
CABECERA
YACIMIENTO: CEIP Ignacio de Loyola (Calzada de Calatrava, Ciudad Real)
MUNICIPIO: Calzada de Calatrava
PROVINCIA: Ciudad Real
REF. AEHTAM:
REFERENCIA: AEHTAM 1030
N. INV: Museo de Ciudad Real (Ciudad Real)
TIPO YACIMIENTO: INDETERMINADO
OBJETO: Placa
TIPO: Caliza micrítica

GENERALIDADES
MATERIAL: PIEDRA
SOPORTE: PLACA
TIPO DE EPÍGRAFE: RELIGIOSO
TÉCNICA: INCISION
DIMENSIONES DEL OBJETO: (54) x 68 x 17-18
DIMENSIONES DE LA INSCRIPCIÓN:
NÚMERO DE LÍNEAS: 11
H. MAX. LETRA: 3,5
H. MIN. LETRA: 2,26
RESPONS. EPIGR.:
REVISORES:
RESPONS. ARQUEOL.:
CONSERV. EPG.: Original
CONS. ARQ.: R
INSCRIPCIONES ADICIONALES: 1
NUM. INSCRIPCIONES: 1
FORMA: Rectangular
DIRECCIÓN ESCRITURA:
REVISORES ARQ.:

TEXTO Y APARATO CRÍTICO
TEXTO:
(Crux latina cum alpha et omega) ḥic lap ̣(is) · post ṃetas tempor(um) · civitatis / Horetane s(an)c(t)e
eclesie virginis Marie / priscorum antist(ium) hortodoxor(um) n)o)m(i)n/ị · anet · e · quibus primus in
sacerdo/tio Facundus L+en+ [·] Iocundus · Iulius / · Iuliolus · [ - c. 15 -] iṇ / Stefanu[s - - -] /tium [- - -] /
M [- - -] / GA[- - -] / SAT[- - -]

Texto dado por Velázquez (2023, p. 59).
APARATO CRÍTICO:

TRADUCCIÓN:
Esta piedra, después del fin de los tiempos de la ciudad Oretana, refulge con el nombre de los prístinos
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obispos ortodoxos de la iglesia de Santa María Virgen, de los cuales el primero <fue> Facundo, Leno,
Jocundo, Julio, Juliolo, [- - -] Esteban [- - -]

Traducción dada por Velázquez (2023, p. 59).
COMENTARIO:
La inscripción contiene una relación de titulares de la iglesia de santa María Virgen de la ciudad Oretana
y, según se afirma, su primer obispo fue una tal Facundus, que desconocemos por otras fuentes. Del resto
de los nombres conservados, sólo el de Stefanu[s] (l. 7), podría referirse al obispo Stephanus, cuyo
obispado transcurrió entre 597 a 611, por tanto, anterior al sacerdos Amator, mencionado en la
inscripción fechada en 614, año de su muerte durante el segundo año del reinado de Sisebuto y cuyo
nombre tampoco se encuentra documentado a través de otras fuentes. (Velázquez, 2023).

EPIGRAFÍA Y PALEOGRAFÍA
FTE. LEC.: Velázquez (2023).
SIGNARIO: LATINO
SEPARADORES: Triángulo
LENGUA: LATIN
NÚM. TEXTOS: 1
METROLOGIA:
OBSERV. EPIGRÁFICAS: Se trata de una placa rectangular de piedra caliza micrítica de (54) x 68 x
17-18 cm, rodeada por una cenefa en forma de trenza o sogueado. Está fracturada en su zona inferior y ha
perdido una parte; de hecho la pérdida y fractura de la pieza hace que su zona inferior adquiera una suerte
de forma semicircular. Además en las zonas circundantes de esa fractura parece que la superficie haya
sido picada o así ha quedado de manera que las letras que estarían escritas en esas zonas en torno a la
fractura están perdidas total o parcialmente. 

Lamentablemente el texto está incompleto y algunos de los nombres no pueden leerse, pero vienen a
confirmar no sólo la existencia de Oretum como sede episcopal en época visigoda, según los testimonios
que conocemos por los concilios de estos momentos, sino que en la inscripción se mencionan algunos
nombres de obispos desconocidos, pero que completarían la nómina de aquellos de los que hasta hoy
tenemos noticia. (Velázquez, 2023).

OBSERV. PALEOGRÁFICAS: El texto está escrito de manera regular, cuidadosamente, en letras
capitales de trazo firme, con astiles rectos y las letras de trazo curvo bien ejecutadas, prácticamente todas
ellas con remates casi triangules apreciables, aunque en alguna ocasión estén menos pronunciados. La
altura de las letras oscila entre 3,5 y 2-,26 cm, en especial las o, de menor tamaño, así como la q
conservada, trazada al igual que una o con el arranque del travesaño en la zona central inferior de la
circunferencia que conforma la letra. La mayoría de las íes son de tamaño regular situadas en la caja del
renglón con una altura similar al resto de las letras; no obstante algunas son de altura menor, como, por
citar algunas, las de civita/tis (ll. 1-2) o eclesie virginis (l. 2), aunque hay que indicar que, tanto la sílaba
ci de civitatis como gi de virginis las íes se hallan embutidas en sus respectivas consonantes. 

Los nexos son escasos y, en general, bastante comunes: me (l. 1)12 ne (l. 2, l. 4) nd (l. 5, dos veces,
aunque la segunda d no llega a verse plenamente), mn (l. 3). Este último nexo forma parte de la palabra
abreviada por contracción nmn = n(o)m(i)n-/ị, tal vez nominẹ, pues la letra última de la palabra se escribe
al inicio de la l. 6 y solo se ve parcialmente. 
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Las abreviaturas, comenzando por esta de n(o)m(i)ni (o n(o)m(i)ne), cuya marca de abreviación es visible
justo por encima de la caja del renglón sobre el nexo mn, también son escasas y regulares. Además de
esta, se puede ver la abreviatura por contracción característica de los nomina sacra en s(an)c(t)e (por
sanctae), sobre la cual también es visible el travesaño de marca de la abreviación. Las abreviaturas de las
desinencias en -um/-ium, tempor(um) en l. 1, o concentradas en la l. 3 priscor(um) antist(ium)
hortodoxor(um), o bien -us en quib(us), aunque los finales en -us de nominativos se mantienen. Las
palabras con los finales abreviados presentan la característica de que van seguidas de signos de
interpunción que, en mi opinión, se están utilizando no sólo como signos de separación, sino también
como marcas de abreviación en estos casos. Estos signos, de forma de triángulo isósceles, más o menos
regularmente trazado, se ve tumbado, es decir, con la base a la izquierda y el vértice a la derecha, y
apenas se ven en otros lugares del texto. (Velázquez, 2023).

CONTEXTO ARQUEOLÓGICO
FECHA HALLAZGO:
CIRCUNSTANCIAS HALLAZGO:
DATACIÓN: Finales del siglo VII. Vilella (2024, 111) propone retrasar su cronología hasta época
mozárabe (posterior al año 711 d.C.).
CRIT. DAT.: Paleográficos y prosopográficos.
CONTEXTO HALLAZGO: La procedencia exacta se desconoce. Se hallaba en el Centro de educación
infantil y primaria (CEIP) Ignacio de Loyola de la localidad de Calzada de Calatrava, en la provincia de
Ciudad Real, aunque no se sabe cómo llegó allí ni en qué momento. En la actualidad se encuentra
depositada en el Museo de Ciudad Real. Por el contenido, que hace alusión directa a la sede episcopal de
Oretum, cabe suponer que sea de este lugar de donde procediera, aunque ignoremos las circunstancias de
su desplazamiento (Velázquez, 2023).
OBSERVACIONES ARQUEOL.:

BIBLIOGRAFÍA
ED. PRINCEPS:
BIBL. FILOL: AEHTAM 1030; Vilella, Josep (2024) "Nota a la inscripción de los nomina episcoporum
Oretanorum", Faventia 46, 107-111. Velázquez Soriano, Isabel (2023) “Mención de un grupo de obispos
de la sede oretana en una inscripción encontrada en Calzada de Calatrava (Ciudad Real)”, Boletín del
Archivo Epigráfico 10, pp. 55-70. Velázquez Soriano, Isabel (2023) “Inscripción episcopal de Oretum”
en Atempora. Ciudad Real 2023. Un legado de 350.000 años (2023), Catálogo de la Exposición Edición
de J. I. de la Torre Echávarri y E. Arias Sánchez, Ciudad Real, Fundación Impulsa Castilla-La Mancha,
pp. 386-387.
BIBL. ARQUEOL:
IMÁGENES
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Figura 2  
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figura 3  
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figura 5  
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