
NOTICIAS ARQUEOLOGICAS Y EPIGRAFICAS 
DE LA BETUlUA C~LTICA 

Este articulo, que se complements con otros dos de la misma autora, aporta nuevos datos arqueo16gicos 
y epiflcos de una zona bastante poco conocida en dpoca romana: la Baeturia Celticorum, mencionadapor 
Plinio. En un Area de unos 600 Km2, previamente ckltica, hubo cinco municipia civium Romanorum, segu- 
ramente cesarianos, y cuya riquaa debi6 basarse en la ganaderfa pero, m h  especialmente, en la explotaci6n 
de minas de hierro. Es un punto de vista inddito. Entre 10s epigrafes, hay algunos notables. 

Cet article, qui donne un complkment A dew autres dus A la mkme auteur, fournit des nouvelles don- 
nCes arch6ologiques et dpigraphiques d'une region assez ma1 connue A l'kpoque romaine: la -ria CeIticorum, 
mentionnk par Pline l'Ancien. Dans une contrtk d'environ 600 Kn?, A des racines celtiques, il y eut cinq 
muni~)ia civium Romamrum, probablement &sariens. La richesse de ces villes put se baser dans l'dlevage 
mais, notamment, dans I'exploitation des mines de fer. C'est un point de vue inddit. Plusieurs des inscrip- 
tions peuvent &re qualif16es comme notables. 

En mano de 1992, he tenido ocasi6n de realizar un corto per0 fructifero viaje a la mna sur de 
la actual provincia de Badajoz, en la regi6n de Extremadura, lindando ya con el Norte, minero, de 
la provincia de Huelva (fig. 1). Mi objetivo inicial era aproximarme otra vez, arqueolbgica y topo- 
gr&3carnente, a la mna, para concluir la redaccibn de un estudio, m k  largo y ambicioso, sobre esta 
interesante ha. 

Un estudio (Canto 1992) en el que analizo sus precedentes prerromanos y su colonizacibn cesa- 
riana (cinco municipia civium Romanorum con cognomen lulia, en el pequefio espacio de unos 
600 Krn2), proponiendo nuevas localizaciones para algunas de esas ciudades, y en el que uato de 
definir la comarca, en su dpoca romana, desde un nuevo punto de vista (el de su riqueza metal& 
gica en hierros), como un+m Baeturincm, es decir, un disuito minero, similar al f ~ m  Noricum, 
y posibiemente imperial. Este enfoque, incluso en el marco de 10s m k  recientes y competentes 
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Figura 1 .- La cuenca del rio Ardila, vertebradora de 10s nlicleos urbanos de la Beturia (&tos con sus 
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estudios sobre mineria hispanorromana (Domergue 1987 y 1990), asi como en 10s puramente his- 
thricos, ha permanecido hasta ahora completamente inexplorado. 

Los objetivos iniciales se curnplieron per0 adem&, como a veces ocurre, tuve la fortuna de 
hallar algunos epigrafes indditos, varios de ellos de cierto inter& y dos, lo que es m k  raro, con 
posibles menciones de ciudades que, por suerte para mi, vienen a confirmar algtin cambio de 
localizaci6n de 10s que ya proponfa (aunque bashdome en otros motivos) en el articulo m k  arri- 
ba citado. Me apresuro en primer lugar a agradecer el inter& y la ayuda de varias personas que, 
generosamente, facilitaron mi trabajo (1). He considerado de inter& avanzar la publicaci6n de 
las piezas epigr&cas indditas o precisadas de alguna correcci6n. A ellas me referird por su locali- 
dad de conservaci6n. 

Pero de forma introductoria, quid conviene decir primer0 que la Baeturia Celticorum romana 
fue definida por Plinio (NH 111, 13-14) con bastante precisi6n como "el territorio entre 10s rios 
Baetis y Anas que limita con Lusitania y depende judicialmente del conventus hispahis". Habia 
sido el escenario final de una migraci6n celtfbera (desde el valle del Ebro) y procedia, en un segun- 
do movirniento, de la propia Lusitania; de esta emigraci6n se conservaban, al decir de Plinio, en 
plena dpoca flavia, muchos rastros, entre ellos 10s sacra, lingua, oppidorum vocabukz 

Desde que Rodrigo Caro se ocupara, hacia 1634, de algunos restos romanos, sobre todo epl- 
grafes, de varios pueblos de la Beturia (Caro 1634) (2), s6lo existen, que sepa, dos trabajos de con- 
junto sobre esta interesante zona en dpoca romana El muy antiguo, y en muchos sentidos err6- 
neo e incompleto, per0 profundo para su dpoca, debido a M. Pdrez Quintero (Pdrez Quintero 
1794) y, casi doscientos aiios despuds, un detenido articulo de L. Garcia Iglesias (Garcia Iglesias 
1971 y, mQ indirectamente, 1972), donde, que sepa, por primera vez se hacia un estudio ciudad 
por ciudad. 

Ello.iba mQ alll de comentar el problema de la pura critica textual (que, por otra pane, afec- 
ta mucho a estos dos p h d o s  plinianos) o el de la mera localizaci6n, por ejemplo a efectos de deli- 
mitacidn, aspectos que eran 10s que habian interesado mQ a autores anteriores, desde 10s lejanos 
trabajos de Detlefsen (1 870), Braun (1 909), Albertini (1 923, cf. Garcia Bellido 1959) o Marchetti 
(1922), hasta 10s mQ recientes de Thouvenot (1940, 19733, Hoyos (1979) o Corzo y Jimdnez 
(1 980). Otros investigadores han tratado de la zona s610 tangencialmente, al interesarse, por ejem- 
plo, por la problem4tica metodol6gica de la descripci6n pliniana de Hispania (Mayer 1989) u otros 
aspectos (Wiegels 1976, 1985). 

La Baeturia tampoco ha sido objeto de una gran atenci6n desde el punto de vista del estudio 
arqueol6gico sobre el terreno. S610 en 10s dtimos cinco o seis aiios han comenzado a hacerse en 
algunos de sus yacimientos prospecciones y excavaciones arqueol6gicas, per0 especialmente con- 
centradas en el period0 de la Segunda Edad del Hierro (Berrod 1988, Rodriguez Diaz 1990, 
Rodriguez Diaz-Navascu& Enriquez 199 1). 

(1) Son h en Mecida, D. Jod Ma A l w  Maninez, director del Museo Nacional de Arte Romano; en Jera de 10s Caballeros, 
la arqudloga local, Srta. Ma Jesh Carrasco; en Zafra y Alconera, las fbiiias Luna Casado y Paniagua y D. Amelio Romero, asi 
como el Parador Nacional "Condes de Feria"; y en el inolvidable Burguillos del Cerro, 10s Sres. D. Juan Francisco Cumplido y 
Tanco (pirrom), D. Francisco Zarallo (&caz propulsor de la colecci6n municipal) y la fadia  Robledano Reqnejo. A rodos ellos, 
mi m& senrido agradecimiento desde aqd por su desinteresado apoyo. 

(2) En sus capidos "Situaci6n geog.rSca de Contributa Iulia'' (adicibn al cap. 70 del libro 3 de la Corogrfi), 45 a. y "Segeda 
es Zafran (adici6n al capitulo 66 del rnismo libro 3), 47 a., donde aponaba 19 insaipciones de Zafra y de 10s municipios de su 
entorno. 



Algunas vilkze, restos urbanos y epigrafes de dpoca romana han sido estudiados de forma espo- 
rddica y nunca viendo la comarca como lo que en realidad es: Un buen ejemplo de asimdacibn y 
resistencia cultural simultdneas frente a Roma, y un modelo de organizacibn econbmica en una 
wna de intercambios de gran inter& en su proceso romanizador. 

Por dtimo, es la Beturia una unidad territorial y Ctnica, cdltica y quid por ello agrarista, popu- 
lar, cesariana y leal a Roma, que, en mi opinibn, reclama una atencicin mucho mayor de la que 
hasta ahora se le ha prestado. Son todos ellos aspectos que pude entrever durante un curso de 
Doctorado, que imparti en 1986, sobre la urbanfstica romana de la antigua Lusitania, y que desa- 
rrollo, con mayor detenimiento, en el trabajo citado supra. Ahora s610 pretendia situar con mas 
pinceladas el paisaje histbrico del que proceden 10s epigrafes que paso a comentar. 

BURGUILLOS DEL CERRO 

Este municipio se sitiia, curiosamente equidistante, a 20 Km. a1 E.-NE. de Jerez de 10s 
Caballeros y a1 0.-SO. de Zafra. Estd enclavado en una de las m k  ricas heas de yacimientos 
ftirricos de la Beturia (cuenta con once de buen tamafio) y dispone tambidn de una de las 
mayores reservas de granito de Extremadura (Mineria 1987, 95 y 173), junto a cierta activi- 
dad agricola. 

Parte de sus inscripciones heron publicadas a finales del siglo X K  (Fita 1896,35 1 ss.; Martinez 
1897, 194 ss.). Hasta ahora no se conoce su nombre antiguo, pero, por un epigrafe anterior (CIL 
11 5354, cf. EE 8,385 y EE 9,58, de Fita 1896,351), sabiamos que podfa ser municzpium (por la 
existencia de dos duovin) y adscrito a la tribu Gakria, aunque R Wiegels, al leer Gaii Auf (wtii), 
en vez de Auf 0, Egetw y h i m ,  dudaba si atribuir estos dtimos magistrados a la vecina Jerez 
de 10s Caballeros wegels 1985,67). 

Desde el punto de vista arqueolbgico, cuenta con una acrbpolis (hoy en el punto & alto del 
pueblo), desde la que se divisa todo el entorno en muchos kilbmetros a la redonda, y con no menos 
de 25 yacimientos de distinta importancia, con restos romanos y kabes (3), entre 10s que desta- 
can materiales constructivos de gran calibre (bloques de granito, d i za  y una variedad de d m 0 1  
blanco muy limpido, local), columnas, tejas planas y curvas, etc., asi como restos de un pequefio 
templo. La wna, en conjunto, estaba bastante poblada en la dpoca romana, y son importantes 10s 
restos epigr&cos hallados en sus alrededores (Curnplido 1985,18 ss). 

En la zona superior de Burguillos, en la llamada precisamente Plaza Alta, con gran sensibdidad 
por sus antigiiedades y muy buen gusto, se ha restaurado, con una subvencicin de la Junta de 
Extremadura, una vieja casa del siglo XVI, llamada "Casa del Corregidor", para su uso como Museo 
Municipal (4). A ella se esth llevando en estos momentos, para su insdacibn, restos de todas da- 
ses. Entre htos destacan fragmentos arquitectbnicos, algunos de ellos de edificios de gran tama- 
fio, que juzgo altoimperiales, y algunos epigrafes. Creo inMitos 10s siguientes: 

(3) Debo ata informaci6n a D. Manuel Robledano, quien, junto con el Sr. Zarallo y otros amigos, tuvo la a d i d a d  de acom- 
pafiatme en un recottido por algunos de estos lugares arqueol6gicos. 

(4) En esra labor hay que h c a r  el afuem personal de 10s ya mencionados D. Francisco Zarallo y D. Juan F. Cumplido y 
Tanco. Como dato cwioso, sobre la porrada de acceso a ata mansi6n habfa, y se ha rnantenido, una Upida, de 1590, recordando 
d S(enatus.1 P(opulu) q(w) B(wgui-). Ello evictencia la inthencia de la tradici6n romana, junto con la idea rcnacentista de que 
se mraba de un municipio en regla, quid a mveS de inscripciones que no nos han Ilegado. 





1) Estela de mhmol de remate superior circular y fragmentada por el lado inferior. Tiene en 
la cabecera una ronua antigua, ya desgastada, del lado derecho, que afecta al final de la Ifn. 1. Mide 
83 x 31 x 24 cm. y las letras 3 cm. Las interpunciones son un simple punto ( I h .  1). 

Quartio ff[r(w)] 
M(ar4 Rastici 
Rufiani. an(norum) 

h(ic) s(itu) 
5 est. sfit). t(ibi) t(erra) [I(evis)] 

pater fTen't). 

Nexo lin. 3, primer AN. 

Aunque m k  frecuentemente la definiciijn s e m  suele situarse tras el nombre del patrcin, es pre- 
ferible optv por esta interpretacicin, antes de por aquella que veria en el difunto al hijo, libre, de 
Rasticius. Ello nos Ilevarfa, entre otras cosas, a suponer 'un segundo cognomen comenzado por 
SE ..., al final de la lin. 1. El cognomen Quartr'o estA ligeramente m k  representado entre libres que 
entre esclavos, aunque Kajanto (1965,293) sefiala de Qtos hasta 39. 

M k  interesante es el gentilicio del patrijn: mientras Rusticius estQ bien docurnentado (de rus- 
tice: Schulze 1904, 113) no lo estQ &ticis. Sin embargo, la existencia de sus derivados, como 
Rasticanus/Rasticanius (ibid, 113, 396, 552) hace posible en mi opinicin considerar a Qte como 
existente. En Ifn. 3 no creo se deba leer Rzlfni, debido al travesaiio oblicuo sobre la N, que sobre- 
sale ligeramente de 6ta  con pequefios remates. Hay por ello que considerarlo un nexo, y leer el 
tampoco frecuente cognombre &$anus (Kajanto 1965, 154) que, pese a las dudas de este autor, 
debe proceder de Ru@. Este y sus muchos derivados son ptopios de zonas celtizadas, por el tono 
de pelo o de tez. 

La forma de la estela, como sus congdneres bdticas, acusa una cronologfa temprana, al igual que 
la paleografia, muy sencilla. Tolo ello apunta a la primera mitad del siglo I dC. 

2) Fragrnento de soporte no bien definible, en m4rmol blanco. Es el lado izquierdo del texto. 
Tiene numerosos golpes que afectan a algunas letras. Medidas mAximas, 23 x 28 x 7.5 cm. Letras: 
3.2,3 y 4 cm. Interpunciones triangulares ( l h .  2). 

Q(uintus) Satr.i[us iQ.E, Gal.?] 
Primu (s-] 
d(e) s(ua)- Irp(ecunia) fTmacZendum) ~(uravit?)] 

Lin. 2, I longa. 

En el borde superior de la pieza, sobre la letra A de la Iin. 1, hay huellas de lo que parece a pri- 
mera vista una C o G. He descartado que sea una letra por su pequeiiez con respecto a las heas  
escritas bajo ella, y porque no parece haber nada m k  a su derecha o izquierda. 

Parece se trata de una inscripciijn conmemorativa de alguna obra pliblica. La restituciijn que 
se propone para la Hn. 1 descansa sobre la posibilidad del contenido de la lin. 3, haciendo 10s dl- 
culos precisos, per0 todo ello es muy aleatorio. Del mismo modo, cabria esperar, tras el cognomen 
de la lin. 2, al@n cargo municipal. El gentilicio Satn'us, una vez mk, es de origen euusco (satria: 







Nexo lfn. 5, AVE, ANE. 

La pieza afiade, a la d%cultad de la lecnua (5), la de su posible interpretacicin. El texto conserva- 
do responde a la mitad del total, dculo  que se hace bien a panir de las palabras ex testamento de las 
h. 3-4. Parece haber mencicin de dos personas, una en fin. 1-2 y otra en la 5. Creo, en todo caso, 
que en las heas  1 y 2 se mencionaba al legador y en la 5 al ejecutor del testamento del anterior. 

En linea 1 habria que esperar el gentiiicio Fl  [avius]. Parece haber en medio una interpuncicin y, 
por 10s espacios anteriores, debia aparecer en el trozo conservado al&n rastro de la letra A, por lo que 
debia &ta situarse en la misma linea de tiactura, a distancia de la L anterior. Por lo que hace a la inter- 
punci6n entre F y L, tambidn hay una sobrante entre EN y TO en la lh .  4, por lo que no seria obs- 
&do para ello. En la lin. 5 cabe la leaura de un gentilicio comenzado por Ave. .. tanto como por 
Ane. .. (pocas posibilidades m k  que AveUius, AneIIiw); el nexo no es nada claro en este sentido. 

Es de especial importancia la lin. 6 ( l h .  9b). Comienza, con relativa claridad, por las letras 
RESX.. El primer impulso es ver aqui un cognomen, Restfitutus], del albacea. En tal caso, con- 
vendria pensar que el legador es el receptor del homenaje, y deberiamos leerlo en dativo. El pedes- 
tal, pues, deberia sostener una efigie del mismo. 

Sin embargo, estorba esta impresicin inicial la escasa profundidad del soporte, scilo 20 cm. Por 
ello se justificaria la hipcitesis de que se trate mejor de la conmemoracicin de alguna obra pliblica 
u ofienda de car4cter ciudadano, prevista en el testamento del dihnto y llevada a cab0 vaciendum 
curavit) por el sujeto de la lh.  5. En tal caso, lo que hay que esperar en la lin 6 es la mencicin de 
la ciudad misma. No cabria otra posibilidad que leer Resthtae Iuliae Segihe], naturalmente abre- 
viado (iREST. NL. SEG. ?) o quid  incluso sin el nombre indigena (iRES7XW.AE?), visto que son 
menos las veces en que ambos tipos de nombres se wan conjuntamente. 

En mi trabajo mencionado m k  arriba, propongo la localizacicin de la antigua ciudad betlirica 
de Se& llarnada por 10s romanos tambidn Restituta Iulza, justamente en Burguillos del Cerro. 
Si este pedestal pudiera leerse de la forma que acabo de proponer, se trataria de la confirmacicin 
de esta hip6tesis, a la que llegud previamente, por otros motivos que en el articulo citado desarro- 
110 con m4s detalle. 

De esta importante ciudad medieval, perteneciente al Sefiorio de Feria, de 10s S&ez de Figueroa, 
conocemos muy escasos materiales y yacimientos romanos. Para el period0 prerromano, destaca 

(5) Hecha, como la fotografia, en condiciones muy diflciles y, por el momento, irrepetibles. El grado de desgaste de las letras 
es muy notable. 





el yacirniento de la Ermita de Beldn, unos 2 km. al Suroeste de Zafra y precisamente al paso de la 
actual carretera N-435 (Badajoz-Huelva), como muy representativo de la Segunda Edad de Hierro 
extremefio (Rodriguez Diaz 1991). Debido, sin embargo, a su gran importancia en el Medioevo, 
puede pensarse que con frecuencia se llevaran alli epigrafes de su tdrmino. 

En la coleccicin particular de la familia Paniagua se encuentran dos epigrafes de interts. Uno 
de ellos, aqui el no 4, fue publicado hace muchos afios, aunque no en 10s circuitos habitudes 
(Ferndndez Rarnirez 1954,495 ss.), y , de hecho, no fue recogido ni en It4Eni en AE. El otro, 
s e g h  creo, ha permanecido intdito hasta ahora. 

4) Procedencia desconocida. Altar de mArmol blanco, de grano muy grueso. En la pane supe- 
rior, estA rematado por focus y dos pulvinos laterales, 6stos muy desgastados. Su estado de conser- 
vaci6n es relativamente bueno, salvo la zona superior y golpes en 10s cantos laterales. A su lado 
derecho tiene la representacibn de un pdtera y a su izquierdo el habitual urceo. Molduras en las 
partes superior e inferior, per0 no en las laterales. Mide 78 cm. de altura, 43 de ancho y 27.5 cm. 
de fondo. Las lineas, 6.5 la la, 5.4 las dos siguientes y 5 la tiltima. Todas las letras conservan res- 
tos de minio. Las interpunciones son triangulares ( l h .  4). 

Saluti. 
~(acrurn) ex v(oto) 
M(arcus) Marius 
Caesianw 

Como he tenido ocasicin de comentar en otro lugar (Canto 1991), toda el Area de Ma-Puebla 
de Sancho PCrez-Alconera-Burguillos-Medina de las Torres debi6 estar enriquecida en la Antigiiedad 
con importantes acuiferos. Ya se ha sefialado incluso (Rodriguez Dfaz 199 1, 17, 19) la existencia 
de un "nicho eco16gicon, mucho m h  rico y hoy sumamente degradado, en la Sierra del Castellar. 
Aparte de considerar para la dpoca romana mayores caudales en 10s rios y arroyos del Area, es sig- 
nificativa la existencia, incluso actualmente, de frecuentes manantiales y aguas subterrheas, que 
justifican un poblamiento disperso per0 continuo. 

Es en este marco en el que habria que entender las relativamente frecuentes dedicaciones en la 
zona a divinidades relacionadas con las fuentes y la salud, como este ara presenta. Entre ellas, baste 
recordar, a mod0 de ejemplo, dos del propio Burguillos, una dedicada a Fontana ... ex voto (Martinez 
1897, 195; MClida 1925,426) y la otra conmemorando el obsequio de termas, in honorem domus 
divinae, hallada "junto al mayor de 10s manantiales que surten a la (misma) villa" ( C '  I1 5354) o 
la de Salus Augusta de Jerez (CIL I1 6338). Hoy en dfa sigue en hncionamiento el conjunto ter- 
mal medicinal de Puebla de Sancho Perez, a s610 2 Km. al S. de Zafra. 

El gentilicio, Marius, es relativamente frecuente en la Beturia, comarca que presenta, en gene- 
ral, una onomktica (Marius, Iulius, Antonius, Cornelius, Pompeius) de sabor republican0 bastante 
definido (corno ocurre con 10s Caesii, en torno a la primera mitad del s~glo I a. C.), y en plena con- 
sonancia con una romanizacicin temprana. 

5) Procedencia desconocida ({Medina de las Torres?). Fragrnento de la parte superior de un ara 
de pequerio tamafio, en mArmol blanco. La fractura de su pane alta desciende por el frente dere- 
cho, afectando diagonalmente al texto hasta la lin. 4. Laterales alisados. Mide (27.5) x 24 cm. y 
18 cm. de fondo. Las lineas 3.5 cm. la primera y 3 las demh. Las letras han sido en dpoca moder- 
na repasadas con lo que parece pintura de color marrcin oscuro, a excepcicin de la L central de la 
lfn. 3 y travesafios de las siguientes A y E, asf como la tiltima T deI epigrafe. (Lhm. 5). 





[I(ovi) Ootimo) M(aximo)] 
Cons[erv(atori)/ 
Contrib[ut(ae)] 
Iuliae 
weri 

5 Rusticus et 

No es fdcil decir si sobre lo conservado habia alguna otra linea, per0 ello seria posible si la supo- 
nemos en el ensanchamiento superior del ara, como otras veces ocurre. Tampoco la interpretacicin 
es sencilla. En la primera linea que se ve, a continuacicin de la N aparece, casi en su totalidad, per0 
con m h  vigor en su parte inferior, una S, cuyo remate abajo es perceptible, no dando lugar a la 
posibilidad de una C, con lo que se impide la lectura Conc[ord(iae)], y su sentido, en el context0 
de una ciudad contributa, que habria sido factible. 

En lugar de ello, hay que proponer una posible divinidad comenzada por CONS. .. (si ksta &era 
la primera linea), o bien que una que lleve un epiteto asi iniciado (si estamos ante la segunda linea). 
Como puede verse, he optado por la hipcitesis m k  "conservadora", suponiendo en una primera 
linea, desaparecida, I. 0 .M ., seguida, en la 2a, del epiteto CONS[ERV(ator)]. 

Pero si &era &a en verdad la primera k e a  del texto, las especulaciones serian m k  fecundas, supo- 
niendo una dedicacicin a una divinidad: En el mundo de las concretas, habria dos: C o m ,  el arcaico 
dios de las cosechas, y 10s Consentes Dei, 10s doce dioses mayores, introducidos como grupo desde 
Grecia en Roma durante la segunda guerra phica; su pcirtico en Roma se restaur6 en kpoca flavia 
(Pauly-Wissowa, RE, s.v.). Con ello, la lectura resultante seria Coda d(eo)] o Cons[ent(ih) D(iisJ. 
La segunda de ellas tendria m k  visos de realidad, pero, tratandose de divinidades tan poco represen- 
tadas en la epigrafia, induso en Roma, no hubieran parecido muy satisbaorias estas soluciones. 

En la esfera de las divinidades abstractas, hubieran cabido otras tres posibles interpretaciones: 
Constantia, Consortium y Consensus, cualquiera de las cuales deberfa aparecer ligeramente abrevia- 
da. Hubiera sido un diema optar, con parecida falta de fundamento, por una de ellas. Lo hubie- 
ra hecho por Consensus, debido precisamente a que el primer apelativo, antepuesto al Iulia cesa- 
riano, de la ciudad benirica de Ugultunia, mencionada por Plinio el Antiguo en su celebkrrimo 
paso (NH 111, 13- 14) es precisamente Contributa, indicando la interdependencia administrativa 
de varios ndcleos urbanos prciximos (por cierto que Consortium habria tenido parecida aplicacicin). 
Se trataria, por tanto, de homenajear el "buen acuerdo", la "hermandad", entre tales nbcleos, con 
su elevacicin al rango de 10s dioses abstractos. Aunque sin paralelos exactos, la existencia de divi- 
nidades atestiguadas, como Aequitas o Concordia, creo que hubiera justificado esta interpretacicin, 
abierta naturalmente a otras sugerencias m k  acertadas. Pero como digo, todas estas hipcitesis me 
parecen, aunque m h  interesantes desde el punto de vista histcirico, menos defendibles, por lo que 
he optado finalmente por que se trate de una dedicacibn a Iuppiter Optimus Maximus. Los dedi- 
cantes parecen ser dos hermanos de la gem Valerh, de 10s cuales se ha conservado el cognombre 
Rusticus del primero de ellos. 

Este epigrafe ofrece otros dos motivos de inter&: Se nos presenta a la divinidad de que se trate, 
seguida del nombre de una ciudad en genitivo. con ello, s e g h  creo, podemos volver sobre una 
vieja polkmica con el querido colega I? Le Roux (v. atimamente el balance de la misma en Le Roux 
1985, 220 ss.), a propcisito de una ya antigua inscripcicin de Lugo, y la dedicacicin que en ella se 
hacia, entre otros dioses, Frugijho lAugustae Emeritae. .. El mantenfa que no habia relacicin entre 



ambos, mencionindose en primer lugar a Saturno y, a continuacicin, al genio de, o a la misma ciu- 
dad de, Merida, considerindola como divinidad poliada. Por mi parte, yo aducia (Canto 1980, 
144) unos cuantos paralelos de que podia mencionarse, sin adjetivar el patronimico (Fnrgifo 
Aupstae Emeritae en vez de Frugrjiro Emmeritem), al dios de una ciudad concreta. Le Row no se 
dio por sastifecho en este punto puesto que, al ser de la primera declinacicin, Augwtae Emeritae 
podia ser tanto genitivo como dativo. 

El nuevo epigrafe nos vuelve a plantear la misrna cuesticin, y otra vez lo que tenemos es el nom- 
bre de una ciudad de la primera declinacicin. Sigo pensando que la dedicacicin religiosa a una ciu- 
dad o a su "genion debe ir precedida de la indispensable palabra genius (mQ o menos abreviada) + 
genitivo, por lo que en este caso estaremos ante una dedicacicin "al J~pi ter  de Contributa Iulia". 
La posibilidad de la existencia de un Capitolio m& o menos resumido, trathdose de un munici- 
pium civium Romanorum como lo h e  Upltunia, es clara. 

La segunda cuesticin es que se trata de un inscripcicin ciudadana que hace alusicin a una ciudad 
no bien localizada hasta ahora. Se han manejado varias posibilidades para Upltunia Contributa 
Iulia, comenzando por la de que su nombre &era Upltuniacum, tesis sostenida incluso reciente- 
mente (Rodriguez Bordallo-Nos Grafia 1976, 150) a pesar de que ello obliga, a partir de la fuen- 
te textual (cf. Plinio, NHIII, 13-14) a predicar su fusicin casi flsica (al eliminar el cum interme- 
dio) con otra ciudad bedrica, la de Curiga, localizada con seguridad en Monesterio (Badajoz). 

Se han manejado varias posibilidades para su localizacicin, como "entre Medina de las Torres y 
Calzadilla de 10s Barros" (E. Saavedra, A. FernAndez Guerra), Fuente de Cantos (mapa de H. 
Kiepert en CIL 11; Galsterer-Kroll 1972, 109), Llerena (E. Hiibner, A. Garcia y Bellido) y Medina 
de las Torres (Rodriguez Bordallo-Nos Grafia, 1976). Los argumentos de estos dtimos autores ya 
10s habia usado, en 197 1, H. Galsterer, y en 1976 y 1985, con alguna reserva por Medina de las - 
Torres, R. Wiegels, en publicaciones que aquellos parecen no conocer (Galsterer 1971,20 con n. 
38; Wiegels 1976,275 con n. 68 y 1985,62). Recientemente, un autor inglds, aunque escaso de 
bibliograffa reciente espafiola, viene a decidirse por esta misma localizacicin (Fear 199 1, 153- 154). 

Lamentablemente, el propietario de la pieza, fdecido hace unos afios, no manifest6, si la sabia, 
su procedencia, y su familia s610 Cree que debe provenir de zona prcixima a Zafra. En cualquier 
caso, por rmnes que desarrollo con m& detalle en el trabajo citado supra (Canto 1992) y que 
coinciden con parte del andisis de Galsterer W~egels, pienso que este epigrafe debe proceder ori- 
ginalmente de Medina de las Torres (seguramente del yacirniento de Los Cercos de Castillejo, a 
1.5 Km. al E. del pueblo actual), donde debe situarse Contributa Iulia Ugultzmia. 

La cronologia, por rmnes paleogr&icas, podria situarse a mediados del siglo I d. C. 
6) Procedencia desconocida. En el Parador "Condes de Feria" de m r a ,  y actualmente en la sala 

de buffets, sirviendo de decoracicin, se conservan dos escudos gemelos, que corresponden al segun- 
do Conde de Feria, D. G6mez Subez de Figueroa, y a su esposa, Da Constanza Osorio (entre 10s 
afios 1455 y 1480). En mi opinicin, dadas las dimensiones y talla de 10s escudos, ambos proceden 
del reaprovechamiento, por divisicin vertical, de una misma estela o, mejor, altar, de bpoca roma- 
na. De ahi que sblo uno de ellos (el de 10s Figueroa-Manuel) conserve el epigrafe original por su 
parte trasera, mientras que el otro tiene la suya bien alisada. 

La pieza es de mirmol blanco con pitina amarillenta. Se conserva relativamente bien, apre- 
cidndose golpes en la moldura izquierda. La parte inferior no va alisada, sino s610 desbastada, por 
lo que hay que pensar que no era visible en su colocacicin primitiva. Mide en su estado actual (50) 
x 39 x (19) cm. Lleva doble moldura lateral, midiendo el campo epigrgco (30) x 29 cm. Las letras 
entre 3.5 y 3 cm. Interpunciones triangulares (Lh. 6). 





+ + + +  
vixit ann(os) X I  
Titzn(ius) Cbrestus 
et Titinia Urn(i)a 

5 pa& pzentissirno 
posuerunt. h(ic) sfitus) efit) s(it) t(ibi) 

t(ma). I(evi) 

Nexos 3 CH; 4 NLA; 5 TR, EN, IM; 6 VNT, T. L. 

Que sepa, la pieza se ha publicado s610 una vez, en primavera de 1992, por el cronista oficial 
de Zafra, E Croche de Acufia (Croche 1992,55, con foto) (6). 

Posiblemente s610 falten dos o tres lineas del comienzo, donde vendria D.M.S. y el nombre del 
padre, cuyo gentilicio, obviamente, seria Titinius (de titnei, nuevo ejemplo de onomdstica etrus- 
co-itdica en el Area: Schulze 1904, 243a, 306). De hecho, se ven restos inferiores de letras, que 
deben formar parte del cognomen ylo del patronimico. Con inseguridad (dada ademds la fre- 
cuencia de nexos en el resto del texto), parece verse S (oG), nexo AM o MA, O D 0  y la parte infe- 
rior de una ER?. Nada coherente he podido restituir. 

El cognomen del hijo, Cbrestus, con su muy favorable significado griego, es relativamente fre- 
cuente en Hispania, tambihn en sus variantes femeninas y derivados, no aprecihdose una distri- 
bucicin especial. En cambio, es mucho m k  interesante el de su hermana: U r n  no estd atestigua- 
do como cognomen (tampoco aparece en 10s indices de Kajanto). Pero, en cambio, Urnza es una 
divinidad celto-romana de las fuentes (RE, s. v.). Parece, pues, muy adecuado encontrarlo en una 
zona celtizada como la Beturia, por mAs que el nexo NI sea dificil de apreciar en el epigrafe. Seria 
este nombre recuerdo de alguna antigua divinidad que recibiera culto prerromano en una comar- 
ca, como ya dije, muy htuneda. Urniaentraria, se&n I. Kajanto (1965,58 y 216) dentro del grupo 
de nombre teofciricos paganos que se ponen de moda en hpoca tardia y, curiosamente, m k  bien 
entre individuos cristianos, con terminaciones en -ius/a y -osus/a. No parece el nuestro un epigra- 
fe cristiano, per0 si coincide su fecha relativamente tardia. 

Destaca esta inscripcibn por su ejecucibn, de particular esfuerzo en el derroche de nexos origi- 
nales, como el CH de la lin. 3 o el VNT de la hltima lfnea. Por el formulario, la presentacicin ono- 
mdstica (abreviacicin, ausencia de prenombre y tribu) y la paleografia, este homenaje fiinebre de 
dos hermanos a su padre podria datarse en la segunda mitad avanzada del siglo I1 d. C. o incluso 
a comienzos del 111. 

ALCONERA. CONVENT0 DE SANTO DOMING0 DEL CAMP0 

No me voy a detener ahora en recordar la historia de este convent0 dorninico, fundado por 10s 
Condes de Feria hacia 1432, a raiz de una curacibn milagrosa en su "Fuente Santa", y que fue antes 
oratorio de la Orden del Temple y, en mi opinibn, lugar antiguo de culto a las aguas en las cerca- 
nias de una necrbpolis romana. b tos  extremos pueden ampliarse en un trabajo en prensa (Canto 

(6) A quien agradezco habernle hecho obsequio de su interesante libro. Su lectura es como sigue: VIXIT AN. XLI ... RESTUS 
ET ISTA URNA FILI PATRI PIENTISSIMO POSUERUNT H.S.E.S.T T.L.. 





1991). De B proceden dos epigrafes, uno de ellos inMito y el otro desconocido en su forma actual 
hasta ahora, aunque figuraba en el CIL. De ellos di noticia en el trabajo citado. 

7) CIL I1 10 10. Posiblemente ldpida de granito gris oscuro. Se encuentra fragrnentada y empo- 
trada en el muro externo que rodea el antiguo convento. Mide (67) x (20) cm., y las tres lineas que 
conserva 4 crn. (h. 7). 

La primera C es muy poco visible, lo que explica las lecturas que de esta linea se hicieron desde 
el siglo XVI, en las que esa letra se omite. Se trata, sin lugar a dudas, de la recogida por Hiibner, 
que ya no la vio, y procede una correccicin en el texto del CIL. A pesar de su estado fragrnentario, 
no creo que originalmente tuviera m h  lineas. Hay que relacionar al difunto con el del epigrafe 
siguiente. Por la forma de las letras y escueto formulario, quid primera mitad de siglo I d. C. 

8) Paralelepipedo masivo, en mhmol blanco de las canteras romanas del mismo tdrmino de 
Alconera. Es una piaa bastante original, que creo de funcionalidad constructiva. Le faltan grandes 
troms en sus panes izquierda, derecha e inferior izquierda. Deberia emplazarse de frente y vertical- 
mente. Mide 1.30 m. ancho m&. x 0.84 de alto y 0.45 m. de fondo. A ambos lados del epigrafe se 
encuentran, en posicicin similar a la de las aras convencionales, pero representados en plano fron- 
tal, dentro de cartelas rehundidas, una gran pdtera con mango (a la derecha) y su correspondiente 
jarro (a la izquierda), perfeaamente dibujados en la pane que vemos. De bte se aprecia pane del 
asa, curvada y saliente, y de la panza. Dentro, un campo epigdfico de 0.440 x 0.395 m. (0.595 x 
0.5 55 m. contando la moldura). Las lineas miden todas 4.5 cm. (fig. 2 y l b .  8 a 10). 

G(aius). Servenius 
Racilianus 
an(norum) N 

Entre el AN y el I1 de la lin. 3, donde originalmente habia un espacio equilibrador, pueden 
verse dos X, m h  ddbilmente grabadas, casi simplemente arafiadas. Pienso que se deben a otra mano 
y que son posteriores. Creo que es posible irnaginar que, a la vista del epigrafe I1 1010, que con- 
tenia un nombre igual y la cifra XXII, alguien, mucho despuds, corrigici lo que crey6 un error en 
bte, convirtiendo el I1 en XXII. Formalmente, la cronologia puede ser similar, primera mitad del 
siglo I d.C. 

Habrfamos, pues, de considerar, que puede tratarse de las memorias funerarias de dos parien- 
tes (ihermanos?) de igual nombre. En honor del nifio pudo construirse el mausoleo funerario, en 
cuya estructura irfa encajado el gran bloque. En el mismo lugar se enterraria despuds a otro her- 
mano de 22 aiios. En todo caso, evidencian a 10s Sewenii como una de las familias ilustres de la 
mna de Alconera, como 10s Marii atestiguados alli mismo con otros epigrafes (I1 1002 y 1004) o 
10s Didii Sevm'y Fabii Turpiones que, en el trabajo citado de 1991, he tratado de revalorizar a par- 
tir del reestudio de CIL 11, 997. 

En las mnas prciximas, que son de laderas suaves, llamadas "llanos del marqub de Solandan 
y "llanos de Agustin de Mendoza", hay referencia local de aparecer con cierta frecuencia sepul- 
turas antiguas, y una noticia del siglo XVII, debida al cancinigo Solano (Solano 1664), de haber, 
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