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Una inscripción votiva redescubierta del balneario de
Baños de Montemayor (Cáceres) (CIL II, 886)

Manuel Salinas de Frías
Universidad de Salamanca

El balneario de Baños de Montemayor (Cáceres) ha proporcionado un con-
junto de inscripciones latinas dedicadas a distintas divinidades relacionadas
con el poder curativo de las aguas termales (Salus, Nimphae, Fons), la mayor
parte de las cuales se conocen desde hace tiempo, habiendo sido descubier-
tas en el transcurso de distintas obras realizadas para la remodelación de las
instalaciones balnearias. Estas inscripciones, además de los restos constructi-
vos supervivientes, demuestran que el balneario funcionaba ya en época ro-
mana. Un lote importante de diez epígrafes fue descubierto durante las obras
realizadas en 1845 y publicado por José de Viu en su Colección de inscripcio-
nes y Antigüedades de Extremadura, publicada en Cáceres en 1846. Otro epí-
grafe fue descubierto en 1884, siendo empotrado a finales del siglo XIX en la
fachada sur del balneario y hallándose en la actualidad en el atrio de la igle-
sia de Santa María. Finalmente, en 1894 se descubrieron diez inscripciones
más que, junto con la anterior, fueron publicadas por José Ramón Mélida en
el Catálogo Monumental de España. Provincia de Cáceres (Madrid 1924).1

El 18 de diciembre de 2018 realizamos una visita a Baños de Montemayor
en compañía de la arqueóloga doña Ana Rupidera, ya que se había descu-
bierto una inscripción, aparentemente nueva, al realizarse obras en una vi-
vienda de la localidad. La inscripción, al parecer, apareció reutilizada en una
pared de la vivienda, lo que explica su estado de deterioro, y tuvimos oca-
sión de estudiarla en la sede de la Asociación de Amigos del balneario de Ba-
ños de Montemayor, de donde pasará previsiblemente a las instalaciones de
dicho balneario, en el cual se hallan expuestos otros epígrafes, así como dis-
tintos restos arqueológicos (figuras 1 y 2). Queremos agradecer tanto a los
miembros de la Asociación y de la Junta Directiva del balneario, como a do-
ña Ana Rupidera, las facilidades dadas para el estudio del epígrafe. Igual-
mente, a don Santiago Montero y a don Pablo Vela, quienes nos proporcio-
naron informaciones muy útiles.

1 Para la historia del balneario, véase Vela, 2016, 16, págs. 55-68.



Se trata de un ara de gra-
nito en muy mal estado de
conservación que presenta
numerosas erosiones y res-
tos de argamasa, al haberse
utilizado como material de
construcción. El corona-
miento está separado del
fuste mediante un bocel se-
micircular, y otro semejante
separa este de la base. El
campo epigráfico no apare-
ce delimitado. Las dimensio-
nes totales son: altura: 46
cm; ancho: 25 cm en el fus-
te, 27 cm contando con el
ensanchamiento de los pul-
vini del coronamiento y de
la basa; grueso: 15 cm.

La inscripción consta de
4 líneas de texto escrito en
escritura capital rústica de
mala factura y con una irre-
gular ordinatio. En la línea
3 el escultor tuvo que estre-
char la S adaptándola al es-
pacio que quedaba. Existe
igualmente ligadura de la H
y la I de la palabra
NYMPHIS, alargándose ha-
cia arriba el asta derecha de
la H. 

La altura de las letras es la siguiente: Lin. 1: 4 cm; Lin. 2: 4 cm; Lin. 3: 3,5
cm; Lin. 4: 5 cm.

Lectura:
A [… …] A
[REB]VRRI
[N]IMPHÎS
[V] S. L. A.

Transcripción:
A[… …]a/ [Reb]urri/ [N]imphis/ [v(otum)] s(olvit) l(ibens) a(nimo).
Traducción:
A...a, (hija de) Reburrus, cumplió el voto a las Ninfas de buen agrado.

Comentario:
Las erosiones y la pérdida de texto afectan principalmente a las dos pri-

meras líneas del epígrafe. Dada la estructura del texto, con el teónimo en la
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Fig. 1. Ara de Baños de Montemayor dedicada a las
Ninfas. Vista frontal.



tercera línea y la fórmula votiva en la cuarta, hay que suponer que el nom-
bre del dedicante se contiene en las líneas primera y segunda. En la prime-
ra línea se distinguen bien una A, una letra ilegible, una letra dudosa (quizás
una M) y una A. Por el ancho de los caracteres no parece que existan más le-
tras. Viu proporcionaba la lectura ANVA, que Hübner corrigió en AMMIA. Es-
ta segunda parece más verosímil, ya que delante de la A final parece leerse,
aunque con mucha dificultad en la actualidad, una M. A favor de esta resti-
tución está el hecho de que la forma masculina, Ammius, se documenta tam-
bién en el balneario en un genitivo de propiedad: Firmus Ammi s(ervus).2

En la línea 2 se distingue …VRRI que puede ser el genitivo de la filiación.
Como las letras iniciales de la línea faltan, podría restituirse [REB]VRRI, ya
que delante de la R se puede distinguir, con bastante dificultad, el trazo in-
clinado derecho de la V.

En la línea 3 se ha perdido la primera letra, pero las siguientes son per-
fectamente legibles y puede leerse [N]IMPHIS, con ligadura de la H y la I. En
la línea 4 aparece la fórmula
votiva: [V.] S. L. A., que no
presenta ninguna peculiari-
dad.

Se trata por tanto de un ara
dedicada a las Ninfas del bal-
neario, las divinidades de las
aguas termales. De las 21 ins-
cripciones publicadas, 12 es-
tán dedicadas a las Ninfas,3 2
están dedicadas a Salus,4 y 1
a Fontana.5 En las demás
ocasiones no se puede cono-
cer el nombre de la divinidad
o divinidades por erosión del
epígrafe. En cinco ocasiones
al menos las ninfas aparecen
citadas como Nimphae Capa-
rensium, Ninfas de los capa-
renses, de lo que se puede
deducir que el balneario per-
tenecía al territorium de Ca-
pera o Capara, municipio fla-
vio situado 32 kilómetros al
sur del mismo.

Una de nuestras primeras
preocupaciones fue determi-
nar si la inscripción era un
nuevo epígrafe descubierto o

UNA INSCRIPCIÓN VOTIVA REDESCUBIERTA DEL BALNEARIO DE BAÑOS DE MONTEMAYOR...
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2 Mélida, 1924, núm. 365.
3 Viu, 1846, págs. 95- 98; Mélida, 1914, núms. 366, 367, 368, 369, 370, 371.
4 Mélida, 1914, núms. 361 y 362.
5 Mélida, 1914, núm. 364.

Fig. 2. Ara de Baños de Montemayor dedicada a
las Ninfas. Vista laterofrontal.



si se trataba de alguna de las inscripciones ya publicadas en el pasado y cu-
yo paradero era en la actualidad desconocido. Una línea de identificación y
contraste lo proporcionaba el hecho de que, en nuestra inscripción, la pala-
bra Nimphis aparece en la tercera línea, en contra de lo que es más frecuen-
te en las inscripciones del lugar, que es que mencionen el teónimo en la pri-
mera línea del texto. Teniendo en cuenta este hecho, parece que la
inscripción actual debe identificarse con el número 886 de CIL II ya que, ade-
más, la fórmula votiva es exactamente la misma.

Hübner recogía en los números 883-892 once «arulae parvulae, repertae
omnes anno 1845», sin dar dibujo ni descripción alguna de ellas. Para el nú-
mero 886 proporcionaba la siguiente lectura: AMMIA/ AEBURRI/ NIMPHIS/
V.S.L.A.

La fuente de Hübner, a este respecto, era la obra de Viu publicada en
1846. En ella, comenta:

Baños es al parecer el Cecilius Vicus del Itineriario por los veinte m. p. a que
lo pone de Cáparra, que son las cinco leguas que se cuentan desde aquí a Ba-
ños. Era esta la sesta (sic) mansión o jornada militar desde Emerita. En Baños
existe uno de aquellos bultos de piedra que figuran animales cuadrúpedos, de
los tiempos Iberos, un pequeño puente romano así mismo sobre el río Ervas,
y otro junto a los Baños, que se dice le dieron el nombre. En el año 1845 han
sido desenterradas en Baños también las inscripciones siguientes.

Entre ellas, transcribe en la página 96: ANVA…/ AEBURR/ NYMPHIS/ V.
S. L. A. Dando la siguiente traducción: «Anua o Anuaria, natural de Ebura (Ta-
lavera la Vieja), cumplió de buena gana un voto amigo a las aguas».

En 1924, publicó Mélida el Catálogo Monumental de España. Provincia de
Cáceres. En las páginas 152-157 recoge las antigüedades de Baños de Mon-
temayor correspondientes a época romana, dando más precisiones que las
que daba Víu, que copiamos literalmente por su interés:

La villa y el establecimiento de aguas termales sulfurado-sódicas datan de la
época romana. La primera pudo ser la mansión Vico Caecilio, como piensa el
P. Fita, o descanso diurno, como indica el señor Paredes, y de todos modos
atestigua la calzada, que por allí pasa y se reconoce por buen trecho, según de-
jo indicado; y las termas, porque de ellas se encontraron restos arquitectóni-
cos, al cimentar el actual balneario y algo antiguo fue comprendido en él. De
la virtud salutífera del manantial dan cuenta numerosas aras con inscripciones
dedicadas a las Ninfas en agradecimiento por haber dado la salud a varios en-
fermos (…) Las primeras aras con inscripciones encontradas en Baños lo fue-
ron en 1845 y las publicó Viu (Antigüedades, págs. 116 a 119). Son diez, con
dedicaciones a las Ninfas. Hübner las registra con los números 883 a 892. Pe-
ro estas aras, por inconcebible descuido de la administración del balneario, se
han perdido. En cambio, se ven hoy en él, bien colocadas y expuestas al pú-
blico once aras, descubiertas en «excavaciones», dice el rótulo, practicadas en
fecha posterior y de las cuales nueve comunicó don Pedro María Plano al P. Fi-
ta y este publicó en 1894 (Boletín académico, t. XXV, págs. 146 a 150), como
vamos a ver. Todas estas aras, menos dos de mármol, son de granito; de labra
descuidada y grabado imperfecto, todo lo cual indica son coetáneas, posible-
mente del siglo II, a juzgar por sus caracteres, y proceden sin duda de un mis-
mo taller local. (Mélida, 1924, págs. 152-154).
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A continuación, con los números 361-371 (páginas 154-157) Mélida pu-
blicaba once inscripciones que son las mismas que publica posteriormente
Roldán, ninguna de las cuales se puede identificar con el epígrafe que nos
ocupa. Efectivamente, en 1965 J. M. Roldán6 publicó las inscripciones votivas
de Baños de Montemayor, que son las mismas ya publicadas por Mélida, sin
añadir nada nuevo desde el punto de vista epigráfico, aunque incluyó calcos
y fotos de las inscripciones. No incluía la nuestra ni ninguna de las publica-
das por Viu. Las ediciones de los autores posteriores: Díez de Velasco,7 Sola-
na y Hernández Guerra,8 Fernandes9 Andreu Pintado y Pérex y Miró,10 si-
guieron la lectura de Hübner, para este caso concreto, ya que el epígrafe
estaba desaparecido. Esteban Ortega,11 por el contrario, siguió la lectura de
Viu y no la corrección de Hübner, leyendo ANVUA en vez de AMMIA.

Como hemos dicho anteriormente, la erosión del soporte afecta especial-
mente a las líneas 1 y 2 del epígrafe, donde iban, precisamente, el nombre y
la filiación del dedicante. A pesar de ello, es posible corregir las lecturas de
Viu y de Hübner. La lectura Anua debe ser desechada, ya que por delante de
la A final se observa un trazo descendente inclinado de izquierda a derecha
que es incompatible con una V, cuyo trazo derecho sigue la dirección con-
traria descendente, de derecha a izquierda. Anua, por otra parte, es muy po-
co frecuente y tiene un único testimonio en Lusitania, en Villamesías (Cáce-
res).12 Pero también debe excluirse la corrección AMMIA propuesta por
Hübner, sin ver la inscripción, ya que exigiría que delante de la A final hu-
biese el trazo vertical de la I, que no existe. Ammius se encuentra atestigua-
do, en masculino como hemos dicho anteriormente, en el propio balneario
de Baños de Montemayor, además de en Aldeanueva del Camino, Barca d’Al-
va, Castelo Branco, Salamanca y Talavera de la Reina.13

Hipotéticamente, teniendo en cuenta que tanto la A inicial como la de fi-
nal de línea se leen bien, y teniendo en cuenta el ancho de las letras con-
servadas, podría pensarse en un antropónimo AMMA, atestiguado en Aldea-
tejada (Salamanca)15 y en la provincias de León y Tras-os-Montes,14 de no ser
porque la iluminación del texto con distintas orientaciones muestra siempre
a continuación de la A inicial una letra que solo podemos identificar como
una S, muy semejante en su trazo a la S final de la tercera línea. En ese caso,
tendríamos un nombre nuevo, un hápax, que sería ASMA. No parece haber
duda, por el contrario, de que la filiación fuese Reburri, el genitivo un nom-
bre (Reburrus) muy frecuentemente atestiguado en Lusitania oriental,16 en el
territorio de los vettones. 

UNA INSCRIPCIÓN VOTIVA REDESCUBIERTA DEL BALNEARIO DE BAÑOS DE MONTEMAYOR...
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6 Roldán, 1965.
7 Díez de Velasco 1998, pág. 91, núm. 14/16; 2002, pág. 142.
8 Solana y Hernández, 2000, pág. 262, núm. 115.
9 Fernandes, 2001, pág. 136.
10 Andreu, 2010, pág. 203; 2012, pág. 345; 2018, pág. 103; Pérex y Miró, 2018, pág. 212, núm.

21. 12.
11 Esteban, 2013, pág. 40, núm. 935.
12 Navarro y Ramírez, 2003, pág. 92.
13 Navarro y Ramírez, 2003, pág. 85, mapa 20.
14 CIL II, 880.
15 Palomar, 1957, pág. 32; Albertos, 1966, pág. 21.
16 Palomar 1957, pág. 94; Vallejo 2005, págs. 382-390, mapa en pág. 384
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Por los epígrafes conservados se puede observar que la onomástica de
los dedicantes y, por tanto, de quienes frecuentaban el balneario, es casi ex-
clusivamente latina. Algunos nombres pueden ser indígenas, como Arc[ius?]17

o [Ca]mira,18 si no se trata de malas lecturas. Por el contrario, tenemos ates-
tiguada una Trebia Severa, con duo nomina como es preceptivo en la mujer
romana,19 además de dos Aelii, Aelius Virinus Emeritensis20 y Aelius Epini-
cus,21 que pueden ser dos libertos imperiales. Igualmente, parece liberto Li-
kinius Syriaches22 y T. Valerius Cosmos,23 con un cognomen de origen grie-
go. Incluso se documenta un esclavo, Firmus Ammi s(ervus),24 cuyos gastos
de tratamiento termal no sabemos si corrieron por cuenta de sí mismo o de
su amo. En conjunto, se trata de una población que desde el punto de vista
social pertenece mayoritariamente a la plebe, que hemos de creer que pro-
cede principalmente de Caparra, a cuyo territorium pertenecía el balneario,
dado el epíteto de Caparenses que ostentan las Ninfas. El horizonte sobre el
que este ejercía su influencia era un horizonte comarcal: uno de los dedi-
cantes, Aelius Virinus, dice ser Emeritensis; es decir, procedía de la capital
provincial, distante unos 180 kilómetros. Otra dedicante, Camira, dice ser
Lamesis, es decir originaria de Lama, una ciudad también perteneciente a los
vettones de ubicación desconocida.25

En su Historia del balneario de Baños de Montemayor, Vela Jiménez in-
dica que en 1845 se hallaron nueve inscripciones en total (en realidad eran
diez, según Viu), todas dedicadas a las Ninfas. De ellas siete se perdieron por
descuido de la dirección del balneario, otra se halla en el MAN y una nove-
na se conserva en el mismo balneario. Según este autor, una memoria remi-
tida al ministro de Fomento por el director de la Biblioteca Nacional en 1863
da cuenta del ingreso en la institución de cuatro aras de granito donadas por
el doctor Tirso Córdoba Yécora, que estuvo de médico-director del balneario
desde 1861 hasta 1871.26 Estas cuatro aras, más las cinco restantes formarían
el grupo de las estudiadas por Viu. Con el nuevo hallazgo de la inscripción
que estudiamos, correspondiente al CIL II, 886, sabemos ahora que la ins-
cripción nunca abandonó el pueblo, donde se ha conservado hasta su re-
ciente redescubrimiento. Ahora, además, proporcionamos fotografías de es-
ta que ayuden definitivamente a fijar su correcta lectura.

17 Viu, 1846, pág. 95.
18 Viu, 1846, pág. 97.
19 Viu, 1846, pág. 96.
20 Mélida, 1914, núm. 364.
21 Mélida, 1914, núm. 369.
22 Mélida, 1914, núm. 366.
23 Mélida, 1914, núm. 368.
24 Mélida, 1914, núm. 365.
25 Ptol. II, 5, 7.
26 Vela, 2016, pág. 16
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