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Desdehacealgunosañosvenimosrecogiendoen artículosde actualiza-
ción, los principalestrabajospublicadosreferentesa las religionesprimiti-
vasdeHispania,temaen el quehemostrabajadodesdenuestrodoctorado~,

añadiendolos nuevosteónimosindígenasqueaparecen,y corrigiendolos
erroresde edición anteriores.En el Coloquio internacionalde Epigrafía
celebradoen Tarragonabajoel titulo Cultoy sociedaden Occidente,dirigi-
do por M. Mayer con la colaboraciónde J.GómezPallarés2 sehanpubli-
cadovariosestudiosinteresantesal temaquenosocupa.

TEÓNJMOSINDÍGENAS EN ‘I7ARRACO

G. Alfóldy ~hacorregidorecientementela lecturapropuestaen su libro
Tarraco, 589: BOHVNCVBIO SOHVNCVRLsupuestodios indígena,por

i. M? BLÁZQUEZ, Religiones primitivas de Hispania, L~ Fuentes literarias y epigróficas,
Madrid 1962; Idem, «Dic Mythologie der Althispanier», Gdtter und Mythen im Alten Europa,
Stuttgart 1973, 705 ss.; Idem, Diccionario de las religiones prerromanas de Hispania, Madrid
1975; Idem, Imagen y Mito. Estudios sobre las religiones mediterráneas e ibéricas, Madrid
1977; idem, Historia de España. España Romana II, Madrid 1982, 261 Ss.; Idem, «Einheimis-
che Religionen Hispaniens in derrómischen Kaiserzeit»,ANRW II, 18.1, l64 Ss; idem, Primiti-
vas religiones ibéricas. IL Religiones prerromanas, Madrid 1983; idem, Religiones de la
España Antigua, Madrid 1991; idem, «Ultimas aportaciones a las religiones prerromanas de
Hispania», Mélanges Raymond Chevalier II, 11,1. Tours, 63ss.

2 Religio Deorum, Sabadell 1983.
«Tarraco y la Hispania romana: culto y sociedad», 7 ss, f¡g. 1-5.
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la de [Dalbo hunce, ubi [vidico sacr(a)Aug(usta). Unasegundainscrip-
ción estádedicadaa DeoJdiatte. La inscripcióndice: Deo Idiar(te) lArmo-
siu/s v<otum) s<olvit) «ibens)m(erito). Estenombre,seguramentecéltico,
se puedeleertambiénen una inscripción de Convenaeen Aquitania. El
nombredel dedicante,Armnosius,no atestiguadohastaahoraen Hispania,
derivade un nombreindividual documentadoen Aquitania. Se tratade un
culto céltico,perono indígena.El teónimoy el antropónimoapuntanaun
origen aquitano,o de la zonapirenaicahispana.La dedicatoria,por tanto,
puedeprocederde los Pirineos.G. Alfóldy comentaestainscripción afir-
mandoque no existe vestigio alguno de cultos indígenasen la Tarraco
imperial, lo quevaleprácticamenteparatodala zonaorientaly meridional
de la Hispaniaromana.Salvoalgunoscasosaisladoso dudosos,los teóni-
mos indígenasfaltan en todo el ConventusTarraconensis,en la parteme-
diterráneadel ConventusCarthaginensis,en la Bética,y enel surdeLusi-
tania, es decir, en la Hispania más romanizada.Comentaeste autor la
inscripcióndeAccí, en la Bética,colocadaenel pedestalmutiladoquesos-
teníaunaestatuade Isis,enel queE. Htibnerleyó: IussuDei NII[---], o sea,
Ne[tonis], apoyándoseen el texto de Macrobio,Sat., 1.19.1,cuyoteónimo
seencuentraen unainscripciónde Turgaliumen Lusitania:Netonideo.En
Conimnbriga se inscribió Neto. Otros investigadoreshan leído iussuDei
Ni[IoticU. G.Alfóldy, despuésde limpiar la inscripciónde Acci, conserva-
da en el MuseoArqueológicode Sevilla,proponela lecturaDei Netis, que
seríauna formaparticularen lugar de Neto. Como en la inscripción de
Conimbriga quizásetengala formaparticularNetus.Se trataríade un cul-
to indígena.

En Cataluñasolamenteha aparecidoun DeusSeitundus.Los teónimos
indígenassecentranen lasregionescentrales,septentrionalesy occidenta-
les de Hispania.Se ha interpretadoestadistribucióncomo resultadodel
diferentegradode romanización.G. Alfóldy no aceptaestaexplicacióntra-
dicional,cuyo modelo,segúnel autor,no puedeaplicarseen Hispaniani en
otro luganpueslos testimoniosdeestoscultossonlos teónimos,cuyafuen-
te exclusivasonlas inscripciones,y porlo tanto la presenciadedocumen-
tos de cultosindígenasatestiguaun cierto gradode romanización.La falta
de estosdocumentosno demuestra,segúnesteautor,quehubieraunafuer-
teromanización.Puedeexplicarse,másbien,porla debilidadde la romanI-
zaciónde la población indígena.En las diferenteszonasde la Hispania
romanano existió siempreunarelacióndirectaentrelas influenciasroma-
nas,en general,y los cultosindígenas,comolo demuestrael casodeSego-
briga.

O. AlfóIdy sepreguntaquéfunción desempeñaronlos cultosindígenas
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en la sociedad.Del carácterde muchasdeidadesno se sabenada.La gran
mayoríadeteónimoshispanossondeidadesprotectorasde pueblos,tribus,
organizacionessuprafamiliares.De ello deduceO. Alfñldy la tesis quelas
divinidadesindígenascumplíanuna función principal en sociedadesque
conocíanformas indígenasde organizaciónsocial,apesarde unaromaní-
zaciónentendidacomo un procesode integraciónjurídica,política, econó-
mica, cultural y social.

En Hispania,la distribuciónde los teónimosindígenascoincidecon las
organizacionessuprafamiliaresindígenas,es decir, con el mundocéltico.

LOS LARES

F. Beltrán Lloris estudióen el Coloquio internacional de Tarragona,
4«El culto a los Laresy gruposdeparentescoen la Hispaniaindoeuropea»

Señalaesteautorquesólo dosinscripcionesentre200muestranunavincu-
lación explícitaentregruposdeparentescoy unadeidad:Dii Lares Cape-
ticoruin gentilitatis, de Capera (Cáceres),y Lares Lubanc(?)Doviloni-
cor(um), de Conimbriga.En ambashay una clara interpretatio indígena.
Indica esteautor que el culto a los Lares se propagóen Hispania,como
sucediócon los LoresVialeso conaquelloscalificadoscon un epítetoindí-
gena,encubriendoun culto local, constituyendoun signode penetraciónde
las formas religiosasromanas,resultandofinalmenteuna fusión de estos
con los indígenas.RecuerdaF. BeltránLloris quelos Laresde los caminos
estánrepresentadospor 17 ejemplaresen el conventuslucense,por 6 en
bracaraugustano,por2 en el astury por3 en el restode Hispania.Hay 12
Laresconepítetosindígenasdocumentadosen el conventusbracaraugusta-
no, 3 enel escalabitano,a los quecabríaañadir,quizá,los Lares Pan-ii en el
escalabitano,y 3 Laresde la civitasLimicorum,de Conimbriga,y los Lares
Turibrigenses,de los conventibracaraugustano,escalabitanoy emeritense,
y los mencionadosDi Lares.

Este culto cubriría principalmenteel territorio galaico, y en menor
medidapartedel nortede Lusitania. En el Conventuslucensese conocen
dedicacionesa los Lares Viales, pero se desconocenlas consagradasa los
Laresconepítetosindígenas,mientrasqueen el bracaraugustanoseinvier-
te estasituación.Esteautorsigue la opinión de Lambrino de quelos habi-

Op. cit. 59 ss. Sobre los Lares hispanos: J. M. BLÁZQUEZ, Diccionario de las religiones
prerromanas de Hispania, op. ciÉ, 113 ss.
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tantesde los conventosseleccionarondos advocacionesde la mismadivi-
nidadcomoexpresióndeun culto local. Segúnel sabiorumanosetratasólo
de unproblemacronológico:los Larescon epítetosindígenaspertenecena
un estadioanterior,del siglo II; fechaelevadaa épocaflavia por Alar9áo,
Étienney Fabre,mientrasquelos Vialessefecharíana finalesdel siglo u, y
duranteel siglo tu, al final del procesode sincretismoentrelas deidades
localesy lasromanas.

Tranoy,porsu parte,atribuyeel fenómenoa la mayorromanizacióndel
conventolucense,por lo que los Lares Vialespudieronencubrira dioses
localessin pasarpor aquellaetapaintermediaqueproponíaLambrino:con
epítetosindígenas.Ambasadvocacionesa los Laresencubríandivinidades
locales,quizácon caracteresdiferentesen el detalleentre los conventos
lucensey bracarense.Los Laresseríandivinidadesprotectorasde un lugar,
decaráctertópico. Todaslas advocacionesindígenasseremitiríana un mIs-
mo tipo de divinidades,sin negarquepudierantenerrelacióncon tribus o
mejorclaneso gentilidades.

F. Beltrán Lloris, del estudio de los epítetosindígenasno deducela
existenciadeLares tópicoso de Laresgentiliciosde diferentecarácter.Se
inclina a la hipótesisde su caráctertópico. Pasaesteautora estudiarlos
casosde los LaresLubanciDovilonicorum,los dii LaresCapeticorumgen-
tilitatis, quesondeidadesrelacionadascon gruposde parentescosimilares,
aunqueno necesariamenteidénticos,y de caráctertambiénsemejante.Son
deidadestutelaresdetierrasen las queresidíael grupoparentelar.

TEÓNIMOSINDÍGENAS DE SALAMANCA

J. MY BlázquezpresentóenesteColoquioun estudiosobre«Religióny
sociedaden las inscripcionesde Salamanca»,dondeel autorrecogela ins-
cripcionesdedicadasa teónimosindígenas:Numen,Acpulsoio,AquaeEle-
teses,Ilurbeda,Toga,y Celiborca~. SeñalaJ. M.8 Blázquezquela casitota-
lidad de las inscripcionessalmantinasllevan antropónimosindígenas.En
las inscripcionesfunerarias,queson la mayoría,quedaclarala concepción
astralde ultratumba,indicadacon la rueda,quecoronalas estelas,en un
87%de los casos.Sonescasaslas estelasque tienenrepresentacionesde la
luna. No es muy frecuenteel D.M.S. Unaestelade Yecla de Yeltes está
coronadapor un retratode dama.En otra estelade la mismalocalidadse

‘ Op. cit. 73, figs. 1-13.
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representóun ciervo, animalde carácterfunerarioen el sur turdetanoy en
el levanteibérico.Los arcosquedecoranlas estelas,frecuentementesehan
interpretadocomolaspuertasdel Hades.

TEÓNIMOSINDÍGENAS DELA BÉTICA

J.González6sólodejacomoposiblesdiosesindígenas,conlecturamuy
dudosa:Poecotnosucivus,unasm(atres),en abreviatura,y unaestatuillade
Sucellusde Almería.Estudiaesteautorel posible lugarde origende la Dea
AtaecinaTurobrigrensisProserpina, quepodríaserArucci-Turobriga.

En las proximidadesde Morón sehalló unalápidaconsagradaaSISE-
MIO o 5151Mb,fechadaafinalesdel siglo Ii o enel siglo III.

En total, los cultosprerromanosseríanlos deLunaenMálaga,lux divi-
na en Ébora,NetoenAccí (Guadix),Matres Veteresen Obulco (Porcuna),
y los dudososde MatresAufaniaede Carmo (Carmona),Poecomosucivus
deUbeda,AtaecinaProserpinadeIlipa fha (Alcaládel Rio), sanctusMars
enTucci (Baeza).y Sisetniuso SisimiusenLucurgentum.

INSCRIPCIONESDE LAMAS DEMOLEDO (PORTUGAL)

J. L. InésVaz ~, en la inscripciónde Lamasde Moledo (Portugal)sos-
tiene que CrougeaiMaga y boveaison deidadesrelacionadascon las tri-
buso las gentilidades.El aradeFreixioraestáconsagradaa Crougae,que
seríaun epítetode nombreétnico. bovea señala deidadde los Caielo-
brigoi.

INDIVIDUALIZACIÓN DEL ESPACIOSAGRADO

«La individualizacióndel espaciosagrado:testimoniosculturalesen el
nortehispano»,esel temadel trabajode E Marco~. Comienzaesteautorsu
estudioaceptandola tesisde Lainbrechtsde quecon el avancede la roma-
nizaciónel elementoindígenaganóenamplitud. Estefenómenosedetecta

6 «Divinidades prerromanas de Andalucía», figs. 1-2. Sobre Sucellus en Hispania, Diccio-
nario de las religiones prerro manas de Hispania, op. cit., 169.

«A inscri9ño GIL 416», 309 ss.
¡ Op. cfi. 317 Ss.
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antesdel siglo ni. El santuarioacielo abiertoestípico delos antiguospue-
blos celtas,denominadoporlos autoresclásicoscomo locusconsacratuso
hieron,y enlenguacélticanemeton,dondetienelugarel intercambiocon el
mundode los dioses.Puedeserunaisla, el claro de un bosque,comoel
locusconsacratusde los canutosdondesedesarrollabanlasenseñanzasy
los ritualesde los druidas.El sentidoprimitivo del vocabloceltaaludea la
claridadsagraday celeste,y al cielo.

Seha creídoqueel términonemetondesignano sólo el bosquesagrado
habilitadopor los dioses,comoel descritopor Lucanoen la proximidades
deMarsella(Phars. 111,415-417),sino los grandesrecintosdondesereunía
la tirah, y los santuarioso sacellademenorimportancia.Abundanlos topó-
nimos fonnadospor la palabranemeson,comoMedionemeton,topónimos
queselocalizanprincipalmenteen Galia, Britaniay Germania.En Hispa-
nia semencionaa los Nemetati,citadospor Ptolomeo(II, 6, 40), galaicos
meridionales,y a la ciudadde Nemeróbriga,enel conventoastur.El térmi-
no NemetonformatambiénteónimoscomoNemetona,diosade los Neme-
tes. El aspectoluminosoapareceen la deidadNeto de Acci, de carácter
solary guerrero,la mismaqueaparecetambién,contodaprobabilidad,en
el Broncede Botorrita, y en el monumentoibérico de Binéfar,en Conim-
briga y en Turgahium.

La lápidaUjo (Mieres)dedicadaa NimmedoSeddiagoporGaiusSulpi-
cius Africanus,probaríala erecciónde unainscripcióndedicadaa unadei-
dad indígenapor un personajeque no pertenecea su ámbito cultural o
geográfico.Lo importantees el teónimoformadosobreel mismo radical
que el nemetoncéltico. Seddiaguspodría significar «asentadoaquí». F.
Marco prestaatencióna la inscripción de la rocade Bou9ade Capitaode
Ferven9a,próximaa la citaniade Roriz, queHúbnerleyó(Nimid) Fidvena-
rum hic /et Cosunaeh.s., relacionadocon Nimid con el irlandésnemed,
sacellum. Se han propuestootras lecturasdiferentes.F. Marco se inclina
por la primerlectura,basándoseen la presenciadeunaroca,en los parele-
los conocidosde Ujo, en los nombresNementatiy Nemetobrigapróximos
al lugarde hallazgode la inscripción,en los topónimosrecientes,y en el
radicalde lasdeidadesFidvenearum,vidu- con significadode maderay de
bosque,en lenguacéltica,y en la presenciade unainscripciónenla quese
lee el teónimoNemetiuso Nemetia.

Enel nortede Hispaniaquedaclarala existenciade unanociónuniver-
salde la Célticaantigua,la del nemeton,espacioquecomunicaconlos dio-
ses,santuarioa cielo abiertocomoel de Panoias.
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LOS LARESVIALESEN LA BÉTICA

M. Pastor9mencionaporvezprimeraunosLaresVialesenla Bética,en

Brácana,cercade PinosPuente(Ilurco).

LA DIOSA NABIA

M. BlancaGarcíay Fernández-Albalat“~ proponeunanuevainterpreta-
ción de la diosaNabia, de la queseconocen18 inscripcionesvotivas.De
ellas, 16 seguras,y 2 dudosas.Recuerdanambosautoresla significación
antiguaque se dio al teónimo, relacionándolacon el río Navia, y la pro-
puestaporJ. L. Melena,vinculándolaconlos bosquesy los montes.Nabia
vaacompañadadeepítetoscomoArconuniacae,Sesmaeca,Elaesurraecae,
Corona y Nimphade los dánigos.Los tres primerosepítetosvinculan a
Nabiacon unidadesétnicaso tribales,mientrasrelacionaCoronacon acti-
vidadesguerreras.

En el monumentode Bragaselee Tongoenabiago,quepareceindicar
una relaciónde Nabia con los juramentos.Seha consideradotambiéna
Tongocomonumeny Enabiagocomoun epíteto.J. L. Melenasugiereque
Tongosesel individuo barbadodel monumento,y el epítetounareferencia
a la paredrade la fuente,negandotodarelacióncon los juramentos.Los
autoresrechazanambasinterpretaciones,y parecenaceptarlas sugeridas
por Michelenay por Melenasobrela interpretacióndel monumento,que
seríaalgo semejante«A la suertede los enabiagos»,y creenque la inter-
pretacióndelos relieveses irresoluble.

Las inscripcionesdedicadasa la diosa Nabia se distribuyen: 3 en el
conventolucense,7 en el bracarense,5 en la región de Cáceres,y unase
halló en un lugardesconocidode Galicia. El lugar originario del culto a
la diosaNabiaestaríaenBracaraAugusta.Los factoresexplicativosde la
diosaNabiasonla media¡unadel arade SanMameddeLausade,elmonu-
mento de Braga, y la tarifa sacrificial de Marecos. La medialuna se ha
¡nterpretadocomo alusióna un posiblepapelcósmicode Nabia y a una
función funeraria(A. Tranoy), o comouna identificaciónde Nabia con
Diana (J. L. Melena).En el monumentode Braga, la conjunciónde Ton-
goenabiago,bienseala unión de unadeidadcon significado dejuramen-

«Religión y culto en el Municipiumflorentinum iliberritanum», 377.
lO «La diosa Nabia: nueva interpretación», en O. PEREIRA (ed), Actas ¡Congreso Peninsu-

larde Historia Antigua, 11, Santiago de Compostela, 249 ss.
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to, másunadivinidad relacionadaconel agua,másagua,o unadivinidad
relativaal agua,por la quesejura,aportaun valoral santuario,en el que
serealizanjuramentosen los que el testigoes unadeidad,y en el queel
aguaformaparteactiva.La figura vestidacon cestode fruta o cornuco~
pia aludea la fecundidadagrícola.La palomay el martillo no tienensen-
tido.

En el ara de Marecos,que es una tarifa de sacrificio, Nabia tieneun
carácterbélico, a juzgarpor el epítetoCorona. Estáen relacióncon una
entidadtribal: los dánigos.Tendríaaquíun papelcósmicoal ir asociadaa
Iuppiter queenglobalas aguas,el cielo y la tierra. Estos dos autoresdes-
cartanla equiparaciónde Nabiacon Diana. Tampococreenen su carácter
acuático.La deidad,pues,serelacionadacon la primerafunción.

CUESTIONESDE ACULTURACIÓN RELIGIOSA

J. d’Encamagáo~ debaterecientementealgunascuestionesde acultura-
ción religiosaen Lusitania,de interpretatio romana.El autorse planteael
problemade si setratade unacuestiónintelectual,de elites políticas,o de
unaactitudpopular,espontánea,sin influjo político. J. d’Encarna9áosetn-
dinaporla segundahipótesis.Se plantea,asimismo,la definiciónde «divi-
nidadindígena»,quetiene evidenciasgeográficasbien localizadas,como
Trebarunao Endovellicus.El tercerproblemaconsisteenquéhacerconlas
divinidadesclásicascon epítetosúnicos,comoIuppiterAssáecus,o Mars
Cariociecus.¿IuppiterAssaecusesunadivinidad indígenade Lisboa?;¿y
Mars Cariociecus?,y ¿luppiter Repulsorcuyo culto sólo se extendíaal
norestedel Alemtejo?

Los problemasse planteancon las divinidadesprotectorasde Lares,
Genii, o Tutelae,Dii. Si van acompañadosde un epítetocon el nombrede
un puebloconcreto,prerromano,o del nombrede unaciudad,¿sondeida-
desindígenas?¿Sondiosesindígenasel CeniusConimbrigae,TutelaAqui-
fiaviensium,los Lares Cairienses,los Dii Coniurnbrigensium,o el Cenius
sin epítetodel conventobracaraugustano,al queQ. SabiniusFlorusconsa-
gra unaestatua?¿Esunadivinidad romana?J. d’EncarnaQáoopinaqueen
estoscasossetratade unamentalidad,aprecisar,un mecanismode adop-
ción cultural biendefinido paramejorevaluarlos mediosprofundosde la
dominacióny de la propagandaromana.¿Existendosposibilidadesdeaná-

«Interpretatio romana. Quelques questions á propos de~ l’acculturation religicuse en
Lusitanie», en Lengua y cultura en la Hispania prerromana, Salamanca 1989, 281 ss.



Religiones indígenas en la Hispania Romana... 341

lisis desdeel punto de vistadel monumentoepigráfico?Estaes la tercera
cuestión.Se ha aceptadogeneralmentequela palabradeuso dea, seguido
deun teónimoconcretoes unapruebaevidentedeindigenismo.Segúneste
criterio, el DeusAesculapiusde Mirobriga, cuya dedicatoriala haceun
liberto, seríaun dios indígena.

¿Esde despreciarel hechode queel dedicantelleve los tria nomina?
¿Cómogarantizarque un dios veneradopor «un romano»es unadeidad
del panteónlatino, y que un dios romano,veneradopor un indígena,es
másbienunadeidadindígena?Sonindicios débilesla tipologíadel monu-
mentovotivo y el formulario epigráfico. J. d’Encama9áodeducede estas
consideracionesque la aculturación religiosaes evidenteen Lusitania.
Restaprecisarel papelde la políticay el papelde la llamadamentalidad
popular.¿Sepuedecontinuarhablandode interpretadoromana?Es decir,
¿losromanoshanimpuestosusdiosessegúnunaestrategiapolíticadefini-
da?¿O es máscorrecto hablarde aculturaciónreligiosa sin precisarla
denominación,admitiendoquehay unainfluenciarecíproca,espontánea,
muy difícil de precisar?El investigadorportuguésse inclina por esta
segundaopción.

NUEVOSTEÓNIMOS INDÍGENAS DE LUSITANIA

J. L. RamírezSádaba12 hapublicadoalgunosteónimosnuevosdeLusi-
tania, que son: Bandi Malunrico. El lexemamás próximo es ma-, malu-,
que aparececomo basede antropónimos.Podría tratarsede un nombre
cuyosegundoelementofuerael lexema*rig céltico,lo cualpresentagraves
dificultades.PodríatambiénproponerseMALVNRICO<M), gentilicio sin la
m final; peroningunagentilidadposeeunaestructurafonéticasemejante,ni
se conoceque Bandi seaprotectorade gentilidades.Otra posible lectura
seríaMALVN.rzB>RICO,queresolveríala dificultad fonética,ya queepite-
tos semejantesrecibenBanduae,comoVirubrigo, Aetobrigo,lo quepermí-
tiria entenderel epítetocomo un compuestode dos lexemas:*Brico y
*Malutn. El arase conservaen el Museode Badajoz,aunqueseignorasu
procedenciaexacta.

2 «Teónimos y antropónimos nuevos en la provincia de Lusitania y zonas próximas», Len-
gua y cultura en la Hispania prerromana, Salamanca 1989, 427 y 436s.
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INSCRIPCIÓN DE REMESEIROS

D. Dopicoy O.Pereira13 hanvuelto a examinarla difícil inscripciónde
Remeseiros(CIL112476).Los indígenassólopodíantenerla tierraquetra-
bajabanbajoun régimende locatio-conductio,mediantecontratoentreel
poderromanoy los indígenas.La segundapartedel texto es probablemen-
te unadefixio que contieneun ruego a una deidadinnominadaparaque
nadieusurpeaAlhiusReburri suderechoa la posesiónde la tierra.

TEÓNIMOS INDÍGENAS DE LA CUENCA DEL DUERO

J. DíazAsensio ‘~ ha estudiadolos teónimosindígenashalladosen la
cuencadel Duero, queson: Aeiodaicino (Hontangas,Burgos),Animphis
(Ávila), Duri (Oporto). Fortunae Ralneari (Duratón, Segovia),Herculi
(Hontangas),Maiduanae (Avila), Matribus (Duratón), To(goti) (Ávila),
teónimoésterepetidoen Talaveray Botorrita. El autorpiensaqueen caso
de Hércules,que tieneotra dedicaciónen Rosinosde Vidriales y tres en
Uxama,podríadarseel casode una interpretado.

NUEVOS TEÓNIMOS INDÍGENAS DE LUSITAflIA

J. d’Encarnaqáoha publicadoalgunosnuevosteónimosindígenasde
Lusitania,queson: QuangeiusTanngus,en Nisa1 En Cascaisse halló un
ara consagradaa Triborunni por T Curiatius Rufinus¡6, J~ d’Encarna9áo
piensaquepodríaserunadivinidad decarácteracuáticoporhaberapareci-
do en la fuentede un río.

Enel MuseoMunicipalDr SantosRochadeFigueiradaFoz seconser-
vaunainscripción consagradaa AnentioCmnisersi.La inscripciónapare-
ció en Zebras,feligresíade Orca,concejode Fundao,distrito de Castelo
Branco,regiónquepodríaestaren el áreade influenciade la civitas Igae-
ditanorum, que pertenecíaprobablementeal conventusEmeritensis~

13

«La gran inscripción de Remeseiros (GIL 112476). Sobre la forma jurídica de tenencia
de la tierra entre los indígenas bajo dominio romano», en II Congreso Peninsular de Historia
Antigua, Coimbra 1993, 633 ss.

‘4 «Teonimia indígena en las tierras meridionales del Duero medio», HA 19, ¡995, 7 ss.
15 A/isa ao tempo dos romanos, Nisa 1988, 19 ss.
16 Cascais no tempo dos romanos, Cascais 1990, 7 ss.
12

«Monumentos epigráficos romanos do Museo municipal Dr. Santos Rocha (Figuira da
Foz)», Conimbriga 32-33, 1993-1994, 298 ss.
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quizástuvo un monumentoromano con inscripción consagradaa Deus
MarsAugustus~

En la colecciónepigráficade Mário Saa~ seconservaunainscripción
a los Lares Viales, halladaen el camino de Monforte a Elvasdondeposi-
blementehabríaun templo con un altar quees éste.El camino podríaser
unade lascalzadassecundariasqueuníanentresí grandesrutasde Emeri-
ta a Ohisipo,o deEmeritaa Ebora. El dedicantesellama Topihhius.Puntua-
liza J. d’Encama9áoquelosLoressonexcepciónenesteárea,puessontípi-
cosdel noroeste.

En un manuscritode laBibliotecaNacionalde Madrid 20, quecontiene
papelesde Antonio Agustín,serecogióunainscripcióninéditaconsagrada
a Endovelicosanctapor Eutichius. Según el manuscrito,procedede ad
Villavitiosam iii Lusitania. El epítetosancta es escasoen el conjuntode
dedicacionesaestadeidad.

En lacapilladelaSenhoradaRibeira, enla QuintadaRibeira,enlafe-
ligresíade SeixodeAnciaes,concejodeCarrazedadeAnciáesenel distri-
to de BraganQa,se conservaunainscripción a BanduVordeaecodedicada
porSulpiciusPatemus.El culto a estadeidadparecepropiode Lusitania,de
la BeiraBaixa, y de la parteoccidentalde la provinciade Cáceres21~

En Castelo,en la feligresíade Maranháo,concejode Avis, se halló un
aravotiva consagradaporRufinusa Bandi Saisabro(?)22. Estainscripción
debefecharsea mediadosdel siglo ¡.

En las minasde la Capillade SantaCatalinaen Herdadeda Lentisca,
feligresíadeSantaEulália,concejode Elvas,sehalló un altarconsagradoa
Relonapor Valgius, hijo de Marco. Estadeidades tambiénveneradaen
Norbay enTrujillo. Sucultoquizáfue introducidoporlos soldadosquesir-
vieron a las órdenesde Silaen Asia MenorcontraMitrídatesVI Eupótor
soldadosque despuéssirvieron a su vez bajo las órdenesde Q. Cecilio
Metelo contraSertorio en Hispania. Belonacontó con adeptosentre las
poblacionesindígenas23~

A las afuerasde Viseusehalló un araen la quese leeel nombreAlbu-

~ <d) distrito de Setúbal no tempo do deus Marte», Terca-Feira 18,8, 1992, 12.

~ «A cotlecqáo epigrafica de Mario Saa no Erdeval», Humanitas 47, 1995, 631 ss.
~ H. GIMENO y G. VARGAS, «Inscripción inédita dedicada a Endovellico», FE 42,1992 n. 188.
2) E. SANDE, «Ara votiva a Bandu vordeaeco», FE 40, 1992, n. 179.
22 J~ D’ENcARNACAo y J. R. CORREIRA DA S¡LVA, «Ara votiva identificada cm Avis (Con-

ventus Pacensis)», FE 46, 1994, n. 200. Sobre la diosa Bandua: 1. M.’ BLÁZQUEZ, Diccionario
de las religiones prerromanas de Hispania, op. cit.. 43 ss.

23 T. O. MAcIEL, M. J. MAcIEL y J. D’ENcARNAIZAo, «Ara a flellona, de Santa Fulália
(Uvas)», FE 46, 1994, n. 207.
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celaincus.El dedicantees RufinusAelatius24 El radicaldel teónimoforma
partede muchostopónimosy antropónimos.Albocelasecita en el Itinera-
rio de Antonino. Segúnel historiadorTito Livio eraciudadde los vacceos.
Quizásetratede un dios de la ciudaddeAlbucela. Sería,portanto,un dios
de carácternacional,comoBandua,Crouga, o Cosus.

Probablementeen el territorio del conventusPacensisse encontróun
araconsagradaa QuangeioTuricaecopor C. Licinius Vegetus.Se tratadel
mismodios de Nisa,aunquevaríeel epíteto25•

En un arade Ninho do A~or, enel antiguoconventusEmeritensisse lee
el teónimo indígenaBane (= Bande?)26~ En el mismo conventus,en La-
doeiro,el nombrede unadeidaderaOipaengi(ae)2?; el dedicantesellama-
ba Apano. Esta inscripción permitecorregir el nombrede otro dios, Di-
paengia28~

LA DIOSA ATAECINA

M. P. Garcíay Bellido29 es de la opinión queen emisionesmonetales
deCarmopuedehaberefigiesdeMa-Behlona.A. Garcíay Bellido defendió
la hipótesisquelos soldadosromanosqueparticiparonenlas guerrasserto-
rianasrecorrieron la Vía de la Plata y acamparonen Castra Caecihia, y
éstos llamaríanMa-Behlonaa unaimportantedeidadlocal, conocidapor
susatributosy rituales.Los testimoniosdesu culto hanaparecidoen Méri-
da y Trujillo. Señalala autoraquelasinscripcionesde Behlonay deAtaecí-
na sesolapan,extendiéndoseel culto de Ataecinahaciael territorio de
Mérida.

En El Trampalno hanaparecidoinscripcionesdeMa-Bellona,de Cibe-
les o de Victoria, ni de Proserpina,lo que indicaríaque en El Trampalse
mantuvoel culto indígenay no sehomologóningunadeidadfemeninadel
panteónromanoa Ataecinaenestesantuario.Tampocohanaparecidoimá-
genesni elementosdescriptivos.Las lápidasde Ataecinacontienenen el
focushuellasde habersostenidopatasde cabra,alusivasa los animales
sacrificados.ParaM. P. Garcíay Bellido, la Turobriga, lugar deorigendel

24 J. L. INÉS VAZ, «Ara votiva a Albucelaincus», FE 35, 1990, n. 157.
~ R. A. E. ALFEN¡M, «Exvoto a Quangeio Turicaeco», FE 38, 1991, n. 174.
26 R. CARvA¡±oy J. D’ENCARNAqÁO, «Mavotiva de Ninho do A9or», FF39, 1991, n. 176.
27 M. J. AMARO, «Ma votiva do Ladoerio (Gonventus Emeritensis»>, FF49, 1993, n. 198.
2S J~ D’ALAR9ÁO, Roman Porru gal, Warminster 1988,75 ss.
29 «Las religiones orientales en la Península Ibérica», AEspA.64, 1991,6Oss.
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culto a Ataecina,seríala Turobriga lusitana.Ataecinadebió serunaMag-
na Mater posiblemente,segúnestaautora,la citadapor Estrabóncomo
lunare innominada,cuyacaracterísticaprincipalfue la deserunadivinidad
tutelar. Tambiénpiensaen unacaptaciónporCibelesdel culto aAtaecina.

M. E Garcíay Bellido30 estudiael áreaterritorial delculto basándoseen
las monedas.Es muy posiblequeel grupoibérico celtibéricode los dos o
tresdelfinesrespondaaun culto común,cuyadivinidadmasculinafluvial se
representabaenmonedasdetodo un territorio aambasorillas delEbro,zona
fronteriza entreiberos,celtíberosy vascones.Un ejemplomás claro para
detectarel territorio cultural de un santuarioextraurbano,es el de la diosa
galeadacon armas,espigas,pecesy astros,representadaen muchasmone-
dasde la Bética occidentaly de Lusitania,de nombreSalusy Behlonaen
épocaimperial,cuyo culto sepuederastreardurantela dominaciónromana.

La divinidad debió tenersu santuarioen El Trampal,Alcuéscar,en un
crucede caminosde los montesdeSanPedro,Montánchez,Guadalupey El
Pedroso,cadenaquedeslindabala cuencadel Guadianay del Tajo, y posi-
blementea vettones,lusitanosy célticos.Documentotardíode eseculto
sonlas 17 inscripcionesvotivas,anicónicas,dedicadasaAtaecina,reutili-
zadasen la iglesia visigodade El Trampal~ Debió haberun primitivo
témenos,dondesedepositaronlas arasvotivasdedicadasa Ataecina.Pien-
sa estaautoraqueestesantuariodebeserel descritopor las fuenteslitera-
rias comopertenecienteal territorio emeritense,denominadopor los agri-
mensorestardíoscomo lucus Feroniae, exento de centuriación,de una
extensiónde 1000yugadas,o sea2.500m2. SegúnM. E Garcíay Bellido,
la denominaciánde Feronia seriauna interpretatio romanade unadeidad
indígena, que sería Araecina. Femnia era una deidadprotectorade las
aguasdispensadorasde salud,protectorade la producciónagropecuaria.
Era una deidadinfernal y del bosque,interpretadacomo Perséfone,y en
EmeritacomoAtaecina/Proserpina(CIL II 462).

El culto a Ataecinaseextendiópor todoel territorio emeritense,identi-
ficándosecon Proserpinaen la capitalde Lusitaniaen dos inscripciones:
una,recogidaen el pantanode lacolonia,relacionandoa estadiosaconlas
aguasporel lugarde hallazgo.

30 «Moneda y territorio: la realidad y su imagen», ~4EspA.68, 1995, 142 Ss.; Idem, «Las
religiones orientales...», art. cit., 60 ss.

~ L. CABALLERO y J. Risco, «Primera campaña de trabajos arqueológicos 1983-1984»,
Extremadura arqueelágica 1, 1988,231 Ss.; Idem, «Iglesia visigoda de Santa Maria de Trampal,
Alcuáscar (Cáceres). Informe preliminar. Segunda campaña de excavaciones arqueológicas»
(En prensa).
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El santuariodeEl Trampalsesituabaen un lugar rico en manantiales.
En las 32 lápidasconsagradasa Ataecinaen ningún casose homologaa
Proserpina.Las monedas,segúnM. E Garcíay Bellido, mostraríanqueel
culto aAtaecinaen el territorio emeritensees anteriora la fundaciónde la
colonia,queromanizóa unadeidadbienarraigadaen el lugar, llamándola
Proserpinaen Emerita, Feronia en su lucus,y posiblementeTanit en las
ciudadespúnicasde laBeturiatúrdula.Defiendeestaautoraque lasmone-
dasdeépocade Augustoy deTiberio acuñadasen Emeritapruebanel pro-
cesode aculturaciónde Ataecina.En los lugaresdondese conmemorala
fundaciónde la colonia,aparececomoninfaprotectorade la ciudad.Una
moneda,dondeaparecediademada,podríaaludiral epítetoquela atribuye
Dionisiode Halicarnaso(Ant. III, 332.1),«amantede lasdiademas».

Exvotosconsagradosa Ataecinahanaparecidoen el Arroyo de Torre-
joncillo, y enel río Guadiana.

Unainscripciónfunerariaquemencionaa At(aecina)fuedescubiertaen
la plaza del ayuntamientode Úbeda(Jaén)32• El nombrede la diosa, que
encabezala inscripción,va acompañadade D(is) M(anibus).El difunto se
llamabaC(aius) V(alerius)Proclulinus, y tenía6 añosen el momentode su
muerte.Es importanteestainscripción,puesvinculaAtaecinaa los Dioses
Manes,siendoésteel primertestimonioen tal sentido.Es, pues,importante
paradefinir el perfil religioso de la diosa.Sucarácteragrarioe infernal es
seguro;sebasaendistintasetimologíaspropuestas,y segurasu asociacióna
Proserpina.Su vinculaciónconlos DiosesManesla relacionanconel mun-
do de ultratumba.Supresenciaen Ubeda,el alto Guadalquivir,esimportan-
tepor estaralejadadel áreaoriginariade suculto, asentadoen Turobriga,en
la Beturiacéltica~ En estaregiónsolamenteseconocíael teónimoPoeco-
suasucuvusen unainscripciónde Tugia (Toya,Pealde Becerro).La llegada
del culto a AtaecinaaUbedadebedatarseen épocaromana,a finalesdel
siglo 11 o comienzosdel siglo 111 a juzgarpor la dedicatoria.

Las inscripcionesa Ataecinahalladasen su santuariode El Trampalson
15, másotrasanepígrafas,númeroquehacedelcultoala diosaAtaecinael más
extendidoen Lusitaniajunto con el de Endovelhicus.PiensaJ. M. Abascal~

32 G. CRISTÓBAL, «Inscripciones romanas de la provincia de Jaén, IV», Florentia Iliberri-
tana 2, 1991, 1993, 231 Ss.

~ «La Beturia céltica, Introducción a su epigrafía», en Celtas y túrdulos: Lo Beturia. Gua-
demos emeritenses 9, 1995, 318 ss.; Idem, HE3, 1993,92 n. 205.

3 «Las inscripciones latinas de Santa Lucía del Trampal (Alcuéscar, Cáceres) y el culto a
Ataecina en Hispania», AEspA. 68, 1995, 31 ss. Sobre Ataecina: 1. M! BLÁZQUEZ, Diccionario
de las religiones prerromanas de Hispania. op. cir, 39 Ss.; Idem, Religiones primitivas de His-
pani L Fuentes litera rias y epigráficas, op. cit, 141-147.
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que hapublicadoestasinscripciones,que la ciudadde Turibriga/Tumbriga,
ciudaddondese inició su culto, pudosituarseen el territorium deAugusta
Linerita, no lejos deEl Trampaly cercadelparajedeLasTorrecillas.

Turobriga se localiza muy posiblemente,como proponeA. Canto,en
Arunci, autoraque seapoyaen las siguientesrazones:Plinio (2.3.14)men-
ciona lasciudadespor ordenalfabético,salvoel casode Turobriga, quela
qolocadetrásde Arunci, o seala ciudadmásel santuariofamoso;la men-
ción en las proximidadesde estaciudadde unasacerdosturobrigensisque
levantó un templo en honorde Dianay Apolo, dedicandounaestatua;la
apariciónen Moche (la Arunci de los antiguos)de unafistula con la ms-
cripción M(unicipum) T(urobrigense)F(istula), quepruebaqueArunci es
Turobriga.El santuariode El Trampalseríaposterion

Las inscripcionesde El Trampalsonlas siguientes:

1. AdecinfaJiesanct/aeViuiaIParriclia a(nimo)«ibens)u(otum)s(oluit).
La onomásticade la dedicantees muy típicade la región próximaal

templo de SantaLucía. En las proximidadesde Méridala gensVibia está
representadapor ochotestimonios,tantomasculinoscomofemeninos,de
los quecuatrollevan cognomendeorigen griego.Aunqueno se afirmaex-
presamente,un buennúmerode los ejemplosdebenserlibertos.La gens
Vibia estábienrepresentadaen otros lugaresde la provinciade Badajoz,y
sonmásescasoslos hallazgosenel áreacacereña.El cognomenlatinode la
dedicante,Patricia, es tambiéncorrienteen la ciudaddeMérida, quecon-
centratresdelos quincetestimonioshispanosqueseconocen.

2. D(eae)d (ominae)s(anctae)/[---].

3. D(eae)d (ominae)s(anctae)1 Turib/ri(gensi) Atte/ginaelAnnilus
Seuleruso/b ro(---) e(x) u/[oto].

El nombrede la deidadofreceunagrafíainusual,con geminaciónde la
dental.LosAnnii sonrarosen la antroponimiaextremeña,endondeno lle-
gana la decena.Seuera/-usesel cognomenmásfrecuenteenHispania,con
258 testimonios.Muestraunaespecialpresenciaen el ámbitoextremeño,
de dondeprocedela quintapartede los ejemplosy, principalmente,en la
ciudadde Mérida, dondehay 15 personajescon esecognomen.El ara se
recogióenla laderadel Cerrode SanJorge.

4. D(eae)d(ominae)s(anctae)1 Turibr/i(gensi)Adaec/inae1 G<aius)
C(aecilius?)Seulerus/a(nimo) 1(ibens)u<otum) s(oluit).

El nombrede la divinidad ha sufridouna sonorizaciónde la dental,y
presentaunagrafíaformalmentemáscorrectaqueotros testimonioshalla-
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dosenSantaLucía. Los epítetosdeAtaecina,escritossobrela cabeceradel
ara(tal comoapareceen otrasdos),estánabreviadosén las tresconsonan-
tes habituales,perose añadeel adjetivoTuribrigensis,señalandolavincu-
lación del culto a Turibriga.

5. D<eae) d(ominae)s(anctae)T(uribrigensi)/A(taecinae)/L<ucius)
Norb(anus)1Seuerus1 u(otum)s(oluit) «ibens)a(nimo).

El dedicantetienenombrecon elementoscorrientesen la región.Nor-
banusesun nombrepropiodela regióncacereña,típico sobretododelárea
surorientalde la actualprovinciade Cáceres,que acabarácomogentilicio
en la fórmulasnominalesy funcionandocomotal. La epigrafíade Ibaher-
nandosumacasiunaquincenade testimonios,y no faltan en Montánchez,
SantaAna,Salvatierrade Santiago,etc.,inclusoen la vecinaMérida. Sólo
en el conjuntode SantaLucia llevan estenomen3 individuos.

6. Do(minae) d(eae) s(anctae)¡ Turib/ri(g)e<nsi) <sic) A/degin./<a)e
Julia I[S]euer(a) /[e]x uot(to)/l(ibens)a(nimo)s(oluit).

Los epítetosquefiguranen el texto son los frecuentesdentrodel con-
junto, salvoel referidoaTuribriga. En el nombrede la divinidad seobser-
va la sonorizaciónde las consonantes.La onomásticade la dedicantees
completamentecorriente.TantoIulia./-uscomoSeuera/-usson, respéctiva-
mente,el nomeny el cognomenmásfrecuentesenla epigrafíahispana.

7. D(eae)dom/[i]nae Tur<ibrigensi) /1---].

La importanciadeestepequeñofragmento,comopuntualizaAbascal,a
quienseguimos,estribaenqueestableceel ordende los apelativosdeAtoe-
cina en la formaDea Domina.

8. Dominafe] ¡ Turibr(igensi) 1 Attaec[i]/nae ¡ L(ucius) Pontiu[s] ¡
Seue[rus] ¡ [P]robati /f<ilius) M(---?) u(otum)/1---]•

La inscripción es unade las cuatrode SantaLucía queprescindendel
calificativo de Dea paraAtaecina, a la que se refierencon la expresión
DominaTuribrigensisAtaecinacon diversasgrafías.El nombrede la divi-
nidadllevaunageminacióndela dentalcomoúnicaanomalíagráfica.Enel
nombredel dedicanteapareceuna vezmásel cognomenSeuerus,tan fre-
cuenteen este conjunto de inscripcioneshalladasen SantaLucía; y el
nomenPontiussolamenteestáatestiguadoen diecisieteocasionesen His
pania,de los que sólo dos se sitúan en lugarespróximos a Alcuéscar.El
nombredel padredel dedicanteesraro enHispania,con sólo seistestimo-
nios todosfueradela regiónde SantaLucía.
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9. Dominae¡ Turibri(gensi)1 fA]deginae¡ f-.] Caesius1 Cresces¡
l(ibens)a(nimo) u(otum)s(oluit).

La sonorizaciónde las consonantesenel nombredela divinidad vincu-
la esteepígrafeconotro texto, unainscripcióndeMedellín(Badajoz).Enel
nombre del dedicantefalta, por la roturadel soporte,el praenomen.Su
fornen, Caesius,es bien conocidoen círculos hispanoscomo Carthago
Nova, y tiene ampliasresonanciasen el mundobético del medio y bajo
Guadalquivir.En los ámbitosextremeñosrelativamentepróximosaAlcués-
carseconocenalgunasevidencias,y tambiénescacereñala curiosaforma
Cesiade unainscripcióndeMadrigalejo.Crescesesunaformaanómalade
Crescens.Los restosde pinturaroja en el interior de las letrasconstituyen
una rarezaen la epigrafíahispanasobregranito,pueslo corrientees que
éstaaparezcasobreinscripcionesen mánnolesy calizas.Segúnla afirma-
ción de Plinio (33.40.122)uno de los usos corrientesdel minio era su
empleoen la decoraciónde inscripciones;enHispaniasedocumentanmul-
titud de epígrafescon pintura roja, mejor o peorconservada,y aunquela
mayorpartede ellosprocedendela Béticay dela regiónemeritense,no fal-
tanejemplosfuerade estosterritorios.

10. Domin/aeTuri/bri(gensi)Add/aecin<ae)/f---].
Estaes la tercerade las decicacionesaAtaecinabajo la formaDomina

TuribrigensisAtaecina,queenestainscripciónabreviael epítetoreferidoal
topónimoy presentaunacuriosageminacióndela dentaldespuésde sono-
rizaría.

II. Domina/fe---] f---].

12. Dom<inae)¡ C(aius) Val(erius)Te/lespho/rusexui/suetmo/nufmen-
tum)] po/suit

El cognomenTelesphorushastala fechasólosedocumentaen Hispania
sobredosinscripcionesde Barcelonay deTarragona.

13. Tur(obrigensi)Ad(aecinae)/Secunfd]/us---1 /f---].

Esésteel único epígrafede SantaLucíaqueempleatan lacónicadedica-
toria abreviandodeformapeculiartantoel nombrede la divinidadcomosu
epíteto.El nombredel dedicante,Secundus,esmuy abundanteen Hispania.

14. fT]uribri(gensi) AIft/d)ecin(ae/e-] /f---].

La peculariadidadde estetexto vienedadapor la presenciade unaE
retrógradaen la líneainicial, y quesólo se puedeentenderen el marcode
unaofficina lapidariarutal pocoexperimentada,segúnAbascal.
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15. S(acrum) d(eae) d(ominae) fT-]¡uri[b-]¡ri(gensi) M(arcus?) 1

La particularidadde estebrevetexto radica en la presenciadelantede
los epítetosde la divinidad,no identificadaporsu nombre,de la expresión
sacrum.El altartambiénesdiferenteal restode los ejemplaresdeEl Tram-
pal, ya quecarecede diferenciaciónde cabeceraque,aunquesencillay sin
decoración,es frecuenteen el restode los ejemplares.

16. Laribus¡uial(ibus)/f---j?
Ara halladaigualmenteeaSantaLucía. Las dedicacionesa los Lares

Vialessonabundantesenel noroestepeninsular.A los textosconocidoshay
quesumaren los últimos añosdosaparecidosen el PrincipadodeAsturias,
procedentesde Lugode Llaneray Tuña,y otrosdoscoruñeseshalladosen
Castriofeito(El Pino,Coruña).El hallazgomásmeridionalpodríaserel de
Monforte,enla regiónde Elvas,y el másorientalunadedicaciónexsomnio
halladaal nortede la provinciade Alicante hacepocosaños,en el territo-
r¡utn deDianium.

TEÓNIMOS INDÍGENAS DE NAVARRA

J. Velaza~ ha estudiadolos problemasepigráficosy de interpreta-
ciónde las inscripcionesde Barbarín(Navarra),dedicadasaStelaitse.Se
conservantresinscripcionesconsagradasa estadeidad.El principal pro-
blemaepigráficoqueseplanteaes la lecturadel teónimo,quese ha inter-
pretadocomoSelarse.J. Velaza,despuésde examinarla inscripción,pro-
pone la lecturaStelaitse.Por su parte,Fita, el AE y Altardilí leyeron
Stelatese.J. Gorrochategui36 relacionael nombrede estadeidadconel
teónimo alavésHellasse,y le atribuye un posibleorigeneuskera.3. Ve-
lazacreequees unadeidadde carácerctónico, o más verosímilmente
de carácteragrícola.Se trataríade un pasoanterioral de la interpreta-
tio como elementode aculturación,con paralelo en el casode Loxae
(Navarra).

~ «El teónimo de las inscripciones de Barbarín (Navarra). Problemas epigráficos y de
interpretación», Principe de Viana 53, 1992, 365 ss.

36 «Acerca de Helasse, teónimo indígena atestiguado en Miñano Mayor (Álava)». Veleia 1,
1984, 261 ss.
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TEÓNIMOS INDÍGENAS DE LA CORUÑA

O. Pereira37hapublicadoen el Corpusde inscripcionesromanasdeLa
Coruña las inscripciones relativas a teónimos indígenas,que son las
siguientes,ordenadaspor ordenalfabético:Anufeson(-),araencontradaen
el monte Dodro en Porto do Son, dedicadapor AusuaRufina, confocus
entredoscilindros decoradoscon cfrculosconcéntricos;dis deabusqueex
interpretationeoraculi ClariApollinis. Seguramentesetratadediosesindí-
genas,o aquellosa los queseerigeel arahalladaen As Pontespor la indi-
caciónde un oráculodeApolo; Coso(Brandomil),el dedicantese llamaba
Marcus VegetianusFuscus;CosoCalaeunio,encontradaen la iglesia de
SantaMaríade Logrosa(Negreira),aralevantadaporAeburaCilena; Coso
Oenaego,dela capillade SanRoque,en Torresde Nogueira(SanMamede
de Seavia),el nombredel dedicanteeraGajus lulius Nepos;CosoUdavi-
niago, de la iglesia de San Martín de Meirás (Sada);GenioCastelli, ara
halladaenla iglesiade Cores(Puenteceso).G. Pereiraproponequesetrata
probablementedel mismo CastellumAviliobris mencionadoen otra arade
la mismaprocedenciadedicadaa Júpiter,dondefigura comodedicante,en
tantoquecomunidad~ El nombredel castellumseleeenotrasinscripcio-
nesvotivasy en unafuneraria,procedentede Cícere(SantaComba):(cas-
te/lo) Berisano39; Lares Viales, de Porto (Castrofeito,O Pino),el dedican-
te se llama Valerius O..., de la misma procedencia;ara dedicadaa los
mismos dioses, hallada en Bandomil, por DentoniusVerecundus;Mars
Augustusde La Coruña,próximaa la Torre de Hércules.El dedicanteera
GaiusSeviusLupus,archirectus,Aeminiensis;SoeMeobrigo, en el quela
forma Soees posiblementeun dativo indoeuropeoen -oi, como otros dos
teónimos: Cmugintoudadigoey Tongae Nabiagoi; y ---erbo Erbieco,
encontradaen la iglesiadeSanPedrode Herbogo(Rois).

O. Pereiraagrupalas aras en tres tipos: aras de tipo normal, aras
corrientesconfuerte carácterprovincianoy arasgalaico-romanas.Al pri-
mergrupo pertenecendos aras dedicadasa Cosus,a los Lares Viales; al
segundo,un terceraltarconsagradoa Cosus,al GeniusCastelli,y a Cosus
Oenaegus.Arasadivinidadesindígenasmenosconocidassonlas dedicadas
a ---erbusErbiecusy a DeusAnufesonius.Los diosesindígenasmásvene-

~ Corpus de inscripcións romanas de Galicia, 1? Provincia de A Coruña (en adelante cita-
do CIa 1), Santiago de Compostela 1991, 197 n. 77; 163, n. 60; III, n. 39; 183, n. 70; 73, n. 22;
179, n. 68; 41, n. 9; 155, n. 57; 157, n. 58:115, n. 41; 27s. n. 2; 217, n. 86; 67, n. 20.

38 0. PERE¡RA, CÍO 1,175, n. 66.
~ 0. PEREIRA, CÍO 1, 143. n. 52.
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radosson Cosus(Udaviniagus,Dominus, Oenaegus,Calaeunius).Siguen
en importancialos Lores Viales. Las inscripcionescon alusióna castella
son anterioresa los añosfinalesdel siglo í.

En varias inscripcionesfunerariasserepresentanfigurashumanas,que
debenser torpesrepresentacionesen relievede los difuntos,o sea,setrata
deretratos,comoen ejemplaresde Brandomil,dondeseve a un varóncolo-
cadodefrente,desnudo40, sobrecuyacabezasecolocanarcosy unamedia
luna; de Mazarelas(Oza dosRios), con figura humanadebajode arco ro-
deadade símbolosastralesseparadosporun aspaen la partecentralde la
estela41.La estelade unes(Vimianzo) es antropomorfa42;apareceuna
figurahumanacompleta,desnuda,acompañadade símbolosastrales;pro-
cedede SanTirso deCando(Outes)~ Otra figura humanadesnuda,sobre
dosfilas dearcos,decorala cabecerade laestelahalladaenMiráns(Araño,
Rianxo)~. Otrasestelasvan decoradascon mediaslunas y arcos,o con
estosmotivos separados,como los encontradosen Iria Flavia, con media
luna, el difunto se llamabaCambaviusy murió a los 50 años45; de la mis-
malocalidad,con medialuna y arcos,el nombredel difunto era Cornelius
Chresimus,y muriótambiéna los 50 años46~ La terceraestelade ¡ria Fla-
via, el ForumIrienstuin, lleva sólo medialuna; la estelala erigió la madre,
de nombrelulia, a su hijo Naeviolus,muerto a la edad de 14 años.La
mismadecoraciónde medialuna adornala cabecerade unacuartaestela
de la mismaprocedencia,el difunto sellamabaSecundianusy murió a los
58 años47; tresarcos debajode unaluna creciente,y dentrofigura astral,
apareceigualmenteenIrla Flavia48; arcoapoyadoen columnas,halladoen
Negreiraa Baña,el personajemurió a los 36 añosy teníapornombreAure-
liusAurelianus‘~. En la mismalocalidadunamedialunaseencuentrasobre
dosarcos~o,etc.

Los motivos astralesdemuestranunaconcepciónastraltambiénde la
ultratumba,que es la queteníanotros pueblosde Hispania,como los de

40 0. PEREIRA,CIa 1, 121, n.44.
0. PEREIRA,CIO 1,169s., n. 63.

42 0. PEREIRA, CíO 1, 181, n. 69.
~ 0. PEREIRA, CíO 1. 191 s., n. 74.
~ 0. PEREIRA, CíO 1,205 s., n. 81.
~ 0. PEREIRA, CÍO 1,51 ss., u. 13.
~ 0. PEREIRA, CíO 1,55, n. 14.
~ 0. PEREIRA, CÍO 1,61 ss., n. 17.
48 ~ PEREIRA. CíO 1,63, n. 18.
~ 0. PEREIRA, CíO 1,79, n. 25.
50 Q PEREIRA, CíO 1, 87, u. 29.
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la Meseta51.Se aceptóunasimbologia(los arcos)tomadadel mundoclási-
co comoformaderepresentarlas puertasdel Hades52~

TEÓNIMOSINDÍGENAS DE PONTEVEDRA

En la actualprovinciade Pontevedrahanaparecidootros teónimosindí-
genas,tambiénestudiadosporO. Pereira~, queson los siguientes:

Aer<no), de la penínsulado Morrazo;ARf---L de Trabancada Torre,
Arealonga(Villagarcía de Arosa), ara consagradapor Quintianus~ Deo
Laribem Breoroni, de la citadapenínsulado Morrazo55; Dfeo Lo]ibero
Breo, dela mismalocalidad56; DeoLibero Breo57; fDeoL]aribero 58; [Deo
Lairibero Breo59;fDe]o Loribero Bfreo]~; [Deo] fLaribeir(o) Bfreo]61;
Deo Lario Breo62; DeoLa[r]iberf o...] 63; y DeoLario Breo o Deo Laribe-
no Breo64 etc.Todosestostestimoniosfueronhalladosen la mismacitada
localidad.

Unadedicacióna DeoDever---seencontróenO Grove,en la necrópo-
lis 65; Edovio,enCaldasdeReis,aradedicadaporAdalusCloutaif ~; Lan-
busVialibus,en Puentecesures67El mismoúltimo teónimoseencuentraen
Grava,Silleda68enCatoira69, en Caldasde Reis70, y enOGrove7t.

51 i. MA BLÁZQUEZ, Diccionario de las religionesprerromanas de Hispania, op. ciÉ, passim.
52 J~ MA BLÁZQUEZ. Imagen y Mito, op. cii., 157 ss.

~ Corpus de inscripcións romanas de Oalicia, II? Provincia de Pontevedra (en adelante
citado CÍO 11), Santiago de Compostela 1994.

~ 0. PEREIRA, CÍO 11, 303, n. 127.
~ O. PEREIRA, CÍO II, 31, n. 3.
56 Q~ PEREIRA, CÍO 11, 29, n. 2.
“ 0. PEREIRA, CÍO II, 33, n. 4.
~sO. PEREIRA, CÍO II, 35, n. 5.
‘~‘ 0. PEREIRA, CÍO II, 39, n. 7.
~ 0. PEREIRA, CÍO 11,41, n. 8.

O. PEREIRA,CÍO II, 43, n. 9.
62 ~ PEREIRA, CÍO 11, 27, n. 1.
63 0. PEREIRA, CÍO II, 47, n. II.
~ 0. PEREIRA, CÍO II, 49, n. 12.
65 Q PEREIRA, CÍO 11, 285, n. 119.
~ 0. PEREIRA,CÍOII, 177, n. 73.
67 Q~ PEREIRA,CÍO 11, 239, n. 101.
68 0. PEREIRA, CÍO 11, 291 s., n. 121.
69 0. PEREIRA, CÍO 11,259, n. 109.
70 0. PEREIRA, CÍO 11, 181 s., n. 75.
it O.PEREIRA,CÍOII,281,n. 117.
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Marti Cairiogiegosedocumentaen SanBartoloméde Rebordáns,Tuy,
ara consagradapor L. HispanusFronto72; Sannoava,en Pontevedra,ara
consagradapor C. FaustusFestus73; Deo VestioAlomeco,de la mismapro-
cedencia,consagradapor Seueray”, y una segunda75; ~ Caepolf---et
Genio] ConvfentusBracaraug(ustanorum)],dedicadapor T Claudius
Claudianus,praefectuscohortisBracarumAugustanorum,quien consagró
unaestatuadorada76; Deo Banfdu(ae)fde Catoira77; y DeusMercurius,
de Caldasde Reis,aradedicadapor FuscusFuscif 75; y de SanVicentede
Marzán~ Se trataen ambasinscripcionesde unadeidadindígenaqueya
haperdidoel epíteto(indígena).

SeñalaG. Pereiraal comentarlas inscripcionesquela mayorpartede
ellasson votivas,salvodoscasos;se encuentrangrabadassobrearas.En
cuantoa las arasse puedendistinguir igualmentelos tres gruposo tipos
mencionadosantes,semejantesa los de zonascolindantes,o vecinasa los
prototipositálicos (Aernus,Sannoava,y a Mars Cairiogiegus),arascon
las característicasde las galaicoromanasde técnicamenoscuidadosa
(DeusDever---,DeusBandua);arafabricadascon técnicapocoelabora-
da (DeusLarius Breus).

Los diosesmásvenerados,cuyonombrepresentavariantes,esel último
dios citado,seguidoa continuaciónporlos LaresViales.Algunosteónimos
galaicosaparecenunasolavez,comoEdovius;otros son poco frecuentes,

comoAernus.A vecesporun fenómenode sincretismo,el epítetoindígena
vaasociadoal nombredeun Dios romano,comoMars Cairiogiegus.Fre-
cuentementeel teónimoindígenavaprecedidodeDeus:DeusVestiusAlo-
niecus,tambiénDeoBandua;señalandoquesetratadeun dios. Cosusesel
dios másfrecuenteen el N.O. hispano.Puedeir mencionadocon o sin epí-
teto, o precedidode la palabraDeus.

En las estelasfunerariasseencuentrala mismasimbologíafúnebrede
retratos,símbolosastralesy arcos,que los halladosen la provinciade La

72 0. PEREIRA, CÍO II, 273, n. 115. Sobre el dios de la guerra en el noroeste, J. M. BLÁZ-
QUEZ, Diccionario de las religiones prerromanas de Hispania, op~ cii., 53 y 57.

~ O. PEREIRA,CÍO II, 251, n. 106.
“ O. PEREIRA,CÍO 11, 107,o. 107.
‘~ 0. PEREIRA, CÍO 11, 255,n. 108.
~ 0. PEREIRA, CÍO II, 275 ss., n. 116. Sobre el culto al Genius en Hispania, J. MA BLÁZ-

QUEZ, Diccionario de las religiones prerromanas de Hispania, op. cii., 101 5.

~‘ O. PEREIRA, CíO II, 265 s, o. 112. Sobre el sincretismoreligioso, J. MA BLÁZQUEZ, Dic-
cionario de las religiones prerromanas de Hispania, op. ciÉ, 167 ss.

78 0. PEREIRA, CÍO 11, 179 s., a. 74.
~ O. PEREIRA, CÍO 11,331, n. 140.
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Coruñay en otrasregioneshispanas,con cuerpode damadesnudacoloca-
da de frente,debajode media luna, comolos ejemplaresde peninsulado
Morrazo,la difuntasellamabaPusincay murió a los 50 años80; o el ejem-
plar hallado en Vigo, del difunto GaiusLicinius Rufus, muertoa los tres
años,cuyopadreeraGaiusLiciniusFlorus81;símbolosastralesy dosarcos
esculpidosen la partesuperior,el difunto sellamabaRebillo, y murió a los
60 años,la lápida la colocaronPlacidusy Pollio ~ Una segundainscrip-
ción de la misma provincia y similar simbologiaestádedicadaa lunia,
muertaa los 20 añosy dedicadapor Rufa83; dos figurasfemeninassobre
dosarcosdebencorrespondera los retratosdePublia y de Pestera,el dedi-
cantees el hijo de las primeras,y se llamabaPublius Urso 84; símbolos
astralesen la cabeceray varónde frente,vestido,en el centro,en la estela
colocadapor Severaa su madreRufina85; símbolosastrales,sol y luna
sobretriángulo86; media luna, invertida87; símbolosastrales,sol y luna.
entrerosetas,y dos figuras humanas,una con un racimo de uvasen las
manosy cráteraen la cabeza,tambiénsímbolosfunerarios,dentrode dos
arcos85; figura vestidacon togadentrodehornacinaredonda89; tresfiguras
esculpidasde frente,dosdemenortamaño,tocanun ara,protegidaspor la
tercerade mayoresproporciones90; símbolosastrales(sol y luna) arribay
figurahumanaplana,defrentey vestida,con las manossobreel pecho91;

sol y lunaen la cabeceray debajotriángulos92; dosestelascon sol y luna,

conrosetaarriba93;dosfigurashumanas,planas,igual quetodaslasfiguras
humanasqueaparecendentrode hornacina~ Todasestasestelashanapa-
recidoenVigo, y formanun grupohomogéneoenlos tipos decorativos.

80 O. PEREIRA, CÍO II, 99, n. 37.
SI G.PEREIRA,C¡OILIII,n.51.
~ O. PEnr~, CÍO II, 115, n. 43.
~ O. PEREIRA, CÍO II, 119,45. La mismadecoración astral en unasegundaestela, ibid.,

129,n. 50.
~ Sobreretratos en estelas: J. M.0 BLÁZQUEZ y M.P. GarcfaGelabert, «Estelasfunerarias

con retratos», en Ce de la Casa et alii, Congreso Internacional de Estelas Funerarias, L Soria
1984, 309 Ss.

~ O. PEREIRA, CÍO II, 121, n. 46.
86 0. PEREIRA, CíO II, 127 5., n. 49.
87 0 PEREIRA, CÍO 11, 131,n.51.
~ O. PEREIRA, CÍO 11, 133 s.. n. 52.
89 O. PEREIRA, CÍO II, 137, n. 54.
~ O. PEREIRA, CÍO II, 139, n. 55.
91 0. PEREIRA, CÍO II, 141, n. 56.
~ O. PEREIRA, CÍO II, 143. n. 57.
~ O. PEREIRA, CÍO 11, 145 ss., nY’ 58-59.
‘~ O. PEREIRA, CíO 11, 149,n. 60.
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Una estela,halladaen A Estradaes antropom&fa~5.En unasegunda
estelade la mismaprocedencia,en lapartesuperiorfue esculpidoun busto
entredosmediaslunas,sobrerosetas(sol)96~

La decoraciónde arcosno es exclusivade las estelasfunerarias,pues
los encontramos,dos,junto a svásticas,en unade las arasde VestiusAlo-
niecus,y tresarcosen unaconsagradaa los Lares Viales,deCatoira.Enuna
estelade Porriñose esculpióunafiguraplana,de frente,vestida,transpor-
tandodos ollas~ En un ejemplarencontradoen Redondela,SantaMaria
do Viso, la piedraestácoronadaporun bustofemenino,vestido,enrelieve,
dentrodeunahornacina~

TEÓNIMOS INDÍGENAS DEASTURICAAUGUSTA

J. Mangas~ haestudiadolos diosesindígenasdeAsturicaAugusta,que
son:Deo Vacocaburio,del siglo í-íí d.C.; Deo Vagodonnaego,aradedicada
por la ResPublicaAugustapormediaciónde los magistradosG. Pacatusy
FI. Proculus, del siglo u avanzado;Caraeduil, consagradapor Fronto,
Reburrif

Comentael autorquedebidoa la alternanciac/g esposibleque Vaco
y Vagoseanla mismadeidad,acompañadade epítetosdiferentes:Cabu-
rio y Donnae<go).En el momentode sergrabadoel texto, sin interpun-
cionesni espacios,se entendíaVacocaburiusy Vagodonnaegus.Serían
dosdiosesemparentadosde la mismazona,si Vacocaburiuscorresponde
a algúnlugardel territorio de AsturicaAugusta.Los elementosde ambos
nombresson célticos. El arade Deo Vagodonnaegose costeómediante
colectapública. El padredel. dedicantedel arade Caraedudíes un indí-
genaque lleva un nombremuy frecuente,ReburrusReburrinus, en el
valledel Duero.La poblaciónrural deAsturicaAugustaveneróa los anti-
guosdioses.

~> O. PEREIRA, <310 í¡, 221, n. 93.
~ O. PEREIRA, CÍO 11, 225, u. 95.
~ O. PEREIRA, CÍO II, 323, u. 137.
98 0. PEREIRA, CÍO II, 341, u. 145.
‘~ «Dioses y cultos en Asturica Augusta antes de su cristianización’>, en Actas ¡ Congreso

internacionalAstorga Romana, Astorga 1986,59 ss.
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TEÓNIMOSINDÍGENAS DE LA BETURIA CÉLTICA

A. CantolOO mencionavariosdiosesde la Beturiacéltica. En Nertobri-

ga ConcordiaJulia a Mars Seg(arius?>y enArunci un Mars Augustus.

SANTUARIO DE CASTREJÓNDE CAPOTE

En Castrejónde Capote(HigueraLa Real,Badajoz)~ sehadescubier-
to un depósitovotivo alto-imperialde granvalorreligioso.En el interiorde
unafortalezaseexcavóel llamadosantuarioA con unaestanciasin cubrir
totalmente,abiertaporun únicoladoa la posiblecallecentral.Unamesade
piedray bancoscorridosa su alrededor,fueroncubiertosde recipientesy de
huesosde animalesmezcladoscon cenizasy con carbonesdehogueras,así
comocon algunaspiezasdebronce,de hierro y de plata.

Destacanlas cerámicas,fabricadasa mano,frecuentementedecoradas
con motivos diversos,incisos, impresos,excisoso estampillados.Piensa
L. Berrocalqueunatreintenade vasoscaladosdepositadosjunto a los res-
tos de unaparrilla y asadores,parecensugerir la posibilidad de prácticas
ritualesde coccióny deun asadodecarnes.Numerosashoguerasconmate-
rialessimilares estándocumentadasa lo largo de la calle. Estesantuario
podríafecharsehacia el 152 a.C. En el nivel de ocupación2, el santua-
rio fue amortizadocon un empedradotumular,y selladototalmentepor un
muro que cubríala partedel depósitocaídosobrela calle. Cierta ideade
lugarsagradoo quizáel deseode apaciguara lasdeidadesveneradaseneste
yacimiento,llevó, a mediadosdel siglo í, a realizarun actoritual al pie de
la plataformasuperiorde la posiblepuertacentral.

Un depósitode vasosy platosde terrasigillata itálica y gálica,depare-
desfinas,de cerámica,de lucernas,y terracotas,ocupaunasuperficielige-
ramentesuperiora 2 x 2 m, dentrodeunafosade 2 x 1,6 m. Allí debíanser
vertidos líquidosoleaginosos,a juzgarporel aspectode la tierra ocreoscu-
ra. Seguíaun amontonamientode grandesy medianaspiedrasquemadas,

~ «La Beturia céltica», 312 y 319: Idem, «De sim siariensiumfortunalium: corrección a
Plinio NH 3.13.14 (Baeturia Celticorum)». CuPA VAM 20, 1993,71 Ss., fundamental para la
localización de Turóbriga; Ídem, <‘Indoeuropeos y la Romanización», Extremadura Arqueológi-
ca IV, 1995, 162 ss. Sobre esta región: M. ALMAGRO-GORBEA yA. M. MARTIN, Castros y oppi-
da en Extremadura, Madrid 1994, 13 ss., L. BERROCAL, Los pueblos célticos del suroeste de la
Península ibérica, Madrid, 1992; AA.VV., Celtas y nirdulos.

101 L. BERROCAL, «Avance al estudio del depósito votivo alto-imperial del Castrejón de
Capote (Higuera La Real, Badajoz)», Extremadura Arqueológica II, 1991, 331 ss.
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apelmazadascon tierranegray carbonosa.Esteestratoteníamayornúme-
rode materialescerámicosy metálicos,fragmentadoscon signosdefuego.
En una terceracapa,las piedrasestabanordenadasa modode pavimento.
Algunasterracotassedepositaronenposiciónvertical. Laslucernasseapi-
labanen compañíade platosy de vasos,sin que contuvieran,al parecer,
líquidoso sólidos.

Los materialescerámicosson: copasy platosde terra sigillata itálicos
o gálicos,pequeñosvasosde cerámicacomún,algunosmorterosy frag-
mentosde dolia, unastreintalucernasde volutas,y otrastantasterracotas
fabricadasa molde, un vástagode hierrode 1 m de longitud, unalámina
de oro repujaday recortadaenformade hoja de laurel y seismonedasde
bronce.Las terracotasrepresentana Venus-Afrodita,a Juno-Livia(?), o a
Cibeles.Algunasterracotasson de aspectoindígena.No faltan las figuras
masculinas,como un posible Augusto velado, y un personajeimberbe
tocadocon un gorrofrigio, posibleimagende Attis. Siguenmodeloshe-
lenísticos.

Las lucernasestándecoradascon escenasmilitares, de cazade anima-
les, de amorcillosy dedioseso con venerao concoronade adormidera.La
fecha de estaspiezasson los añoscomprendidosentre el gobiernode
Augustoy el deClaudio.

Las terra sigillata son: copasy platos,procedentesde talleresitálicos;
másescasassonlas procedentesdeoficinasgalas,comolos sellosNAINVS
deAmienso VALER!VSde Montano.La cerámicaitálica sefechaentrelos
años 15 a.C. y 15 d.C. La gálica llega hastaClaudio. La cerámicamás
numerosaes la de paredesfinas. Dominan los vasosaltosy ovoides,y los
cubiletescon borde cónico. Se documentantambiénen menornumero,
cerámicacomún,vasosde mesa,imitandolos de sigillata; piezasde coci-
na, cuencosy morteros,y dealmacén,jarrosy algunosdolia. Hanapareci-
do igualmentemorteros.Tres o cuatropiezasson platosde barnizrojo
pompeyano.Tambiénseencontraronpiezasdevidrio, dosfifiulas, de char-
nelay de arco triangularcalado,una monedapertenecientea la cecade
Obulco;dossonde Augusto,de lascecasdeBilbilis y de Julia Traducta,y
unatercerade Claudio,cecade Roma.

La cronologíade la mayoríade las piezasse sitúaentreel año10 a.C.y
el 14 d.C. Los objetosfueronutilizadosen un actode culto en tiemposde
Claudio,relacionadocon divinidadesindígenas(¿Ataecina?)y conel cul-
to imperial.

Estesantuanose parecea aquélde la Cuevadel Valle (Zalameade la
Serena),con terracotaspredominandolasformashumanasfemeninas,jun-
to a otrosobjetosde barrovotivos y de lucernas,en su mayoríade fábrica
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local. Probablementeseutilizaronmarginalmenteciertosedificioso luga-

res sagradosentrelas minasdel pobladocéltico.

LA 1-LEPATOSCOPIAHISPANA

5. Montero 102 haestudiadolainterpretaciónromanadelasprácticashepa-
toscópicasextranjeras.Recogeel autorla noticiadeSilio Itálico (Pun. 3, 344-
345)alusivaa lasprácticashepatoscópicasdelos galaicos:«envióa un mucha-
cho hábil enla adivinaciónporlasentrañas,el vuelodelas avesy las llamas».

Frecuentementeseutilizabansacrificioshumanos,comoentrelos lusi-
tanos. Estrabón(3.3.6) escribesobreel particular: «Hacensacrificios,
observanlasentrañas,perosin ectomía»,esdecir,sin extraerlasni cortarlas
paraexaminarsu interior,marcandoasíunadiferenciacon la hepatoscopia
grecoetrusca.Tambiénseñalaque«observanlas venasdel pechoy conju-
ran palpándolas».

La verdaderadiferenciaestribaenquelos lusitanosconsultabanlasen-
trañasdelasvictimashumanas:«Predicenmediantelas entrañasdelos pri-
sionerosdeguerra,cubriéndolascon sacos.Luego,cuandoel harúspicelo
golpeaporencimade lasentrañas,predicenprimerosegúnlas formaen la
quecaeel cuerpo».

Tambiénlas sacerdotisascimbrias(Str., 7.3) examinabanlas entrañashu-
manas.Los britanosy los druidas,segúnTácito (Ann. 14, 30.3)«consultaban
a los diosesenlasentrañashumanas».Tambiénestádocumentadoesteproce-
dimientoentrelos pueblosdel Cáucaso(Str. 11.4.7).Detodoello sedespren-
de que la manerade obteneradivinaciónlos lusitanosno eraespecíficasuya.

En la región de InteramniumFlavium, en el ConventusAsturum, se
halló un araquedice: Deae¡ Cendu/ediaesacru/mcas/tellaniI03~

LA RELIGIÓN DE LOS ANTIGUOS VASCONES

J.J. Sayas~ hapublicadounaseriede estudiossobrelareligión de los
vasconesen la AntigUedad,dondeanalizalas tradicionesreligiosasvascas

102 <‘La interpretación romana de las prácticas hepatoscópicas extranjeras», Gerián 13.
1995, 169 ss. Sobre la adivinación en Hispania, J. MA BLÁZQUEZ, Diccionario de las religiones
prerromanas de Hispania, op. ciÉ, 23 ss.

103 j~ MANGAS y M.Ou~i~o, «Nueva inscripción latina. Castella y castellani del área astur»,
Oerión 13, 1995, 339 ss.

04 Los vascos en la Antiguedad, Madrid 1994, 225 ss. Sobre el culto a la luna, J. MA BLÁz-
QUEZ, Diccionario de las religiones prerromanas de Hispania, op. ciÉ, 119-120.
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utilizandoel métodocomparativo;la originalidady la dificultadde aplicar
un esquemaa las primitivas manifestacionesvascas;las representaciones
de los dioses;las 17 estatuillasde barroencontradasen las habitacionesde
Cortesde Navarra,del siglo lv a.C.,que sonde tipo indoeuropeo(podrían
ser una especiede genios); y los testimoniosliterarios greco-romanos,
comola alusióna los adivinosvascosquese recogeenla Historia Augusta,
AS.27, 5-7.

El textodeEstrabón3.3.7sobreel parecidode la vidade todoslos pue-
blosdel nortedesdelos galaicosa los vasconesnadadicedeporsí, y no hay
huellasde queentrelos vasconeshubieraunadeidadequivalentea Ares, a
la queseofrecemachoscabríos,caballosy prisioneros.

El territoriovascónno ha proporcionadoningúnteónimo,antropónimo,
ni topónimo,con la composiciónCono-, Cos-, Caroc-,etc., quesesupone
estaríaen la formacióndelteónimodeesadeidad.En todoel territoriovas-
co-navarrosólo haaparecidounainscripcióndedicadaa Marti invicto.

Sehapensadoquela deidadinnominada(Str., 3.4.16)erala luna, pero
ello no estotalmenteseguro.

Sehasupuestola existenciade un culto al toro, apoyándoseenalgunos
relatosmíticos vascos,peroello no estáclaro; asícomolas representacio-
nesdel toro en estelasde diferenteslugaresde la zona,principalmentede
las Cinco Villas, peroen estasestelasel toro tienecarácterfunerariocomo
en el mundo ibérico y en otras zonasde la meseta,motivo por el cual va
acompañadode signosastralesquerecubrenel cuerpodel toro en algunos
vasosnumantinos~

J. J. Sayasesde la opinión quese aglutinaun culto celestecon un cul-
to ctónico.El vascónpocoromanizadocreíaen la lamias,en las fuentes,en
la luna,enMan y enciertosritos.

Los Lares Vialesy los LaresQuadruvii fueronveneradosen San Pela-
yo y en La Guardia,ambaslocalidadesde Álava. No hayquedescartarque
setratede númenesindígenas.

Hay dedicatoriasa lasNinfasen Leyre(Navarra),Araya(Álava), dosen
Cabriana(Álava), quepodríanreabsorvercreenciaslocales.La mayoríade
las inscripcionessedatanenel Alto Imperio,y algunaspodríanserdefecha

105 j~ MA BLÁZQUEZ y M. P. GARCÍA GELABERT, «Estelas funerarias con imágenes de
toros», en <3. de la Casa el alii. Congreso Internacional de Estelas Funerarias~ L 189 Ss.; Ídem,
«simbolismos funerarios toros y retratos de la Hispania Antigua», en Antonio de Bethancourt
Sasieu. Seminario de HumanidadesAgustín Millares Cono, Santa Cruz de Tenerife 1995,263 Ss.
Son importantes las estelas de Soria: 1. MA BLÁZQUEZ, Religiones de la España Antigua. 158 ss.
Sobre el culto al toro en Hispania. J. MA BLÁZQUEZ, Diccionario de las religiones pre rromanas
de Hispania, op. dr, 62 Ss.
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posteriorDeidadesindígenasson las Matrihus Useis (La Guardia), y el
GenioSuestatiensi(Angostina).Otros diosesde carácterindoeuropeoson:
Aituneo (Araya, Alava) y Baelisto (Angostina, Alava), Lacubegi (Ujué,.
Navarra),explicadaestaúltimadeidadporel vasco,o porel indoeuropeoo
portopónimos.En el araserepresentauntoro, los nombresde los dosdedi-
cantesse leenen otra inscripción consagradaa Juppiter, por lo que se la
identifica conun dios semejantea éste.Tambiénse vinculaa Lacubegicon
ciertoscultosde tipo genésico.

La divinidad indígena LiuCna (Comunión,Alava) se explica por el
indoeuropeoy podríaserde carácterlunar.SandaoVimunbaro(?)esigual-
mentede raíz indoeuropea,en relacióna un hidrónimo.Tendría,pues,un
caráceracuático.El araseencontróen Goidaliz (Arceniga,Alava)junto a
un arroyo. Tullonio (Alava) es unadeidadrelacionadacon un topónimo.
Peremusta(Eslavay Rocaforte,Navarra)estambiénde origen indoeuro-
peo, al igual que Vernae(Cabriana,Alava), queseríadecarácteracuático.
Nadasesabedel carácterde Iviliae (Fama,Vizcaya).

Teónimos prerromanosseríanlos de Loxae, cuatroejemplos(dos en
Lerate,unaen Argiñariz, y unaen Ciranque),o deSelatre(3 enBandarmn),o
el deHelasse(MiñanoMayor, Alava), ésteúltimo variantedeSelatsequizás.

TEÓNIMOS INDÍGENAS DELAS AGUAS

F. Diezde Velasco106 ha estudiadolos teónimosindígenasde lasaguas
termalesen el occidente,que son: Edovio (Caldasde Reis); Bormanicio
(Caldasde Vizella), dos inscripciones;y Cohvetene,dos aras (Guitiriz y
SantaCruz de Loio).

CORRIGENDAA TEONIIMOS HISPANOS

J. d’Encarna~áoha tenido la amabilidaddeenviarmeunacríticaa unos
trabajosmíos recientes107, El profesorportuguésespartidarioquemuchos

~ «Divindades indígenas das auges terniais no extremo occidente hispano», Larouco 1,
1991,53 ss. En general sobre el tema: J. MY BLÁZQUEZ y M. P. GARCÍA GELABERT, «Recientes
aportaciones al culto de las aguas en la Hispania romana», Espacio, Tiempo y Forma, 115. His-
loria Antigua. Termalismo, 1992,21 Ss.; J. MY BLÁZQUEZ, Religiones primitivas de Hispania, L
Fuentes literarias y epigráficas, op. cil., 167-204.

107 Aparecidos, respectivamente, en Oerión 19, 1992, 193 ss. y (en colaboración con
M. P. GARCÍA GELABERT) en Espacio, Tiempo yFonna III, 1988, 153 Ss.
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teónimosse refierana la mismadeidad.Se tratade variantesregionalesde
los teónimos.Los teónimossonde difícil lectura,y mayor dificultad pre-
sentasu interpretación.Así, en la inscripciónde Valdegama,Soria:Allone
[---1 Lumpit[---JI arampo[suitj enlas dosprimerasletrassepodríaleerel
nombre del dedicante.Descartaque Arco, en una inscripción de Riba de
Saelices,Guadalajara,seateónimo,y propone,encambio,queseaantropó-
nImo. El teónimoOnim(o)geioseríaun testimoniode culto a Quangeius
Vadosteónimosapenassedistinguenporsusepítetos,seríanel mismodios
con atribucionestutelaresdifer~ntes;tal señael casode Randi,otrasveces
terminaen -o; hay porlo tantounavariantede génerosdiferentes.La lec-
turaRannelpiciofuecorregidaporJ. d’EncarnayáoenBanneiPicio, siendo
Banneiunavariantede Bandei,y Piccio el epíteto.Lo queseafirma sobre
Bandaesaplicablea Arentius,a Nabia, a Reve,a Cosus,etc.

La lecturadel teónimoDipianciaede un araprocedentede Granjados
BelgaiosesDipaengiae.

En la tesseragladiatoria procedentedel territorio queseextiendeentre
Nieblay Moguer (Huelva), Borea Cantibedoniesimás que aproximarseal
vocabloBoreadel epítetoBorus del dios Marte de Idanhaa-Velha, sería,
segúnesteautor, el viento BoreasCantibedoniesies probablementeun epí-
teto de caráctergeográfico,al igual queen las dosarashalladasen Segura:
Erbine¡aedi Cantibidoni. Viboni, del santuariode Senhorada Hedra,no es
un teónimosinoel patronímicoVironi frecuenteenla onomásticapeninsular.

De todosestosdatos,J. d’Encarnagáodeducequelos pueblosprerroma-
nos peninsulareseranpoliteístas;que cadaetnia o región podía teneruna
divinidadpropiao unaformapropiadeinvocarunadeidaddecaráctergloba-
lizante; que adorabanlas fuerzasde la naturalezarelacionadascon el día o
consusupervivenciacomoindividuo o comogrupo(ríos,montes);queselle-
gabaa tenerunarelaciónde tipo contractual;quelos romanosenseñaríana
los indígenasa construirtemplos,y quécriteriossesiguenparaconsagrarun
lugar.J.d’Encama9áopuntualizasushipótesisal afirmarquelapalabradeus,
dea,podíanindicarla existenciadeun santuario,y quesetratadecultosindí-
genasqueteníanun carácterimpreciso,aunquesiemprela palabradeuso dea
indican la posibilidaddequeel monumentosedediqueal santuario.

Las correccionesque J. d’Encarna9áo108 ha hechotan gentilmenteal
libro Religionesen la EspañaAntiguasonlas siguientes:Triborbuni y Tir-
burunnisdebeleerseTriborunnis; Castrode SouraesSoure; Varecoesel
dios Vasegus.

‘~ Resefla en REA 94, 3-4, 1992,517s.


