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Resumen: en este trabajo presentamos los resultados de los análisis arqueométricos realizados a un fragmento de 
escultura de mármol documentado en el patio del yacimiento de Casas del Turuñuelo (Guareña, Badajoz) durante los 
trabajos	realizados	en	el	año	2017.	Estos	análisis	han	permitido	confirmar	que	el	mármol	procede	de	las	canteras	del	
Pentélico (Atenas, Grecia), lo que la convierten en la escultura de mármol griega más antigua, hasta la fecha, de la 
arqueología peninsular. Su estudio ha permitido además recuperar los restos de policromía y caracterizar los pigmentos 
empleados. Por último, se presenta el contexto arqueológico e histórico de la pieza objeto de estudio, así como sus 
posibles paralelos.
Palabras Clave: Escultura; mármol; análisis geológico; pigmentos; Etruria; comercio griego.

[en] At the feet of the goddess. Context and analysis of the Greek marble sculpture 
documented in the courtyard of the tartessic site of Casas del Turuñuelo (Guareña, 
Badajoz, Spain)

Abstract: in this paper we present the results of the archaeometric analyzes carried out on a fragment of marble 
sculpture documented in the courtyard of the Casas del Turuñuelo site (Guareña, Badajoz) during the 2017 works. 
These	analyses	have	confirmed	that	the	marble	comes	from	the	Pentelic	quarries	(Athens,	Greece),	which	makes	it	the	
oldest Greek marble sculpture, to date, of peninsular archaeology. His study has also made it possible to recover the 
remains of polychromy and to characterize the pigments used. Finally, the archaeological and historical context of the 
piece under study is presented, as well as its possible parallels. 
Keywrd: Sculpture; marble; geological analysis; pigments; Etruria; greek trade.
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1. Introducción 

Hace ahora tres años que publicamos en esta 
misma revista un artículo sobre el patio del ya-
cimiento tartésico de Casas del Turuñuelo (Ce-
lestino y Rodríguez González 2019a). Aunque 
el trabajo estaba encaminado, fundamental-
mente, a hacer un primer balance de la heca-
tombe de animales exhumada en este espacio 
de 125 m2, también describimos someramente 
los materiales aparecidos junto a los animales 
sacrificados,	entre	los	que	sobresalían	algunos	
objetos de origen griego, caso de los vasos de 
vidrio procedentes del Mediterráneo oriental 
(Rodríguez González et al. 2023) o una escul-
tura de mármol de la que, hasta el momento, 
solo se ha podido rescatar su pedestal, de donde 
arrancan	los	pies	de	una	figura	humana.	El	ar-
tículo antes citado nos sirve ahora para contex-
tualizar el hallazgo y ponderar su importancia 
y	significado	dentro	de	un	edificio	de	enorme	
singularidad que está permitiendo abrir el co-
nocimiento de diferentes aspectos de la cultura 
tartésica	en	su	etapa	final,	entre	finales	del	siglo	
V y los primeros años del siglo IV a.n.e.

Antes de proseguir, debemos aclarar, como 
ya hemos defendido en diferentes foros, que 
consideramos Tarteso como una cultura que 
surge en la costa suroccidental de la península 
ibérica hacia el siglo VIII a.n.e., cuando se 
atestigua una presencia fenicia asentada y con-
tinuada tras al menos un siglo de contactos dis-
continuos en el tiempo. A partir del siglo VII y 
sobre todo en el siglo VI a.n.e., la cultura tarté-
sica tiene una clara y rica presencia en el valle 
del Guadiana, donde la necrópolis de El Pozo 

(Medellín, Badajoz) (Almagro-Gorbea 2017, 
con bibliografía), Cerro Borreguero (Zalamea 
de la Serena, Badajoz) (Celestino y Rodríguez 
González 2018) y el santuario “C” de Cancho 
Roano (Zalamea de la Serena, Badajoz) (Ce-
lestino y Rodríguez González 2019b; Celesti-
no 2022) son los ejemplos más paradigmáticos 
(Fig. 1). La crisis del núcleo de Tarteso hacia 
mediados del siglo VI a.n.e. desemboca en el 
mundo turdetano (Ferrer y García Fernández 
2019, con bibliografía), una cultura heredada 
de Tarteso, aunque desdibujada por la escasez 
de datos arqueológicos; sin embargo, esa crisis 
sirve para que la zona del Guadiana Medio 
tome un enorme impulso económico que se 
plasma en un nuevo sistema de poblamiento 
donde	destacan	los	grandes	edificios	de	adobe	
hoy ocultos bajo túmulos (Rodríguez Gonzá-
lez 2018; 2022). Esta circunstancia coincide 
con un cambio en la estrategia comercial de los 
asentamientos del Guadiana que redirigen sus 
intereses y la dirección de sus intercambios ha-
cia el Levante peninsular en detrimento de los 
contactos que venían manteniendo regular-
mente con el núcleo de Tarteso. Solo así se ex-
plica	que	a	partir	de	finales	del	siglo	VI	y	du-
rante todo el siglo V a.n.e. lleguen al interior 
una gran cantidad de productos de origen grie-
go, entre los que se encuentra la escultura mo-
tivo de este trabajo. Por lo tanto, consideramos 
que la cultura tartésica no concluye tras la cri-
sis del siglo VI, sino que continúa con cierto 
esplendor en el valle del Guadiana durante un 
siglo y medio más, hasta su total desaparición 
en los primeros años del siglo IV a.n.e. 

Fig. 1. El Territorio de Tarteso (Mapa de E. Rodríguez González y S. Celestino). 

CUARTAS_Complutum34(2).indd   442CUARTAS_Complutum34(2).indd   442 8/1/24   18:128/1/24   18:12



443Celestino Pérez, S.; Rodríguez González, E.; Gutiérrez García-M., A.; Dorado Alejos, A. Complutum 34 (2) 2023: 441-460

Esta hipótesis de trabajo defendida por al-
gunos de nosotros en los últimos años (Celes-
tino 2014; 2022; Celestino y López Ruiz 2016; 
Celestino y Rodríguez González 2017; Rodrí-
guez González 2022; 2023), tiene su origen 
en los años 80 y principios de los 90 del pa-
sado siglo (AA.VV. 1990). Diversos estudios 
sobre esta amplia zona del Guadiana (Rodrí-
guez Díaz y Enríquez Navascués 2001; Torres 
2002) y yacimientos como la necrópolis de El 
Pozo (Medellín, Badajoz) (Almagro-Gorbea 
2017) ya fueron incluidos dentro de la cultura 
tartésica mucho antes de que los trabajos en 
el yacimiento de Casas del Turuñuelo dieran 
comienzo. Pero el excelente estado de conser-
vación de este enclave y la riqueza de los ma-
teriales que atesora, han reavivado un debate al 
que se han sumado un número destacado de es-
pecialistas	que	defienden	la	existencia	de	una	
etapa	final	de	Tarteso	en	las	tierras	que	un	día	
conformaron	la	periferia	geográfica	de	Tarteso	
(de Hoz 2018; 2023; Bendala 2023; Zarzalejos 
2023a; 2023b; Monterroso et al. 2023). 

Volviendo al tema central de nuestro estu-
dio, la pieza en cuestión apareció frente al últi-

mo peldaño de la extraordinaria escalera de 
mortero de cal por la que se accede al piso su-
perior (Rodríguez González et al. 2021), sobre 
el nivel de tierra que cubría buena parte de la 
fauna	sacrificada,	por	lo	que	posiblemente	se-
ría arrojada al patio desde la planta principal 
una	vez	realizado	el	sacrificio	(Fig.	2).	En	línea	
con lo acontecido en Casas del Turuñuelo an-
tes de su abandono, la escultura fue destrozada 
y	sus	fragmentos	esparcidos	por	el	edificio	an-
tes de que todo el lugar fuera pasto de las lla-
mas. Por ello, estamos convencidos de que en 
un futuro podremos recuperar el resto de la 
escultura, tal vez diseminado por otras estan-
cias	del	edificio	como	ocurre	con	otros	obje-
tos; un fenómeno que ya se documentó en el 
santuario de Cancho Roano, donde debió de 
realizarse	una	destrucción	del	edificio	de	simi-
lares características a la que afectó al de Casas 
del Turuñuelo (Celestino 2022: 337). Sin em-
bargo, hemos creído que era oportuna su publi-
cación	específica	por	el	enorme	interés	que	ha	
suscitado la pieza, pues no deja de ser la pri-
mera escultura de origen griego documentada 
hasta ahora en la península ibérica.

Fig.	 2.	A.	 Fotogrametría	 del	 edificio	 de	 Casas	 del	 Turuñuelo	 (Guareña,	 Badajoz)	 realizada	 en	
septiembre de 2022. En ella se indica el lugar de aparición del fragmento de escultura objeto de 
estudio en el presente trabajo (elaboración propia). B. Fotografía del proceso de excavación de los 
pies de mármol de Casas del Turuñuelo (Guareña, Badajoz) (Fotografía: Construyendo Tarteso). 
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Hasta el hallazgo del fragmento de escultu-
ra de Casas del Turuñuelo, tan solo conocíamos 
una pieza escultórica de época tartésica que, no 
obstante, se diferencia sensiblemente de la que 
aquí estudiamos. Nos referimos al fragmento de 
escultura de piedra caliza documentada en Car-
mona (Sevilla) en el año 2002 (Belén y García 
Morillo 2005). La primera diferencia radica en 
el soporte pétreo de la escultura, una piedra mi-
crítica arenosa, de color gris, blanda y de textura 
porosa (Belén y García Morillo, 2005: 1200). 
Por otra parte, la escultura carece de contexto ar-
queológico y ha sido interpretada como la parte 
inferior de un peplo de una posible escultura fe-
menina (Belén y García Morillo 2005: 1202). La 
decoración que presenta, en la que se combinan 
motivos vegetales y geométricos, ha llevado a 
fijar	sus	paralelos	en	ejemplos	como	la	creten-
se	Dama	de	Auxerre	(Richter	1968,	fig.	79)	y	a	
fecharla en la primera mitad del siglo VI a.n.e. 
(Belén y García Morillo 2005: 1209).

La escultura recuperada en Casas del Turu-
ñuelo conserva una basa paralelepípeda ligera-
mente irregular sobre la que se apoyan dos pies 
que conservan el arranque de las piernas, cer-
cenadas en bisel debido al golpe que sufrió la 
escultura al ser destruida (Fig. 3). La basa, li-
geramente trapezoidal, mide 19 cm por su lado 
mayor, el delantero, y 18 cm por el posterior, 
mientras que su altura, de 3,5 cm, es regular. 
Solo presenta alisada la parte superior donde 
reposan los pies, por lo que estaría destinada 

a ir alojada en una cavidad cuadrangular don-
de solo quedaría expuesto ese plano principal. 
Los pies conservan una altura de 3,8 cm, el 
derecho, y de 4,4 cm el izquierdo, diferencia 
suficiente	para	que	se	haya	conservado	el	as-
trágalo del tobillo del pie izquierdo. Los pies, 
de una delicada y detallada factura, ofrecen un 
perfecto estado de preservación, destacando el 
detalle de las uñas y de las articulaciones que 
separan los huesos metatarsianos de las falan-
ges. Por su parte, los dedos meñiques presen-
tan una leve deformación que les dan forma de 
martillo y los hallux o dedos gordos están lige-
ramente separados de los respectivos segundos 
dedos. La estructura de los dedos otorga a los 
pies la típica forma de “pie griego” (Fig. 4). 

El fragmento de la escultura, en un magní-
fico	estado	de	conservación,	está	realizado	en	
mármol	 blanco	 de	 grano	muy	 fino,	 homogé-
neo, compacto y bien recristalizado. La cali-
dad de la pieza queda remarcada por la ausen-
cia de vetas, venas, bandas o motas, si bien 
quizás lo más destacado sea su elevada traslu-
cidez.	Por	último,	la	superficie	de	la	basa	con-
serva buena parte del pigmento con el que fue 
decorada, el denominado azul egipcio; mien-
tras que ambos pies están contorneados por 
una	 fina	 línea	 de	 color	 rojo	 que	 también	 se	
conserva en algunas de las uñas de los dedos. 
Sin embargo, no se han hallado restos de pig-
mentos en el arranque de las piernas. 

Fig. 3. Fotografía general del fragmento de escultura de mármol documentado en el yacimiento 
de Casas del Turuñuelo (Guareña, Badajoz). A. Vista frontal. B. Vista posterior. C. Vista lateral. 
(elaboración propia). 
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5 Estos análisis se han realizado en la Unidad de Estudios Arqueométricos (UEA) del ICAC, a excepción de los de isótopos esta-
bles, llevados a cabo por M. Brilli en el Laboratorio di Isotipi stabili del Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria (IGAG) 
del CNR de Roma. 

Fig. 4. A. Fotografía de detalle donde se observa la conservación del tobillo correspondiente al pie 
izquierdo. B. Fotografía de detalle de la representación de las líneas de articulación presentes en 
los diferentes dedos del pie izquierdo. C. Fotografía de detalle del dedo meñique del pie derecho, 
donde se aprecia la leve deformación con la que fueron ejecutados. D. Fotografía de detalle de la 
disposición de los dedos del pie derecho que muestra la representación del “pie griego” (elaboración 
propia). 

2. Metodología de análisis de la pieza

2.1. Análisis geológico

La escultura ha sido analizada con el objeti-
vo de caracterizar el material pétreo e identi-
ficar	el	lugar	de	su	procedencia	geológica.	La	
metodología analítica aplicada se ha basado 
en el protocolo multi-método y secuencial ya 
expuesto en varias publicaciones (Lapuente y 
Álvarez 2012; Lapuente et al. 2014; Lapuen-
te 2014), incluyendo el análisis macroscópico 
llevado a cabo sobre la pieza y sobre la mues-
tra (TRÑ-1173) obtenida antes de su prepara-
ción mediante observación directa y el análisis 
mediante microscopía óptica de luz polariza-
da (MOP), que se completa con su catodolu-
miniscencia (CL), ambos efectuados sobre la 
misma lámina delgada preparada a partir de la 

muestra obtenida. Adicionalmente, se han de-
terminado las relaciones isotópicas de carbono 
y oxígeno estables (13C/12C y 18O/16O) median-
te un espectrómetro de masas de relaciones 
isotópicas (IRMS) en una parte de la muestra 
previamente pulverizada5.

Los resultados han sido cotejados con los 
obtenidos mediante la aplicación de una meto-
dología analítica idéntica a las muestras de refe-
rencia de las litotecas de la Unidad de Estudios 
Arqueométricos (UEA) del ICAC, el Laborato-
rio para el Estudio de Materiales Lapídeos de la 
Antigüedad (LEMLA) de la Universidad Autó-
noma de Barcelona (UAB) y la colección del 
Área de Petrología y Geoquímica de la Univer-
sidad de Zaragoza (UNIZAR), así como con las 
publicaciones y bases de datos publicadas hasta 
la fecha, tanto para los mármoles clásicos (An-
tonelli y Lazzarini 2015; Attanasio et al. 2006; 
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2009; 2015; Barbin et al. 1989; 1992; Brilli et 
al. 2015; 2018; Capedri et al. 2004; Gorgoni et 
al. 2002; Lapuente 2018; Lapuente et al. 2012), 
como para los mármoles hispanos (Álvarez et 
al. 2009; Lapuente 1995; Lapuente y Blanc 
2002; Lapuente y Turi 1995; Lapuente et al. 
2000; 2002; 2014; 2018; Origlia et al. 2011). Es 
la valoración combinada de todos los datos ob-
tenidos y su comparación con las litotecas y ba-
ses de datos de referencia mencionadas lo que 
permite, en la mayoría de los casos, la determi-
nación de la procedencia posible del mármol 
analizado. No obstante, cabe señalar que, aun-
que la determinación de la procedencia geológi-
ca de un material lítico no es una ciencia exacta, 
el grado de aproximación en muchos casos es 

máximo, ajustándose prácticamente al cien por 
cien en relación a la base de datos comparativa, 
que cada vez es más amplia. Sin embargo, el 
material puede verse afectado negativamente 
por factores como el estado de conservación y 
/o alteración, o bien el tamaño del fragmento a 
analizar, que puede no ser completamente re-
presentativo de la heterogeneidad textural o mi-
neralógica de la roca. Además, hay que tener en 
cuenta que aún quedan canteras antiguas por 
descubrir o por caracterizar analíticamente sus 
materiales, y que algunos frentes de explotación 
quedaron ya agotados, por lo que en algunos ca-
sos puede resultar imposible adscribir la mues-
tra arqueológica a dichas fuentes geológicas.

Fig. 5. A. Microfotografía de la muestra TRÑ-1173 en nícoles cruzados (NC). Aspecto general de la 
muestra. B. Microfotografía de la muestra TRÑ-1173 después de la tinción con rojo de Alizarina S 
(luz transmitida=LT). En la imagen óptica se aprecia como la muestra presenta un bandeado de 
composición calcítico/dolomítico. 

Fig. 6. Microfotografía de la muestra TRÑ-1173. A. Aspecto general de la muestra en luz transmitida 
(LT).	B.	Catodoluminiscencia	(tiempo	de	adquisición:	1s,	14kV,	300	μA).	En	la	matriz	se	pueden	
apreciar algunos cristales de dolomita de coloración rojiza. 
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La lámina delgada se ha realizado en el La-
boratorio de Preparación de Láminas Delgadas 
del Departamento de Geología de la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona (UAB). Con 
objeto de observar su CL, se dejó sin cubrir 
y fue teñida parcialmente mediante rojo de 
Alizarina para reconocer la naturaleza de los 
minerales carbonatados presentes (Fig. 5); es 
decir, discriminar entre calcita, por su tinción 
roja, y dolomita, que no se ve afectada por la 
tinción (Fig. 6).

Como equipo instrumental se ha empleado 
una lupa binocular ZEISS Stemi 2000-C, un 
microscopio de luz polarizada NIKON Eclipse 
50iPOL, a 30x, 60x y 150x, con un dispositivo 
acoplado CITL CL8200 Mk5-1 para el estudio 
de	CL.	Las	fotografías	petrográficas	se	han	to-
mado con una cámara NIKON DS-Fi2 dotada 
con la aplicación NIKON NIS-Elements D. La 
CL se ha registrado con una cámara NIKON 
CoolPix5400 acoplada al microscopio me-
diante un adaptador NIKON CoolPix MDC 
Lens. En el estudio isotópico se ha utilizado 
un espectrómetro de masas de relaciones iso-
tópicas FINNIGAN Gasbench II.

Para la analítica de la pieza se seleccionó 
un punto de extracción en la parte posterior 
vertical de la basa donde no hay restos de pig-
mentos. Con uno de los fragmentos obtenidos 
se elaboró la lámina delgada, mientras que los 
demás fueron pulverizados para realizar los 
análisis de isótopos estables de carbono y oxí-
geno (tabla 1). 

δ13C δ18O
Calcita 2,58 -4,66
Dolomita 2,55 -4,47

Tabla 1. Resultados obtenidos del análisis de 
isótopos estables de carbono y oxígeno.

Según se deriva de todos estos análisis y de 
los estudios llevados a cabo, el mármol con el 
que se elaboró la pieza procede del Monte Pen-
télico, al noreste de Atenas (Grecia), la cantera 
que sirvió de materia prima para la construc-
ción	de	buena	parte	de	los	edificios	de	la	acró-
polis ateniense en el siglo V a.n.e., así como de 

6 Estos análisis se han realizado en el Laboratorio de Arqueometría del Departamento de Prehistoria y Arqueología y en el Centro 
de	Instrumentación	Científica,	ambos	de	la	Universidad	de	Granada.	

un buen número de esculturas de época clásica 
y helenística por la gran calidad de su mármol. 

2.2. Análisis de los pigmentos

Por otra parte, se llevó a cabo un análisis de 
la pigmentación azul que aún se conserva en 
la	 superficie	 superior	 de	 la	 basa	 de	mármol,	
donde apoyan los pies. Se trata de un com-
puesto de sílice, cal y cobre, conocido como 
“azul egipcio”. La fórmula de este pigmento 
sintético, quizá el más antiguo que conocemos 
(Riederer 1997; Pages-Camagna et al. 1999; 
Hatton et al. 2008), nos ha llegado gracias a la 
receta que nos legó Vitruvio en su Architectura 
(Criado Portal et al. 2011), donde detalla cómo 
se realizaba en Alejandría fundiendo sílice, 
calcio, cobre y otras sustancias; como es na-
tural, según el propio proceso de fabricación, 
las proporciones de los diferentes ingredien-
tes, la temperatura a la que se somete la fusión, 
en torno a los 900/1000ºC, o la capacidad y 
estructura del horno donde se lleva a cabo el 
proceso, la tonalidad puede variar (Kovalev et 
al. 2023). En el caso que nos ocupa, el azul es 
de gran intensidad por el mayor componente 
de azurita, cuando por norma general suele uti-
lizarse un azul más suave que se asemeja a la 
tonalidad celeste. 

La metodología utilizada se ha basado en la 
selección de espectros infrarrojos6, obtenidos 
a través de un microscopio JASCO IRT-7100 
acoplado a un espectómetro FTIR, con la técni-
ca Attenuated total reflection (ATR) mediante 
cristal de diamante en el espectro situado entre 
4000 y 400 cm-1. El análisis micro-Raman ha 
sido realizado con un Espectrómetro dispersi-
vo JASCO NRS-5100, con diodo rojo 785 nm, 
acoplado a un microscopio confocal dotado 
de objetivos OLYMPUS (x5, x20 y x100). La 
presencia del pigmento es tan evidente que no 
hemos tenido que utilizar otras técnicas más 
encaminadas a detectar pigmentos cuando no 
se aprecian a simple vista, caso de la técnica 
fotográfica	 Vis Induced Luminescence (VIL) 
(Verri 2009a; 2009b), muy utilizada para ras-
trear posibles pigmentos en esculturas clásicas 
(Ojeda 2018).
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Fig. 7. Espectro de microscopía FTIR de una partícula de pigmento azul egipcio extraída del pedestal de 
la escultura de Casas del Turuñuelo (Guareña, Badajoz). 

Fig. 8. Espectro resultado del análisis Raman realizado sobre el pigmento azul localizado en el 
pedestal de la escultura de mármol documentada en el patio del yacimiento de Casas del Turuñuelo 
(Guareña, Badajoz). 
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Los dos análisis realizados a partir del FTIR 
mostraron bandas situadas en 661-665, 753-
751, 991, 1040-1046 y 1154-1160 cm-1, estando 
las bandas más bajas del espectro relacionadas 
con la presencia de azurita (661-665 cm-1), un 
mineral de cobre del grupo de los carbonatos 
(Fig. 7). Por su parte, los cuatro espectros obte-
nidos mediante micro-Raman permiten abundar 
en los resultados, presentando bandas en 429, 
463-475 y, de menor intensidad, en 569 cm-1. 
El patrón espectral varía ligeramente tanto en 
su posición como en su intensidad en ambos re-
sultados, aunque siguiendo los mismos patrones 
que pueden observarse en otros estudios (Fig. 8) 
(Bell et al. 1997; Pages-Camagna et al. 1999; 
Ambers 2004). Estas variaciones espectrales es-
tán relacionadas con el uso de diferentes com-
puestos y estrategias de fabricación desarrolla-
das por los distintos productores, relacionados 
con el grupo de los silicatos y, por tanto, no con 
los óxidos de cobre (Bruni et al. 1999: 21). 

Así mismo, el óxido de hierro se empleó 
para decorar el contorno de algunas partes de 
la pieza, caso de los pies y las uñas, como bien 
puede observarse mediante la realización de 
un análisis macroscópico de la pieza; sin em-

7 Estos análisis se han llevado a cabo en el laboratorio del Instituto de Arqueología (CSIC – Junta de Extremadura). 

bargo,	para	confirmar	la	presencia	y	extensión	
del pigmento rojo por el resto de la misma, he-
mos llevado a cabo un análisis colorimétrico 
de imagen de varias de sus partes7. Para ello 
hemos	 empleado	 una	 cámara	 fotográfica	 Ni-
kon 7500. Las imágenes obtenidas han sido 
procesadas con el software ImageJ y su plugin 
DStrech, una metodología que, aunque diseña-
da para el estudio y análisis de pinturas rupes-
tres, ya hemos puesto en práctica en anteriores 
ocasiones (Rodríguez González et al. 2019; 
Dorado Alejos 2018) para el estudio de objetos 
pintados en los que parte de la decoración está 
perdida y no es perceptible al ojo humano. Así, 
la	aplicación	de	los	filtros	LRE	e	YRE	permite	
destacar el color en aquellas zonas de la pieza 
donde hoy se encuentra parcialmente perdido. 
Es el caso de las arrugas de los dedos o los 
contornos de las uñas y de la huella de los pies, 
donde	el	rojo	se	intensifica	(Fig.	9).	

Por último, no se han observado restos de 
pigmentos en el resto de la escultura, lo que no 
es óbice para descartar que estuviera también 
coloreada como era frecuente en la estatuaria 
mediterránea de la época (Brinkmann y Ben-
dala 2009).

Fig. 9. Fotografías de detalles de los pies de la escultura documentada en el yacimiento de Casas 
del Turuñuelo (Guareña, Badajoz) donde se observa el uso del pigmento rojo para la decoración de 
algunas	partes	de	la	misma.	A.	Fotografía	original.	B.	Aplicación	del	filtro	YRE.	C.	Aplicación	del	
filtro	LRE.	La	aplicación	de	un	análisis	colorimétrico	en	ambas	imágenes	permite	resaltar	y	detectar	
partes de la pieza en la que el pigmento se ha perdido. (Elaboración propia). 
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3. Discusión

Las esculturas de mármol más antiguas que 
conocemos en la península ibérica son los dos 
sarcófagos antropoides de Cádiz, datados en el 
transcurso del siglo V a.n.e. (Almagro Gorbea 
et al. 2010; Macías et al. 2021) y, por lo tanto, 
contemporáneos a la escultura hallada en Ca-
sas del Turuñuelo. Aunque en los primeros tra-
bajos tras su descubrimiento ambos ejemplares 
se presentaban como producciones fenicias de 
Saida (Sidón) y, por lo tanto, importadas por 
fenicio-púnicos de Cádiz, otros autores han 
apuntado que el mármol procedería de las can-
teras de Macael (Almería). Sin embargo, los 
análisis llevados a cabo recientemente sobre 
los sarcófagos han dictaminado que el mármol 
procede de la isla griega de Paros (Lapuente et 
al. 2021) una hipótesis que ya había sido suge-
rida por uno de sus estudiosos (Kukhan 1951: 
27), quien situaba su procedencia en una isla 
del Egeo, aunque sin más precisión. 

Para la siguiente escultura de mármol pe-
ninsular debemos avanzar hasta el siglo II 
a.n.e., momento al que pertenece la estatua de 
Asclepios/Serapis de Ampurias (Ruiz de Arbu-
lo y Vivó 2008). El interés de esta escultura 
se centra en su estructura, pues se compone de 
dos piezas de mármol de diferentes orígenes, 
una procedente de Paros y la otra del monte 
Pentélico. Por último, y también elaborado con 
mármol del Pentélico, cabe destacar el altar del 
yacimiento ibérico de Mas Castellar de Pontós 
(Pons et al. 1998; 2020), depositado en la sede 
de Girona del Museo de Arqueología de Cata-
luña y datado también en el siglo II a.n.e. 

La escultura de Casas del Turuñuelo debió 
tener una altura de unos 70 cm si nos atene-
mos a la proporcionalidad de los pies. Éstos se 
representaron en paralelo, lo que sugiere iden-
tificarlos	 con	una	 imagen	 femenina,	 pues	 los	
ejemplos masculinos respetan un canon según 
el cual uno de sus pies siempre se represen-
ta adelantado (Ritchter 1970); sin embargo, 
el hecho de que no esté vestida hasta los pies, 
ni calzada, complica la tarea de considerarla 
como una escultura femenina, según lo sugiere 
la producción de escultura en el ámbito griego 
(Ritchter 1968). 

8 Parte de la investigación aquí presentada se desarrolló en la Escuela Italiana de Arqueología de Atenas gracias a la obtención de 
una beca de movilidad al personal docente e investigador de la Universidad de Extremadura y de los Centros Tecnológicos de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura en centros extranjeros de Enseñanza Superior y/o investigación para el año 2019 de la 
Secretaria General de la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital de la Junta de Extremadura. 

9 Queremos agradecer a J. Ruiz de Arbulo las consideraciones e indicaciones que nos ha facilitado para el estudio de la pieza, así 
como las referencias facilitadas por A. J. Domínguez Monedero. 

Asimismo, también debemos desechar la 
idea de que se trate de una representación se-
dente entronizada, pues le falta el escabel para 
apoyar los pies como sucede en este tipo de es-
culturas; el caso más claro es el de la entroni-
zada Dama de Baza (Chapa e Izquierdo (eds.) 
2010), ya del siglo IV a.n.e., donde el escabel 
está integrado en la basa. Anterior en el tiem-
po,	de	alabastro	y	de	clara	influencia	oriental	
es la Dama de Galera (González Reyero 2007; 
Almagro-Gorbea 2009), cuyos pies, también 
desnudos como el ejemplar de Casas del Tu-
ruñuelo, se apoyan en una basa moldurada que 
estaría por lo tanto expuesta; o el ejemplar de 
bronce de la Astarté del Carambolo (Sevilla, 
Camas),	 también	 de	 clara	 influencia	 oriental,	
(Navarro 2021), cuyo escabel se aprovechó 
para realizar una inscripción fenicia. 

Por lo tanto, el ejemplar de Casas del Turu-
ñuelo pertenecería a una escultura alzada que 
por	su	estilo	nos	remite,	no	sin	dudas,	al	final	
del arcaísmo griego o, más bien, al denominado 
estilo	severo,	donde	 las	figuras	adquieren	ma-
yor movilidad como transmite la posición de 
los pies de la escultura de Casas del Turuñuelo. 
Hay que tener en cuenta que la estatuaria griega 
realizada en mármol es muy escasa, por no decir 
exigua, en todo el occidente mediterráneo hasta 
el siglo II a.n.e., coincidiendo con la consoli-
dación de la presencia romana en Grecia. Tan 
solo en la península itálica, dentro de la cultu-
ra etrusca, aparecen algunas esculturas griegas 
de mármol fechadas entre los siglos VII y IV 
a.n.e. (Boardman 1978), porque es sabido que 
los etruscos no utilizaron el mármol en sus crea-
ciones artísticas (Staccioli 1993: 28). Pues bien, 
aunque hemos rastreado en profundidad la esta-
tuaria griega del periodo arcaico y severo grie-
go para hallar alguna analogía que nos pudiera 
servir	para	justificar	la	presencia	de	la	escultura	
de Casas del Turuñuelo (Karakasi 2002; Richter 
1968; 1970), la búsqueda ha sido infructuosa, 
pues no hemos conseguido localizar ejemplos 
en	los	que	la	figura	presente	los	pies	desnudos	
y colocados en paralelo8. Sin embargo, tenemos 
un indicio que podría cuadrar con el estilo de 
nuestra escultura9. 

A	finales	del	siglo	XIX,	en	un	pequeño	tem-
plo o más bien capilla de la necrópolis etrusca 
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de Cannicella, muy cerca de Orvieto (Italia), 
apareció una escultura femenina de casi 80 cm 
de altura realizada sobre mármol de Naxos con 
añadidos de mármol de Paros, ambas islas per-
tenecientes al archipiélago de las Cícladas, en 
el Egeo, famosas por sus ricas canteras de már-
mol. Aunque las tumbas más antiguas se datan 
en el siglo VII, la mayor parte de la necrópolis 
pertenece a los siglos VI y V a.n.e. (Bonamici 
et al. 1994), así como los numerosos fragmen-

tos de terracotas arquitectónicas, entre las que 
destaca un acroterio donde se narra el matrici-
dio de Orestes, fechado hacia el 480 a.n.e. y 
que se conserva en el Museo Arqueológico 
Nacional de Orvieto. Por su parte, la denomi-
nada “Venus de Cannicella” se conserva en el 
Museo Claudio Faina de Orvieto (Bianchi 
Bandinelli 1982: 292 - 297; Cristofani 1985: 
261-2; Colonna 1987; Bentini et al. 2019; Sto-
pponi 2021). 

Fig. 10. Fotografía de la “Venere di Cannicella”. Vistas frontal, trasera y 
lateral. (Imágenes cedidas por el Museo Claudio Faina de Orvieto). 

La denominada “Venere di Cannicella”, a 
la que le falta el brazo izquierdo y la mano de-
recha, está realizada sobre un bloque de már-
mol y representa a una mujer desnuda de pie 
(Fig. 10) (Lubtchansky 2022). Conserva tanto 
el sexo como el vello púbico, así como uno de 
los pechos, que es en realidad un aditamento 
realizado en este caso con mármol de Paros. 
Esta curiosa circunstancia ha hecho pensar a 
algunos de sus estudiosos que en realidad se 
trate de una escultura masculina, un kouroi, fe-
minizada	posteriormente	(Pfiffig	1975;	Bonna-
mici 2012), una apreciación poco convincente 
toda vez que el cuerpo representado responde 
a los cánones femeninos de la época. Si bien, 
la escultura femenina desnuda es inédita en el 

mundo arcaico griego hasta época clásica, no 
lo es para el mundo etrusco donde los ejemplos 
son destacados (Lubtchansky 2022), lo que sin 
duda determinó esa interpretación que ha sido 
rechazada por otros especialistas (Cristofa-
ni 1985). La escultura presenta en la cabeza, 
cuello y orejas pequeños agujeros destinados a 
acoplar las joyas que subrayarían su condición 
divina. 

La hipótesis más reciente, y sin duda suge-
rente, se basa en la posición del brazo derecho, 
que no aludiría a un gesto de pudor, sino que 
indicaría intencionalmente el pubis (De Grum-
mond 2016). La diosa representada podría ves-
tirse y desvestirse ritualmente durante las prác-
ticas	ceremoniales	para	significar	un	descenso	
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al inframundo y una posterior “resurrección” 
similar a lo que se conoce entre los sumerios 
por Inanna; sobre esta base, la autora propone 
que la diosa estaría destinada a actos procesio-
nales	en	los	que	el	santuario	sería	el	fin	del	tra-
yecto. Esta interpretación implica una difusión 
hacia el Mediterráneo occidental de conceptos 
religiosos y rituales orientales cuya continui-
dad parece atestiguarse en la época arcaica.

Para el caso que nos ocupa, lo más intere-
sante son los pies de la escultura, muy seme-
jantes a los del ejemplar de Casas del Turuñue-
lo, si bien ligeramente más unidos y rígidos, 
que descansan, paralelos, sobre una basa tam-
bién cuadrangular (Fig.11). Por su estilo, emi-

nentemente griego arcaico, debe pertenecer al 
último	cuarto	del	siglo	VI	a.n.e.,	identificándo-
se con la diosa de la fertilidad y de la tierra Vei 
debido al hallazgo en la misma capilla de una 
placa votiva donde se cita a esta diosa etrusca 
asimilada con Deméter. Pero ha tenido más 
éxito	su	identificación	con	la	diosa	etrusca	Tu-
ran (Jannot 1998), relacionada con la griega 
Afrodita o Venus romana, de donde toma hoy 
su nombre. La pieza es sin duda de elaboración 
griega, aunque desentona su desnudez, ya que 
es sabido que en la escultura arcaica sólo las 
estatuas de los varones jóvenes o kouroi se re-
presentaban desnudas, si bien siempre con el 
pie izquierdo adelantado (Bonfante 1993). 

Fig. 11. Fotografía de detalle de la parte delantera y lateral derecha de los pies 
de la “Verene di Cannicella” (Orvieto, Italia) (elaboración propia). 

Otra posibilidad es que la estatua de Canni-
cella sea un encargo etrusco hecho a un taller 
griego para que elaborara una escultura de una 
diosa venerada en la localidad, como podría ser 
la	propia	Turan/Astarté,	lo	que	justificaría	que	
la escultura no se ciña a los cánones griegos de 
la representación femenina. Las imágenes de 
Astarté sí suelen aparecer desnudas y en posi-
ción hierática, con los pies juntos y adornadas 
con joyas (Bonnet 1996). En este sentido hay 
que	destacar	la	existencia	de	varios	orificios	en	
el cuello, orejas y cabeza, destinados a portar, 
respectivamente, el collar, los pendientes y un 
tocado. Vestir a las diosas es una herencia me-
sopotámica que tiene su continuidad entre las 
comunidades levantinas del primer milenio. 
En este sentido, ya se ha llamado la atención 
sobre la posibilidad de que en Cancho Roano 
existiera una divinidad, en este caso tallada en 
madera, que habría portado buena parte de las 

joyas halladas en el santuario (Bendala 2000: 
93). 

El fragmento de la escultura de Casas del 
Turuñuelo, aunque relevante, nos impide aden-
trarnos	en	su	valoración	 iconográfica,	pero	sí	
nos permite plantear una hipótesis inspirada, 
en buena parte, por la Venus de Cannicella, que 
ofrece un atractivo parangón para el caso que 
nos ocupa (Fig. 12). Pensamos que la escultura 
podría estar relacionada con la representación 
de la diosa Astarté como seguramente lo está 
la denominada Venere de Cannicella, que en 
este caso se asimilaría a la diosa Turan de los 
etruscos, con atributos muy similares a la diosa 
fenicia. Hay varios indicios que nos conducen 
a esta hipótesis. 

No podemos olvidar que Astarté está pre-
sente en el mundo tartésico de manera recu-
rrente, no solo por la famosa escultura hallada 
en el Carambolo, sino porque además se han 
identificado	 espacios	 reservados	 en	 algunos	
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santuarios tartésicos, caso del propio Caram-
bolo, donde se ha interpretado que una de las 
capillas, paralela a la de Baal presidida por un 
altar en forma de piel de bóvido, estaba dedi-
cada a la diosa (Fernández Flores y Rodríguez 
Azogue 2007: 228; Escacena et al. 2007: 15). 
Esta misma interpretación se dio a los dos es-
pacios paralelos localizados en el santuario 
más antiguo de Cancho Roano o “C” (Celesti-
no y Rodríguez González 2019b). En Casas 
del Turuñuelo solo conocemos una estancia en 
cuyo eje central se halló un nuevo altar en for-
ma de piel de bóvido, pero desconocemos aún 

las estancias paralelas que, hipotéticamente, 
podrían guardar relación con el culto a Astarté. 
En	este	sentido	cobra	significado	el	remate	de	
bronce hallado en la estancia S-1 de Casas del 
Turuñuelo, donde se representa una piel de bó-
vido en cuyos extremos se moldearon dos pa-
lomas que simbolizarían a la diosa (Rodríguez 
González	y	Celestino	2019:	fig.	11d).	También	
es importante tener en cuenta la relación de 
Astarté con los caballos, un animal omnipre-
sente tanto en Cancho Roano como en Casas 
del Turuñuelo. 

Fig. 12. Imagen comparativa de los pies correspondientes a las “Verene di Cannicella” (Orvieto, 
Italia) y la escultura de Casas del Turuñuelo (Guareña, Badajoz) (elaboración propia). 

También como una Astarté se ha interpreta-
do	la	figura	representada	en	el	quemaperfumes	
de bronce de La Quéjola (Albacete) (Olmos y 
Fernández-Miranda 1987), la cual sostiene en 
su	mano	izquierda	la	figura	de	un	ave,	identi-
ficada	con	una	paloma,	que	la	conecta	con	el	
emblema antes mencionado de Casas del Tu-
ruñuelo.	 En	 este	 ejemplo,	 la	 figura	 femenina	
también se representa desnuda, un hecho que 
vendría a coincidir con los ejemplos de la 
Venus de Cannicella y la interpretación dada 
a la pieza de Casas del Turuñuelo; sin embar-
go, y salvando las distancias tecnológicas que 
separan	a	ambos	ejemplos,	en	la	figura	de	La	
Quéjola se aprecia cómo su pierna izquierda 
está ligeramente adelantada, lo que indica que 
sus pies, hoy desaparecidos, no se dispondrían 
en paralelo. 

Por último, y ya de época romana, habría 
que	 hacer	 alusión	 a	 la	 similitud	 iconográfica	
con la Venus de Itálica. En un interesante estu-
dio sobre esta escultura se ponía de relieve que 
su carácter de Venus o Afrodita Anadyomene, 
representada como surgiendo del mar, es una 
singularidad para una sociedad romana que, 
en esa época, plena época imperial, el culto se 

rendía a la Venus Púdica, consagrada como ex-
presión de la Venus Genetrix, venerada como 
antecesora de la gens Iulia, es decir, la diosa 
principal	del	culto	oficial	romano	(León	1995).	
La respuesta a esta singularidad podría estar 
en el culto que desde hacía siglos se rendía a 
Astarté	en	el	suroeste	peninsular,	 identificada	
como Afrodita Anadyomene, venerada en Ga-
dir/Gades como Venus Marina. Así, la Venus 
de Itálica sería una prueba de la perduración 
secular del culto a Astarté en el mediodía pe-
ninsular, representada como Afrodita Anad-
yomene en su santuario principal de Gadir 
(Mederos 2011). Esta perduración en el culto, 
como también en las costumbres funerarias, 
ya ha sido defendida con sólidos argumentos 
en referencia al hibridismo y a la diversidad 
cultural en la Hispania romana, donde la per-
duración de la huella púnica y tartésica son 
evidentes (Bendala, 2005; 2006). La escultu-
ra de Casas del Turuñuelo podría representar 
así a Astarté/Afrodita ya en el siglo V a.n.e., 
lo que podría explicar el azul egipcio con el 
que se pinta el basamento, que indicaría el sur-
gimiento de la diosa de las aguas marinas. En 
este sentido, cabe señalar que en Biblos, ya en 
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época romana, se rendía culto a Astarté bajo la 
forma de Afrodita; el propio Filón de Biblos, 
del siglo II de nuestra Era, decía que “los feni-
cios	afirman	que	Astarté	es	Afrodita”.	O	que,	
por último, la Afrodita del santuario chipriota 
de Paphos, donde según el mito nació la diosa, 
era una representación local de Astarté (Maier 
y Karageorghis 1984). 

4. Conclusiones

Con todo, y aunque no parece que haya dudas 
sobre la elaboración de la escultura de Casas 
del Turuñuelo en un taller griego, no parece 
descabellado pensar que podría tratarse del en-
cargo, bien de un jefe local o de la propia co-
munidad que habitaba el lugar, de una Astarté 
que	podría	haber	sido	venerada	en	el	edificio.	
Si la pieza se fechara en el siglo VI a.n.e. en 
función de la escultura de Cannicella, no pue-
de pertenecer a una deidad griega al presentar-
se desnuda. Más bien habría que pensar en una 
elaboración griega ya del siglo V a.n.e., como 
sin duda atestigua el estilo en el que fue reali-
zada.	Estas	circunstancias	reafirman	la	adscrip-
ción	de	estos	edificios	del	valle	del	Guadiana	
a la cultura tartésica, independientemente de 
que a partir de mediados del siglo VI, tras la 
primera crisis de Tarteso, las rutas comerciales 
de esta zona viren hacia el Levante peninsular 
(Domínguez Monedero 1993; 2013), facilitan-
do la entrada de productos griegos. 

El	vínculo	 iconográfico	que	parece	existir	
entre ambas piezas de mármol no es la única 
relación que guardan ambas esculturas. De 
este modo, aunque uno de los temas principa-
les de este estudio es dar a conocer los resulta-
dos de los análisis arqueométricos realizados a 
la	pieza	de	Casas	del	Turuñuelo,	que	certifican	
su procedencia griega, también cabe señalar 
la ausencia de analogías formales procedentes 
del mundo ático, así como la existencia de un 
único paralelo de procedencia etrusca. Pero 
hay un último aspecto que debemos remarcar 
porque va más allá de la mera comparación es-
tilística de ambas piezas.

Como indicábamos al inicio de este trabajo, 
los pies de mármol del Pentélico aparecidos en 
el yacimiento de Casas del Turuñuelo proce-
den del patio, uno de los espacios de mayo-
res dimensiones de los documentados hasta 
la	 fecha	en	 las	excavaciones	de	este	edificio.	
Este ámbito sobresale por la presencia de un 
masivo	 sacrificio	 de	 animales	 donde,	 en	 tres	

fases	bien	diferenciadas,	fueron	sacrificados	y	
depositados más de medio centenar de anima-
les, un ritual que se ha puesto en relación con 
la celebración de un gran banquete previo a la 
clausura	y	cubrición	del	edificio	bajo	un	túmu-
lo del que debió participar toda la comunidad 
(Celestino et al. 2023; Iborra et al. 2023). 

Similares características acompañan al 
contexto donde fue hallada la Venus de Can-
nicella. Como también indicábamos, la estatua 
proviene de una zona de culto asociada a un 
espacio de necrópolis. En este espacio, junto a 
varios altares, se ha documentado un sistema 
de canalizaciones que se han relacionado con 
la evacuación de los líquidos procedentes de 
los	sacrificios	en	honor	a	 la	divinidad	que	se	
realizarían en el santuario (Roncalli 1994), es-
trechamente vinculados al área donde fue loca-
lizada la Venus. De hecho, a esta actividad de 
sacrificio	y	comensalidad	se	ha	vinculado	una	
fosa, excavada en el santuario, de cuyo interior 
se recuperó un interesante lote de materiales 
y un conjunto de restos óseos pertenecientes 
a un mínimo de 80 individuos. Entre las espe-
cies más numerosas sobresalen los cerdos, las 
ovejas y las cabras, todos ellos con marcas de 
consumo	y	 sacrificio,	 así	 como	 cinco	 perros,	
en	este	caso	solo	sacrificados	(Stopponi	2008;	
Wilkens 2008). 

A pesar de la distancia existente entre am-
bos enclaves, pues todavía no hemos ofrecido 
una lectura funcional cerrada que caracterice 
al	edificio	de	Casas	del	Turuñuelo,	la	presencia	
en ambos contextos de prácticas relacionadas 
con	 el	 sacrificio	 y	 el	 consumo	 de	 alimentos,	
aproxima ambos ámbitos tanto a nivel simbó-
lico como cultual. Aunque es prematuro sacar 
conclusiones	ante	la	extensa	superficie	de	yaci-
miento que resta por excavar en Casas del Tu-
ruñuelo, nos parecía oportuno dejar constancia 
de la relación existente entre ambos contextos, 
por si con el avance de las investigaciones en 
el yacimiento tartésico pudieran estrecharse 
los vínculos culturales entre ambas zonas y co-
nocer mejor los cultos ctónicos practicados en 
el Mediterráneo durante la I Edad del Hierro.

Otra cuestión que llama poderosamente 
nuestra atención es el hecho de que una es-
cultura de esta naturaleza, realizada con már-
mol procedente de Atenas, se haya encontra-
do en las tierras del interior peninsular y no 
en yacimientos de la costa levantina donde el 
comercio griego era preponderante en esos 
momentos. Por ello, es posible que, aprove-
chando esas rutas comerciales con el interior, 
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por donde penetraron una gran cantidad de 
productos griegos y etruscos, se haya realizado 
un encargo de estas características, adaptado a 
las necesidades de culto de quienes vivían o 
asistían al monumento de Casas del Turuñue-
lo. Una circunstancia que además rompe con 
la idea de que el culto tartésico era anicónico 
y carecía de imágenes a las que venerar. Otro 
reto al que nos enfrentamos es el de localizar el 
ámbito donde estaría emplazada la estatua, im-
prescindible para interpretar la funcionalidad 
del enclave. 

Solo resta esperar a que el avance de las ex-
cavaciones nos permita recuperar el resto de 
la escultura y así completar su estudio e inter-
pretación, pero como ya señalábamos, dada su 
transcendencia, hemos creído oportuno dar a 
conocer este hallazgo que por sí solo supone 
un	significativo	avance	en	el	estudio	de	la	cul-
tura tartésica antes de su total desaparición.
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