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RESUMEN: se presenta un nuevo epígrafe funerario romano procedente del lugar de san Félix (Pa-
redes, siero, asturias), descubierto con ocasión de la prospección realizada para la actualización del in-
ventario arqueológico del Concejo de siero (asturias, españa). la cercanía a la necrópolis tardorromana 
de Paredes y el hecho de haberse elaborado sobre un fragmento de elemento arquitectónico permiten 
aproximarse a su fecha, a caballo entre los siglos iv y v d.C.

PalaBras ClaVe: epigrafía romana, asturias, necrópolis tardorromanas.

ABSTRACT: a new roman funerary epigraph from the site of san Félix (Paredes, siero, asturias) is 
presented. it was discovered during the survey carried out to update the archaeological inventory of the 
Municipality of siero (asturias, spain). the proximity to the late roman graveyard of Paredes and the 
fact that it was made on a fragment of an architectural element allow us to approximate its date, between 
the 4th and 5th centuries aD.
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este nuevo epígrafe fue localizado en diciembre de 2020 en un inmueble de la parroquia de san 
Félix, al norte de les Folgueres (Paredes, siero), con ocasión de los trabajos de campo relacionados 
con la revisión del inventario de yacimientos arqueológicos del municipio de siero1. la pieza se en-
contraba reutilizada como material de relleno para tapar el hueco generado por el desprendimiento 
de parte del aparejo de la fachada de un cobertizo (fig. 1). su propietario, D. Manuel antonio 
Friaíz Fernández, nos precisó que la había encontrado unos años atrás al limpiar la vegetación de la 
cuneta de la carretera que discurre entre el cobertizo en cuestión y su vivienda2.

Figura 1. El epígrafe en la situación en la que fue hallado.

el lugar del hallazgo dista apenas 20 m en dirección e de la finca en la que José Manuel Gon-
zález y Joaquín Manzanares localizaron, el 15 de julio de 1957, los restos de la villa romana de 
el Monte o de Paredes (González 1960), si bien las evidencias que muestra el terreno de la presen-
cia de estructuras soterradas desbordan ampliamente los límites de esta parcela. al norte, a aproxi-

1 el trabajo, denominado «servicio de elaboración 
de fichas de los yacimientos arqueológicos del munici-
pio de siero», fue promovido por el ayuntamiento de 
siero y patrocinado por la Consejería de Cultura y tu-
rismo del Principado de asturias. su dirección estuvo a 
cargo de Fructuoso Díaz García, que para su ejecución 
contó con la colaboración de los arqueólogos Valen-

tín Álvarez Martínez, adrián Piñán Gargantiel, Juan r. 
Muñiz Álvarez y alejandro sánchez Díaz.

2 en la actualidad, la pieza se encuentra custo-
diada en el Museo arqueológico de asturias, tras ha-
ber sido donada generosamente a esta institución por 
su descubridor y propietario. ingresó el día 30 de marzo 
de 2022.
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madamente 440 m de distancia, el seguimiento arqueológico relacionado con la construcción de 
un gran centro comercial permitió localizar, en octubre de 1997, el que por el momento consti-
tuye el único ejemplo de necrópolis tardorromana documentado en asturias, en el que se sacaron 
a la luz los restos de 36 tumbas de inhumación, para las que se ha propuesto una cronología a ca-
ballo entre la segunda mitad del siglo iv y principios del v d.C. (requejo 1999; 2000; 2007; 2018) 
(fig. 2).

Figura 2. Contexto de procedencia de la inscripción.

la inscripción está grabada sobre un bloque cuadrangular de arenisca ferruginosa morada de 
grano fino, de edad devónica3, que en la cara contraria a la que sirve de soporte a la inscripción 
conserva, a lo largo de parte de su perímetro, lo que parece ser una moldura en semibocel, de unos 
5 cm de altura, detalle que permite presumir que la pieza pudo en origen servir de basa, o bien de 
ménsula, a un pie derecho (fig. 3). la pieza original habría sido troceada en cuatro cuadrantes se-
gún los ejes cardinales, habiéndose reaprovechado uno de ellos por su reverso para la inscripción. 
el diámetro de este fuste alcanzaba los 30 cm, pudiendo ser reconstruido sin duda al haberse con-
servado el radio completo.

3 Procedente de los afloramientos de este material en 
la ladera meridional del Monte Naranco (Gutiérrez, lu-
que & Pando 2012, 195-198), distantes unos 3 km en 

línea de aire del yacimiento de la villa romana, de cuyo 
expolio procede sin duda razonable.
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Figura 3. Vista posterior del bloque.

Por el lateral derecho muestra evidentes pérdidas en las esquinas superior e inferior, reciente la 
de la esquina inferior, a juzgar por la ausencia de pátina del plano de fractura. Por el contrario, los 
bordes superior y derecho están completos sin pérdidas de caracteres, lo que permite asegurar la 
lectura desde la izquierda. sus dimensiones actuales alcanzan 255 mm de altura, 235 mm de an-
chura y 112 mm de grosor (figs. 4 y 5).

 
Figura 4. Epígrafe de Paredes. Figura 5. Calco.
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la inscripción se distribuye en cuatro líneas, cuya transcripción es la siguiente:

— línea 1 (altura de las letras: 40-45 mm): CaMV
— línea 2 (altura de las letras: 38-44 mm): ViGaNV
— línea 3 (altura de las letras: 27-38 mm): Hl aNV
— línea 4 (altura de las letras: 30-35 mm): XXii Mii

la lectura que proponemos es la siguiente:

Camu[lo] / Viganu / h(oc) l(oco) an(nor)u(m) / XXii me(moria sua)

Desde el punto de vista de la paleografía, hemos de hacer notar que la V inicial de Viganu con-
tiene un levantamiento entre los dos trazos convergentes, a media altura, que podría interpretarse 
como a invertida. una mirada atenta, sin embargo, permite excluir esta lectura, ya que la incisión 
no ha sido trazada como el rasgo transversal de las otras tres a contenidas en la inscripción, sino 
que consiste en un levantamiento aislado, que carece de continuidad hacia la derecha, sin conectar 
con el trazo vertical derecho. a nuestro juicio, esta característica basta para eliminar toda duda al 
respecto, ya que poseemos tres ejemplos de a en el texto conservado que despejan las dificultades 
de lectura.

el texto que reconstruimos ofrece varias posibilidades de interpretación. lo más común es su-
poner una dedicatoria en dativo a un personaje dotado de dos antropónimos, Camulus Viganus, 
declinados por la segunda, seguido de las expresiones del lugar de sepultura, la edad y el carácter 
funerario de la inscripción. reconstruimos, en consecuencia, Camulo Viganu, considerando que el 
dativo del segundo antropónimo ha sufrido una alteración de la desinencia, consistente en el cam-
bio de -o por -u, sin prejuzgar que dicho cambio hubiera podido afectar igualmente al primer an-
tropónimo, de donde su reconstrucción habría sido Camulu.

No estimamos posible la reconstrucción, por falta evidente de sitio físico en el soporte, Ca-
muloni, un nombre de la tercera en dativo, ni tampoco la versión del dativo femenino del an-
tropónimo, Camulae, dado que el segundo nombre de la inscripción, Viganus, es claramente 
masculi no.

otra posibilidad de lectura supone la expresión del difunto en nominativo, Camulus Viganus, 
para la que el hueco reconstruible en la esquina superior derecha ofrece menores posibilidades al 
incorporar una tercera letra, la s final de ambos nombres. esta lectura tiene el inconveniente de di-
sentir de la expresión memoria sua, que normalmente acompaña dedicaciones en dativo. los nomi-
nativos suelen ir acompañados por verbos de estado alusivos a la presencia del difunto, empleados 
en expresiones del tipo hic situs est. Podemos citar, en el entorno geográfico próximo —asturias, 
lugo, león, Cantabria—, los siguientes ejemplos: epitafio de Nicer Clutosi, la Corredoira (Ve-
gadeo, asturias; Diego 1985, n.º 14); epitafio de L. Valerius Postumus, arnosa (Cangas del Nar-
cea, asturias; Diego 1985, n.º 16); epitafio de Flaus Auledi f. Cabarcus, ablaneda (salas, asturias; 
Diego 1985, n.º 17); epitafio de Apana Ambolli f., Crecente (lugo; Gómez Vila 2009, n.º 31); 
epitafio de Aulus Avitius Maecianus, Guitiriz (lugo; Gómez Vila 2009, n.º 42); epitafio de Cere-
cius Capito, lugo (lugo; Gómez Vila 2009, n.º 72); epitafio de Publilia Florina, lugo (lugo; Gó-
mez Vila 2009, n.º 85); epitafio de Balaesina Rufi f. Severa, Ponteagos (lugo; Gómez Vila 2009, 
n.º 139); epitafio de M. Pentius, aleje (león; iglesias 1976, est. 2); epitafio de Iunius Aravus, Cré-
menes (león; iglesias 1976, est. 80); epitafio de L. Iunius Vitulus, Cuevas de amaya (Burgos; igle-
sias 1976, est. add. 1). se registran cuarenta y nueve casos en león, combinado las fórmulas hic si-
tus est en singular, plural y ambos géneros (Diego 1987, 292).
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la última línea permite más de una lectura. Hemos optado por me(moria sua), dado que en ello 
radica el motivo de la erección del monumento epigráfico. No obstante, podría igualmente inter-
pretarse como me(nsium) duo, lo que completaría la información biográfica, pero dejaría a la ins-
cripción sin la expresión de su fundamento, lo que nos parece menos probable4.

resulta evidente que el tipo de letra de la H y la l de la tercera línea difiere notablemente en 
módulo, inclinación y asiento sobre el renglón de las restantes letras de la misma línea. lo mismo 
sucede en la cuarta línea con la cifra de los años XXII, compuesta por tipos estrechos y apretados. 
en esta cuarta línea destaca igualmente la e formada por dos rasgos (trazos) verticales paralelos, de 
tipo arcaico o cursivo. sin embargo, la inclinación de los trazos de la M que la antecede es absolu-
tamente coincidente con la de la N de la tercera línea, pudiendo apreciarse que los rasgos exterio-
res izquierdos de N y M manifiestan continuidad en su trazado, característica que asegura sobre su 
pertenencia a la misma redacción del epígrafe. igualmente, los dos rasgos verticales de la cifra XXII 
y los que constituyen la e de me son idénticos en su forma, apreciándose especialmente esta iden-
tidad en los remates de los extremos inferiores y superiores de los trazos, aguzados hasta converger 
en un punto, y con una inclinación del ángulo prácticamente paralela. en consecuencia, estima-
mos que, en la tercera línea, la presencia del sintagma h(oc) l(oco) se debe a un añadido a la inscrip-
ción del texto principal, que estaría formado inicialmente por la siguiente leyenda:

Camulo / Viganu / an(nor)um / XXII me(moria sua)

en Hispania son numerosas las variantes antroponímicas construidas a partir del radical Ca-
mal-, con una presencia realmente abundante en el noroeste peninsular5. Por el contrario, las deri-
vadas de Camul-, que albertos consideró variantes del anterior (1965, 73), resultan excepcionales, 
al reducirse tan solo a dos testimonios para toda la península. el primero, hallado en Fregenal de la 
sierra, alude a dos libertas, Camullia Veneria y su madre, Camullia Primula (González 1992, 312-
314)6; el segundo, procedente de Vaiamonte, es una dedicación a Publius Anonius, de la tribu Qui-
rina, y a Aquilia, Camuli filia (AE 1977, 372).

a la vista de esta rareza en el ámbito hispánico cobra fuerza la posibilidad de su origen alóctono, 
máxime si se tienen en cuenta las distintas variantes antroponímicas de las que se tiene constancia 
a lo largo del occidente del imperio: Camulos, Camula, Camulatia, Camulatus, Camulaeus, Camu-
lata, Camulinos, Camulinus, Camulissius, Camulixus, Camulogenus, Camulorix, Camuloscus, Camu-
lossesa, Camulognata, entre otros7.

Mención especial merecen los testimonios epigráficos que traslucen la asimilación entre Marte y 
Camulus por medio de dedicaciones, generalmente en dativo, en las cuales el nombre de la divini-
dad gala complementa como epíteto a la divinidad romana8; igualmente, las connotaciones de po-
der asociadas al nombre en dialectos célticos, recogidas por Holder y Delamarre, relacionadas sin 

4 la sugerencia nos fue expresada por la Dra. sil-
via tantimonaco, de la universidad de oviedo, a quien 
agradecemos la amabilidad.

5 abascal 1994, 313-314; Vallejo 2016, 311-314.
6 a partir del examen de la fotografía y dibujo apor-

tados por González, Cantó se inclina por leer Camuria 
(1995, 71).

7 Holder 1896, 726-729; schulze 1933, 140-141; 
albertos 1965, 73-74; oPEL 1999, ii, 27-29; De-
lamarre 20032, 101.

8 reims, Francia (AE 1935, 64); arlon, Bélgica 
(CIL Xiii 3980; ILS 4550); Kruishoutem, Bélgica 
(AE 1992, 1244); rindern, alemania (CIL Xiii 8701; 
ILS 235; AE 1980, 656), Mainz, alemania (CIL Xiii 
11818; AE 1910, 65), Bar Hill, reino unido (CIL Vii, 
1103; RIB 2166); londres, reino unido (AE 2002, 
882; 2008, 774; RIB 3014); sarmizegetusa, rumania 
(AE 1998, 1100); solin, Croacia (CIL iii 8671). Vid. 
los ejemplos recogidos por Holder 1896, oPEL 1999 y 
Delamarre 20032.
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duda con el vínculo con Marte. en consecuencia, la elección onomástica podría tener su origen en 
sus connotaciones teofóricas, en el caso de que los progenitores del difunto fuesen conscientes de 
su significado, circunstancia que, en el actual estado de conocimientos, se nos revela como una po-
sibilidad de irresoluble verificación.

resulta más común, aunque sin llegar a ser abundante, el segundo antropónimo, para el que, 
además, encontramos paralelos relativamente cercanos en tierras burgalesas y cántabras: Viganus, 
en lara de los infantes9, Vigganus Locae y Iulia Viganicae, en Belorado10, y Cornelius Vicanus en 
torrelavega11.

Por último, la abreviatura de la fórmula hoc loco tiene su paralelo más cercano en la estela de 
aravo, procedente de la lloraza, Villaviciosa (Diego 1985, 106-107).

el único referente cronológico interno del epígrafe, el ya aludido rasgo arcaico de la e de la 
cuarta línea, no parece que resulte resolutorio, dado que está acreditada la larga perduración de 
la grafía cursiva de la e con dos trazos verticales paralelos (Cencetti 19972, 36). el lugar en el que 
fue hallado, muy cercano a una necrópolis tardorromana, invita de hecho a considerar como hipó-
tesis más sólida su vinculación con este lugar de enterramiento. la posible reutilización como so-
porte de una pieza arquitectónica atestigua el abandono o decadencia de un núcleo habitacional 
rural, la inmediata villa de Paredes, lo que también podría tomarse como indicio, si bien con mu-
chas reservas, de una cronología tardía, en torno a fines del iv o inicios del v. sea como fuere, las 
características generales de la pieza: soporte reaprovechado —y por lo tanto no labrado ad hoc— 
y de reducidas dimensiones, rasgos paleográficos y fórmula epigráfica, no parecen relacionarse 
con un personaje que ocupara la parte alta de la pirámide social. todo ello siendo conscientes de 
que el hecho de acceder a la epigrafía sobre soporte de piedra como medio de asegurar la memo-
ria post mortem situaría al difunto y su entorno familiar y allegados en una posición en modo al-
guno situada en la base de dicha pirámide, integrada por esa mayoría de la población del imperio 
romano ajena por completo al hábito de dotar de epígrafe funerario y a las condiciones económicas 
que hacen posible su encargo.
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