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POR 
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RESUMEN 

Las fragmentadas esculturas halladas en el edific io tar
dorromano de Valdetorres se pueden dividir en dos grupos: 
un conjunto en mármol gris oscuro. posiblemente iallado en 
Anatolia en la segunda miiad del s iglo 11 d.C. y consagrado a 
las gestas de A polo. y varias obras independientes. en su mayor 
parte representaciones de dioses, fechablcs en los s iglos 11 y 
111 d.C. Se trata de una muestra interesante de coleccionismo 
artístico en la época de Tcodosio. 

SUMMARY 

The broken sculp1ures found in the late Roman building 
of Valdetorres can be divided in two parts: a group made in a 
dark grey marble. perhaps carved in Anatolia in the second 
half of the 2nd century A.O .• and devoted to Apollon' s ex
ploits. and sorne separated figures of gods. dated in the 2nd 
or 3rd century A.D. lt's an intcresting example of thc artistic 
collecting in Theodosius' era. 

La excavación del edificio tardorromano en 
Valdetorres de Jarama (Madrid), que fue realizada 
entre los años 1978 y 1982 por un equipo bajo la 
dirección de Luis Caballero, Javier Arce y Miguel 
Angel Elvira, tuvo como origen el hallazgo casual 
de una escultura en 1977. No han podido ser deter
minadas con exactitud las circunstancias de este acon
tecimiento, pero parece que la estatua, el Gigante 
de nuestras figs. 1 y 2, apareció al acondicionarse 
con máquinas excavadoras el desnivel para el «ca
mino de Madrid» que hoy bordea el edificio, en unas 
obras que, por lo demás, aniquilaron lo que quedase 
de su ábside S.O. Quedó la escultura abandonada 
tras los trabajos hasta que un vecino del lugar, D. 
Francisco Batanero, se dio cuenta de su valor y de
cidió entregarla al Museo Arqueológico Nacional 
de Madrid. 

Ingresó así en dicha entidad el Gigante (coro-

puesto entonces por los fragmentos 77-72-1 a y 1 b, 
más el perno de hierro que las une), y, fruto del 
inmediato reconocimiento de la zona por D. Luis 
Caballero. pronto se le unieron dos pedestales de 
la estatua y varios fragmentos escultóricos más. 
Era tan extraordinario el hallazgo de esta índole 
en la provincia de Madrid, y tan sugestivas las 
piezas obtenidas en la primera ojeada sobre el te
rreno, que se decidió acometer el programa de ex
cavación. 

No vamos a relatar aquí las distintas campañas, 
tarea que dejaremos para la publicación general de 
los trabajos. Nuestro intento es adelantar la exposi
ción y conclusiones del conjunto escultórico (todo 
él en mármol) hallado en aquellas fechas, igual que 
hacemos, en este mismo volumen, con los hallaz
gos de marfil 1

• Por tanto, bastará que reseñemos tan 
sólo Jos detalles que afectan directamente a nuestro 
cometido. 

Ya desde las primeras catas que se abrieron, se 
advirtió un estado de suma fragmentación en los már
moles esculpidos. Aparecían además aislados, no 
en grupos pertenecientes a la misma estatua, y podían 
encontrarse en cualquier nivel. Los que se hallaban 
cerca de la superficie (bastante escasos, desde lue
go) parecían quemados, grises y sin brillo, afec
tados sin duda por la quema de los rastrojos. Más 
abajo, los restos, ya con la superficie mejor conser
vada, iban apareciendo en mayor número, hasta 
concentrarse su densidad en torno al nivel de des
trucción: revueltos allí con las tejas que cubrieron 
el edificio, en ocasiones por encima de ellas y menos 

1 M. Carrasco y M. A. Elvira, <1Marfiles coptos en Valdeto
rres». En este articulo se hallará bibliografia sobre el yacimiento. 
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\'eccs por dcba.~o. se aglomeraban los fragmentos 
mús dis1intos e inconexos. En niveles mas profundos 
había ya menos restos de estatuas. y muy raros fue
ron los hallados en el sucio primit ivo del edificio. 

La misma distrihución irregular, pero relativa
mente concenlrada. se pudo observar en planta, como 
ru..:dc cornrrobarse en los planos que acompa11an el 
presente estudin. Apena:-: hay zonas de la casa don
Je no haya nparccido algún fragmento, pero los ha
llazgos tienden a reunirse en la zona occ idental y. 
en concreto, en la gran habitación cuadrada que daba 
paso al ábside S.O. (hab. 7), en la pequeña habita
ción angu lar que se abría a l norte de ésta y en la 
zona occidental del peristilo. 

Sin embargo. dado lo fragmentario del conjunto, 
nos parece en exceso aventurado relacionar esta lo
calización con el emplazamiento concreto que tu
viesen las estatuas en su día. Sólo parece haber ! le
gado in si tu. por· así decirlo, un grupo relativamente 
bien conservado: el que forman el Arquero 1 y el 
Nióbide. Sus restos aparecieron como aplastados por 
uno de los pi lar,es que. rematados con arcos de la
drillo, fo rmaban el peristilo: en concreto. el pilar 
del ángulo N.O. del patio. Sin duda el grupo se ha
llaba en su colo·cación primitiva cuando la ruinosa 
arqui tectura se desplomó, arrojando fragmentos a 
cierta distancia y permitiendo a visitantes ocasio
nales trasladar y llevarse algunos restos. 

Sin embargo, este caso concreto de destrucción 
natural no parece cuadrar con las otras esculturas. 
Sin una actividad depredadora es imposible expli
car la pérdida de todas las cabezas humanas (salvo 
dos fragmentos de la del Negro) y de la mayor parte 
de los torsos, es decir, de las piezas más atractivas o 
más útiles como material de construcción. Parece, 
por tanto, que debieron interrelacionarse dos proce
sos distintos: el hundimiento paulatino del edificio, 
y el destrozo y saqueo consciente de las estatuas. 
Una vez caído el pilar que aplastó al Arquero 1 y al 
Nióbide, y a la vez que seguían desmoronándose 
techos y muros, hubo gentes que decidieron des
truir el contenido decorativo del monumento. Aca
so fueron las mismas que rompieron los muebles 
de madera y marfil, y probablemente actuaron de 
forma premeditada: concentraron las esculturas (in
cluidos algunos restos del Nióbide y del Arque
ro 1) en dos habitaciones, las destrozaron, se lleva
ron los fragmentos de mayor interés para ellos, y 
dejaron el resto removido entre los escombros. Aun
que hipotética, esta explicación nos parece Ja más 
verosímil. 

Por desgracia, carecemos de ciertos elementos 
que serían de suma utilidad a ta hora de reconstruir 
la decoración escultórica del edificio: nos referimos 

a los podios que, en pura lógica. hubieron de soste
ner los pedestales <le las cstatuns. Si tales estructu
ras existieron. sus materiales fueron robados sin dejar 
rastro: y. desde luego. es imposible que las escult u
ras (cuyo tamaño raramente alcanza un metro de 
alto) estuviesen rnlocadas di rectamente sobre el suc
io. Sólo caben dos alternati vas: o no estaban aún 
instaladas en su emplazamiento previsto. o se colo
caron sobre algún elemento arquitectónico. como el 
ancho murete que, a guisa de pasamanos. unía los 
pilares del peristilo; aunque un poco forzado, el grupo 
del Arquero 1 y el Nióbide pudo colocarse allí, ado
sado al pi lar que lo destruyó. 

OBJETIVOS Y CRITERIOS DEL PRESENT E 
ESTUDIO 

Diseminado y roto en infinito número de frag
mentos (los tres centenares llegados hasta noso
tros no componen sino partes, a menudo menores, 
de cada estatua), el conjunto de Yaldetorres pre
senta un problema esencia l: la identificación de las 
distintas obras que lo componían hac ia el año 400 
d.C .. cuando se llevó a cabo la decoración del edifi
cio. Tal es, junto con el estudio iconográfico y esti
lístico de cada escultura. el objetivo básico de estas 
páginas. 

Por fortuna, contamos con la ayuda inapreciable 
que nos presta la propia índole de la colección es
cultórica, que es su carácter heterócl ito: al familia
ri zarse con los fragmentos, e l estudioso advierte 
pronto que cuenta con muchos criterios para distinguir 
su adscripción. más o menos segura, a una estatua 
concreta. 

Así, cabe atender, como dato de gran importan
cia, a la diferencia de tamaño que evidencian dis
tintos miembros, incluso fragmentados: dada la re
lativa estabilidad de proporciones que presenta la 
estatuaria ideal romana, este dato permite fijar el 
tamaño de cada estatua con relativa precisión, y re
unir así restos inconexos. 

Por lo demás, cuenta sin duda la calidad artística 
del trabajo, que oscila, por poner dos ejemplos, entre 
la vulgartalla del Esculapio y la muy digna ejecución 
del Gigante. E independientemente de esta calidad, 
interesa también el estilo, variable entre piezas más 
clasicistas y otras más realistas y carnosas. 

Pero el criterio más visible desde el principio, 
y el que va a servir de trama para la ordenación 
de nuestro catálogo, es la diversidad de materia
les marmóreos en que fueron talladas las obras. 
Este aspecto ha sido analizado, desde un punto de 
vista petrológico, por los doctores F. Mingarro y 
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M. C. López de Azcona ~ y el fruto de sus 111\ t!stig<.1-
ciones, aún a falta de resultados definitivos acerca 
de las canteras, permite por lo menos definir una 
serie de mártnoles con su composición cristalográfica 
y química correspondiente. 

En cada tipo de material pueden haber sido talla
das varias esculturas. Para distinguirlas, se revela 
muy útil el estudio visual de las vetas o de la degra
dación de los tonos, cuando existen. Puede así lle
gar a definirse la tonalidad concreta de cada blo
que, aun teniendo en cuenta su posible transformación 
por incidencias casuales, como golpes, corrosiones 
o fuego. 

Sin embargo, este método tiene un curioso limi
te, debido a la peculiar ejecución y posterior suerte 
de las esculturas hasta su instalación en Valdeto
rres. En efecto, es muy común la presencia, en casi 
todas las estatuas, de superficies de contacto alisa
das y preparadas con golpes de puntero para pegar 
entre sí distintos fragmentos; e incluso se aprecian 
a menudo agujeros para pernos que ase·guren la unión . 
Pues bien, puede ocurrir que dos miembros destina
dos a ser unidos sean del mismo bloque, y con las 
vetas coincidentes, en cuyo caso habremos de pen
sar en la reparación de una rotura; pero también es 
posible advertir una marcada diferencia en vetas y 
color, en cuyo caso caben, creemos, dos explicacio
nes alternativas: si el trabajo y estilo resultan coin
cidentes a ambos lados del corte, lo interpretaremos 
más bien como un recurso de fábrica ante la escasez 
de bloques de suficiente tamaño, o ante una rotura 
fortuita en el proceso de la talla; si, por el contrario, 
es manifiesta la diferencia de estilo o calidad, resul
ta más lógico suponer una restauración apresurada. 

En Yaldetorres se dan todos los supuestos, e in
cluso otro muy curioso: el de la peculiar relación 
que hay entre las esculturas y los pedestales. Como 
tendremos ocasión de ver en múltiples figuras, los 
pies no formaban bloque con el pedestal correspon
diente, sino que, aun conservando a menudo restos 
de una base bajo las plantas, se asentaban, fijados 
con pernos metálicos, sobre pedestales de un már
mol blanco de grano grueso. Evidentemente, siem
pre se puede pensar en una técnica de fabricación 
destinada a ahorrar los materiales más caros o a dar 
colorido a las estatuas, pero podemos adelantar que 
la tosquedad de la talla de los pedestales sugiere 
otra posible alternativa: la intervenciones a poste
riori, encaminadas a unificar el aspecto de todas las 
obras. 

' F. Mingarro Martln et alii, «Petrologia arqueológica de es
culturas procedentes de la villa romana de Valdetorres de Jara
ma (Madrid)», Rev. Mat. Proc. Geol .. V. 1987 p. 45-70. 

S111 l:rnbargo. éste y otros detalles técnicos. como 
la unión decorativa de distintos materiales, pueden 
y deben ser vistos analizando las piezas una por un<.1. 

ESCULTURAS EN MÁRMOL GRIS OSCURO 
VETEADO 

Si hacemos abstracción de un único fragmento 
rojo, que mencionaremos al final, las esculturas de 
Valdetorres son de color blanco o de color oscuro. 
Y de estas últimas, todas salvo una están realizadas 
en el material que corresponde al presente aparta
do, y que aparece definido en el estudio de F. Min
garro y M. C. López de Azcona bajo el nombre de 
(<muestranº 8» ·1• Se trata de un mármol gris azulado 
oscuro, negruzco en ocasiones y con vetas suaves 
más claras y poco marcadas. De entre los mármoles 
conocidos por la bibliografía, el más parecido seríll 
el higio antico en sus variantes más oscuras ' . 

Dado la rareza de este mármol (prácticamente 
desconocido en la estatuaria romana de nuestra pe
nínsula), puede darse casi por seguro el origen co
mún de todas las estatuas de Valdetorres talladas en 
él, que constituyen la mitad de la colección comple
ta. Por la misma opinión aboga el hecho de que, con 
la única salvedad del Desconocido A, todas las fi
guraciones alcanzasen unos 90 cm. de alto, y que la 
calidad y estética de su talla resulten bastante ho
mogénea~. 

Por lo demás, y aun dejando para las conclusio
nes de este apartado diversas sugerencias sobre el 
carácter y origen del conjunto, cabe repetir que 
el Nióbide y el Arquero 1 formaban un grupo, aun
que los estudiemos por separado, y anunciar que otro 
tanto ocurrió sin duda con el Gigante y el Arquero 2 
(lo que nos permite adelantar de paso, la identifica
ción de ambos arqueros con el tlechador Apolo). A 
su debido tiempo volveremos sobre estas iconogra
fías, explicándolas y justificándolas con más deta
lles, pero hay que tenerlas en cuenta desde el prin
cipio para entender, por ejemplo, el desequilibrio 
del Gigante y el Nióbide tomados como figuras in
dependientes. 

3 Véase art iculo citado en la nota anterior, p.49, B (donde 
hay errata, pues deberla decir «Fig. 3 y 4»), y p. 62, con fig. 11. 

• Sobre este mármol, cuyas canteras se extienden por diver
sas zonas de Anatolia occidental y en las islas inmediatas del 
Egeo, véase E. Dolci y L. Nista, Marmi antichi da collezione, 
Carrara, 1992, foto 94 y p. 69; R. Gnoli, Marmora romana. Roma, 
1971 , p. 152-153 y fig . 201 : H. Mielsch, Buntmarmnre aus Rom 
im Antikenmuseum Ber/in, Berlín, 1985, lám. 18. nº 629 y 633; 
M. L. Anderson y L. Nista (ed.), Radíance in S11me. Roma, 1989, 
p. 64. 
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l . (iigw11e (lig:.. 1 y 2) 

rragnh:nhh que lo componen : 77-72-1 a y 1 b. 11 -
l 72a y b t tod,1~ i::.ta:. p1c1u:. pegan entre ~i J. 

Al tura uc la esrn1un con:,t·rvada : 61 cm .. Altur:i pro
bable di.: lu c~tatua rnmplct:1: X7 l·m 

L::-tado de conscrvac1ón · h1lta11 br<u11) m;11w dere
i.:ha. caboa con ca~1 todu el cucllli . dedos <le la mano 
11(¡u1crda. Mgano sc,..ua l ) rcma1c de la:. pierna:. serpcn
tif i>rnh.'.:. . l la) dc,pcrl"ccto-. 'upcrflnales. y en part 1cular 
,urcus bl;111q11t•c1110:. cau,,mlo:. por algún uh Jeto mo.:t úll1:0. 

Detalle,, tcc111co, , Se aprecian toque:. de p1111tcro 
en la l>llpCrlic1c 1nfcnor de la~ puta:.. y toque:. de cince l y 
di.: trépano c111rc ellas y cn 11,sgcnitulcs. La pata 11q11ll•rda, 
tras una rotura. fue rc111tegrnda al c1lnju1110 mediante un 
perno de h1crru (long.: 1<1 l' íll . : diám .. 1. l cm .) alOJ•U.lo 
en su" agujeros correspondientes. que se ha conservado. 
Por el mismn sistema se unían al pedestal las dos l)rttas. 

Notas tlc~cnpllvas 1 : Gigante anguipcdo que se la111.a 
hacia adelante, en diagonal. apoyándose en su pata iz
quierda. Amhus p:11as. decoradas con ci.camas. se doblan 
v1olentamentc hacia atn\~ . y puede alirmarsc, por los res

tos de un puntero. que la parte fi nal de la pata derecha, 
1rns tocar lo pílrtc trasera del muslo correspondiente. se 
separaba del cuerpo bacía atrá:. y hacia la derecha. El bien 

1 En aras de la brevedad, l11n1111111os nues1ras descripciones a 
detalles poco visibles. o que 1>1mni1en recunstruir partes perdi
das de la obra, o que mencionan algún elemento útil pam el 
c~1udio. 

modelado wrso cuncluia en una cabe La que. por lo::. rc:.10:. 
con~crvado' del cuello. 110 dcbi:i ind111.1r:.c 111 g1rn r mucho 
en 111ngun 'cnttdo. La mano 11qu1crda pan:cc protcgcrln. 
mien tra qui: el an1i:br;11n dcrcclrn. hoy perdido. dchia 
dmg1rsc en dirección casi hClrtLont:1 l y alg1) hada tllril -; . 

Puesto que la iconogralia del (i1gantc ang111pc
do. nacida ~n arnbien1e sudit<llic:o a tines <lcl si
glo" a .c.. no se general ita hasta el Alto Helenismo. 
a rai1 de la reali1ación de la famo:-.a Gigantomaquia 
<le Pérgamo, es a partir de ese momento cuando debe 
si tuarse la creación del tipo representado en nuestra 
escultura h. 

Lo primero que cabe resaltar es la suma raret:a 
de gigantomaquias en bullo redondo conservadas en 
escu ltu ra helenística y romana: si excluimos el ex
voto de Atalo en la Acrópolis de Atenas (LIMC. 23 ), 
cuyos gigantes no son anguípedos. la única gigan
tomaquia que podemos mencionar es la del con
junto de Silahtaraga, de la segunda mitad del si
glo 11 a.C.. ha llada cerca de Estambul y conservada 

" !'ara la 1c1111ogrnfia del (i1ga111c, \•éansc: ,ubre todo i:. Vinn, 
Hépc•1·1oire de.V gig111110111uchl1•.1· /ig11rt!t'S d1111s / 'un grt•c ,,, ro • 
11111/11, r aris. 1951. y Lt!.tiCO/I /C(}lltlgrapltu•11111 My1ltolog1111! ('fos-
1/Clll! (LIMCJ. l.urichlMunich, v.a .• IV. ·''" 1t{iígan1csn. por i:. 
Vian y M. O. Moorc Para cllar las piezas, usaremos la numera
ción de esin última obra. 
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en s u musco (L/MC. 488) : sus Gigantes, tallados en 
piedra negra y con tamaño parecido al del nuestro. 
constituyen posiblemente el paralelo más cercano 
que se puede aducir. y no deja de ser coincidente e l 
hecho de que apareciesen sobre bases blancas. y 
acompañados por dioses blancos 7• Las semejanzas 
entre Silahtaraga y Valdetorres son tantas que ya 
habremos de volver a ellas en las conclusiones, pero. 
anunciémoslo ya. ello no implica una absoluta iden
tidad en su iconografía e historia. 

Cabe tener en cuenta, por ejemplo, que en Val
detorres no hay una verdadera gigantomaquia, s ino 
un simple combate individual extraído de ella . Por 
tanto, podemos buscar nuevos paralelos en las escasas 
esculturas exentas que presentan esta iconografía: 
si exclui mos obras de carácter excesivamente lo
cal. como los combates de «Júpiter» y el anguípedo 
(L/MC, 533) o del «Jinete» y el anguípedo (l/MC. 
534 ), aún nos queda un grupo aislado de carácter 
clasicista comparable al nuestro: el conservado en 
Wilton House con la lucha entre Heracles y un Gi
gante (l!MC. 27); por desgracia, poco sabemos de 
su origen y de su presunta cronología de época he
lenística. 

Nuestro Gigante se enfrenta , como ya hemos 
anunciado, a A polo; y esta escena, separada del res
to de la gigantomaquia. es muy rara también, tanto 
en escultura como en pintura: sólo conocemos un 
paralelo aducible - el de los re lieves del teatro de 
Hierápololis (Pamukkale) (l!MC. 483 ). de princi
pio del s iglo 111 d.C .. sobre los que habremos que 
retomar 8- , aunque hay importantes diferencias de 
detalle. 

No cabe por tanto extrañarse de la falta de para
lelos exactos para la forma y postura del Gigante de 
Valdetorres. Y, sin embargo, no podemos excluir 
un posible prototipo muy antiguo. si aceptamos la 
semejanza de uno de los Gigantes que se enfrentan 
a Apolo en el friso con gigantomaquia del Heca
teion de Lagina (l/MC, 28; fines del siglo 11 a.C.), 
aunque la figura nos haya llegado muy incomple
ta 9 • Ya en época imperial, el mejor paralelo es el 
Gigante que huye de Atenea en el friso de una fuen
te de Afrodisias (l/MC, 485), de mediados del siglo 
11 d.C.; sin embargo hay una curiosa diferencia: este 
último Gigante levanta en su mano izquierda una 
piel de animal, mientras que la figura de Valdeto
rres se lleva a la cara la palma de la mano, como s i 

1 N. de Chaisemartin y E. Orgen, «Les sculptures de Silahta
raga», RA. 1983, fásc. l. p. 181-189. 

1 F. d' Andria y T. Ritti , Hierapo/is 11. Le sculture del teatro: 
I rilievi con i cic/i di Apollo e Artemide. Roma, 1985, p. 12-13. 

• A. Schober, Der Fries des Hekateions von lagina (lst. Fors
ch., 2). 1933, lám. XXI l. 

.. 

il ustrase el texto de Apolodoro (Bihl .. 1 (34-38) 6. 
2): «Apolo alcanzó con una flecha a Efialtes en e l 
ojo izquierdo» (citado en LIMC. p.1 9 1 ). 

Estilisticamen te cabe señalar que el Gigante de 
Va ldctorres resulta más esbelto y clasicista. con la 
estructura del cuerpo mejor marcada, que la prúcti
ca totalidad de los relieves y esculturas rea lizados 
en As ia Menor, y se acerca bastante, en rnmbio, a 
un sarcó fago con gigantomaquia tallado en Roma 
en la 2! mitad del siglo 11 d .C., y hoy en e l Vaticano 
(l!MC. 502). Sin embargo, no se trata de un dato 
defíniti vo: hallamos e l mismo sentido clasicista en 
un Gigante en a lto rel ieve que, enfrentado a Atenea. 
integraba en el santuario de Atenea Priene un mo
numento de época imperial 10

• 

1. Niáhide (figs. 3 y 4) 

- Fragmentos que lo componen: Conjunto fo rmado 
ro r 11-A, B y B. l. SAL/\- l. 3 , 4 y S. 1-M- 1 1 1 . 11- 1 5 l. 11 -
155. 11 - 156: conj. form. por 111-884. 111-886: conj . fo rm. 
por IV-1312, 111-883: conj. form. ror IV-621, 11-86: ll-
153: conj . form. por IV-586, l-M -1 00: IV-602: l-M-14: 
l-M-95: IV-589; V-2 152; 11- 154; 11-278: 1-M-54 y IV-
797. 

- Altura de la estatua conservada: 61 cm. Altura pro
bable de la estatua completa: 88 c m. 

- Estado de conservación: Aunque está muy destro
zada. se pueden reunir los distintos fragmentos y recons
truir un conjunto congruente y seguro en líneas genera
les. El Nióbide carece de toda la cabeza hasta la parte 
baja del cuello. y también ha perdido importantes partes 
de ambos brazos y sendos fragmentos en e l empeine del 
pie derecho y en la zona posterior de la cadera izquierda; 
además, aparecen erosionados superlicialmentc su pie 
izquierdo y un sector de la espalda. Al caballo le falta 
toda la parte posterior del cuerpo desde la grupa. con la 
excepción de las patas y pezuñas traseras y de un sector 
tle la cola. En la parte anterior, le faltan también la mitad 
derecha del pec ho y del cuello, casi toda la pata derec ha 
(salvo la pezuña y un fragmento inmediato) y la mitad 
izquierda de la grupa. acaso rota longitudinalmente. La 
cabeza ha perdido el morro y presenta erosionada la su
perficie. Algunos fragmentos aparecen blanqueados por 
el fuego . 

- Detalles técnicos: Bajo la estatua, y en su mismo 
bloque, se talló una base que aparece como una simple 
lámina en alguna zona (por ejemplo, bajo la pata delan
tera derecha del caballo). Diferencias de material seña-

w J. C. Carter, The Sculpture ofthe Sunctuury ofAthenu Po
/ias at Priene. Londres. 1983. p. 177-180, lám. XXIV, abajo. 
Algo más blando, pero no muy diverso, es el tratamiento de los 
gigantes (alguno de ellos anguipedo) en la gigantomaquia en 
relieve del teatro de Corinto, fechada en el segundo cuarto del 
siglo 11 d.C. (LIMC. 481 : M. G. Sturgeon. Corinth. IX, 11. Scu/p
ture: The Re/iefv from the Thearer. Princeton, 1977, passim y , 
sobre todo lám. 13 y 29) . 
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lun que la f)•ll :1 tr:tM·ra 11qu1.:rda del l'ahall(l fue trab<1Jada 
a1iar11.: . 1>1~11111u~ taladros 111uc1.1rn11 la unión artifil.:1al de 
la pierna y d pie derecho del Nióbitk. del hombro y el 
hrazo dercd10 de la misma í1gurn ten es1c últ imo <:aso. 
una resrnuraciónl. de la es1a1ua en su con1unto y e l pe
des1al. y de la espalda del 1ób1dc y un panel de fondo 
(en es ia ocasión. con una capa de ca l como refuerzo¡. Se 
aprcl' 1an huellas de puntero en las 7nnas 11wisiblcs. como 
la parte 1n fenor dt: la base y un s1:etm del pec ho del Nióbi
dc. tll' ~lmado a recibir comn :ipliquc una 1:hí 1111dc de 1llrn 

materia l. l:n di\ e rso~ p11111n~ :ipan:ccn huc l la~ de <.: inc:cl 
y ck 1répa110. l.os 'lJo~ dc.:l 1:ahallo <.:s!Íl n iallados en hu e
co. para 1ec1h1r 01rn 111a 11:nal como relleno. En gem:r:1I. 
se manií1cs1:1 grnn dcs\·u1do en la partl· p11:;terwr de la 
estatu a. que cs la del lado 1zqu1erdo del caballo. 

otas desc rip11 vas: La cscu llura representa un ca
ballo cayendo de fre111c y arrastrando en la diagonal de 
su ca ida a su jovcnj1nc1e . En la mon111ra resu lian de par
ticular intcrcs las orejas. escu lpidas como tallos vcgcta
lc:,. y las c i·inc:,. rca lindas cott'h) u11:1 sucesión de me
chones en S práct ica111c111e idénticos. El j inc1c nmc~t rn 
en su pie daccho u11<1 sandalia o rnliga. 1ipil·o calzado 
de jóvenes o cazado res. micnm.is que e l pie izq uierdo. 
por quedar oculto a la vista del espectador, apenas es1it 
esbozado. El brazo 17quicrdo se alarga quizá en exceso 
para agarrarse a las crines del caba llo; en cambio, e l de
recho se la1waba hacia arriba y hacia atrás. n:saltando la 
diagonal del conjunio. Minimos restos nos señalan que 
el joven tenía una Clirta melena que cubria el cuell o por 
detrás . Como hemos sciialado. hubo ele llevar sobre el 
pecho una clámide de otro materia l (quizá del mármol 
rojo que citaremos más adelante). La mano derecha ( frng
men Lo 1V-797 ). casi con seguridad perteneciente a cslll 

lí gura . c 111 pu1ia un objl·to rili ndrico qui: t·o nduyc j unio 
a l dcdo mcñ iqu..:. pao tJUC <.:(> 111 i11uaba más allí1 d..: los 
dt:<los indice y pulgar. 

Pese a la falta de atributos concretos. esta obra 
debe idenli ficarsc, y así venimos haciéndolo, como 
un Nióbide a cabnllo en el mome nto Je ser abatido 
por las fl echas de Apnlo: en e fecto. la naiuraleí'a de 
:rn oponente. e l Arquero 1, cuyos fragmentos apare
c ieron en buena parte junto a úl. no permite otra 
allernativa verosimil 11 . 

La irnnografia de los Nióbidcs a caba llo 1 ~ . ba
sada en la idea de que fueron mue rtos durant e 
una cacería 11• no es muy común: si dejamos a par
le una escultura etrusca en terracota, de interpretación 
discutida y con formas dili.!rcnles del tipo que nos 
interesa H . y s i nos limitamos a mencionar <le paso 

!' 1 tan de exc luirse 01ra;. ironogml1us r'ormn lm.:111.- pniximu,. 
como la de Tro1 lo (S. Rc imll"h, llé¡1cr11iirr tlt's rt•lic/s gn'<"' <'/ 

ro11111/11s. Pari,. 19 12. l l. p 19 1. lig. 2 ) o la de un barburo (i/lí
tli>111, 111 , p. 43.1 , fig. 1 J. pues en ellas e l enemigo llcv:ma cs r a
da. no nrco. 

" De nuevo ul il110111os cümo lituo de rcl"crcnc rn el L/11/C. en 
cs1..- \' aso vo l. VI. ·' ·,. « 1ob1da111. por li . lieom111y. 

11 O vid10 . . ~!et . . VI. t 70s, .. H~asc LIMC. r. 92~ 
11 UMC. 53 (rn el rnpi1u lo de las 1 c1,111ogrulin~ insegura~): R. 

M Cuok, Niobe 1111¡/ /ter Cltildn' 11. Cambridge. 1964, p. 49. 11'
1 

2 1, (Flort:ncia. Mus. Arch. F.1r ); J M:irtha. /. 'art étr11s1¡111'. 1 ll89. 
326: A. Andrén. Arrh/1ec111rnl Te1n1r1111us /rom Htrrisco-ltali r 
Temples. Lunll/ Lcipzig. 1939, lám. % . Se 1rata de una obra del 
s iglo 11 a.c. 
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unn pinturn pomrh~yn na 1
' . ya nwdrn mús pró\lma 

al esquema lk nuesrrn es1a1ua (pero cnn el iólmk 
\es1ido). sólo podernos adut.: tr. cn rclic\ c. los cua
l ru sarcófagos dc 1alkr romano. fcc hnhlcs cn1re 1-W 
y 200 D.C., que componen el «Seg une.Ju Gru po>) del 
c:a1álogo e.Je Roben '". 

Y. en cfoc10. en tres <le estus obras< la cua rta. la 
conservada en Provide nce, ha perdido el !->CCt1i r 
que aquí nos interesa ) hallarnos . a la derecha dc la 
co mposición, dos iób ides. un(} en e l prtm l.'r pl ano 
y ot ro detrás de él. que ofrecen 1101ablcs scmcjan-
1.as. incluso de estilo y de tratamiento cpt<lérmico. 
con la escu ltura de V:tl<leto rrcs. 

Sin embargo. resulta imposible hab lar dt:: un pa
rale lo exacto. El Nióbidc de l pri mer plano en los 
sarcófagos del Vaticano y de Venecia (Ll1\llC. .na 
y b ) monta un caball o que, a primera vista. parece la 
i11\ ersión especular del nuestro. pero que es1á com
pletamente tumbado. En este punto nuestro caba llo 
s1.· parece m:is a l del segu ndo plano en el sarcófago 
de Wilton Housc ( LIMC. 32 d). 

Por lo que se refiere al jinete, la situación es se
mejante: la inc lirlélción general del Je Ya ldetorrcs 
recuerda a los Nióbides del primer plano de los sar
cófagos: en cambio. la postura del brazo c.Jerech(> 
alzado. con un objeto cilíndrico entre lns dedos. evoca 
más bien el gesto de arrancarse una ílcc ha que ha
cen los Nióbides del segundo plano. En los detalles 
menores, las divergencias se mu ltiplica n: en los sar
cófagos, los jóvenes vn n desca lzos y usan riendas, 
en abierta contradicc ión con nuestra figura. y ¡,has
ta que punto podernos asegurar que el grueso cilin
dro que ernpur1a esta última rcprcscnia una fl ed ia'! 
Aceptamos que. pese a las con,co mitanc ias, no se 
puede hablar de una re lación direc ta e inmediata en tre 
el Nióbidc J e Valdetorrcs y los sarcófagos roma
nos, aunque sí. quizá, de un mode lo común . 

3. Arquero I (fíg. 5) 

Fragment os que lo componen : Conjunto fo rmaJo 
por 111 -888 , 11 - 125. V-1118, 111 -890. 111 -889, IV- 1582. 
111-885: conj . form. por 111 -887. IV-585 a y b. IV-596; 
conj. form. por l-M- 19, l-M-94. 1-M-98. IV-804. l-M-
107: conj . form . por 111 -912. 111-880; y cuarro frag . que 
también podrían ser del arquero 2: l-M-90. l-M-96. V-
1984 y V- 11 8 1. 

'' l .IMC'. 14. Pompeya, Casa Rcg. VII , íns. 15. 2. véa~e por 
ejemplo en l:'AA. s. 1'. «N iobc e Niobidi », tig. 672. Es de linc~ 
del siglo 1 a.c. 

"' C. Robert. Die a111ike11Sarkoplrag-Rt!liej.~. 111. J . Berlín 19 19. 
p. 37J ss. (donde se n1iadcn unos íragmcntos inconexos que no 
afccran 11 l3s figuras que nM irm:resan aqul ). Véase UMC. 32 a
d. y. además. R. M. Cook. op.ci1. en nota 14, r1asNim ; E. Lowy . 
«Niobe». fd.f. 42, 1927, p. XO ss .. y M. O. Renger, «Thc Provi
tlcm~e Niobod S11rcuphagus1>. ti.JA . 73, 1969. p. l 79ss. 

Altu ra de la e:-.Hllua conservada: 75 cm . Altura prn
hahk di.' la l'íg 11 rn t:<lm plcta : 90 cm. 

1:::. tado de cons..:rvaciún: 1\ su cstuJo l'ragmentario 
arhde d probkma Je la Judnsa adscripción de algunas 
pieza~. como el cmrn!inc derecho y algunos restos Je pun
tales J e sujeción . Ül' cua ltjuicr modo. la consrru cciú n 
general de 1;1 .:s1a1ua es s.:gura. y faltan la punta del pit· 
derecho. to da la pierna izquierda desde la rodilla. el pe
cho y el vicnrrc dc :-.J c el cuello hasta la ingle. la cabeza y 
el cuell o. e l hombro derecho. e l dedo meñique de la mano 
derecha. la mano izquierda, la mitad surcrior <.Id puntal 
que representa la c uerda del arco. y buena parte de l prn
pio arco. Se aprecian muchas t'rosioncs, sobre rodo en la 
espa lda. 

Deta lles tccnicos: Hay muy pocas hudlas de 1alh1. 
salvo la del rrcpano que traza u11 surco entre el pie y la 
base. Se ven golpes de puntero bajo la base (reducida a 
una ti na placa) y en la superficie plana donde el em peine 
debía recibir. como apliqu.:. los d<.'dos del pie. Los dcJos 
de la mano derecha están unidos por pcqucrios pun1alcs. 
Ex istc una huella de perno en el brazo izquierdo. y un 
perno de hierro destinado a fijar un dedo de la mano de
recha. Por lo demás. el arco muestra signos evidentes de 
haber sido res taurado mcdia111c e l a lisa111ien10 de un sec
tor y el añadido de una g rapa de hierro (que aun se con
serva). 

- Notas dcscripti vas : Representación Je un arquero 
desnudo en pie, que rensa el arco hacia su izquierd<l . dentro 
de un esquema bidimensional. Las dos piernas sostienen 
por igual e l cuerpo. y se marcan fuertemente sus músc u
los, igual que los de la espalda. El único elemento que 
acaso rompiese, mínimamente, e l carácter frontal de la 
figura seria el brazo derecho. si es que pasó. como parece 
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111.1 ... lug1<1•. por dcbnt.: del pt:dh> 1 n cl .1n.:11 '<' d..-t1m:n 
h1t'll la agarr.11.kra ..:c111r<1I. cil 111dnc t. ) la" do~ 11111 :\.lk~ . 

411.: 'et'\\ .1-..1111111110 a l.1.1g.madcr.1 para 1r'c 1 • .').lrcch.11101• 
hac1:i 11>' c\1rc1111". c'll'' 'e r..-~·un an tucncmcn1c lrnt·1a 
.11kl.1111c. ~ dc dl11' p . l rtl'll. para 11ntr'c O.:ll ll el antchra111 

114u1l·rd11 . u111i.. puntalc-. de 'cn: 1ci11 n1~1dra11gul :11 4uc 
4u1l·rc11 rq1rci.cn1ar l:a cu.:rda rcr 1cn .. ol 1aJ:1 de l.1 111.1110 
Jc1 t:l' ha clllrcah1cr1:1 

No puede 1..·ntcndcrsc cs1a t:scullura sin tener en 
menta que apareció JUnlo al iúh 1de. ) que l(irml • 
grupo 1..·nn d . b1é1il'amt:nlc. L'S incluso ncccsari;1 
csra 'inndac1ón. que explica la bid1111t:n~1onal i dad 
de ambas pie1.ns y que permite crear una composi
l' IÓn equi librada colocando el arquero a la i1quierJa 
y el ióbitlc de la derecha . 

Si csra interre lación nos ha ay udado a fijar la 
iconografía del Nióbidc, también detcrmi na la iden
tilicac ión del arquero como A polo: y e llo a pesar de 
algunas anomalías. como la absoluta desnude/ tic 
:>U cuerpo (no só lo carece de clf1111 1de. si no también 
de carca.i y de sandalias) o su mu1.cula1ura muy ck
sarrol lada: en efecto, no son és10:, obstácu lo:, insal 
vab les, pues conocemos A polos tan musculados como 
el Diad1í111e110 de Policleto (que sin duda represen
to a ~stc dios). y no faltan ejemplos dcsprovisios de 
todo atributo o vestimenla 1' . 

Rcsulla también peculiar en nueslro Apolo la 
actitud general del cuerpo, pues lo más normal es 
que ~stc se lance hacia adelante o camine de punti
llas <LIMC. 75) y que. para lensa r la cuerda, avance 
la mano derecha hasta la altura del brazo izquierdo 
(LIMC 70. 1075.1079.etc.),o labajesobrccl vientre 
(LIMC. 76, 1001 e, etc.¡, o la coloque tra la cabezn 
(LIMC 324. 1066. 1077. ele.). Sin embargo. ni es 
imposible que nuestro arquero tuviese su marH) en 
esta última postura (aun siendo más lógica su co
locación sobre el pecho). ni , por lo que se refiere 
al cuerpo en general, faltan reli eves que se apmxi
men mucho a la postura de nuestra estatua: tal es el 
caso. en lo que podemos colegir. de los Apolos que 
aparecen en las gigantomaquias del Altar de Pérga
mo y <lel Heca1eion de Lagina (LIMC. 106 1y1064) 
y, ya en época romana imperial , de los que vemos 
una moneda de cobre de Tralles. fechada en la épo
ca de Cómmodo (l/MC, 79 a), y, pocos años dles
pués, en el relieve de la lucha contra un Gigante que 
ya hemos visto en Hierápolis 18• Concluyamos que 

" Para la iconografia de /\polo tomamos, de nuevo. como 
libro de referencia et l/MC. en este caso vol 11, s. \'. «Apollon», 
por W. Lambrinudakis et alii. 13nlre los Apolos desnudos cabe 
citar el del tipo Lykeios de Orcsde (l/MC. 39 n), o alguna mo
neda con el mismo tipo (LIMC. 39 e). por no a ludir a ejemplos 

/, ' mas arc111cos. 
" F. d·Andria y T. Ri11i op.cit. en nota 8, lám. 13, 3. 

nuestro tipo de A polo no es único como tal , aunque 
sí en su emparejamiento con un Nióbidc. 

Por lo demás. los detalles estilísticos de l Arque
ro, con su musculatura carnosa y muy marcada. le 
aproximan mucho al Nióbide y a los trabajos más 
com unes del Asia Menor Imperia l. sobre todo du
rante el siglo 11 d.C. En cuanto al tipo del arco. es 
muy vulgar en escultura. y e l dl!tallc tic la figura
ción plástica de la cuerda se da también en Olras 
obras de ese mismo siglo 1'' . 

4. Arquero 2 ( fig . 6) 

- Fragmentos que lo componen : Conju1110 formado 
por 111 -61>0. 77-72-5: conj. form . po r l-M-43 , l-M-93. V-
390; eonj . form. por 11 - 190, V-1O16, 1 V-622; conj. form. 
por l-M-15. l-M-27: conj. form. por IV-600, 11 -88: conj. 
form. por 1-M-I J . l-M-34: conj . form. por IV-614 , IV-
615, IV-619: V-47 1 a y b; seis frag. que probablcmcnlc 
pcttcnecen a esta obra. aunque podría a1ribuirsc al Arquero 
1: V-389 a y b, 1-M-33, 1-M-11, 111-22. l-M-1 2; y los 
cuatro fragmen1os que pueden ser de cua lquiera de los 
dos arqueros: 1-M-90.1-M-96. V- 1984, V- 1181. 

•• Puede verse este detal le en las tapas de los ya citados sar
cófagos del Va ticano y en Providenee. y lambién de un sarcófago 
de Nióbides de otro tipo conservado en Munich (E. U:iwy, op. 
c/1. en nota 16. lig. I; LIMC. s . 1'. «Apol lon/Apolo», 479 a). 
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\hui .1 de la c'lal u.1 co1i-,·n ,1dJ 1c11 rc..:1111'1 fUl'< ldll 

1Jc.tl l 75 l'lll. A l111ra p1 11bahk lk l.1 l1g111.1 n1111 pl e1.1 
'IO ,·m 

1 ,1,1<.lu Jl· con":n .ll h lll 1 ''J 11hr.1 e,1.1rl'Ju, 1d,1 ,1 
1ragm..:n111, t n.1lg.1. p1ern.1 deredl.I. hr.110 ~ mano 1.kr<·· 
d1.1. lrag Je .m:n. re''º' 1k un 111111l 1>·pun1ual. ele ), pc11• 

l'll. llll Cl de ella 'l' l'OlheJ'\ ·' IJ CllC llll p.nak ltl C\JCl\I t:ll 

\ r,¡ucrn 1.111 qlu.: p.:ru11ll' t11l.11ccm1~tn11.:r 1 0111de.tl1dc 1111<:a 

.1 l.1 de l''le 

lk1.d Jc, tecnt''" l 1" 1k<l1" de l.t 111.11111 <lcrcl h.1 
.1pan.:rc11 11naft1, por punt.de,. ~ h.1~ 'an.h hul.'l f.1, de 
p..:rno' 'w ap1ct•1;i 1ralM fll ilc 1rcp;11111 cntrl' l1h d.:d" ' de 
la 111;1 11 11 y c111rc e l pie \ l.1 h:i.,e. y l' 'IH 11111111:1 . ¡wt l.a 
parte 111lcrrnr. mu c:.lra golpe' de pu111cro 

\iut11' d..:,,1.:ript1\ ª' (. uan10 puede oh,cn.1r.;.: p.1rc
c.: 1dcn11c11 .d 0\rqu.:r11 1. ,,1fn pm.lrrn hahl,1r,._. <ld 1a111.1-

1i11 lc\c111c1111..• nl::t)nr de .1lg1111 dct.1lle !por t:femplu. l.h 
manos). y de l.1 mayo r 'c¡,:undad <k qttl' ,., Arquero ~ ,,. 
apoya~c en 1111 pun1al de f'nrrna de ll"l•llt' ll de arhol 

La prc-;cntc figura. reducida <1 fr:t)}mento:-. im:o
ncxo:-.. pa récc idén11 ca al J\rqucr1.) 1. lo quc 111\ 11a a 
idcnl i !icaria también como Apo h1 y a buscarle un 
con1cx10 parecido: por tan to. lo m:'ts lógico es pcn · 
sar que formase grupo con el Gigante. el cual. tanto 
por su prnpt0 dcscqu11ibrto como por ra/One · 1co

nográlica:-.. nece:.ita un oponente 'cnccdor. A horn 
bien. pucdén plan tearse hast a t n..'s so luciones para 
colocar las dos figuras en un grlllpo bid imensiona l: 
1) /\polo a la i.r.quicrda , tic frente al espectador y 
asaeteando por detrás al Gigante: 1) Apolo en el mis
mo lugar y postura. pero cnfren1~indosc cara a c:1rn 
al Gigante. que daría la espa lda al espectador: 
3) A polo a la derecha y de espaldas. atacando de 
frcnlé al Giga nte. Y lo cierto es que no sabemos 

decidirnos por n inguna de las tn;s pos ibilidades. 

IWl''-ltl que en el < 11g.111tl' tll\ ha~. L'Ollll\ én t'I N1oh1-
dc . llll<I panc:- ;:inte1111r ) Olra plhlCrtOI lll'lal111.!11 1C 

marc.1da' por la d1lcrenl·1a de talla 1 .h dth prnnc -
1.t:-. ,11h11.w11..:' pUl'Ocn apnyar'e en c1empln, cono
t1c.l1h. 1.701 11u lo' fr1,1h de 1 ag1 11.1) 1 !icra r1>lh. re'

pccu' u1111:111c: en l'.uan11) a la tercera . resultan a ... 111 
Jud.1 "º' cd1ha ~ 11 ... ad:1. pcn1 tcnJ1 ia la '1rtuJ de 
ncar un grupo ''llh!lrt co :il de ·\polo) e l 1úb1lk. ) 
110 pJralclt1 .1 l'I. l'on lt1 qu(' c ... 111 supone,, la hura Je 

1111.1g1nar una l'o111po:.1l' Hlll '-llll' rc1llltl'i.l' tod:.1' l:.Ji. 
li g ura:-. 1:0 111c 111a Ja:-. ha ... 1.1 ahura. 

5. .\ci11m e'"' m ire ( lig 7 ) 

1 r.1g111en11i- t¡11e lo u1mpuncn l .1111u11111 lnrmadn 
pM l · \1 -44 , 1- \1 -9'>, l\'-XOO. con1. lor111 ¡wr l - ~J-11 7. l\'-
5Xl'i. \' -JI/ 1. l'llnj form. pn1 1-M-2.5 . 1 -~ 1 - i. 1-1\1-5: y c1111_1 . 
li mn pur 1f..'I 17. 111 -57<1. 111 -577. 111 -'?X. 111 -.579. 111 · 
:\XO. 111 -5X l. 111 -5X2. 111 -~ XJ 

Long11ud pwbablc de IJ figura eo111plc1a L nth 1 ()11 

1 ''ª"" de con:.cn :ll' ton . Mu) 1 r:igmcnwrw. q uc· 
dan n:~IO~ de la picnw ct.:rel.'.ha. do~ dctlo~ del pie 11-
quicrdo 'nhrc una base ondulada. d hrn111 11qu1er<lo 1.:1111 
un odre. t.lctlo:. de la mano 11quil'rda con el borde Je un 
t·onducw de 'ª''ºª de agua. ) el bordl· de otro conduc111 
... cmqantc 

lktal lc;, 1.::cniCth Se aprecian golpe~ de ¡rnntcro 
ha_111 la ba~c y algún 111t¡11..: de cince l :ti :. lado 1:.n el inte
rior lk lo;. conducto:< de agua 11'1) huell a~ ;.c:.gada;. ul' 
trO:pano. L:I odr..: l'Sl :'.1 1alat.lraJ1) para el pai.o dd agua. e n 

cambw. 1rn ;.e '.:n agujero:. de pcm1i.... 
ota:; 1lc:.cnpt1' ª'· l'uct.lc rl'l'Ot1~1rui-c 1dcal111cn-

1e. con mud1as l:igunas. la figura de un mnsculoso Sút1 ro 

rcc linauo ~ohrl' un;1 superficie rotosa . ..:on la cabeza ha
cia la derecha Jcl espectador. y apoyando su hombro y 

hra10 11q111crdll .;obre un odre. Su pierna 11qU1crda es ta· 

Figura 7.-Sátiro con odre. 
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11.1 1u.:111:111.:111.: pk¡;.id.1. 'l°!:!llll ,._. dcd11tt' de 1.1 l'<1l 11, .1-

LWll lk lll, dt•ú1" lkl p1.:. ll1 ll'llt1.1' qu.: 1.i d.:rt·d1.1 r.irt .. 
.:t·ri.1 ... ,lirada 1 ,,,, ,.,1:11llt11.1 111.: nrn-.1ru1 d.1 para , ... n tr 

l'llllh' lucnh:. lo qu<' ,.,p11,·.1 ,u 1al.1dro 111 tcrno y l a~"'" 
,,tluJa,. dt• agna l'lllhl'I' adai. . ·\ hura h1,·n. r1:,u l1a pn1hlc· 
111.11 11:;i l.1 1111.:1 prcla.:11º•11 1k .:''ª' 111t1111a' '' 11 11,1 h.t de: ,¡;r 
l.1.:tnho,;11l 11r;11kl 11dn·. l:t n 11 .1 a,-.1,.l• ,._. ,, d hnrdi: d .: un 

r/11 ''"' 11 l,1.:mh111:.1dur.11k11tr1111dr,• 1l'•' 'º11:e11111gr.1f1c:a
llll'llll' t'\l'l'Pt' lllll,tl 1. 11 111.:1 11,n 1111 11:,11 111n11111 ahlad•1 dl.' 
11 11 .1 h1ro1t·t1La 111.:nt l.' l.''tt1h11nc:a 

Nn:. hall ~lllllb an te un:i de las nunH:rn"ª" ruelllc:
.:n forma de Sáttro qm.: no:- ha legado 1 ~1 C!->l'U I lllra 
romana . estudiada" en detalle por B. Kapussy ~". De 
su lthro :-e tkd llct' que no e\1 s11ó n111glin pro to 11p\) 

fijo. sino que cada escultor mantenía un cierto gra
do ck creaLi v idad. Por tanto, ba:.tará que :-e1ia lemos. 
entre la~ esc ulturas más parec idas a la nuestra. los 
dos Pa posilcnos del tea lro ele Arlés 11 • un Sátiro jo
ven en e l Va1icano ::. el Sáti ro. hoy perdido. de 
\'iL·nnc :• y. ya en nL11.:stra penínsu la. el S<i t1ro dur· 
miente h:.il ladn en Zarngo;a : 1• 

Tambié n hay csla tuas de s:11 iros parcl.'idas, pao 
que no sirvieron de fuentes. l-:.111re e lla:; dcslacarc· 
mos una de l Vaticano :< por el colorido de su mate
rial. y 01ra del mi smo luga r por sostener. como hi.w 
acaso la nuestra , co n la mano izquierda la emboca· 
dura del odre y con la derec ha un rh_1·ro11 :•: proba

blemente sea esta última estat ua la que mejo r rclk
ja lo que debió de ser la esc ultura de Va ldetorrcs. 

6. Desc·on11cido A. ( fig. 8) 

Frngme111os que lo componen: C'nnJ11n10 fnrmath1 
flllr 11 -85. l- M. 91. l·M -3.'i , IV-79X; ) conj . for . por IJ -84 , 
1-M-2 1. 

Al1ura probable de la ligura com¡ilc1a : Unos 11.'i 
l.'.lll . 

Estado de conscrvac1ó11 : Reducida :i la mano dere
cha y a un C'ragmcn10 del ptc derecho. 

Detalks técnicos : Se aprecia n huellas de puntero 
en la parte inferior de la base. y de trépano entre el pie y 
la base. La parte delantera del pie se 1rabajó en un blo
que aparte. y hay 1>11111ales emre los Jcdos de In mano. 

'" 11. Kap<>ssy. Rr111111 e11{iJ.1, 11re11 th' r helle11is1isch<!11 11111/ rii· 
1111"1·/11•11 /.dr. L.liril:h. 1969. apartado uSalyrn und Si knc» {p. 30 
Y .;s. ) 

' 1 . bpérandicu. R1"1'111'il gt:n fral tll!.1' has·reli•'/.•' de la C111I· 
le ro11111i111!. (ri.:cd .:n 19651. vol lll . p. 366, n• 2524 y 25 2'> 

• (i 1 1pruld , OH• SA u/¡11111·1•11 dl'.1 Vi111J.1111 i.~l'h c11 M11st•11111.1, 
llcrli11 , 19.56. 111 . 2: Ciall. Candcl. , IV. 95. 

" E. Fhpérand1cu. 11p.c11 en nota 21, p. 408. Purcddo es e l 
de Nimcs: ihide 111, p. -135. 

~· A. lla.lil, E.vc11///lra.1 m 111111111,.; di! 111 Pt•11i 11.mlfl tbél'ic.u. 111 
1S1udia Archacolog1ca. 60). Va lladolid. 1980, p. 21. l:im. XIII. 
n• 54 l:stc Síl t irn presenta la cabeza reposando sobre un o dre . 

•• (i , L1p¡wlll. op.l'it en mi ta 22. p. 143. n" 56. lám. 6 7. 
·• //11de111, p. 280, n" 1 1. l:im . 130. 

· 01a ~ de:;crip11vas : (iran mano ah1cr1a y ptl' al pa
recer dcscal1<1 que. por ~11 la maño. p t1 Ji1:n111 pcrtcnt'cc1 a 
la m1~ma ligura. 

Oasá ndonos en la forma de la mano y en la po~i

ción del pie dcsca li'O, P<)demos deducir que csta 
estatua rcprcscnta una di vi nidad masc ulina en pi e. 
Y cabe resa llar que su tamaño hubo de ser mnrcada
me nt c superior al de la:. d<.:más estatuas de m<l rmol 
gri s osc uro vcll:ado. 

7. Desco11oc·ido B ( fig. 9) 

Frugmi:ntos 411c lo romponcn: V--170: l-M- 7: y 1-
M -9. 

Altura probable de la ligura comple1a : Unos 9 0 cm. 
Estado Je con~.:rvadón : Reducido a un fragmento 

de pierna i;r4uicrda c:on 11110~ pliegues de 1cla. y :1 frag 
men111~ tk pierna y pie dcrt·,·lw. 

Figura 9. De~conocido B. 
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lktallt:s t..!cnkos: La punt:i 1.kl rie fue talladil aparte. 
y la ~uperlit.:íe de eontat:to t:orrespondi..:ntc. alisada. pre
:.enta scnales tic puntero. 

Noias descriptivas : Esta estatua se define sobre todo 
por el color de su marmol. con punto!> grises sobre fontlu 
negro. 

Lo único que podemos decir de esta pieza frag
mentaria es que representaba una figura masculina 
descalza, sin duda en pie. cubierta con lo que pare-
1.:c ser una clámide: hemos de pensar en la efigie de 
un héroe o de un dios juvenil. 

CONCLUSIONES SOBRE LAS FIGURAS 
EN MÁRMOL GR IS OSCURO VETEADO 

Como ya señalamos al comenzar este apartado. 
las siete estatuas que lo componen hubieron de cons
tituir un conjunto muy homogéneo 27• En consecuen
cia. lo más correcto es estudiarlas como tal. darles 
una unidad de cronología y de origen y. si es posi
ble. buscarles un sentido como programa decorati
vo unitario. 

Por lo que se refiere al primer punto. parece cla
ro. a la luz de los d istintos paralelos aducidos para 
cada estatua, que debe fijarse su talla entre el reina
do de Adriano y los primeros años del siglo 111 d.C .. 
lo que expl ica las restauraciones que necesitaron 
varias piezas antes de ser utilizadas en Valdetorres 
hacia e l 400 d.C. 

Más complicada nos parece la localización del 
taller: por una parte hemos hallado paralelismos en 
obras reali7.adas tm Roma o su ambiente (sarcófa
gos de Gigantes y de Nióbides, estatuas de Sátiros) 
Y hasta hemos aceptado que alguna pieza de carác
ter clasicista (el Gigante en concreto) se compren
de mejor en este entorno. Sin embargo, el gusto 
ecléctico romano aceptaba la yuxtaposjción de obras 
con matices ligeramente diversos ; por tanto, hare
mos bien siguiendo el estilo dominante en el con
junto. 

Y este estilo, al igual que la mayor parte de los 
paralelos aducidos. nos lleva más bien hacja los ta
lleres de Asia Menor, y en concreto a la región de 
Afrodis!as: a llí se crearon y desarrollaron las gigan
tomaqu1as, allí nos remite la iconografla de los Ar-

11 Prescindimos aquí de la posibilidad, siempre resbaladiza, 
de aumentar el número de esculturas; pero cabe recordar que. 
como hemos sei'lalado al hablar del Sátiro, pudo haber más de 
una íuen1e, Y debe tenerse en cuenta que, además de los frag
~en10~ asignados a cada obra, eidsten 10 fragmentos menores 
('.nclu1do_un_tronco de apoyo y unos dedos) y unas 60 esquirlas 
sin adscnpc1ón clara: pudieron ser de cualquiera de las piezas 
estudiadas o a alguna otra desaparecida. 

qucro:-.. allí Sl' rnlli\ó el estilo musculoso que do
mina en casi todas las tiguras. e incluso allí es mas 
t~ct~blc hallar las canteras de marmol oscuro que 
s1rv1cron para tallar nuestras obras. 

En cuan10 al prngrama decorativo. acaso nos 
hallemm. ante los restos escultóricos de una fuemc 
dedicada a A polo. quien sabe si en el ámbito de un 
sa ntuario. de un teatro o de una' ia pública. Lo más 
claramente reconocible son lo:. enfrentamientos del 
dios contra un Gigante y un Nióbide. es decir, dos 
pasajes que exaltan la fuer za de sus fle1.:has divinas. 
Contemplamos, por tanto. un ciclo de gestas de Apolo. 
como el que adornó las puertas de su lemplo en el 
Palatino ~ · o como el que cubre los relieves, ya va
rias veces citados. del teatro de H ierápolis 1" : este 
último conjunto coincide temáticamente con Val
dc!orrcs. pues. además de la epifanía del dios y del 
episodio de Marsias. incluye el combate contra un 
Gigante y la muerte de los Nióbides "1

• ¿Quién sabe 
si el Desconocido A no era, en realidad. otro Apolo 
que. por su tamaño. domi naba e l conjunto decorativo, 
y si el Sátiro. mediante a lgún aditamento (quizá una 
flauta doble). aludía a l famoso competidor musical 
de nuestro dios? 

ESCULTURA EN MÁRMOL NEGRO 

La única estatua en mármol oscuro. de entre las 
halladas en Valdetorres, que no puede inscribirse 
en el apartado anterior, es la que representa a un 
nubio: para dar mayor realismo a su imagen, se es
culpió en un material prácticamente negro y sin más 
vetas que alguna mancha gris oscura. Aunque. por 
su tonalidad y su grano fino. puede en algún caso 
extremo confundirse con algún fragmento de már
mol gris antes estudiado, el análisis petrológico re
vela diferencias de c ierta entidad 31

• Podríamos, por 
su semejanza con el material en el que están talla
das otras figuras de negros antiguas, identificarlo 
como bigio morato oscuro 32• 

1' P. Zanker, Augusco y el poder <le las imágenes. Madrid, 
1992. p. 110. Alll se representaban la muerte de los Nióbides y 
la expulsión de los galos de Delfos (Propercio. 11 31, 12-14). 

1• F. d' Andria y T. Ritti, op.cit. en nota 8. p. 12-13. 
'º Esta última escena aparece en el ciclo de Anemis. pero cuenta 

con la presencia de Apolo (lám. 33 y ss.). 
" F. Mingarro Martín et a/ii, op.cit. en nota 2. p. 60, muestra 

nº 6: ibidem. en p. 49, C/, hay errata: en lugar de <1muestra 7996 
(sin sigla) (fig. 4)», debería decir «muestra 79996 (IV/591 )11. 

11 El bigio morato era obtenido sobre todo en las canteras de 
Tenaro. en el sur del Pcloponcso, pero tambifo tiene minas en la 
zona occidental de Asia Menor y en las islas inmediatas del Egeo: 
E. D~lci y L. Nista, op.cit. en nota 4, foto 93 y p. 68; R. Gnoli, 
op.c1t. , p. 165-166 y fig. 200; H. Mielsch, op.clt., lám. 16, nº 
544; M. L. Anderson y L. Nista (ed.). op.clt .. p. 67·71 y fig 7. 
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8 \1•gro 1 tig-. . 10 y 11 J 

1 1.1g11i.:1111" lJlll' 111 n>111¡wfll·11 I\' l-Hló. 1 \ - 11'1. 
\illll 1111111 p111 111 - X'>l~. I\ · I 111 . 11 -X"'. l\'.(l]tl. l\'·61"'. 
n1111 li•1111 ¡w1 l· \1 -SI. l · \1 - ll<. I\ · SX-1. I\ -7X9. con1 
lorm ¡wr 1- "-l - \X. I\ . .;; 17

• l'l•n1 l1•rrn pur I\ -fll7. I\ · 
hlX. I\ -1121'.. l - :-.1- l-l . l · \l - 12. l\ - -1-llJ. I\ -1111. \ 1\ -<>::?C1 

·\ !tura prnbahk dl' la rigura l'Olllpk·tJ l ' 1111' 6X ,·111 

lfH•H¡u.: .;,1,1.ir roJrl1 ~1JJ. l'll Jlll' 111l'd111.1 Ullll> 1Jtl l·m J 

1 ,_1ad11 di.' C<llbl'í\ anun R..-Ju,·1d1• a fl'''º" 111111-
11''\\h. "'111 ,,. \.'lllhl' I \ilfl J11, rr.1gf111.'llllh J,· 1.1 ,,1h..:1a Id 
111,1) or. r ,q:td o ) hla 111.¡u.: .1J11 pnr d t 11.:gu J •• 1111 ho, hr<1111> 
1..1-,1 l'•llllpk111'1r.:10 '111 lll.Hlll'd. l.1 r•cl'll<I) ..: 1 flll' J1.:rl' · 

dw, .... 1 f)ll' 11qu1.:-nl11) num1.·111,,h pllq!ut'' J1.· ropap:. 
D.:1alk' ll"l'lllC(\,, l·.::.1:1 l''latua ru ... r.:alitaJ;¡ 1all:111-

d11 por '.:parado d1 s1 1 11 1 a~ p1e/ih ) u111~11d0la" Jc,pué" 
m1.·d1ani.· pe1 nos. d.: lu:> que :-e 1.·uri-,.:n a uno !d1.· h1errul 
y agUJ1· 1 0~ para aln.1u otru,. Se 1ra1a. por lo d.:1rni~. di: 
una .;,cultura r1.· la1i va111<.'nlc mal acabada. pu.:~ :-.e apn:..:ran 
hud la~ ~111 rr10..:ar de t'llH.: d ) Jc 1r~pano . 1 la> k\ ci. marca~ 
dc pun11.·rn 1.·11 la> 'upafi..: ti:~ lk~ 1 1m1da:-. ,1 pcgar~c :.ti pc
dl''ltll.) en n>ncr1.·w t·n la p1111 1.1 dd p1.: dcr<.'dw. l· n la 
cahe111 -.e <lf)l'<.'Cla una clar;1 re, 1a11n1ci\i11 d frngrncnto 
nwnor. 1.' 11 1.·frrw. "''á reali1ado en 1ná r111 ol d1s111t1l1. de 
color gn ... rmb daro.) 111 u<:!>lra una 1a lla rcla l1\ a111cntc 
1o~ra. con hu\.'lla~ de crncd de,ordenada:-. y agujeros de 
1rép:1110 ~1n retocar: con1ras1a. por 1an10. ron el frngmcn-
10 maynr. dondc ~.: ad n 111a. pe!>e a la corru~1ón de la su
ralil'ic. la 1alla d<' l o~ n1m mejor ordenadu y acabada 
En c~1c fragmcnw mayor s..: conserva un OJO • ..:xcavaclo 
para recibir en ~u in1cri\1r 01ru rna1crial. 

Figura 10.- Nc.:gro (cuerpo). 

l 1gura 11 Ncgr11 (i: .1hc•1a) 

ola ~ dc~cn¡H1\ as Cn11 los fragmcn tti> que ro110-
c1:111os. pucd<.' recu ns1ru1rsc 1dcalmc111e la ligura d1.: un 
n..:g ro arrud rl ladu, i:on su peinado de rt7os li bico .... que 
doblaria ~u~ bra1.os hacia ade lnn1e en aci1111d ufer1.·n1c . y 
que asienta la rodill:i dercdia 1:11 t ierra. Es1ú envuelto .:: 11 
una vestimenta de pl icgLte:-. numc ro~11s y pcn1l iarc~ : .:n 
e ferio. vcmo~ cómo l:i tda se ajus1:i gira 1u h1 en 1or110 a l:i 
rodil la derecha. y cómo si: dobla apara tosamcntl' sobr1: 
d homhrn izqu ierdo. 

Esta figura se encuadra cn ire las múl1iplcs ima
gcnes de esc lavos nubios qui.' se n;alizaron en las 
épocas helenística e imperial. Es nor ma que en es
tas obras se utilice un material oscuro (cs1ea1i1a. 

mármol negro, bronce " ) y se reserven los ojos en 
hueco para rellenarlos con otros materiales de colo
res 3• ; además, suelen ser figuras oferen tes, unas veces 
en pie y otras arrodilladas. 

" Recuérdense. por ej .. el cgro d~ cs1ca1i1n del Museo Jc 
Bos1on (M. B. Comslock y C. C. Vcrmculc. Srn/p1 11re 111 Sm1H'. 
Uosion. 1976, p. 71. n" 1J 2). u 1:1 cnbl'·rn de nubio de l Musco d.: 
Brouklyn (C C. Vcrrneule. Grl'ek 111111 Rt11111111 Sc11/¡1111re i11 A111 e
ril't1, ílcrkeky. 19111, nº 113, lám. col. 12), o el bronce del Kes
tcncr M uscurn ( Bildlcuraloge des K1!stl!11<'r·M11sl'11111s. I /c1111w1•t•r. 
Rii111i.1·ch«' 8rn11z.:11. llanno ver. 1964. n" 63. lám. 24). 

" Es el caso, porcJ .. dé una cs1a1ua del Musco de Balin. que 
muestra un nubio arrodi llado. pero desnudo y eon las mano~ 
aludas (Kiiuiglid tl! M11st:e11 =11 Ber/111 . 8t:.\'Clireih1111g dl!I' 11111 ike11 
Sk11/p1urt'n, lkrlin, 189 J, p. 192. nº 49)). En el Musco de Esrnmhul 
((j , MenJcl. Catalogue des sc11/p111res grecq11es. ro111ai11es e t 
hy:a111i11es. 1W11séc·s l111pt!ritwx 0 110111a11s. 1 J. Cons1an1inople. 1914. 
p. 140) se reseña una cabeza de Negro. en mármol oscuro, <1uc 
conserva en uno de sus ojos huecos el r<:l leno de n:\car. 
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Sin embargo, y aun cumpliendo todos estos re
quisitos, el Negro de Valdetorres no tiene, al pare
cer. nungún paralelo exacto. Ciñéndonos a su trata
miento técnico, y en particular al de su cabello, cabe 
citar, por su parecido, una cabeza del Museo de las 
Termas, que se ha fechado en época adrianea 3\ otras 
(éstas en relieve) en un sarcófago de Baltimore, de 
fines del siglo 11 d.C. 10

, y un fragmento de Nueva 
York, ya del primer cuarto del siglo 111 d.C. ·17

. Sus 
cronologías, por lo demás, pueden coincidi r con la 
de nuestra pieza. 

ESCULTURAS EN MÁRMOL BLANCO 
DE GRANO FINO 

Cuatro son, en principio, las estatuas que se pue
den reconstruir idealmente con este tipo de mate
rial, correspondiente a la «muestranº 2» (p. 49, A/ ) 
del artículo de F. Mingarro et a/ii. Se trata de un 
mármol de grano fino y aspecto harinoso, al que se 
aplica la siguiente conclusión de dicho artículo: 
«algunos mármoles de los estudiados, especialmente 
los blancos, presentan caracteres muy próximos a 
los tipos italianos, especialmente a los de Carrara, 
pero también queremos hacer constar que algunos 
mármoles de Macael {Almería) tienen análogas ca
racterísticas» (p. 70). 

En este caso hemos de descartar, en principio, la 
unidad de origen de obras, tanto por lo común del 
material como por la clara diferencia de altura que 
se aprecia entre las distintas estatuas. Además, como 
veremos, por lo menos la Estatua Masculina Peque
ña se diferencia de las otras por su trabajo muy refi
nado. En cambio, sí parece probable (y con tal hipó
tesis trabajaremos, aun sin quererla imponer como 
certeza) que, igual que Esculapio aparece con su 
serpiente, las Estatuas Masculinas Grande y Mediana, 
reducidas a fragmentos pero identificables como 
dioses, llevasen a su lado los dos otros animales de 
los que se han hallado restos: un grifo y una pante
ra. Y, puesto que el grifo parece mayor que la pan
tera, se lo atribuiremos a la Grande, dejando el feli
no para la Mediana. 

is M. L. Anderson y L. Nista, op.cil. en nota 4, p. 68, fig . 7. 
Por desgracia, se discute la autenticidad de esta cabeza de bigio 
morato. 

'• LJMC, s.v. «Aithiopes», 41. 
n /bfdem, 42. Puede añadirse también una cabeza de negrito 

de los Museos Vaticanos (W. Amelung, Die Skulpturen des Va
tikanischen Museum, Berlin 1903, 111,2: Gall. Candel., V, 32, 
lám. 168-169). 

'J. Esculapio ( figs. 12 y 13) 

- Fragmentos que lo componen: Conjunto formado 
por SALA-6 y SALA-7; IV-863: V-1371; y 111-1071, 

- Altura de la estatua conservada: 59 cm. Altura pro
bable de la figura completa: 72 cm. 

- Estado de conservación: A la estatua, una vez re
construida, le faltan las siguientes partes : los pies desde 
la espinilla. y la posible base: los dedos medio y meñi
que de la mano derecha: la cabeza desde la base del cue
llo: el bra:w izquierdo desde el codo: el bastón desde su 
arranque bajo la axi la izquierda hasta cerca de la punta. 
y casi toda la parte media del cuerpo de la serpiente. 
Además. se aprecian corrosiones superficiales. localiza
das principalmente sobre el pecho y sobre la parte supe
rior de la espalda. El lado derecho de la cabeza de la 
serpiente está quemado. 

- Detalles técnicos: Se aprecia trabajo de trépano en 
la parte inferior del manto, y huellas de cincel en la es
palda y en la parte trasera del cuello. En el cuerpo y la 
cabeza de la serpiente. sólo aparecen bien tallados los 
detalles (escamas, etc.) en su parte más visible. que es la 
derecha en el caso de la cabeza. 

- Notas descriptivas: La estatua muestra un hombre 
ligeramente inclinado hacia adelante y hacia su izquier
da. que se apoya en un bastón mantenido bajo su axi la 
izquierda: este bastón. según muestra un resto de puntal 
a la altura de la rodilla, corría junto a su costado, y en él 
se enrrollaba una serpiente con la cabeza hacia arriba. El 
personaje se envuelve en un manto sostenido sobre su 
antebrazo izquierdo, quedando a la vista parte del torso, 
y coloca la mano derecha sobre su cadera, mientras do
bla el brazo izquierdo hacia adelante y hacia arriba. Por 
lo que se refiere a la calidad de la talla, es manifiesta la 
oposición entre el esquematismo de la parte trasera y el 
modelado carnoso. aunque un tanto banal y apresurado, 
de la musculatura y de los pliegues de la parte delantera. 

La presente figura se inserta de lleno en el tipo 
conocido como «Asclepio Pitti», una de las imáge
nes mejor estudiadas de este dios. Dejando aparte 
representaciones parecidas en relieves, monedas y 
gemas 3 \ e incluso en ciertas esculturas un bulto 
redondo 39, las réplicas «Correctas» que se conocen 
de este modelo son las siguientes: 

1. Estatua colosal de mármol griego, que se ha
lla en Florencia, en el Palacio Pitti (LIMC, 382): 
es la copia más completa, que conserva la cabeza, 

J• Tomamos de nuevo como libro de referencia el L/MC. en 
este caso vol. 11, s. v. «Asklepios» (por B. Holzmann). Véase aquí 
el nº 382. 

1• Incluimos aquí una gran estatua del Museo de Berlín (L/MC, 
385), que B. Schlorb estudia en Untersuchungen zur Bildhauer
generation nach Phidias (Waldsassen, 1964), p. 31, lám. IV, l. 
como posible copia de un original del siglo v a.C.; y también 
cabria aquí una estatuilla de la Col. Hartwig (G. Becatti, «Opere 
d'arte grecea nella Roma di Tiberio», Arch. CI. 25-26, 1973-1974, 
p. 20, lám. XIV), cuyos pliegues parecen más cercanos a los del 
Asclepio tipo Velia (l/MC. p. 888). 
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la man11 114u1crda ,tbtcnicndo un 10/111111·11 ba_¡o la 
harba del dios. )' todo' los dedo' tk la ma1111 derecha . 
G. lk1:a111. al e:-.t11d1:1r el modd,> que nn' ocupa "'. 
fecha c-.ta <:llp1a en el siglo 11 d .C:. 

2 . h.1<1tua col\l:-.al ton:.cn ada en Roma. en el 
Palacio ~la:.:.inH> alk Colonnc ( L/J/C. 383): con
ser\'a \.!! detalk de los pies calléldos. Fcchablc en el 
stglo 11 d.C:. 

J brntua de mármol griego hallada en el l\1ro 
tle Roma y conscn a<la en :.u An1iquam11n ( Uil/C. 
383 ): const:rva lél com~clé.I colocación de la serpien
te. Fechahlc qui1:°1 a principios del s iglo 111 d.C. 

-l. Pcqu"·ña copia en paradero dcsconoc1do que 
se hal laba en d mercado anticuario de Roma y fue 
allí fotografiada . La publicó Bccatti en su estudio 
(¡>. 20, lúm. JX). fechándola en el siglo 11 d.C. 

5. F.statua incdita. conservada en la sa la XXI II 
del Musco Arqueológico de Sevilla. Es sin duda la 
mejor réplica desde e l punto de vista ar t ístico~ • . 

6. Aun siendo un relieve en marfi l . no puede 
dejar de mencionarse el «Asclepio Pitti )) repre
sentado en el Díptico Gaddi, del Musco de Li
vcrpool (l/MC. 388). obra que se fechó en torno al 
400 d.C. 

7. Estatuilla en mármol recientemente hallada 

'º G . llecaui. o¡> r11 en la no1a anlcnor 
11 Agradecemos dc,de aqul a Pilar León su 1nh:ré~ por darno~ 

a conocer c~ta magnilica obra. 

en Afrod1sia~ ,.: e' unJ 1ntcrpre1ac1ó11 del 11pn en 

estilo e'quc111:.í11co tardo1111perial. y ~e l'c\.'ha en el 
siglo \ ' d.C. 

Lk todas c .. 1a~ obras, la que mit<; !->e pan:cc n la 
F.scultura de Valclctorrcs e~. sin Jugar a duua:.. la 
fotografiada en el mcrcauo anticuario de Roma . ranta 
es su scmc,1an1:i. en lo que permite 'cr la litmina 
publ icada por Bccatti, que podríamos indusll -;upo
ner un m1:.mo lalkr de origen para alllhn' Pnr ck-.
gracia. ignoramo' dónde :.i111ar tal taller: acaso en 
la propia Rollla. dnnck no follaban modelos. n aca 
so en (irec1a. cuyos múrmoles loca les sirvieron para 
reali1ar varia.'> de las réplicas; al lín y al cabo. si 
nuestro m:írmol puede..· ser de Carrarn o de Macacl. 
no cabe olvidar que hay m~irmolcs griegos que se 
confunden a menudo con el mármol hispano. En 
cuanto a la cronología. crecmo~ que debe darse un 
margen hastante amplio a una obra de trubujo tan 
media no: puede ser antoniniana, pero también del 
siglo 111 d.C. 

Sea como fuere. el Esculapio de Valdetorres apona 
una novedad al tipo del «Asclepio Pitti»: es la únic<t 
réplica que conserva entero el brazo derecho. Y no 
deja de ser un punto de interés. pues el modelo co
mún. según G. Ocrntti y G. l lciderich ",era una fa-

" K. 1 l:rim, «Rcccn1 Work ni /\phrndísia> l 9B6· l 988». en 
Apl1rot11s1u:. l'upi·r~ (1), i 9t)0, p. 29, lig. JO. 

" G. llecalli ) G. llciJerich. ·llHt•¡1ws. Dis~ hciburg im 
llresgm1. 1966 (c11ado en LIMC. p l.!95). 
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I / ., 1 ,, 111•11 t \l{\ll 'l'I 1 t< I \ \11111 11 '''" 1 11 \ IH \ \ 11111 '\ \Hllt \"-

1 1 lll.I 1 1 f •l.llll.1 llt;"' Ultll.1 J!ídlllk 

m1i-..1 11b1 .1 PL'l'!,!.1111(· 111\.'.t 1c:tl11.1d.1 por \.1 \.'cr.11t1 1 ,,_ 

gh1 111 .1 ( 1) 1·01hcí\ .1d.1 L'll Ro m.i. L'll L'I l L·mph1 de 
la l 11nl'l11d1a 

/ti I ,,,111111 \111'< 11/11111 e 111111<1< 1t1g' 1-1 ~ 151 

1 1.tj,!lll\:1111" que l.1 ..:nntpuncn 1 \ -1111..J 111 -.'.!ll l 11 1 \ 
Mil .1.h l'' d. 1- \1 -'í l- .t' h. ' lo' l 1.11.!tlll'lllil, d .:I g11l1• 1 

\1 'íh. \ 11 l'í. I \1 '1<l .11111d11.1 l·\I-<•' ' .1 1-\l -fl..J. I \I 
''" · 1-\1 11:!. 1 \ l • ..J.'.! 1\ . '\"'.'.!. 1- \1 -61 1- \l -hh. [\ -fd l . 
1 \1 "..J 

\lt111it p111h;ihlc de l.1 l1µura l'11111pi<'la l 111" 11111 
l' ll1 

1 ,1,1d11 de .:<111,i.:1 \ .11:11111 l .111 111 J.1 l 1g u1.1 lwm.111.1 
n111111 d i,:nlo c'lt111rcd11c1d\l' a 111i11 11 no' lragtn<'lllP,. dt• 
~1q11l'l la qu.:d,111 d pie dcr.:c l111. 1111 1 r1l!o 1k· p1 crna 11qtt1l'I da. 
1111 d<'du ,. 1:1 p.il'lc .11l :1 de 1111 lrt111c11 ~un plicg.uc' d.: 
,.:,11111c111a. de é'IL'. pa110: d.: l.1 l:,1h.:1,1 y p luma' 

l lc1.lllc, 1c1. t11L"1" 1 11 la l 1g11r:i l111111ana. la haw 1.'l'll
,.:1 '.1 gl) lpc ' tic p11111L:rn en la ha'.: 111knor.) ,,. 1•b~c1 -
' "n huella' 1h.: L' t111.·i.:I ~ de 1rcp.111•1 <'11 1011;1, poco \l,,_ 
hlc:-. Blqu el lrnncu tic apll\ 11 h.1~ 1111 agu.1.:rn tic perno. 
para lq.1r la ._:,c11ltur;1 al r11:dc:.1.tl 1 11 el g rtli1 ,¡; \l.'11 hue
lla .. 1k 1rcp¡11111 ~ Llttn:I. pu111aJc, entre pluma~ pluma . ~ 

1111 .1¡:111cru de pt.:11111 en 1111;1 pluma . para fqarla 11 n.•,1.111-
1 Jtl.1 

lkt.11!,•, dóLr1pll\O,. 1 ;1 prl'M' l1C: l,I dd l ílllll:ll) del 
pll: ,ohrc ,11 r1n.1 haw '"l,ttcrc una l1g11ra i.:n pie, ) la' c:.-
111111.:nlJ llllC cae \ct11c:al 'ohrc el tronco parece una da-
11mk Pl1r ~u rattl'. el g nfu muc~l ru .:1 'irlllll:>1smn 1écn1-
c11 de t.tllar la' pluma' ¡wr ''-'p:1rado. aum¡uc cllll diliculta:-.c 
cl puli111cnto de :tl¡:una~ 11111:1~ . 

Aun reducida a restos mínimos. esta estatua dc:-.
ca l;a ha de rc prc-;cntar a un di os erguido vestido 
con una d~mi<l1: . T a l dl.'talk cuadra. una ve ; mús. 
con la iconogrn l'i:t con vc111;1onctl de A¡rnlo, lo que 
n:fucrn1 la hipótesis de la prescni: in de l gril'u a su 
lado. Por lo dcmús. muy poco podemos decir, sino 

t ) m· l.'! ptl'. l:Oll 'u h1rm.1 .1pl.111 .1d;1 mu~ d;i-.1n ... 1:1. 

1w ... 111\ 11:1 .1 Jll'lh.11 L'll 1111.1 c:11p1.1 de l1rig1 11al g.ncgl1. 
~ 1.:11 u n .1 aonulug1.1 l' ll 1111 110 al ,,_;d11 11 d ( •· 

11 I ''"'"" \fa,, 11/111c1 \l«d1e11111 ( lig'. 16 ) f 7 l 

1 1.1µ11w111•" •1111.· l.1 ,·11111¡wn,·11 < 111111111111 lc•nn.1d1• 
p111 I\ ..J2-l 1\ 1111.., ,11111 i.11111 I'"' 1\ - llllt• .1 ~ b. 1\ . 
MI ~. 111 \\l. d1" l't.t~·mt·11 11" 1k h.1,11111 tp1c ¡iucd,·11 Lll· 

t11.•,p11111k1 1.1111h1.:11.1 1.1 1 ,1,1111.1 \I l'l'<l11"11.t ' 1- \1 - 'í•I. \ 
-7 .. , 1 ~- ' l.1, •• ht'!.I 1k P•ll lh.'1.1 111 -X:-.2 

\ ln11.1 p111f,,1hk de 1.1l q,:11 1.1<1•1npk 1.1 l 11t" 1\0 llll 

1 ,1,1du lk '"'l'l.''' ill ltlll l)11l·d.1n p.111c ... llc l:t, d11' 
lll l'lll.1,. 1.: l fl l l' lf.olt:l h1>. f.1 p.llll' lllÍl'lltll di: 1111 ll11ill't> Lk 

l 1g111a lh 1 .. 1.11U.1 tn,l\,·ul111.111wd1.111J 

" \ .,.,¡¡" 1111,lllll' kdl.1' lhl' l<'tlltll' .. 1 111'•' ,h: 110111.'I> \ "ª'" 
\1 111h111.1n11, .\1,1111r11•1111· , ·11. l lcttt.:l¡,,.r¡!. l'>.'i l. p '7 ~ ". lu111 

\' > ''· 
' ' lhd.1 l.1,\'1tl\'l:t111;111\- 111 :11111111 :. h• lrag111cnl:ir1" de l.1:. p1.--

1;1,, h11 v. ad .:11111' 1!.: ''" lin¡.:tlll.'111•" " ' '"" '"· ha,1.1 1 <1 f r.1gmc1111" 
111<'1ll1r<"' y :?7 "'llllll'lu, que p11cdc11 :i111 h111r'c 11Hli ~1i 111 11 1111.:nll' .1 

1·1111 l q11 1 ~ia tk l." c,1a111:1' 1h: .: ... 1.: .1p11r1ad.1 
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1·>1 1 \1111111111'\,l)I l'-ll I JI j{\-.IJ\11\l>\l,\\ll1J111JWl-.til 1\1(\\1\ 11 '/' 1 " l'l'J 1 

.1p"' ''· \. ·'' ·""· 1,· , 11" 1k 1111 1.tllu '' h:1-.1n11 ..:111111111hi...: 1k 
l.1 p.1111.·1 .1. ,,,¡ .. l.1 l .lhl'/,l 

lk1.i1k, l\.: l' llll'•" \dL'lll,I' d.: l'l<:lla' hu t: IJ;¡ , 1k 
ht·1 1 ;1 1111.:rlla' t'll l.1 'll (h: rl 1,· 11." . ,., 1 t' 1111 :1gu1c 1\1 di: pe11111 
p.11;1 l1¡a1 .:1 lllHll'" al p.:d,·..,1 .d ( .1 tabc·/a •"-' l.1 p.1111.:1 ;1 
11111e,11.1 '11 l:1d1• 11qwe1 d11 llll'l ,1111c·Jllt' c•,h11/,tdo 

l>.:ulk, de-.·11pt1111' 1 a l1g111.1 t''t.1h:i i:n p1i: ~ 

p1111.1h.1 .1,,1,11 1111 b.1~11111 u111 nud1i-. '1 l.1 pa1111·1a 1'1.";il-
1111:111.: 101 mah.1 glllp•• .:011 i:I. h11h11 dl' c•,t11r a 1 1:11111 1h: 'u 
p1i:111;1 deredta. 11111 and11 h.1t 1a arrih.1 } ,·011 la parlt' 1/· 
qu1t:1d.11k -.11 c:tho.1 mu~ p10:-.1111;1 a d11·h.1 p1i:rn;1 

Como l'll la obra anlt:nor. 1111cs1r:1s 11h:-.cnacin

nL'S han dt: 'cr p1)l'.<1:-. y cautl.'111.-.a:-. · sin duda 110~ ha -
11:11110~ :tn lL' un d io' di.:~ca l 1n en pie. y. clad1b :-.us 

prnbahlc-. ¡t1nb111os. podenrns p1:nsar L'll un Baco o 

un jovi:n -;{t1iro 1". l: n t.:uanto a la iconogral'ia . l¡1 :-1-

1uaremo:-. emrc lo~ -; ighi;.; 11 y 111 d.l' .. :-111 pmkr prt:

cisar m:is. 

/ ::. /:',1rar1111 \fu.l'rn/i1111 l'<'</11t'1io 1 tíg. 1 X l 

1 rngmi:nio, qu.: l.1 co1111w11e11. ('onJllllll' lorniatlli 
poi 11 1-.!JI, IV -.:i36. l\l -5 l !l: c\\llJ . form . plll l\'-56:'\. I V-
571; 111-15; y éH.'a>O lo;. do~ l'raglllClllO!i <le h;1,,, IC1ll 1111d0,,,1l 
mi:m:i1111.1Jo,,, .:11 la p1t:/<1 antt:riur. 

1\ 1 tura rrohahlt: 1h: la l'i g.uru co lllplcta ( agu ida) : 
75 t:m. 

hwdo d.: c.:onscn al'.iún: Rcd11c ida n l'C>l\ll> dl' la 
rodilla 11411it:rtla y a fragmentos 1k un brn/1l) tic tl' las . 
. 11k111a> di: J p1>s1hlc ba!>lÚll . 

l>c1a lk' 1écn1cos: Muy c'casa> h11clla"' d1· dnt·l!I y 
de trl: r:ino en l11g:m:' poco' is1hk-.. 

lkta l k~ de:-cnptl\ º': l· rcnl.: a las pie ns blanca~ 
anll'r&orc-, , la prcl'>t.:nlc se caraclt:rí1a por u11 trabajo mu -

'" l· \1>l<'. <'11 t·lccro. l,1 1crnmg1'tilí;11k u11 Si111rn o Fauno 1:1111 

hil>ltln ~ pa11tcr;1 S l( c111:id1, N1·r11·1·1111r1' di' '" .•lll/111111·1• ~'"' 

q111· d """"'""' l. P.1rb. i 'li U t '\' cd ). p 107 

< h11 111 h 1d111.1d1• \ p.:1 lc·lll' 1 ,¡., ' ' L n111p111L"1,,1 ,.,h¡, 
111.l,1 , •11 l.1p,111L' 111CIPI cllll,<:l\.ld.1 c•I .tlllChl.l/<1 <llh' ''" 
llL'lh' l1h pl!,·l.!llC" 1k 1111.l 'J.lllllli..: 1 'O: dt•!.ilk d.: \l',11 · 
11\\'111.1. 11111111 .1 l.1 1u.:11,11k l.1 111dill.1. 111" p.-1m1tt· 1d.:1111 -
t1t.ir J.1 ll¡.!111,I (\lllltl llJl pel'•'Jl,ql' 111,l"L llllllil 1 11 l'll,1111" 
,JI h,hJUll 111 111,I' pt1>h,1hk <'">'(lit' '\',Id,· l'"l;J ll!_!lll,I, (1111 
'<U 1111.1 l.tll.1 

1 n el Uh1• d.: .:-.La 1..·-.1.11u.1. 1g.m11·;111w-. '' 1..•, t:1h:i 11 

th• dt• p1i: · lP u111c11 qui..' ... 1h1..·n11"' , • .., qu1..· "-'' :1111.1ha un 

hra111.) l'11n i: l lti... pl11..·guc-. ck 1111:1l'la1n1dt:11ntk:111-

d11 al '1\.'n to . l'mlna11111" pethar, por 1:111111. l'll un dHh 

o u11 lll'n>t'. ) ... 1 a1:cpt.111111-. L'111110 •llnhu1u suyo el 

hu .. 1011 . 11111:-..tr.1.., ... ug.L'l'l.'llL'I,..., ..,<..' t..'nl'¡11n111aria11 hac ia 

<il gCtn ha11e de' ida c.1111pc-.t r1.·. t:11mo /\c1i.:i'in. 1 11d1 -

m1111i. l'll'. Por lo que ~\.' rl'IÍ.:rl..' a la L't'\HW l\l!,!.Iª· 1111 

pod1..·11111' >l'r pr1..·l' l!>O~ ... u, abarroeado-. pl11.:gt1c' :-011. 

l'11 l'kl· t1\. ll111 ) c11mu111..'!-> ..:11 ... arn'if:1gu ... r11manth tk 
ép1ll' :t ;111tu11111wn¡1) de la pri111er;1 m 11:1d de l ..;1gh1 111 

d C.' . pi.:ro aún :-.e m:111111.'11e11 1..·n ci1..·nas obrn:. tkl 

lhjn lm111..·rio ": ~1·110 t..' i ~i:-.ll'llla tk proporein111.::-. de 

la r'ig11r:1 1111s pern11t 1 ria dn·a111:1rnol- por u11~1 u lit ra 

kcha. 

l ·SClll ! l i le\ l:N M/\IU.101. IH.A I('() 

DI· <iRANO (iRULSO 

Rl.'unillHb aquí l'll u11 t.:1111.1u1110 h 1po1é 1ico t1Hlo~ 

lo:- fragmentos ha lladth .:11 est..: 111a11..•ri:d. quedar-

1iculn de F. lVl ingarro er ulii <..'~ludia en p . 5]. D1 ~ 

1-igur.1 1 X ¡; ~•alu.i 111:hc1d111a pequeña . 

' Vean, ... . poi l' I .. 1111 '"r~ofago de 11111h11lc' .¡,. h 150 ti l · 
tl l Sic.:htc1n1:1 1111' (i Kuch. (11'ic1/11"lt' · \litltrn 1111/ m1111"''" '" 
\'or~11¡1lta~e11. 1 ui1111gi:11, 11>7 5. Kat. -l 7 ). 11 d1" >ur,·ófo~o, con d 
tc111.1 tlL· 1\quilc, fc~hahk' l!lt el '1gtu 111 d ( ' (/ / .~/( . ',. 
111\ ch1llcu;,,, 1 :w y 691JJ 

" Vc~1>c. por O:J. la 1>1an.1 d~ ..;.11111-(il.'11rg1•,.dé-M11111a¡.:11.: 
¡/ /,\(( ·. 1. 1 «/\rt.:1111> f)1a11.1 ,,, 17(1) , 

(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
Licencia Creative Commons Attribution (CC-by) España 3.0

http://aespa.revistas.csic.es/index.php/aespa



" ,,, l. " - 1 •111.J < \l<\11'\1'11 RI \ . \llt, 11 l \'\(,J l 11 \IR\\ 11 RI '-\ \RllC1\'> 

\.OlllO «lllllL"'tra n" 1 .. ..\ 111ulo 1nd1.::.tlt\O. -..\.·ñalan:-
1110"> :..u :-cmc.1a111a i:1111 m:ºirmuk' hl.in.:1..., tk la-. ,,_ 

1.i:.. del J-,geo. 

13 f\·11111111 c1111 ug, 11i/11 ( lig l 11) 

1 r.1g111,·1111" qu,· Li u11111wni:11 { 0111111110 lt1n11.1Jn 
poi l\ -<-111. 1\ -6111'<. l - \l- 2•J. 1\ -5 l1-I . \ -22 -1 . 1-\1-X. 1-
\1 -\ 1 1- \1 - \O . 11 -2-HJ. \ -22~. \ ~11\\:r ,,1, ... ,4111rl:i-. 

\llu1.1 pruh.1hk dl' l.1 t1gw.1 (l' l,L!Uld.11 XII i:111 
1 ... 1.1dn •k l<ill,.,l'I'\ .ll' lt>n \ o lu 'i: \. on--·n .111 1i:-.10' 

di: la p1 ... rn.1 ) i:I pri: 11q111,·ril<1 ) di: 1111 hr:11ti ' 1111 .1111i:-
b1-.11n. adi:m:i- d,· la cabi:ta di.' 1111 .1gud:i ,,,,1i:111,·nd11 unn' 

pltC).!lli.'"-
l klall\.' ~ llTlllt'll!-' l la) h11.:l l.1' dl' l'llll'd) d..: 1r1.·pa-

1111 c 11 1 11~ pli,•guc:.. 
lkt:dk ... dl' ... 1.'rlPll \'t1' : •\1111qLll' ltlS ri: .. 10 ... ,fi,' l1g11r:1 

humana ~ la i.;:ihi:1a dd i1g 11tl.1 :..11, 1..:1111.:ndo 1111•1' p.11ith 
no 111'111.'11 n1rn 110.:\tl J t: 1111 111 11 t¡lll' la , ,d1dad di:l ma1.:r1.tl . 
) pnr l:tlllP put:dleíllll (llílllaf parl t.: di: d1~tllll.i... l':o-1: 11 11:1'. 
1:1 propia rart:t:i d..:I 111arn1ol ti••~ lll\ Ita a fWll:-ar i:11 una 
p1i.'/:1 111111.irt.1 S 111 t:111barg.1. 1,1 un1c·11 qut: 1wdt:1111i- ,1\ l'll -
1111:11 l'' la l' ttloi:a.: 11111 dd :'1gutla a 1111 l:1dt1 di: l:t l1g11r:i 
hu111an:1. li:\a111:i11do c·on d p1i:11 1111 ..:x1rc11w 1k 'u ,c ... 11-
1m·n1:1 

Só l11 l.'.ahl'n sugcr.:ncias antl' 1..'sta C:-lalua ins1..'gu 
ra . La pL'r~ona rerrc ... en1ada pmcce muy P\'Cº rnu .... -
l'.Ul11sa (ac1sn una muj1..•r o un niiio) y ,.-J lo in' i1aria a 
pensar en a lg uno de lo .... amores de Júp iler de-., cia
do ¡mr e l ave de su sc11nr. Sin embargo. dc..;conocl'
mos paralelo-.; co1H:rctos para nue:-trn po"ihlc ima 
gen, y una de las iconogralias rntb tlesa rrollada:- en 
c:-.1e conicxto. la de (ianimcde~. no rnuc:-1ra el :igui
la soteniendo telas en nin guna de sus manif\.· .... tai:i o
nes conocidn s "'. Por lo demú .... . la obra puede fe
charse en lo:-; s iglos 11 (l 111 u.e. 

FRAGMl:NTO ESCULTÓR ICO 
EN M;\RMOL RO.JO 

Basta una nota para dejar cons1ancia de l peque-
110 frag mento IV-599, ri:a li1.ado con casi total segu
ridad en marmol ro,\',\(/ ( lltfÍCll "'. Su tal la rcp1·csc ntn 

un pliegue de tela ondulado con la parte pnstcrior 
lisa, y resulta atractivo pensar que si rviese de apli -

'" Co11'ú l1c~e ,.1 lihr<l i"u11da 111l·111al de 11 -; 1d11cnnan. (i11111 

111t•tl. ; .a ., u UMC. IV. " · " .,(ianym~Jc•">. pnr t·l 1111"1111 ;1u1u r 
"' b.tc m~rmol se ha l l:i c11 las· c;1111 era' uc 1 c11:iro , i:11 C ircr1:1. 

v existen varin111c, en la /<11111de 1\fro~li>ia, v.:anM~ . 1 1 ;i//ari · 
~11. «H.º'·"' u11111·0 uncl 01hcr Red rvlarh l.:s ... » . en Murhle. Mal1hu. 
1990. p. 237-25 1: E. Dnki y L. Ni> t ;l, 11fl l'ÍI en 1101:1 4. l'o ltl:< 
lOh· IOl\ . p 71-7:!; R. (inuli. 1111.1·i1 .• p. 160- 164 ; 11 Micbch. 
"fl.l'ÍI lt\111, 17. 11" 5'>6 y 5'1<1; M L A11Jcr,t111 y l i~1t1 (cd ), 
0(1 l°ÍI., p. '15-10 1 

qut' colori:..ia para una tk las l'statu:i~ dl..'l .1partado l : 
pudn. por l'je111pln. form ar pani: di: la clfo11di: dd 
N1lib1th: . 

Pl ·Dl -.ST /\Ll :S E MARMOL BLt\ CO 
( lígs. 20 y 21 ) 

Todns Jo .... p<:dl..'slalc ... para t.'staluas hallado .... i:n 
\.'a ldi:101 re:.. l..'-.t:'tn real11ado .... con e l rn 1 .... mo material. 
un m:'1rmnl hlani:\1 lk gra no grul'SO, tk 1cx1ura rug(1-

Sa) a:..pcctornu) hn ll an tc '' . l';'ici ldi.:di sting11i r( '>al· 
\ ' O en pct¡llL'llas esquirlas) dl..'I \ ' ISIO 1:n la Estatua 
nrn :iguila . 

L ll;. frag.111.:ntn" 1dc1111licad1h sn11 !-tt.:tc·: 77-72-2 11111c>.1ra 
un pcdc;.1al rn f'orm:t di.: herradura : 77-72-J y 1-M-26 cn
rrt'>¡Hl111kn :1 pcdc"talc~ r,·l·tangularc' : y \ ' -117' (una 
6q111na). 1-M- \IJ. 1 \'-:'iXJ y I V-XO.'\ 1n:s111:; vanos) 110 

pl'r11111c11 c:¡111.:rc1ar una forma . l.a al111r:i oscila ..: 111n: '') 
X,.:'i \.:tn .. y. 1111cn1ra:o. qu.: .:1 primen• 11cni: un d1:imc1m tic 
32 cm . 11110 Je los Jo:.. pcdc"tak::. rcc1ang11lart•s supaaba 
lo~ 35 c m . de longitud. 

Los pcrfi les miis a la vista estún tal lados con 
moldura de cst'.ocia cnlre dos li steles. ~n1nqu e con 
pequeñas variantes: en cambio. snn lisos In:.: perfi 
les de las partes traseras. La parte inferior de lns 
bloques suele a¡rnrl.'ccr toscamente desbastada a 
puntero: sólo se cuida y pule su borde. La parte su
perior muestra un rchundimíento {para rc(.·ibir la base 
de las estatuas) trabajado a puntero y i:on un aguje
ro para perno. 

Este tipo de pedeslalcs. por su propia sencillez. 
es difícil de lechar: s in embargo. sus paralelos más 

'' 1 . Mingano et a/11. "f' < 11 . p s..i. I· . y u 11111~~1ra n" 3» 
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d1r1..'L'tn' ¡wr la l1H111.1 ~ talla di: l.111111ld11ra :-.e h:illan 
ta11111 c.:11 c.:I n111j1111l11 de.: ~1lah1.ir.igr1cnmo1..•11 c.:1-crt.1 :-
11hra ... dmanti: el H.110 lmpi: no . 

P111 111 que a\ .tldi.:1mr1..·:-. ""' 1d11..•rc. la u111l~irn11-
d:1d .:11111annnl) tallu dL' lu" p1..•dc,1alc:-. i:n n111t1;h
ti: c.:1111 lu hc1c.:rng1.~lll'O Lk 1;i, l':-.ta111:h, par.:i:c :-.ugi:nr 
qlll: aq111.• l lll!-o 1111 f"ueru11 rea l lí'ado:-. JlllltO a ~:o. la !-.. :o. llm 
qm: l'm:n111 talladn:-, aca:-.u c:un marnwl ) mano di: 
obra 1111.:a k .... par.1 acl)11dic.:w11ar ]¡¡.., ubra!. de c.1rn a 
'>ll l'OIOl'.H.'I Óll en la \ 11 la . 

Ri: ... ulta t111fHhtbk. 01.:Mk lu1.:go, cmp<Hl'Jar lu" 
pi:di::-.1aks con 'ª" es1atua:- conocida:-.. Sólo la lúg1 -
ra no:- permite suponc.:r t¡ue lo:-. pc.xk:-.talc::. en forma 
tk herradura -.e utilt1asen para figura' ahla<la:- .... ..,_ 
1i11ica::..) que lo., grupo::.) la~ figura:- 1.'11mm11n 1r1110 
huh11.:~c.;11 de ir -,nbri: largo=- pcde:-.t,1k:-. rcc.:iangulu 
res. Pm In dcm:b, la ta lla de lns pedestales <.kmuc.:s
trn qu1.· runon pcn;;adm para l':-latua~ v1,ihlcs sólo 
de frcnti:. y qui1:i dc.:sdi: un punw de' 1:-.ta bajo. por
que suelen alcan¡¡1r m~b altura por la parte de atn.1s. 

CONCI USIONES 

Si. a la lu1 de cuanto hemos 'isto l.'n las Jl:iginas 
anteriores. hubicscn10~ de definir cnn una sola pa
laora el conj un lo csc.:u lt órico que nos oc.· upa. ~i. 1 :1 110 

\ c.i>c la\ a cm11l.1 1\rli.!Oll3 de S.11n1 ( 11:orgc,·dc-1'lonta¡,:nc, 
JUll lO .11;1 \ lrotli1.1 lTUC UpllrCl' IÚ t.:(lll l'lla t 1 1•,p.:ranJ1cu. ,,,, ('/( 
en 11n1.1 21. 1 llf 11. p 2? 1: 11 el famoso <1Crli.lu c11mo l\l:i,c,111m 
dd M11,c11 dc la• l c 1m1" (A Ci111lia110 1•111/11, .l/11 11•11 .V11:1r11111h• 

Ra111<1110 I e 11·11l111r<', l. 1, R1'Jna, 1 <J71J. p 192 ), u ,11r~, c.cultu ro, 
en l llo11 l.111tc \ ( · Cnn,•1, " \11 1\b3cn1 l lcral. lc3 an1I a l lc,..pl'I id 
.ilat•· \1111quc\1arbk(1rouprnNc11 )orl.•1, IJl. 91.19117.r 
1.P ) 3' ' ti¡¡. 1-3. 7-'J \ 11 

podría 'l.'r lllr::t tjlll.' uc.:nkl'l'lllll». é<lll éll:\111<) :-.ttplllll' 

es te 1crm 1110 tlcntw de.: la ... néinl1)g1a del artl'. l l lwm
hr1.· qul' lknin'i el i:d11ic.:111 dt• Valtk1orri:' 1c11ia 1.'lllri: 
:-ti... nH1110:-. di\ cr"ª" ohra' Je' artad11' urigc.:nes. dl.' ... -
lk la" l''tatua~ Je un 1111111umentu tkd1e.1do a t\poh1 
ha-..1:i la ligura domL'~t rea Je 1111 1111b10. pa~ando por 
una~ i111age11es de d1\lses. y dc.: c.:1dio e~po111:r l <h. >ª 
d..:c.:n111cxtuali:1aJo-,. i:n el pcri:.1i lo o c11 la:-. sa la~ que 
.,l' cnc.:untraban a :o.u di:-.postl'.ion. •1 ~14u1crn le prl.'
ocupu c.:arec.:i:r de.: <tgua c.:nrricnte ~1 la hora lk c.:ol11c.:ar 
esa 1'11c.;111i: dc<.:nralt\':J que cr¡1 el S<t11ro con odre. 

1 as 11hras con la:-. qui.' contaba eran ya antigua:-., 
pues podían fcc.:harsc entre lo~ s i glo~ 11 y 11 1 d.C'.: 
do:-CIClllllS aiio:. habían pasado dc:o.dl.' que f"Ul'ntll 
escu lp ida::..) en c ... e tiempo habían :.ufndo dc~per
tec11h y consiguientl·~ rc~tauracionl.'s " . Por tantl1. 
eran ya ' crdudcrn::. 11a11t 1giiedadcs» suscepti bk~ de 
sumar a su sen tido irnnogrático y art istico. propill 
del momento Je la creación. un :.entido distinto y 
nuc\ o: e l de su prci.tigio cultural. Do:. facetas de 
gran intcré:.. que han de ocupar. una trns otra. nues
tros t'lltimos p~1rral'os. 

1 ''ª' rcr:m1c11111c,. ¡1111111 i:nn el dciullc ,1,: l.1 fucnlc ,rn ,1¡:11;1 
que acahJmo., de c11:1r. '"n 1llro!o tanto~ tla111' ddi111ll\ <"en fa. 
vor Je la rcu11l1nc111n, y pnr 1a1110 d~ la an11¡:ucdad 1k la' c'.:ul· 
tura' C'1>11 e llo q ucrcnw' 1 11~.111111111c111c apart:i1 nuestra~ ohrus 
de líl pnlénrn.::1 cn.:nJu ult 1111:1111.:ntc pnr la> 11hcrip.:111ni:' tic 1111.1, 
c~culturth 1lc Cupcnh;i¡:11c, 4uc poJiian 'u¡:crrr 13 •'<mt111u11l,11t 
del c•mlo hclcn1s11c11 cn c1cr11" taller.:' Je i\lrud"1:" ha,t.1 m ... 
tl1ad1h 1kl ''~lo I\ d.( Sobre c,t;i J1\c11,11rn. \ e.rn!>c. por CJ • 1\ 
l:mn > < M Roue.:hc. «Seul1>111r' fm111 1\phn1tli.1a,, Somc """ 
ln~cnp1 1 on:.11. BSR. 50. l'JK2. p 102-115 . M ~ l ohc~e11. <1 l hc 
Aphrodi~ 1 1111 S.:ulpturc~ 111 the Ny Carl~bc1g. (l lyp101i:l.11, cn 
Aplmnl1.1i1111 l'a¡m·s 01. 191JO. p. 133- 146; ~ I l lorrani Squnr· 
da1111111 ... 1 u 'cuola d1 \phrnd1,1;1~ (dopo 40 Jnn1t»,1/lidt•m. 11. 
1991 , p 1 :!3-126: :>. llannc,tud. frat/1111111 111 Lui. 111 111¡111· 

SnllJ1l111'1'. Aarhu:.. l 9<J4. 
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Figura 22.-Plano con la situación de los hallazgos de mármol negro. 
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Figura 23.-Plano con la situación de los halla1gos de mármoles blanco y rojo. 
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Poco diremos, sin embargo. de la primera. por
que es la que ha centrado el estudio particular <le 
cada una de las piezas. y, al ser muchas de éstas 
independientes, care<.:c de sentido plantearse una 
síntesis imposible. Tan sólo rc<.:ordarcmos. como <lato 
de múximo interés, la aportat:ión del Esculapio a la 
iconografia del «Asclepio Pitti». la novedad del Negro 
entrc las imágenes <le su iconografía. cl contexto 
des<.:onocido del águila sosteniendo una tela en cl 
pico y. sobre todo. el intrincado nudo de problemas 
que plantean las figuras en mármol gris veteado. 

Sin ánimo de volver atrás, s í merece la pena re
saltar el valor artístico de este último conjunto. aca
so salido de los talleres de Afrodisias o su ambien
te. Los grupos de Apolo y el Gigante y de Apolo y 
el Nióbide tienen muchas posibilidades de poder ser 
considerados obras originales, no copias. y consti
tuyen por tanto jalones de interés en la larga trayec
toria de grupos escultóricos bidimensionales, tan 
apreciados en la escultura helenística y romana ". 
Su calidad, en efecto, es muy digna, y la existencia 
de prototipos parecidos para cada figura aislada no 
excluye la creatividad de un taller con inspiración. 

Mas. si el valor artístico de las esculturas de 
Valdetorres es grande, no es menor, desde luego. el 
significado de su reutilización en torno al 400 d.C.: 
nos hallamos ante una de las mayores coleccio
nes de estatuaria clásica reunidas por un particular 
durante el Bajo lmperios5

, y, desde luego, ante la 
mayor encontrada hasta ahora en Hispania, pese 
a que en nuestra península es bastante común la 
presencia de esculturas altoimperiales en las vi
llas de los siglos 1v y v d.C., como ha demostrado 
E.M. Koppcl ~. 

" Recuérdense. en esta 1rayec1oria. obras como un grupo de 
niños luchando que estuvo en Viennc (A. l lcrrmann, «Thc Bi
ler: a Late llcl lcnistic Astragal Playcr», en A Trih111" w P. 11. 
1·1111 B/1111Ckt'11lu1gen. Ncw York. 1979, lám. XLVll 1.2). o el Baco 
sobre un asno conservado en Minneapolis (C. C. Vcrmeule, 11¡1.ci1. 
en nota 33. p. 206, n" 171 J, o el Aquiles y Troilo de Santa ílárbarn 
(M. A. del C'hiaro. S1111111 Burh11r11 M11sC'11111 o(Art. Classirnf Ar/. 
SC'11!¡1111rt'. Santa Bárbara, 1987, p. 76-79, ;1" 30; o grupos tan 
conocidos como el Laocoon1c, las Tres Gracias o los Ciervos dr: 
la Casa de los Ciervos de ltcrculano. ele .. has1a llegar al Bajo 
Imperio, con obras como la Venus de Narbona. hoy en el l.ouvre 
(D.M. Brinkerhoff, A Cofl<'clion 1~f'S1·11/p11m• in Classi(-af 11111/ 
l::urly Chri.,·tian An1íoclt. New York, 1970, tig. 47), u la Venus 
de Side (J. lnan, Roman Sl'11lp1111·t' in Side, Ankara. 1975. p. 41. 
n" R. lám. XX). 

" Véase sobre lodo D. M. Brinkerhoff. 11p.cit .. passim, y, sohn: 
todo. p. 54 y ss. 

!<· E. M. Koppel, «Die Skulpturcnauss1attung romischcr Vi
llcn aufder lberischen llalbinsel». en W. Trillmich c•f afii (ed. ). 
llispania A111/q11a.Denk111iill!r der R1>111erzei1. Maini. am Rhein, 
1993, p. 193-203. Véase lambién D. Vaquerizo Gil, «La decora
ción escultórica de la villa de El Ruedo (Almedinilla, Córdoba). 
AnACórdoha, l, 1990, p. 125-154. 

A partir tic csto:-. <latos. resu ltaría dc sumo inte
rés plantearse prnhkmas mí1s amplios. qui: exceden 
tlestk luego los objetivos t.le estas púginas: hasta 
qué punto, por ejemplo. influyeron las leyes anti pa 
ganas t.le Tcot.losio en el paso a manos pri vadas de 
muchas esculturas mitológicas situadas en lugares 
públit:os: o cómo se combinó su uso decorativo cn 
villas con mosaicos. platería o marli les de ternas 
paganos: qué pape l tenían en este colcccionismo el 
prestigio culturnl de la Antigiit:dad Clásica y hi reli
giosidad de cada propietario: o. en otras palabras. 
hasta qué punto estas e ligies de dioses fueron re
unidas por afán estético. o por deseo de salvarlas de 
las iras cristianas. 

Sin llegar tan lejos. si que podemos aproximar
nos al caso concreto de Valdetorres. donde sabe
mos que hubo marfiles tallados con imágenes mito
lógicas (una Ninfa. por lo menos), y que, pese a su 
riqueza. fueron destruidos como las estatuas 57

; parece 
difícil no creer en un móvil religioso de los sa
queadores. que acaso respondía a una actitud seme
jante del coleccionista. 

Fina lmente. parece de rigor. antes de concluir. 
volver a la comparación con un conjunto que, a pri
mera vista, parece muy semejante al de Valdeto
rres: nos referimos al de Silahtaraga. que ya men
cionamos al hablar del Gigante ~x. Consta de una serie 
de deidades en mármol blanco, unas de grano grue
so y otras de grano fino. muy fragmentadas, pero 
que hubieron de ser de distintos tamaños. Además, 
hay hasta seis Gigantes esculpidos en mármol gris 
negruzco semejante al nuestro e instalados sobre pe
destales de mármol blanco. Estas figuras oscuras 
muestran, como el caballo del Nióbide, los globos 
oculares vacíos. preparados para recibir otra mate
ria. Además. es normal el uso de pernos para juntar 
piezas e laboradas aparte ~ 9 • 

La semejanza, sin embargo, se reduce bastante 
si se tienen en cuenta otros factores: en Silahtaraga, 
al parecer, se puede hablar de una verdadera gigan
tomaquia como tema iconográfico, y el conjunto se 
colocó en una capi lla junto a una vía en época se
veriana, es decir, poco después de tallarse las obras. 
En consecuencia, el paralelismo queda limitado a 
algún tema concreto (iconografia del Gigante) y a 
semejanzas de es ti lo y de ejecución con nuestras 

" Vcasc M . Carras~o y M. A. Elvirn, 1111.cil. en nota 1. 
pu.vsim . 

'" N. de ('haisemartin y E. Ürgcn, op.cil. en nola 7. pussim. 
"' Sobre las esculturas realizadas por parles y d~spués cn

san1bladas. véase A. Claridgc. 11Ancicnt Tcchniques of Ma· 
king Joins in Marble Sta1uary», en Marhle. Malibu, 1990, 
p. 135-lf.>2. 
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liguras de mármol gris \el cado. cs decir. a nuevos 
argumentos en favor de l origen microasiático de es
tas últimas piezas. En cuanto al detalle de los pe
desta les blanrns añadidos. ignoramos si en el caso 
de las pic1.as grises de Silahtaraga puede hablarse 
de rest auracioncs: pero nos reafirmamos en la pro
babil idad de que lo fuesen en las esculturas de Val-

dctorres : d1.: otro modo no se explicaría. por ejem
plo, que en nuestro conjunto aparezcan árboles de 
apoyo para las esculturas blancas y grises. que ca
recen de sentido cuando la base no forma bloque 
con la estatua. Además. cabe recordar que las esta
tuas blancas <le Si lahtaraga tienen pedestales nor
maks. y no ai1adidos como ocurre en Va ldetorres. 
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