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Este estt~rlio puc~clr co7~.sirl~rrrrs~ corito ZL?:,:~ .si71trr.si.s rlr In parte gene- 
~ r i l  tlel trril,~rcjo rrrtlizntio pcir 111i sobre Iris it~zln.sio?lc,s tlr los [ ~ ~ Z C O S  e n  ES-  
p~rlifi, telllf, yllc /!(¡ /~r ( . "oc~~pí¡do  (, I ~ I I ' C / ~ O . S  i?lu:xt;g(iílores por la duplici- 
rlrcrl (le frclia'; que  rli ellas sc ob.scrva6an. 

Líc conclzlsirín rr q u e  12e llrgatlo, clc qzic Il,n I~rrhirlo (los inz~ctsiorzcis res- 
po?uficvz;do crtrla zrnri dr, rllas ri zinn ¿pocci dif.irc?ltt', lu debo u lns distilr- 
tus pub2icucione.s ~zacion~trles y extrtrnjertis ytle /le porlido ~onszlltri~r, cc mis  
trtl1)ajo.s (la ctcmpo y, de zl?zrr nl,crrlerri esprcial, a la coluhorcici67~ .siizguLa~ 
y generosa yr1c nle 12an pr~'stado D o i ~  illigael Tarrarl.rl1, l l o n  C;zatininnio 
Nieto,, el Zllstitzcto A rqzreoEógico Alclntín y u ln fz~?~d(/111~í~~ztul ( C Y Z L ~ ( ~  d e  
7rli padre. A todos e.llos quiero t,.z^prcscrr l iz i  profz~7~(1r1 grrctittltl, recono- 
cienrlo cjue sin s u  cooprrclción .ira Ilz~bicra porlirlo llr~cnr a feliz tirminio 
este estudio. 

Entre  los muchos p~-oblemas quc preseiita la Hisrori:~ y la Ai-qi~colo- 
gía, hay  uno sobre el cual se han  dado  diversas versiones 110 inuy c(ii1 
crc-tas y cuya soluciór-i esta todavía pei-itlicntc de  encoiitrnr. Se trata de  
los fraiicos eii la península Ibbrica, d e  las que poco se h a  podido coiicre- 
rar segíiil se deduce d e  los escasos estudios que i;ot)rc cllas se h a n  publi- 
cado, y que, adeiiiás. ilo esthil conexos unos con otros piicsto que obede- 
cen a estudios locales. 



L a  complejidad de  este probleii~a, el intei.6~ cliic 1);u:i la Ilistoriii cle 
Espalia ofrecc, ha  sido el motivo (lile ine hii iii-il)iilsatlo a eli'gir cste 
tema para m i  trabajo, al  estar vieiido durante  tien-ipo t.omo eii las exc:i- 
vaciones que m i  padre realizaba en L a  Alcudia se iban plantcaiiclo con 
cierta frecuencia los problemas de  la desti-iicciGn de  iin l)oblado n trav<s 
de  casas destruítlas, de  restos de  piiltiiras, d e  hallazgos de  iilorictlns cn 
unos pozos, etc. D e  este modo, jiinto a m i  1)adre. h e  vivido sus l)rcocul?a- 
ciones ante los probleiiias que si. le presentaba11 durante  la excrivnci6n. 
Problemas que él aclai-6 y supo ver, y cliic ahora lile iml)iilsail ri prose- 
guir las tareas por él comenzadas. 

Por ello, siguiendo la trayectoria 11iai.cada en siis l)iil)licacioiics \I c*s- 
pecialmcntc cn la titulada Las ii~c)(c.sio?lr.s g r r ~ r l r í ? z i c r r . s  c.1~ Irr / J Y ~ I ~ ~ . ' ~ ~ I C L ( I  (le 
Alicante, m e  h e  atrevido a compendiar todos los cstiid;os cliic sobrc esi:i 
niateria se han publicatlo y h e  podido tener :i iiii a1caiic.e. 

Tras  el estudio de  estas piiblicacioiics, 1ic l)ocli(lo o1)scrvar cliie sc'~io 
alg~inas de  ellas, pocas, rebasan los límites tlc iiii vaciiiiiciito. iiiteiitaiiclo 
conocer cstc problenla en iin ámbito gc.ogi.áfico iiirís iiii1l)lio. l'cro siem 
pre dentro de  unos límites qiie sGlo ~oin~) i -~ i lc lc i i  iiiia llarte de  iiiicstr,i 
l'enínsiila, qiiedando pendiente el l)rol)lciriii de  hasta cloiitle alcailz6 la 
I-eferida invasión. 

Ent re  los estudios realizados so l~ rc  estc teiiia, ti-atan cl l)i-ol~le~na con 
carácter más general los t ra l~ajos l)iiblic:itlos l)or 'Tarradcll, l3alil v Ka- 
mos Folqués, que inailifiestail dc  m:iiiera siiigiilar una iiiqiiietud concrc- 
ta y determinada del prob1,-iiia cluc pai-a Espaiia siipiiso la 1)resenci;i de 
estos invasorcs, que tan trágicas conseciiciicias iiifringicroil a nucstra 
patria. 

El s. 111 d .  J. C., v en pa!.tic~ilar el período compi-ciidido entre Alc.- 
jandro Severo y Dioclcciaiio, coiistitiivl: una d e  las iiiás agiiclas extra 
ordinarias etapas d e  crisis de  la historia de  la hiinianidad ( 1 ) .  

España, la más tranquila y pacífica d e  las tierras iml)erialis con su 
régimen agrícola, d e  posesiones i ~ i i ~ e r i a l e s  y de  iildiistrias d e  coiisiiiiio 
interior sólo perturbada por las l~eqiieiias iilciirsioncs tle maiiritaiios cii 
la Bética, sufre las consecuencias de  iina invasi0ii gcrniáiiica qiic destrii- 
ye sus ciudades y perturba su economía, dailclo 11.igar a un réginieil dc  
territorio militar que llevará a sus ciutladanos a iiiia apatía dc la qiic 
sólo renacerán en la Edad  Moderna, mientras otras cinient:ii-iii defiiiiti- 
vamerite su p t e n c i a  y su fuerza. Sobre iin fondo dc  oposicibn itlcológi- 
ca y lucha social pasan las sombras del hambre  v la guerra, v 1) a j o este 

(1) A. BALII.: Lns invrisioncs {jernzcínicns cri I l i s p u ~ i i u  dl~~ar i tc  Líi se{jii~itlo 
mitud del s. I I I  ( l .  J .  C .  «Cuadernos d e  trabajo dc la  Escuela E:spuiiola d e  W i s -  
toria y Arqueología en Roma, XI (1957), 95-14:]. 



:irdor se ociiltarli el Iniperio biirpu6s d e  los Antoninos para dar  lugar a 
LIII ií.giineii estatistii v niitoritario qiic caractc.riza~-5 al Bajo Iniperio 
rol11 ano. 

* * :k 

1I:istn riliora In Historia y sil niixiliar In Arqiicología han dedicado su 
:l!ciic.icíi: a descril~ir los siiccsos iiirís destncaclos o a cstiidiar los objetos 
m i s  iiiipc:rtaiites atcndieiido a sil belleza o a sil arte, y prescindiendo una 
11 otra tic las p;;.q~ieíins cosris, tlcl modo de  ser v vivir del pueblo, de  siis 
f)~.ol~lciiias v (le siis iitiles clciiientales y ordinarios, ((probablemente por- 
(jue 3 1  la C1x)ca q u ~  n o w c u ~ ~ ; ~  Roma absorbía toda Ia atención y eii 
Koiiia S? centi-ahaii todos los estiidios. sin te1it.r en cuenta que en inuchas 
ocasiones lo qiie siicec1í;i eii niiestra Penítisula, aiinqiie fuera provincia 
roiiian;~. ci-nii hechos, costunil)res, iiidiistrias y :irte que diferían casi por 
c.oinl)leto de los l-iechos y cultura de  Koina)) (2). 

I,a arqueología presta ntcncicín 21 datos hasta ahora poco ineiios que 
d~s~;rccir idos~ convencida d e  qiie los vestigios iiiás insignificantes pueden 
teiiCi. 1111 valor c:ipnz d~ rcsolvcr alguno de los múlti1)les problemas qiie 
!a I-ii~tcjria 1)l:intca o laguiias de  niiesrru pasrido en las quc  aún ignora- 
i~ ios  qiií. siiresos piitliei-oii a cxcc r .  -~ .  

P,Sec tiviiiiicntc, coriio nos tlice Nieto Gallo (3), la arqiieolog-ía no  tie- 
n i  coiiio firinlitlad íiiiicnnic:iiti. la icci:gi(In v caialogación cle objetos ni 
c.1 tlesc~iil)riiiiieiit~o tle vc.stigic;s :!iit:niiO~. ~ ~ E s : ~ ! s  h r ~ l l a z ~ o s  son fundnineii- . . 
!alcs. f)ci,o ió10 sigiiific.aii el aiic!niiiirije (Ir qiic el arciiieí,l(igo se sirve para 
I;i ~.cc~oiisti-iic.c~i(,!i (le cstatlios ciilriii-ales, t l i  f(ji.ilins d e  vida y hasta de 
]:eiisrliiiiciit~ (le l(:s l)iicl)~os n qiic ~)~ i tc . i i ccen  I r s  nioiiciiiieiitos qiie es- 
tiiclini). 

I'ai-a 'r:!~.r:id~'Il 111.10 de los c j c i i i~ ) lo~  111:s claros con q i 1 2  si: piiede (le- 
ii;c;s!i:ii. hasta (1°C pi~i i to  e ~ r í i i  p:~c:) ~ii:!dl~i-~lsl:ns investigacion2s histí,- 
i.i(.ris sol)rc 1:) í.l)oc,a roiiiai?n cii i~ l ics~r : ;  pnís, cs cl ciiso de  las iiivasicines 
sc.i.iiiáiiic,as tic. iiic:Ii;itlos tlcl siglo 111 tic iiiicstra t.r:i (4). Se trata cle iiiio 
clc los iii(.idciites tle !iiaror traiisc~edciici..~ ociirritlos d i i r an~c  la época ini- 
IxriaI y In íinicn alteraciOii inii:ortantc ~~siifi-ida por :a I'ciiíiisula ibéricri 
eiiti-c c.1 liii:il (12 las giierras c.iiitril!ras y la criída clc l  iniiiirlo roniaiio,,. 

Sin ciiihargo. este período taii interesante cstA iiiiiy lejos de  ser c o ~  
~i::citlo. Ida I):isc ])riiic~iI~;il (lile ha sci-vido para realizar 1:i histoi-iri (lCl 

( 3 )  C. NIETO C.U,I.O: 'l 't>~?tlr?ic.i~s rt(.t~~rrlc~s rlc, !n rr~~!liic'iloaíci, ((lioletín de la 
I)irec,c,itiii (:~nc,ral de Aicliivos y Lililiotec~¿~s», iiúni. 51. (Madi-id. l$!r>!)>, pág. 27. 

( 2 )  A .  It.\.\ros For.c)r.cs: 1,ns iti?3ci.~ic;t~c's ~ie:~t~lcí t l l 'c~is  r.11 Itr proviticicl rlc .Ilic(irito. 
Alicante. l ! ) f iO. ]Xg. 10. 

( -1)  A l .  T,\r:r,\oi,i,r. : Solirc. !rrs ir1i>cisioncs (ict.ititit!icc~s clcl siglo 111 (1. .l. (T. c7n Ir1  
Pc'tlirrsr~lrc IOc:r.ic.cl. ctEsiiidios !:lásiccis» (i\l;itii.i<l. 1!)J3), pág. 93. 



niundo roinario h a  sido hasta ahoi-a el empleo de  los textos clásicos, y 
toclo problciii-i que ii(; haya sido explicado por ellos, h a  quedado oculto. 
I'or otra ¡);"'te, las £u-iites son escasas y pai-ciales, v a esta causa atribui- 
rnos princiI,aliiiente la diferencia de  espacio qiie en los manuales ocu- 
pan los siglos brillaiites de Roma en coinparación con los d e  su deca- 
dencia. 

L a  aportación arqlicológica, sólo desde fecha reciente, se ha  iilcoi-po- 
iado  a la síntesis histórica. Hoy,  ya podenlos conocer en líneas generales 
las rutas a~~rox i rnadas  de  los invasores y las ciudades y territorios saquea- 
tlos. I ,a  nuinismrítica. la epigrafía y la arqueología constituyen la  base 
d e  esta reconstrucción histórica. 

E n  Lasaiilx encontraiilos una  concepción optiiliista del elemento fruc- 
tífero que sc alberga en tales invasiones (S). So l~re  la invasión gerin6nica 
en el Imperio Romano ilos dice: «Todo piicblo que no  lleva en SLI tota- 
lidad una cicrtn siiilln de  fiicrzas ilatiiiales intactas, con las cuales pueda 
1-enovarsc rejuvenecerse, se halla al borde de  la muerte, y n o  puede 
ser regeil:ratlo sin» 1x)r un:' invasión de los b á r b a r o s ~ .  Pero no  toda in- 
vasión es en rcalidad un  rcjiiverieci~iliento, sino s6lo aquella puesta en 
acción 1)oi u11 l)ucblo joven y clapto para la cultura)>: teniendo frente a sí 
iin ((pueblo cultural)) más vizjo. 

Bnlil apiinta qiic el ~ > i ~ o b l ~ r i i a  1)rísic.o del s. 111 d .  J. C. y la causa de  
la iiiestnbiliclad d e  los eilip.ii-adores. sz delle a la lucha entre el senado \r 

el crden ccuesti-e. Cita que [ste ya no  es cl 01-deii ecuestre de  la época 
Aiigustea, sino Lin nuevo ordeii ecuestre de  origen militar iniciado coi1 
l i a j a n o  ((al favorecer el ascenso a este oi-den a iiiilitares distinguidos por 
sus hcchos d e  arnlasi). I ) e s l :~~&la  política d c  Septimio Severo y la nece- 
:itla:l d e  la tlefensa dc las frcilteras rcforzai-án su posición. Así pues, el 
cjtrcito se coi~vicrte cii la bnsc cii qiic hay que ail-ipai-ars' para ascender 
al trono. 

Ecte i~ic:!io siglo que abarca dcs(le el fin de ia dinastía de  los Seve- 
i c  S c i l  -1 ano  335 ha~;i:i el a d r c n i n i i ~ n t o  de  Diocleciano e11 el 285 presen- 
ta tres ;isl)ectos íiitiilininentc ligados y por los cui~les el miintlo ioinano 
(15 11 impresióil de  hiiiidirsc dcfinitivaiileilte: Estos tres aspectos qiie 
nianifcsiall la decadencia tle Roiiia, son :  L a  anarquía militar: los ata- 
ques de los bárlm-os y la crisis económica. 

I,a am1)ieiit;icióil tlcl Imperio eil cl s. 111 dentro del r-ilarco histórico 
es iillpi-es< inclihlc para lograr uii claro ciifoqiic clcl probleina tlc las in- 
vasior-ies germánicas cn España. 

-- 
(,?) .J ~ ~ r i r i r ; ~ ~ ~ i i n ~  : S o b ~ c  Zfis c i l s z s  crL In Itistorirr Trad de Ganzález Vicen 

Madrid, 1946. pág. 



L a s  invtisiottcs r1c los fr'nncos p n  Espoíin F-249 

Como vanlos a vcr en este estudio, a las noticias sunlinistradas por 
los textos clásicos, muy escasas y liiliitadas, se han añadido en los úitimos 
c l i e~  años varias piiblicacio~ies sobre esta inateria, pero, pudiéramos de- 
(ir.  iin poco inconexas. localistas y estiidiadas bajo el punto de vista de 
la invasibil, mas no sv ha  cí'cctuado todavía el trabajo en el que armoili- 
záildose todos los coiiociinientos que hoy se tienen sobre estos sucesos, 
nos presente el probl(:iila de la inbasión de  los francos en la amplitud, 
ejeciicihn y conseciiencias que 13s 1-eftridas invasiones tuvieron para 
España. 

La  bibliografía a qiic alcrin~a este tiahajo nos demuestra con gran 
claritlatl el avance que sot~re este piinto se ha rcali7ado en estos úitimos 
r~ños. reflejando el est:i(lo actiial (1- la cuestihil. 

I<s sabido qiie en la historia el verdadero inbtodo consiste en distin- 
guir ciiidadosainente lo cierto (le lo hipotético (6), en fijar lo que cono- 
cen-ios de  maliera d-finitiva y lo qiie ignoranlos provisionalmente, en 
utilizar anipliainenie los datos arqueológicos que completan, corrigen o 
siistitiiyen los document(~s, v en señalar los recursos sin aprovecharlos 
tudavía, empleando todos los niedios disponil~les. 

Los doc.iiinentos c:scritos, griibridos o figurados (7). hacen sobre todo 
revivir los rasgos coriiiincs a 13s diversas rcgiunes: iilucho inavor traba- 
jo ciiesta seiízlnr la dispaiitlad (liie se adivina y que subsistía en las ca- 
p;is subyacentes: pero que no s i  expresaba. E n  resumen, la investigación 
:trqueol(ígica no ha faltado en ningiina parte. 

Los descubrimientos del azar han hecho aparecer o rectificado 111~- 

chos hechos menudos, 7 este modo de reccinstriicci6n tiene delante pers- 
pectivas iliinitadas. 

Personalrnentc, dcspiiés cie las irnpresicines de campo, h e  consultado 
toclos aquellos trabajos qiie directa o iiicliri.ctan~rnte hayan podido ins- 
iriiirine en este complejo prol~lema : artículos espccíiicos, trabajos en los 
(lile indirectaniente se aborda este probl-ma, tratados de Historia, etc. 
'J'odo ello eil cuanto a la inforn~acihil textual se refiere. Pero lo que real- 
mente rne ha inducido a esto y más me ha  informado sobre la materia, 
ha sido, realmente, el preseilciai las excavaciunes cle L a  Alcudia y ver 
una v otra vez como los vestigios en los que se planteaba el problema 
dc la invasibn de los gerinailos el1 el s. 111 de  C.. se encontraban siem- 

( 6 )  R.  BERR: L n  evoluriór~ d c  Ir! il~u,rtlonitl«d, Vol. S X I I .  I3nrcelona, 1929-30, 
pág. XIV.  

( 7 )  V .  CHAIDOT : El ,ni lir~tlo t 'orr ia~~o.  'Frac\. : Arias Rnnios. Barcelona. 1928, 
págs. 501-502. 



pre en iin niisiiio esti-ato, cc:rrespondiciite a liiia él,oca tlcteriiiinada. cori 
matci-ialcs hoinog&neos, típicc2s dí'l s. 111, tales corilc! la ([sigillata  clara^^, 
los vidrios. las iilonedas, las luceriias v las ceiái~ii.cas ordinr~rias que en 
este estrato ofreceii unas c~iractcrístic.ns pcciiliares. Todo  ello. aclciiihs del 
tipo d e  c.oiistruccioiies. cIc sus iiiosaicos. l)iiitiii.:is .tiiiir;iles v otros varios 
n1a:t.i-i;il-s cliic caractcrizaii cste pc.ríotlo. 

L a  valorización de  las fuentes arcliicol0gicas e:: la base sc11i.e la qiic 
debe sustentarse la rcconsti.iiccibn Fiistbi-ica dc  las invasiorics gcrrriánicas 
en Hispaiii~i durante  la scgiincla iiiit:icl clcl s. 111, c!eblclo :i qiie Iris fiien- 
tes textuales son escasas y <le valor iiiforiiiativo ii-iiiv i-clativo. 

I<fectivailiente, la docuiiiciitatibil qiie iic>(; ofr'c'c~il los textos. coiiio 
vereinos a contiii~i;icióii, es insufi(~icilte 1);ir;i enji~ici;ir dc  un;, iiiaiier;~ 
concreta la invrisibil de  los gci-ii~:iiic:s cii l 'sp~~li:i, 1x)r 10 que t c n : i i i o s q ~ i ~ ~  
acuclii- a la i n w s t i g a c i h  ai.cl~ii-c,~bgic;i cliie iios f;icilita c!atvs iiilís (.:iii(i-c- 
t-cjs y de iina veracidad iiiclisciiti1)le. 

Los textos l i l e  coiiociii i :)~ >r cliie : i~ i i i ! i i i  ;i cr.ta i~i~.;!si(;n i i i  l<s!~:iíi;i son 
los que rriciicionamos sc.giiici:iiili.rit;. : 

El I>r  (:/rc.snrihz~.s, o l ~ r n  csci-it~i en 1:i sL~;iincl:i initad clel s. IV (S) 
dice : r ( .  . .ciiiii.. . I'raiicoriiiii gy i i t e~ .  direl)t;i (;:111i;i. 1 iisl);iiiiaiii possi(Ic- 
i-ciit vnsrato, ;ic p e n e  dir- l l~to I'ai-1-;icoiiii:iiii~:i cilil)i<lo ii:ictisqii: in teiii- 
p . r e  n;ivig:is p;ii-sin iisqiic i1fric:ini ~:i.r!iicnretl~ (9). 

Euti-opio dice:  ciGerriiani usc~iic ;itl Ilisl):!iii,:i. I:eiictr:Ivcriii?t cu civi 
ta:enl iiovileiii Tai-r;icoiiniii esl)iigii::\r<i.ii~ii~~ (10). 

E n  la Crc!'~l,ict~ de  Ilieroii lceiiios : ('C;ii-iii;iiiis 1 1isi;aiii;is o1,tiriciitil)iis 
Tar r ;~co  cxpugnata estn. 

Oiosio dice:  clGeriiinni ii1tcriorc.s ahi-nssri 1)otiiiiitiii. lIisl!aii;:i,, ( 1  1 ) .  
Poseemos dos versos d e  i-liisoriio que h;icc:i nliiiiicíil :i 1:i tlcsti-uccióii 

d e  L,érid:i: (!icen así : ([Aiit qiica ticiectis iiign p-i. scriiposa riiinis a r id~i  
torrentem Sicorcin despect;it I l e r d n r ~ ~  (12). 

18) M .  Taiin.inrr,r. : Sobrr7 Ins ir! r;<lsiotlcs rior.~~~cír~i<:((s rl<,I .s. I I I  </(, .I C. c ' r i  lu 
~ > e * l i n s i ~ l a  7hr;rirtr, ~Es tu t l i o s  (I1ásic.o~~ 11 l .  i ~ l ~ i t l i ~ i ~ i ,  l!iT>,), p5g. 100 

(9) De Caess. XXXIII. 3 .  
(10) TX, 8. 
(11) ' VII, 22, 7-8. 
(12) Epist. XXV, 58-59. 



Los i~??rr.si«nes [le los frro!r9o.s ( - 7 1  Esljctiítr F-331 

Aiiiicluc los texLos cit;iii si)lo, y clc iii;inci.:i exl)lícit¿i, las tlcsti-uccioncs 
tlc Tnr ragona  v Lcl-rida. v cl ])as() el: los invasoi-es a LIEi-ic;i, las o1)scrva- 
c,ioiii-s arqueológicas clcni~icsti-:iii cluc la zoiia ;ifcctn<la fiie m u y  ampl ia .  

. . 
I,;is i . icici~tcs investi:;;i~ioncs arqiicológicas cii l.;spaíia l ian  1)eriiiitido 

ic;ili/:ir iin iiiiiplio cstii(lio (!e v;iciiili:iitos y ~ii ;~tcri ; i les.  Coilio conse- 
( i ie i ic i ;~  las i-cfcrcnci;is ai-tliie!~l(ígic;imol;r: ctlificios o ciiid¿iclcs (l3), 10s 
iiic!ic.ios (le iiiceii<lio, Iiis lialI:~/~c;c; tlc tc*sc:i-iIlc:s, los i.csiiltados estrat igri-  
licos \- 1:i :iiisi.ricia o l ) ~ . c s c ~ i ~ . i ; ~  d: clctci-iiiiilaclas cspecies (:crámicas, h a n  
;i11117e!i,;i(lo tlc ni;iiici-a csti-:iordiiiai-iri el núiiiero d e  localidades en  las 
(1t!c 1i;;v 17csti;:ios tlc i s tas  iiiv;ision:s. l:st:is ;iI:ortacicnes iios pcriliiten y a  
ii-  ti.az;inclo t.1 i t inerario scgui:lo ~)oi-  lusffi-;iiicos cil nues t ra  

1-rr rcgir;tl ~ . 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ ! . . - ~ ~ ~ 1 4 ~ 1 1  1:i (.osr:~ iiic:IAtcri-;íiic:i hisp5nic:i el tcst imo- 
iiio iiirís sc1:tcntrioiial (Sc 1;: iiivasicíii (!e Ics Ci-aiic.os iios lo ofi-ece la des- 
i r.ii:,:.iríii tic :%iiI)ui-ias. 1,;) ::( ci(lii c!eii?oictl(:i-:i tlc l(:s irivasoi-es e n  esta 
i,iiitlatl 1)ar:ce 1)icn pi-ollada. 

1'01- las cr;(.;i\~nc~ioi~cs cfcctii;itlas ~)oclciiios ;isC:giii-:ir c1iic d i i rante  la 
í'!)oc:i c~.isti;iii¿i 1 ; ~  iil:I)oit;iii~ia d e  I;I c i~ i ( !ad  11:ibí;i decrecido inucho ,  1)ut.s 
1':ii-i-ag.~ii:i, yn c n  cl s. I ;iiitcs clc T .  C., h a b í a  siistiriiido a r l m p u r i a s  coini) 
c.e;iii-o tlc la roii:;iiiiz;icic')ii d e  Esl)ai?l;i v !e 1i;il;ía cIliitatlo el papel prepon- 
i l~i . i i i i tc  cliie tiivo eii los sig:os :iiitcrioi-c.n (14). 

Ciinrido los fi.¿incc:ts roiiij:cii el r~liiiies,, rcii;iilo y ;ivniizaii iii-i-asaiido 
las iiei-ras (Ic 1;i Caliti has t a  Ileg;ir a l 'ariagonri ,  la invasión deb ió  a tacar  
Xiiil)iiri;is, ciiy:is iiiiir;illas n o  c s t a l~a i i  ~)i'c~);ii':idas p:i~.;i Ia dcfeiisa, conlo  
rios 10 (!eiiliicstran 12 scgiii:i tlcstriiccl(;ii d e  la mural la  por  Levan te  y las 
c.oiisti ~icciorics clc i-cc reo I)íil)lico ac1osad:in a la iiluralla siir, test imonio 
q u e  nos  ~ ~ r u e b ; :  ccíino la idca clc !;i riccesidad t l i  1;i fortificacióil d e  las 
ciii:l;itlcs n o  c.sistía cii 1;i iilciitc tle los h a t ~ i t a n t c s  clcl G r a n  Impcr io  Ro- 
iiiaiio ( 1  5). 

l Jns  csc:ivacioiies i-c;ilii.atlas cii los d~:c.iiiiiciitos í '  y 13 y la valoracicín 
(1: los h:illazgos cciái-iiicos tlc 1;;s casas 1 v 2.  nciisan la iiitcri-iipcicíil d c  
la ~ i t l a  cii 1:i tiiicl:,(l al ta cii ln sc;,iiiid:i i i i i tad dcl  s. 111. 

(131 A .  Thr.11,: Ltrs ,')ii~r.rior?c'.s qc'rrircriiit.tr.s ('11 ili.\:ifrlliu durnnlc 1.1 scyicildfi 
~ii i tr~d :lf'l s .  111 df, (J. «(:~i;itici,iios (lo T r , n l ) n i o  dc  121 l':.c.~~cI:i Irs~nñolii clc 1-Iistorin 
L. Arcliieologi;; cii Roi~i;i». [S (I'ionia I!J.j7r. 1i;íg. !:il 

(14) 1.1. Ai . \ i . r r ; i i o :  -4mpurins llis2orici tic: lu rizldoci !/ { / i r í t r  rlc c'i:trrliacio~t~es, 
1;~irc.clon;i 19.51. págs. t>1-t52. 

(1.7) Eoscii-~~i~!~eiia-S~~~~i.~-C.~~s~r~~~~.o~ h'riil)orio?i, Uarce1on:i. 1939, pág. 12. 



l'oi- la cstratigrafía de  lo escavado coiiocciiios clue todo el barrio clcl 
puerto, esto es, gran partc tie la aiit ig~ia Ncríl)olis, era en el siglo IV de C. 
un  cementerio construído so l~re  1 ~ s  arr:ls,idos niliros d e  las antigiias vi- 
vielidas. quc  fueron abandonadas dcfiiiitivainente tras cl paso de  los 
francos en el s. III d e  C. 

A. Poh1oc:ionws tr.u.tigz~trs clc.~ir~iicItrs p o ~  los ft,crt~c~),s crt Ici srgu~tirln ~ r l i l ~ ~ c l  t l ~ l  
s. I I I  d .  de . l .  C .  

l.-Anipiirias ; 2.-Gerona ; :I.-Tossa dc hIar ; 4.- RIatar6 ; 5.-Hat1:iloila ; 
(5.-Llinás de Vallés ; 7.-Sab:itlc.ll ; 8.-San Andr6s tlc 1,l;ivancras ; !l.-Daicelona ; 
10.-Sitges; 11.-Villanueva y Geltrú ; 12.-San Cugat tlc Vnllés ; 13.-'rarragona ; 
14.-Lérida ; 1.5.-Sagunto ; l(i.-Ctillera : 17.-I'ego ; 18.-Denia ; 10.-Jáv~a ; 
20.-Villajoyosn ; 21.-Alicante ; 22.-Elche ; u::.-h1ála::a ; 2-4.-blarbc.lIa : 25.- 
Rolonis ; 26.-Santervás del Burgo ; 27.-Clunia ; 28.--Bi~rgos ; %:).-Villa de 
Dueñas (Falencia) ; 30.-Itálica. 

B. l'esorillos orirltc~dos tr~i te  ltr itl.ctlsiór¿ t i c  los fru?lcos en ln seyurldu ~rlitacl del 
siglo I I I .  

1.-Tarragona ; 2.-Altafulla ; 3.-Castellón (le la P1;ina ; 4.-Ccrro de .Tudas ; 
5.-Pea1 de Berer1.o ; (i.-Serranía tle Rontln ; 7.-Sangiiesa ; 8.-Liédana ; $1.- 
Clunia ; 10.-Bares (Lugo) ; 11.-Santo Th.vrsó ; 12.-Alinodóvar. 
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Laiiiboglia concluye coiilo Almagro e11 qiie la destruccibii de Ampu- 
rias se debe a una invasión producida en el alio 261 (16). 

Sobre Gerona apenas tenemos datos, sblo conocemos la reutilización 
(le materiales y sus ~iliirallas y la absorcibn dc edificaciones de época an- 
terior. 

Queda en pie el plantear la cronología de las constructioiles tcrmalcs 
de  Caldas de Alalavella (Gerona) y sil rclacibn coi1 este perío- 
do (17). 

E n  Tossa de Mar, durante el alio 1914, se excavb el lugar llamado 
((LIS amct l l e r~~ , ,  situado en la ladera de u11 nlontículo, el ~Ti i i -o  de  C'aii 
Plagí,,, a la derecha dc la carretera quc de Blanes y San 1;elíu conduce 
al I)ucblo (18). Allí, Melé descubrií, y einl)czb a excavar una villa roma- 
na de la que se cncontrcí el iiloliiio dc aceite y alguilos almacenes. 1'0s- 
terioriilente, en 1930, c-oopcró en los trabajos Schulten, descubi-iéndose la 
auténtica villa. Los trabajos continuaron después bajo la dircccibn d: 
Castillo. 

Las excavaciones diei-oii como resultado el descubrimiento de  la cxis- 
tencia de  una villa rústica v otra urbana. IJa rí~stica está situada en el 
llano, al pie de la ladera. dominada por la url~aila que se encuentra en 
un nivel superior, sostenido en talud por un miiro de contcnción. 

Ida villa urbana era de  tipo Iirovii~ciano auiique de cierta importari- 
cia. Así lo atestiguan su perímetro (60 s 30 m.), sus iiistalaciones de 
baño y (Ir calefaccibil v sus mosaicos. 

L a  coristruccibn de  esta villa l)oclemos fecharla eil el s. 1 de C.  pero 
en clla se observa una rcconstriiccibn o transformaci6n posterior, es de- 
cir. vemos en ella claramente la existencia de  dos cdifi(,acioiles, tanto en 
la villa urbana como i.11 la rústica? y cuya croilología corresponde al 
s. I V  de  C. 

Esta reconstruccibii de la villa l~otlríaii~os explicarla basándonos en 
una realidad histbrica: La  iilvasibn de los francos del s. 111. E n  este 
caso su reconstrucción sería friito ilstural de  aquel suceso. 

E n  el Valle de Mogent, jiinto a la casa de labor de Cam Collet, per- 
teneciente al término iiiunicipio de Llinis dc Vnllés, se dcscubrieroil los 
restos de iina villa romana. Idos materiales encontrados en clla, si 6ieil 
no son inuy explícitos, permiten bosquejar una croiiología para este 
pequeño cstableciiilieilto rural ( 1  9). 

(16) I,AN~BO(:LIA: Scczvil itdo-spcignoli «cl ~ l n l p ~ ~ r i c i s ,  ((nivista tli stiidi 1,iglir.i)) 
XXI. (1955). 

(17) ' .J. DE C.  SERRA R I ~ F ~ ~ ~ s :  Las tcrnLcls rolrrtrnns tlc Caldas d c  MnLavella, «Ar- 
chivo Español (le Arqueología». XV íl!)42). págs. 174 y SS. 

(18) A. ni.:r, C.ISI.ILLO: F:l p o b l a n ~ i ~ t ~ t o  (le I «  Costa Brava la Antigiicdnd, 
«Ampurias» 1, (1939). pág. 186 y SS. 

(19) A. BALIL: Prospec~ion-es  a r q u . e ~ l ~ i y i c n s  e n  C I  V(l,llc d e  M o g e ~ z t ,  ((Archivo 
Español de Arqueología)), XXVI, (195:3). pág. 174 y SS. 



La villa d e  Carii Collet se creó a firics (1-1 i. 11 o 11riiicipios del I aii- 
res de  C. coiiio cons;.cuencia del descenso al llano (le los 11al)itaiites tie 
los ~)obladc>s layetanos 1)rbxiintis. Los hallazgos de  cerámica caiilpanieii- 
se A y B y los desciihrimieritos (Ic rínforas del tipo Di-essel 1 ratifican 
esta cror-iología. 

Esta villa. aiinque posi1)leincntc fiie destruídri ::n el s. 111 por la inva- 
sión d e  los fi-aiicus, sc rehizo v ~)ei.clurb hasta el s. V d e  C., lo cual piie- 
de  dediicirse por el hallazgo de  fragiilcntos de  áiiforas cl:l tipo Dressel 
26, de  boca sin relieve ni  decoración, seiliejaiitcs :i las er-icoiltrad;is en la 
necró1)olis roinano-tardia de  Crini Casailovcs v cil los eiiterrarnieiitos 1-0 

nlancacristianos d e  la Plaza del Kev en Barcelona. 
L a  excavación realizada en h/la&rb 1):irece indicar la existencia de uii 

nivel arqueolbgico corresgoildient,: a los siglos 1, 11 v l ~ r i i ~ ~ c r a  iilitacl clel 
111 d e  C.. A mediados d c  este ÚItinio siglo citado el yacinliento presen- 
ta indicios de haber sido destruído por incendio. 

Pellicer h a  catalogatlo todos los l~allazgos iilorictarios (70) ~.:;ili~ados 
en  AIatarbi indicando la falta de monedas del pei-íodo coinl~rendido en- 
tre Filipo el árabe y Iliocleciano. 

También en Sabadell existen las ruinas de  iiiia villa roinana. Estt;il 
emplazadas cn el Cerro de  ( (La  Salut)). pero, aiiiiqiie se ha  pretendido 
identificarla con la Statio Arrahoi1;i citada en los vasos de  Vicarello (71), 
según Balil esta Statio Arrahona debe estar sitiiada en el llano, en los al- 
rededores de  C a m  Feu  o hacia I'olinyá. 

Las excavaciones realizadas e11 cst,i villa parecen indicar que fiic 
destruída por incendio a mediados del s. 111 d e  C:. 

Las p;ospeccioncs arqueolbgicas realizadas eii Baetulo, la c t  Iki- 
dalona, dieron como rcsuItado el conocer que cl liigar más rico e11 hallaz- 
gos dc  época roinana eil cstc sector se eilciicntraii localizados en la fiilcri 
de  los Mal-qiieses d e  Barber,?, llaiiiada ((Casa PiilGs)), y sus tiei-ras anejas 
que, en conjunto, reciben el iloml~i-e de  c(C1ós de la Torre)) .  Este lugar 
estaba cubierto d e  edificaciones qiic eran de 1111 i.elatlvo liijo, segíin po- 
clemos juzgar por los restos d e  algiiiias de ellas que han  1lig;ido hasta 
nosotros. 

L a  1,arte vieja de  Badalona y el iiClós de  la l 'orre,, se cilciientran 
einpIazados en una l ~ e ( l u e ~ u i ~ ~ ~ i e n c i a  que c1ue(lan n la i~(~i i icr( l ; i  de la 
carretcrz 13arcrlona-Francia (23). 

(20) J .  M .  P E I ~ L I C E I ~  E- PACES: l':st?(dios I ~ i ~ L ó ~ ~ i c o - ~ ~ ~ ( ~ u e ~ L ~ y i c o s  SO/)I '<, 111o.0, 
Barcelona, 1889. 

(21) 1'. RERION Y 1,. 21.1s GO>IIS: L;'.~c(r?)(~(.iot~f!,s C I I  ( 2 1  ~)obL(ldo de i l~ ' ruho? tu ,  
«Arrahona», 1-2, (1!!30). ~ ~ á g s .  $13 y SS. 

(22) A ~ i n ~ ~ c : r ~ O - S r ~ r r ~ ~ - C n ~ o n r r r ; ~ s :  Ca?,ttr rr~'y~rcolti!liccr (,'c. Ilsl)trfitr, 13;irceloila-hlci- 
drid, 1945, págs. 15 y SS. 
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L a  excavación efectuada nos ha  permitido observar qiie d e  Noroeste 
a Siireste se extiende tina griiesa muralla, qii: por el Siireste termina en 
iina torre cuadrangular, mientras qiie por el otro extremo desaparece 
bajo el terreno por excavar (23). 

Por lo tanto, existcn los restos d e  un recinto foi-tificado que nos indi- 
ca coiiio dentro y fuera de la zona que iin tieiiipo encerró se elevaban 
constriiccioncs siiperpiicstas a aquél, y que, por ello, son postei-iorcs ai 
i i i is~iio: de  una época en la que la muralla había d-jado de  cumplir sil 
finalidad y h a l ~ í a  quedado englobada dentro de  las casas d e  una pobla- 
ricín iiiavor que la que podía contener el reciilto que antes defendió. 

Realizado el estudio cronológico, venios que la construcción d e  la 
iniiralla corresponde al s. 11 a. de C.  v que ésta debió dejar de tener uti- 
litlatl tlesde el iilomeilto cil que. l)acificado el país? no  fiie necesario pro- 
tegerse de enenligo algiino: a1 illismo tieillpo. al amparo d e  esta paz, la 
r~oblación debió prosperar v, auiiicntando sil vecindario, el recinto re- 
siiltcí insiificieilte y empezaron n construirse casas en extramiiros. 

E l  iilavor auge de esta pol~lación coriespontlc a iina época que va 
tiesde cl s. 1 de C. hasta iilediatloc (1-1 111. ri este período correspondeii 
la iil:~vc!rín dc las insc.ii13c.iones encontradas en csta ciiiclatl. qiie en su 
mavor pai-te cstríii deirlicadas a l~crsonajes imperiales. A. s. 1. ciii-respon- 
den  dos de  Q. Licinio: al 11, la dedicada a i4ntonino Pío (138-161): del 
111 las detlicatlas a hlaico Ailtonio Gordiailo (238) a sil iniijei- Sabinia 
Trailqi:iliiia, 17 a 3Iai.c:o Jiilio Filipo. Es digil3 dc  atencitjn el hecho de  
que todas ellas son aiiteriores a la invasión d e  los f r a n c a .  

Hacia niediados del s. 111 las construcciones iirbanas siifrieron tina 
grave destrucción que ci-onológicament: coinciden con el ataque d e  los 
francos. Baitulo. coino el resto del país. tlebió sufrir 111-ofiindament~ 
acluel desastre v no  tuvo la vitalidad siificieiite para rehacerse v rodearse 
(1: i i i i irall~s. sólo fiie capaz de  ir leniaiiierite 1-ecoilstriivendo sus casas. 

Ilcsde fines del s. 111 de  C.  h:ista e! V hav qiie sitiiar !as edificacic;- 
nes ~ n á s  recientes: en ellas vemcs coiiio la dest i~iació~i  de  miichos edifi- 
( icis cambia. Unos se iitilizan como necrópolis, otros, como las termas, se 
tra~isforinan en viviendas, y gran parte de  las niievas constriicciones se 
realizan con materiales de  derribo. 

Como conseciiencias de este desastre siifrido en la sigiinda iiiitatl tlel 
siglo 111 de  C.  desapareció prácticainente la vida iirl,ail¿1 de  csta pobla- 
cicín. va qiie entre la ciiidatl roinana v la motlerna no  se i~itei-cala iin 
núcleo nl-dieval iiiiportante. 

-- 

(23) .J. DE C. S E R ~ Z A - R A F O I . ~ .  Rn'cni~nc.iones f n  Rnr:tu7o (Brrrlalona) !/ dfsc l ihr i -  
mic'nto rlc lrr plicrttr S E .  flc la  ci?ctltrtl, «:lnipurias» 1, (l!)3!)). págs. 2(;8-28!). 



F-2.3; Rafael R a m o s  F'ernindez 

Tambi tn  Barcelona debió padecer duramente las consecuencias de 
estos sucesos. 

Las observaciones recogidas a lo largo de los trabajos realizados se 
refieren princi1)almente a la estructura de la muralla, construída con ma- 
teriales procedentes de edificaciones derribadas, a la calle que la seguía 
por la parte interior a los restos de  las casas que las excavaciones dejaron 
al descubierto y a la necrópolis cristiana que cul~ría parte del nivel ro- 
mano (24). 

Los materiales reaprovechados para la construcción de sus murallas 
los distintos niveles de  construcciones y reedificaciones, v la reducción de 
la zona urbana, con elementos que, pese a la falta de una estratigrafía d e  
I3arcin0, permiten aceptar que también aquí nos hallanlos ante el caso 
de una ciudad destruída por los invasores. 

Tras la destrucción de Barcino por las hordas de los francos durante 
el reinado de  Galieno y en plena iisuq~ación de  Póstumo, surge, en un 
período de  difícil precisión cronológica. un recinto fortificado de  carac- 
terísticas similares a los del tipo ltgionario. Los pocos restos que han lle- 
gado a nosotros de este recinto no permiten conocer su planta ni su ex- 
rensibn (25). 

I>esp~iés, aprovcchaildo los lienzos del prime1 recinto, se construye 
otro, de tipo semejante a la miiralla edificada por Aureliano y que pre- 
senta las características de  los recintos de estilo legionario hispánico (26). 

Las características estilística-militares, los materiales epigráficos re- 
utilizados en la construcción, la ausencia de cestos escultóricos y arqui- 
tectónicos que puedan ser considerados como procedentes de edificios 
religiosos y la ausencia de materiales cristianos, nos permiten situar la 
construcción de este recinto entre los ai?os 270 y 310 desputs de  Cristo. 

Por todo lo expuesto. entenden-ics que la fortificación de esta ciudad 
tiivo como finalidad la previsi6n y 1)rotecciÓn ante otra posible invasión. 

Las excavaciones 1-ealií.adas en la partida rural de ((Can1 Sans)) en 
San AndrGs de L1avancre.s (13~-c-lona) nos han l~ernlitido conlprobar la 
txistencia de una estratigrafía indicadora de una destriitción del yati- 
niiento hacia mediados dei s. 111 dc  C. (27 v 38). 

I<n cl interior del claiistro del Alonasterio de San Cugat de Vallts 

-- 
(24) A .  DUI<.AN Y SAXPERE: V ~ s t i g i o s  (le lo Barc.elo?ici rolnona e17 la Plazo del 

Re?]. ((Ampurias)) V, 1!113, págs. 57-77. 
(23)  A .  13~1~11,: Ln Cro?zologin cle las fortificacioriet. (le Barcino en  el Bajo 

I T T I , ~ ( J ~ ~ o ,  «IV Congreso Nacional de Arqueología)) (Burgos, 1955), págs. 227-2.30. 
(26) A.  RI~FIITOND: 'I'hc. í'ity-rc;olls of Imperial  Romc'.  Osford, 19.31. 
(27) M .  RIRAS BEI-TKAN: F;I P o b l n ~ n e n t  d ' l luro,  Barcelona, l!>52 y L o  uilla yo- 

,t,~nr~ri cle í ' c r n ~ ,  S n n s  (r  Llo~ ,aneres ,  «NIVSEV», 11 (l!)49). 
(28) A. RAI.IL: P T O S ~ ) P C C ~ O ~ ~ C S  a ~ ~ ( ~ ? l . c O ~ ~ g i ( : c ~ ~  c n  ci 7lci~ie d e  iMoyent, «.Archivo 

espafiol de Arqueología)), XXVL. (1953), pág. 174 y SS. 
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tambicii se excavacioiies, qtie dieron como resultado el des- 
cubriniiento de un castro y sellalar su destrucción y recons- 
truclción entre la segunda mitad del s. 111 y los primeros afios del 1V. 

E n  Acta del mártir Cucufatr aparece citado el nombre de Castrum 
Octavianzlnl, nombre qiiz parece proceder, según textos inedievales, de 
u11 octavo milenario que correspondería a una vía ((Barcino-Egara)), que 
cruzaba en este lugar con la vía A d  fines Arrahona. El establecimiento 
en este sitio de una fortificación entra por completo dentro de la concep- 
ción militar del Bajo Imperio. 

En el interior, encoiitranios la destrucción de Ilerda (Lérida). Exis- 
ten dos versos de A.usonio (Epíst. XXV, 58-59) que se vienen conside- 
rando coino una alusión a la destrucción causada por los francos en esta 
ciudad, Sarradell se inclina a admitir, como cosa lógimca, que así fuera. 
La  referencia a iina población en ruinas por parte de un autor de princi- 
pios del s. IV es difícil que pueda atribuirse a la Lérida ibérica, que, se- 
gún Tarradell pudo haber sufrido duramente en las guerras de la época 
republicana y luego fue sustituída por ~ i i i  núcleo urbano situado en sus 
proximidades. I'or tanto, Ausonio debe referirse a la Ilerda romana. Tal 
vez pueda tener alguna relación con esta posibilidad la observación de  
Mateti y 1,lopis (29). que nota la especial abundancia de denarios de Ga- 
lieno y emperadores inmediatos en el Monetario del Museo Arqueoló- 
gico Diocesano de Lérida. 

Coiitinuando la clirección seguida por los invasores en la costa Medi- 
terránea, ver que en el extremo Sudoeste de la playa de Villa- 
nueva y Geltrú se yergue un pequeiio promoiitorio, llamado ((Turo de 
Sant Gervasi)~ (30), donde desde hace aiios viene cncoiltrándose abun- 
dantes restos romanos que indican la existcncia de una villa rural en di- 
cho lugar. 

Seguramente nos encoiitranios ante tina vía ronlana de baja época, 
que debió coincidir cronológicanlente con el florecimiento que la agri- 
cultura regional adqiiirih después de la irrupción de los francos del s. 111 
de C., y a esta época pertenece11 las monedas eiicontradas en San Ger- 
vasio. 

Coi1 respecto a la zona situada al Sur de Barcelona, la prospección 
ceriniica de villas y romanos ofrece resultado semejantes a 
los indicados para la zona norte de dicha ciudad. I le este niodo, tam- 
l>ién la destriicción de Sitges parece poder ser atribuida a este perío- 

(293 MATEU Y I,I,OPIS. l fa l lnzyos  nro)irtarios I V ,  «Ampur ias» ,  VII.  VI11 (lSt;,- 
48), pág. 234. 

(30) A. FFRHEH SOI~I:IZ. I2estos de  lino i i l l l ~  r'onlurla ctl V ~ l l a t ~ u e u y  y Gel trú.  
«Ampur ias»  V1, (1344) págs. 333 y SS. 



do (31). Este mismo fenóm-no lo heiiios observado en la villa romana 
de  Calafell (32), ya e11 la provincia de Tarragcna. donde, debido a la de- 
ficiencia de la excavación, no potlemos llegar a coilclusiones scgurns, 
aunque cs posil?le que f i i ~ r a  destriiída en este iiloiiiento. 

En lo referente a la relación qiic tuvo la ciudzid de  Tarragona con 
las iilvasiones del s. 111 de C., ilos bastaría coilsii1t;ir las referencias tex- 
tuales para afectar su d~sti-iicción eil estas fechas. 1)ues heinc:s visto que 
casi todos los textos la n~encionan coino víctiina principal 7, como con- 
secuencia, ha sido la única localidad qiie h a  pasado a las liistorias gene- 
rales centrando el acoritecimiento. 

N o  obstante. también aquí los c!eint-ntos arqueológicos atestiguan 
sobradam-nte la intensidad de la destriicción, aunqiie, hasta la fecha, el 
área iirbana de  Tarraco no h a  sido objeto de excavación metódica. 

Como indicios qiie marcan la destrucciGi~ de esta ciudad en el si- 
glo 111 de C.  podríanios stíialar los materiales cpigi.áficus y arqiiitectóni- 
cos aprovechados en la nicrópolis Pdeocristiana, !a destriiccióii del gru- 
po de viviendas allí existentes v sobre las qlie posteriormente sc exten 
dió la necrópolis y finalmente, el qiie las monedas encontradas en va- 
1-ias casas sean ~s~ccial i- i lente de  Valeiiailo, Galieno y Póstumo. 

E n  prospecciones iea l i~adas  en estas ruinas, en un nivel slip-rior al 
de sil destrucción. se eiicoiltraron i~ionedas de Claudio el Gótico v Aure- 
liano, lo que nos induce a pensar [lile éstas son pcst-riores a la invasión 
de  los francos que arrasó Tarraco. 

Por otra paite, tambiéii !a necrópolis palcocristiana (33) ofrec:: argu- 
nientos convincmtes qiie justifitriil esta destiutcióri. 

La región, za7encinna.-D: los yaciinicntt s valtiiciailos poseenios po- 
cos datos, probablemente porqii:: los estiidios rt.ali;.ados en esta zona han 
carecido de la intensidad necesaria, pero p r c c e  s t r  quc -11 Sagiinto, 
como en Denia, se encuentran restos dc esta dcsti-iiccihn. 

Más conc.re:(:$ v claros S: inues~rai l  l(:s datos que ofrece Cullera, 
donde se comprueba la destrucción de iiii l>equeíiu habitat alto imperial 
y sil sustitución por tina fortaleza (34). 

Procedentes del termino de Pego nc:s han llegado varias noticias de 
pequeños hallazgos d-. materia!es arqiieológicos, pero carecemos de lo sii- 
ficiente para argumentar la invasióii de los francos en esta villa. 

(31) A. FERRER SOLER: Prospecciones en yacimientos ro?nanos en Sitges 11 
Vil lanueva y Geltrú, ((Archivo Español de Arqueología)) XXVIII (1!155), pág. 144 
y SS. 

(32) A. BALIL: La villa ~ O V L ~ T Z ~  dc  «El  Vill(lrenr.» en Calafcll, ((Boletín (le la 
Biblioteca-Museo Víctor Balaguer I», (193:3). pág. 12 y SS. 

(33) «Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades)), Memorias núm. 93, 
104. 111 y 133. 

(34) Referencias del Dr. Tarradell sobre la primera (annipaña de escavaciones 
de  la Br-vant Foiindat,ion en Ciillcra (1955). 
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Según D. Carnielo Giner. el1 Pego, cii el castillo clel Ainba,  fueron 
encontradas inonedas de Trajliiio v A'larco Aurclio (35). k;l hecho de 
que los hallazgos morietarios d e  ép;ca romana no alcancen cl s. IV  (36), 
nos hace pensar en la posi1)ilidad de  que aquel l)oblado fuera destruído 
por la invasión germana. 

Denia tan s61o citada c o i i i ~  ciudad d:: !a Sari-aconens: sufrió tam- 
1)ién los efectos de  esta iiivasiói-i. Ballcstti.os iiiclica que durante  el rei- 
nado de Galieiio, en Esparia tuvo liigar tina gran invasibn cle Suevos y 
francos de la que sc coiioce la toiiia de Tarraco, cuya capital y provin- 
<.ia fiic devastada dc  tal f(:i-iiia qiic Ics daííos eran aún  visibles en el 
s. V :  que la antigua colonia griega de l>ian:uill fue convertida en  ruinas. 

I>e J:ívcri sdlo teneinos i i i i ; ~  iioticia, qii: fiic facilitada por el padrc 
13elda al Xoticiario Ar(liie':ígico I-Iisl)ríiiieo (371, rliie transcribimos: 
7aoccr (Alic(u~te, j .  Porficlzol.--Rz~~in!r,s ( ic  r r l l c i  c~o~z,ctru(~c~ic:'u d e  carrrcteristi- 
cas ronzanas nv,rttzzatia.s, P,Z 7 ~ 1 .  1 1 0  ctp8~rclce /cr.rtl .s:gillatn, y sólo algu- 
tlas d e  s z ~ s  fornzas reproc1~ic~iclo.s ( , t2  c:.rlí~7zic(1 !i:))z~l!ir. Esta ceráillica pu- 
diera sci- la típica del s. 111. si11 qiic zpai-e~cn la estailipada clcl IV,  lo qiie 
nos lleva a pensar cii la l)osil~ilitiad tlc clui este l)ublado fuera destruído 
a fines del s. 111. 

E n  la partida d e  ~ L c s  Chaiichelles,,, so l~re  iin ccrrillo l la~i iado de la 
l'orrc d i  Abüju, en el térniirio muiiicipal de  Villajoyosa, existe un yaci- 
miento arqueológico en cl ~ 1 1 1 2  el l)adi-c Belda a1)rccia vestigios de  la edacl 
clc.1 Bronce, del pcrícdo iljcro-l>íiiilco y del romaiio. 

E1 padre Uelda, tras sus escrivacioiies c-i-i el cerro cle la l'ori-.: d e  Aba-  
jo, cluracte el aiio 1946, iios dice:  li . . .  l:i seccibii 1-oniaiia de  niiestro Mu-  
seo acrecentó sus habeics coi1 la adqiiisici<íii d e  unos fortuitos hallazgos 
procidciites d e  un ccrrillo cercaiio a \ 'illajo~osa (Alicante). Predomina- 
ban en sil coiitenido las cerríiiiicas iiiil:ei-ialcs avanzadas, como también 
los fragmentos de  talla eii ycso y oti-os ohjctos . . .  I.,a Terra  Sigillata es 
de  condición decaderite v falta de  estaiiipilla, su tiesto relativamente re- 
cio y '1 barniz apagado)). 

1)- los trabajos que rcalizcí dur:iiite 1947 iiiforiiian qiie ((en la prime- 
ra mitad del s. 111 florecía allí iin pobiadito roiiiaiio defendido por mu- 
rallas: al parzcer iina villa con cierta mansibn monumental  en el cen- 
tro dc  la meseta y otra de  iliciior cuantía diseriliriadas en  el ámbito del  

(3.5) MATEU Y I,J,o~is: lltrllazyo,s ttiotcctcirio,s ! V .  «rln~purias» VII-VI11 (1940- 
46). 

(36) A .  RAMOS FOLQCES: IAIS in,ut~siot~cs yc~.?tl(í?ticas eti ln provincia d e  Ali- 
cante ,  Alicante, 1YCiO. 

(37) J .  BEI,DA L>oairh.c;r!k;z : JIiisco clc Alic.tr?lte, «Memoria de los Pvluseos Ar- 
queológicos provii~ciales», vol. V11, VI  l I  y IS (Madrid. l!l-lfj-47 y 48-49!. 
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viejo recinto ibitro púnico. E n  la  segunda riiitad de la centuria, algunu 
/rmcnrrzn r.oco~~zienda fortificar .\ólidanz~~ite ~1 recinto y se dota en con- 
sccucntia a los lienzos del ainurallado coi1 rilacizos bastiones. N o  mucho 
iitites o después de dichas ol~ras de fortificacióii, surgen en csta villa unos 
l~aíios, probablemeiite familiares, ubicados en la extremidad meridional 
del nioiitíciilo. En el íiltimo tercio del indicado s. 111, según parecc, 
son objeto dichas terlilas de iii1;i restauración y. acaso también, de en- 
sanche. Con dicho motivo introdujéronse talladas labores de estuco mu- 
ral, ya georilétricas, ya dc estabilización vegetal, sin faltar algunos relic- 
ves d2 escenas humanas y zoomoifas. Por otra parte, buen iiúinero de 
pisos pavinientáronse ton vistosos n-iosaicos que solían copiar algunas 
ornailientaciones murales. 

A niecliados del s. IV de C., este peqiieíio poblatlo seguía aún en pie, 
cuando iIicnos en parte: pero los baíios romanos que antes se indican, 
cstaban probablemente sustituidos por otros de en~plazamicnto continuo 
que invadían cl extramuro. feilecieildo poco después para sienlpre esta 
villa con sus teril-ias . Para la cronología se haii lenido en cuenta cle- 
inentos arquitectónicos, como taii-ibién otros que han procurado las ce- 
ramitas tributadas por cl altozano e11 c~icstión, an;ilogas a otras de Lu- 
c.entuni que S E  dataron en el s. 111 de C.:  pero la m;íxinla importancia, al 
respecto indicado, se ha confiado a las iilonedas descubiertas en Torre- 
La Cruz, que suman veinticinco ejemplares, de eritrc los cuales ciilco, 
procedentes de la capa romana superior, corresponden a los siguientes 
>mperadoi-es : sever; Alejandro (225-235). Al .  B.--Voliisiüno (2.51-?M), 
Dos P. B.--Claiidio 11 (268-270). P. B. Probo (276-282). M. B. 

Mis reiteradas exploraciones ociilares sobre la clolina log-raron veinte 
monedas niás, todas imperiales, de entre las que han podido leerse las 
catorce siguientes: Julia Alatilea (235). Dos P. B.-Gallo (251-253). 
P. R.-Volusiano (251-254). P. U.-Galieno, P. R.-Tétrico (267-173). 
110s P. B.-Claiidio 11 (268 270). 1'. H.---Teodora (292-306). P. B.-Cons- 
tancio (292-306). P. B.-Constantino Magno (306-337). P. B. v h,I. B.- 
Constantiiir> 11 (317-310). P. B.-Constante (U3-350). P. B.)). ' 

Como nos indica cl padre Bclda existe en la villa un doble pasillo 
clue ((está pavinientado por dos mosaicos, uno superpuesto a otro a quin- 
ce centímetros de altura; dualidad de pisos qiie presupone una destruc- 
ción y consiguiente i-establecinliento de estos baiíos o, cuando menos, 
una reforma . . .  E n  los 15 centímetros de tierra que mediaban entre los 
dos pisos teselados de cste pasillo, encontré fragriieiltos de bajas marmó- 
reas; otros de ladrillo con entrantes curvos, laterales: tcselas grandes y 
pequefias, entremezcladas, algún informe residuo de yeso, etc.. . ; pero 
ningún estuco con tallas. Estas sin embargo, aparecieron sobre el mosai- 
co superior y en sus cercanías, proclamando de esta suerte la sincronía 
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que niediaba entre los estucos artísticos y los iiiosaicos de tesclas pc- 
queñas)). 

E n  la memoria de excavacioncs de 1948-49 nos iiiforina qiie por 10s 
materiales encontrados, la villa romana de Torre de la Cruz, debió ~enei-  
:iproxiriladarnente iin siglo de existencix. ((El establecimieilto de las ter- 
mas tuvo lugar, sin duda, en la ~ r i i n e r a  mitad del s. 111 d: C. y la intro. 
ducción de las tallas, relieves y inosaicos (11 época) en la segunda iuitad 
tlc igi1;ll c,entiiria. A fines del iiltlicado s. 111 de C. o eii los albores del 
siguiente, parece ser que estos I~alios ya no funcionabail, coiilo tales, al 
c1uedai sustitiiidos por los del extrainuro, clue, a los pies de los antei-io- 
res. corríanse algo en sentido sur. L,os escoiilbros de estos últin-ios hall 
proporcionado algunas moilcdas de la priiiiera mitad dcl s. IV de C. E n  
iiiiic,hos eiiiplaza~iiieiltos del altozaiio l~ai i  aparecido otras de igual data- 
c,ión; siendo, por cnd~', muy de suponer, que a mediados de la referida 
centuria esta villa romana había desaparecido. E n  lo niás alto tlel corte 
;irqueológico <le los baíios superiures - l o s  ya excavatlos-- la criba aislb 
algiinas moiiedas cle la prinlci-a ii-iitacl del s. 1V dc C :  pero las ciertanien- 
te alojadas cii el seno del rcfericlo estrato de las tallas son todas del 
s. 111: en sus ciclos plelio o clecacleilte)). Estas iiionedas soii las siguien- 
res: ti-cs dc Filipo.-1). 13. de Coiistaiite (3.33-350).--1Ios 1'. 13. clc ' ~ o i i s -  
tantino 11 (31 7-34O).-M. 13. dc 1,icinio. padre (307-373).-.- Dos M. U. y 
v un P. B. dr Coristantiiio X1agiio.--1'. B. de Costai-icio 1 (302-306).-- 
1'. B. dc Teotlora (302-306).-P. U. de Trellcs (en Lydia. ilsia Menor), 
Posterior a Dioc1eciano.-P. B. v M. B. de Diocleciano (248 305). 1CI. U. 
de l'robo (276-282).-M. 13. de  Floriaiio (276).-4 1'. 13. tie l i t r i co ,  pa- 
dre (267-273).--Tres P. U. cle Galieiio (2.54-?68).-Dus P. B. de Voliisia- 
ilo (251-754).--1'. B. de Galo (251-253).-G. B. (1: Filipo, paclre (244- 
249).--Dos P. B. de Julia Mamea (235 - . . .). M. 13. de Gordiario I'ío (238- 
244).-G. B. de Alejaiiclro Severo (225-235).-P. U. clel s. 111 dc C. ciiva 
ruda ejecución permite supoiierla procllicto tlc alguna ceca local inédi- 
ta.-M. U. de Marco Aurelio (161-180).---G. U. de Nzr61i (54 67).-- 
1'. B. de la República Romana (s. 11 a. de C.).--Cuadrante de Sagunto. 

Por estos datos distiilguiiilos la existencia tle dos estratos eii dicho 
yaciiniento, cuyas destruccioi-ies I)ueclcn fechars? a~)roxiniadaiiientc con 
cl auxilio de las monedas allí eiicontraclas. Podemos apreciar según ncjs 
indica Ramos Folqiiés, que hay iiii grupo de cinco iiioiiedas proccdeiitcs 
tle un inisii-iu estrato que comprenden el  críodo do desde Alejandro Seve- 
ro (225-235) hasta l'rl~bo (276-282), iiloiiedas que se repiten en los ha- 
llazgos ((de las exploracioiies oculares sobre la colina,) a iilrís de otras de 
épocas posteriores, y cuyas fechas iios hace11 pelisar en la invasión d: 
los francos en estos lugares. Esta invasibn podría cxpli(.ar la destriiccibn 
de la primera etapa de esta villa i-oinana, que sería luego reconstruída y 
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tal vez perdurara hasta la invasiGn cle los brírl>:rros cii el s. V. Esta iiii- 
~3""iól cluccia ratificada con el hallazgo cle 50 11ionctl;is iiirís en el nion- 
tíciilo (le ctTorre la Criiz]) cii el qiie la scric iiiil)criai coiiiienza con NL '  
r(íii y termina c.oii Constante. Existe i i i i  cjciii1~l;ir de  cacla uno esc,el)to 
(le los emperadores Volusiano, que  hay dos : d c  C:alieno, tres : clc 'l'étri- 
Lo, padre, cuatro; de  Claudio 11 ciiico. Lo (lile t)¿ircw iiiiclicar (lile la 
C.l)oca de  apogeo dc 1;i villa se dcl~icí cciitrai- cntrc: los ¿iíios 2.51 al X S ,  
cn que d e l ~ i ó  scr destruícla, c.onio clicc el paclrc 13clcla, al 1iíil)lar (le los 
iiiosaicos del doble pasillo: (icliie estrí l);~viniciita(lo por d(:s inosaic,os, 
iino ~ u p c i ~ l ~ ~ e s t o  a otro a qi~iiicc ccntjiiictros de ;iitiii-a: tliia1itl;itl tic pi- 
sos que ~ ) r c s i i l~onc~ i  1 1 x 1  c lestr~icción~~ y si l;i t1cstrli(.ci(;!i ;1t.;iet.i6 en estas 
f ~ c h ¿ l ~ ,  parece qiie dicha destruccicíii 1)iictla atri1)iiirsc :i 1:i iiivasi0ii t l i :  

los francos. 
L a  hipbtcsis aiitcrior iios cluetl;i conhri~iacla (,o11 c.1 ec;iineii tle oti.0 

lote dc  25 nione(1as clcsci-iras poi. el iiiisiiio cxc.:ivíitlor y ii-iciic.ioii;iclas cii 
párr¿ifos antcriores. Las iiioiiedas coni~)reiitleii i i i i  l)críotlo qiic al)ai ( LI 

clcsclc Alejandro Severo hasta (:lri~iclio 11. U n  scg~iiiclo pcríotlo al)arc;l 
clcscle Probo hasta Constantc. 

'I'ras el estudio de  estas inoiicdas poclciiios ¿il)rcciar iiiia coiitiiiii;~tl:i 
siicesi6n dcsde Alejandro Severo hasta Claiiclio 11. l)c~sl)iiCs, la scric, iiii- 

niisniática (]ucc!a intei-riinil)ida hasta lTloriiiiio 1)i-osigiic siii intcrrii1)- 
ción hasta Cciistaritc 1. Este vacío existciitc entre Claii(1io 11 y l'loi.i;iiio 
lo podríamos interpretar como el l)-ríoclo de  ticiii1)o (lile iuctli6 eiitrc 1;i 

tlestrucciGn dc  la villa y su reconstrucci6ii l)osterior, hasta sil tot~il  al):iii- 
dono. 

Ya  hemos visto coiuo el 1)adrc l3elda iios inclica (11ie en 1:i 1)riinc.i-:I 
niitad del s. 111 florecía allí LIII l)ol~laclito roinaiio defendido por i i i i :~  

iiiui-alla: al parecer se t ra ta l~a  cle una villa con cierta iiliinsi6ii moiiii- 
iiiciital en el centro d e  la meseta. Indica cjlie en la scgiiiicla mitacl del 
s. 111 florecía allí un  pol~lado roiiiano defendido por  iina l i i~ i r ;~ l la :  al 1):1- 
recer se trataba de una villa con cierta niansi6ii inon~inicntiil cii el ceii- 
tro de  la Tileseta. Indica que en la scguiida mitad del s. 111 alguiia aine- 
iiaza recomienda fortificar sdlidarnente cl recinto y cliie, en coiis:c.iieii- 
cia, se dota a los lienzos del ;iin~irallado con macizos bastioiies. Esta 01)- 
servacióii corrobora en cierto modo la hip6tcsis anteriormcntc expucs- 
t ; ~  (38), de que fiieran !os fraiic,os los dcstr~ictorcs de  la primera edifica- 
ción de  esta villa, puesto que sabemos cluc ~ i i i i i  (le las conseciieiicias pro- 
vocadas por el estado d e  cosas clcsl)ués de  la invasión d e  los francos fue 
la fortificacibii de  las ciudades y a este inoniento suponenios qiie corres- 

(38)  A Riaios Foriqu~s:  Ltrs iniltrs~otic's {~c~rt~cí?lir.cis e11 ln z~t 'oui~leiu dt' =Lli~'utile. 
Alicante, 1960, pág. 36. 
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ponden las murallas y iilacizos bastiones existentes en  la villa romana de  
((Torre la Cruz)) en Villajoyosa. 

E n  los poblatlos existentes tlurantc el s. 111 de  C. en el lugar que  hoy 
ociipa Alicante o en siis proximidades, nos resulta difícil determinar si 
I;i invasi6n de  los franc.os dej6 scntir allí sus nefastas consecuencias. Los 
vestigios desciil~iertos a tixvés tle las excavaciones practicada son confu- 
sos, y las refereiicias (lociiiocntales, atlemIís de  escasas, son débiles e im- 
I)rccisas. 

l<ii la Wlemoria (le las exc:ivnciones de  la Albufereta de  Alicante, pii- 
I)lic,;ida cl afio 1934 (39) se (la una relaci6ii tle veintinueve nlonedas inl- 
])eriales ronianas, qiie cciiily)reiitlen el período que va tlesde el aíío 27 a. 
tlc C. hasta el 455 (le C. Pero esta relación no  aclara ni  expresa las vici- 
sitiidcs por las qiic atravesó el iiilperio Ronlano en nuestra Península* 
l )~~efi ; ' l )arcan todo cl período roi-ilaiio del imperio. 

r l  pesar tlc esta coiitiiiiiiclatl e11 las moiiedas, el seííor Lafuente intu- 
vc cl t r ; i~(~ i - idcnta l  acontecimiciito qiie nos ocuI)a (40) al decir:  ccDes- 
1)iiCs (le esta empresa l)Glic.a, qiie registran las miirallas (se refiere a las 
~)osil)les giicrras d e  los l'ompcyanos tlefentliindose contra César), dcl~i( í  
I, i i t  eiituiii tlisfrutar (le iin largo período (le tranqiiilidad y las ruinas 
acreditrin que el s. 1 tle C. y los dos siguimtes liusta la mitati del tercero 
fiicron tieiiipos de  m:ivor 1)rosperidad y riiejor gobiei-no.. . Ilesde ii~etlia- 
(los (le1 s. 111 (le C. se manifiesta iina gi-an decridencia de  Ia ciiidatl quc 
t ainina i.ápi(lamente a sil ruina, ocurritla casi segiiramente en s. VU.  

l'ste aiitor sieiita coiiio liiiiitc cle la piiz y p.rosperitl;id d e  esta é~)oc:i 
la iiiitatl del s. 111, eri ciiyos alios conciii-ren circunstancias v acontcci- 
niicntos que  hacen que a partir (le ellos se iiirinificste la decndi.iicia clc 
1;i ciiitlacl de 1,iicentiii-n. Estos acontecimientos y cii esta fecha nos intii- 
c. ; i i i  qiic tlel~icron s r r  pi-ovocatlos 1)or la invasi6n de los francos. 

1). Antonio Valcárcel (41) al tlescribirnos siis exc;iv;iciones y hallaz- 
g o u n  la All~ufcrcta,  nos dice: (<En  la parte siiperior dc  In emineiicia 
(lcsciibrí otro receptáciilo coiiio los i-cf~ritios, lindero con iin pavimento 
tle Mosayct, de  quince piés cle longitud y tliez de  latitud. Ccliía este Mo- 
sayco i i i i  zóc:ilo clc cantería. clue descendiendo foriilaba iina grada, a 1:i 

cita1 h;il~í;i aferrados dos Sepiilcros Romanos, labrado catla iino en una 
I)ie<lra cIe dos piés de largo y uno y medio cle ancho. Estos estallan afe- 
i-i;itlos a tlichn grada, y hechas qii;isi polvo las losas qiie los cubrían..  . Eii 
10s ],cqiie")s hfi-aiientos solo piidc tiescxbrir iina 1, con iin j)iinto trian- 

(:l!)) ,T. T,AT;~JENTE Vrn~i . :  E.rr.n~lnrio~trs cn In i l l l ~ ~ i f c r ~ ~ t t ~  tlc :Ilicnntc. .Tiiiita Sil- 
pcrior dcl Tcsoro Artístico. núm.  I l ( i  (Mntlritl, I!)34). 

(40) .T. í A ~ ~ ~ l ~ ~ ~ ~  VIDAJ,: Alicnlrte e u  In nritiyücdod. Alicante 1932, pág. 3; y 
Alicante 1948. 



gular, y parte de otras letras, que eran las de la inscripción Sepulcral. 
Parece que este sitio padecib algún incendio, pues muchas de las losas y 
piedras estaban calcinadas, de suerte que se deshacían con facilidad. En-  
tre el polvo y cenizas que había dentro de estos Sepulcros, hallé &te 
medallas de bronce del Emperador Maximiano y un medallón de Cor- 
diano Pío, con una lámpara o lucerna de barro. E n  la referida grada hay 
cavados en la piedra seis agiijeros de dos pulgadas de hondo y tina de 
diámetro dentro de las quales había diez y siete n-iedallas, que por estar 
comidas del tiempo, no se pued? atinar a quien pertenecen, pero segura- 
mente son del baxo Imperio, todas en pequefio bronce,). 

Nos llama la atención la noticia de que ((parece que este sitio pade- 
ci6 algún incendio)), lo que interpretamos como que este incendio, por 
tratarse de iin gran edificio, no debió s:r accidental, como el que hubie- 
ra podido acaecer en una casa particular o edificio £abril, sino que debió 
ser un iilcendio que afectó a toda o parte de la ciudad, provocado por 
:igeiltes que intentaron clestruirla. 

El  Sr. Ramos Fo1qtií.s nos indica (42) que los inateriales expuestos en 
el RIuseo r2rqiieoldgico l'ioviiicial de Alicante y sus obs~rvaciones di- 
rectas sobre el yacimiento del Tossal nos muestran que las cerámicas de 
Gpoca M,?S avanzada allí existentes corresponden al s. 111 de C.? ya que 
no se ha cncontrndo ningún fragmento de ceráinica estai-i-ipacla, ni roja. 
ni gris, características del s. IV y principios del V, y tan sólo aparecen, 
hastante frecuenti., la cerámica rosa, lisa, tan abundante y típica del 
s. 111. Por ello, nos inclinamos a creer que el pol)lado del Tossal (Albii- 
fcret~i), antigua Lucentiini. terrilinó su existencia como tal a mediados 
(1 fines del s. 111 de C., sin que ello quiera piesilponer que la existencia 
del hombre en dicho lugar cesó de forma absoliiia. Probablemente con- 
tiniií,. pero tle manci-a poco ~iiitrida y de clasc social inodcsta, ya que el 
I)oblndo S: trnsl;id(í nl liigai- tlontle hov se ciicueiltra emplazndo el barrio 
clc Beiialúa. 

]'tir todos estos datos cli.tliiciinos que en la segiiilda mitad clel s. 111 - 
tlc. C., se procliijo i i i i  grave ;icontecimieilto para Luccntuin, que proba- 
1,leiiiente iiloti\cí su destructibn. lo qiie nos indiici a pensar que los 
aiitorcs clel clesastrc fiierni-i los francos en su invasión del s. 111. 

La Alcudia cs una pcquclia eminencia de terreno, en la parte rural 
de Alzabaras Bajo, del térniii-io milnicipal de Elche, distante del pueblo 
(los km. por la carretera de Elche a Dolores. Hállast: junto al huerto de 

(41) A .  VATKARCEL Pro DE SABOYA Y MOIJR,Z. Conde de IAumiares: I ~ u r ~ n t u m  o!/ 
I n  ckutlntl r l ~  .41ir11,11t~, Valencia 1780. 

(4'2) A .  Rdxros FOLQUES: Las invnsiones ycrrnúl¿icuu en. la pl 'ovil~cig d e  Alicante.  
Alicante, 1960, pág. 40. 
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palmeras Ilaniado de: Vizc:irra, cruzado por la carretera. Ida citada loma 
sobresale en altura sobre las tierras de  la llanura eil que está emplazada 
tan s6lo unos cuatro metros. Sii superficie es de  poco ni" de 10 hectá- 
reas, plantadas de naranjos, liiiioneros v otros irboles por lo que hoy es 
iriadecuado el rionlbre de loma. 

Este yacimiento, conocido corno tal d ~ s d e  el aiio 1401, ha sido obje- 
to desde esta fecha de catas, rebliscas v excavaciones en busca de o b j c  
tos artísticos y antigiios que I>iidieraii pasar a cnriqiiecer colecciones o 
inuseos. 

Las excavaciones realizadas hasta el año 1930 por arqlieólogos han 
sido hechas con escasas miras científicas, por lo que, cicrto autor, Alber- 
tini, llegó a decir qiie en La  Alciidia ni) había estratigrafía alguna, sino 
1111 revoltijo de 1natí:riales arqiieológicos de nliiy distintas épocas. Pero 
las excavaciones realizadas por K;\mos Folqiiés desdc el aiio 1935 hasta 
la fecha. han puesto de manifiesto una clara estratigrafía, que arrancan- 
do de la edad del bronce, llega hasta la c'.poca visigoda. Allí se pueden 
api -~ci ;~r  estratos il~érico, ibero-r)único, ibcro-roinano y romano-imperial 
con distintas facctas en sil cvoliición, llegando hasta la época visigo- 
da (43). 

De toclos estos estratos hay uno, qiie c-specialmcnte nos interesa y que 
responde a iin pol~lado de  los ~)rinicros siglos de nuestra era, que Euc des- 
truí&! de una ~iianeiia bárbara y total en la segunda initad del s. 111 por 
la invasión de los francos. 

A este supuesto nos induce el estudio de los materiales descubiertos 
distintos lugares de este vacimiento. lo  qiie nos confirma que esta des- 

triicción alcanzó a todo el poblado. 
l'or tanto, e11 este yacimiento existe iin estrato (,orrespondiente al  

s. 111 (!e J. C. Eii él se piicde apreciar la existciicili dc iin poblado d e  
buena coi-istriiccicín -v con graiidcs etlificios seiioi-iales, que fue destruído 
de  forma violenta y ii1is c o r i c r e t a ~ i i e n t q ~ ) ~ r  ac(.ióii giierrcra, corno lo de- 
riiucstra el hallazgo clc hñjas de catapliltii y g l a n d e  tlc ploino junto a los 
muros de algunas de las casas. 

El hallazgo de varios pozos manantiales. con material ccrámico, 
idéntico y otros objetos, entre ellos algiiiias nion-das, nos permite hacer 
algiirias dediicciones sobre la época a que corrcspontlcn clichos pozos 
rrianantiales y el poblado a qiie aqiiellos corresponden (44). 

También nos I~e~.nl i te  llegar a estas dediicciones el dcsciibrimierito 

(43) A. RAMOS FOLQUES: Ln Alcurli(r, ((Noticiario Arqueológico ITispánicop, 11, 
1-3 (Madrid 1953), págs. ll:3-127. 

(44) A .  RAMOS Foi.aui.:s: l!.!los pozos nlc~?lnrltirrles (le épnc(i ro?riatza en La Al- 
cudia de  Elche, ((hrchivo Esyaiíol de Arqueologia)), XXXVI, nú i i~s .  107 y 108 (1958) 
págs. 234 a 249. 
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del alcantarillado de  la ciudad, qiie dcbido a los materiales que contenía 
podeinos fechar su destrucción en la segiinda mitad del s. 111, concretn- 
mente en la década 250-260, esto es, con el 1)aso cle los francos. 

Del  mismo modo, las cerrímicas tí l icas dc  la época, la sigillata clara 
y las cerámicas cstam~)atlas, nos niar tan claianientta el moinento cle 1:i 

clcstrucción (4.5). 
An te  todo lo cxpiiesto hemos d e  inclinarnos :i ntlniiitir (lile el pobla 

do ronlano d e  1-a Alciiclia f u_ :  tlcstriiítlo cliirante el rein:ido cle Calieno 
por la invasihn de  los francos. 

A~zcla1ucirr.-Diirante mucho iienipo, para 12 M i c a ,  no hcmos podi- 
d o  disponer de  otros clemcntos rclacional~lcs con las invasiones tle los 
francos, que cl hecho ya observnclo por Ilressel el? la intei-riipción del 
envío de aceitc a Ronla diirante los alios 2.50-36C! v qiie Thoiivenot (46) 
relacionb con aquellas. '1'riinl)ií.ii Schiiltcn (47) nos inclic:~ (lile en el aíio 
2.55 d e  C. c-sa la im~~or tnnt í s in in  cxl,ortacií>n de aceite. i\ctii:ilnientc. :i 

estos clntos podemos añadir otros de  tipo arq~ieológico. 
L a  tlestriiccirín o abandono clel teatro cle h1álag:a a fincs del s. 111 

de C. ~ , o d ~ - í a  inducir a icliicionar este liecho con el 1,aso cle los invaso- 
res. Dada la 1,c:sicicín geogrifica (1- Aírílaga, este ~iriso es n15s q ~ i c  1,rol):i- 
\)le, pero cs j)reciso tcner cii c~ieiitn que el a1,andono cle los teatros en 
este 1x1-iodo es fr~cii .ri i tc en todo el Imperio liomaiio, incluso en la pro- 
pin Rorna, poi. 10 qLie la clestriic~cihii o a1,:indono de  este tenti-o no  debe 
s:.r rclacionacla necesnriniiicnte con las clestriic~ciones ca~isadas por los i i i -  

vasores francos. 
I,a impresibn quc producen las riiinas del teatro romano (le esta ciii,- 

dad, sitiiadas en el liignr Ilainado Alt~nzabilla. en la ladera de  la Alcaza- 
na hía1agu:fin~ es d e  cierta sorpresa (48) yri q ~ i c  sir moniiincntnlidad y 
riqueza son also que  no  sospcc1i:ir c i i  iiiia ci~icl:id qiie, n pcsai- de  
~ i i  reiiioto origen, no  p:ire:.ía, segun rclci-encias tes.t~iales. h:il)er tenitlo 
1;) riqiicza v e ~ t ~ n s i r í n  que deiniiesti-;I t.1 teatro roiiiano (lile acal):~ dc 
descubrirse. 

El teatro cs una o l ~ r n  nioniimental. d c  gr:inclt.s s'illares. qiic por 1;1 si- 
Ilci-ía a la ríistica parecía indicar iiria I'eclia Aiigiistea. 1':ii-ccc ser rliic t.1 
tcatro fiie enric~iiccido cn sil dccoraci6n en +oca miiy posterior. 

(45) A .  R;\~ros For.~uris: Cer.(í?rzic.trs c.srrrtrltnr1tr.s (le L n  -~llc.irrlin (F:lt*irr.), ccITome- 
na je  al profesor Cayetano (le RiIergclin;i». Murcia 1902)). 

(46) R. T n o u v ~ x o ~ :  Essai  s u r  la provinre romaine (le 1;) E e t i q ~ i e .  I 'ar~s; 1940. 
(47) A .  SCHITT~TEN: Hispania, T r a t .  de Hosrh-Gimpcra y Artig:is I'errantlo. R a r -  

celonao 1920. 
(48) .J ~ A T ~ T T N E Z  ( ~ . A N T A O I . A T ~ T , ~ :  I'!l te(ltt.0 7 ' 0 7 I L f ~ l l O  dt' n/ftí!fl{]fl, ( ( R S ~ U ~ ~ O S  Clási- 

tos» 1 (1951-52). pág.  12'7 y s s ;  y Coll~isnríri (:erier.rll: ll.lÚlnyri, ((Noticiario Arqueo-  
lógico Hispánico)), 1, (19521, págs. 157 y SS. 
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A jiizgai- l)or los niveles a rq i~coló~icos  y los ;ibundaiites restos encon- 
11-;idos ciit)rieiic!o eii 1111 lado tiiiiformc tocla la cdificncióii, se vé qiic a 
fiiies <le1 s. 111 de  C.  el teatro estal):l totalincntc al)andonado, al igual qiic 
sus proxiniidades iniricdiatas. 

:\iiricluc no  conoc,einos los iiiatcrialcs recogidos y descubiertos al ex- 
cavar los iiiosaicos ronianos dc Alarbella (lile l~i-obablciiiciite pertenecie- 
ron a una villa i-on1ana, 11or los iiiisiiios in~isaicos llegamos a suponer 
qiic sc trata d e  ~ii-ia ,:le las tantas villas roiiiaiias cii Hispaiiia qtie fueron 
clcsti-uídas por los francos (49). 

Es aceptal~le suponer una dcstriiccitiii d e  ltlilica en esta {poca, pese 
n stis fortific;iciones clc técnica iiiilitar aiitoninna, ntciidieiido al hecho 
observado por Mata  Carriazo (50) clc que en 1;' Ilaiiiacla ((.Casa del Giiri- 
iiasio), las nioiledas no  pasan de  la l~riii iera iiiitacl del s. 111 d e  C.  

A pesar clc que la publicación rcalizida por la Ecole d e  Hautes  Etu- 
(les Hispanicl~ies sobie las exc;iv;icioncs cle ISaclo (Boloiiia). en la costa del 
I':strccho d e  Gil~ral tar  es poco detallada. d c  ella parece deducirse que  
antes del s. IV  d e  C.  la po!~la(.ibii sufrió iiiia destrucción iinportante (51). 
I'or esta causa, las casas coi-respoiidicntes a este período presentan abunr 
daiite material reutilizado. Es clocucntc que en edificaciones de  uso in- 
dustrial, coiiio la fríl~rica <le s~ilazbn, sc hallan empleado fustes y capite- 
les inonuirientalcs qirc al parecer proceden del Capitolio. Esto nos indica 
qlie el principal templo d: 121 ciudad fue arrasado. Coiisiderando que ta- 
les coiistruccioncs son cle los siglos IV y V de C., los autores d e  la des- 
cril)ci6n inniediataniciitc anterior del~ieron ser los francos (52), pues no  
es probable que  las inciirsiones d e  moros eii la l~btica (53), algo posterio- 
res, tuvieran suficiente fuerza para provocar iina crisis semejante (54). 

1,as recientes excavaciones i-ea1iz:iclas en  el norte dc Nlarruecos por 
'I'arr;idell l ~ a i i  periiiiticlo com1)rol)ar cjiie cltirante esta &poca acaecieron en 
:iquella zona graves dcsti-uccioiies en varias ciudades (55 a 59). 

(-4!)) C. POSAC MON : 11'Ios11i(.o 11ott1t1tro (Ic AIIt~t~O~lltr, «Caja dc Ahorros Provin- 
vial (le Málaga)), (Málaga. l!)fi:ll. 

(50) .J. n E  R l ~ ~ r ~ i  CAH~~I . \%O:  lltr (,'(IS(I dt'I Gi?trt~usio, ((Anuario clc Archi\.os Bihlio- 
teras y n'luseos)) J I  1 (lC):iJ), pág. 29:; y SS. 
(51) P. I 'ARIS :  Fo~iilles tie Eelo l .  «Bit)l. I<c>olc (le Ilautes Et~icles Hispani- 

ques)) VJ.  (Burdeos-París 1926) pág. 1-19. 
(32 )  R .  THOUVEYOT: Essni sri?' ltr ]?r.ol7i?lc,c r'owtrrir~c rlc Ij¿tique, París, 1940, 

págs. 1,-)(;7 570. 
(53) A .  G.r i tc i  H~:~>i. ino:  Ltls pr,i?tret.tr.s irri3cisiotit's tttorus (Ppocu r'onluna) en 

b;spafitr, «Archivos del Instituto (le Estiitlios Africanos)) V I I I ,  núm. 33 (195.5), 
p5g. 31 y SS. 

(54) M.  T,inii .~n~r,l . :  Soórc ltis i?r~itisio)~c~ yr't'ttitinirns tic1 s .  111 de C.  en ln  Pc- 
ní?lsl~la Ibérica, «Estu(lios Clásicos» 1 J J ,  (1!)53-5(i). pág. 105. 

(52) M. T;ziin.A~~~r.: Lri c7'isis dcl s. 111 tic C. t-n ~Ilur?uccos. c<Tan~uda)). 111. 1 .  , , 

(Tetuán, 1055), págs. 1 3 1. 
(56)  .J. CARCOPTKO: L'i~it,srit.).rctiv7i (le 233 d'nprcjs une inscr~iptio~~ de iMilitrnri, 

«Rev. Africaine)) (1'31!j), págs. 308.383. 
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Otros ycrciruzientos.--Tanibiéil hlérida fue víctima del paso de los 
francos. Eiigenio Sandoval? cil el diario ((Hoy,) de Mérida, de fecha 1 1  
de abril de 196.5, nos informa de qiie cercri de la ((Casa l'atricia)), junto 
(1 la Torre, se han cnconti-ado restos, de i i i ~  gran lierizo de rnuralla roma- 
na, cuya continuación apai-ccc bordeande el anfiteatro. 

Tras la excavación y su cstiidio, nos inclinamos a suponer qiic est:i 
niuralla debií, de construirse a raiz de la invasión de los francos, colno 
p-oteccicín ante la posibilidad de iin nu-vo ataque. 

E n  cuanto a la posil)lc entrada dc los franccls por los pasos occiden- 
tales de los Pirineos, nos ofrecen un testiillonio evidente de los sucesos 
aca=cidos en cl ((Oppidum)) de Iruíía (Alava). 

Los n~oviii-iientos de pueblos qiie sc registran cn la segunda mitad 
tlel s. 111 de  J. C. inotivaron la fortificaci6n del c(Oppiduni~~ en la forma 
que actualmente se halla. DebiG estar  recedi di da dc luchas quc trajcroii 
coino consecuencia la ruina dc edificios antiguos, luchas quc ni sicluic 
ra rcspctaron los monumentos fiinerarios. 

I1csI~ués de cstas luchas. en las qiic la dcstrucción y la ruina azota- 
ron el ((Oppiduiii,~, hecho que se produjo con la invasión de los francos, 
es cuando se levantaron las nlurallas, cn las que sc: aprovecharon matc- 
riales y elenientos consti-uctivos 111-oc-dentes de monumentos anterio- 
res (60). 

Aún tiijs al interior, ya en lri provincia de Soria, concretamente eri 
la localidad de Sailtervás dcl Burgo, se descul~rieron los restos dc unri 
villa romanri de planta ordenada al modo clásico, con un patio central 
rectangular d;: 43,50 ni. por 19 in. al cual mediantc un gran peristilo, se 
abren dependencias que integran la magnífica residencia. 

El conjunto de cimentacioiies hace suponer q ~ i c  en este paraje se es- 
tablecieron dos núcleos habitables. El priniero, la ((villa domínica)) en la 
zona más destacada: cl segundo, la ((villa ríistica)), dondc se alojaban 
los trabajadores, se cstabulal~an los animales y sc guardabaii los aperos 
de labranza. 

Los datos expuestos nos indiiceii a fechar la fundacióii de esta villa 
en el priiiier tercio del s. 11 de C. 

El Sr. Ortego, excavador de esta villa nos dici  (61), que iiidudablc- 
inente existió una alteración en la vida normal de la residencia que tra- 

(57) R. THOPVENOT: lZonle et les btrt 11a1'es (~frzcuins,  «13ublic. d u  Service des 
Antiquites du Rlaroc)), VI1 (l<J45), pág. lti(i-183. 

(58) R. CAGNAT: L'cll.rrtee ronlainc d 'd fr ique ,  i'arís 1913, pág. 292. 
(59) R .  THOUVENOT: «U%e in s t ' r i~~ t ion  lntine (111. Murroc, «Rev. Et. Lnt.)) XVI 

(19381, págs. 266-268. 
((70) G .  NIETO (-~AI,I.o: El Oppidt¿?~i (le Ir i i i í (1  (A41n'cti). Victoria, 195% pág. 226. 
(61) T. ORTECO Y FRI-4s: La vilki rornctna d e  Santervás del Burgo (Soria), «VI 

Congreso Nacional de Ilrqueología» (Oviedo, 1959), págs. 21'3-228. 
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jo consigo el abandono temporal de  la iilisiiia v la destruccicín dc  pai-tc 
<le algunos paviiilcntos. Indica que esta etay)a podía corresponder a la 
~ e g u n d a  mitad del s. 111 de  C .  fecha en que  clebieron llegar a esta conlar 
ca, las feroces incursioiles de los t'i-rincos qiic asolaron estas tierras. 

Tras  estos sucesos, 111 villa fiit: rccoiistruída. Kii ella se inodificó par- 
cialmente su primitiva clistril~ucibn v se restriuraroil algunas de  sus pa- 
vin~entaciones de mosaicos. 

E n  ciiailto a la villa de  lluclias (I'aleiicia), I'alol (62) cree que antcs 
(le estrib1ect.r su cronología de  forma absoluta se debe consiclerar la pro- 
pia villa romana y las coiisecuencias históricas que vivib, y conlo hecho 
transccndcntal de  el1;i hcilios clc c1:stacar la invasión de  los francos. 

Esisi-en abundantc:~ datos para pensar en una iiiestabilidacl social de  
esta región durante  cl [)críodo cliic nos ocupa. 1,~:s depbsitos inoiletaiios 
de Valsadormin (Cervcra tlc I'isucrga) y los tlel Convento d e  las i\/Iadres 
F i l ipnses  de la ciuclatl tlc Palcncia. L a  fecha de la primcra destrucción 
d e  la villa d e  I'rado r:il Valladolid, con iina inoiieda d e  Claudio 11 cl Gb- 
tico: el tesorillo d e  C:liiilia, v los claííos que debió sufrir la ciudad duran- 
t; el íiltiino cuarto ilcl s. I ~ I :  lcs prohleinas que presentan los rcrintus 
;iiniirallados ~ i p o  I,eón, por ejcinplo, nos proporciona un (tTérminus ante  
que11i~ par;' e1 coiiiiiiito de  !a priilicia fase dii la villa de  1)iieiias que, por 
lo den?ás, estrí d c  ¿ictiei-do ccin la fecha ol~teiiida a través del análisis tc- 
iiirítico y cstilístico de los paviiilciitos de 1iic;saico allí clcsciibiertos. 

L a  excavacibil parece coiiiirmar la existeilcia de dos i l~ocas  en la 
villa. la s:guild,i de  cllas aliaditla ri1 conjunto arquitectóilico inicial y 
l'cchada coi1 ccrríiliicas tardías hisl)rínic:is típicas cil esta región clcsde el 
s. IV.  

El  valor cli. los tcsoiillos coiiio dociimeiito hist6rico cs csti.aoi-cliiiario : 
pero coilvierie tener eii ciiciita qiie el hallazgo de  iiii tcsorillo. si una cx- 
cavacióii no  lo csclarcce ilo ~ ~ u e d c  consiclerarsc corno eleilicilto seguro 
para e1 cstablecin~ieiito de  la l~resciicia de  iiiios irivasorcs en iin deterini- 
nado lugar v eii una fcc,ha córrcs1)ondientc ;i 12 iiioneda rixís iiloderna. 

Debcinos considci:ar qiic, en primer Iiigar. iiii tesorillo piiedc ser iin 
siniple indicio de tcsaurizacicín. Así sucede en los tesoi-illos coi1 monedas 
no  posteriores a Gorcliaiio Pío v rclacioiia1,les coi1 la dcsv:ilorizacióil clc 
la moneda. E n  otros casos. el tesorillo siipone i i i ~  indicio de  iilsegiiridatl 
O temor. 

(62) P. Ptr,or,: dlo.soico ( l ( ,  tc'r~fa arc~tir1ic.o c,t/ ln i:illu rll, 1)uc f ia .~  (Palenciu). 
«Seminario de Estudios de Arte y Arqueología)). (Universidad de Valladolid, 
11163. 



Alaluqiier (63)  ocu~),'iiidosc de  este rLaiiia, nos dice cliic, el cstiidio (le 
los hallazgos irioiictarios tiene ~icii1~)i.e iiiia gi-nii i i l ~ ~ ) o i - t ; ~ i ~ i a  11istcíi.ic;i. 
nirís aún  cuaiido se ti-ata de  ccjiijuiitos ~iiiiEorii~cs (.iiya 1)Crtlitla i i  ocii1t:i- 
cicín puede ser relacioiiada con ~ i i i  tlctcriiiiiiaclo acoiitecimi~iito o a iiii;is 
circuiistaiicias históricas coiici-etas, y cii todo c:iso coiistir~iyeii iiiia fiicil- 
tc histbrica adicional no  dc~sl)i-ecial~lc p.ira el mejor coiiociiiiieiito clc pc- 
ríodos o etapas oscuras. 

Eii Francia, por ejeiiil)lo, el cstiidio de esos tesorillos, sil frcciiciicia, 
composicióii y geografía, haii pei-iiiititlo Gjar riliichas circuiist¿iiicias clcl 
I3ajo Imperio romano y de  la C11oc.a de  las invasiones. Kii Esl~aíia,  sil cs- 
tudio ha  sido tlccisivo para el coiiociiliicilto (1: la nuiliis~iiática il~Crica. y 
11;ice poco Taraccna, utilizó hallazgos d e  11roiicc.s 1-oilinrios para esclarc- 
cei- el alcance de las iiivasioiics de  Ixírbaros cii el s. 111, en el nortc (1,: In  
l>enínsiila, invasiones qiie si bieii, en parte, ti-;iiisiiiiten las fiieiitcs 1it:- 
i-~irias, su estiitlio está en gran parte por hacer y ,  tiesde luego, parece 111- 

vieron L L I ~  alcance niucho mayor tle lo qiic ellas hiicían 1)reveer. l>e 1;r 
im~)ortancia  de las invasiones francas tleI s. IIJ, la arqueolcgía espaliola 
cla constancia cada día v saheilios que las ciiid;itlcs de la 7'arrac;riciisc 
tle uil modo priiicipal las soportaron con (livcrsa fortuna, ;ilgiiii:ls 1);ir;i 
languidecer y morir ;  otras, por el coiitrario, para renacer n-irís 1)otlerosas 
(13arcino, por ejeiiiploj y 5c a1,restail a so1)ortai- los difíciles tieiii1)o (Ic 
tránsito a la  dad Media. E1 hecho es qiic, del s. 111 cii adelante la E s  
~ )a í i a  romana vivirá lo que l)odiíaiiios Ilaii~ar Liiia paz armada. es clcc,ir, 
con un  estado cle ánimo vigilante y receloso. c~oiii1)letameiltc distiiito (le 
los bcllos siglos iiilperiales. 

Eii lo que a Espaíía req)ecta, 1" I ) ; r j ;~  lcv de  las 1 ) i c~as  cliic coiii1)oiicii 
los tcsorillos de iliicstrn l'ciiíiisiila. haccii tlesc,artar de iiiaiier:~ roiuiicl;~, 
la itlea tlc tesaurizacióii. Eii coiisccucncia, la iiiteil~i-ct:ic,icíii de  los tcso- 
rillos qiic fueron ocultados eii 1:i segiiiitla iiiitacl del s. 111 tlc C.. tlcl)c 
coiisiderarse iiiás que coi-iio inojón cii !a ruta de  los i i~vaso~es ,  coriio 1iii;i 

inanifcstaci6n d e  la vitla ci1 aqiiclla i l~oca .  Sólo su riiiculacibn tlirecta ;I 

los iiidicios <le dcstrliccióii o la proximidad a zoii:is afectadas por Cstas. 
I)uecle ser considerado como iiidicio seguro tlcl p~iso de  los iiivasores. 
I'ero hemos de  tener eii cueiita qiie el tcsurillo no sicinpi-e es (leniosti-a- 
cibn del paso ílirecto o vecindad de  los iiivasores, sirlo frlito del estatlo 
cle intraiiquilidad de  iiila época. 

La costa orie7ztal.-De Sarragona o PUS alrededores procctlc uii teso- 
rillo conservad» en parte cii la tolcccióii Cruixeiii tle Uarccloiia. E:stá 
forinado por i lntonianos de  Galieiio v Sriloniila. Se coiilpoiie de  iiilas 

(63)  .J. MAI.UQI~EI? : CTL tcsorillo tlc pcquc,rlOs br'o7icccr (/el s .  111 c71 Pcal d e  
Uccer,ro !.Joc;~i), «Caesaraiigusta» V, i l t rd4) ,  pág. 113. 
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cincuenta piezan qiie fu2ron expiiestas en la 1 Exposición Nacional de  
Niirnisinática con el siguieiite título : Cinczirntlr rc'tr,at«s del Elizperador 
Galieno y sil esposa Saloilina en monedas acuiiadac en Sarragoila.  

E n  Altafulla, en el alio 1888, fiic desciibierto cl tesorillo en las riii- 
n;is de  una  gran  villa roniana que ofrece evidentes rniiestras de  haber 
sido destruída por u11 incmclio violento. 

Caracteriza a est- tesorillo la abiindancia d e  piezas de  Galicno y Sa- 
lo~iiiia (64), así como la aparición de  piezas de  Salonino. Estrí constitiiído 
por un conjunto de  deilarios que abarcrtil desdc el aiio 238 al 268, esto' 
es, d e  Gordiano Pío a Póstunio. Por  tanto. la fecha en qiie fueron escon- 
(lidos concuerda coii mucha apioximacicín con la mrís gcnernlineilte acep- 
tada para la clestriicción de  Tal-ragoiia. 

Ida coiiiposición del tesorillo es la sigiiiciltc: Adriano, 1 : Gordiailo 
l'ío. 24 ; Filipo (hlaior y junior), 19 : llecio, 7 : Eti-uscila, 1 : Trebonia- 
no  Galo, 34 :  Kolusiana, 6:  Einiliano, 2 : Valeriaiio, 69 ;  Galieno. 44 : 
Saloniiia, 11 : Valeriano (el joven), 1 : Saloninos, 7 : l'óstun~o? 1.  

De] tesorillo eiicoiltrado en Castellón d: la I'lana sólo conocemos sil 
coinl~osicibn. Corilo nota característica nos n1iiestr;i tina clara pieponcle- 
rancia de las aciiíiaciones de  Vnleriano sobre las de Galieno. E n  conjunto 
consta de  32 tlenarios (65) y sil composición cs la sigirient-: Gordiano 
130, 1 ; Filil)o (Senior y juiiioi-), 4 :  Octáciia Sevei-a, 1 ; Ilccio, 1 : Etrus- 
cila: 1 : Treboniniio Galo, 1 : Voliisiano, 1 : l<niili;ino, 2 ; Valeriano, 1 1 ; 
Galie:io, 2 : Caloninn, 1 : Salonino. 1 . 

Z,c/ rcgio'tz occirlc-rltcr1.-En l3ares9 se han  tlescii1)ierto dos tesorillos 
que corrcsI~)ndcn a este  críodo do. 1-os [!os fiieroii c.iicontrados en las iii- 
riiediaciones d~ la escollera del piierto. 0111-a de  tlisc.iitida ci-oiiología, qi i i -  

7,is romana. 
E l  I)rincil);il interés (le estos tcsorill(:s est 1)or ;iIx)r;i. unir la zona d e  

h;illazgos Icv¿i~itin:i, ~)irLn;iic,;i y tl!t la hlcs-tn (.(:ii los tlesciihrimientos 
1:ortugiieses. 

E] l:rimer tcsc:rillo tlc l3arcs se tl~sc~iil1i~iij cn el riiio 19.1-2. Se conipo- 
i1ía de  iiiias SO ó 60 piezas tlc 111-once, que, c.n si1 iiiayoi. 1 ) ;~ t c .  sc ha11 
d i ~ ~ c r s a c l ~ .  Disgrac:iadame:ite, 10 s;ilvntlo dc  csrc ti:sorillo es insiificientc 
1);~" prete~?clcr vci- en cllo iin fiel reflcjo cle la c.oniposicicín del inismo. 
hlaciiieira (66) I)udo ideiltilicar algiinas ~ i i o n ~ t l a s  conlo ~)crtenecicrites 
a Valeriano y Salonina. 

((2) F. ~ I I T E I ~  Y TATAo~'~s: ((El Iitilln.igo tlr tlctinr~ios r'o?rtiiilos' pti .4ltclfulln, «Bo- 
letín de la Sociedad Arr(ueol6gica tlc 'rarragOii;i», l , .  núni. :l0 (1!)50), págs. 53-58. 
(65) F. ? ~ . \ T K U  Y 1 , ~ 2 0 ~ ~ ~  : Hrrllflz{]os rrrorlt'ttir~ios. VTT, (tNuninrio tJispánico», 1, 

[1!)3'>), pág. 215. 
(titi) F. ~ ' T A c I N I ' : I ~ ~ . \ :  Bnt'(>S, r ) l i c r t o  ftispcírrico dc la l)r.irnitiutl rlaueg(1ción occi- 

dental. Santiago dc Compostela, 1947. 
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El segundo tesorillo fue descubierto en 1947. sin que coilozcanios las 
circunstancias di. su hallazgo. Consta de unas 700 monedas, cle muy 
])aja ley. Se conservan en el Museo Ai-qiieológico Provincial de  Lugo. 
l'ei-o lo estiicliado hasta la fecha sólo coiilpreilde la de Váz- 
quez Seijas (67) sobrt: 40 piczas de  este tesorillo. 

E n  el Norte dc Portiig;il. sc clescubrió hacia el afio 1900 un tesorillo 
en la localidad de  Saiito Thyrso. El hallazgo se efectuó durante el curso 
cle unas excavaciones. Estaba clcntro tle iina vasija de  cerámica que con- 
tenía otra de la iilisina matcria, en el interior de  la cual se hallaban iinas 
5.000 piezas de cobre y vellón. 

La  iiblicacitjn que se realizó de este tcsorillo (68) se reduce al estii- 
clio de 130 monedas, qiie, al parecer, c uri-esponelían a los emperadores 
con~~xend idos  entre <;di-no y Probo, lo qiie nos piiede scrvir de  indicio 
para u q ~ o n e r  qiie fiie escondido en la tpoca en qiie se centra nuestro 
estiidio. 

En  el Coilcelho de  Almodovnr, al siir de Pottiigal, próximo a la ribe- 
ra clc Vascao, s.: desciibrió iin tesorillo, ciiyo hallazgo fiie casual y que 
fiie dispersado siii ser estudiaclo en sil totalidad. Sólo cniloceiiios qiie, en 
el conjunto, existían piezas de CAlieno. Claiidio 11, Qiiintilo, Aiireliano 
y Severina (69). por 11.1 qiie este escondrijo de ii~onedas parece correspon- 
(ler al momento que 110s ocupa. 

L o s  trsori1lo.s jienen.ses.-Poseemos la noticia del hallazgo, hasta 
ahoi-a i~iédito, de  iin escoiidrijo de moneclas (más de  iin millai-) eil iin:i 
vasija en el Cerco de Jiidas. Llanos de Ciego (Jakn), téi-inino de CazorIa. 
A1)areció en 1920, siendo iina demostración, si ilo de paso directo d e  los 
invasores por este liigar, por lo ilienos de la intrailqiiilidad reinaiite en 
estas fechas (70). 

$:ii Pea] de Becerro (,JaC.ii). se descubrió hacia 1930 uii tesorillo (Ir. 
pequcíios broiici~s roniaiios. Se ti-ata de iiii lote cle 1.375 peqiieños y me- 
dianos bronces. hallad.os en el iilterioi- de uila vasija. Sii coniposición (71), 
cs la sigiiientc : Filipo, 13 : 'Treboiii;iilo, 3 ; Valeriano, 20 : Galieno, 698 ; 
Saloiiina, 73 : hIacrino, 1 : Póstuiiio. 2 : Victorino, 2 ; Claiidio 11, 462 : 
Aiireliailo, 16 ; Sevcrina, 3 ; Probo. 1. 

( ( i i )  M. V.w.jc~z S E I J A S :  I i ( ~ l I « ~ g o  (le dcr!o~'io.v / .o?r~ur~os t . r~  Bures ((Boletín dc 
]a Comisión Provincial (le híonumentos  Fiist61,icos y artísticos de I,ugo», V (1$1;,3), 
1)ág. 904, y SS. 

(68) 1'. 4 .  I I E  A Z E V E D O :  So t i c ins  7?cirifis. "lcI!(r(lo ( c ~ ~ ( ~ i t f : o l ó ~ i c o .  ((0 Archcologo 
130rtugués» V ,  (1899-1900), págs. 337-343. 

(69) I J ~ ~ ~ i ;  DL VASCONCELOS:  .L'otiri~s e ( I e s r ~ ~ h ~ ~ i ~ ~ ~ i ( ' ~ ~ t ~ . ~ ,  ((0 Archeologo portli- 
gués» XIII ,  (l$108), pág. 332. 

(70) h l .  T . ~ ~ : I Z A D E L L :  Sohr(> L(L<S ill.vo.sior~(?s f j ( ~ r ? t ~ ( i t ~ i ( . ~ ~  (l(!! ,s. (I(, (:, p71 / ( L  pc- 
~l insul(~ lhr!risn, ( (Estudios  Clásicos)), 111 (1!)>5-5íi), pág. 105. 

(71) C .  FEKNANDEZ C H I C A H R O :  1 ~ O t l t . l ~ ~ i O  2 ~ u ? ~ l i ? n ú s t i c o  de  ; I r~da l l~c ia ,  «Numa- 
rio Hispánico)) 1V (1953), pág. 166. 



El  tesorillo es d e  gran iiniformidad y abarca los aiios 244 a 282. E n  
cuanto a SU carácter, parcce ser (lile se trata (72) de  iin típico lote de  ociil- 
tación que piiede ponersc en relacibn con el est~ido tle teinor e inscgiiri- 
dad  reinante en aquella +oca, generalizado en 1i:sparia a caiisa dc las in- 
ciirsiones de  los francos. 

Otros te.sorill«s.-En una localidad ii-i-il~iecisa de  las I~roxin~itlatlcs tlC 
la Serranía dc  Ronda. qiiizi  en la zona ii~iiietli:ita a Gil~rnltar.  se c1esc.11- 
IIriG hacia 19.74 un  tesorillo co1nI)iicsto por ii~oiieclas de  distintos cii-ipc- 
ratloies. El  conjiinto constal~a tic iinas .70.000 piezast parte tlc las cuales 
se dispersaron en el comercio, llero la inayor parte de  ellas fueron atlqiii- 
ridns por u11 solo compradoi- y cii la actiialitlacl se enciiciitrail eii el 
Ashmolcan XIuscum d e  Oxford. 1,as pic-zris más i-i-iodernas de  Galicno 
n o  pasan del aiii) 266. y es curiosa la abuntlai-icia de  las aciiriacioiics d e  
hIacrino y Quieto, que han  siclo estiitliadas por 12/lattingly, qiiieil nos 
manifiesta sil adi-i-iiraciGn por la extraordinaiiri ricliiezri d e  las series tlc 
estos emperadores (73). 

E n  Sevilla se desciibrib u11 tcsorillo. qiic, (~i.oriológicarilente. corres- 
1)oritlía :I la primera cpoc:i tetriii'tluic~i y yiic si. nos iiiiicsti.;i inrcresantc . . 
1);wa documciitnri-ios so l~ re  el ~)eríotlo ciil)siguientc :i Iri crisis v a la anar- 
cll~ía militar. 

Su composición es la sigiiiei-itc : c(Cralieilo, 47 ; 1'6stiini0, 1 : Qiiiiiti- 
lo, 5 ; Severina, 6 : hllagnri Urllica, 2 ; Tic i to .  4 : Floriano, 1 : 'l.í.t~.i(.o, 
2 : Nigriñano. 1 : Claiidio 11, 62 : Prol~o ,  39.7 : Aiirt~liailo. 9.5 : Caiino. 
43 : Caro, 18 : Niin~eriano,  34 : h lasiiiiiai-io, 3.5 v 1l)ioclcciano. 42. 

Otro grupo de hallazgos parcce deinostrar cliie. por lo in-nos, a lg~i-  
iias bai-itlas cntrai-on en 1;i península iitilizai-itlo los pasos occitleiitalcs clc.1 
llirineo. Kii esta regibn no tenemos ningiina i-eFei.cnci:i d e  las I'uciitcs, 
1)ei.o hay tres hallazgos 1)ic.n significativos. 

1)os se encontrai-on eii hTavarrn. K1 1)riincro en Ir i  villri tle 1,ictl:inn 
(jiinto a Sangiiesn), fii:: descii1)ierto por 'l'ai-acena y V á ~ ( ~ i i e z  de  llnrga 
el] las excrivaciones por ellos efectiiatlas en la si-ni1 rillii roiiiana de  a( i i i .  l .  . 
Ila localidad (74). Este tesorillo, encontrado en iiii;.i de  las tlel~entlenc~ias 
tic la casa, fccha la destrucci6ii d e  la villa y jiiiito coi1 el tesoiillo d e  
Cliinia h a  constitiiído la I~ase  argiiiiicntal del estiiclio (le '17;ii.a<.ciia sol~i-c 
la segunda invasióii germánica en Espaíía. 

(72) .J. M.&r.uqu~:n I)E MOTES: [;?I  tc~ot ' i i ln  rlt, 1>ct/1l(,fios ? ) ~ O I ~ C . L ' S  tltJ1 S .  111 ('11 

I'cnl ( 1 ~  U ~ t ' e r r o  (.Jnf;n). «(:nr~.str~trz~~lustn» (1:)54j, págs. 12.5-127. 
(79) H.  M i ~ ~ 1 ' i ~ ( ; ~ . ~  : ~ ' I I C  ~.ointl{lt> of' !Vltrt't'iricirtr trrirl ( J L ~ " ~ I L s .  «Niiniismatic riw- 

nicle)), (1054). pág. 5 y SS. 
(74) B.  '~'AI<ATF:NA: IAIS ir?,o(~sio,tll'~ !lPt.tt~(itlirr~s ~ : ' I I  h:.*]x~fir~ d ~ r i ~ t ~ t e  l(r S ( > ! ~ I I I I ( I I I  

nlitrrd rlí.1 T I 1 1  tle .J.  C .  ((1 Congreso inlcrn:ic:ioii;il t le I'ir,cneist:is». (Zarago- 
za 1950). 
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lrl tcsorillo estrí coiistit-iiíclo ])os IOS dcii:ii.ios, qiie van tle Octzíviln 
Scvci.:i a Claiidio 11, c~oriesl)oiicli~ii(lo p o r  taiito las iiioiicdas inás 1110- 

(Ici.ii;is a l  alio 270. 
1.l scguiido lia11a7,go ii1oiict;irio es el teso~illo de  S:iiigiics:~, (lile :iíiii 

iio lia siclo \.alorado clcsdc e! 1)iirito (le vistii que iios iiitcres:~, pero es iiiuy 
sixiiilic.:itivo qiic los ciii1)ei-:idoi.cs (1"' w cita11 coiiiiciiz¿iii coii Gordiano 
I>ío \r tei-iiiiiiaii coi1 1)cístiiiiio (7.5). 

r\~iii(lue iio se tla el Iiigai coticreto del 1i;ill:izgo. sc cita como proba- 
l)lc sil localiz:ici(íii cii el clcsl~oblac!o (le Santa Olalla. 1,:is iiioncdas, o por 
lo iiiciios pai-te de  ellas, f~ici-oii ci~vi;itl:is eii el aiio 1867 :i 121 Kcal Acatlc- 
iiiia tle 1:i Ilistorin. Scgíiii A1i;iclill. !(:S c i i i l~cr~ t lorcs  citntlos soii los si- 
Fuiciitcs : Goi.tliaiio Píot I>cc.io. Voliisiaiio. Valc.ri:ino, Galieiio, Saloiii- 
ii:i, V;ilcri;iiio el joveii y 1'6stunio. 

b;I tercer iiidicio (le cJsta zona nos !o l)rol)orcioiia el tcsorillo vilcon- 
ti-atlo c.11 la griiii v i l l ¿ i  d e  Cliiiiia. cn l>eiia!l)a clc Casti-o (U~irgos), tloiiclc 
se cn(.oiiti-cí ot1.o tcsorillo. (1~1e ;ip;ii-c(.ií, cii 1111 ~iil)tcri-;íiieo de  121 Ilaiiiacla 
c. ,isd-l'al;ic~io. ., Pero, ta! vez iio sca este tcsoi.illo. sillo el conj~irito tle ha- 
1l;izgos iiioiictarios, rcaiizad(:s cii 1:i es(.:ivac.ií)ii (le esta casa (~iiiencs 
ofi-czcan iiii c.iia(1i.o 1115s seguro 1 ' ; ~ ; i  la dctei-ini1i:icicír-i d e  su destriiccióii 
v al)aiicloiio (76). 

1,a c~oiii!)osicií,ii (Icl tesorillo es 1;i sigiiieiitc : Galieiio. I : A~ircliaiio,  
1 : Floriano, 1 : l'rol)o, 2.5 : Caro, ! : Niinicriaiio. ? : Cariiio, 2 : Magn.i 
t!i.l)ica, 1. 

I.,a coiiil)osiciGii dc los hal l i i~gos moiict:iric~s de  csta casa (cliiedaiitlo 
cxcliiídas Lina iiioiictla i1,Ci.ic.a \J oiice coioiiiales. autóiioiiias, de  las cua- 
ICS seis so11 de  Cliitii;~) es l ; ~  sigiiicntc: Aiigiisto. l : Julia, 1 : '17il)ei-io, 2 ;  
Agril)iii;i, l : Claudio. 1-1 : ~ e r c í i i ,  3 : Vitclio, 2 : Vcspasiailo. 5: Julia 
I;lavia, 1 : 1)oiiiiciaiio. 3 : Nei-\:a, 2 : 'I'i.:ijnno, h : Aclriano, 13 : Antoiiiilo 
ljío, 29 : 1;aiistiiia. 3 : 5 [arco i l  urelio, 1 : 1,licio Vcro. 1 : Lucilia? 2 ; 
( .~o~~~ t i i oc lo ,  6 ;  Julia X>onii;i, 2 :  Sc\.cro i\lcjaiiclio, 5 :  A'Iaxiiiiiiio, 1 ; Fi,- 
lil)o cl Arabe, 5 : Vo1usi:ino. 2 : \':ilcriatio, 3 : Galiciio, -55 : Salonina, 7 ; 
Saloriirio, 1 : I>óstiitno, 1 : rl'ctrico, 2 :  Clautlio TI. SS: Siícito, 1 :  Floria- 
iio, 1 : Prol~o ,  28 : Caro, 1 : Nuiiieri;iiio, 3 : C:iriiio, 3 ; Magiia Ui-bica, 
1 : kíauiniiano Héiciiles, 1 : Coiistaiitiiio, 4 :  Coilstailcio 11, 2 ;  Constan- 
tiilu, Focas. 1. 

L a  serie de  ha1la:rgos el: 11:ist:iiitc hoinog6iica y l)rrícticamentc toclos 
los cmpesadores se ericucntraii rcl~i-esciitados: pero a l,nrtir de  hlaxiniia- 

(75) AI>TAI)JL,J,: I)fm t.(' { ~ ( ~ ~ ) ~ / r ~ i ) ) ! ~ i ~ ~ o - l ~ i , s t h t ~ 7 ( ~ ( 1 .  V ~ ( I < S  ! J  t1e~st1g~o.s ro/t¿U~~os [!Y[ 

11(irra, ((Homenaje a Cai-mcilo Echegarny» (San  Se1)astian. 1!)28). págs. -46.5-556. 
(76) B. TA~:ACEN,\ : El ~)cilrrc.i« ?'o~t~nno rlc Cl~triicl, ((Archivo Español de Aryueo- 

logía)), XIX (19.46), pág. 10 y SS. 
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no  Hérciiles se prodiicc ii i ia iiitcrrul)cií,ii cii esta c.oiitiiiiiiclad. Ls tlc cx- 
traliar la cscascz de  :iciiliacioiies tic Const:iiitiiio v Co1ist;iiicio 11, y la 
falta absoliita de  1)iczas de  Tcodosio, Ai-c;i<lio v 1q;)iiorio. 

1J i i ; i  tlc las coiisc.c.iiciicias iii:ís flicilniciite visil)le l)rovocada por este 
esiado de cosas fiie la foi-tificac.ióii clc las ciudades, con ellas vcinos qiic* 
la sensacicín dc segiiridad que la larga paz de  los (los ~)riiiieros siglos del 
Iiiiperio provoc.6 en  Occirlente había tcrrninado. l'or ello. las ciiidades 
i.ediicen coi~sidcrablcinente sil i r e a  v se rodeaii d e  poteiites murallas, 
iiiaugurando uiia nueva época e11 el ui-baiiisiiio que ha  p=rdurado hasta 
casi nuestros días (77). 

, , 

Coiiviciie seíialar (1iie la distribiici6ii gei)gi-;ífica d e  las foi-tifir:icioiies 
resultaiitcs de tales ii-iv:isiones, aiiilqiie sii valoraci6n coino jalones de las 
iiivasioiics cs ahn i n á ~  difícil c1iie la dc los tesoi.illos, parecen seííalar inás 
bien Iíiiras d c  defensa, v iio siei-iipre es 1)osil)lc dif~ircnciar lo que es dcs- 
ti-ucciGn violenta y lo qiic es ~ i i i i~~lc i i l e i i t e  ritliicciiíii de  una zona urba- 
na  con fines inilitarcs. 

Pero, adenilis dc  la niicv:i estriictiii.a que toiiiaii Iiis ciiidades, los nirís 
graves efectos d e  !a iiivasicín dcl~icron inailifestai-se en el campo social 
y ecoiióniico. Eii 1:1s 1-egioiics en las que '1 latifiindio coiistituía uno d c  
los pilares d e  la vicia agrícola y eii cliie las cxplotacioiics miiicras conta- 
ban con una ])ase d e  riqueza dc la mayor iml)ortaricia, sus efectos debie- 
ron ser niuy sensibles. 

Despiiés tlc coiisiderar los datos que hov tciiciiios so l~rc  este tema, 
podvnios apreciar qiic la extensión c iniportailcia ciiic alcanzí, este acoii- 
teciillicnto. fue niiiv gi-aiide. Se t r a t ;~  de  Liii Iiccho fuiiciainental, qiic me- 
rece rnás atciición dc la que le ha  sido prestada hasta ahora, pues rcprc- 
senta para nuestra Peiiíiisula ci suceso más iiiiportantc de  la crisis del 
s. 111 qiie afectó a todo el Imperio cil todos sus aspectos: Político, Mili- 
tar, Econóinico. Urbanístico, etc., constituyeildo el período (le paso ha-  
cia nuevos tiempos cuvas características en alguiias facetas prefiguran lo 
que será luego el muiido iiiedieviil (78). 

('77) hI. T.AI<I<ADRI,L: SO?II'C' /(lb' i l l l ) ( l~ iOnt '~  ~ ~ ' ~ ' I ~ L ~ ~ I ¿ C ( I S  11( 'L  S .  l l [  d .  d~ (l. C I 1  1í1 
Pcninsuln Il~Pricci. ((Estudios Clásicos!), 111, (Mndritl, 1!)35). 

(78) M. T A R I ~ ~ E I ~ I , :  P ~ o b l e n ~ n s  cronolóyiros ( I r '  ltrs irri~rrcior~es ger?r~tínirns del 
siglo I I I  d :  (le 6. «IV Congreso Nacional t ie Arcllieología)). (Burgos, 19553, pág. 
231 a 239. 
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En cu,anto al programa cronológico nos danlos cuenta d e  que la ar- 
(]ueología h a  contribuido de  inodo fundamental  al conocimiento d e  to- 
(1s estos sucesos. 

Los datos arqlieolí,gicos de  que disponcinos son d e  dos clases: 
1 .  Nivelcs de  destrucción en yacimientos excavados. Aunque  los 

clatos que se haii l~odido  reunir eii este sentido son i i i i~y abundantes,  los 
que pu-miteii asegurar con absoluta certeza la fecha exacta de  la destriic- 
c i i n  son escasos. 

Para obtener nuevas aportaciones sobre este tenia es necesario qlie 
se realice11 escavacio~ies metódicas \r I)iiblicaciones nlinuciosas d e  ellas. 

2.") Los hallazgos iiionetarios. 
E n  ellos pueden distingiiii-S;: dos clases : Aparicioiies o escondrijos cil 

relacicín con ruinas o niveles arqueológic.os. o bien que formen parte de 
series más amplias de  materiales. E n  el ~~rii-iier caso, queda sirnipre cl 
p r o b l e ~ i i ~  de  fijar con seguridad el nioiiiento en que fueron escondidos. 
l,a inoiieda inás iiioderna de  un tesorillo d a  una fecha segura, pero ésta 
n o  d a  sienipre el año  j~ is to  en que se realizó el escondrijo, pues cabe 
I'ensar que puede ser que, por divc.1-sas circunstancias, falte11 nionedas 
acuiiadas en el nionleiito inmediato anterior. 

Tcas estas aclaracioiies vamos a penetrar en cl fondo de  la cuestión 
y para ello estlidiaremos primero los indicios qiie nos ofrece el territorio 
de  Ias Galias (79), qiie I'lieron atravesadas por los geriiianos antes d e  pa- 
sar los Pirineos, y pvr cllas podemos seguir los posibles caminos de la in- 
vasióii 

Hoy poseelnos datos suficientes para poder fijar los dos iiioinentos dc 
inayor crisis e11 los Pirineos, el prirnero conlienza coii el asalto del ctLi- 
iiles)) i-enaiio por los francos y al:tmanes, qiir ¿iprovcchan la dcbilidacl 
cllie e11 es:a frontera ocasioncí la retirada tlc las fuerzas romanas. Esta se 
produjo cuando las legiones de  ICIesia 1)roclaman eiilperatlor a Eiiiiliano 
frente a Trcboniano Galo, entonces. &te pide ayuda a Valcriano, jefe tle 
las legiones romanas, que acude coi1 la inayor parte de  sus fuerzas. 

Tras  el asalto del ((Liiiies~),  los fraiicos avanzan por los valles dCl 
Alosa v del Saiilhre (80) hacia la Galia inericlio~?:il, y !os a!an~anes pene- 
tran en Italia hasta hlilári. 

El principio de esta invasión germánica sobre la Galia e Italia potiria 
situarse hacia el aíío 253, auricliie algunos autores creen que se produjo 
unos años más  tarde:. 

El segundo nloinento se inicia cuando, después de  un tieinpo d e  dcs- 

(79) C. JUI .LI .~ I \ ' :  Flistoir~ (le Ltr Gcliile. V, París, 1CflS. 
(80) A. BLANCHET: L e s  tesors  cle ~no ,¿ tmies  e t  les  i?~~urr.rzoris ycvr.n~tiniqi~es e?[ 

Gaule, París, 1906. 



orden, Póstuiilo consiguió resta1)lecer la paz en la Galias. Sin etill~argo, 
aún  aiitcs de  su murrte ,  los fraiicos y los ;il;iiiiancs vuelveii :i pasar el 
<tI,iines~,, Floriaiio. sucesor de  I'Gstiiino, 110 puede actiiar contra ellos, de- 
I ~ i d o  a que h a  de hacer frcntc a I'i-obo, que in tcn ta l~a  recuperar cii iioni- 
111-e de  Konia, la Galia c I-lispania. l'arcce ser (liic la nueva iiivasi6ii Siic 
iiiuv fuerte, duró varios aiíos centrándose en el 276. 

iictua!nlente ya podemos plantar la crcno!ogía de  la irivasióil (le 10s 
fraiicos en I<spalia en el reinado clc Galieiio (81). Los tcsorillos (le la  OS^ 

ta n~editerrái-ica espaliola sitúan el iiiarco (Ic la invasión en un pcríotlo 
posterior a la captura de  Valeriaiio 11 a la ocul,acicíil de  la colonia 1)or 
I'óstiimo, esto es, hacia el alio 262. 

Los invasores entran por los pasos orientales tle los l'iririeos, v si- 
guicndo las graiides vías marchan 1i:icia Tari-agoiia Levaiitc, c.oiitiiiíiaii 
por la nética y atraviesan el Estrecho d e  Gibraltar. 'l'udo enti-c e1 I V  y 
el V consulado dc Pbstumo, y, probablemei~tc, cil el l)erío<lo rel~icioii~itlo 
con el t trinino de  las hosti1id:idcs entre &te y Galieiio. 

Con respecto a la segunda iiivasión, la d ~ l  reiii:i<lo de  Aurcliaiio, los 
tesorillos Galos y los hallazgos de  Liédana, y quizrí tailil1i2n Sangiicsii 
pcrniiteii fecharla hacia los f)r in~eros aiios d e  I'rol:)o, pero tal \:ez, cstc 
segundo acut-iteciiiiieiito iio deba ati-il~iiii-se sólo a los francos, siiio qiic 
debe relacionarse coi1 la cailip;ili¿i cle l'robo coiitrii los iisiirpaclores l i s -  
páiiicos (82). En este caso (liicclaría cxplicatlo e! aiiibieiitc qric procliiio 
el ocul tan~iento de  los tesorillos l)oi.tugiicses y del tesorillo dc  1'c;il de  
Becerro. 

l'or otra parte, la iilv;isiGn por los 1)asos occitleiitalcs (le los l'irincos 
se eiicucntra favorecida por el hecho de  qiic sal)cinos qiic en esta rcgit>ii 
existía en el 1Jajo Inll):.ritj ti.(JpS de  giiariiicióli cii l'allll~loiia, Irilfi;~ y 
Ju l i ób r ip  (83). 

Koethe (84) h;i realizado iiii reciente estiidio sol)rc las itivasioiics dcl 
Norte  d e  10s Piritieos. Eii su obra piil~lica tres iiial~as. coi-res~)oiidieiitcs 
n las décad-as 250-260: 260-270 y 270-280. Los clos pr i i i l~ros  sc relacio- 
iian con la invasióii de la &poca tlc Galieiio. El tercero coii 1:i scgunda 
gran oleada. 

(81) A .  HAIJI,: Lcls it?i:ers¿otlc's </c~rrricínic,cl,s cn 1-lispllr~itr dut'íit~t(' 1cr S C ' U L L ~ L ( ~ U  t t ~ i ~  
tatl del s .  111 d. .l. C., ((Cuadernos (le trabajos de la I~~sciicln Esp:iiiol;i (le 1Histoi'iii 
y Arqileologia en Ronla», tí1 (1!);)/), pág. 95-143. 

( 8 2 )  C,.  VITUCCI : L'irnpr~ntore: l't.ot)o, Ronia. 11152. 
(83) Segiín la D e  U T ~ P  Papilone~~se Epistoltr, cn . T .  3;I. T,.\c'ar:r:,\. «7'c'.rtos LYn- 

~ ~ n ~ r o s  tlrl Códice (le lZotl(r. ((Estudios hlcdicvales tlc 121 Corona (le Aragón)), 1 
(1945), pág. 10:i y SS. 

184) KOETUT.:: Zut. G'~scI~ic'lzt(~ ~(r l l ie t~s i t t l  t l ~ i l l e t l  171er.tcl (les 3 .Itrlcrjuudcr~ts. 
XXXII, ((Bericht tlei' romisch-gcrnianischei~ I<omision» :1942), (I'ublc. en 1950) 
pág. 199-224. 
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A través de  cstos mapas podríamc~s deducir que d e  continuar hasta 
niiestra península la:, dircctrices que se aprecian, habría una entrada 
clara de  los francos por Cataluiia a finales de  la dí-cada 2.50-260. L a  dé-  
cada sigiiicnte representa una interriipción con respecto a Espaíía d e  es- 
tas inv;isioncs. aiinqiic ya se iniciaría algún peligro por el lado Occi- 
cleiltal. 

I lurnnte  la década 270-280 parccc claro qiic los invasora  siguieran 
el camino de  la región Atlríntica. 

I-leiiios visto que los datos cliic poseemos dc  España son rnás abiiil 
dantes e11 la costa iilecliterráilcn, sobrc todo hasta Elche. Son muy claras 
las cl=striicciones de  Ainpiirias, Badalona, Barcelona, Tarrngona, Sagun- 
to, l)eiiia, Villajoyosa, 'I'ossal de  hlanises v Elche. TaiilbiC.11, en esta 
zoiia, coiloccinos dos tesorillos ql i i  podcinos relacionar dircctamcnte coi: 
l a  l)riil~ern invasión. Uno es el cncoi~tr:ido c11 la villa romana d e  Altafu- 
Iln (M), qu2  parccc indicar clue fiir escoiidido hacia principios dcl rein~l. 
t l ~  tie I'cístuil~o. Otro, procctle cle Castell(íi1 tle la Plana (86) y ,  tras su es- 
tiiclio, l )ern~itc  siiponcr <lile fiie ociiltado en fpoca d e  Galicno. 

I'or todos estos tlatos 1)otlcmos sii1)ciner qiie la ii-ivasicín franca cau. 
s;iii tc (1 -. la ca tistrof t: en Catiiliiña. Viilencia y Alicante fiic la correspon- 
(liente al rciiiado de  Galiei-io. 

Para cl Sur. la noticia conocitl;~ más iiitei.csante es la intcrriipci6n de 
la exl)ort;icióil tlc. aceite tle la Hética a liorna. hccho qiie S? conoce por el 
t cs r i inoni~  (1:. las infoi-as del monte 'l'cstaccio, entre los anos 255 y 260. 
I<st;l intci-riil)cicíii se ha  venido coilsideiando coino conscciieilcia del des- 
ortlen social \r econí,inico provocado por los invasores. 

1'1 ~Cllc C;icssaril:,iis~~ nos dice que los gernlanos 1)asaron a ilfrica, 
I)C. I .O 110 intlicii l ) o r~ l i k  sitio ni c.iianclo, aiincliie es tlc siiporicr qiic fiiciii 
1)o1. Gil)raltar. Eii toclo caso, 1c:s tr;ihajos realizados por 'l'arratlell en kIa- 
!-riiccos ( S / )  han siclo miiy com1)lctos en datos sobre la tlestriiccibil dc  
ciiidac!es eri la í-1)oca tle Gnlieno. Nos  indica qiic de totlos los yacimicn- 
tos cliie vivían en esta él~ocn al Norte  de  I,iixus, ninguno se s:llvó d e  la 
c!estriic,ción. Aiinqiie no  es segiir-o que esta convulsicíii deba atribuirse 
sí)!() 21 los fraiicos. 1,lies 1)iitlici-on intcrveilii. tail1liií.n de incido decisivo 
los intlígen;iscde estas regiones que estalxm nada o iiliiy poco romani- 
zadas. 

(85) F. MATEI: Y ~ i í . o r ~ ~ ~ :  lf:/ /tflLlnz{lci tic df~)líl l ' ios t'o??lunos f7n i?lttrfitllri, ((130- 
]c.tín [le 1;) Sociedad Ar,cliicol(ígica <le T:irragoria», 1, (1050), pág. 3 - 5 8 .  

(8(i) F. M,~TF:u Y 1 A l  .Oi.~s : l ín~~t17go . s  ?rlo?!cttrrios, VTI, ((Numario THispánico» 1, 
i l!)j1) págs. 143-245. 

(87) h t .  T~~r~ii~»icr,i.: I,u c.t'isis t l( ' /  s .  111 c/c C. e71 d.ía?.ruecos, ((Tamuda),, J ,  (Te- 
tuán, 1955), pág. 75-105. 
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Eii lo qiie respecta a la zona norte de la Península, en Navarra he- 
mos poclic!o señalar (los p~intos 911~ pueden inarcar t:l camino de entrada 
de los invasores. Son los tesorillos de la villa de Liédana y de Sangüesa, 
qiie, por tratarse de dos hallazgos vscinos, deben ser fruto del miedo pro- 
tlucido por u11 mismo aconteciiniento. Por ello, hay que aceptar como 
fecha más aproximatla para a~nbos  la que 110s da sil moneda m,ís recien- 
te, o sea, la de Claudio el Gótico (268-270) que iios lleva hacia poco des- 
p~iés de esta última fecha, o sea que correspondería a la segunda invasión. 

Por lo que respecta al centro y oeste de la Península parece indiida- 
ble que el moinento de la invasión es el que va del ario 270 al 285, lo q u ~  
coincide con los mapas de Koethe para Francia, desde doiiclc se rnarcai-i 
iin camino de invasión por la costa Atlintica. 

Dcspués de consultar los estiidios croilológicos 1-ealizados por Ralil y 
Tarradell, y analizando la cronología de los distintos lugares estiidiados, 
yo observo que hay uila catlena dc yaciinientos cuya época final oscila 
alrededor dc Galieilo (250-260), cadcna que empezando por los Pirineos 
Orientales, pasa por Lcvante y llcga por la Bética hasta Gibraltar. Del 
proI~io modo ol)servo que hav otra cadena (?70280), si bien con menos 
eslabones o yacimientos, qii.: penetrando por los Pirineos Occidentales 
pasa por Navarra, Hurgos, Galicia y Portugal para terminar' tal vez, e11 
Gibraltar y seguir, coino la invasihn oriental, hacia Africa. 

De ser esto cierto tendríamos deslindadas ci-onológica y gcogrifica- 
mente las dos invasioilcs de la segunda nlitad del s. 111 de qiie fiic vícti- 
111a España. 

IV. CONCLUSION 

141 iniciar este tral~ajo tenía la obscsicín dc poder conocer las fechas 
eii que los fra~ic,os cntri~i-011 en n~icstra Península. 1-:sta I)erpli.jidad coi1- 
sistía en la difcrcilcia de &pocas, cllic aiiilque iio era tle iiliichos aíios, 
ofrecían los vatriiilientos de Espaíia. 

Estudiatlos éstos a trav6s de la información facilitada por las publi. 
caciones que de los mis~nos se han hecho, excepto el de La Alcudia, quc 
he podido estutliar clirectainentc, presenciando y participando en las ex- 
cavaciones qiie allí se practican: he podido ol~sei-vai- que lo que aparen- 
taba iina confusión de épocas y de liigarss, no es tal confiisión sino que 
son dos é. l~o~asdist intas cn las que los francos pcnetraron en España. 

Haciendo hincapié en cl problema cronológico he podido observar 
todos aquellos lugares cuyos poblatlos fueron destruídos entre los 

aiios 250 y 260, o sea lo que generalmente se conoce como invasión de  
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tiempos de Galieno, se encontraban todos ellos en la parte oriental y siir 
de niiestra penínsiila; mientras que las destrucciones de poblados fecha- 
das entre los allos 370 y 280, o sca lo qiie pudiéramos llanlar invasión 
de la  época de  Aureliano, hallanse en el Norte v Oeste de la península 
Ibérica, como podemor; ver en los grhficos de Kspaiia que acompafian al 
trabajo en los que están ii~ai.cados los poblados destriiídos y los tcsorillos 
ociiltados. 

Hecha tsta ol~servación en cuanto a Espalla se refiere. he buscado los 
antecedentes de estas corrientes invasoras en Europa encontrando que 
desde sil liigar de origen, los actiiales Países Bajos, y siguiendo la línea 
del Ródano hay una corriente qii: es la que penetra en España por los 
Pirineos 0rien&les y qiie podemos considerar como primera invasión de  
los francos eii Espalla. (Entre los allos 250 y 260 de J. C.). 

Desde el misino plinto de origen hay otra ola invasora que criizando 
a Francia por el Norte hacia el Atlántico y cortando por el Oeste francés 
penetra en Espalia por los Pirineos Occidentales y siendo la qiie atravie- 
sa Espaíía por el Nortc. y Oeste. Esta es la invasión de los allos 270 a 280, 
(le tiempos del emperador Aureliano. y qiie podríamos considerar coi-ilo 
la segiinda invasión dc los francos en niiestra patria. con lo que, las dii- 
(las qiie al comienzo cle este tral~ajo siirgieron, han qiiedado en nii coii- 
cepto completamente ,iclaradas. 
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1 y 2.-Ruinas tie u ~ i a  casa romana excavatia en T,a Alcudia de Elche. La 
casa fue construítla en el s .  11 d .  de .J. C.  y ofrece claros indicios de haber sido 
arrasada por los francos en la segunda niitad del s .  111. 



4.-Gran pozo central de la casa antes mtinc.ionada 

4.-Pequeña habitación adosada a la piscina interior de la ya dicha casa, 
que fue construída después de haber sido destruída la mansión por los francos, 
En  una de las paredes de esta habitación podemos apreciar cómo ha sido em- 
pleada en la construcción un tambor de columna perteneciente al «impluvium» 
de la casa. 



5.-Roca de entrada correspondiente al alcantarillado romano de La Alcudia 
de Elche, se encontraba junto a una de las casas romanas. La foto corresponde 
a la boca núm. 1 del alcantarillado. 

6.-Boca núm. 2 del alcantarillado de [,a Alcudia. Aquí podemos apreciar per- 
fectamente el sistema de su construcción. La bóveda arranca en todas las bocas 
a partir de unas dovelas perfectamente encajadas que marcan la curvatura de 
esta bóveda. 

E n  la parte superior izquierda de la foto podemos apreciar uno de los 
desagües que vertían a dicho alcantarillado. 



'7 -Interior del alcantarillado La foto nos perniite ver la construcción in- 
terior y el estudio de algunos materiales «in situ» que nos demuestran como 
todos los tipos d r  cerámicas que aquí aparecen son anteriores a la invasión de 
los francos, puesto que esta invasión fu? la caiisante de la destrucción de este 
alcantarillado, coino así lo acreditan las construcciones posteriores sobre él 
lcvantatias 

E n  el fondo vemos un amontonamiento de tierra y piedras, amontonamien- 
to  debido a que en ese lugar se encuentra la boca núm. 2, y por ella se intro 
dujeron estos materiales hasta taponarla por completo. 

8 --l'rinier ángulo del 
cantarillado ; aquí termina 
bóveda [le medio punto y 
inicia la bóveda plana. c 
se  continúa por un tramo 
zona sin techar. 
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