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1. PROCEDENCIA Y CONTEXTO 
DEL HALLAZGO

La primera noticia sobre la pieza ob-
jeto de este estudio se remonta a junio 
de 2011, cuando se puso en conocimien-
to del Director del Museo das Mariñas 
de Betanzos, Alfredo Erias Martínez1, 
la aparición de una escultura marmó-
rea procedente del término municipal de 
Abegondo (Fig. 1).

Según la información aportada por 
los descubridores, el hallazgo se había 
producido unos años antes, durante los 
trabajos realizados con una excavado-
ra2 en la parroquia de Santa Eulalia de 
Abegondo, lugar de Os Barreiros, cer-
ca de una fuente-lavadero3. Sin embar-
go, no fue hasta ese momento cuando la 

pieza fue mostrada por primera vez a las 
autoridades (Museo das Mariñas, Ayun-
tamiento de Abegondo y Servizo de Ar-
queoloxía) que, finalmente, confirmaron 
la necesidad de que se depositase y cus-
todiase en el Museo das Peregrinacións 
de Santiago de Compostela4.

El hallazgo de esta pieza resulta espe-
cialmente significativo por tres razones 
principales: por una parte, por la esca-
sa presencia de este tipo de representa-
ciones escultóricas de mármol en el no-
roeste peninsular5; por otra parte, por el 
interés de identificar las redes comercia-
les vinculadas al transporte y uso de ma-
teriales marmóreos en un territorio como 
el de Gallaecia, dada la calidad del már-
mol empleado; así como por el hecho de 
que hasta el momento no se tiene cons-

1 A quien agradecemos las de-
talladas descripciones e indica-
ciones vinculadas al hallazgo, 
informe y posterior depósito de 
la pieza objeto de estudio.

2 En la ficha de depósito en 
el Museo das Peregrinacións 
de Santiago de Compostela, se 
menciona la posibilidad de que 
se localizase durante la ejecu-
ción de las obras de ampliación 
de la carretera AC-542.

3 Dentro de la tradición local, 
según indicaron las personas que 
descubrieron la pieza, este lugar 
se asocia con un “cementerio 
muy antiguo”. Referencia inédita 
incluida en el informe elaborado 
por Alfredo Erias Martínez y ce-
dido para este estudio.

4 La pieza en cuestión aparece 
en el inventario de dicha institu-
ción con el n.º D-1093. Agrade-
cemos las facilidades dadas para 
el estudio de esta pieza por el 
ex-director del Museo das Pe-
regrinacións de Santiago, Biei-
to Pérez Outeiriño, así como por 
los actuales responsables de esta 
institución, en especial a Rober-
to Aneiros García y a los técni-
cos de restauración. Igualmente, 
al Servizo de Arqueoloxía y Ser-
vizo de Museos de la Xunta de 
Galicia, por su interés y apoyo 
a este proyecto y por todas las 
gestiones realizadas.

5 Para el caso concreto de Ga-
licia, solo podemos mencionar 
el ejemplar de Dionisio y Am-
pelos junto con el fragmento de 
base con representación de pies, 
ambos procedentes de la villa 
de Muradella (Verín), deposita-
dos en el Museo Arqueológico 
Provincial de Ourense (Taboada 
Chivite 1964; Fariña Busto 
1991; Museo Arqueolóxico Pro-

UN BUSTO INÉDITO PROCEDENTE DE ABEGONDO 
(A CORUÑA)

Silvia González Soutelo 
MIAS / Universidad Autónoma de Madrid

Anna Gutiérrez Garcia-M.
Institut Català d’Arqueologia Clàssica 

Pilar Lapuente Mercadal
Universidad de Zaragoza

Isabel Rodà de Llanza
Universidad Autónoma de Barcelona / 
Institut Català d’Arqueologia Clàssica

Dedicado a la memoria del profesor Fernando Acuña Castroviejo
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vincial de Ourense 1999; Díez 
Platas 2006); así como la cabe-
za femenina de piedra caliza lo-
calizada en Lugo, depositada en 
el Museo Arqueológico Provin-
cial de Lugo (Alcorta Irastorza 
2011; Sánchez Milão 2017).

6 Como indicaremos con pos-
terioridad, cabría señalar un 
cuarto factor significativo en el 
hallazgo de esta pieza, dado el 
escaso número de ejemplares de 
este tipo de representaciones en 
el territorio hispano. La cuidada 
elección del excelente mármol 
lunense correría pareja a un esti-
lo de gran calidad en la labra, de 
la que nos vemos privados, des-
graciadamente, debido al mal 
estado de conservación de este 
retrato con busto.

7  Estudio realizado por J. M. 
Márquez Caramés (2012). 

8  Con referencia a estos yaci-
mientos, ver también las mencio-
nes en Erias Martínez (1984: 13).

9  Tramo de vía incluido en el 
Catálogo de elementos a pro-
texer ou recuperar. Plan Xeral 
de Ordenación Municipal. Con-
cello de Abegondo (Márquez 
Caramés 2012); así como en 
Fernández Malde (2011). Igual-
mente, se menciona el paso de la 
vía XX del Itinerario Antonino 
por este término municipal en 
otros autores como Rodríguez 
Colmenero et alii (2004: 601), 
sin que se pueda especificar en 
detalle el trazado completo de 
este eje viario.

10  A una mayor distancia 
de este hallazgo, existen refe-
rencias a la presencia de mate-

tancia de la existencia de ningún asenta-
miento de época romana de entidad en 
el término de Abegondo ni en sus inme-
diaciones al que se pueda asociar la apa-
rición de esta pieza, dejando abierta la 
posibilidad de nuevos hallazgos en este 
entorno6.

En efecto, en el inventario arqueoló-
gico del Plan Xeral de Ordenación Mu-
nicipal (PXOM) de este municipio7 se 
documenta un importante número de 
asentamientos de la edad del hierro (cas-
tros) de diferente cronología, algunos de 
ellos romanizados, en posiciones próxi-
mas al área del supuesto hallazgo (en un 
radio de 1,5-3 km); así como puntos de 
explotación minera, fundamentalmente 
de cuarzo aurífero (Monte Lourido-Co-
va de Mouros –Parroquia de Saran-

dóns–; y minas de Titín –parroquia de S. 
Pedro de Vizoño–), siendo el yacimiento 
más próximo al área de hallazgo, el de la 
Cova dos Mouros / Covas de Bea situada 
a aproximadamente 2 km al norte de este 
lugar8. Igualmente, al sur del territorio 
municipal, concretamente en la parro-
quia de Vizoño, se ha identificado la pre-
sencia de un tramo de calzada romana en 
el lugar de Alcaiana, que podría conec-
tar con el posible trazado de la vía XX 
del Itinerario Antonino, en su recorrido 
entre Brigantium (A Coruña) y la capi-
tal conventual Lucus Augusti (Lugo)9. A 
ello habría que unir la localización de un 
ara a los lares viales en la capilla de S. 
Paio de Vilacova, en el mismo término 
municipal (Erias Martínez 1984: 9).

Pese a las indicaciones anteriores, 
hasta el momento no ha sido documen-
tada la existencia de ninguna villa o ya-
cimiento propiamente romano en las 
proximidades del área del hallazgo10, 
lo que plantea importantes dudas so-
bre la procedencia original de esta pie-
za y sobre su interpretación en función 
del enclave en el que pudiese haber sido 
expuesto. Consecuentemente, descono-
cemos el contexto original del hallazgo, 
lo que reduce, por ahora, la perspectiva 
de estudio de esta pieza a su descripción 
formal y analítica.

De acuerdo con esa realidad, en el 
contexto del proyecto ‘Marmora Gali-
cia’ dedicado a la investigación de los 
materiales marmóreos de época romana 
y tardorromana presentes en Galicia11, y 
por indicación del Servizo de Arqueo-

Figura 1. Localización del lugar de hallazgo, en el 
término municipal de Abegondo, próximo a la ciu-
dad de A Coruña (Brigantium). Mapa en el que se 
incluye la representación del trazado de las princi-
pales vías romanas (a partir de Rodríguez Colme-
nero et alii 2004).
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rial romano que se ha atribuido 
a yacimientos de reducida ex-
tensión y normalmente de tipo-
logía castreña o tardorromana. 
Así, podríamos citar, por ejem-
plo, el yacimiento de Paleo en 
Carral (Erias Martínez 1990) a 
aproximadamente 7-10 km, o el 
de Recebés en Coirós (Vázquez 
Gómez 1993) a 17-20 km de 
distancia, ambos con materiales 
de cronología romana, aunque 
no parecen adecuarse a un con-
texto de procedencia asimila-
ble inicialmente a la entidad de 
la pieza de estudio. Cabría indi-
car que el yacimiento romano de 
mayor entidad que se conoce en 
las inmediaciones de este lugar 
es el de Cambre (Naveiro López 
2008; González Soutelo 2011: 
189-193), situado a aproxima-
damente 10 km en línea recta.

11 Proyecto ‘Marmora Gali-
cia’, creado en 2012 y coordi-
nado por las Dras. S. González 
Soutelo y A. Gutiérrez Gar-
cia-M., junto al Dr. H. Royo 
Plumed, en el marco del proyec-
to de investigación I+D+i titula-
do “La explotación y comercio 
de los recursos naturales en el 
norte de la Hispania romana: la-
pis, metalla, aqua” (HAR2011-
25011). Este proyecto ha tenido 
continuación en el marco de los 
proyectos “Marmora et lapides 
Hispaniae: exploitation, usages 
et distribution des ressources li-
thiques de l’Espagne romaine” 
y “Graver dans le marbre: rou-
tes et origines des marbres an-
tiques d’Aquitaine et d’Espag-
ne (ROMAE; http://blogs.uab.
cat/romae/)”, ambos del La-
bEx Sciences Archéologiques 
de Bordeaux, programa finan-
ciado por la ANR (n.° ANR-10-
LABX-52), y en los proyectos 
de I+D+i «Officinae lapidariae 

loxía con la intermediación de Fernando 
Acuña Castroviejo12, en 2012 se realizó 
la toma de una muestra del material mar-
móreo de esta pieza con la autorización 
y ayuda del Museo das Peregrinacións 
de Santiago de Compostela y el Servizo 
de Museos de la Xunta de Galicia. Sin 
duda, el análisis de dicha muestra per-
mite aportar datos de interés sobre este 
busto, y ahonda en la importancia de re-
conocer la presencia de mármoles de di-
versa procedencia en Galicia, asociados 
a las rutas de transporte y comercio que 
se establecieron en el mundo antiguo 
con el Noroeste peninsular.

2. DESCRIPCIÓN FORMAL Y ES-
TILÍSTICA. PROPUESTA DE DA-
TACIÓN

Estamos ante un busto de mármol 
blanco (Fig. 2), de buena calidad, aun-
que muy deteriorado por su posible ex-
posición durante un largo periodo de 
tiempo a un espacio húmedo o directa-
mente en contacto con agua, lo suficien-
temente agresivo para generar un des-
gaste profundo del material, lo que ha 
distorsionado sus facciones, dificultando 
la interpretación de sus rasgos básicos. 
En consonancia con la excelente calidad 
del mármol, no resulta arriesgado poder 
suponer que el retrato hubiera alcanzan-
do un alto nivel estilístico y hubiera po-
dido ser manufacturado en un buen taller 
foráneo –sin excluir incluso uno urbano– 
de donde saldría ya ultimado. 

Presenta las siguientes dimensiones: 
altura 42 cm y anchura máxima, 16 cm 
de grosor; 16 cm de altura del rostro y de 
la coronilla al mentón, 19,5 cm.

El busto, muy corroído, conserva la 
cabeza y parte central del torso, con el 
soporte posterior prácticamente entero 
que se inicia en arista viva a la altura del 
arranque de la línea de la clavícula y de 
los hombros, ligeramente disimétricos 
ya que el izquierdo se sitúa a una ma-
yor altura; se aprecia sobre este hombro 
un saliente, muy deteriorado y más os-
tensible en la parte posterior, que podría 
ser indicio quizás de un ropaje del que, 
sin embargo, no queda rastro en la parte 
delantera del busto, totalmente carcomi-
da. Las medidas del soporte son: 17 cm 
de altura, 13 cm de anchura en la parte 
superior y 5 en la inferior, y 5-6 cm de 
grosor.

Un esbelto y largo cuello sostiene la 
cabeza cuyo rostro ovalado parece di-
rigir la mirada ligeramente hacia la iz-
quierda. El peinado se observa sólo resi-
dualmente en el lado izquierdo sobre el 
pabellón auricular (Fig. 3) del que que-
da únicamente el perfil en relieve de 5,5 
cm de altura. En efecto, por delante de la 
oreja se aprecian unos pocos mechones 
cortos y lisos, en dirección a la cara y la 
frente; en la parte posterior hay golpes 
diversos, y es visible también la sombra 
de los grupos de mechones que se distri-
buyen desde la coronilla, dejando libre 
la nuca. 

El cráneo es abombado y es de des-
tacar la estrecha frente que queda ocul-
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tarraconenses. Canteras, talle-
res y producciones artísticas en 
piedra de la provincia Tarraco-
nensis» (HAR2015-65319-P) y 
“El mensaje del mármol: pres-
tigio, simbolismo y materia-
les locales en las provincias oc-
cidentales del imperio romano 
entre época Antigua y altome-
dieval a través del caso de His-
pania y Aquitania (MARMOR)” 
(PGC2018-099851-A-I00) 
MCIU/AEI/FEDER, UE. Tam-
bién cabe destacar la tesis doc-
toral en curso, titulada “Les 
marbres du N-O de l’Espagne 
(actuelle Galice): contribution à 
sa caractérisation archéometri-
que et à l’étude de leur exploita-
tion et usage à l’époque romaine 
et haut-médievale”, de la docto-
randa M.-C. Savin, en el marco 
del Proyecto ‘Marmora Galicia’ 
bajo la dirección de P. Lapuen-
te (UniZar) y R. Chapoulie 
(IRAMAT-CRP2A UMR5060 
CNRS/Université Bordeaux 
Montaigne) y tutorizada por A. 
Gutiérrez Garcia-M. Para más 
información sobre este estudio, 
consultar, entre otros trabajos: 
González Soutelo y Gutiérrez 
Garcia-M. e.p. o https://www.
facebook.com/marmoragalicia.

12 Catedrático jubilado de Ar-
queología de la Universidad de 
Santiago de Compostela, que 
nos puso en conocimiento del 
hallazgo y de las circunstancias 
de su descubrimiento. A él le de-
dicamos este artículo, como ca-
riñoso homenaje tras su reciente 
fallecimiento.

13 Inv. 1999/99/180. VV.AA. 

Figura 2. Parte frontal, parte posterior, perfil derecho y perfil izquierdo del busto de Abegondo 
(foto A. Erias Martínez).
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2008: 82-83, núm. 8.

14 Cf. el elenco confeccio-
nado por Daltrop 1958. Sobre 
la continuidad del estilo bajo 
Adriano, cf. por ejemplo, Fellet-
ti Maj 1953: 102, núm. 194 y 
Cesarano 1988: 262-264, núm. 
R194.

15 Inv. 124498. Felletti Maj 
1953: 126, n.º 249. 

16 Inv. 2756. VV.AA. 2008: 
102-103, n.º 18.

17 Inv. Ra73 a = 30121. Balty 
et alii 2012: 120-130, n.º 5; Caz-
es 1995-1996: 216, n.º 157; Dal-
trop 1958: 129.

18 Como el del Musée 
Saint-Raymond, Inv. Ra 117 = 
30154. Balty et alii 2012: 110-
111, fig. 39.

19 Esta muestra, de 0,9 x 0,6 

ta por el flequillo en horizontal, libe-
rando sólo unos 2 cm hasta la altura de 
las cejas. De los ojos queda sólo la in-
sinuación de las cuencas y de la nariz. 
Se aprecia un mínimo arranque del ta-
bique nasal.

Con todos estos elementos, pensamos 
que se trata del retrato de un chico muy 
joven, sin que haya indicios aparentes 
de barba. Las características del peina-
do nos hicieron pensar en un primer mo-
mento en un retrato de época julio-clau-
dia, recordando, por ejemplo, el Nerón 
César del Museo Municipal de Anteque-
ra (León 2009: 216, figs. 293-295) o el 
Nerón niño del MAN13. No obstante, re-
flexionando sobre esta interesante y mal-
trecha pieza, nos parece más apropiado 
inclinarnos por una datación trajanea o 
quizás adrianea, momento en el que pro-
liferan los retratos de jóvenes con pei-

nados similares al nuestro y generosos 
flequillos que caen pesadamente sobre 
la frente14. Podemos aducir el retrato in-
fantil del Museo Nazionale Romano15, 
el del joven que se conserva en el MAN 
pero que procede de Atenas16, o también 
el del Musée Saint-Raymond de Toulou-
se (Fig. 4), con un buen abanico de pa-
ralelos17.

Además, quisiéramos señalar que el 
tipo de soporte posterior, pulido y ligera-
mente ensanchado, recuerda muy de cer-
ca los de la época trajanea e incluso los 
que sostienen el retrato del mismo em-
perador18.

Figura 3. Detalle del perfil izquierdo en el que se 
ven algunos mechones y el perfilado del pabe-
llón auricular (foto S. González, A. Gutiérrez, P. 
Lapuente e I. Rodá).

Figura 4. Busto de joven. Musée Saint-Raymond 
de Toulouse (inv. Ra 73 a=30121) (Balty et alii 
2012: 126, fig. 54).
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x 0,2 mm, ha sido introducida 
en la base de datos de la Unidad 
de Estudios Arqueométricos del 
ICAC bajo el código STG-0843. 

20 Véase supra nota 4.

21 Realizadas en el Laborato-
rio de Preparación de Láminas 
Delgadas del Departamento de 
Geología de la Universidad Au-
tónoma de Barcelona (UAB). 
Las láminas delgadas, sin cu-
brir, presentan un grosor de 30 
µm, y han sido teñidas, en parte, 
mediante el colorante Rojo de 
Alizarina-S para detectar la pre-
sencia de calcita/dolomita en la 
muestra. 

22 En las observaciones con 
la lupa binocular se ha utiliza-
do una lupa ZEISS Stemi 2000-
C y para las descripciones mi-
croscópicas se ha utilizado un 
microscopio de luz polariza-
da NIKON Eclipse 50iPOL, a 
30x, 60x y 150x –en nícoles 
paralelos y nícoles cruzados–, 
con un dispositivo acoplado 
CITL CL8200 Mk5-1 para el 
estudio de la catodoluminiscen-
cia. Para las microfotografías 
se ha utilizado una cámara NI-
KON COOLPIX5400 acopla-
da al microscopio mediante un 
adaptador NIKON COOLPIX 
MDC Lens. Todas estas obser-
vaciones se han realizado en la 
Unidad de Estudios Arqueomé-
tricos del ICAC, con la partici-
pación del técnico especialis-
ta H. Royo Plumed. El análisis 
isotópico ha sido llevado a cabo 
por M. Brilli, a quién queremos 
agradecer su colaboración, en el 
Laboratorio di Isotopi stabili del 
Istituto di Geologia Ambientale 
e Geoingegneria (IGAG-CNR, 
Roma) con un espectrómetro 
de masas de relaciones isotó-
picas-IRMS GasBench II. Los 

todoluminiscencia (CL), y el análisis por 
espectrometría de masas de las relacio-
nes entre los isótopos estables de 18O/16O 
frente a la relación de los del 13C/12C (IR-
MS)22. 

Estos mismos métodos analíticos son 
los aplicados a las muestras de referencia 
obtenidas en las principales canteras me-
diterráneas y peninsulares empleadas en 
la Antigüedad y que configuran el grueso 
de las colecciones del Laboratorio para 
el Estudio de los Materiales Lapídeos en 
la Antigüedad (LEMLA) del Departa-
mento de Ciencias de la Antigüedad y la 
Edad Media de la Universidad Autóno-
ma de Barcelona23, de la Unidad de Estu-
dios Arqueométricos del Institut Català 
d’Arqueologia Clàssica (ICAC)24 y del 
Área de Petrología y Geoquímica (Dpto. 
de Ciencias de la Tierra) de la Univer-
sidad de Zaragoza25. La aplicación de 
idénticos métodos y condiciones analíti-
cas es imprescindible para poder compa-
rar las características de las muestras de 
referencia con los resultados obtenidos 
del análisis del busto de Abegondo y, de 
esta forma, proponer una hipótesis sobre 
el lugar de procedencia del mármol em-
pleado para esta pieza. 

A escala macroscópica, estamos ante 
una pieza de mármol de color blanco ho-
mogéneo con un tamaño de grano muy 
fino, bien cristalizado y de buena cali-
dad, que presenta translucidez al apli-
cársele superficialmente un punto de luz 
(Fig. 5, parte superior derecha). Aunque 
se encuentra muy afectado en su prácti-
ca totalidad por un proceso de disolución 

3. ESTUDIO ARQUEOMÉTRICO DE 
LA PROCEDENCIA DEL MÁRMOL

La importancia de poder realizar un 
análisis arqueométrico que permitiera 
averiguar el origen del mármol emplea-
do para esta pieza se reveló como uno de 
los aspectos más interesantes de su estu-
dio. Esta investigación se realizó a partir 
de una muestra obtenida19, previa autori-
zación de las instituciones responsables 
de su conservación20, y que ha servido 
para la preparación de una lámina delga-
da21 y una mínima cantidad de muestra 
pulverizada (Fig. 5, parte inferior dere-
cha). Ambas preparaciones han permi-
tido aplicar a dicha muestra un conjun-
to de técnicas analíticas, siguiendo un 
protocolo jerarquizado paso a paso, ha-
bitual en este tipo de estudios. A día de 
hoy, no existe una única técnica analíti-
ca capaz de identificar con solvencia la 
procedencia del mármol blanco, de ahí 
que sea imprescindible la combinación 
de varios métodos analíticos, en una se-
cuencia y progresión lógica en función 
de las observaciones y resultados obteni-
dos en cada una de las etapas analíticas, 
así como de las necesidades específicas 
del caso en estudio. En el ejemplo que 
nos atañe, se han obtenido los paráme-
tros definidos específicamente para el es-
tudio de los mármoles blancos (Lapuen-
te y Àlvarez 2012; Lapuente 2014) y ha 
incluido, por este orden, la observación 
macroscópica con la lupa binocular, el 
análisis mediante microscopía óptica de 
luz polarizada (MOP), el análisis por ca-



279

resultados analíticos fueron de-
bidamente recogidos en su co-
rrespondiente informe (Gutié-
rrez Garcia-M. y Royo 2013). 

23 Laboratorio creado a fina-
les de 1970 gracias a la cola-
boración entre la Dra. I. Rodà 
(Catedrática de Arqueología) y 
el Dr. A. Àlvarez (Profesor Ti-
tular de Cristalografía y Mine-
ralogía) en dicha Universidad. 
Actualmente cuenta con un fon-
do de cerca de 7400 muestras y 
que fue el germen de una línea 
de investigación y de un grupo 
de investigación de larga trayec-
toria (http://grupsderecerca.uab.
cat/lemla/es). 

24 Creada en 2005 con el ob-
jetivo específico de implementar 
el estudio de materiales del patri-
monio arqueológico mediante la 
aplicación de técnicas analíticas 
propias de otras disciplinas cien-
tíficas con una especial atención 
a los materiales inorgánicos, en-
tre los cuales los materiales lapí-
deos (https://www.icac.cat/es/
servicios/unidad-de-estudios-ar-
queometricos).

25 Colección compilada es-
pecialmente con los mármoles 
hispanos desde la década de los 
años 80 por la Dra. P. Lapuente, 
Profesora Titular de Petrología 
y Geoquímica de dicha Univer-
sidad e investigadora adscrita al 
ICAC como miembro del equipo 
de investigación ArPA (Arqueo-
metría y Producciones Artísticas) 

26 Este tipo de erosión podría 
deberse a haber estado las pie-
zas enterradas en un suelo ácido 
(procedente de la alteración de 
rocas graníticas) con presencia 
de aguas igualmente ácidas; me-
dio muy común en Galicia.

27 Este parámetro, conoci-

dio de 0,5 mm, sin llegar a sobrepasar 
los 0,7 mm como máximo27. Los crista-
les de calcita, pese a su pequeño tama-
ño, están bien trabados, conformando 
una microestructura uniforme. Presen-
tan contactos28 de forma principalmen-
te curva, pero también recta con desa-
rrollo de puntos triples, además de algún 
contacto suturado poco interpenetrado. 
No presentan deformación intracristali-
na, pero sí se observan maclas y exfolia-
ciones presentes de forma no muy gene-
ralizada y relativamente bien formadas, 
exhibiendo algunas de ellas un espesor 
destacable. La muestra no presenta mi-
nerales accesorios (Fig. 6, derecha). Por 
otro lado, el análisis por catodoluminis-
cencia óptica sobre la misma lámina del-

Figura 5. Aspecto macroscópico del mármol en una parte no afectada por la erosión (izquierda), compro-
bación de la translucidez del mármol (derecha, arriba) y muestra obtenida para el análisis arqueométrico 
(derecha, abajo) (fotos UEA/ICAC).   

continuo que ha generado decapación y 
pérdida de material superficial, lo que ha 
eliminado la labra y la forma original de 
la pieza26, no se observa la presencia de 
costras o depósitos adheridos a su super-
ficie, lo que permite observar con facili-
dad su textura. Así, se puede afirmar que 
el mármol empleado para su elaboración 
es muy homogéneo, no presenta vetas, 
venas ni manchas de color gris u otras 
tonalidades (Fig. 5, izquierda). 

El estudio petrográfico permite ca-
racterizar este material como un mármol 
puro de composición calcítica (tinción 
positiva en rojo), textura isótropa gra-
noblástica relativamente equigranular en 
mosaico y con un tamaño de grano muy 
fino, homométrico, con un tamaño me-
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do como Maximum Grain Size 
(MGS) es un factor de carac-
terización importante en el es-
tudio de los mármoles blancos 
(Lapuente y Àlvarez 2012: 77). 

28 Aspecto igualmente de in-
terés, conocido con el acrónimo 
GBS -del inglés Grain Boun-
dary Shape- (Lapuente y Àlva-
rez 2012: 77). 

29 En concreto con una de las 
variedades de mármol de la isla 
de Paros (islas Cícladas, Gre-
cia), la denominada Paros-Ly-
chnites.

30 Estos dos últimos aspectos 
son elementos característicos 
del mármol de Carrara (Italia), 
que en ocasiones puede confun-
dirse a escala macroscópica con 
el mármol Paros-Lychnites an-
tes mencionado.

31 Localizadas entre los mate-
riales catalogados y estudiados 
entre 2006 y 2008 por un equipo 
de la Universidad Pablo Olavide 
de Sevilla y del Museo Nacio-
nal de Arte Romano de Mérida, 
las piezas analizadas que más 
se asemejan analíticamente for-
man el grupo C1 e incluyen va-
rios relieves, una basa e incluso 
una cabeza perteneciente a una 
escultura colosal (Lapuente et 
alii 2012; Lapuente 2018). 

32 Para una aproximación a la 
presencia del mármol de Carrara 
en la fachada mediterránea de la 
península Ibérica, ver Gutiérrez 
Garcia-M. y Rodà 2012. 

33 Nos referimos a varias pie-
zas escultóricas expuestas en el 
Museo Nacional de Arte Roma-
no de Mérida, halladas en diver-
sos contextos cronológicos del 
Teatro, Templo de Diana y Fo-
ros Provincial y de la Colonia 

ficación se ve reforzada por su textura 
relativamente equigranular, rasgo espe-
cialmente característico de este mármol 
itálico. Además, el cotejo de sus carac-
terísticas petrográficas y geoquímicas 
con los mármoles blancos de las colec-
ciones de referencia antes mencionadas, 
así como de la comparativa analítica con 
algunas piezas arqueológicas estudia-
das por nosotros, ahondan en esta deter-
minación. Así, por ejemplo, las piezas 
identificadas como Carrara en el com-
plejo imperial de Villa Adriana (Tívoli, 
Lacio),31 o en algunas de las estudiadas 
en Hispania, halladas en lugares tan ale-
jados de la costa mediterránea32 como es 
la Colonia Augusta Emerita33, compar-
ten características petrográficas, de cato-
doluminiscencia y de valores isotópicos. 
De entre estas piezas trabajadas en már-
mol blanco de Carrara, calidad statuario, 
cabe señalar la gran similitud existente 
de la pieza aquí estudiada con algunas de 
ellas34, incluso por la baja intensidad de 

gada muestra una luminiscencia muy ho-
mogénea de intensidad extremadamente 
baja y color rojo oscuro (Fig. 6, izquier-
da). Respecto a sus valores isotópicos re-
feridos al patrón PDB, presenta un valor 
positivo de 2,08‰ en δ13C y un valor ne-
gativo de -1,34‰ en δ18O. 

A pesar de su aspecto visual, que ini-
cialmente hizo pensar en un mármol de 
procedencia griega29 por su granulome-
tría (grano muy fino), coloración (blan-
co homogéneo) así como su relativa alta 
translucidez y calidad, el análisis ar-
queométrico de la muestra ha permitido 
descartar esta hipótesis. En efecto, aun-
que la casi ausencia de puntos triples en 
su textura microscópica y de su baja lu-
miniscencia parecían apuntar también en 
esta dirección,30 el tamaño de grano jun-
to con los valores isotópicos de la mues-
tra son determinantes para identificarlo 
como mármol de Carrara (Italia) de en-
tre los mármoles importados más impor-
tantes del imperio (Fig. 7). Esta identi-

Figura 6. Microfotografías de la respuesta luminiscente (izquierda) y su referencia (aspecto petrográfico 
con nicoles cruzados; derecha) del mármol del busto de Abegondo (fotos UEA/ICAC). 
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luminiscencia, pero con parámetros gra-
nulométricos e isotópicos que los dife-
rencian de los mármoles de Göktepe35. 

Finalmente, es preciso destacar que 
aun estando tan erosionado este retrato, 
ha sido posible identificar analíticamen-
te el uso de una variedad de mármol de 
Carrara de calidad estatuaria, para la ela-
boración de esta pieza de cronología tra-
janea-adrianea. 

4. CONCLUSIONES

Tal y como se está comprobando gra-
cias al proyecto ‘Marmora Galicia’, la 
llegada de materiales marmóreos del 
ámbito mediterráneo a Galicia es una 

realidad, aunque hasta el momento, solo 
se ha podido verificar de forma muy ais-
lada (González Soutelo y Gutiérrez Gar-
cia-M. e.p.). 

Como reafirmación de esta consta-
tación, tenemos un nuevo ejemplar ar-
queológico que reforzaría la idea de que 
el territorio del NW peninsular pudo ha-
ber formado parte también de las rutas 
comerciales (por vía terrestre y vía marí-
tima) de productos de lujo como el már-
mol, tanto mediterráneos como penin-
sulares, destinados a una clientela muy 
específica de grandes propietarios, que 
mantendrían el gusto romano por este 
tipo de materiales como bienes de osten-
tación, autorepresentación, identidad y 
riqueza.

(Lapuente et alii 1999; 2000; 
2014).

34 En particular el mármol de 
la pieza parcialmente alterada 
identificada como retrato de Au-
gusto (n.º inventario del MNAR 
694, pieza n.º 2 en Lapuente et 
alii 2014) comparte la mayor si-
militud analítica con el mármol 
aquí estudiado.

35 Las características petro-
gráficas y de catodoluminiscen-
cia de los mármoles de Göktepe 
han sido ampliamente descritos 
en Brilli et alii 2018.

36 En cualquier caso, no se 

Figura 7. Diagrama de relaciones isotópicas δ13C y δ18O en el que aparecen representados los valores de la 
muestra obtenida del busto estudiado (punto negro) junto con los campos de distribución de los mármoles 
hispanos y clásicos con composición y tamaño de grano compatibles (Lapuente et alii 2000; 2014; Gorgo-
ni et alii 2002; Attanasio et alii 2006; 2015; Gutiérrez Garcia-M. et alii 2016).
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En el caso concreto que nos ocupa, la 
aparición de esta pieza en el marco terri-
torial del actual municipio de Abegondo, 
podría ponerse en relación con la red via-
ria romana (redes secundarias y vía XX 
del Itinerario Antonino. Rodríguez Col-
menero et alii 2004: 601) que, proceden-
te del puerto de Brigantium, repartiría 
los bienes importados por vía marítima 
hasta enclaves del interior, fundamental-
mente Lucus Augusti, pasando probable-
mente por el campamento militar de A 
Cidadela (Curtis).

La aparición aislada de esta pieza es-
cultórica, como fruto de un hallazgo ca-
sual, dificulta substancialmente su inter-
pretación a falta de su contexto original. 
Si bien, podría vincularse a un espacio 
funerario en las inmediaciones del lugar 
del hallazgo, tal y como se cita coloquial-
mente aunque sin base arqueológica, se-
ría más pertinente interpretarla como una 
pieza posiblemente destinada a ser ex-
puesta en un espacio privado de vivien-
da (¿villa?). Tal y como hemos indicado, 
la inexistencia de asentamientos romanos 
documentados en el entorno inmediato, 
más allá de la presencia de castros roma-
nizados y hallazgos de materiales puntua-
les, no deja de sorprender en un contexto 
geográfico en el que se identifican diver-
sas explotaciones auríferas a cielo abier-
to36. Sin embargo, el hecho de no poder 
identificar un yacimiento concreto, po-
dría también estar indicando que se trata 
de una pérdida, abandono u ocultamiento 
de un elemento sustraído de su contexto 
original en un momento indeterminado. 

A pesar de las malas condiciones en 
las que el busto ha llegado a nosotros, 
podemos definir que se trataría del re-
trato de un personaje privado, concre-
tamente de un adolescente. Las carac-
terísticas del peinado, cuyas trazas son 
perceptibles en el perfil izquierdo, per-
miten detectar que se disponía en cortos 
mechones lisos con un flequillo que cae-
ría sobre la frente, ocultándola en buena 
parte. Por estos rasgos y por el tipo de 
busto y soporte, proponemos que pueda 
corresponder a un retrato de buena cali-
dad estilística, reforzada por la calidad 
de la materia prima empleada en su eje-
cución, dentro de las corrientes que se 
generalizaron a principios del siglo II 
d.C. bajo los reinados de Trajano y de 
Adriano.

En todo caso, se trata de un hallazgo 
inédito y singular, dada la extraordina-
ria calidad del material identificado en 
un área como Galicia, en el que por aho-
ra son excepcionales los hallazgos de 
escultura romana de mármol. Sin duda, 
su estudio refuerza el interés por llevar 
a cabo análisis interdisciplinares como 
el presente que permitan aportar nuevos 
datos ante la ausencia de contextos ar-
queológicos.
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