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El ritual romano se desarrolla en 10s templos, en las casas y en 10s fana, o lugares 
sagrados destinados al culto de 10s dioses. Para ello el romano se sirve del altar 
(altaris), el ara (ara) y el hogar (focvs). Nos ocuparemos aquí de las aras que a su vez 
pueden tener finalidades diferentes. 

En 10s tres casos, pero sobre todo en 10s dos ultimos, las dimensiones no son 
uniformes y nos encontramos con aras cuyos tamaños van desde el metro de altura, 
mas o menos, que normalmente tienen las piezas que estaban en lugares sagrados y 
templos, a 10s escasos centimetros que pueden tener las que se encontraban en 10s 
hogares particulares y que cumplian identica mision. 

Estas ultimas aras, las de pequeño tamaño, son el objeto del presente trabajo. 
Asi que el termino elegido es el de arvla, en su plena acepcion de diminutivo latino (ara 
pequeña), debiendo darle pues un significado puramente morfologico y no funcional, 
ya que las arulas estudiadas comprenden las domesticas, votivas y funerarias. Por eso 
he desechado el termino, alguna vez empleado, de aras domesticas, ya que la casa 
(domvs) no fue evidentemente el destino.de todas ellas. Ademas, no solamente el des- 
tino es variable sino que la propia funcion del arula no ha estado siempre clara. 

En efecto, hace ya mas de siglo y medio que E. GERHARD, en su estudio sobre 10s 
materiales sicilianes', interpretaba estas piezas como objetos propios de Sicilia (donde 
habian aparecido), considerandolos destinados a servir de pequeños pedestales o 
soportes de pequeños objetos. En 1869, G. JAT~A', viendo algunos ejemplares provistos 
de orificios laterales penso que 10s mismos iban sujetos por medio de una barra y forma- 
ban de esta manera un friso continuo. En la decada de 10s 70, H. DRESSEL~, a la luz de 10s 
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descubrimientos del Esquilino, confirmara su extension geografica mas alla de 10s limites 
sicilianes, atribuyendoles una funcion de Iamparas funerarias o pedestales de estatuillas. 
Por su parte R. K E ~ ~ u L E ~ ,  en 1884, penso que habian servido como acroteras. Tras 10s 
descubrimientos de M. ORSI en 1891 se las interpreto correctamente como pequeños 
altares. Asi lo recogen en sus trabajos E. D. VAN BUREN" E. JASTROW~, dandoles un 
caracter votivo, para ser ofrecidas a 10s dioses y a 10s muertos como recuerdo o simbolo 
de sacrificio o, en e caso de las que presentaban huellas de fuego o cavidad, identificar- 
las como quemadores de perfumes ya en la casa, ya en el templo, ya en la tumba. Los 
estudios de P. WUILLEUMIER en 1928', P. ORLANDINI en 1959' y D. R l c c l o r r ~  en 1978" son 
10s mas completos junto con el mencionado de VAN BUREN. 

Entre 10s ultirnos trabajos caben destacar el estudio tipologico de las arulas de 
Himera que hace O. BELVEDERE", en el que de nuevo se estudian monograficamente 
las arulas de terracota, y el trabajo de G. GAMER sobre la tipologia de las aras romanas 
de Hispania", que trata solamente incidentalmente de las arulas, sin hacer un estudio 
concreto de las mismas. 

Entre las fuentes que nos proporcionan el conocimiento y el uso de las arulas se 
encuentran las documentales, aportadas por 10s textos c las i~os '~ ,  y las arqueologicas, 
mucho mas abundantes. 

Entre estas Últimas señalaremos algunos ejemplos. Por un lado contamos con 
las representacion~es iconograficas que reproducen estos objetos y entre ellas las 
numerosas figuraciones que se encuentran en 10s lararios de Pompeya14. A este 
mismo tipo de documentos pictoricos corresponde una escena de una casa de Hercu- 
lano en la que un hombre y una mujer hacen su ofrenda ante una pequeña imagen. La 
mujer lleva una bandeja (lanx) en la mano izquierda y un jarro ípraefericvlvm) en la dere- 
cha, mientras que el hombre, coronado de hojas deposita una ofrenda ante la figura 
divina. Tras el varon un pequeño altarcillo (arvla) ha recibido a su vez una ofrenda15. 

Uno de 10s documentos mas interesantes de que disponemos se encuentra en 
Bilbilis. Efectivamente se trata de una representacion de un arula en una pintura mural 
junto a otros objetos rituales. El valor del documento aumenta ya que en la misma 
habitacion en que se encuentra esta representacion aparecio un arula, siendo el unico 
caso que conocerrlos en el que van asociados el objeto y su representacion grafica. 
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Un curioso documento que ofrece un testimonio de culto sobre un arula lo encon- 
tramos en el apex del conocido estandarte de Pollentia, en el que el Genivs Ivventvtis, 
portando un cuerno de la abundancia en al brazo izquierdo, lleva en la mano derecha 
una patera cuyo contenido vierte sobre un pequeño altar que se encuentra a sus piesq6. 

Otra clara representacion de arulas y esta vez en un contexto de sincretismo 
indígena y romano, la encontramos en la conocida patera de Bandva Aravgelesis, per- 
teneciente a la Coleccion Calzadilla, de Badajoz. En ella vemos una figura de Fortuna o 
Tutela, con una patera en la mano derecha y una cornucopia en el brazo izquierdo, 
rodeada de cuatro altares de pequeño tamaño, sobre tres de 10s cuales arde una llama 
en señal de sacrificio. La interpretacion no ofrece lugar a dudas: la imagen de la diosa 
en su santuario, cuyo paisaje se adivina por el arbol que se encuentra a su izquierda y 
las rocas que hay a su derecha, es venerada por medio de las ofrendas y perfumes que 
se queman en 10s pequeños altares que la rodeanq7. 

Otra forma de documentar el uso de las arulas es a traves del testimonio directo 
que nos proporcionan las excavaciones sin necesidad de acudir a las representacio- 
nes iconograficas. Haremos referencia a tres de ellos procedentes de Pompeya. El pri- 
mero es el que menciona O. ELIA, que ha identificado las patellae deorvm gracias a las 
huellas de fuego constatadas en ellas y que demuestran que estuvieron en las proximi- 
dades de 10s hogaresq8. Otro tanto atestigua de algunas arulas halladas en las mismas 
condiciones. Por su parte A. DE MARCHI menciona el descubrimiento de un arula de 
terracota de forma redonda y de diez centimetros de altura, que fue hallada en un 
nicho larari0 con restos de cenizas y carbones, evidenciando de esta forma su uso 
como braserillo o quemaperfumes'! Por ultimo señalaremos el descubrimiento en dos 
casas pompeyanas de sendos braseros que contenian todavia las cenizas del ultimo 
acto de culto celebrado. Ambas fueron descubiertas en el jardin de la casa. Uno de 
ellos se encontraba ante una estatua de Diana, de pequeñas d imens i~nes~~.  

Resumiendo, aunque no son muy abundantes, 10s testimonios referenciados son 
suficientes para atestiguar el uso de las arulas en el culto domestico, tal y como 10s 
materiales arqueologicos recuperados y de que disponemos nos hacian pensar. 

Por lo que respecta a las arulas hasta ahora conocidas, parece ser que tienen un ori- 
gen oriental2' en general. En cuanto a la morfologia 10s estudios realizados permiten afir- 
mar que el tipo de altar cuadrangular (el mas frecuente entre 10s estudiados por nosotros) 
parece venir de la Magna Grecia hacia el siglo VI a.C. Los estudiados por WUILLEUMIER 
estan datados en el s. III. a.C., siendo 10s mas antiguos 10s mas toscos, distinguiendose 
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poc0 a poco, con el paso del tiempo, 10s elementos arquitectonicos, plinto y cornisa, que 
reciben a menudo, en el s. V a.C., decoración lesbica y bandas de ovas, y a veces tambien 
denticulos, palmetas y lotos. En cualquier caso la cornisa nunca se eleva por encima de la 
cara horizontal superior. A partir del s. III a.C. empieza a ser frecuente la presencia de una 
cavidad en la parte superior (p.e. las que estudia el citado trabajo de WUILLEUMIER). Tam- 
bien R l c c l o r r l  opina que las arulas que clasifica como de cubo, es decir las cuadrangula- 
res de WUILLEUMIER proceden del sur de Italia, dudando de su origen romano-lacial, donde 
predominan 10s tipos de clepsidra, similares a 10s grandes altares etruscos y romanos y 
con 10s que evidentemente tienen una indudable semejanza2'. A este tipo pertenecen, 
entre otros ejemplos, 10s celebres altares del santuari0 de Lavinium?'. lncluso 10s altares de 
forma paralelepipedica son considerados como de tradición griega. 

Un punto interesante a tener en cuenta es la observacion de WUILLEUMIER en 10s 
altares que considera alejandrinos y en 10s que ve una innovacion consistente en aña- 
dir a la cara superior una corona de angulos salientes, según el para retener mejor 10s 
granos de inciensoZ4. Quizá haya que ver en estos altares alejandrinos, mas propia- 
mente quemadores de perfumes, el origen de 10s coronamientos en fronton ypvlvini, o 
tal vez de 10s remates denticulados, aunque en ambos casos el origen puede ser 
meramente arquitectonico. 

Por nuestra parte, para facilitar el estudio de las arulas desde un punto de vista 
formal, vamos a distinguir cuatro partes fundamentales en ellas (que pueden hacerse 
extensivas a las aras grandes). 

1". El focvs, en la cara superior del arula, donde se produce la manipulacion de 
las ofrendas. 

2". La parte superior o coronamiento. 
3". La parte central, que llamaremos cuerpo. 
4". La parte inferior, que vamos a llamar base. 
Esta division no obsta para que en algunas piezas falten algunas partes o se 

confundan unas con otras. El estudio de cada una de estas partes permite la clasifica- 
cion de una manera comoda y sistematica y ademas deja entrever una clasificacion 
funcional entre 10s diversos t i p ~ s ~ ~ .  

Asi en la cara superior del arula encontraremos distintos tipos de focvs que 
hemos dividido en cuatro diferentes con ligeras variantes: la parte destinada a recibir 
las ofrendas puede ser plana, con una cavidad circular, con cavidad rectangular y con 
cavidad en bisel. Las cavidades biseladas muestran en casi todos 10s casos huellas de 
fuego, lo que permite afirmar que se utilizaron como braseros (thym~aterivm)~" algunas 
cavidades circulares tambien parecen haber servido para el mismo fin. 
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u 
Tipo I Tipo V 

Tipo II Tipo VI 

Tipo III Tipo VI1 

Tipo IV Tipo Vlll 

Tipologia basica de las arulas 

Por la forma general existen dos tipos: unos que son reproduciones en miniatura 
de 10s ejemplares grandes y otros que adoptan una morfologia propia y muy variada. 
Seguramente hay que ver, en 10s primeros, ejemplares destinados preferentemente a 
ofrendas (votivas). 

Por su destino queda bien patente que unas arulas son de uso domestico, ubica- 
das en las casas para el culto familiar, que otras fueron depositadas en templos, san- 
tuarios o areas sagradas como ofrendas (ex voto) y otras destinadas a las necropolis. 

Tambien hay arulas con inscripcion y arulas anepígrafas, pero considerando que 
la mayoria debieron ir estucadas, parece Iogico pensar que en estas la inscripcion 
pudo ir pintada, desapareciendo a la vez que el revestimiento. Las huellas de estuco 
son claras en algunas piezas, sobre todo en aquellas cuyo material es de baja calidad. 
Del mismo modo debemos contemplar la posibilidad de que llevaran pintados simbo- 
10s o figuras en sustitucion de 10s relieves que encontramos en las piezas confecciona- 
das con materiales de buena calidad. Tendriamos asi el mismo objeto, el arula, pero 
respondiendo a dos clases sociales diferentes y con posibilidades economicas tam- 
bien distintas. 

Tocante a la tipologia de las arulas tarraconenses, hemos estudiado un total 
de 83 piezas y el resultado de su recuento es como sigue. El grupo mas numeroso 
corresponde al tipo I, coronamiento con fronton y/o pvlvini, base recta y cuerpo 
diferenciado, con veintres piezas. En segundo lugar viene el tipo V, con corona- 
miento recto, base recta y cuerpo diferenciado, con veintiun ejemplares. En tercer 
lugar el tipo VI, coronamiento recto, base recta y sin cuerpo diferenciado, con nueve 
y el V11, coronamiento recto, base con patas y cuerpo diferenciado con siete ejem- 
plares. 



Menos numeroso es el tipo VIII, coronamiento recto, base con patas, cuerpo sin 
diferenciar, con solo cinco piezas. Por ultimo tenemos el tipo II, con coronamiento en 
fronton, base recta y sin cuerpo diferenciado con un Único ejemplar. 

Los tipos III y IV carecen de representacion y no hemos podido identificar ningun 
ejemplar que pueda adscribirse a ellos. 

Merece mencion aparte una pieza, que hemos clasificado como del tipo VI, pero 
que en realidad se trata de un ejemplar unico (numero 54). Es en efecto un arula que sir- 
vio de quemaperfumes con un focvs circular, marcado con evidentes huellas de fuego 
prolongado. Sin embargo tiene la particularidad de poseer un cuerpo cilindrico que 
tipologicamente la acerca mas a 10s altares orientales y griegos que a 10s romanos. 

En relacion a las clases de focvs, el mas abundante es el rectangular, presente en 
21 arulas. A continuacion viene el focvs en bisel, con diecinueve ejemplares. En tercer 
lugar tenemos el fo~cvs plano del que van provistas doce piezas. Por ultimo el focvs cir- 
cular, del que solo hemos identificado once casos. 

Para establecer una relacion entre el tipo de focvs y el empleo o no del mismo 
como braser0 o q~~emaperfumes contamos con 10s siguientes datos obtenidos de la 
observacion detenida de 10s mismos. Hay que hacer notar que son 31 arulas las que 
conservan trazas de fuego. Este elevado numero de piezas utilizadas para este fin 
atestigua que la vstio es una practica lo bastante normal como para que haya quedado 
un importante número de ejemplares que fueron destinados a este fin. 

Asi pues nos encontramos con que el tipo de focvs en bisel conserva trazas de 
fuego en 14 casos. Menor es el mismo número de focvs rectangulares o cuadrados que 
fueron usados como quemadores, con nueve piezas. Poco significativa parece la pro- 
porcion de 10s demas tipos de focvs utilizados para este fin ya que Únicamente hemos 
podido atestiguar la presencia de huellas de fuego en cuatro focvs circulares y dos pla- 
nos. De estas consideraciones parece Iogico interpretar que el focvs en bisel es, con el 
rectangular, el mas apropiado, o al menos el mas usado, para la practica de la combus- 
tion, aunque bien es cierto que no hay ningun tipo de focvs que excluya este uso. 

Por otro lado, si intentamos asociar el uso de las arulas como quemaperfumes y 
el tipo de arula, parece que lo unico claro es que 10s tipos VI, VI1 y Vlll son 10s mas indi- 
cados para este fin ya que mas de la mitad de las piezas de esta clase han servido 
como braseros; el  resto de 10s tipos no parecen tan idoneos, sobre todo el tipo V y el 
tipo I ya que ofrecen 10s porcentajes mas bajos de uso para este fin en sus respectivos 
foc;. Por lo que respecta a 10s demas tipos, 10s pocos ejemplares conservados de 
cada uno no permiten sacar conclusiones validas. 

En este punto podríamos adelantar que el tipo I debió usarse preferentemente 
para libaciones, atendiendo al número de focvs rectangulares y circulares, que con 14 
ejemplares representa mas de la mitad del total; el tipo V pudo servir sobre todo para 
depositar ofrendas, a juzgar por el porcentaje de focvs planos; 10s tipos VI y VI1 se utili- 
zaron primordialmente para quemar perfumes u otras sustancias. 

Resulta bastante problematica la clasificacion funcional de las arulas, ya que evi- 
dentemente, ni todas tuvieron el mismo fin, ni siquiera este fin esta claro en todas ellas. 
Efectivamente, aunque el arula sea un instrumento de culto con una función generica 
bastante clara y aceptada por todos, hemos de admitir que ni su lugar de destino ni el 



uso que se hacia de ellas era siempre el mismo. Ya hemos señalado tambien que unas 
estaban en las casas, otras en las tumbas, o al menos en las necropolis, y otras en 
templos y santuarios. Estas circunstancias nos permiten clasificarlas en arulas domes- 
ticas, arulas funerarias y arulas votivas. Del mismo modo, unas servian como braseros, 
para quemar perfumes, otras como soportes de ofrendas, otras recibian libaciones, 
otras, en fin, eran simplemente simbolicas y su sola presencia bastaba2'. 

En orden a la interpretacion de la funcionalidad de las arulas, debemos 
movernos en dos niveles diferentes. El primero atiende a una clasificacion gene- 
rica en cuanto al destino a que esta dedicado el objeto que estudiamos. El 
segundo se refiere al propio uso que se ha dado a ese objeto, independientemente 
del lugar donde sea hallado. Por ejemplo, un arula destinada a servir de quema- 
perfumes puede desempeñar esta funcion lo mismo en una casa (arula domestica) 
que en una necropolis (arula funeraria). Del mismo modo un exvoto puede dedi- 
carse a una divinidad pública, y aparecera en el contexto de un santuario, o a un 
dios familiar o protector de la casa, hallandose en este caso en un ambito estricta- 
mente domestico. 

Esta claro que de 10s dos niveles señalados, el primero es el mas sencillo de 
determinar mientras que el segundo es mucho mas difícil de confirmar. Baste decir que 
para identificar el primer nivel es suficiente en muchos casos con el solo conocimiento 
de la procedencia de la pieza en cuestion, en tanto que para precisar el segundo nivel 
necesariamente hemos de contar con un analisis del objeto, por somero que sea; y si 
es un analisis exhaustivo, mucho mejor. 

Lamentablemente, las piezas que han llegado hasta nosotros carecen en la 
mayoria de 10s casos de esos datos complementarios tan valiosos que proporciona 
una buena excavacion. No solo se echa en falta el contexto arqueologico, sino que en 
bastantes casos ignoramos incluso la procedencia de las piezas. En este estado de 
cosas solo nos quedan 10s datos que puede aportar la observacion directa del propio 
objeto, si este no ha desaparecido. Y aun asi, son muy pocas las arulas que van deco- 
radas, lo que nos priva de esa fuente de informacion, y tambien escasas las que llevan 
inscripcion. Sin embargo, considerando todos 10s datos aportados por las mismas y 
que hemos podido reunir, ofrecemos una clasificacion generica en tres tipos, aten- 
diendo a su lugar de destino, que son 10s siguientes: arulas de caracter votivo, arulas 
de caracter domestico y arulas de caracter funerario. 

ARULAS VOTIVAS 

Se consideran arulas de caracter votivo aquellas que llevan alguna dedicatoria a 
alguna divinidad, las que expresamente hacen constar su caracter de ofrenda en la 
inscripcion que portan y las que aparecen en contextos publicos religiosos, como san- 
tuarios y templos. 

Todas las arulas consideradas como votivas tienen inscripcion y en la mayoria de 
ellas se indica expresamente la condicion de ex voto, el cumplimiento del mismo, 
votvm solvit libens merito o el mandat0 de la divinidad, ex imperio. En algunas ocasio- 
nes es el nombre de la divinidad en dativo el que revela el caracter votivo del arula. 
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Siguiendo con nuestras observaciones me parece importante hacer constar que 
de todos 10s foc; conocidos en este grupo, solo uno presenta trazas de fuego, mientras 
que 10s restantes no conservan huellas de haber sido utilizados como quemadores. Al 
mismo tiempo hemos notado que solo tres arulas votivas estan hechas con calizas 
locales frente a die.z ejemplares que son de marmol. En cualquier caso las piezas de 
caliza presentan siempre una factura muy cuidada y un acabado esmerado. 

De las pocas piezas cuya procedencia arqueologica conocemos hemos obser- 
vado lo siguiente. Clos de ellas provienen del Anfiteatro tarraconense, una dedicada a 
Jupiter y otra, dedicada sin duda por un gladiador, a Nemesis. Otra procede del Foro y 
esta dedicada a Apolo. Una cuarta se encontro en la parte alta de la ciudad, en el ambito 
donde se encontraban 10s templos, y esta dedicada a Venus. Las dos restantes, proce- 
den de sendas casas romanas y estan dedicadas a Jupiter y a la Tutela tarraconense 
respectivamente. Er1 ambos casos se hace mencion expresa de su caracter votivo. 

De estas Últirrias apreciaciones se llega a la conclusion de que las arulas votivas 
pueden aparecer ig~ualmente en lugares públicos que privados, contra lo que podria- 
mos suponer, es decir que las votivas son públicas y que 10s votos se cumplian sola- 
mente en santuarios y templos. Así pues las arulas aparecidas en contextos como 10s 
últimamente mencionados pueden clasificarse como votivas pero no todas las arulas 
votivas deben adscribirse a templos, santuarios o lugares públicos. 

A tenor de 10 expuesto hasta aquí parece deducirse que las arulas votivas estan 
hechas preferenteniente con materiales de primera calidad, en ocasiones probable- 
mente importados de lejos, elaborados por artesanos de calidad, buenos conocedores 
de su oficio y en formatos que reproducen por lo general a las aras grandes respe- 
tando la morfologia de estas ultimas. Tambien parece que estas arulas cumplieran un 
fin en si mismas y, salvo raras excepciones, no fueron usadas como quemadores o 
braseros. En todo caso, tal vez recibieran alguna libacion o fueron soporte de alguna 
ofrenda. Por ultimo, el voto podia cumplirse de igual forma en un lugar publico que en 
el ambito domestico. 

Calificamos como arulas domesticas solamente aquellas que proceden de las 
casas, pero se han incluido tambien en este grupo las piezas que han sido descubier- 
tas en un contexto urbano, a pesar de que no conste en ningún sitio que fueran halla- 
das en una casa romana. De este modo se consideran arulas domesticas muchas 
piezas de las que no consta mas que su procedencia "de Tarragona", sin otras preci- 
siones complementarias. 

Resulta interesante constatar que en ninguna de las arulas clasificadas como 
domesticas aparece inscripcion, excepto en un caso en el que la pieza ostenta sendas 
inscripciones en caracteres ibericos. 

Por un lado tenemos arulas domesticas que van provistas de una cartela inscrita. 
Parace Iogico pensar que esta estuviera destinada a recibir un epigrafe y una de dos, o 
la pieza en cuestion esta inacabada o las letras fueron pintadas y han desaparecido. 
Considerando la circunstancia de que muchas piezas fueron estucadas, la inscripcion 
pintada es una posibilidad que no debe descartarse en modo alguno. Ademas es una 
tecnica que conviene perfectamente al ambito domestico, donde no se busca la sun- 
tuosidad sino la sencillez que conviene a la intimidad familiar. Esta circunstancia se 
hace mas importante si consideramos el aspecto economico de la pintura que se 



ajusta mejor a las familias humildes. En este caso hemos de admitir que las inscripcio- 
nes, seguramente muy laconicas, se han perdido para siempre. 

Por otro lado hemos de suponer que no hubo inscripciones y que las arulas 
domesticas son simples objetos de culto que se asociarian a 10s dioses cuando se 
encontraran en sus capillas o en las inmediaciones de sus imagenes, pintadas o 
esculpidas. En este caso la inscripcion quedaria reservada a las arulas dedicadas 
como ofrendas (votivas) o a las funerarias, en las que se indicarian las formulas habi- 
tuales. Tampoco es de desdeñar esta interpretacion que hace "mudas" a las arulas 
domesticas y "parlantes" a las que transcienden el ambito familiar, es decir, funera- 
rias y votivas. 

Quiza se puedan conciliar las dos interpretaciones considerando que las arulas 
domesticas debieron ostentar preferentemente signos o simbolos de divinidades o del 
culto (pintados, naturalmente) y en raras ocasiones llevaron inscripciones. En todo 
caso estas debieron ser muy breves, del tipo SALVE, AVE o VALE. 

De 10s 65 ejemplares estudiados, casi la mitad (27 piezas) conserva visibles 
trazas de fuego en el focvs. En todos 10s casos, menos uno, se trata de piezas 
hechas con calizas locales. Esto indica sin lugar a dudas que el uso de las arulas 
como braseros o quemaperfumes era habitual en el desarrollo de 10s ritos del culto 
domestico. El resto debio servir, como ya hemos dicho en otras ocasiones, para 
recibir ofrendas de liquidos o solidos. Lamentablemente ninguna de estas arulas uti- 
lizadas para este fin conserva inscripciones o elementos decorativos figurados que 
nos permitan precisar mas sobre el culto al que estuvieron destinadas. Aunque de la 
mayoria de las piezas se desconoce la procedencia exacta y mucho menos una 
referencia topografica, sin embargo hay que hacer notar el gran numero de arulas 
domesticas recuperadas en el Pasaje Cobos, de donde proceden 24 piezas, lo que 
supone el 37% de las de su clase y a cuya concentracion haremos referencia mas 
adelante. 

ARULAS FUNERARIAS 

Entendemos por arulas de caracter funerario aquellas que se dedican al culto a 
10s muertos o a 10s antepasados. Podian ser utilizadas en las propias necropolis 
durante las ceremonias fúnebres o en las ocasiones en las que se honraba a 10s difun- 
tos. Se han de clasificar como arulas funerarias las que aparecen en las necropolis, Ile- 
van una inscripcion que las consagra a 10s difuntos o van decoradas con motivos o 
simbolos funerarios. 

Solo de una pieza nos consta su procedencia de una necropolis. Las otras cinco 
piezas que hemos adscrit0 al culto funerario lo son debido a la inscripcion o a la decora- 
cion que ostentan. Los monumentos epigraficos son dos estelas-aras con sendas ins- 
cripciones funerarias, en una de las cuales figura el tipico encabezamiento D.M., es 
decir, la dedicacion a 10s dioses manes. Esta misma pieza lleva en el fronton que remata 
la parte superior un circulo con una estrella de seis radios inscrita en el (núm. 56). La 
estrella es simbolo de la inmortalidad. 

De las tres restantes, una va decorada con dos palmas grabadas, una en cada una 
de las caras laterales (núm. 16). La palma tiene un caracter funerario como simbolo del 
triunfo sobre la muerte2' que permite incluir este ejemplar entre las arulas funerarias. Otra 
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presenta unas guirnaldas pintadas en negro en tres de sus caras (núm. 6). La guirnalda, 
como es bien sabido, esta estrechamente ligada al ritual fúnebre y por otro lado consta 
por doquier su uso para adornar 10s altares de 10s dioses, cualquiera que sea su carac- 
ter. Como quiera que es imposible discernir si nos encontramos ante una guirnalda fúne- 
bre o no y tampoc0 conocemos la procedencia exacta de la pieza en cuestion, debemos 
deducir que nos encontramos ante un arula que posiblemente se utilizo en una casa 
para el culto a 10s muertos o a 10s antepasados. Las mismas consideraciones se pueden 
hacer respecto de la otra pieza restante (núm. 15) que va decorada con una guirnalda, 
sobre la cual hay una patera con un gran umbo (o una ofrenda) en la cara principal, y en 
las laterales, una patera ansata en una y un jarro ritual o praefericvlvm en la otra. 

En lo tocante '3 la materia prima con que se han elaborado las piezas estudiadas, 
hay que señalar en primer lugar que no existen preferencias aparentes en 10s materia- 
les utilizados. En efecto, las piedras de procedencia local son las que mas abundan, 
llegando su uso a un 78'3% de las piezas estudiadas. En la confeccion de las arulas de 
Tarraco se han empleado 10s tres tipos de calizas mas comunes, soldo, sabinosa y Ili- 
sos, que son tambikn 10s utilizados en las esculturas, construcciones arquitectonicas y 
todo tipo de aras y lestelas. Poco frecuente es el barro cocido. 

Desde el punto de vista estadístic0 encontramos que la caliza es el material mas 
utilizado, con 59 piezas, lo que supone el 71 %. En segundo lugar viene el marmol que 
se ha utilizado en 10 ocasiones, es decir 12%. A bastante distancia se encuentran las 
piezas de arenisca que suman un total de 6, representando el 7'2%. En ultimo lugar 
contamos con solo dos piezas de barro cocido, que son dudosas por ser conocidas a 
traves de fotografia. 

Tampoco parece haber ninguna relacion entre el material utilizado y el tipo de 
arula, a excepcion del tipo VI1 cuyos seis ejemplares estan hechos con calizas locales. 

En cualquier caso la presencia de piezas de marmol demuestra, habida cuenta 
de que en Tarraco no existen canteras de este material, que ha habido una importa- 
cion de las mismas. Mas difícil es determinar si lo que se ha importado es la pieza ter- 
minada o la materia prima, para su posterior transformacion en un taller local. 
Ciertamente las dos hipotesis son aceptables, aunque es logico pensar que el proceso 
de elaboracion se produciría en talleres locales o no muy lejanos al lugar del hallazgo, 
considerando la naturaleza de las piezas estudiadas. 

Efectivamente la existencia de talleres locales de trabajos de canteria y de 
labrado de piedra esta fuera de duda y no vamos a demostrarla aquí. Los materiales 
locales utilizados y el estilo tosco y provinciano de algunas piezas vienen a confirmar 
10s argumentos expuestos y por todos conocidos. Si 10s artesanos locales trabajaban 
10s materiales locales, es logico pensar que trabajaran también 10s materiales de 
importacion. Los ejemplares hallados en ciudades como Tarraco, carentes de canteras 
de marmol, fueron fabricados en las mismas ciudades; esto parece fuera de toda 
duda, hecha la salvedad de alguna posible pieza importada, lo que no parece que 
pueda demostrarse con 10s datos que podemos manejar en estos momentos. 

Asi pues parece logico afirmar que la mayoria de las piezas estudiadas fueron 
fabricadas en 10s mismos talleres en que trabajaban 10s lapidarios locales que hicieron 
10s monumentos epigraficos y escultoricos que han llegado hasta nosotros. 



Referente a las tecnicas de fabricacion del grupo de arulas de piedra, el mas 
numeroso, hay que decir que 10s metodos empleados son 10s usuales en el trabajo de 
canteria: 10s ejemplares observados muestran huellas de diferentes tipos de cinceles y 
de sierras de varios tamaños que, junto con 10s mazos, son las herramientas propias 
de 10s lapidarios. 

Despues de obtener el bloque de piedra del tamaño adecuado para la pieza a 
fabricar según las necesidades o el deseo de 10s clientes, el cantero cortaba con una 
sierra, hasta una profundidad calculada, la parte central de la pieza dejando en 10s 
extremos material para la base y el coronamiento y extraia el material sobrante para 
dejar el cuerpo mas reducido; este proceso es claramente apreciable en algunas pie- 
zas. Despues, manejando 10s cinceles, iba dando forma a las molduras de la base y 
el coronamiento, desbastando la pieza, ahuecando el focvs o tallando el fronton o 10s 
pvlvini. Una o mas escofinas y muñequillas con materiales abrasivos pulirian las 
superficies dando al objeto su aspecto final. En 10s materiales menos nobles, a veces 
una capa de estuco mejoraba y ennoblecia la apariencia de la pieza y a la vez disi- 
mulaba las huellas de las herramientas. Este proceso final equivale a la capa de 
engobe aplicada a las arulas de terracota para cubrir y tapar las irregularidades que 
producen en las superficies 10s desengrasantes utilizados en la preparacion de la 
masa de barro. 

Normalmente, las partes no visibles o que debian ser empotradas solo recibian 
un tosco desbastado sin pulir. En ocasiones se vaciaba ligeramente la base para pro- 
porcionar mas estabilidad al objeto y otras veces un pequeño orificio servia para reci- 
bir una espiga (normalmente de plomo) que fijaba el arula a un muro o a un banco, 
proporcionandole estabilidad. 

MOTIVOS DECORATIVOS Y TECNICAS 

Para establecer que arulas van decoradas y cuales no, debemos entender por 
decoracion no solo la realizacion de motivos figurados, sino cualquier manipulacion 
encaminada a embellecer la pieza de una manera accesoria, sin que ello suponga un 
trabajo esencial en la fabricacion del arula. Solo hemos excluido de este criteri0 10s 
casos en que el objeto ha recibido Únicamente una capa de estuco, pues aunque 
pueda afirmarse que la aplicacion del mismo es una forma de "decorar", entendemos 
que esta operacion es la fase final del proceso de elaboracion. En efecto, el estuco 
parece responder mas al toque final de la pieza, equivalente a un fino pulido en el caso 
de materiales nobles como el marmol. De hecho las piezas que conservan huellas de 
estuco estan elaboradas con materiales de baja calidad, siendo el estucado una forma 
de dignificarlas mas que de decorarlas. No asi la pintura, que requiere una intencion 
clara de modificar el aspecto final de la pieza, se supone que para mejorarlo y hacerlo 
mas bello, rico o decorativo. 

Asi que debemos considerar como decoracion el relieve, la pintura, el grabado 
y otras tecnicas semejantes. Establecidas estas premisas nos encontramos con 9 
piezas decoradas, lo que en el conjunt0 de las estudiadas representa una pequeña 
cantidad. 



Motivos dec0rativo.s 

Vegetales: Guirnaldas, hojas de palma. 
Objetos de USO: Patera, patera ansata, praefericvlvm. 
Elementos abstractos: Circulos y semicirculos, estrella inscrita. 
Elementos decorativos: Estrias, denticulado. 

Técnicas utilizadas 

El hueco relieve: se ha utilizado en tres ocasiones. El procedimiento seguido ha 
consistido en extraer parte del material, dejando el motivo decorativo en la superficie 
externa de la pieza. Es el caso de 10s denticulados y mas claro de las estrias. 

La incisión: atcstiguada en tres arulas, en un caso sobre piedra y posiblemente 
en otros dos sobre barro; de ser cierto en estas Últimas, probablemente despues de su 
cocción a juzgar por las trazas que hemos podido observar a traves de las fotografias 
de estas piezas lamentablemente extraviadas. 

La pintura: observada en cinco casos, utiliza colores muy habituales en la paleta 
de 10s pintores romanos: rojo, negro y marrón. Ademas es posible su utilización en 
algunas piezas mas, como seria el caso de piezas estucadas y pintadas que al perder 
el estuco han perdido tambien la pintura. Lo mismo podemos decir si las piezas con 
cartela sin inscripcicln llevaron letras pintadas. 

La iconografia nos proporciona datos e información sobre las creencias y cultos 
a 10s que se destinaron las arulas que estudiamos. No nos interesa aqui el plano artis- 
tico o estetico sino la información que puede transmitirnos en relación con el uso o 
finalidad de la pieza. Su conocimiento tiene pues un caracter exclusivamente practico. 

Motivos vegetales 

Guirnaldas 

Dos arulas de Tarragona ofrecen representaciones de guirnaldas. En una de ellas 
tres de sus caras ostentan una guirnalda pintada de color negro y en la otra la cara 
principal va decorada con una guirnalda en relieve, bastante mal conservada, que se 
sujeta en sus extrenios con cintas. 

Las guirnaldas tienen un significado triple. En ocasiones son atributo de Victoria2" 
y sueltas o en forma de corona aparecen junto a esta divinidad abstracta. En segundo 
lugar tienen un caracter funerar~o, destinadas a formar la corona de la inmortalidad" y 
en cierto modo participan de la idea de triunfo despues de la muerte. Con este caracter 
funerario aparecen en numerosas estelas sepulcrales y en 10s frisos de 10s mausoleos y 
monumentos fúnebres. En algunas arulas de Merida con epitafi0 funerario aparece una 
guirnalda en la parte posterior, con el sentido que aqui le damos. La tercera interpreta- 
ción es la de ser un objeto de culto, una ofrenda o un adorno en honor de 10s dioses 
para las ocasiones de ritual sacro. Asi podemos verlo en 10s adornos de 10s lararios 
pompeyanos y en las representaciones de algunos monumentos. En este sentido se 
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puede citar un ara de Pompeya publicada por ALTMANN~' en la que podemos ver la guir- 
nalda junto a otros objetos de culto: praefericvlvm, patera y salinvm. 

Por lo que respecta a nuestras arulas la interpretacion que propongo es la 
siguiente. En el primer caso, si bien no es patente el significado que hay que dar a las 
guirnaldas pintadas que la decoran, me inclino a creer que son meros elementos deco- 
rativos, recuerdo de las guirnaldas reales utilizadas en 10s actos de culto; en el 
segundo, su asociacion con vajilla sagrada, aqui una patera, una patera ansata y un 
praefericvlvm, me inclina a pensar en un recuerdo del sacrificio realizado, con la expre- 
sion de 10s objetos utilizados durante el mismo. 

Hojas de palma 

En uno de 10s ejemplares conservados aparecen sendas palmas representadas 
una en cada una de las caras laterales (núm. 16). Se trata de un trabajo muy somero en 
el que el motivo ha sido sencillamente grabado por medio de lineas ligeramente curva- 
das. 

La palmera, la palma y el ramo, ademas de ser atributos de Anubis, Apolo, el Sol 
y la V i ~ t o r i a ~ ~ ,  tienen un marcado caracter funerario, con la idea de triunfo sobre la 
muerte, al igual que el laurel. Su simbologia se relaciona con el arbol de la vida de 10s 
antiguos monumentos mesopotamicos de influencia semita3! El significado de la pal- 
mera desde la antigua Mesopotamia ha sido estudiado por H. D A N T H I N E ~ "  y su sentido 
funerario y de purificacion en Etruria, Roma, Grecia y el Proximo Oriente lo ha puesto 
de manifiesto J. Ma BLÁZQUEZ~~. 

Ademas de 10s ejemplos señalados en la bibliografia de las notas anteriores, cita- 
remos un ara pompeyana en la que dos palmas flanquean una corona funeraris:'? En la 
Península Iberica aparece una palma en un ara dedicada a Endovellico, asociada a una 
rama de pino, con caracter funerario, y asi mismo en otra ara de Ataecina, diosa de 
caracter infernal3'. 

No parece pues quedar ninguna duda acerca de la interpetracion que debemos 
hacer de las palmas aqui representadas, habiendo de atribuirles un caracter funerario 
que, dado el contexto domestico del que procede el arula, tal vez pueda relacionarse 
con el culto a 10s antepasados. 

Objetos de culto 

Pa tera 

Poseemos una pieza que presenta en su cara principal una patera con umbo 
sobre una guirnalda (núm. 15). A pesar del deficiente estado del arula se aprecia que 
se trata de una patera de valor, realizada seguramente en metal precioso. La riqueza 
del vaso sagrado se corresponde con el material de la pieza sobre la que esta repre- 
sentado. 

31. ALTMANN, W., Die romischen Grabaltare der Keiserzeit, Berlin, 1905, p. 181. f~g.  145a. 
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Este tipo de vasija tiene un marcado valor ritual y se usaba para hacer libaciones 
a 10s dioses. Aqui es un recuerdo del sacrificio efectuado. 

Patera ansata 

En la misma pieza que la patera anterior y en una de sus caras laterales se halla 
representada una patera de las mismas caracteristicas que la otra y con un asa que 
termina en una bolai. lndudablemente representa tambien una pieza metalica de valor. 
Su significado es el mismo que el del caso anterior. 

Praefericvlvm 

Tambien en la misma pieza podemos ver la representacion de este otro tipo de 
vaso ritual. Se trata de un jarro de ancho pie, cuerpo de tendencia esferica, cuello 
estrecho y decorado, borde recto y delgada asa que va desde el borde hasta el centro 
de la vasija. Aunqule la conservacion no es muy buena, el excelente trabajo del arte- 
sano permite apreciar mejor que en las demas que se trata de una pieza metalica, de 
cuerpo gallonado, seguramente de plata y similar a otras descubiertas en yacimientos 
arqueologicos. 

El praefericvlvm, al igual que las pateras, es un instrumento utilizado frecuente- 
mente en 10s actos de culto. Los tres objetos se encuentran a menudo representados 
en aras y relieves de caracter religioso. Pueden asociarse indistintamente al culto fune- 
rario o al de cualqu~er divinidad. 

Elemen tos abstractos 

Círculos y semicírci~los 

Existen dos ejemplares que llevan grabados a compas varios circulos y semicir- 
culos concentricos en toda la cara visible. Lamentablemente perdidos, es casi seguro 
que el resto de las caras ofreceria la misma decoracion. El hecho de que 10s citados 
motivos cubran no solo el cuerpo, lugar reservado normalmente a la decoracion, sino 
tambien las rnolduras de la base y el coronamiento, les da un cierto caracter barbaro, 
ajeno a lo clasico, o al menos sorprendentemente inusual. 

No es facil determinar si se trata de una simple decoracion que recuerda al mas 
pur0 estilo iberico de algunas vasijas pintadas con el tipico horror vacvi, o nos encon- 
tramos ante figuras que poseen un autentico valor simbolico, dado el caracter sacro 
del objeto. En este ultimo caso parece que habria que relacionar 10s motivos circulares 
con simplificaciones de representaciones astrales y relacionarlos con cultos solares o 
lunares, tan cornuries en la Hispania prerromana. De ser asi nos encontrariamos con 
una clara muestra de sincretismo religioso o de pervivencia de creencias indigenas en 
un contexto netamente romano. La falta de informacion acerca de las circunstancias 
del descubrimientcl de estas arulas nos impide llegar mas lejos en nuestras hipotesis. 

Estrella inscrita 

Otra pieza lleva grabada en el fronton que la remata una estrella de seis radios, 
o una rosacea de seis petalos, inscrita en un circulo (núm. 56). El significado de las 
estrellas depende (de su número y posicion relativa a otros astros. Aunque su presen- 
cia determina en ocasiones cultos astrales, en este caso su simbolismo es bien claro. 
Una estrella sola suele representar el alma del difunto heroizado. Aqui, hallandose en 
una pieza que lleva un epitafi0 fúnebre, representa el alma del difunto Feliciano a 



quien va dedicado el monumento. Un ara de Solsona, tambien funeraria, lleva igual- 
mente dos estrellas de seis radios inscritas en circules, entre otros motivos funerarios: 
patera, vid, pajaro3'. 

Elemen tos decora tivos 

Estrías 

Conservamos un arula que van provista en su cuerpo de unas estrías profundas 
que no tienen mas funcion que la meramente decorativa (núm. I) ,  siendo un motivo 
muy frecuente en el mundo clasico. 

Denticulado 

El remate de dos arulas (nums. 16 y 65) esta compuesto por un listel al que se 
han practicado unas ranuras que forman un denticulado. Este tipo de remate, unico 
en las piezas hispanicas que hemos podido observar, solo tiene una cierta seme- 
janza con algunas arulas cuyo origen es el Proximo Oriente y publicadas por W. 
DEONNA~'. Sin que podamos probar que la decoracion de nuestras piezas proceda 
de Mesopotamia, si queremos hacer constar la rareza del motivo y lo inusual del 
mismo. 

EPIGRAF~A 

La epigrafia, por su parte, nos proporciona datos que nos informan de dos 
aspectos diferentes que completaran el significado de 10s materiales aqui presenta- 
dos. Por un lado, las personas y sus circunstancias y, por otro, 10s dioses y sus cultos. 
Este segundo aspecto, el de 10s dioses y cultos, va íntimamente relacionado con el 
testimonio de la iconografia y ambos se complementan. 

El total de inscripciones conservadas en nuestras arulas es de 12, que suponen 
una pequefia parte del total de las piezas estudiadas, exactamente un 14'46%. De 
estas inscripciones, 10 son votivas y 2 funerarias. No hay entre las arulas ninguna ins- 
cripcion honorifica y ello es Iogico ya que este tipo de inscripciones suelen ser monu- 
mentales, colocadas sobre todo en pedestales de estatuas y lapidas conmemorativas, 
que naturalmente exigen un soporte de mayores dimensiones que 10s objetos aqui 
considerados. 

An troponimia 

Tras analizar el contenido de 10s epígrafes podemos resumir las siguientes con- 
clusiones. El numero de hombres es mayor que el de mujeres, siendo estas 4 y aque- 
llos 7. En un caso desconocemos el sexo de la persona indicada (Pha ...). De seis de 
estos personajes conservamos el nombre completo, aunque dos de ellos presenta el 
nomen abreviado. Son estos: Lvcivs Valerivs Qvintvs, Pvblivs Aelivs Victor; Marcvs S. 
Hermeros, lvlia Felicitas, Precilia lanvaria, Lvcivs S. Agaton. Tambien Cincia C... figu- 
raba con el nombre completo pero se ha perdido el cognomen. Es de suponer que el 
personaje llamado Lvcivs S... tambien figuraria con 10s tria nomina. Solamente en una 

38. LARA, F., Epigrafia romana de Lérida, Lleida, 1973, p. 273. 
39. DEONNA, W., Mobilier delien, II, Bulletin de correspondence hellenique, 58, 1934, Paris, 1934, fig. 

49: en especial no 4 y 5; fig. 50: en especial no 2. 
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ocasion se nos indica el nomen y cognomen al referirse a Aemilivs Adelphvs. Los otros 
dos personajes f ig~~ran Únicamente por su cognomen. 

Por lo que respecta a la condicion social de 10s individuos contemplados, pode- 
mos considerar como ciudadanos romanos de pleno derecho a aquellos varones que 
figuran con 10s tria 17omina y a las mujeres que vienen expresadas por su nomen y cog- 
nomen. Tambien en este grupo podrían incluirse Lvcivs S..., Aemilivs Adelphvs, Feli- 
ciano, que es hijo de una ciudadana romana y Damalis, madre a su vez de otra 
ciudadana con dos nombres. En total son diez individuos. 

Se menciona11 a dos libertos cuyo origen servil consta expresamente y al parecer 
de diferente fortuna. El liberto Pha ..., a quien debemos considerar de pequeña o 
mediana hacienda, conservando todavia su nombre de esclavo y el liberto Publio Aelio 
Víctor. Este liberto imperial es un buen ejemplo de promocion social ya que desde su 
condicion servil llego a ser funcionario imperial provincial y hay que suponerle una 
posicion acomodada, con una buena fortuna personal y alta consideracion social. 

No es posible deducir la condicion social de 10s individuos que vienen expresados 
solamente por su cognomen, aunque es Iogico suponerlos en un estrato medio-bajo de 
la escala social. 

En relacion con el origen de 10s personajes estudiados hay que hacer constar 
que la mayoria parecen de clara raigambre romana o muy romanizados. Solo Pha ... 
revela en su nombre un origen oriental, seguramente griego. 

Divinidades 

A pesar de que la documentacion de que disponemos es francamente exigua, 
sin embargo podernos aportar datos suficientes para confirmar un panorama religioso 
ya conocido en la Hispania romana. Efectivamente, en nuestras inscripciones apare- 
cen testimonios de divinidades clasicas, divinidades clasicas indigenizadas y divinida- 
des indigenas. De igual modo podemos deducir la existencia de cultos oficiales, cultos 
locales y cultos indigenas. 

Estas primeras afirmaciones nos presentan un panorama religioso que no tiene 
nada de extraordir~ario pues ya conocemos que el mundo romano fue tolerante con 
cultos y divinidades indigenas. Solo las religiones que atentaban contra el orden esta- 
blecido, como el monoteismo o la exigencia de sacrificios humanos, fueron persegui- 
das por las autoriclades de Roma. Esto se justifica porque la religion forma parte del 
aparato del Estado y este tiene el derecho y el deber de controlar cualquier manifesta- 
cion de culto. 

Divinidades clasicas 

Apolo 
Divinidad de origen griego cuyo culto se implanta en Roma a fines del siglo III 

a.C. con ocasion cle la Segunda Guerra Púnica. Tiene un caracter adivinatorio y salu- 
t í fe r~ .  Su culto esta bastante extendido en la Península lberica y son numerosos 10s 
epígrafes que contienen dedicatorias a Apolo, veinte en total, mas el nuestro, reparti- 
dos por la Betica. Lusitania y franja costera catalana. Salvo dos inscripciones de 
Leon, su reparto c.oincide con las regiones mas intensamente romanizadas, perma- 
neciendo el norte y el centro peninsular al margen de la devocion a este dios. Ade- 
mas 10s personajes que se dirigen a Apolo suelen ser individuos romanos cuya 
filiacion se expresa con 10s tria nomina habituales y en ocasiones incluyendo la tribu 
a la que pertenecen. 



Es interesante una inscripcion de Astorga en la que Apolo comparte el honor con 
otros cuatro dioses: Serapis, Isis, Core y Marte. En Aroche, en la Betica, una inscrip- 
cion dedica un templo a Apolo y a su hermana Diana. A su vez se le encuentra aso- 
ciado a Esculapio en otro epigrafe procedente del Valle de Abdalajís, en Cordoba. En 
algunas inscripciones lleva el epiteto de sanctvs y en otras de avgvstvs; en una inscrip- 
cion de Tarragona se le llama devs. 

Dii Manes 
Los manes son 10s espiritus de 10s muertos cuando son propicios y beneficos. 

Relacionados con 10s Lares, 10s Penates y el Genio, forman parte del culto domestico. 
Este culto es de obligado cumplimiento y la atencion a 10s espiritus de 10s antepasa- 
dos uno de 10s principales deberes de todo romano. La expresion D(iis) M(anibvs) o 
D(iis) M(anibvs) S(acrvm) es una de las mas repetidas en la epigrafia latina y figura en 
¡numerables inscripciones funerarias que comienzan con esta invocacion. 

lvppiter 
Son casi 200 10s epigrafes hispánicos que se refieren al culto del dios principal 

del panteon romano, a 10s que habria que añadir otros testimonios arqueologicos 
para observar su difusion por toda la Península Iberica. En la mayoria de 10s casos se 
trata del lvppiter latino, pero hay ocasiones en que este dios celeste se identifica con 
divinidades indígenas y su propio culto supone una muestra mas de sincretismo reli- 
gioso. Esto se hace mas evidente cuando Júpiter recibe como epiteto el nombre de 
algun monte o paraje natural, fenomeno que sucede principalmente en el norte 
peninsular, o cuando su nombre se asocia al de alguna divinidad indígena4'. Geográ- 
ficamente, las inscripciones dedicadas a Júpiter ocupan igualmente zonas romaniza- 
das y sin romanizar. 

Júpiter es el representante de la religion y el culto oficial de Roma. Junto al culto 
al emperador su devocion es sintoma de romanizacion profunda. En nuestro caso es la 
divinidad mas repetida y en ninguna ocasion se le puede asociar a un culto indígena. 
En tres epigrafes se le invoca lOVl y en otros dos recibe la denominacion oficial de lOVl 
OPTIMO MAXIMO; en una de estas este carácter oficial se subraya con el epiteto 
CAPITOLINO. 

Júpiter, como dios principal, tiene múltiples advocaciones, señaladas por sus 
epítetos. Su gran poder se expresa cuando se le denomina POTENTISSIMVS, PAN- 
THEVS AVGVSTVS, DEPVLSOR o SOLVTORIVS. A veces tiene un caracter profilactico 
y se le denomina CONSERVATOR. Su capacidad de asimilacion se pone de manifiesto 
en 10s apelativos AMMON, identificandose con cultos egiptizantes, o con cultos indi- 
genas: ANDERO, CANDIEDVS, CANDAMIVS, LADICVS. En una ocasion la dedicatoria 
es al GENIVS IOVIS. 

Nemesis 
Ademas de en esta inscripcion, la diosa Némesis figura en otros 8 epígrafes his- 

pánicos. Es una divinidad de caracter abstracto que simboliza la venganza o la justicia. 
En una ocasion se la menciona como Dea Nemesis y en otra Dea Invicta Caelestis 
Nemesis. En dos inscripciones procedentes de Italica recibe el apelativo de avgvsta 
como en nuestro caso. También otra inscripcion votiva de Tarragona va dirigida al 
nvmen de Nemesis, en esta ocasion como diosa salutífera. Otras inscripciones proce- 
den de ltalica y Cordoba. 

40. BIÁZQUEZ, J.Ma, Diccionario de las religiones prerromanas de Hispania, Madrid, 1975, p. 11 0 



Como puede verse, su devocion se relaciona con centros urbanos y lugares de 
poblacion muy romanizados. Nuestra inscripcion de Tarragona aparecio en el anfitea- 
tro, con lo que su culto parece relacionarse Iogicamente con 10s juegos de gladiadores. 
Tambien del mismo anfiteatro tarraconense procede una pintura que representa a la 
diosa junto a otros personajes. En esta relacion de Nemesis con 10s gladiadores, VIVES 
lee en la 5" linea [EI]SS[EDARIVSI4' con lo que seria un gladiador el que cumpliera un 
voto hecho a la diosa Nemesis, quiza por haber salido victorioso de un combate o por 
haber salvado la vida. 

Ven vs 
Venus es una diosa latina de origen italico muy venerada en Roma. Como madre 

de Eneas es protectora del pueblo romano. En origen es una diosa de caracter bene- 
volente y propiciatorio, aunque al identificarse con la Afrodita griega se convirtio en 
diosa de la belleza. 

En las inscripciones que hemos consultado recibe el epiteto de avgvsta en siete 
ocasiones, se le llama avgvsta victrix en una, dos veces es denominada domina y otras 
dos victrix; en una ocasion es sancta. 

Geograficamente su culto se concentra sobre todo en la Betica y Lusitania, de 
donde procede la ~nayoria de 10s epigrafes conservados. El caracter votivo de las ins- 
cripciones delimita esa funcion propiciatoria de Venus, aunque su nombre aparece en 
algunas inscripciories funerarias. 

Silvanis 
Resulta interesante esta dedicatoria en tanto en cuanto son escasas las mencio- 

nes a estas divinidades nemorosas, expresadas en plural. Ciertamente, ademas de 
nuestra inscripcion, existe otra dedicatoria a Silvanis en un epigrafe de Barcelona, 
dedicado por M. Antonivs Crescens, pero no conocemos ninguna mas. Mas abundan- 
tes son las dedicatorias a Silvanus, que es uno de 10s mas antiguos dioses romanos, 
protector de 10s bosques y de 10s arboles. Su nombre debe asociarse a 10s cultos 
campestres y el plural puede indicar una asociacion del dios romano con las divinida- 
des indigenas de los montes y 10s bosques. 

Divinidades clasicas indigenizadas 

Nvmen 
En la inscripcion de Tarragona dedicada a Nemesis falta una letra ante el nombre 

de la diosa que G. ALFOLDY suple con una N de n ~ m i n i " ~ .  
Para BLAZQUEZ, 10s numenes son dioses se naturaleza no bien determinada, que 

protegian las diversas actividades humanas, 10s grupos humanos y las ciudades"". 
Para 10s romanos el nvmen no es un dios sino la expresion del poder y la voluntad de 
10s dioses. Asi, siempre se utiliza la palabra nvmen con un genitivo al que se aplica: 
nvmen lovis, nvmen Nemesis, etc. Esto ocurre hasta que en epoca imperial 10s nvmina 
se convertiran en divinidades. 

En nuestra inscripcion es clara la invocacion al numen de Nemesis, es decir, al 
poder de actuacion de la diosa. En las inscripciones conocidas que hacen referencia a 
10s nvmina podemos establecer dos grandes grupos: unas que se refieren a 10s nume- 
nes de 10s emperadores y que aquí no nos interesan y otras que invocan al numen de 

41. VIVES, J.. Inscr~pciones latinas de la Esparia romana, Barcelona. 1971, no 403. 
42. ALFOLDY, G., Die romischen Inschriften von Tarraco, Madrider Forschungen, 10 ,  Berl~n, 1975, no 46. 
43. BLAZQUEZ. J. IM"., Diccionario ..., p. 134. 



una divinidad o al propio Numen como dios. Estas ultimas son una prueba mas del sin- 
cretismo religioso ya mencionado. 

Tvtela 
Tutela tiene la misma raiz que tvtvs, que significa seguro, protegido, y entre 10s 

romanos indica a una divinidad protectora de la casa y de 10s lugares habitados o fre- 
cuentados por el hombre. Su imagen es la de un personaje de sexo poc0 definido que 
ofrece una libacion sobre un ara encendida y con el cuerno de la ab~ndanc ia~~ ,  icono- 
grafia que se acerca mucho a la del Genio del paterfamilias en 10s lararios. La patera 
de la coleccion Calzadilla, de Badajoz, dedicada a BAND(va) ARAVGEL(esis), repre- 
senta a una deidad junto a cuatro arulas encendidas y lleva una corona murada, el 
cuerno de la abundancia en la mano izquierda y una patera en la derecha. Se le identi- 
fica como Dea Fortvna, asimilada a Tyche y a su vez a T ~ t e l a ~ ~ .  Las divinidades indige- 
nas cuyo nombre contiene el radical Band- son asimiladas a Fortuna y Tutela 
considerandoselas como protectoras de la familia. Un caso similar seria el del culto a 
10s Lares Viales, o Lares de 10s Caminos. 

Si relacionamos la idea de Tutela con la del Lar protector del lugar y con la del 
Genivs loci, nos encontramos ante un autentico culto indígena romanizado. Efectiva- 
mente, Tvtela guarda y protege el patrimonio familiar, Lar vela por la integridad de las 
cosas de la casa y Genivs es la fuerza que mantiene vivo el peculio domestico. Esto 
nos ofrece tres personajes con funciones identicas que se confunden entre si y que 
por lo tanto se asimilan, dando asi lugar al sincretismo religioso al que estamos alu- 
diendo. La iconografia de las Tutelas prerromanas y de 10s genii, parecen confirmar 
esta asimilacion. 

En otra inscripcion de Tarragona se hace mencion expresa de la condicion divina 
de Tutela (DE0 TVTELAE) 10 que suele ser síntoma de romanizacion de un dios indi- 
gena. Se puede afirmar pues que 10s Genios, Numenes o Espiritus de 10s lugares y las 
casas, venerados por la poblacion prerromana, fueron asimilados a Tutela y como tal 
continuaron recibiendo un culto ancestral. 

La Tutela del lugar se menciona en dos inscripciones de Tarragona (TVTELA 
TARRACONENSIS), una de Cacabelos (TVTELA BOLOGENSIS) y otra de Santa 
Maria de Ribeira (TVTELA TIRIENSIS). Del mismo modo, es el colectivo que habita 
un lugar el protegido en un epigrafe de Clunia (TVTELA COLONORVM CLVNIEN- 
SIVM) y otro de La Guardia (DEVS TVTELAE GENIVS MENTESANORVM). En una 
inscripcion de Chaves son 10s forasteros 10s protegidos por esta divinidad (TVTELA 
PEREGRINORVM). 

Pasan de la veintena las inscripciones hispanicas que hacen referencia al culto 
de Tutela y un grupo importante procede de la misma Tarragona donde su culto debio 
estar bastante arraigado. En efecto, la tercera parte de las inscripciones conocidas, 
exactamente 7 han sido descubiertas en Tarraco y tres mas en Tortosa, no muy lejos 
de las anteriores. 

Divinidades indigenas 

Lvteio 
De esta divinidad, conocida asi mismo por esta única inscripcion y reconocida 

como tal por el epiteto de sanctvs que le sigue, solo podemos afirmar su condicion 

44. GUILLEN, J., Urbs Roma, III, pp. 283-284.. 
45. BLÁZQUEZ, J. Ma., El sincretismo.., p. 188. IDEM, Diccionario ... pp. 44 y 45. (DEM, Religiones ... p. 263. 



indígena, sin que podamos decir nada acerca de su caracter o cualidades. Su nombre 
tal vez pueda estar emparentado con 10s nombres indigenas que aparecen en una ins- 
cripcion de Tarragona y otra de San Julián de Regueiro (Pontevedra). La inscripcion de 
Tarragona dice asi: 

MINERVAEIL VALE.RI/VS FLAVVS/B M LVTl C FIPRO SALVTE COILEGIO STRATOIV S L M 

En esta lectura de P. BATLLE, VIVES corrige en la linea 4 L. VTI en vez de LVTI. A la 
vista del nombre de nuestra desconocida divinidad quiza LVTl sea una contraccion de 
LVTEll o haya que leer LVT(e)l o LVT(ei)l. En cualquier caso esto no pasa de ser una 
mera hipotesis, intlemostrable por el momento. Por lo demas el significado de esta 
cuarta línea es bastante oscuro. 

La inscripciori de Pontevedra es: 

Esta no presenta ninguna dificultad y es un indigena, S. Luto, el que cumple un 
voto hecho a 10s L.ares Viales, divinidades a su vez indigenas, pero sincretizadas. La 
única relacion entre LVNS y LVTEIVS (y el LVTl del parrafo anterior) es que tienen una 
raiz común, LVT-, pero evidentemente uno es mortal y el otro es un dios. 

LAS ARULAS DE TARRACO Y OTRAS ARULAS 

A continuacit~n vamos a tratar de establecer las relaciones que hay entre las aru- 
las en general, las estudiadas y las publicadas, y las arulas que forman parte de este 
trabajo. 

En primer lugar destaca el hecho de que todos 10s materiales estudiados hasta 
ahora, y casi todo:; 10s publicados, sean de terracota y en nuestro estudio, salvo dos 
posibles, sean ejernplares petreos. 

En segundo lugar constatar que nuestros ejemplares responden en general a 10s 
tipos publicados y a las funciones normales de estos objetos. La mayor parte de las 
arulas publicadas corresponde a nuestro tipo V y seria prolijo enumerarlas, por lo que 
remitimos a la bibliografia citada. A guisa de muestra pueden compararse con las 
publicadas por E. GABRICI y D. R I C C I O ~ I .  Tambien hay ejemplares publicados que se 
corresponden a nuestro tipo VI, aunque mucho menos numerosos". No hay entre 
nuestras piezas ninguna que pueda relacionarse con el tipo en forma de clepsidra, lo 
que hace pensar que nuestros ejemplares derivan del tipo griego y no del 
etrusco-r~mano~~. También es curioso constatar que entre las piezas publicadas hay 
raros ejemplares asimilables a nuestro tipo I, aquí tan numeroso, y que solo tenemos 
atestiguado el tip0 III en el trabajo de W. DEONNA~', en un ejemplar publicado por 0. 
 ELIA^" en otro por H. GOLDMAN~'. 

46. VAN BUREN, E.D., Terracotta ..., passim. HAMILTON SWINDLER, M., A Terracotta altar In Corinth, 
American Journal of Atrcheology, 32, passirn. BRONEER, O., Terracotta altars from Corinth, Hesperia, 19. 
passim. Un ejernplar en RICCIOTI, D., Terrecotte ..., no 103, p. 108. 

47. CASTAGNOLI, F!. Sulla tipologia ..., p. 161. 
48. DEONNA, W., ivlobilier ..., figs. 60, 66, 67, 68, 77, 97, 143, 144, 170, 175, foto fig. 52, p. 447. 
49. ELIA, O.. Culti ..., no inv. 1542, p. 562. 
50. GOLDMAN, H., Excavations at Gozlu Kule, Tarsus, 1,  1950, p. 375, no 545. 



Entre nuestros ejemplares mas atipicos y 10s publicados hasta la fecha podemos 
establecer 10s siguientes paralelismos. Nuestros dos ejemplares en forma de mesa con 
cavidad o sin ella (núms. 22 y 42) pueden ponerse en relacion con la publicada por E. 
GABRICI~', procedente del santuario de Démeter Malophoros en Selinunte y que identi- 
fica con una pequeña mesa de ofrendas. 

El ejemplar de terracota con patas de leon presenta bastante similitud con el 
no 55 de GOLDMAN y procedente de las excavaciones de T a r s u ~ ~ ~ ,  correspondiente a 
un altar circular de terracota, de 7'5 cm. de altura que esta soportado por patas 
decoradas con hojas de acanto. Con las mismas caracteristicas el no 547, mejor 
conservado y en el que subsiste una pata y restos de otras dos: éste mide 8'2 cm. 
de alto. Tambien puede ponerse esta pieza en relacion con un brasero circular de 
bronce y provisto de tres patas en forma de garra de leon, aparecido en Pompeya 
en el jardin del peristilo de la casa de Gemario Cereal53. Junto a este brasero apare- 
cion un cuchillo ritual, utilizado sin duda en el ultimo sacrificio celebrado en esta 
casa. lgualmente en Pompeya y tambien en el jardín, en la casa de C. Arrio Cres- 
cente, se encontro otro brasero circular de similares caracteristicas, delante de una 
pequeña estatua de Diana54. 

Por ultimo y en relacion con otras arulas del resto de la Península Iberica, 
hemos de señalar que 10s ejemplares tarraconenses son bastante representativos y 
se aprecia una homogeneidad en las arulas de todo el ambito hispanico con el resto 
del mundo romano, que no desdicen en nada las lineas generales que aquí hemos 
trazado. 

DISTRIBUCION ESPACIAL Y CRONOLOG~A 

De 10s cientos de arulas descubiertas en las excavaciones del ultimo siglo o pro- 
cedentes de colecciones privadas, solo algunas han sido publicadas, aunque existen 
en algunos trabajos referencias a cantidades importantes procedentes de 10s mas 
diversos l ~ g a r e s ~ ~ .  

Es el norte del Mediterraneo, concretamente el ambito del Egeo, la Magna Gre- 
cia y la Península Italiana, el area donde se concentran 10s hallazgos. Sobre todo 
Sicilia y el Sur de ltalia son las regiones cuyos yacimientos han librado el mayor 
numero de arulas. 

Mencion especial merecen Pompeya y Herculano, que han proporcionado tam- 
bien un importante lote de estas piezas, justificable por las especiales caracteristicas 
de estos lugares. Existen casos excepcionales, como el arula de Pier~ebdr idge~~ o 10s 
ejemplares de Olbia y Arabia que rebasan el ámbito del Mediterraneo y se explican por 
la presencia romana o la colonización griega de estos lugares. 

51. GABRICI, E., II santuario della Malophoros a Selinunte, Monument; Antichi della Reale Academia del 
Lincei, XXXII, 1927, p. 202, fig. 104. 

52. GOLDMAN, H., Excavations ... p. 375, no 545. 
53. SPINAZZOLA, V., Pompei ..., vol. II, p. 709, fig. 679. 
54. SPINAZZOLA, V., Pompei ..., vol. II, pp. 756 SS., figs. 737, 741 y 743. 
55. YAVIS, C.G., Greek altars, Sant Louis, 1949, pp. 137, 171 y ss. 
56. GREEN, MIRANDA J., Small culi-objects from the rnilitary areas of Roman Britain, BAR British Series, 

52. 1978. p. 66, larn. 124. 



Sin embargo es el mundo helenico o las areas fuerte y prontamente helenizadas 
las que aportan mayor número de ejemplares, con lo que, mas de un siglo después de 
su descubrimiento, parece que el origen de las arulas hay que buscarlo en la Magna 
Grecia o en las propias metropolis griegas. 

Tambien es importante el territorio que circunda a Roma, no siendo faci1 determi- 
nar si es esta ciudlad la que difunde el uso de las arulas o es mas bien el territorio 
etrusco, en el que Roma esta incluida, el que generaliza la utilizacion de estos instru- 
mentos. Dada la cr~onología de las piezas mas antiguas, mi opinion es la segunda: es a 
traves de la cultura etrusca, intensamente helenizada, por donde se introduce el cono- 
cimiento de las arulas en Roma, aunque posteriormente sea la capital del Lacio la que 
extienda su uso a todo el mundo romano. 

Por lo que respecta a la distribucion de las arulas en la Península lbérica nos 
consta la existencia de un interesante grupo de ejemplares en Merida, otro en Caceres 
y otro en Sevilla, aclemas de ejemplares sueltos en otros lugares de Hispania. 

En su reparto prima el origen urbano de las piezas, siendo insignificante el 
número de ejemplares de procedencia rural. Del mismo modo hay que hacer constar 
que es el litoral donde mas abundan las arulas, mientras que su número decrece en las 
localidades del interior. 

Resulta interesante constatar que de las 8 arulas tarraconenses aparecidas en 
contextos públicos, cuatro llevan inscripcion con dedicatoria a divinidades y pertene- 
cen ademas al tipo I. De las otras cuatro, tres corresponden al tipo V y la restante, sin 
clasificar por haber perdido el coronamiento, pudiera serlo. 

Tenemos constancia de 14 arulas aparecidas en casas. De ellas solo dos osten- 
tan inscripcion, seis o probablemente nueve son del tipo V, cuatro corresponden al tipo 
VI y solo uno pertenece al tipo I. 

Resulta especialmente interesante la concentracion de arulas en el yacimiento 
del pasaje de Cobos, de donde se han recuperado 24 piezas que suponen casi la ter- 
cera parte de las arulas de Tarraco conocidas (el 28'9%). Aunque no es posible dar 
una respuesta segura a la interpretacion de este dato, si podemos hacer algunas 
reflexiones y aventurar varias hipotesis a la espera de su confirmacion. 

En primer lugar parece indudable que el elevado número de arulas en un solo 
lugar es un claro indicador de la frecuencia de su uso domestico, por lo demas atesti- 
guada en las fuentes escritas, y de que nos encontramos ante un objeto normal de uso 
cotidiano. Por otro lado la concentracion hace pensar que pueda deberse a dos cau- 
sas: o bien nos enc:ontramos ante restos de un taller en el que se fabricaban estas pie- 
zas o ante 10s vestigios del ajuar de un templo o lugar sagrado en el que se fueron 
acumulando estas piezas. 

La primera hipotesis no parece plausible habida cuenta de que casi todas las 
piezas muestran claros indicios de uso, lo que no conviene a un centro de produccion. 
La segunda alternativa explicaria estas huellas de uso pero habria que confirmarla con 
la presencia de otros objetos de culto o 10s restos materiales del lugar sagrado al que 
hubieran pertenecido. Una tercera hipotesis, que es la que hemos manejado hasta 
ahora, es que nos encontremos ante un basurero al que fueron a parar multitud de 
objetos domesticos, entre 10s que se encuentran las arulas. Sin embargo, el escaso 
margen cronologico que arrojan 10s materiales aparecidos en el contexto, nos llevaria a 
pensar en una remodelacion urbanística o mejor quiza en una destruccion accidental 
(incendio o similar) que provocaria la acumulacion de 10s restos domesticos en un 
corto periodo de tiempo. 



- 

Lugares de hallazgo de las arulas con procedencia documentada 

No es tarea facil adjudicar una cronologia, a veces ni siquiera aproximada, a 
objetos que en la mayoria de 10s casos carecen de contexto o estan faltos de docu- 
mentacion complementaria. No obstante varnos a tratar de señalar un marco cronoló- 
gico para el uso de las arulas en general en el arnbito del Mediterraneo y 
posteriorrnente intentaremos datar las piezas procedentes de Tarraco. 

Circunscribiendonos al area mediterranea y mas concretarnente al mundo cla- 
sico, el precedente de las arulas, tal y como se nos presentan en nuestro estudio, 



podria establecerse en algunas mesas de ofrendas y vasos de libaciones encontrados 
en las excavaciones de Cretas7. 

Dejando apartle pues estos remotos antecedentes, parece fuera de duda que las 
arulas mas antiguas son las procedentes de Selinunte, cuyos ejemplares mas antiguos 
son fechados por Orlandini en el primer cuatro del siglo VI a.C.", extremo en el que coin- 
ciden WUILLEUMIER~~, para quien 10s relieves de estos objetos recuerdan las metopas de 
10s templos arcaicos de esta ciudad siciliana, VAN BUREN~', YAVIS~', y RICCIOTTI~~. Tam- 
bien ORLANDINI data en el siglo VI otras arulas procedentes del Museo de GelaG3. Para 
WUILLEUMIER al taller de Selinunte siguen en el mismo siglo VI a.C. 10s talleres de Caulo- 
nia y Locres, situados en el sur de la península italianaG4. lgualmente del mismo siglo VI 
parecen ser algunos ejemplares de 10s estudiados por Ricciotti en el Antiquarium Comu- 
nale di RomaG5. Por su parte, 10s ejemplares mas antiguos de las arulas de Himera se 
han fechado claramente por su contexto arqueologico en 10s finales del siglo VI a.C.6fi, 
con lo que se convierten en contemporaneos de las primeras arulas corintias. 

Ligeramente posteriores parecen ser las mas antiguas arulas procedentes de la 
Grecia metropolitana, en la que algunas arulas de Corinto se fechan en torno al 530 
a.C. y comienzos del siglo V a.CG7. 

A partir de este momento la difusion y el numero de ejemplares conocidos va en 
aumento hasta el paso entre 10s siglos II y I a.C. en que su numero decrece y empiezan a 
escasear, cayendo en desuso aparentemente. El momento de maxima difusion parece ser 
el siglo III a.C., durante el cual el taller de Tarento alcanza gran importanciaGA. Tambien a 
este período parecen pertenecer las arulas procedentes del Esquilino, que ~RESSEL fecha 
entre 10s siglos III y II a.C.69, aunque para VAN BUREN son algo mas tempranas7". 

Estas consideraciones son validas para las arulas de terracota, que son las estu- 
d i ada~  por 10s autores mencionados, pero las arulas de piedra tienen una vida mas 
dilatada. En efecto, tanto las piezas estudiadas pcir nosotros que llegan hasta el siglo 
IV d.C., como algunos ejemplares estudiados por W. DEONNA, que se fechan en 10s 
siglos IV y V de nuestra era7', demuestran la pervivencia de este tipo de objeto hasta el 
fin de la epoca imperial romana. 

CRONOLOGIA DE LAS ARULAS TARRACONENSES 

Como puede verse, en poc0 o en nada nos sirven las consideraciones cronologi- 
cas expuestas ya que 10s materiales estudiados abarcan un periodo que finaliza poc0 
despues del momento de la llegada de 10s romanos a la Península Iberica, con lo que 

57. YAVIS, C.G., Greek ..., figs. 3, 9 y 10. 
58. ORLANDINI, P., Arule arcaiche ..., p. 103. 
59. WUILLEUMIER, I'., BrOle parfums ..., p. 46. 
60. VAN BUREN.E.D., Terracotta ..., p. 16. 
61. YAVIS, C.G., Greek ..., p. 172. 
62. RICCIO'TTI, D., krrecotte ..., p. 7. 
63. ORLANDINI, P., Arule ..., no 2 y 9; pp. 98 y 101 respectivamente. 
64. WUILLEUMIER, P.. Brüle-parfums .... pp. 48-49. 
65. RICCIOTTI, D., Terrecotte ..., pp. 65 SS. 
66. BELVEDERE, O., Tipologia e analisi delle arule imeres~, Secondo Quaderno Imerese, Studi e materiali 

3, Roma, 1982, p. 70. 
67. YAVIS. C.G., Greek ..., pp. 137-138. 
68. WUILLEUMIER, P., BrOle-parfums .... pp. 46-47. 
69. DRESSEL, H., La suppellett~le .... p. 253. 
70. VAN BUREN, E.D., Terracotta ..., p. 16. 
71. DEONNA, W., Mobilier ..., p. 402. 



podemos afirmar que en el siglo II a.C., cuando se inicia el proceso de romanizacion 
de Hispania, el uso de las arulas de terracota era practicamente residual. 

No obstante, el uso de las arulas de piedra continua practicamente hasta el fin 
de la romanidad, asociado como hemos visto a 10s cultos domesticos y a otras mani- 
festaciones piadosas. La cronologia que arrojan las piezas que componen nuestro 
catalogo asi lo demuestra. 

La pieza mas antigua es un arula de arenisca aparecida en 1991 en las excava- 
ciones de la calle de Lleida y fechada por el contexto en el transito entre 10s siglos II y 
l a.C." 

Tambien antigua parece ser la pieza que ostenta sendas inscripciones en carac- 
teres ibericos. La falta de datos mas precisos nos inclina a encuadrarla dentro de la 
epoca republicana, entre 10s siglos II y 1 a.C., en un ambiente de incipiente romaniza- 
cion en el que aún perduran raices indigenas. Tal vez puedan incluirse en esta misma 
epoca republicana 10s ejemplares de barro cocido sobre todo por su insolita decora- 
cion de circulos y semicirculos y que recuerda la decoracion de la cerámica iberica. 
Otro rasgo muy interesante de estas piezas es su tipologia, que recuerda 10s tipos de 
aras en forma de clepsidra, característica de las aras laciales y que evidenciaria una 
influencia latina-occidental, a diferencia de la ascendencia griega-oriental del resto de 
las piezas. 

A continuacion viene un grupo de arulas, las procedentes de las excavaciones 
del pasaje de Cobos, cuyo contexto arqueologico proporciona una fecha en torno a 
mediados del siglo I d.C. Se trata exactamente de veinticuatro ejemplare~'~. 

El resto de las piezas fechadas son de epoca imperial perteneciendo seis ejem- 
plares al siglo II, uno esta entre 10s siglos II y I11 y tres pueden datarse en el siglo III. La 
mas reciente es la aparecida en las excavaciones de la calle de San Lorenzo, cuyo 
contexto la coloca en 10s comienzos del siglo IV d.C. 

Como elementos de precision cronologica podemos señalar que las piezas data- 
das por el contexto arqueologico tienen una fecha ante qvem, que es la que proporcio- 
nan 10s materiales que las acompañan, pero hay que advertir que pudieron ser usadas 
durante varias generaciones, con lo que la fecha de fabricacion puede ser mucho mas 
temprana. De igual modo las piezas fechadas en funcion de criterios epigraficos ofre- 
cen una fecha post qvem ya que la inscripcion se hizo en el momento de fabricacion y 
su uso pudo extenderse durante un tiempo indeterminado. 

Carecemos de elementos de juicio contrastados para intentar fechar las demás 
piezas ya que no hay referencias arqueologicas de las mismas y en la mayoria de 10s 
casos desconocemos incluso la procedencia exacta de 10s materiales o estos han 
desaparecido. 

Tampoco la molduracion de las arulas es un elemento fiable de datacion aunque 
según 10s ejemplares observados parece que 10s coronamientos y bases prominentes 
pertenecen a piezas mas antiguas que las molduraciones menos desarrolladas. Asi 
mismo parecen mas tempranas las molduraciones formadas por bandas, listeles y 
boceles, en tanto que pueden considerarse mas tardias las molduraciones constitui- 
das por golas, cimas y cavetos. 

72. Debemos el conocimiento de esta interesante pieza a una amable comunicacion de M. Güell, a quien 
agradecezco su noticia. 

73. Los materiales ceramicos procedentes del pasaje de Cobos estan siendo objeto de estudio por parte 
de Francesc Tarrats, a quien debemos esta precision cronologica. 
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