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1. IntroduccIón

L presente trabajo aborda el estudio arqueológico y arqueométrico de un pe-
queño fragmento escultórico romano, fabricado en mármol blanco de grano 
fino, hallado fortuitamente en superficie en el yacimiento de El Forau de la 

Tuta, en el término municipal de Artieda (Jacetania, Zaragoza) (figura 1). Sobre este 
enclave arqueológico hay que decir que la existencia de vestigios materiales de cro-
nología romana en el entorno de la localidad altoaragonesa de Artieda venía siendo 
mencionada en la bibliografía al menos desde finales del siglo XVIII (Traggia Uribarri, 
1792: 225; Suman, 2015: 190; Sangorrín Diest-Garcés, 1918: 103-108)1, si bien estas 
alusiones se hacen más frecuentes a partir de que el militar Enrique Osset Moreno 
llevara a cabo sondeos en las partidas de Rienda y El Forau de la Tuta a principios 
de los años sesenta de la pasada centuria (Beltrán Martínez; Osset Moreno, 1964; 

E

1  Traggia se refiere en realidad a Tiermas, en cuyas inmediaciones menciona la existencia de «un apo-
sento descubierto, no lejos de allí, hácia (sic) Artieda, labrando un campo, y revestido de mosaico»; 
Por su parte, M. Suman, ya sí refiriéndose a Artieda, menciona restos de mosaicos teselados blanqui-
negros, cloacas, estructuras de sillares y otros vestigios monumentales.

Resumen: El presente trabajo aborda el estu-
dio arqueométrico y arqueológico de un pe-
queño fragmento de escultura monumental 
romana procedente del asentamiento urba-
no de El Forau de la Tuta (Artieda, Zarago-
za, España). Dicha pieza, fabricada en már-
mol de Luni-Carrara, representa una mano 
izquierda con pátera umbilicata que formaría 
parte de una estatua de gran formato data-
ble entre la segunda mitad del siglo I y co-
mienzos del II procedente de un edificio pú-
blico, un templo posiblemente, ubicado en 
el foro de la ciudad. A partir de los paralelos 
iconográficos conservados, pensamos que 
esta estatua podría haberse tratado de una 
imagen de culto imperial, hipotéticamente 
un Lar Augusti o un Genius Augusti.

Palabras Clave: Escultura Monumental, Alto 
Imperio Romano, El Forau de la Tuta (Artie-
da), Hispania Citerior Tarraconensis, Culto 
Imperial, Mármol de Luni-Carrara, Arqueo-
metría, Documentación Geométrica.

Abstract: This paper deals with the archeo-
metric and archaeological study of a tiny 
fragment of Roman monumental sculpture 
from the urban settlement of El Forau de la 
Tuta (Artieda, Zaragoza, Spain). This item, 
made of Luni-Carrara marble, represents a 
human left hand bearing a patera umbilicata 
belonging to a large-format statue, datable 
probably between the second half of the 1st 
and the beginning of the 2nd centuries, which 
would have been originally located in a public 
building, possibly a temple, of the city forum. 
According to the preserved iconographic pa-
rallels, we think that this statue would have 
been an Imperial Cult image, hypothetically 
a Lar Augusti or a Genius Augusti.

Keywords: Monumental Roman Sculpture, 
High Roman Empire, El Forau de la Tuta (Ar-
tieda), Hispania Citerior Tarraconesis, Impe-
rial Cult, Luni-Carrara Marble, Archaeome-
try, Geometric Documentation.
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Osset Moreno, 1965)2. No obstante, el conocimiento del periodo romano en esta zona 

occidental de la Canal de Berdún, en la vertiente meridional de los Pirineos, seguía 

resultando ciertamente confuso cuando en 2018, por iniciativa de la corporación mu-

nicipal de Artieda, un equipo formado por miembros y colaboradores de las univer-

sidades de Zaragoza, Salamanca, Burdeos (Institut Ausonius) y UNED, retoma los 

Figura 1
Localización de El Forau de la Tuta (Artieda, Zaragoza) 

con respecto a la Comunidad Autónoma de Aragón y España (Universidad de Zaragoza)

2  En Rienda se excavaron gran parte de los restos de una villa romana imperial tardía, entre ellos un 
vistoso mosaico teselado polícromo que fue extraído y hoy se conserva en el Museo de Zaragoza. En 
el área de la ermita de San Pedro-El Forau de la Tuta-Campo de la Virgen o del Royo, en donde se 
abrieron también sondeos, se cita en publicaciones posteriores la presencia de elementos arquitectó-
nicos romanos reutilizados en la fábrica de la ermita de San Pedro, además de cloacas y paramentos 
de opus caementicium (Lostal Pros, 1980: 18-19; Ona González, 2010: 29; Moreno Gallo, 2009: 57-58).
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trabajos de campo centrándose, por su especial relevancia, en El Forau de la Tuta y 
los alrededores de la ermita de San Pedro. A partir de este momento, los estudios 
preliminares sobre el terreno basados en las técnicas de teledetección y los poste-
riores sondeos arqueológicos llevados a cabo a partir de 2021 demostraron que los 
vestigios conservados en dichos entornos correspondían a un único yacimiento de 
unas 4 ha de superficie, al que convinimos denominar «El Forau de la Tuta», en el 
que se documenta una fase imperial romana de gran entidad que identificamos 
como el centro urbano de una civitas, de nombre antiguo de momento indetermina-
do, sobre la que se superpuso otra ocupación medieval de notable extensión3 (Asen-
sio Esteban; Uribe Agudo; Íñiguez Berrozpe; Magallón Botaya; Navarro Caballero; 
Angás Pajas; Ariño Gil; Mañas Romero; Guiral Pelegrín; Concha Alonso; Lanzas 
Orensanz; Asín Prieto; Mora Baselga, 2022; Íñiguez Berrozpe; Uribe Agudo; Asen-
sio Esteban; Mañas Romero; Angás Pajas; Ariño Gil; Navarro Caballero; Magallón 
Botaya, en prensa; Navarro Caballero; Angás Pajas; Asensio Esteban; Magallón Bo-
taya; Íñiguez Berrozpe; Uribe Agudo, en prensa).

En el contexto del estudio sobre dichos restos arqueológicos, la colaboración en-
tre el Consistorio de Artieda (Concello d’Artieda), los vecinos y el equipo investigador 
permitió documentar la existencia de importantes elementos materiales muebles con-
servados en varias colecciones particulares de la localidad, entre los que se encontra-
ba el fragmento de escultura objeto del presente trabajo. Esta pieza, recogida en fecha 
indeterminada por el señor Sebastián Iguácel Soteras durante unas labores agrícolas 
en un punto no muy alejado al norte de la ermita de San Pedro, se halla hoy día ex-
puesta en una de las vitrinas de la muestra arqueológica permanente organizada por 
el Ayuntamiento de Artieda, ubicada en la torre de la iglesia parroquial de la localidad 
y abierta al público en mayo de 2023.

Este hallazgo permite documentar la presencia de escultura romana altoimpe-
rial en El Forau de la Tuta, lo que junto con otros elementos contribuyó a su identifi-
cación como enclave de carácter urbano. A partir de la confirmación de dicha clasifi-
cación, este asentamiento pasaba a incluirse en la red urbana romana de la región de 
las Cinco Villas de Aragón y la Navarra Media, considerada como de ámbito vascón 
(figura 2)4, sobre la que se vienen realizando importantes investigaciones de campo 

3  Datable entre los siglos IX y XIII e identificable con la villa denominada Artede, Arteda, Artieda o 
Arteda Ciuitate en los diplomas latinos del fondo del monasterio de Leire (Martín Duque, 1983: n.º 
180; n.º 219; n.º 232; n.º 256; n.º 359). Existe otro Artieda en Navarra, apenas a unos 30 km al noroeste 
de la localidad zaragozana, dentro también de la órbita de dominio de Leire (Jusué Simonena, 1988: 
178-182), lo que puede provocar confusiones en la identificación de ambas entidades de población 
en los diplomas.

4  Sobre este tema: Peréx Agorreta, 1986; Andreu Pintado, 2004-2005; Andreu Pintado, 2006; Andreu 
Pintado, 2017; Andreu Pintado; Jordán Lorenzo, 2007; Ramírez Sádaba, 2006.



CAUN (2023) :  249-296 253

UN FRAGMENTO DE ESCULTURA MONUMENTAL ROMANA 
EN MÁRMOL PROCEDENTE DEL YACIMIENTO DE EL FORAU DE LA TUTA 

(ARTIEDA, JACETANIA, ZARAGOZA)

en las últimas décadas5 y en varios de cuyos centros se han llevado a cabo, precisa-
mente, destacados hallazgos de escultura monumental romana altoimperial tanto en 
bronce6 como en mármol en el caso de Los Bañales (Layana, Uncastillo, Zaragoza)7, 
Santa Criz (Eslava, Navarra)8, Cara (Santacara, Navarra)9 y Campo Real-La Fillera 
(Sos del Rey Católico, Zaragoza-Sangüesa, Navarra)10.

5  Peréx Agorreta, 1986; Ramírez Sádaba, 2006; Romero Novella, 2018; Andreu Pintado, 2004-2005; 
Andreu Pintado, 2006; Andreu Pintado, 2016; Andreu Pintado, 2017; Andreu Pintado; Armendáriz 
Martija; Ozcáriz Gil; García Barberena-Unzu; Jordán Lorenzo, 2008; Andreu Pintado; Jordán Loren-
zo; Armendáriz Martija, 2010; Andreu Pintado; Jordán Lorenzo; Nasarre Otín; Lasuén Alegre, 2008; 
Andreu Pintado; Lasuén Alegre; Mañas Romero; Jordán Lorenzo, 2009; Andreu Pintado, Zuazúa 
Wegener; Armendáriz Martija; Royo Plumed, 2011; Andreu Pintado; Romero Novella; Montoya 
González, 2014-2015; Andreu Pintado; Delage González, 2017; Andreu Pintado; Jordán Lorenzo; 
Armendáriz Martija, 2010.

6  Osca (Huesca): un brazo y antebrazo derecho desnudo con mano completa de estatua de tamaño 
colosal de deidad o personaje masculino heroizado, pendiente de estudio, aparecido hacia 1884 
durante la construcción de la Parroquieta de la catedral (Lostal Pros, 1980: 48; Asensio Esteban, 
2017: 20). Pompelo (Pamplona, Navarra): un togado de tamaño natural hallado en 1895 en la calle 
Navarrería (Elorza Guinea, 1974: 49-50; Mezquíriz Irujo, 2011: 27, figura 1), perdido durante más de 
un siglo y recientemente identificado y localizado por M. Olcina Doménech en Estados Unidos de 
América (Romero Novella; Montoya González, 2015) y una cabeza femenina con tiara procedente 
de la calle Curia (Mezquíriz Irujo, 2011: 27, figura 2). Cara (Santacara, Navarra): dos pies con calceus 
insertados en el bloque de coronamiento del pedestal de piedra y diversos fragmentos de togados 
(Mezquíriz Irujo, 2006: 155, 175-176; Mezquíriz Irujo, 2011: 28, figura 4). Andelo (Muruzábal de 
Andión, Navarra): diversos pequeños fragmentos de estatua (Mezquíriz Irujo, 2009: 177; Mezquíriz 
Irujo, 2011: 29, figura 12). Santa Criz (Eslava, Navarra): diversos fragmentos (Andreu Pintado; De-
lage González; Romero Novella; Mateo Pérez, 2019: 46-50).

7  El conjunto escultórico de Los Bañales ha aportado en torno a un centenar de fragmentos de 
piezas, en buena parte fabricadas en mármol de Luni-Carrara, procedentes del foro de la ciudad: 
cuatro fragmentos de retratos julio-claudios, dos thoracatos de época flavia y otros fragmentos de 
difícil identificación (Andreu Pintado; Romero Novella; Montoya González, 2014-2015; Romero 
Novella; Andreu Pintado; Gabaldón Martínez, 2014; Maqueda García-Morales; Luque Cortina; 
Andreu Pintado; Romero Novella, 2015; Romero Novella; Andreu Pintado, 2018; Royo Plumed; 
De Mesa Gárate, 2014).

8  Un togado y varios fragmentos de un personaje divinizado, todos ellos probablemente de crono-
logía julio-claudia (Armendáriz Aznar; Sáez de Albéniz Arregui, 2016: 255-257; Romero Novella, 
2018: 208-209; Andreu Pintado; Delage González; Romero Novella; Mateo Pérez, 2019: 40, 42-46).

9  Un retrato masculino, un fragmento de cuello y otro de mentón, un dedo y un fragmento de ante-
brazo (Mezquíriz Irujo, 1974: 403-405; Mezquíriz Irujo, 2006: 157, 173-174; Romero Novella; An-
dreu Pintado, 2020).

10  Parte superior de una cornucopia, tallada en mármol de grano fino, localizada en 1994 en el ya-
cimiento rural de Baratiñones situado a unos 4 km al oeste del asentamiento urbano de Campo 
Real-La Fillera (Andreu Pintado; Zuazúa Wegener; Armendáriz Martija; Royo Plumed, 2011). Quizá 
pudo proceder también de este último yacimiento un torso femenino identificado como de Artemisa 
documentado en Sangüesa (Navarra) (Balil Illana, 1965).
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2. descrIpcIón formal de la pIeza

La pieza puede describirse como un fragmento escultórico de bulto redondo 
que representa una mano izquierda humana en posición abierta, de tamaño natural o 
ligeramente menor, fracturada aproximadamente a la altura de los huesos carpianos. 
Fue esculpida, en un estilo naturalista, en mármol blanco de grano fino que los análi-
sis han identificado, según veremos, como de Luni-Carrara. En cuanto a sus medidas, 
cuenta con una longitud total de unos 10,6 cm comprendidos entre el extremo del 
dedo corazón y la fractura de la muñeca, una anchura máxima de unos 8 cm y una 
altura de 4,7 cm. En lo que se refiere a los dedos, el pulgar, ligeramente flexionado, 
presenta 3,9 cm de longitud y 1,6 cm de anchura máxima, mientras que el resto cuenta 
con unos 6 cm de longitud y entre 1 y 1,5 cm de anchura, sumando entre todos ellos 
una amplitud de 6,6 cm incluyendo los espacios intermedios de entre 0,3 y 0,4 cm de 
ancho (figuras 3-8).

Figura 2
Localización de la ciudad de El Forau de la Tuta (Artieda) en el contexto de las redes urbana 

y viaria de la provincia Citerior Tarraconense. En rojo, los límites del convento Cesaraugustano 
(Universidad de Zaragoza)
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Figura 3
Vista de la parte dorsal de pieza 

(Jorge Angás)

Figura 5
Vista superior de la pieza, con la patera 

umbilicata sobre la palma de la mano 
(Jorge Angás)

Figura 4
Vista lateral izquierda de la pieza, 

con el dedo pulgar en primer término 
sujetando la patera umbilicata 

(Jorge Angás)

Figura 6
Vista lateral derecha de la pieza, 

con el dedo meñique en primer término 
(Jorge Angás)
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La mano sostiene sobre su palma una pequeña patera umbilicata o φιάλη de unos 
8 cm de diámetro y unos 2,6 cm de altura. Esta presenta perfil curvo muy abierto y 
borde ligeramente exvasado, con el labio superior horizontal, de entre 0,7 y 1 cm de 
anchura, conservado en tres cuartas partes de su perímetro. En su centro presenta el 
típico engrosamiento circular interno u omphalos, concéntrico al borde, de unos 2,2 cm 
de diámetro cuyo interior aparece a su vez rehundido11 (figuras 5 y 7).

El dorso de la mano fue terminado de manera muy sumaria, de modo que el 
statuarius se limitó a dejar las superficies apenas pulidas y sin representar rasgos ana-
tómicos como los pliegues de la piel, las venas, los tendones o la marca de los huesos. 
Los dedos índice, corazón, anular y meñique fueron esculpidos muy esquemática-
mente, delimitándose entre sí apenas por tres surcos paralelos de 4/5 mm de amplitud 
con superficie rugosa en los que aparecen, sin disimular, las marcas de las herramien-
tas metálicas empleadas en su ejecución (figuras 3 y 8). Los extremos de dichos dedos 
se encuentran por desgracia muy estropeados, de manera que han perdido las puntas 
y tan solo el anular y el meñique conservan parcialmente la yema y el contorno de la 
uña (figuras 9 y 10). Por el contrario, el pulgar, en buen estado, se trabajó de forma 
mucho más minuciosa, con los pliegues y la uña representados con notable realismo 
y cuidadosamente terminados (figuras 5 y 7). El extremo del dedo índice presenta una 

Figura 7
Vistas superiores de la pieza, con regla cromática (Silvia Arilla)

11  Destinado, al parecer, a facilitar su manejo y sujeción con el dedo pulgar en el momento de la libación, 
si bien en nuestro caso este dedo sujeta la pátera por el borde y la aureola exterior sin tocar el omphalos.
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Figura 8
Vista de la parte dorsal de la mano (María Pilar Lapuente-José Antonio Cuchí)

Figura 9
Detalle de la parte dorsal de los dedos meñique, anular, corazón e índice, 

con la perforación y muesca en este último (José Ángel Asensio)
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pequeña perforación circular de 7 mm de profundidad máxima y 7 mm de diámetro 
paralela al eje del brazo, realizada con trépano (figura 10), que pudo servir para alojar 
el vástago de algún tipo de elemento, posiblemente metálico, añadido a la estatua 
como es frecuente en la escultura clásica (Grossman, 2003: 2, 12). En la Tarraconense 
se conocen otros casos de orificios de este tipo en obras escultóricas altoimperiales, 
como los presentes en dos estatuillas de Musa halladas en Carthago Nova (Cartagena, 
Murcia) (Noguera Celdrán; Antolinos Marín, 2002: 121) o los documentados en una 
cabeza de deidad femenina de mármol lunense localizada en el municipium Turiaso 
(Tarazona, Zaragoza) (Koppel, 2004)12. Con dicha perforación pudo estar relacionada 
otra muesca de forma triangular y perfil semicircular localizada en el centro de la cara 
distal del mismo dedo índice, que presenta unos 6 mm de anchura máxima, 11 mm de 
longitud total y entre 2 y 5 mm de profundidad.

12  Esta cabeza, conservada en el Museo de Zaragoza y perteneciente a una gran estatua identificada 
como Minerva Medica datable entre finales del siglo I y comienzos del II, presenta dos orificios en los 
laterales que servirían, según la reconstrucción de la pieza, para fijar un casco de tipo corintio.

Figura 10
Detalle de las puntas de los dedos de la mano, con el índice en primer término, en el que 

se aprecia la perforación y la muesca practicadas a trépano en este último (José Ángel Asensio)
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Las evidentes diferencias en el re-
mate de las caras de la mano indican 
que la palma y el interior de la páte-
ra se mostrarían plenamente al especta-
dor mientras que el reverso y el resto de 
los dedos se encontrarían básicamente 
ocultos o apenas serían visibles. Ello nos 
proporciona pistas acerca de la posición 
del brazo y de la mano a la hora de in-
tentar reconstruir e identificar, en fun-
ción de los paralelos conocidos, el tipo de 
obra escultórica de la que procedería este 
fragmento. El pulgar aparece ligeramen-
te ladeado y flexionado sujetando con 
fuerza el borde y el interior de la pátera, 
aunque sin llegar a tocar el omphalos del 
centro, mientras que el resto de los de-
dos se representan desplegados, relajados 
y adaptados al perfil curvo de la base de 
la misma sin apenas separación entre sí, 
lo que resulta notablemente antinatural 
y demuestra una escasa pericia o cierta 
despreocupación por parte del escultor. 
Esta disposición de la mano, a juzgar por 
los paralelos conservados, indica que el 
personaje presentaría la pátera probable-
mente con una ligera inclinación hacia el 
suelo y levemente ladeada a la derecha 
(izquierda del observador) (figura 11).

Figura 11
Reconstrucción, a partir de una imagen 

del denominado Lar Farnese, del posible 
aspecto de la estatua de gran formato 

de la que provendría la pieza de Artieda 
(María Peña Lanzarote)

13  Al igual que se ha documentado en otros hallazgos procedentes de Los Bañales (Romero Novella; 
Andreu Pintado; Gabaldón Martínez, 2014: 198), Bilbilis (Calatayud, Zaragoza) (García Villalba; Sáe-
nz Preciado, 2015) o Regina (Casas de Reina, Badajoz) (Álvarez Martínez; Rodríguez Martín; Nogales 
Basarrate, 2014: 177).

La pieza muestra en varios puntos, sobre todo en el interior y exterior de la páte-
ra y en algunas partes del dorso de la mano incluyendo los dedos (figuras 3-10), unas 
manchas de color marrón oscuro que podrían corresponder a signos de combustión. 
Ello apuntaría a que pudiera tratarse de un fragmento de amortización de escultura 
salvado de la combustión en un horno de cal13.
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3. IdentIfIcacIón

En función del análisis arqueométrico14, del tamaño y el carácter realista de 
la pieza, podemos concluir que esta mano formaría parte de una estatua de gran 
formato de proporciones naturales o ligeramente menores, sedente o más proba-
blemente estante, fabricada en mármol lunense. La presencia de la patera umbilicata 
indica que el personaje representado pudo haber sido tanto una deidad como un 
oferente en contexto sacrificial. En efecto, dicho recipiente era utilizado para llevar 
a cabo las libaciones de vino, leche, agua o aceite sobre las ofrendas, el altar o el 
suelo durante la praefatio previa a los sacrificios, por lo que resulta muy típica de las 
representaciones de emperadores y miembros femeninos y masculinos de la fami-
lia imperial y magistrados o notables de las ciudades. También es frecuente en las 
imágenes de deidades en teoría receptoras de dichos sacrificios, por lo que se ha 
sugerido que este elemento tendría en estos casos un carácter meramente simbólico 
representando «la divinidad» (Veyne, 1990); este es además un objeto característico 
del sacerdocio (Zanker, 1992: 156-157), que encontramos de manera omnipresente 
en las manifestaciones iconográficas relacionadas con el culto imperial tanto de 
Roma e Italia15 como de las provincias hispanas16.

Consecuentemente, aun a pesar del carácter incompleto de la pieza, a juzgar por su 
temática y características formales, podemos concluir que este fragmento formaría parte 
de un monumento escultórico de carácter cívico-religioso de mortal o deidad, propio 
en este ámbito geográfico de la época altoimperial romana (siglos I y II básicamente.). 
Dicha estatua habría estado emplazada en un espacio público de gran relevancia, un 
templo o un espacio forense, del oppidum de la comunidad urbana de El Forau de la Tuta.

14  Vid. infra Apartado 4.
15  Como podemos ver, por ejemplo, en los relieves del interior del Ara Pacis Augustae (Rossini, 2006: 

27; Delgado Delgado, 2016: 81, figura 3), en un relieve procedente del templo de la Concordia o de 
Vespasiano y Tito conservado en la Galería del Tabularium de los Museos Capitolinos (AA.VV., 2005: 
188-189), en el altar del Belvedere de los Museos Vaticanos (Flower, 2017: 275-281, figuras IV.4-8), 
en la cara norte del ara del templo del «Templo de Vespasiano» o del Genius Augusti del foro de Pom-
peya (Dobbins, 1992) o en la cara C del altar del vicus Sandaliarius (Marcattili, 2015: 127-128, figura 
4; Flower, 2017: figura IV.14).

16  Como ocurre en los relieves del foro provincial de Tarraco (Tarragona) (Pensabene; Mar Medina, R. 
2004: 80, figuras 4 y 6; Ruiz de Arbulo Bayona, 2009: Lámina 5; Pensabene; Mar Medina, 2010: 262-
265, figura 13; Mar Medina; Ruiz de Arbulo Bayona; Vivó Codina; Beltrán Caballero; Gris Jeremias, 
2015: 124), en un relieve de bronce de Ercavica (Cañaveruelas, Cuenca) (AA.VV., 1990: 209, n.º 87; 
Bendala Galán, 1993: 292, n.º 49), en un ara del teatro de Augusta Emerita (Mérida, Badajoz) (Ben-
dala Galán, 1993: 295, n.º 52) o en un relieve del foro de Ebora (Évora, Portugal) (Nogales Basarrate; 
Gonçalves, 2004: 316, figura 9).
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3.a. modelos iconográficos

Para abordar la posible identificación de la escultura de la que habría forma-
do parte este fragmento, hemos encontrado numerosos paralelos iconográficos en la 
plástica romana fabricados en diversos soportes y materiales: estatuillas y apliques 
en bronce, tipos monetales, pinturas murales, relieves fundamentalmente en piedra y 
esculturas de gran formato en mármol como sería nuestro caso.

En lo que respecta a las estatuillas en bronce, la mayoría se trata de imágenes 
de Lares procedentes de altares domésticos (Portela Filgueiras, 1984: 168-172; Hano, 
1986; Tran Tam Tihn, 1992: 205-212; Pérez Ruiz, 2007-2008: 202-203; Pollini, 2008; 
Flower, 2017: 49-50), aunque también las hay de Genius paterfamilias17, de sacerdo-
tes18 e incluso de dioses del panteón romano (Giacobello, 2008: 115-116; Flower, 2017: 
48)19, todos ellos por lo general con pátera en la mano derecha. También se conocen 
algunos exvotos (AA.VV., 1990: 213, n.º 95) y apliques de bronce, como uno de Genius 
perteneciente a un arca ferrata localizada en el municipium Turiaso (González Peña, 
2004: figura 205a). Existen, no obstante, algunos casos de estatuillas de Lares del tipo 
denominado «danzante» (Waites, 1920: 251-252; Tran Tam Tihn, 1992: 205-212; Po-
llini, 2008: 395-396; Flower, 2017: 49-50), sobre las que volveremos más adelante, que 
presentan una pátera en la mano izquierda ya que escancian vino sobre ella con un 
rython o oinochoe en la derecha20.

17  El tipo iconográfico principal del Genius paterfamilias se representa como un varón maduro vestido 
con toga normalmente praetexta que le cubre la cabeza, en actitud sacrificante, muchas veces con una 
cornucopia, rotulus o acerra en la mano izquierda y patera umbilicata o granos de incienso en la derecha 
(Kunckel, 1974: tipo F I, taff. 36-41; Pérez Ruiz, 2007-2008: 204-205; Giacobello, 2008: 65, 119-120).

18  Como una figura sedente de varón capite velato localizada en las inmediaciones del teatro de Sego-
briga (Saélices, Cuenca) y conservada en el Museo de Cuenca (AA.VV., 1990: 206, n.º 80) u otra de 
sacerdotisa, también con cabeza velada, del Museo de Zamora, procedente de Pago de Alba (Villala-
zán, Zamora) (AA.VV., 1990: 240, n.º 145; Oria Segura, 2010: 133, lámina II.2).

19  Como una Minerva del Museo de Belas Artes da Coruña (AA.VV., 1990: 243, n.º 151), un Júpiter 
sedente del larario de la villa de Acunzo de Boscoreale (Stefani, 2015: 80-81) o una Abundancia o 
Concordia del Museo Galo-Romano de Lyon (Boucher; Tassinari, 1976: 31, n.º 22).

20  De aspecto andrógino, cabeza descubierta y vestidos con túnicas cortas y sandalias (crepidae) o botas 
(embades), como es el caso de una estatuilla procedente de Pollentia (Alcudia, Mallorca) (Portela Fil-
guieras, 1984: 171, figura 7; AA.VV., 1990: 234, n.º 132), de alguna del larario de la Casa de Menandro 
de Pompeya (Dozio, 2012, figura 2), de las del larario de la Casa de los Muros Rojos de Pompeya 
(Roberts, 2013: 96, figura 97), de una de Lar con inscripción griega dedicada a un Genius por Aurelius 
Valerius del Museo Getty (Flower, 2017: plate 3) o de diversas estatuillas del British Museum (Tran 
Tam Tihn, 1992: 208, n.º 49). Esta alternancia en estatuillas de Lares «danzantes» con pátera en la 
mano derecha y la izquierda podría deberse a una cuestión de composición y simetría, ya que en 
los lararios domésticos solía haber una pareja de ellas flanqueando una figura central de dios o de 
Genius paterfamilias (Pérez Ruiz, 2007-2008: 202-204, nota 17).
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Entre los tipos monetales existen innumerables casos de representaciones de 
deidades21, sacerdotes y sacerdotisas, emperadores y miembros de la familia impe-
rial22 portando pátera, casi siempre en la mano derecha. Se documentan no obstante 
algunas rarísimas emisiones que presentan personajes con pátera en la mano opues-
ta, como algunos denarios de L. Clodius Macer del año 68 en cuyos anversos aparece 
Libertas estante con pileus en la mano derecha y pátera en la izquierda (RIC I: 195, n.º 
19-21) o varios bronces de Adriano con Salus comiéndose una serpiente en una pátera 
que sostiene también con su mano izquierda (RIC II: 427, n.º 669; RIC II: 440, n.º 785).

En los relieves pétreos conocemos numerosos casos de deidades y personajes 
masculinos y femeninos portando pátera, por lo general también en la mano derecha, 
entre los que podemos destacar, entre otros, los presentes en un altar con Mercurio 
libando con pátera en la diestra conservado en los Museos Vaticanos (Flower, 2017: 
214, figura III.13), en el altar del vicus Sandaliarius o Sandalarius (Mansuelli, 1958: 
204-205, n.° 205; Tran Tam Tihn, 1992: 207-208, n.º 40; Marcattili, 2015: 129-134, fi-
guras 2 y 6; Flower, 2017: 291-298, figuras IV.13-16; Russell, 2020: 40-42)23, en el altar 
del denominado «Templo de Vespasiano» o aedes Genii Augusti del foro de Pompeya 
(Zanker, 2000: 87-93; Dobbins, 1992)24, en el altar del vicus Aesculeti (Zanker, 1992: 
figura 108; Russell, 2020: 29-31)25, en el altar de Manlius procedente del teatro de Caere 
(Cerveteri) conservado en los Museos Vaticanos (Taylor, 1921: 387; Tran Tam Tihn, 
1992: 208, n.º 46; Russell, 2020: 42-44)26, en el «Relieve Nollekens» (Pollini, 2017)27, en 

21  Dioses y diosas del panteón romano (Júpiter, Juno, Minerva, Apolo, Ceres, Venus, Vesta, Mercurio, 
Diana, Neptuno, etc.), deidades de procedencia oriental (Cibeles o Serapis), Genii (Genius populi 
Romani, Genius Augusti, Genius Senatus y Genius exercitus) (Kunckel, 1974, tipos MI, MII, MIV, MV, 
MVIII, MXI y MXII, taff. 1-7) y abstracciones «augustas» (Aeternitas Augusti, Salus Augusti, etc.).

22  También existen dos series provinciales de la Tarraconense que presentan en el reverso imágenes de 
estatuas sedentes de emperadores divinizados con pátera en la derecha y cetro en la izquierda, una 
de Tarraco de época de Tiberio con estatua de Augusto (Ruiz de Arbulo, 2009: lámina 3; Ripollés Ale-
gre, 2010: n.º 269 1 y 2) y otra de Caesar Augusta (Zaragoza) con estatua de Tiberio (Ripollés Alegre, 
2010: n.º 344 a y b; Aguilera Hernández, 2017: 173, figura 51).

23  Conservado en los Uffizi de Florencia (Inv. Sculture n.º 972); en su cara A presenta una escena dinás-
tica con tres personajes: Augusto capite velato con lituus en la mano derecha, a la izquierda un varón 
joven togado capite velato con rótulo en la mano izquierda (Tiberio, C. César o L. César) y a la derecha 
una oferente femenina velada con pátera en la mano derecha y acerra en la izquierda.

24  En su cara oeste con representación de emperador capite velato oferente con pátera en la mano dere-
cha ofreciendo una libación durante el sacrificio en un trípode asistido por varios acólitos, entre ellos 
el victimarius junto al toro sagrado.

25  Con los cuatro magistri del vicus vertiendo el contenido de sus páteras sobre el ara (Museos Capito-
linos, Centrale Montemartini, inv. 855).

26  En cuya cara principal se representa una escena de sacrificio con un togado libando mientras que en 
la trasera aparece una figura femenina sedente en un trono también con pátera en la mano derecha 
y cornucopia en la izquierda.

27  El denominado «Relieve Nollekens», de época flavia, presenta figura en alto relieve de Domiciano 
togado capite velato realizando un sacrificio ante un altar con pátera en la mano derecha al parecer 
fruto de una restauración del siglo XVIII.
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un relieve de los Museos Capitolinos en el que aparece Marco Aurelio sacrificando 
(Koeppel, 1986: 52-56, Kat. Nr. 25; AA.VV., 2005: 71)28 o en el relieve de Laberia Felicla 
(Oria Segura, 2010: 134, figuras 2.1 y 2.2)29. No obstante, existen también algunos ca-
sos de representaciones con pátera en la mano izquierda que podrían guardar relación 
con nuestro fragmento; tal es el caso de la escena presente en la cara D del citado altar 
del vicus Sandaliarius en la que se esculpió una pareja de Lares «danzantes» bajo letre-
ro Laribus Augus[ti]s de los cuales el situado a la izquierda presenta pátera en la mano 
izquierda y rhyton en la derecha (Lamp, 2013: 120-121; Marcattili, 2015: 128-130, figu-
ra 5; Flower, 2017: 297, figura IV.16)30, o del también mencionado altar de Manlius, en 
cuya cara lateral izquierda se representa una figura de Lar «danzante» entre laureles 
también con pátera en la mano izquierda y rhyton en la derecha (Taylor, 1921: 388-391; 
Tran Tam Tihn, 1992: 208, n.º 46; Russell, 2020: 42-44)31. A todos estos casos marmó-
reos podemos sumar un relieve sobre una pequeña lámina de plata, procedente de un 
larario de la villa in propietà di Risi Di Prisco en Boscoreale, que representa una figura 
femenina, identificada como Bona Dea, recostada en un lecho en cuya mano izquierda 
sostiene una pátera (Giacobello, 2008: 74; Stefani, 2015: 114).

En la pintura mural se conocen numerosos casos de Genii paterfamilias togados 
situados en altares domésticos pintados, sobre todo de Pompeya, que portan páteras 
siempre en la mano derecha y cuerno de la abundancia o timón en la izquierda (Kunc-
kel, 1974: tipo L, taff. 29-35; Fröhlich, 1991: 119-120, taff. 1, 2-1, 5-2, 7, 8-3, 9-1, 10-2, 
14-2; Tybout, 1996: 360; Pérez Ruiz, 2007-2008: 213-217; Giacobello, 2008: 119-120)32, 
formalmente similares a los que aparecían en los lararios documentados en las calles 
de la ciudad (Van Andringa, 2000). También existen casos de representaciones pictóri-
cas de Lares con pátera en la mano derecha y rhyton en la izquierda, como una hallada 
recientemente en Cástulo (Linares, Jaén) (Tuñón López; Sánchez Vizcaíno; Parras 
Guijarro; Amate Espinosa; Montejo Gámez; Ceprián del Castillo, 2020). Otro ejemplo 

28  Procedente de la iglesia de San Lucas y Santa Martina de Roma y emplazado en la escalera de Palazzo 
dei Conservatori.

29  Relieve honorífico o funerario con representación de Laberia Felicla como sacerdos de Magna Mater, 
conservado en los Museos Vaticanos, con pátera en la mano derecha ligeramente ladeada con el bra-
zo extendido en actitud de libar.

30  Cuya explicación podría deberse a que escancia vino en la derecha con un rython que recoge con 
la pátera en la mano izquierda. Mientras tanto, el Lar situado a la derecha porta rhyton en la mano 
izquierda y sostiene una sítula en la derecha, con lo que se consigue una composición simétrica en 
la escena.

31  Mientras que en la cara opuesta se esculpió otro Lar, rigurosamente simétrico, con postura inversa.
32  Como los de los lararios de la domus de la insula VIII.2, los de la taberna de Vetutius Placidus, los de 

la casa de Los Vetii, de Julio Polibio, de los Muros Rojos o de los Arcos. Hay también en los altares 
pompeyanos casos de representaciones pictóricas de otras deidades como Minerva con pátera en la 
mano derecha (Fröhlich, 1991: 144-146, taff. 5-3, 15-1), Bona Dea recostada en un kline en ocasiones 
con pátera en la mano derecha (Giacobello, 2008: 72-73) o Vesta entronizada con pátera en la mano 
derecha (pistrinum VII 12, 11) (Giacobello, 2008: 116-118, figura 19).
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relevante, en este caso una figura de gran módulo del II Estilo, es el denominado genio 
alado del peristilo E de la villa de P. Fannius Synistor en Boscoreale33, el cual presenta 
plato o gran pátera en posición horizontal en la mano izquierda con brazo extendido 
mientras que en la derecha porta una jarra o oinochoe (Barbet; Verbanck-Piérard, 2013, 
vol. I: 31-32, figura 11)34. En el foro de Ampurias (Sant Martí d’Empúries, Girona) se 
localizaron varios fragmentos pictóricos parietales, cuya cronología puede situarse 
en los reinados de Tiberio-Claudio, en los que se representó otro «genio alado» con 
pátera o cuenco en la mano izquierda mientras que en la derecha portaba otro ob-
jeto no identificado (Guiral Pelegrín; Íñiguez Berrozpe; Castanyer i Masoliver; Santos 
Retolaza; Tremoleda i Trilla, en prensa). Por último, otro caso curioso, de época repu-
blicana tardía, es el de la representación pictórica de dos magistrados oferentes que 
sostienen páteras en la mano izquierda, mientras realizan el sacrificio con incienso 
con la derecha, presente en la cara central de un altar dedicado a los Lares Compitales 
situado en la fachada de la casa ID del Barrio del Estadio de Delos (Hasenohr, 2003: 
205-206, figuras 2a-2b y 3; Flower, 2017: 187-188, figura III.10).

Entre las estatuas de gran formato como sería este caso, tanto de deidades como 
de emperadores divinizados y sacerdotes, magistrados o notables de las ciudades, 
encontramos una inmensa mayoría de togati oferentes portando pátera en la mano 
derecha. Para los togados masculinos el principal modelo iconográfico sería, posi-
blemente, el Augusto como pontifex maximus capite velato de la vía Labicana de Roma 
(Goette, 1990: 31-32, 115, n.º 36, láms. 6, 3; 94, 1; Zanker, 1992: 157-158; Cadario, 
2005: 16; Zanker, 2013: 161, catálogo II.12.1; Cadario, 2013: 208-215, figura 4)35, am-
pliamente imitado para representar a Augusto y a otros príncipes y miembros de la 
familia imperial36 pero también a notables de las ciudades (Goette, 1990: 31 y 115, n.º 
Ba 32, lám. 6,3; Zanker, 1992: 159). Estas obras augusteas inspiraron a otras de época 
julio-claudia como el Caius Iulius Caesar Vipsanianus procedente de la basílica de Otri-
coli (Lippold, 1939: 209-210, n.° 597, taf. 56; Boschung, 2002: 67, n.º 19.2)37. Mención 
aparte merece la estatua colosal de Claudio como Júpiter de Lanuvium, ya que pre-
senta cuerpo desnudo con manto y pátera en la mano derecha (Lippold, 1939: 137-140, 
n.° 550, taff. 40-42; Kleiner, 1992: 131-132; Bertoldi, 2011: 78-79)38.

33  Conservado en el Louvre. Sobre la villa de origen del mismo, vid. Stefani, 2015: 89-92.
34  En este caso parece lógico que presente plato o pátera en la mano izquierda, ya que vierte el líquido 

con el oinochoe en su mano derecha sobre la pátera en la zurda, como hemos comentado en el caso 
de las estatuillas de bronce.

35  Que en su mano derecha, perdida por desgracia, portaría seguramente una pátera. Este modelo 
estaría basado a su vez en otro de estatua oferente de Augusto datado en torno al Cambio de Era 
(Goette, 1990: 31 y 115).

36  Como vemos en la estatua de Augusto del Salone d’Ingreso de la Galleria Borghese (Kleiner, 1992: 
63-65; Moreno; Stefani, 2000: 51), cuya mano derecha portando pátera es, sin embargo, restaurada.

37  Conservado en el Museo Pio Clementino, Sala a Croce Greca, 69 de los Museos Vaticanos, también 
con pátera en la mano derecha.

38  A su vez modelo de otras piezas como la estatua de Claudio de Olimpia (Kleiner, 1992: 133).
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Entre los ejemplos de estatuas de deidades podemos destacar el denominado Lar 
Farnese (Genius Populi Romani) (De Caro, 2003: 312; Gasparri, 2010: 46-49), el Genius 
togatus de Puteoli (Lippold, 1939: 146-148, n.° 555, taff. 40, 42 y 45; Kunckel, 1974: 78, 
taf. 8-A1) o el Genius de Palermo (Kunckel, 1974: 78, taf. 11-A5), todos ellos con páte-
ras en la mano derecha. No obstante, un caso a tener en cuenta en relación a nuestro 
fragmento sería el Colosso del Aula Norte-Noreste del Foro de Augusto, identificado 
como Genius Augusti, ya que a partir de sus escasos restos se ha restituido como toga-
tus capite velato portando lituus en la mano derecha y pátera en la izquierda ligeramen-
te inclinada con el brazo extendido en actitud de libar (La Rocca, 1995; Ungaro, 2007: 
187-191, figuras 188 y 191-194; Rosso, 2015: 49)39.

En lo que respecta a las estatuas femeninas, podemos mencionar una de Fausti-
na Maior con pátera umbilicada en la mano derecha y cornucopia en la izquierda con-
servada en los Museos Capitolinos (AA.VV., 2005: 27; La Rocca; Parisi Presicce, 2010: 
144-147, n.º 9), otra de sacerdotisa con pátera en la derecha procedente del aediculum de 
culto imperial del macellum de Pompeya (Zanker, 1992: 372, figura 253; Zanker, 2000: 
85, figura 40; Capaldi, 2023: 76-78), la efigie funeraria de Iulia Procula como Hygieia de 
Isola Sacra de Ostia, también con pátera en la diestra (Prusac Lindhagen, 2020: 191, 
figura 4), una estatua-retrato de dama de tamaño menor al natural con pátera um-
bilicada en la mano derecha del Museo Archeologico Nazionale de Venecia (Ferrara; 
Bergamo Rossi, 2019: figura 32) o una Isis del Museo del Prado, copia romana muy 
restaurada de un original alejandrino, con pátera en la derecha y sítula en la izquierda 
(Schröder, 2004: 264-266); otros casos interesantes serían la estatua de sacerdotisa de 
la Sala d’Ingreso de la Galleria Borghese, con pátera no umbilicata en la mano izquier-
da (Moreno; Stefani, 2000, 53), una dama togada de la Sala V de dicha Galleria Bor-
ghese, con pátera no umbilicata también en la izquierda (Moreno; Stefani, 2000: 143), 
o la denominada Hera o Juno Barberini del Museo Pío-Clementino, una copia romana 
del siglo II de un original griego del siglo V a.e., igualmente con pátera no umbilica-
da en la mano izquierda (Lippold, 1939, III 1: 126-128, n.° 546, taff. 37-39), ejemplos 
estos tres últimos que documentan una llamativa frecuencia de oferentes con pátera, 
no umbilicada en todos los casos, en la mano izquierda entre las estatuas femeninas.

Respecto a los hallazgos estatuarios en las provincias Hispanas, en los que pre-
dominan las imágenes de togati y thoracati relacionadas con el culto imperial, se cuen-
ta una larga serie de togados que en algunos casos pudieron ser oferentes capite velato 
con pátera en la mano derecha40. También se documentan deidades, muchas veces 

39  Apenas se conserva un fragmento de la mano derecha que portaba un objeto de sección circular que 
se ha restituido como lituus y otro del dorso extendido de la mano izquierda que se supone sosten-
dría una pátera. En líneas generales esta imagen colosal pudo ser similar a la figura central de la cara 
A del altar del vicus Sandaliarius (vid. supra nota 23), aunque en el caso del Foro de Augusto con 
pátera en la mano izquierda a diferencia de este último.

40  Una lista de los togados documentados en las provincias hispanas en: Noguera Celdrán; Antolinos 
Marín, 2002: 121. Un buen estado de la cuestión actualizado, con amplia bibliografía, acerca de los 
últimos hallazgos en España de escultura monumental en: Márquez Moreno, 2017.
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relacionadas igualmente con el culto imperial, como el denominado Genius Augusti de 
Norba (Cáceres) representado como joven togado capite velato oferente con pátera en 
la mano derecha y cornucopia en la izquierda (Cerrillo Martín de Cáceres; Nogales 
Basarrate, 2010)41. Encontramos los paralelos formales más directos respecto a nuestra 
pieza en dos manos derechas de mármol portando patera umbilicata procedentes del 
oeste hispano. La primera de ellas, localizada a principios del siglo XX en el templo 
de la ciudad lusitana Évora (Portugal), se viene considerando como perteneciente a 
una estatua femenina de deidad o de emperatriz divinizada (Rodrigues Gonçalves, 
2002: 462-463, n.º 242; CSIR Portugal, 33, n.º 76); la segunda, hallada en el foro de 
Regina en la Bética y fabricada en época flavia por un taller local en mármol de Es-
tremoz, se identificada como parte de una estatua de Genius oppidi a la que corres-
pondería también una cabeza velada procedente del mismo contexto arqueológico 
(Nogales Basarrate; Nobre da Silva, 2010: 182-189; Álvarez Martínez; Rodríguez Mar-
tín; Nogales Basarrate, 2014: 176-179, figura 11)42. En este sentido, el Genius oppidi, 
municipi o coloniae, divinidad tutelar de las comunidades urbanas43 cuyo culto parece 
muy extendido en los siglos I y II en el norte de África (Lepelley, 1992) e Hispania a 
juzgar por los datos epigráficos (Goffaux, 2004; González Rodríguez, 2019)44, cuenta 
en las provincias hispanas con otros testimonios escultóricos como una cabeza pro-
cedente de Augusta Emerita (Mérida, Badajoz) identificada como Genius coloniae (Ál-
varez Martínez, 1971)45. No obstante, resulta relevante el hecho de que en los casos 

41  También se documenta en Hispania algún caso de escultura en piedra en pequeño formato, como la 
figura femenina localizada en la villa de La Malena (Azuara, Zaragoza), datada seguramente en el 
siglo IV e identificada como Démeter-Ceres o Athenea-Onka. Esta, que cuenta con algo menos de 
0,60 m de altura conservada, porta en su mano derecha una pátera con capullo en su interior y una 
antorcha nudosa en la izquierda (Royo Guillén, 2003: 73-76).

42  El Genius tutelar de Norba es mencionado en una inscripción hallada en el teatro de esta ciudad (CIL 
II²/7, 974) y en una plaquita votiva de bronce hallada en 2010 en uno de los templos del foro de la 
ciudad (Iglesias Gil; Saquete Chamizo, 2014).

43  Según Macrobio (Saturnalia, III, 9, 1-15), cada ciudad tenía su propia divinidad tutelar que velaba por 
su suerte y protegía sus muros (Orlandi, 2019, 40).

44  Con una mayor profusión de testimonios en Bética, el este de la Tarraconense y el norte de Lusitania 
(Goffaux, 2004: 158). En el caso concreto de la Tarraconense contamos al menos con diez testimonios 
epigráficos con alusiones a los genios tutelares de comunidades cívicas, tres de ellas de carácter pú-
blico (González Rodríguez, 2019: 191-193): Tarraco (CIL II²/14, 820), Laminium (CIL II, 3228) y Labi-
tolosa (Navarro Caballero; Magallón Botaya, 2013, 353-355, n.º 1; Asensio Esteban; Magallón Botaya; 
Sillières, 2016: 187, Apéndice n.º 1). En una dedicación privada de Tarraco se alude al Genius col(oniae) 
(CIL II²/ 14, 819) (González Rodríguez, 2019: 191-194). Existen también en Tarragona menciones en 
cuatro pedestales epigráficos (más otro perdido referente al Convento Caesaraugustano) a los Genii 
de los conventos de Tarraconense, procedentes seguramente del foro provincial de la capital en lo 
que se describe como «curia provincial», identificada con una gran estructura absidiada situada en el 
eje de la cara noreste del Foro Provincial (Mar Medina; Ruiz de Arbulo Bayona; Vivó Codina, 2013).

45  Aunque se ha propuesto que el fragmento de cornucopia procedente del entorno de la ciudad vas-
cona de Campo Real-La Fillera (vid. supra, nota 10) pudiera haber pertenecido a una imagen de For-
tuna, tampoco se descarta que hubiera formado parte de la de un Genius (Andreu Pintado; Zuazúa 
Wegener; Armendáriz Martija; Royo Plumed, 2011).
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documentados hasta el momento la imagen de estos Genii se representa siempre como 
un varón joven togado capite velato oferente con pátera en la mano derecha y volumen 
o cornucopia en la izquierda (Nitzsche, 1975: 8; Kunckel, 1974; Pérez Ruiz, 2007-2008: 
204-205)46, lo que parece invalidarlo a la hora de ser relacionado con la estatua de la 
que formaría parte el fragmento de Artieda.

Volviendo a la pieza de El Forau de la Tuta, resulta evidente que su gran origina-
lidad radica precisamente en que se trata de una mano izquierda portando pátera um-
bilicada. Según hemos ido viendo, lo usual tanto en las representaciones monumen-
tales de escultura exenta en mármol como en estatuillas de bronce, relieves, monedas 
o pinturas parietales es que la porten en la derecha47. Por tanto, dado que se supone 
que los personajes representados en la plástica romana debían ser, en principio, siem-
pre diestros dado el conocido sesgo negativo referente al uso de la mano izquierda en 
la tradición grecorromana48, el hecho de que en ocasiones mantengan la pátera en la 
zurda puede ser debido a varias razones: bien a que en la derecha portan un objeto de 
mayor relevancia o valor simbólico (como puede ser el pileus en la Libertas de las mo-
nedas de L. Clodius Macer o el lituus en el caso del Genius Augusti del Foro de Augusto) 
o a que los personajes llevan a cabo la acción principal con la derecha (como los ma-
gistrados que vierten incienso mientras portan la pátera con la izquierda de un altar 
de Delos) o sostienen en la diestra un instrumento con el que realizan la acción previa 
a la libación en la ofrenda, como verter líquido con un rython o oinochoe, mientras que 
con la izquierda llevan a cabo la acción pasiva o complementaria de recoger dicho 
líquido con la pátera (Lar de la cara D del altar del vicus Sandaliarius, Lar de la cara 
lateral izquierda del altar de Manlius, estatuillas de bronce de Lares «danzantes», genio 
alado de Boscoreale). Hay otros casos, sin embargo, que no parecen encajar en nin-
guno de los supuestos anteriores, como la Salus engullendo una serpiente de algunos 
ases y sestercios de Adriano, la figura recostada de Bona Dea de una plaquita de plata 
de la villa in propietà di Risi Di Prisco de Boscoreale o las tres estatuas femeninas que 
portan pátera en la izquierda y ningún objeto en la derecha, si bien ninguna de ellas 
presenta patera umbilicata sino recipientes abiertos de perfiles diversos.

46  Aunque hay algunas excepciones, como la estatuilla Genius Senatus del «Templo de Diana» de Mé-
rida, representado como un varón togado maduro con barba y media melena (Nogales Basarrate, 
2007: 484, figura 8a).

47  Si bien hemos mencionado algunos casos que presentan la pátera en la izquierda: varias estatuillas 
de Lares «danzantes», algunos escasísimos tipos monetales, dos relieves de Lar en movimiento en 
altares dedicados a los Lares Augusti (cara D del altar del vicus Sandaliarius, cara lateral izquierda del 
altar de Manlius), algunas pinturas murales (genio alado de Boscoreale, «genio alado» del foro de 
Ampurias, magistrados oferentes de uno de los altares compitales de Delos), una plaquita de plata 
con representación de Bona Dea de una villa del entorno vesuviano, una estatua colosal identificada 
como Genius Augusti emplazada en una de las dependencias del Foro de Augusto y al menos tres 
estatuas femeninas de gran formato.

48  Mito de la castración de Urano (Hesíodo, Teogonía, 177-182); Cátulo, Carmina, XII.
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En definitiva, aunque a falta de más datos nos resulta del todo imposible iden-
tificar con total seguridad a qué personaje concreto, dios o mortal, pudo haber per-
tenecido este fragmento de Artieda, con los datos de que disponemos podemos pro-
poner algunas hipótesis al respecto. En primer lugar, teniendo en cuenta que por su 
tamaño la estatua de la que formaba parte este fragmento se emplazaría, creemos, en 
un espacio o edificio público en un contexto cívico-religioso del foro de la localidad, 
podemos descartar por completo que se tratara de un Lar doméstico o de un Genius 
paterfamilias49. Tampoco parece posible que se tratara de un Genius oppidi o municipi, 
ya que los paralelos que conocemos de estatuas de estas deidades, como las de Regi-
na o Puteoli, portan siempre la pátera en la derecha y por lo general cornucopia en la 
izquierda. Por tanto, en virtud de que las escasas representaciones iconográficas que 
conocemos en el conjunto de la plástica romana de imágenes con pátera en la mano 
izquierda corresponden a varias estatuas femeninas de oferentes, al identificado como 
Genius Augusti del Foro de Augusto y a algunos de los Lares Augusti de los altares del 
vicus Sandaliarius y de Manlius50, aun sin poder descartar que pudiera tratarse de una 
figura de mujer, proponemos la hipótesis de identificar este fragmento como parte 
de una estatua relacionada con el culto imperial, bien de Genius Augusti togado capite 
velato con lituus en la mano derecha y pátera en la izquierda siguiendo el modelo del 
Foro de Augusto o bien de un Lar Augusti «danzante» con rhyton en la mano derecha 
y pátera en la izquierda (figura 11)51.

En este sentido, los cultos dedicados al Genius Augusti y los Lares Augusti, deida-
des muy estrechamente relacionadas entre sí52, surgidas durante la reforma religiosa 
de Augusto53 y con una mayoría de fieles procedente de las clases populares (Lamp, 

49  Las imágenes de este tipo eran normalmente de tamaño pequeño (poco más de 10 cm) y en el caso 
del Genius paterfamilias presentan pátera exclusivamente en la mano derecha (Pérez Ruiz, 2007-
2008: 205; Pérez Ruiz, 2014). Sí se conoce un caso de estatua de Lar doméstico de módulo mediano, 
de casi 1 m de alzado, hallada en las cercanías de Mérida y conservada en el Museo de Badajoz (Pérez 
Ruiz, 2008; Creus Luque, 2002: 256-257).

50  Dejando al margen los citados denarios de L. Clodius Macer y los bronces de Adriano, las estatuillas 
domésticas de «dancing» Lares, a otras imágenes atípicas como los «genios alados» de Boscoreale y 
Ampurias o a los magistrados de uno de los altares de los Lares Compitales de Delos.

51  Aunque las fuentes hablan indistintamente de Lar en singular y de Lares en plural, en la esfera públi-
ca está presente iconográficamente solo la forma geminada de los mismos (Giacobello, 2008: 52-53).

52  CIL VI, 445-454, 30957-30962: Laribus Augusti et Genio Caesaris.
53  Sabemos por Casio Dión (LI, 19, 7) que en el 30 a. e. un senatus consultum ordenó que en las oracio-

nes públicas por el Pueblo y el Senado romanos los sacerdotes ofrecieran otra por Octavio, así como 
que en todos los banquetes públicos y privados debía realizarse a partir de entonces una libación en 
honor al mismo. En una posterior reforma del 7 a. e. Augusto restauró el culto a los Lares Compitales 
(Suetonio, Augustus 31-4), introduciéndose en las capillas de los compita la imagen del Genius Augusti 
entre las de los Lares «danzantes» (Ovidio, Fasti V, 145-146: Mille Lares Geniumque ducis qui tradidit 
illos, urbs habet et uici numina trina collunt), en una combinación conocida desde entonces como 
Lares Augusti, de manera que según numerosos estudiosos el Genius de Augusto adquiría una cierta 
dimensión pública y se convertía en uno de los dioses del Estado estableciéndose las bases del Z 
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2013: 128)54, podrían contar con un carácter público a juzgar por algunas inscripciones 
(Letta, 2003: 219-221) y por restos arquitectónicos de edificios oficiales como el Aula 
Norte del Foro de Augusto (Ungaro, 2007: 144-150) o promovidos por las élites de 
las ciudades Itálicas como el sacellum de los Lares Augusti del foro de Ostia (Pavolini, 
2006: 105-106)55. En las provincias hispanas, se documentan numerosos testimonios 
epigráficos que demuestran la relevancia del culto a los Lares Augusti y apuntan a que 
su introducción sería contemporánea o ligeramente posterior a la de Roma56, cobran-
do un fuerte impulso entre las épocas flavia y severiana particularmente en la Tarra-
conense57 y la Bética58 (Mayer i Olivé, 1999: 341-342); por su parte, en Lusitania se 

^

culto imperial (Nitzsche, 1975: 14; Tran Tam Tihn, 1992: 205; Zanker, 1992: 160-161; Fraschetti, 
1994: 272-280; Tybout, 1996: 370; Pérez Ruiz, 2007-2008: 205; Pérez Ruiz: 2015: 93; Pollini, 2008: 
393-394; Giacobello, 2008: 48; Letta, 2010; Lamp, 2013: 111 y 123; Fishwick, 2014: 49; Flower, 2017: 
271-283; Rosso, 2015: 39-41; Russell, 2020: 27; González Herrero, 2020: 72). Sobre la iconografía 
del Genius Augusti, vid. Rosso, 2015, con toda la abundante bibliografía al respecto. Otros autores 
opinan, en cambio, que con estas reformas los Lares Compitales fueron sustituidos por los Lares 
domésticos de Augusto de manera que el culto era desde entonces rendido a los Lares Augusti y al 
Genius Augusti, es decir, los antepasados de Augusto y el propio Augusto (Beard; North; Price, 1998: 
184-186). Por último, otros estudiosos sostienen que el culto público al Genius Augusti jamás existiría 
fuera del ámbito privado de la Casa de Augusto dado que ninguna fuente corrobora su existencia 
(Flower, 2017: 299-310), siendo en realidad una invención de principios del siglo XX surgida a partir 
de una hipótesis de L. R Taylor (Taylor, 1931).

54  Una manifestación material temprana de este culto en Roma serían los altares dedicados a los Lares 
Augusti, como los citados del vicus Sandalarius y el vicus Aesculeti, sufragados por los vicomagistri, in-
dividuos acaudalados con frecuencia de origen libertino con objeto de manifestar su apoyo y cercanía 
al Principado (Fraschetti, 1994: 275; Lamp, 2013: 109-130). En relación con la posible existencia de 
sacerdocios de estas deidades, la historiografía, en función de las noticias de escoliastas de Horacio 
como Porfirio y Pseudo-Acrón, ha venido identificando a los seviri augustales como los responsables 
del culto a los Lares Augusti en sus respectivas ciudades (Mackie, 1983: 63-64, 86; Zanker, 1992: 160-
166); sin embargo, estudios recientes basados en los datos de la epigrafía de Hispania y las Galias 
ponen en duda esta postura y proponen que estos seviros no habrían tenido en realidad funciones 
sacerdotales aunque sí ejercerían actividades religiosas a nivel particular relacionadas sobre todo con 
las divinidades «augustas», entre ellas los Lares Augusti (Barrón Ruiz de la Cuesta, 2020: 199-206).

55  Edificio de planta circular del que se conserva un basamento conformado por la moldura inferior 
de mármol del podium y parte del alzado en opus testaceum. También el denominado «Templo de 
Vespasiano» de la cara oriental del foro de Pompeya, ya citado, se ha venido identificando como 
Aedes Genii Augusti (Zanker, 2000: 87-93; Letta, 2003: 229-236), si bien no hay unanimidad al res-
pecto y se ha propuesto igualmente su identificación como un conjunto dedicado al Genius coloniae 
(Gradel, 1992: 80-81).

56  Italica: CIL II, 1133; Carthago Nova: CIL II Suppl., 5929; Abascal Palazón; Ramallo Asensio, 1997: n.º 
36; Ramallo Asensio, 2003: 202; Adamuz: CIL II, 2181.

57  Tarraco: CIL II, 4302, 4304, 4307, 4309, 4293, 4297; AE, 1929, 231; Segobriga: CIL II, 3113; Saguntum: 
CIL II, 14, 296; Carthago Nova: CIL II, Suppl., 5929; Abascal Palazón, J. M. y Ramallo Asensio, S. 1997, 
n.º 36; Ramallo Asensio, S. 2003, 202. Descartamos, por más que problemático, el caso de la posible 
alusión a un culto a los Lares en una inscripción de Caesar Augusta (Canto y de Gregorio, 1998).

58  Singilia Barba: CIL II, 2013; Italica: CIL II, 1133; Corduba: CIL II, 2233; Adamuz: CIL II, 2181; Esparra-
gosa: ILER, 597; Seria Fama Iulia: CIL II, 638.
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conoce tan solo una inscripción de datación trajanea, procedente del sacrarium de cul-
to imperial de la ima cavea del teatro de Augusta Emerita. En ella se mencionan unos 
Larum et imaginum que además de abundar en la faceta cívica y oficial de estos cultos 
pudo haber tenido asociadas estatuas de bronce de Lares de algo menos de 1 m de 
altura, de las que se conservan los pedestales (Trillmich, 1989-1990: 98-99; Nogales 
Basarrate, 2007: 468-471), que constituirían un testimonio de la existencia de escul-
turas dedicadas a estas deidades en un espacio público59. Dichos cultos, junto con los 
dedicados a las demás divinidades o abstracciones «augustas»60, serían un elemento 
clave de la denominada religión cívica61 y de la identidad colectiva de los habitantes de 
las comunidades urbanas hispanas creadas en tiempos de Augusto y promocionadas 
en época flavia (Mayer i Olivé, 1999; González Herrero, 2009: 441)62, entre las que 
pensamos pudo estar la ciudad de El Forau de la Tuta.

4. el materIal de la pIeza: mármol de Luni-carrara

Dadas las características de la pieza y reconocida como realizada en un mármol 
blanco, pareció conveniente la realización de un análisis arqueométrico que permitie-
ra averiguar el origen del mármol empleado en la misma, llevado a cabo por parte de 
dos de los firmantes de este trabajo: M.ª Pilar Lapuente Mercadal (Dpto. de Ciencias 
de la Tierra, Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza) y José Antonio Cuchí 
Oterino (Escuela Politécnica Superior de Huesca, Universidad de Zaragoza).

Con el correspondiente permiso del propietario, se tomó una pequeña muestra 
(figuras 12 y 13), a la que se le ha asignado la sigla 21-ARD-1 de la litoteca de mate-
riales clásicos del Área de Petrología y Geoquímica (Dpto. de Ciencias de la Tierra) de 
la Universidad de Zaragoza.

A partir de la muestra se ha preparado una lámina delgada y una mínima canti-
dad se ha pulverizado. A partir de ambas preparaciones se han aplicado un conjunto 
de técnicas analíticas en un protocolo jerarquizado habitual en este tipo de estudios.

59  A las que habría que añadir el probable Genius Augusti de Norba ya citado más arriba (Cerrillo Martín 
de Cáceres, E. y Nogales Basarrate, 2010).

60  Es decir, lo que se ha definido como la divinización de las acciones benéficas del emperador respecto 
al pueblo romano: Victoria Augusta, Pax Augusta, Concordia Augusta y quizá Salus, Fortuna y Felicitas 
Augustae (Letta, 2010, 167-168; Fishwick, 2014, 50).

61  Sobre el concepto de religión cívica, vid. Mayer i Olivé, 1999; Scheid, 2013: 81-120; González Rodrí-
guez, 2018: 76-80.

62  El juramento por el Genio del emperador y los miembros y antepasados de su familia serviría para 
fomentar el sentimiento de devoción hacia Roma (González Herrero, 2020: 31), como se aprecia en 
las leyes Salpensana (CIL II, 1963; lex Salp. 25-26) y Malacitana (CIL II, 196; lex Mal. 59) (D’Ors, 1953: 
291-295; Rodríguez de Berlanga, 1969: 7-8; Stylow, 2001: 44).
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Cabe señalar que, actualmente, no hay una única técnica analítica que sea capaz 
de identificar, con cierta seguridad, la procedencia de un mármol blanco utilizado 
en la Antigüedad. Por ello, es necesaria la combinación de varios métodos analíticos 
en una secuencia ordenada que se describe en diversos trabajos sobre metodología 
(Lapuente Mercadal; Álvarez Pérez, 2012; Lapuente Mercadal, 2014; Lapuente Merca-
dal, 2019; Lapuente Mercadal, Álvarez Pérez; Royo Plumed, 2014; Lapuente Mercadal; 
Royo Plumed; Brilli; Cuchí Oterino, 2016), donde se señalan las metodologías aplica-
bles en el estudio de mármoles clásicos de color blanco. Estos autores proponen, por 
orden progresivo, un protocolo analítico secuencial comenzando con la observación 
macroscópica de la muestra con la lupa binocular con objeto de seleccionar el punto de 
extracción de la pequeña esquirla a analizar; seguido por el análisis mediante micros-
copía óptica de luz polarizada (MOP) tras realizar una lámina delgada de 30 micras de 
espesor, elaborada a partir de la muestra embutida en una capsula con resina epoxy; 
la misma lámina delgada se tiñe en una pequeña franja con el reactivo Rojo Alizarín 
S, con objeto de comprobar si el mármol es calcítico y/o dolomítico; posteriormente 
se somete la lámina delgada a un bombardeo de electrones, en cámara al vacío, para 
comprobar su comportamiento catodoluminiscente (CL) y por último se realiza un 
ataque ácido sobre la muestra en polvo para aplicar ser analizada por espectrometría 
de masas de las relaciones entre los isótopos estables de 18O/16O frente a la relación de 
los del 13C/12C (IRMS) y medir su desviación respecto al estándar PDB-V en ‰.

Los mismos métodos analíticos se han aplicado sistemáticamente a muestras 
de referencia de las principales canteras de mármol mediterráneas y peninsulares 
(Lapuente Mercadal; Turi; Blanc, 2000; Lapuente Mercadal; Nogales Basarrate; Royo 
Plumed; Brilli, 2014), incluyendo las pirenaicas de ambos lados de la Cordillera (Royo 
Plumed; Lapuente Mercadal; Ros; Preite Martínez; Cuchí Oterino, 2015; Lapuente 

Figura 12
Vista de la parte proximal de la mano. 

Rotura a la altura de los huesos carpianos. 
Zona de muestreo 

(María Pilar Lapuente - José Antonio Cuchí)

Figura 13
Muestra extraída para el análisis 

en la que se aprecia el tamaño de grano muy 
fino del mármol, en corte fresco 

(María Pilar Lapuente - José Antonio Cuchí)
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Mercadal, 2018; Lapuente Mercadal; Nogales Basarrate; Carvalho, 2021; Lapuente 
Mercadal, 2022), que constituyen la litoteca de rocas de canteras históricas del Área 
de Petrología y Geoquímica (Dpto. de Ciencias de la Tierra) de la Universidad de 
Zaragoza. Por lo tanto, la experiencia de haber analizado cientos de muestras arqueo-
lógicas de mármol hispanas, itálicas, de Asia menor y norteafricanas, nos ha llevado 
a implementar la metodología que se aborda en el presente estudio con la garantía de 
poder identificar los mármoles más importantes usados en época romana (Lapuente 
Mercadal; Turi; Lazzarini; Nogales Basarrate, 1999; Lapuente Mercadal; Turi; Blanc, 
2009; Lapuente Mercadal; Álvarez Pérez; Royo Plumed, 2014; Lapuente Mercadal; 
Royo Plumed; Brilli; Cuchí Oterino, 2016; Lapuente Mercadal; Cuchí Oterino; Blanc; 
Brilli, 2021; Lapuente Mercadal; Nogales Basarrate; Carvalho, 2021).

A escala macroscópica, se observa que se trata de una pieza de mármol de color 
blanco homogéneo con un tamaño de grano muy fino, bien cristalizado y de buena 
calidad técnica con un excelente grado de compacidad, que presenta una translucidez 
media. No se observan vetas o venas ni manchas de otros colores, ni tampoco mani-
fiesta fetidez al ser rayado.

El estudio petrográfico de este material determina que se trata de un mármol 
calcítico puro, sin accesorios visibles a escala microscópica, de grano muy fino, menor 
de 1 mm. El máximo tamaño de grano (Maximum Grain Size, MGS) medido es 0,8 mm 
de longitud. La textura granoblástica con tamaño relativamente equigranular, mues-
tra un buen grado de interpenetración, con suturas rectilíneas y puntos triples y oca-
sionalmente con contactos curvos. Su fábrica es isótropa sin orientaciones preferentes. 
Dos imágenes en distintas condiciones de luz polarizada se muestran en la figura 14; 
a la izquierda, en nícoles paralelos, se observa la franja teñida de rojo por su carác-
ter calcítico (tinción positiva a la Alizarina S), mientras que, a la derecha, en nícoles 
cruzados, se aprecian los maclados subparalelos en algunos de sus cristales, pero con 
ausencia de deformaciones intracristalinas.

Figura 14
Lamina delgada de muestra. Izquierda, luz polarizada plana (Nícoles paralelos). Derecha luz 

polarizada y analizada (Nícoles cruzados). A la izquierda de ambas imágenes tinción con Alizarina 
S para comprobar el carácter calcítico del mármol (María Pilar Lapuente - José Antonio Cuchí)
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La observación del comportamiento 
de catodoluminiscencia (CL) se ha realiza-
do en un equipo de CL fría, CITL CL8200 
Mk5-1, acoplado a un microscopio petro-
gráfico de luz polarizada NIKON Eclipse 
50iPOL del Institut Català d’Arqueologia 
Clàssica, en Tarragona (figura 15).

La muestra presenta una CL ho-
mogénea de intensidad baja-media, tono 
marrón rojizo, débilmente granulado, 
compatible con la naturaleza calcítica de 
la muestra. Esta observación corrobora la 
uniformidad composicional también vi-
sualizada con el microscopio petrográfico.

Figura 15
Imagen de catoluminiscencia de la pieza 

(María Pilar Lapuente - José Antonio Cuchí)

El análisis isotópico ha sido llevado a cabo por el Dr. M. Brilli, a quien queremos 
agradecer su colaboración, en el Laboratorio di Isotopi stabili del Istituto di Geologia 
Ambientale e Geoingegneria (IGAG-CNR) de Roma (Italia) con un espectrómetro 
Gas-Bench II, previa preparación de la muestra. Los resultados se expresan en valores 
isotópicos de δ13C y δ18O calculados con respecto a muestras estándar de Vienna-Pee 
Dee Belemnite (V-PDB).

Los resultados para la muestra de mármol (21-ARD-1) son: d13C = 2.00 ‰ y 
d18O = -2.60 ‰ 

4.a. discusión de resultados

El hecho que se trate de un mármol blanco de grano muy fino reduce el abanico 
de posibles procedencias, teniendo en cuenta los materiales marmóreos utilizados en la 
Antigüedad Clásica. La figura 16 presenta los rangos de variación del tamaño máximo de 
grano medido en muestras de mármol blanco de canteras de amplio uso en la Antigüe-
dad. Estas son, Carrara en los Alpes Apuanos de Italia, Pentélico que aflora en el monte 
del mismo nombre en Atenas (Grecia), Paros-1 tipo lychnites en la isla del Egeo, Afyon 
procedente de las canteras turcas de Docimium y Göktepe en la antigua Caria cerca de 
Afrodisias. Igualmente, en el gráfico tomado de Brilli; Lapuente Mercadal; Giustini; Royo 
Plumed (2018) se muestran los rangos de tamaño máximo de grano medido en mues-
tras arqueológicas estatuarias de Villa Adriana (Lapuente Mercadal, 2012).

Atendiendo al MGS, el valor de 0,8 mm es compatible con la mayoría de los 
mármoles clásicos de grano fino, salvo Paros-1. Sin embargo, la textura microscópica 
del mármol en estudio descarta Pentélico, Paros-1 y Afyon. Siendo, por tanto, solo 
posible que sea o Carrara o la variedad de Göktepe similar texturalmente a Carrara. 
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Figura 17
Gráfico de dispersión para los valores isotópicos δ18O‰ y δ13C‰ (PDB) con los campos 

de distribución de los mármoles blancos de grano fino (media del MGS < 2 mm) considerado. 
Modificado de Gorgoni; Lazzarini; Pallante; Turi, 2002, con datos de Lapuente Mercadal; 

Turi; Blanc, 2000; Lapuente Mercadal; Nogales Basarrate; Royo Plumed; Brilli, 2014; Attanasio; 
Bruno; Prochaska; Yavuz, 2015; Royo Plumed, 2016; Lapuente Mercadal, 2022) 

(María Pilar Lapuente - José Antonio Cuchí)

Figura 16
Rango de tamaño máximo de grano de mármoles de grano fino en diversas canteras de 

la antigüedad clásica. En rojo, representación de los datos de la pieza de Artieda 
(Brilli; Lapuente Mercadal; Giustini; Royo Plumed, 2018) 

(María Pilar Lapuente - José Antonio Cuchí)

Igualmente, la CL no solo reafirma el descarte anterior, sino que además descarta la 
posibilidad de que sea Göktepe (Lapuente; Royo, 2016; Blanc; Lapuente Mercadal; Gu-
tiérrez García-Moreno, 2020). Por tanto, la secuencia analítica nos lleva a comprobar 
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63  Al igual que se ha constatado en piezas escultóricas localizadas en ciudades cercanas como Los Ba-
ñales (vid. supra nota 7) o en otras más alejadas también de ámbito pirenaico como Iulia Libica (Lli-
via, Girona) (Carreras Monfort; Guàrdia Felip; Guitart i Duran; Gutiérrez García-Moreno; Lapuente 
Mercadal; Febo, R. di, 2022).

64  El marmor de Luni-Carrara se transportaba por Italia y las provincias occidentales principalmente  
por vía marítima, si bien para su comercialización en el interior de la Tarraconense pudo emplearse la 
navegación fluvial a través del cauce del Ebro, con Caesar Augusta como probable centro distribuidor 
regional (Cisneros Cunchillos, 2012: 121-123). No obstante, para los casos de Artieda, Los Bañales, 
Iulia Libica, Bilbilis o de ciudades meseteñas en las que se utilizó profusamente en escultura oficial 
como Segobriga (Saelices, Cuenca) (Noguera Celdrán; Abascal Palazón; Cebrián Fernández, 2008; 
Noguera Celdrán, 2012: 233-240; Rodà de Llanza, 2012: 85; Ruiz Rodríguez, 2012-2013: 96) y Libi-
sosa (Lezuza, Albacete) (Poveda Navarro; Uroz Sáez; Muñoz Ojeda, 2008: 493), resulta obvio que las 
piezas, probablemente ya labradas, tendrían que ser trasladadas en los últimos tramos del itinerario 
a través de las calzadas en vehículos de tracción animal, algo sumamente costoso en tiempo, esfuer-
zo y dinero. En nuestro caso, para llegar a El Forau de la Tuta, este transporte culminaría su trayecto a 
través de la vía que enlazaba por la margen izquierda del Aragón, de este a oeste, las civitates de Iacca 
(Jaca, Huesca) y Pompaelo (Magallón Botaya, 1987: 122, 138-139; Moreno Gallo, 2004: 28-35; Moreno 
Gallo, 2009: 77-79).

que efectivamente desde el punto de vista isotópico, también Carrara es compatible 
con esta identificación. Así, la representación isotópica en el correspondiente diagra-
ma de desviaciones para los isótopos mencionados se presenta en la figura 17, como 
un punto verde, para proyectar los valores correspondientes a la pieza de Artieda.

A la vista del diagrama isotópico, efectivamente, los resultados de los isótopos 
se proyectan en una zona común a Carrara (Gorgoni; Lazzarini; Pallante; Turi, 2002), 
Göktepe (Attanasio; Bruno; Prochaska; Yavuz, 2015) y Marignac (Lapuente Mercadal, 
2022). Respecto a este mármol que aflora en el distrito de Saint-Béat del valle francés 
del Alto Garona, su textura heteroblástica descarta que se asemeje al utilizado en esta 
pieza de Artieda. En definitiva, los isótopos estables de C y O confirman el uso del 
mármol de Carrara. Por tanto, a juzgar por los resultados arqueométricos obtenidos, 
todo apunta a que la pieza está realizada en una variedad de mármol estatuario de 
Luni-Carrara. Este mármol italiano fue altamente apreciado en escultura especial-
mente en el siglo I de nuestra era y ha sido identificado en multitud de yacimientos 
arqueológicos hispánicos.

4.b. comentario histórico y arqueológico de los resultados

La confirmación analítica de que el fragmento de El Forau de la Tuta fue labra-
do en marmor Lunense63 lleva aparejadas importantes cuestiones socioeconómicas, 
ya que se trataba de un material de la máxima calidad, importado de tierras lejanas 
y de precio elevado. Su presencia muestra la profunda implicación de las élites de 
la civitas de Artieda en el proceso de monumentalización de su centro urbano de El 
Forau de la Tuta64.
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En lo que respecta al uso de esta variedad marmórea en esta zona de la Tarra-
conense, en el valle del Ebro su empleo más precoz se documenta ya a comienzos de 
Augusto en la arquitectura doméstica de la colonia Celsa (Velilla de Ebro, Zaragoza) 
(Cisneros Cunchillos, 2012: 117), si bien es en las épocas julio-claudia y flavia cuan-
do resulta frecuente en epigrafía y escultura, aunque nunca de manera masiva en la 
arquitectura monumental pública (Cisneros Cunchillos, 2012: 119-132)65. En el caso 
concreto del Pirineo y Prepirineo, su uso en escultura monumental se constata en 
Iulia Libica en época de Augusto o los primeros Julio-Claudios66.

La explicación acerca del porqué los notables de estas ciudades pirenaicas y 
circumpirenaicas de Tarraconense optaron por la importación de costosas piezas es-
cultóricas labradas en mármol de Luni67 podría tener que ver, como en el resto de la 
provincia, con una cuestión de prestigio y exaltación del poder del emperador y de la 
domus Augusta, que impulsaran a la adquisición e importación de piezas basadas en 
modelos oficiales y fabricadas en talleres itálicos en un material procedente, además, 
de canteras de titularidad imperial.

5.  el proceso de documentacIón geométrIca 
y su publIcacIón en plataformas web

Las técnicas actuales de documentación y digitalización tridimensional del pa-
trimonio mueble permiten una documentación precisa, rápida y, en definitiva, muy 
útil para la investigación científica y la difusión de colecciones arqueológicas (Angás 
Pajas, 2019: 77-83; Arenillas Torrejón; Delgado Méndez; Mondéjar Fernández, 2017: 
66-89). En este sentido, la difusión de estos repositorios digitales asociados a bases 
de datos documentales ha abierto un abanico de posibilidades sobre los denominados 
museos virtuales desde hace más de diez años (Pletinckx; Haskiya, 2011). De esta 
manera, actualmente se consiguen realizar «réplicas digitales» de diferentes tipos de 
objetos arqueológicos con una alta resolución gráfica y métrica. Las ventajas de esta 
difusión permiten, del mismo modo, reducir traslados de las piezas y disminuir los fac-
tores de riesgo relacionados con su manipulación para la investigación y la difusión y, 
con ello, aumentar las posibilidades relacionadas con su estudio (Sánchez Vizcaíno, 
2014: 124-141). La utilización de este tipo de técnicas de digitalización tridimensional 

65  Se documenta en Caesar Augusta en la segunda década del siglo I, en Bilbilis con Tiberio-Claudio 
tanto en epigrafía como en escultura, en Turiaso con los Julio-Claudios en escultura monumental y 
en Los Bañales en escultura monumental durante las épocas julio-claudia y flavia.

66  En Labitolosa (La Puebla de Castro, Huesca) su empleo se constata en epigrafía honorífica entre 
finales del siglo I y comienzos del II (Lapuente Mercadal; Royo Plumed; Cuchí Oterino; Justes Floría, 
J.; Preite Martinez, M, 2015; Lapuente Mercadal, 2022: 421).

67  Existía una posibilidad más económica y de calidad en el mármol de Saint Béat procedente del rela-
tivamente próximo territorium de Lugdunum Convenarum (Saint Bertrand de Comminges) en Aquita-
nia (Àlvarez; Rodà de Llanza; Mayer i Olivé, 2001: 60-63).
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se puede aprovechar, además, para la reproducción a diferentes escalas y materiales 
mediante extrusión o fabricación aditiva. De esta forma, hemos realizado la digita-
lización tridimensional del fragmento de escultura monumental romana de Artieda, 
correspondiente a una mano de mármol, para cubrir cada uno de los puntos que he-
mos mencionado anteriormente relacionados con la investigación, difusión y repro-
ducción de piezas arqueológicas.

Los objetivos que hemos pretendido se sintetizan en disponer de una réplica 
digital que permitiese, en un primer momento, su investigación sin disponer física-
mente de la pieza original. En consecuencia, podemos estudiar el objeto y sus detalles 
e igualmente establecer diferentes mediciones de la morfología del bien mueble.

La metodología desarrollada ha permitido combinar diferentes técnicas de do-
cumentación basadas en la correlación automática de imágenes mediante técnicas 
fotogramétricas de objeto cercano y técnicas de escáner 3D de luz estructurada. Así, 
se ha obtenido un modelo con una precisión métrica de aproximadamente 0,2 mm con 
una alta resolución gráfica.

Para su documentación mediante técnicas de correlación de imágenes se ha uti-
lizado una caja de luz con un plato giratorio, realizando 4 giros completos a diferentes 
alturas para un obtener un total de 250 imágenes. A su vez, se ha corregido el color de 
las imágenes mediante una carta de color calibrada ColorChecker X-Rite. Los progra-
mas que se han utilizado para su postproceso han sido Capturing Reality, Metashape 
y Artec Studio.

La combinación gráfica y métrica de la información se ha publicado en diferen-
tes tipos de plataformas web. Los resultados han permitido su divulgación on line y, 
por ende, una «usabilidad y dinamización de la información» sobre cada uno de los 
apartados esenciales en la documentación del patrimonio mueble arqueológico (Are-
nillas Torrejón; Delgado Méndez; Mondéjar Fernández, 2017: 66-89).

De esta manera, se ha obtenido un modelo 3D con diferentes tipos de forma-
tos estándares OBJ y STL para su publicación en la plataforma Sketchfab, uno de los 
repositorios web más conocidos de modelos tridimensionales, a través del siguiente 
enlace:

https://sketchfab.com/3d-models/mano-artieda-d80c256844b74f6097b951d78a5e53aa 

Posteriormente, se han transformado los ficheros a la librería 3D de JavaScript 
three.js para generar un modelo en otro tipo de plataforma programable que permi-
tiese la medición de la pieza a través del siguiente enlace:

https://3dscanner.threedcloud.com/visor/viewer.php?tk=mano 
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La utilización de esta librería de JavaScript permite visualizar la pieza simu-
lando diferentes ángulos de luz que resultan importantes para estudiar cada uno de 
los detalles de la pieza. El resultado final permite que ambas plataformas se com-
plementen ya que consiguen visualizar la pieza arqueológica desde una perspectiva 
científica y gráfica. La metodología desarrollada constituye la base que permitirá en 
un futuro desarrollar diferentes tipos de simulaciones e interpretaciones del resto de 
la escultura del yacimiento arqueológico de El Forau de la Tuta de Artieda.

6. propuesta de cronología aproxImada de la pIeza

Sobre la cronología de la pieza, teniendo en cuenta la ausencia de contexto 
arqueológico y que su reducido tamaño impide un análisis estilístico, tan solo pode-
mos proponer una datación aproximada en función de factores indirectos. En lo que 
respecta a la cronología general del asentamiento, hemos podido detectar de manera 
preliminar un prolongado proceso de monumentalización que abarcaría desde las 
primeras décadas del siglo I hasta finales de centuria o principios de la siguiente 
(Asensio Esteban; Uribe Agudo; Íñiguez Berrozpe; Magallón Botaya; Navarro Caba-
llero; Angás Pajas; Ariño Gil; Mañas Romero; Guiral Pelegrín; Concha Alonso; Lan-
zas Orensanz; Asín Prieto; Mora Baselga, 2022: 210), acorde con lo que se constata 
en otras ciudades del norte de la Tarraconense (Goffaux, 2003: 146-147; Andreu Pin-
tado, 2004; Andreu Pintado, 2004-2005; Magallón Botaya; Navarro Caballero, 2010: 
233-237; Asensio Esteban; Magallón Botaya; Sillières, 2016: 40-42; Olesti Vila, 2014: 
353-362; Guàrdia Felip, 2021). Por su parte, los paralelos escultóricos documentados 
hasta la fecha en esta región cuentan con cronologías análogas, comprendidas entre 
las épocas julio-claudia (Iulia-Libica, Santa Criz, Los Bañales) y flavia (Los Bañales)68. 
En lo que respecta al mármol de Luni-Carrara, hemos visto que los testimonios más 
precoces de escultura monumental fabricada en este material en áreas pirenaicas da-
tan del segundo cuarto/mediados del siglo I, mientras que los más tardíos se pueden 
fechar a mediados del II, si bien sabemos que la exportación a Hispania de elementos 
tallados en este tipo de piedra sufre un acusado descenso a partir del último cuarto de 
la primera centuria (Pensabene, 1997: 45; Domingo Magaña, 2013: 78). Esta horquilla 
cronológica sería acorde con el periodo de mayor presencia del culto a los Lares Augusti 
y demás divinidades «augustas», que como vimos se introduce en Hispania en época 
julio-claudia y recibe un fuerte impulso entre los Flavios y los Severos. Por tanto, 
todos los indicios apuntan hacia una datación de la pieza en un momento impreciso 
del siglo I –entre los reinados de Tiberio-Claudio– y finales de centuria/principios del 
siglo II, a expensas de que próximas investigaciones de campo nos permitan obtener 
nuevos datos para intentar acotar una fecha más concreta.

68  Vid. supra notas 7 a 10.
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7. conclusIones

En virtud de lo expuesto hasta ahora, podemos concluir que la pieza escultóri-
ca objeto del presente estudio, una mano izquierda humana con pátera umbilicada, 
habría formado parte de una estatua de gran formato de tamaño natural o ligera-
mente menor, probablemente estante, fabricada en mármol blanco de grano fino de 
Luni-Carrara a juzgar por los análisis arqueométricos realizados. Esta estatua pensa-
mos que en origen habría estado emplazada en un espacio público de gran relevan-
cia, seguramente un templo, situado en el foro del oppidum de la pequeña comunidad 
urbana romana imperial de El Forau de la Tuta. Dicha estatua, relacionada creemos 
con el culto imperial, pudo representar, de manera hipotética, a un Genius Augusti o 
un Lar Augusti en función del hecho de que porta pátera en la mano izquierda, un 
detalle de notable originalidad en el contexto de la plástica romana. Sobre la cronolo-
gía, tan solo podemos proponer una datación imprecisa basada en criterios indirec-
tos, que situamos entre la segunda o tercera décadas del siglo I y finales de centuria 
o comienzos del siglo II.
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