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ALTAR DE CIBELES, DE VERÍN, OURENSE
(Conventus Bracarum, Hispania citerior)

El Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense alberga 
dos altares dedicados a Cibeles1, que hasta hoy han quedado 
fuera de los repertorios epigráficos al uso, pese a no tratarse de 
descubrimientos recientes. Ambas piezas son de un extraordinario 
interés, por cuanto vienen de zonas relativamente próximas del 
mediodía ourensano y refuerzan los testimonios ya conocidos de 
este culto en Galicia y en el Imperio romano2.

Uno de los altares3 apareció en 1998 a las afueras de la 
localidad de Verín. Según la información facilitada por el Museo4, 

1 Estas páginas se han escrito en el marco del proyecto de investigación 
Poblamiento de época romana y evolución del hábito epigráfico en Hispania 
citerior y norte de Lusitania, PID2019-106169GB-I00, subvencionado por el 
Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España.
2 H. Graillot, Le culte de Cybèle, Paris 1912; A. García y Bellido, Les religions 
orientales dans l’Espagne romaine (Études préliminaires aux religions 
orientales dans l’Empire romain, 5), Leiden 1967, 42-55; M. J. Vermaseren, 
Corpus cultus Cybelae Attidisque V. Aegyptus, Africa, Hispania, Gallia et 
Britannia (Études préliminaires aux religions orientales dans l’Empire romain, 
50), Leiden 1986; E. N. Lane (ed.), Cybele, Attis and related cults: essays in 
memory of M. J. Vermaseren (Religions in the Graeco-Roman world, 131), 
Leiden 1996.
3 Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense, inv. DX0150.
4 Agradecemos a los responsables y técnicos del Museo las facilidades para 
documentar la pieza el 10 de enero de 2023.



Ficheiro Epigráfico | 2024 | 259 | 4

el monumento fue descubierto dentro del cauce del río Támega, 
“a la altura de la pasarela metálica que atraviesa el río en la zona 
de la playa fluvial”, es decir, a unos pocos cientos de metros al 
oeste del centro de la ciudad, junto a la conocida como “praia 
fluvial de Pazos”. Según la misma fuente, el altar ingresó en el 
Museo el 29 de septiembre de ese año.

Se trata de una pieza de granito rosado, muy bien trabajada 
y bien alisada en todas las superficies, con zócalo y coronamiento 
prominentes en las cuatro caras (Fig. 1). Está provisto de 
pulvinos, un foco central y dos tímpanos, uno de ellos frontal y el 
otro posterior, aunque este último está partido y sólo se conserva 
el arranque; lo mismo ocurre con el pulvino derecho (Fig. 2).

Sus dimensiones máximas son 77 x 43 x 44 cm, con un fuste 
o parte media de 39 x 28 x 28 cm.

Las letras son bastante uniformes, dentro de las dificultades 
que impone el granito para mantener la regularidad de los 
caracteres, y su altura es 5 cm en los cuatro primeros renglones 
y de 5,5 en el último. En esa última línea hay una interpunción 
circular.

El texto presenta un cierto desgaste en la parte izquierda 
de la superficie escrita, de modo que la primera letra de los 
tres últimos renglones apenas se reconoce. Los caracteres son 
capitales bastantes estilizadas, sin una justificación uniforme, 
pues las dos primeras líneas se ajustan a la derecha mientras que 
el resto lo hace a la izquierda. La segunda letra S del nombre de 
la dedicante sólo conserva su parte inferior. La letra A, en todos 
los casos, carece de travesaño horizontal. En el segundo renglón 
hay un nexo VM.

El texto parece decir lo siguiente (Fig. 3):
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El interés del epígrafe es triple, pues no sólo se trata de una 
dedicación a Cibeles como mater deum sino que la dedicante 
presenta un nombre conocido pero poco corriente y, por añadidura, 
la fórmula de dedicación no es otra que ex visu, frecuente en el 
panteón del Noroeste peninsular, pero no mayoritaria, y cuyos 
testimonios aumentan de forma continuada, a partir de la primera 
recopilación que realizara Fernández Fuster en 19505.

El nombre femenino Cessea, indígena y de filiación 
indoeuropea6, está documentado en otras cinco ocasiones en la 
Península Ibérica, dos de ellas en el distrito de Castelo Branco en 
torno a Fundão7 e Idanha-a-Velha8, una en el de Bragança cerca 
de Torre de Moncorvo9, otra en el de Viseu cerca de Lamego10 y, 

5 L. Fernández Fuster, La fórmula ex-visu en la epigrafía hispánica, AEspA 23 
n.º 80, 1950, 279-291; M. Vázquez Seijas, Un ara más con la fórmula ex visu, 
AEspA 24, n.º 83-84, 1951, 236-237; A. Balil Illana, Otra inscripción con la 
fórmula «ex visu», AEspA 26 n.º 87, 1953, 181-182; A. M.ª Vázquez Hoys, La 
estela de la confusión. CIL II 6338v y los fantasmas, Espacio, Tiempo y Forma. 
Serie II: Historia Antigua 25, 2012, 207-244; más recientemente, D. Serrano 
Ordozgoiti, Sueños e incubatio en la epigrafía hispana: las fórmulas ex visu y ex 
iussu, en: S. Montero Herrero e J. García Cardiel (eds.), Santuarios oraculares, 
ritos y prácticas adivinatorias en la Hispania Antigua, Madrid 2019, 305-342.
6 M.ª L. Albertos, Nuevos antropónimos hispánicos, Emerita 32.1, 1964, 209-
252; J. M. Abascal, Los nombres personales en las inscripciones latinas de 
Hispania, Murcia 1994, 325.
7 J. L. Inês Vaz, Inscrições romanas no Museu do Fundão, Conimbriga 16, 
1977, 18-20 n.º XI (AE 1977, 362): Cessea Celti f.
8 S. Lambrino, Les inscriptions latines inédites du Musée Leite de Vasconcelos, 
AP série 2, n.º 3, 1956, 46-47 n.º 21; J. d’Encarnação, Libertos no termo da 
Egitânia romana, Materiais II, agosto 1996, vol. 2, 18 n.º 6 (AE 1996, 856): 
Cessea Sciti lib. en la propia Idanha-a-Velha.
9 A. Vasco Rodrigues e D. de Pinho Brandão, Missão de estudo arqueológico 
na região da Vilariça – Moncorvo, en Actas do I Colóquio Portuense de 
Arqueologia. Porto – Guimarães, 3-4 de Junho de 1961 (Studium Generale 
9.1), Porto 1962, 344: Cessea.
10 J. L. Inês Vaz, Lápide romana de Meijinhos, Beira Alta 42.3, 1983, 577-
582; id., Lamego na época romana, capital dos Coilarnos, Lamego 2007, 98-99 
con fotografía, con la estela de Ces<s>ea Celti f., procedente del sitio de As 
Figueiras, en Meijinhos.
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por último, en la localidad cacereña de Malpartida de Cáceres11. 
Todos los testimonios se encuentran en ámbitos más meridionales 
al del hallazgo, por lo que no se podría descartar un origen 
foráneo para la dedicante.

El tipo del monumento y su relativamente cuidada 
paleografía sugieren una datación entre finales del siglo I y las 
primeras décadas del siglo II.

La edición de este nuevo testimonio del culto a Cibeles nos 
permite volver sobre otros dos altares, dedicados también a la 
mater deum, que fueron descubiertos en la zona meridional de la 
provincia de Ourense.

El primero de ellos (Fig. 4), casi desconocido pese a haber 
sido publicado12 y del que nos hemos ocupado recientemente13, 
apareció en Xinzo de Limia (Ourense). Se conserva desde el año 
2000 en el Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense14 y su 
texto dice:

11 AE 2003, 885, escrito como Ces<s>ea.
12 Fue dado a conocer en X. Rodríguez González, Ara a Cibeles. Xinzo de Limia, 
Peza do mes. Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense, octubre de 2006 
(disponible on line en la web del propio Museo: http://www.musarqourense.
xunta.es). Posteriormente fue citado en X. Rodríguez González e M. Xusto 
Rodríguez, O mundo castrexo e a romanización na Alta Limia: Estado actual 
e perspectivas, en X. Rodríguez González (ed.), Patrimonio cultural da Alta 
Limia. Discurso histórico e ordenación do territorio, A Coruña 2013, 77 y 79-
80. No me consta que haya tenido eco en ningún repertorio epigráfico o crónica 
de hallazgos. 
13 J. M. Abascal e M.ª P. González-Conde, Aproximaciones epigráficas a la 
Gallaecia romana, Betanzos 2024, 125-127 con fotografía en fig. 1.
14 Agradecemos a los responsables y técnicos del Museo las facilidades para 
llevar a cabo esta tarea y el acceso a la información sobre los datos de hallazgo 
e ingreso. El trabajo de revisión se realizó el 11 de enero de 2023.
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El segundo15, hoy perdido, se encontraba en 1755 en el atrio 
de la iglesia de Santiago de Albarellos (Monterrei, Ourense) pero 
no se ha vuelto a tener noticia de su paradero. El texto que nos ha 
llegado en la tradición manuscrita es claramente corrupto, pues 
carece de sentido la lectura Iunoni | [- - -]ris | deum | [A]emilia 
| Flavina. Pese a ello, es posible reconocer una dedicación a la 
mater deum que cobra mayor importancia si tenemos en cuenta el 
lugar del descubrimiento, pues los tres monumentos, el de Xinzo 
de Limia, el de Verín y el de Albarellos (Monterrei), proceden de 
A Limia y el valle de Verín, dos espacios muy próximos entre sí 
en el sur de la provincia de Ourense. A ello hay que sumar que 
los altares de Verín y Xinzo de Limia (Fig. 3 y 4) presentan una 
extraordinaria similitud formal, pese a no ser idénticos, como no 
lo es su altura, de 77 cm en el caso de Verín y 87 cm en el de 
Xinzo. Salvando la diferencia del nombre de las dedicantes – en 
ambos casos, mujeres – y de la fórmula dedicatoria, ex visu y 
ex voto, ambas piezas ofrecen rasgos que nos acercan incluso a 
una posible officina epigráfica común. Entre esas características 
hay que citar sus proporciones – superiores a lo habitual en la 
comarca – y la presencia de frontones triangulares anteriores y 
posteriores, que no son corrientes en los coronamientos de altares 
del Sur de Ourense.

Los testimonios del culto a Cibeles en la Galicia actual 
aumentan a cuatro si tomamos en consideración el altar dedicado 
a la mater deum en San Xoán de Sardiñeiro (concello de Fisterra, 
A Coruña)16, y en el conjunto de la Península Ibérica sobrepasan 

15 J. A. Ceán Bermúdez, Sumario de las antigüedades romanas que hay en 
España, Madrid 1832, 216, de quien depende Hübner, CIL II 2521; A. García 
y Bellido, Les religions orientales..., 1967, 53-54 n.º 14; M. J. Vermaseren, 
Corpus cultus Cybelae Attidisque V..., 72 n.º 193. Véase J. M. Abascal e M.ª 
P. González-Conde, Aproximaciones..., 2024, 115-118, con la bibliografía 
anterior.
16 J. M. Abascal e A. López, Epigrafía romana de Galicia I. Provincia de A 
Coruña, Betanzos 2023, 386-389 n.º 124, con la primera fotografía publicada 
de esta pieza que ya había sido inicialmente editada en A. del Castillo e A. 
d’Ors, Inscripciones romanas de Galicia. Suplemento al fascículo I: Provincia 
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los 15, si excluimos los casos dudosos17. Este incremento de los 
hallazgos es especialmente importante en la zona de la que nos 
ocupamos en estas líneas pues, en el mapa publicado por García 
y Bellido en 196718, la Galicia actual sólo contaba con el perdido 
testimonio de Santiago de Albarellos (Monterrei, Ourense).

En todo caso, la existencia de tres altares de Cibeles en dos 
valles contiguos, a una distancia máxima que no alcanza los 30 
km, y en un paisaje epigráfico en el que dominan las divinidades 
indígenas, obliga a abrir en el futuro una reflexión que explique 
esa concentración en estas tierras septentrionales del conventus 
Bracarum.

Juan Manuel Abascal Palazón

de La Coruña, Cuadernos de Estudios Gallegos 14 n.º 43, 1959, 150 n.º 6.
17 Algunos de estos casos dudosos se han filtrado como auténticos en la 
bibliografía; véase A. García y Bellido, Les religions orientales..., 1967, 44-55; 
M. J. Vermaseren, Corpus cultus Cybelae Attidisque V..., 59-79.
18 A. García y Bellido, Les religions orientales..., 1967, 43 y Fig. 2.
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Fig. 1 - Altar de Cibeles procedente de Verín. 
Foto: José Manuel Salgado (Fundación L. Monteagudo).
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Fig. 3 - Vista frontal del altar de Cibeles de Verín. 
Foto: José Manuel Salgado (Fundación L. Monteagudo).

877

Fig. 2 - Detalle de la cabecera del altar de Verín. 
Foto: José Manuel Salgado (Fundación L. Monteagudo).
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Fig. 4 - Altar de Cibeles de Xinzo de Limia. 
Foto: José Manuel Salgado (Fundación L. Monteagudo).
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BREVE EPITAFIO MEDIEVAL HALLADO EN LA 
NECRÓPOLIS DE SANTA MARIA DA ALCÁÇOVA 

(MONTEMOR-O-VELHO)

La iglesia de Santa Maria da Alcáçova se ergue en la parte 
superior del castillo de Montemor-o-Velho (Coimbra) y, si bien 
ha llegado hasta nuestros días modificada por reformas varias, 
pueden identificarse en sus muros algunas piezas que datan 
de al menos el siglo XI. Se vinculan con dicho templo cinco 
inscripciones de cronología medieval, a las que habría que 
sumar otras diez diseminadas por distintos puntos del mismo 
municipio19. Queda atestiguada mediante su existencia cierta 
continuidad en la actividad epigráfica de la zona desde el siglo 
X al XV. Un hallazgo reciente viene a aumentar este pequeño 
corpus. 

A principios del año 2017 el Técnico Superior de 
Arqueología de la Câmara Municipal, Flávio Imperial, inició una 
campaña plurianual en el entorno de la iglesia de Santa Maria. La 
iniciativa excavó la zona noroeste que rodea la cabecera, donde 
constaba la existencia, como es frecuente en estos contextos, de 
un cementerio medieval. La memoria con los detalles técnicos, 
según se nos ha hecho saber, aún está pendiente de aprobación 
por la Direção Geral do Património Cultural y no está disponible 

19 Para su consulta, véase M. J. Barroca, Epigrafia Medieval Portuguesa (862 
– 1422), Porto 2000, n.os 6, 7, 43, 53, 64, 65, 68, 82, 125, 147, 160, 198, 445, 
460 y 573.
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para su consulta pública. Sin embargo, en nuestra visita a la 
zona del día 26/06/2023 tuvimos la fortuna de autopsiar una 
inscripción hallada en el transcurso de estos trabajos. Hemos 
de agradecer a Sandra Andreia Dias Madeira Lopes, jefa de la 
Unidade Orgânica de Museus e Arquivo de Montemor-o-Velho, 
el que nos la diera a conocer en el Archivo Municipal local, lugar 
en el que permanece almacenada. Aprovechamos también estas 
líneas para agradecerle su amabilidad y gentileza.

La pieza en cuestión se trata de una humilde laja rectangular 
de caliza blanquecina, material que abunda en las inmediaciones 
del yacimiento (Fig. 1). Todo hace pensar que se trata de la misma 
caliza local que podemos encontrar en otras inscripciones de 
Montemor-o-Velho, como el epitafio de Eroi20. Sus dimensiones 
son: 44,5 x 73,5 x 6/15 cm. Salta a la vista la irregularidad de sus 
acabados, especialmente evidentes en cuanto al grosor, pues hay 
una diferencia de casi 10 cm entre su parte izquierda y su parte 
derecha (más ancha). Los cuatro bordes de la pieza tampoco son 
paralelos ni simétricos. A pesar de ello, el estado de conservación 
general es óptimo y nada indica que hayamos perdido parte del 
material original. Este tipo de lajas se identifican con un sistema 
de cubrición habitual en las necrópolis medievales consistente 
en la colocación horizontal de delgadas e irregulares placas de 
piedra, como la aquí reseñada, sobre el difunto. Existen paralelos 
para este tipo de soporte, véase el epitafio de Pennous en Sierra 
de Ibio (Mazcuerras, Cantabria)21 o el hallado en Os Conventos 
(San Mamede de Vilachá, A Pobra do Brollón, Lugo)22, aunque 
es más común que estas piezas sean de naturaleza anepígrafa.

La cara frontal de la pieza, que recibe la inscripción, muestra 
una superficie más uniforme que la trasera, lo que puede ser indicio 

20 Ibidem, n.º 6.
21 A. Peña Fernández, Corpus Inscriptionum Hispaniae Mediaevalium, 5. Can-
tabria (siglos VIII-XV), León 2019, n.º 34.
22 Á. Lorenzo Fernández, «Nuevo epitafio altomedieval encontrado en la exca-
vación de Os Conventos (San Mamede de Vilachá, A Pobra do Brollón, Lugo)» 
Espacio, tiempo y forma. Serie III, Historia medieval 35 2022 373-390.
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de que ha recibido algún tipo de trabajo de preparación previo. En 
cualquier caso, este sería bastante somero. En la parte central, y 
en posición aparentemente aleatoria, encontramos cuatro dibujos 
rectangulares idénticos entre sí con cuatro líneas internas uniendo 
sus bisectrices y mediatrices. La interpretación de estos símbolos 
no es clara: bien pueden ser ornamentales, apotropaicos o incluso 
algún tipo de tablero de juego. Por su parte, el campo epigráfico 
(de 8 x 10 cm) ha sido confinado a la esquina inferior izquierda; 
no parece que el epitafio haya sido un elemento a tener en cuenta 
a la hora de confeccionar el soporte. La propia ordinatio apoya 
esta idea, pues las grafías se disponen en diagonal y sin pautado, 
diríamos de manera ‘furtiva’, ‘espontánea’, casi a modo de grafiti. 
El texto se conserva íntegro repartido en dos líneas: una inicial de 
cinco letras que miden 3,5 x 2,25 cm y otra, con una única grafía 
ligeramente mayor, de 4,5 x 3 cm. Su lectura no es problemática 
y nos ofrece un antropónimo frecuente y bien documentado en 
todas las horquillas cronológicas de la Hispania cristiana:

PETRU/S

Este tipo de testimonios epigráficos modestos en cuanto 
al soporte y la ordinatio aparentan ser producto de manos no 
profesionales. En la misma dirección apunta la reducción del 
formulario, que omite información relevante como la fecha de 
deceso, un verbo notificativo (obiit, requiescit, etc.) o incluso 
una mera cruz inicial. La sencillez paleográfica también debe ser 
puesta de relieve ante la ausencia de interpunciones, abreviaturas 
y nexos, formas recurrentes en época medieval para ornar el 
mensaje epigráfico. A la luz de esta información se intuye una 
génesis epigráfica ligada al fallecimiento de una personalidad 
con capacidad de hacerse enterrar en las inmediaciones de la 
iglesia de Santa Maria, pero sin el potencial económico para 
acceder a un lapicida profesional ni para encargar una lápida 
monolítica, un sarcófago o cualquier otro tipo de soporte asociado 
a enterramientos privilegiados y, por ende, de mayor coste.

El tipo de letra puede identificarse con la escritura carolina, 
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delatada en rasgos tales como la redondez generalizada en trazos 
y módulos, la E semicircular de origen uncial, el trazo vertical 
curvo hacia la derecha y poco cerrado de la T o el engrosamiento de 
la S (Fig. 2). Detectamos combinación de caracteres mayúsculos 
con alguna minúscula, véase la R. Resulta bien conocido que 
la adopción de la carolina en detrimento de la letra visigótica 
es un proceso paulatino y con grandes diferencias entre unos 
y otros emplazamientos. En un mismo año podemos encontrar 
realizaciones muy diversas. Basta comparar la escritura visigótica 
de la inscripción de São João Baptista de Couceiro (Vila Verde, 
Braga) con su coetánea del mismo año, el 1128, ubicada en la 
propia Santa Maria da Alcáçova, en este caso en plena transición 
hacia la carolina23. Encontramos paralelos de soluciones gráficas 
semejantes a las empleadas en la laja, por ejemplo, en el monasterio 
de São João de Tarouca24 (Viseu; año 1154, para T y E) o en el 
de Ermida de Paiva25 (Viseu; año 1160, especialmente la T). Han 
sido datados en ese mismo siglo dos tituli de São Martinho de 
Friastelas26 (Viseu) que, casualmente, contienen el mismo texto, 
Petrus, y son gráficamente parangonables. Por otro lado, tenemos 
en el templo de Alcáçova un epígrafe datado en 1299, con grafías 
ya totalmente góticas que marca el término ante quem para la 
inscripción recientemente encontrada, si bien la irrupción de esta 
escritura se generaliza desde inicios del siglo XIII27.  

A la vista de toda esta información, proponemos una datación 
entre la segunda mitad del siglo XII y las décadas iniciales del 
XIII. En ese momento la transición gráfica anunciada en Santa 
Maria de Alcáçova mediante la inscripción de 1128 estaría bien 
asentada y, a su vez, contamos con paralelos gráficos en otros 
contextos portugueses.

23 M. J. Barroca, op. cit., n.º 63 y n.º 64 respectivamente.
24 Ibidem, n.º 99.
25 Ibidem, n.º 105
26 Ibidem, n.º 238 y n.º 239.
27 Ibidem, n.º 445.
* Universidad Complutense de Madrid – Archivo Epigráfico de Hispania

Álvaro lorenzo Fernández*
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