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SoroRTES HISPANORROMANOS 
DEL SUROESTE PENINSUIAR: PEDESTALES 
Y ALTARES DECORADOS CON FRISOS 
VEGETALES 

El estudio que A. U. Stylow ha dedicada al 
inicio de la epigrafía funeraria en la Bética 
recoge que sólo durante el sigla II d.C. se 

produce una «estandarización» en la produc
ción de ciertos tipos monumentales, como «las 
aras funerarias monolíticas», que siguen con 
retraso los modelos que en Roma se habían 
puesto de moda duran te la centuria anterior' . 
Desde la época de Tiberio los talleres capitoli
nos habfan producido unos típicos altares 
monolíticos, tripartitos, en los que, desde el 
punto de vista formal, el coronamiento de pul
vinos, focus y frontones se convierte en caracte
rística y, desde el punto de vista ornamental, la 
rica decoración en relieve2• Entre los altares des
tacan los ejemplares que presentan en su frente 
un friso corrido enmarcando el campo epigra
fico y decorada mediante zarcillos entrelazados 
de acantos3; supondría la adaptación a este tipo 
de so porte epigrafico de un tema ( el de los zar
cillos acantiformes) que comportaba un especí
fica mensaje ideológico, especialmente desde el 
principado de Augusta, con obras paradigmati
cas como los relieves del Ara Pacis4• Su estudio 
demuestra el amplio eco que tuvo este tipo de 
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decoración en altares sepulcrales en algunas 
regiones de las provincias occidentales durante 
el alto lmperio, como ocurrió, por ejemplo, en 
la Narbonense5• 

En los territorios hispanos no se constata ese 
tipa de producción lapidaria. Dejando aparte los 
territorios del suroeste peninsular, son escasísi
mos los monumentos lapidarios que se decoran 
con roleos acantiformes enmarcando el campo 
epigrafico: de entre los recopilados por G. Carner 
sólo podemos mencionar un ejemplar de C/unia 
(prov. Burgos)6, seguramente de taller local, que 
dispone esquematicos zarcillos alrededor del 
campo inscrita, en una adaptadón del modelo7• 

El panorama es diversa en el suroeste hispana, 
como ya indicamos hace algunos años8, al dar a 
conocer una decena de ejemplares de este tipo de 
soportes, identificables como altares y, sobre 
todo, pedestales, elaborados en talleres lapidarios 
posiblemente béticos durante época altoimperial, 
ya que dos de los recopilados entonces no res
ponden de forma exacta a la tipología que nos 
interesa ahora; se trata del pedestal funerario de 
Asido (Medinasidonia, Cadiz} dedicada a C. Clau
dius Blattianus, en el que sólo se disponen dos 
pilastras a ambos lados del campo epigrafico con 
el fuste decorada con roleos, así como el pedestal 
honorifico de Hispalis (Sevilla) que se dedica a M. 
Calpurnius Seneca, posiblemente durante el rei
nado de Antoni no Pío, donde el friso de zarcillos 

5. SAURON, G., •Les cippes funéraires gallo-romaines à décor 
de rinceaux de Nimes et sa région», Gallia 41 , 1983, 59 ss. 

6. GAMER, o.e., 210, n.º BU l , 1am. 36, a-b. 
7. En otros casos son esquematicos roleos de vid, como oru

rre en dos aras valencianas (CEBRIAN, R., Tiwlum fecit. La produc
ci6n epigrdfica romana en las tierras 11alencianas, Madrid 2000, 
242, figs. 250 s.). 

8. Bm:rRAN, J., •Frisos de roleos acantifonnes en los monu
men1os epigraficos de la Bé1ica», Baetica VIII, 1988, 163-194. 



acantifonnes sólo se dispone en la parte inferior 
del frente9• 

El objetivo de esta comunicadón es ampliar 
la serie de piezas conocidas con dos nuevos 
ejemplares mas que sí responden a esa morfolo
gía citada y que se integran en los esquemas 
documentades basta ahora, así como una revi
sión de las conclusiones. De los diez ejemplares 
que conodamos entonces10 ( cfr. fig. l), sobresa
lían los cuatro pedestales procedentes de Muni
gua, en relación con el proceso de monumentali
zación del municipio flavio desde los últimes 
decenios del siglo I d.C.: tres corresponden a 
otros tantos miembros de una misma familia, el 
matrimonio difunta de L. Aemilius Pudens 11 y su 
mujer Fuluia y el hijo homónimo, mientras que 
el cuarto es seguramente otro pedestal12 de la 
estatua de Hercules Augustus que dedica L. Quin
tius Rufus. Dos pedestales gemelos proceden del 
también municipio flavio de Naeua, para sopor
tar las estatuas del matrimonio L. Aelius Aelianus 
y Egnatia Lupercilla. Otras dos piezas proceden de 
Hispalis, el altar dedicada a D. Cutius Balbinus y 
-con dudas- un pedestal que servía de base a 
una estatua del Genium Baetis. Finalmente, las 
dos últimas piezas corresponden a sendos alta
res, el de Blattia Procla de Caura y el de M. Anto
nius Syriacus de Asido. 

Ahora debemos agregar otras dos piezas: 

9. BELTRAN, J., «Frisos ... », o.e., 181 ss., núms. 11 y 12, respecti
vamente. El pedestal hispalense CIL 11, 1183 (• Gonzalez, J., 
Corpus de Inscripciones Latinas de la Prollincia de Sevilla. li: Sevi
lla (• CII.A 2, como dtamos a panir de ahora), 44, n.º 26, fig. 
16, datado en la 2ª mitad del siglo II d.C.) presenta asimismo 
pilastras con el ruerpo decorado con roleos de hojas de hiedra. 

10. Las correspondientes referendas bibliograficas y caracte
risticas formates se reservan para las fichas del catalogo que 
induimos al final. En prensa este trabajo, conocemos un 
nuevo ejemplar apareddo en Astigi (&ija), que no podemos 
induir ahora. 

11. Tradidonalmente se había lefdo el praenomen como 
T(itus), pero es derta la lectura L(ucius), aunque no debe con
fundirse con el hijo (asf en CII.A 2, Iv. 72, n.º 1071). La pieza 
habfa apareddo cerca de las inmediadones de Camro, pero se 
trata de una evidente reutilizadón como base de una cruz en 
uno de los caminos hada Carmona, a donde fue llevado -y en 
cuyo edifido consistorial se expone aún. 

12. Asimismo podria ser un altar votivo, ya que tiene roto el 
coronamiento; no obstante, la ausenda de los tfpicos relieves 
de par.ra y un;eus en los laterales podria apuntar a su fundón 
como pedestal, si bien precisamente los otros tres pedestales 
muniguenses de los Aemilii Pudentes sf presentan esos relieves y 
son daramente pedestales. Si en el caso de los pedestales de los 
padres podría justificarse pensando que estan muertos ( como 
indica STYLOW, A. U., «La epigrafia funeraria en la Bética», VAQUE· 

arzo Gn. D., (ed.), Espacios y usos funerarios en el Occidents 
Romana, Córdoba 2002, 362), no orurre lo mismo para el del 
hijo, que también lleva los útiles sacrificales. 

l. Un pedestal que procede de Hispalis, apa
recido a fines del siglo xvi11 reutilizado en la cons
trucción de la catedral de Sevilla como umbral en 
la llamada «puerta de la Campanilla• y que ya 
fue perfectamente referida y dibujado por F. J. 
Delgado en los inicies del siglo xoc. Se trata de la 
dedicación decretada por el ordo Romulensium al 
joven Q. lunius Venustus, costeada por su padre. La 
pieza había sido dada por perdida13, pero se con
serva, por el contrario, en la catedral hispalense. 

2. El segundo pedestal es de la zona sur de la 
Lusitania, conservada en el Museo Arqueológico 
de Paro; aunque de procedencia exacta descono
cida, en ese Jugar se sitúa la ciudad de Ossonoba, 
de la quizas proceda14• Presenta pérdidas en la 
parte izquierda del monumento, base y en el 
frente del cuerpo, que impide la lectura del epí
grafe, del que se reconocen sólo algunas letras; 
del friso de roleos se reconocen sólo parcial
mente los de la parte derecha, inferior y supe
rior, pero es suficiente para vincularlos a la serie 
bética, sobre todo a los dos ejemplares naeven
ses, si bien desconocemos si la pieza se elaboró 
en un taller lusitana de la zona o se imponó ya 
elaborada con esa decoración de un taller 
bético, lo que parecería mas probable dada la 
similitud del esquema con el de los pedestales 
de Naeua (como se dira a continuación} y la 
ausencia de otros ejemplares afines en ese terri
torio lusitana; conocer la procedencia del mar
mol seda un aspecte de gran interés en ese sen
tida. 

Desde el punto de vista del diseño de los 
roleos acantifonnes, podemos establecer varios 
esquemas en las doce piezas surhispanas: 

A. Los altares funerarios de D. Cutius Balbi
nus (N.º 3 del catalogo) (fig. 2, a) y de M. Anto
nius Syriacus (N.º l) (fig. 2, b) siguen -con lige
ras variantes- un esquema clasico, que surge de 
un caliz acantiforme situada en el centro del 
lado inferior, según se documenta en modeles 
julio-claudios de piezas de talleres de Roma. El 
segundo fue considerada por Gamer como pieza 
importada de época de Claudic, del mismo 

13. CII.A 2, l, 52s., n.º 34 (con bibliografia anterior). 
14. o'ENCARNAÇAO, J., Inscriçoes romanas do conventus Pacencis, 

Coimbra, 1984, 78, n.º 33; GAMER, o.e., 180, n.º ALG 4, 1am. 
99, c (como altar o pedestal); BECTRAN, J., «Consideradones 
sobre algunos tipos de sopones epigraficos romanos del suro
este de la Península lbérica», Arqueolog{a del Bajo Guadiana, 
Huelva 1994, 515s., fig. 3, b. A ella también nos hemos refe
rido en BEIJ'IIAN, J.; Lo?.A, M.L, «Materiales arqueológicos de 
época romana procedentes de Naeua (Cantillana, Sevilla)», 
Cantillana. Cuadernos de Historia Local l, 1993, 68. 
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taller romano donde se trabajó el conocido altar 
de Atimetus Pamphilw 15; pero, creemos que lacro
nologia de la pieza hispana corresponde a la pri
mera mitad del siglo II d.C., acorde con el 
esquema decorativa del frente ( ademas con pilas
tras en las esquinas y una guimalda) y a la paleo
grafía del texto16• Una datación similar -esta vez 
entre los reinados de Trajano y Adriano- se 
corrobora en el caso de la primera pieza por crite
rios prosopograficos, ya que la hermana del joven 
difunto era Cutia Prisca (CIL XV 3516), esposa del 
senador M. Messiw Rwticw, el amicw Hadriani 17• 

Como otra variante (fig. 2, c) a partir de ese 
mismo modelo clasico, con un esquema simplifi
cada y que termina en sendas rosetas afrontadas 
en el centro del lado superior, podemos induir 
otros tres ejemplares: los pedestales gemelos de 
Naeua (N."' 10 y 11) ( del segundo sólo queda el 
extremo superior derecho del cuerpo ), que fueron 
elaborados en marmol de las cercanas canteras de 
Almadén de la Plata (Sevilla) 18, y, a pesar del dete
rioro del frente, el pedestal del Museo de Paro (N.º 
12), por lo que es probable que se trate de una 
producción bética que fue importada a esa zona 
costera del sur de la vecina prouincia lusitana 19• 

B. En segundo Jugar, colocaremos los tres 
pedestales aparecidos en Munigua (N.00 6, 7 y 8) y 
que corresponden a un programa honorifico coe
taneo del matrimonio posiblemente difunta y de 
su hijo, que asume el coste total. Fueron todos ela
borados en marmol de las canteras de Almadén de 
la Plata. Esquematizan el caliz y los zarcillos acan
tiformes (los acantos se han convertida en tallos 
gruesos entre los que serpentean rosetas y capu
llos ), en una típica adaptación local que sólo se 
documenta en estas tres piezas muniguenses ( fig. 
2, d); también comparten la disposidón de un 

15. Cfr. GAMER. G., «Das weiterleben einheimischer Form
kriifte am Beispiel hispanorromischer Altare», Acras del li Colo
quio sobre Lenguas y Culturas Prerromanas de la Península lbérica. 
Salamanca, 1979, 238 s., fig. 2, que segufa a THOIIVF.Nm-, R., 
fusai sur la Province Romaine de Bitique, Paris 1940, 614 s. CAN
omA, B., Altari e cippi nel Museo Nazionale Romana, Roma 1979, 
43 s. y 141, trata de las producciones de ese taller romano 
(pero no incluye la pieza hispana). 

16. Asf en CJL 11, 1313. En época flavia la dató GARCIA v 
8F.UJIX>, A., Esculturas Romanas de España y Ponugal, Madrid 
1949, 302. 

17. H. A., V. Hadr. 4, 2. Cfr. CARA1ws, A., Los senadores hispa
norromanos y la romanizaci6n de Hispania (siglos 1-111), Écija 1990. 

18. Sobre este marmol bético y su uso, especialmente, MAvF.11; 
M.; RooA, l., «The use of marble and decorative stone in Roman 
Baetica», The An:haeology of Roman Early Baetica .. . , o.e., 217 ss. 

19. Sobre la epigrafía de la zona, D'EN<:ARNAçAo, o.e., 43 ss., y 
«Reflexòes sobre a epigrafia de Ossonoba», Conimbriga XXIII, 
1984, 5 ss. A las relaciones de esa zona con la limftrofe bética 
me he referido en BE1J'RAN, J., «Consideraciones sobre algunos 
tipos ..... , o.e., 503-520. 

motivo corrido de cuentas y carretes enmarcando 
el campo epigrafico, aunque este detalle asimismo 
se constata en el otro ejemplar muniguense anali
zado en el punto siguiente. Podria pensarse en la 
producción de un solo taller, quizas ubicada en la 
propia dudad, pero tampoco puede desecharse que 
se trate de encargos determinados en un taller de la 
zona ubicada fuera de Munigua20• La cronologia es 
cuando menos flavia, momento de constitución del 
munidpio, pero mejor la podemos llevar a la pri
mera mitad del siglo n d.C., tanto por esa fecha 
dada al pedestal de Hercules Augwtus ya mendo
nado -que comparte algunas similitudes formales 
y de material (marmol de Almadén de la Plata)-, 
cuanto por el hecho de que el empleo del marmol 
en los pedestales y altares en Munigua sobre todo se 
constata a partir de esa segunda centuria. En efecto, 
los grandes pedestales de época flavia que conoce
mos se elaboraron en granito local, como los tres 
dedicados a emperadores flavios y el dedicada al 
Numen Ditis Patris21 ; todavfa en época adrianea 
fecha J. Gonzalez un pedestal fragmentaria dedi
cada al emperador reinante y elaborada en ese 
mismo material, aunque anteriormente había sido 
referida a Nerva22• 

C. En tercer lugar, un esquema similar (fig. 
2, e) presentan el pedestal de Q. luniw Venwtus 
(N.º 4), el altar de Blattia Procla (N.º 2) y el pedes
tal -seguramente mejor que altar- de Hercules 
Augwtw (N.º 9), en función de lo conservada. En 
este esquema el usual caliz inferior es sustituido 
por cuatro calices de acanto que se sitúan en las 
esquinas, a partir de los cuales se desarrollan los 
zarcillos. Los diseños de los dos primeros son 
gemelos, si bien en el tercera la disposición de los 
tallos presenta una orientación contraria. Éste ter
cer ejemplar es cuando menos posterior a época 
flavia, en que Munigua se convierte en munidpio, 
y es datado paleograficamente en el siglo II d.C.23• 

Aunque la documentadón de Blattii en la zona 
apunta en ocasiones a fechas mas tempranas24, las 

20. A pesar de que habfamos hablado del «taller de Muni
gua» con anterioridad (BF.IJ'RAN, J., «Frisos de roleos acantifor
mes ..... , o.e., 166). 

21. Respectivamente CILA 2, IV; n."' 1064-1066 y 1056. El 
cuano pedestal se data asimismo en época flavia porque el 
dedicante, L. Aelius Fronto, es el mismo que costea el primera 
de los citados, erigida en honor del divina Vespasiano, entre 
79-81 d.C. Por el contrario, el resto de pedestales de mlirmol se 
datan en general en el siglo n d.C. (CILA 2, IV, 51-94). 

22. CILA 2, IV, 69 s., n.º 1070, fig. 638. 
23. CILA 2, IV, 62. 
24. Así, el duoviro de época augústea en Hispalis L. Blattius 

Ventinus (CILA 2, 11, 36 s., n.º 20) o el italicense, de fecha simi
lar, L. Blattius 11-aianus Pollio, en la inscripàón monumental del 
teatro de ltalica, aunque para otros de época de Tiberio ( CILA 
2, 11, 55 s., n.º 383). Sin embargo, en la propia Asido conoce-
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molduraciones del altar caurense y del pedestal his
palense (sucesión de cimacio y caveto en moldura
ción superior e inferior, aunque en la molduración 
inferior del segundo se asienta sobre un cuarto de 
drculo) apuntan a una datación sobre todo durante 
el siglo n d.C., cuando ese tipo de sucesión de mol
duras se pone de moda en las producciones locales 
de pedestales y altares de los talleres de la zona en 
esos momentos25• 

D. El pedestal seguramente bispalense del 
Genium Baetis (N.º 5) documenta un esquema 
único(fig. 2,f). Volvemos a la esquematización del 
esquema clasico de zarcillos, con un caliz en el cen
tro del lado inferior y donde los típicos tallos secun
dari os que forman las espirales ocupadas por rose
tas se sustituyen por bojas curvas; ademas, como 
fruto de la imperícia del artesano los zarcillos adop
tan una misma orientación en los dos lados latera
les, reproduciendo el mismo diseño, que finaliza en 
el lado superior con dos volutas contrapuestas. 

No bemos podido analizar los materiales mar
móreos en que se elaboran las diferentes piezas, 
aunque de uisu sí podemos afirmar la procedencia 
de las canteras de Almadén de la Plata ( cfr. fig. l) de 
ocho sobre un total de doce piezas (N.os 4a 11). El 
uso de ese material local atestigua su elaboración en 
talleres locales de esta parte occidental de la Baetica; 
no debemos olvidar que este marmol de la actual 
província sevillana tuvo una importante explota
ción al menos entre los siglos 1-111 d.C. y fue especial
mente usado en estos territorios béticos occidentales 
en la epigrafia, junto al marmol asimismo bético 
procedente de las canteras de Mijas (prov. de 
Mê1laga)26, pero que curiosamente no se empleó en 
ninguno de los ejemplares de estudio. R. Corzo y M. 

mos el ya citado C. Claudius Blattianus, en un pedestal sepulaal 
con pilastras decoradas con roleos acantifonnes del siglo II d.C. 
(BEl.l'RAN, o.e., 181 s., n.º 11). 

25. También presentan un cuano de drculo en la moldura
dón inferior el ara de M. Antonius Syriacus (N.º l) y el de D. 
Cutius Balbinus (N.º 3) ( las molduras de estas dos pia.as las 
vemos en BEtrRAN, o.e., figs. 4a y 4c. respectivamente. y en fig. 
Sa las del pedestal de Venustus). Para ese esquema de molduras 
en arae béticas. vid. 8Ell'RAN, Las arae de la Baetica .. . , o.e., 55, 
tipoA. 

26. Cfr. supra nota 18 y PADIUA, A, «Consideradones en 
tomo a la explotadón del mannol en la Bética durante los 
siglos 1-11», Habis 30, 1999, 271-282. Para el mannol blanco de 
Mijas y su uso también espedalmente en los siglos 1-111 d.C., 
Lou, M.L.; BELTRAN, J., La explotaci6n del m4rmol blanco de la sie• 
rra de Mijas en época romana, Bellaterra 1990; y «El comercio de 
los marmotes blancos malagueños durante el Alto lmperio 
Romano», 11 Congreso de Historia Antigua de M41aga. Comercio y 
comerciantes en la Historia Antigua de M41aga (siglo v,11 a.C.•año 
711 d.C.). Acras, Malaga 2002, 517-546; BEtrRAN, J.; Lou, M.L, 
El m4rmol de Mijas. Explotaci6n, comercio y uso en época antigua, 
Mijas2003. 

Toscano27 identificaron un ramal viario secundario 
que conectaba el lugar de las canteras de Almadén 
( el pagus marmorariw) con el puerto fluvial de 
Naeua, que es una vfa apropiada de salida de ese 
importante material pétreo bacia el Guadalquivir, a 
partir del que la navegabilidad del rfo -aguas arriba 
basta Corduba y conectado con el Genil basta Astigi
permitfa un mê1s facil transporte y comercialización 
del producto, sobre todo en el mercado de las 
importantes ciudades ribereñas del rfo; también eso 
testimonia en general la distribución de los produc
tos que estamos analizando, ya que. con la excep
ción de Asido al sur, el resto de localidades tienen 
una posición ribereña en el Guadalquivir (Naeua, 
Hispalis y Caura, o próxima como Munigua) o ya cos
tera, fuera del ambito del rfo (la actual zona de 
Paro). Con la excepción de esta última, nos parece 
significativa esa concentración de piezas en un espa
do definido de la Baetica y, sobre todo, del territorio 
del conuentus Hispalensis, sólo también con la excep
ción del ejemplar de Asido, en el Gaditanus, pero 
muy próximo al anterior. No se testimonia ningún 
ejemplar en otras importantes ciudades de este 
ambito, como p.e. Gades o Corduba, y ello a pesar de 
las facilidades de transporte existentes. Debemos, 
pues, conduir que estos productos tuvieron un uso 
restringido en el marco territorial y cronológico, 
siendo elaborados en un taller o talleres de ese 
entomo, a lo que asimismo apunta el caracter pecu
liar de los diversos esquemas decoratives documen
tados, en general esquematicos y derivados de los 
modelos clasicos. Sólo en dos ocasiones se sigue 
mas fielmente el modelo clasico, precisarnente en 
los dos ejemplares de mayor calidad, los altares de 
Asido y de Hispalis. Es posible que ambos casos sean 
piezas importadas de talleres foraneos, como se ha 
dicho especfficamente para el primero de ellos, pero 
asimismo pudieron ser obras señeras de esos talleres 
béticos en los primeros decenios del siglo II d.C. 

Estas piezas fueron usadas como productos de 
prestigio de miembros destacados de las oligarqufas 
locales, lejos de usos mêis generalizados y sepulcra
les de otras regiones (como en la Narbonense). El 
único altar funerario en sentido estricto es el de Blat
tia Procla, ya que los otros dos, sin la indicación de la 
edad de la muerte o de otros formularios sepulcra
les adecuados, bien pudieron constituir «recorda
torios de caracter bonorffico» de difuntos, coloca
dos en lugares mêis o menos públicos, para lo que 
se utilizaba la forma del altar28• En esa línea, 

27. CoRZO, R; TOSCANO, M., Las u(as romanas de Andalucfa, 
Sevilla 1992, 164 y 177 s. 

28. Mas evidente es el caso del «altar honorifim» que se dedicó 
como base de un busto en el foro de Baelo Qaudia (Bolonia, prov. 
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exceptuando el ejemplar del Museo de Faro ( con 
epígrafe ilegible), las otras piezas testimoniadas 
corresponden a pedestales de estatuas que esta
rían situados en contextos públicos. Así, junto a 
las estatuas de Hercules Augustus y del Genium 
Baetis, sobresale la media docena de retratos 
honoríficos, conformando programas familia
res en dos ocasiones: los tres miembros de los 
Aemilii Pudentes de Munigua -duoviros por dos 
veces padre e hijo- y el matrimonio de Naeua 
-también L. Aelius Aelianus fue duoviro en su 
municipio-. La temprana muerte del hispa
lense Q. Iunius Venustus hizo que no pudiera 
desempeñar ninguna magistratura, aunque para 
ello estaba destinada ( el ordo le decreta los orna
menta decurionalia tras su muerte), encargan
dose el padre de erigir el rico pedestal que 
soportaría su estatua. Tampoco en el momento 
de erigir la estatua de Hercules Augustus el muni
guense L. Quintius Rufus había llegado al duovi
rato, pero sí sabemos que lo ocupara también 
por dos veces, como también lo había hecho su 
padre L. Quintius Rufinus29 -en el mismo 
esquema que los Aemilii Pudentes-. Y família 
destacada de su ciudad debía ser también la de 
Blattia Procla, que desempeñó el cargo de flami
nica en Caura, donde ya anciana fue enterrada 
hajo el altar con su rica decoración vegetal. Las 
oligarquías de estas ciudades de segundo orden, 
aunque pujantes en lo económico, seguían la 
senda de otros miembros mas destacados de la 
sociedad bética, como M. Antonius Syriacus, 
duoviro en el importante municipio de Gades, o 
D. Cutius Balbinus, hijo del senador homónimo 
de Hispalis, por lo que no es extraño que se aso
cien a ellos las dos piezas mas sobresalientes. 
En ese panorama sólo desentona el última de 
los dedicantes con oci dos, L. lulius .. . , que de su 
salario anual descontó el coste del signum 
aereum que dedicó a la divinidad tutelar del 
Guadalquivir, el Genium Baetis, pero que sin 
duda también valoraba la rareza de la decora
ción del pedestal -a pesar de que se trata de la 
pieza de peor ejecución entre la serie que cono
cemos-, que le lleva a mencionaria expresa
mente en el epígrafe: ... cum base / d(onum) 
d(edit) d(edicauit). 

de adiz) al duoviro difunto Q. Pupius Vnlicus, según LF. Roux, P.; 
R1mAR1>, J.M.; PoNS1c11, M., «Un document nouveau sur Baelo 
(Bolonia. prov. de adiz): l'inscription de Q. Pupius Urbicus•, 
AEspA 48, 1975, 129-140. 

29. Para el hijo, el epfgrafe del pedestal honorifico CII.A 2, 
IV, 73s., n.º 1075, fig. 642); para el padre conocemos otro 
pedestal que el hijo también costeó (CII.A 2, IY, 73, n.º 1074, 
fig. 641). 

CATALOGO DE PIEZAS 

ALTARES 

l. Asido (Medinasidonia, prov. Cadiz) Altar de M. 
Antonius Syriacus (fig. 2 b ). 

Reutilizada en la Edad Media en la construc
ción de la iglesia Mayor de Medinasidonia, donde 
todavía se encuentra empotrada en la jamba dere
cha de la puerta principal de la iglesia, siendo visi
bles sólo el frente y lateral izquierdo, que se vieron 
afectados por un incendio hace algunos decenios. 
Elaborada en marmol blanco; sus dimensiones ( en 
metros y dadas para altura, anchura y grosor res
pectivamente) son: 1,47 x 0,91 x 0,79. Altar con 
pilastras corintias en las esquinas, de las que cuel
gan una guimalda de frutos, que ocupa parte del 
campo epigrafico; el enmarque vegetal dispone un 
esquema dasico, a partir de un caliz en la parte 
inferior central y se enfrentan dos semipalmentas 
en la parte superior central. El frente de cada pul
vino se decora con un gcnxoneion y el frontón con 
roleos vegetales contrapuestos. En el lateral 
izquierdo se dispone la patera y es presumible que 
en el lado contrario esté el urceus. 

Bibliografía30: Bmlt'.N, J., «Frisos de roleos 
acantiformes en los monumentos epigraficos de la 
Bética», Baetica VIII, 1988, 168-173, n.º l (con 
bibliografia anterior); BEL1lt'.N, J., Las arae de la 
Baetica, Malaga 1988, 130, n.º 14; GAMER, G., For
men romischer Alti.ire auf der Hispanischen Halbinsel, 
Mainzam Rhein 1989, 217, n.ºCA 13, 1am. 103, b. 

lnscripción: M(arco) ANIONIO M(arci) 
F(ilio) / GAL(eria). SYRIACO IIVIR(o) / MVN(ici
pii) AVG(usti) GAD(itani) / D(ecurionum) 
D(ecreto) 

2. Caura (Coria del Río, prov. de Sevilla). Altar 
de Blattia Procla (fig. 2e). 

Según CIL 11, Suppl., 842, :,orn, la pieza estaba 
reutilizada -con el epígrafe no visible- en la 
iglesia parroquial del cerro de San Juan en Coria 
del Río, donde se localiza Caura; extraída des
pués, se conserva actualmente en el interior de la 
iglesia. Marmol blanca, de grano fino; de 1,28 x 
0,70 x 0,38. Con roturas en la base y el corona
miento, un recuadro realizado en el campo epi
grafico af e eta algo al epígraf e; pater a a derecha y 
urceus a izquierda, focus circular y pulvinos deco
rades con hojas. 

30. Sólo añadimos la bibliografia significativa aparecida con 
posterioridad a nuestro estudio de 1988 para aquellas piezas 
que estudiamos entonces. 
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Bibliograffa: BELTRAN, «Frisos ... », o.e., 174 s., 
n.º 4 (con bibliografía anterior); BELTRAN, Las 
arae ... , o.e., 141, n.º 145; BELTRAN, J., «Arqueolo
gia y epigrafía romanas de Coria», Arqueolog{a de 
Coria del R{o y su entomo, Coria del Río 1993, 91 
ss.; C/LA 2, 11, 184 s., n.º 593, fig. 342. 

lnscripción: BIAmA / C(ai). FIL(ia] / PRO
CIA. / FIAMINICA/ ANN(orum). LXIII 

3. Hispalis (Sevilla). Altar de D. Cutius Balbinus 
(fig. 2a). 

Aparecida en Sevilla, pasó a formar parte de la 
colección del duque de Medinasidonia; actual
mente se expone, encajada en el pavimento, en el 
«patio de los morteros» de los Reales Alcazares de 
Sevilla. De marmol blanco de grano grueso. 
Mide (1,32) x 0,75 x 0,72. Rica decoración en 
relieve en las molduraciones inferior y superior, y 
en el cuerpo, asimismo enmarcadas sus caras con 
relieves de zarcillos acantiformes, patera y urceus 
(laterales) y una corona laúrea con taeniae (pos
terior). El coronamiento presenta focus circular, 
pulvinos decorados con hojas en el cuerpo y 
rosetas en el frente y frontón con dos espirales 
afrontadas de acanto, que ocupan el centro con 
sendas rosetas. 

Bibliografia: BELTRAN, «Frisos ... », o.e., 175-
17 8, n. 0 5 ( con bibliografía anterior); BELTRAN, 
«Las arae ... », o.e., 144, n.º 185; CII.A 2, I, 30-32, 
n.º 15, fi.g. 10. 

Inscripción: D( ecimo ). CVTIO. BALBINO / 
M(arco). CORNELIO. POTITO / L(ucio). Amo. 
IVNIANO / ROMVLO. IIIIVIR(o) / VIAR(rum). 
CVRANDAR(um) / PIISSVMO. FILIO / BAL
BINVS. PATER/ PRISCA. MATER 

PEDESTALES 

4. Hispalis (Sevilla). Pedestal de Q. lunius Venus
tus (fi.g. 2e). 

Reutilizada en la obra de la catedral de Sevi
lla, fue recuperada en 179131; tras haber pasado 
por diversas localizaciones en la catedral, se con
serva actualmente en la cripta del patio de las 
lapidas. Marmol blanco de Almadén de la Plata. 
1,45 x 0,72 x (0,43). Presenta fracturas en toda la 
parte izquierda, como fruto de su adecuación a la 
nueva función constructiva, así como en las mol
duras del frente. 

Bibliograffa: C/LA 2, 52s., n.º 34 (con biblio
graffa anterior). 

31. Cfr. supra nota 13. 

Inscripción32: Q(uinto). IVNIO. QVIRINAE / 
VENUSTO. HVIC / ORDO. RO(mu)LENSIVM / 
LOCVM. SEPVL1VRAE / FUNERIS. IMPENSAM / 
IAVD(ationem pu)BLICAM / ITEM. (decuriona
tus] OR- / NA(menta decreuit) / Q(uintus). 
IVNIVS (-- pate)R / HONORE. ACCEPTO. 
IMPENSAM. REMISIT 

5. Entomos de Sevilla: ¿Hispalis? Pedestal del 
Genium Baetis (fig. 2f). 

CIL 11, 1163 cita que la piedra estaba en el 
monasterio de Loreto, a 11 km de distancia de 
Sevilla en dirección a Sanlúcar la Mayor, donde 
seguramente fue reutilizada, por lo que no se 
sabe con exactitud su procedencia; aunque segui
mos manteniendo -con las mismas dudas- la 
adscripción hispalense dada por el epigrafista 
aleman, pero también pudo pertenecer a alguna 
otra ciudad del entomo; así J. Gonzalez (C/LA 2, 
loc. cit.) la adscribe a Esparti nas. Tras diversas 
localizaciones en Sevilla, se conserva hoy en los 
fondos del Museo Arqueológico de Sevilla. 

Descripción: Marmol blanco, de Almadén de 
la Plata. 1,20 x 0,60 x 0,51. Deterioro general de 
la superficie. 

Bibliograffa: BELTRAN, «Frisos ... », o.e., 178 s., 
n.º 6 ( con bibliografía anterior); C/LA 2, IV, 17 s., 
n.º 1025, fi.g. 605. 

lnscripción33: GENIVM BAETIS / SIG(num 
aere)VM / L. IVLIVS (--)S/ (uot)O SVSC(epto) / 
(pro r(e)p(ublica) collegii / --)RINORVM / DE. 
SAIARIO. SVO. ANNVO / EX X(denariis). LXII. 
CVM. BASE/ D(onum). D(edit). D(edicauit) 

6. Munigua (Mulva, Villanueva del Río y Minas, 
prov. de Sevilla). Pedestal de L. Aemilius Pudens 
filius (fig. 2d). 

Fue reutilizado en época indeterminada como 
base de una cruz en un camino cercano a Car
mona, en cuyo Ayuntamiento se conserva actual
mente, empotrado, aunque aún se aprecia que 
tiene patera y urceus en los laterales. De marmol 
blanco de Almadén de la Plata. 1,39 x 0,65 x gro
sor no apreciable. Rotura en la parte inferior del 
cuerpo, pero que no afecta a la inscripción. 

Bibliograffa: BELTRAN, «Frisos ... », o.e., 179 s., n.º 
7 (con bibliografia anterior); C/LA 2, 71 s., n.º 
1072, fig. 639. 

32. Hoy en dia el epígrafe se enruentra bastante deteriorado 
por lo que seguimos la lectura de CIL 11, 1186, que recoge asi
mismo CiU. 1072. 

33. Como en el caso anterior, seguimos la lectura CIL 11, 
1163, ya que la inscripción esta ahora mas deteriorada. 

128 l ACTA XII OONGRllSSVS INTERNA110NAUS EPIGRAPHIAE GRAF.CA.E ET LA11NAF. 



Inscripción: L(ucio). AEMILIO. L(ucii). F(ilio). 
QVIR(ina). PVDENTI / IMR(o). BIS. M(unici
pum). M(unicipii). FIAVI(i). MV/NIGVENSIS. 
ACCEPTO / LOCO. EX DECRETO. OR/DINIS. 
EPVLO. DA10 / VfRIVS.Q(ue). SEXVS / D(edit). 
D( edicauit) 

7. Munigua (Mulva, Villanueva del Río y Minas, 
prov. de Sevilla). Pedestal de L. Aemilius Pudens 
pater (fig. 2d). 

Aparecido en el yacimiento de Mulva, durante 
las excavaciones de 1958 (Instituta Arqueológico 
Aleman de Madrid). Se conserva en el Museo 
Arqueológico de Sevilla (n.º inv. 10738). Marmol 
blanco de Almadén de la Plata. (0,87) x {0,59) x 
(0,42). Conserva sólo el cuerpo central, pero tam
bién le falta el enmarque vegetal por la pane supe
rior, aunque no afecta a la inscripción. 

Bibliografia: Bm:mAN, «Frisos ... », o.e., 173 s., 
n.º 2 (con bibliografía anterior); GAMl!R, o.e., 264, 
n.º SE 23, 1am. 114, c-d ( altar honorifico); CILA 2, 
72, n.º 1073, fig. 640. 

Inscripción: L(ucio). AEMILIO. L(udi). F(ilio). 
QVIR(ina). / PVDENTI. IMR(o) BIS M(unici
pum). M(unicipii). F(lauii). MVNIGVENSIS / 
L(ucius). AEMILIVS. PVDENS / FIL(ius). OI7IV
MO. PATRI. AC/CEJ.7f0. LOCO. EX DECRETO / 
ORDINIS. D(edit). D(edicauit) 

8. Munigua (Mulva, Villanueva del Río y Minas, 
prov. de Sevilla). Pedestal de ... Fuluia mater (fig. 
2d). 

Circunstancias de descubrimiento y conser
vación similares a las de la pieza anterior (N.º 
inv. 10749). Marmol blanco de Almadén de la 
Plata. (1,30) x (0,61) x (0,27). Le falta todo el 
coronamiento y el cuerpo central presenta una 
fractura oblicua que afecta a la pane izquierda, 
pero que ha eliminada sólo el inicio de las tres 
primeras líneas del epígrafe. Conserva la patera 
en el lado derecho, y llevaria el ureeus en el con
trario. 

Bibliografia: BmJ'RAN, «Frisos ... », o.e., 180 s., n.º 
9 (con bibliografia anterior); GAMl!R, o.e., 264, n.º 
SE 22, 1am. 114, a (altar honorifico); CILA 2, 78s., 
n.º 1081, fig. 648. 

lnscripción: (--) FVLVIAE / (L(ucius). Aemil)
IVS. PVDENS / (fi)LIVS MATRI PIIS- / SIMAE 
ACCEJ.7f0 / LOCO EX DECRETO / ORDINIS 
D(edit) D(edicauit) 

9. Munigua (Mulva, Villanueva del Río y Minas, 
prov. de Sevilla). Pedestal de Hercules Augustus 
(fig. 2e). 

Circunstancias de descubrimiento y conserva
ción similares a las dos piezas anteriores. N.º inv. 
10739. Marmol blanco de Almadén de la Plata. 
(0,885) x (0,585) x (0,445). Aunque conserva 
íntegra la inscripción, le falta todo el zócalo y el 
coronamiento, así como las molduraciones y 
pane de los extremos del cuerpo central. Con 
patera y urceus en los laterales. 

Bibliografia: Bm"RAN, «Frisos ... », o.e., 181, n.º 
10 (con bibliografía anterior); GAMER, o.e., 264, n.º 
SE 24, 1am. 114, b; GILA 2, 60 ss., n.º 1060, fig. 
629. 

Inscripción: HERCVLI. AVG(usto) / SACRVM / 
L(ucius). QVINTIVS. L(ucii). F(ilius) / QVI
R(irina). RVFVS / SVA. PECVNIA. / D(onum). 
D(edit) 

10. Naeua (Cantillana, prov. de Sevilla). Pedestal 
de L. Aelius Aelianus y su mujer (fig. 2c). 

Se descubrió en 1953 en el yacimiento de la 
uilla romana «Huerta Alta», en las afueras de la 
actual Cantillana, donde estaba reutilizada como 
contrapeso cilíndrica de prensa, seguramente en 
una fase tardoantigua. Originalmente debió 
corresponder a un espado pública de la cercana 
ciudad de Naeua, de donde debió ser trasladada 
en fecha indeterminada. Marmol blanco de Alma
dén de la Plata. (0,88) x (0,86) x (0,67). Como 
fruto de su reutilización se le ha dado forma circu
lar, eliminando coronamiento y base y las esqui
nas del cuerpo central y haciendo dos rebajes late
rales para sostener el contrapeso en la prensa. 

Bibliografia: Bm:mAN, «Frisos ... », o.e., 173 s., n.º 
2 ( con bibliografía anterior); CILA 2, I, 225 s., n.º 
271, fig. 150. 

Inscripción: L(udus). AELIVS. QVIR(ina) / 
AELIANVS. H.VIR / M(unicipum). M(unicipii). 
F(lauii). NAEVENSIS / CVM. EGNAT(ia. M(arci). 
f(ilia)) LVPERCILIA. VXORE / ADIECTIS. SPEC
VLARIBVS. ET. VELIS/ EPVLO. MVNICIP(ibus). 
ET. INCOLIS. VfRIVSQVE. SEXVS / DA'IO. ET. 
SVB. INSCRIJ.711ONE. EORVM. POSITAE. SVNf / 
D(ecreto). D(ecurionum) 

11. Naeua (Cantillana, prov. de Sevilla). Frag
mento de pedestal gemelo de L. Aelius Aelianus y 
su mujer (fig. 2c). 

No se tienen noticias del lugar y circunstancias 
de descubrimiento, pero se conservaba al menos 
desde el siglo x,x en la colección de los Reales Alca
zares, aunque quizas se tratara de una incorpora
ción a la colección de F. de Bruna durante el siglo 
xvm. Actualmente se encuentra en los fondos del 
Museo Arqueológico de Sevilla. Marmol blanco 
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de Almadén de la Plata. (0,675) x (0,33) x (0,20). 
Corresponde sólo a la parte superior derecha del 
cuerpo central, conservando la parte correspon
diente del enmarque vegetal. Originalmente seria 
un pedestal gemelo al anterior, con el que coin
cide asimismo el epígrafe. 

Bibliografia: BELTRAN, «Frisos ... », o.e., 174, n.º 3 
(con bibliografia anterior); CILA 2, l, 226, n.º 272, 
fig. 151. 

Inscripción: [L(ucius). AelilVS. QVIR(ina) / 
[AelialNVS. li.VIR/ [m(unicipum). m(unicipii). 
f(lauii). NIAEVENSIS / lcum. EgnalTIA. M(arci). 
F(ilia) / [LupercilllA. VXORE / ladiectis. 
speclVLARIBVS. ET. VELIS / lepulo. muni
cip(ibus). et. incolis. utriusque. sexus / dato. et. 
sub. inscriptione. eorum. positae. sunt / d( ecre
to ). d(ecurionum)) 

12. Procedenda emeta desconodda: ¿Ossonoba1 
(Museo de Paro, Algarbe, Portugal). Pedestal 
(fig. 2c). 

Se desconocen las drcunstandas del hallazgo 
y, consecuentemente, su procedenda exacta, aun
que debe de ser de la zona de Paro, en cuyo Museo 
se conserva (n.º inv. 19; aunque Gamer indica el 
n.º 6). Marmol blanco. 1,29 x 0,68 x 0,49. Muy 
deteriorada en el frente y pérdidas, sobre todo, en 
el lado izquierdo. 

Bibliografia: D'ENCARNAÇAO, J., lnscriçoes romanas 
do conventw Pacencis, Coimbra 1984, 78, n.º 33 
(«ara honorifica?»); GAMER, o.e., 180, n.º ALG4, 1am. 
99, c (altar o pedestal; sin referencia al epígrafe). 

lnscripción: 1------1 VELID 1---1 li / I---I ? / I---I 
VI 1---1 / 1---

Figura l: Plano del SO de Hispania con localidades de procedencia de las piezas de estudio. Se añade la localización 
de las canteras de marmol de Almadén de la Plata (l) y de Mijas (2), as( como la vfa que conectaba la primera de ellas 
con NtJeUJJ (según Corzo y Toscana, 1992), que debió ser utilizada como camino de salida del material marmóreo. 
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Figura 2: Dibujos de los diversos esquemas de roleos acantiformes de los ejemplares surhispanos (no estan todos a 
la misma escala): a. Esquema del altar de D. Cutius Balbinus (N.º 3); b. Esquema del altar de M. Ant.onius Syriacus (N.º 
l); c. Esquema de los dos pedestales de Naeua y del Museo de Faro (N."' 10-11 y 12); d. Esquema de los tres pedesta
les de Munigua de los Aemilii (N.'" 6-8); e. Esquema del altar de Blattia Procla y de los pedestales de Q. lunius Venus
tus y Hercules Augustus (N."' 2, 4 y 9); f. Esquema del pedestal del Genium Baetis (N.º S) . 
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