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CABECERA DE ESTELA FUNERARIA DE DON BENITO,
BADAJOZ

(Metellinvm, conventvs Emeritensis, provincia Lvsitania)

Durante una reciente visita al Museo Etnográfico ‘Agustín 
Aparicio Cerrato’ de la localidad pacense de Don Benito nos to-
pamos con una inscripción que, desde el primer momento, llamó 
nuestra atención y pudimos identificar sin problemas como roma-
na1. Así, damos a conocer en estas páginas este nuevo testimonio 
epigráfico atribuible al antiguo ager de la colonia Metellinensis 
(actual Medellín, a apenas 7 km al oeste de Don Benito) y que ha 
de ser sumado al catálogo de inscripciones romanas del término 
municipal dombenitense conocidas hasta la fecha2.

1   Algunos datos preliminares sobre la existencia de esta inscripción fueron da-
dos a conocer en la conferencia que, con el título de “Dombenitenses de época 
romana”, impartimos en la Casa de la Cultura de Don Benito el 23/09/2022.
2   El corpus de epigrafía de época romana de Don Benito (incluyendo sus 
entidades locales menores, como Conquista del Guadiana o Hernán Cortés) 
viene constituido por el epitafio de Custunus hallado originalmente en la villa 
romana del cerro de San Antón y hoy expuesto en el Museo Etnográfico de 
la localidad (HEp 4, 1994, 144 = HEp 10, 2000, 54 = HEpOL 23015 = EDCS 
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Desconocemos el lugar de proveniencia exacto de este epí-
grafe, si bien resulta claro que debe proceder de Don Benito o de 
sus inmediaciones3. Del mismo modo, tampoco pudimos averi-
guar, a través de la documentación del propio Museo Etnográfi-
co4, la fecha de entrada de esta pieza en los fondos de esta insti-
tución, donde se conserva actualmente y donde la estudiamos el 
30/12/2021, realizando fotografías, toma de medidas, calco de 
la misma y, a partir de todo ello, una reconstrucción 3D a partir 
del software Agisoft Metashape que, mediante la aplicación de 
distintas modalidades de visualización, ha permitido una óptima 
lectura del texto de la pieza, difícilmente observable a simple 
vista5. 

21700211); un fragmento de estela funeraria localizado en Conquista del Gua-
diana (HEp 4, 1994, 145 = HEpOL 23016 = EDCS 21700212); la inscripción, 
también fragmentaria, descubierta en el invierno de 2000-2001 en la finca de 
Los Ventosos (HEp 2012, 23 = AE 2012, 699 = HEpOL 32565); y el epitafio 
hoy desaparecido del medicus Caius Argentarius Heraclides (HEp 4, 1994, 
146 = AE 1997, 791 = HEpOL 20855 = EDCS 05900019). Además de estas 
cuatro inscripciones, a las que ahora hemos de sumar el fragmento de estela 
que damos a conocer en estas páginas, también debemos señalar las escuetas 
noticias dadas por Haba Quirós (1998, pp. 300, 322 y s. p., fig. 15) sobre 
otros dos epígrafes presumiblemente romanos aparecidos respectivamente en 
las villas romanas localizadas en la Calle Cabeza de Herrera y en la finca de 
Los Palacios, sobre las que ningún dato hemos podido obtener más allá de sus 
respectivas menciones por parte de esta autora.
3    ¿Cabría, quizá, identificar esta pieza con alguna de las inscripciones romanas 
mínimamente referidas por Haba Quirós (vid. nt. anterior) como procedentes de 
las villas romanas de la Calle Cabeza de Herrera o del paraje de Los Palacios, 
ambas en la localidad dombenitense? Aunque la relación se pueda presentar 
sugerente, nada seguro podemos apuntar a este respecto dada la falta total de 
informaciones sobre ambas inscripciones, más allá de las brevísimas noticias 
sobre su existencia dadas por Haba Quirós.
4   Hemos de dar las gracias al personal del Museo, y en especial a su respon-
sable D. Antonio Guerrero González, por las facilidades ofrecidas para nuestro 
estudio de la pieza, así como por su amabilidad durante nuestras visitas a esta 
institución.
5   Vaya también nuestro agradecimiento a Pablo Serrano Basterra por iniciarnos 
en el manejo de este software que tan interesantes resultados viene arrojando a 
nuestras investigaciones epigráficas.
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Formato y características Físicas

Aunque no tengamos restos de una fórmula funeraria inicial 
como sería la consagración a los dioses Manes, lo más probable 
es que estemos ante la cabecera de una estela funeraria con coro-
namiento semicircular. Dado que apenas se conserva el inicio de 
la inscripción, tampoco tenemos otras fórmulas funerarias como 
s(it) t(ibi) t(erra) l(euis) o, en tanto que estamos ante un difunto 
masculino, h(ic) s(itus) e(st). Pero, en función de los numerosos 
paralelos que podemos encontrar en esta región, donde se trata 
del soporte epigráfico más usual6, la estela funeraria de encabe-
zamiento semicircular se trata de la tipología epigráfica que más 
fácilmente podemos atribuir a este fragmento del Museo Etno-
gráfico dombenitense. 

La pieza está realizada en granito de grano grueso y tono 
grisáceo claro, y labrada también en su parte posterior, lo cual 
permite pensar que originalmente estuvo hincada exenta en el 
terreno. Si bien el fragmento se conserva aparentemente en 
buen estado, lo cierto es que el grado de erosión y la propia 
granulosidad de la piedra dificultan considerablemente la lec-
tura del texto, una lectura que solo pudimos realizar de forma 
satisfactoria durante nuestra segunda visita al lugar y por me-
dio de luz rasante (debiendo reconocer que en las fotografías 
tomadas directamente de la inscripción la visualización del 
texto resulta mucho más compleja que a simple vista, direc-
tamente sobre la pieza). En todo caso, como ya adelantamos, 
los distintos modelos fotogramétricos en 3D realizados con 
el software Agisoft Metashape nos han permitido incluir un 
aparato gráfico adicional en el que la lectura que ofrecemos 
de la pieza se confirma sin dificultad.

No se observa ningún tipo de decoración en la cabecera se-
micircular del fragmento. La fractura de la pieza apenas ha per-
mitido que llegue hasta nuestros días una línea del texto original 
de la inscripción.

6   Véanse a este respecto los trabajos monográficos de Pando anta 2005 (en es-
pecial pp. 156-171 dedicadas al entorno de Metellinum en que se inscribe el ac-
tual Don Benito) o, centrado en el vecino ámbito emeritense, Edmondson 2006.
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Medidas: (37) cm de altura x 48,5 cm de ancho x 24 cm de 
grosor.

texto 

Caivs · val [Erivs? - - -] - - - - - -

Tamaño de las letras: 5,5-6 cm.

características paleográFicas

Pese al escasísimo texto conservado (apenas una línea), al 
grado de erosión de la superficie de la pieza y los problemas inhe-
rentes al propio material granítico en que fue realizada la estela, 
podemos identificar los caracteres de la inscripción como letras 
capitales cuadradas, típicas de la epigrafía romana altoimperial.

Al respecto de la ordinatio del texto, poco podemos añadir: 
la única línea conservada de la inscripción se presenta horizon-
tal y centrada en el soporte. Se observa una interpunción, que 
creemos redonda, entre las dos palabras del texto conservado, si 
bien no podemos descartar por completo que se trate en realidad 
de una pequeña grieta o fisura del propio material granítico de la 
pieza justo en este punto.

comentario

El difunto representado en esta fragmentaria inscripción se 
trata, sin duda, de un individuo masculino, pues así lo muestra su 
praenomen Caius. Resulta sumamente curioso que este praenomen 
venga escrito por extenso y obviando las abreviaturas convencio-
nales, fenómeno muy raro en la epigrafía romana. Y es que, dada 
su limitada variabilidad y su muy alta frecuencia de aparición, en 
la inmensa mayoría de las ocasiones en la epigrafía el praenomen 
era abreviado. Apenas en otros dos testimonios epigráficos en 
toda la Lusitania se constata este praenomen Caius por extenso7; 

7   Nos referimos al ara dedicada por Caius Iu[lius Se]ptumi[nus] al dios indí-
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en la vecina Baetica conocemos un único caso8; mientras que en 
la Citerior solo se da en alrededor de seis epígrafes (y no todos 
ellos constituyen testimonios seguros)9. 

Así, lo sumamente extraño de estas menciones de prae-
nomina sin abreviar nos hizo contemplar otras posibilidades 
de lectura para el inicio de nuestra estela dombenitense, como 
por ejemplo leer no el praenomen Caivs, sino una estructura 
bimembre praenomen + nomen como podría ser C(aius) aivs. 
Sería un caso similar al que plantease, por ejemplo, A. P. Fer-
reira al respecto de la inscripción HEpOL 24924 de la villa 
portuguesa de Castelo Novo, en cuyo inicio se lee el nombre 
en caso dativo Caio. Así, la autora señalará la posibilidad de 
leer por separado C(aio) aio, si bien acabará decantándose 
finalmente por la lectura conjunta del praenomen Caio (aquí, 
en dativo, utilizado como nombre único a la manera indíge-
na) pese a lo inusual de un praenomen puramente romano 
utilizado como nombre único indígena en la fórmula ono-
mástica Caius Caenonis f.10. Y es que, aunque Ferreira señale 
la existencia de un nomen Aius que aquí pudiera leerse tras la 
forma abreviada del praenomen Caius – C(aius) aivs –, lo cierto 
es que tal onomástico Aius (o, en su forma femenina, Aia) parece 
tratarse en realidad no de un nomen o gentilicio, sino de un cog-
nomen, usado en ocasiones por indígenas como nombre único11. 

gena Endovélico en Vila Viçosa (CIL II 6331, IRCP 513) y al epitafio dedicado 
por [Cai]us Iulius [- - -] en Viseu (AE 2017, 599).
8   El epígrafe de Caius Terentius Onesimus en Hispalis (HEp 19, 2010, 298).
9   Así, el epitafio de Caius Vibius Quaesitus en la población valenciana de 
Requena (EDCS 11701329); la mención de un [C]aius Atilius [- - -] en la lo-
calidad turolense de Penalba de Villastar (HEp 14, 2005, 366); los dos indivi-
duos llamados [C]aius Iul[ius] referidos respectivamente en dos testimonios 
gallegos de Dozón (EDCS 11700938) y O Grove (EDCS 74300574); y, con 
un menor nivel de seguridad dado que los epígrafes son apenas conocidos de 
forma muy fragmentaria, también los casos de HEp 1, 1989, 585 de la localidad 
soriana de El Burgo de Osma; o de HEpOL 8020 de Menorca.
10   FErrEira 2004, p. 65, nº 22.
11   Así, como cognomen es tratado Aius/Aia por abasCal Palazón 1994, p. 
263. El autor recoge aquí también aquellos testimonios de este antropónimo en 
la epigrafía peninsular, como por ejemplo el Aiu(s) constatado en AE 1975, 475 
de la ciudad romana de Conimbriga; el Aius de HEpOL 25784 (de la localidad 
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No obstante, en dos inscripciones en Hispania parece que Aius 
sí funciona como nomen e, incluso, aparece en posición de pra-
enomen en las estructuras onomásticas en que se constata. Uno 
es el caso del Aius Alionus que dedicó el epígrafe AE 1984, 580 
en la localidad burgalesa de Villahoz; mientras que el segundo se 
trata del Aius Antonius que aparece en CIL II 2786 de Clunia (en 
donde, como vemos, Aius parece ocupar el lugar de praenomen 
ante un nomen como Antonius)12. 

¿Podríamos leer, por tanto, en nuestra estela dombenitense 
esta misma fórmula C(aius) Aius Val[- - -]? Lo cierto es que cre-
emos que no. No solo por lo cuantitativamente escaso de los tes-
timonios de este presunto nomen o porque dichos testimonios 
(ya como presunto nomen, ya como cognomen o nombre único 
indígena) se concentren especialmente en el ámbito de la Mese-
ta Norte (provincias de Soria, Valladolid y, sobre todo, Burgos), 
sino muy especialmente porque, hasta el momento, carecemos 
de testimonios algunos en que Aius aparezca claramente en una 

burgalesa de Lara de los Infantes); el Aius Temari [f.] que aparece como ma-
gister sancionando el pacto de hospitalidad recogido en la tabula de El Caurel 
(AE 1961, 96); o el individuo homónimo que aparece en la filiación del Elaesi 
Ottae Aii filii que, en caso genitivo, se constata en la tabula de hospitalitas 
de Montealegre de los Campos (HEp 6, 1996, 987). Otros testimonios de este 
presunto nomen/cognomen Aius recogidos en su momento por Abascal Palazón 
presentan, no obstante, muchas más dificultades de lectura o interpretación. 
Este es el caso, por ejemplo, de la Alla Aegguae Ai f. que parece constatarse 
en HEpOL 14174 de Clunia, si bien hoy se prefiere una interpretación distinta 
de la inscripción: Alla Aeggu(m) Aeai f. – esto es Alla, de los Aeguos, hija de 
Aeaius –. Por tanto, no estaríamos ante un testimonio de este onomástico Aius. 
También problemática se presenta la lectura del epígrafe HEpOL 25823, nue-
vamente proveniente de la localidad burgalesa de Lara de los Infantes, donde 
apenas se lee [- - -]aivs[- - -], sin que podamos precisar si en realidad nos 
hallamos solo ante parte de un nombre más extenso pero hoy fragmentado, y no 
ante otro testimonio de Aius. Este es el caso, por ejemplo, de HEpOL 25492 del 
pueblo soriano de Vozmediano: aunque abasCal Palazón 1994, p. 127 y 263 
considerase aquí que estamos ante un C(- - -) Aureus Ai f. en realidad parece 
que estamos ante un mucho más usual C(aius) Aureus Cai f., tal y como se 
interpreta en HEpOL 25492.
12   De hecho, este testimonio es el que sirve a A. P. Ferreira para plantear 
la lectura C(aio) aio en la inscripción HEpOL 24924 y, consecuentemente, la 
existencia de un auténtico nomen Aius.
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estructura nominal trimembre praenomen + nomen + cognomen 
como la que se constataría en la cabecera de estela del Museo Et-
nográfico de Don Benito de aceptar la posibilidad de leer C(aius) 
Aius Val[- - -]. Por todo ello, creemos que lo más razonable es 
aceptar la optio facilior para nuestra inscripción dombenitense 
y leer en ella, por extenso y sin abreviatura de ningún tipo, el 
praenomen Caivs, seguido de lo que sería un nomen comenzado 
por val[- - -]. 

De hecho, y al margen de cuestiones antroponímicas o de 
posibles paralelos onomásticos, resulta evidente que sobre nues-
tra pieza entre la C inicial y la A situada justo a continuación 
no se aprecia la misma separación (interpunción mediante) que 
entre Caivs y la siguiente palabra comenzada por val[- - -], por 
lo que resulta mucho más lógico y sencillo leer estas primeras 
grafías juntas, como Caivs.

Si la lectura de la primera palabra de la inscripción nos pudo 
plantear algunas dudas dado lo sumamente extraño de un prae-
nomen desarrollado por entero y sin abreviar, la identificación de 
la segunda palabra del texto no ofrece dificultad ninguna: val[- - 
-]. En tanto que situado tras un praenomen, este segundo ono-
mástico no puede constituir sino un nomen o gentilicio. Y, pese 
a la amplísima variedad de nomina en la antroponimia romana, 
lo cierto es que el catálogo de nomina con este comienzo Val- es 
muy limitado: Valutius, Valgius/Valcius, Vallius/Valius y, sobre 
todo, Valerius. 

De Valutius – a veces con la monoptongación Valut(i)us 
– se conocen muy pocos testimonios en la epigrafía lusitana13, 

13   De hecho, como señala A. GuErra (en comentario a HEp 2012, 765), fuera 
de Hispania apenas se constatan dos individuos con este nombre: Valutia Hym-
nis en CIL VI 28315 de Roma y L. Valutius Sp(uri) [f.] Rufus en CIL XI 4007 
de la ciudad etrusca de Capena. En la epigrafía lusitana podemos referir apenas 
tres ejemplos en que este antropónimo es empleado como cognomen o como 
nombre único a la manera indígena, como en la filiación de Caturo Valuti f. de 
la localidad portuguesa de Baraçal (AE 1979, 328); en el Valuti[us] Calae[t]i f. 
constatado en Coria (AE 2016, 699); y en el Valutiu[s] constatado en la fregue-
sía portuguesa de Arruda dos Vinhos (HEp 2012, 765). En la filiación de Turen-
da Valuti Viva[t]i (f.) procedente de Oropesa (HEpOL 31773) encontraríamos el 
único testimonio de la Lusitania (y del global hispano) en que este onomástico 
aparece como nomen o gentilicio.
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siendo también muy poco frecuente el nomen Valgius/Valcius14. 
Por su parte, del nomen Vallius (con su variante Valius) apenas 
constatamos un solo testimonio en la epigrafía lusitana15. Sin em-
bargo, una realidad diametralmente opuesta es la que presenta 
el nomen Valerius, no solo en la epigrafía lusitana, sino en el 
conjunto epigráfico hispano en su totalidad. Y es que Valerius 
(junto con su variante femenina Valeria) es el segundo nomen 
más usual en la onomástica hispana, tan solo superado por los 
Iulii16. De hecho, estos datos se repiten también cuando nos cen-
tramos exclusivamente en la antroponimia de la Lusitania, donde 
volvemos a advertir que Valerius/Valeria constituye el segundo 
nomen más usual, de nuevo superado únicamente por Iulius/Iu-
lia17. Así, atendiendo a estos datos cuantitativos y estadísticos, 
creemos que la opción de restituir el nomen del difunto de esta 
estela dombenitense como Val[erius], tal y como de hecho nos 
atrevemos a plantear, resulta altamente probable.

Como muestra de lo sumamente corriente del nomen Vale-
rius/Valeria en la onomástica romana, vemos que se trata de uno 
de los pocos nomina que, al igual que los praenomina, apare-
ce en muchas ocasiones en la epigrafía abreviado apenas como 
Val(erius) o Val(eria)18. Podríamos pensar que este pudiera ser 

14   Al margen de un testimonio en que aparece usado como nombre único a la 
manera indígena (Valgius Marci f. en HEp 6, 1996, 1065 de Santa Eulália, cer-
ca de Beja), apenas contamos con dos testimonios de este antropónimo usado 
como nomen en la epigrafía lusitana, y ambos referentes a mujeres: Valgiae C. 
f. Flaccillae en Idanha-a-Velha (AE 1967, 183) y Valcia L. [f.] Sabina en las 
cercanías de Cascais (EDCS 48700057).
15   La estela funeraria de P. Valius Placidus en Trujillo (CILCc II 818). Además, 
aunque no proceda directamente de la Lusitania, sí que podemos mencionar 
también a este respecto por su relación con nuestra provincia a C. Vallius Ma-
ximianus, de quien sabemos por un pedestal de estatua de Italica que durante el 
gobierno de Marco Aurelio (161-180 d.C.) fue procurador en varias provincias 
del imperio, como Macedonia, la Mauretania Tingitana y la propia Lusitania 
(CIL II 1120).
16    abasCal Palazón 1994, pp. 29-30 y 232-244.
17    GruPo mérida 2003, p. 407.
18   En los datos recabados por abasCal Palazón 1994, pp. 232-244, vemos que 
de los 718 testimonios de este nomen en Hispania un total de 155 presentan esta 
forma abreviada Val(erius) o Val(eria), además de las veinte ocasiones en que lo 
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el caso de nuestra estela dombenitense, pues val- es lo único 
que se lee al final de la única línea de texto conservada. De ser 
así, la segunda línea (ya desaparecida) no se iniciaría con la con-
tinuación de este nomen val[erivs], sino ya con el cognomen, 
la filiación o la tribu que completaría la onomástica del difunto 
honrado en este epitafio. No obstante, parece lógico pensar que 
si se escribió por extenso el praenomen Caius (cuando lo normal 
era abreviarlo) a continuación el nomen Valerius también habría 
aparecido desarrollado (ya que lo más usual era precisamente no 
abreviarlo). Por tanto, y aunque sea meramente hipotética dada 
la pérdida del resto del texto, creemos que nuestra propuesta de 
restitución, leyendo val[erivs] por extenso a caballo entre la pri-
mera y segunda línea es la que mostraría más visos de veracidad.

En opinión de Abascal Palazón, el nomen Valerius tiene una 
innegable relación con los veteranos de las unidades auxiliares 
en el momento de acceder a la ciudadanía19. Cabría preguntarse 
si, dado su nomen Valerius, este pudiera haber sido el caso del 
Caius Valerius atestiguado en Don Benito ¿Podríamos estar ante 
un individuo de origen indígena enrolado luego como auxiliar 
en el ejército romano, que una vez cumplido su servicio militar 
pudiera haber accedido a la ciuitas Romana y, ya como ciudada-
no romano y con una onomástica plenamente romana, haberse 
instalado como colono en las fértiles Vegas del Guadiana depen-
dientes de Metellinum? Pudiera ser esta una interesante posibili-
dad y, de hecho, lo cierto es que para el caso de la vecina colonia 
emeritense, desde su misma fundación, contamos con muchos 
testimonios de veteranos instalados como colonos en Mérida tras 
su licenciamiento20. Pero dado el laconismo del texto conserva-
do en nuestra estela dombenitense, sin poder precisar nada más 
sobre la onomástica del difunto más allá de su praenomen y del 
inicio de su nomen, nada seguro a este respecto podemos plantear 
acerca de Caius Val[erius - - -] y de su posible condición jurídica.

Finalmente, hemos de apuntar que la tipología epigráfica de 
las estelas funerarias graníticas con coronamiento semicircular, 
como esta del Museo Etnográfico de Don Benito, parecen datar-

hace bajo la forma Valer(ius, -a).
19   abasCal Palazón 1994, p. 30.
20   A este respecto, vid. Edmondson 2004; 2010.
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se preferentemente en los siglos I y II d. C. De hecho, podemos 
rescatar a este respecto el planteamiento de Pando Anta al datar 
la mayor parte de la epigrafía del ámbito de Metellinum entre el 
siglo I y los primeros años del II d. C. en virtud de la decadencia 
de la colonia motivada por el rápido auge y ascenso de la vecina 
capital provincial emeritense21. 

Más allá del soporte epigráfico o de las características pa-
leográficas (capitales cuadradas de buena ejecución), el propio 
texto (pese a su laconismo) también permite aventurar una da-
tación temprana (probablemente en la primera mitad del siglo I 
d. C.) para esta pieza en función de algunas características como 
es la ausencia de invocación a los dioses Manes22, la mención 
del difunto en caso nominativo23 o, de forma muy destacada, el 
hecho de que el praenomen venga expresa por extenso, y no a 
través de la usual abreviatura correspondiente, quizá por el des-
conocimiento de las reglas básicas de la onomástica romana (y de 
su plasmación epigráfica) que puede permitir pensar para nuestra 
estela dombenitense en una fecha temprana y, quizá, en un am-
biente cultural aún en vías de romanización.

21   Pando anta 2005, p. 171.
22   andrEu Pintado 2009, p. 336. En la epigrafía hispana esta ausencia parece 
propia del siglo I d. C., generalizándose luego su mención a partir de finales de 
esta centuria, para ser típica ya de las inscripciones funerarias del siglo II d. C. 
en adelante.
23   andrEu Pintado 2009, pp. 337 y 345. La mención del difunto en caso nomi-
nativo suele indicar también en la mayor parte de las ocasiones una adscripción 
cronológica a la primera mitad del siglo I d. C. Así, por ejemplo, en la epigrafía 
hispana, parece ser anterior a los Flavios (69-96 d. C.), cuando, por influjo de 
la epigrafía honorífica, el nombre del difunto homenajeado se sustituye por el 
caso dativo.
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FiG. 2 -  Calco del texto obtenido directamente
sobre la pieza.

836

1

2

FiG. 1 -  Vista superior y frontal de la cabecera
de estela del Museo Etnográfico de Don Benito.
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836

3

FiG. 3 -  Detalle del texto del epígrafe según los modelos 3D con distintas 
visualizaciones realizados mediante el programa de fotogrametría Agisoft 
Metashape (elaboración propia a partir de las fotografías tomadas de la pie-

za en el Museo Etnográfico dombenitense el 30/12/2021). 


