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 NOTA BIOGRÁFICA

Joaquín Gorrochategui nace en Eibar en 1953 y en la actualidad reside en 
Vitoria-Gasteiz. Se licencia en 1975 en Filosofía y Letras (Filología Clásica) en 
la Universidad de Salamanca y, bajo la dirección del profesor Luis (Koldo) Mi-
txelena, se doctora en la misma Universidad en 1982 con un trabajo sobre la 
«Onomástica indígena de Aquitania», materia que vertebra gran parte de su in-
vestigación posterior. Tras unos meses como becario y profesor ayudante en Sa-
lamanca, se incorpora como adjunto contratado a la Universidad del País Vasco 
(UPV/EHU), colaborando en gran medida en los primeros pasos de esta uni-
versidad; en 1985 logra la titularidad en Lingüística Indoeuropea y en 1989 la 
cátedra en la misma área. Desde 1979 desempeña su docencia e investigación 
en campos diversos de la Lingüística histórica y comparada y de la Epigrafía: 
lenguas celtas, lenguas itálicas, contacto de lenguas, lenguas paleohispánicas, 
dentro de las cuales hay que citar muy especialmente sus aportaciones a las eta-
pas más antiguas del euskera (vasco-aquitano). En este sentido, Joaquín Gorro-
chategui ha participado de distintas maneras en las diversas comisiones científi-
cas y organizadoras de los coloquios de lenguas y culturas paleohispánicas que, 
con distintos intervalos, se han convertido en el principal evento de este amplio 
ámbito científico. Durante muchos años, Joaquín Gorrochategui ha sido el in-
vestigador principal de importantes proyectos de investigación y, desde 2008, 
lidera el proyecto coordinado «Hesperia», proyecto en el que participan las uni-
versidades de Madrid (Complutense), Zaragoza, Barcelona, además de la Uni-
versidad del País Vasco.

Varios son los centros que ha visitado como investigador o profesor invi-
tado: Toulouse, Bonn, Aberystwyth, La Sorbonne, Roma (Universidad «Tor 
Vergata» y École Française), e innumerables las conferencias y congresos en que 
ha participado. Para la lista de su producción científica hemos reservado unas 
páginas más adelante.
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x NOTA BIOGRÁFICA

Joaquín es pionero en los programas de doctorado en esta universidad y 
bajo su dirección se forman gran cantidad de investigadores y doctores. No re-
chaza la ocasión de ayudar en labores de gestión; Secretario de la Facultad de 
1981 a 1983, Director de Departamento de 1985 a 1987, Decano de la Facul-
tad de 1996 a 2000.

Tampoco ha escatimado esfuerzos en la gestión editorial; es editor de la re-
vista Veleia desde 1985 hasta 2011, y director del Servicio Editorial de la Uni-
versidad del País Vasco desde 1988 hasta 1992.

Para finalizar este resumen imperfecto sobre la figura de Joaquín Gorrocha-
tegui, hemos de mencionar una faceta suya menos conocida. Joaquín es por tres 
veces académico: académico correspondiente en la Real Academia de la Lengua 
Vasca-Euskaltzaindia y en la Real Academia Española de la Lengua y académico 
de número en la Academia de las Ciencias, Artes y Letras Jakiunde. 

En agosto de 2018 ha cumplido sesenta y cinco años. El deseo de todos es 
que continúe mucho tiempo trabajando y animando a las viejas y nuevas gene-
raciones.
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MUJERES IBERAS EN INSCRIPCIONES LATINAS: 
ESTUDIO MORFOLÓGICO DE LOS NOMBRES 

FEMENINOS EN IBÉRICO

1Noemí Moncunill Martí*
nmoncunill@gmail.com

ORCID: 0000-0002-5568-3377

Resumen: En el estadio actual de conocimiento de la lengua ibérica no es 
posible reconocer con toda seguridad la categoría gramatical de género, y la 
identificación de los nombres de mujer en los textos epigráficos ibéricos sigue 
resultando problemática; en cambio, sí podemos identificar algunos nombres 
femeninos ibéricos adaptados a la fórmula onomástica romana. En este ar-
tículo se compila y estudia desde un punto de vista lingüístico una serie de 
nombres ibéricos de mujer documentados en inscripciones latinas de Hispa-
nia, con la finalidad de reflexionar sobre las características morfológicas de la 
onomástica femenina en ibérico.

Palabras clave: onomástica, lengua ibérica, epigrafía paleohispánica, epi-
grafía latina, nombres femeninos, Hispania, latinización, romanización.

Iberian women in Latin inscriptions: a morphological study 
of Iberian feminine names

Abstract: In the current state of knowledge on the Iberian language, it is 
not possible to recognize the grammatical category of gender, or feminine 
personal names; on the contrary, it is possible to identify some feminine Ibe-
rian names which survived into the Roman naming formulae. In this paper, I 
compile and analyse from a linguistic point of view a series of Iberian femi-

* Este trabajo ha recibido fondos de la Unión Europea a través del programa de investiga-
ción e innovación Horizon 2020 (IF Marie Sklodowska-Curie grant agreement N.º 655938 
y ERC LatinNow grant agreement N.º 715626). Asimismo, ha sido también realizado en el 
marco del Proyecto de Investigación FFI2015-63981-C3-1-P (Hesperia: lenguas, epigrafía y 
onomástica paleohispánica) del Ministerio de Economía y Competitividad. Las inscripciones 
paleohispánicas se citarán según los Monumenta Linguarum Hispanicarum de J. Untermann 
(MLH) o, en su defecto, según la base de datos online Hesperia (BDHesp, http://hesperia.ucm.
es/). Las convenciones tipográficas empleadas para transcribir el ibérico son las siguientes: ne-
grita redonda para los textos escritos en signario ibérico no dual (neitinke), negrita cursiva para 
los textos en signario dual (baidesbi) y cursiva para los textos grecoibéricos (naltinge).
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nine names attested in Latin inscriptions from Hispania, in order to reflect on 
the morphological features of Iberian feminine onomastics.

Keywords: onomastics, Iberian languages, Palaeohispanic epigraphy, 
Latin epigraphy, feminine names, Hispania, Latinization, Romanization.

1. INTRODUCCIÓN

Mi aportación a este volumen de homenaje al Prof. Joaquín Gorrochategui 
no podía tratar sino de onomástica prerromana, campo al que él tan significa-
tivamente ha contribuido, abriendo camino con su ejemplo y sabios consejos a 
las nuevas generaciones de estudiosos de las lenguas paleohispánicas. El objetivo 
del presente trabajo es proporcionar un nuevo estudio de los nombres de mu-
jer ibéricos documentados en inscripciones en latín, principalmente bajo forma 
de cognomina, una documentación para la que no existe una síntesis actualiza-
da.1 Esta documentación es sin duda alguna relevante para comprender tanto el 
proceso de latinización de la onomástica indígena como los profundos cambios 
sociales y culturales que culminaron con la romanización de las comunidades 
locales, así como algunos aspectos sobre la posición social de la mujer ibera du-
rante este proceso de transformación; sin embargo, en este trabajo se abordarán 
principalmente aspectos lingüísticos, en relación sobre todo con la formación 
de los nombres femeninos en ibérico. Como es sabido, en el estadio actual de 
conocimiento de esta lengua no es posible reconocer con toda seguridad la ca-
tegoría gramatical de género,2 y la identificación de los nombres de mujer sigue 
resultando todavía problemática; a pesar de ello, los 21 nombres ibéricos feme-
ninos documentados en epigrafía latina de Hispania y recogidos en este trabajo 
proporcionan algunos datos interesantes sobre esta cuestión.

1 La principal compilación de estos nombres (y de la que parten prácticamente todos los 
estudios posteriores) se encuentra en MLH III.1, § 616, donde se recogen 10 casos, incluidos 
Corsyaninai (CIL II2/14, 447), inscripción perdida y para la que se han propuesto con poste-
rioridad nuevas lecturas e interpretaciones (vid. HEp 12 (2002), 510) y uninaunin, de la ins-
cripción mixta de Cástulo (H.6.1), donde la palabra aparece fuera de contexto, en una parte 
del texto para el que no es posible afirmar si está escrito en latín o en lengua vernácula; tam-
poco es posible saber con seguridad si se trata de un antropónimo, aunque esta interpreta-
ción es probable. Las dos formas se han excluido de este trabajo. Para los nombres femeni-
nos en ibérico, vid. también Rodríguez Ramos 2001, 69-76; Id. 2005, 35-36; Velaza 2006; 
De Hoz 2011, 332-335.

2 Para una propuesta de identificación del femenino en ibérico vid. Velaza 2006.
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2. SOBRE LA IDENTIFICACIÓN DE NOMBRES FEMENINOS

Como punto de partida, será útil recordar unas palabras de J. Gorrochate-
gui, extraídas de su célebre trabajo «La onomástica aquitana y su relación con la 
ibérica», a propósito de la formación de los nombres femeninos y masculinos en 
aquitano (1993, 613-614):

Es curiosa la distinción de las bases onomásticas según el criterio del sexo, 
ya que junto a las que no están especializadas en este sentido, otras bases, en 
cambio, solamente se utilizan para la designación de nombres de varón o de 
mujer respectivamente. Teniendo en cuenta que la aparición de nombres de 
varón en epígrafes es claramente superior a los de mujer, se necesitará mucha 
documentación para concluir sin riesgos de equivocación que una base pro-
porciona solo nombres de varón; en cambio dos o tres coincidencias sobre el 
empleo de una determinada base en nombres de mujer será indicio suficiente 
para establecer su especialización como nombre femenino.

Tal como es observable para el aquitano, también en ibérico parecen exis-
tir algunas bases utilizadas principalmente para la formación de nombres feme-
ninos, mientras que otras no parecen ser exclusivas ni de nombres de mujer ni 
de varón. Por otra parte, la misma reflexión metodológica que conviene para el 
aquitano puede servir también para el ibérico: la repetición de un mismo for-
mante en algunos nombres de mujer, y su ausencia en antropónimos masculi-
nos, parece ser indicio suficiente para considerar que se trata de una base forma-
dora de femeninos. Este principio ha permitido, en efecto, identificar algunas 
bases que parecen ser propiamente femeninas, como sería por ejemplo el caso 
del elemento final en Galduriaunin (CIL II, 5922), Socedeiaunin (EE 9, 329) 
y Bastogaunin (CIL II, 6144), en los que ya Schmoll (1959, 66, nota 2) pro-
puso reconocer un elemento común unin, para él un epíteto, tal vez aquí ya fo-
silizado, con el significado original de ‘hija’ o ‘mujer’. Sin embargo, a pesar de 
que actualmente se sigue considerando que en estos nombres se esconde un ele-
mento feminizante, su segmentación interna y análisis distan todavía de ser cla-
ros: Untermann, por ejemplo, propone que la noción de femenino recaiga en 
un sufijo final -in (MLH III.1 § 616); Ferrer (2008, 266) no descarta que se 
halle en -aun-; Quintanilla (1998, 199) propone identificar al inicio del com-
puesto una serie de formantes ibéricos adaptados al latín mediante la termina-
ción -ia y seguidos del elemento unin; y Gorrochategui (1993, 633) no excluye 
una posible equiparación de iaunin con el vasco jaun ‘señor’, feminizado con la 
terminación ibérica -in.3

3 Para esta cuestión vid. también de Hoz 2011, 333-334.
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Otra base femenina interesante sobre la que se ha llamado la atención (Pa-
lomar 1960, 383; Lafon 1961, 406; MLH III.1 § 616; Rodríguez Ramos 2001, 
72; Estarán 2009, 111; de Hoz 2011, 334) es la que se identifica en nombres 
como Sergieton (CIL II2/7, 91) y Bileseton (CIL II 3537), a los que tal vez pueda 
añadirse el más recientemente identificado Bilosoton (AE 1998, 743), que haría 
pensar en una posible alternancia -eton / -oton.4 Lo sorprendente es que esta ter-
minación es prácticamente inexistente en epigrafía ibérica y su aparición parece 
ser pues exclusiva de la documentación en latín. Además, tal como puede obser-
varse en el mapa de la fig. 1, estos nombres se concentran por el momento en el 
sur del territorio ibérico, hecho por el que no debería excluirse la posibilidad de 
que se trate de alguna forma local o dialectal.5

Figura 1
Distribución de los nombres ibéricos femeninos estudiados en este trabajo

4 Para una posible ecuación con el aquitano vid. Albertos 1966, 267; Gorrochategui 1984, 
368-369.

5 Albertos 1966, 276 considera que son nombres turdetanos. Sin embargo, los primeros for-
mantes de los tres nombres tienen paralelos en la onomástica ibérica. 
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A diferencia de estos dos casos, otros nombres no tienen ninguna caracte-
rística aparente que pueda ser considerada como una marca específica de feme-
nino. Untermann (MLH III.1 § 616) incluyó en este grupo los antropónimos 
Sillibor, Asterdumar y Vrchatetel, aunque, como se expondrá en el comentario 
específico para cada uno, hay algunas novedades al respecto: para Sillibor los 
paralelos se han reducido drásticamente después de la corrección generalizada 
del silabograma bo3 a ta (Ferrer 2005), de modo que la rareza misma de los 
componentes podría ser indicio de que en él pueda esconderse también alguna 
base femenina; en el nombre Asterdumar, que podría reaparecer bajo la forma 
Asteduma (CIL II2/14, 274; cf. MLH III.1, 211), podría identificarse un pre-
fijo en dental, para el que Velaza (2006) ha propuesto una interpretación preci-
samente como elemento formador de femeninos; en cuanto a Vrchatetel tal vez 
sea relevante la aparición de la misma terminación en biuŕtetel (E.1.375,A y 
E.1.376,A), dos pesas de telar, un contexto propicio para la aparición de nom-
bres femeninos (aunque para esta cuestión vid. comentario a n.o 11), hecho que 
nos pone en alerta sobre la posibilidad de que se trate de otra base especializada 
para nombres de mujer. En cambio, no tenemos pista alguna para reconocer 
dónde radica la noción del sexo, si es que la hubiera, en nombres como Tanne-
gadin o Geseladin: a pesar del elemento común en la parte final, tenemos indi-
cios fuertes para pensar que adin puede ser utilizado igualmente para la forma-
ción de nombres de varón, como se deduce, por ejemplo, de su presencia en el 
nombre Balciadin, uno de los jinetes de la Turma Salluitana.

En cuanto a la metodología adoptada, la identificación de los nombres ibé-
ricos en epigrafía latina de Hispania se sustenta en este trabajo en los siguientes 
criterios: 1. que se trate de nombres compuestos, principalmente con una es-
tructura binaria, la más habitual en ibérico; 2. que al menos uno de los dos ele-
mentos del compuesto pertenezca al repertorio de formantes antroponímicos 
ibéricos; 3. que la inscripción proceda preferiblemente del área geográfica en la 
que se documentan las inscripciones ibéricas o en sus inmediaciones; 4. que se 
trate de antropónimos desconocidos en otras partes del mundo romano;6 5. que 
comparezcan en la misma inscripción otros nombres también ibéricos (crite-
rio accesorio que puede ser utilizado en algún caso como apoyo adicional para 
la interpretación de antropónimos cuyo análisis lingüístico no resulte del todo 
concluyente por sí mismo).

Teniendo en cuenta estos principios, podemos pasar ahora a abordar el aná-
lisis concreto de cada una de estas formas.

6 Este criterio me ha llevado, por ejemplo, a excluir del repertorio el nombre Surisca, que, 
aunque formalmente podría ser ibérico, tal como defendí yo misma en Moncunill 2010, 117, es 
preferible interpretar en otro sentido por el hecho de que aparece documentado en otras provin-
cias.
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3. ANTROPÓNIMOS IBÉRICOS FEMENINOS

1. ASTERDVMAR (fig. 2): CIL II 5840; EE VIII 175; Orduña & Velaza 
2012.

P(ublius) · Aurelius / Tempestivos / Aurelio · Tanne/paeseri · patri / et · Aster-
dumari · matri / her(es) · d(e) · s(ua) · p(ecunia) · f(aciendum) · c(uravit)

Fuente: Orduña & Velaza 2012.

Figura 2
Lápida hallada en Obarra (Veracruz, Huesca) y actualmente perdida, 

aunque ha sido recientemente reeditada a partir de una buena fotografía 
por Orduña y Velaza, lo que garantiza la correcta lectura del texto. 

Teniendo en cuenta tanto las características paleográficas como la grafía de Tempestivos 
ha sido datada en época augustea o, como muy tarde, julio-claudia 

(Orduña & Velaza 2012, 268).

A pesar de que la interpretación lingüística del antropónimo Asterdumar 
(Asterdumari, en dativo) no es del todo evidente,7 tradicionalmente ha sido con-
siderado como un nombre ibérico, propuesta que se ve reforzada por la identifi-
cación, más transparente, del nombre precedente, Tannepaeser, que es sin lugar 
a dudas ibérico, a la vez que por la procedencia de la inscripción, en territorio 
históricamente ibérico, al igual que Asteduma (vid. n.o 2). El primer formante 
de Asterdumar podría ser aste(r) (MLH III.1 §7.131; Rodríguez Ramos 2014, 
n.o 15), aunque este es un elemento poco común en epigrafía ibérica (cf. sin 
embargo astebei BDHesp B.19.4,4 y F.6.1,2, tal vez interpretable igualmente 
como forma antroponímica); obsérvese, en cualquier caso, que el mismo for-

7 Gorrochategui (1984, 145 n.o 57) considera que podría tratarse de un nombre aquitano.
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mante podría reaparecer en el nombre también femenino Sir-aste-iun (n.º 16), 
en este caso ocupando la segunda posición del compuesto.

Por su parte, el segundo elemento de Aster-dumar ha sido puesto en rela-
ción con teḿbaŕ (MLH III.1 §7.17; n.o 150). Otra posibilidad sería identificar, 
como sugiere Velaza (2014, 43), un formante umar (correspondiente probable-
mente a la notación latina del formante ḿbaŕ (§7.137) en escritura epicórica), 
precedido por un sufijo te-/d(e)-, para el que este autor ha propuesto una inter-
pretación como marca de femenino (Velaza 2006). Si esta interpretación fuera 
correcta, la carga femenina podría encontrarse, en consecuencia, en esta se-
gunda parte del compuesto.

2. ASTEDVMA (fig. 3): CIL II2/14, 274; AE 1987, 701f; HEp 14, 2005, 
126; IRPV II, 11.

Asteduma / a(nnorum) LXXX h(ic) s(ita) e(st)

Fuente: IRPV.

Figura 3
Estela hallada en Algimia de Almonacid (Castellón), 

datable en la primera mitad del s.  d.C.
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La lectura del nombre es dudosa: tradicionalmente leído como Astedumae, 
en IRPV se propone la corrección Asteduma, y Velaza (2014, 42-43), por com-
paración con Asterdumar (vid. supra n.º 1) no excluye incluso una lectura Aste-
dumar. La interpretación de este nombre como femenino parte de su posible 
acomodación a la primera declinación latina y, principalmente, de la equipara-
ción con el nombre claramente femenino Asterdumar (para su análisis vid. su-
pra, n.o 1), del que parece ser variante. Como argumento adicional, téngase en 
cuenta que, entre los nombres de raigambre ibérica documentados en la epigra-
fía latina peninsular, el uso de un nombre único es más común en mujeres que 
en personajes masculinos (salvo cuando estos se corresponden con el patroní-
mico).

3. BASTOGAVNIN (fig. 4): CIL II 6144; IRC I, 73; IRC V, p. 17.

Titiniae P(ubli) f(iliae) / Bastogaunini / M(arcus) Licinius / Neitinbeles / 
c oniugi

Fuente: IRC I, Pl. XXVI, fig. 73.

Figura 4
Bloque de gres hallado en Terrassa (Barcelona), actualmente perdido. 

Es datable al final de la época republicana o, a lo sumo, augustea (IRC). 
Los editores de IRC observan que el término coniugi, en vez del más habitual uxori, 

denota un cierto arcaísmo.

En el inicio del nombre Bastogaunin es posible reconocer el formante an-
troponímico basto(k) (MLH III.1 §7. 28; Rodríguez Ramos 2014, n.o 29), 
aquí con la adición de una gutural final, tal vez interpretable como una sim-
ple consonante de apoyo para evitar el contacto secundario de las vocales -oa- 
(*Bastoaunin), que darían un resultado fonético poco habitual en ibérico. Otra 
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alternativa de análisis sería postular la existencia de un infijo -ke-, aislable clara-
mente en pares como oto·ke·iltiŕ / oto·iltiŕ (F.21.1), ambas formas antroponí-
micas.

Para el final en aunin se han propuesto principalmente dos interpretaciones: 
que se trate propiamente de un formante antroponímico (así, por ejemplo, Ro-
dríguez Ramos 2014, n.o 19), que, a juzgar por su repetida aparición en nom-
bres femeninos sería propio de nombres de mujer, o bien que se trate del for-
mante aun (MLH III.1 §7.21) seguido de un elemento final -in, donde recaería 
concretamente la noción de femenino (MLH III.1 § 616).

Como se ha dicho al principio de este trabajo, queda todavía abierta la hi-
pótesis de que esta base esconda, a pesar de las dificultades de segmentación, un 
sustantivo con noción intrínseca de femenino que aparecería ya fosilizado en los 
nombres ibéricos empleados como cognomina (Schmoll 1959, 66, nota 2). Tal vez 
sea relevante en este sentido su posible aparición en el final de la estela de Civit, 
ankonau[n]in (BDHesp L.20.1, aunque la lectura es un tanto dudosa), secuen-
cia que podría corresponderse con la dedicante de la estela (Velaza 1993, 164), y 
en la que, en vez de un nombre trimembre an·kon·au[n]in sería tal vez posible in-
terpretar la presencia de un nombre regular ankon seguido de un epíteto aunin, 
marcando tal vez la relación de parentesco entre la dedicante y el difunto.

4. GALDVRIAVNIN (fig. 5): CIL II2/7, 26; CIL II 3356; CIL II 5922; 
CILA III, 353

[- Cor]nelius Cervi f(ilius) / [- - -] Niger pater / [- - -]a Galduriaunin / [- - - 
u]xor / - - - - - -? 

Fuente: Epigraphic Database Heidelberg.

Figura 5
Lápida procedente de Jódar (Jaén), datable entre 1-30 d.C.
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El nombre femenino Galduriaunin parece compuesto en primer lugar por el 
formante kaltuŕ (MLH III.1 §7.68; Rodríguez Ramos 2014, n.o 75) que, a juz-
gar por su presencia en el antropónimo balkakaltuŕ (A.33-6), magistrado en-
cargado de la emisión monetal, no parece ser exclusivo de nombres femeninos. 
En segunda posición encontramos el bien conocido iaunin, equiparable con 
aunin (vid. n.o 3), frecuente, como se ha dicho, en nombres de mujer. Es inte-
resante el paralelo que podría proporcionar para este nombre una de las inscrip-
ciones ibéricas del Cerro de los Santos (G.14.1,1/2), en este caso sobre una es-
tatua precisamente femenina, lo que hace esperable que se trate también de un 
nombre de mujer, probablemente el de la dedicante. Aunque la lectura de este 
texto no es del todo clara8, la propuesta de Rodríguez Ramos (2001a, 17; 2002; 
2014, 162) de leer aiunigalduŕ permitiría reconocer prácticamente los mismos 
elementos que en Galduriaunin (concretamente ahora aiuni (MLH III.1 §7.6) 
y kaltuŕ (MLH III.1 §7.68)) pero combinados inversamente.

5. SOCEDEIAVNIN: CILA III, 154; ELRH U54.
Socedeiaunin / Istamiuris filia
Lápida hallada en Cástulo, actualmente desaparecida, fechable en época re-

publicana (mediados del siglo i a.C.).
El análisis del nombre femenino Socedeiaunin parte principalmente de 

la identificación de un elemento final -(i)aunin (vid. supra n.os 3 y 4). Para 
el inicio del compuesto, Untermann propone identificar el elemento soket 
(MLH III.1 §7.107), que identifica también en la leyenda monetal de Cástulo 
Soced. (A.97), donde se trata de la abreviatura de un nombre masculino. Por 
consiguiente, y como hemos visto en el caso anterior (vid. n.º 4) la noción de 
femenino parece concentrarse exclusivamente en el elemento final.

6.  ]RESVNIN (fig. 6): CIL II2/14, 438; CIL II 3900; HEp 12, 2002, 492; 
IRPV 152.

[- - - Cor]nelius / [- - -]resunin

Fuente: Lumiares, apud IRPV.

Figura 6

8 Untermann (MLH) lee aiunikarbia; Faria (1995, 323), aiunikaŕbiŕ.
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Inscripción sepulcral de Sagunto (Valencia), hoy desaparecida, y conocida 
únicamente por un dibujo de Lumiares. Es datable en el s. i d.C.

Seguimos la propuesta de lectura e interpretación de Corell en IRPV, 
quien propone reconocer la mención de dos personajes distintos: uno mascu-
lino, de nombre Cor]nelius, y otro que, siguiendo los paralelos de las otras ins-
cripciones con terminación unin, probablemente se tratara de una mujer, tal 
vez [U]resunin o [Ca]resunin.9 De ser la interpretación correcta, este caso sería 
interesante por mostrar una terminación unin, sin el elemento medial -(i)a-, 
tal como se observa también en el n.o siguiente (cf. infra n.º 7). La segmenta-
ción de los finales en -iaunin debería ser entonces -((i)a)unin.

7. VNINI[ (fig. 7): CIL II2/7, 11; CIL II 3352 (p. 951); CILA III, 343.

M(arcus) · Publicius · Stepha[nus] / Publicia · l(iberta)· Arbusc[ula / [[[- - -]]] / 
Fabia · L(uci) · l(iberta) · Unini[- - -]

Fuente: Hispania Epigraphica Online.

Figura 7
Lápida procedente de Jimena (Jaén), datable entre 101 d.C.-130 d.C. 

(Epigraphische Datenbank Heidelberg)

Para la interpretación de unin y su equiparación con -((i)a)unin, vid. n.o 6. 
Obsérvese que se trata del único caso en el que esta base, propia de nombres fe-
meninos, aparece claramente en primera posición del compuesto.

9 Faria (2000, 141 y 2002a, 238) considera, en cambio, que ha de tratarse de un cognomen 
masculino referido a Cornelius.
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8.  TANNEGADINIA: CIL II2/14, 148; CIL II 3796; Corell 1996, n.o 19.

Atiliae M(arci) f(iliae) Poti/tae Iunia Tanne/gadinia p(iissimae?) n(eptae?) 
an(norum) XX 

Inscripción sepulcral de Llíria, hoy desaparecida. Datable en el s. ii d.C, se-
gún Corell; 51 d.C.-100 d.C., según Epigraphische Datenbank Heidelberg.

No parece distinguirse de un nombre masculino, salvo por el hecho de que 
ha tomado la terminación latina -ia. Los formantes ibéricos tanek y adin se en-
cuentran claramente en nombres masculinos: para el primero, cf. Tannegaldun-is 
(CIL II 4040) y Tannegiscerr-is (CIL II 3794), los dos en función de patroní-
mico; para el segundo elemento adin, recuérdese por ejemplo Balciadin, en el 
Bronce de Ascoli. En consecuencia, tanto el elemento taneg como el elemento 
adin no parecen ser bases exclusivamente femeninas, puesto que en los ejemplos 
que acabamos de mencionar se encuentran en nombres de varón. Sin embargo, 
otros nombres ibéricos con formante adin parecen ser también femeninos (cf. a 
continuación n.os 9 y 10); además, es curioso que el final en -in coin ci da con los 
nombres del grupo anterior, formados en -((i)a)unin. Moncunill (2007, 52) no 
excluye una segmentación alternativa a la tradicional: tanne-kati-(i)n.

9. GESELADIN (fig. 8 y 9): HEp 5, 1995, 636; HEpO, 19187.

Caecilia / Geseladin / h(ic) s(ita) e(st)

Fuente: Imagen cedida por la Di-
rección General de Cultura-IPV 
del Gobierno de Navarra.

Figura 8
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Fuente: Imagen cedida por la Dirección General de Cultura-IPV 
del Gobierno de Navarra.

Figura 9
Estela de cabecera semicircular de procedencia desconocida, tal vez de Valpalmas 

(Zaragoza), según las primeras noticias sobre la pieza. Datable en el s.  d.C.

La lectura del cognomen es dudosa,10 aunque la propuesta de Velaza (1993a, 
n.o 4) de leer Geseladin, entendiendo que el vacat entre las dos últimas letras se 
debe a la existencia de un golpe previo a la grabación del texto, permitiría iden-
tificar un nombre formado con un segundo formante antroponímico adin, que 
se encuentra muy bien documentado en ibérico (MLH III.1 §7.19; Rodríguez 
Ramos 2014, n.o 17). Alternativamente, tal vez no sería tampoco descartable 
una lectura Geseladen, donde el segundo formante sería igualmente identificable 
como ibérico (cf. Nalbeaden y Sosinaden de la Turma Salluitana, ambos nom-
bres masculinos). Para el formante inicial gesel carecemos, en cambio, de bue-
nos paralelos. Para otros posibles cognomina femeninos acabados en -adin, vid. 
N.os 8 y 10; a pesar de ello, no es posible distinguir una marca o base específica 
de femeninos.

10.  ¿IRVRCIRADIN o TVRCIRADIN?: CIL II 2976; HEp 5, 1995, 924.

C(aius) Plotius C(ai) f(ilius) Siaco / h(ic) s(itus) e(st) / Fabia Ederetta/tia(?) 
C(---) Turciradin

10 Otras alternativas de lectura son: Geseladi+n (HEp), Geseladion (IRMN) o Geselanden 
(Faria, 1995a, 81-82; 2002, 130, quien identifica un nombre trimembre Ges·elan·den).
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Estela funeraria de Sádaba (Zaragoza), actualmente perdida y conocida úni-
camente por tradición manuscrita.

El final de la inscripción, donde tal vez podría existir un nombre ibérico fe-
menino —si Turciradin fuera el cognomen de Fabia—, parece contener errores 
de transmisión que hacen difícil la interpretación del texto. Beltrán (1986, 65; 
1993, 855) propone leer la última palabra como Turciradin, y, a partir de esta 
lectura, Untermann identifica un primer formante turkir (para el que no en-
cuentra paralelos) y el bien conocido adin, documentado en otros nombres fe-
meninos, a pesar de documentarse también claramente en nombres de varón 
(vid. n.o 8). Otra posibilidad de análisis para el primer formante Turci- sería 
compararlo con el primer formante del nombre Vrgidar, en el Bronce de Áscoli, 
que podría aparecer aquí con prefijo t- (para el que Velaza 2006 propone una 
interpretación como marca de femenino).

11. BELESIAR: HEp. 16, 2007, 446; Orduña 2009, 359-362.

Betatun / Aelia · Belesiar / sorte · ius(s)u / v(otum) · s(olvit) · l(ibens) · m(erito) 

Fuente: Hispania Epigraphica Online.

Figura 10
Pequeño cipo votivo hallado en Fuerte del Rey (Jaén), datable entre finales del s.  a.C. 

y principios del  d.C. (Corzo et al. 2007, 260)

La relectura del texto propuesta por Orduña, y adoptada en este trabajo, 
permite la identificación de un antropónimo ibérico regular cuyo primer ele-
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mento es el tan habitual beleś (§7.31) y el segundo es iar (MLH III.1, §7.56; 
Rodríguez Ramos 2014, n.o 61, quien propone ver una variante de ian), pre-
sente, por ejemplo, también en la segunda posición, en el nombre iskeŕiar 
(G.15.1,B), en alusión probablemente al destinatario de la lámina en la que 
ha sido inscrito, así como en el texto estampillado sobre una pesa de telar de 
Foz Calanda baŕkeiar (BDHesp TE.9.1; Simón 2008, nota 24). Sería tentador 
identificar este último nombre también como femenino, partiendo de su apari-
ción en una pesa de telar —objeto tradicionalmente relacionado con el trabajo 
femenino—,11 a pesar de que no es evidente si este tipo de estampillas hacen re-
ferencia al proceso de producción o al de utilización de las piezas (vid. Simón 
2013, 13, quien se decanta por interpretarlas como marcas de productores). La 
identificación en otra estampilla sobre telar de la misma procedencia del nom-
bre aiunin (E.12.3) también con aspecto de ser femenino, parecería indicar que 
los nombres estampillados sobre ponderales presentan cierta tendencia a ser fe-
meninos, y que podrían por lo tanto hacer referencia a los destinatarios de las 
piezas, antes que a los productores; sin embargo, la marca ]turatin, repetida 
también varias veces sobre pesa de telar (TE.9.6, TE.9.7 y TE.9.8), contradice 
esta interpretación, puesto que es muy probable que en ella se esconda el mismo 
nombre que el de las estampillas de ilturatin (E.1.1) sobre dolium de Azaila, y 
que parece admitir mejor una interpretación como masculino. No queda, por 
consiguiente, garantizado que el formante iar constituya una base exclusiva de 
femeninos.

12. BILESETON: CIL II 3537; HEpO 9611.

Pompeia · M(arci) · f(ilia) / Bileseton · / Proba · v[e]ixit(!) 
Lápida hallada en Cehegín (Murcia), actualmente perdida.
En el inicio del nombre es posible identificar una variante del formante 

beleś (MLH III.1, §7.31; Rodríguez Ramos 2014, n.º 34) o incluso bilos 
(MLH III.1, §7.39; Rodríguez Ramos 2014, no. 45), con lo que el nombre se-
ría equiparable a Bilosoton (n.º 14). Obsérvese que el vocalismo se vería enton-
ces alterado tanto en el nombre como en la forma verbal latina veixit en lugar 
de vixit. Es interesante la propuesta de Rodríguez Ramos (2001a, 11, nota 4; 
2014, 149 y 167) de identificar esta misma terminación -eton en una inscrip-
ción sobre fusayola de Can Miralles-Can Modolell (Cabrera de Mar, BDHesp 
B.44.22). Aunque la lectura del texto es problemática, quizás no es descartable 
leer baleś-k-eton-ar, que sería el nombre propio de la propietaria de esta fusa-
yola. En cualquier caso, los nombres Bileseton, Sergieton y Bilosoton, hacen posi-
ble postular la existencia de una base propia de femeninos -eton / -oton.

11 Para el trabajo de la mujer en el mundo ibérico, vid. Gorgues 2008.
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13.  SERGIETON (fig. 11):12 CIL II2/7, 91; CIL II 2114; CILA III, 567; 
AE 1965, 90.

M(arcus) · Horatius · M(arci) · f(ilius) · / Gal(eria) · Bodonilur / IIvir · Lucre-
tia · L(uci) · f(ilia) / Sergieton · uxor 

Fuente: Hispania Epigraphica Online.

Figura 11
Epitafio hallado en Arjonilla (Jaén), datable en época de Augusto

La identificación del nombre Bodonilur como ibérico refuerza la interpreta-
ción del cognomen Sergieton también como ibérico. Sergieton es analizable como 
un nombre formado con una variante de selki (§7.101, selgi a partir de testi-
monios duales como selgideŕar (B.1.24), selgitaŕaśalgidei (B.7.34,13) o sel-
giti[ (C.2.20))13 y una terminación o formante antroponímico eton que, a juz-
gar por su aparición en otros dos nombres femeninos en epitafios latinos (vid. 
n.os 12 y 14), parece ser interpretable como una base femenina.

12 Tal como advierte Faria (2004, 299), la lectura Sergeton (CIL II 2114, adoptada también 
en MLH y en buena parte de la bibliografía posterior) debe ser rechazada; ya Albertos (1972, 
311) leyó Sergieton, que, tal como puede observarse en la fig. 11, es la opción correcta.

13 Recuérdese también la leyenda monetal śeŕkir (A.6-4), aunque la interpretación como 
forma antroponímica es dudosa y no debería excluirse que se trate de una marca de valor (vid. 
Ferrer 2012). Para otros paralelos para el inicio del nombre Sergieton, vid. también Faria 2015, 
135-136.
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14.  BILOSOTON (fig. 12): AE 1998, 743; HEp 8, 1998, 297; 
HEpO 758.

Annia L(uci) f(ilia) Bilosoton

Fuente: González 1998.

Figura 12
Urna funeraria hallada en Espeluy (Jaén), datable probablemente en el s.  d.C.

El nombre de mujer Bilosoton está constituido sobre un primer formante 
muy común en ibérico, bilos (MLH III.1, §7.39; Rodríguez Ramos 2014, 45); 
el formante segundo oton ha de ser probablemente considerado una variante 
de eton (cf. n.os 12 y 13), quizás por asimilación vocálica con el formante pre-
cedente. Faria (2002a, 234) y Rodríguez Ramos (2014, n.o 110) no descar-
tan, en cambio, una relación con el formante oto (cf. principalmente otoiltiŕ 
(F.21.1,A-6)), relación que, sin embargo, parece menos probable.

15. SILLIBOR: CIL II2/7, 5; CIL II 3351; CILA III, 339.

Corneliae L(uci) f(iliae) / Sillibori Vetuli / pleps(!) Latoniensis / honorem acce-
pit / inpensam remisit 

Pedestal honorífico de Mancha Real - Cerro Alcalá (Jaén), hoy perdido, de-
dicado a Cornelia Sillibor, esposa muy probablemente de Cornelius Vetulus, duo-
vir del municipio y pontifex Caesaris, a juzgar por la posible mención de am-
bos también en CIL II2/7, 4: [-] Cornelio C(?)(---) [f(ilio)] / [Ga]l(eria) Vetulo II 
v[ir(o)] / [po]ntif(ici) Caesari[s] / primo / [Cor]nelia L(uci) f(ilia) uxor / [pos]t 
mortem). Son datables en el siglo i d.C.

Untermann propuso identificar en Sillibor los formantes sili (§7.103; cf. 
también Rodríguez Ramos 2014, n.o 121), para el que sin embargo no existen 
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paralelos claros,14 y boŕ (MLH III.1, §7.46; Rodríguez Ramos 2014, n.o 52). 
Nótese, con todo, que a partir de la corrección de algunos supuestos alógra-
fos del silabograma bo a ta (Ferrer 2005), los nombres formados sobre este ele-
mento boŕ se han visto considerablemente reducidos (tal vez restringiéndose 
únicamente a aŕkeboŕ (C.19.2) y eikeboŕ (E.5.1), aunque para este último la 
lectura correcta tal vez sea eiketaŕ). A modo de hipótesis, quizás sea pertinente 
recordar la existencia en aquitano de una base mayoritariamente femenina Si-
lex (vid. Gorrochategui 1984, 177-179; Gorrochategui 1993, 614), que se en-
cuentra, por ejemplo, en el nombre de mujer Bonsilexsi (en dativo, Gorrochate-
gui 1984, n.o 326), que guarda un cierto parecido con Sillibor, aunque con los 
componentes en sentido inverso.

16.  SIR[A]STEIVN (fig. 13): AE 1994, 1059; HEp 6, 1996, 908; HEp 10, 
2000, 609.

Cornelia · L(uci) · f(ilia) · / Sir[a]steiun · / hic · sita · est // Sodalis · amor · ra-
puisti · / me · nunc · sumus · una · / dum · vixsimus · s[e]mper con/[c]ordes nunc · su-
mus · certe · pares / [tr]es · et · viginti · annos · aetas · / ut · nostra · teneret · / [- - -] · 
fui · semper / [- - - p]raeripu[it s]ubito / [- - -]r · / [- - -]ac / [- - -]e / - - - - - -

Tal como se proponía ya en la editio princeps de la inscripción (Navarro 
1994; cf. también Faria 1997, 110; 2002, 129; Rodríguez Ramos 2007, 97), 
Sirasteiun parece corresponderse con un nombre ibérico femenino segmentable 
probablemente como Sir·aste·iun. Tanto el formante sir (MLH III.1, §7.105; 
Rodríguez Ramos 2014, n.º 123) como aste(r) (MLH III.1 §7.131; Rodrí-
guez Ramos 2014, n.o 15) están documentados en epigrafía ibérica, y este úl-
timo lo hemos encontrado ya en los nombres femeninos Asteduma y Asterdumar 
(vid. supra n.os 1 y 2). El final en iun sería interpretable como otro formante 
—lo que nos colocaría ante un compuesto trimembre—, identificable tam-
bién por ejemplo en el nombre bilos·iun (F.17.1, A-1); alternativamente, se 
ha propuesto que pueda tratarse de una variante de iaun (MLH III.1, §7.57) 
de modo que sería así tal vez relacionable con los nombres femeninos acaba-
dos en -iaunin (vid. supra n.os 4 y 5). Si la ecuación fuera correcta, la segmenta-
ción de esta base podría ser entonces -i-a-un-in. Obsérvese, por otra parte, que 
la estructura trimembre del compuesto recuerda la de ankonau[n]in (BDHesp 
L.20.1) (vid. n.o 3), para la que no hemos descartado una interpretación como 
NP + epíteto. Finalmente, téngase en cuenta que el mismo final en -iun podría 
identificarse en la forma ] reiun, recogida en el apartado siguiente (vid. n.o 17).

14 Nótese que la forma etesilir, esgrimida como paralelo por Rodríguez Ramos y Unter-
mann, ha de ser corregida en etesiliŕ (F.7.1,A-2), de modo que el segundo formante podría co-
rresponderse en realidad con ildiŕ.
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Fuente: Taller de Arqueología de Alcañiz.

Figura 13
Estela de Alcañiz (Teruel) con carmen funerario, datable en el s.  d.C.

17. ]REIVN: IRPV IV, n. 30; HEp 17, 2008, 166; AE 2008, 742.

- - - - - - ? / [Cae]cilia / [- - -]reiun / [h(ic) · s(ita)] · e(st)
Inscripción sepulcral hallada en Llíria, datable en el s. i d.C. (IRPV).
Corell (IRPV) propone restituir un posible antropónimo ibérico Ce]reiun, 

segmentable como keŕe·iun. El interés principal de esta forma reside en la coin-
cidencia del final con la forma anterior Sirasteiun (n.º 16). Obsérvese, sin em-
bargo, que el texto es fragmentario y que la interpretación como nombre ibé-
rico no puede ser considerada como absolutamente probada.
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18. TAVACCALAUR (fig. 14): CIL II2/14, 427; CIL II 3875.

Baebia / Cn(aei) l(iberta) / Tavaccalaur

Fuente: Hispania Epigraphica Online.

Figura 14
Estela hallada en Sagunto (Valencia), datable entre 30 a.C.-50 d.C.

En la parte final del nombre Tavaccalaur15 es posible reconocer el formante 
ibérico lauŕ (MLH III.1, §7.84; Rodríguez Ramos 2014, n.o 96); resulta curioso 
que el otro nombre en el que este formante ocupa la segunda posición del com-
puesto, deśailauŕ (BDHesp B.19.4,1), ha sido interpretado igualmente como 
nombre femenino (Artigues et al. 2007). El inicio del antropónimo, en cambio, 
resulta más enigmático: ¿podría tratarse de una variante de teḿbaŕ (cf. Rodrí-
guez Ramos 2014, n.o 150) o de taban (cf. beleś·taban (C.1.5,2/3)) seguido del 
infijo -ke-? En la primera hipótesis sería tentador aislar también un prefijo den-
tal, asociable tal vez a la noción de femenino (Velaza 2006), tal como hemos 
observado para Asterdumar y Asteduma (n.os 1 y 2).

15 En las primeras ediciones de esta inscripción, la última línea fue leída e interpretada 
como Tauacca Laur(onensis) (vid. CIL II 3875), sin embargo, no parece existir interpunción en-
tre estos dos elementos (Beltrán 1980, n.o 116).
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19. VRCHATETEL (fig. 15): CIL II 2967; HEp 8, 1998, 376.

Calpur/niae Vr/chatetelli / L(ucius) Aemilius / Seranus / matri 

Fuente: Hispania Epigraphica Online.

Figura 15
Inscripción de Mendigorría-Andión (Navarra), datable en el s.  d.C.

La inscripción procede de fuera del territorio ibérico propiamente dicho. 
Por ello y por el hecho de que la grafía ch en Vrchatetelli debe de marcar una 
consonante aspirada, sonido inexistente en ibérico, no sería imposible que se 
tratara en realidad de un nombre vascón. Gorrochategui (2002, 91) considera 
que podría ser una adaptación vascónica de un nombre ibérico.

El primer formante se encuentra documentado con la misma grafía en el 
nombre Urchail (CIL II 1087, de Alcalá del Río, Sevilla); el segundo, tetel 
(MLH III.1, §7.122; Rodríguez Ramos 2014, n.o 149) se encuentra documen-
tado dos veces en ibérico sobre pesa de telar en el nombre biuŕtetel (E.1.375,A 
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y E.1.376,A). A pesar de que una interpretación de esta forma como cognomen 
de Calpurnia parece ser la más probable, Luján (apud HEp 8, 1998, 376) no 
descarta que Vrchatetelli se corresponda en realidad con el nombre del padre ex-
presado en genitivo.

20. AGIRTILLA (fig. 16): CIL II, 6027; CIL II2/14, 378.

Publicia Sag(untinorum) / l(iberta) Sacerdos / Publicia m(unicipii) 
S(aguntinorum) l(iberta) / Agirtilla an(norum) XXX 

Fuente: Centro CIL-Universidad de Alcalá de Henares.

Figura 16
Bloque funerario hallado en Sagunto. Datable en el siglo  d.C.

El nombre ha sido leído hasta ahora como Acirtilla, pero una lectura Agir-
tilla, posible paleográficamente, sería más coherente con la onomástica ibérica. 
La interpretación del nombre como ibérico partiría de la identificación de un 
primer formante ibérico akir (§7.7), agir en sistema dual o en transcripciones 
alfabéticas (cf. Agirnes, en el Bronce de Ascoli), y un segundo formante que po-
dría contener la base ildi(ŕ), aquí con prefijo t- (vid. Velaza 2006 para una in-
terpretación como marca de femenino) y latinizado con terminación en -a; 
recuérdese asimismo, para un tratamiento similar de este formante en su adap-
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tación al latín, el nombre Nesille, formado según la interpretación de Unter-
mann (MLH III.1) por neś (§7.92) e iltiŕ (§7.61)16.

21. GELLIETAR (fig. 17): IRC II, 12.

CONIAGELLIETAR - - - / [

Fuente: IRC II.

Figura 17
Inscripción rupestre hallada en Almatret (Lleida). Los editories de IRC fechan la 

inscripción, según criterios paleográficos, entre finales del II y principios del I a.C.

La interpretación de este texto es problemática, pero una de las posibilida-
des que se ha contemplado es que se trate de un nombre de mujer Conia, o in-
cluso que pueda restituirse un nomen como [Vo]conia o [Cos]conia, y que siga, 
por lo tanto, a continuación, un cognomen Gellietar. La interpretación de Gellie-
tar como nombre ibérico podría partir de la identificación de un formante final 

16 De ser esta la interpretación correcta, podría representar un apoyo adicional para la inter-
pretación propuesta por Faria (2007, 174) del nombre Neilla como ibérico.
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taŕ (MLH III.1 §7.115), aunque no dispondríamos de paralelos antroponími-
cos para explicar Gellie-. La propuesta de Velaza (2002, 132) de que se trate de 
la origo, con un sentido próximo a Gellietana, cuenta en realidad con paralelos 
más convincentes, aunque la interpretación antroponímica no es tampoco abso-
lutamente descartable.

4. CONCLUSIÓN

La compilación de esta serie de nombres femeninos en inscripciones latinas 
pone principalmente de manifiesto que en ibérico coexistieron, como era de he-
cho esperable, distintos procedimientos para la formación de los nombres de 
mujer. Es posible así agrupar estos nombres según los distintos recursos utiliza-
dos:

1. Como avanzábamos al inicio del trabajo, la terminación que más ha lla-
mado la atención es la de los nombres terminados en -iaunin, de la que 
-aunin -unin y -(e)iun podrían ser tal vez realizaciones distintas, debidas 
ya sea a la aparición de distintos morfos en aglutinación, ya a distintas 
variantes gráficas o fonéticas. En consecuencia, de ser equiparables todas 
estas terminaciones, se plantearían cuestiones interesantes a propósito de 
la segmentación o evolución/realización fonética de este elemento. Una 
posibilidad de segmentación podría ser la siguiente, donde -un- se perfi-
laría como elemento nuclear:

n.os 4 y 5 i a un in

n.o 3 a un in

n.o 6 y 7 un in

n.os 16 y 17 i un

2. Otra terminación que podría ser considerada como una base propia de 
nombres de mujer es -eton y su posible variante -oton. La alternancia 
abriría ahora la posibilidad de segmentar -e/o-ton.

3. En un tercer grupo encontraríamos los nombres para los que es difí-
cil encontrar un denominador común que los distinga de los masculi-
nos. Las dos únicas características que podríamos considerar son: i. la 
rareza de algunos de los formantes utilizados, poco comunes en el cor-
pus de inscripciones en ibérico, como por ejemplo Gesel- (n.º 9), Silli- e 
incluso -bor (n.º 15), hecho tal vez debido a que sean bases principal-
mente femeninas, y ii. la abundancia de formantes con un elemento ini-
cial en oclusiva dental, para el que, siguiendo la interpretación de Velaza 
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(2006), no deberíamos descartar una interpretación como marca de fe-
menino (recuérdense Asterdumar (n.º 1), Tavaccalaur (n.º 18), Vrchate-
tel (n.º 19), Turciradin (n.º 10, aunque de lectura e interpretación du-
dosa) o Agirtilla (n.º 20).

Una interpretación que permitiría explicar de forma conjunta y coherente 
estos tres grupos es que la formación de los nombres femeninos en ibérico no 
se realizara mediante una marca morfológica de género sino con el uso de bases 
léxicas que podrían ser semánticamente femeninas, y que, a su vez, recurrirían a 
distintos procedimientos morfológicos para expresar la categoría gramatical de 
femenino.

Otra observación interesante que surge de la consideración de esta docu-
mentación es que, a diferencia de lo que ocurre en ocasiones con los nombres 
de varón ibéricos, en los que el nombre del hijo puede compartir algún ele-
mento con el patronímico17 (recuérdese, por ejemplo, Ilurtibas Bilustibas f., en 
el Bronce de Áscoli), los nombres de las mujeres no presentan, en cambio, nin-
guna coincidencia formal con el nombre ni del padre ni del marido, esto es, 
no parecen ser directamente derivados de estos, tal como se deduce, por ejem-
plo, de la inscripción Socedeiaunin / Istamiuris filia (n.º 5) o de Titiniae P(ubli) 
f(iliae) / Bastogaunini / M(arcus) Licinius / Neitinbeles / coniugi (n.º 3). Desgra-
ciadamente, no disponemos de ejemplos que nos permitan esclarecer si existía 
alguna relación entre el nombre de la madre y el de la hija.

Por último, si bien es posible que, ya como propuso Schmoll, alguna de es-
tas bases contenga fosilizada la palabra ibérica para ‘mujer’ o ‘esposa’, no parece, 
en cambio, posible que estos compuestos antroponímicos significaran ‘esposa 
de X’ o ‘hija de X’18 (como por ejemplo Socedeiaunin = ‘hija/esposa de So-
ced’, Bastogaunin = ‘hija/esposa de Bastog’ o Sergieton = ‘hija/esposa de Sergi’), 
puesto que la hija de Istamiur es Socedeiaunin, la esposa de Neitinbeles es Basto-
gaunin, y la de Bodonilur es Sergieton. No parece, por consiguiente, que las mu-
jeres iberas fueran simplemente designadas en tanto que esposas e hijas, sino 
con nombres propios originales y en algunos casos, aunque no siempre, clara-
mente diferenciados de los masculinos.

ABREVIATURAS

BDHesp = Hesperia. Banco de datos de lenguas paleohispánicas (http://hesperia.ucm.es/).
CILA III: C. González & J. Mangas, Corpus de Inscripciones latinas de Andalucía, vol. 3, 

Jaén, Sevilla, 1991.

17 Vid., para más ejemplos, Moncunill 2012, 211-212.
18 Para una interpretación en este sentido, vid., por ejemplo, Rodríguez Ramos 2005, 36.
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ELRH: B. Díaz, Epigrafía Latina Republicana de Hispania, Barcelona, 2008.
IRMN = C. Castillo, J. Gómez-Pantoja & M.ª. D. Mauleón, Inscripciones romanas del 

Museo de Navarra, Pamplona 1981.
IRPV = J. Corell, Inscripcions romanes del País Valencià. Saguntum i el seu territori, Va-

lencia 2002.
IRPV II = J. Corell, Inscripcions romanes del País Valencià. II: L’Alt Palància, Edeba, Le-

sera i el seus territoris. Els mil·liaris del País Valenciá, Valencia 2005.
IRPV IV = J. Corell, Inscripcions romanes del País Valencià, IV: Edeta i el seu territori 

Valencia, 2008.
MLH = J. Untermann, Monumenta Linguarum Hispanicarum, Wiesbaden 1975-1997.
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