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La pieza que presentamos, hasta ahora inedita, es una pequeiia figurita de 
terracota. que procede de la excavacibn del Cabezo de San Pedro (Huelva). 
Sirva de introduccibn mi agradecllniento a 10s excavadores del yacimiento: 
J.M. Blrizquez. J L. Ran~irez. J .  Remesal, C. Klauss. y muy especialmente a1 
Profesor de este Departamento D Ruiz Mata. gracias a cuyd generosidad 
hemos podido llevar adelnta este estudio. 

La figurita (figs. 1.a y b.) aparecio en el sondeo A.2.1. del muro I del 
citado yacimiento. Mide aproximadanlente 7 em. de alto. Representa a una 

Fig. 1.a 



mujer, a la que falta la cabeza, y la porcion superior derecha del troncu. por 
lo cual nos vemos privados de un elemento de juicio nluy valioso. La Datna 
va ataviada con un traje de pliegues amplios que cubren 10s pies de la misma 
Se apoya sobre una franja horizontal decorada con cuadrados en negativo. 

El estado de conservacibn de la pieza. bastante deteriorada, nos iinpide 
apreciar, con claridad, la posicibn de las manos, quiz6 situadas bajo los 
generosos senos, que resultan el elemento mhs destacado de la figura 

En su parte posterior. la figura carece de volumen. Es. por tanto. no una 
figura de bulto redondo, sino mis  bien una plnquita decorada. en su parte 
anterior, en alto relieve. 

Su cronologia parece poco delimitada, ya que procede de estratos revuel- 
tos, que, por sus materiales, podemos adjudicar a las dCcadas finales Jel s. 

Fig. 1.b. 



VII a.C , en todo csso anteriores a 10s prinleros momentos en la utilization 
de la tambien onubense necropolis de La Joya. Este dato nos ha sido aporta- 
do por el antes citado Profesor D. Ruiz Mata. 

Por sus caracteristicas iconogrrificas. volumen de 10s senos, y la posible 
posici6n de las manos bajo 10s mismos. nos atrevemos a considerar la repre- 
sentacion de una divinidad femenina de la Fecundidad. Su aparici6n en un 
alnbiente Orientalizante con10 el del Cabezo de San Pedro nos induce a 
pensar que debe tratarse de una representacion de la diosa a la que 10s 
fenic~os denominan Astarte, en quien confluyen las divinidades del mismo 
carlic ter de la zona sirio-palestina, las cuales durante el I1 milenio adoptan 10s 
nombres de Anat. Qadesh. etc. 

A la h0ra de rastrear sus paralelos debelnos buscar Cstos fuera de la Penin- 
sula. ya que en la niisma. no oparece ninguna representacion dk caracteris- 
ticas similnres. Unicamente la diosa de bronce de Galera (Granada) (figura 2) 
presenta el gesto de las manos bajo 10s senos. Es esta. sin embargo, una figura 
desnucla. qur encuentra su mds clara paralelizacion en un irea muy concreta 

Fig. 2. 



del Pr6ximo Oriente como es la elamita ( I ) ,  de donde procede otra de 
mediados del I1 milenio a.C., la cual unicamente se diferencia de la granadina 
en el material en que ha sido realizada: el barro. 

El tip0 de la diosa desnuda con las manos bajo 10s senos aparece en las 
diversas ireas del Proximo Oriente, y en diversos materiales. barro, bronce. 
marfil, etc., ya desde sus primeras Cpocas, y posteriormente encuentra su 
plasmaci6n tambiCn, en el Ambito del Mediterrineo Oriental. 

PLAQUITAS DE ASTARTE 

El tip0 conocido bajo la denomination de "plaquitas de Astartk". que 
parece, a nuestro entender, el paralelo mhs cercano par? la terracota hispana. 
se inicia en Mesopotamia en el I11 milenio a.C., durante el period0 dc Halaf 
(2), aunque tendri su desarrollo fundamental. y mas larga perduracion en el 
irea del Oriente y el NE de Siria (3). Algunas de estas representaciones 
aparecen gestantes como reforzamiento de su simbologia de la Fecurid~dad 
(4). 

Segun la clasificaci6n de J.P. Riis ( 5 ) ,  el tip0 de diosa vestida con las 
manos bajo 10s senos se divide en tres subtipos: 

B.1.: figura vestida con tunica hasta 10s pies, rostro alargado de rasgos 
bastante regulares, y pel0 en dos trenzas a ambos lados de la caru 

1) Tall Jalid (Karkemish), (fig. 3). 
2) Sfina (Hama). 
3) Tall Bashir (Karkemish). 

B.2.: Se diferencia del anterior en el peinado, de m8s de dos trenzas: 
4) Neirab. 
5) Tall Qasis (fig. 4). 
6) Karkemish. 
7) A1 Mina (Sudeya). 
8) Seleucia. 

(1) KUKAHN, E.,  h a s  rehciones especiales entre el arte oriental griego y cl 
Occidente. "Simposio International de Colonizaciones". Barcelona 197 1, figs. 1, C, 1) y 
E. 

(2) PRITCHARD, J .B., Palestinian figurines in relation to certain godrsses known 
through Literature. "American Oriental Series", XXIV, 1943, p. 49. 

RIIS, J.P., The Syrian Astartk Plaques and their Western connections. 
"Berytus" IX, Copenhague 1949, p. 77 .  

(3) RIIS, J.P., Op. cit. Nota (2), p. 81. 
(4) RIIS, J.P., Op. cit. Nota ( Z ) ,  p. 81. 
(5) RIIS, J.P., Op. cit. Nota (2), pp. 73-74. 





9) Neirab. 1 
10) dos ejemplares de Neirab. 
1 1) desconocido. 

B.3.: tipos dudosos. 
12) Neirab. 
13) Neirab. 
14) Neriab. 

Con posterioridad a la publicaci6n del trabajo de J.P Riis, durinte las 
campaiias de excavacion de 1970 y 1971, han aparecido en Tell Marship 
(Ebla) dos nuevas plaquitas de tipologia similar a las anteriores. Ambas ( 6 )  
proceden del sector o Palacio E de Ebla, de Cpoca Protosiriana madura y 
tardia (2400-2000 a.C.), reconstruida en la Cpoca siguiente. Paleosiriana 
arcaica y madura (2000-1 600 a.C.) (7). La primera figurita (fig. 5 ) viste una 
falda hasta 10s pies, decorada mediante puntos y lineas verticales. q ~ i e  lleva 
en su parte central una cenefa o extremo colgante de cinturbn. Por el tipo de 
su peinado podemos incluirla en el subtipo B.2. de J.P. Riis. La segunda. 
fracturada en su extremo inferior, (fig. 6) viste una falda de pliegues vertica- 
les, similar en lo demas a la anterior. LLeva un collar de varias vueltas o 
gargantilla en el cuello. El pelo se divide en dos gruesas trenzas, a anlbos 
lados de la cara, y dos mhs finas transversales en la parte superior de la 
frente. Por su peinado pensamos debe incluirse en el grupo B.1. de J.P. Riis. 
Ambas llevan las manos bajo 10s senos, quizh desnudos. y adornan sus muiie- 
cas con pulseras en serie. 

Dentro del mismo conjunto de las "plaquitas de AstartC" en terracota. 
debemos incluir otras procedentes de la misma excavacion. Son representa- 
ciones de la divinidad, vestida o desnuda, con una flor en su mano izquierda 
las primeras, y el brazo derecho pegado a1 cuerpo longitudinalmente, colo- 
cando, las segundas, sus manosSbajo 10s senos (figs. 7 y 8) (8). 

Todas estas plaquitas de terracota, procedentes de 10s sectores B. D. y E 
de la ciudad de Ebla, se datan, segtin sus excavadores, en el I rnilenio a.C., ya 
que fueron halladas en superficie. Quizl esta cronologia nos sirva para datar 
las dos plaquitas anteriormente descritas, procedentes de la tnisma.excava- 
ci6n y zona, y cuya cronologia no conocemos (9). 

(6) MATTHIAE, P., "Ebla, un imperio ritrovato ". 1:inaudi. Turin 197 7 .  figs. 108 
y 109. 

(7) MATTHIAE, P., Op. cit. p. 59 ss. 
(8) FRONZAROLI, P. y MATTHIAE, G., Le figurine in terracottta. "hlissione 

italiana in'SiriaaW, 1965, tav. LXVII. 
MATTHIAE, C., Le figurine in terracotta. "Missione italiana in Siria", 1966, 

tavs. XLVII-XLIX. 
(9) FRANZAROLI, P. y MATTHIAE, G., Op. cit., p. 149. 





J.P. Riis (10) distingue tres estadios en el desarrollo de este estilo, caracte- 
rizados, respectivamente, por un tipo particular de rostro 

1 .- Rostro redondeado de factura oriental, que probablemente comenza- 
ria a utilizarse en el s. XIV-XIII, a.C. 

2.- Rostro de nariz grande, colocada inmediatamente encima de una 
boca ligeramente curvada. A este estilo-fase pertenecen las terracotas de 10s 
tipos BI y 11, que son las que podemos poner en relacion con la del Cabezo 
de San Pedro. Este estadio comienza a fines del S.  VIlI a.C. 

3.- Rostro de factura cllsica. Comienza en el s. VI a.C. 
Los ejemplares vestidos de estilo-fase 2, especialmente 10s subtipos B.1 y I1 

de la clasificacibn de J.P. Riis tienen su paralelo en un relieve de bronce de 
Neirab (1 1) cuya cara recuerda a la fase-tip0 I .  en una figurita de hueso de 
A1 Mina (12), cuyo descubridor pone, no muy convencido, en relacion con 
Jonia y, ya por fiitimo, en un grupo de marfiles del Museo del Louvre que 
Rostovtzeff (13) atribuye a Parthia y J.P. Riis a la brbita fenicia. 

El peinado tipico, que reparte el pelo en dos gruesas trenzas a ambos lados 
de la cara y en la espalda, aparece en las dos fases 7, y 3 de J.P Riis. Estc 
motivo tiene su origen en Mesopotamia, aunque es una forma especial de 
Siria que se desarrolla durante la Edad del Hierro. De ello son testigos las 
diosas entronizadas de Tell Halaf ( 14) y 10s marfiles de Nimrud ( 15) o Rodas 
(16) y las esculturas de Sendjirli (17). En Fenicia se fundiarli con otro similar 
que proviene, en dltima instancia, de Egipto (18). 

El gesto de sujetarse 10s senos, de 10s tipos Al, B1, I1 y 111 de J.P. Riis. a 
10s que este autor denomina hi'bridos (1 9) tiene, como ya hemos indicado. 
una larga perduraci6n en la zona siria desde la Edad del Bronce. 

La divinidad representada en estas "plaquitas de Astart&". seria la denomi- 

(10) RIIS, J.P., Op. cit. Nota (2) pp. 76-77. 
(11) CARRIERE, B., y BARROIS, A., Fouilles de 19~cole ftangaisc de Jt.rusa- 

leem. "Syria" 8, 192.7, p. 210, P1.53 (112). 
(12) WOLLEY, C.L., Excavations at A1 Mina, Sueidia, 1-11. "Journal of Hellenic 

Studies", 58, 1938, p. 165. 
(13) ROSTOVTZEFF, I. Dura and the problem of Parthian Art. "Syiia". 17, 

1936, p. 389. 
(14) OPPENHEIM, M. von, "Tell Halaf. Une civilisation retrouvde en hlesopota- 

mie9*. Payot, Paris 1939, Pls. 3 3 , 3 4  y 35 b. 
(15) POULSEN, F., "Der Orient und Friihgriechische Ku~ut".  Roma 1968, pp. 

41  ss. (figs. 26 y 27) p. 45 s. (fig. 35). 
(16). BLINKENBERG, C. y KINCH, K.F., "Lindos" I, Berlin 1931, p. 400  s., PI. 

6 4  (ncm. 1582). 
(17) RIIS, J.P., Op. cit. Nota (2), p. 78. 
(18) RIIS, J.P., Op. cit. Nota (2), p. 78. 
(19) RIIS, J.P., Op. cit. Nota (2), p. 84. 



nada Eshtar. en la lengua de Ebla, la cual. conio las restantes divinidades 
sirias. es 'diferente de las sumerias. aunque encuentra su correspondencia en 
]as diferentes zonas del Area mesopothmica (20). 

PARALELOS EN EL MEDITERRANEO 

La t6cn1ca de las terracotas que se utiliza en Siria en el s. XV-XIV a.C., 
aparece en Chipre en el s. 1X LC.. siendo sus mAs antiguas representaciones 
griegas del illti~no cuarto del mismo siglo ( 2  1). 

El catntno para esta relacion se abre a mediados del s. 1.X a.C. con la 
llegada dc 10s griegos a las costas de Siria (32). Los colonizadores provienen 
Je la zona rodio-jonia. como indican 10s materiales de A1 W n a y  Tell Soukas 
(33) En ambos yaciniientos aparecen tipos sirnilares a 10s de otras Areas de 
Siria. represen tando a la divinidad desnuda. o vestida, sujetandose 10s senos 
con las manos (fig. 9). o bien con flores de 'loto en la mano (fig. l o )  (24). El 
ejemplar mris interes~nte .para nosotros. que representa a la diosa vestida y 
con las manos bajo los senos. responde a un modelo en uso. despues del s. 
Vlll 3.C. (fig. 1 I ) .  LOS restantes ejeniplares de A1 Mina son productos del's. 
VI -- 1v a.C. (25 1. 

La infh~encia fenicia es para J .P. Riis (36) independiente de la ruta de A1 
Mina. Aunque alg~inos impulsos sirios han tenido como via a las ciudades 
fenicias. otros han seguido el caliiino de las ciudades del Orontes. Desdc el 
800 a1 5 1 5  i1.C. Palestina. Fenicia y Siria estlin abiertas a la relacion con 
Grecia. a travt?~. f~indat~lental~nente. del puerto de A1 Mina, que cumple en 
este periodo el papel que Ugarit (Ras Shanira) habia atmplido durante la 
Edad del Bronce. La ruta de A l  Mina partia de Corinto a traves de las 
Cicladas. Chios. Rodas y Chipre L 27). aunque el profesor M. Robertson (28) 
afirnla clue *la presencia de productos de un Area deterniinada, en una zona 
concreta. no presupone la relacion directa entre ambas. 

(20) l1XITIIIAI.:. P.. Op. cit., p. 245. 
(21) Kl'lS. J.P.. Op. cit. Sota (2). p. 84. 
(22) KIIS. J.P., Pfaquc,ttc.s syricnni.~ d'..istartt dons fes milieux grecs. "hlelanges 

de I'l!niversitk de St. Joseph". 31. 1960-61. p. 195. 
(2S) K1IS.J.P.. Op. cit.. Sota (22). p. 197. 
(2.1) KlIS. J.P.. Op. cit. Sota (22). P. I ,  1 y 2 (Tell Soukas) y 11, 4,5 y 6 (A1 

llina). 
(25) KIIS. J.P.. Op. cit. Sota (22), p. 195. 
(26) KIIS, J.P., 0p. cit. Nota (2). p. 89. 
(27) KIIS, J.P., tp .  cit. Nota (2). p. 89. 
(28) KOBEKI'SON, hg., The, excavatiotu at A1 Mina, Sueidia. "journal of IIellenic 

Studics" 60, 1940. p. 20. 











RECAPITULACION SOBRE LA TERRACOTA DEL CABEZO DE SAN PEDRO 

Volviendo a1 punto de partida del trabajo, la terracota inCdita del Cabezo 
de San Pedro (Huelva), y una vez rastreados sus paralelos mediterraneos, 
debemos plantarnos el medio, a travCs del cual podemos conectar unas y 
otras representaciones, en ambos extremos del Mediterrhneo. Para ello, tene- 
mos que preguntarnos quienes fueron 10s agentes que llevaron a cab0 el 
proceso coionizador que conocemos bajo la denominaci6n Orientalizante. La 
mayorla de 10s autores coinciden bn seiialar una amalgama de pueblos orien- 
tales, en 10s que predomina el elemento semita como catalizador. En relaci6n 
con ello, debemos tener en cuenta que 10s griegos, cuando hablan de "Phoi- 
nikes", no se refieren a lo mismo que nosotros hoy entendemos por fenicios, 
sino que denominan asi a un conjunto mas amplio que engloba gentes de 
Caria, e incluso de Asia Menor (37). 

Dicen las fuentes que 10s fenicios de Tiro en su viaje hacia Cartago. 
saqueaban la colonia chipriota y raptaban a sus muc-hachas, tomando recur- 
sos para la n'ueva colonia. Junto a 10s tirios expertos comerciantes. vienen 10s 
chipriotas, habiles metalurgicos, igual que 10s rodios, gracias a 10s cuales 
podemos explicar la expansi6ri de la metalurgia del zinc. La comunicaci6n 
entre el h a  del SO peninsular y Chipre es postulada por 10s escudos de tipo 
Herzsprung, por ciertos tipos de fibulas de la zona onubense (38) y determi- 
nados elementos cerdmicos (39). Asimismo la estela de Nora (Cerdeiia 1. de 
caracteres fenicios, y dedicada a1 dios PMY, por un chipriota que vuelve a su 
casa desde Occidente, hace referencia a TRSS, que G. Bunnes (40) interprets 
como Tarschish, donde, el oferente, dice haber perdido el rumbo, encontran- 

(36ji RIIS, J.P. Op. cit. Nota (2), p. 85. 
(38) HENCKEN, H., Herzsprung Shields and Greek. "American Journal of Ar- 

cheology". LIV, pp. 266-68. 
ALMAGRO BASCH, M., Las fibulas de cod0 dc In Ria de Huelva. Su origen 

y cronologih. "Cuadernoi de Trabajos de la Escuela Espafiola de Historia y Arqueologia 
m Roma". IX, 1975, pp. 9-46. 

HENCKEN, H., Carp's Tbngue Swords in Spain, France and Italy. 
"Zephyrus" IX, Salamanca 1956, pp. 132-34. 

(39) TARRADELL, M., El impact0 colonial de 10s pueblos semiticos. "V 
symposium Intnnacional de Prehistoria Peninsular". Barcelona 1969, pp. 257-72. 

MALUQUER, J., Nuevas orientaciones en el problema de Tartessos. "V 
Symposium Internacional de Prehistoria Peninsular". Barcelona 1969, pp. 284-8 7. 

(40) BUNNES, S., 'L'Expansion fenicienne en It4c7ditetran6e". Instituto de 
Historia Belga en Roma. Roma-Bruselas 1979, pp. 30-41. 



do la salud y el camino d,e su patria en Cerdefia, realizando alli la dedicatoria 
a un dios. cuyo nombre nos resulta desconocido. 

Dentro de la orbita de 10s chipriotas debemos incluir una serie de pueblos 
de raigambre griega como 10s samio-cretenses No podemos olvidar que esta 
relacion se establece desde Cpoca muy temprana, como indican las fuentes 
historicas que nos narran el viaje de Kolaios de Samos a Tartessos (41). En 
este context0 podemos explicar la presencia en nuestra Peninsula de ciertos 
tipos de escritura del irea del SO, y las fibulas de cod0 de tip0 Huelva (s. VII 
3.C ). asilllismo 10s escudos con escotadura en V, cuyos prototipos aparecen 
en Samos. Delfos. Chipre y Creta (s. VlIl a.C.). (42). 

El contact0 con la zona de Caria parece insinuado por un vaso con ins- 
cripciones procedente del Cabezo de la Esperanza (Huelva) y por-la presencia 
de toponimos de dicha region seiialados por A. Schulten y recogidos por A. 
Garcia y Bellido (43 1. 

He~ilos seguido el camino que nos permite relacionar, cultural y cro- 
nologicamente. 10s prototipos del Mediterraneo Oriental, con la terracota 
liiospana. dcscubriendo los pasos intermedios, y 10s agentes que ponen en 
relacion unas y otras ireas. En conclusi6n debemos apartar, cada vez mas, de 
nuestri niente. el estereotipo de una colonizaci6n fenicia "totalizadora", ya 
que. cada din. aparece con miis claridad. la existencia de una serie hetero- 
gCnea de relaciones entre la Peninsula y el Mediterraneo Oriental, de la cual 
seria manifestation la figurita de terracota del Cabezo de San Pedro 
(Huelvil). ~notivo del presente trabajo. 

(41) IIEROI)OTO, 4, 152. 
(42) hl.All\GKO BASCII, hl., Sobrc el origcn de  10s m i s  antiguas fibulas anulares 

hisphlicas. ";\mpurias':, 28. Barcelona 1966. p. 221. 
(43) GARCIA S BEI.LIDO. A., Las Primrras navegaciones en Espatia. "Historia 

de Icspaiia dirigida por 1). R. hlenkndez Pidal, 1.2, 1959, p. 505 ss. 
BOSCll ClblPERA. P., ~l'avegaciones antiguas. "Ethica" V .  Barcelona 1972. 

1972. pp. 9-13. 


