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el contexto arqUeológico

El nuevo documento epigráfico astigitano que se presenta en las líneas1 que si-
guen procede del recinto arqueológico de la Plaza de Armas del Alcázar Real de 

1 Estudio llevado a cabo en el seno del Proyecto de I+D de Generación de Conocimiento “Funcio-
nes y vínculos de las élites municipales de la Bética. Marco jurídico, estudio documental y recuperación 
contextual del patrimonio epigráfico. II” (ORDO VI; referencia PGC2018-093507-B-100), del Programa 
Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i 
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Écija2. Fue localizado en el transcurso de una intervención de conservación pre-
ventiva y restauración desarrollada en 2019 en la unidad doméstica de cronología 
romana denominada Domus II3, formando parte de un paquete deposicional con-
formado por materiales edilicios procedentes del colapso y derrumbe de su muro 
de fachada sur, caídos sobre la acera porticada septentrional de una calzada que 
discurre de oeste a este dentro del recinto y ha sido identificada como un nuevo 
decumanus de la trama viaria de colonia Augusta Firma, nueva vía que se loca-
liza entre sendos decumani ya conocidos, codificados como D9 y D10 dentro de 
la propuesta de reconstrucción de la trama viaria de la colonia4. Tal como ha po-
dido ser verificado en la intervención arqueológica desarrollada en este entorno, 
el muro colapsado se corresponde con una amplia reforma acometida en la vi-
vienda en época severiana, concretada en este caso en la construcción en la pri-
mera crujía del edificio de unas escaleras interiores que daban acceso a la planta 
superior de la casa, reestructuradas tras instalarse en el espacio contiguo un bal-
neum y realizarse su acometida de agua corriente desde el exterior. Esta reforma 
está vinculada a la reparación y ampliación de suministro del arcula Terentiani, 
infraestructura hidráulica que conocemos merced al registro arqueológico do-
cumentado en excavación, así como a una nueva inscripción localizada en el ex-
terior de la Domus II y recientemente publicada por los autores de estas líneas5.

Los materiales que forman parte de la unidad deposicional procedente del 
derrumbe del muro se pueden caracterizar, en su mayoría, como muy proba-
blemente reutilizados de la fase edilicia anterior de la misma Domus II, como 
pueden ser ladrillos y tegulae, junto con mampuestos poligonales irregulares de 
piedra caliza. Junto a estos materiales, y como testimonio de un fenómeno fre-
cuente en la ciudad romana6, se localizaron otros claramente transportados hasta 
aquí desde otros entornos de la ciudad, como resulta especialmente evidente en 
el caso de la pieza epigráfica que nos ocupa, que pasamos a describir en el si-
guiente apartado.

la inscripción

La pieza que presentamos es una inscripción funeraria romana de una tipología 
muy habitual en Écija, una estela con el campo epigráfico rehundido, que estaría 
rematada originalmente por una cabecera semicircular que, en este caso, fue re-
cortada para encajar en el muro de fachada meridional de la Domus II, dentro de 

del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MCIU/AEI/FEDER, UE). Los autores quieren 
agradecer las observaciones de los evaluadores anónimos y su contribución crítica a la mejora del texto.

2 García-Dils - Ordóñez 2018.
3 Ordóñez - García-Dils 2017.
4 García-Dils 2015: 109-149.
5 García-Dils - Ordóñez 2020; Ordóñez - García-Dils 2020.
6 Marano 2020.
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Figura 1
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la ya reseñada reforma realizada en época severiana. Las medidas conservadas  
de la estela, tallada en piedra caliza local, son de (29,0) cm de altura, (40,9) cm 
de anchura y entre 27,4 y 29,6 cm de fondo. Se ha conservado parte de las senci-
llas molduras laterales que enmarcaban el texto, de 4,2 cm a la izquierda y 3,8 cm 
a la derecha. El campo epigráfico tiene unas dimensiones de 32,9 cm de anchura 
por (29,0) cm de altura conservada. El tamaño de los caracteres es de 6,0 cm de 
altura en lín. 1 y de 5,6 cm en lín. 2-3, con un interlineado de 1,3 cm en lín. 1-2 y 
de 1,7 cm en lín. 2-3 y 3-4. Caracteres propios de la escritura libraria, con refuer-
zos contenidos. Separan las palabras sencillas interpunciones triangulares con 
el vértice hacia abajo. En lín. 4, se distinguen los dos trazos verticales de una H, 
más largo el de la izquierda, rasgo también presente en alguna inscripción del en-
torno astigitano7; por su parte, en + + se reconocen una huella curva compatible 
con una S, así como el trazo horizontal superior de una E; el resto de la secuencia 
se puede reconstruir como es habitual en la colonia para piezas análogas de esta 
tipología. La B es muy parecida a la que figura en el cognomen de Clodia Sabina 
en un pedestal honorífico de la cercana Segouia8. 

El texto recuperado se distribuye en cuatro líneas, conservándose únicamente 
la parte superior del comienzo de la cuarta de ellas. La exposición del bloque a la 
intemperie, con los consiguientes procesos de meteorización que ha sufrido, han 
dañado la superficie inscrita, si bien el texto se lee sin dificultad (Fig. 1).

M · FABIVS · M · F

GAL · PROCVLVS ·

AN · XLVIII

H + + [S T T L]

[D(is) M(anibus) s(acrum)?] M(arcus) Fabius, M(arci) f(ilius), / Gal(eria), 
Proculus. / An(norum) XLVIII. / H(ic) s(itus) e(st). [S(it) t(ibi) t(erra) l(euis)]

La combinación en un epitafio de la onomástica con tria nomina en nomi-
nativo con filiación, tribus e indicación de edad suele presentarse en la Baetica, 
en el siglo II d. C. –uide infra–, asociada a la fórmula de los dei Manes, por lo 
que, aunque no haya rastro visible en lo conservado, cabe proponer como hipóte-
sis la presencia en la parte perdida de una línea superior con dicha fórmula, cier-
tamente que con un interlineado más amplio – hasta cuadruplicarlo – que en el 
resto del texto9.

7 Cf. CIL II2/5, 1318, de Segida Augurina.
8 CIL II2/5, 1292.
9 En general, es norma en los epitafios astigitanos destacar con un tamaño de los caracteres supe-

rior el encabezado con la fórmula D · M · S, estando en algún caso, además, separado del resto de las lí-
neas del texto; por ejemplo, CIL II2/5, 1287 = CILA Se, 1245 = HEp 1994, 682.
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Fabius, como es bien sabido desde las primeras estimaciones numéricas esta-
blecidas por R. Syme10, es uno de los nomina más frecuentes en la Península Ibé-
rica, con una concentración especial en el valle del Guadalquivir y las zonas al 
sur de este río hasta los entornos costeros malacitano y gaditano. Las estimacio-
nes de Abascal lo colocan en el quinto lugar entre los nomina más habituales en 
Hispania11. Por otro lado, la investigación ha indagado sobre las diferentes ramas 
de esta familia y las posibles fuentes de riqueza que se reflejan en sus inscrip-
ciones12. En colonia Augusta Firma se han documentado hasta el presente otros 
cinco Fabii más, a través de otras tantas inscripciones. Una de ellas corresponde 
al epitafio de un Q. Fabius y su hijo L. Fabius Q. f., datado en el siglo I d. C. a par-
tir de la onomástica13. Otra pieza nos transmite el recuerdo de un Fabius Fortuna-
tus, alabado por una vida dedicada a las letras y a sus estudios, registrado en un 
epígrafe métrico de finales del siglo II o inicios del III d. C14. Otro epígrafe, igual-
mente funerario, pertenece a L. Fabius Saturninus, fechado a finales del siglo II 
d. C15. De ninguno de estos personajes tenemos indicios de que formaran parte 
de las elites de la colonia o que tuvieran algún tipo de relevancia en la vida co-
lectiva de la ciudad. No ocurre lo mismo con el último Fabius documentado por 
la investigación, precisamente en la misma Domus II donde se reempleó la ins-
cripción de que ahora nos ocupamos: L. Fabius L. f. Serg. Pollio, que habitó esa 
casa a lo largo de la segunda mitad del siglo I d. C. y cuyo nombre figura en sen-
das hermae recuperadas en reutilización en una escalera de la casa reformada en 
época severiana y dedicadas por tres personajes de su entorno clientelar. De él sa-
bemos ahora que ocupó las más altas magistraturas en la colonia a fines del siglo 
I d. C., la edilidad y el duovirato16.

Proculus es un cognomen muy común que, en los cómputos de Kajanto, ya 
se situaba por encima de los 1300 testimonios17. Su presencia en la Bética es tam-
bién muy frecuente, con cerca de 40 atestiguaciones. En el ager Astigitanus lo 
tenemos documentado en sendas ocasiones. Por un lado, en la inscripción fune-
raria de T. Fannius T. f. Pap. Proculus, atribuida a la ciudad actual de Marchena, 
pero que, en función de la presencia de una tribus tan particular como la Papi-
ria, cabe ubicar en el territorio colonial astigitano18. También figura en otra pieza 
de la pertica colonial localizada en el Cortijo de los Cosmes, asiento de la anti-
gua Carruca19.

10 Syme 1958: 783.
11 Abascal 1994: 29, 132-136.
12 Canto 1978; Jacques 1990.
13 CIL II2/5, 1191.
14 CIL II2/5, 1210 = HEp 2007, 529; uid. Fernández 2007: 121-127.
15 CIL II2/5, 1211.
16 García-Dils - Ordóñez 2021.
17 Kajanto 1965: 30, 40, 176.
18 CIL II 1398.
19 CIL II2/5, 1146.
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A juzgar por la morfología de las letras –caso de B, F, C, G, P o R–, y el for-
mulario empleados, en principio cabría asignar a esta inscripción una cronología 
aproximada de fines del siglo II o inicios del III, que comparte con otras piezas 
astigitanas o de su entorno inmediato que muestran caracteres con idéntica fac-
tura formal. Considerando el contexto arqueológico en el que se reutiliza la pieza, 
cabría también acotar la datación a la segunda mitad del siglo II, pues sería di-
fícil de cuadrar una cronología severiana con el desmontaje de la tumba en esas 
mismas fechas. En todo caso, ello genera el problema del escaso intervalo de 
tiempo que restaría entre esta datación y su reutilización en una estructura se-
veriana como para que el espacio funerario donde se erigía fuera desmantelado 
o amortizado. Por ello, parece conveniente ampliar la horquilla temporal de la 
pieza teniendo en cuenta la estructura general del texto y la amplitud cronológica 
de la escritura libraria, que se expande claramente en la Baetica desde época fla-
via, por lo que estimamos que la datación podría subirse hasta incluir la primera 
mitad del siglo II, lo que permitiría explicar más fácilmente su reutilización en 
los muros de la domus en fechas severianas20.

Otro aspecto que llama la atención en esta pieza es la adscripción de Fabius 
Proculus a la tribus Galeria, en una ciudad donde es prácticamente omnipre-
sente la Papiria, como puso ya de relieve el estudio de Wiegels, quien recogió en 
su elenco un total de 15 menciones de la tribus Papiria21, a los que se ha de añadir 
una decena de nuevos testimonios aparecidos desde entonces. La tribus Galeria es 
especialmente representativa en Hispania y característica de individuos que par-
ticiparon en procesos coloniales augusteos, en ocasiones como reforzamiento con 
una segunda deductio añadida a una previa cesariana22. Hasta el momento solo se 
contaba con un único testimonio astigitano de ella, el del epígrafe funerario de C. 
Mancin[ius ---] Gal. Maur[us], cuya inscripción, fechada a fines del siglo I d. C., 
fue hallada en los alrededores de la población23. Posiblemente se trate en este caso 
de un inmigrante proveniente de alguna comunidad privilegiada bajo Augusto. 
También podría ser esa la condición de M. Porcius M. f. Gal. Gallicus, que figura 
en una inscripción funeraria de cronología muy antigua –finales del siglo I a. C.– 
localizada en el cercano Cerro de Consuegra, asiento de la antigua Munda24, inte-
grada también en nuestra opinión en la pertica colonial de Augusta Firma, si bien 
se le ha considerado también como ursonense25. Para Fabius Proculus podríamos 
pensar en una situación similar a la vista del neto predominio de la Galeria en la 

20 Una opción alternativa, como se nos indica por parte de uno de los evaluadores de este trabajo, es 
que la pieza no fuese sino un descarte de un taller lapidario y nunca llegara a estar ubicada en una necró-
polis, lo que obviaría el problema de la amortización funeraria.

21 Wiegels 1985: 17-18.
22 Castillo 1988; González 1989; Stylow 1995.
23 CIL II2/5, 1231; caso aparte, debido a las dificultades de su lectura y transmisión, es CIL II2/5, 

1171.
24 CIL II2/5, 1129.
25 Caballos 2006: 388.
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provincia, que puede computarse según la última estimación establecida26, en un 
44,40% de los casos conocidos de menciones de tribus en la Baetica, por lo que 
podríamos estar ante un alóctono de alguna comunidad municipal augustea cer-
cana desplazado a uno de los centros más relevantes y dinámicos en el ámbito de 
la economía oleícola de la provincia, por lo que no sería extraña la presencia de 
foráneos en ella y por tanto su consideración como incola27. En este sentido, tene-
mos documentadas en Astigi gentes provenientes de Nescania28, Carula29, Onici30 
y Anticaria31, así como de Aquae Sextiae32. Sin embargo, la localización de esta 
pieza reutilizada en los muros de una domus de la aristocracia cívica que durante 
un tiempo prolongado había sido propiedad de unos Fabii y que aparentemente 
cambia de propietarios en época severiana –momento en que se amortizan las 
hermae mencionadas y se redacta el texto de éste– lleva a pensar si podría haber 
alguna razón que justificara la consideración de Fabius Proculus como un miem-
bro más de los Fabii astigitanos y por tanto un ciudadano de la colonia, a pesar de 
exhibir una tribus diferente a la que porta el magistrado, la Sergia, y también a 
la más extendida entre sus ciues, la Papiria. En este contexto, conviene recordar 
la idea de que la adscripción a una tribus es personal, la propia del ciudadano, y 
no comunitaria, que “la tribù è propria del cittadino romano che vi è iscritto, non 
della città”33, que “la adscripción a una tribu afecta al individuo, por lo que resulta 
incongruente hablar de ‘la tribu’ de una ciudad, a la que, por tanto, pueden estar 
adscritos individuos pertenecientes a tribus distintas”34. Considerando esta hipó-
tesis, podríamos estar ante el epitafio de un ciudadano de la colonia, aunque no po-
demos sin embargo encontrar razones justificadas de en qué momento y contexto 
histórico sus antecesores habrían accedido a esta condición: ¿un descendiente de 
un veterano de Augusto que por alguna razón se incorporara al censo colonial 
manteniendo la tribus previa que ya tenía35, en una situación similar a la propuesta 
para un colono augusteo de Genetiua Iulia presumiblemente proveniente de Roma 
y que porta la tribus Cornelia36?, ¿un descendiente de un colono de procedencia 
civil?, ¿un descendiente de alguien asentado en Astigi en un momento diferente al 
de la deducción de la colonia por Augusto, o de un indígena beneficiario de una 
concesión viritana de la ciudadanía? No cabe ir más allá en las suposiciones a la 
vista de la evidencia disponible.

26 Fasolini 2014: 391.
27 Haley 1991: 34, 64.
28 CIL II2/5, 1186.
29 CIL II2/5, 1187.
30 CIL II2/5, 1184.
31 CIL II2/5, 1185.
32 CIL II2/5, 1153 = AE 2017, 701.
33 Forni 2006: 512 y passim –principio que fue insistentemente subrayado por G. Forni en diver-

sos trabajos–.
34 Caballos 2014: 285 nª 32.
35 Forni 1966.
36 CIL II2/5, 1066, uid. Caballos 2006: 386.
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