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El caso de los lares viales fuera de Hispania

Patricia A. Argüelles Álvarez
Universidad de Salamanca

Vos Lares Viales, ut me bene tutetis1

A los Lares Viales, que bien me protejan

1. Introducción

El culto a los Lares Viales es una advocación latina asociada a los «dioses
de los caminos», de ahí el término viales, porque ofrecían protección a los via-
jeros en sus desplazamientos por las calzadas. Los lares se documentan des-
de antiguo en la historia de Roma y se relacionan con las divinidades del ho-
gar, familia y campo, cuyo origen se vincula a los dioses de las encrucijadas,
los compitales (de tradición más antigua).2

El culto en honor a los Lares Compitales era una adoración que se reali-
zaba en la aedicula rurales situadas en los compita, es decir, en los cruces
de los caminos del campo. Mientras, que, a los Lares Viales, protectores de
los viajes, se les dedicaba un ara, que podría estar colocada en dichas capi-
llas, o al borde de los caminos.3

En la Península Ibérica se han encontrado una serie de inscripciones re-
lacionadas con los lares viales en el área del Noroeste, concretamente en Por-
tugal, Galicia y Asturias.4 La concentración en esta zona ha llevado a pensar
que se asiste a un proceso de sincretismo religioso y que los lares viales se
superponen a unas divinidades indígenas relacionadas con los caminos, de
ahí el éxito de su implantación y perduración. Así, parece que en las zonas
de Gallecia existían unos dioses indígenas muy similares a los que Roma te-
nía, en este caso, para proteger a los caminos y sus viandantes. El culto a los
Lares Viales se muestra como una fusión de elementos romanos e indígenas
que se adaptarán a los modelos de romanización formando posiblemente lo

1 Bayer, Tilesius, 1718, pág. 23.
2 Wissova, 1902, pág. 170.
3 Beltrán Fortes, 1983, pág. 241; Portela Filgueiras, 1984, pág. 153; Santos Yanguas, 2012,

pág. 184.
4 Véase nota 42 para conocer el número de hallazgos según cada zona.



que puede ser una nueva cultura galaico-romana, en donde se incluirían di-
chos Lares Viales.5

S. Lambrino sostenía el origen galaico del culto de los lares viales,6 aun-
que otros autores son partidarios de una introducción foránea.7 Según este
autor su implantación estaría relacionada con el Bellum Cantabricum y per-
durarían hasta el siglo II. Independientemente de su origen, esta cronología
coincide con la de la mayoría de los epígrafes.8

Estas fechas pondrían de manifiesto una mayor romanización de los te-
rritorios, ya que estos cultos se relacionaban con el propio culto imperial. Si
bien es cierto, que los cultos indígenas se mantienen con más fuerza en zo-
nas rurales peninsulares.

En relación a esta idea, parece que existen dos etapas de veneración a los
Lares. Por un lado, durante la República, el culto mantiene un marcado ca-
rácter rústico-familiar, y por otro, después de la reforma religiosa llevada por
Augusto se conserva una vinculación con la figura del emperador. Tras dicha
reforma, los Lares fueron convertidos en Lares Augusti.9

En el caso de Hispania hay que esperar hasta época Flavia o Antonina pa-
ra encontrar dedicatorias a los Lares con epítetos indígenas. Se observa una
marcada diferencia con relación a la presencia al norte de Duero de epígra-
fes a los Lares Viales con epítetos indígenas, mientras que las dedicaciones
a los Lares Augusti, es decir romanos, están presentes sobre todo en el sur
de la Península Ibérica. Parece clara que la expansión de este culto fue del
norte a sur y posteriormente se extendió al resto del Imperio.

La existencia de nueve epígrafes con alusión a los Lares Viales en distin-
tos puntos geográficos del Imperio Romano deja de manifiesto la gran difu-
sión alcanzada por estos Lares en relación con las vías de comunicación y los
viajes; presenciando así el proceso de sincretismo entre las divinidades indí-
genas y las romanas con una misma función, la protección al viajero.

2. Casos fuera de Hispania
Son contados los casos de Lares Viales fuera de Hispania, y aparecen bastante

dispersos en el mapa del Imperio Romano. Además, dada la marcada concen-
tración de estas divinidades en el Noroeste peninsular, resulta llamativo, cuanto
menos sus hallazgos en puntos tan alejados (respecto al foco gallego-portugués)
como, por ejemplo, el caso de la Dacia, que posteriormente citaremos.

El primer epígrafe en el que nos detenemos, por la cercanía a la Penín-
sula Ibérica, se encontró en Narbo, Narbona, en la provincia de la Gallia Nar-
bonensis:10
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5 Bermejo Barrera, 1986, págs. 208-209.
6 Lambrino 1965, págs. 233-234. 
7 Por el contrario, Tranoy (1981, pág. 323) y Portela Filgueiras (1984, págs. 153-180) consi-

deran que estos Lares Viales penetraron de manera más intensa en esta zona del Conventus Lu-
censis porque los cultos indígenas existentes eran más débiles, en Prosper Pérez, 2002, pág. 278.

8 El fin del culto domestico de los Lares tuvo lugar en el año 392 d. C. El emperador Teo-
dosio prohibió mediante un decreto el culto y los rituales a los dioses tradicionales en el inte-
rior de las casas entre ellos el de los Lares y los Penates (CTh 16.10.12).

9 Izquierdo Peraile y Moreno Conde, 2000, pág. 6.
10 CIL XII, 4320.



[…] 
sevir […]
C(aius) Salius Ste[…] 
Laribus Magn[ii]s et Viator[iis] 
de suo restituit

El epígrafe de mármol que nos ha llegado no es el original, sino una co-
pia perteneciente a la colección Fabre. La Maison Garrigues, posteriormente
Fabre, y que, por último, heredó Séguier, fue residencia que tenía una im-
portante colección de piezas antiguas. Este cipo sirvió de primer peldaño de
la escalera de citada maison, ubicada en la calle que conducía al Castillo de
Montgiscart.

La inscripción mencionada estaba dedicada a los Lares Viales por Caius
Salius. Se ha fechado entre el siglo I y el II d. C. Sabemos por L. Viguier y J.
Bousquet11 que tenía una forma rectangular sin ningún marco para el texto
epigráfico, el cual estaba mutilado en sus dos primeras líneas. Se ha cues-
tionado que la copia de la inscripción se hiciese correctamente, pues se con-
sidera inusual la fórmula «laribus magnis et victoribus». Se plantea que pue-
da existir una función sacerdotal de Viator, pero la frase estaría mal escrita;
y, si se asocia a títulos de C. Salius el texto debería ser «laribus de suo resti-
tuit». Por todo ello, lo único que queda confirmado es que sería C. Salius
quien restauró el monumento a los Lares Viales. Afirmar otras hipótesis, se-
ría imprudente dada la falta de la pieza original.

En la provincia de Mauretania Caesarensis se documenta otro epígrafe
a los Lares Viales,12 concretamente de Portus Magnus, en Bethioua territo-
rio argelino y se encuentra sobre la puerta de una panadería ubicada al bor-
de del mar. Este epígrafe no aparece referenciado en ninguna otra base más
que en el CIL. La estructura recogida en CIL se compone por tres columnas.
En la central, en línea y superior ALEXAND D CVLOCONVID DIT, en la co-
lumna izquierda se recoge en 4 líneas el texto correspondiente a CLOD
LARGVS PRAPOSIT LT B ET D, y el final del epígrafe queda reflejado en la
columna derecha con 6 columnas: AS VIALIBVS CALLIMORPHVS LIBERALIS
AV VSRL DISP VIK

El epígrafe es interpretado por J. R. Hepworth13 que lo transcribe como:

[....] Alexand[r]o [....] culo convid
[......... Cl]od(ius) Lar[g]us (centurio) pra[ep]osit(us) l[imitis (?) ...
laribus (?)] vialibus Callimorphus, Liberalis 
Au[g] us[ti]disp(ensatoris) vi[k(arius) ...]

Es una cuestión abierta a debate si al contener el epígrafe tanto el térmi-
no laribus como el de vialibus la inscripción hace o no alusión a los Lares
Viales, pues parece primar la información correspondiente al cargo militar de
Clodius Largus y nada parece indicar que este relacionada con una venera-
ción hacia dichos dioses.

EL CASO DE LOS LARES VIALES FUERA DE HISPANIA
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11 Vaissete et al., 1872, núm. 6, pág. 102.
12 CIL VIII, 9755.
13 Hepworth, 1963, pág. 104.



P. Salama14 no coincide con la interpretación recogida en el CIL y propo-
ne que disp(pensatoris) haría referencia a dispunctor y, por lo tanto, a otro
personaje que figuraría en el epígrafe con categoría de tesorero.

Por otro lado, el citado autor hace hincapié en que pese a ya estar im-
plantada la romanización, existieron pueblos indígenas que se resistieron a
la llegada de una nueva cultura, manteniéndose independientes en su idio-
sincrasia, (por ejemplo, conservando el libio frente al latín, excepto las élites).
¿Podían estar en África acaso los Lares Viales vinculados a divinidades indí-
genas africanas, tal y como sucede en la Península Ibérica?

C. Courtois15, pionero en estudiar este epígrafe, no ofrece traducción al-
guna debido a que las carencias textuales hacían muy compleja su interpre-
tación.16 No obstante, sí interpretó que Clodius Largus fue un centurión, pre-
sumiblemente centurio ducenarius de la primera cohorte, que actuaba como
un praepositus limitis. Como parte de la vieja provincia de Mauritania, hacia
el Oeste de Oued Riou y el bajo Chétif, fue abandonada durante la reorgani-
zación de las defensas fronterizas efectuada por Diocleciano, se considera
que esta inscripción fue realizada durante el siglo III en el área de Portus
Magnus.

En la Península Itálica se han documentado dos registros que aluden a es-
tos «dioses de caminos». En el caso de la ciudad de Roma17 se ha conocido un
ara que hace referencia a estos dioses. El texto es muy escueto:

Lares
Viales 

Realizada en piedra se utilizó como altar y se ha fechado entre el 80 a. C.
y el 30 d. C. Esta ara tiene unas medidas de 130 cm x 68 cm x 65 cm y con-
serva de manera íntegra el campo epigráfico, grabado a cincel, aunque des-
afortunadamente no se recoge al dedicante.

En Roma hay constancia de dos epígrafes relacionados con los Lares Via-
les. En la obra de H. Dessau18 se citan los Lares semitales, los curiales y los
viales. Estos últimos en relación al epígrafe citado hallado en el Trastevere ro-
mano. Este autor vincula estas divinidades a zonas rurales.

El segundo caso itálico que registra una alusión a los Lares Viales se en-
cuentra en Roma.19 Está fechado entre los años 213-214 d. C. y la inscripción
se grabó en una placa de mármol y no en un cipo (fig. 1).

[Iovi O(ptimo) M(aximo) b(ovem) m(arem) a(uratum) Iunoni Reg(inae)
b(ovem) f(eminam) a(uratam) Minervae b(ovem)] f(eminam) a(uratam) Saluti

PATRICIA A. ARGÜELLES ÁLVAREZ
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14 Salama, 1966, pág. 1302.
15 Courtois, 1955.
16 Coincide también A. Anniboletti en la complejidad de dicho epígrafe y la imposibilidad de

su traducción, citando solamente el texto de manera parcial, en relación a la parte donde se ci-
tan a los Lares Viales: [Laribus?] Vialibus. Callimorphus, Liberalis Au[g]us[ti] disp(ensatoris)
vi[k(arius)]. Annaiboletti, 2010, pág. 110.

17 CIL VI, 36812 = AE 1908, 114 = Candida, 1979, págs. 100-101; Palmer, 1981, págs. 368-397;
Savage, 1940, pág. 40.

18 ILS, 3. 2, 9251.
19 CIL VI, 2103 = AE 1888, 111 = AE 1994, 108 = AE 1998, 13.



Imp(eratoris) Antonini b(ovem) f(eminam) a(uratam) Fort(unae) duci
b(ovem) / [f(eminam) a(uratam) - - - Lari v]iali(?) t(aurum) a(uratum) Genio
Antonini Aug(usti) t(aurum) a(uratum) Iun(oni) Iuliae / [Aug(ustae) b(ovem)
f(eminam) a(uratam) adfuerunt] C(aius) Sulpicius Pollio P(ublius) Aelius Co-
eranus iun(ior) M(arcus) [ // piaculum factum fe]rr(i) inferend(i) / [scrip-
tur(ae) et scalptur(ae) marm(oris) agna]m et porcil(iam) / [struib(us) et fertis
per calato]r(em) / [et publ(icos)] // piaculum factum / ferri effer(endi) per [ca-
lator(em)] / et pub[licos]

La pieza, actualmente en el Museo Nacional de Roma, se ubicó origina-
riamente en las paredes del Templo de Dea Dia. El texto corresponde a un
fragmento del Acta de los Hermanos Arvales, hermandad sacerdotal romana.20

En particular, su contenido es la transcripción más antigua de protocolos en
latín. En él, se documentan rituales, y rutinas a seguir. Se citan varias deida-
des romanas y, aunque no son relevantes en el contexto global del texto, he-
mos de mencionar la alusión a los Lares Viales.

Se conoce un tercer ejemplo en la Península Itálica, se encuentra en Etru-
ria, en Falerii Novi, cerca de la actual localidad de Fabrica di Roma.21 Durante
la restauración del Palazzo de Cencelli del siglo XVI ubicado en el centro de la
ciudad, se catalogaron en el año 2006 diversos materiales lapidarios, entre ellos,
esta pieza. Este cipo hoy día es visible en la iglesia de S. María in Falleri.

EL CASO DE LOS LARES VIALES FUERA DE HISPANIA
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20 Scheid, 1998, núm. 2.
21 CIL XI, 3079.

Fig.1. Fratum Arvalium. (Imagen autorizada por Ministero per beni e le attività 
culturali-Museo Nazionale Romano).



Las medidas de la pieza son 94 cm x 43 cm x 29,5 cm y está desprovista
de urceus y patera. La parte trasera es tosca y tiene un agujero de 6 cm de
diámetro en la parte inferior derecha. Muestra alguna fractura en la parte su-
perior, así como en los lados, por lo que la conservación no es óptima pero
el campo epigráfico está al completo. Se compone por caracteres de entre 3,5
y 4,5 cm con surcos poco profundos. Según la transcripción que recogemos
a partir del CIL, en la primera línea presenta un surco divisorio y en la ter-
cera línea compitalibus se recoge con «n» y no con «m», pero no se puede
comprobar dado que no es legible.22

Voto suscepto
Laribus
Conpitalibus (Compitalibus) 
Vialibus
Semitalibus
sacrum

El resto refleja un honor hacia los Lares Compitales, protectores de las ca-
lles y caminos. Es un ejemplo de que los compitali recogen las interseccio-
nes y los barrios delimitados por estos, y los viales los caminos y calles, mien-
tras que los semitales protegerían los caminos menores, los tres, venerados
en este epígrafe.

La hipótesis de esta pieza es que estaba ubicada in situ, en lo que fuera
una intersección de carreteras principales y secundarias, tal y como lo de-
muestra la veneración. Desconocemos quien fue el dedicante, así como si
cerca pudo existir algún templo.

Se ha fechado entre el 30 a. C. y el 30 d. C. vinculada en relación con la
restructuración del área en época de Augusto, cuando se dio un impulso al
culto de los Lares. Desde el territorio de Falerii Novi se documenta una se-
gunda dedicación a los Lares, en este caso honrada sin más especificación y
datable a principios del Imperio.23

En el caso de Germania se constanta la presencia de un cipo de fecha
desconocida, documentado en Forum Hadriani, Voorburg.24 El texto recogi-
do sobre soporte pétreo y con formato de 10 líneas es el siguiente:25

I(ovi) O(ptimo) M(aximo) Sarapi / Isidi Frugifer <ae> / Caelesti Fortun(ae) /
Bono Evento // Felicitati Lari / Viali e[t] Genio / loci L(ucius) Lucretius / Pal(ati-
na) Faustinian(us) / (centurio) leg(ionis) I M(inerviae) P(iae) <F (elicis)> pro
se //  suis<que> r. v(otum) l(ibens) consc(ravit)

El pasaje recoge la veneración del centurión L. Lucrecius a diversos dio-
ses, donde además de mencionar a Isis se citan a los Lares Viales. La princi-
pal diferencia textual respecto a la interpretación recogida en CIL es el tér-
mino F(idelis) frente al recogido por L. Vidman como F(elicis).
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22 Chillini, 2011, págs. 1-10.
23 Ara /Larum/ facta merito. EDR078578, EDHD001301, TM 247944.
24 CIL XIII, 1337= AE 2006, 913.
25 Vidman, 1969, pág. 310.



El territorio más alejado de Hispania en los que se han documentado epí-
grafes con veneración a los Lares Viales ha sido la provincia romana de Da-
cia. En total se se han localizado un total de 3 inscripciones votivas hacia es-
tos dioses.26 En este mismo territorio provincial dácico se documentan 5
altares dedicados a los dioses «cruces» Quadriviae.27 Por tanto, queda pre-
sente la relevancia de estos dioses protectores de los viajes.

En el caso de los Lares Viales en Colonia Ulpia Traiana, Sarmizegetusa,28

en texto epigráfico29 del siguiente cipo, es el procurator Q. Axius Aelianus30

quien erige un altar antes de dejar la ciudad, posiblemente en dirección a Ro-
ma alabando a los Lares Viales, así como a la Fortuna Redux.31 Este epígra-
fe se ha fechado entre los años 235-238 d. C. 

Fortunae
Reduci Lari
Viali Romae
Aeternae

5 Q(uintus) Axius Aelia-
nus v(ir) e(gregius) proc(urator) 
Aug[g](ustorum)
Ioni

Desde mediados del siglo XVI se documenta otro hallazgo32 en Apulum, Al-
ba Iulia,33 donde fue copiado y recogido en diversos libros, como el ya cita-
do de E. Ottonis del siglo XVIII. Este segundo ejemplo se descubrió en el año
1952 durante la rehabilitación de un edificio, cuyos cimientos se interpreta-
ron como el principia de un recinto campamental romano34 (fig.2).

Dis Penatibus Lari
bus Militaribus Lari
Viali Neptuno Saluti
Fortunae Reduci 
(A)esculapio Dianae 
Apollini Herculi 
Spei Fa(v)ori P(ublius) Catius 
Sabinus trib(unus) mil(itum) 
leg(ionis) XIII G(eminae) v(otum) l(ibens) s(olvit)

La pieza realizada en piedra calcárea tiene unas dimensiones de 78 cm x
47 cm x 36 cm con un tamaño de letra de aproximadamente 3 cm. El campo
epigráfico viene delimitado por un zócalo superior e inferior desprovisto de
molduras. En el sector inferior del zócalo existe un agujero que no afecta a
la inscripción.35 En el texto se observa que falta una «v» en Faouri. 
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26 Nemeti, 2016, págs. 81-90.
27 Nemeti, 2016, pág. 82. ref. 2.
28 CIL III, 1422 = AE 2002, 1218.
29 Ottonis, 1731, pág. 206.
30 Sobre Axius Aelianus véase Piso, 2013, págs. 227-235.
31 Fortuna Redux: la Fortuna protectora para el regreso del viaje.
32 AE 1956, 204.
33 Piso, 2001a, págs. 181-182.
34 Piso, 2001b, págs. 239-240.
35 Crişan 1954, págs. 603-605.



En relación con esta
inscripción dedicada por
Plubio Catio Sabino,
mientras era tribuno de la
Legión XIII Gémina esta-
cionadas en la Dacia, cabe
destacar que la mandó eri-
gir en función de su cargo
militar al frente de la le-
gión y por ello llama la
atención tanto el número
de divinidades menciona-
das,36 doce, como algunos
de los dioses del epígrafe,
poco habituales. Además,
los Lares militares están
en la «misma categoría»
que el resto de los men-
cionados.

Se ha fechado la ins-
cripción a finales del siglo
II. Parece que el tribuno la-
ticlavo debió haber forma-
do parte de la legión du-
rante la estancia de esta
en Apulum largo tiempo,
pues las divinidades su-
gieren la participación o la
exaltación de la legión, ya
sea en guerras civiles
(193-197 d. C.) o en gue-
rras partas (198-199 d. C.).

La tercera pieza epi-
gráfica sobre Lares Viales

se halló en Arcobadara, Uriu37, aunque está perdida y solo ha sido estudia-
da por una fotografía conservada en el archivo fotográfico Marţian. Está rea-
lizada en material pétreo, pero se desgastó parte de su campo epigráfico y el
texto conservado es el siguiente: 

[I(ovi)] O(ptimo) M(aximo)
et Lari Viali
ex imperio
muro
[—-]M(?) 
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36 A los dioses Penates, a los Lares militares, a los Lares viales, a Neptuno, a Salus, a Fortu-
nae Redux, a Esculapio, a Diana, a Apolo, a Hércules, a Spes, a Favor: Bărbulescu, 1977, págs.
275-178.

37 AE 2011, 1072 = EDH 71635.

Fig. 2.  Altar del tribuno Plubius Catius Sabinus,
Apulum. (Imagen autorizada por Die Bilddatenbank

Ubi Erat Lupa).



Desconocemos las medidas, pero se observa cómo el texto epigráfico de
cuatro filas está enmarcado por un reborde frontal. La inscripción recoge el
cumplimiento de un voto en honor de Júpiter y los Lares Viales por un prae-
fectus anónimo de Arcobadara, obedeciendo quizá a una señal vivida en sue-
ños antes de partir de viaje.38 En cuanto a su cronología se ha fechado entre
el 151-275 d. C.

Podríamos completar el trabajo citando otro hallazgo epigráfico en este ca-
so en Britania (Thornburg),39 que haría referencia particularmente no a La-
res Viales sino a «Deo qui vias», al «dios de los caminos», el que inventó y pro-
tegió las rutas. Pieza encargada por dos soldados que parece habrían servido
o serían originarios de zonas con clara influencia celta.

3. Conclusiones

Los Lares Viales despertaron el interés de autores latinos como Varro y
Plauto40 que los recogen repetidas veces en sus obras, lo que confirmaría,
por tanto, junto a los hallazgos citados, que dicho culto sobrepasó el cono-
cimiento y la veneración del territorio gallego.

Las bases de datos consultadas recogen 5641 altares votivos a los Lares
Viales hispanos. Aunque son solo nueve ejemplos los que encontramos fue-
ra de la Península Ibérica, es destacable la riqueza epigráfica de estas arae,
localizadas en puntos geográficos tan dispares del Imperio Romano.

Asimismo, llaman la atención las cronologías, pues las piezas aquí estu-
diadas abarcan los tres primeros siglos imperiales. Son aras más recientes (a
excepción de la propia originaria de Roma) que las localizadas en Hispania.
Ello, puede estar relacionado con el citado proceso de romanización y la
transmisión de ideas y, en este caso, la asimilación de cultos romanos a par-
tir de advocaciones similares indígenas por parte de las poblaciones autóc-
tonas y su influencia en el resto de las provincias romanas.

Estas divinidades de carácter local se ligan íntimamente a los caminos,
cruces y desplazamientos. Parece que este culto es fruto de un sincretismo
religioso que se manifiesta con fuerza en el Noroeste peninsular, con 39 pie-
zas42 y sería el resultado de la pervivencia de creencias prerromanas locales
más la nueva religión aportada por Roma; de ahí que la concentración de las
aras sea principalmente en Galicia, Norte de Portugal y Asturias, aunque exis-
ten más casos dispersos por Hispania.43
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38 Gaiu y Zăgreanu, 2011, págs. 77-78.
39 CIL VII, 271: Deo qui vias/ et semitas com/mentus est T(erentius) IR/das?s(ingularis) c(on-

sularis) f(ecit) v(otum) l(actus ) m(erito)/ Q(uintus) Varius Vita/ois [b(ene) f(iciarius)]
co(n)s(ularis) aram/zacrum resti/tuit Aproniano et Bradua co(n)s(ulibus)». Más referencias en
Marco Simón, 2007, pág. 200.

40 Varro, Ling. VI, 25; Plaut., Mer., 62: «Yo os invoco, oh dioses tutelares de los caminos, pa-
ra que me protejáis en mi marcha».

41 Consultado en EDCS.
42 Franco Maside, 2002, pág. 218. Según los últimos datos consultados (EDCS) Galicia con-

taría con 39 epígrafes, Asturias 4, Portugal 7, y resto de España 9 con total de 59 inscripciones
votivas a los Lares Viales, además de los 9 casos estudiados en este trabajo fuera de Hispania. 

43 Marco Simón, 2007, págs. 199-200.



El hallazgo de los Lares Viales está vinculado a las vías de comunicación
que utilizó el ejército romano y por tanto, sus hallazgos suelen estar en re-
lación con la existencia de lugares de tránsito, que tienen cronologías simi-
lares y que estaría relacionados con caminos que servirían para articular y
desplazarse en un paisaje eminentemente agrario.44
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