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CULTOS MINORASIÁTICOS
EN EL NOROESTE DE LA HISPANIA ROMANA

JulioMangas*

Rvs¿~irs.-Un conjuntodemantfestacionesreligiosas,aras votivasdelNoroestede la Hispania romana,fe-
chadasenépocaaltoimpeníal.encuentransuspamíelosenel ámbitodeAsia Menor. Sud¿/i¡sión encuentraex-
plicaciónenla presenciadesoldadoshispanosdesplazadosal áreadanubianay enlos procuratoresimperiales
queestuvieronantesenAsiaMenor

RÉsus~.- Quelquesmanifestationsreligiemises,e‘es¡ á dire auteisvotefsdu Nord-Ouestde la PéninsuleIbé-
nque,datéesá lepoquedii Haut-Empíre.ont desparallélesdans1 AsieMineure. Omm tronveéclairctsementsur
tel diffusionquando?! considérela presencedesoldatshispaniquesenvoyésá la regiondii Danubeel aussitót
quandonfa it attentíonaudéplacementdesprocuratoresimpentausdés¡ AsieMi,¡eure.

PAL 45C¡.jm~:Alto Imperio, NoroestedeHispania,AsiaMenor,Religión.

Moqs-CsÉs:Haut-Empire,Nord-Ouestde laPéninsuleIbérique.AsieMineure. Religiomm.

En la modernahistoriografmasobrela Hispa-
nia romanase individualizan bien tres grandesblo-
quesde religiones:el de las divinidadesy cultospre-
rromanosde las áreasibérica y céltica,el de la reli-
gión romanay el de los diosesorientales(Blázquez
1982: 261-321, 1986: 164-275; Mangas 1982: 323-
369. 1986: 276-344: Sayas1982: 393-413: Bendala
1986: 345408).Otros autoresy nosotrosmismoshe-
mos ido resaltandoen diversostrabajosla presencia
de divinidadesde otras procedencias,entre las que
formanun gruposignificativo los diosesminorasiáti-
cos; aunquese presentenbajo la forma de dioses
griegose inclusocon grafiagriega,su rasgomássig-
nificativo es el de su origen. ya que fue Anatolia el
lugar originario de su culto o donde los diosesgrie-
gosse sincretizaroncon dioses localesanatólicos.A
la nómina de los conocidospor quienessiguen de
cercalos estudiossobrereligionesantiguasde Hispa-
nia, puedenañadirsealgunosotros nuevos; además,
creemosquediversosestudiosrecientesayudana una
mejor comprensiónde las razonesparticularespor
las queestosdioses llegaron a serveneradosen ám-
bitos geográficostan distantes.Ambas razonesjusti-
fican las páginassiguientes.

1. En AstunicaAugusta(Astorga>se hanha-
llado tres aras votivasdedicadaspor un produrator

imperial, Julius SilvanusMelanio. conocidasdesde
1968, queya han sidoobjeto de atenciónen los estu-
dios recientes(Mangas1986a: 57 ss.; Marcos 1986:
219 ss.). Paranuestropropósitoactual, nos interesa
de modo particular el contenidodel ara escrita en
griegoque mencionaa la Agathe &che y a las Dio-
sasNémesisde Esmirna,peroconsideramosconve-
nientepresentarel conjuntodelas tresaraspor el va-
lor quecontienenparacomprenderlas devocionesde
Julio Melanio Silvano. Nos referimos a las siguien-
tes:

a) Cipo prismáticode mármol blanco(¡45 x
62 1 56 x 27 1 23).
I(ovi) * O<’ptimo) * A’I(aximo) / Custodí, / hunoníRe-

ginae. /AIinervaeSanctae,¡ ceterisquedis 1deabus-
que / inmortalibus,/ luluus Silvanus / ¡Víelanio,
proc(urator) / Augg<’uslorunt) / provinc(iae) *

Hisp(aniae) * Citer<’ioris) ¡ dicavit.
Ya dijimos en otro momentoque,en la pro-

pia Astorga,sehanhalladootrasarasvotivascon de-
dicacionesa la Triada Capitolinay de fechaspróxi-
masa ésta, cuyos dedicantesfiguran también como
procuratoresimperiales.Si sonindicativasde la per-
vivencia de los cultos del panteóntradicional roma-
no, lo quese correspondebien con las tendenciasde
la ¿poca(Krill 1978: 27 ss.), cuadranmejorcon Julio
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Silvanoquien fueflamende la diosaPomona,como
ha hechoresaltarMarcosatendiendoa la inscripción
halladaen Don¡avianun¡ (Dalmacia) y que no dcja
lugar a dudassobresu rangoecuestreasi como sobre
su flaminado, como puedecomprobarsepor el texto
siguiente(CIL, III, 12.732): C(aio) hul(io) Silvano¡
Melanioni, eq(uo,)/pub«ico,>,flanminí Po /monali
etc. Luego el texto puedeexplicarsesin la necesidad
de queexistieraun CapitolioenAstunicaAugusta.

Datación: ¡98-209, años en que Septimio
Severo asociaal gobiernoa Caracalla;de ahí, que
aparezcacomoprocuratorA ugustorun¡.

Bibliografia: Garcíay Bellido (1968): 161;
AE (1968): 86; Non>’ (1970): 195 Ss.; Lomas(1975):
205 Ss.; Mañanes (1982): n. II; Rabanal (1982):
108; DiegoSantos(1986): n. 2.

b) Ara prismáticade mármol blanco (¡¡6 x
36 x 30).
Serapidi/ Saneto,¡ Isidí Minionvamo (sic,), / Core In-
victae, / Apollini Granno,!Alantí Sagato,/lulaus) *

Alelanio, / proc(urator,) A ugg<’ustonum),/vc’otu,mO *

s(olvit).
Ya se ha hechoresaltarqueesteencadena-

miento de dioses refleja las devocionesde Julio Me-
lanio querespondena dostendencias:por unaparte,
a unacomúnde la épocaen la queSerapise Isis (por
el muomento, no entramosen el problemapanicular
del masculinoAIyrionimo) gozande gran populari-
dad; pero, en segundolugar, los otrosdiosesreflejan
la trayectoriade los movimientosgeográficosde Ju-
lio Melanio quien se fue haciendode”oto de dioses
veneradosen lugaresdondeestuvoantesde su llega-
da a Hispania (Mangas 1986a: 59; Marcos 1986:
230): Grecia(CoreInvicta) y ¡as Galias(A/arsSoga-
tus y Apolo Grannus,es decir de Grant) así como
Asia Menor como veremos,El casode Julio Melanio
tieneotros paralelos.Así, un ara ~‘otivade Lugo (Lu-
cusAugusti) ha permitido igualmentereconstruirel
itinerarioanterior del dedicante,el procurator impe-
rial Saturninus.a partirde susdevocionesa laAfrica
Caelestisy a Frugífer (Saturnus)deÁfriea y a la dio-
saAugustaEmnerita.la divinizacióndeuna hipóstasis
de la ciudad(Canto 1989:457).

Datación:comola anterior.
Bibliografia: Garcíay Bellido (1968): ¡96

Ss.; AE (1968): 86; Nony (1970): 195 Ss.; Lomas
(1975):205; Pastor(198?):20’? Ss.;Mañanes(1982):
n. 16; Rabanal(1982): 102; Diego Santos(1986): n.
13.

e) Ara prismáticade mármol grisáceo(96 x
48 x 26).
AgathéTyché,/ TheaisNemesesin¡Sinvrnaiais¡Se-
basmniotatais,/ hul(io.s9 Silvanos¡ Alelanion, ¡ epítro-
posSeb<’astou,).Fuchen.(Transcripcióndel griego).

La utilización del griegoen un medio latini-
zadocomo era el de Asturica Augustano es unaca-
sualidado un datode exhibición culturalde Julio Sil-
vanoMelanio. En la misma Astorga se hanhallado
otrastresinscripcionesengriego. Una deellas,escri-
ta sobreun colgantede oro, presentaun texto bien
elocuentedel usodel griegoen algunossectoresde la
antiguaAstunica;el texto dice: Roufeina,zesais(J?u-
fina, vivas) (Mangas 1985: 587). Otra presentaun
grafmto y una tercera es una inscripción funeraria
(Mañanes1982: n.0 60, 88). Además,en la cercana
Quiníanilla de Somoza,hay otra inscripción griega
de la qtme hablaremosdespués.Cadavez se perfila
como más probableque el grupo de grecoparlantes
estabavinculado a los procuratoresy/o personalde
cuadrostécnicosencargadosde la gestiónde las ex-
plotacionesminerasdel noroestede León. Tal varie-
dad de testimoniosimpideexplicar el texto en griego
de estainscripción por la probabilidadde que C. Ju-
lio Melanio tu~’iera un origen grecooriental, tesis
coincidentecon Marcos, aunquePflaum le ha atri-
buido un origendeRoma (Pflaum ¡982: 735; Marcos
1986:223).

De fechascercanasa las de estainscripeión
procedenotrastresarasvotivasde la mismaAstorga
consagradasa Fortuna: unaa Fortuna sin mención
de dedicantede fines del s. II; otra a l7ortuna Bona
J?edux, dedicada por P. Maximus. proc~urator,)
Aug(usti)de los años192/198- s. III: y la tercera,de-
dicadaa FortunaReduxSanctapor G. Otacilius Oc-
tavius Saturninus, también proc(urator) Aug(usti).
fechadaentreel 192-198(Mangas1986a:63). Fortu-
na Redux.la que hacevolver”, recibió muchasdedi-
cacionesvotivas bajo Septimio Severoen constante
peligro ante la defensadel limnes oriental; la propa-
gandaimperial la representóen las monedas(Ma-
ttingly: V, 1, 193). Y, en la mismaépoca,era ya una
realidad habitual el sincretismoentre la AgatheTv-
ché, la diosa romanaFortuna y la diosaTutela (Pena
1981: 73 Ss.). Nos pareceinnecesarioy forzadoel en-
tenderqueaquí hímbo una asimilaciónentrelaAgathe

‘vché y la diosa Né,mmesiscomo proponeMarcos
(1986: 230).

En todo caso, resulta dificil encontraruna
referenciageográficaprecisasobre estaAgathé ‘fv-
ché. ~‘aquesu culto estabageneralizadoen todo el
Orientehelenizado;es decir, no es precisoacudiral
modelode la gran Tvchéde Antioquía, cuandoesta
diosa recibía culto en otras muchasciudadesdel
OrientePróximo Asiático, incluidas las ciudadesde
Asia Menor.

La referencia,en cambio,a las Diosas Né-
mesisde Esmirnano deja lugara dudassobresupro-
cedencia.Tambiémí el texto esbien distinto de los de-
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másdocumentosreferidosa Némesisy halladosen el
ámbito de Hispania; estospresentanun claropredo-
minio de devotosde las bajascapassociales,entrelos
que se encontrabangladiadores(García y Bellido
1969:82-95).

El prestigio de las dos diosasNémesisde
Esmirnase coneretaen el texto de Ulpiano (Regí.,
22, 6) que recogeel privilegio concedidoa algunos
diosesde serherederos,contrala normatradicionaly
dominanteenel derechoromano:

Deosheredesinstituere nonpossumusprae-
ter eos quos senatus consulto constitutionibusque

Principum concessumest, sicutí Jovem Tarpeuum,
ApollinemDidymaeumMileti, Man/emin Gallia, Mi-
nervam Iliensem, Herculem Gaditanum, Dianam
Ephesiam, Matrem deorum Sipylenem, Nemesim
quaeSmyrnaecolitur et Cacles/emSaliniensemCan-
thagini (Mangas1989:55-60).

EstasNémesisde Esmirnade las que tam-
biénhablaPausanias(7, 3, 2; 5, 3; 61 ss.) fueron re-
presentadasenel anversode monedasdesdeépocade
Adriano (Mattingly III. 389, n. 1074; 392, n. 1083).
La devociónde C. Julio Silvanoera,pues,muypreci-
sa y en nadasemejantea la que se desvelade otros
testimonioshispanos.

Datación:como las dosanteriores.
Bíbliografia: Garcíay Bellido (1968): 198

Ss.; AE (1968): 231; Nony (1970): 195 Ss.; Lomas
(1975): 205; Pastor(1981): 194; Mañanes(1982): n.
4; Rabanal(1982): 103; Diego Santos(1986): n. 14.

2. Halladaen el áreaminerade Quintanilla
deSomoza(León).Placadepizarrarectangular(42 x
29 x 10) encuyo frentese representala fachadafron-
tal deun temploenmarcadopor doscolumnasestria-
dasy coronadopor un frontón triangulary dos cír-
culos en sus extremossuperiores.En el intercolum-
nio, se ha grabadounamanoderechaenbajorrelieve
conla palmadefrente.

Presentaun texto griegodistribuidodel mo-
do siguiente:
— Sobreel frontóntriangular:HeisZeus¡ Senapis.
— Sobrela mano: ]áo.

Diego Santosresumelas opinionesanterio-
rescon estaspalabras: “F. Fita comparala presente
inscripcióncon la dedicaciónde Egipto, en la que se
lee [Hejis ZeusSérapiskai Hellios Hejis Hen,nanu-
bis y Garcíay Bellido hace referenciaa otros epítetos
del dios, saludadocomo invencible,como dueñodel
universo, Heis Zeus; Heis Haides, Heis Helios esil
Serapis:Heis ZeusSerapis Helios kosmokrátoraní-
ketos”.

Estas formulaciones vienen llamando la
atencióndesdehaceaños (Peterson1926: 76 s.). La

cuestióncentralde muchasde las discusionesreside
en definir si sonun reflejo de creenciasmonoteístas
o, másbien, respondensólo a unatendenciacadavez
másdominantedesdelos comienzosdel s. II p.c. de
búsquedade una modalidadde monoteismoa partir
de la multiplicidad de diosesdel paganismogreco-
rromano. Un testimonio significativo de estasten-
denciasse encuentraen los escritosde HermesTris-
megisto(Nock y Festugiére1972:2-5) quetienen su
momentoinicial de difusión a fines del s. 1-comien-
zos del s. II; en ellos se mezclanlas ideasplatónicas,
el aristotelismoy el estoicismotardío con algunos
elementosegipcios y con rasgosdel judaismopara
presentamosunostextosen los que la diversidadde
diosesdel panteóngrecorromanosonentendidosco-
mo manifestacionesde un único poder divino. Y en
unaórbita ideológicaanálogase sitúanlos Oráculos
Caldeos(Places 1971: 7; Bayet 1969: 240 Ss.; Cu-
mont 1987: 31 ss.).Ambasobrassonun buenreflejo
de esastendenciasmonoteístasque fueron ganando
adeptosen los siglos 11-111 del Imperioy que, conel
refuerzoteóricodel neoplatonismo,terminaronsien-
do la alternativadel monoteísmopaganodel s. IV:
existeun solo podero fuerzadivina de los que los di-
versosdiosesdel paganismono sonmás que mam-
festaciones.Las dedicacionesvotivasa varios dioses,
frecuentesa partir de finesdel s. II y ya comunesen
el s. IV, las dedicacionesencadenadas,definidasa
vecescomo catenoteismo,no sonmásquemanifesta-
cionesde esastendenciasmonoteístasdel paganismo
grecorromano.

La ideologiavinculadaal culto de los Doce
Dioses,los diosesmayoresdel panteóngrecorromano
que ejercían su poder sobre los dioses inferiores
(Long 1987: 93 ss., 121 Ss.; Mangas1994: 279-286),
así como la querespondíaya a una clara tendencia
monoteístacomofue la del culto a los diosespanteos
y/o a Pantheus(Mangas1991: 11 ss.), que tuvo su
momentode augeen el s. 11 p.C., contribuyerona
consolidarlas tendenciasmonoteístasde los siglos II-
II’.

Ahorabien, el ámbitogeográfteode mayor
arraigode talestendenciasfue el de la Greciamino-
rasiática.El dios lidio Alenes llamadoHeis Theosen
uranoisy, en la mismaLidia, encontramosotros tes-
timonios como el de un sacerdotedeHeis kai Alanos
Theosy deHosioskai Dikaios (DeHoz 1994: corpus
27.2. 39.73). La fórmula Heis ZeusSarapisse docu-
mentaen Tracia, enJerusalény, de nuevo,en Lidia
(Ricí 1993: 95 ss.).

Datación:fines s. II-inicios s. III p.C. por la
tipología característicadel ara con frontón triangu-
lar.

Bibliografía: Fita (1877):242; CL II, 5665;
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EE, IV (1879): 17; Macías(1903): 41 ss.; Garcíay

Bellido (1956): 293 ss., (1961): 17 ss.; Mailanes
(1982): 111; Rabanal (1982): n. 1; Diego Santos
(1986):49; M.~P. DeHoz (1994).

3. Un recientetrabajo deMarco Simón pro-
poníala existenciadeun culto a IuppitenDolichenus

en la PenínsulaIbérica. Y se basabaen documentos
conocidosqueesprecisoreexaminar.

a) Placade pizarra. (25) x 47 x (...). Se ha-
lló en el castrode Pieros,junto a Cacabelos(antigua
l3ergidumFlavium).

Una doble molduray listonesenmarcanel
frente de la placa por sus lateralesy su partesupe-
rior; le falta su lateralinferior. La moldura superior
se adaptaparabordearun símbolooicoforme,situado
en el centro, confrontón triangularen el que se ins-
cribe un crecientelunar y dosestrellas;el emplaza-
mientode tal símboloparteen doslas tres primeras
líneasdel texto. Debajodel campoepigráfico, se re-
presentanotrostressímbolosincisos:en la izquierda,
un conjuntode triángulosa bisel circunscritosen un
círculo; en el centro, un crecientelunar con susex-
tremosenmarcandoun rosetón/circulo;y, en sudere-
cha, un ara, de la quebrotaun elementovegetal,si-
tuadaen el centrode una entrada/puertade arco se-
micircular. Sobreel ara,se leeLA/PA.
luliano JI et Crispino co(n)s(ulibus)¡ [pjri (dic) Idus
Februarias. Aemiluus¡ Cilimedus l(ibens) p<osuit)
pro salutesuaet¡suorum/d/ie fovis —--1
(Y sobreel ara):La(nibus)/Pa(triis).

Garcíay Bellido consideróque se tratabade
una lápida relacionadaconel culto aJupiterDoliche-
nus. Esa misma tesis ha vuelto a ser sostenidapor
Marco Simón con nuevosargumentos.Ahorabien,
Santamaríapropuso una interpretaciónde la misma
en la que los símbolosse explicabanpor analogías
con losde otrasarasy lápidasdetradicciónindígena.
Más aún, el texto del ara era entendidocomo alusivo
a Los La(res) Pa(tnii), explicación queconsideramos
razonable.

La argumentaciónde Mareo Simónparasi-
tuar estemonumentoentrelos dolichenosse basaen
la constataciónde quealgunoshispanosquemilita-
ron entropasauxiliaresfuerade la Peninsulase pre-
sentabancomo devotosde lupiter Dolichenus(Marco
Simón 1987: 155-158), así como en las representa-
cionesde placasy arasdolichenas,lo que le conduce
a sostenerla existenciade cuatrodocumentosdoli-
chenosde Hispania.

Datación:el día 12 defebrerodel año234 p.
C. por la mencióndeloscónsulesy los idus.

Bibliografta: Rodríguez (1942); García y
Bellido (1961): 13; Rabanal (1982): n. 14; Diego

Santos(1986): n. 42; Marco Simón (1987): 147 Ss.;
Santamaría(1981): 125-130.

b) De los cuatro testimonios de Hispania
(dos estelasfunerariasde Navarra. la antesmencio-
naday el arade Saldanha.Mogadouro,Portugal),só-
lo podríahaberdudassobreel carácterde unadedi-
cacióndolichenaenel ara de Saldanhacuyotexto di-
ce:
J(ovi) * O<ptimo) * M(aximo) * D(.. ?), ¡Doznitius¡
Peregrinus,¡ vet(eranus) * leg(ionis) VII Ge(minae)
* P(iae) * F(elicis), ¡ v(otum) * s(olvit) * l(ibens) *

m(erito).
Es razonableel no considerarla D(..?) de la

lín. 1 como un praenomende Domitius Peregrinus
atendiendoa la ordinatio del texto y a la fecha,mo-
mentoen queempiezaa serhabitualel abandonodel
praenomen.Frenteal desarrollode la D de lín. 1 por
D(olicheno) en la propuestade Marco Simón, Le
Roux ha desarrolladoD(epulsori) (Le Roux 1982:
228).

ParaMarco Simón, los simbolosquepresen-
ta la cabeceradel arade Saldanhasontambiénorien-
tativosdel carácterdolicheno:tres elementosvegeta-
les/pequeñosárboles, dos crecienteslunaresen los
extremossuperioresy un ave entreel árbol de la iz-
quierday el del centro(Marco Simón 1987: 146 s.).
Nosotros no dañamostanto valor probativo a esos
símbolos,pues la epigrafiadel Norte y Noroestepe-
ninsularofrecemuchasrepresentacionesdeárbolesy

crecienteslunaressobreestelasfunerariasy arasvoti-
vas consagradasa diosesde advocacionesdiversas;
así, entreotros y sólo de Astorga: sobreun ara de
Fortuna,sobreotra aradedicadaa variosdiosescomo
Isis, Serapis,Core, Apolo de Grant, Marte Sagatos
(Mafianes1982: n.6. 14, 16).ProponeademásMarco
Simón queno debedesarrollarseD(epulsori) por no
haberprecedentesenHispania, apoyoinsuficiente.

El argumentode Le Rouxbasadoenque,se-
gún el cómputo y el estudio de Speidel (Speidel
1978: 38 ss.), no se ha hallado ningún documento
dolicheno en Hispania, no es tampoco definitivo,
aunqueadquieremásfuerzaal privara la interpreta-
ción de esta inscripción de cualquierprecedente.Y
no es aconsejablecrearun precedentea partir de la
resoluciónde una abreviatura.Ahora bien, si uno
comparael estudiode Speidel con el va clásico de
Merlat (1960).quedaabiertala posibilidadde quese
confirme la existenciade tal culto dolichenoen el
noroestedeHispania,si se recuerdanlas tesisyasóli-
dasdeMerlat sobreunaprimera difusión del culto a
partir de la aldeade Doliche en la Comagenehasta
áreasdanubianasparaterminarllegandoa la propia
Italia, inclusoa Roma. y a la lejanaBritania así co-
mo sobrela difusióndel culto dolichenoentrelosmi-
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litares. Creemos,pues,que,por el momento,no hay
garantíaspara sosteneruna tesis razonaday que es
preferibleesperara que nuevosdatosconfirmenuna
u otrahipótesis.

Datación:primeramitaddel s. III p.C.
Bibliografia: Mourinho (1972): 327-331;

AE (1974): 393bis;Le Roux (1982): 228; Marco Si-
món(1987): 145-151.

4. Del Noroestehispanose conocendostes-
timonios epigráficosquevienensiendointerpretados
comopruebasde un culto indígenaal diosTileno.

a) Placaoval de plata (7,5 x 4,5). Se halló
en el pagode Los Villares, dondese encuentrala vi-
lía romanade Quintanadel Marco (León). Sobre la
placa,un brevetexto:
Martí ¡ ¡‘lleno

La interpretaciónunánimeviene sostenien-
do queeseMarteTileno esel resultantede un sincre-
tismoentreel Marte romanoy otro indígenade nom-
bre Tileno. La pervivenciade Tileno en el nombre
del Monte Teleno. el montemássignificativo de esta
región—deél partenlas aguashaciaunapartede la
provinciade Orensey tambiénhacia el suroestede la
provinciade León, dondese encuentraQuintanadel
Marco—, ha sido un buen argumentoen favor del
sincretismo romano-indigena.La tesis ha contado
ademáscon el apoyo de la autoridadlingílística de
MenéndezPidal quien aportólos paralelosdel topó-
nimo El Teleno de Asturiasy de Telenade Badajoz;
Bouza Brey recordóademásel fllenum (hoy, Til-
Chatel, cerca de ls-sur-Tille, Cóted’Or) de las Ga-
has,dondeexistió un campamentoparaunapequeña
unidadmilitar romana.

b) La idea se ha reforzadocon el hallazgo
deotra ara(80 x 36 x 5/6) consagradasóloa Tíleno y
halladacerca de la iglesia de 5. Martillo de Viloria
(Orense);nos referimosa la siguiente(Bouza 1970:
267-270):
Q(uintus) hul(ius) ¡ Tiro / Tileno ¡ v(otum) s<olvit)
l(ibens)m(enito)

Nuncase planteóla dudaquepodíaderivar-
se de doshechossobresalientes:e¡ Monte Telenofor-
mabapartedel complejo sistemahidraúlico que se
organizóen función de las explotacionesde las mi-
nasde oro romanasde LasMédulas.De él partenca-
nales de conducciónde aguay, en su cumbre, hay
una complejaobra de muros romanosdestinadosa
favorecerel almacenamientode nieve, que permitía
abastecerpor más tiempolos canales.Porotra parte,
nadahacepensarquelos dueñosde la villa de Quin-
tanadel Marco tuvierannadade indígenas;estamos
anteunade las mayoresvillas romanasde la provin-
cia de León cuyo desarrolloinicial no pudo estaral

margendela actividadde los vecinosdistritos mine-
ros, tal comopermitendeducirlos restosarqueológi-
cos y las monedas(Mangas, Franciscoy Pedregal
1984: 108 ss., 144). Y respectoa Viloria, BonzaBrey
sugierequepudo habercumplidouna función seme-
jantea la del Tilenumgalocomo centrode controlen
la red vianaromana.

Nuevosdatos permiten suponerque no es
imposibleque el epíteto Tileno tengaun origen mi-
norasiático. Un ara halladaen el territorio situado
entreGólde, Menyey el rio Hermos(Lidia) estácon-
sagradaa Apolo Tileno (Apollon Tillénos); se fecha
en el 167-166 a.C. (Petzl 1978: 263). Y en otra ms-
cripción funeraria del 104-5 p.C., halladaen el mis-
moterritorio, seconstatael topónimoTilo (Tillo).

Siemprecabe la dudade queestemosante
un casode homotoponimiaque,a veces,se da inclu-
so en ámbitosgeográficosy linguisticos muy distan-

tes. Y esprecisosermuyprudentesante lo quepue-
den ser simplescoincidenciaslinguisticas que pue-
den llevar a conclusionesdisparatadas.La duday la
posibilidadde queestemosanteun epítetode impor-
tación minorasiáticasurgecuandoconstatamosque
las dedicacionesa Tilenusse encuentransólo en un
medio geográficodel entornode un grandistrito mi-
nero romano, y más aún, cuando sabemosque los

procuratoresimperialesy el ejércitofueron difusores
decultosde otrasprocedenciasy, de modoparticular.
delas de Asia Menor.

Bibliografía: a) Ara de Quintanadel Marco:
Macias (1903): 27; EE, IX (1913); GomézMoreno
(1925): 65; Blázquez(1962): 126; MenéndezPidal
(1968): 119-130; Quintana (1969): 73; Tranoy
(1981): 34; Mañanes(1982): n. 121; Diego Santos
(1986): n, 51.

b) Ara de Víloría: Bouza Brey (1970): 267
Ss.; Tranoy (1981): 34 s.; Albertos (1974): 150-152;
RodríguezColmenero(1987): n. 113.

5. Anavotiva de granito (142 x 47 x 30). Se
halló en la ermita de SantaEulalia de Portorroibo
(Pontesde GarcíaRodríguez,La Coruña).
Dis D<’eabus) q<’ue) ¡exmt <‘e,) np ¡retation(e) ¡ onaculi
¡ Clan Apo¡ [ljlinis Cf] ¡AD Sacn/ u[m -c. 6-]

Montero recogeotrassiete inscripcionesde
diversaspartesdel Imperio quepresentanel mismo
texto hastala lin. 7; sóloel deHussesteds(Borcov¡-
c¡u¡n) y éstede Galicia tienenun añadidoal final. De
la revisión de opinionessobreesteconjunto de ins-
cripelones(las de A. Nock, FI. W. Parke, C. Picard,
R. Thouvenot,P. Veyne y E. Birley), Monterosigue
la deBirley en el sentidode considerarquetodaslas
inscripcionessedebena unasola persona,al empera-
dor Caracalla.Y teniendoen cuenta las infructuosas
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consultasanterioresde Caracaliaa otrosdioses(Apo-
lío Grannus.Asklepios,Senapis).todos de advoca-
ción salutífera,la consultade Caracallaa Apolo Cla-
ro pudo tener lugar el 214; tal tesis no contradice
otros estudiosimportantessobreel Apolo de Claros
(Bursch 1889; RodriguezSomolinos1991). A partir
de ahí,habríaquefecharla inscnipciónquemanifies-
ta un reconocimientoa los diosesy diosasquese co-
rrespondebien conlas ideasreligiosasdel emperador
expresadasen la ConstilutioAntoninianadel 212.

Datación:214 p.C.
Bibiiografta: Rivera Rouco (1976): 64 ss.;

MonteroHerrero(1989): 357-364;Pereira(1991): n.
60.

6. Ara votiva de caliza (43 x 19 x 18). Se
halló en las excavacionesde la antiguaLancia (Vi-
llasabariego,León) en 1920. Presentael siguiente
texto:
Apo/ini ¡sacrum¡ duinus¡sacratus

En lin. 1, Apol[lJini. FernándezMíen; en
lín. 3. aún leyendodumus,estápor domussegúnEer-
nándezAlíen y Rabanal:en lin. 4, sacratis, Fernán-
dezAller.

Diego Santosindicó quedumusera un obje-
to de consagracióna Apolo. BlázquezJiménez, al
quesiguePastor,entendióquesetratabade la consa-
graciónde un espino a Apolo. Posteriormente,Tra-
noy hablódeun bosquesagradodedicadoa Apolo.

Nosotrosya sostuvimoshaceunosañosque
dumussacratusdebíaserentendidocomounaasocia-
ción religiosay lo argumentabamoscon losparalelos
de otros textos epigráficos y con el apoyo de que
miembrosde la Legio Vil Geminahabíanestadoen
Dacia en fechaspróximas a las de esta inscripción
(Gudeay Zahaniade1980: 61-76)y habríansido los
portadoresde estemodeloasociativo.Los textosepi-
gráficos admitidosentoncescran una inscnipciónde
Steklen (Novae. Dacia Inferior) que menciona a
unosdumopireti(AE 1929: 20) y otra procedentede
Caramurat(ScvthiaMinor), en la que se hacemen-
ción a un paterdumi, a unamatendumi y a unossa-
cratí dumí (Al 1964: 230). En aquelmomento,nos
limitamos a referir la tesis de Vulpe de que dumus
era conocido en la epigrafia griega bajo la forma
doumos(Vulpe 1964:411-420).

Ahorabien, hay datosposterioresqueofre-
cenmayorprecisión sobreel origen de estemodelo
asociativo.En una inscripciónhalladaen Lidia, enel
territorioentreGólde,Mengey el río Hermosun hie-
rós doumosse presentacomo devoto de la Artemis
Anaitis en fechade 223-224 (De Hoz 1994: corpus,
15). Y en unaprescripcióncultual vinculadaal dios
Alen Tvrannos,procedentede Maionia. Lidia, y fe-

chadaen cl 171-172,se mencionaa otro hierósdou-
mnos (De Hoz 1994: corpus, n. 39, 67). Y hay otros
testimoniosde hienósdoumosde la mismaLidia re-
lacionadoscon divinidades desconocidas(De Hoz
1994:corpus,63.13;63.30;63.31).

La conexióngeográficaentreAsia Menor y
áreadel Danubiose encuentraen los documentosde
la PenínsulaBalcánica,de los quesonbien represen-
tativos los de Tesalónica(10, X, 860; Laitar 1992:
211; Voutiras 1992:87-96).

Salvoel casodel ex-tremooccidentalde Lan-
cia. los demásse distribuyen en tresampliaszonas:
áreadel Danubio,la PenínsulaBalcánicay, en mayor
número. Anatolia occidental.Ahorabien, resultavá-
lida la argumentaciónde Neumannsobre un origen
frigio de daumos,cuandoel término doumetasequi-
vale en frigio a “miembro del doumoso consejode
hombresde unpueblo” (Neumann1988: 12 ss.).

Sí va habíamosindicadoen 1985 queel dii-
mussacratusde la inscripcióndeLancia equivalíaa
unaasociaciónreligiosaconsagradaa Apolo y calca-
da de otras semejantesdel áreadel Bajo Danubio,
dondelaconocieronalgunoshispanosdela Legio ¡‘71
Geminadesplazadosallí temporalmente.ahorapode-
mos precisarque tal modeloasociativose había di-
fundido desdeAsia Menor, probablementedesdeLi-
dia,

Datación:fines dei s. II-inicios del s. iii por
la tipologíadel ana;dataciónapoyadapor el conteni-
do.

Bibliografía: BlázquezJiménez(1920): 540;
GómezMoreno (1925); Vives (1971): n. 165; Fer-
nándezAller 1978: n. 3; Rabanal(1982):,n. 2; Tra-
noy (1981): 48; Diego Santos(1986): n. 4; Mangas
(1981-85):119-125HEp..1(1989):46.

Del conjunto de los datos anteriorespode-
mosdecirque hay garantíasdeimportaciónde cultos
mninorasiáticosen las DiosasNémesisde Esmirna,en
las tendenciasmonoteístasrepresentadasen el ara de
Quintanillade Somoza(HeisZeusSerapi&Iao), enel
oráculode Apolo Claro y en la asociaciónreligiosa
de Lancia que se presentacon el nombrede Dumus
Saeratus.Sólopuedeconsiderarseposibleel carácter
minorasiáticode Tilenus/ Mars ¡‘llenas. Y, en nues-
tra opinión, quedandudassobreel valor de las prue-
basactualesdeun culto a huppiterDolichenus.

Siempreque es posible individualizara los
agentesdifusores/portadoresde esos cultos nos en-
contramosanteprocuratoresimperialeso ante mili-
tares,los sectoressocialescon mayormovilidad geo-
gráfica. Nada permite suponerque alguno de esos
cultos llegara al noroestede la Penínsulatraido por
particulareso gruposdecomerciantes.

Las fechasde todoslos testimoniosse sitúan
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entrefines del s. II-principios del s. III. cuandoera
ya muyprofundala orientalizaciónde la vida religio-
sa enOccidentey estabanmuyconsolidadaslas ideas

que refleja la ConstitutioAntoniniana de Caracalla
sobreel igual valorde todoslos diosesy diosesvene-
radospor laspersonaslibresdel Imperio.
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