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Resumen: ofrecemos en el presente artículo un análisis pormenorizado de las mencio-
nes de los Manes en las inscripciones de la Península ibérica, excluyendo las dedicaciones 
Dis Manibus (sacrum), que son muy típicas de la epigrafía funeraria de todo el imperio, y se-
rán tratadas solo de forma muy general. Nuestro objetivo es doble: por un lado, definir me-
jor los referentes del término, profundizando así en el conocimiento de los Manes como se-
res del post mortem; por el otro, investigar sobre las modalidades y los tiempos de recepción y 
adopción de su culto en la provincia de Hispania.
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i. introducción

los Manes, espíritus de los difuntos1, son conocidos en epigrafía sobre todo por la fórmula fu-
neraria Dis Manibus, que aparece de manera casi serial en los epitafios romanos de la época impe-
rial2. en efecto, dicha fórmula empieza a documentarse en las inscripciones a partir de la edad de 
augusto, encontrando una amplia extensión en el siglo ii y hasta la antigüedad tardía3. Va se-
guida normalmente por el nombre del difunto en caso genitivo o dativo, una construcción sintác-
tica que expresa posesión4 y permite emplear el sustantivo, que es plurale tantum, con el valor de 
un singular, referido al difunto individual en calidad de ser divinizado.

en este sentido, cabe pensar que el culto de los dioses Manes adquirió los caracteres del culto 
heroico de modelo helénico por imitación, a nivel popular, de las ceremonias establecidas por el 
propio augusto en honor de algunos miembros de su familia, tal y como queda reflejado en la epi-
grafía oficial y en las fuentes historiográficas5. es precisamente en la eneida de Virgilio, máximo 
poeta de la edad augustea, donde Manes se emplea por primera vez con referencia a un individuo y 
en asociación con el culto de héroes como anquises, Polidor o deifobo; es ahí, además, donde los 
referentes semánticos de la palabra se extienden para abarcar nuevos significados trasladados, ha-
ciendo de Manes una palabra polisémica6.

en esta contribución, llevaremos a cabo un estudio léxico-semántico del término Manes, cen-
trándonos en los materiales epigráficos de la Península ibérica7 ocupándonos especialmente de la 
caracterización de este concepto cuando se usa fuera de la fórmula Dis Manibus 8.

1 sobre los Manes, véase Hild 1904 y Bömer 1936. 
en publicaciones anteriores hemos tratado algunas cues-
tiones relacionadas con la mención de estos seres tanto 
en literatura como en epigrafía, cf. tantimonaco 2013, 
2015 y 2016.

2 Para esta fórmula epigráfica, remitimos en particu-
lar al estudio de Herman 1998. Cf. también tantimo-
naco 2013.

3 Para los primeros testimonios de la fórmula Dis Ma-
nibus en roma, cf. solin 1971, 35-36 y 36, n. 1 (también 
en tantimonaco 2013, 264, n. 10 y 2016, 2, n. 3).

4 los dos casos son equivalentes en la construc-
ción de esta fórmula para indicar posesión, cf. Herman 
1998. sobre el uso del dativo posesivo en los epígrafes, 
cf. también Id. 1965.

5 Para algunas de estas fuentes, cf. tantimonaco 
2016, 15-18.

6 Cf. tantimonaco 2016, 7-14.
7 se echa todavía en falta la sistematización del 

léxico latino referido a lo sobrenatural y a los seres in-

termedios (como lemures, larvae, lares, etc.), cf. Guzmán 
almagro 2014. Cf. también Id. 2013, para un estudio 
específico sobre el término larva.

8 Quedarán excluidas de nuestro corpus las siguientes 
inscripciones: CILA ii/3, 927 (Tabula Siarensis), por ser 
un texto jurídico y oficial; CIL ii/7 749, carmen cris-
tiano, en el que la lectura de la palabra Manibus no es 
segura ni, a nuestro juicio, probable (sobre esta inscrip-
ción, véase Gil 1976, 562-565); y también CILA ii/3, 
893, pues la mención de los Manes en esta inscripción 
forma parte de una integración de laguna (l. 2: si modo 
si[nt Manes - - -]) que, a pesar de basarse en la compa-
ración con otros epígrafes (como p.e. CLE 1323,1: Si 
modo sunt Manes) y con el original properciano (ProP. 
4, 7, 1: Sunt aliquid Manes: letum non omnia finit) no 
garantiza su autenticidad. Por último, excluimos las 
inscripciones falsas y modernas: CIL ii *106 = CIL 
ii2/7 *33; CIL ii *107 = CIL ii2/7 *34; CIL ii *397 = 
CIL ii2/14,2 *34 y CIL ii 3001 (sobre esta última, véase 
Carbonell Manils 2013).
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ii. los materiales hispanos9

Fuera de la fórmula de consagración, los Manes se mencionan tan solo en seis epígrafes his-
panos10, en mayoría CLE, localizados entre la Bética (cuatro inscripciones) y la Citerior (dos in-
scripciones) mientras que en lusitania, por el momento, no contamos con ningún testimonio. son 
precisamente estos seis epígrafes que contienen el término Manes declinado en alguna de sus for-
mas los que aquí nos interesan. Comenzaremos su comentario por los hallazgos de la Citerior y 
continuaremos con los de la Bética, ordenando las inscripciones siguiendo el criterio cronológico11.

Citerior:

C1. Iesso (Conventus Tarraconensis). Placa de caliza de santa tecla. 49,8 × 38 × 3,9. ll. 4-11: 
dísticos elegíacos, con repetición de un pentámetro en el v.5. IRC ii 76 = IRC V, 065, 68 = CLE-
Hisp 115 = PELCatalans l1. siglo ii d.C. Fig. 1.

 Servilla ((hedera)) Praepusa (sic!)
 filiae · suae · Lesbiae ·
 a(nnorum) · XI · m(ensium) · X · hic · sepulsit (sic!)·
 Quid sibi Fata velint · bellis·si·ma quaeque
5 creari · edita laeti<ti>ae (sic!) commoda si rapi{u}=
 unt (sic!)· sed quae (sic!) Fatorum legis serv[ar]e · necesse · est
 perverso · lacrimas · fundimus [o]fficio haec bis · sex ·
 annos vix bene transierat ille (sic!) suas la[cri]mas nondum emiserat
 omnes et poterat · semper flebilis · esse suis parcite enim vobis tristes
10 sine fine parentes parcius et Manes sollicitare meos ponimus hunc
 titulum luctus · solacia nostri qui legit ut dicat sit tibi terra levis

el sustantivo Manes, que aparece en la l. 10 asociado a un adjetivo posesivo (Manes meos), 
designa en esta inscripción a la difunta en su estado post mortem. las ll. 8-9, construidas a la 
manera de un discurso directo, podrían traducirse por: «Cuidad de vosotros, padres míos cuya 
tristeza no tiene fin, y dejad de molestar a mis Manes»12. estamos ante un motivo tópico de los 

9 Para todas las referencias bibliográficas y las abre-
viaturas de los corpora epigráficos, remitimos a la base 
de datos Clauss-slaby (http://www.manfredclauss.de/
abkuerz.html).

10 Una búsqueda efectuada en la bases de datos 
Clauss-slaby (n. 9) en fecha 12/06/2016 revela que, en 
Hispania, la fórmula Dis Manibus (sacrum) aparece en 
alrededor de 3365 inscripciones, repartiéndose en los 
porcentajes siguientes: 44,5% en la Citerior, 26,5% en 
lusitania y 29% en la Bética (para la documentación en 
esta provincia, cf. Pastor Muñoz 2004, 387-388). res-
pecto a su cronología, estudios anteriores han eviden-
ciado que, en la Península ibérica, la dedicación a los 
Manes se registra ya a partir de la segunda mitad del si-
glo i d.C. en la Bética, difundiéndose especialmente a 
partir del siglo ii d.C., cf. lambrino 1965, 234; Pastor 
Muñoz 2004, 385; Id. 2006, 1428.

11 de cada inscripción, se señalarán los siguientes 
datos: localización geográfica; soporte; medidas; indi-
cación de si es métrica o en prosa; referencia bibliográ-
fica; cronología y, eventualmente, referencia fotográ-
fica. siguen la transcripción diacrítica del texto y un 
breve comentario, centrado sobre todo en la palabra 
Manes.

12 Cf. la traducción ofrecida en IRC (p. 115): «Mé-
nagez vous, mes parents dont la tristesse est sans li-
mite, et cessez d’implorer mes Mânes». sin embargo, 
Gómez Pallarès (en PELCatalans, p. 48) considera 
también la posibilidad de que sollicitare sea un infini-
tivo pro imperativo y que, por lo tanto, parcite rija un 
infinitivo subtendido (esse, referido a tristes) de manera 
que sollicitare sería una exhortación y no una prohibi-
ción.
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Figura 1 (fuente: irC V)

CLE, en base al cual el difunto expresa molestia y turbamiento a causa de los lamentos de los 
vivos13.

la producción de este monumento se inserta en un contexto libertino cultivado: desde el 
punto de vista textual, abundan las faltas ortográficas y las incongruencias; sin embargo, en lo 
que concierne al contenido, es evidente el influjo de los poetas, especialmente elegíacos14. de he-
cho, la propia oración parcite enim vobis tristes / sine fine parentes parcius et Manes sollicitare meos 
está inspirada en oV. Trist. 3, 11, 32: Parce, precor, Manes sollicitare meos15, al igual que en otras 
inscripciones en verso, como CLE 468, 2 (Cirta, Numidia): Parce pios Manes sollicitare manu, 
CLE 1198, 11-12 (Lugdunum, Gallia Lugdunensis): Manes / parcite iam luctu sollicitare meos; y 
CLE 965, 7-8 (roma): Quid lacrumis opus est, Rusticelli carissime coniunx, / exstinctos cineres solli-
citare meos?16.

13 Cf. Hernández Pérez 2001, 84-85.
14 en general sobre la influencia de los poetas elegía-

cos en las inscripciones, cf. lissberger 1934; para las ci-
tas virgilianas, cf., sin embargo, Hoogma 1959.

15 Cf. thigpen 1995, 138; Hernández Pérez 2001, 
85. Cf. también tiB. 1, 1, 67-68: Tu Manes ne laede 
meos; sed parce solutis / crinibus et teneris, Delia, parce ge-
nis y ProP. 2, 13, 32: Accipiat Manes parvula testa meos.

16 también la locución sine fine, que aparece en la 
misma oración, es de uso exclusivamente poético y ca-

racterística de ovidio, quien, de hecho, la suele emplear 
en el segundo hemistiquio del hexámetro y con referen-
cia al dolor (cf. oV. Pont. 1, 10, 23: Mei sine fine dolo-
res; Am. 2, 10, 11: Meos sine fine dolores, etc.). se repite 
en numerosos epitafios métricos, de entre los cuales el 
más parecido al nuestro sería un epígrafe de roma casi 
contemporáneo (siglos i/ii d.C.), CLE 1173, 1: Flet do-
mus et cari lugunt sine fine parentes. Cf. Hernández Pé-
rez 2001, 77-78.
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C2. Tarraco (Conventus Tarraconensis). Perdida, soporte desconocido. ll. 3, 5 y 7: hexámetros 
dactílicos irregulares. CIL ii 4427 = CIL ii2/14, 2 1089 = CLE 542 = RIT 228. siglo ii-iii d.C.

 - - - - - - ?
 [- - - ve]t(erano)? · leg(ionis) [- - -]
 [- - - ? coniugi? pie]ntis[si][o] (?)
 [- - - ? qui vixit ann(os)] LVII men · IIII
5 Manes · si · saperent · miseram · me
 abducerent · coniugem · vivere
 iam · quo · me · lucem · iam · nolo videre ·
 dulcem · carui · lucem (sic!) · cum · te amisi · ego · coniux
 has · tibi · fundo · dolens · lacrimas · dulcissime · coniux
10 lacrimae · si · prosunt · visis · te · ostende · videri ·
 haec · tibi · sola · domus ·
 semper · in · perpetuo · vale · mihi · carissime · coniux

en este caso, nos encontramos ante la inscripción de un veterano, en la que la alusión a los 
Manes, ubicada en la l.5, se inserta en el topos del taedium vitae, por el que los dedicantes de-
sean dejar de vivir tras la muerte de sus seres queridos17. los Manes, de hecho, son representa-
dos como los agentes de la muerte, quienes arrebatan injustamente a las personas de los suyos y 
del mundo: «si los Manes fuesen más sabios, me habrían llevado consigo también a mí, su po-
bre esposa»18. los Manes se presentan, pues, en esta inscripción con un carácter genérico e im-
personal. Corresponden, de facto, a los dioses ínferos, como demuestra la comparación con otras 
inscripciones, en las que la misma expresión de dolor se presenta en formulaciones tales como Si 
quid (quicquam) sapiunt Inferi, de origen yámbico, documentadas en los CLE a partir de la pri-
mera mitad del siglo i d.C.19 en este sentido, la variante referida a los Manes sería una adapta-
ción al ritmo dactílico, lo que probaría, una vez más, la «intercambiabilidad», a nivel conceptual, 
entre Inferi y Manes 20.

Por otra parte, la identificación de los Manes con los dioses ínferos tiene un apoyo literario im-
portante, que hunde sus raíces en la época republicana21. de hecho, ya en un fragmento antiguo 
(ateyo o Catón) citado por Festo (p. 57), los Manes están vinculados con el mundus, la fosa funda-
cional de la ciudad (Eius inferiorem partem veluti consacratam Dis Manibus) y, en Cicerón, se con-
traponen a los Superi y a los homines 22. además, al igual que en nuestra inscripción, en un pasaje 
del De rerum natura, los Manes, en calidad de ínferos, cumplen la tarea de llevar las almas de los 
difuntos en el Hades, reflejando una creencia popularmente extendida23. el mismo concepto de 
Manes como ínferos se encuentra también abundantemente representada en la poesía del princi-

17 Cf. Hernández Pérez 2001, 27-34.
18 traducción de Fernández Martínez 1998, 293. 

Por otra parte, Hernández Pérez (2001, 29) considera 
que se trata de una oración interrogativa.

19 Cf. Hernández Pérez 2001, 29-30.
20 Para esta casuística formular, cf. Hernández Pérez 

2001, 28-31.
21 sobre este tema, cf. tantimonaco 2016, 2-5.
22 Cf. Cic. top. 90, 7‐10: Atque etiam aequitas triper-

tita dicitur esse: una ad Superos deos, altera ad Manes, ter-

tia ad homines pertinere. Prima pietas, secunda sanctitas, 
tertia iustitia aut aequitas nominatur.

23 Cf. lUCr. nat. 6, 763‐764: [...] animas Acherun-
tis in oras / deducere forte deos Manis inferne reamur. 
en otro pasaje, de hecho, lucrecio habla de los Manes 
como destinatarios de los cultos funerarios y expresa 
desaprobación por estas creencias, cf. ibid. 3, 52-54: Et 
nigras mactant pecudes et Manibus divis / inferias mittunt 
multoque in rebus acerbis / acrius advertunt animos ad re-
ligionem.
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pado, a partir de Virgilio, quien emplea metafóricamente el término para designar también al lugar 
adónde las almas acuden tras la muerte y dónde los difuntos residen24.

Cabe señalar que nuestra inscripción es muy similar a otra documentada en la misma ciudad y 
de cronología parecida, en que se lee: Inferi si qua sapent (sic!), miserum me abducite patrem / iam 
carui lucem (sic!), qui te amisi, ego, nate25 y con el que se parece también por la cláusula de despe-
dida Semper in perpetuo vale, mi k[ar]issime na[te], casi idéntica a la de nuestra inscripción (Semper 
in perpetuo vale mihi carissime coniux), que se puede comparar con Cat. 101, 10: Atque in perpe-
tuum, frater, ave atque vale 26. tiene rasgos en común también con otro carmen hispano, proce-
dente de Salaria, en el que aparece la formulación: Si qu[a] Inferi sapent (sic!), vi m[e] abduceres. Si 
me amasti, fac abducas 27. asimismo, contiene citas literarias que la vinculan con otros textos, como 
p.e. la oración lacrimae si prosunt, visis te ostendere videri, inspirada en oV. Ars 1, 659: Et lacrimae 
prosunt, lacrimis adamanta movebis, y repetida en CLE 995B, 21 (roma): Nil prosunt lacrimae nec 
possunt fata moveri 28. en nuestra inscripción, la cita se inserta en el motivo relacionado con el de-
seo de volver a ver al ser querido por lo menos en sueño (visis)29.

Baetica:

B1. Corduba (Conventus Cordubensis). ara ossuaria. 83 × 30 × ¿? texto en prosa. CIL ii2/7 
397 = CIL ii 2255. 19 a.C. Fig. 2.

 C(aio) · Sentio · Sat(urnino) · co(n)s(ule)
 K(alendis) · Sextilib(us)
 Dei · Manes
 receperunt
5 Abulliam · N(umeri) · l(ibertam)
 Nigellam

la manera de aludir a los Manes en esta inscripción —donde son mencionados en la l.3— re-
fleja la equivalencia establecida entre los conceptos de Manes e Inferi, de la que ya hemos tratado a 
propósito de la inscripción anterior (C2). de hecho, los Manes son presentados como los que aco-
gen a la difunta en su nueva morada (ll. 3-6: «los dioses Manes acogieron a abullia Nigella, li-
berta de Numerio»), estableciéndose así una contraposición implícita entre el mundo de los vivos y 
el de los difuntos. en este sentido, creemos que el uso del perfectum (receperunt), sumado a la indi-
cación precisa de la fecha por medio de la datación consular, contribuye a evidenciar la sacralidad 

24 Cf. tantimonaco 2016, 7-8. Para el uso de Manes 
como sinónimo de Inferi tanto en literatura como en 
epigrafía, cf. Bömer 1936, 294-295 y 299.

25 se trata de CIL ii2/14, 3 1279 (= RIT 441), para 
la cual remitimos también a la edición y detenido co-
mentario de PELCatalans t3. 

26 Cf. Hernández Pérez 2001, 169.
27 la inscripción es CILA iii, 362, cuya lectura ha 

sido corregida por stylow en HEp 4 (1998), 495. sobre 
las similitudes entre las tres inscripciones hispanas, cf. 
Hernández Pérez 2001, 28-29, quien cree que las dos 
tarraconenses podrían ser obra del mismo autor.

28 Cf. Hernández Pérez 2001, 68.

29 en este sentido, es interesante observar que, en 
literatura, las manifestaciones paranormales de los di-
funtos suelen designarse por medio de términos como 
phantasma, idolon o effigies, mientras que Manes se re-
serva, al parecer, para indicar, especialmente en el con-
texto ritual, el espíritu de un difunto en concreto, a 
menudo en asociación con su nombre personal, pero 
no su manifestación física, cf. p.e. Guzmán almagro 
2014. en la eneida, Manes no se emplea nunca para 
designar una aparición, pues para ello se prefieren otros 
sustantivos, como simulacrum (cf. p.e. VerG. Aen. 
2, 772) o imago (cf. p.e. ibid. 5, 636, referido a un 
sueño).
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Figura 2 (fuente: Cil II2/7)

del acto de sepultura y la irrevocabilidad de la transformación de la difunta en Manes30. la inscrip-
ción, realizada en ámbito libertino, es, por ahora, la más antigua de Hispania y una de las más anti-
guas del mundo romano en que se mencionan los Manes 31.

B2. Seria (Conventus Hispalensis). ara de mármol. 98 × 31,5/26,5 × 16. texto en prosa. ERBe-
turi 12. Mediados siglo i d.C. Fig. 3.

 D(is) · M(anibus) · s(acrum) ·
 Cocc(eii) Mart=
 ensis hom(o)
 bon(us) vix(it) ann(os)
5 XXII Ti(berius) Fl(avius) Felicio
 pat(er) · fil(io) · pientis(simo)
 fec(it) · si Manes
 sapiunt · pater ·
 bene · LACHOS et
10 QVT· AGASNE (sic!)

30 Cf. tantimonaco 2015, 112-113.
31 de todos modos, este epígrafe llama la atención por 

su carácter totalmente excepcional tanto por lo que res-

pecta al texto como a las letras y el soporte. sobre ella, cf. 
stylow 1995, 223-226; Id. 2002, 360-361.
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Figura 3 (fuente: erBeturi 12)

tal y como sucede en la inscripción C2, los Manes —que son mencionados en la l.7, además 
que en la fórmula de consagración inicial— representan los agentes de la muerte y, al igual que 
en C2 y en B1, corresponden a los dei Inferi. de la misma manera que en la inscripción tarraco-
nense, además, parece reprocharse a los Manes su manera de actuar injusta (ll. 6-7: «si los Manes 
fueran conscientes…»), pues se presenta aquí el mismo tipo formular Si quid sapiunt Inferi… No 
obstante, la imposibilidad de descifrar la parte conclusiva del texto no nos permite comentar más a 
fondo esta referencia32.

32 j. Gómez Pantoja, en HEp 7 (1997) propone 
la lectura siguiente: Si Manes / sapiunt, pater, / bene 
iace(ant) os(sa) et / quit agas, nes(ciant).
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B3. ¿Corduba? (Conventus Cordubensis). Placa de caliza. (20) × 36 × 5,5. el texto contiene un 
hexámetro con un pie excedente en la l.1 y dos hexámetros seguidos, en lugar de hexámetro más 
pentámetro, en las ll. 5-6. CLEBetica C18 = CLEHisp 65. Finales del siglo i-principios del siglo ii 
d.C. Fig. 4.

 - - - - - -
 flebilibus · maestis mater · solac[ia] Manibu(s) (sic!)
 addit · et · nata(m) (sic!)· parvo condit in · elogio
 aetas · quam · no(n)dum (sic!) · bima(m) (sic!)· se[r]var{t}at (sic!)
5 in · annos occidit · en quare · vita · sit
 invidia<e> (sic!) hunc · sortita · locu(m) (sic!) misera<e> (sic!) · sunt
 ossa · puella<e> (sic!) · sed[i]bus aeternis no(n) (sic!)
 laes<a> (sic!) quies[cas n]ata · t(ibi) · t(erra) · l(evis) · s(it)

Frente a las inscripciones vistas hasta este momento, el término Manes (l.2) posee, en este 
texto del Conventus Cordubensis, un nuevo significado metafórico, pues se emplea directamente 
como sinónimo de «muerte», caracterizada como acontecimiento inconsolable (ll. 1-2: «a los 
Manes causa de llanto y tristeza la madre intenta dar consuelo y entierra a su hija en este pe-
queño monumento»)33. de esta manera, la palabra adquiere el valor de un eufemismo que, en 
unión con los adjetivos flebiles y maesti, suscita la empatía y conmoción del lector. la represen-
tación del monumento funerario como elemento de consuelo ante la pérdida de un ser querido 
es un motivo tópico de las consolationes 34. Por otra parte, la adjetivación maestis... Manibus en-
cuentra paralelos literarios que encajan bien, por su cronología, con la posibilidad de haber in-
fluenciado la composición de nuestro texto (cf. seN. Herc. f. 186s.: Maestos visere Manes y 648: 
Maestos ducat ad Manes vías)35 y que confirman el uso poético del término en nuestra inscripción.

Figura 4 (fuente: CleBetica C18)

33 estas líneas, coordinadas por el et, representan un 
ejemplo de hysteron proteron, pues la secuencia lógica de 
las acciones es opuesta respecto al orden en que se expre-
san, cf. Hernández Pérez 2001, 124-125.

34 Cf. Hernández Pérez 2001, 121-130.
35 Cf. Fernández Martínez 2007, 209.
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B4. Corduba (Conventus Cordubensis). estela de caliza. (36,5) × 23 × 7-9. Hexámetros dactíli-
cos que empiezan en las ll. 5 (vos) y 7 (parcatis). CIL ii2/7 569 = CLEBetica C9 = CLEHisp 26. Fi-
nales del siglo ii d.C. Fig. 5.

 - - - - - -
 [-18?-+V-
 [-13?-]que·re
 [-10?-]s · antiqui
 [-6?- co]niunxit
 [-5?-]++em · vos · rogo
 [pe]r Superos · per · sanctum
5 lumen (sic!) · adoro · parcatis
 tumulo · Manes · quod · con=
 tegit · alte
 sit · tibi · terra · levis

Figura 5 (fuente: CleBetica C9)

la palabra Manes, que se encuentra en la l. 6, se refiere, en este caso, a los restos mortales del di-
funto (ll. 5-9: «os imploro que respetéis la tumba que encierra en su seno estos Manes»36). se trata 

36 traducción de C. Fernández Martínez 2007.
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de un significado que el término adquiere ya en dos pasajes de la eneida, donde aparece en asocia-
ción con las cenizas (cf. VerG. Aen. 4, 34: Id cinerem aut Manis credis curare sepultos? e ibid. 427: 
nec patris Anchisae cineres Manisve revelli).

iii. Panorámica general

las inscripciones de Hispania que contienen mención a los Manes fuera del contexto formu-
lar conocido (Dis Manibus Sacrum) son principalmente carmina epigraphica. es el caso de 2 sobre 
2 textos procedentes de la Citerior y de 2 sobre 4 de la Bética. los soportes, por otra parte, son es-
pecialmente placas realizadas con materiales de prestigio.

el análisis sociológico permite identificar con seguridad la presencia, entre los difuntos, de un 
veterano (C2) y dos libertas (C1 y B1); en un caso (B2), nos encontramos ante un difunto y un de-
dicante con tria nomina, mientras que ignoramos el estatus de los restantes individuos (B3 y B4), a 
causa de las lagunas textuales.

en los textos analizados son frecuentes los elementos coloquiales y las grafías no normativas que 
reflejan el uso de la lengua oral —que hemos señalado en cada inscripción por (sic!). el dato más 
llamativo es que estas anomalías abundan en los epitafios de naturaleza literaria, cuya producción 
debió de enmarcarse en un contexto cultivado o, al menos, en el ámbito de una oficina epigrá-
fica, siendo grabados, pues, por lapicidas profesionales (aunque cabe señalar que, también desde el 
punto de vista métrico, los textos no son impecables).

Para lo que concierne a la cronología, los epígrafes analizados abarcan desde el 19 a.C. (B1, epi-
tafio no métrico) y mediados del siglo i d.C. hasta el siglo iii, estando la mayoría de ellos fechados 
entre finales del ii y comienzos del iii d.C. desde el punto de vista geográfico, sin embargo, la dis-
tribución territorial evidencia que las escasas menciones de los Manes fuera de la fórmula Dis Ma-
nibus se sitúan en las zonas de Hispania caracterizadas por una romanización más intensa y tem-
prana, tal y como sucede en el caso de los conventus Tarraconensis y Cordubensis.

Fuera de la fórmula de consagración, el término Manes es empleado en las inscripciones his-
panas para indicar múltiples conceptos y referentes. así pues, designa especialmente a los ínfe-
ros (C2, B1 y B2), en dos casos calificándolos como agentes de la muerte, como revela su men-
ción dentro de la fórmula del tipo Manes si saperent (C2 y B2), que depende de una apódosis en la 
que se reprocha a los Manes el hecho de haber restado a los vivos sus seres queridos (en B2, dicha 
apódosis es sólo hipotética, a causa de la imposibilidad de descifrar el texto). solo en un caso (C1) 
la palabra designa el espíritu de la difunta, entendido no como manifestación material (cf. supra, 
n. 29), sino como condición de la persona en el post mortem. se trata del mismo referente que Ma-
nes indica cuando en la fórmula Dis Manibus está asociado al nombre personal del conmemorado 
pero, en nuestra inscripción, el nombre personal es sustituido por el adjetivo posesivo: Manes… 
meos. en las inscripciones restantes, las acepciones son del todo metafóricas, pues, en un caso, la 
palabra Manes se utiliza como sinónimo de «muerte» (B3) y, en el otro caso, para indicar los restos 
mortales del difunto (B4).

iV. Conclusiones

todos los referentes que el término Manes designa en la epigrafía de Hispania se encuen-
tran también en la literatura, especialmente en Virgilio y en los elegíacos de la edad augus-
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tea37. es más, para las alusiones contenidas en los CLE de esta provincia es posible identifi-
car una correspondencia exacta en las fuentes literarias (como hemos evidenciado para cada 
caso)38. en este sentido, las más interesantes desde el punto de vista cultural son las inscrip-
ciones en prosa, pues testimonian de forma más espontánea la concepción de los Manes a ni-
vel de creencias populares. lamentablemente, contamos tan sólo con dos epitafios de este 
tipo, B1 y B4, respectivamente del año 19 a.C. y de finales del siglo ii d.C. sin embargo, este 
último, a pesar de estar en prosa, menciona los Manes en una expresión, Manes si sapiunt, que 
tiene como antecedente una fórmula yámbica de origen literario, mientras que en B1 los dei 
Manes corresponden a los dei Inferi, según una tradición consolidada.

en conclusión, la documentación hispana no presenta elementos originales en lo que concierne 
a la elaboración del concepto de Manes, pero sí hace gala, a pesar de los escuetos testimonios, de 
muchos de los múltiples referentes, reales y metafóricos, que el término había adquirido en el uso 
poético latino, y que debió de tener en el imaginario popular, desde la época de augusto en ade-
lante.
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