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Recientes aportaciones a las religiones prerromanas de Hispania. II 
José María Blázquez Martínez 

 
 
[-193→] 

Cada día es mayor el número de teónimos hispanos, que en los últimos años ha 
aumentado considerablemente y su número ya es superior al de la Galia o de Britania 1. Este 
trabajo es la continuación del presentado a los Mélanges in honorem Prof. Raymond 
Chevallier, Tours. 

En el número 2, 1990 de Hispania Epigraphica se recogen bastantes teónimos que son 
los siguientes: 

AELVA 
En la Freguesia Famalição da Serre (Portugal) se halló un ara que dice: AELVA / 

BERE/C(enses ?) C(astellani) P(osuerunt). El teónimo Aelua se repite en Mouriscas, 
Abrantes, Berecenses se refiere a un Castellum Berecum o Bereccum. Se fecha en el siglo II 2. 

ALLON...  
En Valdegama, Soria, se veneró: ALLON[- - -] / LVMPI[- - -] / ARAM / PO[suit] 3. 

[-193→194-] 

ARCO 
En Riba de Saelices, Guadalajara, se tributó culto a: ARCONI / POMPEIVS / 

PLACIDVS / MEDVGENI/CVM V(otum) S(olvit) L(ibens) M(erito) 4. 

AQUIAE 
En la Freguesia Condeixa-a-Velha, del Concejo Condeixa-a-Nova, Portugal, se lee en un 

ara: AQVIAE / SACRVM / CICE[- - -]N[- - -] / VS[?]A[---] 5. 
                                                 
1 J. M. Blázquez, Religiones primitivas de Hispania, I. Fuentes literarias y epigráficas, Madrid 1962. Id. «Die 

Mythologie der Althispanier», Götter und Mythen im Alten Europa, Stuttgart, 1973, 705. Id. Diccionario de 
las religiones prerromanas de Hispania, Madrid 1975. Id. Imagen y mito. Estudios sobre las religiones 
mediterráneas e ibéricas, Madrid 1977. Id. Historia de España, España Romana II, Madrid 1982, 261 ss. Id. 
«Einheimische Religionen Hispaniens in der römischen Kaiserzeit», ANRW II, 18, 1, 164 ss. Id. Primitivas 
religiones ibéricas, II. Religiones prerromanas, Madrid 1983. Id. Religiones en la España Antigua, Madrid 
1991. J. D'Encarnaçao, «Divindades indígenas da Lusitania», Conimbriga 26, 1987, 5-37. J. M. García. 
Religiões antigas de Portugal. Aditamentos e observacões as «Religiões da Lusitania», de J. Leite de 
Vasconcelos, Fontes epigráficas, 1991, que pone al día el fundamental estudio del gran sabio portugués. 

2 H.E. 2, 232, n.° 796. 
3 H.E. 2. 199, n.° 666. 
4 H.E.2. 127, n.°425. 
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ASURNIA(?) 
De procedencia desconocida, pero con seguridad lusitana, es este dudoso teónimo: 

ASVRNIAE / FLAVARIO / [C] / RVS EX VOTO 6. 

BANDUE ALANIONRIGAE 
Se ha propuesto una nueva lectura a la inscripción de Eiras: BANDVE / 

ALANIOB/RIGAE AE/MILIVS RE/BVRRINVS. El epíteto está formado sobre un topónimo 7. 

BANDUE CADOGO 
Se ha revisado la inscripción votiva de Verín, que dice: BANDVE / CADOGO / 

TE[renti]A / RVFINA / V(otum) L(ibens) M(erito) S(ohit) 8. 

BRESENCLA 
En la Freguesia Canas de Senhorim, Consejo de Nelas, Portugal, se tributó culto a: 

BESEN/CLAE DOQV/IRVS CEL /TI V(otum) A(nimo) L(ibens). Siglo II 9. [-194→195-] 

BLETUS 
En Cáceres, sobre una ara se lee: D(eo o eae) BLETI / C(aius) N(orbanus ?) C(...) 

/A(nimo) L(ibens) P(osuit). El teónimo parece formado sobre el topónimo vetón Bletira 10. 

CANTECO? 
En Tera, Soria, recibió veneración: CANTE / CO ON[- --]/--- 11. 

COLUAU ARCOTUI 
Este dios recibió culto en El Batán, Cáceres: COL/VAV / ARCOT/VIVLA/NI A(nimo) 

V(otum) / S(olvit). El topónimo parece derivar de la raíz indoeuropea kél, con sentido de 
girar. Sería una forma más arcaica que Colu, que aparece asociado a Mercurio Coluali, en 
Salvatierra de Santiago 12. Ulani parece ser un epíteto del dios, mejor que el nombre de una 
comunidad 13. 

CORUA 
Esta diosa tuvo un ara en la Sierra de Marofa, Concejo Freguesia de Castelo Rodrigo: 

CORVAE / PAT(ernus) EX / V(oto) PATR/IS A(ram) P(osuit). Debe tratarse de una deidad 
guerrera 14. 

                                                                                                                                                         
5 H.E.2. 227, n." 781. 
6 H.E. 2. 250, n.° 869. 
7 H.E. 2, 170-171. n.° 584: sobre Bandua véase J. M. Blázquez. Religiones primitivas de Hispania, 51-63; Id. 

Diccionario de las Religiones prerromanas de Hispania, 43-47; Id. Primitivas religiones ibéricas II, 227, 295-
296, 303, 307-308. 

8 H.E. 2, 173, n.° 596. 
9 H.E. 2. 257, n.° 897. 
10 H.E. 2, 68. n.° 206. 
11 H.E. 2. 194, n.°665. 
12 H.E. 2. 71. n.° 220. 
13 H.E. 2. 68. n.° 204. 
14 H.E. 2. 231, n.°794. 
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D(EUS) COSUUS 
En Viana de Bollo, Orense, sobre un ara muy deteriorada parece leerse: D(eo) COSV/O 

[---] / --- 15. [-195→196-] 

DARDRUUILO? 
En la Freguesia Vilarelho da Raia, Portugal, del Concejo de Chaves, se halló un ara muy 

erosionada que dice: DADRVVILO /[---]/[---]/[---] / [—] / IVLI NELII V(otum) S(olvit) 
L(ibens) M(erito) 16. El teónimo Dadruuilo se puede interpretar también como Madruuilo. 

DEBARO MUCEAIGAEGUS 
Este dios fue venerado en la Freguesia Aguas Frías, del Concejo de Chaves: DEBARO / 

NI / MVCE / AIGAEGO / FVSCINVS FVSCI F(ilius) / V(otum) L(ibens) A(nimo) S(olvit). 
Se data en la segunda mitad del siglo II o a comienzos del siguiente 17. 

DII CECEAIGI TRIBAL(I) 
En Cortegada, Orense, en un ara votiva se escribió: DIIS CEC / EAIGIS / TRIBAL(is) / 

MARV / S ALTV / RI (filius) ·S· III. Somos de la opinión que siempre que aparezca la 
expresión D(ii) D(eae) como en Jaén 18; Dea, como en Panel III, Murcia 19; en la Freguesia de 
Cascais, Portugal 20, se trata de deidades indígenas. J. D'Encarnaçao defiende que las palabras 
deus, dea, podían indicar la existencia de un santuario. Sin negar esta interpretación, creemos 
que se trata de cultos indígenas, que tenían una imprecisión en su carácter, divi, como en 
Clunia, Burgos 21, s. I-II 22. 

DEU(S ?) ADIUT(OR) OICEM(ICUM) 
En la Freguesia de Pardizes, Concejo Montalegre, Portugal, se ha hallado una larga 

inscripción de carácter jurídico, grabada en una peña, que quizás sería un santuario indígena, 
en honor del dios patrono de los oicemicos 23.  [-196→197-] 

DOREDIUS DOUROEGUS 
En Granginha, Portugal, se veneró a DOREDIO / DOVROE/GO N(umerius) RV[f]VS 

EX V/OTO POS/VIT L(ibens) A(nimo) 24. 

IRBI 
El ara dedicada a esta deidad se halló en Ahigal. Cáceres y dice: IRBI / V(otum) S(olvit). 

Final del siglo II 25. 
                                                 
15 H.E. 2. 174, n.° 601. 
16 H.E. 2, 250, n.° 868. 
17 H.E. 2. 244, n.° 839. 
18 H.E. 2, 130, n.° 433 y 435; Sobre Dii et Deae y similares: J. M. Blázquez, Religiones primitivas de Hispania, 

129, 135; Id. Diccionario de las Religiones prerromanas de Hispania. 77, 79; Id. Primitivas religiones 
ibéricas II. 284, 298. 

19 H.E. 2. 151-152, n.° 509. 
20 H.E. 2, 236, n.° 810. 
21 H.E. 2. 38, n.° 81. 
22 H.E. 2, 158, n.° 529. 
23 H.E. 2. 252, n.° 875. 
24 H.E. 2. 247, n.° 850. 
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LACIBAEA 
En Albalá del Caudillo, Cáceres, se veneró a Lacibaea: GIPEIECVS / LACIBAEA / 

V(otum) S(olvit) L(ibens) M(erido) 26. 

LANEANA 
En la Freguesia de Aldea da Ponte, Concejo Sabugal, Portugal, un ara está dedicada a 

LANEANE / TANG(inus ?) F(ecit). Siglo II-III 27. 

LARES 
Acompañados de diferentes epítetos fueron muy venerados: Aquites en la Freguesia 

Condeixa-a-Velha 28; Beflaci en Bande, Orense 29; Ceceaigi, en la citada Cortegada; Gegeiqui, 
en la Freguesia Arcossó, Concejo de Chaves, Portugal 30; Gumelaecues, en Celanova, Orense 
31; Inmucenbaeci Caceaeci en la Freguesia Samaiões, Concejo de Chaves 32; Ormonufi, en la 
Freguesia de Pitões das Junias, Concejo de Montalegre, Portugal 33; Lar Pemaneiecus en 
Villamarín, Orense 34; Varici, en Oimbra, Orense 35.  [-197→198-] 

LEUCINA  
Corrección al teónimo de Comunión 36. 

MATRES ENDEITERAE 
Cuentan con dos aras procedentes de la ciudad de Clunia, Burgos 37. 

MINERVA SANGRA 
Este teónimo acompañado de un epíteto indígena, salvo que fuera una mala lectura o 

escritura de sancta, procede de la Freguesia Condeixa-a-Velha 38. Es una advocación indígena. 

MOELIUS MORDOETITIEGUS 
Se ha propuesto esta nueva lectura de la ara votiva de Orense 39. 

MUNIDI 
Esta deidad recibió culto en la Freguesia Sao Pedro, Concejo Celorico da Beira, Portugal. 

Era ya conocida en Lusitania 40. 
                                                                                                                                                         
25 H.E. 2. 64-65, n.° 189. 
26 H.E. 2, 65, n.° 190. 
27 H.E. 2. 233, n.° 800. 
28 H.E. 2. 226, n.° 779. 
29 H.E. 2. 155, n. 515. 
30 H.E. 2. 244, n. 840. 
31 H.E. 2. 158. n. 527. 
32 H.E. 2. 247. n. 854. 
33 H.E. 2.251. n. 873. 
34 H.E. 2. 174, n. 602. 
35 H.E. 2. 167, n. 569. 
36 H.E. 2, 15. n.° 1. 
37 H.E. 2. 39, n.° 85-86. 
38 H.E. 2, 227, n.° 780. 
39 H.E. 2. 167-168. n.° 571. 
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NABIA 
No dejan de aparecer estudios sobre la diosa Nabia, de Puebla de Trives 41, de Sarreaus 42, 

de Nabia Elasurraega 43, del s. II. [-198→199-] 

NEPTUNUS DEUS 
En Clunia se halló esta dedicatoria que por el epíteto deus debe tratarse de una deidad 

indígena 44; se fecha en el s. I-II. 

NINDALUA 
Este teónimo se lee en un ara votiva de S. Esteban del Toral (León). Se trataría de un 

teónimo como Nidanlua[eco] o Nidanluo, relacionado con el dios Cossua, mencionado en 
una inscripción de Noceda del Bierzo con el epíteto Nedoledius, s. II 45. 

NYMPHAE AUG(USTAE) CAMENAE 
En Campo, León, se veneró a estas ninfas: NY(mphis) AVG(ustis) [- - -] / CAMENIS / 

GRANIVS SABINVS / LEG(atus) AVG(usti) /--- 46. 

ONIM(A)GEIO ? 
La inscripció votiva de Gástelo del Valle, Orense dice: ONIM(o)/GEIO / G(aius) / 

IVL(ius) / SEVE/RINVS / POSVIT. Según otra lectura el teónimo sería GVAN/GEIO 47. 

POROLO? 
En Villamartín de Valdeorras, Orense, recibió culto este dios: M(arcus) AEMILI/[us] 

LEPIDI/NVS POR[o]LO V(otum) S(olvit) L(ibens) M(erito) 48. Podría ser igualmente Pondo. 

PROINETIE 
La inscripción votiva dedicada a este dios se halló en Ginzo de Limia y dice: 

PROINETIE / Q(uintus) APILI/CVS SEVE/RVS V(otum) S(olvit) L(ibens) M(erito), 
posterior al siglo I 49. [-199→200-] 

GUANGEIUS 
Esta ara hallada en la Freguesia Sortelha, Concejo de Setúbal, Portugal, fechada a finales 

del siglo II dice: TANGINVS / TVRANI F(ilius) / GVANGEIV / V(otum) S(olvít) 50. Debe 

                                                                                                                                                         
40 H.E. 2, 231. n.° 792. 
41 H.E. 2. 169, n.° 579. 
42 H.E. 2, 173, n.° 593. 
43 H.E. 2, 158, n.° 525. 
44 H.E. 2. 40, n.° 88. 
45 H.E. 2. 135-136, n.° 450. 
46 H.E. 2. 133, n.° 444. 
47 H.E. 2. 157, n.° 522. 
48 H.E. 2. 175, n.° 603. 
49 H.E. 2. 159-160. n.° 533. 
50 H.E. 2. 235,  805 y 806. 
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ser el mismo dios de la Freguesia de Nisa, Concejo de Nisa 51, donde también al parecer podía 
leerse en otra inscripción: G[uan]cei[us ?] Tan[gus] 52. 

RALMU[DE]NUS ? 
En la ermita de Pedrosa, Cualedro, Orense, se lee un ara: RALMV[d/e]NO M(arcus) / 

[M]ELVIV [ F/LA]VINV[s] / S(olvit) V(otum) L(ibens) A(nimo). Se duda si el teónimo es 
Palmueno, Ralmueno, Palmudeno, o Ralmudeno. Siglo II-III 53. 

REBRUSPRUS 
En Sarreans se tributó culto a este dios: REBRVS/PRO CL(audius) / NVS(ius) VLC(i) 

(filius) / / CAL(aicus) V(otum) L(ibens) A(nimo) S(olvit). 
El radical del teónimo es el mismo del antropónimo Reburrus o Reburrinus, de lectura 

muy dudosa 54. 

REUE VELSUTUS 
En Galicia se encontró una inscripción votiva en la que al parecer se lee: PERECRINV(s) 

/ APRI F(ilius) REVE / VELSVTO 55. 

SAULO 
En la aldea de Granade en Galicia se halló un ara con este teónimo 56. 
Últimamente hemos publicado un libro titulado Religiones en la España Antigua, 

Madrid, 1991, en el que se recogen una serie de trabajos [-200→201-] monográficos nuestros 
sobre religiones primitivas de Hispania, y sobre necrópolis, rituales y creencias funerarias, 
sobre religión y urbanismo y sobre cristianismo. J. D'Encarnaçao ha tenido la gentileza de 
hacernos algunas correcciones que son las siguientes: en la citada inscripción de Paranhos de 
Beira, Portugal: M(?) B(?) S(?) / IVNIA / FIRMINA / A(nimo) L(ibens) V(otum) S(olvit), 
para la S se han propuesto las siguientes lecturas: S(acrum), S(ancto) o S(anctae); y para M B, 
M(arti) B(oro), documentado ya en Monsanto (Idanha-a-Nova); M(ercurio) B(= epíteto), 
también conocido; M(unidi) B(= epíteto), que aparece en Celorico da Beira, según corrección 
de J. D'Encarnaçao; M(atri) B(onae) y recientemente 57 M(enti) B(onae). 

Un estudio exhaustivo del árula consagrada a Vasego (C.I.L. II, 363) ha publicado 
últimamente J. Cardim Ribeiro 58. 

J. D'Encarnaçao me comunica gentilmente la aparición de otros teónimos que son: 
De Carrazeda de Asiaes: BANDV / VORDE/AECO SAC/RVM SVL/PICIVS 

PA/TERNVS V[O]/TVM SOLVI[T]. 
De Freixial do Campo (Castelo Branco): DOQVIR/VS BOV/I VOTVM IOVI L /M. 
De Borba, posiblemente Conventus Pacensis: C. LICINIVS VEGETVS / QVANGEIO 

TVRICAECO / V.L.A.S. 

                                                 
51 H.E. 2. 241, n. 830. 
52 H.E. 2, 242, n. 833. 
53 H.E. 2, 159, n. 532. 
54 H.E. 2, 171, n. 588. 
55 H.E. 2, 161, n.  541. 
56 H.E. 2. 160, n. 536. 
57 F. Cerenini, Conimbriga 28, 1989,-111-119. 
58 Conimbriga 28. 121-150. 
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DIOSES INDÍGENAS DE LAS AGUAS TERMALES 
F. Diez de Velasco 59 ha estudiado las divinidades indígenas de las aguas termales, que 

son: Edovio, en Caldas de Reís; Bormanico, en Caldas de Vizelha, (dos inscripciones); 
Cohvetene, en Guitiriz; Cuhveberralocegu en Santa Cruz de Loio. 

Este mismo autor 60 ha publicado dos fundamentales trabajos sobre el tema que prueban 
la importancia del culto a las aguas entre las poblaciones indígenas hispanas. En función con 
el culto a las fuentes hay que poner el exvoto de Valerius Placedus, hallado en Repeses, en la 
Capilla de Santa Eulalia, Freguesia de S. Salvador 61. [-201→202-] 

DOMINA DAEVAE 
En Cabra, Córdoba se ha hallado una inscripción votiva que dice: DOMINAE / DAEVAE 

VALERIA / COMSE ANIMO / LYBENS V(otum) S(olvit). Daevae parece ser un teónimo con 
domina delante, fenómeno que no es desconocido, que pertenece a un determinado grado de la 
evolución del panteón indígena, entre el simple teónimo indígena y el sólo nombre romano. El 
teónimo es de procedencia celta. Deva deriva en deiva, la «divina». Se trata de una diosa de 
carácter acuático, como atestiguan los hidrónimos. A. U. Stylow 62 al publicar esta inscripción 
sugiere que es tentador combinar este testimonio con la existencia de la fuente del río que brota 
a 1,5 Km. de la ciudad, y que debió alimentar el Aqua Augusta, que construyó M. Comelius 
Nova[t]us. Podría ser que el río de Cabra se llamase Deva en la Antigüedad. Es el único 
teónimo indígena conocido en la Bética, región profundamente romanizada desde finales de la 
República (Str. 3, 2, 5) 63, y con abundantes elementos celtas 64. 

Poco a poco el panorama de la religiosidad indígena en época romana se va esclareciendo. 
Cada vez se documentan más teónimos difíciles de interpretar en su verdaderos carácter. Lo que 
no cabe duda es que se está avanzando continuamente mucho en este conocimiento. 

ATAECINA 
P. González-Conde 65 ha publicado una inscripción dada a la luz en 1984, hoy 

conservada en el Museo de Santa Cruz de Toledo, hallada en Caleruela (Toledo), que dice: 
BASSVS / TVROBRI/(gensis) / EQVES / AL/AE VETTO/NVM ARA/M POST(uit) 
ATAECIN/AE VOTV/M / SOLVT(t)/ (L)BE(ns) (mérito). 

Señala la autora las variantes del teónimo. El dedicante sirvió en el ala vettonum, 
acuartelada en Britannia desde mediados del s. I hasta el s. III. El antropónimo del dedicante 
es indígena; señala la inscripción su origo, y es la primera vez que un dedicante de Ataecina lo 

                                                 
59 Divindades indixenas das aguas termais no extremo occidentale hispano Larouco 1, 1991, 53-59; id, Divinités 

des eaux thermales dans le Nord-ouest de la province Tarraconensis et dans de nord de la Province Lusitania: 
une approche au phénomène du thermalisme romain dans l'Occident des provinces ibériques, Les eaux 
thermales et les cultes des eaux en Gaule et dans les provinces voisines, Tours, 1992, 131-149; N. Dupré y M. 
J. Perex Agorreta. Thermalisme et religion dans le nord de l'Hispania (Des Pyrénées à l'Ebre). 

60 F. Diez de Velasco, Balnearios y divinidades de las aguas termales en la Península Ibérica en época romana, 
Madrid, 1987, edic. microficha; id. Balnearios y dioses de las aguas terminales en la Galicia romana A.Esp.A. 
58, 1985, 69-98. 

61 J. L. Inés Vaz, FE 35, N.° 158. 
62 Inscripciones latinas del sur de la provincia de Córdoba Gerión 1, 1983, 295-303, figs. 13-15. 
63 R. Corzo, La Antigüedad. Historia del arte en Andalucía. I.  Sevilla, Sevilla, 1989. 
64 J. M. Blázquez, «La proyección de los pueblos de la Meseta sobre Turdetania y el Levante ibérico en el primer 

milenio» Actas del II Coloquio sobre Lenguas y Culturas Prerromanas de la Península Ibérica, Salamanca, 
1979, 421-434. 

65 Bassus Turobrigensis y la inscripción de Ataecina en Cálemela (Toledo), SH 6, 1988, 131-132. 
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hace constar. Otras veces acompaña a la diosa. La inscripción apareció en territorio vetón. Se 
fecha en la mitad del s. I. M.P. García-Bellido 66 señala que los lugares de aparición [-202→203-] 
de las inscripciones de Ma-Bellona y Ataecina se solapan. Parte la autora del estudio de L. 
Caballero sobre El Trampal. De los 34 epígrafes consagrados a Ataecina, 13 han aparecido en 
esta localidad, donde debió haber un santuario a la diosa, asociado al culto de Iupiter y de los 
lares viales. El culto a Ataecina era anicónico. Según L. Caballero las lápidas de Ataecina 
contienen en el lugar de focus las huellas de haber sostenido patas de cabras. Quizás estos 
bronces que se conservan en el Museo Arqueológico de Cáceres sustituían al sacrificio 
cruento. Algunos epítetos aluden al poder curador de la diosa. Discute la autora la 
localización de Turobriga y sugiere que quizás esté en la Céltica y no en Lusitania. 

Pasa la autora a estudiar los silua publica de la prefectura de Turgalium (Trujillo), 
pertenecientes a la colonia de Augusta Emerita, situados en los actuales territorios de S. 
Pedro, Montánchez, Guadalupe y Pedroso. Uno de estos bosques era el lucus Feroniae, que 
tenía 1.000 yugadas, nombre que ocultaba una deidad indígena. El Trampal pertenecía a estos 
bosques, y quizás hay que relacionar con Ataecina, venerada en El Trampal, con Feronia. 
Piensa M. P. García-Bellido que la moneda de época de Tiberio con Livia y la leyenda 
SALVS AVGVSTA alude a una deidad local importante. 

Todos estos datos responderían a la esencia de Ataecina, que debió ser una Magna Mater 
importante, posiblemente la que cita Estrabón como lunar e innominada, cuyos atributos más 
trascendentes fue el ser una divinidad tutelar, suministradora de bienes terrenales, de agua y 
de minerales, tutelar de los muertos, de ahí su identificación con Proserpina, invicta y 
victoria. Acepta esta autora la tesis de A. García y Bellido de una hypostasis entre los cultos 
de Ataecina y de Magna Mater. 

NEMED FIDUENARVM. COSUNEA 
A. Coelho Ferreira de Silva 67 ha publicado un folleto sobre la Citánia de Sanfis 

(Portugal), donde se publican tres excelentes fotos sobre el Nemed Fiduenarum hic y la 
inscripción votiva a Cosunea. 

CESANDO 
En Lences, Burgos, se halló una inscripción dedicada a CESANDO / COLLEGIVN 

FABRORUM / V(otum) S(olvit) L(ibens) M(erito) P(ropia) [p(ecun)?]. 
Es la primera vez que aparece este teónimo. El sufijo -ando es propio de Celtiberia. 

Cesando es el dios patrono del collegium de los fabri de Salionca (Poza de la Sal) 68. 

                                                 
66 Las religiones orientales en la Península Ibérica: Documentos numismáticos I, AEspA 64, 1991, 64-75. 
67 Citânia de Sanfis. Paços de Ferreira 1983, 7, lám. VII. 
68 Inscripciones romanas de las provincias de Segovia, Burgos y Falencia, AEspA 58, 1985, 160 s. fig. 4. 




