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En el conjunto de las fuentes epigráficas provinciales de Rhaetia y Noricum,
los Valerii resultan ser el único grupo gentilicio no imperial capaz de competir
con la importancia cuantitativa de las familias constituídas a partir de los gentili-
cios imperiales. Realizamos un análisis social de esta familia en base a la docu-
mentación epigráfica, señalando sus vías de contribución e integración en las
estructuras socioeconómicas y religiosas provinciales, estableciendo, en última
instancia, su papel en la romanización de la zona, así como su posición real en las
estructuras provinciales frente a la primacía de los grupos gentilicios imperiales.

The gens Valeria in Central Europe is able to compete quantitatively with
those families with imperial names. We carry on a social study of this family
on the base of the epigraphical information of the roman provinces of Rhaetia
and Noricum, looking for its ways of contribution to the socioeconomic and
religious provincial structures. Finally, we stablish the role of the Valerii in the
romanization process of these provinces, as well as its real place in comparison
with families bearing imperial names.

Valerius l es el único nomen no imperial capaz de competir con la preponde-
rancia formidable de los gentilicios imperiales en la antroponimia de las fuentes

W. Schulze, Zur Geschichte Lateinischer Eigennamen (Berlin 1966) 375, 312a; PIR V 16- 168.
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epigráficas del Occidente romano, y su popularidad parece ir asociada especial-
mente a las provincias de sustrato celta y al elemento militar 2 . Las provincias alto-
danubianas de Rhaetia y Noricum3 no son una excepción a este respecto, de mane-
ra que el grupo gentilicio de los Valerii se sitúa entre las familias de mayor
importancia cuantitativa y cualitativa en sendas provincias. En relación a la antro-
ponimia, la gens Valeria muestra en Rhaetia y Noricum una onomástica bien
romanizada y latinizada, que sigue en su mayoría los esquemas antroponímicos
característicos romanos, si bien se manifiestan pervivencias puntuales, entre los
varones de Noricum, del antiguo sistema prerromano de nombre único seguido del
patronímico4. Cabe preguntarse si desde el punto de vista social y religioso, el
comportamiento y caracterización de este grupo gentilicio coincide con el de las
grandes familias imperiales, protagonistas del mapa onomástico provincial, como
los lulii, Aurelii, Claudii, Flavii, Aelii y Ulpii, quienes manifiestan una actividad
pública y social rica y variada. En ellos las élites urbanas están mejor constatadas,
acceden más frecuentemente al ejercicio de magistraturas y cargos religiosos, for-
man parte de las asociaciones y collegia, a menudo ejercen como patronos de
libertos y dueños de esclavos, símbolo de la buena posición socioeconómica de
parte de sus miembros, y participan más activamente en el fenómeno votivo-reli-
gioso5.

En Rhaetia los Valerii, siguiendo la tendencia de todos los principales grupos
gentilicios provinciales, son en su mayoría hombres libres. Sin embargo, apenas si
tocan las élites sociales, y así, el ordo equester aparece representado, de manera
puntual, por Valerius Venustus6, praeses provinciae Rhaetiae a finales del s. III

2 R.C. Knapp, Latin Inscriptions from Central Spain (Los Angeles 1992) 352; S. Crespo Ortiz
de Zárate, "Los gentilicios hispanorromanos de Celtiberia y su expresión social", HAnt (1996) 153,
166, pone de manifiesto el papel protagonista de los Valerii en la España central, de raíz celtibérica,
donde se extienden a partir del ejemplo onomástico de los generales romanos del período de con-
quista.

3 Sobre la conquista y evolución de Rhaetia y Noricum cfr.: J.P. Martin, Les provinces romai-
nes d'Europe centrale et occidentale (París, 1990), 20-24, 52-54, 81-86, 95-98, 134-135, 171-174; G.
Winkler, "Die Statthalter der riimischen Provinz Raetien unter dem Principat", Bayerische Vorges-
chichtsblütter 36 (1971) 50 ss.; Idem, "Laterculus praesidum", Ziva Antika, XXI (1971), 185-188; J.
Prieur, "L'historie des régions alpestres sous le Haut-Empire romain", ANRW, II, 5.2 (1976) 630-656;
B. Overbeck, "Raetien zur Prinzipatzeit", ANRW, II, 5.2 (1976) 658-689; H. Schutz, The Romans in
Central Europe (Yale 1985); G. Winkler, "Laterculus praesidum provinciae Noricae", Ziva Antika
XVIII (1968) 263-266; Idem, Die Reichsbeamten von Noricum und ihr Personal bis zum Ende der
rómischen Herrschaft (Wien 1969); G. Alfüldy, "Patrimonium regni Norici", Bonner Jahrbücher 170
(1970) 163-177; G. Alfüldy, Noricum (London 1974); J. Alexander, Jugoslavia before the Roman Con-
quest (Southhampton 1972); H. Gallego, Prosopografia, onomástica y sociedad en el Imperio Roma-
no. Las provincias de Rhaetia, Noricum, Pannonia Superior e Inferior (microficha) (Valladolid 1996)
51-106.

4 H. Gallego, Onomástica, Prosopografi'a y Sociedad en el Imperio Romano..., 331-338.
5 H. Gallego, Las estructuras sociales del Imperio Romano. Las provincias de Rhaetia,Noricum

y Pannonia (Valladolid 1998) 104-157 (en prensa).
6 CIL III 5862; PIR V 151; A.H.M. Jones/J.R. Martindale/J. Morris, The Prosopography of the

Later Empire, I (Cambridge 1971) 948.
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d.C., y Valeria Honorata7 , que es esposa de un individuo de rango equestre, P. Cre-
pereius Verecundus, praefectus de la cohors I Breucorum. No se constata el desem-
peño de cargos administrativos y religiosos, así como de profesiones entre los
varones, a excepción de la militar, de la que forma parte Valerius Catullinuss , codi-
cillarius exarchi Dalmatarum.

Ninguno de los Valerii réticos explicita un origen servil pero las circunstancias
onomásticas9 y familiares de algunos individuos hacen suponer que podían ser
libertos. En el matrimonio formado por Valerius Florus y Valeria Vallesia I ° ambos
ostentan el mismo gentilicio, lo que unido al cognomen indígena celta Vallesia n ,
puede indicar que se trata de una pareja de libertos de un Valeriusla. Igualmente,
la identidad de nomina puede sugerir que Valeria Senilia 12 sea esposa y liberta del
militar Valerius Catullinus. Un Valerius, cuyo cognomen se ha omitido, debía ser
el dominus de un individuo llamado Tertius i3 , probablemente un pastor o cuidador
de ganado, si bien éste tampoco señala explicitamente su situación de servus.

Los Valerii aparecen poco implicados en dedicaciones votivas de Rhaetia.
Sólo un monumento funerario se consagra a los Dii Manes y la Perpetua Securi-
tas, por una mujer, Valeria Senilia". Es interesante, sin embargo, que las únicas
divinidades objeto de culto en la familia queden fuera del círculo de las tradicio-
nales divinidades romanas, y entren, más bien, en la esfera de la religiosidad indí-
gena y oriental. En este último caso, la consagración a Invictus Sol ofrece un per-
fil más oficial que de devoción privada, ya que el dedicante es el praeses de la
provincia, Valerius Venustus 15 , que conmemora con la consagración la restauración
de un templo. El culto a Mithra alcanzó gran difusión a lo largo del limes danu-
biano en el s. III, introducido por los comerciantes sirios y orientales y los solda-
dos reclutados en Oriente i6 . La dedicación de Valerius Venustus evidencia el
impulso que recibe el culto en nuestra provincia por parte de las más altas instan-
cias provinciales, ya en la segunda mitad del s. III d.C., aunque su gesto no encuen-
tre eco entre otros miembros de la gens, hecho que está también en sintonía con la
escasísisma presencia de militares en la familia, así como de individuos relaciona-

7 Fr. Vollmer, lnscriptiones Baviariae Romanae sive Inscriptiones provinciae Raetiae, adiectis
aliquot Noricis Italicisque (München 1915) 250.

8 CIL III 5821.
9 CIL 111 5804, Valeria Agathe porta un cognomen griego. Cfr. H. Solin, Griechische Perso-

nennamen in Rom (Berlín 1982) 714; H. Solin, Beitrüge zur Kenntnis der Griechischen Personenna-
men in Rom (Helsinki 1971) 159, sobre la frecuente aparición de onomástica griega en los individuos
de origen servil; K. Dietz/G. Weber, "Fremde Ráetien", Chiron (105) 12 (1982) 409-443, para este
caso en concreto abogan por un origen greco-oriental de esta mujer o de su familia.

10 CIL III 5915.
A. Holder, Alt-Celtischer Sprachschatz, III (Graz 1962) 95.

12 CIL III 5821.
13 AE 1966, 272, 273, 274, 275, donde dedica a los Dii Pastores.
14 CIL III 5821.
15 GIL Ill 5862.
16 S.K. Drummond/L.H. Nelson, The Western Frontiers of Imperial Rome (New York 1994)

204-208.
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dos con el comercio 17 . La antigua religiosidad de raíz indígena celta queda refleja-
da en la familia a través de la dedicación de quien parece ser un peregrino poco
romanizado, Valerius Germani U..1 18 , a Mercurius Cissonius Matutinus, que asocia
a la divinidad romana protectora de los viajes y el comercio dos epítetos ya cono-
cidos de un Mercurio celto-galo19.

La vinculación de la familia con los núcleos urbanos es relativa, ya que pre-
domina una distribución difusa en la mitad norte provincial, destacando cuanti-
tativamente su presencia en el núcleo de Augusta Vindelicorum". Aunque los
Valerii se registran en la provincia ya en una etapa temprana, durante el s. I y pri-
mera mitad del s. 11 (30% de los testimonios), la familia alcanza su máxima exten-
sión durante la segunda mitad del s. II y el s. III d.C., el período de mayor madu-
rez y vitalidad de la vida romana en la provincia, y por tanto de mayor riqueza
epigráfica.

En consecuencia, pese al predominio casi absoluto de la onomástica latina y
de los esquemas antroponímicos característicos de los ciudadanos romanos, los
Valerii aparecen alejados de las estructuras sociales de preeminecia en Rhaetia,
frente al protagonismo en las mismas de los lulii, Aurelii, Claudii y Flavii. Es cier-
to que presencia cuantitativa de la gens Valeria en Rhaetia es ya sensiblemente
inferior a la de los gentilicios imperiales, pero no deja de sorprender la ausencia
casi total de cargos públicos o profesiones, la escasez de militares, y la falta abso-
luta de consagraciones a divinidades romanas, bien relacionadas con el Estado o el
culto imperial, o bien de devoción privada. Constituyen, por tanto, una gens de
hombres libres, probablemente ligados a explotaciones agrarias de mayor o menor
entidad, como evidencia, al menos, el que el esclavo de un Valerius,Tertius21 , dedi-
que a los Dii Pastores, pero aparentemente con poco contacto con la vida pública
y la administración municipal.

Al igual que en Rhaetia, en Noricum la gens Valeria está integrada casi en su
totalidad por hombres libres. En el grupo de los libertos (8%) sólo Adiuta22 , liber-
ta de Valerius Atticus, y Q. Valerius Q. 1. Priscus 23 mencionan abiertamente su sta-
tus. Sin embargo, se puede inferir que la esposa de éste último, Fusca, sería coli-
berta de su esposo, al igual que también podría ser de origen servil Valeria

17 Sobre la notable presencia de negotiatores y comerciantes en las estructuras sociales de Rha-
etia, cfr. H. Gallego Franco, "Negotiatores en la estructura social de las provincias romanas del Alto y
Medio Danubio", Espacio, Tiempo y Forma 9 (1996) 221-247.

18 AE 1992, 1300.
19 Cfr. AE 1992, 1299 (Mercurius Cissonius) y CIL III 14370 (Mercurius Matutinus) en Rhae-

tia; también CIL XIII 3659, 4500, 5234c, 5235, 6119, 11607, 11476; A. Holder, Alt- Celtischer Sprachs-
chatz, I (Graz 1961) 1033 (Cissonius); A. Holder, Alt-Celtischer Sprachschatz, II (Graz 1962) 483
(Matutinus).

Ptol. 2.12.4; 8.7.4; hin. Anton., 232.1; 236.5; 241.4; 250.5; 258.2. 11; 274.8; Not. Dign. Occ.,
11.30.

21 AE 1966, 274.
22 AE 1930, 82bis.
23 AE 1973, 396.
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Surilla24 , esposa de Valerius Priscianus, miles legionis II Italicae, ya que la iden-
tidad de nomina de la pareja permite ver en Surilla una esclava indígena25 que se
unió a su dueño, un militar.

Los Valerii noricanos están poco representados en los ordines sociales supe-
riores. La adscripción de Valerius? Sulpicianus al rango senatorial es dudosa, habi-
da cuenta de la lectura dificultosa del cargo de Legatus augusti que el personaje
podría ostentar en el documento epigráfico26. De rango equestre es el militar Vale-
rius Sambarra27 , praepositus equitibus Dalmatis Aquesianis comitatensibus.
Igualmente, la familia aparece alejada de los cargos administrativos municipales,
y sólo Valerius Crispus28 presenta cierta conexión con la vida pública municipal,
al ser un aedilis collegii iuvenum de Lauriacum29 , por lo que sin duda pertenecía a
una familia de notables de la ciudad.

Los patronos de libertos, igual que los dueños de esclavos, como M. Valerius
Eprica30 , Valerius Atticus31 o Q. Valerius32 constituyen en la familia un grupo de
indudable bienestar económico. En cambio, los Valerii de Noricum presentan
pocas vinculaciones con el mundo profesional: Valerius Commodus y Valerius
Valerianus son centonarii en Solva33 , y Valerius Victor? 34 y Valerius? Aufidius?35
se relacionan con el ámbito artesanal cerámico.

Más relevante es la relación de la gens Valeria de Noricum con el estamento
militar, bien a través de altos puestos, como el ya mencionado Valerius Sambarra,
praepositus equitibus Dalmatis Aquesianis comitatensibus, o en otros más modes-
tos, o bien de milites en diferentes cuerpos legionarios, como las legiones XX Vale-
ria Victrix, XV Apollinaris, II Adiutrix, II Italica36, o en cuerpos auxiliares". La
vinculación de algunos de estos militares a dedicaciones honoríficas y monumen-
tales revela su estrecha vinculación con las estructuras oficiales. Así Valerius Sam-
barra hace la petición de erigir un templo al numen Augustorum, junto con una
consagración a la Victoria Augusta, en conmemoración del triunfo de Constantino
sobre los bárbaros del Danubio en el 310 d.C., obra que lleva a cabo el dux Aure-

24 CIL III 4856.
28 A. Holder, Alt-Celtischer Sprachschatz, II (Graz 1961) 1675, 1676 (Surilla).
26 CIL III 5072; No aparece recogido en corpus prosopográfico; CIL2 III 95 no aventura ningu-

na lectura sobre el cargo de este individuo.
27 CIL 111 5565; A.H.M. Jones/J.R. Martindale/J. Morris, The Prosopography of the Later Empi-

re, I (Cambridge 1971) 801.
28 CIL III 5678.
29 hin. Ant., 231.12; 235.1; 241.3; 249.1; 256.4; 258.2; 276.1; 277.3; Ammiano Marcellino,

31.10.20; Not. Dign. Occ., 5.109; 5.259; 7.58; 9.21; 9.34; 9.39; 9.43.
30 AE 1978, 608.
31 AE 1930, 82BI5.
32 AE 1973, 396.
33 E. Weber, Die rómerzeitlichen Inschriften der Steiermark (Graz 1969) 149.
34 CIL III 11869.
35 CIL III 12010.32
36 CIL 111 4856,5636,5636, 11746; AE 1973, 432.
37 CIL III 5211, decano alae proyinciae Mauretaniae Caesarensis.

301



HENAR GALLEGO FRANCO

lius Senecio. Valerius Urbanus38 , un decurio alarum provinciae Mauretaniae Cae-
sarensis pone, junto con un compañero, una honorífica a T. Varius Clemens en
Celeia39 , su ciudad de origen en Noricum, donde era un personaje de gran presti-
gio, ya que Clemens, de rango equestre40, fue procurator de varias provincias,
entre ellas Rhaetia y Mauretania Caesarensis, además de contar con una abultada
carrera militar.

A diferencia de los Valerii réticos, la gens Valeria participa activamente en el
ámbito religioso de Noricum, tanto en su vertiente votiva como evergética. La ini-
ciativa en este terreno se reparte por .igual entre varones y mujeres. La gens mani-
fiesta preferencia por las divinidades romanas, luppiter Optimus Maximus41 , es
decir, el Júpiter Capitolino protector del Estado, Hercules Invictus42 , Silvanus43 , y
las Nymphae Augustae". Sin embargo, las únicas divinidades que concentran más
de una consagración son Latobius45 y Mithra46 . Latobius es una deidad celta
constatada en Noricum y Pannonia Superior47 , cuyo nombre se vincula al pueblo
de los Latobici48 . En una de nuestras dedicaciones se la asocia al Mars romano49,
y va acompañada por varios epítetos celtas: Latobius Harmogius Toutatis Sinatis
Mogienius50. Esta divinidad tenía varios santuarios en la provincia, uno en el valle
de Lavant (Carintia), con forma de fanum celta51 , reconstruído en su dedicación
por C. Speratius Vibius y su esposa Valeria Avita52 , y otro en torno a So/va, en el
que dedica C. Valerius Valerinus 53 . Al igual que en Rhaetia, el único culto oriental
acogido en las familias es el de Mithra, como evidencia la presencia de L. Valerius
Valerianus y Valerius Hermophilus en dos comunidades mitraicas de Uironum,
cuyas dedicaciones votivas piden protección para los emperadores reinantes, Com-
modo y Septimio Severo, asociado éste a Caracalla y Geta.

A pesar de que sólo Valerius Crispus ostenta un cargo, el de aedilis collegii
iuvenum en Lauriacum, entre los Valerii responsables de dedicaciones votivas, es

38 CIL III 5211.
39 Plin. N.H. 3.146; Ptol. 2.13.3; hin. Ant., 129.4.
40 PIR V 185.
41 E. Weber, Die rómerzeitlichen lnschriften der Steiermark (Graz 1969) 157, Valerius Ursinus.
42 GIL III 4726, G. Donnicius Ursinus y su esposa Valeria Attica, que restauran un templo.
43 AE 1930, 82bis, única dedicación puesta por un individuo de origen servil, en concreto la

liberta Valeria? Adiuta.
44 GIL III 5678, Valerius Crispus, aedilis collegii iuvenum.
45 AE 1929, 35; CIL III 5320.
46 AE 1994, 1333/35.
47 GIL III 5097, 5098, 5320, 5321.
48 Ptol. 2.14.2; Plin. N.H. 3.148.
49 GIL III 5320.
50 A. Holder, Alt-Celtischer Sprachschatz, I (Graz 1961) 217; A. Holder, Alt-Celtischer Sprachs-

chatz,	 1896, 1567, 610.
51 AE 1929, 35; J.P. Marón, Les provinces romaines d'Europe Centrale et Occidentale. II (París

1991) 255-261.
52 AE 1929, 35, donde se pone de manifiesto el carácter protector de la divinidad, ya que los

dedicantes restituyen el templo por la seguridad de sus hijos (pro incolumitate filiorum suorum).
53 GIL ifi 5320.
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patente que una parte de éstos manifiestan una buena posición socioeconómica, a
juzgar por las restauraciones de templos de las que se hacen cargo. Los Valerii que
se vinculan con el ámbito votivo son personas de calidad, a los que podemos unir
a Valerius Sambarra54, relacionado con la consagración, ya mencionada, a Victo-
ria Augusta y la erección de un templo al numen Augustorum, o a Valerius Macer
y Valerius Masculus, que pertenecen al collegium de cultores de Vulcanus de
Celeia55 . Estos dos últimos documentos epigráficos, junto con los procedentes de
los mitreos, ya mencionados, vinculan a miembros de la familia con el culto impe-
rial, si bien en un momento ya tardío, con la dinastía Severa y con el emperador
Constantino. Finalmente, en el ámbito funerario, las dedicaciones a los Dii Manes
son poco frecuentes, y en todo caso situadas mayormente en el contexto cronoló-
gico del s. III.

La presencia de los miembros de la gens Valeria se aglutina en el sur de la pro-
vincia, destacando en especial el grupo de Solva56, y, en menor medida, los de la
capital, Virunum57 , y Celeia58 , si bien tienden a ubicarse preferentemente no en el
núcleo urbano, sino en su territorio de influencia y zonas rurales próximas 59 , lo que
no es extraño en un grupo no mantiene una relación directa con las aristocracias
municipalesw . La familia se ubica en la provincia ya desde las primeras etapas de
la romanización (25.5% en el s. I d.C.) y alcanza su máxima expansión durante el
Alto Imperio (hasta un 63% de los testimonios), mientras que desde las últimas
décadas del s.II los testimonios van decreciendo, evolución en sintonía con la cur-
va epigráfica general de la provincia, si bien la gens mantendrá su presencia epi-
gráfica en Noricum hasta el s. IV d.C.

Los Valerii, por tanto, forman dentro de la población de Noricum un grupo
gentilicio de calidad, de mayoría libre, con una élite de buen nivel económico,
propietarios de esclavos y patronos de libertos, que costean dedicaciones votivas,
honoríficas y monumentales. Con una distribución predominantemente rural, la

54 CIL III 5565.
55 CIL III 11699.
56 Plin. N.H. 3.146.
57 Ptol. 2.11.9; 2.13.3; Plin. N.H. 3.146; hin. Ant., 276.5.
58 Plin. N.H. 3.146; Ptol. 2.13.3; kin. Ant., 129.4.
59 La élite de la gens probablemente estaba compuesta por propietarios rurales. Cfr. CIL II 5222,

donde Valeria Maximilla aparece unida a Q. Ennius Apollonius, y el hijo de ambos, Ennius Secundia-
nus, sirve en las cohortes pretorianas como eques. Se trata de un individuo, quizá un liberto habida
cuenta de su cognomen griego, de los Ennii, familia de notables del sur de Noricum procedente del nor-
te de Italia, un grupo de los cuales eran terratenientes en Sempeter (cerca de Celeia) a mediados del 01
d.C.. Cfr. CIL IR 5229, 11699; A. & J. Sasel, "Inscriptiones Latinae quae in Iuguslavia inter annos
MCMXL et MCMLX repertae et editae sunt", Situla V (1963) n2 370; Sobre el origen noritálico de los
Ennii, cfr. M. Harding/G. Jacobsen, "Norditalische Zuwanderung nach Celeia wáhrend der ersten zwei
Jahrhunderte n. chr.", Acta Archaeologica XLI (1989) 227-232.

60 Algunos miembros de la familia se relacionan indirectamente con las aristocracias municipa-
les de Aguontium y Solva, ambos en el sur de Noricum. Cfr. CIL m 5583, Valeria lantumara y Cn. Tre-
bonius Firmus son padres de C. Trebonius Faustus, Ilvir y praefectus jure dicundo civitatis
Aguont(ium); CIL III 5336, Valeria Crispa debe ser esposa de M. Claudius Lucullus, centuria legionis,
hijo de T. Claudius Secundinus, Ilvir jure dicundo de Salva.
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familia aparece alejada del ejercicio directo de las magistraturas municipales,
aunque pudo haber formado parte de las aristocracias municipales de varios muni-
cipios del sur de Noricum, especialmente Solva, donde se ubica un sector notable
de gens. El ejército es también un canal notable de participación de la familia en
la vida provincial. En cuanto a sus preferencias votivas, sintonizan con los gran-
des grupos gentilicios imperiales en cuanto al predominio de divinidades roma-
nas, si bien restos de indigenismo se traducen también la permanencia del culto
de divinidades indígenas de carácter nacional, como Latobius. También encuentra
acogida en la familia el culto oriental de Mithra, muy extendido en todo el limes
danubiano.

En definitiva, si desde el punto de vista cuantitativo la gens Valeria es la úni-
ca de gentilicio no imperial capaz de competir con el protagonismo de los grupos
gentilicios imperiales, desde el punto de vista social, su participación en las estruc-
turas provinciales del Alto Danubio queda en un segundo plano en comparación
con las grandes familias imperiales 61 , especialmente en Rhaetia, y en menor medi-
dad en Noricum, donde pese a la constatación de una élite socioeconómica entre
sus miembros, el grupo queda al margen de la vida pública, de los cargos munici-
pales civiles y religiosos, no constatándose promociones de sus miembros a las
aristocracias provinciales y al ordo equestre.

CUADRO 1: VALERII EN RHAETIA

VALERIA	 AGATHE	 L?	 RH-AL-BA-Augsburg	 1-111	 CIL III 5804
VALERIA	 GEMELLINA	 RH-AL-BA-STR-Pfaffenmünster	 FII-II!	 CIL 111 5974
VALERIA	 HONORATA	 RH-AL-BA-EI-Nassenfels	 FI-11	 IBR-250
VALERIA	 MACRIN1LLA	 RH-AL-BA-STR-Pfaffenmünster	 FII-111	 CIL III 5974
VALERIA	 MARTINA	 RH-AL-BA-Regensburg	 III	 CIL III 15211
VALERIA	 SENIL1A	 L?	 DM. RH-AL-BA-Augsburg	 III	 CIL III 5821
VALERIA	 VALLESIA	 L?	 RH-AL-BA-IN-Pfóring	 MI1-111	 CIL ID 5915
VALER1US	 CATULLINUS	 I-P?	 CODICILLARIUS R11-AL-BA-Augsburg 	 III	 CIL III 5821
VALERIUS	 FLORUS	 L?	 RH-AL-BA-IN-Pfóring	 MI1-111	 CIL III 5915

M. VALERIUS	 MAXUMUS	 RH-AL-BA-Augsburg	 I-11	 CIL III 12010.48
L.	 VALERIUS	 RUSTICUS	 RH-AL-BA-Augsburg	 1-M11	 CIL III 5832

VALERIUS	 VALER1ANUS	 RH-AL-BA-STR-Pfaffenmünster 	 FII-111	 CIL Hl 5974
VALERIUS	 VENUSTUS	 E	 PRAESES SOL RH-AL-WU-Zwilfalten	 F111	 CIL II! 5862
VALERIUS I 	 RH-AL-BA-Augsburg 	 1-M11	 CIL III 5832
VALER1US 2	 D?	 RH-SU-GRI-Sils	 CIII-MIII	 AE 1966, 273
VALERIUS 2.	 D?	 RH-SU-GRI-Sils	 CIII-MIII	 AE 1966, 275
VALERIUS 2.	 D?	 RH-SU-GRI-Sils	 CIII-MIII	 AE 1966, 272
VALERIUS 2.	 D?	 RH-SU-GRI-Sils	 CHI-MILI	 AE 1966, 274
VALERIUS 3	 RH-AU-TI-Bregenz	 I	 CIL III 11882
VALERIUS 4	 MERCURIUS CISSONIUS RH-SU-CR-Promontogno	 1-CIII	 AE 1992, 1300
VALERIUS-A	 P	 RH-AL-BA-IN-Pfüring	 MI1411	 CIL 111 5915

61 H. Gallego Franco, Las estructuras sociales del Imperio Romano. Las provincias de Rhaetia,
Noricum y Pannonia (Valladolid 1998) 61-86, 104-157 (en prensa).
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CUADRO 2: VALERII EN NORICUM

VALERIA I	 NO-AU-ST-HA-Póllau	 FI-II	 CIL III 5515
VALERIA 2	 NO-AU-0130-LIN-St.Florian	 IV	 CIL III 13532
VALERIA	 ATTICA	 HERCULES NO-AU-KA-Obervellach 	 1-11	 CIL 111 4726
VALERIA	 AVITA	 LATOBRJS NO-AU-KA-WO-S.Paul im Lavanttal I 	 AE 1929, 35
VALERIA	 CRISPA	 NO-AU-ST-LE-Seggau	 FI	 CIL III 5336
VALERIA	 IANTUMARA	 NO-AL-BA-TRO-Seeon	 CI-M1	 CIL III 5583
VALERIA	 MARCELLA	 NO-YU-SL-Maribor 	 1-11	 CIL III 5314
VALERIA	 MARCELLINA	 NO-YU-SL-Trbovlje	 II-CIII	 CIL III 5142
VALERIA	 MAXIMILLA	 NO-YU-SL-Celje	 II	 CIL III 5222
VALERIA	 PROCULA	 NO-AU-KA-KLA-Mariasaal	 141	 CIL 111 4950
VALERIA	 SEDATA	 NO-AU-ST-LE-Wagna	 CII	 IRS 150
VALERIA	 SUR1LLA	 L?	 NO-AU-KA-KLA-S.Donat	 F11-111	 CIL III 4856
VALERIA	 TUTA	 NO-AU-KA-KLA-Rosendorf	 FII-111	 CIL III 4836

VALERIA?	 NO-AU-ST-LE-Seggau	 1-11	 AE 1974, 474
VALERIA?	 ADIUTA	 L	 SILVANUS NO-AU-ST-GR-Lensdorf	 1-111	 AE 1930. 82BIS
VALERIA?	 FUSCA	 L?	 NO-AU-KA-Winklem	 1-11	 AE 1973, 396
VALERIA?	 PRIMA	 NO-AU-KA-Winklem	 1-11	 AE 1973, 396
VALERIA?	 RESTUTA?	 NO-YU-SL-MAR-Zellnitz 	 1-111	 CIL III 5318
VALERIUS I	 NO-YU-SL-DR-Muta 	 I	 CIL III 5101
VALERIUS 2	 NO-AU-ST-WE-AM-Rosseg	 I-C11	 CIL III 5506
VALERIUS 3	 NO-AU-ST-Leibnitz	 1-11	 AE 1988, 918
VALERIUS 4	 NO-YU-SL-CE-SEV-Podverh 	 FI-II	 CIL III 14367.1
VALERIUS 5	 D.M. NO-YU-SL-CE-SEV-Podverh 	 FI-II	 CIL III 14367.1

C.	 VALERIUS I	 NO-AU-ST-LIE-Rottenmann	 CI	 CIL III 5636
C.	 VALERIUS 2	 I	 MILES NO-AU-ST-LIE-Rottenmann	 CI	 CIL III 5636
Q.	 VALERIUS	 P-D	 NO-AU-KA-Winklem	 1-11	 AE 1973, 396

VALERIUS	 ATTICUS	 I'	 NO-AU-ST-GR-Lensdorf 	 1-111	 AE 1930, 82BIS
VALER1US	 COMMODUS	 I	 CENTONARIUS NO-AU-ST-LE-Seggau	 CIII	 IRS 149

M.	 VALERIUS	 COTTA	 I	 MILES NO-AU-ST-GR-Kugelstein 	 I	 CIL III 11746
VALERIUS	 CRISPUS	 I AEDILIS NYMPHAE NO-AU-OBO-EN-Lorch 	 11-111	 CIL III 5678

Q.	 VALERIUS	 CRISPUS	 L	 NO-AU-KA-Winklem	 1-11	 AE 1973, 396
M.	 VALERIUS	 EPRICA	 D	 NO-YU-SL-MAR-Smartno na Pohorju 1-11	 AE 1978, 608

VALERIUS	 HERMOPHILUS L?	 MITHRA NO-AU-KA-KLA-Zollfeld 	 CIII	 AE 1994,1334/35
VALERIUS	 LUPERCIANUS	 M.D. NO-AU-NI-Brunn am Gebirge	 III	 AE 1973, 432
VALERIUS	 MACER	 NO-YU-SL-Celje	 MII-CIII	 CIL III 11699
VALERIUS	 MASCULUS	 NO-YU-SL-Celje 	 MII-CIII	 CIL III 11699
VALERIUS	 MATERNUS	 I	 VETERANUS NO-AU-NI-Brunn am Gebirge 	 III	 AE 1973, 432
VALERIUS	 PRISCIANUS	 I-P?	 MILES D.M. NO-AU-KA-KLA-S.Donat 	 FII-111	 CIL III 4856
VALERIUS	 SAMBARRA	 E	 PRAEPOSITUS NO-AL-BA-RO-Prutting	 C1V	 CIL 111 5565
VALERIUS	 SECUND1ANUS	 D.M. NO-AU-KA-Felkirchen	 II-CIII	 CIL III 4990B
VALERIUS	 SECUNDINUS	 NO-AU-KA-KLA-Zollfeld	 II	 CIL III 4918
VALERIUS	 SECUNDUS	 NO-AU-KA-Feldkirchen	 II-CIII	 CIL III 4990B

C.	 VALERIUS	 SECUNDUS	 NO-AU-ST-Leibnitz 	 1-11	 AE 1988, 918
G.	 VALER1US	 SECUNDUS	 NO-AU-ST-LE-Seggau	 1-11	 AE 1974, 474
L.	 VALERIUS	 UMBER	 NO-AL-BA-RO-Happing 	 FI-II	 CIL III 11776

VALERIUS	 URBANUS	 I	 DECURIO NO-YU-SL-Celje	 MII	 CIL III 5211
VALERIUS	 URS1NUS	 IUPPITER NO-AU-SL-LE-Seggau	 11-111	 IRS 157
VALERIUS	 VALERIANUS	 I	 CENTONARIUS NO-AU-SL-LE-Seggau	 CIII	 IRS 149
VALERIUS	 VALERIANUS	 MITHRA NO-AU-KA-KLA-Zollfeld 	 CIII	 AE 1994, 1334

C.	 VALERIUS	 VALERINUS	 MARS LATOBIUS NO-AU-SL-LE-Seggau	 1-11	 CIL III 5320
VALERIUS	 VICTOR?	 NO-AU-ST-Graz	 1-111	 CIL III 11869
VALERIUS?	 NO-AU-NI-AM-Óling 	 1-111	 CIL III 11819
VALERIUS?	 AUFIDUS?	 NO-AU-KA-KLA-Zollfeld	 1-111	 CIL III 12010.32
VALERIUS?	 SULPICIANUS SN? LEGATUS? AUGUSTI? NO-AU-KA-VO-Globasnitz	 FII-111	 CIL III 5072
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Abreviaturas de las tablas epigráficas

Campo Status: D= Dominus (de esclavos), E= Equestre, I= Ingenuus, L= Liberto, P= Patro-
no (de libertos), S= Siervo, SN= Senador.

Campo Divinidad: D.M.= Dii Manes

Campo Lugarhalla (Lugar de Hallazgo): AL= Alemania, AM = Amstetten, AU= Austria,
AUG= Augsburg, BA= Bayern, CE= Celje, DR= Dravograd, EI= Eichstádt, EN= Enns,
GR= Graz, GRI= Grisons, HA= Hartberg, IN= Ingolstadt, KA= Kárnten, KLA= Kla-
genfurt, LE= Leibnitz, LIE= Liezen, LIN= Linz, MAR= Maribor, NI= NiederÚste-
rreich, NO= Noricum, OB0= OberÚsterreich, REG= Regensburg, RH= Rhaetia, RO=
Rosenheim, SEV= Sevnica, SL= Slovenija, SPI= Spittal ad Drau ST= Steiermark,
STR= Straubing, TI= Tirol, TRO= Trostberg, VO= Vülkermarkt WE= Weiz, WEL=
Wels, WO= Wolfsberg, WU= Württemberg, YU= Yugoslavia

Campo Bibliograf (Bibliografía):

AE = Année Épigraphique (París 1900-1990)
CIL = Corpus Inscriptionum Latinarum, vol. III y suppl.
IBR = Fr. Vollmer, Inscriptiones Baviariae Romanae sive Inscriptiones provinciae Rae-

tiae, adiectis aliquot Noricis Italicisque (München 1915).
IRS = E. Weber, Die rómerzeitlichen Inschriften der Steiermark (Graz 1969).
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