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ROMAN SCULPTURES OF FISHERMEN FROM 
BAETICA. ABOUT A NEW FOUNTAIN STATUE FROM 

THE AGER OF IGABRVM (CABRA, CÓRDOBA)

RESUMEN: Se estudian varias esculturas roma-
nas de pescadores procedentes de la Baetica, que 

han decorado contextos domésticos acuáticos, 

como ocurre en sendos casos de Hispalis (Sevi-
lla) y Corduba (Córdoba), dos opera nobilia de 

gran formato. A continuación, presentamos un 

fragmento escultórico inédito que se conserva en 

el Museo Arqueológico Municipal de Cabra (Cór-
doba), recuperado en el contexto de una villa ro-
mana; consiste en la parte baja de una estatua 

de fuente, que habría sido elaborada en un taller 

local. Se decora con relieves alusivos al entorno 

marino y se coronaría con la figura de un pesca-
dor con caña, aunque este se encuentra perdido 

por fractura. Otras dos estatuas fuentes de la Bae-
tica también representarían pescadores con caña, 

sentados o acuclillados: uno de Priego de Cór-
doba, también de una villa, y otro de la ciudad ro-
mana de Hispalis (Sevilla).

PALABRAS CLAVE: Bética; iconografía; escul-
tura romana; taller local.

ABSTRACT: This is a study of Roman fisher-
men sculptures from Baetica, which would have 

decorated domestic aquatic contexts, for exam-
ple, as in Hispalis (Seville) and Corduba (Cór-
doba), two large-size opera nobilia. Thereafter 

we focus on an unpublished sculpture fragment 

preserved in the Municipal Archaeological Mu-
seum of Cabra (Córdoba), recovered in a Roman 

villa context and consisting of the lower part of a 

fountain statue that had been manufactured in a 

local workshop. It presents relief decoration fea-
turing marine environment species and was pos-
sibly crowned with a statue of an angler, although 

currently missing. Other two fountain statues 

from Baetica also represent anglers, sitting or 

squatting, holding fishing rods: the one referred 
to from Priego de Córdoba, also recovered in a 

villa, and another piece from the Roman city of 

Hispalis (Seville).

KEYWORDS: Baetica; iconography; Roman 

sculpture; local workshop.
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1. Introducción. Esculturas de pescadores en la Bética: dos opera 
nobilia de Sevilla y Córdoba

El motivo de este trabajo surge a raíz de la interesante y reciente incorporación 

al Museo Arqueológico Municipal de la localidad cordobesa de Cabra de la parte 
inferior de un grupo escultórico romano de estatua-fuente, con diversas salidas 
de agua, que estaría coronado con el motivo de un pescador con caña1, aunque 

la concreta figura de este ha desaparecido por rotura, quedando solo la base, de-
corada con motivos marinos en relieve. Procede del ager de la antigua ciudad de 

Igabrum –localizada en la citada Cabra–, en concreto del yacimiento La Marche-
nilla, donde debe situarse una villa rustica. Por otro lado, en fecha reciente, en 

el marco de un estudio general sobre la incorporación a los talleres escultóricos 

hispanos –especialmente béticos– de ciertos modelos de representación grecohe-
lenísticos, J. Lehmann y H. von Hesberg han dado a conocer, de manera muy no-
vedosa, la reinterpretación de dos cabezas de pescadores viejos, que coronarían 

estatuas completas de gran formato. Presentan, además, la singularidad de que 

corresponden a sendas copias de opera nobilia, derivados de modelos grecohele-
nísticos (Lehmann - von Hesberg 2021).

En efecto, ambos tipos de pescadores viejos corresponden a una serie de pie-
zas helenísticas que, según se había apuntado en el estudio clásico de J. J. Pollitt, 

son “un interesante grupo de esculturas que representan ancianas, viejos pes-
cadores y pastores” (Pollitt 1989: 230), conocido, sobre todo, a partir de ejem-
plares de época romana. Habría sido desde fines del siglo III a. C. cuando se 
ponen de moda en el arte helenístico las representaciones de personajes del ám-
bito rural, campesinos, en muchos casos de avanzada edad, que presentan un 

carácter muy realista, pero un significado que –se ha discutido– puede ser en 
ocasiones banal o decorativo, como lo será, sobre todo, en los ambientes roma-
nos (Himmelmann 1980: 83-99; Laubscher 1982: 12-40). Según resume de ma-
nera adecuada el citado J.J. Pollitt, podría pensarse que esas piezas –en el mundo 

helenístico– “no tuvieron un propósito serio y tratarlas, como algunos han hecho, 

como creaciones puramente ornamentales... Sin embargo, también podríamos… 
ver esos pescadores y esas viejas como expresión de las predilecciones filosófi-
cas de sus propietarios… Si, por el contrario, suponemos que esas figuras fueron 
objetos votivos erigidos en lugares públicos… parece lo más probable que estu-
vieran relacionadas con fiestas rústicas… En resumen… que reflejen una pecu-
liar mezcla de fantasía poética y realismo social” (Pollitt 1989: 235-236; cf. Bayer 
1983). Ello queda especialmente en evidencia en una de las excepcionales pie-
zas que también estudian los dos autores citados anteriormente, la llamada anus  
ebria –según refiere Plinio el Viejo (nat. 36.32) a propósito de una obra de 

Mirón–, a partir de una copia marmórea de tamaño medio procedente de 

1 Remitimos a un estudio general que estamos realizando sobre este tema del pescador con caña, 

con la revisión de los ejemplares extrahispanos.



HABIS 54 (2023) 215-231 - © Universidad de Sevilla - ISSN 0210-7694 217
http://dx.doi.org/10.12795/Habis.2023.i54.14

ESCULTURAS ROMANAS DE PESCADORES DE LA BAETICA

Santaella (Córdoba), conservada en el Museo Municipal de esta localidad, en la 
que se adapta el modelo original helenístico, mejor conocido a partir de otras co-
pias romanas extrahispanas de mayor calidad (Lehmann - von Hesberg 2021: 98-
102)2. Corresponde a una escultura elaborada en un taller local bético en el siglo 

II d. C., aunque el modelo se ha situado de manera habitual a fines del siglo III a. 
C., relacionado con el ámbito dionisíaco en territorio ptolemaico-alejandrino, en 
relación con la fiesta llamada Lagynophoria, o bien –para otros autores– a época 

augustea (cf. Beltrán 2004: 24-28; Sinn 2008).

En lo que respecta al mundo romano, aunque en muchas ocasiones se desco-
noce exactamente el contexto original de uso, este tipo de esculturas de género 

parece que sirvieron, sobre todo, para la decoración de espacios domésticos, in-
cluyendo en esos casos los ambientes más representativos, como peristilos o bal-
nea. Ello redunda en una interpretación más relacionada de forma genérica con 

el mundo grecohelenístico, así como su carácter ornamental, pero también como 

exponente de los valores cultos, de prestigio y de poder económico de sus pro-
pietarios, para los que veían esas esculturas en aquellos contextos domésticos, 

siendo en muchos casos opera nobilia, como la citada anus ebria de Santaella, el 

grupo de Aquiles y Quirón de Corduba (Córdoba) o el Hércules mironiano de Al-
calá la Real (provincia de Jaén), entre otros del territorio bético (Beltrán 2004), 

amén del también excepcional grupo de Perseo y Andrómeda de la villa de El 

Ruedo, en la localidad cordobesa de Almedinilla (Vaquerizo - Noguera 1997: 
118-123). Precisamente, en el importante conjunto escultórico recuperado en 
esta última villa se incluían relieves con escenas bucólicas, entre los cuales uno 

que incluye una vaca en un paisaje idílico (Vaquerizo - Noguera 1997: 196-199; 
cf. Rodríguez-Oliva 1993: 41-42).

Más en concreto, en referencia a las representaciones escultóricas de pesca-
dores ancianos, de carácter realista, el tema surgiría en el helenismo, como re-
ferencia a la vida popular, si bien –según se ha dicho– alcanzará un gran éxito 

durante las centurias siguientes, incluyendo todo el Imperio romano, en relación 

con el género bucólico, como expresión genérica de representación de la felicidad 

en paz, en un ambiente generalmente campestre, idílico, hasta llegar a entremez-
clarse con el mundo paleocristiano (Himmelmann 1974; 1980).

Por otro lado, por el propio carácter del tema, las esculturas de pescadores 

tienen una especial relación con ambientes acuáticos en domus y villae, asocia-
dos a estanques en los peristilos y en los balnea domésticos, así como, en muchas 

ocasiones, cumplen funciones de estatuas-fuente. Como es sabido, el agua tiene 
un especial protagonismo en estos espacios domésticos, colmando con su ale-
gre sonido las fuentes y estanques; esos serán el marco ideal para albergar, sobre 

todo, elementos decorativos relacionados con la naturaleza y el mundo báquico, 

2 También estudian la estatua marmórea, de tamaño natural, de un pastor, procedente del yaci-
miento de Serrato (Ronda) (Lehmann - von Hesberg 2021: 105-106, figs. 18-19).
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como esculturas de ménades y sátiros, ninfas, divinidades fluviales, además de 
sujetos de género. A la hora de definir el concepto de estatua-fuente en el marco 
de la arqueología romana encontramos básicamente dos posturas. Para algunos 

investigadores la estatua o grupo escultórico debe incorporar la salida del agua 

en la propia escultura (Kapossy 1969), para otros, se incluiría también aquellas 

piezas que por su tema y, sobre todo, contexto arqueológico –más o menos co-
nocido– se puede suponer que fueron usadas como decoración exenta para algún 

tipo de fuente arquitectónica o ninfeo, complementando su significado (Aristo-
demou 2011; 2012; cf. Loza 1993a y 1993b). Posiblemente, este concepto más am-
plio parezca más adecuado, incorpore o no el surtidor la misma escultura. Un 

buen ejemplo de lo que hemos dicho lo supone la estatua de ninfa, vestida con 

chitón e himation, en mármol y de tamaño natural (Hertel 1993: 77-81, nº 7; Loza 
1993a: 315-317, figs. 6-7, láms. 43-44; 1993b: 98-99), de las termas públicas del 
municipium de Munigua (Villanueva del Río y Minas), que se situaba en una hor-
nacina sobre el surtidor de agua, presidiendo el estanque de un ninfeo “a cámara” 

que aquella alimentaba, junto al frigidarium (Hauschild 1977: 284 ss.; Letzner 

1990: 298, nº 193). En este caso solo el conocimiento arqueológico puede llevar-
nos a aseverar que realmente la estatua de ninfa tendría esa consideración de es-
tatua-fuente, como decoración de la fuente, lo que explica ya no solo la elección 
del tema, puesto que la ninfa se relaciona con el agua, sino además el tipo icono-
gráfico escogido, derivado de la iconografía de las musas (Pinkwart 1965: nº 27); 
así, la estatua muniguense alza con una mano el extremo del manto sobre las 

piernas, como si fuera a entrar en el agua, que se disponía por debajo de la hor-
nacina, en el estanque referido, siguiendo modelos de tipos de ninfas de Rodas 

(Becatti 1970-1971: 35 ss.). Esta unión entre una escultura y un contexto acuático 
se advierte también en otras representaciones estatuarias, como, por ejemplo, es 

el caso de los diversos tipos de la Venus marina, Venus anadyomene3 o Venus 

acurrucada, relacionadas con el agua marina o con el baño, lo que hacen de ellas 

temas adecuados para la decoración de termas, ninfeos, fuentes y otros espacios 

acuáticos (Lehmann - von Hesberg 2021: 112).

Entre las decoraciones plásticas de fuentes romanas las esculturas exentas 

que representan al pescador ocupan también lugar destacado. Se trata de un tipo 

escultórico que, por la conexión del sujeto con el agua –marina, lacustre o flu-
vial–, será elegido como objeto de la decoración de la fuente, porque es un con-
cepto fácil de aprehender asociado al contexto que ornamenta. Así, encontrará un 

rápido acomodo a la hora de situarlo asociado a una fontana. Es lo que debió ocu-
rrir para las dos estatuas a las que corresponden las cabezas certeramente rein-
terpretadas, a las que nos referimos al inicio, y que corresponderían a estatuas 

completas de bulto redondo y de tamaño natural situadas posiblemente en sendas 

domus de dos importantes ciudades romanas de la Bética.

3 Cf. el análisis de la magnífica escultura de Afrodita Anadyomene, de Italica (Santiponce), que fue 

elaborada en mármol pario en época de Adriano, realizado por P. León (2019). 
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La primera de ellas (Fig. 1, A-B), que tiene su procedencia en la actual ciu-
dad de Sevilla, fue recuperada en las excavaciones arqueológicas de la plaza de 

La Encarnación. Corresponde, por tanto, al sector norte de la colonia Romula, 

creada por mandato de César, llevada a cabo por el gobernador Asinio Polión, 

y, posteriormente, acrecentada por Augusto (Caballos 2017). Precisamente, este 

sector urbano tuvo un uso artesano/industrial durante el siglo I d. C. y solo a par-
tir de época trajanea albergó construcciones domésticas. La secuencia arqueoló-
gica de esas domus romulenses corre desde momentos de inicios del siglo II d. C. 

hasta la tardoantigüedad, con importantes fases de reestructuración durante los 
siglos IV y VI d. C., y continuará posteriormente en época medieval (González 

2011; cf. Beltrán - Rodríguez 2018). La cabeza hispalense está elaborada en már-
mol local de Almadén de la Plata, cuyas canteras se sitúan en la sierra norte de 

la actual provincia de Sevilla (Taylor 2015), lo que avala su elaboración en un ta-
ller local. Fue originalmente considerada como retrato romano influenciado por 
los modelos helenísticos de filósofos (Amores et al. 2009: 223-224, figs. 4-5), 
pero su reinterpretación es concluyente: se trata de una copia –única conocida 

por ahora en Hispania– de una célebre obra –opus nobile– de pescador viejo, de-
nominado tipo Louvre-Vaticano, que está representado en varias copias romanas 
extrahispanas, entre las que sobresalen las de los Museos del Louvre y el Vati-
cano (Galleria dei Candelabri), y que fueron consideradas en algún momento 

como representación del filósofo Séneca (Lehmann - von Hesberg 2021: 96-98, 
figs. 2-3, 5 y 7; según Laubscher 1982: 12-16, láms. 1-7, 99 nº 1a; Bayer 1984: 248). 

Figura 1. Cabeza marmórea de pescador, tipo Louvre-Vaticano, de Hispalis (Sevilla). 

“Antiquarium”, Sevilla. A: frente; B: lateral izquierdo. Fotos: Amores et al. 2008, figs. 4-5.
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A pesar de su datación original, del último cuarto del siglo II d. C., la estatua de la 

que formaría parte –cuyo original “parece estar vadeando aguas someras, quizá 

para echar las redes” (Pollitt 1989: 234)–, de tamaño natural4, debió integrarse de 

manera excepcional en la decoración de una de aquellas domus tardoantiguas de 

ese ámbito del norte de Hispalis, quizás asociada a uno de los peristilos.

De este mismo sector doméstico tardoantiguo de La Encarnación se han do-
cumentado otras esculturas que tenían una función ornamental y datación al-
toimperial, como un herma de guerrero, una estatuilla de Venus y un erote, este 

de mayores dimensiones (Oria 2013). 

La segunda pieza que reinterpretan Lehmann y von Hesberg (2021: 102, figs. 
14-16) es otra cabeza –de caliza en este caso– aparecida en Colonia Patricia 

(Córdoba), en el llamado cementerio de la Salud, y que se guarda en los fondos 

del Museo Arqueológico de Córdoba (Arachne: nº 632262). Aunque no tiene una 
buena conservación, con importantes pérdidas en el rostro, también sería en ori-
gen una figura completa, masculina y de tamaño natural. En lo conservado se re-
conoce que lleva barba y pelo rizado, con cortos mechones acaracolados y con 

golpes de trépano en el centro, que cubrirían toda la cabeza. Elementos signifi-
cativos son, por un lado, el que se han marcado de manera exagerada las arru-
gas en la frente, así como en los párpados, y, por otro lado, el entrecejo fruncido, 

lo que le proporcionaría un alto carácter realista. Estas características llevaron a 

identificarlo como un retrato romano de particular, elaborado en época tardorre-
publicana o inicios del imperio, pero justamente todas las características descri-
tas convienen mejor a la imagen de un pescador viejo, a lo que también apunta 

la exagerada torsión hacia delante de la cabeza, que se advierte en la disposición 

del cuello. La pieza se dataría en momentos tardoantoninianos o ya en época se-
veriana, aportando sus autores adecuados paralelos en esculturas de pescadores 

conservadas en el Museo Británico y en el Museo de Rabat, en este caso proce-
dente de Volubilis (Lehmann - Von Hesberg 2021: 102, notas 59-60). 

2. Base de escultura de pescador de la villa La Marchenilla (Cabra) 
(Fig. 2, A-D)

Como se dijo al inicio, hemos identificado en los fondos del Museo Arqueo-
lógico Municipal de Cabra una pieza fragmentada –inédita hasta ahora–, que 
procede de un hallazgo fortuito en la finca La Marchenilla, donde se sitúa un ya-
cimiento romano, que debe identificarse con un asentamiento, una villa rustica. 

En él se localiza un cierto número de estructuras de mampostería, con sillarejos 

4 No escapa cierta vinculación iconográfica que relaciona esta imagen al mundo de los filósofos 
griegos –de ahí también su errónea interpretación como Séneca–, según hemos advertido, por ejemplo, 

para esta pieza en relación a la iconografía del filósofo estoico Crisipo de Solos, dentro de la dicotomía 
de significados propia del mundo helenístico (Amores et al. 2009: 223-224).
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de calcarenita, así como parte de un fuste de columna de mármol (Moreno 2015). 
El sitio corresponde al ager de la ciudad romana de Igabrum, que se sitúa en la 

actual localidad cordobesa de Cabra (Segura 1988; TIR 2001: 198).

La escultura está elaborada en caliza, compacta, de grano fino, de muy posi-
ble procedencia local; en efecto, se documentan en un ámbito territorial próximo 

diversas explotaciones de caliza blanca de época romana (Segura 1988; Ontive-
ros et al. 2017). Presenta unas dimensiones máximas conservadas de 26,1 cm 

de altura; 25,3 cm de anchura y 34,2 cm de grosor. También en este caso el 

grupo escultórico está fragmentado y solo se ha conservado la parte inferior, de 

la base, correspondiente al asiento rocoso, con decoración en relieve, que se alza 

sobre un zócalo anular liso, parcialmente conservado. La parte interior está ahue-
cada, rota por detrás, y se aprecian las huellas de las herramientas con las que 

se ha trabajado. En esta cavidad semiesférica se distribuyen alrededor de la roca 

cinco pequeños orificios –uno de ellos de mayor grosor– para la salida del agua, 

Figura 2. Base del grupo escultórico de la villa La Marchenilla (Cabra). A: frente. B: lateral 
derecho. C: lateral izquierdo. D: inferior. Museo Arqueológico Municipal de Cabra. Fotos: 

Antonio Moreno Rosa (Museo de Cabra).
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localizados en la misma línea de altura. En este caso la pieza encajaría, a par-
tir del zócalo anular liso, en una base que aportaría el agua para la fuente y que 

conectaría con la fistula aquaria, alimentada por el sistema de abastecimiento 

acuático. Sería esta, pues, una estatua-fuente sensu stricto, con una atractiva re-
solución, ya que el agua surgiría a través de los cinco orificios sobre el basamento 
decorado con relieves.

En la superficie rocosa se aprecian distintos animales relacionados con el 
mundo acuático; en la parte posterior derecha, asentada en la superficie rocosa, 
se puede identificar un galápago, una tortuga de agua, de la que es visible parte 
del caparazón, con un dibujo de círculos concéntricos y radios, así como una de 

sus patas, parte de la zona delantera y la cola. En las cavidades de la roca se em-
plazan también diferentes especies de moluscos, diferenciables por la forma de 

sus conchas, otros animales del mar, típicos habitantes de los fondos marinos, 

que pueblan las aguas cálidas del mar Mediterráneo, como un molusco de capa-
razón alargado y enrollado en forma de cono, quizás, la turritella communis; un 

molusco bivalvo, que quizás pueda identificarse con una “concha de Santiago” 
por su forma; así como otros tipos de moluscos, como un caracol marino y otra 

concha de forma aplanada, más difíciles de identificar con exactitud. Los diferen-
tes tipos de moluscos se acomodan en las cercanías de las aberturas de salida del 

agua. La parte posterior está parcialmente elaborada, sobre todo en el centro de 

ésta, lo que indica que el grupo se situaba adosado a una pared u hornacina, con 

una visión frontal predominante.

Sobre el asiento rocoso en uno de los laterales –el derecho desde el punto de 

vista del espectador– se observa el extremo de un manto con una orla, rematado 

en el borde con una franja de flecos, así como, en el extremo contrario, resta una 
parte curvada y plegada del mismo; pensamos que no corresponde a parte del 

vestido de la figura de un pescador, que iría desnudo, sino a elementos textiles 
para asiento de la misma sobre la roca, como ocurre en un ejemplar de Apollo-
nia (Korkuti 1971: nº 95), que citaremos luego. De la figura humana de la escul-
tura egabrense no resta nada, pero, a tenor de la decoración del asiento rocoso, 

debemos pensar que se trataba asimismo de la representación de un pescador. En 

este caso posiblemente la figura no iría –como en el caso citado– sentada sobre el 
borde rocoso y con las piernas hacia abajo, apoyados en la roca, ya que no quedan 

restos de ellas en el fragmento conservado de la base, sino que debemos pensar 

que iría en posición acuclillada, según otro modelo iconográfico conocido para 
este tipo de representaciones de pescadores con caña (Loza - Beltrán en prensa). 
Paralelos a esa disposición del pescador –desnudo y acuclillado– son los cono-
cidos grupos de Roma (Galleria Borghese) (Moreno - Viacava 2003: 192-193, 
nº 172) y de Ostia (Floriani-Squarciapino 1952), pero que son mucho más elabo-
rados, en cuanto que se han dispuesto una figura (Ostia) o varias (Roma) junto 
al pescador, y las bases son también más complejas. Más cercanas en composi-
ción y técnica parecen ser los ejemplares de Adana, en Turquía (Meischner - Lafli 
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2014), y otra pieza también procedente de Apollonia (Korkuti 1971: nº 77; Franke 
1983: 57, fig. 105; Arachne: nº 1085788); en ambos casos se conserva, sobre todo, 
la base profusamente decorada con elementos marinos. Si bien la figura del pes-
cador aparece fragmentada en ambos casos, este debió situarse solo, en posición 

acuclillada, pescando con la caña, como ocurre en la pieza egabrense. Esta, en lo 

conservado, presenta una relativa buena elaboración, con una compleja compo-
sición en la decoración de la base, donde destaca un horror vacui; además, debe 

destacarse la representación realista y detallada del extremo del manto, con la in-
dicación de los flecos. Por el uso de la caliza local no cabe duda de que corres-
ponde a un taller local del entorno, que denota un artesanado bien formado y que 

sigue de manera adecuada los modelos extrapeninsulares, elaborando una esta-
tua-fuente compleja, con diversos surtidores de agua que surgían en el basamento 
rocoso. La datación de su elaboración puede probablemente situarse a finales del 
siglo II d. C. o comienzos del siglo III d. C.

3. Otras esculturas béticas de pescadores

3.1. Pescador-niño de la villa de Azores (Priego de Córdoba) (Fig. 3, A-D)

Hace algún tiempo uno de nosotros dio a conocer una pequeña escultura pro-
cedente asimismo de la actual provincia de Córdoba que representa un pesca-
dor-niño sentado sobre una roca (Loza 2010; también la estudian Lehmann - von 
Hesberg 2021: 102 y 105, fig. 17). En concreto, procede del yacimiento de Azores, 
donde se han localizado materiales de época romana altoimperial que apuntan a 

la existencia de una villa rustica (Carmona et al. 2002: 132). Este asentamiento 

rural formaría parte del ager del municipio latino de Iliturgicola, que se sitúa en 

el cercano Cerro de las Cabezas, en el término municipal de Fuente Tójar (TIR 

2001: 179-180). La escultura se encuentra depositada en el Museo Municipal de 
Priego de Córdoba5. En este caso la figura aparece desnuda y, aunque no con-
serva la cabeza por rotura, esta iría cubierta con una capucha o cucullus, que cae 

brevemente por la espalda. Tampoco ha conservado las extremidades superiores 

e inferiores y el soporte rocoso sobre el que asienta está asimismo fragmentado. 

Sin embargo, de lo conservado se advierte que el asiento estaba inclinado hacia 

abajo; además, en la parte posterior, que conserva la superficie original con res-
tos de las huellas de los útiles empleados para su trabajo sin eliminar, se advierte 

un pequeño orificio circular para salida de agua, que caracteriza a este ejemplar 
como una estatua-fuente. Elemento significativo es que el mármol ha sido identi-
ficado como procedente de las canteras de Luni-Carrara (Italia)6, pero la factura 

5 Tiene el nº de inv. 1994/38/1. Conserva unas dimensiones máximas de 32,2 cm de altura, 13,5 
cm de anchura y 13,3 cm de grosor. En su momento nos facilitó el estudio de la pieza el director de ese 

museo, Rafael Carmona. 
6 Rafael Carmona nos indicó, en su momento, la identificación del mármol, mediante un análisis pe-

trográfico que se había realizado (cf. Loza 2010: 89, nota 1).
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también apunta a una elaboración en un taller local bético, que situamos a fines 
del siglo I d. C. (Loza 2010: 94; Lehmann - von Hesberg 2021: 103 y 105).

Frente a otras figuras de niños en contextos rurales (agricultores, cazado-
res, lanternarii, etc.), a lo que apunta la presencia de la capucha de tipo popu-
lar, o como representaciones de la divinidad Telesphoros cucullatus, pensamos 

que representaría a un niño que, por la disposición de la figura, corresponde-
ría al pescador con caña, sedente generalmente al borde del mar (Loza 2010: 

90-93). La rotura de los laterales del asiento rocoso impide conocer si a uno de 
los lados se situaba la cesta para el pescado, según es habitual. Por otro lado, 

su función como estatua-fuente incide también en esa identificación, pues era 
apropiada la figura del pescador niño como ornamento escultórico alimentando 
una fuente. Esta pudo situarse en el peristilo o el jardín de la villa de Azores, 

de donde procede y donde –según se dijo– los materiales arqueológicos recu-
perados en superficie apuntan a una villa con una pars urbana con mosaicos y 

recubrimientos marmóreos de época altoimperial (Carmona et al. 2002: 132). 

Podemos hacer referencia –entre otros muchos ejemplos de la actual región de 

la Subbética cordobesa– a la ya citada villa de El Ruedo de Almedinilla por su 

excepcional conjunto de estatuaria decorativa, con grupos escultóricos simila-
res en cuanto a esa finalidad apuntada y decorando espacios acuáticos del pe-
ristilo y del stibadium (Vaquerizo - Noguera 1997), ya que también se situaría 
en el ager del municipium de Iliturgicola, aunque más alejado en la parte me-
ridional del mismo.

3.2. Pescador de Hispalis (Sevilla) (Fig. 4, A-C)

Para colonia Romula ya hemos hablado de la excepcional cabeza de pescador 

viejo de La Encarnación, pero asimismo podemos llamar la atención sobre otra 

pieza escultórica, de mucha menor entidad artística, que testimonia este tipo del 

pescador con caña. Fue recuperada en las excavaciones arqueológicas llevadas 

a cabo, entre 2009 y 2014, en el Patio de Banderas de los Reales Alcázares, gra-
cias al continuado y ejemplar trabajo desarrollado por Miguel Ángel Tabales y 
su equipo (Tabales 2015). En este lugar se ha documentado una amplia secuencia 

histórico cultural, mediante estratigrafías que van desde el siglo IX a. C. hasta 

el presente, destacando la fase romana y tardoantigua. Así, desde una construc-
ción doméstica ocupada desde fines del siglo III a. C. y durante el siglo II a. C., 
tendrá lugar una amplia reforma hacia mediados de la centuria siguiente (s. I a. 

C.) con la edificación de una estructura de almacenes de carácter público, vin-
culados con funciones portuarias; este edificio se mantuvo hasta época flavia, a 
partir del cual –con diversas reformas– siguió activo hasta fines del siglo II d. C. 
En ese momento o bien a comienzos del siglo III d. C. se produce una gran des-
trucción de las construcciones como resultado de inundaciones fluvio-marinas  
(Tabales 2018a). Ello trae como consecuencia que el espacio se use solo 
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Figura 3. Pescador-niño, de la villa de Azores (Priego de Córdoba). A: frente. B-C: posterior. 
D: lateral izquierdo. Museo Municipal de Priego. Fotos: Rafael Carmona (Museo de Priego).
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residualmente, hasta fines del siglo V d. C., en que se construye otro edificio de 
grandes dimensiones que presenta como área central un gran patio porticado –se-
guramente de carácter religioso– y que subsistió hasta el segundo tercio del siglo  

VII d. C., en que fue sustituido por otra edificación no claramente identificada; 
en época islámica el sitio es ocupado por un arrabal de la medina a fines del siglo  
X d. C., y vinculado al recinto amurallado del alcázar a fines de la centuria 
siguiente (Tabales 2018b). Esa concreta secuencia estratigráfica, con la des-
trucción natural seguramente en época severiana, marca un importante refe-
rente cronológico para la pieza que estudiamos, ya que esta formó parte de los 

rellenos de la destrucción del edificio altoimperial, junto a un conjunto muy 
importante de materiales marmóreos (Tabales 2015: 172, láms. 94-100; Bel-
trán - Taylor 2015), así como de pinturas murales (Tabales 2015: 172, láms. 
101-102). 

La pieza escultórica a la que nos referimos corresponde a una figura mascu-
lina, fragmentada (Tabales 2015: 172, lám. 95), ya que solo se conserva la parte 

inferior de la figura del pescador sentado sobre un asiento rocoso y parte de este. 
Está realizado en mármol blanco, con pátina amarillenta, de grano grueso y bri-
llante, no identificado por ahora, y con unas dimensiones máximas conservadas 
de 18,5 cm de altura, 16,5 cm de anchura y 14,5 cm de grosor. Ha perdido la parte 

delantera de la base de la pieza, donde se puede ver aún hoy parte de un pequeño 

saliente, fracturado. La figura se conserva también de forma muy fragmentaria, 
subsistiendo solo el cuerpo desde la cintura hasta por debajo de las rodillas. Se 

viste con una túnica corta, posiblemente la exomis, que cubre los muslos por en-
cima de las rodillas. Aunque el asiento rocoso está fracturado por la parte inferior 

y el lateral izquierdo, en este lado, junto a la figura humana sedente, se dispone 
un objeto que –dado el tema representado– debe identificarse como la cesta para 
el pescado. En el lado contrario, en la cara rocosa se ha grabado un animal, que 

coloca la cabeza hacia abajo, con los ojos y boca de forma apuntada, hoy rota; el 

cuerpo es de perfil sinuoso y debió rematar en la parte alta con la cola. Se trata, 
pues, de la representación esquemática y en relieve de un delfín, con la cabeza 

hacia abajo. La postura de la figura humana, sedente sobre el saliente rocoso, y 
la presencia del delfín y la cesta sirven para la caracterización de la figura como 
la evocación de un pescador, que estaría representado en el acto de la pesca con 

caña, como la anterior figura analizada. A la derecha de la figura humana, en un 
lateral bajo la rodilla derecha, se advierte un pequeño orificio circular que debió 
servir para encajar algún elemento añadido; es posible que este fuera la caña –ya 

que esta se situaría a la derecha del pescador, aunque se ha perdido–, que quizás 

estaba elaborada en metal y cuya colocación se reforzó con ese encaje en el ori-
ficio. En la parte baja del saliente rocoso sobre el que se sienta el pescador, hoy 
fracturado, pudo desarrollarse un segundo nivel con relieves –quizás peces– alu-
sivos al ámbito marino al que apunta la representación del delfín y al que el pes-
cador lanzaría la caña.
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A diferencia del niño pescador que hemos analizado antes, en este caso se 

trataría seguramente de un pescador viejo, que tendría, por tanto, un carácter más 

realista. En efecto, la túnica corta –con el torso desnudo o no– es atuendo vestido 

con frecuencia por la gente popular, y también por los pescadores, cuya iconogra-
fía está asegurada en el mundo romano desde el siglo I d. C., como, por ejemplo, 

en las representaciones musivas de la “casa de Menandro”, en Pompeya, donde 
una serie de putti pescadores aparecen ataviados con esta prenda, pero también 

en otros ejemplos más avanzados, como es el caso del mosaico de un ninfeo en la 

“casa de Claudio”, en Roma (Steinberg 2020: 110). Con túnica corta se conoce un 

buen número de esculturas de pescadores, repartidas a lo largo de toda la geogra-
fía del Imperio romano, tanto en aquellos casos en los que aparece de pie, como, 

por ejemplo, en el viejo pescador del Museo Nacional Romano (Himmelmann 
1980: 86, lám. 23; Laubscher 1982: 103, nº 2), como en los que –como aquí– están 
sentados sobre una roca, como el de la colección Blundell, en Gran Bretaña, o 

el de la “casa de la fontana piccola”, en Pompeya (cit. en Loza 2010: 93). Ade-
más, ya nos hemos referido a otra pieza que puede ser paralelo formal, aunque 

con evidentes diferencias y mejor calidad: la escultura de pescador procedente de  

Apollonia (Pojan, Albania) (Korkuti 1971: nº 95), sedente sobre las rocas, que 
están cubiertas por un manto, y con las piernas dispuestas hacia abajo, pero que 

aparece completamente desnudo; también presenta la singularidad de que sos-
tiene de manera inusual el cesto de los peces con la mano izquierda.

Lo conservado en la pieza bética no presenta ningún orificio correspondiente 
a salida de agua, pero debió estar decorando seguramente un ambiente acuático. 

Como se ha dicho, el contexto altoimperial documentado en este sector urbano de 

Figura 4. Pescador del Patio de Banderas de los Reales Alcázares, Sevilla. A: frente.  

B: lateral derecho. C: lateral izquierdo. Fotos: autores.
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Hispalis, desde época flavia hasta –seguramente– época severiana, corresponde 
a un edificio público, con un patio porticado central y un criptopórtico en la zona 
sur (Tabales 2015: figs. 18-19). Quizás el pórtico superior en esa zona meridional 
pudo abrirse a un espacio abierto en uno de cuyos laterales debieron situarse un 

templo dedicado a Isis y otras construcciones, a algunas de las cuales –¿de carác-
ter doméstico?– pudo corresponder esta pequeña figura que decoraría un peristilo 
o un jardín, asociado a una fuente o estanque. La ejecución de la escultura hispa-
lense es muy esquemática, según se advierte en los profundos y gruesos surcos 

que indican, por ejemplo, los pliegues de la exomis o el frente del asiento rocoso, 

así como se recurre a la técnica del contorneado de algunas figuras, como ocu-
rre en el caso del delfín. Ello nos lleva a situar la elaboración de la pieza en un 

momento avanzado del siglo II d. C. o inicios del siglo III d. C., como obra de un 

taller local; aunque sigue el modelo clásico, la producción es esquemática y de 

mediana categoría.
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