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2  ABRENTE CASA DE GALICIA

Para precisar el trazado de las vías de época 
romana, uiae, es fundamental tener en cuenta 
la ubicación de los núcleos de población 

indígenas más relevantes, ya que los caminos y los 
senderos preexistentes los comunicaban. Los nativos 
se servían de ellos para desplazarse, para desarrollar 
sus actividades comerciales y para intercambiar 
las novedades y los avances culturales. Estas 
infraestructuras naturales fueron aprovechadas por 
los romanos para potenciar la red de comunicaciones 
que nos ha sido transmitida por los itinerarios de 
los autores clásicos, los restos de pavimentación, 
los miliarios, las obras de fábrica –puentes– y la 
toponimia. Su modernización requería obras de 
excavación, cimentación, aplanamiento, drenaje, 
ect. El Estado romano, además de tener interés 
por fomentar una política edilicia viaria para que la 
Urbs estuviera bien comunicada con las provincias, 
aspiraba a ejercer el control militar, político y eco- 
nómico de las regiones en vías de pacificación, 
en las que aún no se había impuesto la estructura 
administrativa civil. A su vez, utilizó la vía como 
modelo de camino para consolidar la vertebración 
de su Imperio. Para llevar a cabo esta política viaria, 
en un primer momento implicó a los gobernadores 
provinciales y a sus legiones y posteriormente a los 
núcleos de población de estatus privilegiado –co-
lonias y municipios–, a otros que carecían de él y en 
general a las comunidades indígenas. 

EL SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN DE 
LAS VIAE

El modelo de vía tenía que ajustarse a un 
formalismo muy estricto, aunque en la práctica no 
se solía cumplir. Plutarco –C.Gracch., XXVIII, 7–, 
a propósito de la Lex Sempronia viaria, emanada 
durante el tribunado de Caio Graco en el 123 a. C., 
relata lo siguiente: «La empresa que él emprendió 
con mayor ardor fue la construcción de caminos, 

ὁδοποίαν, combinando la comodidad con la belleza 
y la gracia. Hizo que se trazaran en línea recta, 
Εὐθεῖαι, a través de las tierras y que se pavimentaran, 
ἐστόρνυτο, con grandes piedras labradas, πέτρᾳ 
ξεστῇ, que se unían con un montón de arena que se 
hacía batir con cemento…».

En la fabricación de estas obras se tenían que 
seguir los siguientes pasos. Los trabajos de topografía 
y construcción se encomendaban a los mensores, cuya 
función era similar a la de los topógrafos actuales. 
En primer lugar, debían tener en cuenta el trazado 
de la vía, rigiéndose por el principio fundamental, 
la línea recta, en tanto en cuanto fuera posible, para 
evitar los rodeos. Eludían las zonas inundables y 
las inmediaciones de los ríos. Llevaban a cabo el 
proceso de deforestación del área y señalaban el 
recorrido por medio de testigos. Medían el trazado 
longitudinal. Realizaban las alineaciones de la 
calzada utilizando diversos instrumentos, entre ellos 
la dioptra, compuesto por dos limbos graduados. 
Precisaban su anchura, que oscilaba entre los 4,5 m 
y los 6 m, mediante la fijación de bordillos paralelos 
que recorrían toda la longitud. Algunas tuvieron 
12 m. Las víae, que se ensanchaban en las curvas 
para permitir que los carros pudieran girar mejor, 
se mantenían en los terrenos poco productivos 
y montañosos y disminuían al pasar por los de 
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labrantío. Con frecuencia, los lugareños reducían 
su anchura para hacer más extensas sus heredades. 
En el espacio comprendido entre ambos bordillos 
se excavaba una fossa, cuya profundidad estaba en 
función de los materiales del suelo, que se rellenaba 
con cuatro capas: En la parte más baja, los «peones» 
colocaban el statumen, una cimentación de piedra 
en bruto formada por grandes cantos rodados, que 
tenía que ser resistente para que pudiera soportar el 
peso que iba a transitar por ella. Encima depositaban 
el rudus –cantos rodados de tamaño medio–. Sobre 
ella disponían, en una o varias capas, el nucleus, 
un relleno de arena o grava gruesa. El tamaño del 
material de cada una disminuía en grosor según se 
iba ascendiendo hasta la más superficial. Para darles 
mayor solidez, después de asentar cada relleno, se 
procedía al apisonado. Las vías importantes cubrían 
la capa de rodadura con grandes losas de piedra 
planas, summa crusta, dispuestas de forma irregular. 
Su reverso solía tener forma piramidal, de manera 
que la punta se hundía en el nucleus para conseguir 
un mayor agarre. En las ciudades las calles se 
pavimentaban con losas de piedra. Este enlosamiento 
solía llegar hasta el cementerio, que estaba situado 
en las afueras de la ciudad. Pero las vías, por norma 
general, carecían de esta capa de rodadura. Gran 
parte de ellas se revestía bien con cantos rodados 
apisonados mezclados con arena y materiales de 
grano fino –zahorras (áridos no triturados de tamaño 
máximo de 4/5 mm) o jabre (arena natural de granito 
con tamaño máximo de 1 cm)–, bien con materiales 
de granulometría fina que se encontraran en las 
cercanías de la obra. Este piso uniforme hacía posible 
una circulación más cómoda. Apenas se llevó a cabo el 
enlosamiento en los lugares más llanos y escasamente 
anegados, de ahí que en muchas ocasiones resulte 
difícil detectar su recorrido, que solo se intuye por 
los puntos de población recogidos en los itinerarios. 
La altura total de las sucesivas capas con respecto al 
terreno principal oscilaba entre 2 y 4 pies romanos 
–0,296 x 2 = 0,592 m o 1,184 m–. El perfil de la 
calzada presenta una forma trapezoidal con taludes 
bastante tendidos. El firme se disponía de forma 
abombada en el centro para evitar la acumulación de 
agua de lluvia, que podía provocar el hundimiento 
del piso, y para drenarla hacia ambos lados en donde 
se excavaban zanjas pequeñas. Este es el motivo por 
el que fabricaban las viae sobre un terraplén, agger. 
A ello hay que añadir que el ejército, al transitar por 
el agger, tenía una mejor panorámica de la zona. La 
calzada, y en paralelo con ella, solía estar lateralmente 
delimitada por cunetas, que definían el espacio que 
era desarbolado para la explanación y que dejaba 
patente el dominio público de aquella. En el paso 
de unos valles a otros se utilizan las curvas de nivel. 
Siempre se tenía en cuenta la existencia de fuentes o 
pozos para el aprovisionamiento de los legionarios y 
los animales de transporte y carne. 

El término strata o via strata; es decir, «empedrada», 
lo utilizaban los romanos para designar capa, 
pavimento y calzada y para diferenciarlo de otros 
caminos que no estaban enlosados. Ha pervivido en 
el italiano strada, en el gallego y portugués estrada, en 
inglés street (calle), en alemán Straße, en neerlandés 
strate, etc. Los topónimos Estrée(s) y sus variantes Estrat, 
Etrat, Lestraz, Estrada... acusan, muy posiblemente, 
la existencia de una antigua vía. Por último, dejar 
constancia que las vías solían servir de divisoria entre 
los distintos núcleos de población, las provinciae o los 
conventus. La red viaria romana todavía sigue vigente, 
pues donde se construyeron, bien sobre la antigua 
calzada romana, bien a poca distancia y paralelas a ella, 
hay carreteras y vías férreas en la actualidad. 

Proceso de construcción de una vía romana. Los fabri.
Fuente: https://www.tispain.com/2013/12/las-vias-romanas-
datando-la-mas-antigua.html

Vía 18: Bracara Augusta (Braga) Asturica Augusta (Astorga) 
Pontenova. Lobios. Fuente: https://gl.wikipedia.org/wiki/
Ficheiro: V%C3%ADa_XVIII,_A_Pontenova,_Lobios.jpg
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dad se amarraban a unos pilares de anclaje que había 
dentro del río. También se utilizaron barcas para el 
transporte de pasajeros y mercancías de una orilla a 
otra. Sus dueños cobraban el derecho de portazgo.

Tenemos documentación sobre la construcción 
de puentes en las vías siguientes:

En la Vía 17 sobre el río Támega, en Aquae Fla-
viae (Chaves). Sobre él se han ubicado dos columnas 
conmemorativas de su construcción. Una dedicada 
al emperador Vespasiano –tribunicia potestate X, impe-
rio XX, consule IX− y a su hijo Tito −tribunicia potestate 
VIII, imperio XIIII, consule VI− del año 79 d. C., deno-
minada «Padrão dos Povos» –CIL II, 2477–. En ella 
se ha transcrito la lista de los diez populi, ciuitates, que 
colaboraron en la fabricación del puente: Aquiflauien-
ses (Chaves), Aobrigenses (Caldas de Reyes. Río Ave), 
Bibali (Río Bubal), Coelerni (Coeliobriga. Celanova.), 
Equaesi (en las provincias de Minho y Trás-os-Mon-
tes), Interamici (entre el Támega y el Tua), Limici (Xin-
zo de Limia. Civitas Limicorum. Forum Limicorum.), 
Aebisoci (Flumen Nebis. Neiva), Quarquerni (Región de 
Bande. Étnico posiblemente relacionado con quercus 
«encina») y Tamagani (Río Támega. Región de Verin). 
A su vez, en ella se rinde homenaje a las autoridades 
provinciales favorecedoras de Chaves y su entorno 
−C.Calpetanus Rantius Quirinalis Valerius Festus, Legatus 
Augusti pro praetore Hispaniae Citerioris. Decius Cornelius 
Maecianus, Legatus Augusti. Lucius Arruntius Maximus, 
Procurator Augusti− y a la Legio VII Gemina Felix. Se des-
conoce el estatus jurídico administrativo de estas ciui-
tates, excepto el de Aquae Flauiae, que gozaba de estatu-
to municipal. La otra columna, dedicada al emperador 
Trajano, datada en el 103/4 d. C. –tribunicia potestate 
VIII, imperio IV, consule V–, es una réplica del «Padrão 
de Trajano» –CIL II, 2478–. En ella se certifica que los 
Aquiflauienses sufragaron los gastos de la construcción 
del puente de piedra, Aquiflavienses pontem lapideum de 
suo faciendum curauerunt. Se supone que también debie-
ron correr con los gastos de la vía pública del territorio 
municipal. 

EL FRANQUEO  
DE LOS OBSTÁCULOS NATURALES

En el tránsito de una vía, en ocasiones, se pre-
sentaban problemas de continuidad. Plutarco −C.
Gracch., XXVIII, 7− hace alusión a estos obstáculos: 
«Cuando se encontraban con barrancos y hondo-
nadas excavados por torrentes o aguas estancadas, 
se los hacía rellenar de tierra o cubrir de puen-
tes, γεφύραις, de manera que los dos lados del camino 
se encontraban a igual y paralela altura y toda la obra 
resultaba uniforme y agradable a la vista». Los gro-
máticos desarrollaron obras complejas de ingeniería 
para salvar estos obstáculos y para evitar los desvíos: 
puentes para los ríos, cortes en la roca en los pasos 
de montaña, galerías, etc. Los ríos de anchura media 
se cruzaban mediante puentes. La mayoría de ellos 
era de madera que se sustentaba sobre pilotes. Los 
fabricados con grandes bloques de piedra fueron una 
novedad. Presentaban un muro de sostén, una parte 
baja por la que se canalizaba el agua y una calzada 
para los viandantes. En función de la anchura del 
curso fluvial, podían tener uno o varios vanos. Cada 
pilar tiene un espolón, orientado contra corriente, 
que, durante las crecidas, evitaba la retención de los 
objetos flotantes que se podían convertir en objeto 
de obstrucción y que podía acarrear la ruina de la 
fábrica o dar lugar a la anegación de la zona. A su 
vez, daban solución al problema del tránsito en época 
de crecida de los ríos. Los puentes «mixtos» tenían 
soportes de piedra con cubierta de madera. Los pe-
queños cursos de agua, los más abundantes, se solían 
atravesar por vados empedrados o disponerse con 
piedras aparejadas con cal, que se apoyaban en vigas 
de madera. Todas estas construcciones han facilitado 
los asentamientos de población. Para cruzar los ríos 
más anchos se crearon los ingenios denominados pon-
tones «puentes de barcas». En cada orilla se fabricaba 
una zona sólida a la que se sujetaban las barcazas que 
estaban en el agua. Para darlas una mayor estabili-

Vía Nova: Ponte do Bibei.
Vía 18: Bracara Augusta (Braga) - Asturica Augusta (Astorga)
Fecit C. Calpetanus Rantius Quirinalis Valerius Festus. Legatus 
Augusti propraetor. Fuente: https://gl.wikipedia.org/wiki/
Ficheiro: Ponte_do_Bibei_5539.jpg

«Ponte Freixo» - Cartelle. Río Arnoya, Orense.
De la Vía 18: Bracara Augusta (Braga) - Asturica Augusta (Astorga) Gemina 
(Sandiás) –Coeliobriga (Celanova). –Ribadavia– Aquis Celenis (Caldas de 
Reyes). Ramón Piñeiro.Fuente: https://upload.wikipedia.org/wikipedia/
commons/5/5a/PonteFreixo%2C_Cartelle.jpg
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disponemos de documentos que lo acrediten. Según 
J. Mangas, Domitia Pressilla debió de pertenecer a 
la oligarquía militar. ¿Era la esposa de un Legatus 
legionis VII Geminae? Con frecuencia las mujeres de 
altos cargos de la administración se presentan como 
evergetas de las ciudades en las que residían, libe-
rando a los municipios de estas pesadas cargas. ¿A 
qué es debida esta manifestación benefactora? Muy 
probablemente a pervivir en el recuerdo y quedar 
inmortalizada, a subrayar el prestigio personal ante 
sus conciudadanos… 

CLASIFICACIÓN DE LAS VIAE

Desde el punto de vista jurídico y administrativo 
las viae se dividían en militares y públicas –principa-
les, viae publicae, y secundarias, viae vecinales– y priva-
das, viae privatae. 

Viae militares y públicae

Domicio Ulpiano, que fue consejero y tutor del 
emperador Alejandro Severo (222/35 d. C.), juris-
ta y prefecto del pretorio, hace alusión a estas vías 
cuando escribe en el Digesto −XLIII, 8, 21− «…las 
vías militares finalizan, exitum, en el mar, en una 
ciudad, en ríos públicos o en otra vía militar». La 
construcción de calzadas, viae, obedecía más a mo-
tivos estratégicos y militares que a intereses econó-
micos. La vasta red viaria del Imperio llegó a tener 
400.000 km en el s. III. Fue utilizada con asiduidad 
por el ejército, ya que facilitaba su desplazamiento 
y abastecimiento. Merced a estas infraestructuras 
podía ir de un extremo a otro con una velocidad in-
sólita para la época. Recordemos la puntualización 
en los textos «a marchas forzadas, magnis itineribus». 
Las vías se construían después de la conquista de 
un territorio durante el período invernal. Los traba-
jos de topografía y construcción estaban a cargo de 
un personal cualificado los mensores, gromatici, fabri, 
ferrarii, carpentarii, etc. En las provincias Imperiales, 
en donde estaban ubicados los campamentos, los 
legionarios construyeron las vías que recibieron el 
nombre de Viae militares. Un ejemplo, aunque fuera 
de la zona de estudio, lo tenemos en la Betica, provin-
cia inerme. En los miliarios de Domiciano del año 
90 d. C. se recoge el título Viam Augustam militarem. 
Es posible que esta titulación, transcrita en hitos 
de Augusto, la traspolaran los Flavios a los suyos. 
Los gobernadores contaron con la colaboración del 
ejército para llevar a cabo su construcción, fecit, y 
reparación, refecit, reparauit, restituit… La corres-
pondencia mantenida entre Plinio el Joven, go-
bernador de Bitinia, y el emperador Trajano acusa 
que el primero solicitó técnicos al emperador y que 
este le contestó que se los pidiese al gobernador de 
Mesia Inferior, que tenía en su provincia destaca-
mentos militares. También los indígenas contribu-
yeron con mano de obra. Debemos anotar que el 

En la Vía 18, sobre el río Bibey (A Pobra de Tri-
bes). En sus proximidades se halló un miliario dedica-
do al emperador Tito y al cesar Domiciano, datado en 
julio del 79 d. C. –tribunicia potestate VIIII, imperio XV, 
consule VII– en el que se hace alusión a la Via Nova fac-
ta y al que la hizo, fecit, C. Calpetanus Rantius Quirinalis 
Valerius Festus. Entendemos que entonces se debió de 
iniciar su construcción. Algunos autores, basándose 
en su semejanza con el puente de Alcántara y en una 
inscripción dedicada al emperador Trajano hallada 
en la zona, afirman que la reforma o finalización del 
monumento debió de tener lugar durante su reinado. 
Reconstruyendo el epígrafe –tribunicia potestate XIX, 
imperio IX, consule VI– lo datan entre el 114 y el 119 
d. C. Pero estos tres particulares precisan la cronolo-
gía, diciembre del 114 d. C. 

En la Vía que unía la Vía 18 (Aquis Querquernis. 
Baños de Bande) ?— con la Vía 19 (Aquis Celenis. 
Caldas de Reyes). El puente de Freixo, sobre el río 
Arnoia, de cuatro arcos de medio 

En la Vía que unía la Vía 18 (Aquis Querquernis. 
Baños de Bande) ?— con la Vía 19 (Aquis Celenis. 
Caldas de Reyes). El puente de Freixo, sobre el río 
Arnoia, de cuatro arcos de medio punto, con macho-
nes sobre pilastras. En los alrededores se encuentra 
el Castro de Castromao (s. VI a. C.- s. III), Coeliobri-
ga. Celanova. En la tessera hospitalitatis fechada en el 
132 se recoge un pacto suscrito entre los Coelernos y 
Gneo Antonio Aquilino, Novaugustano, Prefectus Cohortis 
I Celtiberorum, sus hijos y sus descendientes.

La munificiencia privada sufragó, en ocasiones, 
la construcción y reparación de puentes. Dispone-
mos de documentos sobre el particular. En un epí-
grafe doble hallado en la muralla de León, datado 
en el s. II d. C. –CIL II, 5690–, se confirma que 
la obra del puente fue costeada por Domitia Presi-
lla, que dispuso que dos de sus libertos se hicieran 
cargo de la dirección de la obra para que contro-
lasen los trabajos de construcción y los gastos de 
financiación. En el reverso se transcribe: [L (oco) 
P (ublico)] F (acto). Dom (itia) Pressilla effecit opus 
p (ontis) cu (rauerunt) [lib (erti)] Dom (itius) A[ttic] 
us et [Ael (ius)] XX. Según J. Mangas, el puente, 
que estaría situado en las cercanías del campa-
mento, es una obra de uso público, en un lugar 
público, locus publicus, perteneciente al Estado. El 
benefactor, aunque sufragase la obra, necesitaba 
un permiso para poder realizarla. A su entender, 
estas exigencias justifican jurídicamente la fórmula 
L (oco) P (ublico) F (acto); pues en una colonia o en 
un municipio, se hubiera transcrito L (oco) D (ato) 
D (ecreto) D (ecurionum). Por ese motivo carece de 
sentido una acción decurional, bien en el campamen-
to de la Legio VII Gemina, bien en sus proximidades. 
Según algunos, la cannaba de la mencionada legión 
debió adquirir el rango de municipio y por consi-
guiente su organización, particular que sabemos se 
produjo en otras cannabae. Pero por el momento no 
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C. Calpetanus Rantius. Las labores de supervisión las 
delegó en L. Arruntius Maximus, Procurator Augusti. 
Durante el gobierno de Maximino y Maximo, 237/8 
d. C., conocemos la actuación de Q. Decius Valerinus, 
Legatus Hispaniae Citerioris, en las vías que unían 
Bracara y Asturica. Su financiación así como su man-
tenimiento se realizaba con partidas importantes 
del presupuesto estatal obtenido del aerarium y del 
fisco. Según el Codex Theodosianus, solía ascender a 
la tercera parte de las rentas del Estado. La contri-
bución de las colonias y municipios era obligatoria, 
debiendo aportar la mano de obra especificada en 
las leyes municipales. Las costas de mantenimiento 
de las vías que pasaban por estas zonas las tenían 
que sufragar los propietarios de ellas a la vez que 
garantizar su buen estado. Los constructores solían 
ser empresarios privados que obtenían la adjudica-
ción de las obras por pujas en pública subasta.

Vías secundarias: Viae uicinales

Eran la mayoría de las vías de la red. Podían ser 
públicas, publica itinera, o privadas, priuata itinera. 
Unían, bien las vías públicas entre sí, bien estas con 
determinadas ciudades, bien con núcleos de po-
blación rural, vici, ect. Ulpiano −Digesto, XLIII, 8, 
2− las define de la siguiente manera: «Las vías ve-
cinales abiertas sobre el terreno de fincas privadas, 
cuyos propietarios no se recuerdan, tienen la con-
dición de públicas. Pero entre estas vías y las otras 
vías militares hay una diferencia: ...en cambio las 
vecinales no son de esta condición; pues una parte 
de ellas finaliza en vías militares, pero otras finali-
zan sin salida...». Su anchura media era de unos 4 m. 

Las publicae itinera:

En las colonias y municipios, núcleos de po-
blación con estatuto de privilegio, las viae publicae 
itinera se construían sobre suelo público. En los 
municipios, la curia, ordo decurionum, autorizaba me-
diante decreto las actividades en vías y puentes y 
los magistrados −los dunviros, duouiri, y los duouiri 
y aediles, los quatuoruiri− se encargaban de su ejecu-
ción. Tenían plena competencia en materia de vías 
dentro de su territorio urbano, en tanto en cuanto 
no se perjudicara a los propietarios. Las leyes mu-
nicipales, Ursonensis, Irnitana y otras, recogen los 
términos facere «construir», commutare «reparar o 
renovar». Según La Tabula Heraklea, la comuni-
dad solo tenía que hacerse cargo de los tramos de 
vía que discurrían junto a los edificios públicos. Los 
propietarios del resto de las construcciones solo te-
nían que correr con los gastos de los tramos de vía 
que las afectaban. Las leyes regulan con detalle la 
participación de los habitantes en la realización de 
las obras públicas decretadas por el ordo decurionum. 
Podían exigir la colaboración de los ciudadanos, así 
como de las yuntas de animales para tales presta-
ciones, estableciendo los días al año por persona y  

sistema de corveas está constatado bajo los gobier-
nos de Adriano y Severo Alejandro. La inscripción 
del puente de Chaves certifica la actuación de las 
legiones en la construcción de vías y puentes. Según 
parece, la Legio VII Gemina intervino, en el 79 d. C., 
en la construcción o reparación de la Vía 18 –Item 
a Bracara Asturicam–. El epígrafe menciona a C. Cal-
petanus Rantius Quirinalis Valerius Festus, Legatus His-
paniae Citerioris, que fecit la Via Nova, a D.Cornelius 
Maecianus, Legatus Augusti Legionis VII Geminae, y a 
L. Arruntius Maximus, Procurator Augusti, tal vez Pro-
curator Prouinciae Asturiae et Callaeciae. 

En las Viae militares se diferenciaban las princi-
pales, viae publicae, y las secundarias, viae vecinales:

Vías principales: Viae publicae

También se denominan viae praetoriae, consulares 
o militares. Su función era unir los núcleos de pobla-
ción más importantes. Ulpiano define la uia publica 
en el Digesto −XLIII, 8, 2,21− de la siguiente mane-
ra: «Llamamos uia publica, Viam publicam, a aquella 
cuyo suelo es público… y el de la uia publica es 
suelo público, que se dejó libre o se trazó dentro 
de unos límites por orden de quien tenía derecho 
de declararlo público, para que se pueda ir y venir 
por el... Llamamos publicae, Publicas uias, a las que 
los griegos llaman regias, Βασιλικαί, y los nuestros, 
unos praetoriae y otros consulares». Suelen llevar 
el nombre de la persona que inició el proyecto: Vía 
Domitia (Domitius Ahenobarbus), que iba desde Roma 
a Hispania a través de la Narbonense. El promedio 
del ancho constatado era de 6 a 12 m. La Vía 18, Via 
Nova (C .Calpetanus Rantius Quirinalis). Según Sículo 
Flacco, gromático romano del s. II, las uiae publicae 
estatales estaban bajo la vigilancia de curatores. En 
Italia el curator viarum, funcionario del Estado, se 
encargaba de su gestión y vigilancia y concedía los 
permisos pertinentes para hacer trabajos y repara-
ciones en ella. En las provincias, los encargados de 
su construcción y reparación eran los gobernado-
res, Legati Augusti propraetore, y los cuerpos militares 
a sus órdenes. Es el caso del mencionado C.Calpe-
tanus Rantius Quirinalis Valerius Festus, Legatus Hispa-
niae Citerioris. Estos solían delegar las funciones en 
sus subordinados, quizás los Procuratores Prouinciae. 
Es el caso de L. Arruntius Maximus, Procurator Au-
gusti, tal vez Procurator Prouinciae Asturiae et Callae-
ciae. Sus actuaciones quedan recogidas en la docu-
mentación miliaria en las expresiones Via Noua, Vias 
et pontes tempore uetustatis conlapsos restituerunt, etc. 
Disponemos de un testimonio epigráfico del año 
79 d. C., inscripción del puente de Chaves (Aquae 
Flauiae), al que nos hemos referido anteriormente, 
que certifica esta actividad edilicia viaria. Durante 
el mandato de los emperadores Vespasiano y Tito, 
se llevó a cabo la construcción de la Vía 18 −Item 
alio itinere a Bracara Asturica−. En la inscripción se 
muestra la lectura fecit y Via Noua. El encargado fue 
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posible el incremento del número de vías. Según 
P. Le Roux, la actuación de L. Arruntius Maximus, 
Procurator Augusti, y tal vez de la Prouincia Asturia 
et Callaecia, confirma que la financiación de la Vía 
18 −Item alio itinere a Bracara Asturica− fue costeada 
por el fisco y por las entidades que se señalan en el 
documento. 

Resultado de ello fue que las provincias de His-
pania dispusieron de una extensa red de comunica-
ciones y, merced a una política de mantenimiento 
costosa, su prolongación en el tiempo.

UTILIZACIÓN DE LAS VIAE

Las viae se construyeron, en un primer momen-
to, para el transporte de soldados y los ingenios de 
guerra. Permitían recorrer al día una distancia de 
30 km para marchas a pie, a una velocidad media 
de 3 km/hora. Cuando los transeúntes eran solda-
dos que se desplazaban de un punto del imperio a 
otro la velocidad se duplicaba «magnis itineribus», lo 
mismo que si se utilizaba un vehículo tirado por ca-
ballos. 

El servicio postal del Imperio, el Cusus Publicus

La red de caminos instaurada por Roma le sirvió 
para llevar a cabo hechos de gran transcendencia, 
entre otros, la implantación del cursus publicus. Bajo 
el mandato de Augusto, un correo militar conduci-
do por los statores se extendió a todas las provincias 
del Imperio. Al principio estuvo formado por men-
sajeros de a pie y posteriormente a caballo, curso-
res, viatores, veredarii. El correo Imperial podía requi-
sar las caballerías de cualquiera, a los que causaba 
gran extorsión. Circulando durante las veinticuatro 
horas y cambiando caballos en cada mutatio, podía 
recorrer 250 km, en torno a los 10 km/h, media de 
velocidad insólita para la época. 

Los viajeros y los lugares de hospedaje

Viajar en la antigua Roma estaba al alcance de 
gentes acomodadas. Solo lo hacían los obligados 
por motivos militares o económicos. El viajero 
concebía las distancias en función de los costes de 
desplazamiento, de la accesibilidad a los diversos 
servicios de su territorio (administración, mercado, 
culto, etc.) y del tiempo. Un viaje de larga distan-
cia en carruaje podía llegar a costar en torno a 1 
(X) por milla, equivalente a un sueldo de un día 
de trabajo. La mayor parte de la población prác-
ticamente pasaba su vida en el espacio que podía 
cubrir a pie entre la salida y la puesta del sol; es 
decir, entre los 30 o 40 km a la redonda del lugar 
donde vivía. Los viajes eran lentos. También eran 
peligrosos, motivo por el cual se recomendaba no 
hacerlo de noche, porque los viajeros podían ver-
se afectados por el bandidaje. Para conjurar estas 
posibles amenazas se erigieron en las encrucijadas 

yunta. Quedaban exentos los mayores de cierta 
edad y los menores. Los elevados gastos de cons-
trucción y de mantenimiento se hacían efectivos 
mediante el libramiento de una partida de fondos 
públicos municipales procedentes de los impuestos, 
contribuciones, donaciones, multas, alquileres de 
tiendas y terrenos municipales y de las summae hono-
rariae. Estas obras se solían sacar a pública subasta 
en la que pujaban empresarios particulares. En las 
denominadas «Tablas de Barro de Astorga» –De Lu-
cus Augustia Dactionum. De Asturica Augusta a Emerita 
Augusta y de Asturica a Bracara−, de muy sospecho-
sa autenticidad, se recoge el nombre de un duovir, 
C. Lepidus M. Llama la atención que este magistrado 
municipal, de ¿Asturica?, se ocupe de la confección 
de itinerarios que traspasan el ámbito de su compe-
tencia. Esta es una de las razones que sirven para 
calificar estos documentos como falsos.

Vías privadas: Priuata itinera

Comunicaban las vías públicas, estatales o mu-
nicipales, con las explotaciones rurales. Ulpiano 
dice −Digesto, XLIII, 8, 2−: «Hay unas vías que son 
públicas y otras que son privadas, como las vecina-
les… Privadas son las que se llaman agrarias. Ve-
cinales las que estan en los vici (aldeas) o van a los 
vici...» «…pues una parte de ellas (vecinales) finaliza 
en vías militares, pero otras finalizan sin salida...» «el 
suelo de la uia priuata es de otro, y tan solo tene-
mos el derecho de pasar o conducir por ella el gana-
do…». Estas vías se construían sobre propiedades 
particulares y sus dueños corrían con los gastos de 
financiación y mantenimiento. La anchura media 
era de 2,50 a 4 m.

FINANCIACIÓN DE LAS VIAE

En época republicana el erario público libraba 
partidas para la construcción de las vías. Las le-
giones llevaban a cabo la realización de las obras. 
En la imperial, los emperadores establecieron una 
magistratura, los curatores viarum «cuidadores de los 
caminos», nombrados por el emperador de turno, 
a los que encargaron el desarrollo de la red viaria 
provincial. Los curatores se las adjudicaban a empre-
sas a las que se pagaba con los ingresos del tesoro 
imperial procedentes del fisco y de los impuestos. 
Los costes de la obra y de mantenimiento eran muy 
elevados. Sabemos por la documentación del año 
82 a. C. que la reparación de un tramo de la vía 
que atravesaba los Alpes alcanzó la suma de más de 
150.000 sestercios (HS)= 37.500 denarios (X), cifra 
muy considerable si la comparamos con el salario 
de un obrero que cobraba 3 X al año. Los curatores, 
teniendo presente la legislación y contando con los 
medios de financiación, materializaron los diversos 
sistemas de construcción existentes: strata uia, uia 
glarea strata, uia terrena. De esta manera hicieron 
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y granero. La gerencia y supervisión estaba a cargo 
de un oficial, mansionarius. A su vez, contaban con un 
servicio de establos, stabulum, para los caballos, un 
herrero, ferrarius, e incluso un encargado del mante-
nimiento de los vehículos, faber vehiculorum. Los fun-
cionarios del cursus publicus tomaban relevo y cam-
biaban de montura y de los animales de tiro. Para 
identificarlas se solían pintar de rojo. Se las puede 
considerar como un precedente de las posadas, ven-
tas y paradores y  de los establecimientos en ruta. 
Había una mansio cada tres mutationes.

Mutatio/-nes: Albergues de menor entidad que las 
mansiones. Solían estar situados entre 12 y 18 mp., a 
medio camino entre dos mansiones. Los mensajeros 
oficiales las utilizaban para descansar. En ellas se lle-
vaba a cabo el cambio de caballos por otros de refres-
co, se comprobaba el estado de salud de los animales, 
se efectuaban las reparaciones necesarias en el vehí-
culo, ajuste de ruedas, etc. 

Statio/-nes: Casas de posta para el intercam-
bio del correo oficial. El Codex Teodosianus recoge 
una ley en la que se detallan las distancias de las 
postas y el tiempo de parada de descanso. Tenemos 
conocimiento de una statio de época augustea en Lan-
cia (Villasabariego. León). El edificio pervivió hasta 
el s. IV d. C. para ese fin.

Taberna/-ae: Los términos taberna, deversorium, de-
versoria, hacen alusión a las posadas en las que se 
alojaban los viajeros que tenían recursos económicos 
superiores a los de las cauponas. En ellas se servía be-
bida y se ofrecía diversión. Las fuentes recogen pa-
sajes referentes a la vida en algunas posadas que tu-
vieron mala reputación. Pero estos viajeros preferían 
alojarse en casa de un hospes presentando la tessera 
de hospitalidad pertinente.

Caupona/-ae: Especie de albergue en el que se 
podía comer, dormir y descansar. Estos estableci-
mientos los utilizaban las personas de pocos recursos 
económicos. Estaban regentados por el caupo. Había 
cauponae de lujo, pero eran pocas. Algunas degenera-
ron en burdeles y aunque las autoridades romanas 
trataron de regularlas o prohibirlas, apenas tuvieron 
éxito en su empeño. 

LAS VIAE Y EL DESARROLLO DE 
LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y 
CULTURALES

Un segundo objetivo del fomento de la red viaria 
es de tipo económico. Su desarrollo contribuyó al es-
plendor y al auge del comercio. La plasmación de la 
extensa red viaria precisaba y facilitaba la ubicación 
de los lugares por donde transitaban las mercancías. 
Este es uno de los motivos de la importancia de los 
itinerarios. Las calzadas unían las principales ciuda-
des y los puestos más avanzados del Imperio. Una se-
rie de condiciones convergían en la construcción de 
una infraestructura determinada: La localización de 

pequeños edículos religiosos, Lararium, consagrados 
a los Lares viales, deidades protectoras de los vian-
dantes y de los caminos, a los que se suplicaba te-
ner un buen viaje. Los cruces de los caminos eran 
considerados por los romanos lugares religiosos o de 
superstición. Los edículos y los posteriores «crucei-
ros» fueron sustituidos por otros de culto cristiano. 
La epigrafía aporta numerosos testimonios alusivos 
a los Lares. En la Vía 18, que se iniciaba en Bracara 
Augusta (Braga) y finalizaba en Asturica (Astorga): 
En Sta. Comba, Trives Vello y Noceda. En la Vía 19, 
que unía las dos ciudades mencionadas: En Caldas 
de Reyes, S. Xiao de Requeixo y Papin. En la Vía 
20, que unía las dos capitales conventuales: En Adro 
Vello, Torres Oeste, Brandomil y Lugo. En la Vía 20 
(Lucus)−Brigantium (Betanzos): En Vins. Begonte y 
Sta. Cruz de Parga. De la Vía 18 (Foro Gigurnion. 
Petin. Pobra)− a la Vía 19 (Aquis Celenis. Caldas de 
Reyes): En Castillós, Belesar, Agrade, Sta. Baia de 
Camba y Grava Silleda. De la Vía 20 (Iria Flavia. 
Padron) −Cohors I Celtiberorum (Sobrado)− a la Vía 
20 (Lucus Augusti): En Castrofeito y A Graña. De la 
Vía 19/20 (Lucus) −Cohors I Celtiberorum− a la Vía 20 
(Medioga. Laracha. Vilaño): En Encrobas. De la Vía 
20 (Caranico. Parga)− a Βοῦρον (Burela): En Miño-
tos y Mte. Tagarren. De la Vía 18 (Salientibus. Xinzo 
da Costa)− a la Vía 17 (Aquae Flaviae. Chaves): En 
Temes. De la Vía 18 (Gemina. Sandias)− a la Vía 17 
(Aquae Flaviae): En Taboadela, Cornoces y Fontefría. 
De las Vías 19/20 (Lucus. Lugo)− a la Vía 32 (Asturi-
ca. Astorga) = Rav.320: En Lugo Llanera, Santianes/
Tuña, Comba y Bouza (Pol). 

A lo largo de las viae publicae se instalaron puntos 
de hospedaje para alojar a los viajeros y hacer que el 
viaje les resultar lo más cómodo posible. Entre otros 
hay que destacar los siguientes: 

Mansio/-nes: Eran las estancias de mayor entidad 
en las que se pernoctaba. Estaban ubicadas en luga-
res estratégicos, por lo general en las encrucijadas 
de las viae. La distancia que separaba a dos posadas 
oscilaba entre 30 km (=XX mp.) y 50 km (= XXXIV 
mp.); es decir, una jornada de camino. Se hospeda-
ban en ellas los funcionarios encargados del cursus 
publicus, servicio de postas y, en ocasiones, también 
las utilizaron los propios emperadores. Sabemos por 
las fuentes que Tiberio hizo uso de estas estaciones, 
que hizo un relevo de carros, y que recorrió 300 mp. 
(±444 k.) en 24 horas, cuando fue a visitar a Nerón 
Claudio Druso, su hermano, que se estaba muriendo 
de gangrena por causa de una caída de su caballo. 
El Estado romano las mantenía y los viajes de los 
funcionarios corrían por cuenta del gobierno central. 
También se alojaban en ellas los hombres de negocios 
que disponían de grandes recursos económicos y que 
hacían sus viajes a las principales ciudades del Impe-
rio. Posteriormente fueron adaptadas para acomodar 
a viajeros de toda condición. Disponían de habita-
ciones, comedor, cocina con horno, baños termales 
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LA RED VIARIA DE LA GALLAECIA 
ROMANA

Fuentes para su estudio

El Itinerario Antonino puede tener relación con 
el emperador Marco Aurelio Antonino «Caracalla» 
−211/17 d. C.−. Sufrió numerosas modificaciones a 
lo largo de los s. III y IV d. C. Solo se conserva la 
copia de época de Diocleciano –s. IV– No es una 
recopilación completa de la red viaria romana, aun-
que reune algunas de las principales rutas del Impe-
rio. Solo recoge los caminos que se constaban en el 
Registro del Pretor, más o menos lo que se conoce 
como «carreteras del Estado». Por sus característi-
cas e indicaciones, su finalidad era facilitar la locali-
zación de los núcleos de población con fines recau-
datorios. Prescinde de los caminos vecinales de los 
que se tiene referencia por Estrabón, Plinio, otros 
autores y los restos arqueológicos. En lo referente 
a las provincias de Hispania, hace alusión a 34 vías. 
En cada una de ellas se transcriben la distancia total 
de una vía en millas, milia passuum –mp.– (Item per 
loca maritima a Bracara Asturicam), la parcial entre 
ellas (Luco Augusti a Timalino XVII mp.) y las man-
siones. En ocasiones se aplica la distancia en estadios 
(Vico Spacorum a ad Duos Pontes stadia CL= XVIII mp. 
Desde Ad Duos Pontes a Glandimiro (Catoira. Puen-
tecesures) stadia CLXXX.=XXII mp.). El estadio 
ático equivalía a 177,6 m y el romano a 185 m; es 
decir, la octava parte de una milla. Las indicaciones 
de las distancias permiten localizar muchos empla-
zamientos, en concreto los presentados en ablativo. 
Los transcritos con la preposión ad o en acusativo 
indican una desviación hacia ese topónimo, que 
puede hacer alusión a un fitónimo, orónimo, hidró-
nimo, relieve, etc. y no necesariamente a un núcleo 
de población. 

El Anónimo de Rávena (Ravennatis Anonymi Cos-
mographia), conocido como Ravennate. Es un itine-
rario confeccionado en el s. VII (±670) que utiliza 
documentación del s. III d. C. Tiene un valor posi-
tivo porque completa el It. Antonino al hacer men-
ción de algunas vías no recogidas en el. Solo consig-
na las líneas de ruta y el nombre de las mansiones 
pero no proporciona las distancias entre ellas.

Los miliarios

A lo largo de las vías y en sus márgenes se fi-
jaron miliaria o lapides para señalar las distancias 
cada mil pasos, milia passum, con el fin de que los 
viajeros y transeúntes pudieran saber el punto en el 
que se encontraban y la distancia que les faltaba por 
recorrer. Plutarco −C.Gracch., XXVIII, 7− dice so-
bre el particular lo siguiente: «Además, todos estos 
caminos los hizo medir a iguales intervalos, lo que 
los latinos llaman millas, μίλιον -cada milla equiva-
lía un poco menos que ocho estadios-, estaba señala-

las poblaciones, su tamaño, la geografía y topografía 
de la región, la consideración política y cultural, etc. 
Las buenas comunicaciones facilitaron el transporte 
las mercancías y lo agilizaron notablemente. Se tenía 
en cuenta los lugares por los que tenían que atravesar. 
De todas ellas hay que destacar el mineral, el oro galai-
co-astur, que se cargaba en carros o en navíos con des-
tino a las capitales provinciales y a Roma. Para el trans-
porte se usaba el plaustrum, una carreta de dos ruedas 
macizas tirada por bueyes, asnos o mulas, y el serracum, 
de cuatro ruedas, para las mercancías muy pesadas. 
Estos tipos se han seguido utilizando en algunas partes 
de Galicia. El carrus, de origen celta, para el transporte 
militar. La vía marítima acaparó la mayor parte de este 
medio merced a la rapidez a las naves onerariae –hasta 
200 Tm–. Los legados de las legiones eran los encarga-
dos del control de las explotaciones. Como los focos del 
mineral se hallaban en lugares elevados fue necesario 
pavimentar las subidas y bajadas de las vías para evitar 
que las arroyadas produjeran consecuencias erosivas y 
para poder facilitar el transporte. 

Los viajeros rezaban a Mercurio, dios del comercio 
y de los viajeros. Se le ha relacionado con la deidad 
céltica Lug, del que Julio César −de Bello Gallico, VI, 
17− dice que «era el más venerado de todos los dioses 
de las Galias, al que (los galos) consideran inventor 
de todas las artes y oficios». Debido a este carácter 
polifacético, se representa a Lugus con tres rostros, 
no con tres cabezas, en algunos lugares de la Galia y 
en Peñalba de Villastar (Teruel). El hecho de que se 
muestre mencionado en plural parece avalarlo: Lugo-
vibus (Burgo de Osma), Lugunis (Atapuerca), Lucubus 
(Nîmes) y Lugoves (Suiza). Las gentes celtas rendían 
culto a la naturaleza, a los bosques y en particular al 
árbol. Entendían que los árboles y los bosques eran 
manifestaciones de los dioses de la naturaleza, sobre 
todo los que eran potentes y exhuberantes. También 
consideraban divina su proyección hacia el cielo. Los 
druidas celebraban en ellos sus ritos de adoración a 
las fuerzas naturales, pero también a Lug/Lugus, dios 
supremo, dios solar y de la luz, que posee todas las 
funciones. El teónimo está relacionado con lucus «cal-
vero del bosque»; es decir, el lugar por el que entra la 
luz, el espacio iluminado, que se opone al sombrío y 
oscuro por causa de la vegetación. De la provincia de 
Lugo proceden 5 testimonios epigráficos referentes a 
la deidad Lug con las denominaciones Lugubo Arquie-
nobo (S. Martín de Liñaran. Sober), Lucoubu Arquieni 
(Sinoga. Rábade), Lucobo Arousaego (Lugo), Lucouis 
Gudarouis (Lugo) y Lugubus Arouieis (Lugo). 

Concluyendo. Podemos decir que las viae facili-
taron la difusión de la nueva cultura contribuyendo 
al desarrollo de la «romanización». Hicieron posible 
el incremento del número de viajeros, que llevaban 
consigo las novedades traídas de los lugares de mayor 
progreso. A todo ello hay que añadir que de ellas se 
sirvieron los diversos pueblos germánicos para atrave-
sar la Península Ibérica en el 411 d. C.
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En la Vía 20 (Item per loca maritima a Bracara 
Asturicam) algunas distancias se transcriben en es-
tadios. Las expresiones fecit, refecit, reparavit o resti-
tuit confirman si la vía era de nueva construcción 
o si se trataba de una obra de rehabilitación. Los 
miliarios perdieron su funcionalidad indicativa en 
el s. IV d. C., transformándose en elemento de pro-
paganda política de los emperadores. Se dejaron de 
erigir durante la desintegración del Imperio, al des-
aparecer el mantenimiento de las calzadas. A su vez, 
Plutarco −C. Gracch., XXVIII, 7− nos dice que: «A 
cada lado del camino colocó otras piedras, a corta 
distancia una de otra, que facilitaban a los viajeros 
montar a caballo sin necesidad de ayuda…». Mer-
ced a la conservación de miliarios, tenemos testimo-
nio de vías que no se recogen en estos itinerarios.

La toponimia

También es una fuente de información. La vía 
romana era denominada en latín via strata o strata; 
es decir, «empedrada», a diferencia de otros ca-
minos que no lo estaban. Los topónimos Estrada, 
Estrée(s) y sus variantes, Estrat, Étrat, Lestraz, etc. 
acusan, muy posiblemente la existencia de una an-
tigua vía. Estos términos perviven en los idiomas 
modernos para designar una carretera o una ca-
lle, estrada en gallego y portugués, strada en italia-
no, street en inglés, strate en neerlandés, Straße en 
alemán, etc.

LAS VÍAS

Para el estudio de la red viaria en Gallaecia he-
mos tenido presente las acreditadas investigaciones 
de los Drs. A.Rodríguez Colmenero y A.Alarçao 
que, a la vez que las actualizan, adjuntan un com-
pleto catálogo de miliarios y una abundante y selec-
ta bibliografía. A ellas hay que añadir los estudios 
de José María Solana Sáinz y Luis Sagredo.

La labor del Estado, del emperador, en la políti-
ca de construcciones viarias y puentes queda mani-
fiesta en los numerosos documentos miliarios con-
servados hasta el presente.

Vías 20: Item per loca maritima a Bracara 
Asturicam

Esta vía discurría por localidades próximas a la 
zona costera. Se iniciaba en Bracara Augusta (Braga) 
y finalizaba en Asturica Augusta (Astorga). Las man-
siones intermedias señaladas son: Aquis Celenis (La 
Guardia. Caminha). Vico Spacorum (Vigo). Glandimi-
ro (Catoira. Puentecesures). Atricondo (¿Sta. Com-
ba?). Brigantium (¿Betanzos?). Caranico (Parga). 
Luco Augusti (Lugo). Timalino (Baralla). Ponte Neviae 
(Los Nogales). Vttari (Vega de Valcarce). Bergido 
(Castro Ventosa) y Asturica. Todas ellas se transcri-
ben en ablativo; es decir, el lugar en el que estaban 
asentadas. Las excepciones son los acusativos en Ad 

da por una columna de piedra en la que se indicaba 
el número». Solían ser de granito. Medían entre 2 y 
4 m de altura, con un diámetro de 50 a 80 cm. Se 
asentaban sobre una base cúbica o paralelepipédica. 
Para colocarlos se ideó un carro con un instrumento 
el hodómetro –ὁδόμετρος «medidor de caminos»–, 
que mediante un mecanismo de engranajes asocia-
do a las ruedas del vehículo depositaba en cada milla 
un guijarro en un cuenco. El exacto conocimiento 
de las medidas de la circunferencia de la rueda era 
fundamental para el funcionamiento. Estos hitos sue-
len adjuntar el nombre del emperador que ordenó la 
construcción o renovación de la vía, el título comple-
to, la milla correspondiente al lugar, la distancia entre 
su ubicación y la mansio próxima, los principales cru-
ces o desviaciones de vía principal mediante la pre-
posición ad o en acusativo, etc. La mayor parte lleva 
el nombre de las ciudades de origen o de destino. En 
algunos la unidad militar responsable de las obras 
en la calzada. Las distancias se expresan en millas, 
m (ilia) p (assuum). Según Plutarco era un poco infe-
rior a ocho estadios –185 x8 =1480 m–, 1.478,50 m. 
Ahora bien, si era equivalente a 5.000 pies, y el 
pes = 0,28 m–, su valor se aproximaría a los 1400 m. 
Según algunos 1481 m.

Vía 18: Bracara Augusta (Braga) –Asturica Augusta (Astorga). Campo do 
Gerês, Terras de Bouro XXIX m. p. Emperador Tito y Cesar Domicia-
no. 81 d. C. Fecit Vía Nova: C. Calpetanus Rantius Quirinalis Valerius Festus.
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADa_XVIII
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señaladas son: Limia (Ponte de Lima). Tude (Tuy). 
Burbida (Pazos de Borben).Turoqua (Touron. Puen-
te Caldelas). Aquis Celenis (Caldas de Reyes). Glan-
dimiro (Catoira. Puentecesures). Assegonia (A. Sion-
lla). Brevis (Mellide. Furelos). Marcie. Ponte Nartie 
(S. Roman). Luco Augusti (Lugo). Timalino (Bara-
lla). Ponte Neviae (Los Nogales). Vttaris (Vega de 
Valcarce). Bergido (Castro Ventosa). Interamnio Flu-
vio (Bembibre). Las dos últimas coinciden en la Vía 
18 con Belgido e Intereraconio Flavio. 

Los miliarios indican la milla en la que se han 
encontrado. Algunos han sido desplazados.

Los lugares que llevan asterisco (*) acusan 
la coexistencia en ellos de miliarios de distintos 
emperadores. 
* S. I d. C.: 

− Augusto: Braga. Campo das Carvalheiras, situado 
en la rua da Sé. Tude (Tui). XLIII mp. (11/12 d. C.). 
*Ponte do Prado. Panoias. Bracara IIII mp. (11/12 
d. C.). *Crasto. Rubiães. Bracara XXX mp. (11/12 
d. C.). 

− Tiberio: *Frossos. Qta. de Germil. Bracara II mp. 
(32/3 d. C.) *Ponte do Prado. Panoias. Bracara IIII 
mp. (32/3 d. C.). Vila de Prado. Sta. Maria do Pra-
do (32/3 d. C.). *Arcozelo Marrancos. XI mp. (32/3 
d. C.). 

− Caio «Caligula»: San Fins de Sales. A Gandara. (40 
d. C.). S. Roman de Retorta. (40 d. C.). 

− Claudio: Cais de Arinhos. Bracara XLII mp. (43/4 
d. C.) 

− Neron: Las Murielas. Cubillos. (55 d. C.)
− Tito/Domiciano: Sta. Marta de Atiães. Regadas. X 

mp. (81 d. C.) 
* S. II d. C.: 

− Nerva: *Frossos. (97 d. C.). *São Bartolomeu das 
Antas Monte das Contenças. Bracara XXXVI mp. 
(97 d. C.). 

–Ad duos Pontes– y sin preposición –Brigantium–. La 
preposición Ad indica que entre la citada milla y la 
siguiente había una «desviación hacia», al igual que 
los acusativos sin ella. En esta vía se miden en es-
tadios tres distancias: Bracara−Aquis Celenis, CLXV 
est.=XXXI mp. Aquis Celenis − Vico Spacorum, CXCV 
est.−XXXVI mp. y Vico Spacorum − Ad duos Pontes, 
CL est.= XVIII mp. 

Los miliarios indican la milla en la que se han 
encontrado. Algunos han sido desplazados.

Los lugares que llevan asterisco (*) acusan la 
coexistencia en ellos de miliarios de distintos em-
peradores.
* S. II d. C.: 

− Hadriano: *Vilaboa. Luco. (133/4 d. C.). Ponte do 
Burgo. Luco LXXXXVI mp. (133/4 d. C.). Almuiña 
Luco LXXXXV mp. (133/4 d. C.). Ponte Valga-Pon-
tesampaio. (133/4 d. C.). Arxemil (133/4 d. C.).

* S. III d. C.: 
− Marco Aurelio Antonino «Caracalla»: Arcade. Braca-

ra LXVI mp. (213/4 d. C.). Sta. M.ª de Alba. (213/4 
d. C.).

− Maximino/Maximo: Ponte do Couto. (238 d. C.).
− Carino: *Vilaboa. Paredes. (283 d. C.).

* S. IV d. C.:
−Galerio: A Torre. Santa Comba. (305/9 d. C.). 
−Valerio Severo: *Vilaboa. Paredes. (305/8 d. C.). 
−Licinio: *Vilaboa. Paredes. (311/2 d. C.). 
− Decentio: S. Mamede de Quintela. (351/3 d. C.). Vi-

laño. (351/3 d. C.).
−Graciano: Padrón. (375/83 d. C.). 

Vía 19: Item a Bracara  
Asturicam mp. CCCX-CVIIII

Se iniciaba en Bracara Augusta (Braga) y fina-
lizaba en Asturica Augusta (Astorga). La distancia 
entre ambas ciudades era de 299.000 pasos equi-
valentes a 442,819 km. Las mansiones intermedias 
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Los lugares que llevan asterisco (*) acusan 
la coexistencia en ellos de miliarios de distintos 
emperadores. 
* S.I d. C.: 

− Vespasiano: *Covide. Costa do Cruzeiro. Bracara 
XXVII mp. (69/81 d. C.). 

− Tito/Domiciano. Via Nova facta: Vilela. Bracara XIII 
mp. (81 d. C.). *Bouça do Padreiro. Bracara XIV mp. 
(81 d. C.) *Chã de Vilar. Chorense. Bracara XVIII 
mp. (81 d. C.).*Lajedos. Bracara XIX mp. (81 d. C.). 
*Bouça do Gavião. Padrões da Cal. (81 d. C.). *Ri-
beiro do Pedredo. Bracara XXXI mp. (81 d. C.). 
*Portela do Homem. Bracara XXXIIII mp. (81d. C.). 
*Lama do Picón. Lobios. 81 d. C.). *Pastoreques. 
Bracara XXXVI mp. (81 d. C.). *Os Fontaos. (81 
d. C.). Ponte Navea. Trives. Asturica. (81 d. C.). 
*Ponte Bibei. Asturica XCIV mp. Asturica XCIV mp. 
(81 d. C.). Bembibre. Asturica. (81 d. C.). S. .Justo de 
Cabanillas. Asturica XXIII mp. (81 d. C.). Ribera do 
Folgoso. Asturica XXII mp. (81d. C.) ¿Montealegre? 
Asturica XXI mp. (81 d. C.).

* S. II d. C.: 
− Trajano: *Baños del Rio Caldo (Aquis Originis). Bra-

cara XXXVIII mp. (113 d. C.). *Ponte Bibei. (103 
d. C.).

− Hadriano: Braga 0 mp. Bracara-Asturica CCXV mp. 
(133 /4 d. C.). *Bouça do Padreiro. Bracara XIIII 
mp. (133/4 d. C.). *A Podrigueiras. Bracara XX mp. 
(133/4 d. C.). *Esporões. Chamoim. Bracara XXIII 
mp. (133/4 d. C.). *Covide (133/4 d. C.). *Ribeiro do 
Pedredo. Bracara XXXI mp. (133/4 d. C.). *Volta do 
Covo Bracara XXXII mp. (133 /4 d. C.). *Portela do 
Homem. Bracara XXXIV mp. (133/4 d. C.). *Lama 
do Picón. Lobios. Bracara. XXXV mp. (133/4 d. C.). 
*Santa Comba. Bracara LI mp. (133/4 d. C.). As 
Maus. Bracara LIII mp. (133/4 d. C.). * Fonte Carba-
lla. Xinzo. Bracara LXVI mp. (132/ 3 d. C.). *A Lama. 
Bracara LXVII mp. (132/3 d. C.).*Busteliño. Bracara 
LXXIV mp. (132/3 d. C.). Cobados. Larouco. Asturi-
ca (132/3 d. C.). 

* S. III d. C.: 
−Septimio Severo: Lobios. (195/201 d. C.) 
− Marco Aurelio Antonino «Caracalla»: *Bouça do 

Padreiro. Bracara XIIII mp. (213/4 d. C.). Balança 
Bracara XVI mp. (213/4 d. C.). *Ribeiro de Caba-
ninhas. Chorense. Bracara (213/4 d. C.). *Lajedos 
(213/4) d. C.). *Ribeiro do Pedredo. Bracara XXXI 
mp. (213/4 d. C.). *Volta do Covo. (213/4 d. C.).  

− Hadriano:*Ponte do Prado. São Paio de Merelim. 
(133/4 d. C.) *Arcozelo. Qta. de Faldejães. Bracara 
XX mp. (133/4 d. C.) Padrón. Saxamonde. Tude XVII 
mp. (133/4 d. C.). 

* S. III d. C.: 
− Marco Aurelio Antonino «Caracalla»: *Arcozelo. 

Qta. de Faldejães. Bracara XX mp. (213/4 d. C.). *Ru-
biães Bracara (213/4 d. C.). *Arcade. Bracara LXVI 
mp. (213/4 d. C.).

− Maximino/Maximo: Cones. Real. Bracara I mp. (238 
d. C.). Fornelos. (238 d. C.). Fornelos. Bertiandos. 
Bracara XVIII mp. (238 d. C.). Correlhã. Qta. de Sa-
badão. Bracara XXI mp. (238 d. C.). *São Bartolo-
meu das Antas. Espinheiral. (238 d. C.). 

*Ponte do Couto. (238 d. C.). 
−Trajano Decio: Sta. Eufemia. Tui. (250 d. C.). 
−Caro: O Corgo. Franquean. (282 d. C.).
−Numeriano: Cesantes. Outeiro das Penas. (283 d. C.). 

* S. IV d. C.: 
−Galerio: *Torre. Asturica XXII mp. (305/9 d. C.).
− Maximino Daia: *São Bartolomeu das Antas. Bra-

cara XXXII mp. (305/8 d. C.). *Sapardos. Bracara 
XXXIIII mp. (305/8 d. C.).

− Constantino I: *Labruja. Espinheiro. Bracara XXVI 
mp. 307/ 37 d. C.). Caldas de Reis (307/37 d. C.).

−Licinio: *Torre. (311/2 d. C.) 
−Delmatio: Posa. Freitosa. (335/7 d. C.).
− Constante: Barreiros. S.Martinho de Coura. Bracara 

XVIIII mp. (337/ 50 d. C.). 
− Constancio II: *Arcozelo. Qta. de Faldejães. (337/61 

d. C.). *Sapardos. (337/61d. C.). São Pedro da Torre. 
Chamosinhos. Bracara XXXVII mp. (337/61 d. C.). 

− Magnencio: Fonte de Olho. (350/3 d. C.). *São Bar-
tolomeu das Antas. Bracara XXXI mp. (350/3 d. C.). 
S. Vicente de Cerponzones (350/3 d. C.). 

−Magnentio/Decentio: *La bruja. Freita. (350/3 d. C.). 
− Juliano: *São Bartolomeu das Antas. Rubiães. Braca-

ra XXIII mp. (360/3 d. C.). 
− Valentiniano I: *Ponte do Prado. Panoias. Braca-

ra IIII mp. Oleiros. Bracara VI mp. (364/75 d. C.). 
Romãrigaes. Bracara XXVIIII mp. (364/75 d. C.). 
*Crasto. Bracara XXX mp. (364/75 d. C.). 

− Valentiniano I/Valente: *Ponte do Prado. Panoias. 
Bracara IIII mp. (364/75 d. C.). *Oleiros. VI mp. 
(364/75 d. C.). 

Vía 18: Item alio itinere a Bracara  
Asturica mp. CCXV

Se iniciaba en Bracara Augusta (Braga) y finali-
zaba en Asturica Augusta (Astorga). La distancia que 
separaba ambas ciudades era 215.000 pasos equi-
valentes a 318,415 km. Las mansiones intermedias 
señaladas son: Salaniana (Travasso). Aquis Oreginis 
(Baños de Riocaldo). Aquis Querquennis (Baños de 
Bande). Geminis (Sandias). Salientibus (Xinzo da 
Costa). Praesidio (Vilamaior. Castro Caldelas). Ne-
metobriga (Pobra de Trives). Foro (Petin. Pobra). 
Gemestario (Portela de Aguiar). Belgido (Castro Ven-
tosa). Intereraconio Flavio (Bembibre). 

Los miliarios del año 81 d. C. hacen referencia 
a la nueva construcción de la vía 18, Via Nova Fac-
ta, por Caius Calpetanus Rantius Quirinalis, Legatus 
Augusti propraetore, gobernador de Hispania Citerior 
(78/81 d. C.). 

Los miliarios indican la milla en la que se han 
encontrado. Algunos han sido desplazados.
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Constante.): Bouça da Mó. (324/40 d. C.). *Ribeiro 
do Pedredo (324/40 d. C.). *Volta do Covo. Bracara 
XXXII. (324/40 d. C.). *Albergaria (324/40 d. C.) 
Tomo. Xendive. (324/40 d. C.). Cacabelos (324/40 
d. C.).

−Constante: Casasoá. (337/50 d. C.). 
− Constancio II: *Chã de Vilar. (337/61 d. C.). *Es-

porões. Chamoim. (337/61 d. C.).*Bouça do Gavião. 
Padrões da Cal. (337/61 d. C.). *Outeiro Porco. 
Bracara XXXVII mp. (337/61 d. C.). Lobosandaus. 
(337/61 d. C.). 

− Magnentio: *Bouça Padreiro (350/3 d. C.). *Lam-
paças. Balança (350/3 d. C.). *S. João do Cam-
po. Costa do Cruzeiro. Bracara XXVII mp. (350/3 
d. C.). *Volta do Covo. Campo do Gerês «Leira dos 
Padrões». XXVIII mp. (350/3 d. C.). *Albergaria. 
(350/3 d. C.). *Portela do Homem. Bracara XXXIV 
mp. (350/3 d. C.). *Pastoreques. (350/3 d. C.). *Santa 
Comba. (350/3 d. C.).Tioiria. (350/3 d. C.). 

− Decentio: *Volta do Covo. Bracara XXXII mp. (351/3 
d. C.). 

− Juliano: *Bouça Padreiro (360/3 d. C.). *Esporões. 
Chamoim (360/3 d. C.)? *Lama do Picón. Lobios 
(360/3 d. C.)? *Pastoreques. Bracara XXXVI mp. 
(360/3 d. C.). *A Lama. Pazo O Penedo. (360/3 
d. C.) *Cerdeira. (360/3 d. C.). 

− Graciano: *Ribeiro do Pedredo. Bracara XXXI mp. 
(378/83 d.C).

Vía 17: Item a Bracara Asturicam mp. CCXLVII

Se iniciaba en Bracara Augusta (Braga) y finaliza-
ba en Asturica (Astorga). La distancia que separaba 
ambas ciudades era de 247.000 pasos equivalentes 
a 365,807 km. Las mansiones intermedias señaladas 
son: Salacia (Vieira do Minho. Castro de Vieira). 
Praesidio (Pisões). Caladuno (Gralhas). Ad Aquas (ha-
cia Chaves). La preposición Ad notifica que, en la 
citada milla, se indicada una «desviación hacia», al 
igual que los acusativos sin ella.

Pinetum (Castro do Cabeço. Compleutica (Figue-
ruela de Arriba). Veniatia (Villanueva de Valrojo). 
Petavonium (Rosinos de Vidriales). Argentiolum (Ta-
buyuelo de Jamuz). 

Los miliarios indican la milla en la que se han 
encontrado. Algunos han sido desplazados.

Los lugares que llevan asterisco (*) acusan la 
coexistencia en ellos de miliarios de distintos em-
peradores. 
* S. I d. C.: 

− Augusto: S. Martinho de Zebral. Bracara (2 a. C.). 
Sapelos. Bracara LXV [-] mp. (2 a.C.). *Castro de 
Avelãs. Bracara CLXII mp. (2 a. C.). 

− Tiberio: Braga. Qta. Goladas. Bracara I mp. (32/3 
d. C.). Vilarinho dos Padrões. Bracara XXXVI mp. 
(32/3 d. C.). *Codeçoso. Bracara XXXIX mp. (32/3 
d. C.). *Pindo. Bracara LIX mp. (32/3 d. C.). 

− Claudio: *Venda Nova dos Padrões. Bracara mp. 
XXXV. (41/2 d. C.). *Castro de Codeçoso. Bracara 
mp. XXXVIII. (43/4 d. C.). Arcos. Bracara mp. LVIII. 
(43/4 d. C.). *Pindo. (43/4 d. C.) 

* S. II d. C.: 
− Trajano: *Codeçoso. Aquis Flavis XLIII mp. (102 

d. C.). *Venda Nova dos Padrões. Aquis Flavis. (102 
d. C.). *Pastoria. Aquis Flavis V mp. (102 d. C.). 
*Chaves. (102 d. C.). 

*Albergaria. (213/4 d. C.). *Portela do Homem. Bra-
cara XXXIV mp. (213/4 d. C.).*Lama do Picón. Lo-
bios. Bracara XXXV mp. (213/4 d. C.). *Pastoreques. 
Bracara XXXVI mp. (213/4 d. C.). (Aquis Originis). 
Bracara XXXVIII mp. Rodicio. Bracara XCIII mp. 
(213/4 d. C.). A Graña de Seoane. (213/4 d. C.). En-
cina Lastra. Asturica (213/4 d. C.). 

− Heliogabalo: *Ribeiro de Cabaninhas. Chorense. 
Bracara XVII mp. (222 d. C.). *Pontelha da Geira. 
Mansio Salaniana. Bracara XXI mp. (222 d. C.). 

− Maximino/Maximo: Paredes Secas. Bracara (238 
d. C.). Padrós. (236 d. C.). *Bouça do Gavião. Pa-
drões da Cal. Bracara XXIX m.p. (237 d. C.). *Volta 
do Covo (238 d. C.). *Albergaria. (238 d. C.). *Por-
tela do Homem (238 d. C.). Mouruas (238 d. C.) ? 
*Outeiro Porco. Bracara XXXVII mp. (238 d. C.). Os 
Baños (Aquis Querquernnis). (238 d. C.). *Fonte Car-
balla. Xinzo. Bracara LXVI mp. (238 d. C.). *A Lama. 
Bracara LXVII (238 d. C.). Zadagos (238 d. C.). Os 
Pezoucos. Casasoá. Bracara LXXIII mp. (238 d. C.). 
Foncuberta. Bracara LXXX mp. (238 d. C.). 

− Trajano Decio: *Bouça do Padreiro. Bracara XIIII 
mp. (250 d. C.). *Os Teixugos. Chorense. Bracara 
(250 d. C.) *Ribeiro de Cabaninhas. Chorense. Bra-
cara XVII mp. (250 d. C.). Sá. Bracara XXV mp. (250 
d. C.). *São João do Campo. Bracara XXVII mp. 
(250 d. C.). *Ribeiro do Pedredo. Bracara XXXI mp. 
(250 d. C.). *Volta do Covo (250 d. C.).*Albergaria 
Bracara XXXIII mp. (250 d. C.). *Portela do Homem. 
Bracara XXXIIII mp. (250 d. C.). Lama do Picón. Lo-
bios (250 d. C. ). *¿O Tamboril? (250 d. C.). 

−Treboniano Galo/Volusiano: As Antas. (251/3 d. C.) 
−Tacito: *Albergaria. Bracara XXXIII mp. (276 d. C.). 
− Probo: *Lama do Picón. Lobios (276 d. C.). *Buste-

liño (276 d. C.). 
−Probo/Caro: *Ribeiro do Pedredo. (276 d. C.). 
− Caro: O Pilar. (282 d. C.). *Lampaças. Balança. Bra-

cara XV mp. (282 d. C.). *Ribeiro de Cabaninhas. 
Chorense (283 d. C.). *Pontelha da Geira. (283 d. C.). 
Mansio Salaniana, XXI mp. de Bracara. *São João do 
Campo (283 d. C.). *Volta do Covo. Bracara XXXII 
mp. (283 d. C.). *Cerdeira. (283 d. C.). Aciveiro. (283 
d. C.). 

−Caro/Carino: *Ribeiro do Pedredo.
− Carino: *Lampaças. Balança. (283 d. C.). *A Po-

drigueiras. (285 d. C.). Ervosa. Santa Comba. Cha-
moim. (285 d. C.). *Albergaria. (283 d. C.). *Lama 
do Picón. Lobios Bracara XXXV mp. (285 d. C.). *¿O 
Tamboril? (285 d. C.). Vigueira. (285 d. C.). Castro-
mao.

−Numeriano: *Ribeiro do Pedredo. (285 d. C.). 
* S. IV d. C.: 

− Maximiano: *Os Teixugos. Chorense. Bracara XVI 
mp. (283/305 y 305/11 d. C.). *Bouça do Gavião. 
Padrões da Cal. Bracara XXVIIII m.p. (283/305 y 
305/11 d. C.). 

− Constancio I: *Covide. Jeirinha. (305/6 d. C.). 
*Lama do Picón. Lobios (293/305 d. C.). *Cerdeira. 
(305/6 d. C.). *Os Fontaos. (305/6 d. C.). 

− Galerio: *Bouça do Gavião. Padrões da Cal. (305/11 
d. C.). *Albergaria. (305/11 d. C.). *Lama do Pi-
cón Lobios. (305/11 d. C.)? A Corga. LXVIII mp. 
(305/11 d. C.)?

− Maximino Daia: *Pastoreques. Bracara XXXVI mp. 
(238 305/13 d. C.). 

−Licinio: *Covide. Bracara XXVI mp. (311/24 d. C.).
−Licinio/Licinio Junior: *Padrós. (311/24 d. C.). 
− Constantino I: *Ribeiro do Pedredo. (306 d. C.). 

*Pastoreques. Bracara XXXVI mp. (306 d. C.). 
− Hijos de Constantino (Constantino II. Constancio II. 
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− Constancio II: *Eiras. (337/61 d. C.) 
− Magnencio: Lama Ouriço (350/3 d. C.) *Possacos. 

(350/3 d. C.). 

Vía 16: Item a Olisippone Bracaram Augustam 
mp. CCXLIIII

Esta vía se iniciaba en Bracara Augusta (Braga) 
y finalizaba en Olisippo (Lisboa). La distancia que 
separaba ambas ciudades era 244.000 pasos equiva-
lentes a 361,364 km. Las mansiones intermedias se-
ñaladas son Talabriga (Cabeço do Vouga/Marnel). 
Langobriga (Castro do Monte de Sta.María. Mon-
te Redondo). Ceno Opido (Castelo de Gaia). Calem 
(Porto. Morro da Pena Ventosa à Sé). El acusativo 
Calem indica una «desviación hacia», al igual que los 
acusativos sin preposición.

Los miliarios indican la milla en la que se han 
encontrado. Algunos han sido desplazados.

Los lugares que llevan asterisco (*) acusan la 
coexistencia en ellos de miliarios de distintos em-
peradores. 
* S. II d. C.: 

− Hadriano: Braga. Bracara-Calem XXXV mp. (133/4 
d. C.). Telhado. Bracara VIII mp.(133/4 d. C.). São 
Cosme do Vale. (133/4 d. C.). Albarelhos. Quinta do 
Paiço. Bracara mp. XXIII. (133/4 d. C.). São Mamede 
de Infesta. (133/4 d. C.).

* S. III d. C.:
− Marco Aurelio Antonino «Caracalla»: Santiago de 

Antas. Famalicão. Bracara XII mp. (213/4 d. C.). Por-
tela de Baixo. Bracara XIIII mp. (213/4 d. C.). Cabe-
çudos. Sta. Catarina. Bracara XVI mp. (213/4 d. C.). 

− Tacito: Trofa Velha/Lantemil. (275/6 d. C.). 
− Caro: Carriça XXIV mp. (282/3 d. C.). S. Pedro de 

Avioso. (282/3 d. C.).
− Carino: Peça Má. Alvarelhos. Bracara (283 d. C.).

* S. IV d. C.: 
− Maximiano: Muro. Bracara XXIII mp. (293/305 

d. C.).
−Licinio: *Trofa Velha/Lantemil. (317/26 d. C.). 
−Crispo: Lomar. (317/26 d. C.). 
− Constantino II: Carreiras. (333/37 d. C.). *Trofa Ve-

lha/Lantemil. Bracara mp. XXI?(333/7 d. C.). 
−Constancio II: *Peça Má. Alvarelhos. (324/61 d. C.). 
− Magnencio: Lousado. (350/3 d. C.). *Trofa Velha/ 

Lantemil. (350/3 d. C.). 

− Hadriano: *Codeçoso. Aquis Flavis XLIII mp. (121/2 
d. C.).*Venda Nova dos Padrões Aquis Flavis XLII 
mp. (121/2 d. C.) *Chaves (121/2 d. C.). *Chaves. Ei-
ras. Aquis Flavis II mp. (121/2 d. C.). *Pastoria. Aquis 
Flavis V mp. (121/2 d. C.). Babe. Caese… XX mp. 
(121/2 d. C.). 

* S. III d. C.: 
− Marco Aurelio Antonino «Caracalla»: *Eiras? (213/4 

d. C.) *Vilarandelo. Petavonium (213/4 d. C.). *Cas-
tro Avelãs. (Roboretum). (213/4 d. C.).*Babe. (213/4 
d. C.). *Fuente Encalada de Vidriales. (213/4 d. C.). 

− Macrino: Sá. (217/8 d. C.). *Vilarandelo. (217/8 
d. C.). *Possacos. (217/8 d. C.). 

− Macrino/Diadumediano: Gallegos del Campo. (217/8 
d. C.).

−Heliogábalo: Gualtar (Areias). III mp. (218/22 d. C.). 
− Maximino/Maximo: Ponte Romana do Arquinho. 

*Possacos. (238 d. C.). Valpaços. (238 d. C.). *Ponte 
de Vale de Telhas (Pinetum). (238 d. C.). *Fuente En-
calada de Vidriales. (238 d. C.). 

− Trajano Decio: *São Julião. Vilar de Nantes. Aquis 
Flavis VI mp. (250 d. C.). Santibáñez de Vidriales. Pe-
tavonium (Rosinos de Vidriales. Castro de Sonsueña). 
(250 d. C.). 

−Valeriano/Galieno: Castrocalbon. (268 d. C.) 
−Caro: Cruz do Marrão. Gimonde (283 d. C.). 
− Carino: *São Julião. Vilar de Nantes. (283/5 d. C.). 

*Possacos (283/5 d. C.).
−Numeriano: *Ponte de Vale de Telhas. (285 d. C.). 

* S. IV d. C.: 
− Maximiano: Gostey. Formil. (286/93 d. C.).
− Constancio I: *Vilarandelo. (305/6 d. C.). Lamalon-

ga. (305/6 d. C.). 
− Galerio: Braga mp. I. *Ponte de Vale de Telhas. 

(305/8 d. C.). 
− Maximino Daia: *Ponte de Vale de Telhas (Pinetum). 

(305/8 d. C.).
− Constantino I: *Chaves. (306/13 d. C.). 
− Constante: Gualtar. Areias. (337/50 d. C.).
− Licinio Junior: *Chaves. (308/24 d. C.)
− Delmatio: *São Julião Vilar de Nantes. (335/7 d. C.). 

*Pos-sacos. (335/7 d. C.). 
− Constantino II: *Ponte de Vale de Telhas (Pinetum). 

(324/37 d. C.). 
− Constante: *Areal de Baixo (Braga). (337/50 d. C.) 
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De la Vía 32 (Asturica Augusta. Astorga) - Vía 
1/20 (Lucus. Lugo) = Ravenate 320

* S. III d. C.: 
− Numeriano: Lugo de Llanera. (283 d. C.). 

De la Vía 18 (Gemina. Sandias) - Vía 17 (Aquae 
Flaviae. Chaves)

* S. III d. C.: 
−Maximino/Maximo: *Xinzo. (238 d. C.). 
−Claudio II: Vilaza. (268/70 d. C.) 

* S. IV d. C.: 
−Galerio: *Xinzo. (305/11 d. C.). 
−Constantino I: Rebordondo. (306 d. C.). 
−Delmatio: S.Cibrao de Oimbra. (335/7 d. C.). 
−Juliano: Seoane de Oleiros. (360/63 d. C.). 

De la Vía 18 (Salientibus. Xinzo da Costa) - Vía 
17 (Aquae Flaviae. Chaves)

* S. III d. C.: 
− Caro: Vilela. (282/3 d. C.). Baños de Molgas. (282/3  

d. C.). 

De la Vía 17 (Aquae Flaviae. Chaves) - Roboretum 
(Castro de Avelãs)

* S. I d. C.: 
−Augusto: Soeira. (2 a. C.). 

De la Vía 17 (Aquae Flaviae. Chaves) - Vía 17 
(Petavonium. Rosinos de Vidriales)

* S. III d. C.: 
−Carino: Vila Frade. (283/5 d. C.). 

De la Vía 17 (Babe) - Vía 26 Oceloduri (Zamora)
* S. II d. C.: 
− Hadriano: S.Vitero. Caesara (Rabanales de Aliste). 
VI mp. (121/2 d. C.)

VÍAS NO RECOGIDAS 
EN LOS ITINERARIOS Y CONSTATADAS 
POR LOS MILIARIOS

De la Vía 20 (Caranico. Parga) - Vía 19 
(Assegonia. A Sionlla) - (Iria Flavia. Padrón)

* S. III d. C.: 
−Maximino/Maximo: Boimorto. (238 d. C.). 

De la Vía 19 (Lucus Augusti. Lugo)  
- Vía 20 Brigantium

¿Betanzos? ¿Vilaño?

* S. III d. C.: 
− Macrino/Diadumeniano: Friol. Lucus XI mp. (217/8 

d. C.).

De la Vía 19 (Lucus Augusti. Lugo) - A laVía 19 
(Aquis Celenis. Caldas de Reyes)

* S. III d. C.: 
− Marco Aurelio Antonino «Caracalla»: Seteigrexas. 

Luco XXIIII mp. (213/4 d. C.). 

De la Vía 19 (Marcie. Ponte Nartie. S. Román de 
Retorta) –Coeliobriga (Celanova) - Vía 18

* S. III d. C.: 
− Marco Aurelio Antonino «Caracalla»: Barxiña. 

(213/4 d. C.). O Cristal. (213/4 d. C.). 
−Carino: *S S.Cibrao de Viñas. (283/5 d. C.). 
−Numeriano: Fontao. (285 d. C.).

* S. IV d. C.:
−Constancio I: *S.Cibrao de Viñas. (305/6 d. C.). 
−Galerio: Castelaus. (305/11 d. C.).
− Hijos de Constantino (Constantino II. Constancio II. 

Constante): Cañon. (324/40 d. C.)

Miliarios en Ponte Nova. 
Río Caldo, Lobios
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RED VIARIA DEL S.I SEGÚN PRECISAN LOS MILIARIOS
SIGLO I A

RED VIARIA DEL S.I SEGÚN PRECISAN LOS MILIARIOS
SIGLO I B
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RED VIARIA DEL S.II SEGÚN PRECISAN LOS MILIARIOS
SIGLO II A

RED VIARIA DEL S.II SEGÚN PRECISAN LOS MILIARIOS
SIGLO II B



18  ABRENTE CASA DE GALICIA

RED VIARIA DEL S.III SEGÚN PRECISAN LOS MILIARIOS
SIGLO III A

RED VIARIA DEL S.III SEGÚN PRECISAN LOS MILIARIOS
SIGLO III B
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RED VIARIA DEL S.IV SEGÚN PRECISAN LOS MILIARIOS
SIGLO IV B

RED VIARIA DEL S.IV SEGÚN PRECISAN LOS MILIARIOS
SIGLO IV A



CASA DE GALICIA
Valladolid


