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Calilladla an 

La época r o m á n » representa un periodo 

de esplendor en el contexto general de la 

historia, constatado en esta población a par

tir de un importante hallazgo arqueológico 

producido en las obras de alcantarillado 

realizadas en octubre de 1984. Según su 

descubridor, José Lízana, vecino de la le ta 

lidad que trabajaba en ellas, el objeto se 

encontró entre las calles Médicos y carrete

ra de Laujar a unos dos metros de profun

didad, en la zanja abierta al efecto, boca 

abajo, asociado a diferentes fragmentos ce

rámicos hispano-musulmanes. D e éstos ape

nas se han podido rescatar algunos restos 

correspondientes a largos cilindros de arci

lla con manchas de vidriado, que posible

mente indiquen una alfarería. 

La importancia histórica d c l h a l l a z g o es 

grande, pues viene a mostrarnos el antiguo 

origen de la población, que hasta el presen

te se creía, siguiendo la crónica de los auto

res musulmanes, fundación medieval del si

glo I X , como la mayoría de los pueblos de 

la comarca. Igualmente es una preciosa 

muestra de la intensidad cultural y econó

mica de la colonización romana en el val le 

del rio Andarax . 

. D E S C R I P C I Ó N D E L H A L L A Z G O 

Se trata de la mitad superior de una es

tatua femenina, acéfala, a la que falta en su 

totalidad las extremidades inferiores, con

servando las superiores sólo en parte. Es de 

mármol blanco, de no muy buena calidad. 

V i s t e túnica (ch i ton) y manto (hima-

t i ó n ) , superpuesto y replegado sobre su bra

zo derecho, dando la vuelta por la espalda 

para descansar en Ja parte inferior del torso. 

La primera pieza se encuentra anudada o 

ceñida, simplemente, bajo el busto, con una 

cinta sin nudo (cíngulum) y muestra el bra

zo izquierdo desnudo. 

Su factura artística está relacionada con 

un arte en proceso de empobrecimiento y 

decadencia. El escaso tratamiento de los 

pliegues y calidad de las telas, nos hace ver 

cn esta obra, un producto carente de inspi

ración y sentido artístico. Aunque no se han 

psrdído las proporciones, consers'ando un 

tanto las bellas formas, estas simplificadas 

y estereotipadas de manera aun eficaz. 

El estado de conservación es mediocre, 

a lo que contribuye la erosión natural y ca

lidad del material. El que la estatua este mu

tilada se debe a una clara intencionalidad, 

al menos en lo referente a la cabeza, pues 

se sabe que a raíz de la imposición rel igio

sa, sobre todo a causa de la venida de tri

bus nortèafricanas (almorávides y especial

mente almohades) , se intensificó la persecu

ción religiosa y destrucción de imágenes, 

que se creían simbolizaban figuras cristia

nas. 

C R O N O L O G I A Y P A R A L E L O S 

A pesar de su semejanza con algunas 

representaciones de Diosas del Panteón ro

mano, no es posible su atribución a estas 

representaciones por no conservar los hipo

téticos atributos identificadores. 

Es probable, que se trate de la figura

ción de una sacerdotisa o pequeña Diosa, in

determinada por la cronología emplead^ y 

datos conservados, destinada, por su peque

ño tamaño, al culto familiar o doméstico, que 

aunaba lo religioso con lo desconocido. 
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Figuras semcjantea han aparecido en 

bastantes lugares de la Península, formando 

parte dc un modelo icònico generalizado 

durante el s. I , variando esta en disposición 

general y en el tamaño. 

En cuanto a la cronología, el tratamien

to escaso de la parte posterior es una carac

terística que se generalizó a partir de Adr ia 

no, por lo que suponemos, junto a los demás 

rasgos mencionados, una datación que ha

bría que situarla a partir del 140 d. C , aun

que sus prototipos aparezcan ya durante el 

helenismo. Esta cronología vendría confir

mada por la posición teórica de sus brazos, 

y sobre todo, por la fisonomía general del 

vestido, que recuerdan a las representacio

nes vestales o a algunas figuras del Hadria-

neum romano, dentro de la generalización 

de estos modelos en época Antonina. 

Sin embargo, la simplificación del relie

ve , las formas rígidas y esquemáticas, junto 

a la dificultad de poder encajarla en sentido 

estricto en la revitalización de la tradición 

helenística producida en época dc Adr iano 

( 1 1 7 - 1 3 8 ) , nos hace enmarcarla en una 

época posterior a ella, que abarcaría proba

blemente a la mitad del siglo I I I . 

A L H A M A E N E P O C A R O M A N A 

Con anterioridad a estos hallazgos, sólo 

se conocían en la zona restos de una villa 

rústica de los siglos I a I I I ( L a Quinta) y 

una población agrícola de los siglos I al I V 

( H u e c h a r ) , está a escasos kilómetros, en el 

vecino término de Santa Fé de Mondújar. 

También se hallaron fragmentos cerámicos 

en los Castillejos, La Quinta, e incluso en los 

alrededores de la actual población ( P a g o ) . 

Más escasos aún en Marchena ( T e r q u e ) , 

a pocos kilómetros al Noroes te . 

Actualmente los materiales obtenidos 

tras las obras de alcantarillado han podido 

documentar algunos restos de un asenta

miento del siglo I , sepultado bajo los poten

tes niveles medievales. 

Los materiales conseguidos hasta el mo

mento, aparte dc la estatua mencionada, co

rresponden a fragmentos cerámicos perte

necientes a vasijas, ea «Jguow dc Us cuales 

s « puede aún observar la marca del propie

tario. Los fragmentos de pesas de telar nos 

acerca, junto con las vasijas de uso domés

tico, a pensar en la economía c incluso en 

las repercusiones culturales que alcanzarían. 

S I G N I F I C A D O H I S T Ó R I C O D E L A 

E S C U L T U R A 

AH.ama ha sido históricamente impor

tante gracias a las abundantes aguas de su 

fuente, a pesar de que su manantial cambia

se dc lugar, debido a los frecuentes terre

motos. 

El culto a las aguas tenia una amplia tra

dición en Roma. En él se buscaba una finali

dad práctica de curación, acudiendo a los 

manantiales los devotos en busca del reme

dio. 

Esta clase de aguas especiales (propie

dades curativas) se personificaron en jóve 

nes semidesnudas, llamadas ninfas y, entre 

ellas, particularmente las náyades que ha

bitaban y sacralizaban las aguas de las 

fuentes, lagos o rios, haciéndolas curativas. 

La mitología les atribuyó los caracteres dc 

belleza y juventud, con lo que no se dife

renciaron de otras divinidades femeninas 

menores, como las Horas, las Gracias, las 

Musas o las simples mortales. 

La ausencia de atributos de la estatua de 

Alhama, su hieratismo y frontalidad, hace 

pensar que se tratase de una divinidad me

nor, que quizás acompañara a un ciclo re

presentativo mayor que girara en t e m o a 

una gran divinidad. 

Con el transcurso del tiempo, muchas de 

estas representaciones fueron integradas en 

los vestíbulos de algunos edificios de ba

ños musulmanes, como elementos artísticos 

y decorativos, siempre que resultaran des

provistas de los elementos o connotaciones 

adversas. 

Juana María Rodrigoez López 

Lorenzo Cara Barrionnevo 

Uceaciddos ea Historia Antigua 
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^e . 2.- Visu f r w i U l de la estatua de Alhama, 
t̂̂ ualmente conservada en el Muaeo Axqueol6-

g'̂ ô P rov lncUL „ . _ „ 

n g 1.- P l ano de la población en el que 8e eape-
cifica la ubicación del hal lazgo. 
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