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Resumen
En el presente artículo hacemos un breve repaso a las principales series monetales 
que honraron a Julia Domna, especialmente a aquellas que podríamos considerar 
de «nuevo cuño», por presentar diseños y leyendas no utilizados en las monedas de 
las emperatrices de la dinastía Antonina, o por mostrar representaciones similares 
pero con variaciones de interés. Dichas series estuvieron relacionadas con dos aspec-
tos muy concretos de la vida de la emperatriz: el militar y el religioso, vividos tanto 
durante el reinado de su marido Septimio Severo, como en el de su hijo Caracalla2.

Abstract
In this article we make a brief review of the main monetary series that honored Julia 
Domna, especially of those that present designs and legends not used in the coins of 
the empresses of the dynasty Antonina, or those that show similar representations 
but with variations of interest. These series were related to two very specific aspects 
of the life of the empress: the military and the religious, lived both during the reign 
of her husband Septimius Severus, and in that of his son Caracalla.

Palabras clave
Julia Domna; Septimio Severo; Caracalla; Geta; moneda; propaganda dinástica; 
emisión monetaria.

Keywords
Julia Domna; Septimio Severo; Caracalla; Geta; coin; dynastic propaganda; mo-
netary issue.

1.   Universidad Complutense de Madrid; <mrmroyo@ghis.ucm.es>.
2.  Las referencias de todas las piezas analizadas en este artículo corresponden al RIC III y IV (MATTInglY, 

Harold. y SYdEnhAM, Edward A. The Roman Imperial Coinage, vol. III, Antoninus Pius to Commodus, London, 1930; 
vol. IV, Part I, Pertinax to Geta, London, 1936.
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«Mater Caesaris Augusti et Caesaris, Mater Augusti, Mater Castrorum, Ma-
ter senatus et patriae, Mater senatus et patriae et populi Romani, Pia Felix». 

Esta larga relación de títulos le fueron concedidos a una de las emperatrices 
romanas más célebres y con más trascendencia a lo largo de todo el imperio: Julia 
Domna. Ninguna mujer de la casa imperial ejerció tanto poder en la sombra ni re-
cibió tal cantidad de honores, muchos de los cuales figurarán tanto en sus inscrip-
ciones como en sus monedas. 

Esposa y madre de emperadores, la figura de Julia Domna ha sido objeto en las 
últimas décadas de un gran volumen de trabajos3. El importante papel que desem-
peñó dentro del programa dinástico de su marido ha generado gran cantidad de 
estudios4, y su relevante protagonismo en el campo de la cultura o de la filosofía 
también ha sido analizado en reiteradas ocasiones5. Las representaciones de sus 
monedas, en especial las que aparecen en los reversos, constituyen una excelente 
fuente de información que ha permitido conocer la evolución del papel jugado por 
la emperatriz en la domus imperial, como pieza fundamental del engranaje políti-
co de su marido Septimio Severo. Este hecho ya fue destacado por Susann Lusnia6 
cuando afirmaba que entre las formas más tempranas de propaganda visual pro-
movida por Severo, sobresalieron tanto las imágenes y las leyendas de sus propias 
monedas, como las de la emperatriz y las de sus hijos. 

1. LAS PRIMERAS SERIES A NOMBRE DE 
JULIA DOMNA (194-202 D.C.)

Las primeras acuñaciones a nombre de Julia Domna se iniciaron tan sólo un año 
después de que Severo fuera elegido Augusto por sus tropas en Carnuntum. Como 
es habitual en cualquier aspirante al trono, una de sus primeras actuaciones tras su 
proclamación en el año 193 d.C. por sus tropas fue la de emitir moneda a su nom-
bre, puesto que necesitaba el apoyo militar y los soldados esperaban un pago por 
su lealtad. Por eso no es de extrañar que sus primeras series estuvieran dedicadas a 

3.  Entre los estudios más recientes sobre la emperatriz pueden destacarse los siguientes: LAngFORd, Julie, 
Maternal Megalomania: Julia Domna and the Imperial Politics of Motherhood, Baltimore, 2013. SAAvEdRA GuERRERO, 
Mª Daría, «Septimio Severo, Julia Domna y Plauciano: el juego de la traición en la domus aurea», Gerión, nº 27 
(2009), pp. 251-261. LEvICk, Bárbara, Julia Domna; Syrian empress, Londres-New york, 2007. SAAvEdRA GuERRERO, 
Mª Daría, «Imagen, mito y realidad en el reinado de Septimio Severo. Julia Domna y la virtus en la familia imperial», 
Athenaeum, 94, nº 1 (2006), pp. 95-103.

4.  LAngFORd, Julie, Mater Augustorum, mater senatus, mater patriae: succession and concensus in Severan ideolo-
gy, thèse de Ph. D. Université d’Indiana, 2005. BAhARAl, Drora, «The portraits of Julia Domna from the years 193-211 
A.D. and the dynastic propaganda of L. Septimius Severus», Latomus, nº 51 (1992), p. 110-118.

5.  MAgnAnI, Alberto, Julia Domna. Imperatrice filosofa, Milán, 2008. hEMElRICk, Emily Ann, Matrona docta. 
Educated women in the Roman Elite from Cornelia to Julia Domna, Londres, 1999.

6.  Las emisiones de Julia Domna fueron analizadas en profundidad en: LuSnIA, Susann Sowers, «Julia Domna’s 
Coinage and Severan Dynastic Propaganda», Latomus, nº 54 (1995), pp. 119-140, p. 120). También han sido estudiadas 
recientemente en: BREnOT, Claude, «La famille de Septime-Sévère à travers les images monétaires», Cahiers du Centre 
Gustave Glotz, nº 11, (2000), pp. 331-345 y en FERnAndES, Eduardo, «Le emissioni di Giulia Domna: strumento per radi-
care una dinastia e di esaltazione dell’Augusta», Secondo Bollettino Circolo Numismatico Partenopeo, II (2015), pp. 37-54. 
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las legiones que le ayudaron en estos primeros años de ascenso a la púrpura impe-
rial y que llevasen tipos legionarios. La acuñación a su nombre fue reforzada poco 
después con la de su esposa Julia Domna. 

Las emisiones más tempranas de esta última, comprendidas entre los años 194 
y 199 d.C.7, tuvieron también cierta relación con las primeras victorias militares de 
su marido a través de sus tipos, pero sobre todo mostraron diseños que ya habían 
sido utilizados en las monedas de las mujeres de la familia Antonina, especialmente 
en las de Faustina la Mayor y su hija Faustina la Menor, un hecho que se convertirá 
en una constante a lo largo de sus amonedaciones. 

No hay que olvidar que en el año 195 d.C. y con el objetivo de consolidar su poder 
frente a su último rival al frente del Imperio, Clodio Albino8, Severo se proclamó 
hijo de Marco Aurelio, creando una genealogía ficticia que se remontaba a Nerva. 
Por lo tanto durante la primera etapa de emisiones a nombre de Julia Domna exis-
tió ya un claro intento de vincular la imagen de ésta con la de Faustina la Joven, es-
posa de Marco Aurelio e hija de Antonino Pío. Severo se convertía así en un nuevo 
Antonino Pío o Marco Aurelio, al tiempo que Julia era la nueva Faustina la Joven: 
generosa, leal, fiel y fecunda, elementos de estabilidad dinástica que se intentarán 
potenciar en sus emisiones. A través de este recurso visual, el emperador preten-
día reforzar su legitimidad en el trono imperial, permitiendo crear un nuevo linaje 
capaz de gobernar durante mucho tiempo.

En las primeras monedas de Julia destacaron ya algunas divinidades femeninas 
con las que fue asimilada la propia emperatriz, o personificaciones de virtudes (con 
las que también se la intentó identificar). En el año 194 d.C. aparecieron Venus 
Victrix9 (relacionada sin duda con las primeras victorias militares de Severo), 
Venus Genetrix10 (diosa de la maternidad –de los futuros emperadores– y de la vida 
doméstica) y la Fecunditas (fecundidad). En el año 195 d.C. Juno Regina (reina de los 
dioses, del matrimonio y de la maternidad, de la madre de la familia y por extensión 
«madre del Estado») y Vesta (diosa del hogar, de la vida familiar, la fidelidad, y 
protectora de los destinos del Estado). En el 176 d.C. Diana Lucifera («portadora 
de Luz», protectora de la maternidad y del parto). En el 197 d.C. Mater Castrorum 
(«madre de los campamentos militares»). En el 198 d.C. la Hilaritas (alegoría de 
la alegría y del buen humor), Cibeles (Diosa-madre, asociada con la fertilidad, 
con la naturaleza salvaje –simbolizada por los leones que la acompañan– y con la 
protección de su pueblo durante la guerra.), Laetitia (alegoría de la alegría, la felicidad 
y la fertilidad) y Ceres (Diosa tierra-madre, protectora del matrimonio y relacionada 

7.  La clasificación de las series de Julia Domna fue establecida por Lusnia en su  estudio (LuSnIA, Susann 
Sowers, «Julia Domna’s Coinage …», p. 121).

8.  Eliminado Pescenio Niger en la batalla de Isos en el año 194 d.C., Septimio Severo lanzó la primera de sus 
campañas en el este entre el 194 y 195 d.C. para restaurar el poder romano en la Alta Mesopotamia (Osrhoene y 
Adiabene), otro éxito que le valdría la salutación como Adiabenicus y Arabicus.

9.  O Venus «Victoriosa», a quien se había dedicado un altar  en la colina Capitolina y unos festivales el 12 de 
agosto y el 9 de octubre, ofrendándosele en este último un sacrificio anualmente.

10. Diosa de la maternidad y de la vida doméstica, Venus Genetrix (‘madre’) simbolizaba la fertilidad y la abun-
dancia y era considerada la madre de la Gens Julia y última ascendente de Julio César con orígenes divinos. El orbe 
que solía mostrar representaba todo el mundo conocido sobre el cual Julio César gobernaría gracias a su protección.
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con la fertilidad vegetal y con la maternidad). Y en 
el 199 d.C. Venus Felix (como propiciadora de la 
buena suerte) y Pudicitia, (alegoría de la pureza, 
el pudor, la modestia y la castidad, y de las buenas 
costumbres).

En el anverso las monedas mostrarán en esta 
primera etapa su retrato rodeado de la leyenda 
IVLIA DOMNA AVG(usta) o bien IVLIA AVGVSTA.  

El 14 de abril del año 195 d.C. Julia Domna reci-
bió el título de Mater Castrorum en agradecimiento 
al apoyo prestado a su marido en sus campañas del 
Este11, el cual aparecerá en algunas de sus emisio-
nes efectuadas en los años 197 y 198 d.C. 

El título de Mater Castrorum no fue de nueva creación, sino que había sido con-
cedido con anterioridad a Faustina la Joven por su marido Marco Aurelio. Además 
la esposa de Cómodo, Bruttia Crispina, también lo obtendría aunque no parece 
que llegara a plasmarse en ninguna de sus monedas. Faustina acompañó a Marco 
Aurelio entre el 169 al 174 d.C. en sus numerosas campañas militares desarrolladas 
en la frontera norte y el emperador le honró con dicho título en el año 174 d.C. tras 
su victoria sobre los Marcomanos12. 

Según Patricia Calabria13, entre las numerosas razones que pudieron llevar a Mar-
co Aurelio a crear dicho título para su mujer, estaría la de mostrar a la emperatriz 
como la divinidad que protege los campamentos militares. Otros autores como 
Boatwright14, han querido ver asimismo un significado dinástico en la concesión 
del título con vistas a la sucesión de Cómodo, pero sobre todo con la necesidad de 
protección de la emperatriz por el sector militar, cada vez más importante en la 
defensa de las fronteras del imperio.  

En cualquier caso de lo que no hay duda, como afirma Jasper Burns15, es que 
Faustina y sus hijos pasaron muchos periodos de tiempo con Marco Aurelio en 
sus cuarteles en la frontera norte, soportando las dificultades de la dura vida en el 
frente. También acompañó a su marido en la campaña del este, donde fallecería 
finalmente en el año 176 d.C. 

El título de Mater Castrorum a través de la leyenda MATRI CASTRORVM, apa-
recerá por tanto en varias series monetales de Faustina en los tres metales (áureos, 
denarios, sestercios y dupondios). Las más antiguas emitidas entre el 174/175 y 176 
d.C. (año de su muerte) llevan la leyenda de anverso FAVSTINA AVGVSTA (Fig. 1), 
mientras que las últimas (la mayoría de las series) fueron acuñadas tras su muerte 

11.  Las campañas son explicadas por Bárbara Levick (LEvICk, Bárbara, Julia Domna..., p. 42).
12.  DIOn CASIO, Epít. LXXI, 10.
13.  CAlAbRIA, Patrizia, «La leggenda ‘Mater Castrorum’ sulla monetazione imperiale», Miscellanea Greca e Ro-

mana, XIV, Roma, 1989, pp. 227.
14.  BOATwRIghT, Mary Taliaferro, «Faustina the younger, Mater Castrorum», FREI-STOlbA, R., BIElMAn, A., 

BIAnChI, O (éds.), Les femmes antiques entre sphère privée et sphère publique. Actes du Diplôme d´Etudes Avancèes, 
Universités de Lausanne et Neuchâtel, 2000-2002, Bern,  2003, pp. 249-268.

15. BuRnS, Jasper, Great Women of Imperial Rome: Mothers and Wives of Caesars, London, New york, 2007, p. 164.

FIg. 1. SESTERCIO dE FAuSTInA II O lA JOvEn. RIC III, Marcus Aurelius, 
Sestertius 1659, p. 346. (Imagen extraída de: BuRnS, J., Great Women 
of Imperial Rome Mothers… Figure 9.14, p. 176).
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y divinización, en el periodo de 176-180 d.C., 
y muestran en su anverso la leyenda DIVAE 
FAVSTINAE PIAE (Fig. 2) o bien DIVAE FA-
VSTIN AVG MATR CASTROR16. 

Las emisiones dedicadas a Julia Domna 
durante los años 197 d.C. y 198 d.C. con el 
título de Mater Castrorum, fueron en líneas 
generales una réplica de las de Faustina al 
mostrar unos diseños de reverso práctica-
mente similares. 

Las piezas pueden dividirse no obstante 
en cuatro grupos distintos, en función de 
sus representaciones y de algunas variantes. 
El primero está formado por aquellas que 
muestran a la propia Julia sentada hacia la 
izquierda, portando el Ave Fénix sobre un 
globo en su mano derecha y con cetro en la 
izquierda, acompañada de dos17 o de tres18 es-
tandartes (Fig. 3). El segundo por las que la 
muestran de pie hacia la izquierda, haciendo 
un sacrificio sobre un altar con una pátera en 
su mano derecha y con la caja de incienso en 
la izquierda, con dos19 o con tres20 estandar-
tes delante (Fig. 4). En el tercero Julia aparece 
también de pie hacia la izquierda, haciendo 
un sacrificio sobre un altar con una pátera en 
su mano derecha, pero portando un caduceo 
en la izquierda en lugar de la caja de incienso 
y con una serpiente enrollada alrededor del 
altar, acompañada de tres estandartes a la iz-
quierda21 (Fig. 5). En cuanto al cuarto grupo, 
el diseño es igual al anterior, pero en lugar de 
caduceo la emperatriz porta en su mano iz-
quierda un cetro; a la izquierda figuran tam-
bién tres estandartes22. 

La representación de la emperatriz reali-
zando una libación sobre un altar con la caja 
de incienso junto a los estandartes militares, 

16. RIC III, Marcus Aurelius, Aureus 478, p. 273.].
17.  RIC IV Septimius Severus, Denarius 568, p. 169. 
18.  RIC IV Septimius Severus, Aureus 569, p. 169, Denarius 569, p. 169. 
19.  RIC IV Septimius Severus, Aureus  567, p. 169, Denarius 567, p. 169.
20.  RIC IV, Septimius Severus, Sestertius 860, p.209, As 884, p. 210, Dupondius 884, p, 210.
21.  RIC IV Septimius Severus, Aureus 563A, p. 168, As 881, p, 210, Dupondius 881, P. 210.
22.  RIC IV Septimius Severus, Denarius 563B, p. 168, As 880, p. 210, Dupondius 880, p. 210.

FIg. 2. SESTERCIO PóSTuMO dE FAuSTInA II.  RIC III, Marcus Aurelius, Sestertius, 
1711, p. 350, Denarius 753, p. 274 (Imagen extraída de:  http://www.wildwinds.
com/coins /ric/faustina_ II/RIC_1711v.jpg). [Consultado el 29/02/2017].

(FIg. 4) SESTERCIO dE JulIA dOMnA (196-211 d.C.).
(Imagen extraída de: http://www.wildwinds.com/coins/sear5/s6629.html).
[Consultado el 17/03/2017].

FIg. 3. dEnARIO dE JulIA dOMnA (196-211 d.C.). (Imagen extraída de:
http://dirtyoldbooks.com/roman/id/jdomna/jdom070.jpg). 
[Consultado el 29/03/2017].
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aglutina tanto el elemento militar como el papel religioso de la 
emperatriz, pudiendo hacer referencia a sus deberes religiosos 
con los soldados caídos en combate. 

Respecto a las leyendas, como observó acertadamente Anna 
Lina Morelli23, en las monedas de los grupos tres y cuatro, en 
donde la emperatriz aparece realizando una libación sobre 
un altar sujetando un caduceo o bien un cetro, ésta aparece 
siempre en caso nominativo (MATER CASTRORVM) y no en 
dativo (MATRI CASTRORVM) como figuraba en las monedas 
de Faustina la Joven, y como está escrita en los dos primeros 
grupos también. 

La variante en nominativo (MATER CASTRORVM) –que 
denota una identificación personalizada– conectada por tanto 
con la representación de Julia con cetro o caduceo en lugar de 
la caja de incienso, aportaría un nuevo mensaje a la imagen de 
estas piezas, expresando la identificación de la propia empera-
triz como una divinidad tutelar del ejército.

La concesión del título Mater Castrorum a su mujer por 
Septimio Severo ha sido interpretado tradicionalmente como 
parte de su programa propagandístico, destinado en este caso a 
mantener la lealtad de los soldados. Con dicho título las tropas 
romanas pasaban a estar bajo la protección de la emperatriz y 
ésta a su vez pasaba a estar protegida por las tropas. De este 
modo se creaba un vínculo directo entre la familia imperial 
bajo la persona de Julia Domna, y el ejército. Tampoco hay que 
olvidar que al conceder Septimio Severo a Julia el mismo título 
de Faustina en el año 195 d.C., (en el mismo año además de su 
«adopción» a la casa Antonina), establecía otro lazo de unión 
entre su nueva dinastía y la de los Antoninos. Otro hecho a 
destacar es que las piezas de Julia Domna se emitieron cuando 
se encontraba junto a su marido en las campañas militares, 
mientras que la mayor parte de las de Faustina se acuñaron 
tras la muerte de ésta. 

 Julia Domna acompañó a lo largo de su vida a Septimio Severo en sus numerosas 
campañas junto a sus hijos, intentando hacer un hogar dentro de los campamentos 
militares y disfrutando del cariño y del respeto de los soldados. Su presencia elevaba 
la moral de la tropa, y representaba al mismo tiempo la unión entre la nueva dinastía 
creada por su marido y la fuerza de las armas, tan importante para la perduración 
de la misma.

No hay que olvidar el marcado carácter militar que tuvo el reinado de Severo, 
el cual se reflejó no sólo en el desarrollo de su propia vida familiar, sino también 

23.  MOREllI, Anna Lina, Madri di uomini e di dèi. La rappresentazione della maternità attraverso la documentazio-
ne numismatica di época romana, Bologna, 2009, pp. 137-138.

FIg. 5. AnvERSO (ARRIbA) Y REvERSO dEl dEnARIO 
dE JulIA dOMnA (196-211 d.C.).
(Imagen extraída de: http://numismatics.org/
collectionimages/19001949/1948/1948.19.1505.
obv.width350. jpg). [Consultado el 10/03/2017].
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en las numerosas medidas que adoptó para mejorar la calidad de vida de sus solda-
dos24. El emperador trató de incrementar la vida familiar de éstos, permitiéndoles 
contraer matrimonio y que pudieran fijar su residencia, ya que como sabía por su 
propia experiencia, muchas insurrecciones entre los militares se habían producido 
debido a la preocupación de los soldados por la situación de sus familias en sus le-
janas casas25. Además no hizo sino regularizar una situación que de hecho se venía 
produciendo desde hacía tiempo, pues como afirmaba Adrian Goldsworthy26, pese 
a la postura oficial que prohibía el matrimonio de los soldados, muchos de ellos for-
maron «familias» especialmente desde finales del siglo I y principios del II27, cuan-
do las unidades militares comenzaron a asentarse en guarniciones permanentes. 

El mismo autor señala también que «es muy probable que la mujer y los hijos 
de los soldados vivieran en las canabae alrededor del fuerte, lo que supuestamente 
quiere decir que los hombres casados podían pasar parte de su tiempo en el exte-
rior del campamento e incluso dormir allí. Sin embargo existen asimismo algunas 
evidencias de tipo arqueológico que podrían indicar que mujeres y niños pudieron 
vivir en algunos casos dentro del fuerte con sus maridos. Incluso es posible que al-
gunos soldados mantuvieran esclavos como sirvientes personales»28. 

Al referirse a las familias de los altos cargos del ejército romano señalaba que a 
veces el gobernador provincial –o incluso el emperador y la emperatriz– se acercaban 
con sus familias a las bases militares o a los pueblos del entorno, ya fuese en una 
ronda de inspección o para supervisar una campaña29, como sucedió con Julia 
Domna, quien acompañó a su marido a Siria, donde le fue otorgado en el año 195 
d. C. el título de Mater Castrorum. Como subrayó Jasper Burns30, Julia soportó 
numerosas dificultades mientras viajaba por los diferentes territorios de Oriente 
Medio. La emperatriz permaneció con su marido durante sus extensas campañas 
del este, y en sus expediciones contra algunos reinos ajenos al imperio romano que 
se habían puesto del lado de Pescenio Niger. 

Pero su misión en los viajes militares de su marido no fue la de simple acom-
pañante. Como señaló Bárbara Levick31, su presencia fue vital como representante 
de las aristocracias del este en la Corte, favoreciendo la lealtad de los lugares visi-
tados especialmente en Oriente. No hay que olvidar que Julia, nacida en la ciudad 
siria de Emesa, pertenecía a una poderosa familia sacerdotal (su padre Basiano era 

24.  El emperador aumentó el salario de los soldados,  mejoró la «annona militar» (abastecimiento de trigo y 
aceite), fundó los colegios militares y reajustó el estatus civil de los militares permitiéndoles oficializar su vida conyugal.

25.  CAMPbEll, Brian, «The Marriage of Soldiers under the Empire», Journal of Roman Studies, Nº 68 (1978), pp. 153-166.
26.  GOldSwORThY, Adrian,  El ejército romano, Madrid, 2005, p. 102.
27.  Algunos autores calculan que hasta un 50% de los soldados se casaban y formaban una familia. En cuanto a 

la prohibición del matrimonio, ésta no se aplicaba a los oficiales mayores procedentes de la clase senatorial y ecues-
tre, ni a los centuriones legionarios, y probablemente tampoco a los centuriones auxiliares y quizá ni siquiera a los 
decuriones (GOldSwORThY, Adrian,  El ejército romano… p. 103).

28.  Ibídem.
29. GOldSwORThY, Adrian,  El ejército romano… p. 104.
30. BuRnS, Jasper, Great Women of Imperial Rome…, p. 186.
31.  LEvICk, Bárbara, Julia Domna…, p. 48.
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Sumo Sacerdote del dios Sol en Emesa), incluso autores como Anthony R. Birley32 
o Bianca Comucci33 sostienen que su familia procedería de sangre real34.

La importancia y consideración que la emperatriz Julia Domna debió tener en-
tre las legiones que apoyaron a su marido en los primeros años de su ascenso a la 
púrpura imperial, parece ser más que evidente. Anteriormente se ha visto cómo 
algunas de sus primeras monedas mostraron a Venus Victrix en su reverso, divini-
dad identificada con la propia emperatriz, y que aludía sin duda a su apoyo en las 
primeras victorias militares de su marido. Pero además en la actualidad se conocen 
algunos denarios sumamente especiales que parecen reforzar este hecho. Se trata 
de unos denarios «híbridos»35 que muestran en el anverso el busto de la emperatriz 
rodeado de la leyenda IVLIA DOMNA y en el reverso varios símbolos de la legión 
(Águila legionaria flanqueada por dos signum), en el exergo TR P COS y la leyenda 
LEG VIII AVG alrededor (Fig. 6). Aunque casi todos los denarios «legionarios» fue-
ron acuñados o a nombre de Septimio Severo durante los años 193 al 198 d.C. en 
homenaje a las legiones que combatieron bajo su causa, es posible que también se 
acuñasen algunas cantidades a nombre de la emperatriz como monedas híbridas.

Sobre la admiración y el respeto que algunas emperatrices alcanzaron dentro 
del ejército romano, también sabemos que en ocasiones los militares llevaron en su 
equipamiento retratos de mujeres e incluso de niños de la familia imperial. Bárbara 

32.  BIRlEY, Anthony Richard, «Julia Domna», Septimio Severo. El emperador africano, Londres, 1971, Madrid, 
2012, pp. 109-125.

33.  COMuCCI BISCARdI, Bianca Maria, «La figura de Giulia Domna», Donne di rango e donne di popolo nell´età 
dei Severi, Firenze, 1987, pp. 13-28.

34.  Para Dion Casio la familia de la emperatriz no tenía nada de sangre real, afirmando que su origen era 
plebeyo (DIOn CASIO, Epít. LXXIX, 24).

35.  Una moneda «híbrida» es aquella que contiene sus diseños (tanto el de anverso como el de reverso) reco-
gidos de los cuños de dos monedas diferentes.

FIg. 6. dEnARIO A nOMbRE dE JulIA dOMnA Y dEdICAdO A lA lEgIón vIII AuguSTA. (Imagen extraída de: 
http://dirtyoldbooks.com/roman/id/Coins-of-Roman-Empress-Julia-Domna.htm). [Consultado el 1/04/2017].



PROPAGANDA DINÁSTICA, MILITAR y RELIGIOSA EN LAS MONEDAS DE JULIA DOMNA 

307ESPACIO, TIEMPO Y FORMA SERIE II · hISTORIA AnTIguA 30 · 2017 ·  299–322 ISSn 1130-1082 · E-ISSn 2340-1370 unEd

Levick36 afirmaba cómo en el río Jordán se encontró un casco que mostraba la ima-
gen de Julia Domna37. Además añadía que es posible que la emperatriz Julia Domna, 
Faustina y la mujer de Cómodo, Crispina, pudieran haber tenido una estatua suya 
colocada en los santuarios de las unidades militares38.

El 19 de febrero del año 197 d.C. tras derrotar a Clodio Albino en la batalla de 
Lugdunum, Severo se alzaba como emperador único tras casi cuatro años de guerra 
civil. El Senado nombraba entonces a su hijo mayor Lucio Septimio Bassiano (el fu-
turo Caracalla) César, y Julia recibía el nuevo título de Mater Caesaris. En el verano 
del mismo año la familia imperial se dirigió hacia Asia Menor, dado que Severo iba 
a comenzar su campaña contra el Imperio Parto. Según Bárbara Levick39, mientras 
se desarrollaron las operaciones militares, la emperatriz Julia Domna debió perma-
necer en Siria residiendo probablemente en la ciudad de Laodicea. Al año siguiente, 
en el 198 d.C., su marido derrotaba al Imperio Parto. 

2.  LAS SERIES DINÁSTICAS DE JULIA Y DE 
LA FAMILIA IMPERIAL (200-211 D.C.)

Tras la conquista del imperio Parto Septimio Se-
vero permaneció durante un tiempo en el este para 
organizar la administración de la nueva provincia 
oriental. Acompañado por Julia Domna y por sus 
hijos Caracalla y Geta, la familia realizó a finales 
del año 200 d.C. una visita a Egipto, aunque hacia 
comienzos del 201 d.C. regresaron a Siria. Desde 
allí retomaron el camino de Roma, cruzando Asia 
Menor y atravesando las provincias de Tracia, Moe-
sia y Panonia. 

Durante los dos años en los que la familia im-
perial viajó por Egipto y por Siria (200-202 d.C.), se 

acuñaron nuevas series a nombre de Julia. Además, como señaló Susann Lusnia40, 
fue el momento en el que se desarrolló la mayor campaña de promoción dinástica 
de Septimio Severo. Por esta razón, tanto en las monedas de Julia como en las de 
los demás miembros de la familia imperial serán sumamente frecuentes los retra-
tos de todos ellos combinados de muy diversas maneras: Anv.: Septimio Severo 
– Rev.: Julia Domna entre Geta y Caracalla (Fig. 7); Anv.: Septimio Severo – Rev.: 
Julia Domna; Anv.: Julia Domna – Rev.: Geta y Caracalla; Anv.: Julia Domna – Rev.: 

36.  LEvICk, Bárbara, Julia Domna…, p. 43.
37.  GhEdInI, Francesca, Giulia Domna tra oriente e occidente: le fonti archeologiche, Roma, 1984; 18, nº 48. 

Portraits: Fer. Dur., 174 n.807. 
38.  LEvICk, Bárbara, Julia Domna…, p. 43.
39.  LEvICk, Bárbara, Julia Domna…, p. 48.
40.  LuSnIA, Susann Sowers, «Julia Domna’s Coinage…», pp. 124-125.

FIg. 7. ÁuREO dE SEPTIMIO SEvERO (202 d.C.). RIC IV, Septimius 
Severus, Aureus, 181a, p. 115 (Imagen extraída de: http://
dir tyoldbooks .com/roman/id/Coins-of-Roman-Emperor-
Septimius-Severus.htm). [Consultado el 1/04/2017].
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Caracalla; Anv.: Julia Domna – Rev.: Geta (Fig. 8); Anv.: 
Caracalla - Rev.: Septimio Severo y Julia Domna, Anv.: 
Geta - Rev.: Caracalla, etc. 

Las imágenes serán reforzadas además con nuevas 
leyendas que aludirán a la felicidad, perdurabilidad y 
estabilidad del Imperio, como FELICITAS SAECVLI, 
AETERNITAS IMPERI, o CONCORDIA AETERNA.

En los primeros meses del año 202 d.C. se produjo 
la llegada de la familia imperial a la capital del impe-
rio donde les aguardaban importantes actos41, como el 
enlace matrimonial entre Caracalla y la hija del Prefec-

to del Pretorio Cayo Fulvio Plauciano, Plaucila42, o la celebración de los diez años 
de gobierno o Decennalia43 del emperador (que se cumplirían oficialmente en abril 
del año 203 d.C.). Sin embargo, en los últimos meses de ese año y en los primeros 
del 204 d.C., el emperador, acompañado de nuevo de su familia, de Plauciano y de 
Plaucila (esposa ahora de Caracalla), efectuó un nuevo viaje, esta vez por África, vi-
sitando entre otras las provincias de Numidia, Mauritania y Tripolitania. En esta 
última, parece que efectuó además una visita a su ciudad natal, Leptis Magna44.  

Desde el año 202 d.C. la ceca de Roma dedicó nuevas series a los diferentes 
miembros de la familia imperial, en cuyos tipos se redujo ahora el énfasis dinásti-
co del periodo anterior. Como contrapartida, en las monedas dedicadas a Julia se 
recuperaron algunos de los reversos de sus emisiones más tempranas, como la Hi-
laritas (serie en el 202 d.C.), o la Cibeles (serie en el 202 d.C. con leyenda MATER 
AVGVSTORVM).

Otro hecho destacable de la vida en Julia en este momento es que sus desave-
nencias y su enemistad con el Prefecto del Pretorio Plauciano45, especialmente tras 
la boda de su hija Plaucila con Caracalla en el 202 d.C., provocaron que éste con-
siguiera apartarla de la esfera de poder y sobre todo mermar su influencia sobre el 
emperador46. Por todo ello durante un tiempo la emperatriz se refugiaría en cues-

41.  DIOn CASIO Epít. LXXVI, 1.
42.  Enlace matrimonial que como destacó Spielvogel, el emperador llevó a cabo con una clara intencionalidad 

dinástica  (SPIElvOgEl, J., Septimius Severus, Darmstadt, 2006, pp. 133-140).
43. Sobre las emisiones de votos dedicadas a los Decennalia de Septimio Severo, ver: ChASTAgnOl, André, 

«Les jubilés décennaux et vicennaux des empereurs sous les Antonines et les Sévères», Revue Numismatique, Nº 26 
(1984), pp. 112-113.

44.  Algunos autores han puesto en duda e incluso negado recientemente la teoría del viaje de la familia impe-
rial a la ciudad de Leptis Magna (FERnÁndEz ARdAnAz, Santiago y GOnzÁlEz FERnÁndEz, Rafael, «El  Consensus y la 
Auctoritas e el acceso al poder del emperador Septimio Severo», Espacio y tiempo en la percepción de la Antigüedad 
Tardía, Antig. Crist. (Murcia) XXIII, 2006, pp. 23-37).

45.  Sobre el enfrentamiento entre Julia Domna y Plauciano, ver: GOnzÁlEz FERnÁndEz, Rafael y COnESA 
NAvARRO, Pedro David, «Plauciano: la amenaza de la domus severiana», Potestas, nº 7 (2014), pp. 27-50, y SAAvEdRA 
GuERRERO, Mª Daría, «Septimio Severo, Julia Domna y Plauciano: el juego de la traición en la domus aurea», Gerión, 
Nº 27 (2009), pp. 251-261.

46.  Como señala Julie Langford, Severo favoreció tanto a Plauciano que incluso en alguna ocasión le permitió 
criticar a su esposa en su presencia (LAngFORd, Julie, Maternal Megalomania… p. 41).

(FIg. 8) dEnARIO dE JulIA dOMnA(200-202 d.C.
RIC IV, Septimius Severus, Denarius 571, p. 169. (Imagen 
extraída de: http://www.wildwinds.com/ coins/ric/julia_ 
domna/RIC_0571v2.jpg). [Consultado el 1/04/2017]. 
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tiones de índole más intelectual, como la filosofía47 o la literatura, llegando a formar 
en torno a la corte imperial un importante círculo de intelectuales48. 

Ahora bien, como contrapartida, parece que en este mismo periodo Julia adqui-
rió un protagonismo en el plano religioso sin precedentes hasta entonces entre las 
mujeres de la casa imperial, hecho que quedó inmortalizado en varias representa-
ciones artísticas y en algunas de sus nuevas series monetales.

2.1. LAS EMISIONES DE JULIA TRAS LA CELEBRACIÓN DE 
LOS JUEGOS SECULARES EN ROMA (204-208 D.C.)

A finales de mayo del año 204 d.C. la familia imperial regresó a Roma donde 
Septimio Severo presidió los Ludi Seculares, las celebraciones religiosas que marca-
ban el final de un saeculum o tiempo que se consideraba máximo de vida de un ser 
humano (100 o 110 años)49. Desarrollados entre el 31 de mayo y el 2 de junio50, en el 
transcurso de las celebraciones se puso ya de manifiesto el relevante papel de Julia 
en la esfera religiosa, cuando ésta se encargó de presidir tanto la Supplicatio ante 
el templo de Juno Regina, como el sellisternium51 de Juno y de Diana en el Capito-
lio a la cabeza de otras ciento nueve matronas. En la sociedad romana, en donde 
las mujeres quedaban excluidas normalmente del ámbito público, la religión se 
convirtió en una de las pocas esferas públicas en donde éstas pudieron hacer acto 
de presencia. Severo fue consciente de ello, por lo que sin duda decidió aumentar 
ahora el protagonismo de su mujer en las ceremonias religiosas.   

En ese mismo año Julia fue representada también formando parte de varias es-
cenas religiosas de algunos relieves escultóricos. El primer ejemplo lo encontramos 
en el majestuoso Arco cuadrifronte de Septimio Severo de Leptis Magna. Cons-
truido al parecer en distintas fases durante los primeros años del siglo III d.C.52, el 
monumento fue erigido en recuerdo de la visita de la familia imperial a la ciudad. 
En uno de los relieves de la cara noreste, en el denominado Friso B53, se recoge la 
escena de un sacrificio público en la que se distingue perfectamente a Julia entre 
varios miembros de la familia imperial (Fig. 9): en la fila de abajo y de izquierda a 
derecha la emperatriz Julia Domna, su hijo menor Geta, el emperador Septimio 

47.  Un estudio sobre esta faceta de la emperatriz puede hallarse en: MAgnAnI, Alberto, Julia Domna. Imperatri-
ce filosofa, Milán, 2008. y también en: BuRnS, Jasper, Great Women of Imperial Rome..., pp. 181-206.

48.  ESPInOSA, V.,  Los Severos, Madrid, 1991, p. 51.
49.  RAnTAllA, Jussi, Maintaining Loyalty, Declaring Continuity, Legitimizing Power. Ludi Saeculares of Septimius 

Severus as a Manifestation of the Golden Age, University of Tampere, Finlad, 2013.
50.  Los Juegos Seculares, con una duración de tres días y tres noches, eran precedidos por varios preparativos 

y celebraciones, como la consulta de los libros sibilinos y una purificación general de toda la ciudad. En segundo día 
del festival, las matronas romanas se reunían para el sacrificio en el Capitolio, y el tercero entre otras festividades, 
se cantaban himnos en el templo de Apolo palatino por nobles jóvenes y doncellas, en honor de este Dios y Diana 
(SwInbuRnE CARR, Thomas, Manual of Roman Antiquities, London, 1836, pp. 64-65).

51.  El sellisternium o solisternium era un banquete ritual para diosas en la antigua religión romana comparable 
con el banquete dedicado a los dioses denominado lectisternium. En los Juegos Seculares era habitual que se cele-
brara un Sellisternium dedicado a Juno y a Diana.

52.  BARTOCCInI, Renato, L´arco quadrifronte dei severi a Leptis Magna, Africa Italiana, 4 (1931), pp. 132-152.
53.  El friso se encuentra actualmente en el Museo Arqueológico Nacional de Trípoli. 
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Severo, Caracalla, y posiblemente el prefecto del pretorio Plauciano, junto al victi-
marius a punto de sacrificar al toro. 

Pero la emperatriz no sólo fue representada en la escena del sacrificio del arco 
de Leptis Magna, sino que su imagen aparece también y con mayor protagonismo 
en uno de los relieves del denominado Arco de los Argentarios o de los cambistas 
de Roma54. Según consta en su inscripción55, el monumento fue erigido en el año 
204 d.C. por el colegio de los cambistas y de los comerciantes de la zona, los ar-
gentarii et negotiantes boarii huius loci, y estuvo dedicado íntegramente a Septimio 
Severo y a su familia. 

Los relieves del interior del arco muestran varias representaciones con la familia 
imperial al completo participando piadosamente en un sacrificio y en uno de los 
paneles de la derecha se aprecia a Septimio Severo y a Julia Domna como Sacer-
dote y Sacerdotisa respectivamente, ante un trípode-altar, sujetando ella un gran 
caduceo (Fig. 10). Julia aparece junto a su marido en condiciones de igualdad, con 
una importancia en la esfera religiosa que hasta entonces no había tenido ninguna 
otra mujer de la casa imperial.

En el año 204 d.C. apareció también en las amonedaciones de Julia por primera 
vez una alegoría utilizada ya en las monedas de la familia Antonina, y conectada 
también con la religión romana, la Pietas. Aunque era el símbolo de las virtudes 
maternales, representaba sobre todo la dedicación a los dioses y la piedad religiosa. 
En las emisiones de Julia figuró a través de dos variantes, de pie hacia la izquierda 
ante un altar y con las manos levantadas, rodeada de la leyenda PIETAS PVBLI-
CA (Fig. 11), o bien realizando un sacrificio ante un altar con una caja de incienso, y la 

54.  En realidad se trata de una puerta monumental que permitía el acceso al Foro Boario (antigua plaza del 
mercado de los animales).

55.  CIL VI, Pars prima, 1035.

FIg. 9. RElIEvE dE lA CARA nORESTE dEl ARCO dE SEPTIMIO SEvERO En lEPTIS MAgnA. 
http://www.livius.org/a/libya/lepcis_magna/arch_severus/arch_severus_ne2.jpg [Consultado el 10/12/ 2016].
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leyenda PIETAS AVGG(ustorum) alrededor (Fig. 12). Asociada a la 
emperatriz, la Pietas se mostraba aquí como la líder religiosa de las 
mujeres y de las matronas romanas.  

El asesinato de Plauciano el 22 de enero del año 205 d.C., mar-
có un punto de inflexión en la vida de Julia. Con su rival muerto, 
ahora podría recuperar su posición anterior y su prestigio dentro 
de la casa imperial, lo que auguraba una época de felicidad para 
ella. No parece por tanto casual, como destacó Susann Lusnia56, 
que entre las nuevas series de Julia de los años 205 y 206 d.C. 
se introdujeran los diseños de la felicidad (FELICITAS) y de la 
buena suerte (FORTVNA). 

Los años 207 d.C. y 208 d.C. también fueron trascendentales 
para la continuidad dinástica de la familia imperial. A finales del 
207 d.C. se cumplían los Decennalia de Caracalla como coempe-
rador o segundo Augusto, y los diez años del nombramiento de 
Geta como césar, y en abril del 208 d.C. se cumplían los Quin-
decennalia o quince años de Septimio Severo como emperador. 

Para celebrar dichos acontecimientos es probable que en esos 
dos años se efectuasen varias ceremonias religiosas en 
Roma, las cuales parece que tuvieron su reflejo en varias 
series de votos a nombre de Septimio Severo y de sus 
hijos. Las monedas mostraban siempre en el reverso la 
escena de un sacrificio sobre un altar, teniendo como 
protagonistas al propio Severo o bien a alguno de sus 
hijos, acompañados en ocasiones de un flautista. Entre 
las dedicadas al emperador para pedir por sus próximos 
Vicennalia (integrada por piezas en los tres metales57), 
hubo un grupo de denarios58 sumamente especial de-
dicado también a la emperatriz. En su anverso llevaban 
su busto rodeado de la leyenda IVLIA AVGVSTA, y en 
su reverso mostraban a Severo realizando un sacrificio 
con una pátera sobre un altar, y la leyenda VOTA SVS-
CEPTA XX alrededor. 

 La presencia de Julia en el anverso podría aludir a su 
posible participación en algún acto religioso celebrado 
con ocasión de los próximos Vicennalia de su marido. 
Ello constituiría por tanto una prueba más de la elevada 
posición que desde el año 204 d.C. había alcanzado en 
la esfera religiosa, estando sin duda a la cabeza de las 
matronae en Roma

56.  LuSnIA, Susann Sowers, «Julia Domna’s Coinage…», p. 131.
57.  RIC IV Septimius Severus, 309 Aureus, p.129; 821 Sestertius, p.203; 309 Denarius, p.129;  821A Dupondius, 

p.203; 308 Denarius, p.129.
58.  RIC IV Septimius Severus, 607 Denarius, p.173.

FIg. 10. RElIEvE dEl ARCO dE lOS ARgEnTARIOS 
(ROMA). (Imagen extraída de: http://www.
romanheritage.com/en/contenido/?idsec=2299). 
[Consultado el 29/12/ 2016].

FIg. 11. dEnARIO dE JulIA dOMnA. RIC IV, Septimius 
Severus, Denarius 574, p. 170 (Imagen extraída de: http://
d i r tyo ldbooks .com/roman/id/ jdomna/jdom014 . jpg) . 
[Consultado el 7/04/2017].

FIg. 12. ÁuREO dE JulIA dOMnA. RIC IV, Septimius Severus, 
Aureus 572, p. 170 (Imagen extraída de: http://www.wildwinds.
com/coins/sear5/s6563.html). [Consultado el 10/04/2017].
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Aparte de esta curiosa emisión de votos dedicada a los 
Vicennalia de Severo, en la mayoría de las series de Julia de-
sarrolladas entre los años 206 a 208 d.C. se retomaron al-
gunas de las alegorías y divinidades de sus primeras series, 
como la Fecunditas, Hilaritas, Vesta, Juno Regina, o Venus. 

La única novedad fue sin duda el tratamiento que recibió 
ahora el tipo de Vesta y que parece aludir de nuevo al promi-
nente papel de Julia por estos años en el plano religioso. En 
las primeras series de Julia, la divinidad aparecía casi siempre 
sentada en un trono, con Palladium59 y cetro en sus manos 
y con su nombre alrededor (VESTA)60. Sin embargo desde 
el año 207 d.C. su imagen sentada fue reemplazada por una 
figura femenina (identificada a veces con Vesta, otras con 
una Vestal y en ocasiones con la propia emperatriz) reali-
zando un sacrificio sobre un altar ante el Templo de Vesta61 
(Fig. 13), o bien por varias Vestales realizando un sacrificio 
ante el mismo Templo62 (Fig. 14), y la leyenda VESTA MA-
TER alrededor. 

La aparición del Templo en las monedas de Julia de forma 
tan reiterada desde entonces, se ha relacionado tradicional-
mente con su posible participación en la reconstrucción del 
edificio y del Atrium Vestae o residencia de las Vírgenes Vestales63. En el año 191 o 
192 d. C., los últimos del reinado de Cómodo, un gran incendio en Roma64 devastó 
muchos edificios públicos adyacentes al Foro Romano, entre los que se encontraban 
ambos edificios. Como consecuencia de ello, tanto Severo como Caracalla desa-
rrollarán durante su reinado un amplio programa constructivo en la ciudad65, que 
sería incluso reconocido por el Senado al concederles el título de Restitutor Orbis y 
al denominar a la ciudad urbs sacra augustorum nostrorum.

59.  El Palladium era una estatua arcaica de madera que representaba a la diosa Atenea y que se conservaba en 
Troya desde los tiempos de su fundación. La tradición romana señalaba que tras huir de Troya, Eneas había llevado 
la estatua sagrada a Italia, quedando custodiada en el templo de Vesta de Roma.

60.  Se conoce no obstante una serie de sestercios datada en los primeros años de emisiones de la emperatriz 
con diferente tipología. El anverso lleva el busto de Julia rodeado de la leyenda IVLIA AVGUSTA, pero en el reverso 
se muestra una figura femenina identificada con la propia Vesta de pie hacia la izquierda, portando pátera y cetro 
y rodeada de la leyenda VESTA SANCTAE (RIC IV, Part I, Pertinax to Geta Septimius Severus, 869 Sestertius, p.171.

61.  RIC IV Septimius Severus, 584 Denarius, p.171.
62.  RIC IV Septimius Severus, 586 Aureus, p.171.
63.  Las Vestales eran las sacerdotisas consagradas a la diosa del hogar Vesta. Su principal misión consistía en 

mantener  encendido el fuego sagrado del templo de Vesta, aunque también llevaban a cabo otros rituales relacio-
nados con la vida doméstica. Por analogía también cuidaban de la vida y del alma de la ciudad y del cuerpo político a 
través del fuego sagrado, el cual se renovaba cada año en las calendas de marzo. Se cree que en un primer momento 
el número de vestales fue de dos, en tiempos de Plutarco aumentó a cuatro y posteriormente fueron seis. Estaban 
tocadas con un velo en la cabeza y portaban una lámpara encendida entre las manos.

64.  DIOn CASIO, Epít. LXXII, 24.
65.  Por mencionar algunos ejemplos, en el año 203 d.C. se construyen el Septizonium y el Arco de Septimio 

Severo (para conmemorar este último sus victorias sobre los Partos, árabes y diferentes pueblos de Mesopotamia y 
sus Decennalia). En el año 204 d.C. se construye el Arco de los Argentarios y se realiza la reconstrucción del Panteón 
de Agripa.

FIg. 13. dEnARIO dE JulIA dOMnA. (Imagen extraída 
de: http://dirtyoldbooks.com/roman/id/jdomna/
jdom051.jpg). [Consultado el 7/04/2017].

FIg. 14. ÁuREO dE JulIA dOMnA.
(Imagen extraída de: http://www.wildwinds.
com/coins/ric/julia_domna/RIC_0586_aureus.
jpg). [Consultado el 10/04/2017].
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Y aquí es donde entran en escena las emisiones monetarias de Julia dedicadas 
al Templo de Vesta. El Templo había jugado desde siempre un papel importante 
en el bienestar del estado romano. Durante siglos se custodiaba en su interior el 
fuego sagrado en honor de la divinidad, y los romanos creían que dicho fuego esta-
ba íntimamente vinculado con la fortuna de la ciudad, pues del mismo modo que 
la extinción del fuego del hogar se consideraba una desgracia para una familia, se 
creía que la extinción de la llama del Templo de Vesta traía consigo un desastre 
nacional para Roma.

La reparación del Templo se convirtió por tanto casi en una «necesidad» para la 
estabilidad y prosperidad del gobierno, siendo reconstruido según algunos autores 
66 por Julia Domna hacia el año 204 d.C. Así pues, como destacó Harold Mattingly67, 
el gran número de diseños y variantes de las series dedicadas al Templo de Vesta, 
podría aludir a su reconstrucción, y quizá también a algunos sacrificios especiales 
que pudieron realizarse solemnemente ante dicho Templo presididos por Julia.

2.2. LA CAMPAÑA DE BRITANIA Y LAS NUEVAS 
SERIES DE JULIA (208-211 D.C.)

En la primavera del año 208 d.C. Septimio Severo, acompañado como siempre 
de su mujer y de sus hijos, marchó hacia Britania para combatir a los Caledonios 
y a los Macios68. Mientras que Caracalla acompañó a su padre al norte de la isla, 
Geta permaneció en la retaguardia junto a su madre administrando los asuntos 
imperiales en Eboracum (York). En el año 209 d.C. y tras asestar un duro golpe a 
los Caledonios en la primera campaña, Severo elevó a Geta también al rango de 
Augusto, convirtiéndose así en el tercer emperador. Al año siguiente, en el 210 d.C., 
Caracalla dirigió la segunda campaña en solitario, puesto que su padre sintiéndose 
gravemente enfermo, había decidido trasladarse a Eboracum. 

Desde el mismo año 209 d.C. se sucedieron nuevas series monetales a nombre 
de Julia, incorporándose en sus reversos algunas de las alegorías y divinidades uti-
lizadas con anterioridad, como la Fortuna, Ceres, Juno, Juno Lucinae, Cibeles, o 
Venus Victrix, y en las que se potenció ahora su papel como esposa del emperador 
y madre de los otros dos Augustos o coemperadores69.

66.  AguAdO GARCíA, Paloma, «Arquitectura religiosa y propaganda imperial en Roma bajo Septimio Severo y 
Caracalla», HABIS, nº 36 (2005), pp. 371-388.

67.  RIC IV, Part I, Pertinax to Geta, p. 74.
68.  Herodiano, III, 14, 2. DIOn CASIO Epít. LXXVI, 11, 1
69.  Como observó Susann Lusnia, la leyenda que acompañó por ejemplo a la representación de la diosa Cibeles 

fue MATER AVGG («Mater Augustorum», título con el que figuraba ahora en inscripciones oficiales), en lugar de la 
anterior y habitual leyenda MATER DEUM. La combinación del nuevo título con la imagen de Cibeles (Madre de los 
dioses), vinculaba directamente a Caracalla y a Geta con los dioses y a su madre Julia con la propia Cibeles. LuSnIA, 
Susann Sowers, «Julia Domna’s Coinage…», p. 132.
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3. EL REINADO DE CARACALLA Y GETA, EL 
REINADO DE CARACALLA EN SOLITARIO Y LAS 
ÚLTIMAS SERIES DE JULIA (211-217 D.C.)

3.1. LAS EMISIONES DE JULIA BAJO EL REINADO 
CONJUNTO DE CARACALLA Y GETA (211 D.C.)

El 4 de febrero del 211 d.C. fallecía Severo en Eboracum (York) a los 65 años de 
edad, sucediéndole Caracalla y Geta como coemperadores. Como señala Jasper 
Burns70, es muy probable que Julia escuchase las últimas palabras que su marido 
dirigió a sus hijos en el lecho de muerte: «Vivid en armonía, enriqueced a los soldados 
y despreciad a todos los demás»71. Aunque la emperatriz intentó ejercer a partir de 
entonces un papel de pacificadora y de mediadora ante la rivalidad existente entre 
ambos, nada pudo hacer, pues Caracalla planeaba ya el asesinato de su hermano.

Durante el breve reinado conjunto de Caracalla y Geta en el año 211 d.C. con-
tinuaron las series a nombre de Julia, incorporándose algunas novedades. A partir 
de entonces en el anverso de sus monedas figurará siempre la leyenda IVLIA PIA 
FELIX AVG, aunque en los reversos se repetirán algunos de los diseños anteriores 
como el de la Fecunditas, Pudicitia, o Juno (con el apelativo ahora de Lucina). 

La nueva leyenda de los anversos recogía dos de los cuatro títulos extraordina-
rios que el Senado concedió a Julia tras la muerte de su marido: «Pia, Felix, Mater 
Senatus y Mater Patriae»72. Ninguna mujer de la casa imperial había sido aclamada 
hasta entonces con tales títulos. Según Julie Langford73 el Senado concedió los títu-
los de «Mater Senatus» y «Mater Patriae» a Julia, en algún momento comprendido 

entre febrero y diciembre del año 211 d.C.74, con el deseo de que 
ésta pudiera actuar como intermediaria entre la propia institu-
ción y sus hijos los emperadores, fomentando la armonía entre 
todos. Una de sus series del año 211 d.C. llevó precisamente en 
su leyenda de reverso y de forma abreviada la titulación: «Mater 
Augustorum, Mater Senatus et Mater Patriae» (MAT AVGG MAT 
SEN M PATR). Las monedas de esta serie, acuñadas en los tres 
metales75, mostraban a la emperatriz de pie hacia la izquierda, 
con una rama en una mano y con cetro en la otra76 (Fig. 15), o 

70.  BuRnS, Jasper, Great Women of Imperial Rome…, p.195.
71.  DIOn CASIO, Epít. LXXVI, 15,2.
72.  Sobre el origen de estos títulos, ver también: BEnARIO, Herbert W., «Julia Domna – Mater Senatus et Pa-

triae» Phoenix 12, (1958), pp. 67-70.
73.  LAngFORd, Julie, Maternal Megalomania…, p. 83.
74.  Sus conclusiones sobre el momento en el que el Senado pudo conceder a Julia los títulos de «Pia, Felix, 

Mater Senatus y Mater Patriae»  están recogidos en el Capítulo 3 de su obra, «Mater Senatus, Mater Patriae», p. 84 
y en el Appendix C «Dating the Mater Senatus, Mater Patriae Titles» (LAngFORd, Julie, Maternal Megalomania…).

75.  RIC IV, Caracalla, 380 Aureus, p. 273, 381 Aureus, p. 273, 380 Denarius, p. 273, 381 Denarius, p.273, 588 
Sestertius, p. 310, 601 Dupondius, p. 312, 601 As, p. 312.

76.  RIC IV, Caracalla, 380 Denarius, p. 273.

FIg. 15. dEnARIO dE JulIA dOMnA.
(Imagen extraída de: http://dirtyoldbooks.com/
roman/id/jdomna/jdom024.jpg) 
[Consultado el 18/04/2017].
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bien sentada en un trono hacia la izquierda, con un cetro y un 
rama también77 (Fig. 16).

Como destacó Anna Lina Morelli78, la triple repetición de 
la palabra Mater, acentuaba el carácter protector de Julia en 
diferentes ámbitos. Su protección no sólo seguía focalizada en 
sus propios hijos como madre de los emperadores (Mater Au-
gustorum), y en el ejército como madre de los campamentos 
militares y por extensión del ejército («Mater Castrorum»), sino 
que ahora se ampliaba también su al ámbito de las instituciones 
(Mater Senatus), de los ciudadanos y del Estado (Mater Patriae).

Se conoce también un Medallón de plata79 datado tradicio-
nalmente entre el 196 y 211 d.C., y que en nuestra opinión pudo 
acuñarse en el 211 d.C., el cual podría aludir también al papel 
conciliador y protector de la emperatriz hacia sus hijos en este 
momento (Fig. 17). El anverso muestra el busto de Julia hacia la 
izquierda rodeado de la leyenda IVLIA AVGVSTA, sujetando una 
estatuilla de la Concordia en su mano derecha y con cornucopia 
en su brazo izquierdo. En el reverso aparecen las seis vestales 
realizando un sacrificio sobre un altar ante el Templo de Vesta 
y la leyenda VESTA MATER alrededor. Aunque la leyenda de 
anverso no recoge aún la fórmula empleada a partir del año 211 
d.C. «Felix Augusta», la presencia de la pequeña estatua de la Concordia en manos 
de Julia junto a la leyenda IVLIA AVGVSTA podría aludir a su relevante papel en este 
momento como conciliadora y armonizadora entre sus dos hijos, los emperadores.

3.2. EL REINADO EN SOLITARIO DE CARACALLA Y 
LAS ÚLTIMAS SERIES DE JULIA (212-217 D.C.)

A finales del año 211 d.C. y comienzos del 212 d.C. y encontrándose en el pala-
cio imperial, Caracalla hizo que sus hombres asesinaran a Geta en presencia de su 
propia madre. El reinado conjunto de los dos hermanos apenas había durado un 
año y Caracalla comenzaba a gobernar en solitario. 

Durante el reinado de Caracalla Julia ejerció un papel en la escena política casi 
desconocido entre las mujeres de la casa imperial80. A finales del mismo año 212 d.C. 
su hijo emprendió una serie de campañas contra las tribus germanas que se prolon-
garán hasta el 213 d.C.81, aunque durante el invierno del 213-214 d.C. regresó a Roma 
tras haber reforzado la defensa del limes reno-danubiano. Centrado casi siempre 

77.  RIC IV, Caracalla, 381 Aureus, p. 273.
78.  MOREllI, Anna Lina, Madri di uomini e di dèi.., p. 142.
79.  RIC IV, Septimius Severus, 587A Medallion, p. 171.
80.  Para mayor información sobre la vida de la emperatriz durante el reinado de Caracalla en solitario, ver: 

AguAdO GARCíA, Paloma, Julia Domna emperatriz romana, Cuenca, 2010.
81.  Para un conocimiento sobre el reinado de Caracalla y su controvertida personalidad, consultar: KEMkES, 

Martin, Caracalla: Kaiser Feldherr Tyran, Mainz (Philipp von zabern), 2013. En cuanto a sus campañas militares, ver: 

FIg. 17. MEdAllón dE JulIA dOMnA. (Imagen 
extraída de: http://numismatics.org/ocre/
results?q=objectType_facet:%22Medallion%22).
[Consultado el 7/04/2017].

FIg. 16. ÁuREO dE JulIA dOMnA. (Imagen extraída 
de: http://dirtyoldbooks.com/roman/id/jdomna/
jdom066.jpg). [Consultado el 18/04/2017].
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en las campañas militares, el emperador confió a su ma-
dre durante los cinco años que gobernó, tanto el peso de 
la administración del estado como el de la mayoría de sus 
reformas jurídicas y sociales. En el plano religioso es po-
sible que Julia alcanzase además ahora una posición sin 
precedentes entre las mujeres de la domus imperial.

Respecto a sus últimas emisiones, las desarrolladas du-
rante los cinco años de reinado de Caracalla, no se intro-
dujeron novedades significativas. Al igual que durante el 
reinado de su marido, Julia fue asimilada de nuevo a divi-
nidades como Cibeles («Gran Madre», con leyenda MATRI DEVM, emisión del 
212 d.C.82), Ceres (emisión del 212 d.C.83), Juno (con leyenda IVNO o IVNONEM 
y emisión en el 213 d.C.84), Diana (con la leyenda DIANA LVCIFERA «portadora de 
la luz», serie del 214 d.C.85), Vesta (emisiones del 213, 214 y 215 d.C.), o Venus (con le-
yenda VENVS GENETRIX o VENERI GENETRICI y series del 215, 216 y 217 d.C.86). 
También fue asimilada a varias virtudes como la Pietas (serie del 214 d.C.87), la 
Hilaritas (serie del 213 d.C.88), o la Felicitas (serie del 213 d.C.89 y leyenda 
SAECVLI FELICITAS, incidiendo de nuevo en la Edad de oro restaurada por 
la dinastía Severa.).

No obstante, una de las series más interesantes es la que posiblemente pudo 
tener lugar en el año el 213 o 214 d.C. Integrada por denarios90, sestercios91 y du-
pondios92, en el reverso mostraban a Julia celebrando un sacrificio y rodeada de la 
leyenda VOTA PVBLICA (Fig. 18). La emperatriz aparece en la imagen velada, de 
pie, rociando incienso con su mano derecha sobre un altar y sujetando en su mano 
izquierda la caja de incienso, y su imagen recuerda mucho a la de la Pietas de emi-
siones anteriores (ver Fig.12).

Se trata de la única serie en donde la emperatriz es quien protagoniza el ritual 
religioso con motivo de unos votos públicos y no el emperador como era lo habitual, 
lo que constituye un hecho sin precedentes en este tipo de emisiones. Su presencia 
en la escena parece mostrar por tanto el importante papel que la emperatriz debió 
asumir durante el reinado de su hijo en la esfera religiosa además de en la política. 

I. SYvännE, Caracalla. A military Biography, Pen & Sword Military, Barsley, 2017, y ROdRíguEz GOnzÁlEz, Julio, La 
dinastía de los Severos. Comienzo del declive del imperio romano, Madrid, 2010, pp. 100-104.

82.  RIC IV, Caracalla, 382 Denarius, p. 273.
83.  RIC IV, Caracalla, 382 Denarius, p. 273, 596 Dupondius, 596 As, p. 311.
84.  RIC IV, Caracalla, 376 Quinarius, p. 272, 378 Quinarius, p. 272, 584 Sestertius, p. 310, 585 Sestertius, p. 310, 

598 Dupondius / As, p. 312, 599 Dupondius / As, p. 312.
85.  RIC IV, Caracalla, 373a Denarius, p. 272.
86.  RIC IV, Caracalla, 388b Aureus, p.274, 389b Aureus, p. 274, 387 Antoninianus, p.274, 388a Antoninianus, p. 

274, 389a Antoninianus, p. 274, 388c Denarius, p. 274, 389b Denarius, p. 274, 591 Sestertius, p. 311, 605 Dupondius / 
As, p. 312, 604 Dupondius / As, p. 312.

87.  RIC IV, Caracalla, 384 Aureus, p. 273.
88.  RIC IV, Caracalla, 597 Dupondius / As, p. 311.
89.  RIC IV, Caracalla, 590 Sestertius, p. 311, 603 Dupondius / As, p. 312.
90.  Roman Silver Coins, III, 251a.
91.  RIC IV Caracalla, 595 Sestertius, p. 311.
92.  RIC IV, Caracalla, 608 Dupondius, p. 313 ,608 As, p. 313.

FIg. 18. SESTERCIO dE JulIA dOMnA. Imagen extraída 
de: http://www.wildwinds.com/coins/ric/julia_domna/
RIC_0595[carac].jpg). [Consultado el 10/04/2017].



PROPAGANDA DINÁSTICA, MILITAR y RELIGIOSA EN LAS MONEDAS DE JULIA DOMNA 

317ESPACIO, TIEMPO Y FORMA SERIE II · hISTORIA AnTIguA 30 · 2017 ·  299–322 ISSn 1130-1082 · E-ISSn 2340-1370 unEd

Susann Lusnia93 situó esta serie cronológicamente en 
el año 211 d.C., durante el reinado conjunto de Caracalla 
y Geta, argumentando que tras su regreso a Roma con los 
restos de su padre, el Senado votó ofrecer sacrificios por la 
concordia de los dos hermanos94. Sin embargo en nuestra 
opinión los votos efectuados por la emperatriz a los dioses 
pudieron tener que ver con la enfermedad que Caracalla 
padeció tras la muerte de su hermano, mientras se encon-
traba en la Galia durante sus campañas contra las tribus 
germanas. A través de la Historia Augusta y de Dion Ca-
sio95 sabemos que durante el verano del 213 d.C. Caracalla 
padeció una dolencia de carácter físico y psíquico, implorando la ayuda de las prin-
cipales divinidades de carácter sanador como Apolo Granus, Esculapio y Serapis, y 
realizando en su honor sacrificios y ofrendas votivas96, un hecho que como obser-
vó Clare Rowan97, incluso tuvo su reflejo en algunas de sus emisiones monetarias. 

Por lo tanto la imagen del reverso protagonizada por Julia Domna podría aludir 
a los sacrificios que ella misma pudo presidir durante la celebración de unos votos 
públicos en el año 213 d.C., para pedir por la curación de su hijo, actuando de este 
modo como intermediaria entre él y los dioses.

Otras de las series destacables entre las más tardías fueron las dedicadas de nue-
vo al Templo de Vesta y a Vesta. Datadas tradicionalmente entre el 211 y 217 d.C. 
pero emitidas probablemente en el año 214 d.C. y con el busto de Julia siempre en 
el anverso rodeado de la leyenda IVLIA PIA FELIX AVG, ofrecían algunas variantes 
en sus reversos. Los denarios mostraban a Vesta de pie hacia la izquierda con Pa-
lladium y la leyenda VESTA alrededor98, mientras que los sestercios99, dupondios y 
ases100, mostraban a Julia junto a tres Vestales (acompañados a veces de dos niños), 

93.  LuSnIA, Susann Sowers., «Julia Domna’s Coinage…», p. 135.
94.  «Pues cuando el Senado hubo votado que se ofrecieran sacrificios por la concordia de ambos hermanos, 

tanto a Concordia como a todos los demás dioses, habiendo dispuesto los asistentes a la víctima que se  sacrificaría 
a la Concordia y habiendo llegado el Cónsul para supervisar el sacrificio, ni él los pudo encontrar a ellos, ni ellos a él, 
sino que pasaron casi toda la noche buscándose entre sí y no se pudo celebrar entonces el sacrificio» (DIOn CASIO 
Epít. LXXVII, 1, 4-6).

95.  «Los encantamientos de los enemigos pusieron a Antonino fuera de sí; como fuere, algunos de los alama-
nes, al tener noticia de su estado, aseguraron que habían empleado artes mágicas para ponerlo fuera de sí. Pues 
estaba enfermo no solo de cuerpo, con dolencias en parte visibles y en parte invisibles, sino también de mente, 
sufriendo de ciertas visiones inquietantes; a veces pensaba que era perseguido por su padre y por su hermano, ar-
mados con espadas. y por esto convocaba a los espíritus, entre ellos al de su padre y al de Cómodo para encontrar 
algún remedio contra ellos» (DIOn CASIO, Epít. LXXVII, 15, 3-4).

96.  «Pero a Antonino ninguno de los dioses dio respuesta alguna que llevara a aliviar su cuerpo o su mente, 
aunque rindió homenaje a todos los más famosos. Esto demostró de la forma más clara que ellos no tenían en cuenta 
ni sus ofrendas votivas ni sus sacrificios, sino únicamente sus intenciones y actos» (DIOn CASIO Epít. LXXVII, 15, 5-4).

97. Como señala Clare Rowan en el capítulo de su obra titulado «Medical tourism and iconographic dialogues 
in the reign of Caracalla» (pp. 110-163), el análisis cuantitativo de los tipos de las monedas de Caracalla de este pe-
riodo revela la elevada presencia en los reversos de los dioses Apolo Granus, Esculapio y Serapis, las tres deidades 
sanadoras mencionadas por Dion Casio en el capítulo dedicado al emperador (ROwAn, Clare, Under divine auspices. 
Divine ideology and the visualisation of imperial power in the Severan period, Cambridge, 2012). 

98.  RIC IV, Caracalla, 390 Denarius, p. 274). Los Áureos (RIC IV, Caracalla, 392 Aureus, p. 274.
99.  RIC IV, Caracalla, 594a Sestertius y 594b Sestertius, p. 311.
100.  RIC IV, Caracalla, 607 Dupondius, / As, p. 313.

FIg. 19. duPOndIO dE JulIA dOMnA.
(Imagen extraída de: http://www.wildwinds.com/coins/
ric/julia_domna/RIC_0607_dupondius[carac].jpg). 
[Consultado el 10/04/2017].



ESPACIO, TIEMPO Y FORMA SERIE II · hISTORIA AnTIguA 30 · 2017 ·  299–322 ISSn 1130-1082 · E-ISSn 2340-1370 unEd318

Mª DEL MAR ROyO MARTÍNEz 

realizando un sacrificio sobre un altar ante el 
Templo de Vesta (Fig. 19) y con la leyenda VES-
TA alrededor. 

Existe también una curiosa emisión de áureos101 
a nombre de Caracalla, datados en el año 214 d.C. 
a través de su 17ª Tribunicia Potestad y de su 4º 
Consulado, que parecen estar relacionados con 
la misma serie de Julia. En el anverso llevan su 
busto hacia la izquierda rodeado de la leyenda 
ANTONINVS PIVS AVG GERM, mientras que 
en el reverso aparece el propio emperador de pie 
hacia la izquierda, realizando un sacrificio ante el Templo de Vesta y acompañado 
de dos Vestales, dos niños y de dos hombres togados, y la leyenda PM TR P XVII 
COS IIII PP alrededor (Fig. 20).

Mientras que para Harold Mattingly102 el significado exacto de esta emisión de 
Caracalla es desconocido, aunque en su opinión estaría conectado con el profundo 
interés de la dinastía Severa por la religión, Molly Lindner103 en su estudio dedicado 
a las Vírgenes Vestales, señalaba que los reversos de ambas piezas podrían aludir a 
la celebración de algún sacrificio importante por parte de las Vestales en honor de 
la propia Julia o del emperador. 

Si tenemos en cuenta que las piezas pudieron emitirse en los primeros meses 
del año 214 d.C., antes de la partida del emperador para las campañas en Oriente 
contra los armenios y partos, se podría pensar también en la celebración de algún 
sacrificio público y extraordinario de las Vestales, para pedir por el éxito de sus 
campañas militares.

CONCLUSIONES

A lo largo de estas páginas hemos intentado demostrar cómo las monedas emiti-
das a nombre de Julia Domna no sólo sirvieron para reforzar el programa dinástico 
de Severo a través de sus imágenes y sus leyendas, sino que se emplearon asimismo 
como instrumento publicitario del papel desempeñado por ella tanto en el terre-
no militar como en el religioso. En este último aspecto se ha podido comprobar 
cómo la emperatriz adquirió un protagonismo durante el reinado de su marido, 
sin precedentes hasta entonces entre las mujeres de la casa imperial, situándose a 
la cabeza de las matronas romanas

En reiteradas ocasiones las imágenes de los reversos de sus piezas muestran a 
Julia realizando un sacrificio sobre un altar y participando en rituales religiosos, 
normalmente bajo los atributos de algunas divinidades o de alegorías como la 

101.  RIC IV, Caracalla, 249v Aureus, p. 247.
102.  RIC IV, Part I, Pertinax to Geta, pp. 87-88.
103.  LIndnER, Molly, Portraits of the Vestal Virgins, Priestesses of Ancient Rome, 2015, pp. 24-25.

FIg. 20. ÁuREO dE CARACAllA. 
(Imagen extraída de: http://dirtyoldbooks.com/roman/
id/car/car157.jpg). [Consultado el 10/04/2017].
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Piedad, aunque a veces también como ella misma, como sucede en sus emisiones 
que muestran la leyenda MATER CASTRORVM o MAT AVGG MAT SEN M PATR. 
Además fue la única emperatriz a la que se dedicó durante todo el periodo impe-
rial una serie de votos públicos, presidiendo ella misma el sacrificio en la escena 
del reverso y no el emperador como era lo habitual, lo que constituye un hecho sin 
precedentes en este tipo de emisiones.

En cuanto a la imitación de los tipos de las monedas emitidas con anterioridad 
por las mujeres de la dinastía Antonina, hemos visto también cómo aunque dicha 
práctica estuvo casi siempre presente en sus emisiones, en ocasiones utilizó dise-
ños completamente novedosos, adaptados a las necesidades de los mensajes que 
ella misma quiso transmitir.
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