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1. DE LAS COLECCIONESANTICUARíAS DE ROMA A MADRID

La primeranoticiadel cipo en nuestropaísla debemosa un escrito
singular.Se trata del manuscritodel sacerdoteD. Eutichio Ajello y Lás-
cari, unaobraen folio de 224 páginasen la queel abateerudito realiza
unaseriede disertacionesacompañadasde láminasacercade las obrasde
arte quehabíaen el Palaciode San Ildefonso,en La Granja. La obrase
componíade 23 diatribas,con44 dibujos, faltando 21 paracompletarel
total de esculturasy obrasquesedescriben.La obradatade 1730según
Emil Hiibner y Pilar León2, aunquequizáhabríaqueretrasaralgunos
añosesa datación,unavez muerto el rey Felipe V, quees cuandosu
segundaesposa,Isabelde Farnesiose haceverdaderamentecargode la
colecciónhacia 1746.Nuestrainscripciónapareceen la parte13, página
176, del manuscritode Ajello, hoy perdido3.Aunqueotros autorescreen
queel «Cuadernode Ajello» fue redactadoen 1930,ami juicio, puesto
queel abatelo dedicaa lareina(viuda)y no a los reyes,no es improba-

E. Htibner, Die antiken Bildwerke in Madrid, nebst einem Anhang enthaltend die
librigen antiken Bildwerke in Spanien und Portugal, Berlin 1862, 12.

2 P. León,«LacoleccióndeEsculturaClásicadelMuseodelPrado»,en5. E. Schrb-
der,Catálogo de la escultura clásica del Museo de/Frado,!, Los retratos, Madrid 1993,
13.

3 Referenciaquetomo de La obrade Hílbaer. A mediadosdel siglo pasado,según
noticiasde Benito Vicens, se encontrabaen la PrimeraSecretaríade Estado.E. Barrón
todavíapudoconsultarel manuscritoen la primeradécadade estesiglo parasu Catálo-
go de la escultura. Museo Nacional de Pintura y Escultura, Madrid 1908,9;y quizátam-
bién porE. Tormo parasu Catálogo de las Esculturas: 1, La sala de las Musas, antes

Gerión, nY 16. 1995. ServiciodePublicaciones,UniversidadComplutense.Madrid.



272 Sabino Ferea

ble que la obra de Ajello se redactaraen estos años,hacia 1746 o poco
después.El propio Ajello da referenciade la colecciónpoco mástarde,
en las Novellaeletterariepubblicatein Firenzal’anno MDCCLI, Firenze
1751,cols.5 11-512).El hechoesmuy importante,pueslaobradel abate
Ajello pretendíacatalogar,si bien conunadudosaerudición,lacolección
italiana,o mejor«romana»del Palaciode San Ildefonso,acuyo traslado
aEspañaaludeAntonio Ponzen 1787‘t

Peroel escrito de Ajello no es la primerareferenciabiblio-epigráfica
deestainscripción.Los anticuaristasy eruditosde los siglosXVII y XVIII
no dudande suprocedenciaromana;opiniónbasadaen el trabajopionero
de JacoboSponen 16855, de dondelo toma CIL VI. Dicha procedencía,
en España,o no se cuestiona(Húbner) o no se conoce(Rivero, Garcíay
Bellido, Piernavieja).Luegome referiré brevementea estasediciones.

La colecciónregiade San Ildefonso,dondese documentala inscrip-
ción, sehabíanutrido, principalmente,de lacomprade la colecciónde
Livio BaltasarOdescalchi,príncipede Erba, en 1724,por partedel rey
españolFelipeV. A esteconjuntode esculturasclásicasse adhieren,no
sabemossi ya en Españao todavíaen Italia, otracolecciónde esculturas
grecorromanasno menosextraordinarias:la coleccióndel Marquésdel
Carpio6

llamada «sala griega» publicadoen Madrid 1936,y E. Tormo, «Encomiode lasMusas
dela ReinaCristina de Sueciaenel MuseodelPrado»BSEE, 1936,73 ss..Nuestraspes-
quisasy las de otros investigadoresrecientes,han sido infructuosas.En el Museo del
Pradohay referenciadel escritode Cesión al Museo del manuscrito del abate Ajello y
dibujos correspondientes, en ¡871 (legajo11 .203/exp.9, al parecerhoyperdido).Secon-
servan59 láminasquereproducenlos dibujos de Ajello (Prado/dibujosnos.mv. 3831-
3888, folios 1-59). He sido informadoverbalmentepor el ahoraJefe del Departamento
deEsculturaClásisadel Museodel Prado,M. A. Elvira, queentrelas mismasnoestáel
dibujo delcipo de Expeditus.Sobreel abateAjello, Htibner,AntikenBildwerke, 12-14;y
B. Vicensy Gil deTejada,«Rápidoexamende unadescripciónmanuscritade la Galería
de Esculturadel Real Palaciode SanIldefonso” La Razón II, 1861, 394-400;ID, «Bre-
vesapuntesacercade variasestatuasdelReal Museo de Madrid»El arte en España IV,
¡865, 155; M. ManadyG. Mora, «Historiay estudiosantiguossobreel puteal»,en Colo-
quio sobre el Futeal de La Moncloa, Madrid 1986, 35-41; P. León, «La colecciónde
EsculturaClásica’>,13-15. Se hanpublicado,deformano sistemática,los dibujos,anó-
nimos, del «Cuadernode Ajello’>, porejemploen B. Cacciotti,«La collezionedel VII
marchesedelCarpiotra RomaeMadrid”,Bollettino d’Arte, 86-87, 1994, 140 Ss.; y ahora
enVarios, Cristina de Suecia en el Museo del Prado, Madrid ¡997,64 y ss.,y Varios,Ex
Roma Lux, Madrid 1997,81 y 101.

“A. Ponz,Viage de España, Madrid 1787, vol X, 135 Ss- (=279 ss.,de laedición de
1988,vol. 3).

5 J. Spon,Miscellanea eruditae antiquitatis. Lugdunum1685,p. 256, condibujo ide-
alizado.
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Como muy bien dice la investigadoraitaliana BeatriceCaccioti, la
última queha estudiado,aunquebrevementela inscripciónde Expeditus,
dichocipo no debiópertenecerala colecciónde Livio Odescalchi,porque
«neicui inventannoncompaionoepitaffi» y, portanto«si devealíacolle-
zioneCarpio,piutostocheaquelladi Christinadi Svezia»~. En efecto,la
laborcoleccionistade la reinaCristinaen esosañosfue voraz8, y su colec-
ción pasóal Palacio de San Ildefonso,pero el cipo de Expeditusno la
hemosvistocitadaen ningunode los inventariosquehe consultadorela-
tivos al PalacioRiario y alpalazzoy testamentaríade Livio Odescalchi~.

ParaBeatriceCaccioti, «el cipo de Titus Flavius Expeditus,proce-
dentede Roma [según Spon,Misceltanea],estáregistradoen SanIlde-
fonsopor el abateAjello, y se corresponde«conel epitafiode la heren-
cia Carpiopasadaa FelipeV» 10 Tal comose deducede ésey otrosestu-
dios,hayquedecirqueesdifícil definir claramenteel papeldel Marqués
del Carpiocomo coleccionistapor cuentapropia o biencomo mediador

6 Sobreel personaje:G. de Andrés,El marqués de Licite. Bibliófilo y coleccionista
de arte, Madrid 1975; M. Carrascoy M. A. Elvira, «El marquésdel Carpio,político y
coleccionistadelSiglo de Oro»,Historia 16, añoXX, a2227, 1995, 195,39-46; y sobre
todo,concatálogorazonadode su colección,el magníficoeinsustituible trabajoyacita-
doennota precedente,de B. Cacciotti,«La collezione»133-196.

B. Cacciotti,«Lacollezione»,nota 141.
8 ~ H. Taylor, Artistas, príncipes y mercaderes, Barcelona1960, 308-317; Varios,

Citristina, Queen of Sweden, a Personality of European Civilisation, Estocolmo1966; 5.
Winje, Palazzo della Regina. Siudien i drottning Christinen romerske muja, Estocolmo
1965; E. Borsellino,«Cristina di Sveziacollezionista”,Ricerche di Storia de/PArte 54,
1994,4-15; Varios,Cristino de Suecia en e/Museo del Frado, Madrid 1997; 5. Perea,
«ClassicalSculptureCollection belongingto QueenChristineof Swedenin the Prado
Museum»,(en prensa).

“«MuseoOdescalchia. 1713. Inventariodelle statue»enDocumenti inediti per ser-
vire alía storia dei Musei d’ltalia IV, Roma 1881, 329-345;F. Boyer,«Lesantiquesde la
reineCristine de SuédeA Rome”Rev.Arcit. 35, 1932,255-267,quesebasaen aquelpri-
mero de Belli; X. de Salas,«CompraparaEspañade la colecciónde AntigUedadesde
Cristina deSuecia”Arch.Esp.Arte 14, 1940-1941,242 Ss.; «Notedelle cassechegli 2 di
marzode 1725 devonoesserimbarcati”,RABM, 1876, 163-164y 180-181;W. A. Bulst,
«Die Antiken-Sammlungender Kónigin Christina von Schweden»,en Ruperto Carola.
Zeitschr{ft der Vereinigung der Freunde der Studentenschaft der Universitat Heildelberg
XIX, 41, (VI-1967), 121-135; 0. Neverov, «Dai tesori dArte di Cristina di Svezia’>,
Xenia 7, 1984, 77-101;5. Walker, «TheSculptureGallery of PrinceLivio Odescalchi”,
Journal of tite History of Collections, 6-2, 1994, 189-219;ni enelrecientetrabajodeM.
A. Elvira, «El palacioRiario y la colecciónde esculturas’>,enVarios,Cristina de Suecia
en el Museo del Frado, Madrid 1997, 39-63.R. Coppel, «Algunos relievesquedecora-
banlos pedestalesdelasestatuasdela reinaCristinade Sueciay delpríncipeLivio Odes-
calchienel PalaciodeLa Granja»,AEspArtet en prensa

‘0B. Cacciotti,«Lacollezione”, 162-163y nota 141.
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parala CasaReal española.El propioMarquéscompitió por la compra
de la colecciónde lareinaCristina.

No cabe duda que el cipo sepulcral de Expeditus pertenecióa la
colección del Marquésdel Carpio. La inscripciónfue compradaentre
1678 por el Marquésa los herederosdel CardenalCamillo Massimo.
Aparececitadaen unaobraimpresaen esosaños,en 1679,cuandoJaco-
bo Spon, docteurmedicin, al que ya me he referido antes,publica en
Lyon otra obra,estavez en dos volúmenes,en colaboracióncon George
Wheeler,gentilhom¡neanglois, titulada Voyageditalie, de Dalmatie,de
Creceetdu Levant,faitata années1675 & 1676,impresaen Amsterdam
1679,chezHenry & TheodorBoom II, dondeleo, en el volumenprime-
ro,página335 (=262-263de la edicióndel mismolibro en La Haye): «A
Rome,diez le Cardinal de Maximis, sousun bas-reliefd’une figure
deboutavec un arc: DM. ¡ T. FLAVIO 1 EXPEDITO ¡ DOCTOR! ¡
SACITI’AR¡ FLAVIA 1 EVFROSINE-sic- / ET1 A7TICA ¡ FILíA 1 PATRI
1 B.M. [en eloriginal,en 12 líneas], y acontinuaciónañade:«Je¡Val pas
desseinde rapporterbeucoupd’InscriptionsdeRome,parcequ’il yauroit
dequolfaire un assezgrosvolume;je dismémede cellesqui n’ontjamais
étéimprimées:j’eu veuxseulementdonnerquelqueséchantillon.Celle-ci
meparoil assezparticulir, puis qu‘elle qualífiea TitusFlavius Expeditus
Docteur des tireurs d’Arc. Doctorí sagittariorum, & c’étoit peut-etre
parcequ’il ensegnoitcetexercice:car II n’y a pointde metierquln’ait ses
regles& sascienceaussibienque la practique>’. En la mismaobra, los
autores,quehacenun catálogode los mejorespalaciosy gabinetesde

He manejadotambiénuna segundaedición publicadaen La Haye, chezRutger
Alberts, 1724.El contenido(textoy la numerosasláminas)esel mismodela primeraedi-
ción,aunqueno la paginación.JacoboSpon(Lyon 1647 - Vevey1685)inició en 1674 un
viaje con el inglés G. Wheler,cuyamemoriaes el libro citado. VisitaronItalia, Dalma-
cia, Constantinoplay Asia Menor Antesde volver J. Spon pennaneceen Greciaseis
meses,el otoñoe invierno de 1675-1676,reordenandoel material recogido,de manus-
critos y apuntesde campo: en total unas3000 inscripcioneslatinasy 600griegas.Acer-
ca de Spon,ver: O. Bendinelli, Dottrina dell’archeologia e dello studio de/Parte, Mila-
no-Roma1937, 98. 1. Spon,aunquemurió joven,escribióvariasobrasdesdicadasa las
antigUedadesy de memoriasde arqueología;ademásdelas ya citadas,la Miscellanea y
el Voyage, tengonoticiade éstas:Reciterches des antiquités et curiosités de Lyon, Lyon,
varias ediciones(1673, 1676, 1679, 1857, 1858); Discours sur une piéce rare (bronce
antique) du cabinet de J. Spon, Lyon 1674y 1856; Ignotorum atque obscurum quorun-
dam Deoruni arae, Lyon 1677;Recherches curicuses d’Antiquités contenues en plusieurs
descriptions sur les médailles, bas-reliefs, statues, mosaiques et inscriptions anciennes,
Lyon 1683; Historie de Genéve, 2 vols., (conozcola edición de Genéve1730);Excerpta
ex Jacobí Sponii v(ir) cl(arissimi), Itinerario de pagis atticis. sin fecha;Relation de te-
tatpresent de la Vi/le d’Athenes, Lyon 1674.
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antiguedadesde Roma, aludenasíal «palazzoMassimi»: «Le palaisdu
CardinaldeMassimisauxquatreFontainesestun desmieux fournidIns-
criptions de statues,& de bustesantiques,avec unebibliotheque,& un
cabinetde médaillestres-bienchoisies»t2 Cuandoel CardenalCamillo
Massimomurió, en 1677’~, las obrasde artede suGaleríafueroninven-
tandas,parael repartode laherencia,y supostenorventa.

BeatriceCacciottiescribeen un trabajomásreciente:«dalnumeroso
materialeiscritto che nel palazzoalíe QuattroFontanesi trovabasparso
un pó dovunque,dal atrio al teatro,dallescaleai tre giardini,pervennero
possessodel Carpio solo il cippo di Titus FlaviusExpedituse le urnedi
P. Aelius Trophimusedi L. MunatiusPlancina,Polyclitus» ~. Estasdos
inscipcioneslas vemos en un estudio que transcribe íntegramenteel
inventariode las obrasde artey antiguedadesdel CardenalMassimo,el
Códice capponianoconservadoen la Biblioteca Vaticana15 Por suerte
paranosotros,el cipo de Expeditus,además,estácitado (el texto com-
pleto) en un códicede la Biblioteca Angelica de Roma, recientemente

12 J~ Spon,O. Wheler,Voyage, 301 (delvolumen1 de la primeraedición, 1679). En
la mismaobra(p. 34 dela edic.de 1679y p. 27 dela edic. 1724): c<Pourdebeauxameu-
blements,il nc faut quentrerdanslesPalaisBorghese,Colonne,Palestrmne,Chigi, Ludo-
visio & Maximis. Seriez-voustouchécommemoi desInscriptionsantiques,vousen avez
A Romepor contentervótre curiosité.Je nc mentonnoispasdentendredire A quelques
Etrangersquil y enavoil peu, parcequonnc rernarqueordinairequece qui plait, & que
peudegensprennentplaisir aux Inscriptions.Pouraqui esde moy,jy en ay leuplus de
trois mille, & copiéplusde mille quenefon pasencoreirnprimées».

‘3 T. de Carpegna,«II CardinaleCamillo Massimo(1620-1677).Note biografiche
attraversouna spigolaturadellArchivio Massimo»,en M. Buonocoreet al., Camillo
Massimo, collezionista di Anticititá. Fonte e materiali, Roma1996,27-44.Agradezcoal
Sr. StephanSchrbder,del Instituto ArqueológicoAlemán de Madrid, la informaciónde
estareferencia.

“’B. Cacciotti,«Ladispersionedi alcuneantichitAdellacollezioneMassimoin Spag-
na ein Inghilterra»,enM. Buonocoreet al., Camillo Massimo, collezionista di Anticititd.
Fonte e materiali, Roma1996,218.

‘~ Cod. Capponiano 260: Inventario de bene ereditar¡j della chiar: mem: del Ec:mo
Sig.re Cardinal Massimi», y el Archivio di Stato di Roma, Miscellanea Famiglie, Mass,-
mi, busta 107,fasc.3: Concordiafra Ii Sig.ri Fratelli Massimi 1696, internoC: Nota de/li
mobili Argenti. et altre robbe dell’Ereditá della cit:me: dell’Em.mo Sigre Card le Cam¡-
lío Massimi vendutte dalla bo: me: del Sig.r Marcitese Cornil/o Massimi suo fratello, et
Erede. Tengonoticiaque fue parcialmentecitadoen la obrade 1. A. E Orbaan,Docu-
mentí sul Barocco in Roma, Roma1920;peroverahora,M. Pomponi,«La collezionedel
CardinaleMassimoelinventariodel 1677»,enM. Buonocoreet al., Camilla Massimo,
collezionista di Anticititá. Fonte e materiali, Roma 1996,91-153,dondeleoenel inven-
tario, fol. 8verso: [n~262]: Un’ara sepuicrale confestoni, e altri Intagli di tre parti con
Inscritlione davanti alta p.mi 4 1/2. [n~262]: Una urnetta antica tanda con l’Inscritt<,
poso sopra dt-Ara, alta 1 1/2»,que debeserla urnade E Aclius Trophimus.
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estudiadoy transcritopor Marco Buonocore.El precioso manuscrito
encuadernado—queignoraronloseditoresdel CorpusInscriptionumLati-
narum—esel álbumde la colecciónepigráficadel CardenalMassimoen
su palacio romano«alíe QuattroFontane»,quesuma92 inscripciones,
griegasy latinas 16, Estostitulí, la mayoríade excelentevalor artísticoy
enormevalor epigráfico, estánhoy dispersospor numerososmuseos
europeos17 La inscripciónde T. FlaviusExpeditusse transcribeíntegra
en el fol. 30, conel número53.

En el «Inventariode los bienesdel Marquésdel Carpio»18, al pnnci-
pio, en folio sin numerarse lee,a propósitode estasestatuas,fueronven-
didas directamentepor Fabio Massimo a «MonsisAlvarez» en 1678 19
Juan Vélez de León (1655-1736),secretariopersonaldel Marquésdel
Carpio,da noticiaen un manuscritoconservadoen la BibliotecaNacio-
nal de Madrid, de las obrasde artecompradaspor el Marqués,entonces
embajadoren Roma20, entre1676 y 1682,en Roma,de la coleccióndel

16 M. Buonocore,«La collezioneepigrafica:le iscrizioni latine e grechedei Massi-
monel codice 1684della BibliotecaAngelica».en M. Buonocoreet al., Camillo Mass¡-
mo, collezionista diAntichitá. Fonte e materiaii, Roma 1996, 193-202.El códicesetitu-
la: Sylloge inscriptionum veterum latinarum quarum maxirna pars ad Quatuor Fontes, et
in Palatio Comumnarurn adiectis adnotatiunculis; así se cita en la p. 123 del volumen
XXII (correspondientea la Biblioteca Angelica) del Inventario dei manoscritti del/e
Biblioteche dItalia.

“En Roma: la mayoríadeellasenel pa/ano Torlonia,otrasenelpalazzo del Drago,
enelpa/ano Massimo,en el MuseoCapitolinoy en los museosVaticanos;en Nápoles;
en Leiden; en Londres;enParís;enBerlín; y en Madrid.

~ Inventario e descriptione del/e mobili, suppellitili. massaritie, bronzi e Robba, e
dell’Antica e moderna Pittura e scultura dell’Eccrno. Sig’« Don Gasparo de Haro e Guzman,
Ambasciatore ordinario e straordinario in Roma per sao M’~ Catrv e sao viceré nominato
al Regno di Napoli. Scritta e invenrariata da Giacamo Antonio Redoutey, notaro, in Roma
lanno MDCLXXXII. Seconservaenel Archivo Fundación Alba, Madrid (reí? 302-4).

9 «Al med0vendutele duestatuedella loggia, dueantreche stavanoper le scale,e
altrechestavanonelteatroo LoggiadelPalazzo’>,citadoporPomponi,«Lacollezione”,
151,n. 374.Aesamismaalmonedahabíaacudidoel cardenalDezioAzzolino, udc ínti-
mo amigodelaReinaCristinadeSueciay su únicoheredero.Sobrealgunaspiezasmaes-
trasde estacolecciónhuboofertasde la familia Odescalchi.Medianteel cardenalCamí-
lío Rusconi,el rey Felipe V reúnede nuevo,mediantecompra,la coleccióndesmembra-
da Massimo-Carpio(B. Cacciotti,«Ladispersione»,22 1-222).

20 Sobrela estanciadelMarquésdel Carpio en Roma,O. de Andrés,El marqués de
Liche, 25-28; M. B. Burke, Private Collections of Italian Art in Seventheenth-Century
Spain, NewYork 1984y 1990microfilm, vol. 1, Pp. 153-183),y enNápoles,dondemuere
el 16 deNoviembrede 1687 (ibid. 183 Ss.). Esteautorrecogelos proemios a los inven-
lariosde la obrasdearte del Marqués,quesehicieron en Roma,duranteel embaladode
lasmisma, antesde la partidaparaNápoles;si bien Burke sólo reproducelasentradaso
asientosde laspinturas(ibid. II, 212-379).
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de Liria, y dondeteníasuresidenciaprincipal (lascasasde campo,eran
las fincas-palaciosde La Moncloa y de Loeches).La colecciónde escul-
turaclásicacompradaen Italia seubica«enla Librería»(biblioteca)de la
casa-palaciode SanJoaquín,tal como se leeen elprotocolo firmadopor
el notario Andrés de Calatañazor25, dondeal parecerfueron leídas y
escritas(«<exscripsimearnanu’>) por el anticuarioManuel Martí, apeti-
cióndel eruditoveronésScipioneMaffei, elcual habíaproyectadoescn-
bir un Arte Crítica Lapidaria, y habíasolicitado al erudito españolque
recopilaratoda la informaciónepigráficadisponibleen España;aunque
no he podidocomprobarestedato26•

relaciónde objetos de arte embarcadosse conservaen un manuscritode El Escorial
(Relación de los cuadros enviados por el Marqués del Carpio desde Nápoles a España
desde 1679 a 1687. <Biblioteca de El Escorial,ms. &.IV.25). El viaje se realizaenjulio
de 1686. El primero de los barcosnaufragó,perdiéndoseunos 335 cuadros,segúnesti-
maciónde O. de Andrés,El marqués de Licite, 37. Entre otros, se perdieronparasiem-
prelos retratosdel CardenalAstali y el de Olimpia Pamphili,realizadosporVelazquez
en Italia. El segundobarco,de nuevoal mandode Harmnton,realizaun segundotraslado
ennoviembrede 1687, coincidiendoprácticamentecon la muertedelmarquésel día 16
deesemesy alio.

25 Archivo Histórica de Protocolos, Madrid, a0 9819, fols. 740-960: Particiones.
1668-1689: Inventario de los Bienes que quedaron par muerte del Ecm~ Sr D. Gaspar de
Haro y Guzmán Marqués del Carpio. Año del 1688. Y así se vuelvea leeren el mismo
protocoloapropósitode las«Traslaciones”,fols. 834 y ss.Lasestatuassedanenlos fols.
842-847, contasación.La relacióncomienzacon lasesculturasantiguascompradasal
CardenalMassimo. La letra es bastanteilegible. «Primeramentetasoseis estatuasde
yesso:una de Mercurio, otra Diana, otra Apolo, Saturnoy Júpiter, con sus peansde
madera,atrescientosRealescadaunaquemontanmil y ochocientosReales»(fol.842).
Siguenombrando«unaestatuadeexcelenteyeso”, «treceestatuasmásde alabastromás
chicas,demediocuerpo»,«otrascuatroestatuasdebasaltonegroy otrasde piedranegra
sacadasdelos ydolosde Roma»(tasadasendoblones),y acontinuación:«Un mármol(?)
quebradocon inscripciónsin belar» (fol.42, último asiento).

26 La noticiadela lecturaporpartedeMartíde lasinscripciones«italianas”delMar-
quésdel Carpio,estánen S(cipione)Maffei, Osservaziani letterarie cite possana servire
di continuazione al Giornale de Letterati d’Italia, IV, Verona1739, 340-341,referencia
quetomodeB. Cacciotti,«Lacollezione»,182 n.138.Las relacionesde Martí y Maffei
fueron buenasal principio y acabaronen enemistad.La informaciónprincipal sobretal
relaciónla tenemosen lascartasqueMartíescribióasu amigo GregorioMayans,edita-
daspor A. Mestre,Epistolario de Gregorio Mayans, vol. III: Mayans y Martí, Valencia
1973. CuandoMaffei, horno veronensis antiquitatis amore captus, solicita a Martí su
colaboraciónpararecopilarinscripcioneshispanas,éstele contestaqueteníaexactamen-
te 418 (Ep. 11: itaque inscriptiones quadrigentas decem & acto infasciculurn con.jec¡)
queenvióaMaffei desdeAlicanteen el verano de 1722.Segúnel propio Maffei, Martí
no sólo le envíanoticiade inscripcioneshispanassino tambiénde algunasextranjerasde
lasqueteníanoticia: nunc alio selecta profero, quorum ille multo e libris itausit in ipsa
Hispania tam raro inveniendis, ut extra Hispania pro ineditis proponi pos-
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Especialmenteinteresantees un cuadernode dibujos de laescultura
de lacoleccióndel Marquésdel Carpioquese conservaen Londresdesde
1882,en la Society of Antiquaires,Ms. 879,«Album Carpio’>, cuaderno
de 107 folios conlasprincipalesobrasdeesculturaadquiridasporel Mar-
quésen Italia27. Estáclaroqueel secretariodelMarquésdel Carpio,Juan
Vélez de León, teníapresenteen Madrid el original de estedocumento
pueslo copialiteralmentecuandoredactasuMamotreto.

El inventariode la testamentaríaCarpio a vecesdescribela piezade
forma inequívoca,dandodatospuntuales,pero sin un criterio común.
Así, las urnas,unasvecessedescribensólo como «umedi marmo anti-
co»y en algunaocasiónse da el texto inscrito.Respectoalcipo de Expe-
dituscreoverlorelacionadoen el apuntedel fol. 166r: «Unatavolao las-

sint (citadopor Ouglieri, 465), aunqueno hevisto estasinscripcionesen la obra de 5.
Maffei, Museum Veronense. Hoc est Antiquarum inscriptionurn atque anaglyphorurn
collectio cui Taurinensis adiuguntur et Vindobonensis. Accedunt Monumenta id genus
plurima nodum vulgata, et ubicurnque collecta, VeronaeMDCCXLIX, lS’pis Seminaru.
La amistadinicial deMaffei y Martí serompió añosdespuéscomosededucede lasdes-
pectivasopinionesquetieneMartí sobreMaffei y comunicaporcarta(varias)aMayans:
Ep. 176 (mayo1733), 180(junio 1733), 182(julio 1733),206(marzo 1735)y 250(febre-
ro 1736). SobreMartí y Maffei: J. 1. Guglieri, Manuel Martí, latinista y autor latino,
Madrid 1993, Tesis Univ. Complutense,456-467.SobreMartí arqueólogo/anticuario:
Guglieri, 502-519, y O. Mora,Lo Arqueología Clásica en España en el s. XVIII, Madrid
1994,TesisUniv. Complutense,50 Ss.No seconservacopiaconocidade esecuadernode
Martí. Cuandoel bibliotecariodelrey,Blas Antonio Nasarre,solicitaaMayansunacopia
del cuadernode Martí (Ep. 250), éstecontestaaMayans:«LasincripcionesqueVm. me
pide se lasregaléal Marquésde Maffei, embiándoselasde mi mano,escritasconsuma
limpiezay elegancia.Con queno puedoenviaral Sr Don Blas Antonio Nasarre...Asse-
gúroleaVm. quemequedoconpesadumbre.Y másqueel Sr Maifel seha portadoinfa-
mementeconmigopor cuantode queestáinformado...” En 1722, cuandoMayansinfor-
maaMartí delenvíodelcuaderno,dice: «Leprometímásdecuatrocientasinscripciones;
unastranscritaspormide los mismosautoglifos,otrasde autoreseruditosquelas edita-
rondespuésde Grutero.Te enviadaun ejemplardeéstasobrassi no luchaseconla pobre-
zadetranscriptores.Me falta un amanuense»(Ep. 22).

~ Se diceenel fol. 2: «quandomonoII CardinalCamillo deMassimi,checomeben
intendentedella antichitá,havearaccoltedelle pió belle sculture,si esposevenalela sun
Galleria; quidi hebbela sortedi comprarenoveYdoli della nobilissimapietradi parago-
ne, ritrovate tempodA sepoltenella Villa dellImperatoreAdriano nella Cittá di Tivoli,
hoggi possedutadA i Padri dellaCompagniadi GesÚ,Tredecifilosofi antichi, la Statuadi
Ganimede,opradellepiú bellechedallerovine di Romasianomai statecavate.II cele-
bre Calendarioanticodescrirtoin manno.LlJrna delilisignolo tanto celebratadA scrit-
tore; et alguneopre di bassi relievi, memoriede la semprevenerandaantichitá».Este
documentoestásin publicar in tota, aunqueen los trabajoscitadosde BeatriceCacciotti
aparecenalgunasfotos de los dibujos de esculturas.Segúnestaautora,en los folios 97,
98, 100, 102-103se danlasinscripciones.No puedoprecisarel folio dondesedael cipo
de Flavius Expeditus.
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CardenalCamillo Massimo21• A partir de 1679 el Marquésdel Carpio
comenzóahacerenvíosde su colecciónde artehastaMadrid. A mi jui-
cio el envio del cipo, catalogadoentrelos «mármolesantiguos»sucedió
en enero de 1683: la relaciónde bienesse realizóel añoanterioren la
Embajadade laPlazade Españay en la Vigna e Palazzettodi SanPan-
crazio, en Roma22~ De algunaspiezasde lacoleccióndel CardenalMas-
simo, luego ColecciónCarpio,sabemosla procedenciaexacta;de otras,

21 Manuscritode la BN Madrid (Ms. 7526): Mamotreto o indice para la Memoria y
Uso de Juan Vélez de León o Manuscrito. Diversa Materia. Folios 136-138,Memoria al
por mayor de las más singulares alhajas que adquirió el Marqués del Carpio en Roma
a través de hombres inteligentes y recopiló J. Vélez de León (de 1676 a 1682). Docu-
mentodelqueentresacolos siguientespárrafos:«...Logró la fortunadelMarquésqueal
tiempo quesehallabaen Roma,murieseel CardenalCamillo deMaximis, amantísimo
de lasantiguedadespor la inteligenciaqueteníade susprimores.Estepurpuradohabía
juntado muchascosasquesevendieron,y asícompró Su Excelenciade su almoneda
nueve ídolos de la preciosapiedrade parangónque se sacarondebajode la viña del
EmperadorAdrianoen la ciudadde Tivoli, poseidahoy por la religión de la Compañía
de Jesús.Tambiénhubo en la misma colección,trecefilósofos antiguos,la estatuadel
naturalde un Ganimedes,obraexcelente,el celebrecalendarioy la umita delRuiseñor,
tan celebradapor los escritores,y unosbajorreleleves,todos monumentosde preciosa
antiguedad»(fol. 136). «...logró asimismotodo lo demásque va puestoen estelibro,
desdeel 13 de marzode 1676,quetomóposesióndela EmbajadaOrdinariaaSuSanti-
dadInocencio Xl, la cualejerció hastaveintey cuatrodejulio de 1682,quele llegó el
nombramientode Su Majestadde su EmbajadorExtraordianrio,Luego es nombrado
Virrey y CapitánGeneraldel Reinode Nápoles,siendoestanovedadla causaquesus-
pendiesela gustosaaplicaciónconquecontinuaestaobraformadade los diseñosque
haciasacarde todoslos mármolesquetiene,deseosode darlosalaestampaparacomún
enseñanzade los estudiososde la AntigUedad»(fol. 137). «No sepuedenexpresaraquí
el gran númerode bufetes...Dos fuentesde mármol blanco, la unaredonday la otra
triangular,otra obadade(mármol)africano,otrasegundadediferentesmármoles,con un
Baco de Broncepor remate...Una tazaantiguaquese sacóde unaviña de la Compaía
de Jesúsdebajode la tierra en Roma,a quienSuExcelenciala compró”, etc. (fol. 137).
El secretarioVélezsefelicitaporqueel Marquéshubieraadquirido«cosastanpreciosas»
en Roma«a moderadosprecios»(fol. 137).Sobrela carreradiplomáticadel Marquésdel
CarpioenItalia: O. de Andrés,El marqués de Licite, 24-28(Roma)y 29-30(virreinado
napolitano);Carrascoy Elvira, «El marquésdelCarpio”,39-45; sobrela actividadcolec-
cionista:O. deAndrés,El marqués de Licite, 3 1-37; R. LópezTorrijos, «El coleccionis-
mo en la épocade Velázquez:el marquésde Heliche»en Velázquez y el arte de su tiem-
po, Madrid 1991, 27-36; J. C. Agilera, «Don Gasparde Haro y Guzmán,VII Marqués
del Carpio,comitenteartísticodurantesu viaje a Roma comoembajadorantela Santa
Sede”,en Atti del Vii Congreso Español de Historia del Arte: Patronos, promotores,
rnecenas y clientes, Murcia 1988, 431434.

22 Lasesculturasfueron acondicionadasparael viaje porGiovanni DomenicoZoni,
imbalatore della Reverenda Camera Apostolica, segúnse indicaen el Inventario e des-
criptione del/e mobili (Archivo Fundación Alba, Madrid,ref. 3024).Enla columna161r
del inventario se lee la partidaque debía incluir el cipo de Expeditus:«Statue,Idoli,



278 Sabino Perea

comoel cipo de Expeditus,no 23 Hubo varios trasladosposteriores,vía
marítimaNápoles-Alicante24, y desdeaquía Madrid, al Jardínde San
Joaquín,la casaurbanadel Marquésen Madrid, cercadel actualPalacio

Medaglie,Urne,Depositi,etaltri síigli di scultura,di marmo,bronzo,porfido, Alabastro,
ePietrediverse.Primieramenteundici idoli in piedi, de grandezzadel naturale,di pietro
paragones,qualesi compromodella b.m. del Cardinaldi Massiini,elaltri duedi pietra
Egittia con suoi piedi di legno...Undeci fdosofi di marino bianco...quali si compromo
dal deito Bm Sigr. CardinalMassimi»; etc.

23 Los llamados«Cástory Póllux» fue obracompradapor el CardenalMassimoa
GiambattistaLudivisi en 1669; el Ganímedes—la esculturallegó desdeItalia aAlican-
te embaladaen el cajón 54; Archivo Fundación Alba, año 1682, ref. 302-4,fols. 231-
376. Hoy estáen el Museo del Prado—fue compradopor el Cardenalal sienésJacopo
Filippo Nini (queestabaal serviciodelCardenalFabio Chigi); de lacolecciónBorgia
es el original del broncede Hermafroditahoy en el Prado(«IhermafroditaBorghesio
puredi bronzoconsuoposamentodi pietra»;Archivo Fundación Alba, ref. 302-4, fol.
163). De las cuatrournas cinerariasromanas,con inscripción, unade ellas, la de P.
Aclius Trofimusprocedíade unafachadade la Villa Corsini (P. 5. Bartoli, Oh antichi
sepulcri overo mausolei romani et etrusciti, Roma1697,p. IX, 1Am. 4; citadoporCac-
ciotti, «La collezione»,184 n.168). Aunqueestaurnapareceformar lote con el cipo
sepulcralde Expeditus,ello no aseguraunacumúnprocedencia.Los «ídolosegipcios»
dela Coleccióndel CardenalMassimo,luegoCarpio,citadosenel CuadernodeAjello
(5. Ildefonso)junto al cipo deExpeditus.sabemosqueprocedíandeexcavacionesenla
Villa de AdrianoenTívoli. El inventariode los cajonesquetransportabanestosídolos
llevan las siguientesanotaciones:«Nella CassaIncordellatasegnatan~ 55 [y hastael
cajón67]: Un idolo che rappresentaunafeminadi marmoEgiltio o PietraParagone»
(Archivo Fundación Alba, año 1682, ref. 302-4). Lasestatuasegipcias fueron descu-
biertasen Tívoli en 1740 (E A. Sebastiani,Viaggi a Tivoli antichissima citrá latino-
sabinafatto nel 1825, Foligno 1828, 308; F. Bulgarini, Notizie storiche antiquarie sta-
tistiche ed agronomiche intorno all’antichissima cittá di Tivoli e sao territorio, Roma
1848, 123; E de Ficoroni, «La vestigiaeraritá di Romaantica”, en C. Fea,Miscella-
neafilologica cririca e antiquaria, Roma1790, p. CLXV n.98; A. Nibby, Descrizione
della villa Adriana, Roma 1827. Más recientemente:5. Aurigemma,½/laAdriana,
Roma1962, 100ss.;J.-C.Orenier, «Ladécorationstatuairedu Serapeurn du Canope de
la Villa Adriana»MEFRA 101, 1989.2,935). La suertede estasestatuasesazaroso:en
el primerterciodel s. XVIII lleganala Granja,dondeson dibujadospor el abateAje-
lo, al final deesesiglo pasanal JardíndelPríncipeenAranjuez,salvodos deellas que
todavíase conservanen el Museodel Prado,y finalmentedesaparecierondurantela
Quenade la Independencia«sin dejarrastroalguno»(Carrascoy Elvira, «El marqués
delCarpio»,46). Sobrelas obrasdelPrado,enconcretosobreunaestatuade Nectane-
bo, M. R. Blanco-Belmonte,Un recuerdo del último faraón en el Museo del Prado.
Notas arqueoló~icas y epigráficas, Madrid 1924, 48 págs.;y E. Tormo, «El último de
los faraonesy la estatuariaegipciaen el Museodel Prado»BSEE, 1944,65-95;y ahora
algunasdeellapor5. E. Scrbder,Catálogo... n

2s. 1 y 2; y sobretodo: B. Cacciotti,«La
collezione»,1Am. 1 (estatuade Nectanebo,y 1Am. II), figurasegiptizantesde la Villa de
Tlvoli, segúnlos dibujos de Ajello.

24 Parael trasladoaEspañacontrataa dos capitanesingleses,Guillermo Stauchy
JuanHarinton,quemandabanrespectivamentelos bajelesLlorel y Lagoun Mercitants. La
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tra figuratadi bassorelievo..,de largo palmi 4 1/2». Aunque son varios
los apuntesgenéricosquehablande «marmoantico lavorato»,las medi-
dasdel cipo coincidencon lareal y con la que se daen el inventariodel
CardenalMassimo.

El Marquésdel Carpio,asumuerte,habíadejadomuchasdeudas,en
Italia y España.Parasufragarestasúltimas, su hija Catalina,heredera
principal, organizóunaalmonedaen Madrid, en 169028• Las obrasque
no se vendieron,entreellasel cipo de Expeditus,pasaronlacolecciónde
FranciscoAlvarez de Toledo y Silva, VIII duquede Alba, con quien
Catalinasehabíacasadoen 1688.Lasesculturas,y el cipo de Expeditus,
estaríanunos30 añosen el Jardínde SanJoaquín,ya casade los Duques
de Alba,hastaqueéstosrecibenunaoferta,queaceptan,por partedel rey
FelipeV, de 3500doblonespor la comprade lasestatuasy todoslos obje-
tos de pórfido 29, La operaciónla realizancon la mediacióndel pintor
AndreaProcaccini,entre1726 y 1734 30,

La colecciónde esculturaclásica,los ídolosegipcios,y el cipo sepul-
cral de Expeditus, llegaron, pues,al Palaciode San Ildefonso, en La
Granja,formandopartede lacolecciónde esculturadel rey Felipey, aun-
queno fueronexpuestasen seguida.A comienzosde 1746 serealizandos
importantesinventariosen el Palaciode San Ildefonso,ambosencarga-
dos al Marquésde Galiano:el día 20 de enerose concluyey rubrica el
correspondientea los bienesdel rey Felipe V, y el 5 de febreroel de la
reina, Isabelde Farnesio.Todoslos objetosde artepropiedadde la reina
Isabelde Farnesiofueronmarcadosconunaflor de lis; y los del rey con
un aspao cruzde SanAndrés,tantolos mismosobjetoscomo los asien-
tos del inventario: en el manuscritode la testamentaríaaparecetrazado
con tinta roja, en los cuadroscon pinturaen las esquinas,y el aspafue
grabadaa cincel en las esculturas.En el casode nuestrainscripciónel
aspaaparecea la izquierda a vista del espectador,fueradel campoepi-
gráfico, a la alturade la palabraT. FLAVIO, como se apreciaen la foto-
grafía. Veocitadanuestrainscripción en el inventario de la coleccióndel

28 Archivo Histórico de Protocolos, Madrid, n2 9819, fols. 962 ss. y n0 9893,
fols.223-234.

29 B. Cacciotti,«Ladispersione»,219.

30 AndreaProcaccinihabíarealizadoen Romaalgunasobrasquehabíanagradadoal
CardenalAcquaviva, embajadorespañol,querecomiendaa Procaccinial rey español.
Viaja aMadrid en 1729,siendopintor deCámaradelRey.Encalidadde tal dirigeduran-
te 14 añoslasobrasde SanIldefonso,entre1926 (alio de la muertedel arquitectoArde-
mans)y 1734 (añode la muertedelpropio Procaccini).El rey, y sobretodo la reinaIsa-
belde Famesio,pretendíanemularenLaGranjael esplendorde Versalles.
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monarca,en el folio 18031.En julio de esemismo añomoría el rey, por
tanto la colecciónpermanecíainalterable,y así debió constaren la rela-
ción de bienesde la testamentaria,redactadoen 1747, del que por des-
graciano se conservael cuaderno24 relativo a San Ildefonso32

Muerto el rey Felipe Y la reinaviuda se trasladaa San Ildefonso,
acondicionandoel piso bajodel Palacioparala ubicaciónde la colección
de estatuascompradaveinte añosantespor el rey Felipe.Las piezas«más
raras»,quemás desentonabancon el conjuntode la estatuariaclásica,
fueron,adecirde Ponz,amontonadas«sin muchomiramiento»~ en una
salaqueseríaconocidacomo «Galeríade Ydolos», dondese incluían las
estatuasegipcias de basaltoprocedentesde Tívoli, quepertenecieron,
comosehavisto, a lacoleccióndel Marquésdel Carpio.En aquellagale-
ríade La Granjatambiénhabíaurnascinerarias,de lamismacolección~

el putealbáquico(hoy en el Prado), y «varios sepulcros»entrela que
estabasin dudala nuestra.En tal ubicaciónes citadaen los inventarios
generalesde l776~~ y en el de 1789 correspondientea la testamentaría
del rey Carlos ffi36

31 «Unepitafioconunafigurademediorelieve,todo enmármol”. El siguienteasien-
to hacereferenciaa«tressepulcrosdemármolblanco»,es decirtresurnas,queen sudía
tambiénpasaronal Prado,y deaquíal MuseoArqueológico.FigurasenB. Cacciotti,«La
collezione»,162. Los inventariosrealesse conservanen el AOl’, legajo 13 S.Ild./Caja
13568,microfilm 1377:«InventarioGeneraldePinturas,Mueblesy otrasAlhajasqueel
ReyNtro. Señortieneensu palaciodelR’ Sitio de5n Ildefo, ExecutadoDe orn. de S.Mag.
en el añode 1746, por el Marquésde Galiano...”Paralo esencialsobrela esculturaclá-
sica, haydispobibleunatranscripciónde dicho testamento,en la obrade B. Cacciotti,
«Lacollezione’>, 193-194.

32 inventario General y Tasación de los Bienes y A/ajas de los Cuartos de SSMM. El
Rey Felipe S~ (AGP 27). Lo quefaltade estedocumentose perdió, al parecerhacia los
años40 deesesiglo.

33 Ponz,Viage, vol X, 135. Paramás detallede las piezas,León, loc.cit. 16 y nota
102. Recuérdesequeparala ubicaciónde estasesculturasno se siguió otro criterioque
el de «crearambientes»conindependenciade la categoríade la pieza,desu tamañoo de
su antigUedad.VerPonz,Op. cit. 126-131;y M.!J. Callejo Delgado,E/Real Sitio de San
ildefonso, Madrid 1988; TesisUniv. Complutense,vol. III, 1009-l0l1. Bottineauhabla
dequelareinaen su retiro deLa Granjaintentórodearsede un ambientecon«nostalgie
ftanqaiseel obsessionitalienne»(Y. Bottineau, Les Bourbons dEspagne, 1700-1808,
Paris 1993, 108-109).

34 Pons,Viaje, p. 287,hablade «urnassepulcralesy lápidas”.
“ AOl’, legajo39 S.lld.
36 Ymbentario y Tasación general de los muebles pertenecientes al R’ Oficio de

Furriera de los ~ Palacios de Madrid, Retiro, Sitios y Casas de Campo, cuyos muebles
quedaron por fallecimiento del 5r Rey D. Carlos Y, que en paz descanse formado en vrd
de ornde JO de En~ de 1789: y egecutado pr los Oficios de laR’ Casa: Torno 2’. Aquí apa-
receenla llamada«GaleríadeYdolos»el asienton2 2885: «Un epitafio antiguoconuna
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El cipo llegó al Museodel Prado,procedentedelPalaciode SanIlde-
fonso, con todaprobabilidadhacia 1832-1833~, en un «lote» formado
por «la urna de P. Aelius Trophimus,el cipo de Titus Flavius Expeditus
y la cubiertade la llamada«urnadel pájaro»3~. En mi opinión la colec-
ción de SanIldefonsono estabaen el Pradoen 1830,fechade la inaugu-
racióndel RealMuseodePinturay Escultura~. Boyerafirmaqueel tras-
lado se produjo «depuis 1830»4o• En el Archivo Generalde Palacio
hemosvisto los recibosy comunicadosmanuscritosen relaciónala Real
Ordende 20 dejunio de 1832«porlaqueelReyS.M. mandaquelos cua-
drosy objetosdeesculturaelegidosen elRl. Sitio de SanIldefonsoy que
habíande trasladarseal Museode Pinturasno se verifique la traslación
hastaque se concluyerela (última) jornada(de obras)al referido sitio»;
y con fecha4 de febrerode 1833 sedictaminaque «esllegado el casode
que se remitan aquellos(cuadrosy objetosde esculturaselegidosen el

figura amodode Ydolo, detrespiesy medio de largo por cuartade ancho,(tasado)en
100(reales)’> Rubricado(firma legible)porPedroMichel y Celedoniode Arce. Unaedi-
ción facsimilarde estedocumentoha sido publicadoen E? Fernández-Miranda,Inventa-
rios Reales. Carlos III, Madrid 1989, volIl, 306. En los mismostérminosen los inven-
tarioisde22 septiembrede 1793 (AOl’, legajo49 SJld.); de2enerode 1796 (AOl’, lega-
jo 53 SUd.)

37 1’. León, «LacoleccióndeEsculturaClásica”,22 y nota 128 hablade unaremesa
de esculturasde SanIldefonsoal Pradoen 1828, segúnel legajo 11.202,exped.26 del
Archivo del Museo del Prado.Tal expedienteno correspondea la noticia dadapor la
autora.Eseaño1828 Orelli datodavíala inscripciónen SanIldefonso:1. C. Orelli, Iris-
criptionurn Latinarum collectio, Tormo 1828,vol. II, 3497, «in Hispaniain RegioMuseo
5. Ildefonsi».

38 B. Caccioti, «La dispersione’>, 221. Esta tapaderaeracolocadaimpropiamente
sobrela urnadeE Aelius Trophimus.La tapadera,conla urnaoriginal quele es propia,
apareceen el folio 100del «Album Carpio’>, de Londres,ya citado, reproducidoen B.
Caccioti, «Ladispersione»,222,fig. 83.

39 Y. Bottineau,El Arte cortesano en la España de Felipe V <1700-1 746), Madrid
1986,476, proponeesafecha,aunquesin aportarargumentoso documentos.Es apartir
de 1830,y durantetodaesadécadacuandohuboun continuofluir decuadrosy otrasanti-
guedadesdelos palacioshaciala GaleríaRealdel Prado,«dondesehallacuantodeexce-
lente y de medianoy, derico y de miserablevino afonnarse»a decirdel erudito Benito
Vicens (Lo Gaceta de Madrid, 1860, n2 86 p.4.), quees,sin duda,el primero quevaloró
la importanciaartísticadelfondodeesculturaclásicadelPrado,alaquededicóunasene
de estudiospionerosy el primeroquevislumbró la necesidadde hacerun catálogode la
misma:B. Vicensy Gil deTejada,Lo Gaceta de Madrid 1860.a9 86, p.4; ibid. n~ 98p.4;
ibid., a9 100 p.4; ibid., n9 102 p.4; ibid. n0 103 p.4B. Y delmismo, «De la necesidadde
un catálogode lasesculturasreunidasen el Real Museo” Lo Razón II, 1861, 204-215.
Sobrelos pasosinicialesdel hado,A. RumeudeArtnas, Origen y fundación del Museo
del Prado, Madrid 1980,espec.125-133.

40 E. Boyer,«Lesantiquesde la reineCristine de Suéde»,258.
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Rl. Sitio de SanIldefonso) con direcciónal Rl. Museode Pinturas»41~

Estafechaesami juicio lamásverosímil. El cipo funerariaapareceen el
año 1834 en la testamentaríadel rey FemandoVII42 en la partecorres-
pondienteal «Ymbentarioy tasaciónde las estatuas,bustos y demás
objetosde esculturapertenecientesa S.M. que se hallan en las Galerías
del RealMuseo»,en el folio 25v, dondese leeun asientode tasaciónde
200realescon estadescripción:«un fragmentocon inscripción,de tres
pies y mediode alto portrescuartos(de pie) de ancho,restaurado,(que)
pareceserde un sepulcroantiguo»~ El cipo apareceen el el Primer
InventarioGeneraldel Prado,en el folio manuscrito679número96, cifra
hoy todavíavisible escritocontintaroja sobrelapilastra,aladerechadel
relieveavistadelespectador.

De losrepertoriosepigráficosde Muratori~ y Donati45toma lanoti-
ciael padreMasdeu46en los últimos añosdel XVIII. De la piezada noti-
cia Orelli unos30 añosmástarde‘7. todaslas edicionescitadasdel epí-
grafedanel texto íntegro—no puedetratarsede otrainscripción—,perola
interlineaciónes incorrectaen casi todostodos los casos48, e incluso la
iconografíasufreunacuriosaidealización,como en unabella falsifica-
ción iconográficaqueapareceen laobra del médicoy eruditoanticuario
JacoboSpon~ queaquíreproduzco(Fig. 3).

~‘ AGP, legajo71/caja13748/1.Vemosenel catálogofotográficorealizadoen 1862,
que,enefecto,enel PradoestántodaslasesculturasprocedentesdeLa Granja: M. Osso-
rio y J. Sala,Tesoro de la escultura. Colecciónfotográfica de las mejoras obras existen-
tes en el Real Museo yfuera de él, tomo 1, Madrid 1862. Una vez más,la no aparición
del segundovolumende estecatálogo,hacequeno tengamosnoticiadirectade la escul-
tura menor.

42AGP 4808.
‘flQ~ Anes,Las colecciones reales y la fundación del Museo del Prado, Madrid 1996,

leo: «trespiesy mediodealto portrescuartas-sic- de ancho».En distintaspanesdeeste
documentono sehabladecuartassino de «cuartos”,queentiendocuartaspartesde un pie,
equivalenteaproximadamentea «unacuarta»tal como sela describeen el inventariode
los bienesdel rey Carlosm: «detrespies y mediode largoporcuartadeancho»

~ L. A. Muratori: Novus Thesaurus veterum inscriptionurn, Milano 1740, volIl, p.
CMLIV, 4 (en CIL, mole p. 964): «ibidem (sc. Romae). E schedis meis”.

~ 5. Donati, Ad novum Thesaururn vett. inscriptt. LA. Muratori supplernentum,
Lucae1765-1775,vol. II, p. 286, 1.

46 J~ E Masden,Historia crítica de España y de la cultura española, Madrid 1797,
vol. VI. p. 252 n2 951: «enSanIldefonso»

“~ 1. C. Orelli, Inscriptionum Latinarum collectio, vol. II, 3497.
48 Bien en 3. Spony G. Wheler,Voyage, 1679, male enJ. Spon,Miscellanea.
“~‘ Miscellanea eruditae antiquitatis, p. 256. C. Franzoni,Habitus atque habitudo

militis. Monumentifunerari di militan riel/e Cisalpina romana, Roma1987, 83 n. 12,
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La inscripciónes bien leídapor Emil Húbner,quedanoticiade ella
ya en la GaleríaReal del Prado50, en suAntikeBildwerke, 153 n~ 295,
obra de 1862; lectura y ubicaciónque se repite hacia 1876, fecha de
publicación del primer volumen del CIL VI, donde se lee: «extat in
MuseoRegioMatritensi»(connn.ad CIL VI 3595).

Cuandose publicael primervolumendel CIL VI el cipo estáya en el
Pradodesdehaciamediosiglo, motivo obvio queexplicasu ausenciaen
el eximio catálogode inscripcionesdel Museo de Antiguedadesde la
Biblioteca Nacional, una de las coleccionesfundacionalesdel Museo
Arqueológico,realizadoporCastellanos5’en 1847,asícomoenel inven-
tario de inscripcionesromanasdel MuseoArqueológicoNacionalhecho
por Juande Dios de Rada52 en 1875,prácticamentecontemporáneoal
primertomo de CIL VI, y en el CatálogoGeneraldel MuseoArqueoló-
gico publicado por el mismo Radaen la décadasiguiente~. El Real
Decretofundacionaldel MuseoArqueológicoNacional instabaa otras
institucioneso Gabinetesde Antigúedades,o Academias,como la Real
de la Historia, quemanteníasuscompetenciasen la inspeccióndeanti-

vieneadecirqueel arcoenla manoderechade FlaviusExpeditus,eneldibujo de la obra
de Spon,y en B. de Montfaucon,L’Antiquité expliquée et representée en figures, Paris
1922, XXXV, 68, es una forma de explicarsatisfactoriamentela función de sagittarius
quesólo seentendíaen un contextodelos ludi y no comomilitar.

‘~ La inscripciónestuvosituadaen la salaO, en la plantabajadel Museo(planoen
la obrade Hubner).

~ La epigrafíaenla obrade Castellanosse limita amediadocenade inscripciones
latinas,algunasfalsas,B. 5. Castellanosde Losada,Apuntes para un Catálogo de los
objetos que comprende la colección del Museo de Antigaedades de la Biblioteca Nacio-
nal de Madrid, (Madrid 1847),p. 55-56.Sobrela obrapionerade Castellanos,ver la nota
biográficade A. Cabreraen: Varios, Museo Arqueológico Nacional. De Gabinete a
Museo: Tres siglos de Historia, Madrid 1993, 320,A. Balil, «SebastiánBasilio Castella-
nos,un arqueólogoespañolen la encrucijadadedosmundos”,J.Arce y R. Olmos(coor-
dinadores),Historiografla de la Arqueología y de la Historia Antigua en España <Siglos
XVIII - XX), Madrid 1991, 57-58, y sobretodo: A. C. Lavin, «Basilio SebastiánCaste-
llanosde Losada»Revista de Arqueología n0 189, enero1997,50-55. Pocodespués,en
1862,Htibner, Antike Bildwerke, haceunarecopilaciónde lasinscripcionesy otraspie-
zas artísticasantiguasdel Museo de Antiguedadesde la Biblioteca(A. Marcos Pous,
«Origeny desarrollodelMuseoArqueológicoNacional”enDe gabinete a museo, 1993,
37; M. C. Mañueco,C.: «Coleccionesrealesenel MuseoArqueológicoNacional»enDe
gabinete a museo, 190).

52 J~ de D. Rada y Delgado, «Inscripcionesromanasque se conservanen el
MuseoArqueológicoNacional”, en Museo Español de Antiguedades, vol. VI, 1875,
477-524.

‘~ .1. de D. Rada y Delgado,Catálogo del Museo Arqueológico Nacional, Madrid
1883.
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giledades;lade BellasArtesde SanFemando~to al Museodel Prado~,

a quecedieransupatrimonioarqueológico,o partedeél, al nuevoMuseo
Arqueológico56 Peronuestrainscripciónllegadaal MuseoArqueológi-
co bastantesañosdespués.Sobreestetrasladosabemosla fechaprecisa.

El cipo llega al MuseoArqueológicocomofruto de un intercambiode
obrasentreel Museodel Pradoy el Arqueológico,realizadoainstanciasdel
directorde esteúltimo, JoséRamónMélida.Trasun intercambioepistolar
de Mélida con E Alvarez Osorio,sucolegadel Prado,ambasinstituciones
seponendeacuerdoen quéobrasconvienenintercambiar£‘ Elresultadode
las negociacioneses comunicadoa la Dirección Generalde Bellas Artes,
quiendirige escritosaambasinstitucionesconfecha7 de agostode 1920
autorizandolapermuta,quetienecategoríalegal conla RealOrdendel 17
de esemismomesy año.Transcurrendosañosentreel desmontaje,alma-
cenajey trasladoefectivoe ingresoalMuseoArqueológicodelas obras:un
númeroconsiderabledevasosgriegosy etruscos,ynuestrainscripción.apa-
recencitadosen el recibode ingresofirmadopor Mélida el 14 de julio de
19225~. Aparecetodavía,próximo en el tiempo, en el catálogode escultu-
rasdel Prado,realizadoen 1923,porM. Ricard59aunqueno en el bastante
posteriorde A. Blanco~. Se le asignael númerode inventario38315. A
pocode su ingresoen el MuseoArqueológico,fue exhibidaen la SalaVI.
Desconocernoslafechacuandofue retiradade laexposiciónpúblicay pasó
alos almacenesdondehoy seguarda.

~ La Academiarecibiríaen 1796un lote de56 obrasde esculturasprocedentesde San
Ildefonso,C. Bédat:Lo Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (1744-1808): con-
tribución al estudio de las influencias estilísticas y de la mentalidad artística en la España
del siglo XVIII, Madrid 1989, 324 ss.; P. León,‘<La coleccióndeEsculturaClásica»,18.

5> Explícito en estesentidoes el oficio librado en 1829 conocasióndel trasladoal
Pradodeun lote depiezasde la Academiade SanFemando.Ver: Archivo delMuseodel
Prado,legajo 11.202,exped.4;reproducidoen lo esenciaen 1’. León, «La colecciónde
EsculturaClásica>’,21. Ver ademásvariasReatesOrdenesenel mismosentido:RO. 12-
4-1871; RO. 5-12-1873; R.O. 29-3-1912. Y a propósito del Museo Arqueológico:
Varios: «El Pradodisperso»Boletín del Museo del Prado IV n~ 10, 1983, 57-63.

56 MarcosPoas,«Origeny desarrollo,46.
57 Estacorrespondenciase conservaen el Archivo del MuseoArqueológicoNacio-

nal, Expediente1920/13,dondesesolicita «laestelaepigrafiadadedicadaaflavia Bufro-
sina-sic- y Atica, procedentedeSanIldefonso>’.

58 Expediente1922/8 delMuseoArqueológicoNacional,pág. 14 (a2expedientePrado
133,pien 96): «FragmentodemármoldeCarraraconunamscripciónenel centro,unafigu-
raen bajo-relieveenunodelos extremosy en el otro un adorno.Alto 3 pies,4 pulgadas».

59 M. Ricard,Marbres antiques du Musée du Prado á Madrid, Burdeos1923,p. 104,
nl 72.

«~ A. Blanco,Catálogo de la Escultura. i. Esculturas clásicas, Madrid 1957.
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Desdesuingresoefectivoen el MuseoArqueológicoen 1922no exis-
te ninguna edición de la misma hastala obra de Rivero, el Lapidario
publicadoen 193368, quehacereferenciaasuprocedenciainmediatadel
Pradoperoignorasuorigen italiano.La inscripcióntambiénhasidoestu-
diadaporA. Garcíay Bellido62, el cual se limita a decir,en pocaslíneas,
que (el monumento)es «probablementeacaecidoen España»(?!), que
«pareceobradel sigloII» y que ladecoraciónes «un emblemabáquico»
(!); y por P. Piemavieja,en dos ocasiones63, conjuicios bastantedeso-
rientadosM• Franzoni indica, en efecto,queestosautoresno estabanal
corrientede la «steledi FlaviusExpeditus,a Madrid, ma de provinenza
urbana»65• Queno es españolaesevidente.Salvo documentosprecisos
en sentidocontrario,la inscripcióndebeserconsideradade Roma.

~ C. M. delRivero, El lapidario del Museo Arqueológico Nacional. Catálogo ilus-
trado de las inscripciones latinas, Madrid 1933,p. 95 a2 353.

62 A. Garcíay Bellido, Esculturas romanas de España y Portugal, Madrid 1949,vol.
1, págs.319-320,y vol. II, 1Am. de pág.255.

~‘ 1’. Piemavieja,«Estelafunerariadel sagitarioTito Flavio Expedito>’,AEspA 43,
1970, 203-212;y en dos páginasde su libro Corpus de inscripciones deportivas de la
España romana, Madrid 1977,157-158,n2 60 y fig. 16.Esteúltimo autordiceque«lapro-
cedenciade estemonumentofunerarionos esdesconocido,y todoslos esfuerzosquehe
hechoparaaveriguaríahanresultadoinfmctuosos’>(«Estela»,p. 205; Corpus, p.157);sos-
pecha«queno seaespañola’>(«Estela»,p. 205; Corpus, p.157),y pocodespués(Corpus,
p.ISS), soprendentementedice:«nadaexisteparadudarqueno seahispana”;y va inclu-
so máslejos,pues,en un malabarismoretórico, sugiereque«puedeo no puede»ser de
Tarragona,apoyándoseen un trabajodeJ. Vives («Característicasregionalesde los for-
mulariosepigráficosromanos»,Actas del Primer Congreso Español de Estudios Clásicos,
Madrid 1958, 485-492),citandoen concretolas págs.487, 488 y 491 de estetrabajode
Vivesenlos suyos(«Estela»,p.211; Corpus,p.lS8).Perosi acudimosal estudiode Vives,
comprobamosqueéste,Vives, jamásmencionael epígrafede Expeditus.Concluyesu tra-
bajo PiemaviejahaciendosuyasunaspalabrasdeA. Garcíay BeHido (trasunaconversa-
ción verbal) enel sentidoque«hayquemantenerla duda,aunquese incline porsuponer-
lo español” («Estela’>,p.212), lo cual indicaque20 añosdespuésde Esculturas romanas,
A. Garcíay Bellido seguíadesconociendola procedenciaitaliana delcipo, y Piemavieja
también.En cuantoal oficio del difunto, Garcíay Bellido no resuelvela inscripción,y
Piernavieja,quetampocola resuelveepigráficamente,diceen el comentarioquefue gla-
diador(«Estela”,p. 208; Corpus, PP. 157),luegoqueera«entrenadordesagitarios»(Cor-
pus, p. 207), y en la páginasiguientequeeraun sagitariogladiador(«Estela”,p. 208).
Llega, porfin, el autor aunaconclusiónsingular:queExpeditusdebíaestarretiradodel
deporte«porlaedadqueaparentaen el retrato»(O («Estela»,p. 208).

~ Sorprendequeéstosdesconocieranla principal referenciaepigráficadel cipo, es
decirCIL VI 3595,que la daen Roma.Eseerrortranscendióa los Corpora epigráficos
de uso habitual,comoL’Anné Epigraphique 1971 n~ 209, donde,siguiendoaPiemavie-
ja, se lee: «inscription de provenenceincertaine,mais trés probablementetrouvéeen
Espagne.Lauteur...suposseplus exactement...aTarragoneou dansla province»(!).

~5 C. Franzoni,Habitus, 82.
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II. DESCRIPCIÓNDEL CIPO SEPULCRAL

Se tratade un cipo de mármol,en cuyaparteinferiory costadoslle-
van hojas de aguay de laurel elegantementecompuestas.He medido la
pieza,cuyasdimensionesexactasson:95 cm. (altura)x 19,5 cm. (anchu-
ra) x 7,4 cm. (fondo).

Presentados fracturascompletas,la primera,medidadesdela basey
por la carafrontal, a 31 cm., justo por debajodel campoepigráfico;y la
segundaa 63 cm. a nivel de los piesde la figura y por tantoencimade la
inscripción.Lasfracturascoincidenprácticamenteconlastrespartesbien
distintasy distinguiblesdel monumento:en la parteinferior (1/3 aproxi-
madamentede la misma, 31 cm.) aparecela decoraciónvegetalque se
repite en los lateralesy el dorso; algunasde ellas retocadasen época
moderna;en la partecentral(ocupandoaproximadamente1/3 de la longi-
tud total, 30 cm.) aparecela inscripción,en 12 lineas,a laque luegome
referiré;y finalmentelapartesuperior(30cm.)aparecela figuradeldifun-
to: un hombreconbarbay túnicaconsobremauto(algorestaurado/retoca-
do en épocamoderna,siglo XVII); en la manoderechalleva unavara,
rectay de diámetrodecrecientehastaacabaren punta; y con la mano
izquierdasujetaelextremodela túnicao unpañoribeteadode borlas(este
ribeteo rematequizáseamoderno).Finalmentelos 4 cm. de la moldura,
quehacede cornisanosda el totalde la longitudconservada,95 cm.,pre-
sumiblementela totaloriginal, aunquelacarasuperiorno estátrabajaday
esposiblequeacogieraalgún adorno.La carasuperiorpresentaen el cen-
tro untaladroconun espigónde hierro: no hayquedescartarqueel monu-
mentooriginal tuvierasobrepuestoun rematearquitectónico.La carapos-
tenor,como se apreciaen la fotografía,estamuy labrada,peroesoriginal,
aunquepresentarestauracionesmuy leves. A distanciade 22 cm. de la
basepresentaun huecode 19 cm. hechosin dudaen épocamoderna,posi-
blementeen el s.XVII paraadaptarlaa unade susubicacionesprimeras,
ya seaen Italia o bien en el Palaciode San Ildefonso.

El texto, escrito en 12 líneas, no presentadificultad. Leo así: D(is
Man¡bus) ¡ T(ito) Flavio 1 Expedito1 doctori /(-~ (fabrum)sagittar(um)~
¡Flavia ¡ Euphrosyne1 al Attica 1 (‘0>fihiae 1 patri ¡ b(ene)rn(erenti).

Altura de las letrasen cm.: Línea 1: 3 cm. Línea2: 1,5-1,8.Línea3:
1,4-1,5; sobresalela T con 1,8. Línea4:1,4-1,5.Línea5:1,4-1,5,si bien
la R final disminuyea 1 cm. Línea6:1,4-1,5.Línea7:1,5 contendencia

66 Paraestasolucióndel texto, vermás abajoparteIIIc deestetrabajo.
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decreciente,si bien sobresalela Y con 2 cm., y la letra final E, ya fuera
del campoepigráficoencuadradotiene sólo 1 cm. Líneas8 a 13: altura
regularentre 1,5-1,6cm. Hederaen líneas 1 y 12 separandolas únicas
siglas,convencionales,delconjunto:D(is) M(anibus)yB(ene)M(erenti),
respectivamente.

El aspao cmz de SanAndrésqueaparecefueradel cuadroepigráfico
alaalturadeT. FLAVIO, ala izquierda,es,comoyahe dicho, lamarcaque
se hizo en 1746 comoindicativo «bienmueble»pertenecienteal rey Feli-
pe V en el Palaciode SanIldefonsoen La Granja.El número96 grabado
continta roja al ladoopuesto,es elnúmerodel PrimerInventarioGeneral
del Real Museode Pinturasdel Prado,realizadoen la décadade 1840.

La incisióndel texto es limpia y bastanteregular.La tendenciaadis-
minuir el módulosegúnavanzala escrituraaderechaeshabitualcuando
el lapicidano escribepreviamentecongrafito laminuta,o bienlas prime-
rasletrasincisasdecadalíneasonmayoresde lo previsto.LasletrasT de
la línea3, e Y de la línea7 obedecenmásqueaun criterio estéticoal apro-
vechamientodel espacioderechorestantede incisiónen esaslíneas.

El textopresentasiglasfunerariastópicasen las líneas 1 y 12, y letra
inicial en el praenornendel difunto. La única palabrano completaes
sagittar-enlínea 5, y posiblementeno porvoluntaddel lapicidasino por
unafalta de cálculo,evidenteen la R conlaqueconcluyeesalínea: aña-
dir 3 letrasmásfueradel trazoverticalquedelimitael campoepigráfico
hubieraresultadoclaramenteantiestético.Así, poniendosagútar-,pensó
el lapicida,y tambiénsucliente,quequedabaclaroeloficio del difunto.
Pero los investigadoresmodernosno lo hanvisto tan claro, y hanhecho
variaspropuestasapropósitode doctor y de sagittar-. La nuestrava en
las páginassiguientes.

El examenpaleográficono puededeterminarporsi sololacronologíade
estemonumento.Presentaletrascapitalescuadradas,regulares,armónicas.
Estaescriturase mantuvoduranteloscuatroprimerossiglos,tantoenRoma
comoen lasprovincias,conparticularidadespaleoepigráficassimilares.Por
ejemplo, la verticalde la letraT semiondulantey laY sobresaliendosobre
las letrasde su línea, apareceen unainscripciónhispanade Barcelona,de
épocaflavia, de L. CaeciliusOptatus67, del siglo 1, y tambiénen unabase
de estatuade Roma,del año323-337,de C. CaelioSaturnino65

~‘ 1. Rodá,«La inscripcióndeLucio CecilioOptato”,Quaderns d’Arqueologia e His-
toria de la Ciudat 18(1980),5-49.

68 CIL VI 1704=ILS 1214 = A. E. Gordon,Album ofDatedLotinínscriptions, Ber-
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III. EL RANGO MILITAR DE T. FLAVIUS EXPEDITUS

Por tanto, siguiendoel consejode Di Stefano,al no existir rasgos
paleográficosdefinitivos en el texto, esprecisobuscarla dataciónen el
análisis interno del texto, con especialatención,en estecaso, al rango
militar del difunto69

a) ¿Es un «gladiador»?

En mi opinión,no. Ahoravoy a enumerarenpocaspalabraslas razo-
nes por qué para mi T. Flavius Expeditus no era gladiador70: 1) Por
norma general,los epitafiosde gladiadoreshacensiemprealusióna las
victorias,trofeos (palma,corona,etc.) y triunfos, lo queaquíno sucede,
y si es un doctor,expertoy ya veteranoen razónde la fisiognomíadel
retrato,es inconcebiblequeno hicieraalusiónasu cursusdeportivo; 2)
tampocohay alusióna los ludi; 3) en los epitafiosde gladiadoresfigura
prácticamentesiemprela edaddel difunto, bastantecortapor ciento, lo
queaquíno sucede;4) en los epitafiosde gladiadoresnuncase nombra
un familiar, salvo,en pocasocasiones,unaamanteo cuncubina,perono
unaesposay menosaúnun hijo o unahija, tal como en esteepitafiode
Expeditas,pues la vida de un gladiadorhacíaprácticamenteimposible
crearuna familia con descendencia;5) el cognomende los gladiadores
sonalusivosa laprofesióno biena la origo (incorporadade forma adje-
tivadaal cognomen)y no faltan mencionesfrecuentesa la natio; 6) la
pobre facturade las lápidasde gladiadores,por muy brillanteque fuera
sucanera,contrastacon la finurade estecipo; 7) losepitafios de gladia-
doresno muestranel retratodel difunto, y cuandohayrepresentaciónde
luchadoresen inscripcionesvotivas, tales representacionesson, precisa-
mente,imágenesde pugna.importandopocoo nadael retrato,dandopre-
ferenciaa la indumentariaprofesional,a los tipos de annas,etcétera;8)
en cuantoal formulario funerariode las lápidasde gladiadoresobsérvese

69 1. Di StefanoManzella,Mestiere di epigrafista, Roma ¡987,227-228.
70 Tal comopropusoP. Piemavieja.«Estelafunerariadel sagitarioTito Flavio Expe-

dito’>, AEspA 43, 1970, 208; ID., Corpus de inscripciones deportivas de la España
romana, Madrid 1977, 157. R. Auguet,Losjuegos romanos, Barcelona¡972, 172-174,
habla,sin especificardocumentaciónad hoc del un doctor secutorum, de un doctor the-
atrum, y, asegura,que«inclusohabía uno (undoctor) parael armatanespecialde los
sagittarius (sic). SuponemosqueAuget teníapresenteel texto de CIL VI 3595, deFía-
vius Expeditus.
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broncehalladaen los Alpes Peninos” aparecenlos gradosde mil(es) y
doctoren la cohors VIII pretoria, lo queapuntaa quedoctoresindicati-
yo de una función,con independenciadel gradoqueposeael militar que
la ejerza.La varao vitis apareceen el relievefunerariode un simplesol-
dadopretorianoen una inscripciónde Roma78; en un relieve anepigrafo
conservadoen los MuseosVaticanoshay un evocatusconla varade vid
en la izquierda mientras con la derechavierte una páterahaciendouna
ofrenda79; o en el epitafiode Aureliuslulianus,evocatus80 A vista de la

iconografía,sumadoalgradoexplícito dedoctor,indicaquesindudaRa-
vius Expeditasno eracenturiónlegionariopor el hechode llevar la vitis,
aunquesugradoo mandoseahomologableal de un centuriónlegionario,
pretoriano,de unacohorsurbana o de vigiles81~

degli Scavi, 1923, 391-292, conpeorfoto). Esteautorafirmaquela anarquíaiconográfi-
ca es una innovacióntardía (Op.cit. 210 nota 4). En el mismo sentidode falta de ade-
cuaciónde los símbolosmilitaresrepresentadosconel rangoreal,P. y- Bienkowski, «Zur
Tracht des rómischenHeeresin derSpiitrómischeKaiserzeit’>JOAI 19-20(1919)beib.
cols. 263-264.

“CIL V 6996.
78 CIL VI 2602: L. Aur(e/io) Luciano mil(iti) coh(ortis) VI pr(aetoriae) (centuriae)

Alexandri, vixit ann(os) VI, horiundus -sic- ex provincia Dacia, C Virius Urbicus her(es)
com(m)anipulo, b.mf. Bienkowski, Op.cit. 261 ss.haestudiadofragmentosde esculturas
y relievesde soldadosgregarii pretorianosquellevan la vitis (CIL VI 2437, 2603).79LafiguraestáendeW. Amelung,Die Skulpturen des Vatikanischen Museum, (Ber-
lin 1903-1908),1, lám.30n2 163. Esteautorconsidera,ami juicio equivocadamente,que
se tratade un centurión(Ibid. v¿l. 1 detexto,287). Dibujo de esteepitafiotambiénen: E
Baratte et al., Historia ilustrada de las formas artísticas, 4: Etruria y Roma, (Madrid
1984), fig. 272.Paraiconografíasimilar encuantoala ropay al usodel bastón,ver en la
obrade C. Franzoni,Habitus, 64-65y lám. XXI.3 (epitafio de un centuriónde la flota,
de Rávena,CIL XI 340, del sílí); lám. XXVIIL3 <centuriónpretoriano,Milán, sin ms-
cripción, el retratoes del siglo Hl tardío,puesrecuerdala iconografíade MaximinoHer-
cúleo,segúnFranzoni,p. 87).

80 CIL VI 3419:D(is)M(anibus). Aur<’elius) lulianus evok(atus) ex b(e)n(e)f(iciario)
salariorj’um) VIIIl, c(o)hor(tis) 111 vix(it) ann(orum)XXKXVIII, mil(itavit) ann(orum)
XXVIIII, natCus) Dacia, Julia Ursapatri b(ene) mcerenti)f(ecit»

~‘ En las legioneslos armaturae estabanbajo lasórdenesde un campidoctor (Veg.
1,13 y 11,23: armaturae, pi sub campidoctores sunt) o de un armidoctor (AE 1952, 153:
ex evocato et armidoctor leg(ionis) XV Apol(linaris). Estos oficios han sido asimilados
al centurionariado:Cfr. E. Stein,«Ordinarii et campido ctores» Byzantion 1933, 379-357;
y sobretodo: J. E Gilliam, «Re ordinarii andordinati of Ihe RomanAnny» Transac-
tions ant! Proceedings of tite American Pitilological Association 21, 1940, 127-148=
Roman Army Papers, Amsterdam1986, 1-22. Tal condiciónde centurio legionis—cam-
pidoctor es inequívocaenunainscripciónde Tarraco:Decimus, queeracenturiónde la
legión VII Gemino, es enviadoa Tarraco, todavíaen activo, con el encargode instruir
militarmente a unacohors nova tironum: ver CIL II 4083 y G. Alfñldy, Die Rómiscite
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Paraprecisarel rango y la función de estedoctor, hemosde pasar
revistaalo quesabemosacercade los doctores,quetienenvariasacep-
cionesen calidadde evocad,esdecir,veteranosreenganchadosexpertos
en un determinadooficio militar 82, generalmenteen el del manejo de
armas,motivo por el quemuy frecuentementelos vemos actuarcomo
instructoresde reclutaso de los soldadospretorianosen el manejode la
espada.Tanto en la técnicacomo en la terminología,existe un paralelo
evidenteconla luchaanfiteatral83 Afirma Domaszewski,apropósitode

Inschriften von Tarraco (=RIT), Berlin 1975, n~ 38 (Tarraco):Marti campestrisac<’rum),
pro sal<ute) imp<’eratoris) M. Aur<elii) Commodi AugCusti) et equitCum) sing(ularium), T.
Aurel(ius) Decimus (centurio) leg(ionis) VII G(eminae) fel(icis), praep(ositus) simul et
camp(idoctor) dedic(cavit) K(alendis) Mart<’iis) Mamert(ino) et Rufo co(n)s(ulibus). El
texto es demarzo 182.La cohors escitadaen otrainscripcióncontemporáneadel mismo
lugar(RU 182)al serviciodel gobernadorprovincial.Enotro caso,enunainscripciónde
Roma(CJL VI 2697),queesel epitafiodeun panoniollamadoAureliusEliaseir(o laseir>
se leequepasó10 añosenunalegióny 25 en la carrerapretoriana,dondemurió alos 60
comocampidoctor; es decir, lacualidadde «expertoen armas»erasuficiente,con inde-
pendenciadel rangoqueostentara,paracambiaral nuevo destinopretorianoo a una
cohorte urbana o vigilum. Referencias de evocati en cohortes urbanae 1 vigilum de
Roma, en Birley op.cit. 1981,27 nQs 1-14. En Lyon: E Bérard,«Les evocati dela cohor-
te urbaine lyonnaise»en Y. Le Bohec(ed.),L’Afrique, la Gaule, la Religion a l’époque
romaine. I-Iommages Marcel Le Glay, Bruxelles 1995; col. Latomus226,390-400.

82 Se accedíaaestegradoen el año 16 de la carrerade un pretorianoo en el 20/25
deun centuriónlegionario.Sobrelos evocati, Th. Mommsen,«Evocati Augusti» Gesam-
me/te Schriften VIII, 1913, 446-461;Dobson,B. - Domaszewski,A. von:Die Rangord-
nungderrárnischerHeeres, Bonn 1908; Kóln 1967,77 ss.; Durry, Op.cit. lIS ss.;A. Pas-
serini, Le coorti pretorie, Roma 1939; J. Schmidt, «Dic evocati» Hermes 14, 1879, 321-
353; E. Birley, «EvocatiAug.: areview»ZPE 43, 1981,25-29=TheRomanArmyPapers
1929-1 986, Amsterdam1988, 326-330.

~ Los términos doctor o armatura designanenlaepigrafíaanftteatralagladiadores
expertos en el manejo de laespada(Cfr. Quint., Inst. 12.2.12:palaestrici doctores), auri-
gas (Dé. Epigr Ruggero, s.v. «Doctor», voLII.3, 1928-1929),o entrenadoresde anima-
les con fines bélicos (Lucr. 5.1311: ...in moenere bel/i... prae se misere leones cum doc-
toribus armasis saevisques magistris...). Pero esto no ha de extrañar, pues en los campa-
mentostambiénhablacampi valladosamodo de anfiteatrosdondese realizabanejerci-
cios de entrenamiento,exhibicionesy munera. Latécnicaqueteníaqueaprenderun sol-
dadorecluta,o un no-reclutaquese especializaenla luchacuerpoacuerpo,erasimilar
a la querecibíanlos gladiadoresen los entrenamientos.Acercade las relacionesprofe-
sionalesentre los soldadosy los gladiadores,en uno y otro sentido(pues se conocen
actuacionesde soldadosenjuegosgladiatoriosy de gladiadoresen ludi Martiales enlos
campamentos),ver: P. Le Roux,«Lamphithéátreet le soldatsouslempire romain”, en
C. Domergue et alii, G/adiateurs et amphitheatres. Spectacula-I. Actes du Co/loque tenue
á Toulouse et á Lattes les 26-29 mai 1987, Lattes 1990, 203-215. También, 5. Perea,
«Hispanus Pa/entinus», 291-302.En Roma tenemos noticiadeunascho/a armaturarum
pretor¡anorum, a cuyo frente, como instructor, hay un evocatus-exercitator (CIL VI
3736=31122).Se trata de un colegio militar fuertementeprofesionalizado.Vegecio,
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quecasi siempreacabanconla fórmulaH.S.E.SXL.(o similar), lo que
no sucedeen estecaso,y quepor contra, las de de gladiadoresno están
encabezadaspor la fórmula DM., para cuya ilustración remito a los
repertoriosde lapidasde gladiadoresde HispaniarealizadaporA. García
y Bellido, o al de P. Sabbatiniparael occidenteromano~

b) ¿Esun centurión?

El rango o grado militar de FlaviusExpeditusha de serdeducidoa
travésde la iconografíade la pilastra en complementocon el término
doctor

La vitis, quemuestraen su manoderecha72, es consideradanormal-
mentesigno externoquedesignael grado de centuriónlegionario. Son
muchos los casosque aparecela vitis en relieves funerarios~. Pero la
normageneralesquedichasestelascorrespondanalsiglo 1 d.C. y los per-
sonajesllevenvestimentamilitar de campaña.

“ A. Garcíay Bellido, «Lápidasfunerariasde gladiadoresde Hispania»AEspA. 33,
1960, 123-144.;P. SabbatiniTúmolesi, Epigrafía anfiteatrale dell’Occidente Romano,
Roma1988;BAD. «Gladiatoria-I»RendicontiAccademia dei Lincei 26, 1971. La biblio-
grafíasobrelos gladiadoreses inmensa.Cito sólo algunosfundamentalesamijuicuio: L.
Robert:Les gladiateurs dans l’Orient Grec, Paris 1940; G. Ville, La gladiature en Occi-
dent dés origines a la mort de Domitien, Roma 1981; C. Domergue eta/ii, Gladiateurs
et ampitititeatres. Spectacula-I. Actes du Col/oque tenue a Toulouse et a Lartes les 26-29
mai 1987, Lattes1990,con toda la bibliografía. Paralos cognomina de los gladiadores
enpanicular,cf. mi trabajoS. Perea,«Hispanus Palentinus» Actas III Congreso de His-
toria de Palencia, vol. 1, Palencia1995,29 1-302.

72 Creemosquesetratadeunavitis y no unarudis. Esteinstrumento,tambiénemple-
adoen el entrenamientode gladiadoresy soldadoseramáscono y grueso,acabadoen
unaespeciede bola; esdecirmásparecidoaun palo debéisbolqueaun bastón.

“La varacomosigno externodeautoridaden los centuriones:Plin. N.H. 14,3; Ovid.
Ars Am., 527, Juv. Sat. 8,247; Plut. Galba 26; Luc. Phars. 6,146. Ver tambiénC. E.
Brand,Roman Military Law, Austin 1968, 105 y 142.La varaapareceenrelievesde epi-
tafios de centurionesvestidoscon atuendomilitar. Cito variosejemplos: 1) El cenotafio
delfamosocenturiónM. Caelius,dela legiónXVIII, muertoen la guerravariana.El relie-
ve se conservaen el RheinischeLandesmuseum.El texto estáenCIL xm 8648; y una
buena foto en M. Junkelmann,Die Legionen des Augustus. Der rómische So/dat im
archáologischen Experiment, Mainz am Rhein 1986, Mm. 24. 2) Tumbadel centurión
MinuciusLorarius, en Padua:L. Keppie,«A centurionof legio Martia at Padova»Jour-
nal ot Ronzan Military Equipment Studies2(1991), 115-121con figura. 3) En Britania,
la esteladel centuriónde la legiónXX, procedentedel frenterenano,Marcus Favonius
Facilis (CIL VII 90=RIB 200), del quehay una buenafoto en Junkelmann,Legionen,
lárn.37; y el trabajode E. J.Phillips, «The gravestoneof M. FavoniusFacilis at Col-
chester”Britannia 6, 1975, 102-lOS.4) Q.SertoriusFestus(CIL V 3374); buenafoto en
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ElhechoqueExpeditusno llevevestimentadecampaña,y quenouse
la caliga sino un calceus nos indicaqueno estamosante un centurión
legionario,sino anteun evocatus. Todoslos relievesde evocatimuestran
alos hombresvestidosde tiónicamanicata~. Y recuerdoque la varade
vid tambiénsignodistintivo de la autoridado rangode los evocatí,según
Casio Dion. Cuandoel historiadorenumeralos cuerposde tropasde la
guarniciónde Roma, afirma quehay queañadirel grupo de los evocati,
quesegúnCasioDion son«hombresqueconstituyenun cuerpoespecia-
lizado y que,comolos centuriones,utilizan lavarade vid, el sarmiento75
(fri~Óog): iccá ao¡. iccti. vOy m5onj~ia i&ov, iáI3~ou~ <pépovtsg
(OG3TE~ 01. ElcatóvtapxoL (Casio Dion 55,24,8; ed. Cary). Plutarco
(Galba 26),utiliza el términoldflkci como equivalentea vitis.

c) Doctoresy evocad

Hay quedecirquedebidoa la irregularirado desordende la icono-
grafíafunerariade los pretorianosy los evocati 76, esposiblequela vara
de vid, en nuestrocaso,no indiquenecesariamenteun rangomilitar con-
cretotal como sucedeentrelos legionarios,sino simplementeun mando
o unaespecialización.En una inscripciónsobreunafragmentadatablade

C. Franzoni,Habitus, lám. XVI; 5) La esteladelcenturiónCalidius SeverusenCarnun-
tum, conservadaen el KunshistorischeMuseumde Viena, dondela vara aparececomo
partedelequipodeestecenturión:cotademalla, espinillerasmetálicasy cascoconcam-
lleras y cimahorizontal.Unabuenafoto deestaestela,en Junkelmann,loc.cit. lámina36;
el texto enCIL 11111213y E. Vorbeck, Militarinschriflen aus Carnuntum, (Viena 1954)
n2 136. Sobre lasestelas-retratomilitares,ver ahora,5. Perea,«La esteladel signifer
cohortis Pintaius <CJL XIII 8098).Apuntes iconográficos»,Memorias de Historia Anti-
gua 17, 1996, 255-273.

~ Hienkowski,Op.cit. cols. 270 alude,conejemplosgráficos,a epitafiosde optio-
nes, evocati, centuriones, y pretoriani. Especialmente significativo es el deAureliusAbi-
tus, de unaestelanapolitana,CIL X 1754,contúnica,sagum, lanzaenla derechay volu-
men en la izquierda.

‘~ La iconografíasepulcralmuestra,no obstante,que, en la práctica,tal vara no es
nudosa,torciday delgada,sino de un palo rectoy generalmenteliso, de grosordecre-
cientehastaacabaren punta,y cuyalongitud erala deun bastóno algomenor(si elhom-
bre sosteníael extremosuperiorde la varaconel brazocaído,el extremoinferiortocaba
el suelo). Sobrela representaciónde la vitis en relievesfunerariosde militares, y sus
variantes:C. Franzoni,Habitus, 81-82.

76 M. Durry, Les cohortes prétoriennes, Paris 1938; 1968’, 210 hablaenefectodeun
«desordresurprenant».Ver por ejemploel epitafio estudiadoporel mismo autor,de L.
Sept(imius) Valerin(us), mil(es) coh(ortis) VIIII P[r(aetoriae)] (centuriae) Crescenti,
stip(endiorum) 1--- (Durry, Op.cir. 210-211 y lám. X fig.3; y del mismo en Notizie



Un cipo sepulcral de Roma en Madrid y los doctores-evocati... 295

Flavius Expeditus:«on dieseChargedem Praetoriumangehórt,ist Aus-
serstunsicher,da in derSpátzeitausorientalischeSchitzenin Rom lagen»
84 Para Franzoni, «il militare indicato come doctor sagittar(iorum) e
cometaleforseappartenentead unacoortepretoria,tienenella destraun
sottilebastone»85

Expertoen manejode armase instructor de reclutas.La epigrafía
militar relativaalos doctoresesescasay no demasiadoexplícita.Poruna
partese planteala cuestiónimportantesi el término doctor indica un
rango,o bienunafunciónquepuedeserrealizadapor soldadosu oficia-
les dedistintosgrados.Porotraparte,estála dificultadde sabersi lasfun-
cionesdel doctorsonunívocasen cualquiercuerpode tropa(porejemplo
en cohortespretorianaso legiones)y si el término doctoreshomologa-
bleaotroscompuestosderivadosdel mismo(comocampidoctor)o de la
mismaraíz, significante,gramatical(como losdiscentes).Es claroquela
etimologíadel término doctor, doct- o disc- (doceoo disco,respectiva-
mente)llevan explícitala funcióndidácticade quienesllevantales radi-
calesen el nombrede sus oficios, como los doctoreso los discentes86
ParaYann Le Bohec «les discentes,prochesdes‘docteurs’ sont les ms-
tructeurs,etils initient A leurmétier les porteursdaigleou détendardsde
cavalerie,les architectesou les cavaliers»57 Sin embargoen el ámbito
militar hay diversostérminos que designantal función de «enseñara
manejarun arma’>.Ademásde las indicadas,conocemoslos campidocto-
res y los armaturae.Estosúltimos, segúnVegecio~ sonlos encargados
la instrucciónen el manejode la espada:«armaturamdocendostirones»
es el enunciadode un capítulodel Epitome.Todos estoscalificativos
remitena idénticafunciónde enseñaramanejarlas armaspor expertos
en las mismas,peroademásde modoquees prácticamentesaberpor qué
se usabanunasy otras.Los términosarmaturao exercitatorsonmáspro-

hablandodelenfrenamientode la infantería,haceun paraleloconel gladiadorquefuera
de la arenase entrenaconunaespadade palo; asíel soldadohaceun simulacrode com-
bateadpalum biendistintodelqueserealizacon lasespadasauténticas,dependiendodel
gradodebisofiezdelalumnoarmatura: Vegecio1,11: Palorum enim ususnon so/ummili-
tibus sed etiam gladiatoribus p/urimum prodest. Nec unquam aut harena aut campus
invicrum armis virum probavit nisi qui diligenter exercitatus docebatur ad palum. El
campode batallaeraparael soldadocomola arenaparael gladiador

84 Domaszewski,Rangordnung, 26.
85 C. Franzoni, Habitus, 82.
86 Y. Le Bohec,«Les discentes de la me Légion Auguste»enL’Africa Romana IV,

Sassari1987,235-252.
87 y~ Le Bohec,L’Armée romaine sous le Haut-Empire, Paris 1989,49.
~ Ep. rei mil. 1.13-
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pios del léxico militar de cohortespretorianas,en tantodoctor y campí-
doctor—ambossongradosdiferentes,segúnunainscripciónde Roma59—
son de uso másgeneral,extensivoacualquiertropa, ya seanguarnIcio-
nesen cuartelesurbanos(de pretorianoso equitessingulares)o campa-
mentoslegionariosacielo abierto.Ciertamenteparecequeen el siglo III
se abandonael término exercitator,apareciendolos de doctor y campi-
doctorqueparecenrepartirsesusatribuciones~; peroquizáel usode un
términou otro se debaen última instancia,comoviene a decirYann Le
Bohec,adistintasformasde designarla función de «enseñar’>en cada
ámbito militar conforme a los usos del lenguajemás familiar, ajenoal
argotmilitar específico,esdeciracordecon«unelanguepropreaux mili-
taires...»a«un latin communauxmilieux officiels et á la troupe»91

Doctor o campidoctory evocadpretorianoseran puestosu oficios
paralelos,compatibles92 Ambostienenen comúnqueactúanbiencomo
instructoresbien como «expertos»,que lo hacíangeneralmenteen las
cohortespretorianas,o en otros lugares,perobajomandopretorio.Y que
no estabanasignadosaunadeterminadacohorte,sino queestaban«fuera
de cuadro»,fuera de la rígida estructurade mandos.En estesentidose
puededecirqueFlaviusExpeditusno esun pretorianoen sentidoestric-
to~, puesno estáasignadoaunaunidaddeterminada:los evocadno eran
soldadosregulares:«i pretorianinon eranoneppurein forza alíecoorti
pretorie>»,dice Alfredo Passerini~, queno essino remedode lo expresa-
do ya por Servio, Ad Aen. 2,157, «non milites sedpro milite”. Flavius
Expeditusesdoctor,posiblementeevocatus,queactúabajo mandode la
prefecturadel pretorio,y en su caso—nadafuerade lo normal—destinado
no a unacohorteo guarniciónarmada,sino a supervisaren calidadde

~ CiL VI 533 (Roma): Nemesi sanctae campestri pro salute dominorum nn(ostro-
rum) Augg(ustorum) P. AelCius) 1’.f Aelia Pacatus, Scupis, quod coh(ortis) doctor vove-
rat, nunc campi doctor cohCortis) ¡ pr(aetoriae) pciae) v<indicis). somnio admonitus
posuit - -. De épocade SeptimioSevero.

90 M. Durry, Les cohortes prétoriennes, 117.
9! Le Bohec,,«Lesdiscentes», 251.92 En unainscripciónde RomaCIL VI 533, vemosa un campidoctor de la cohorte

VII pretoriaactuardeprocurator en la ejecuciónde un testamentomilitar de su compa-
fiero de annas difunto, quees evocatus Augusti.

~3 En tal sentido se expresaronL. Cesanoen el Diz.EpigrRuggero vol.II.3, p.1918:
«El doctorsagittariorumpotrebbenon esseredei pretoriani,o M. Durry, loc.cit., 117
nota3: «undoctorsagittariorumdune inscriptionde RomeactuellementA Madrid nest
sansdouteun prétorien;A remarquerquil y aunareprésentationfiguréeavecvitis’>.

~»Passerini,Coorti, 77. Muy raravez los evocati aparecenadscritosa unacenturia
concreía(porej. CIL VI 212,213).
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expertola fabricaciónde armas,concretamentede flechas,condestinoa
los armamentariade las sc/zolaepalatinae,es decirla guardiaimperial
formadaen épocade Constantinoconlos soldadosde las extintascohor-
tespretorianas~. Esedestinoexplica la ausenciaen el cipo sepulcralde
Expeditusde cualquieralusiónaun cuerpode tropas.

Segúnestahipótesises prácticamenteimposiblequesetratede un
instmctorde arquerosde un numerussagittariorum, tal como ha sido
resueltahastaahora esta inscripción, como doctor sagittariorum de
una indeterminadaunidadde arquerosdel ejércitoprovincial altoim-
penal96, contingenteauxiliar étnico (natio no expresadaaquí) que
actúaen las fronteras~. Una inscnipciónde Concordiadondese lee

95 Sobreéstas,R. 1. Frank, Scholae Palatinae. The Palace Guards of the Loter
Roman Empire, Roma 1969,passim. Hayquerecordarqueen estaépocahaytestimonios
de evocati cristianos (CiL VI 2870: Cominio Maximo evocato cohortis X Urbanae, qul
depositus est die XVKal. Mart. En CIL VI 37267 hay otro ejemplo,del cementeriode
SantaInés)y queotra inscripciónmencionaa unevocatus pa/atinus: CiL VU 953 = RIR
966. A propósitode los evocati en e! Bajo imperio, afirma Mommsen:«Negotialamen
ohm per eoscurataquartosaecuload officia potissimumpraesidumet ducum transíata
sunt» (Gesammelte Schrzften VIII, 1913, 461).

96 Cohors 1 Ulpia sagittariorum equitata (en Egipto: CIL III 600). Cohors III sagú-
tariorum (CiL III 335; XIV 3955).Cohors 1 Flavia Chalcidenorum equitata sagittario-
rum (en Siria: CIL III 6658).Cohors III Cyrenaica sagittariorum (AE 1896, 10). Cobors
¡ Syrorum sagittariorum (sobre esta unidad, ver Y. Le Bohec,,Les unités auxiliares de
l’armée romaine en Afrique Proconsulaire et Numidie sous le Haut Empire, (Paris 1989)
88-90). CoborsíHamiorum sagittariorum (en Britania:RIB 1778 ss., 1792, 2167, 2172).
Cohors 1 miliaria Hemesenorum sagittariorum eq. c.R. (en Panonia Inferior: CiL III
3331, 10303). Cohors 1 augusta Ituraeorum sagittariorum (en Panonia: CIL 111, dipí.
XXXVII). Cohors lturaeorum sagittariorum equitata (en Capadocia: Arriano, Ektasis
18, CIL XI 2113). Cohors 1 miliaria nova Syrorum sagittariorum (en Panonia: CIL III
3638, 3639, 3640, 10581, 10587).Cohors 1 Thracum sagittariorum (en Dacia: CIL III,
dipí. LXVI y LXVII). Cohors 1 Tyriorum sagittariorum (en Mesia Inferior: CIL III,
dipl.XXX, y m 8716, Xl 1934).Cohors ¡ sagittariorum (en Germania:CII.. XIII 7513,
7514). Cohors 1 sagittariorum miliaria (en Dacia: CIL III 6279, 8018). Cohors 1 Aelia
sagittariorum miliaria equitata (en Panonia: CiL III 5645, 5647); etc.

97 Ver especialmente:numerus Syrorum sagittariorum, en Dacia (CIL 111 7493, 8032
12601a-b,12604-12605,AE 1976, 583,AE 1978,695; de épocade Hadriano),y AE 1896,
27: vexillari sagittari exercitus Dacici. (Numerus) Palmyr(enorum) fs)agitt(ariorum) (ILS
9173, deépocadeHadriano);n(umerus) Pal(myrenorum) sag(ittariorum) c(ivium) R(oma-
norum) Decianus, enEgipto(¡GR11169; yAE 1944,56). ParaBritania,cfr. RIIB 764.Sobre
el numen Palmyrenorum sagittariorum en África Proconsulary Numidia,Le Bohec,,Les
unités auxiliares, Paris 1989, 120-140.Sobrelos numen, en general:E Vittinghoff, «Zur
angeblichenBarbarisierungdesrómischenHeeresdurchdieVerbiindederNumen,’ Histo-
rial, 1950,389-407;H. Callies,«Die FremdenTruppenin RómischenHeerdesPrinzipats
und die sogenanníenNationalenNumen» BRCK 14, 1964, 130-227; E Southem,Che
Numen of theRomanImperialArmy” Bnitannia 20, 1989,80-140.
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Vassioniuscamped(octor)numen Bata(v)orumsen(iorum) ~ La voz
campi-, a mi juicio, indica precisamenteque éste es iniructor de
campo,y que el doctor Flavius Expeditustiene otra misión precisa-
mentedistinta. Tampocoestamosanteun instructorde arquerospreto-
rianos,puesestaarmano erahabitualenel equipode un soldadopre-
toriano~.

Mi hipótesis,ya enunciada,esqueFlaviusExpeditusesdoctor> exper-
to o supervisor,conrangode evocatus,de unafábricade armas.Enefec-
to, los evocatino sontodos instructoresde armas: los hayque intervíe-
nen como especialistasen los archivos o en la escribaníadel pretorio
como ab actis tOO, a comentariiscustodiarum101, a quaestionibusprae-
fectorumpraetorio 102 Perotambiéncomo expertostécnicosen diversas
obrasmilitares:architectusarmamentariiimperatoris103, agrimensor‘~,

maiorarismensorum105 Un texto de los Gromatici latinos, p.121,alude
aellosen estostérminos:quidamevocatusAugustí,vir militaris disciplí-
nae,professionisquoquenostraecapacissimus...

Mi argumentono esgratuito.Quiero recordardos inscripcionesinte-
resantesal monumentoobjeto de esteestudio.Por unaparte,la inscrlp-
ciónde Aquincum,Panonia106, dondelamadre,esposaehija del difun-
to, comoherederas,mandanhacery colocarla inscripciónde Tito Torio
Gemellino, quondam[d]oc(tori) fabr(um) leg(ionis) II A[di(utricis)J.
Otra inscripciónde Nicópolis en Egipto. En una se lee L. FuniusFelix
Utica, evocatusballistarum10~

98 ¡LS 2503=CIL V 8773.

~9 Sobreel uniformey equipode los pretorianos,y porextensióndelos equites sin-
guIares y evocati, ver B. Rankov- R. Hook, La guardia pretoriana, Madrid 1995, l8ss.
Unade laspocasvecesenquevemosactuaralos pretorianosenel campodebatallaes
enel año 16 d.C. en el combateacampoabiertode los ejércitosde Germánicoy Anni-
no, narradopor Tácito,Ann. 2.16. Los arquerosno estánentre los pretorianos:«Nues-
tro ejércitoavanzóasí: los auxiliaresgalosy germanosal frente, trasellos los arqueros
de a pie <post quos pedites sagittarii), luego cuatro legionesy el Césarcon dos cohor-
tespretorianasde caballeríaescogida;detrásotrastantaslegionesy las tropasligeras
con los arqueros de a caballo (levis armatura cum equite sagittario) y lasdemáscohor-
tesde aliados’>.

LOO CIL IX 5839,5840; CIL X 3733.
IGL CIL XI 19.
02 CIL VI 2755.

103 CIL VI 2725.
‘~ CIL III 586.
105 CIL VI 3445.
06 CIL III 3566=10516.
07 AE 1955,238. De la legión ¡1 Traiana, alio 157 d.C.
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Nohaydudaqueen los campamentoshabíafábricasde armasLOS, Así
lo indicaexpresamenteunainscripciónde Britania 109 De la fabricación
de flechasnos informanya en el siglo1 a.C.doshistoriadorespococono-
cidos,L.CorneliusSisenna,Hist. 19 (postarmatosfunditoreset sagitta-
nosponit) y Q. ClaudiusQuadrigarius,Hist. 85 (sagitariuscumfundito-
re utrinque...sparguntfotissime).Másexplícito esVegecio,11.11: (legio-
nes)habebanteíiamfabricasscutarias, loricarias, arcuarias, in quibus
sagittaemissibilia cassidesomniaque armorum generaformabantur.
Habapraeterealegiofabros, tignarios,structores,carpendatrios,ferra-
ríos,pictoresreliquosqueartífices...»;y el jurista TarruntenoPaterno,al
hablar de distintos oficios de soldadosimmunescita entreotros a los
ballistarí, speculani,fabni,sagittani... (Dig. 50.6.7.6).

Estossoldadosespecializadosen la fabricaciónde distintas armas,
hastala épocade Septimio Severoestabanbajo las órdenesde un prae-
fectusfabrum110, oficial ayudadoo asesoradopor el optiofabricae “‘.

Cuandola figura delpraefectusfabrumdesapareceenel siglo III, son los
optionesu otros oficiales de mayor rango los encargadosde vigilar la
produccióny abastecimientodeannasal ejército.Enel siglo IV elmando
superiorera un praepositus.A lo largo del siglo III la producciónde
armasseva liberandode laestrictadisciplinacastrense,tendiendoacom-
partir la fabricaciónde armasconcolectivosciviles extracastrorum,por

LOS Ver especialmenteH. Petrikovics,«Militllrische Fabricae derRómer»Actes du IX
CongrOs International dÉtudes sur les frontiéres romaines. Marmara, 6-13 sept. 1972,
Bucarest1974, 399-407;M. C. Bishop,«Themilitary fabricaandtheproductionof anns
in the early principate» en M. C. Bishop(ci), The production and distribution ofRoman
military equipment, London: Bar 275, 1985, 1-42. El papiroP. Berlin 6765 hablade los
soldados «qui operati sunt in fabricam legionis», citado por M. C. Bishop andINC.
Coulston, Roman Military Equipment, London 1993, 184-188.

109 CIL VII 49: lulius Vita/lis, fabricie.cn>s/is leg(ionis) XX V(aleriae) v(ictricis)...
Cfr. AE 1977, 558 (Iversheim): Minervae sacrum ¡T. Aurelius / Exoratus mj’iles) l(egio-
nis) XXX U<lpiae) v(ictricis), mag(ister) calc(ariorum)... Y en Dobreta, Dacia, hay un
miles que era infiglinis magister super milites LX (AE 1939,19).

LO Vegecio 2.11: horum iudex propius erat praefectusfabrum. E. Sander, «Der Pra-
efectus Fabrum und dic Legionsfabriken»BJ 162, 1962, 150-151;B. Dobson,R: «The
praefectusfabrum in thc Early Principate” en M. G. Jarret- E. Dobson(cds.),Britain and
Rome. Essayspresented to Eric Birley, Kendall 1966, 61-84 = D. J. Breeze - B. Dobson,
Roman Officers andFrontiers, Stuttgart: Mavors 10, 1993,218-241.

Dig.50,6,7.R. MacMullen, «Inscriptionson armourandthesupplyof armsin te
RomanEmpire» AlA 64, 1960, 28 n.49; H. Petrikovics,Die Innenbauten rómischer
LegionslágerwáhrendderPrinzipatszeit, Opladen 1975,122-123;D. J. Breeze, «A note
on te Use of te Titles optio andmagister belowte Centurionateduring te Principa-
tc»Britannia7, 1976,127-133 =D. 1. Breeze,E. Dobson,RomanOfficersandFrontiers,
Stuttgart:Mavors 10, 1993,71-77.
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ejemplo corporacionesde fabri tignariorum,ferrariorum, mnachinarzo-
rum, etcétera,entrelos queno es extrañoencontrarsoldadosretirados.
Ayudarsede civiles parala fabricaciónde armasrespondeposiblemente
aun motivo económicoen un momentode gravecrisis112, al tiempoque
el ejércitonecesitabaimperiosamenterenovarsuequipamientoy las tác-
ticas bélicas.Ello quedareflejadoen el libro de autoranónimoDe rebus
bellicis, posiblementede épocade Juliano,emperadordel que tenemos
noticiaqueescribieraélmismounaobratituladaMecanikó,hoyperdida1I3~

Tras la experienciade laguerracontralos bactrianos114 se tratabasobre
todode potenciarlas armasde artillería: ballistae,catapultas,flechas,
etc.

Desdefinales del siglo III y comienzosdel sAV esecontrol sobrela
produccióny el aprovisionamientoal ejércitopasóa sercompetenciade
la oficina palatina.La rupturadel sistemaaltoimperiales patenteya con
Diocleciano,quien creafábricasde armas«municipales»en Antioquía y
Edesa115 conel fin de equiparal ejércitodel frentepersa116

IV. SOBRELA DATACION

El análisisonomásticoconduce,parecequeinevitablemente,a consi-
deraraFlaviusExpeditusy aFlaviaEuphrosynelibertos imperialesde un
Flavio, por tanto en el s.II d.C. El argumentoen contralo es ad hoc al
considerara Elavius Expeditus,como he dicho, un militar pretoriano,a
cuyacarrerano podíanaccederlos libertos.Por otra parte,sólo a finales
del siglo II d.C. (raravez)y conmayorfrecuenciaen el s.flI, aparecenen
la epigrafía militar el término doctor así como los evocati. Al último
cuartodel siglo III o primerasdécadasdel s.IV, quees la cronologíaque
yo propongo,no puedeoponersela paleografíadel texto epigráfico,ni la
fórmula D.M., que se documentaen esosaños y aun después.A esos

112 A. Bemardi,«Los problemaseconómicosdelImperio romanoen la épocade su
decadencia» en C. M. Cipolla (cd), La decadencia económica de los imperios, Madrid
l985~5!,76-77.

113 Lidio, De magistr. 1.47.114 AmianoMarcelino, 23.4.
“‘ Lactacio,De mort. VII, 8.
1~W. Ensslin,«Zur Ostpolitik desKaisersDiokletian» SRBayr (1942)65ss.; Mac

Mullen (1960),30-32.Sobrelaadaptación/trasformaciónmunera municipalesen aporta-
cionesa la construcciónde edificiosde utilidad estatal,véaseC.E. van Sickle, «Diocle-
tian andtheDeclineof the RomanMunicipalities”JRS28, 1938,9-18.
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momentoscorrespondela aparición,siempreescasade término sagitta-
rius, como oficio, no como rangopersonal~. El númerode tropasde
arquerosaumentaextraordinariamenteen épocade Diocleciano.De sus
nombresy situaciónnos informa bien la Notitia Dignitatum,dondese
mencionanmásdesesentacuerposde tropasde arquerosa caballoy unas
13 de infantería,extendidaspor todoel Imperio ‘~

En laNotitia, además,se citanfabricaede flechastantoen Oriente119
cornoen Occidente’20,subdispositioneviri illustris magistri offlciorum.
En Italia este documentocita precisamentela fabrica Concordiensis
sagittari[a]. Estafactoría fue tan importanteque la ciudad pasóa lía-
marsesimplementeSagirtaria’21.Estosdatosapuntanala posibilidadde
queFlaviusExpeditustuvieraalgunarelaciónde origoo/y onomástica122,
o bienprofesional’23(o ambas)conConcondiao lavecinaAquileya, aun-
que ello obliga a varias cosas:primeramentea retrasarla datacióndel
cipo cien años aproximadamente,lo cual no me parecemuy probable,

117 Enunainscripciónesde Dodekeni,enFrigia: Aúp. Mávvogorparé.~guntstg
oay-ytrrápt(o)~ÓpaxwvápL(o)g(ILS 8881)y sobretodo: Y. M. Ramsay,«The cities
andbishopricsof Phrygia”JHS4, 1883, 401-401,n0 20, y 434. y 436sobrela datación
y su condiciónde «cristiana»temprana.

111Q Seek,Notitia Dignitatum, Berlin 1876, 319sub sagitsarii, y324sub sagittarii
auxiliarii. Verademás,AmianoMarcelino, 15,4,10y 18,9,4; y CIL III 8762.

“9Not.Dig. Or. XI,7.
‘2oNot.Dig. Oc. IX,24,32.
[2! Sobrela ciudadantigua,desdeel siglo 1 al V: CIL V p.l78 Ss.; HulseanRE IV

cols. 830-831.EspecialmenteG. Brusin,PL. Zovatto, Monumenti romani e cristiani di
lulia Concordia, Pordenone1960, espc. 13-17.

[22 Kaibelpropusoqueen Concordiahabíaunaimportantecoloniadegentesde Apa-
meaodeEpifaníadeCelesiria<comentarioaIGXIV, p. 552.Tambiénen la vecinaAqui-
leyahaynumerosasgentescononomásticagriega. Sonnumerososlos Flavii. Una flavia
Eutychiana(IG XIV 2344). Parala onomásticade Aquileya: A. Calderini, Aquileia
romana, Milano 1930 - Roma 1972,443 ss. Cf G. Brusin, «Oiientali in Aquilcia roma-
na», enLo porta orienta/e, Trieste1952, 11-23), perola onomásticagrecoasiáticaseda
en igual o mayornámeroe importanciaenRoma.La onomásticadel difunto es romana
y la de las mujereses griega.En línea7 el usode EuphrosyneporEufrosinadelatatam-
biénel trasladoala piedraescritala fonéticadela declinaciónsemigraeca. Se documen-
tan en Aquileya medio centenarde Flavii, desdeel s.l al V d.C.,entreellos unaFlavia
Eutychiana,‘I’Xaj3. Eituxt«vi~ (CIL V 1215; 10 XIV 2344)

[23 Haybastantesmilitarescon el nomen Flavius, conunaampliacronologíaqueva
desdeel s.l hastael s.V d.C.,tanto en Aquileya: T. Flavio T.f Vel. Pudens Aquil. preto-
riano (CiL VI 2380).FI(avius) Augustalis, de la legio 1 Italica, del año41 d.C.) (CIL V
914).FI(avio) Se/vero?], veterano (CIL V 8276).Fl(avius) Exuperatus, miles (¿soldado
o iniciado?) quehaceunalustraciónal dios Mithra paraFI(avius) Sabinus, prim. pilus
(CIL V 808).F/av(ius) Sanctus, ex numero protectorum Iovianorum. defunctus civitate
Aquileia (inscripcióncristianade Sirmio, CiL III 10232; ¡LS 9205), datadoen épocade
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aunqueseaexplicableconciertacoherenciapor los acontecimientoshis-
tóricos’24. El inconvenientemásimportantees,al día de hoy, unacues-
tión de método: desconocerla procedenciaarqueológica«exacta»del
cipode FlaviusExpeditus,y un hipotéticotrasladodesdelaregiónvéne-
ta-emiliahastalos anticuariosromanosdel sigloXVII no dejade serhoy
unahipótesisde trabajo,unaposibilidad,afalta de documentacióncon-
creta al respecto,aunqueno quierodejarde apuntarla.

Dioclecianoo pocodespués.M. Flavius Florianus, a ducenariis, haceun exvotoaRete-
no (¡LS 4872)(cf. O. Brusin, «Beleno,il numetutelaredi Aquilcia»,Aquileia Nostra 10,
1939, 1-26).A mediadosdelsílí, la dedicaciónala triadacapitolinay a Marte «protec-
tor», de FI(avius) Servilianus, a militiis et FI<avius) Adiutor, praef(ectus> coh<’ortis) ¡
Ulpiae Ga/atarum, praepositi militum agentium in protensione Aquileia, O. Brusin, Cli
scavi diAquileia, Aquilcia 1934, 73-76.En el Museode Aquileiahaydos epitafios-retra-
tosdemilitares,satadosrespectivamenteamediadosy afinalesdelsílí: a)Esteladelsol-
dadoAurelius Sudíecentius (2), con barba, cabello cofto, vestido con túnicay cinturón
sencilloy manto; con la manoderechasostieneunalanza,y un escudocon la izquierda.
Otromonumentoesel deFlavinus,optiodela legio XI Claudia; queviste túnicay manto;
enla manoderechasostieneunalanzay a la izquierdaunatablilla (O. Brusin,II museo
Archeologico di Aquileia, Roma 1936, 8 y figs. 7-8). Ver tambiénla esteladeAur. Fía-
vius, de Aquileya, en C. Franzoni,Iclabitus, lám.VI- Sobreel tema:M. Payan,«Presea-
zedi militari nel territoriodi Aquileia»enII territorio di Aquileia nell’Antichitá,II, Anti-
chitá Altoadriatiche,XV, Udine 1979, 479480.Tambiénen Concordi~y Portogruaro:
Todasestasinscripcionesse datanen el s.IV ocomienzosdel s.V: Flavio Diocles, cente-
narius n(umero) Eborum (CIL V 8745);Flavia Optata, esposadeun mil(es) de num(ero)
Reg(iorum) Emes(enorum) Iudeorucm) (CIL V 8764); FI(avius) Maximinus (O. Brusin,
E L. Zovatto, Monumenti romani, 59); FI(avius) Alatonicus, domesticus (guardia impe-
rial) (CIL 8738, de Portogruaro);Flavii Servili -sic-, centenario numen Bracchiatorum
(CiL V 8740, de Portogruaro); FI(avius) Fandicilcu)s, protector de numero Armigerorum
(CIL V 8747, de Portogruaro).Obsérvesela ausenciade lafórmula D. M. o B. M., pre-
sentesen el epitafio de Flavius Expeditas.ParaO. Brusin, E L. Zovatto, Monument¡
romani, 93-94: «1 dedicantidelleepigrafi, commandantio militi, subaltemio veterani,di
passaggioo di guarnigione,gli uni adetti alíacelebrefabbricadanni, gli altri lii pace
godenti i fruti dellagroconcordiese,portanotutti elgentilicium di Flavius, chenelBasso
Imperoépropriodeipersonnagiinvestiti di qualcheufficio o superiori,beneficiandocosi
dellacitadanzaromanaottenutadai loro antenatí’>.

24 El emperadorJulianootorgóaConcordiaalgunosprivilegioscomerciales(CIL V
8987,¡LS 285,a instanciasdel prefectopretorioparaItaliay el Ilírico, Claudio Mamer-
tino). Concordiase sitúaen la regiónvéneta,enla víaEmilia, entreAltinum y Aquileya.
Concordiano teníavida militar propia,puesAquileya,másal NE le servíade «escudo»
o frenoa los invasores.Del mismomodo fue Aquileya y no Concordiaescenariode las
luchasdeloshijos deConstantino(A. Calderini,«Rapportifra Milano cd Aquilcia duran-
te i secoli IV e V d.C.” en Varios, Srudi Aquileisi, Aquilcia 1953, 287-297,espec.291-
295 sobrelas visitas imperialesa lo largo del s.IV). No obstantela ciudadestuvo siem-
pre rodeadademuros.El contingentemilitar teníacomofin primordial atenderen cali-
dad defabricenses la fábricade flechas-En ellatrabajóFlavius Colladinus,un soldado
veteranoque, reza su epitafio, militavit in fabrica sagittaria (CIL V 8742: Favius
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Me pareceimportanteindicar, finalmente,que el cipo sepulcralde
FlaviusExpeditustiene, en épocaantigua,dosmomentos,pues,sin duda,
es un soportereutilizadopara ejecutarsobreuna de suscaras,debida-
mentealisaday preparadaen el taller epigráfico,la inscripciónquehoy
podemosver La decoraciónquepresentael cipo debajodel campoepi-
gráfico,aambosladosy al dorso,demuestraqueeraen origenunapilas-

tra, partede una arquitectura,y no un cipo funerario. De estetipo de
pilastrasparalelepipedas,decoradaspor todassuscaras,hay ejemplosen

Roma,en el MuseoLaterano125 La decoraciónidílica de roleos,pámpa-
nos,avecillas,etc. soncaracterísticas,porsuestilo inconfundible,de los
primerosañosdel Imperio, especialmentedel periodoaugusteo,icono-
grafía de la que se ha hecho incluso una lectura ideológica: para Paul
Zanker,«los zarzillosparadisíacos»sonmanifestaciónde la AetasAurea
deAugusto,cuyamáximaexpresióneselAra Pacis. Similardecoración
seve en el marcode mánnolde unapuertadel edificio de Eumaquiaen
Pompeya¡26, en sepulcrosmonumentalesel áreaaquileyense127, o en un

Calladinus, veteranus, militavit infabrica sagittaria, vixilti annos LXXX p(lus) m<inus).
Arcam sibi comparavi[t] de proprfi]o. Accus<atus) inferat fisci viribus aun pondo
unfujm. La última frasees unaprescripciónqueestableceunamultaa quienviolara el
sepulcro).El «sepulcreto»cementeriomilitar descubiertoel siglo pasadoen un terreno
próximoa la catedral,queha dadoun centenarde inscripciones(placas,no araso este-
las), quecorrespondenaun momentoposterioranuestrainscripción,puesla cronología
de dicho cementeriose sitúa entre394 y 426; son,cierto númerode ellas,cristianas,y
presentanla mayoríaclásulasdedelaciónsepulcraly prescripciones(multas)paraevitar
la violación de lastumbas,estudiadasporA. M. Rossi,«Ricerchesulle multe sepolcrali
romane»Riv.Stonica dell’Antichita5, 1975, 127ss. En 1840el historiadorAntonio Zam-
baldi estudióalgunasinscripcionesaparecidascasualmentemientrasse labrabala tierra.
Lanoticiade los hallazgosllegóal famosoepigrafistaBartolomeoBorghesi,si bien fue
Darío Bertolino quienauspiciólasexcavaciones,quese realizaronen sucesivascampa-
ñasentre1873 y 1875.Suhijo GianCarlodaríacuentade lasinscripcionesen el anuario
de 1877 de las Notizie degli Scavi. El museoarqueológicode la ciudadse inauguróen
1885. Estasfechasindicanel momentoen quese inician en la zonaexcavacionessiste-
máticas,hastasu conclusióny exposiciónmuseistica.Nuestraestelafue posiblemente
hallada,delmismo modocasual,en lasúltimas décadasdel siglo XVII, pasandopronto
aincorporarseaalgunacolecciónprivadaoaun anticuarioromano,(3. Brusin,«II sepol-
cretopaleocristianodi Concordia-Sagiltaria»,Bollettino ¿1/Arte, 1951,3-25.

¡25 Veo buenasfotos en J. Pijoan,Arte romano, etruscoyhelenistico, Madrid 1984,
345,figs. 383 y 384.

[26 Ver estos ejemplosen P. Zanker,Augusto y el poder de las irnógenes, Madrid
1992, 194 fig.126; 217 fig.140; 218 fig.141; 370-371figs. 252a-b.

27 Y tambiénen la ciudades,ya citadasde Aquileyao Concordia.Enamboslugares,
y otroscercanos,aparecennumerososejemplaresdeestetipo deparalelepípedosdecora-
dascon motivos vegetalesmuy parecidos ((3. Brusin, «Monumenti di provenienza



304 Sabino Perea

relievedel MuseodelPrado,cuyaiconografíavegetales muy similar a la
del cipo de Expeditus.Dicho relieve formabacon todaprobabilidadun
lote comúncon ésta,puesambaspertenecierona la coleccióndel Mar-
quésdel Carpio 125

Es claroque la pilastraqueda soporteal epitafiode FlaviusExpedi-
tuses del s.l d.C. y queel epitafio queconviertea la pilastraen monu-
mentofunerarioper se, son asincrónicos.Expoliada o destruidaen la
AntigUedad la arquitecturaoriginal (posiblementetambiénfuneraria) la
pilastra, de facturaartísticatan atractiva,fue reutilizadapor unade sus
carasposteriorparainscribir allí el epitafio de Flavius Expeditus,como
digo, en las últimas décadasdel silí o comienzosdel siguiente.Así se
explicala extrañay singularfacturade estecipofunerario. La bellezade
lapiedray suextraordinariadecoraciónfueronmotivo desureutilización
en la épocabajoimperial, y ha sido también, posiblemente,motivo de
atracciónparalos coleccionistasde los siglosXVII y XVIII, suexposi-
ción en palaciosy noblesgalerías,y en consecuenciade subuenasuerte
hastael díade hoy.

aquileieserestituiti ad Aquilcia» Aquileia Nostra 21, 1950,48-50; ID., «Parallelepipedo
di monumentosepulcralescopertoa Trento»,Studi Storici Trentini, 1950, 246-248).El
destinooriginal de estasestelas—en estos lugareso en la misma Roma— era servir de
soporteala barandade un monumentofunerariocomplejo,comoel de los Statu recons-
truido en Aquileya ((3. Brusin, Nuovi monumenti sepolcra/idi Aquileia, Venezia 1941.
11-12y figs. 1 y 2). El recintosepulcralestádelimitadoporunabarandaformadapor 15
pilastras(cipos) de piedralabrada,de 87 x 20 x 22 cm., colocadasdiagonalmentepara
queel espectadorpudieraobservarentodoslos ladosla decoración.Ladecoracióndelos
pilares-cipoescompleja,barroca,siempreconmotivos vegetales(ver figs. depp. 12, 13,
18-19de la obradeBrusin)). Pilastras-cipocondecoraciónsimilar, formandobalaustra-
das, se documentantambiénen sepulcroslos Concordii de Boretto, en Reggio Emilia
(Enisin, Nuovi monumenti, p. 21, foto 7). Ver también, en Aquileya, la complejidad
arquitectónicay los motivos vegetalesenlaspilastrasde las tumbasde los Iulii y de los
Trebii (Brusin, Nuovi monumenti, 40-48). Hay que decir,no obstante,quelos artistasdel
áreaaquileyensepudieroncopiar los motivos decorativosde las estelas,puessabemos
queel propio Augustodonó alos de AquileyaunaespeciedeAra Pacis de los queque-
danalgunosrestosenelMuseode Aquileya(Calderini,Aquileia romana, 294).

128 Lleva lamarcadelaspaquesehizo alasobrasdearte delreyFelipe V a su rnuer-
te, en su testamentaría.Dichorelieveaugusteosepuedeveren la obradeB. Caccioti, «La
collezione>,, 163,y, naturalmente,en las salasdelMuseodelPrado.
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Figura 2. Facsímil de la inscripción.

Ji tu
Figura 3. Dibujo idealizadodel cipo T.FLAYTO EXPEDIr O

sepulcraldeS.Expeditus,segúnJacobo ~ ~ SAGITTAR>
Spon,Miscellanea eruditae antiquitatis,

Lyon 1685,p. 256. FLAVIA EVPHROSINE

ET ATTICA flL,IAE

PATRI BM.


