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UNA OFFICINA LAPIDARIA EN SEGOBRIGA. 
EL TALLER DE LAS SERIES DE ARCOS 

El conjunto epigráíico de Segobriga supera los dos centenares de 
piezas si consideramos el material fragmentario'. La mayor parte de los 
ejemplares proceden de las excavaciones en las ruinas de la ciudad 
durante más de doscientos años, aunque no faltan las inscripciones 
localizadas en edificaciones de la cercana localidad de Saelices, o 
empotradas en los muros del también cercano monasterio de UclésZ. 

J. de Dios de la Rada y Delgado y F. Fita visitaron Segobriga por 
encargo de la Real Academia de la Historia en 1888; entre sus tareas 
figuraba evaluar la importancia de las ruinas y realizar un inventario 
de los restos visibles; al referirse a la decoración de algunas inscripcio- 
nes llamó la atención de los académicos "una labor de muy buen gusto 
a manera de escama invertida":', que con el paso del tiempo se ha ido 

1 Agratlt:rtiiiios a D. MAlTilN Al-MAGRO GORI3I:A Ins Iacllltlntlcs dadas cn lodo rnomciito para 
cstiitllnr y ~>iil~llc;ir 111s riiit:vos cjcnipliircs. Niirstro rrciicr<lo tsirihlen para 13. MARllN ALMAGRO 
DASCll (tl.c.p.tl.). t~ i ic  tliirtirilc ti?ios rios pcrrrillló cstiitllar tllvcrsos nialcrltcles procctleiites (le s u s  
cxcnvticlorics cii Iti cliitl;itl. I i i  tIt:scrlpclóri tlt: las cslcltcs a11111 esiiitila<las s c  tilzo cn scridas visitas del 
15 tle iiifir~o tlc 1I)I)O y 2 tlt: jiiiilo tlt: 1991. 

2 111 rl>lgralia tli: Sr*>l>rlgn. con iin grnri riiiiiirro tlt: novctladcs rcspcclo al CII. 11. csttí piibllcndn 
cri cl rorl>us <le M. AI.MACIIO l3ASCI l. .%jl»l~r~/ti 11. 1iisrrllx:biics il~ilrkris. Irilliuis ptifftirifis !/ lntliitfi 
rrblkiiiris. &t.riu. Arq. eii ~:s~~ti i i t i  127 [Mtirlrltl 1084) (Kii a<lcl;irrtt: M. AI.MACIIO l3ASCI 1 1984) con 
rilgiiirris titllcloiics y rt:vlsloiics cri C. A1.1i01,IIY. 1itjii1Lst:lics Slddlei~~escri riul der rieukrislllbrlieii 
Iloclieln~iie (Ilcl<lcll)crg 1987) y .J. M. MASCAI.. Iiisrrlpt:loncs Irié<lltas y n:vlsndas <Ir la lllspanla 
cllcrlor. ALA 6:s. 191)0.264-275. Ins prlriclpiilcs ohrns arillgiias cn las qiie piic<le verse la eplgrafia dc 
la clci<lad. nnlcrlorcs n1 <:II. I I .  sor1 S. CAPISiIWNO 1)Ic MOYA. Notklri d e  I f l s  ercaucicloiies d e  CULK'za 
del (;rkyr~ (Alcaltí tlc I lciitircs 1792): J. CORNIIIIS. Nolklri d e  1r1.s riiil~füedrides d e  Cnl>ezri del Grlqo. 
Meiriorlris d e  ln Rccil A<.«deiiiki d e  In l lb lorh  3 (Madrltl 1799); J. A. FERNANDEZ. Nolklri d e  lri 
ercriuackjciri Iiec:lici eri Ccil>exri del (;rl~yo 1790. Ms. dt: In Rctil Acatlcnila de la Historia: .J .  F. MASDEU. 
~lblorht:rilh:ci deEsl>riii«!fdeIrit-ullurriespririolri (Matlrltl 1783- 1805): S. Palomares. Dü~uJosorlrJi~uiles 
d e  Iris iiwcrll>t:biies roricciiirLs !f g6lkr1.s que se U ~ f i i c  desrul>riciuio eic Cabeza del Grieffo. Juiilo a Ut:lés. 
Ms tlc Iti Rt:aI Acetlcriila (It: Iii Hlstorln. I)c la cplgraíla tlc Segobrlga se han occipado tamblen en este 
slglo 1'. QUIN'I'I"1IO. 1lrli.s. Ih-riuricbiics c??i~lucidr~s eii dbliiilrls 6pocris !f riolkh d e  cilguiuis uritlgile- 
drides (CA<llz 19 13): 1'. Q(JIN7líRO - P. i'ARIS. Antl<lirltCs tIc Cnbcza tIcI Grlcgo. REA 4. 1902.245-257. 
Slcml>rc < ~ i i c  cllo cs  [>osll~lc. 181s al)rcvlatiiras crii[>lcatltis soii Ins dc L'Aiu16e IJliilolq~u~ue. 

3,J. III: DIOS III*: IA IWDA - F. FSiA. I:xciirsión cpigrtiílcn n les riilnas <Ir Cnhc7n <Ic Crlcgo, nKAl I 
15. 1889. 127. 
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observando en nuevos monumentos segobrigenses. Se trata en realidad 
de un tipo de series de arcos superpuestos ampliamente difundido en 
el arte romano y que encontramos en la decoración de mosaicos, 
sarcófagos. relieves, etc.. en un espacio de tiempo muy dilatado que 
alcanza incluso el siglo iV d.C.; para unificar las terminologías diremos 
que los estudiosos del mosaico antiguo se refieren a estos motivos con 
el nombre de campos orfogonales d e  escamas adgacentes4, aunque 
quizá el más sencillo término de series de arcos superpuestos sima para 
definir las escenas y nos aproxime más a la intención del escultor. 

El análisis de las inscripciones segobrigenses ya publicadas y de 
algunos piezas anepígrafas inéditas permite hoy evali~ar un conjunto de 
15 ejemplares cuyo rasgo común es poseer sobre el texto una banda 
rectangular conteniendo este tipo de decoración. A las similitudes 
formales se unen unas comunes pautas de trazado a las que luego 
aludiremos. una absoluta exclusividad del conjunto sobre el entorno y 
unas ciertas características comunes entre quienes Susini ha llamado 
los "consumidores" de esta prodiicción epigráfica. Semejantes conside- 
raciones permiten analizar el grupo como resultado de la labor de un 
taller u offlcina lapidaria radicada en la ciudad. 

1. CATÁLOGO DE LAS INSCRIPCIONES" 

1.1. Fig. 1.1 

J. de Dios de la Rada - F. Fita. BRAH 15, 1889, 127 - CIL 11 5876 (= 
ILER 907); P. Quintero 1913, 101; C. M.- del Rivero 1933, 15, n.* 44; 
J. M." Blázquez 1962, 70, flg. 10; M. Almagro Basch 1984. n." 16. 

4 C. IiALMI;I.I,IC el a l i i  11' dCcor !~Poiiielruluc de Ifi riiosciiflue roriiaiiie ( I k r l s  l9R5) .  336. Iárn. 2 1 5  
b. 

5 Atl<:rriAs <I<: Iti I)ll)llogralín clt;i(ln r n  l a s  riotiis 2 y 3. <:ii Iii1lescrll)cl6ri ( l e  Itis pl<:zns s e  I i an  e n i p l e a d o  
1;)s s ig i i l c i i l c s  rel~:rrri<:ltis: M.n 1,. Al,I3I;ITlnS I9íiíj: Oiioir i í l l icf i  persoiicil ~~rir i i i l iutr  de IILvpuiiui . , If i rrcicoi ici~se IIL'lir~tc (S;il;iiririiic;~ 1966) :  M. Al,MA<;I<O I3ASCI 1 1975 :  I r i  iicu:r<jpolLv liL.~~ciiio-uLviffod« 
de .Sc+ohrig«. .%iellccv (Cueiit.riJ. Ikcciu.  Arrl. cii E:sl~coici 84 (Matlr ld 1975) ;  id.. .Sqobrirj(i. Cuíci d e l  
coi  Jiiiilo circlucwltx~lro (Mii~lr l t l  1978) :  1'. Ii<:llrAri. S r g o h r l g ; ~ .  API. 4. 1 0 5 3 .  2 3  1 SS.: id.. Obrci r:oriiy~lelfi l. 
Aiilifliicdnd (7!riigozii1!)72): .l.  M.O I3 IN,QlJE% l!)(i2: Relurioiiev prfriilliucis de Ilivy~ciriici 1. Fi iei t les  
lilerfirlris !I ep!r/rfi/7ccis (I=k)rii;i lSJCi2); l.. A. CUIICIIIN. So<:liil rcliilloris Iri ccritrril S~);iIii: p i i t rons .  
l ' r ( : rf l rr~ri~ i i r r~ l  sltiv(:s 111 111~: 111~: o 1  ri r<)riiail provlrr(:Iiil I I I I I I ( : ~ I ~ I I I ~ I .  Aiw.%n: 18.  1 9 8 7 ,  75-89: 1:. Fl ta ,  
Ari t lgi l~:<I~clcs roriiriritis. I3l¿Al I 2 l .  1R92.  125)- 1 5O:.J. MANGAS. Es<l~lfiuos!) IUn~rloseiii<i1:~~1ciiífirorriai1ci 
(Snlsriiiiiicti 1 9 7  1 ): C. M.Qll<:l l<lV151W 1!1:1:3: 151 l<il~id<ir-io d e l  M u s e o  Arrlueol<xlún Nfic:ir~ii<il ( M u ~ l r l d  
1!133); .J. M." SAN'I'ISIK>. Asfn.ifi<-biics po~[~ul<ircv eir Il is l~fi i i l r i  rorriíiiiu (S(:vlllii 1978) :  ti. S C l  IIJLZE- 
OI3V;N. PYei!/clftsseiie iii deii S l i id tc i i  des r0iiiLsc~licri I l isp<ii i ici i  (I3oiiri 198:)): .J. P. WAIIIZINC,. Etude 
Ii ivlorulue s u r  l e s  corlx~r<rlir>iis p r o ~ e s s u ~ r i r i e l l c s  r.licz l e s  r o i i i c i i i ~ ~  (I<orriii 19fi8). 4 vols .  
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Fragmento lateral derecho de una estela en caliza local hallado por 
De la Rada y Fita 'en un campo detrás de las ruinas de la basílica 
visigoda y al Occidente de  ello^"^; conserva el ángulo superior de una 
cartela rebajada conteniendo restos de tres líneas de texto; sobre ella 
aparece parte de una serie de dos líneas de arcos de 10.5 cm. de 
diámetro delimitados por un rectángulo. Sus dimensiones son 43  x 33 
x 31 cm.; la altura de las letras es  de 5 cm. Se conserva en el Museo 
Arqueológico de Segobriga7. El texto dice: 

[ -  Slpendusae 
[ - Vic] torinus 
[-]usa 
1-1 

L. 1 : Nexo AE. 
L.l: PINDUSiAE, Rivero; PINDUSAE, de la Rada-Fita, Hübner. 

Blázquez. 

Tradicionalmente considerada parte de una inscripción votiva. en 
razón del contenido de sil tercera línea. se trata de una estela funeraria 
en la que la difunta parece ser [ -  S]pendusaR y el dedicante [ -  
Vicltorinus, con lo que esta supuesta divinidad Pindusa debe ser 
retirada de los correspondientes repertorios. Al comienzo de las dos 
primeras líneas debe faltar un nomen quizá idéntico para ambos 
personajes, que pueden ser conlibertos. Hasta donde sabemos, Spendusa 
es un hapax en la epigrafia de Hispania, pero no ocurre lo mismo con 
Victorinus, del que se conocen más de una docena de testimonios. 

1.2. Fig. 1.2. Lámirza I 

J. de Dios de la Rada - F. Fita, BRAH 15, 1889, 127 s. = CIL 11 5882 
(= ILER 4509): P. Quintero 19 13, 102; C. M.g del Rivero 1933, n." 239; 
J. Mangas 1971, 216; M. Almagro Basch 1984, n." 48; L. A. Curchin, 
AncSoc 18, 1987, 82. n." 2. 

6 ,J. D E  IIIOS DE IA RAIIA - F. FITA. BlWIi 15. 1889. 01). i : f l .  e n  riola 3. 1 2 7 .  
7 1,lcvtitl;i [>rlriicríiiii<:iilc: ti IJclcs. [>;isó Iiic:go 111 Miisco Ar<liit:olUgl(:o Niicloiial. pera volver a 

S(:gol)rlg:i (:II 1972 .  Cl'r. M. Al,MA(;ltO i%AS(:ll 1984 ,  8 5 .  
8 S1'lrNI)lJSA: 1 1. SOI.IN. 1)ic !)rie('lik('lieri llersoriciiriciiiici~ 111 Horri. 15111 Nriiiicr J ~ u r l i  (I%erllii 19R2). 

1 2 6 7  y 1338.  



312 JUAN MANUEL AMSCAL 11. Ant.. XVI (1992) 

Estela funeraria en caliza local, privada de pie y cabecera, hallada 
por R. García Soria cerca de la anterior; está fracturada en cuatro piezas 
unidas entre sí hace unos años. Sus dimensiones son 78 x 55 x 18 cm., 
y la altura de las letras oscila entre los 5 y los 5.5 cm. en las tres primeras 
líneas y entre 4 y 5 cm. en las tres últimas. Su paginación es bastante 
descuidada. con oscilación en el tamaño de las letras, y rebasando el 
final de la tercera línea el margen del campo epigráfico. 

Se conserva casi íntegra la cartela que delimita este último, formada 
por un listel de 3,5 - 4 cm. de anchura, y sus medidas externas son 5 1,5 
x 45 cm.; sobre ella aparece una doble banda de arcos contenidos en 
un rectángulo. El diámetro de los arcos es de 12,5 cm. Presenta 
interpunciones en forma de pequeñas flechas apuntadas hacia la 
derecha. Se conserva en el Museo Arqueológico de Segobrigag. El texto 
dice : 

D(is) M(anibus) ~(acrum) 
phillis Iu 
liae Nigrae 
s$r(va] h(ic] s(ita) e(s t] 

5 V[iJta![is] cqy$(ubernali) 
[f(acieridum)] ~(uravit] s(it] [t(ibi)] t(erra) l(evis) 

L. 5: Nexo NT. 
L. 4: SE ... H.S.E., Vives. 
L. 5: LA.CONT, Hübner, Curchin; LA CONI, Vives: VITALIS CON, De 

la Rada-Fita; VITAL.. . CONT, Almagro. 
L. 6: u G.S.T.T.L., De la Rada, Fita. 

Phillis es una variante del más conocido nombre griego Phillysl0 y 
caso único en Hispania, pues el segundo testimonio peninsular aparece 
en Tarraco bajo la forma Phyll[i]s1l. El nombre de su patrona presenta 
un cognonien que, aunque repartido geográficamente, no es abundante 
en Hispania"; no puede decirse lo mismo del nombre del dedicante, 
Vitalis, con casi una cuarentena de ejemplos. 

9 Llevntlti ~>rlriit:rtiriicnte a l  Miiseo Ar(liicol6glco Na(:loiial. volvló a Segobrlya e n  1972. Cfr. M. 
Al,MAGl<O l%ASCII 1984, IfiZ. 

10 I'I111,I.YS: 1 l. SOI.IN. op cll. e n  nota R. 887. 
11 CII, 11 4351 - (;. Al.liOl,l)Y. Dier~iiiivrlteicIi~srlir~pc~iooriT~m~~ro (Berlln 1975) (- RIT). n.Q 456. 
12  NIGIZA: CI1,II IR54 - . J .  GON7N,12%. Ii~sc,riprbiiesrorrc(1ri(fi d e k 1 [ ) r o u i ( C á l i z  1982). 

n.* 2 5 0  (CA(l1z): F. DI':I,TIWN. Ep@)rc+/h l(~iiit(i d e  .Siquiituiit ! j  s u  icrritoriurri. Tr(iI>ciJos Vurbs  del S.1.P 
6 7  (Val(:ri(:la 1980). ri.* 2 9 8  + G. Al.liO1.DY. ISlri Corpiis (Icr rbrrilsclicn Irischrlíicri a i i s  Sayiintiini iind 
IJrng:l)iirig. ALA 54. 198 1. 132 (Qiiart(:II. Valciit:la): Al: 1969-70, 2 3 0  + ,J. D'ENCARNACAO. Iriscriqx?s 
roiiiciitris d o  coitucittus I'ri~:ciisis (Colrnbra 1984). ri.* 4 2 6  (Nossa Scnhora  d o  Dlspo. Moriternor o Novo. 
Evorn). 
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En la epigrafia segobrigense el cognomen de la patrona de Phillis 
puede ponerse en relación con los dos testimonios de Nigrinii conocidos 
en la ciudad1=, forma que no es desconocida en otros puntos de la 
Meseta sur. 

J. de Dios de la Rada - F. Fita, BRAH 15, 1889, 126 s. - CIL 11 5879 
(- ILER 4006); P. Quintero 1913. 101; C. M." del Rivero 1933, n.P 240; 
J. P. Waltzing 1968. vol. 111, 12 s., n.P 64; J. Mangas 1971, 394; J. M.B 
Santero 1978. 155, n." 39; M. Aimagro Basch 1978, lám. XXXIII; Id., 
1984, n . 9 8 ;  G. Aifoldy 1987, 77. n." 245; H. Schulze-Oben. 177-179. 

Estela funeraria hallada por R. Garcia Soria en 1880 al excavar en 
la falda oriental del montículo en que se asienta la ciudad de Segobriga. 
Sus dimensiones son 96 x 6 1 x 19 cm. y el texto está contenido en una 
cartela rectangular ligeramente rebajada formada por un listel cuya 
anchura oscila entre los 3 y los 3,5 cm.; el campo epigráfico presenta 
siete líneas de texto, cuya altura varía de 5 a 5.5 cm. en las cinco 
primeras. siendo de 3.5 cm. en las dos últimas. Sobre esta cartela figura 
una doble serie de arcos contenidos en un espacio rectangular de 1 1.5 
x 54,5 cm., y sobre él aparece una roseta inscrita en un  círculo de 22 
cm. de diámetro; el diámetro de los arcos es de 11 cm. Presenta 
interpunciones en forma de punto. Se conserva en el Museo Arqueoló- 
gico de Segobriga14. El texto dice: 

Baebia Ca 
lybe h(ic) s(ita) e(st) 
Baebii Succ[es] 
sus et Epapro 

5 ditus matf! 
sod(a1es) Claud!??! 
f(aciendum) ~(uraverunt) 

L. 3: SUCCES, De la Rada-Fita, Hflbner, Vives, Aimagro. 
L. 4: EPAPHRO, Vives; EPAFRO, Almagro. 
L. 5: MATRI P.. De la Rada-Fita, Alrnagro; MATRI F.C.. Hübner. Vives. 
L. 6: SODALES, De la Rada-Fita. 

13 Cll, 1 1  5878: NlglrlriiisI (- M. N,MAGriO I3ASCH 1084. n.O 62): C11, 11 3144  + p. 0 4 4  (- M. 
N,MAGIIO r3ASCll 1984. 11." 99)-  qill~tí: / - / / ( ; ( í l ~ ) )  Víl¡er/k~-//Hil(lr/(~ 7-///N/&)~~IIu/s -///-l. 

14 Deposltri<l~i ~~rliii~:rrirricril<: eii el Miisco Arqiieoló@co Nflclonnl. volvló n .%gnhrlga cn  1972. Cfr. 
M. Al-MAGRO 13ASCII 1!)84. 178. 
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Huelga decir que el nomen familiar de los individuos citados en la 
lápida es sobradamente conocido, especialmente en el área costera del 
convent~is Tarraconensis'" no ocurre lo mismo con el cognornen 
Calybe"'; Epaproditus es una forma del bien conocido cognomen griego 
EpaphroditusL7. ampliamente documentado en Hispania. Los hijos de 
Baebia Calybe, probablemente libertos, deben pertenecer a un colegio 
funeraticio, los sodales Claudiant conocidos también en otras inscrip- 
ciones de SegobrigaI8. 

F. Fita, BRAH 21, 1892, 136 SS. (= EE 8, 182); F. Fita, BRAH 21. 
1892, 250; P. Quintero - P. Paris, REA 4, 1902. 247-257, fig. 8 (- AE; 
1903, 1861; P. Beltran, APL 4, 1958, 251; id. 1972, 857; J .  Mangas 
1971, 103; M. Aimagro Basch 1978, 42 s., lám. XXXIV; id., 1984. n." 
67; L. A. Curchin, AncSoc 18, 1987. 80 y 84 s., n. 18; G. Aifoldy 1987, 
75, n." 235. 

Estela funeraria descubierta en 1892 "al pie del Cerro"I9, en las 
excavaciones de R. García Soria financiadas por el inglés Thompsonzo. 
Por la foto publicada por Fita podemos saber que la pieza estaba 
gravemente mutilada en su mitad izquierda, conservando la derecha 
partida en dos fragmentos. En su parte central presentaba una cartela 
como las anteriormente descritas. conteniendo seis líneas de texto; 
sobre ella aparecía una doble banda de arcos encerrados en un paño 
rectangular. y sobre éste una roseta inscrita en un arco de herradura. 
Las dimensiones de la cartela que contenía el texto eran 45 x 32 cm.. 
oscilando la altura de las letras entre los 5 y los 6 cm.21. Aunque el 
monumento teóricamente pasó al Museo Arqueológico Nacional, tal 

15 ti. Al.liOl.l)Y. 1r)s r~ric?l>ll dc  bi{gtiiilurii. Trtl>r!/os Vrirk)s dcl S.I.P. ~ i i lc i i r la  1977). 
10 <:Al,YI3Ií: I l. SOI.IN. 01). cit. cii iiots R. 55 1.  
17 E1'A1'1111<>1>l'1'11S: 11. SOI.IN, op. cll. cii nolii 8. :120-324 y 1360. 
I R  G. Al.liOl.l)Y. o[). cit. cri riota 2. 77. ii.O 245. cori liis rcfcr<:iiri;is (11: 111s Iiiscripclorics 

scgobriccriscs; J. 1'. WAI:I%IN<;. o[). cit. cii riolii 5. vol. 111. 12 s.; A. II'ORS. F;r)@~r(!/@/uridic(ideh Cspciiia 
roiiiaiiíi (M;itlrltl 1!)5:11. 385: R. ITI'IP;NNE. Ix rullc irrcl)Criril drir~s- lu l'ciilrisule Il)i.rirluc d'Atquste ri 
D1»<:l¿.ttcii [I>rirls 1!)581. 28:l; .J. M.' SAN'I'EIIO. op. cit.. t:ri riota 5. 1078. 77 SS.; 11. S<:I IlJlZE-Ol3EN. op. 
cit. en iiota 5. 177- 179. 

19 1'. QIJIN'I'OIIO 1913. o[). ['U. cn riotn 2. 104. 
20 Al rcspccto. 1'. QIJJNTlrIIO - 1'. 1)AIIIS. IIEA 4. 11)02. 01). cit. cn Ilota 2. 245 SS.; 1515 8. 435 s. 
2 1 F. IiITA. 131W1 1 2 1 .  1802. 01). (:¡t. cii iiola 5. I:I8 liitllca qiic 'cl neto de la Inscri[>cl6ri nilcle 0.40 

por 0.:32 111.-. pero rriíis tiirtl~: 1515 8.  11. 435. er ct:t!l[)o ct u~iíi~jiitcpltoto(/rriplia a Vitci iiiissis-. iri<ll<:n jíu'ics 
iiisrriptri ultu csl rii. 0.45. Iutri 0.32. por lo qiic tlchc rnc<ll;ir iiria carta qiic no coriocerrios cri 181 ~ I I C  filtn 
niotllílc0 sii ~)rlriicr;i c:slliiiarl6ii. IA cxprc:sli>ri -ri<:lo tic: I r i  Iiisc:rl~)clBii~. n lti vlsla (11: I;i Iolo. criteri<lcriios 
~ I I C  sc rcfl(:rc iil cxlcricir <Ic lii c:ari.cl;i qiic ;ill)c:rg;i cl riioiiii~iic:tilo. 
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extremo no ha podido ser confirmadoZZ, y hoy debe considerarse 
perdido, aunque afortunadamente se editaron en su momento fotogra- 
fia y dibujos del mismo. El texto decía2": 

[Barblafae rei 
[publjicae Segob 
[rigl~nsium 
[servae flamil(ia) 

5 [publlica 
[fleciItl 

L. 3: NSIVM, Fita, Hübner, Quintero-Paris, Beltrán, Curchin. 
L. 4: [ser. flAMILI. Beltrán. 
L. 5: [ia pub1LICA. Fita, Hübner, Quintero-Paris. 
L. 6: (flEC(it), Hübner; IflECIT, Quintero-Paris; [fecit], Beltrán. 

La  fractura de la parte izquierda de todas las líneas impide restituir 
con seguridad el nombre del dif~into/difunta. aunque el espacio 
disponible aconseja optar por [BarbJara, considerando así que nos 
encontramos así ante una mujer. descartando otras formas como 
Hilara. Clara, Kara/Cara, Acara. Pinara, etc. e incluso el masculino 
Aetara, todas elllas conocidas en la epigrafia peninsular; por añadidu- 
ra, Barbara es un cognonien del que tampoco faltan los testimonios en 
HispaniaZ4. 

1.5. Fig. 1.5 

J. A. Fernández 1790 (Ms), 153; S. Palomares (Ms). 108; J. Córnide 
1799, 189 (- CIL 11 3 136; M.E L. Aibertos 1966, 159; M. Aimagro Basch 
1984. n." 93). 

Parte superior de una estela hallada en la "iglesia gótica" de 
Segobriga, según los autores antiguos. probablemente identificable con 
la basílica de época visigoda. No consta la fecha del hallazgo, pero este 
debió tener lugar antes de 1790, en que da cuenta de ella J. A. 
Fernández. Aunque no se conocen sus  medidas, en los dibujos que los 

2 2  M .  Al.MAGR0 nASCII 1084.  102. 
2 3  Ix<:liir:i s<:giiii C.. AI.IY)I.I>Y 1987. o[). di. rri riola 2 .  7 5 .  1 1 . ~  2 3 5 .  n pnrtlr (Ic la rolo ~)iiI)IIcn<In 

cri Ii. Iill;i. 111iA11 2 1. 1892. o[>. (:¡l. cii riota 5 .  I:18. 
2 4  <:11. 11 2 1 4 0  (l'orriiiiri. ,Jiii.ri). 541  1 ( M o r h .  Scvlll;~) y (305(5 (Alnicririrn. Cnslcll6ri). ri<lcrrins <Ic 1n 

íorr11a 1Itirl)nrris C I I  Cll. 11 :37(; 1 W;iI~:ricl:i). 
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tres autores anteriores a Hübner hicieron de ella aparece una cartela 
rectangular conteniendo el texto; sobre ella figura una doble serie de 
arcos enmarcados en un rectángulo y en el remate superior una roseta 
inscrita en un círculo. Hoy la pieza se considera perdida. El texto 
transmitido habitualmente ofrece una primera línea que parece conte- 
ner el nombre del difunto, quizá un siervo del personaje que figura en 
al segunda. Este decía: 

Mogoninon? 
C(ai) Iuli Silvani 
[ser(vus/a) ? -1 
I-1 

L. 1: Nexo AN según Córnide. 
L. 1 : MOGONINO AN, Córnide. 
L. 2: CMISI VANI, Córnide. 

La estructura de la composición parece coincidir con la de la 
inscripción de Phillis. Según esto, en la primera línea debe figurar el 
nombre de la difunta, sierva de C. Iulius Silvanus, el personaje citado 
en segundo lugar; la tercera línea contendría la relación de dependencia 
y quizá la edad, continuando el texto con el formulario de rigor. 

No se puede identificar el nombre de la difunta en los repertorios 
onomásticos al uso. Aibertos considera el nombre relacionable con un 
radical indoeuropeoz5. 

J. A. Fernández 1790 (Ms). 153; S. Capistrano 1792. 105 (- J. F. 
Masdeu 1783-1805. vol. 17.405, 13yvol. 19,595,2105); S. Palomares 
(Ms). 98 (- J. Córnide 1799, 183) - CIL 11 3 137; J. de Dios de la Rada 
- F. Fita, BRAH 15. 1889, 11 1 (- CIL 11, p. 944, a partir de carta de Fita; 
ILER 5139; M. Aimagro Basch 1984, n.Q 94). 

Estela funeraria hallada 'en los subterráneos de los sepulcros" 
según Palomares, sin que sea posible determinar la fecha, anterior a 
1790, ni la procedencia real. Ante el grado de deterioro que sufre hoy 
el monumento. debemos aceptar parcialmente las observaciones he- 
chas por De la Rada y Fita; segíin estos las dimensiones de la 

25 M.". Al,nlSItTOS lDr>C>. op. rft. eri nota 9. 159. 
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inscripción, probablemente las de la cartela que contiene el texto eran 
30 x 40 cm.zU. midiendo sus letras entre 6 y 7 cm.z7. Sobre la cartela 
presenta una doble banda de arcos enmarcada en un rectángulo. y 
sobre este aparece una roseta flanqueada por dos prótomos de felinos, 
hoy completamente desgastados. La inscripción fue trasladada a Uclés, 
donde desde el siglo pasado se halla empotrada sobre la puerta de la 
antigua hospedería, frente al edificio del monasterio y junto al camino 
de acceso al mismo. El texto decía: 

Octaviae 
Pliadi 
Octavia 
I-1 

L. 2: PELIADI. de la Rada - Fita, Hübner, p. 944, a partir de informe 
de Fita en que supone ver en la línea ELIADI; P. LIADI, Fernandez. 

La difunta, Octavia Pilas, puede ser liberta de la mujer cuyo nomen 
figura en la tercera línea, aunque la presencia de este último elemento 
en nominativo no permite asegurarlo. Mientras el nomen de ambas es 
notablemente frecuentezH Plias, el cognomen de la difuntazg, no presenta 
paralelos en la epigrafia hispano-romana. 

F. Fita, BRAH 19. 1891, 523, n.P 3 (- CIL 11 6338 gg - ILER 4039); 
P. Quintero 1913, 103; C. M." del Rivero 1933. n.Q 249; M. Almagro 
Basch 1984. n.Q 109. 

Este funeraria en caliza local hallada en 1892 al pie de la ladera 
oriental del cerro en que se asienta Segobriga. como la inscripción de 
Baebia Calybe ya citada (supra n.Q 3). Presenta una cartela rebajada 
conteniendo el texto. delimitada por un listel de unos 3 cm. de anchura; 
sobre ella aparece una sencilla línea de arcos, toscos y desiguales. y en 
la parte superior ostenta tres rosetas inscritas en círculos, alternadas 
con dos círculos concéntricos y formando una banda horizontal. 

2 6  .J .  III': DIOS 111': 1A lu\l>A - i;. FITA. Dru\Il 15. 1889. op. cU. en nota 2 .  1 1 l .  
2 7  CII, 11. p. 944. s partlr <Ic carta d e  Iilta. 
2 8  Slri a l car i í~r  las ~:li:vii<lns clfras qiic ofrccen otros como Iiilliis. Valerlus o Cornellus. que por 

e se  or<lcri son los rriits frcriicritcs cii la cplgnilín pcnlrisiilar. siil~crnrido cl primero d e  ellos los 600 
tcstlirioiilos. Clr. cn gcncral. R. SYME. TurUus ( O x f o ~ l  1958). 783. Ap¿.ndlcc 78.  

2 9  11. SOI.IN. op. c I I .  cii iiota 8 .  555. 
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Sus dimensiones son 85  x 65 x 18 cm., aunque se encuentra 
parcialmente mutilada, especialmente por su parte superior; la altura 
de sus  letras oscila entre los 4,5 y los 5 cm. y no son apreciables los 
restos de interpunciones. Se conserva el Museo Arqueológico de 
Segobriga:"'. El texto dice: 

D(is) M(anibus) ~(acrum) 
Vettienae 
Auctae Q - e s  
ce?$inius 

5 matri opti 
mae s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) 

L. 3: ES parvae. 
L. 314: PI/CENTINIVS, Fita. Hiibner siguiendo a Fita. Quintero, Vives. 

Crescentinius puede ser considerado un nomen para el que se 
conocen otros paralelos:", aunque no debe descartarse una hipotética 
condición de cognomen, habida cuenta de su existencia en otros 
repertorios y de la variada derivación a partir de Crescens". 

Es esta la pieza más tosca del grupo en estudio. tanto por la 
disposición de los arcos como por estructura de la decoración supe- 
r ioP.  

1.8. Fig. 2.8 

M. Alinagro Basch 1975, 95 y 124 s., lám. XXII. 1-2 y XXVIII; id.. 
1984. n." 124. 

Estela funeraria de cabecera semicircular en piedra caliza local, 
partida en dos piezas y hallada en las excavacioies de 1971 en la 
necrópolis visigoda, formando parte de una sepultura. Presenta una 
cartela rectangular conteniendo el texto, delimitado por una fina banda 

:3O'lhislii<lí1<líi al MIISCO Arr~ii<:olÓgl<:o Ntioloriíil. rctorii6 a Scgol)rlga en 1072. Cfr. M. N,MAGRO 
IMS(:II 1984. 245. 

:3 I 1 l. SO1.IN -0. SA1,OMIES. Rqwrlorlurri riorriliiurri~erillliuriiel c~~~itoiiilriurr~l«liriom~~~(Hll~lcsticliii 
1088). 6:). 

32 11. SO1,IN - O. SAIX>MII';S 1988, 01). rlt. cn notn 31. 319. 
:1:3 Aiiri<liio: iio ~)o'rto:ri<:cc: <'slrlctarn<:nte a cslc tipo. piic(lc poricrsc cri r<:lticlÓri con el grupo tina 

<:sl<ilri sr~ol)rlgciis(: ( M .  Al.MAGRO BASCII 1984. I I . ~  119) cii 18 qiic Iri Iiri(~go (I<: la <Illitnla. 1,iicrctln 
I'tirt ticrinpc. 111>11rc<:o: ('11 I I I I ~ I  [1(:<111cnfi Iiorfierlii~ sot)re 1t1 carlclti <I<: Icxtn y iiiia t)ar~(Ia (1~: ciiatro arcos. 
'Ttiri solocstc clcriiriilo(:iii~>rir<:iilt~ el inniiiiriiciitoron c.1 rcsio<Iclns plc~~scsli i~liarlas.  aiinqiicsiicstilo 
y cIlsposl<:ióii soii <:ltiniiri~:i~l~ (Ilkrcritcs. 
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de 2,513 cm. de anchura. Sobre ella aparece un espacio rectangular 
conteniendo dos series de arcos de 12 cm. de diámetro, y en la cabecera 
ostenta una roseta de 16 cm. de diámetro inscrita en un espacio 
semicircular; a ambos lados figuran dos motivos muy esquemáticos. 
probablemente simulando recipientes con fuego encendido. que se 
alargan hasta formar dos acróteras laterales. 

Sus dimensiones son 134 x 60 x 18 cm., aunque en la cabecera es 
ligeramente más estrecha. midiendo 56 cm. de anchura. La cartela que 
contiene el texto mide 44 x 48.5 cm. y la altura de las letras oscila entre 
los 4 y los 5 cm., decreciendo de arriba a abajo. Presenta interpunciones 
en formas de punto. y parte de la superficie está cubierta por una dura 
concreción calcárea. resultado del reaprovechamiento de que fue el 
monumento. 

Aunque la paginación del texto no es demasiado correcta. las líneas 
mantienen una estructura más o menos regular. estando bien centra- 
das las que contienen un menor número de letras. Desde el punto de 
vista paleogr,;ifico, este texto se separa del resto del grupo por los tipos 
de algunas letras: la S la forma un trazo vertical con extremos curvos; 
la L es un trazo vertical con apéndice oblicuo y la A. presenta varias 
grafias, que incluyen la ausencia de trazo horizontal , la existencia de 
un trazo oblicuo paralelo al vástago izquierdo o la prolongación del 
derecho hasta aproximarla a la cursiva. 

Se conserva en e1 Museo Arqueológico de Segobriga. E1 texto dice: 

D(is) M(anibus) ~(acrum) 
C(aio) Wnio Po 
litico P(ub1ius) A(nnius) 
Troilus p(atri) ~(ientissimo) a(nnorum) 

5 LXXXV h(ic) s(itus) (sic) 
sit tibi terra 
levis 

El nombre griego Troi(l)lusW no es frecuente en Hispania, aunque se 
conservan sendos testimonios en inscripciones de C á ~ i i z ~ ~  y Quelfes 
(Olhao, Faro):"'; más escasa es la forma Politicus, con un solo paralelo 
en uan inscripción de Italica (Santiponce, Sevilla)". 

3 4  1'11011,1,1JS: 1 1 .  S0I.IN. «p. cit. cri iioln 8 .  520.  
:35 <:11, I I  1738 í- 11.1511 5748: , J .  GONiA1.15L. OIJ. cit. cii iiolíi 12. n .V 134. 
3 6  C11, 11 51 5 0  + 1). 1028 - 11,E11 :3:3íi4 - . J .  IYENCAIINACAO 1084. op. cit. en  nola 12. n.P 53.  
3 7  M.' C. I"1511NAN1IKL CI IICARIZO. Ii~l>ltliis votlvns con hiicllns (Ic plcs y cxvolos rcpn)(liiclcndo 

pnrc:Jns (le plcs. (Icl Miisco Ar<]iicolí>glco tlc Srvlllti. IUI3M 56.  1950. 617  SS. ri.' 14 (- 1\15 1955. 2 5 4  - 
11A15 357): A. CAN'I'O. I A : ~  1>1;i(11it:s vollvcs tivcc l~ltiritti(: ~)(:<liiiii (I'II~llcn. IJri cssal rl'lr~tcrl>r¿:talloii, ZP1: 
54.  1984, 184, 11." :1 (- A15 1984, 50:1). 
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M. Almagro Basch 1984, n.Q 127 [- HfspaniaEpfgraphica 1,1989, n.Q 
323). 

Parte superior derecha de una estela funeraria en caliza local hallada 
en 1972 junto al camino que da entrada al Museo Monográfico desde 
la carretera que une Saelices con Villamayor de Santiago. Presenta una 
cartela rectangular conteniendo el área escrita; sobre ella figura una 
triple serie de arcos de 1 1  cm. de diámetro en un recinto rectangular y 
por encima de este aparece una roseta inscrita en un círculo. señalán- 
dose dos acróteras laterales, una de ellas perdida. con un círculo 
inscrito. 

Sus dimensiones son 68 x 50 x 22 cm.; la altura de las letras, muy 
estilizadas, es de 5 cm. En la tercera línea se observan restos de dos 
letras no determinables. No presenta restos de interpunciones. Se 
conserva en el Museo Aqueológico de Segobriga. El texto dice: 

[Chrlysopo 
[lis Qui?]?tiae 
[ser(va) h(ic) s(ita) e(st) ?]++ 
1-1 

L. 1 : [ - H]YS(s)OPO. Hispania Epigraphica. 
L. 2: TIAE, Almagro, Hispania Epigraphica. 

La estructura de la inscripción parece mostrar un nombre corres- 
pondiente a una mujer de condición servil, seguido del de su patrona, 
habiéndose perdido la indicación de la relación de dependencia, la edad 
y los formularios funerarios. 

No es fácil restituir la onomástica en el texto. Las cinco letras de 1.1, 
el espacio disponible perdido a la izquierda, y el genitivo de 1.2, sugieren 
restituir un nombre griego [Chr]ysopollis]" o forma similar, 
presumiblemente en dativo, ocupando así el comienzo de 1.2; al final 
de esta línea el genitivo indica que nos encontramos ante la probable 
dueña de la difunta, cuyo nomen 1-lntiae en el espacio disponible 
admite muchas posibilidades de restitución3": con esta terminación, la 

38 (:I IIIYSOM1,IS: CII, 11 4025 + p. 971 - 1l,E114272 (Vlllnr del Ardoblspo. Valcncln): liAE 967 - 
'2. 1'. RII'OI.I.15S. <:und. I'rcli. Arrl. Crrslcll. 3. 1976.26!). r 1 . O  133 + C. AIlOldy. Eplgrnphlca lllspanlca V. 
Iiisrlirl~icri tiiis.Irrlrn iiricl  IJrrigcb~ing. ZPE 54. 1984, 235 ss . .  r 1 . O  4 (- AE 1984. W3) (Vlvcr. Castcllóri). 
Crysopolls: CII. 1 1  17!)(1 - 11,1511 291 1 + J. CONí%I.ICZ. op. rlt. cri riota 12. n.* 192 (Clilclnnn. CAdlz). 

39 Aiitlti. I%tiiilln. Ctirilla. Srnntln. Mnntlti Pnrilln. R~iitIn. Ccritln. Dcrilln. etc.. hnvtn rriiis <Ic iina 
trclriteriti. 
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forma más frecuente en la epigrafia hispana en Terentia, aunque el 
espacio disponible aconseja pensar mejor en Quintia, que le sigue en 
orden de frecuencia y está muy repartido. Naturalmente, tal restitución 
no pasa de ser una hipótesis. 

Desde el punto de vista estético, la pieza es una de las mejor 
conseguidas por el/los artesanols que realizaron este conjunto. 

1.10. J. de Dios de la Rada - F. H t a  BRAH 15, 1889, 149 (- CIL 11 5897 
b: M. Almagro Basch 1 g84. n.Q 166) 

Fragmento superior izquierdo de una estela funeraria, hallado 
probablemente en las excavaciones en la basílica visigoda de Segobriga. 
en donde lo vieron De la Rada y Fita en 1988 al visitar la antigua ciudad. 
Ambos autores hacen notar que "el fragmento tan sólo contiene las dos 
primeras letras del epígrafe debajo de un friso de ornamentación, 
figurando escamas"40. idéntica descripción que la empleada para 
referirse a la decoración de la lápida de Phillis4', por lo que no hay duda 
a la hora de identificar el motivo. 

Desgraciadamente la pieza se considera perdida, no se conserva 
fotografia y se ignoran sus  diemnsiones. Tan sólo un sencillo dibujo 
muestra que el corto texto hallado pertenecía a la parte izquierda de la 
primera línea del documento, a juzgar por el ángulo recto que los 
autores citados trazaron para indicar tal circunstancia. Tan sólo decía: 

No es posible determinar si nos encontramos ante un nomen o ante 
un cognomen. 

M. Almagro Basch 1984, n." 241. 
Angulo superior izquierdo de la cartela de una estela funeraria en 

piedra caliza local. Apareció en 198 1 al retirar las tierras que cubrían 
la basílica hispano-visigoda. Sus dimensiones son 22.5 x 33 x 19 cm. 

40 ,J. 111': l1lOS DE IA IU11A - F. i;iTA. D I U l I  1.5. 1889. op. <:U. cii nota 2. 149. 
4 1 Vid. 11." 2. 
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Sobre el borde de la cartela aparece la parte inferior de una banda de 
arcos de 1 1.5 cm. de diámetro. Presenta en la cartela la parte izquierda 
de la primera línea de texto. en una capital de muy buena factura. de 
7 cm. de altura. Se conserva en el Museo Arquológico de Segobriga. E1 
texto dice: 

Iulio CI-] 
I - 1 

Probablemente la última letra de 1.1 debe ser el inicio de la filiación 
del difunto. 

1.12. Fig. 3.12, Lámina III 

Inédita. 
Fragmento de estela en piedra caliza, sin restos del texto. correspon- 

diente a la parte superior de las bandas de arcos, que conserva trazos 
de dos de ellas; sobre la zona decorada se observa parte de un filete 
horizontal y sobre él una decoración de ovas y cubiletes. Sus dimensio- 
nes son 14,5 x 9.5 x 8 cm., siendo todas ellas resultado de fracturas, 
y no correspondiéndose con el formato original; el diámetro estimado de 
los arcos es de 10.51 1 1  cm. Se conserva en el Museo Arqueologico de 
Segobriga. 

1.13. Q. 3.13, Lámina III 

Inédita. 
Fragmento de una estela en piedra caliza. Sobre la cartela que 

delimita el campo epigrafico se observa parte de una banda de arcos. 
no siendo posible establecer el número de series que la componen. pues 
sólo se conservan restos de dos de ellas. Las dimensiones totales del 
fragmento son 17 x 2 1x 9 cm., siendo el diámetro de los arcos de 9,5 cm. 
Parece conservar restos de una letra correspondiente a la primera línea 
de texto, siendo visible un trazo horizontal y otro vertical, que podnan 
corresponder a F ó E. Se conserva en el Museo Arqueológico de 
Segobriga. 
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1.14. Fig. 3.14, LáminaIii 

Inédita. 
Fragmento anepígrafo correspondiente a la parte superior de una 

estela en piedra caliza local. Conserva parte de la banda de arcos, 
constituida por un mínímo de tres líneas de estos, pues de la superior 
aún se observan los arranques; el aspecto de estos arcos difiere 
ligeramente del resto del conjunto. pues su grosor es claramente 
superior, produciendo un efecto estético diferente. El fragmento mide 
16 x 18 x 18 cm.; los arcos tienen un diámetro máximo de 8.5 cm. Se 
conserva en el Museo Arqueológico de Segobriga. 

1.15. Fig. 3.15. Lámina 11 

Inédita. 
Cabecera semicircular de una estela en piedra caliza local que 

conserva elementos de la decoración frontal y restos de la banda de 
arcos. En la parte superior presenta un círculo central de 19.5 cm. de 
diámetro conteniendo una roseta de 12 pétalos y botón central; a sus  
lados se observan sendas aspas de tres hojas lanceoladas, asimétricas 
con respecto al eje central del monumento, cuyos vértices forman un 
imaginario triángulo isósceles apuntado hacia abajo. Esta cabecera 
está separada del perdido texto central por una banda de arcos en la que 
se conservan restos de dos series y una pequeña evidencia de la tercera, 
y probablemente última, que daría paso al texto. Las dimensiones 
máximas de la pieza en su estado actual son 4 1 x 54 x 24.5 cm., siendo 
el diámetro de los arcos de 8.5 cm. 

La restitución del monumento atendiendo a los patrones que 
conocemos para otras piezas de la ciudad permite suponer que la banda 
de arcos contendría seis de ellos con anchura, dispuestos en la línea 
central; las dimensiones de esta banda rondarían los 5 1 cm., sienod la 
anchura original de la pieza, calculada a partirdel diámetro del arco, de 
circa 61 cm. Se conserva en el Museo Arqueológico de Segobriga. 

El análisis de los 11 personajes que aparecen como "usuarios" de la 
officina lapidaria (Tabla 1) muestra unos ciertos rasgos comunes. El 
primer elemento que llama la atención es la onomástica. Entre los 



cognornlna de los difuntos (9 casos legtbles]. 3 presentan formas 
latinas42 y 6 formas griegas o derivadas de ellas4=. 

TABLA 1 
L o s  iffiuarios de la oJTctna 

En dos casos. las estelas de P. Annius Politicus y Baebia Calybe. los 
dedicantes, hijos de los difuntos. muestran tambien cognornen griego 
(Tabla 2) .  

Nomlna y cognomlna de los dlfuntos/as 

TABLA 2 
Nomtna y cognorntna de los dedlcantes 

P. Annlus 
Baebla 
Iullo 
Octavia 
Vettlena 

Baeblus Epaprodltus 
Baeblus Succleslsus 
Crescentlnlus 
Octavia [Vlcjtorlnus 

Vliltallisl 

Polltlcus 
Calybe 
CI-l 
Pilas 
Aucta 
[Barblara ser. 
[Chr\ysopo[llsl [ser.?] 
Mogonlnon? [ser. 71 
Phlllls ser. 
[Slpendusa 
Se1 - 1 

En dos monumentos, las estelas de [Barblara y Phillis, consta la 
condición servil de las difuntas: en otros dos casos, las estelas de 
[Chr]isopo[lis] y Mogoninon ?, es fácil suponerla a partir del espacio 
disponible y de la disposición del texto. 

La condición de libertos/as parece afectar a otro grupo de difuntos: 
P. Annius Politicus, Baebia Calybe y Octavia Plias, con tres cognornina 
muy significativos. Los nombres de sus patronos se apartan claramente 
de esta tendencia (Tabla 3). 
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TABLA 3 
Nornlna y cognornlna d e  los patronos 

Iulla 
C. Iullus Sllvanus 

3. E S T R U ~ R A  DEL TEXTO 

Aunque buena parte del conjunto está muy deteriorado. y las estelas 
han perdido algunas de sus líneas, en todos los casos conservamos el 
encabezamiento. 

L a  observación de la estructura interna de las inscripciones muestra 
una alternancia entre la presencia de una primera línea con la fórmula 
D ( k )  M(anibus) ~ (acrum) ,  y la directa mención del nombre del difunto o 
difunta mabla 4). L a  primera circunstancia se da en los textos n.Q 2, 7 
y 8. En el resto de los casos, el nombre del difuntola inicia el texto; aun 
así se puede distinguir entre las inscripciones que presentan el nombre 
del difunto en nominativo (n.Q 2 .3  y probablemente 5 y  9), y el resto que 
lo hacen en dativo. 

Sólo una inscripción presenta encabezamiento con D.M.S. y nombre 
de la difunta en nominativo; se trata del texto n." 2.  la inscripción de 
Phlllis, sierva de Zulla Nlgra. 

En los casos en que consta la condición servil de los difuntos, el 
nombre del patrono en genitivo va inmediatamente detrás del suyo 
propio, seguido de la mención de tal condición. En ausencia de esta 
indicación aparece a continuación el nombre del dedicante. 

TABLA 4 
Estruchcra del texto 

n.Q 

1. 
2. 
3. 
4. 
5.  
6.  
7. 
8. 

9. 
10. 
11. 

Estructura del texto 

dlfunta + dedlcante +[- ]  
DMS + dlfiinta + patrona + condlclón + HSE + dedlcante + FC + STTL 

dlfunta + + HSE + dedlcante + FC 
dlfunta + patrona + condlclón + dedlcante + FECiT 
dlfunto + patrono + [condlclónl + 1-1 
dlfunto + + dedlcante + 1-1 

DMS + dlfunta + + dedlcante + STTL 
DMS + dlfunto + dedlcante + edad + HS 

SiT TlBI TERRA LEVE 
dlfiinta + patrona + Icondlclón + HSE?] + [ - ]  
dlfiinto + 1-1 
dlfunto + [ -  1 
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Las fórmulas funerarias empleadas (Tabla 5) varían de unos textos 
a otros. Así. en dos inscripciones se emplea el par HSE ... FC separado 
por el nombre del dedicante (n." 2 y 3). seguido en una de ellas por STTL 
(n.Q 2). La n." 4 omite las fórmulas al uso y emplea solamente FECIT al 
final del texto. En la inscripción n.Q 7 tan solo se emplea S?TL en la 
última línea de la inscripción, y en la n.Q 8. el texto termina con una 
adaptación peculiar de la fórmula HSE SITL. omitiendo la forma verbal 
del primer grupo y desarrollando completamente el segundo. La grafia 
de este último texto, en algunos tipos aparentemente arcaizante pero 
en realidad próxima a la cursiva. aparta temporalmente esta inscrip- 
ción del resto del conjunto, como luego se dirá. 

TABLA 5 
Formularios de la lnscrlpciones 

Sólo en una de las cinco inscripciones que se conservan completas 
(n.P 2, 3, 4, 7 y 8) aparece la edad del difunto (n.Q 8), y en otras dos, de 
existir, debería figurar detrás del nombre del dedicante (n.Q 1 y 6). 

N.Q 

2. 
3. 
4. 
7. 
8.  

4. ASPEC~O EXTERNO DE LOS MONUMENTOS 

Formulas fiinerarlas 

D M S +  --- + HSE + dedlcante + FC + S l T L  
--- + HSE + dedlcante + FC 
--- + dedicante + FEClT 

DMS + --- + dedlcante + S?TL 
D M S +  --- + dedlcante + edad + H S  SiTTiBI TERRA LEVIS 

4.1. Dimensiones 

Las estelas de la officina segobrigense responden a un modelo 
común que presenta sensibles diferencias de unos ejemplares a otros, 
casi todas ellas resultado de la adaptación del espacio a una mayor o 
menor complicación del esquema decorativo. 

De todo el conjunto, sólo cuatro estelas conservan un suficiente 
número de medidas originales (n." 2, 3, 7. 8). y de ellas sólo una se 
conserva casi íntegra (n.-8 Pese a estas limitaciones, lo conservado de 
las piezas (Tabla 6) parece dar a entender que poseían unas proporcio- 
nes muy similares, estableciéndose la relación anchura/altura entre 
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1:2 y 1:2,25; ejemplos representativos de estos extremos serían las 
inscripciones n." 4 [proporción 1:2), pese a no con~ervarse~~,  y la n." 8 
[proporción 1:2,25); la mayor parte del material aparenta encontrarse 
más cerca de la primera relación que de la segunda. 

TABLA 6 
Dlmenslones de las lnscripclones y de las series de arcos 

En el grupo de las inscripciones que conservan la anchura original 
puede verse que ésta oscila entre los 55 y los 65 cm. aunque el caso 
extremo de 65 cm. (mP 7) es una pieza ligeramente distinta al resto y sus 
medidas no deben inferir conclusiones formales; el mayor grado de 
coincidencia formal se registra en el grosor de los soportes: de las nueve 
piezas que conservan esta medida, seis se sitúan entre los 18 y los 19 
cm., una mide 22 y otras dos presentan medidas extremas (24,5 y 3 1 
cm. respectivamente). Semejante similitud se explica a partir del 
material del soporte, una caliza local que fractura generalmente en ese 
margen. como ponen de manifiesto otras inscripciones de la ciudad. 

N." 
cat. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 o 
11 
12 
13 
14 

44 Aiiii riir(:cIcri<lo <Ic las riic(ll<liis. la fotogrflíi~ ptiI>llcfltlit por FITA pcnri1t.c Iiaccrsc tina ltlc~ de 
sil aspecto gcricrtil. 

15 1 1-1 x I - j  x24.5 1 131 1 8.5 1 - - 

Dlmenslones 
orlglnales 

1-1 x 1-1 x 31 
1781 x 55 x 18121 
1961 x 61 x 192 
- 2 
- 2 
- 2 
(851 x 6 5 x  181 
134 x 60 x 182 
1-1 x 1-1 x 22 
- - 
1-1 x 1-1 x 19 
1-1 x 1-1 x 181 
1-1 X 1-1 X 191 
1-1 x 1-1 x 18 

N.O serles 
de arcos 

121 
12.5 
11 
- 
- 
- 
N.O uiil 
12 
3 
- 
111 
121 
121 
131 

Dlámetro 
de arcos (cm.) 

10.5 
- - 
11.5 
- - 
- - 
-- 
N.O uiil 
12 x49  
11 
-- 
11.5 
10.5/ 11 
9 
8.5 

Dlmenslones 
de la banda (cm.) 

-- 

x 54.5 

16.5 x - -  

- - 
- - 
- - 
- - 
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4.2.  Cabeceras 

Todas las cabeceras documentadas son semicirculares o, al menos, 
ligeramente curvas, entendiendo que tal era la forma original de la 
inscripción de Vettiena Aucta (n.Q 7), a la que probablemente le falta el 
remate superior, y que en el dibujo del siglo XWII de la inscripción de 
Octavia Plias [n.Q 6). no se indicó que la parte superior presentaba 
signos de rotura. 

Pese a esta común circunstancia se pueden distinguir dos tipos de 
cabeceras: las semicirculares y las semicirculares con acroteras. 

Al primer grupo. pobremente representado. corresponde la estela de 
[Barblara (mP 4), con una cabecera en la que el único motivo decorativo 
es una roset encerrada en un recinto geométrico. Una segunda pieza, 
un fragmento anepígrafo inédito (mQ 15), tiene también una cabecera 
semicircular simple. pero a loslados de la roseta sehan colocado dos 
aspas de triple hoja lanceolada que no debían figurar en el diseño 
original pues, al ser el espacio disponible insuficiente. han debido ser 
distorsionadas y encajadas de manera casi tangencia1 a la roseta. Aeste 
primer grupo probablemente perteneció la perdida estela de Mogoninon? 
[n." 51, en cuyo diseño figura sólo una roseta central, sin motivos 
laterales. 

El segundo grupo de cabeceras está mejor representado dentro de lo 
fragmentario del material. La más elegante pieza de este grupo es la 
estela de [Chr]ysopo[lis] (n." 9). aunque la mejor conservada es la de P. 
Annius Politicus (n.9 8). Se diferencian ambas en que la primera posee 
acroteras circulares decoradas con circunferencias. mientras la segun- 
da rem9ta los extremos desu cabecera con ángulos agudos. creando 
una superficie difícilmente decorable. que se ha rellenado con un 
motivo que sintetiza elementos geométricos y elementos naturalistas, 
pero que es lo suficientemente estilizado para encajar en ese espacio. 

A este segundo grupo de cabeceras pertenece también la estela de 
Baebia Calybe [n." 4). cuyos motivos laterales debían tener una cierta 
relación con los de la estela de P. Anniirs Politicus (n.g 8), y seguramente 
hay que restituir así también la estela de Octavia Plias (n." 6) y la de 
Vettiena Aricta (n."). Obsérvese que en este segundo grupo el centro 
de atención no es únicamente la roseta superior, sino que la cabecera 
se entiende como un friso horizontal a decorar en su integridad. 

4.3. Disposición de los elementos 

Los monumentos se estructuran siempre en tres áreas bien diferen- 
ciadas de arriba a abajo: la superior alberga la decoración de la cabecera 
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y ostenta bajo ella el friso con los arcos; la central contiene una cartela 
ligeramente rebajada rodeada por un estrecho listel y conteniendo el 
texto; la inferior, por último, es el espacio sobrante tras la ejecución de 
las dos anteriores. y su tamaño varia en función precisametne de su 
condición de resto. 

No existe un criterio estable de distribución del espacio entre estos 
tres elementos; la teórica equidad que cabría esperar sólo se intuye en 
el monumento n.Q 8, mientras que otros, como la estela de [Barblara (mQ 
4), apenas presentan resto inferior. La  fractura de gran cantidad de las 
piezas impide encontrar una constante en esta distribución espacial. 

En todas las cabeceras conservadas el elemento primordial es una 
roseta más o menos compleja. Quizá la más elaborada sea la de uno de 
los fragmentos anepígrafos inéditos que presentamos. el n." 15. con una 
roseta de 12 pétalos montada sobre otra similar cuyos extremos 
aparecen en un segundo plano; el mismo efecto de profundidad, 
aunque con un menor número de pétalos se observa en la inscripción 
de IChr]ysopo[lis] (n.P 9). Otras estelas, como las de [Barblara (n." 4), 
Baebia Calybe (n.Q 3) o Mogoninon ? (n." 5) presentan un número 
considerable de pétalos pero con una factura más sencilla. 

La inscripción de P. Annius Politicus. pese a poseer una elaboración 
más compleja que casi todo el resto del conjunto, llama la atención por 
la tosquedad de su roseta superior, de tan sólo ocho pétalos y 
descuidada ejecución. extremadamente geometrizante en relación con 
el resto de los ejemplares. 

Otra inscripción. la de Vettiena Aucta (n." 71, sorprende por la 
extrema tosquedad de los motivos de su parte superior: la roseta central 
es prácticamente una línea sinuosa que encierra un botón, y aun son 
más irregulares los rosetas laterales. 

No podemos dejar de mencionar la estela de Octavia Plias (n." 6), en 
cuya reproducción gráfica una mano generosa en el siglo XVIII trans- 
formó la roseta en un candoroso rostro infantil rodeado de pétalos, 
motivo suficientemente desgastado hoy día como para comprobar su 
dudosa autenticidad. 

Aunque las dos rosetas más elegantes, las de las estelas de 
[Chr]ysopo[lis] (n.Q 9) y la pieza anepigrafa n.* 15. figuran inscritas en 
un círculo, pero en medio de un campo libre. parece que hay una cierta 
tendencia a que la roseta vaya encerrada en una gran arco o semicírculo 
(n.* 7 y 81, que en ocasiones se cierra hasta acercarse al arco de 
herradura (n." 4). 



330 JUAN MANIJEL AI3ASCA1, 1-1. Ant.. XW (1992) 

4.4. Las series de  arcos 

El arco de la ojjlcina segobrigense tiene una altura equivalente a la 
mitad de su diámetro, en razón del propio sistema de trazado; aparece 
en casi todo los casos formando composiciones de dos o más series, 
siempre dentro de un rectángulo. y en todos los casos por encima de la 
cartela de texto. 

No existe uniformidad en el número de series de arcos de cada estela, 
que pueden ser dos o tres, ni parece encontrarse en la distinción una 
relación cronológica especifica. Las series contienen a su vez un 
número de arcos que pueden ser cuatro (n." 2, 5 y 8), cinco (3, 4 y 9). 
seis (n." 7 y 15) e incluso siete (n."). 

Mayor proximidad se observa en la ubicación espacial de los arcos 
y en sus  dimensiones. Todas las series tienen un número exacto de 
arcos, y cuando éste es impar el eje longitudinal de la estela pasa por 
el punto central del arco intermedio. En los casos en que el número de 
arcos es par, este eje separa con exactitud dos de ellos. 

Las dimensiones de los arcos oscilan entre los 8.5 y los 12.5 cm. de 
diámetro, aunque sobre diez series con arcos susceptibles de ser 
medidos, en siete el diámetro de estos se encuentra entre los 10,5 y los 
12.5 cm., pudiéndose considerar el resto como casos extremos. 

4.5. Paginación y escritura 

No siempre la paginación es correcta o existe. En la inscripción de 
[Slpendusa (n." 1) al final de 1.1 fue necesario recurrir al nexo AE para 
incorporar un dativo que rebasaba la cartelay que a pesar de ello ocupó 
parte del margen. y en 1.2 la 1 fue reducida a un trazo mínimo e 
intercalada en un espacio reducido para permitir que cupiera el nombre 
completo del dedicante. Algo similar ocurrió en la inscripción de Phillis 
(n.Q 2). en donde la desinencia del cognomen de la dedicante aparece 
sobre el borde de la cartela. En la inscripción de Vettiena Aucta, aunque 
la distribución del espacio es regular. las líneas no son completamente 
horizontales, y la altura de las letras presenta sensibles diferencias 
incluso en un mismo renglón. Por Último, en la estela de P. Annius 
Troilus, todas las líneas están pegadas al margen Izquierdo. excepto las 
dos últimas con la fórmula funeraria. 

Más cuidada es la paginación en las inscripciones de Baebia Calybe 
(n.Q 3), de [Barblara (n." 4). Mogoninon (n." 5) y Octavia Plias (n." 6) en 
donde se ha distribuido regularmente el espacio o se han centrado bien 
las líneas. 



ii. h t . .  XVI (19921 UNA OFFlClNA IAPIBARIA E N  SECOURlCA 33 1 

Los tipos de letra en las estelas del grupo varían de unos ejemplares 
a otros. Desde una capital de magnífica factura que se emplea en la 
inscripción de Iulius C[-] (n.Q 1 l ) ,  hasta la tosquedad de algunos trazos 
de la de P. Annius Politicus (n." 8). se encuentra una variada gama de 
tipos, con escasas concesiones a la cursiva y una cierta tendencia a la 
verticalidad. 

La altura de las letras oscila entre los 4 y los 6 cm. para las líneas 
superiores de las inscripciones, con una notoria mayorái de los tipos de 
5-5.5 cm.. y tiende a decrecer hacia la parte inferior, en donde alcanza 
los 3,5 cm. sobre la estela n." 3. Salvo en el caso citado de la inscripción 
n." 1 no hay uso de nexos. 

5. EL CANON DE MEDIDA 

La única inscripción que conserva sus dimensiones originales es la 
n.", de P. Annius Politicus; sus  medidas (134 x 60 x 18 cm.) permiten 
deducir la aplicación de un pie romano que media entre 29.6 y 30 cm., 
resultando ser las dimensiones de la pieza 4.5 x 2 pies. Las estelas n." 
2 (55 cm. de anchura) y 3 (61 cm. de anchura), encajarían en este 
esquema de 2 pies de anchura, especialmente si tenemos en cuenta el 
ligero desgaste lateral de la n." 2. Otro tanto se puede decir de las n." 
7 y 8, aunque la pérdida de su altura original nos impida considerar 
matemáticamente el valor del pie empleado. 

Mayor dificultad si cabe ofrece la distinción de las fracciones de pie 
empleadas en el diseño de los elementos interiores de la estela. 
Tomemos como ejemplo la misma inscripción n." 8, en razón de su  buen 
grado de conservación. Un somero análisis de algunas de sus  medidas 
ofrece el siguiente panorama: 

Cartela de texto: Altura: 
Anchura: 

CaJa de arcos: Altura: 
Anchura: 

Cabecera decorada: Altura: 
Anchura: 

Dlámetro de arco: 
Borde de cartela: 
Dlámetro roseta: 

44 cm. - 
48.5 cm. - 
12.5 cm. - 
49 cm. - 
29 cm. - 
51.5 cm. = 

12 cm. - 
2.5-3 cm. - 
16 cm. = 

circa 312 pies. 
ctrca 513 ples. 
circa 51 12 ples. 
circa 513 ples. 
circa 1 ples. 
cfrca 714 ples. 
circa 5/ 12 ples. 
circa 1 / 12 ples. 
circa 112 ples. 

Estos datos muestran un sistema duodecimal de división del pes, 
resultando una fracción de cfrca 2,46 cm., empleada como patrón 
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inferior al pie. A tenor de estos datos. la altura de las letras en la mayor 
parte de los textos se situaría en torno a los 2/ 12 de pie. 

Si aplicamos el mismo criterio a la inscripción n.* 3. los resultados 
son los siguientes: . 

Cartela d e  texto: Altura: 54.5 cm. - clrca 221 12 ples. 
Anchura: 48 cm. - clrca 201 12 ples. 

CaJa d e  arcos: Altura: 11,5 cm. - circa 51 12 ples. 
Anchura:  54.5 cm. - circa 221 12 ples. 

En consecuencia, y de manera provisional e indicativa por la escasez 
de elementos a comprobar. el grupo de estelas en estudio parece haber 
sido trazado con iin patrón de medida de circa 29,5/30 cm.. que encaja 
en los valores conocidos para el pes romano45, con un divisor de circa 
2,46 cm.. empleado para las medidas inferiores al medio pie. 

6. EL TEMA DE LOS ARCOS EN EL MOSAlCO Y LA ESCULTURA 

El motivo de escamas adyacentes, o simplemente series de arcos, es 
sobradamente conocido en la iconografia de numerosas manifestacio- 
nes artísticas en el mundo romano. 

Es en el mosaico en donde con mayor profusión y variedad de 
aplicaciones se puede documentar, tanto en forma de series sencillas 
 superpuesta^^^, como en bandas paralelas mitad blancas y mitad 
negras4', o con un doble reborde semejando arcos4R, manifestación esta 
última que constituye el paralelo directo para su relación con el mundo 

45 <:fr. .J. 1'. AIIAM. Ir; í:oifitruí:tbii roriiíiiiie. Míiterhu et tecliiifques (Parls 1984). 42 SS.. con los 
(latos clcrlvíitlos ( 1 ~  las iii<:<ll<las halla(las en cxcuvuclones o nipro<lii(:I(Ias en rcllcves. Eri lilspanla se 
coiis(:rvíi i i i i  cjciiil>larclc r<:glíi IialIa(lo cn liis cxcavaciorics ílc Varcla: P. GA~VC - S. An(lri:s, Excavuclones 
aqiicol6glcas i:ii Varca. tcrcera carnpaii~. Cuad de  1iivevtíclcit:ióii Illbtork~J I l .  1 lColeglo Uiilv. de La 
IliojnI. 1983, 114 y W.M.. LOS 1)ronces ~OIII (~I IOS e" F:s[)(iii(i (Ma(Irl(1 1990). 340. n.* 339: sobrc la 
n~>llcíiclóri ílc Iíi plt:mi en cl Arca varclensc. Cfr. [J. Es[>lriosa. Una omclna Iapltlarla en Varcla (en 
prrnsa): agra<lcccrrios al Dr. ICsplriosa siis vallosos eorncritarlos sol>rc cl partleiilur. 

46 C. IMl,MI.:I.I,I':. ct (iliii, op. rU. en nota 4. 336. Idni. 2 15 b: A. OVADINI. Ccorrielrlc uiid Jlorui 
~xltteriis ii~(~iit:ieiit iitosclks (Itorna 1980). 154- 150: Chlloe MUC Mlllan. Mosc~iques roiiiciiiies duI'orturjul 
(PnrIs 1986). 56. ílcflrilcritlo cl ~iiotlvo. P:rilrc los niimcrosíslnios ejerriplos qiic piicdcri adiiclrse, víd. 
S. Gerriiulri. Les ii<oscifqucs de  niri(lcid (Purls 1973). 14 I ss. Idni. XXVI. flg. 222. postcrlor al uño 200 
d. C. cn In lglcsln tlcl ccrrierilcro siir; 1). Mlrliaellíles. <>l[)rbl iiioscilr:~ (Nlcosla 1987). 51. Idni. XXXVII. 
01 -02. (Ic Ir i  scgiiritlti riillriíl ílcl slglo VI eri cl bapllslcrto tlc la hsiIIcu de Shyrvnllos (KtIrna/Pnplios): 
U)idcrri. 43. Idrri. XXX. 48. corrio tcrria para las Incriistacloncs cri rriármol dc iinn coliiirina eri la basillca 
(le S. Eplptianlos IStilanils-Constnntla). obra llcvatla a cabo cri cl slglo VI. 

47 Cfr. por cjcrriplo S. GEIIMAIN.op. cit.. en notfl 46. 89 s.. Iám. XXXIX. flg. 1 19. del slglo 111: Dcla 
vori Nocsclager. Aiitke rrio.sciikeii U I  Skilieri (ltoina 1983). IRrn. XXXIV. 67 de Taorrnlna. 

48 Cfr. por ~:Jciiiplo S. GERMAIN. op. cit. cn nota 46, 128.1Ani. IXVI. flg. 194. del barrio cplscopal 
~ Io i~u t l~ t a .  (lata(lo con ~)oslcrlorltlatI al riño 200 d. C.: 
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del relieve. Estas series aparecen en ocasiones completadas con 
motivos florales o geométricos dentro de las escamas49, esquema que, 
como veremos luego. también alcanza al mundo del relieve e, incluso, 
serán empleadas como motivo para componer curiosas figuras5". 

Sea cual sea la denominación que se emplee para este tema, su 
origen geométrico está en los esquemas de intersección de círculos 
formando cuadrifolios, con una dilatada extensión temporal5'. y de los 
que no faltan ejemplos en el repertorio musivarioS2. 

Si sobran los ejemplos en el mundo del mosaico, también abundan 
aunque no en tan gran número, en el relieve. Aquí los testimonios 
guardan una mayor uniformidad cronológica, con una presencia 
mayoritaria durante el siglo 11 y buena parte del 111, especialmente en 
el sarcófago. en donde la escama invertida se emplea como motivo de 
composición para las cubiertas; tal circunstancia es especialmente 
conocida en los sarcófagos áticos, en los que las cubiertas de los 
ejemplares más antiguos adoptan la forma de un tejado53, difundiendo 
el modelo como rasgo propio de la escuela por otros centros54; aun 
considerando la cronología de tales manifestaciones. no faltan los 
ejemplos del tema ornamental en ejemplares más tardíos55. 

40 D. FERNANI)E%-GAI.YW0. Mosrikos rorririiws d d  coiiueiilo ccsrirriugustriiw (Zaragoza 1987). 
20 s.. con niirrierosos parelelos y consldcrncloncs cronológicas qtic evl<lt:ncinn el nrantenlrnlcnlo dcl 
riiollvo <Icstlc epoca flavla Iinstn el IJRJo Irriperio: sostlenc cl ~ i i t o r  n este respecto el origen pictórico 
(Ic tnl ~ ~ ( ~ i i c r r i n  cornposI1Ivo. especlnlrnentc a partlr dc los eJcrnplos ponipcynnos de epoca flnvln: cfr. 
U>iderii, 20-22. lnrii. V. 3 y VI. 4 (Cárgolcs (le Arrlbn. GiindnltiJar~). (le In prlriicra rriltacl dcl slylo V: 
cornpárcsc taiiil)len coi1 1). Ixvl. Aiitioc/i iiiosrikpriueiiiciits (ROIIIA 1071). vol. 1. 284 S. y vol. 2. IArn. 
CXXXlX b. cn iin ctllllelo coristriildo el íiílo 387 pcm ciiyn iiltlrnn rcniodelnclón, e IR qiie pertenecería 
cl riiosnlco. piic(lc tiIcnn7~r el nilo 526. 

50 Por cJcriiplo, 1). LEVI. op. cit. cn nota 40. vol. 1. 357 y vol. 2. IAm. C W I I  a-b. 
51 1). I'ERNANI>E%-GAI,YW0, op. cit. en nola 49. 18 s.. con riiinierosos partilclos hlspnnos y las 

corisl(lt:rnclorics crorioli~gl(:as. Sohrc Iss cornposlcloncs n corril>ás. uíd. (Icl iiilsrno tiiitor. Mosrikos 
ItLs~)iiiil<:ns d e  es<luciiici ri roriipífi (CiindalnJara 1980). 

52 Cfr. por cJcni[>lo. DElAVON BOESElAGER. op. cit. cii nota 47. vol. 1. 54. dcl nlvcl Iiifcrlor de 
In cnsti tlcl Fi.iilx. rnííii nritlgiio qiic cnsl lo<los los eJcrnplos cri los qiic los arcos aparcceri ya formndos: 
U>idcrii. liiin. IXVI. tlc Cntnriln: D. 1,EVI. 01). cU. cri i i o t~  49. 57 s.. Iárn. XCV a. dc le tiabltaclón 3 de la 
can8 (Ic Clllcln. cn ciiyn cnrrin Iinl>in ccríirnlcas tIala<Ins (Ics<Ic epoca hclenistlcn nl slylo I <!.C.: iblderii. 
Iáni. XClX c-(l. (Ic In cnsn (Ic los I'órtlcos. clc; D. FERNANDEZ GN,IANO. ry. rU. cri note 49, 18 SS.. Iárn. 
N. 2 (Gágolcs (Ic Arrll>n. CiindnlnJnra). de IR primera rnlla(ldc1 slgloV: U>ldeii~ IRir i .  XIII. 55  CTarazona. 
Zanigoozli). U>ídcrii. 1 17. lniri. [.VI. 183 (LICdena. Navnrra). dcl prlrncr terclo del slglo N. 

53 G. KOCII - 1.1. SIC1 ITRRMANN. RbrriLsclie S«rko[)ltrqje (Milnchcn 1082). 371. ng. 429 y 454. 
54 111ideiii. 287. ny. 306 (Fcrrnra. niics (Icl siglo 11): 200. ng. 320 (Aries. slglo 11): 33 1. ng. 354 

(Slrrnliirii. slglo 111): 522. ng. 509 (I3pliesos. slglos 11-1111. 568. ng. 577 (Antlo<]iiin. cornlcnzos del slglo 
111; cte. 

55  P. CIUI'ERRI - l.. M. VIGNA. 1 s  collwlonc (II Vllla CnlTfirclll. BCAR00.2. 1985.60. ii.* 20. sobre 
una tapa dt: iirnii. (le llnes dcl slglo 1 o pririicrn rriitn(l (le1 11: íd.. 58. 11.' 16 b. en iin lateral dc sarcófago 
(Intatlo en el slglo IV. Cfr. Ii. Mn7zrinU. Lti sc:ultur(i oriiciriieiitcile rofiiciiui riel Ixissl teng>i (Roma 1896). 
17 s.: 1.. U1JDDI.E - R. NI<:1101,1S. A (:«tal<gue oftlte greek ciitd roiiiciri sculpture 111 tlie FUiriiilllhrii 
riiuseuiii qfC:ciiiil)rl&le (Cnrril)ri(lyc 1964). 04. Iárii. 47. n.' 152: J. SERRA. I x  DIocesl dell'Alto Lrulo 
(Spolclo 1974). 264. r1.O 37. llg. 425: L. PANI. IridímesldlRoiiici (Spolelo 19741.56 s.. lirn. 11, 2-3. con 
olros eJerriplos (le (IIInln<ln croriologí~. 
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7. LOS PARALELoS DE LAS ESTELAS FUERA DE SEGOBRIGA 

Una de las características más sorprendentes de la serie de estelas 
segobrigenses que estamos analizando es su casi absoluta exclusividad 
en la ciudad. 

No significa esto que los temas de series de arcos no sean conocidos 
en otros conjuntos epigráflcos, pero adoptan allí una morfología 
peculiar que las separa de estas piezas. En este sentido cabe recordar 
que tino de los elementos decorativos más comunes de las estelas 
hispanorromanas de la Meseta norte son las arquerías; en ellas la 
proporción altura/anchura de los arcos es casi siempre superior a 2/ 
1, y suelen situarse bajo las cartelas de texto e inmediatamente por 
encima del pie. Este es el modelo característico de las series de Lara de 
los Infantes y de su entorngG, presente también en otros conjuntos. 
Tipos más sencillos de arcos pueden verse también en otras piezas de 
la Meseta sur, pero con una neta diferencia formal respecto al grupo que 
estudiamosw. 

Conviene diferenciar el conjunto de Segobriga de un tipo de compo- 
sición que aparece sobre diversos ejemplares de la provincia de Soria. 
Se trata de una decoración de arcos como los segobricenses, pero 
secantes entre sí. hasta dar la impresión de formar dos series super- 
puestas". Tal esquema, evidentemente, guarda una relación estrecha 
con los prototipos musivarios y escultóricos a los que hemos hecho 
referencia, pero evidencia una uniformidad interna que debe ser 
estudiada por separado. Una última estela soriana se acerca algo más 
a los tipos de Segobriga en lo referente a las series de arcos5% sobre la 
cartela, y bajo una cabecera semicircular presidida por una gran roseta 
inscrita de seis pétalos, aparece un triple registro, cuyos dos espacios 
superiores están ocupados por tres arcos cada uno, dispuestos de modo 
alterno y separados por un flno bocel. 

Prescindiendo de estas semejanzas más o menos ocasionales, dos 
inscripciones reclaman nuestra atención en el norte de la Meseta: se 
trata de una estela de Clunia [Peñalba de Castro, Burgos) y de otra de 
Uxarna [Osma, Soria). La primera de ellas" es, a todos los efectos, el 

56 J. A. n[iASOI,O. Epujrc!Jki roiiiciiici de  la rqjU)r~ de  Irirci de  los Ii~$iictei (Diirgos 1974); sólo tina 
clcrla nproxlriinclón forrnnl piic<lc obscrvarsc en U>ideiii. 110, 11.~ 147. Idm. IXK. 2. 

57 S. COI<1'ICS et clllL Algiinns lnscrlpcloncs rornanas(le la provlnclndcTolcdo. Carpetcliih 1. 1987. 
92 s.. Idrri. 11, (le I>iicl~le (Ic Morili~lbAri. 

58 A. ,JIMKNO. Ep~jrc!fki roriiciricl de  la ~>rovliií:fi de  Sorkl (Sorla 1980). 102. n.Q 83. Idrn. XXVIII. 1 
(Oxnrria): 1 I 1 s.. ri.= 94, Idrn. XXXI. 1 (S. Estehan de Gorrrinz) (- CIL 11 2826): 125 S.. n.P 107. LArn. 
XXXIV. 1 [Sarilcrviis (le la Slcrra); 137 s.. r ~ . ~  1 18. Iarn. XXXVIII. 3 (Valdcliiblcl). cn todos los casos con 
cl resto (le lii I>ll>llogrnlía. 

51) CIL 11 2824; A. .JIMISNO. op. cll. cri riotn 58. 116 SS.. ri.= 98, Idrn. XXXI. 2. 
60 1'. (le Palo1 -.J .  VII(:ll;i. <:lurila Ir. kl el>&jrc!fh (Mii<lrl<l 1987). 7 l .  n.P 83. <lata<la a cornlcnzos del 

Irnpcrlo. 
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único ejemplo que conocemos vinculable sin reservas a las estelas de 
Segobriga; presenta una cartela delimitada por un sencillo listel 
conteniendo el texto, sobre ella aparece el conocido rectiingulo con dos 
series de arcos y una anchura equivalene a tres de ellos. y por encima 
se observan los restos de un círculo central y dos más pequeños en los 
lados, que formarían la decoración de la cabecera semicircular. 

El segundo ejemplar6' posee la misma estructura y comparte con la 
anterior la decoración de la cabecera, pero la banda de arcos tiene una 
anchura equivalente a 3.5 de estos, y los espacios que delimitan están 
rellenos en la primera línea con elementos asociados iconográficamente 
al mundo funerario"' con motivos florales constituidos por dos hojas de 
yedra cuyo tallo esta iinido; ya hemos visto con anterioridad que este 
modelo compositivo era conocido también en el mundo de la musivariam. 

8. CRONOLOCIA DEL CONJUNTO 

A la vista de las observaciones hechas con anterioridad. es fácil 
observar que el conjunto tiene una cierta uniformidad cronológica que 
es necesario matizar. El uso de la dedicación D.M.S. es, en la Meseta. 
un rasgo que se generaliza con los primeros Antoninos; ligeramente 
antes. desde el cambio del siglo 1 al 11. se observa el uso deflaciendurn) 
c(i~ravit/enint) en el ámbito funerario; pero la ausencia de la indicación 
de edad en esta zona lleva la cronología a la segunda mitad del siglo 11, 
y la combinación de todos los elementos permite situar en esta última 
época el grueso de la producción de la omfna. La tímida tendencia 
cursiva de algunos rasgos de la inscripción n.Q 8. y la degeneración 
estilística de la n.Q 7 hace pensar que estos dos ejemplares pudieran 
alcanzar el tránsito del siglo 11 al 111 d.C., por lo que una fecha entre el 
reinado de Antonino Pío y el final del siglo 11 podría definir la etapa de 
actividad de la oficina. 

9. VALORACI~N FINAL 

La off~cina segobrigense que labra este conjunto de estelas debió 
estar en actividad durante un cierto período de tiempo, a juzgar por las 

61  A. J I M E N O . o ~ . < ' I I .  cri rioln 58, 100s.. ri .PR1.  Ibrn.XXVi1, 1. <latadaen losslylosll-llld. C.. eon 
cl rcslo [Ic la bl1)llogr~ilin. 

62 C. CAMI'EIt. ROii i lsr l i i~ Allarlormcii Irri t3crclcti (Icr Stclengriippcn niirgos iind Navarra. MDN 
(M) 15. 1974. 216. 'ríil. 48 a. 

63 Cfr. riola 49. 
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diferencias cronológicas que parecen evidenciarse dentro del conjunto 
estudiado. Ello descarta que sean obra de una sola mano, considera- 
ción que se desprende también de la directa contemplación del conjun- 
to. 

El taller en cuestión sirvió durante más de medio siglo a un colectivo 
muy específico. integrado por siervos, libertos y familiares de estos, que 
hacia el exterior se manifiesta por su  onomástica de corte griego en 
muchos casos. 

Los artesanos que labraron las piezas lo hicieron desde un conoci- 
miento de los estilos decorativos que circulaban por el mediterráneo en 
estas centurias, y aplicaron esquemas compositivos que ya eran 
conocidos en el mundo del relieve o en la musivaria: para ello debieron 
jugar un papel definitivo los cartones musivarios que circulaban por las 
provincias, y que trajeron a esta ciudad de la Meseta los ecos de la moda 
del momento. Las inscripciones guardan iin cierto canon compositivo, 
aunque en su  ejecución se sigue después un criterio diferenciador. pues 
no existen dos piezas estrictamente idénticas. 

Tanto el aspecto formal de las piezas. como su contenido y el grupo 
de usuarios permiten aplicar el término de omlnaG4 a este centro 
escultórico local, cuya producción debió rebasar el mundo de las 
estelas funerarias. a juzgar por las similitudes que guardan algunos de 
los motivos con fragmentos de relieves y elementos arquitectónicos que 
han aparecido en las excavaciones de la ciudad. 

Queda por hacer una última consideración de cierta trascendencia 
y a la que dificilmente encontraremos respuesta: la referente a la 
interpretación de los elementos decorativos. En efecto, acordemos 
definir al tema central de las estelas como arcos o como escamas, resta 
por establecer cuál es la función que desempeñan en la estela fuera del 
efecto ornamental y. más aún, si esta función a descubrir realmente 
existe. 

64  Ins rrllcrlos cslflri cxpiicslos cn C. Siislnl. 11 I(ir)lrldu roriuliio (Roma 1968). 29 s.: D. 
MANACORDA. Clri'c~Jiu'iiicl I(ipkiurh sullu ulri Appk~ (Roina 1 980). 77 SS. Eri los íIltlnios clnciicnta años 
son varias Itis omclrias Iti[ilclarlas cIclcctaclascri t:1 Arril)llo tlc la Pcninsiila It>¿.rlca: Jiinlo a ellas y al uso 
dc:l l¿.riiilrio ol]iciii(~cri Iti cplgrtilia Iilspfliilca liay qiie corisltlcrar cl clcvacio riíirricro (Ic rncrrclorics sobre 
lapltltirios y iiitirrriortirlos. así corrio las rriíillll>lcs aniiltltidc~ tlc forrna y corilcnltlo qiic s e  cvlclcnclan 
cri i i r i  coriJii i i lo~~iicsc:~~)roxlri ia Inc:xoraI)I~:rnc~~I.r.a 1os20.000 r~~oiilirncnlt>s. M ~ ~ c l i n s ~ I c e ~ I I L s q ~ b i ( ~ e  
lian slcli) piicsins ya cri cvl<lcncla o Iiitiiltlas en la piil)llcaclóri dc los rorporri eplgrflnros. y el trabajo 
dc conJurilo scriti riiollvo siinclcnlc cIc rcflcxlón para iin dllalatlo estiidlo; a falta tlc iina rclaelón 
t>lbllogrflnca cxliaiisllvn. cfr. por sil encm nriflllsls tic: i i r i  slgnlnt:allvo cJernl>lo U. ESPINOSA. Una 
omcliia la[)lcltirla c:ri Iti corrinrcn (Ic Carnero Niicvo (IH RIoJa). F:sIudbs so1)rc lr~ArcI~]üednd cri Itoriiciir~/e 
(11 I'rq/.csor .Siiilkqo Moiilero Búu. Aiiq/os d e  Cerl(,ii 2 (Mntlrlcl 1989). 403 SS. y los tcsllrnonlos 
cplgrRllcos cri 11. CIMIiNO. Ariescliios !) tírrilros eii Ir1 epif)rriJh de IILspairh (Bellatcrra 1988). 22 SS. 
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Dudamos que se pueda hacer de estas series de arcos una interpre- 
tación religiosa o ideológica. En las grandes superficies musivarias este 
tema es sólo un elemento geométrico, aunque en algunos pavimentos 
las series de arcos busquen conseguir un auténtico relieve visual. 
Vimos más arriba que en las tapas de los sarcófagos áticos de los siglos 
11 y 111 el motivo era empleado para crear 'tejados" que protegían el 
monumento como si de una casa se tratase. ¿Podría verse en las estelas 
segobrigense una función similar?; nada nos impide contestar afirma- 
tivamente a esta pregunda, imaginando que las series de arcos buscan 
realzar el carácter monumental de las estelas. destinadas en todos los 
casos a ocupar posiciones exentas, y que quedan así configuradas no 
sólo como indicación del área sepulcral, sino como símbolos del espacio 
funerario concebido en su  manifestación arquitectónica. 
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