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RESUMEN 

El halla1:go en superficie en el casco urbano de la ciud;iJ 
hbpano-romana de Uxuma Argaela (Soria 1 de una monc:du 
de oro de mediados del )iglo v1. acuñadón de un monarca '1· 
sigodo bajo el nombre del emperador bi1:an1ino Justimano l. 
es un nuevo tc:stimonic1 material que se añade a los todavía 
escaso~ documentos sobre la continuidad de la vida de c~tc 
dcMacado núcleo en el trámito a la Edad Media. 

SUMMARY 

A gold coin, found within thc urban arca of the Hispano
roman town of Uxama Argacla (Soria). and dated in the middlc 
of the VI century A.D. is studicd. Coincd by an Visigothic 
monarch on bchalf of thc Bi~antinian cmpcror Justinian l. it 
makes a ncw material clcmcnt which aJds to 1he rather scar
ce documental evidencc prcserved 1hcrc from thc transi1ion 
period to 1hc Medieval Agll . 

El interés de la pieza que presentamos no se en
cuentra tanto en su valor numismático corno en el 
hecho de haber sido recogida en superficie en el propio 
núcleo urbano de Uxama. En efecto, si es bien co
nocida la relativa abundancia de trientes de esa época, 
procedentes en su mayoría de tesorillos. salvo con
tadas excepciones no se puede decir lo mismo de su 
hallazgo en relación con yacimientos arqueológi
cos de tipo urbano, y menos aún en la Meseta Nor
te. Por otra parte, aunque es sabido que Uxama, si
tuada en zona de asentamiento visigodo, tuvo relieve 
en la etapa hispanovisigótica por albergar una sede 
episcopal al menos desde el siglo vu, apenas hay 
manifestaciones materiales de su vida en esos dos 
siglos y medio. Algunos enterramientos aparecidos 
fortuitamente en una obra de construcción a princi
pios de los cincuenta (Reinhart, l 945a, fig. 4,d y 
fig . 7 ,a, - Ortego, 1955, pp. 235-237) y algún reci -

picnic cerámico aislado en un depósito de saqueo 
oculto entre las ruinas de una casa del siglo 111 (Gar
cía Merino. 19'>4 ). así como una patena litúrgica de 
broncl!. adquirida por el Museo umantino (Argcn· 
te y Garcia Merino, 1993. pp. 21-23 y lig. VI), es lo 
único de que se tiene noticia. A ello hay que añadir 
el hallazgo de un triente de Suintila en el territo
rium de la ciudad. en Sotos del Burgo (Mateu Llo· 
pis, 1953, p. 94. nº 632 ). En otro orden de cosas está 
la constancia de un «episcopus oxomensis» en el 111 
Concilio de Toledo y la pervivencia de la sede epis
copal hasta hoy. Esa capita lidad religiosa que, con
tra lo que podía preverse. no recayó en Clunia, ca
pital administrativa desde hacía varios siglos. parece 
testimoniar indudablemente un papel destacado para 
Uxama en esa época. Sin embargo, los materiales 
arqueológicos con esa cronología son sumamente 
escasos. 

En las excavaciones realizadas en el interior del 
cinturón defensivo tardo-imperial de la ciudad, bien 
es cierto que contadas, sólo se han documentado 
niveles antiguos. anteriores a mediados del siglo 111 

(García Merino, 1991 ), debido. en nuestra opinión 
a que los posteriores fueron arrasados por la prepa
ración del terreno para cultivo en la Alta Edad Me
dia. Si en un principio la ausencia de niveles de ocu
pación bajo-imperiales parecía deberse a un abandono 
de la ciudad alta en favor de la zona llana (inmedia
ciones del actual Osma) a finales del Imperio, el 
abundante material cerámico tardío, asociado con 
restos constructivos (García Merino, 1989, p. 95. Sa
quero, Carrete.ro y Guerrero, 1990, pp. 585-598), reco
gido en el complejo de cisternas de planta semicircular 
de la cumbre O (excavaciones de 1988) nos llevó a 
modificar esa opinión. Creemos, por tanto que Ja 
falta de niveles de cronología avanzada en las excava-
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cionc-. c.k la /11na ccn1rul dd ca~co urbano no 'e 
c.kbc 1111crrrc1.1r nccc:.anamcntc como una 1nc'1~ten· 
cm tk hi... m1,mo-.. El hall:11go de este material con 
cronolllgia del :-1g,lo '1 parece corroborar tal ascno. 

l lacc t11111:. tiño:- tra:. una copil>sa lluvia que arrastró 
d1kn:n11:., 1m11criales urqueológícos del yacim1cn-
10. un' l'l'1nu de 0-;ma recogió la pieza que no!> ocu
pa l'll el '"''Clor sr. dd Llano de la Atalaya. junio :l 
unoi. re:;tll!> di: muros. Se 1ra1a de un 1rcmissis o 1ncn1c 
prnlo\ is rgodo de 17 mm de diúme1ro, 1,32 grs de 
p1:so y cje:1 a la~ 12 h. F. I oro es casi puro: 89,% %1 
y lti di.:n~idad de 13.12gr/cm1

• siendo la del oro puro 
de 19'3 g.r/cm'. 

El ílan es aplastado y la gra fila se encuentra casi 
borrada . 1:.1 estado de conservación se puede consi· 
derar regu lar pues tiene el borde doblado en algu· 
nos puntos y el desgaste de la pieza evidencia un 
periodo de uso no demasiado largo. El trazado de 
las letra:- no es 1odavia cuneiforme y los rasgos pa
lcogniticos rc'lultan acorde-. con la grafia visigótica 
monc1al ((i. Miles. 1952. pp. 146-l -t9): la V con 
una de la:. hastas doblada en curva, la 1 con lo!> ex
tremos doblo.dos también, la T con el brazo más ancho 
en los ex iremos, la R con la cola muy corta que arranca 
del hasta vertical. más abajo del ojo, la N normal y 
retrógrada y. sobre iodo. la S que presenta dos tra
zados uno de los cuales. característico de las leyen· 
das visig61tcas sobre monedas, es retrógrado y de 
mayor camaño que el resto de las letras. Las leyen· 
das 1ienen incorrecciones, típicas ya de las acuña
ciones próximas al reinado de Leovigi ldo. 

Anverso: Busto del emperador a la derecha con 
crui' en el pecho y tocado con diadema con in ful as . 
Pul11dt1m<•11111111 esquem:ilico con silueta de trapecio. 
bordeado de doble línea de cuenta. El perfil, mu y 
sumario. es de trazos gruesos con el ojo de frente. 
Sobre el rostro, correspondiendo aproximadamente 
a la posición de la oreja derecha. parece verse una 
S. quizá representación de ésta. La leyenda, en dos 
mitades a ambos lados del busto y desarrollada de 
abajo a la izquierda hacia abajo a la derecha, es: 
C(retrover~'3)N (rctrovcrsa) 1 VSTl[Nl] ANVS PF A· 
VC. Parece una simple reproducción imitat iva de 
los thulos y del nombre del emperador bizantino: 
D(ominus N(osrer) lustinianus P(ius) A(ugusrus). En 
la repetición de una leyenda como un elemento de· 
corativo el resultado es que la D, retrógrada se con
vierte en C. pegada a un lateral del busto y en posi
ción simétrica con la C( por 0) de Aug(ustus) como 
hizo notar P. Beltrán a propósito de algunas de las 
piezas del tesorillo de Zorita de los Canes (Beltrán, 
1953. p. 42 ). En cuanto a la parte central del nom· 
bre, no está claro si la N y la 1 están borrosas por el 
deterioro o si nunca se escribieron. 

l· 1g.uru 1 1 ric1111: prolu\ 1~ig1)(fo hallado en el ca~co urbann 
t.k U\tl11111. lrgul'l11 (Sorial. Dnimc1m rcul de la pk.ra: l7 mm 

R<·1•er.w: Vic1oria a la derecha con palma y coro
na. La cabc.1:a es una estrella de seis puntas y el bra
zo izquierdo se dobla en ángulo recto. Leyenda: 
VICTOR AAVSTOI. En el cxergo ONO y la línea 
del cxcrgo ligada a las letras de los extremos El 
tipo. derivado como se sabe. del bizantino. aunque 
dilic1lmen1c identificable por su tosquedad, no es 
todavía inscctomorfo. Sin llegar a ser la barbari.rn
da Victoria de las series posteriores a Lcovigi Ido. 
prefigura ya sus rasgos: alas esquemáticas, torpe paso 
y cuño descuidado de forma que el tipo es casi irre
conocible a la par que la leyenda, onográficamcntc 
incorrecta. remeda Victor[i]a Au/g)ustor(um). 

En el anverso aparece el busto de Justiniano. según 
el texto que dentro de las series de estas caracterís· 
ticas mantiene. aún con una grafía peculiar, la es
tructura de las leyendas romanas en la buscada imi· 
tación de los tipos imperiales que precede en las 
acuñaciones visigóticas al C:>tablecirniento de tipo:. 
propios a panir de los primeros años del reinado de 
Lcovigi ldo. La corrupción de las leyendas puede ser 
fruto, bien de la deformación deliberada, bien de la 
copia sin comprensión del modelo. como también 
ocurre en el código de la ceca. en origen CONOB. 
Ambas hipótesis no son nuevas. El efeclO que cau· 
san e~ el uso del texto como elemento casi orna
mental, independientemente de su significado por 
lo cual el que no sea ortográfícamente correcto o. 
incluso, como suce~erá algo más tarde. que la lec
tura sea incoherente no importa; lo que se busca es 
la aproximación métrica y morfológica, no la imita
ción o falsificación puntual. 

Es un triente. acuñado por uno de los monarcas 
anteriores a Leovigildo. de las series llamadas pro· 
tovisigodas. emitidas bajo el nombre de los empe
radores bizantinos y derivadas de tipos romanos en 
una ceca seguramente hispana. Habría que encua· 
drarla en el periodo de Justiniano (527-560) que 
abarca los reinados de Teudis. Teudiselo, Agila y 
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/\tanagildo. Y si seguimos la opinión tk lkltnin 
( lkltrún. 195J. p. 42¡ el hecho tk que la cru1 no 
penda de dos cadenitas no:. llernría a considerarla 
anterior a Atanagiltlo. c~ <lecir. anterior a 55-l . No 
hemos podido encontrar un pamlclo exacto en la b1-
hliogralia disponihle aceren de csns cmisionc:.. Por 
el 11po de leyenda del all\er:.o. de seguir la clasiti
caci<'in de Rcinhmt. se podría as imilar a las del gru
po l3. con leyenda:. rela1iv:uncn1e corrccia:-. que este 
au1or dis1 ingue entre los trientes acunados entre 527 
y Leo\igildo y atribuye. especialmente. a la ceca de 
Sevi ll ;i (Reinhart, 1945b, pp. 227-228). El tipo de 
pectoral corresponde al 7 de G il Farrés que según 
este autor tiene una cronología coincidente con el 
periodo ciiado mas arriba (Gil Farrés. 1976. pp. 152-
153 y fig. XIX. n" 7). Es en el tcsorillo de trie111es 
ha liudo en el baptisterio de la basilica de Recópolís 
donde parece haber una similitud mayor. Podría :.er 
una variante de los que Cabré (Cabré, 1953. pp. 22-
23 y Lám. IX 13-26) clasifica en el reinado de Thcuclis 
(531-548). No es de cxtrnfüncsa falla de réplica. dadu 
la abundancia y vurkdad de estas acuiiacioncs. Lo 
que está claro es que se trata de una de las más tem
pranas series de este tipo: por la relativamente poca 
importancia de los <<errores» en las leyendas y por 
la ausencia de cadenitas en el pectoral. así como 
por el tipo del reverso se podría pensar en fechas 
anteriores al reinado de Atanagildo. Asimismo la 
relativamente reducida incorrección textual parece 
apuntar hacia una ceca del Sur: quizá Sevilla. sede 
real con Teudis y ceca y centro cultural antes y des
pués de él, si bien es más lógico que fuese Toledo la 
ceca difusora de monetario para esta zona. antes 
incluso de ser la capital de l reino. En cua lquier caso 
lo que está claro es que corresponde al conjunto 
monetal protovisigodo en que los reyes aún no po
nían su nombre en el anverso y la gran pureza del 
metal. el pequeño módulo y el peso. apuntan tam
bién a una época temprana. pues entre estas acuña
ciones godas que imitan las piezas imperiales en los 
años de crisis. las más recientes presentan un envi 
lecimiento del peso y la ley (Tomasini, 1964 ). De 
acuerdo con el lo este triente podría ser anterior a la 
captura del tesoro real por los cordobeses en 550, lo 
que incide nuevamente en el reinado de Atanagildo 
como fecha ante quem ya que. además. su peso no 
se ajusta a los de las series recogidas en Recópolis, 
en su mayoría de Leovigi ldo o contemporáneas de 
sus primeros años (Beltrán. 1953, 51 ). 

Finalmente hemos de señalar el hecho interesante, 
de cara a fu turas excavaciones en el yacimiento. de 
que este divisor del so/idus apareció en un sector 
de l E. de la ciudad, no alejado del Foro, donde. en 
fotografia aérea, se perciben con extraordinaria ni-

tide1 una serie de ulincad1rnc:- en sentido E-O que.: 
pan.:ccn C\ idcnciar una trumél ul"hana. de es1rnc1 u
rus <.:onstructi vas aún con ha:,,tantc volumen. Tal vc1 
quepa la esperan/a de que en es¡¡ :irc;,1 los nhclcs 
arqueológico:. má~ reciente~ r cnnanc1can intactos 
1odavia. o se puede dcscarl:Jr qul'. ya en la quintil 
ccnlllria. por una :.ene tk causa:.: epidemias, malas 
CllM~cha~ . cat;istrofc!> naturnk·:;. etc. que incidieron 
en la demografía y en el nivel ck nquc1.a general. la 
pnbl:JC1ón se asentase prercrihlcmcntc c.:n el llanc.). 
:JI pie del castro qui1á en torno a una iglesia marti
rial o con reliquias importadas. Sin embargo. hay 
que tener en cuenta también In posibil idad, tímida
mente sugerida por es1c halla1go. de que el habital 
del viejo núcleo síguiesc en el mismo emplazamiento. 
ni menos antes de la figura uní ficadora Je Lcovigildo 
y su conversión al catolicismo. 
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