1990: 280 y 
lostal, 1992: 135-136, nº 131.

Aureliano Entorno de Javier 
(Navarra)

274 Miliario CIL XVII-01, 182 = AE 2015, 651 
= HEp 2014/2015, 472.

Aureliano Asibar (El Espinal, 
Navarra)

275 Miliario CIL XVII-01, 197 = HEp 2013, 
326 = AE 2015, 653; martínEz y 
zuBiria, 2017: 164-165.

Aureliano Barcino (Barcelona) 275 Honorífica CIL II, 4506.

Aureliano Aeso (Isona, provincia 
de Lérida)

274-275 Honorífica CIL II, 4459 = HEp 1989, 436.

Aureliano Saguntum (Sagunto) 270-275 Honorífica CIL II-14, 317 = CIL II, 3832.

Aureliano Valentia (Valencia) 270-275 Honorífica AE 1938, 24.

Aureliano Castulum (Linares, 
provincia de Jaén)

272-275 Honorífica CIL II, 335 = HEp 1995, 425.

Aureliano Entorno de Córdoba 270-275 Miliario CIL II, 4732.

Aureliano M a n g o n e g r o 
(provincia de 
Córdoba)

270-275 Miliario CIL II-7, p65 nº 19.

Aureliano Orippo (Dos 
Hermanas, provincia 
de Sevilla)

274-275 Honorífica AE 2018, 880.

Aureliano Colonia Augusta Firma 
Astigi (Écija, provincia 
de Sevilla)

271-275 Honorífica CIL II-07, 260 = CIL VI, 1113 = 
HEp 1994, 304.

Aureliano Ossonoba (Faro, región 
del Algarbe, Portugal)

274 Honorífica AE 1897, 49 = AE 1900, 31.

Aureliano M i r o b r i g e n s i u m 
Celticum (Santiago 
de Cacem, región de 
Satubal, Portugal).

271 Honorífica AE 2008, 638 = HEp 2008, 252.

5. FUENTES CLÁSICAS

sExto aurElio víctor, Libro de los Césares, Gredos, Madrid [introducción, traducción 
y notas E. Falque, 2008]. 

EutroPio, Breviario, Gredos, Madrid [introducción, traducción y notas Emma 
Falque, 2008]. 

Historia Augusta (edición Vicente Picón y Antonio Cascón), Akal, Madrid, 1989.
Paulo orosio: Historias. Libros I-IV, Gredos, Madrid [introducción, traducción y 

notas Eustaquio Sánchez Salor, 1982]. 
Paulo orosio: Historias. Libros V-VII, Gredos, Madrid [introducción, traducción y 

notas Eustaquio Sánchez Salor, 1982]. 
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6. CORPORA (ABREVIATURAS)

AE: L’Année Épigraphique.
CIL: Corpus Inscriptionum Latinorum.
HEp: Hispania Epigraphica.
ILAfr: Inscriptions Latines d’Afrique.
ILLPRON: Inscriptionum Lapidarium Latinarum Provinciae Norici. 
RIB: The Roman Inscriptions of Britain.
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