
NUEVA INSCRIPCION ROMANA DE SAN ESTEBAN DEL TORAL
(EL BIERZO, LEON)

J. MANGAS

1. Lugar y circtuistancias del hallazgo.—Al realizar unas obras junto a la iglesia
de San Esteban del Toral (Bembibre, El Bierzo, León), fue hallada este ara por don
Manuel García Anta, párroco de Viñales quien, no sólo nos la dio a conocer, sino que
nos permitió la publicación de la misma.

Don Manuel García pretende incluirla. junto a otros documentos de carácter y
épocas diversas, en una obra que desea publicar con el título de «Estudio histórico,
artístico y religioso de El Bierzo (León)». Es digno de alabanza el comportamiento de
don Manuel quien, restando muchas horas a su escaso tiempo libre, está llevando a
cabo esta meritoria e importante labor de rescatar muchos documentos referentes al
pasado de la región berciana, que hubieran desaparecido sin su entusiasta y sacrificada
dedicación.

2. Depósito.—E1 ara se encontraba en la casa de don Manuel en el momento en
que pudimos verla y fotografiarla.

3. Descripción.—Se trata de un ara de granito fino con una importante dosis de
componentes férricos, lo que le da un color ligeramente rojizo.

El ara fue hallada ya fracturada en dos partes por una rotura que presenta en la
mitad del campo epigráfico. Esta fractura no impide la comprensión del texto. Le falta
igualmente su parte derecha y está muy erosionada en su base y en la cabecera.

Es claramente perceptible elfoculus, a pesar del estado del ara.
En su lateral izquierdo, presenta dos pequeños edículos superpuestos, así como

una representación de un árbol esquematizado, que aparece grabado a la altura del
edículo inferior.

Llama la atención ante todo la representación del edículo inferior: una concha
análoga a la de los peregrinos del Camino de Santiago. i,Puede pensarse en que la
reutilización posterior del ara permitió la grabación de esta concha?

Salvo la representación del árbol, frecuente en lápidas del conventus astutum,
no encontramos otros paralelos en la epigrafía del área astur para las otras dos
representaciones. Ello no obliga, en cambio, a considerarlas posteriores al momento
de fabricación de la pieza. Será preciso esperar nuevos hallazgos. No tiene, pues,
sentido elucubrar ahora sobre el significado de tales representaciones y sobre su
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posible valor para aclarar la advocación o los rituales conectados con la devoción del
dios al que se dedica el ara.

4. Datación.—Atendiendo a la onomástica, al tipo de letra y a las molduras del
ara, nos inclinamos a datarle hacia mediados del siglo II p.C.

5. Medidas.
a) Medidas máximas de la pieza: 0,54 x 0,25 x 0,18.
b) Medidas del edículo superior: 0,9 x 0,8.
c) Medidas del edículo inferior: 0,10 x 0,12.
d) Altura del árbol: 0,12.
e) Medidas del campo epigráfico: 0,25 x 0,18.

6. Texto (Lám. III).	 Altura de letras

COS[ SVE]	 4/3,5
• S(?) • FLA[VI]	 4/3,5
VS • TV[RO]	 413,5
NI(filius) • EX • [V]	 413,5

5 OTO • L(ibens) • [S(olvit)] 	 413,5

7. Comentarlos al texto.
Lín. I-2.--J. M. Blázquez' considera que el dios Coso (dativo), documentado en

varias aras de Galicia y el Cossue (dativo) de las dos aras hasta ahora encontradas en
El Bierzo (León) son el mismo dios. Y realmente las formas distintas tienen fácil
explicación lingŭística: tanto la variante de notación de la —s— que en El Bierzo se
presenta geminada, como las dos formas de dativo; la forma en -o es una forma más
latinizada frente al dativo de tipo celta en -ue.

Hay un hecho claro: en las dos aras hasta ahora conocidas de El Bierzo el dios
aparece en dativo bajo la forma Cossue: en Noceda (E1 Bierzo, León) bajo la forma
COSSUE NEDOLEDIO y en Arlanza (E1 Bierzo, León) • como COSSUE SEGI-
DIAECO precedido de DEO DOMINO. Ambos lugares distan entre sí 6 kms. El lugar
de aparición de este ara (San Esteban del Toral) se halla cerca del antes citado
Arlanza, a unos 3 luns Parece, pues, que debe reconstruirse COS[SUE] y no COSO.
forma esta ŭltima de un área galaica muy alejada. Al norte de El Bierzo, en Puebla de
San Mamés (Comarca de Laciana, Villablino) fue hallada otra inscripción que fue
leída2 : COSII OVI/ ASCA/ NNO/ SACRUM.

La S inicial de la linea 2 podría encerrar S(egidiaeco), epíteto que tenía el dios
en el ara del pueblo próximo de Arlanza. Una variante de este epíteto se encuentra en
el dios indígena del ara de Ujo (Mieres) dedicada a'Nimmedo Seddiago3 Epigráfi-
camente, en cambio, la S inicial de la línea 2 podría aconsejar entenderla como un
praenomen de Flavius.	 •

Lín. 2-3.—E1 nombre Flavius bajo diversas formas (Flavius, Flavus, Flavos,
Flaus) es muy frecuente en el NO. y también en el conventus astutum y más en
concreto en la región de El Bierzo. Ya está abundantemente comentada•la relación de
este nombre con la política de los Flavios para el NO. peninsular. Solamente en la
región de El Bierzo encontramos (además del otro Flavius de otro ara inédita aquí
publicada) los siguientes: 	 •

—Flavinus Flavi, el dedicante del ara de Cossue Nidoledio de Noceda4.
—Flavia Flavi, la dedicante del ara de Dea Deganta (sic., pero mal leída) de

Cacabelos5.
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—C. Valerius Arabinus Flaviani f. en una inscripción honorífica6.
—Una Flavia en una inscripción de Carracedo7.
Este porcentaje sobre 17 inscripciones que nos ofrece la onomástica personal

de la región es bastante significativo.
Lín. 3-4.—Hemos reconstruido TV[WINI, nombre poco frecuente en la epigra-

fía hispánicas . Conocemos a un CLODIO TURONI (filius) de Braganza (NE. de
Portugal)9 . Una inscripción hallada en la muralla de León nos da el nombre TU-
RENNI (genitivo): ADIO FLACCO TURENNI F. 19 . También conocemos una ins-

• ripción vadiniense hallada en Argoviejo, dedicada a un Turenno Boddegun Boddi f.".
En Monroy (Cáceres) se documenta la forma Turanus 12 Y, también en la provincia de
Cáceres, son conocidas formas emparentadas, como Turaus 13 , Tureus' 4 y Turius15.

El espacio del campo epigráfico rechaza la forma TURENNI. Son, pues,
posibles o la forma TURANI de Cáceres o la de TURONI de Braganza. Por la mayor
proximidad geográfica, nos inclinamos a reconstruir TU[RO]NI.
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