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BANNA F(ECIT). 
PLATILLO EPIGRÁFICO DE BALANZA EN ANTEQUERA 

(MÁLAGA)

Estas líneas tienen como objeto documentar un hallazgo 
epigráfico, que por su carácter menor suele encuadrarse como 
instrumentum domesticum. El soporte es cóncavo, dado que se 
trata de un platillo de balanza, fabricado en bronce (fig. 1). Su 
diámetro es de 14 mm y pesa 4,30 g. Como es de esperar, el 
platillo posee las tres típicas perforaciones dispuestas para cruzar 
hilos pasantes y sujetar la pareja de platillos, asociada a un brazo 
horizontal. De este modo, se formaría la balanza – de escasas 
dimensiones –. Por otro lado, la rareza de estos pequeños objetos 
epigráficos se ha puesto de relieve en fechas recientes (Martínez 
ChiCo 2020), no encontrándose más bibliografía en el ámbito 
hispano.

El nuevo platillo de balanza aquí estudiado procede de un 
paraje, situado cerca del arroyo del Juncal, al este de la Loma 
del Viento, en Antequera (Málaga). El hallazgo casual sucedió 
en un terreno roturado, sin evidencias sólidas de poblamiento 
romano. Sin embargo, muy cerca, en el Cortijo de Alcaide, existe 
una necrópolis con hipogeos (e.g. tovar Fernández et al. 2014) 
y la cual está datada en la Edad del Bronce. Este interesante 
enclave está situado a su vez entre los municipios romanos de 
Nescania (El Valle de Abdalajís) (Martín ruiz 2009) y Singilia 
Barba (Cortijo del Castillón, Antequera) (Serrano raMoS 1988). 
La zona se erige como un lugar estratégico, ubicado en el borde 
sur de la comarca de Antequera, constituyendo un paso obligado 
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de las sierras del Guadalhorce y una vía de comunicación hacia 
la antigua ciudad de Malaca.

La lectura de la leyenda, bastante clara y en letra capital 
algo tosca, es BANNA F(ecit); la letra B, si bien desgastada, es 
perfectamente restituible. La marca o inscripción de los platillos 
normalmente se ejecutaba mediante un punzón conformado por la 
propia palabra, grabada en negativo. Conviene citar que nuestro 
platillo no estaba asociado a su pareja ni tampoco a ningún 
brazo de balanza, como sí ocurrió en Trimmis (Grisones, Suiza), 
con un brazo y un platillo también del tipo Banna fecit (Frei-
Stolba 2010: 204-205). El excepcional hallazgo de Trimmis fue 
importante, pues reveló la función real de dicho instrumentum. 
Tradicionalmente numerosos autores interpretaron nuestras 
piezas como etiquetas, colgantes, amuletos, etc. Desde el punto 
de vista tipológico, Banna fecit es la inscripción más común 
de Hispania (Martínez ChiCo 2020) y en el resto del Imperio, 
documentándose abundantes hallazgos en el limes Germanicus 
(Krier 2008). Respecto a la cronología, en el pasado se sugirió 
que los platillos Banna f(ecit) se fabricaron a mediados del siglo 
I d. C. (Krier 2008: 197), pero no puede negarse que estuvieran 
en uso siglos después o que incluso otras tipologías epigráficas 
se fabricaran posteriormente. Un último aspecto concierne al 
significado de Banna, que debe ser el fabricante de las balanzas, 
correspondiéndose con un nombre personal o un lugar (algunos 
paralelos o propuestas toponímicas en Krier 2008: 197 y 
Martínez ChiCo 2020: 159). No entraremos en mayores detalles 
pues el tema fue tratado con motivo de las distintas inscripciones 
existentes en platillos. Con esta nota solo hemos pretendido 
ampliar un poco más el corpus hispano, el cual aumentará a 
través de “redescubrimientos” o simplemente nuevos hallazgos.

BiBliografía

Frei-Stolba, R. (2010): “Die in der Schweiz gefundenen Banna-
Schälchen”, Jahrbuch Archäologie Schweiz 93, pp. 202-207.

Krier, J. (2008): “BANNA-Schälchen. Zu Verbreitung, Datierung 
und Funktion eines rätselhaften Fundobjekts der frühen Kaiserzeit”, en 
M. Hainzmann y R. Wedenig (eds.), Instrumenta Latina II. Akten des 2. 
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Platillo banna F(eCit). MedidaS: 14 MM – 4,30 g.
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INSCRIPCIÓN MONUMENTAL DE UN PONTIFEX
PROCEDENTE DE TRUJILLO (CÁCERES)

La provincia de Cáceres documenta una gran riqueza epigráfica, 
cuyo número sobrepasa con creces el millar de inscripciones, 
repartidas desigualmente por su extensa geografía. Y es Trujillo, con 
más de un centenar, el municipio que, de largo, reúne mayor cantidad 
de testimonios en su término municipal.

Presentamos aquí una interesantísima inscripción que, por su 
importancia, no es una más, sino una pieza fundamental para entender 
la evolución histórica del oppidum de Turgalium. En ella, pues, hace 
mención de uno de los pocos pontífices documentados en Lusitania 
y el primero conocido en la epigrafía cacereña, donde son muy raras 
las referencias a personajes de la elite colonial o municipal que en sus 
cursus honorum desempeñaron algún tipo de sacerdocio. 

El hallazgo se produjo en la finca “El Borril”, propiedad de 
Concepción Vázquez Cisneros, situada a unos 15 km de Trujillo 
por la carretera que comunica las localidades de Aldea del Obispo 
y Torrecilla de la Tiesa. Actualmente la piedra está en posición 
vertical adosada al muro frontal en el porche de entrada a la casa de 
la mencionada finca1.

Corresponde a una plancha rectangular de granito claro 
amarillento con la cara posterior sin desbastar, roto en la parte 
superior y en el lateral derecho (Fig. 1). Por muy escueta que fuera 

1   Nuestro más profundo agradecimiento a Concepción Vázquez Cisneros por la 
acogida dispensada y por las facilidades otorgadas para la realización del estudio de 
la pieza. Para su estudio hemos contado con la inestimable ayuda del material gráfico 
(Fig. 2) procesado por Alexandre Canha, que nos fue facilitado por nuestro querido 
amigo José d’Encarnação; a ambos agradecemos su inestimable colaboración.
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la parte perdida de la inscripción, no parece probable que todo el 
texto estuviera grabado en una sola plancha de granito; sino que, 
suponemos, estaría distribuido en losas más pequeñas dispuestas 
verticalmente, y no estamos muy seguros de que la conservada 
iniciara la secuencia, aunque su lateral izquierdo redondeado así 
parece aconsejarlo. La distribución del texto en la parte superior 
nos hace pensar que las losas recubrían todo o parte del frontal del 
edificio en el que iban encastradas a modo de decoración.

Dimensiones: (59) x (42) x 24; letras: 6,5.

------
F(ilius) ∙ TIRO + [---]
F ∙ PONTIFEX [---]

Las letras, con ductus regular y remate triangular en algunas 
de ellas, son capitales alargadas de buena factura y la interpunción 
en punto. Aún se conservan restos de la rubricatura en color rojizo 
que impregnaba las letras. Aunque la primera línea está partida, todo 
parece indicar una clara diferencia de altura entre las letras de una y 
otra, como así se desprende de la pata de la R o la abertura de la O.

 Línea 1: No resulta fácil identificar las letras al haberse perdido 
la parte superior. Comienza con un asta vertical, correspondiente 
a T, F o P, seguida de un signo de puntuación. A continuación una 
nueva asta vertical con cierta separación, probablemente por el 
travesaño superior de una T. Un nuevo trazo vertical seguido de otro 
inclinado formaría una R, tras el cual aparece un trazo curvo que en 
la fotografía normal parece una C, pero que en el MRM se observa 
más claramente el cierre de la O. Finalmente se aprecia un pequeño 
trazo de la parte inferior de otra letra que por la débil inclinación 
podría corresponder a una M o A, aunque el MRM muestra una sutil 
trazo rosáceo paralelo a la línea de rotura que con el anterior y por su 
inclinación formaría una más que probable N. 

Línea 2: Comienza con una F bastante borrada en la parte 
inferior, seguida de la palabra PONTIFEX. Hay enlace NT y la X 
solo conserva dos pequeños trazos de la parte superior e inferior de 
las astas cruzadas.

La primera de las líneas conservadas plantea no pocos problemas 
de interpretación. Reconocemos que, sobre el terreno, la primera 
impresión fue reconocer entre estos trazos de letras la referencia a 
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la ciudad de Turgalium, considerando un posible error del operario 
que grabó TIRCA en vez de TVRCA. Pero tras observar los detalles 
sacados a la luz tras el procesado de las fotografías, creemos que lo 
más razonable era considerar aquí el cognomen del pontifex, Tiro, 
con lo que la letra inicial correspondería a la abreviatura de filius. 
Siguiendo la secuencia habitual, tras los tria nomina se grabaría la 
referencia a la origo ¿Norbensis o Norbae tal vez? y/o, posiblemente, 
la secuencia de los cargos civiles, que si la letra final fuera A, pudiera 
ser a[ed(ilis)], seguido o no de IIvir, dependiendo de si su carrera 
se limitó a cargos de tipo religioso, o, como es frecuente, desarrolló 
un cursus honorum mixto con el desempeño de las magistraturas 
municipales. Reconocemos que no hemos encontrado solución para 
la F inicial de la segunda línea. 

El hecho de que el bloque de granito lleve el reverso sin desbastar 
indica que se talló para encastrarla en un muro, y el aumento de la 
altura de las letras hacia la parte superior sugiere que estuvo colocada 
a una cierta altura, de modo que al mirar desde abajo las letras se 
vieran del mismo tamaño. De las circunstancias anteriormente 
expuestas se deduce que la inscripción estaría adosada en la parte 
superior de algún edificio público de Turgalium, erigido como acto 
evergético, fruto de la munificencia del pontifex que aparece en 
el texto, cuyo cognomen, como hemos señalado, puede ser Tiro. 
Dicho cognomen no es muy frecuente en la epigrafía peninsular y 
bastante raro en la cacereña, pues solo cuenta con dos testimonios 
procedentes de Norba Caesarina2 y de la localidad de Puerto de 
Santa Cruz3 a pocos kilómetros de Turgalium. Ni en un caso ni en 
otro sus portadores pertenecen a las familias más representativas de 
sus respectivas comunidades, al menos así se desprende de sus pobres 
epitafios, y no parece, por tanto, que hayan desempeñado ningún tipo 
de cargos civiles o religiosos dentro de la organización de la ciudad. 
En Hispania, solo se conoce un Tiro que haya desempeñado cargos 
municipales, un tal Calpurnius Tiro, que fue aedilis en Tarraco4.

Las referencias epigráficas a pontífices en Lusitania son muy 
escasas, si lo comparamos con el número de ellas procedentes de la 
Tarraconense, donde sobrepasan la quincena; y la Bética, que duplica 

2   eSteban ortega (Julio), Corpus de inscripciones latinas de Cáceres I. 
Norba, Cáceres 2009, nº 152.
3   Id., Corpus de inscripciones latinas de Cáceres II. Turgalium [CILCC II], 
Cáceres 2012, nº 665.
4   alFÖldY (Géza), Die römischen Inschriften von Tarraco, Berlín 1975.
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los casos de esta última. Las causas de esta desproporción, además 
de lo azaroso de los hallazgos, tiene que ver sin duda con el escaso 
número de ciudades con estatuto privilegiado en unos territorios, en 
general poco romanizados, donde las tradiciones locales pervivieron 
hasta bien entrado el imperio o incluso lo sobrepasaron. Hasta 
la fecha, solo se conocen cuatro pontífices, correspondientes a 
otras tantas inscripciones repartidas entre dos de los conventus 
provinciales: el Emeritensis, con dos inscripciones procedentes de la 
capital de la provincia5; y el Pacensis, con dos halladas una en Pax 
Iulia6 y otra en Salacia7. Además, hay otra inscripción en el Museo 
de Beja8, de procedencia desconocida, que plantea serias dudas de 
lectura, pero que pudiera contener la referencia a otro pontífice. No 
se han documentado por el momento testimonios de la existencia de 
estos sacerdotes en el conventus Scallabitanus. 

El hallazgo de esta inscripción en las cercanías de Trujillo tiene 
una importancia capital si, como afirmaba Toutain, estos sacerdotes 
fueron instituidos exclusivamente en ciudades de rango colonial o 
municipal9. Y, efectivamente, todos los pontífices documentados hasta 
la fecha en la epigrafía peninsular proceden de ciudades con estatuto 
privilegiado. Por lo tanto, hemos de concluir que nuestro pontífice 
sería originario de la ciudad en la que se halló la inscripción o, al 
menos, residente en el lugar donde debía desempeñar su sacerdocio, 
es decir, Turgalium10, lo que nos lleva a pensar que este oppidum fue 
promocionado a la categoría de municipium en época altoimperial11.

5  álvarez Sáenz de buruaga (José), «Museo Arqueológico de Mérida 
(Badajoz)», MMAP 7, 1946, 39; y garCía igleSiaS (Luis), Epigrafía romana de 
Augusta Emerita, (tesis doctoral dactilografiada), Madrid 1972, 486.
6   CIL II, 55 = HEpOL 24523.
7   CIL II, 2479.
8   enCarnação (José d’), Inscrições romanas do conventus Pacensis, Coimbra, 
1984, nº 343. Dudosa. Se ofrece aquí la versión de Caetano da Silva recogida 
en esta misma publicación, 419.
9   toutain (Jules), Les cultes païens dans l’Empire Romain. Les provinces 
latines. I. Les cultes officiels; les cultes romains et gréco-romains, Paris 1907, 
275-278.
10   Así se recoge en el capítulo 91 de la lex Ursonensis, donde se especifica que 
no podrá acceder al cargo quien domicilium in ea colonia oppido propiusve 
it oppidum passus mile non habebit annis V proxumis. Véase delgado (José 
A.), «Los sacerdotes de las ciudades del occidente latino: una síntesis», Iberia: 
Revista de la Antigüedad 3, 2000, 110.
11   La promoción jurídica de Turgalium es el tema de nuestro próximo trabajo 
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Como depositario de los sacra particulares de la comunidad, 
nuestro pontifex no podía ser un advenedizo, sino una persona 
con arraigo en ella. Su ascenso al desempeño de un sacerdocio 
municipal indica que el personaje pertenecía a una de las familias 
más distinguidas de la ciudad, que contaba con la fortuna suficiente 
para permitirle frente a la summa honoraria o legitima estipulada en 
el momento de acceder al cargo12, así como a las liberalidades para 
con la comunidad durante el desempeño de su función. 

Todos los pontífices de Lusitania hasta ora documentados 
desarrollaron carreras mixtas, que pasaban por ocupar la suprema 
magistratura municipal. Quizás también nuestro pontífice había 
alcanzado el duovirado, pasando por la edilidad, cargos que podrían 
venir expresados en la parte perdida de la primera línea. 

Las dignidades sacras fueron el colofón de las trayectorias 
públicas de las elites locales. En las provincias senatoriales, como la 
Bética, el pontificado tenía mayor prestigio que el flaminado, pues aquí 
el culto imperial no estaba tan arraigado; en las provincias imperiales, 
como la Tarraconense y seguramente también en Lusitania, sería el 
flaminado la dignidad que culminaría el cursus honorum local13, 
por lo que no se puede descartar que en la inscripción de Trujillo 
apareciera también este sacerdocio coronando la carrera política del 
pontifex.

Como miembro de la elite municipal sería un ciudadano romano 
con tria nomina latinos, como ocurre en la inmensa mayoría de los 
casos documentados en otras ciudades de la Península Ibérica14. 
También en las lusitanas, como el del emeritense L. Antestius 

que pronto será presentado para su edición.
12   Hay que tener presente que no en todas las ciudades era obligatorio este 
desembolso al acceder al cargo.
13   rodríguez neila (Juan Francisco), «Magistraturas municipales y funciones 
religiosas en la Hispania romana», Revista de estudios de la administración 
local 209, 1981, 108.
14   étienne (Robert), Le culte impérial dans la Péninsule Ibérique d’Auguste à 
Dioclétien, Paris 1974, 225. Las cifras ofrecidas por este autor son contundentes, 
pues de un total de 103 inscripciones correspondientes a individuos que ocuparon 
los distintos sacerdocios 99 portan tria nomina, filiación y tribu. Estadística recogida 
también por rodríguez neila (Juan Francisco), 1981, 94. Sobre el particular 
véase también delgado (José A.), «Los sacerdotes en el marco de las instituciones 
municipales en la Hispania Romana», en M. Cébeillac-Gervasoni et L. Lamoine 
(dir.), Les élites et leurs facettes: les élites locales dans le monde hellénistique et 
romain, Collection de l’École Française de Rome 309, Rome 2003, 225, apéndice 2.
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Persicus, el único pontífice lusitano que aparece con estructura 
onomástica completa.

No insistiremos aquí en las funciones de los pontífices ni de 
los derechos y privilegios de los que disfrutaban en el desempeño de 
sus altos cargos, pues el tema ha sido objeto de numerosos estudios, 
algunos de los cuales han sido aquí citados, y vienen perfectamente 
especificadas en las leyes municipales de la colonia Genitiva Iulia o 
lex Ursonensis en sus capítulos 66, 67, 68 y 91. En líneas generales, 
consistían en presidir y dirigir los cultos oficiales, supervisar el 
mantenimiento de los templos y la celebración de los rituales en 
honor de las distintas divinidades que recibían culto en Turgalium. 
Hemos de suponer que, como en Urso, en Turgalium existió un 
collegium pontificum con las mismas funciones y prerrogativas, 
aunque desconocemos el número de sus miembros.

Julio eSteban ortega 
JoSé antónio raMoS rubio

óSCar de San MaCario SanChez

769
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ARA FUNERÁRIA ROMANA DE ENTRECAMPOS 
(LISBOA)

Ara romana epigrafada, de lioz, identificada no decorrer 
da empreitada pública para a construção, há cerca de 50 anos, 
de um estabelecimento de ensino, ora inexistente, localizado 
que foi num espaço próximo da Biblioteca Nacional de 
Portugal, em Entrecampos, freguesia de Alvalade e concelho 
de Lisboa.

Foi entregue à Associação dos Arqueólogos Portugueses 
pelo Sr. Delfim Santos, seu fiel proprietário até à data de 14 
de Setembro de 2020, passando, pois, a integrar o espólio 
lapidar do Museu Arqueológico do Carmo.

Obedece a sua tipologia ao que é habitual na epigrafia 
de Olisipo: na parte superior do capitel dois toros ladeiam 
o fastígio incompleto por fractura; platibanda separada por 
filete da moldura de gola encurtada. A inscrição preenche 
totalmente o fuste e termina já na garganta encestada que 
encima o plinto da base.

Dimensões: 39 x 19/15,5/19 x 13/10/13.
Campo epigráfico: 18,5 x 14,5.
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D(is) (hedera) M(anibus) (hedera) S(acrum) / 
IANVARIAE (hedera) AN/N(orum) XXXV (quinque et 
triginta) EVGA/MINIS (hedera) FILIVS / 5 MATRI (hedera?) 
PIEN/TISSIME (hedera) QVE/M [sic] NEC MEMI/NIT NEC 
PANE POS//TVLAVIT F(aciendum) C(uravit)

Consagrado aos deuses Manes. A Januária, de 35 anos 
– o filho, Eugâmine, mandou fazer à mãe modelo de piedade, 
de quem se não recorda nem pediu pão.

Altura das letras: l. 1: 1,9; l. 2: 1,7/1,5; l. 3: 1,8/1,7; l. 4: 
1,6/1,5; l. 5: 1,6/1,3: l. 6: 1,5; l. 7 e 8: 1,5 /1,6; l. 9: 1,6/1,2. 
Espaços: 1: 0,3; 2: 0,4; 3: 0,5; 4: 0,4; 5: 0,3; 6: 0,4; 7: 0,5; 8: 
0,4; 9: 1,3.

Paginação com alinhamento à esquerda. A invocação aos 
deuses Manes, segundo eixo de simetria e de módulo maior. 
A inesperada extensão do texto obrigou o ordinator a utilizar 
a moldura da base para o final. A regularidade dos espaços 
interlineares sugere que houve utilização de linhas de pauta. 
Pontuação de heras minúsculas, lanceoladas e com pecíolo.

Caracteres actuários, sem preocupação de qualquer rigor 
geométrico.

Epitáfio que revela uma grande ternura por parte do filho, 
clima bem compreensível por dois motivos: a morte prematura 
da mãe (quiçá por ocasião do parto) e a circunstância de 
se estar em ambiente de escravos ou libertos. Na verdade, 
Ianuarius é nome que, além de assaz frequente em geral, se 
regista amiúde na onomástica de escravos e libertos1; recorde-
se, a título de exemplo, que um notável liberto imperial

1   Kajanto referiu, no seu tempo, a existência de 1120 homens (dos quais 120 
escravos ou libertos) e de 571 mulheres (das quais 41 escravas ou libertas) 
mencionados no conjunto do CIL; assinalou também a conclusão a que R. 
Mowat chegara («De l’élément africain dans l’onomastique latine», Revue 
Archéologique I 1869 p. 243) de que este nome gozara de especial predilecção 
na África Romana (637 testemunhos para um total de 1854), devido ao facto de 
o começo do ano ser aí considerado um período de bom augúrio (I. KaJanto, 
The Latin Cognomina, Helsínquia, 1965 p. 218-219).
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de serviço em Conimbriga se chamava P. Aelius Ianuarius2. 
Quanto a Eugaminis, nome de etimologia claramente grega, é 
a primeira vez que se regista na epigrafia romana.

Os aspectos linguísticos do texto e o contexto 
arqueológico relacionável com esta descoberta irão ser 
analisados em próximo artigo na revista da Associação 
dos Arqueólogos Portugueses, Arqueologia e História. 
Acrescentar-se-á, no entanto, que, atendendo à paleografia e 
às características textuais, o monumento é datável do século 
II da nossa era.

JoSé d’enCarnação

JoSé MoraiS arnaud

 CéSar neveS

2   Fabre, Georges, «Un affranchi impérial à Conimbriga», Revue des Études 
Anciennes 75, 1973, p. 111-125.
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