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INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo abordaremos el estudio 
de un repertorio iconográfico específico entre los 
fragmentos terra sigillata hispánica hallados en La 
Candamia, cuya presencia es muy significativa 
dentro del conjunto figurativo analizado. Entre 
dichos motivos se encuentran dioses mayores, 
dioses menores, escenas de naturaleza báquica y 
seres híbridos.

Hemos contabilizado 60 fragmentos en los 
que se incluyen 66 representaciones mitológicas, 
que suman un porcentaje del 18.70% del total de 
las piezas estudiadas. De ellas, un 42.4% mues-
tra dioses mayores (Mercurio, Minerva, Anubis, 
Anubis-Mercurio, Marte y Venus), el 30.3% está 
formado por dioses menores (Fortuna, Victoria 
y erotes), mientras que el 19.7% lo forman seres 
híbridos (grifos, una harpía o esfinge y un gorgo-
neion) y el 7.6% restante, temas báquicos (ménades 
y sátiros), tal como detallamos en la Fig. 1.

Algunas de estas piezas son excepcionales y no 
han sido localizadas hasta la fecha en los reperto-
rios tradicionales o, en algunos casos, no han sido 
identificadas de forma precisa. Ello es debido a la 
escasez de estudios de naturaleza puramente ico-
nográfica en la historiografía referida a la sigillata, 
que nos ha llevado a sugerir una nueva lectura para 
algunos motivos conocidos. 

DIOSES MAYORES (Fig. 2)

La designación de dioses mayores corresponde 
a la representación de las divinidades con más 
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presencia e importancia oficial en el marco del 
panteón grecorromano, observando en algunos 
casos un claro sincretismo, como el que existe 
entre Anubis y Mercurio. La asociación divina 
entre el panteón egipcio y romano es bien cono-
cida en todo el Mediterráneo desde el helenismo 
tardío, constituyendo un asunto muy repetido en 
diversidad de contextos arqueológicos, soportes 
artísticos y en un ámbito cronológico muy amplio 
(Montero, 2011, 598). 

MERCURIO

La figura más representada es el dios Mercu-
rio, que cuenta con 16 ejemplares (57.14% de los 
dioses mayores) dentro del conjunto estudiado. 
Se le representa como un hombre desnudo, de 
aspecto juvenil, con rostro imberbe y anatomía 
caracterizada por el notable contraposto que señala 
su cuerpo; de acuerdo con los prototipos iconográ-
ficos conocidos, sostiene la marsupia en la mano 
derecha y el caduceo en la izquierda, apoyado sobre 
el hombro; en algunos punzones se han señalado 
también las taloneras aladas; el tratamiento de la 
musculatura corporal varía notablemente de unos 
ejemplares a otros (Fig. 3).

Grosso modo, en el repertorio iconográfico de 
la TSH, también las representaciones de este dios 
constituyen el porcentaje más elevado cuantitati-
vamente hablando, con diversidad de prototipos, 
aunque en todos los casos su identificación no 
resulta difícil, dada la presencia de los atributos 
iconográficos citados (Mayet, 1984, pl. CXCII, 
n. 2224-2243). El punzón puede ser originario 
de los talleres galos, donde se han hallado no 
pocos paralelos (Oswald, 1964, plat. XXV-XXVI,  

FIGURA 1. Tabla con tipo, número de motivos y porcentajes 

sobre el total de motivos mitológicos. Gráfico correspon-

diente de distribución de los mismos por grupos. 

Motivo Número % sobre total 
animales

Dioses mayores 28 42.4

Dioses menores 20 30.3

Seres híbridos 13 19.7

Escenas báquicas 5 7.6

Total 66 100

FIGURA 2. Tabla con tipo, número de motivos dioses 

mayores y porcentajes sobre el total de los mismos. Gráfico 

correspondiente de distribución de deidades mayores. 

Motivo Número % sobre total 
animales

Mercurio 16 57.14

Minerva 4 14.29

Anubis 1 3.57

Anubis-Mercurio 2 7.14

Marte 2 7.14

Venus 3 10.72

Total 28 100

FIGURA 3. Mercurio. 
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n. 517-548), documentándose el número más alto 
de moldes en el taller de los Bezares y, en menor 
medida, en otros alfares (Garabito, 1978, 491); en 
todos los casos, con el paso del tiempo los punzones 
fueron haciéndose cada vez más toscos.

Las producciones cerámicas presentan a Mer-
curio como dios popular, acaso por tratarse de 
un dios asociado en Roma, muy en particular, 
a la civilización y el comercio, tal y como apa-
rece documentado por la epigrafía (Sáenz, 1997, 
434). Algunos autores señalan que existe una 
clara relación entre las inscripciones dedicadas a 
este dios y su abundante presencia en la sigillata 
(Garabito, 1978, 491); otros, sin embargo, no 
comparten dicha apreciación, basándose en que 
existen numerosas representaciones de este dios 
en zonas donde no se conocen lugares de culto a 
Mercurio, aunque aceptan que el entorno influye 
en el alfarero (Elvira, 1981, 64). Compartimos la 
opinión de que la popularidad de este dios podría 
estar relacionada con su vertiente como divinidad 
protectora de los caminos, dios del comercio y 
patrón de los comerciantes, dada la importancia 
intrínseca que conlleva el fenómeno económico 
surgido en torno a las manufacturas cerámicas, 
así como la compleja estructura que nace a su 
alrededor (Sáenz, 1997, 434).

MINERVA

Hemos contabilizado tres fragmentos (14.29% 
de entre los dioses mayores) con representaciones de 
Minerva en nuestro elenco de piezas, entre las cuales 
pueden diferenciarse dos prototipos iconográficos 
diferentes. El primero de ellos (Tipo 1) corresponde 
a una figura femenina estante, con cabeza vista de 
perfil, tocada con yelmo y ataviada con una sencilla 
túnica talar, sosteniendo en sus manos una lanza 
y un objeto indeterminado (escudo, o casco en el 
caso de no llevarlo puesto) (Fig. 4).

El segundo prototipo iconográfico (Tipo 2) 
difiere levemente del anterior y muestra una figura 
femenina de perfil, tocada con un casco provisto de 
cimera (Fig. 5). Se trata de una imagen frecuente 
en los repertorios de la sigillata hispánica y, sin 
embargo, cuando los punzones no son de buena 
calidad, su identificación puede ser compleja, 

por lo que en ocasiones ha sido confundida con 
la representación de Aeternitas, personificación 
que caracterizada por llevar un cayado y un globo 
(Sáenz, 1997, 435), objetos que pueden tener 
similitud formal con la lanza y el escudo de la 
diosa Minerva.

Los punzones que encontramos con la repre-
sentación de Minerva en TSH van a tomar sus 
modelos de los talleres de La Graufesenque (Her-
met, 1934, plat. 18, n. 9; Oswald, 1964, plat. 
VIII, n. 130-134). La representación más común 
corresponde al Tipo 1, encontrándose amplia-
mente extendida por toda la península (Garabito, 
1978, T. 5, n. 20; Mayet, 1984, pl. CXCIII, n. 
2252-2258; Méndez, 1975, n. 19). El Tipo 2 es 
menos conocido dentro del repertorio iconográfico 
(Franco, 2003, T. 3, n 26; Garabito, 1978, T. 5, n. 
23; Mayet, 1984, pl. CXCIX, n. 2420), aunque de 
igual manera toma su modelo de las producciones 
galas (Hermet, 1934, plat. 18, n. 11).

ANUBIS Y ANUBIS-MERCURIO

Dentro de los modelos iconográficos conocidos 
en los repertorios de TSH, las representaciones de 
Anubis resultan bastante diversas. En nuestro caso, 

FIGURA 4. Minerva, Tipo 1. 

FIGURA 5. Minerva, Tipo 2. 
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contamos con tres imágenes del dios (10.72% del 
total de los dioses mayores), una de ellas egiptizante 
y las dos restantes de acuerdo con el modelo que 
lo asimila al Mercurio romano. 

El tipo egiptizante (Fig. 6) tiene cabeza de 
cánido y va ataviado con coraza militar corta en 
la que se distinguen el cinturón y la musculatura 
corporal, sosteniendo en la diestra un ankh (Perea, 
2009, 136).

El segundo tipo iconográfico (Fig. 7 y 8), iden-
tificado como Anubis-Mercurio, tiene cabeza de 
cánido igual que el anterior y viste túnica corta 
terciada sobre el hombro izquierdo, desde el que 
cae un largo manto y en el que apoya un caduceo 
de grandes dimensiones. 

Los cultos orientales en Hispania están atesti-
guados desde el siglo I d.C., si bien su popularidad 

no fue notable hasta bien entrado el s. III d.C.. 
Las imágenes de esta deidad en sigillata fueron 
también excepcionales en fechas tempranas. La 
representación de Anubis en la Península Ibérica 
en TSH es un motivo que se encuentra en los 
alfares riojanos (Garabito, 1978, T. 4, n. 4; Mayet, 
1984, pl. CXCII, n. 250; Méndez-Revuelta, 1975, 
n. 112; Mezquíriz, 1961, lám. 56, n. 246) y en los 
béticos (Fernández, 1988, lám. 69, fig. 17-18). Se 
han encontrado tipos similares en las producciones 
gálicas (Oswald, 1964, plat. XVI, n. 549- 551), 
aunque el tema aparece de forma mucho más 
frecuente en las lucernas, en este caso formando 
un todo con representaciones de Isis y Harpócra-
tes (Morillo, 1999, 189). No es sencillo explicar 
porqué   se utilizó este motivo, aunque merece 
señalarse la opinión de Mayet, quien apunta que 
siendo el 10% de los alfareros de origen griego, ello 
pudo haber facilitado su contacto con los cultos 
orientales y la difusión de los mismos entre los 
ceramistas (Mayet, 1984, 201).

MARTE

La iconografía del dios Marte es bastante 
común en la TSH y suele mostrar el canon clásico 
del dios de la guerra, representado como militar, 
vestido con armadura thoracata y exhibiendo en 
sus manos lo que parece ser una lanza y un escudo 
de forma elíptica, atributos iconográficos que lo 
asimilan a un guerrero. El culto a Marte tuvo 
gran desarrollo en Roma, ya que el dios guerrero 
aseguraba una protección permanente a los ejér-
citos; ello debió de ser una razón suficientemente 
poderosa para que su presencia fuera también 
recurrente entre los motivos iconográficos de 
la TSH. Es muy interesante constatar cómo 
los punzones de este dios se realizan, general-
mente, con una gran minuciosidad, tal y como 
queda patente en los dos ejemplares (7.14% de 
los dioses mayores) que se cuentan en el conjunto 
estudiado (Fig. 9). El modelo iconográfico tanto 
para nuestras representaciones, como para otros 
casos conocidos, todos ellos ejemplos de rasgos 
anatómicos muy detallados, es el dado por la 
imagen del celebérrimo Mars Ultor (Mezquiriz, 
1961, lám. 57, n. 293; Sáenz, 1997, lám. 108, 

FIGURA 6. Anubis, tipo egiptizante. 

FIGURA 7. Anubis-Mercurio. 

FIGURA 8. Anubis-Mercurio.
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n. 696). Su iconografía, como señalábamos, no 
se diferencia esencialmente de otros personajes 
relacionados con el estamento militar.

La iconografía característica de Marte en las 
producciones de TSH se ha localizado en el taller 
de Bronchales (Atrián, 1958, lám. IX, n. 23-25), 
tanto el punzón como la cerámica con la impronta 
del dios. Es éste el único alfar donde se ha locali-
zado, hasta la fecha, dicha la iconografía en TSH 
(Sáenz, 1997, 433), por lo cual podría conside-
rarse como uno de los lugares originarios de este 
prototipo, acaso derivado de los modelos gálicos 
(Oswald, 1954, plat. IX, n. 143).

VENUS

El culto de la diosa Venus estuvo, asimismo, 
muy desarrollado durante el período imperial, 
por su relación con la protección de los empe-
radores y el culto imperial. En nuestro elenco 
de piezas hemos analizado tres representaciones 
(10,72%) de esta diosa (Fig. 10), concebida como 
una figura femenina desnuda, de actitud indo-
lente y anatomía voluptuosa, de acuerdo con el 
consabido canon clásico. Los punzones que se 
conocen en TSH (Mayet, 1984, pl. CXCVI, n. 
2365-2366; Mezquiriz, 1961, lám. 54, n. 208-
209; Méndez-Revuelta, 1975, n. 108), tienen una 

clara relación con los estudiados en la cerámica 
gálica e itálica ya que siguen el mismo prototipo 
iconográfico (Oswald, 1964, plat. XV-XVIII).

DIOSES MENORES

Entre los dioses menores localizados en el con-
junto de piezas estudiadas se encuentran imágenes 
de Fortuna y Victoria, además de la representación 
de amorcillos. 

FORTUNA

La iconografía de Fortuna Dea, como encar-
nación de la buena suerte y la fortuna variable, 
constituye una de las alegorías más representadas en 
la Roma imperial y, también, en la producción de 
TSH; entre las piezas estudiadas, hemos documen-
tado diez fragmentos con su efigie. Sus atributos 
más característicos son el timón (relacionado con su 
capacidad para regir el mundo), la rueda (alusiva a 
su carácter variable) y la cornucopia (Fig. 11), que 
la convierte en una personificación de la abundan-
cia y fecundidad, similar a Abundantia, Aequitas, 
Annona, Concordia y otras tantas abstracciones 
divinizadas; algunas de ellas fueron asimiladas a 
Ceres o Isis y su culto estuvo muy desarrollado en 
las provincias occidentales del Imperio Romano 
(Montero, 2011, 550).

Todos los punzones que representan a esta 
divinidad son muy homogéneos (Garabito, 1978, 
T. 4, n. 13-15; Mayet, 1984, pl. CXCV, n. 2317-
2338; Mezquíriz, 1961, lám. 55, n. 212-224): 

FIGURA 9. Marte. 

FIGURA 10. Venus. 

FIGURA 11. Fortuna.
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Fortuna suele aparecer efigiada de forma canónica, 
sin apenas ningún tipo de variación: una figura 
femenina estante, que viste una sencilla túnica 
talar anudada en la cintura y sostiene cornucopia 
y timón. Habitualmente estas representaciones 
han sido designadas como Isis-Fortuna, dado que 
el sincretismo entre ambas deidades fue muy fre-
cuente en la Roma imperial; en nuestros ejemplos, 
sin embargo, no podemos establecer con claridad 
dicha asimilación, ya que las figuras no exhiben 
el tocado isíaco que es característico en las repre-
sentaciones sincréticas, como la que ostenta una 
jarra de TSH encontrada en Badarán (Martínez, 
2002, 207-216).

Merece señalarse que, para algunos autores, la 
representación de Fortuna en la cerámica romana 
solo es conocida en TSH (Sáenz, 1997, 444), 
mientras que en la TSG se ha identificado con 
Abundantia (Oswald, 1964, plat. XXXIX, n. 800-
807), ya que sostiene únicamente la consabida 
cornucopia. Se ha hablado incluso de “carácter 
hispano” de esta deidad, cuya iconografía estuvo 
muy desarrollada en todo tipo de soportes artís-
ticos, tales como escultura, pequeños bronces, 
pintura mural y en la numismática (Sáenz, 1993, 
435). Por nuestra parte, consideramos que resulta 
muy azaroso tratar de identificar con precisión 
representaciones de este tipo, especialmente 
cuando los fragmentos conocidos son incompletos 
y no muestran imágenes con la totalidad de los 
atributos iconográficos que definen a las figuras. 
Remo y timón son atributos, ambos, de Fortuna, 
como lo fueran primeramente de la Tyche griega; 
la asimilación iconográfica de Fortuna con Isis 
viene dada casi exclusivamente por el tocado y no 
por la presencia del timón, como habitualmente 
se ha señalado. La cornucopia, en cambio, es un 
atributo, que como decíamos, comparten muchas 
de las abstracciones divinizadas que puso de 
moda el culto imperial, asociadas a las virtudes 
del emperador y al ideario oficial, por lo que la 
ambigüedad e indefinición de su iconografía 
pasa por ser uno de los aspectos más sobresa-
lientes. Sea como fuere, estas personificaciones 
representan cualidades o ideas estimadas en el 
marco de la sociedad romana, siendo la Fortuna, 
entendida como fortuna propicia, una de dichas 
aspiraciones. 

VICTORIA

Las representaciones de la personificación de 
la Victoria se cuentan, junto con las de Fortuna, 
entre las imágenes más acostumbradas para la 
decoración de la cerámica romana (Elvira, 1981, 
61-67). Su identificación puede resultar compleja, 
como sucede en el caso de otras personificaciones 
femeninas análogas, ya que como decíamos en 
líneas precedentes, algunas de ellas comparten atri-
butos iconográficos. De acuerdo con los patrones 
derivados del arte helenístico (Rodríguez, 2013, 
102-111), es una figura femenina alada que cubre 
su cuerpo con túnica talar y que sostiene diferen-
tes atributos alusivos a la victoria o el triunfo que 
personifica, tales como la corona, palma, trofeo 
militar, diadema, escudo, etc. Nike fue concebida 
ya en el arte griego como una mensajera juvenil 
y alada que otorga la victoria, tanto en la batalla 
como en la competición pacífica: una nicéforos 
stricto sensu. Tratándose de la encarnación de una 
idea abstracta, no tiene leyenda propia, pero su 
presencia se advierte, con mayor o menor protago-
nismo, en diversos episodios de la mitología griega 
(Rodríguez, 2013, 93).

El ámbito de las artes decorativas y objetos 
menores del período helenístico está colmado de 
representaciones de la Victoria personificada. Su 
iconografía se popularizó también en los contextos 
privados, donde la imagen de la diosa sirvió como 
motivo de decoración (quizás también con sentido 
apotropaico, en algunos casos) en diversidad de 
soportes artísticos (joyas, bronces, terracotas, etc.) 
(Rodríguez, 2013, 107). En este contexto podrían 
incluirse sus representaciones en la TSH.

Entre las piezas estudiadas, hemos podido 
contabilizar tres fragmentos con representación 
de la Victoria, un porcentaje ciertamente escaso 
tratándose de una figura tan frecuente. En los 
tres casos se trata de figuras de pequeño tamaño 
realizadas desde punzones esquemáticos y desgas-
tados. Las tres representaciones son figuras aladas, 
análogas a las conocidas en repertorios tradicionales 
(Garabito, 1978, T. 1, n. 17; Mayet, 1984, pl. 
CXCIII-CXCIV, n. 2270-2311; Mezquíriz, 1961, 
lám. 53, n. 166-169). 

Los punzones hispanos con imágenes de Vic-
torias están inspirados en los modelos conocidos 
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en la sigillata gálica, aunque se han concebido 
con menor detalle y resultan ser ejemplares de 
peor calidad. Sáenz señala que ello es debido a la 
gran demanda de recipientes cerámicos, lo cual 
pudo haber originado, asimismo, una variedad 
iconográfica notable en el tratamiento de esta 
personificación (Sáenz, 1997, 446).

EROTES

Como es bien sabido, la iconografía de los 
amorcillos tuvo una amplia difusión durante el 
imperio romano, por herencia helenística, siendo 
motivo de decoración en diversidad de soportes 
artísticos. Su presencia en los repertorios deco-
rativos romanos, sea cual fuere su naturaleza, se 
vincula con su carga semántica alusiva al deseo 
amoroso y la sensualidad.

En el caso de la TSH es un asunto muy común 
que presenta multiplicidad de variantes. En el con-
junto de piezas estudiadas hemos identificado siete 
representaciones de amorcillos, figurados como 
infantes alados de apariencia delicada y anatomía 
de proporciones rechonchas.

Tres de los ejemplares analizados aparecen 
inscritos en clípeos, mientras otro prototipo 
exhibe una actitud oferente, localizado su pun-
zón en el alfar de “El Quemao” en Tricio (Sáenz, 
Sáenz, 2011, 22). Ha llamado nuestra atención 
la escasa presencia de amorcillos en el conjunto 
estudiado, tan popular en las producciones cerá-
micas (Elvira, 1981, 66). Cuando los erotes visten 
túnicas, su imagen es análoga a la personifica-
ción de la Victoria, aunque en los punzones de 
calidad el mayor tamaño y la anatomía infantil 
de los amorcillos marca la diferencia (Sáenz, 
1993, 441). 

Todos los punzones con representación de 
amorcillos procedentes de La Candamia tienen 
paralelos ya identificados en Garabito (1978, T. 2, 
n. 19; T. 5, n. 19) o Mayet (1984, pl. CXCIV, n. 
2288-2302; pl. CXCVI, n. 2355). La relación con 
los estudios en las producciones gálicas es directa, 
especialmente con los talleres de La Graufesenque 
(Oswald, 1964, plat. XX-XXV, n. 376-515), aun-
que los punzones hispánicos son de una calidad 
notablemente inferior.

HÍBRIDOS

Con mucha frecuencia, las escenas mitológicas 
estuvieron pobladas de seres híbridos o monstruo-
sos en cuya apariencia se suman naturalezas hete-
rogéneas. En el conjunto del repertorio estudiado, 
hemos identificado varios grifos, una esfinge o 
harpía y un gorgoneion. 

GRIFOS

La representación de los grifos es común en 
todos los repertorios de cerámica hispana. Son 
criaturas con cuerpo de león, alas, garras y pico 
de águila, y una cabeza en la que coexisten las 
facciones de ambos animales (Fig. 12). Ocasional-
mente aparece como acompañante de Mercurio y 
Némesis, y también, en la mayoría de los casos, 
como icono de carácter apotropaico. 

En el presente trabajo tenemos un total de diez 
ejemplos de grifos aislados, además de una grifo-
maquia, a la que nos referiremos seguidamente; 
todos ellos presentan el mismo patrón: tienen un 
tamaño reducido y siempre aparecen en una posi-
ción rampante; pueden estar inscritos en círculos o 
asociados a crateras, una combinación de motivos 
conocidos que resulta muy frecuente. 

El grifo aparece en los principales centros de 
producción cerámica de la Península Ibérica como 
los del área de Tricio (Garabito, 1978, T. 11, n. 
25; T. 12, n. 11, 16-18; T. 13, n. 22; Sáenz, 1993, 
C17), en el taller de Bronchales (Atrián, 1958, 
lám. VIII, n. 1) y en Andújar (Fernández, 1988, 
lám. 51, n. 136-158), identificándose en la mayor 
parte de las formas decoradas. Sus prototipos están 
inspirados muy de cerca en la iconografía de la 

FIGURA 12. Grifo.
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sigillata gálica (Oswald, 1964, plat. XLI-XLII, n. 
856-882) 

Entre los ejemplos analizados hemos interpre-
tado una excepcional escena narrativa como una 
grifomaquia (Fig. 13), es decir, el enfrentamiento 
entre un grifo y una figura humana, en este caso 
situadas ambas figuras en el interior de una metopa. 
Se ha representado un grifo enfrentado a un hom-
bre, en posición de ataque con las alas explayadas 
y con aspecto amenazador. Es muy interesante la 
captación y consecución del movimiento instan-
táneo y el pormenor con el que se han definido 
los detalles del grifo, cuyos atributos iconográficos 
(pico y alas de águila) han sido representados con 
toda precisión, a diferencia de la figura humana, 
poco detallada. Esta representación evoca la lucha 
entre grifos y amazonas, muy frecuente en escul-
tura y pintura (Daremberg, Saglio, 1877, 223) y 
la contienda entre grifos y arimaspos (Daremberg, 
Saglio, 1877, 424), aunque en el caso de la TSH 
no es posible aventurar una hipótesis concreta, ya 
que podría tratarse, como en tantos otros casos, 
de superposición de punzones y motivos decora-
tivos para llenar un campo decorativo, de forma 
ecléctica. No hemos encontrado ninguna similitud 
en ninguno de los talleres hispanos ni tampoco 
en los gálicos e itálicos, por lo que se trata de una 
escena inédita.

ESFINGE O HARPÍA

Entre los fragmentos que han despertado más 
interés en el marco de este trabajo, destacamos el 
que muestra a un ser híbrido que pudiera inter-
pretarse como una esfinge o harpía (Fig. 14). La 
iconografía de este monstruo en TSH es también 
inédita y no hemos encontrado ningún paralelo en 

los repertorios tradicionales. Sin embargo, hemos 
localizado imágenes análogas en punzones de 
producciones de los talleres galos (Oswald, 1964, 
plat. XLI, n. 852-854). Aparece representada como 
un monstruo híbrido de rostro femenino, alado, 
visto de perfil dirigiéndose a la izquierda con las 
alas desplegadas y en actitud de levantar una de 
sus extremidades delanteras; su gesto y la actitud 
heráldica es similar a la que suelen presentar los 
grifos, denotando cierta contaminación icono-
gráfica con estos seres. Destaca el detallismo en el 
tratamiento del pelaje que cubre todo su cuerpo.

GORGONEION

Otra de las representaciones inéditas que hemos 
localizado entre las piezas analizadas es un Gorgo-
neion inscrito en un círculo que imita un medallón 
(Fig. 15). Es una imagen que presenta rostro frontal 
y ancho, con amplias facciones y mejillas abultadas; 
el cabello, dispuesto en dos aladares simétricos 
remata en un par de prótomos de ofidio, muy 
esquemáticos, de los que sólo se conserva la mitad 
izquierda. La figura del gorgoneion se interpreta 
habitualmente como un icono parlante de índole 
apotropaica y su presencia es una constante en 
cualquier soporte artístico, aunque como hemos 
apuntado, resulta inédito hasta la fecha en las 

FIGURA 13. Grifomaquia. FIGURA 14. Esfinge o harpía. 

FIGURA 15. Gorgoneion. 
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producciones de TSH. El prototipo que se sigue 
en el arte romano deriva de los modelos forjados 
en la segunda mitad del s. IV a.C., una gorgona 
“bella”, de facciones dulcificadas con respecto al 
prototipo arcaico, cuyo mejor exponente fue la 
conocida “Medusa Rondanini”, hoy en la Glip-
toteca de Múnich. 

ESCENAS BÁQUICAS

Incluimos bajo este epígrafe sátiros y ménades, 
integrantes del cortejo dionisíaco. 

SÁTIROS

La representación de los sátiros en las manu-
facturas hispánicas es poco común, aunque cono-
cida. La única representación identificada como 
un sátiro ha sido localizada por Sáenz en el cen-
tro de La Cereceda en el área de Tricio (Sáenz, 
1993, B.12.3), aunque la citada autora se refiere 
a este híbrido para definir una figura diferente a 
la nuestra, estante y dotada de gran cornamenta. 
El punzón que consideramos un sátiro en nuestro 
conjunto de piezas (Fig. 16, 1 y 2) se designa, en 
cambio, como un amorcillo en el citado trabajo 
(Sáenz, 1993, B.12.2). Así mismo, hemos hallado 
paralelos iconográficos en otros centros del área de 
Tricio como el de Arenzana de Arriba (Garabito, 
1978, T. 3, n. 23) y en Tricio (Garabito, 1978, T. 
5, n. 11), figuras cuya identificación precisa no ha 
sido especificada por dicho autor. 

La dispersión geográfica de este motivo es 
bastante amplia, documentado por Palol en el 
denominado “vaso de Almendralejo” (Palol, 1952, 

lám. LXXXV), en Tarragona (Mezquíriz, 1964, 
lám. 56, n. 257), en León (Fernández, 2003, l. 51, 
n. 20), en Astorga (Franco, 2003, T. 4, n. 45) y en 
Braga (Morais, 2005, n. 257). Pese a lo expuesto, 
no se han localizado punzones exactamente iguales 
al nuestro en ningún otro centro de producción 
cerámica.

En nuestro conjunto de piezas hemos contabili-
zado tres ejemplares (Fig. 16, 1); se trata de figuras 
sedentes en actitud de soplar una pequeña caracola 
torsa: seres híbridos, con cabeza humana grotesca 
(de orejas y cornamenta caprinas), cuerpo humano 
y patas caprinas que reposan sobre un objeto de 
forma globular, probablemente un odre de vino. 
Bajo el brazo derecho se distingue un objeto muy 
deteriorado, de difícil interpretación (posiblemente 
un cesto con frutos). Destaca su marcada curvatura 
dorsal, característica en la iconografía de estos seres, 
y el rostro grotesco. 

La influencia de los talleres gálicos es muy 
notable y el prototipo está basado en los realiza-
dos por Germanus en el alfar de La Graufesenque 
(Oswald, 1964, plat. XXXIV, n. 707-724; Oswald, 
Pryce, 1966, lám. XXXIII, n. 39); sin embargo, la 
interpretación hispana resulta mucho más esque-
mática en su tratamiento que el punzón que le 
sirvió de modelo.

Por otro lado, contamos con un pequeño frag-
mento de gran calidad (Fig. 16, 2) en el cual apa-
rece una figura que hemos interpretado como un 
sátiro sedente, aunque por lo exiguo de nuestro 
fragmento no podemos ver sus extremidades infe-
riores. Tiene el rostro elevado, barbado y sus sienes 
podrían estar coronadas de frutos y pámpanos, 
los atributos báquicos; no se distinguen las orejas. 
Acerca las manos a un posible elemento vegetal. 
En este caso se trata de un punzón naturalista, 
muy fino.

MÉNADES

En el conjunto de piezas analizadas hemos 
identificado dos ménades (Fig. 17 y 18), repre-
sentadas como figuras femeninas desnudas en 
clara actitud de danza extática. Destaca su cuerpo 
en posición serpentinata, en actitud de giro, con 
piernas cruzadas y brazos alzados. Tienen el cabello 

FIGURA 16. Sátiros. 1. Sátiro sedente (punzón completo); 

2. Sátiro sedente (fragmentado).
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largo y suelto y sostienen un objeto redondo en 
las manos, probablemente un pandero o tympa-
non. Las identificamos como ménades danzantes, 
aunque la desnudez completa de su cuerpo resulta 
una interesante contaminación iconográfica con 
las representaciones de diosa Venus. 

Asimismo, contamos con una variante de la 
misma figura, acompañada por un felino (Fig. 18). 
En este caso el punzón es poco minucioso y está 
deteriorado. La unión del felino y la ménade (dos 
punzones documentados por separado) resulta muy 
interesante desde la perspectiva iconográfica, no 
sólo porque es una asociación muy adecuada a la 
naturaleza misma del tema báquico, sino porque 
no debió de ser muy común en la TSH (no hemos 
encontrado paralelos de la misma en los repertorios 
clásicos). Su utilización como motivo de decora-
ción en una forma cerrada (probablemente una 
jarra para el servicio del vino) se ajusta también al 
principio vitruviano del “decorum”.

También en este caso, resulta muy notable 
la influencia de las representaciones de cortejos 
báquicos de las producciones gálicas, donde apa-
recen mujeres bailando en una actitud de éxtasis 
(Oswald, Pryce, 1966, plat. XXXIII, n. 28). 

FIGURA 17. Ménade.

FIGURA 18. Ménade acompañada por felino.

CONCLUSIONES

Las figuras mitológicas constituyen un 19,5% 
del total de los motivos representados en el con-
junto de los 66 fragmentos estudiados. Predominan 
los dioses mayores, seguidos cuantitativamente por 
divinidades menores, seres híbridos y personajes 
báquicos. 

La figura más representada es el dios Mercurio 
(Fig. 3), que cuenta con 16 ejemplares, de acuerdo 
con un modelo canónico cuyo punzón podría 
ser originario de los talleres galos donde se han 
hallado no pocos paralelos. La popularidad de 
este dios podría estar relacionada con su vertiente 
como divinidad protectora de los caminos, dios del 
comercio y patrón de los comerciantes.

Para la representación de Minerva (Fig. 4 y 5) 
contamos con dos prototipos iconográficos, ambos 
extendidos por toda la Península. El Tipo 2 (Fig. 
5) tuvo, no obstante, menor difusión y parece 
haberse originado en las producciones gálicas, 
especialmente de los talleres de La Graufesenque.

Las imágenes del egipcio Anubis cuentan, 
asimismo, con dos modelos: uno plenamente 
egiptizante (Fig. 6) y otro asimilado al Mercurio 
romano (Fig. 7 y 8). Se trata de un motivo muy 
difundido en los alfares riojanos.

La iconografía del dios Marte (Fig. 9) es bas-
tante común en la TSH y suele mostrar el canon 
clásico del dios de la guerra, representado como 
militar.

En nuestro elenco de piezas hemos analizado 
tres ejemplos de representación de la diosa Venus 
(Fig. 10), concebida de acuerdo con el consabido 
canon clásico. En este caso, los punzones que se 
conocen en TSH tienen una clara relación con los 
de la cerámica gálica, de análogas características 
iconográficas.

Entre los dioses menores se encuentran For-
tuna y Victoria, además de erotes. La iconografía 
de Fortuna Dea, encarnación de la buena suerte, 
fue muy popular; hemos documentado punzones 
muy homogéneos en diez fragmentos (Fig. 11). 
Habitualmente estas representaciones han sido 
designadas como imágenes de Isis-Fortuna, dado 
que este sincretismo fue muy frecuente en la Roma 
imperial; sin embargo, en nuestros ejemplos, no 
podemos establecer con claridad dicha asimilación, 
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ya que los fragmentos son incompletos y las figuras 
no exhiben el tocado isíaco que determina con 
claridad tal sincretismo. 

Las representaciones de la Victoria se cuentan 
también entre las más abundantes en la decoración 
cerámica, aunque su identificación puede resultar 
compleja por la ambivalencia de atributos icono-
gráficos que comparten muchas de estas figuras. 
Los punzones hispanos con imágenes de Victorias 
están inspirados en los modelos conocidos en la 
sigillata gálica.

La iconografía de los amorcillos fue un asunto 
muy común en TSH y presenta multiplicidad de 
variantes. Hemos identificado 7 representaciones 
de erotes (un porcentaje no demasiado elevado), 
todos ellos seres alados de anatomía infantil. Des-
tacamos uno en actitud oferente, cuyo punzón se 
ha localizado en el alfar de “El Quemao” en Tricio; 
también en este caso, la relación en las produccio-
nes gálicas es directa, especialmente con los talleres 
de La Graufesenque. 

Los grifos estudiados tienen paralelos en el área 
de Tricio. Sin embargo, no hemos hallado simili-
tudes para la escena de grifomaquia (Fig. 13), que 
consideramos inédita. También parece ser inédita 
la iconografía de un híbrido, acaso esfinge o harpía 
(Fig. 14), con paralelos en los talleres galos; su gesto 
y la actitud heráldica es similar a la de los grifos, 
denotando una cierta contaminación iconográfica.

Otra de las representaciones inéditas de la TSH 
que hemos localizado es un Gorgoneion (Fig. 15) 
inscrito en círculo que parece seguir el prototipo 
de la gorgona “bella” surgido en la segunda mitad 
del s. IV a.C..

En nuestro conjunto de piezas hemos contabili-
zado tres ejemplares de sátiros (Fig. 16), figuras con 
cabeza humana (aunque con orejas y cornamenta 
caprinas), cuerpo humano y patas caprinas que 
reposan sobre un posible odre de vino. La influen-
cia de los talleres gálicos en estas figuras es clara, 
derivada de los prototipos de sátiros realizado por 
Germanus en el alfar de La Graufesenque.

Las ménades estudiadas son figuras femeninas 
en actitud de danza extática (Fig. 17 y 18). Las 
identificamos como ménades danzantes, aun-
que su completa desnudez resulta una sugestiva 
contaminación iconográfica con las imágenes de 
la diosa Venus. Muy interesante, asimismo, es la 

asociación del felino y la ménade (Fig. 18), tanto 
desde el punto de vista iconográfico como por sus 
connotaciones semánticas. También en este caso es 
evidente la influencia de las producciones gálicas.
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