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Primera escultura oficial en bronce  
en Lusitania (Hispania)*

Trinidad Nogales Basarrate
Museo Nacional de Arte Romano, Mérida, Spain
trinidad.nogales@cultura.gob.es
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Resumen: El proceso de romanización de Lusitania (Hispania) se produjo en tiempos de Au-
gusto, tras la conquista del territorio hispano, a fines del siglo I a.C. El bronce ha desapareci-
do en gran parte de los restos arqueológicos, por su constante reutilización. En los primeros 
programas decorativos de algunas ciudades lusitanas quedan importantes vestigios de piezas 
escultóricas de bronce. Presentamos tres ejemplos: Esculturas de la capital provincial Augusta 
Emerita en su primera fase decorativa pública en granito local y bronce, antes de la presencia 
masiva del mármol; una estatua ecuestre del foro de la colonia Norbensis Caesarina, quizá 
representando a su patrono fundador Lucius Cornelius Balbus, y un fragmento estatuario im-
perial del teatro romano de la colonia de Metellinum. Todas ellas son de época de Augusto y 
acreditan la presencia de importantes talleres de bronces en el Occidente del Imperio.

Palabras clave: Lusitania, Escultura oficial en bronce, época de Augusto

Abstract: The Romanisation of Lusitania (Hispania) took place in the time of Augustus, after 
the conquest of the Hispanic territory at the end of the 1st century BC. Bronze has largely 
disappeared from the archaeological remains, due to its constant reuse. In the early decora-
tive programmes of some Lusitanian cities there are important traces of bronze sculptures. 
We present three examples: Sculptures from the provincial capital Augusta Emerita in its first 
public decorative phase in local granite and bronze, before the massive presence of marble; an 
equestrian statue from the forum of the colonia Norbensis Caesarina, perhaps representing its 
founding patron Lucius Cornelius Balbus, and an imperial statuary fragment from the Roman 
theatre of the colonia of Metellinum. They all date from the Augustan period and attest to the 
presence of important bronze workshops in the western part of the Empire.

Keywords: Lusitania, official sculpture in bronze, time of Augustus

La provincia romana de Lusitania (Hispania) culminó su proceso de romanización en tiempos de 
Augusto.1 Hasta la llegada de Roma no existía en este territorio hispano una tradición iconográfica 
de la calidad, variedad y simbología de la plástica romana.2

Los centros urbanos lusitanos fueron incorporando grandes programas decorativos oficiales de los 
que han quedado mayoritariamente obras en mármol,3 estrechamente vinculadas con el fenómeno 

* Proyecto “Augusta Emerita: modelo urbano, arquitectónico y decorativo en Lusitania-I” (PID2020-
114954GB-I00). Programa Estatal de Generación del Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tec-
nológico del Sistema de I+D+i y de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad. Ministerio de Ciencia e 
Innovación. 

1 Álvarez et al. 2015. 
2 Nogales Basarrate 2015.
3 Nogales – Gonçalves 2007; Nogales et al. 2008. 
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del culto imperial.4 Tenemos evidencia, especialmente a través de las fuentes, epigrafía y huellas 
arqueológicas, del uso del bronce como material escultórico y epigráfico de carácter oficial. Sin em-
bargo, el constante reempleo del bronce desde la antigüedad5 ha motivado su masiva desaparición, 
bien evidente en la Península ibérica,6 con casos tan singulares lusitanos como Augusta Emerita.7

Antes de la presencia masiva del mármol serán las piedras locales y el bronce materiales frecuentes 
en Lusitania.8 En este estudio trataremos tres casos excepcionales de escultura oficial lusitana en 
bronce: las huellas de lo que debió ser el empleo del bronce en los grandes complejos oficiales de la 
capital provincial Augusta Emerita, en el llamado templo de Diana, templo de culto imperial del foro 
colonial emeritense donde se conserva una importante decoración arquitectónica en bronce de la 
fase augustea del templo,9 y las evidencias del bronce en el teatro;10 procedente del foro de la colonia 
Norbensis Caesarina,11 actual Cáceres, es un importante fragmento de una estatua ecuestre en bron-
ce sobredorado, quizá representando al patrono de la colonia, Lucius Cornelius Balbus, del que se 
conserva un epígrafe que pudo ser la base estatuaria.12 También presentamos una nueva y novedosa 
pieza del teatro de Metellinum, del que conocemos sus ricos conjuntos marmóreos;13 se trata de un 
documento iconográfico excepcional que, por sus rasgos e iconografía, debía ser estatua oficial en 
bronce incluida en la programación monumental del teatro colonial de época de Augusto.14

Estos ejemplos seleccionados son una muestra de lo que hubo de ser la decoración en bronce en 
época de Augusto, a la que debemos unir muchas más piezas desaparecidas, por su destrucción y 
fusión. Estos tipos decorativos documentan una fase y tipología escultórica en bronce en época de 
Augusto previa a la introducción dominante del mármol, que tendrá lugar a partir de Tiberio. Quizá 
la carencia de explotación a gran escala de las canteras de mármol lusitanas, que debieron ponerse 
en marcha tras la conformación administrativa provincial por los gobernadores territoriales, unido 
a la falta de artistas que supieran trabajar los mármoles de manera inmediata tras la conquista de 
Augusto, fueron las causas que motivaron el empleo del bronce como material noble en la escultura 
de los complejos oficiales desde los primeros momentos y programas provinciales en Lusitania15.

Estatuaria en bronce de época augustea en la capital de Lusitania  
Augusta Emerita

La colonia Augusta Emerita es la consecuencia directa del final de las guerras de conquista de His-
pania por Augusto16 y su deseo de crear un tiempo nuevo. Los distintos proyectos de investigación 
llevados en el solar emeritense nos proporcionan una visión ajustada de lo que debió ser la nueva 
fundación, establecida en torno al 25 a.C., y su evolución a lo largo de los siglos.17 

4 Nogales – González 2007.
5 Mattusch 2015, 152–154.
6 Rodríguez Oliva 1990a.
7 Nogales 1990; Nogales – Murciano 2019.
8 Nogales et al. 2008, 415–422; Nogales Basarrate 2008; Nogales Basarrate 2015, 344–347.
9 Álvarez – Nogales 2003, 261–271; Nogales 2007a, 481, Fig. 7.
10 Nogales 2007a, 460.
11 Cerrillo – Nogales 2014.
12 Cerrillo – Nogales 2010, 158–164, Figs 6–7.
13 Nogales – Merchán 2018.
14 Nogales et al. 2023.
15 Nogales et al. 2008, 415–422; Nogales Basarrate 2015, 344–347.
16 Álvarez et al. 2015; Álvarez – Nogales 2019.
17 Nogales Basarrate 2021a; Álvarez – Nogales e.p.
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Los primeros años coloniales están atestiguados en su desarrollo histórico-arqueológico.18 Tenemos 
que pensar en una ciudad en proceso de construcción, empleando materiales locales como el grani-
to y realizando las obras más esenciales para la vida de los nuevos colonos.19

El empleo del bronce es notable en las colecciones emeritenses.20 Nuevos estudios han analizado, 
desde ópticas complementarias, los bronces tanto figurativos21 como de tipo más utilitario,22 sin ol-
vidar los de contextos tardíos.23 Pero los grandes bronces estatuarios, de los que apenas hay huellas 
de su presencia, debían concentrarse en los recintos públicos de la capital provincial, ambos foros 
y el teatro. 

El foro colonial emeritense, construido en época de Augusto, está definido en su primera gran plaza 
por el llamado Templo de Diana, el templo augusteo de culto imperial colonial; tras su primera fase 
augustea, a lo largo de las sucesivas etapas se fueron añadiendo nuevos espacios.24 Testigo de la 
primera etapa constructiva y ornamental es su arquitectura de granito enlucido de estuco, que se 
completaría con la decoración aplicada en bronce; de sus excavaciones procede un roléo vegetal 
de grandes dimensiones (Fig. 1), que pertenecería a la decoración original en bronce de la primera 
fase augustea del monumento;25 además de estos elementos vegetales, insertados en sus frisos, cabe 
pensar que su epigrafía monumental sería igualmente en bronce dorado, posiblemente litterae au-
reae tan del gusto de época del Princeps26 y presentes en el teatro, como veremos más adelante.

Esta decoración aplicada en bronce no era algo nuevo. En la península itálica hay constancia de 
la presencia del bronce como material inserto en la decoración arquitectónica,27 con materiales en 
varias ciudades en el siglo I a.C. hasta plena época augustea.28 Un caso bastante singular es la orna-

18 Álvarez – Nogales 2019.
19 Nogales Basarrate 2003; Nogales Basarrate 2021a.
20 Nogales basarrate 1990.
21 Nogales – Murciano 2019.
22 Barrero – Sabio 2019.
23 Barrero 2013.
24 Álvarez – Nogales 2003; Ayerbe et al. 2009.
25 Álvarez – Nogales 2003, 418–419, Fig. 3; Nogales – Murciano 2019, 212–213, Fig. 22.1.
26 Trillmich 2013; Posamentir 2017.
27 Rossignani 1969.
28 Rossignani 1990.

Fig. 1. Roléo en bronce de la decoración augustea del templo de culto imperial colonial. (Foto archivo 
MNAR. C. López).
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mentación del forum de Assisium, cuyo altar monumental ante el templo de culto imperial se decoró 
con aplicaciones similares a la emeritense.29 Tampoco faltan paralelos en otras provincias como en 
el arco de Orange en Gallia, o en Hispania en el templo de Astigi. Lo que pone de manifiesto que 
estas piezas de bronce, generalmente aplicadas, formaban parte de una técnica de la decoración 
arquitectónica desde la tardorepública y los primeros años de Augusto.

En los recintos forenses colonial y provincial, con el discurrir del tiempo y en siglos sucesivos, se 
realizaron otros conjuntos estatuarios en bronce, de los que han quedado algunos vestigios: un gru-
po de tres simulacra de las estatuas de culto del templo representando a Tiberio, Livia y un posible 
genius Augusti;30 del templo de Diana proceden varias piezas de aplique de un monumento decorado 
con bronces, las figuras asociadas representan al genius senatus y a una posible provincia de Mau-
ritania.31 Esta presencia constante del bronce refleja que los talleres siguieron activos, aunque su 
desaparición obedece al expolio y la reutilización sistemática del metal valioso.

En el Teatro de Augusta Emerita no quedan restos de estatuaria oficial en bronce de su primera eta-
pa augustea, pero si existen notables evidencias de sus epígrafes monumentales, alusivos al patro-
nus coloniae Marco Vipsanio Agripa, que edificó la primera fase augustea del teatro, documentada 
por la epigrafía del monumento. Se trata de varios fragmentos de litterae aureae que identificamos 
en su día32 y que han sido diversamente interpretados.33 Hay que pensar que en esta primera etapa 
del teatro, construido en granito enlucido de estuco, las piezas en bronce debían estar muy presen-
tes, aunque hayan desaparecido y no existan fragmentos ni huellas de estas obras escultóricas.

Una evidencia de la existencia de estatuas en bronce en el teatro es un pedestal de granito, soporte 
de una estatua, dedicado a la hija de Augusto y esposa de Agripa, Iulia,34 que se halló en las excava-
ciones del monumento. Por el tipo de pedestal se infiere que la estatua honorífica que lo coronaba 
era en bronce, y que hubo de formar parte de la decoración oficial del monumento en los años de su 
inauguratio, en el 16–15 a.C. bajo patronazgo de su esposo, Marco Vipsanio Agripa.

Una mujer de este rango,35 pues Iulia era entonces parte importante de la familia imperial antes de 
su caída en desgracia, no era extraño que estuviera entre los ciclos estatuarios del teatro, posible-
mente junto a su esposo. La obra fue amortizada y sólo queda el pedestal que la soportaba donde 
se identificaba a la representada. Este pedestal en granito, una vez eliminada la estatua, se reem-
pleo como material constructivo, fenómeno bastante frecuente con este tipo de piezas regulares y 
geométricas que podrían integrarse como sillares de cualquier fábrica de opus quadratum.

El teatro y el templo llamado de Diana (templo de culto imperial), se edificaron en los primeros años 
de la colonia, en ambos recintos debieron estar los ciclos estatuarios de los personajes de la vida de 
Augusto y los protagonistas de la historia local en la fundación de la colonia, unos en bronce y otros 
en mármol. De los primeros no ha quedado huella, de los segundos en mármol tenemos numerosas 
piezas conservadas en la colección del Museo Nacional de Arte Romano.

Estatua ecuestre en el foro de la colonia Norbensis Caesarina

La actual ciudad de Cáceres, Patrimonio de la Humanidad por su excepcional conjunto histórico y 
monumental, tiene su origen romano en la colonia Norbensis Caesarina un centro urbano ubicado 

29 Gros – Theodorescu 1985.
30 Nogales Basarrate 2007a, 510–513, Fig. 14; Nogales – Murciano 2019, 214, Fig. 22.1.
31 Nogales Basarrate 2007a, 479–490, Figs 7–10; Nogales – Murciano 2019, 212–213, Fig. 22.1.
32 Nogales Basarrate 1990, 104–105.
33 Stylow – Ventura 2018, 155–160.
34 Nogales Basarrate 2007a, 460.
35 Nogales Basarrate 2021b, 19.



159

Primera escultura oficial en bronce en Lusitania (Hispania)

en la Vía de la Plata, posiblemente de origen campamental y militar. Fundada por Caius Norbanus 
Flaccus del que toma su nombre, su suegro, Lucius Cornelius Balbus, fue patrono y benefactor de la 
nueva colonia.

De la ciudad romana no se conservan grandes restos, apenas elementos constructivos, epigráficos 
y escultóricos, que en su día sirvieron para plantear algunas hipótesis en relación a su urbanismo.36 
Nuevas excavaciones en el casco histórico de la ciudad han dado algunos resultados y planteado 
hipótesis al respecto del proceso de romanización y monumentalización de la colonia.37

Los descubrimientos estatuarios y epigráficos, realizados desde el siglo pasado, han permitido con-
siderar la posible ubicación del foro colonial, coincidente con buena parte del área monumental me-
dieval actual.38 De esta zona proceden varias estatuas marmóreas que identificamos con los progra-
mas decorativos forenses: un torso masculino en bronce sobredorado vestido con coraza pertinente 
a una estatua ecuestre,39 una estatua semicolosal del genius coloniae muy retocada en el siglo XVIII40 
y una estatua femenina de tamaño natural quizá privada,41 a las que se uniría un brazo femenino 
estatuario en mármol desaparecido.42

Las dos piezas en mármol, la estatua del genius coloniae y la femenina de tipo koré nos remiten a 
tipos estatuarios de época julio-claudia temprana, entre los reinados de Tiberio y Claudio, lo que 
encajaría con el momento de eclosión del culto imperial,43 con la imagen del genius y la irrupción 
de personajes privados como evergetas de los grandes proyectos públicos, que podría ser el caso de 
la estatua femenina.

El fragmento de estatua ecuestre proviene de las excavaciones en las obras del Palacio de Mayoral-
go, y según sus excavadores se encontró en los rellenos constructivos de un ninfeo, dentro de una 
reforma del espacio romano en el siglo I d.C. Es una pieza excepcional en bronce fundido en hueco, 
de tamaño seminatural, que conserva parte de su superficie original sobredorada y que, por su ico-
nografía e indumentaria asociamos con un personaje público de la colonia44 (Fig. 2).

El fragmento posee una fractura antigua, lo que indicaría su amortización in situ. La rotura se pro-
duce en la zona superior a la cintura, siendo el fragmento conservado la parte superior del torso, al 
que le faltan ambos brazos y la cabeza; tiene el arranque del brazo derecho, que por su posición se 
extendía recto, y del brazo izquierdo queda la cavidad de ajuste para la fusión de esta extremidad que 
iba trabajada aparte. La cabeza fue igualmente trabajada aparte, y se encajaba en la base del cuello, 
como denota el orificio superior del fragmento, ocultando la unión de las partes con el tejido del 
escote. Los detalles de su factura ponen de manifiesto un buen conocimiento técnico del trabajo del 
bronce, donde el despiece por partes era la norma habitual en la producción de este tipo de obras.45

La estatua se corresponde, por su acabado inferior, con una estatua ecuestre,46 pues si hubiera sido 
estante para colocar de pie no habría rematado el tronco de la pieza del modo abierto que lo hace. 
En este tipo de piezas el cuerpo se trabajaba aparte de sus extremidades superiores e inferiores y la 

36 Cerrillo – Nogales 2014.
37 Estévez 2021.
38 Cerrillo – Nogales 2010.
39 Cerrillo – Nogales 2010, 158–164.
40 Cerrillo – Nogales 2010, 144–153.
41 Cerrillo – Nogales 2010, 153–157.
42 Cerrillo – Nogales 2010, 157–158.
43 Nogales – González 2007.
44 Nogales – González 2007, 158–164, Figs 6–8; Nogales Basarrate 2015, 346–347, Fig. 3.
45 Lechtman – Steinberg 1970; Haynes 1992; Lahusen – Formigli 2001.
46 Bergemann 1990.



Trinidad Nogales Basarrate

160

cabeza, y adoptaba esta forma inferior abierta 
para encajarse adecuadamente al caballo.

Si analizamos su vestimenta no es una esta-
tua thoracata al uso.47 La tipología de la indu-
mentaria militar que lleva el personaje es muy 
singular; viste una túnica de manga corta, co-
lobium, a la que se superpone la coraza militar 
de la que apenas se aprecia el humeralis de-
recho y algunas launas en la zona posterior; 
sobre su hombro izquierdo lleva terciado el 
paludamentum, que es corto y reducido.

Destaca sobre su vientre el cingulum que se 
anuda de modo tradicional bajo el pecho. Este 
distintivo militar es bien visible, posiblemente 
porque se quisiera destacar la condición del 
representado.

Analizando el tipo de coraza, el modelo remite 
a las estatuas del santuario de Juno Sospita en 
Lanuvium (Fig. 3).48 Estas estatuas itálicas son 
varias piezas en mármol pentélico que presen-
tan una solución muy similar en el tipo, pues 

47 Stemmer 1978.
48 Bergemann 1990, 72–78.

Fig. 3. Estatua del santuario de Juno Sospita en Lanu-
vium. British Museum. (Foto archivo MNAR. Según 
Bergemann 1990).

Fig. 2. Estatua ecuestre del foro de la colonia 
Norbensis Caesarina representando a su patrono 
Lucius Cornelius Balbus. A) Vista frontal, B)  
Vista posterior (Fotos archivo MNAR. C. López).
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se trata de obras que mantienen cierto apego a los modelos de tradición greco-helenística. Este pa-
ralelo de Lanuvium se suele fechar en el último tercio del siglo I a.C., cronología que encaja con esta 
pieza de la colonia Norbensis Caesarina que debemos situar en los primeros años de su fundación, 
en el último tercio del siglo I a.C. “De qué personaje podría tratarse,” sin duda de una figura pública 
de la colonia.

A comienzos del siglo XX, en 1930 en la construcción del mercado en el solar de las antiguas Casas 
Consistoriales, se halló un epígrafe reutilizado en granito,49 y la zona actualmente se conoce como 
foro de los Balbos. 

La pieza es un bloque cuadrangular, de granito local de grano grueso, y lleva la inscripción en uno 
de sus frentes. El texto de esta interesante inscripción menciona al patrono de la colonia, Lucius 
Cornelius Balbus (Fig. 4). Dice así:

L(ucio)] Cornelio/ Balbo Imp(eratori)/ C(olonia)· Norb(a) Caesa(rina)/ Patrono 
La colonia Norba Caesarina a su patrono Lucio Cornelio Balbo50

Se trata de Balbo el menor, personaje mili-
tar que proporcionó importantes triunfos a 
Roma en su carrera y que, pertenecía a una 
importante familia hispana, los Balbi oriundos 
de Gades.51 Es conocido como Balbo el menor 
para distinguirlo de su tío, llamado igual que 
él. Sabemos de su papel como patrono de la 
colonia Norbensis Caesarina a la muerte de su 
fundador C. Norbanus Flaccus, con el que esta-
ba emparentado.52

La pieza se guardaba en la pared del despacho 
de Alcaldía del Ayuntamiento de Cáceres. En 
sus últimas obras de remodelación solicitamos 
a la Alcaldesa a la sazón, Dña Elena Nevado,53 
su extracción para que formara parte de los 
fondos del Museo de Cáceres, dado su interés.

Cuando la pieza se halló en 1930 las dimensiones eran diferentes a las actuales, pues quizá se adaptó 
para empotrarla en el muro del edificio y se retalló, como era frecuente, siendo esa también la posi-
ble causa de la erosión de sus aristas. La dimensión original, de forma cuadrangular, correspondería 
sin duda a la tipología de los pedestales estatuarios ecuestres, que poseen esta morfología alargada 
de mayor superficie para soportar en sentido horizontal la estatua a caballo, y suelen llevar la ins-
cripción en uno de los frentes menores del bloque rectangular, como este ejemplo que analizamos.

Hoy este bloque tiene una dimensión menor, pero mantiene en su frente conservado la inscripción 
original del pedestal. Tanto la tipología del pedestal, elaborado en granito que iría cubierto de estu-
co y con sus letras bien visibles, como el tipo estatuario se podrían corresponder con la fecha en la 
que debió erigirse la estatua en homenaje al patrono de la nueva colonia.

Tanto el pedestal como el fragmento estatuario proceden de la misma zona, la posible área forense. 
No sería nada extraño que se hubiera erigido en este espacio de representación una rica estatua 

49 Cerrillo – Nogales 2014, 61, 65–70, Fig. 5.
50 AE 1962, 71.
51 Rodríguez Neila 1996.
52 Syme 1960, 325.
53 Agradecemos su colaboración al respecto de la extracción y depósito de la pieza en el Museo de Cáceres.

Fig. 4. Inscripción de estatua dedicada a L. Cornelius  
Balbus, patronus coloniae (foto Archivo MNAR, cor-
tesía E. Cerrillo).



Trinidad Nogales Basarrate

162

dorada54 al patrono de la colonia, vestido con sus mejores galas militares haciendo ostentación de su 
valor y poder para esa sociedad emergente, en un territorio donde el protagonista había realizado 
importantes actos en beneficio de la comunidad, especialmente colaborar en la creación e impulso 
de la emergente colonia.

54 Formigli 2013.

Fig. 5. Fragmento de estatua thoracata colosal imperial, perteneciente al paludamentum. a – Parte delantera, 
b – Parte posterior (foto S. Guerra).
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En la península ibérica son numerosas las inscripciones que conmemoran a personajes insignes re-
presentados a caballo en sus honoríficas estatuas.55 Destaca el ejemplo de Segobriga, donde se com-
putan más de una decena de estatuas ecuestres en el foro.56 Lo común es que las estatuas, la mayoría 
metálicas, hayan desaparecido. Sin embargo hay algunos ejemplos singulares de restos estatuarios 
ecuestres en bronce como los casos de Pollentia57 y Tarraco.

Este ejemplo de la colonia Norbensis Caesarina es el más temprano en la estatuaria ecuestre pública 
en bronce en Hispania.

Una estatua imperial thoracata en el teatro de Metellinum58

La colonia metellinensis fue un enclave de singular presencia territorial romana.59 Viene siendo cada 
día mejor conocida debido a las excavaciones desarrolladas en su casco histórico y, especialmente, 
en el gran complejo del teatro.60

La decoración estatuaria del teatro ha sido sucesivamente tratada61 y puesta en relación con los otros 
programas teatrales de Lusitania, de los teatros de Olisipo y Augusta Emerita, con los que evidencia 
indudables conexiones.62 La calidad de las obras marmóreas es evidente, y demuestra que desde las 
instancias públicas las inversiones en las estatuas del teatro fueron importantes, además del debido 
concurso de algún patrono o mecenas benefactor, como se corrobora en el caso de Olisipo.

En las excavaciones del teatro dirigidas por Santiago Guerra en 2008, en la zona de una de las 
puertas monumentales de ingreso, concretamente la que conecta la versura oeste con el acceso al 
aditus maximus, se halló un interesante fragmento estatuario en bronce de notable tamaño, junto a 
numerosos pequeños trozos también de bronce; presumiblemente todos los fragmentos pertinentes 
a la misma pieza, tal vez desprendidos en su fractura y caída al suelo tras su amortización (Fig. 5). 
Al realizarse estas estatuas por partes, que se fundían entre sí,63 era frecuente que las fracturas se 
produjeran en las zonas de unión y fusión. Hemos identificado estos fragmentos como parte de una 
estatua imperial thoracata, en origen de gran calidad, y de tamaño mayor del natural.64

El fragmento mayor es un extremo de paludamentum, de unos 84 cms. de longitud máxima y unos 
26 cms. de anchura, con un grosor que oscila según las zonas, dada su morfología. Su peso es de 21 
kgrs. La obra estaría fundida en hueco, aunque presenta en ciertas zonas un interior relleno que 
parece plomo; este sistema de relleno era común, posiblemente para estabilizar la estatua, como 
apreciamos en un pie con calceus emeritense.65

El fragmento conservado representa un tejido movido y doblado sobre sí mismo, que parece corres-
ponder con un extremo de manto estatuario que caía en vertical, paralelo al cuerpo de la estatua. 
Este tipo de tejido podría ser tanto de una estatua masculina como femenina, ideal o imperial, pues 

55 Stylow 2001.
56 Noguera 2012.
57 Moreno 2014; Moreno 2016, 79–87.
58 Nogales et al. 2023.
59 Haba 1998.
60 Guerra et al. 2021.
61 Mateos – Picado 2011; Nogales – Merchán 2018.
62 Fernandes – Nogales 2018.
63 Lechtmann – Steinberg 1970; Lahusen – Formigli 2001; Lahusen – Formigli 2007.
64 Nogales et al. 2023.
65 Nogales – Murciano 2019, 214–215, Fig. 22.2.
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muchos de estos tipos estatuarios llevan este tipo de 
manto colgante en vertical.66

A tenor de sus dimensiones estamos ante una figura 
de tamaño mayor del natural, lo que podemos consi-
derar como semicolosal,67 pues la estatua tendría una 
altura a partir de 2,5 ms. Dada su dimensión sobrehu-
mana cabe pensar en una estatua de divinidad o impe-
rial de culto.68

Si ponemos en relación este paludamentum con los 
otros fragmentos menores hallados juntos, que he-
mos identificado con placas de la coraza, podemos 
determinar que se trataría de una estatua masculina 
thoracata.69 Un modelo bien conocido, el Augusto de 
Prima Porta de las colecciones vaticanas,70 es un buen 
paralelo tipológico para la obra de Metellinum. 

En la Península ibérica no faltan ejemplos de estatuas 
thoracatas en bronce. Un caso notable es la pieza ha-
llada en Cádiz, que ha sido diversamente interpretada 
y fechada, desde época augustea hasta trajanea.71 Pero 
el mejor paralelo lo hallamos en la estatua thoracata 
con un retrato de Germánico hallada en Ameria.72

Lo más interesante del fragmento de Metellinum 
es su decoración. A pesar del lamentable estado de 
conservación, pues ha perdido su patina original 
casi por completo, se puede intuir una esmerada or-
namentación efectuada por la técnica del nielado o 
damasquinado, es decir incrustaciones metálicas de 
plata sobre su superficie lisa, en la que se han com-
binado incrustación, incisión y fusión de diferen-
tes metales. El resultado final, aunque ahora cueste 
apreciarlo, sería una superficie metálica con efecto 
polícromo,73 técnica grecorromana conocida como 
pintura en metal.74 Este tipo de trabajos se empleaba 
para obras excepcionales, como debió ser el caso de 
la que nos ocupa.

66 Niemeyer 1968; Garriguet 2001; Alexandridis 2004.
67 Kreikenbom 1992; Ruck 2007.
68 Nogales Basarrate 2007a, 452–454.
69 Niemeyer 1968, 91–101; Stemmer 1978; Garriguet 2001, 62–65.
70 Niemeyer 1968, 91–92, Fig. 10.2; Pollini 2012, 174–175; Parisi – Presicce 2013.
71 Rodríguez Oliva 1990b, 94; Trillmich 1990, 46–47; Garriguet 2001, 21–22, Fig. 9.3; Rodríguez Oliva 

2009, 122–124, Fig. 137; Ojeda 2017; Beltrán – Loza 2020, 77–78.
72 Pollini 2017.
73 Formigli 1999; Formigli 2013; Mattusch 2015, 149–150.
74 Descamps-Lequime 2014.

Fig. 6. Fragmento de paludamentum de estatua 
colosal imperial de Volubilis, (foto T. Nogales).
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Sin duda un excelente paralelo de este tipo escultórico en bronce polícromo es el paludamentum de 
una estatua procedente de Volubilis (Fig. 6),75 fechada en el siglo III y atribuida a una estatua triunfal 
de Caracalla. Su conservación es óptima, lo que permite comprobar el grado de perfección técnica 
unido al barroquismo ornamental y decorativo del fragmento estatuario.

En el fragmento metellinense debemos destacar un detalle iconográfico que no debe pasar desaper-
cibido importante para la identificación de la estatua. El tejido, que posee una decoración de bandas 
o registros horizontales, estaría simulando cenefas bordadas sobre el paño; si se contempla con 
detalle la decoración interna de esta cenefa, se aprecia una estrella de seis puntas con botón central. 
A nuestro juicio sería el símbolo astral característico de la simbología y propaganda de Augusto, el 
sidus Iulium. Este cometa, de elevada luminosidad, brilló en el cielo de Roma entre el 23 y 25 de Julio 
del 44 a.C., tras la muerte de César.76 El motivo se asocia tanto a César como Augusto, si bien éste lo 
empleó de forma frecuente en su propaganda política.77 

No sería extraño que una estatua de Augusto, vestido militarmente, presidiera el acceso principal al 
teatro de Metellinum. Augusto, incorporando en su manto el símbolo de su tío y mentor Julio César, 
recordaba a los nuevos colonos su elección y su divino origen, a la par que se vinculaba a quien 
había concedido el estatus de colonia a Metellinum.

Estas obras analizadas nos hablan de una pujante provincia donde se asentaron importantes talle-
res, artistas que, posiblemente llegados de otros territorios y con una cualificación notable, pudie-
ron dar respuesta a los programas decorativos públicos de estas nuevas colonias.
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