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Notas sobre la identificación de talleres musivarios y
cartones en la Baetica. A propósito de algunas 
representaciones en mosaicos de los conventus 

cordubensis y astigitanus*

Luz Neira Jiménez
Universidad Carlos III de Madrid

Hace casi 30 años José María Blázquez en el volumen III del Corpus de Mo-
saicos de España incluía dos mosaicos con la representación de la loba y los
gemelos, en virtud de cuya similitud identificaba la actividad de un mismo ta-
ller,1 lo que vendría a confirmar el carácter itinerante de los artesanos mosaís-
tas, que en este caso habrían trabajado en la villa de la Valenzoneja (Alcolea),
próxima a Corduba Colonia Patricia, y en el término de Villacarrillo ( Jaén)
en territorio del antiguo conventus Carthaginensis. A este respecto, tanto el
citado mosaico de la villa cordubensis, descubierto junto a otros pavimentos
entre 1958 y 1959 y trasladado al Museo Arqueológico de Córdoba2 donde se
conserva, como el desgraciadamente perdido de Villacarrillo que, conocido
tan solo por un dibujo, había sido hallado en 1884, respondían a la misma com-
posición de esquema a compás,3 de la segunda mitad del siglo II d. C., y con-

* Esta contribución está dedicada a mi querido y admirado Narciso Santos Yanguas, gran es-
pecialista en el Mundo Antiguo y magnífica persona, al que tuve la inmensa fortuna de conocer
hace muchos años en los cursos de la UCM en El Escorial. Vital en mi trayectoria académica, el
profesor Narciso Santos Yanguas me honra además con su amistad. Esta contribución se inscri-
be en el Proyecto de Investigación «Patrimonio Arqueológico, Nuevas Tecnologías, Turismo, Edu-
cación y Rentabilización Social: un nexo necesario para el yacimiento rural», con referencia
HAR2015-68059-C2-2-R (MINECO/FEDER, UE), del que soy investigadora principal en la Uni-
versidad Carlos III de Madrid y del  proyecto de I + D + i Ciudades romanas de la Bética. Corpvs
Vrbivm Baeticorum (I) (CVB) financiado por la Consejería de Ciencia y Tecnología de la Junta
de Andalucía bajo la dirección del profesor Juan Campos de la Universidad de Huelva
(HUM2062) al cual pertenezco.

1 Blázquez, 1981, pág. 73, núm. 23, fig. 14, láms. 32, 34 y 89; núm. 52, lám. 60.
2 García Bellido, 1965, págs. 7-12.
3 Fernández Galiano, 1980, pág. 40, fig. 14.



tenían en el círculo central una representación muy similar de la loba y los
gemelos, con la característica figura atigrada de perfil volviendo su cabeza ha-
cia los pequeños, no obstante en dirección opuesta, hacia la izquierda en La
Valenzoneja, y a la derecha en Villacarrillo. Sin duda, se trata de una escena
sintética de la leyenda acerca de los orígenes de Roma, de marcado carácter
simbólico, en alusión a la civilización, el orden y la prosperidad que el esta-
do romano significaba y garantizaba.4

Variaba, sin embargo, el escenario, sin ninguna indicación alusiva en el di-
bujo de Villacarrillo al paisaje rocoso en forma de arco que en La Valenzoneja
permite identificar la cueva Lupercal, así como los motivos figurados que de-
coran el resto de compartimentos geométricos, de tipo dionisíaco en un am-
biente pastoril en los semicírculos, las cabezas de Medusa en los cuadrados
de lados curvos y las cráteras en los ángulos del campo en el mosaico de Al-
colea, figuras de animales en los semicírculos, los bustos de las Estaciones en
los cuadrados de lados curvos y los bustos de los Vientos en los ángulos en
Villacarrillo.

Asimismo, es de señalar que la composición radial de otro de los mosai-
cos de la villa de La Valenzoneja, el del triunfo de Dioniso –una composición
centrada, en un cuadrado y alrededor de un octógono sobre la punta, de
ocho rectángulos laterales según el eje de las medianas del octógono, adya-
centes al octógono y contiguos al cuadrado, y de cuatro círculos en los án-
gulos y cuatro semicírculos laterales tangentes a los rectángulos, determi-
nando triángulos, en trenza–5 es idéntica a la del pavimento cordubensis con
miembros de un cortejo dionisíaco en torno a un busto de Baco, hallado ex-
tramuros en el área septentrional y fechado entre finales del siglo II y prin-
cipios del III, y posiblemente idéntica también a la composición de otro mo-
saico cordubensis, del que se conservan tres fragmentos con representación
de las Estaciones hallados en la zona del Banco de España en la Avda. del
Gran Capitán, intramuros en el área noroccidental.6 El esquema compositi-
vo de un mosaico de Océano hallado también intramuros en el área noroc-
cidental de Colonia Patricia7 tan solo se distingue de ellos al carecer de los
cuatro círculos en los ángulos y de los cuatro semicírculos laterales tangen-
tes a los rectángulos, determinando como resultado, en lugar de triángulos,
ocho deltoides convexos como los documentados en un mosaico de Bignor
que presenta una composición similar, pero basada en un octógono no dis-
puesto sobre la punta.8

Además de esquemas que pueden atestiguar el trabajo de un taller en dis-
tintas domus de Corduba y las villae cercanas, la semejanza de otras repre-
sentaciones figuradas de una misma leyenda ha puesto de manifiesto la po-

LUZ NEIRA JIMÉNEZ
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4 Neira, 2005, págs. 886-889, figs. 1-3, donde se analizan las fuentes literarias y las repre-
sentaciones en mosaicos, a cuyo repertorio es preciso añadir el pavimento hispano hallado en
Font de Mussa, Benifaó (Valencia) (Abad, 2004, págs. 67-83).

5 Balmelle et al., 2002, pl. 381; Blázquez, 1981, núm. 12 y 21, figs. 13-14; Moreno González,
1996, págs. 166-171, láms. 64-72; Moreno González, 1997,  págs. 103-104; Neira, 2018, pág. 167.

6 Según se pone de manifiesto en una reconstitución del pavimento (López Monteagudo,
2010, págs. 56-57, fig. 59).

7 Neira, 2018b, pág. 15-18, figs. 1-4.
8 Rayney, 1973, pág. 106, fig. 10b; Balmelle et al., 2002, pl. 381b.



sible referencia a la obra de un mismo taller en diferentes pavimentos de
Corduba Colonia Patricia. Es el caso de los mosaicos de Eros y Psique, ha-
llados en Ronda de Tejares, 22, extramuros en el área septentrional, y en una
domus de la Plaza de la Corredera, extramuros en el área oriental del su-
burbium, respectivamente,9 de finales del siglo II y principios del III d. C.,
donde varía el esquema compositivo: un cuadrado central inscrito en un gran
pavimento geométrico y un gran círculo central flanqueado por Estaciones.

No obstante, llegados a este punto, es preciso subrayar que, si bien es po-
sible atisbar el trabajo de un mismo taller en la reproducción de un esque-
ma compositivo como el antes señalado para los mosaicos de asunto báqui-
co en dos pavimentos de Colonia Patricia y una villa cercana como la
Valenzoneja, en la mayoría de los otros casos citados, lo que sí se aprecia es
el uso de cartones y, a este respecto, la adaptación más o menos precisa de
un esquema compositivo o la reproducción de algunas imágenes, de desigual
resultado, logrando un acabado que confiere a cada mosaico la denominación
de obra única y exclusiva por encargo.10

En otros pavimentos, en cambio, algunas imágenes idénticas evidencian
una misma mano, aunque se inserten en composiciones y escenas diferen-
tes; lo que sí nos permite rastrear el trabajo de un taller e incluso de un mis-
mo artesano. Es el caso del mosaico astigitano de los Amores de Zeus, ha-
llado en los últimos años en el solar de la Plaza de Armas del Alcázar de
Écija.11 Se trata de un pavimento, aproximadamente de unos 40 m2, de una
estancia identificada como triclinium de una domus, a la que habrían co-
rrespondido también los mosaicos de la doble cabeza báquica y el muy
fragmentario de la ménade, además de otro muy perdido.12 El mosaico es-
tá enmarcado por una banda de teselas blancas decorada con una línea de
crucecitas en forma de aspa no contiguas y una cenefa de postas con en-
rollado múltiple13 y muestra una inusual composición, con el campo musi-
vo dividido a modo de dos L invertidas y contrapuestas, donde destaca por
un lado el tapiz geométrico con una composición triaxial de cubos adya-
centes14 –documentada también en el pavimento astigitano del Triunfo de
Dioniso hallado en la Plaza de Santiago,15 así como en el deteriorado pavi-
mento denominado de Briseida–,16 y, por otro, dos tapices figurados, con es-
cenas orientadas hacia el interior.

A este respecto, en el marco de nuestro estudio sobre los mosaicos en el
proyecto Corpus Urbium Baeticorum I (CVB) que aborda los conventus his-
palensis y astigitanus,17 tanto en la versión escrita como en la más extensa
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9 Neira, 2018a, págs. 169-170, fig. 6; 174, fig. 9.
10 Según ya hemos señalado en otros trabajos (Neira, 2003-2004, págs. 89-96; Neira, 2010,

págs. 485-499).
11 Vargas et al., 2017, núm. 37, figs. 70, a-c.
12 Vargas et al., 2017, núm. 34-37.
13 Balmelle et al., 1985, pl. 101, c.
14 Balmelle et al., 1985, pl. 212, a.
15 San Nicolás, 1999, págs. 370-371, figs. 18-19; San Nicolás, 2005, págs. 975-985.
16 Vargas et al., 2017, núm. 26, fig. 52.
17 Proyecto de I + D + i Ciudades romanas de la Bética. Corpvs Vrbivm Baeticorum (I) (CVB)

financiado por la Consejería de Ciencia y Tecnología de la Junta de Andalucía bajo la dirección
del profesor Juan Campos de la Universidad de Huelva.
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de formato digital, hemos tenido la oportunidad de analizar el citado mosai-
co, a cuya publicación más detallada remito. No obstante, es de notar la con-
junción de escenas báquicas con otras escenas mitológicas, de modo que en
un panel rectangular a modo de friso aparece como escena central el pisado
de la uva a cargo de sátiros, mientras en los extremos destaca en la izquier-
da una figura femenina recostada y un niño, y en la derecha una cabra acer-
cándose a una parra en presencia de dos varones que parecen sorprendidos,
al tiempo que en el segundo tapiz figurado destaca la leyenda del Rapto de
Europa y, en los recuadros que sirven de marco a tres de sus lados, los bus-
tos de las cuatro Estaciones en los situados en los ángulos18 y las escenas
alusivas a otros «Amores» en los cuatro restantes que se han conservado, uno
de los Dioscuros,19 Leda y el cisne, un sátiro persiguiendo a una ménade,
identificada como Antíope, y la leyenda de Ganímedes.

18 Los cuatro cuadrados situados en las esquinas debieron contener en origen los bustos de
las Cuatro Estaciones, si bien solo se han conservado los del lado izquierdo, el de la Primavera,
a tenor de la diadema floral y las rosas que la flanquean, y el del Invierno, por el manto sobre
la cabeza y los tallos de hojas alargadas y secas, propias de esta estación, así como unas espi-
gas del cuadro inferior derecho que aludirían al Verano, faltando por completo el del ángulo su-
perior derecho, que habría contenido el busto del Otoño, reproduciendo el ciclo de las Esta-
ciones una disposición radial en dirección opuesta al movimiento de las agujas del reloj, desde
el cuadro inferior izquierdo hasta el superior izquierdo (Neira, 2018c, pág. 21).

19 A juzgar por la iconografía tradicional habría formado pendant con el otro Dioscuro en
el lado derecho, prácticamente destruido y muy afectado por una gran laguna.

Fig. 1. Mosaico del Rapto de Europa y los Amores de Zeus. Astigi. Plaza de Armas
(Écija). Foto: Según Juan Ignacio Rojano / RCFilms (Historia. National Geograhic 140).



La conjunción de los Amores no es infrecuente en la musivaria romana, si
bien no siempre es idéntico el repertorio de «amores» elegidos para decorar
un mosaico,20 documentándose como aspecto más novedoso del ejemplar as-
tigitano objeto de estudio en estas líneas la subordinación evidente de varias
de las imágenes de los Amores, uno de los Dioscuros, Leda, Antíope y Gani-
medes, a uno de ellos, el de la leyenda de Europa, al encontrarse inscritas en
varios recuadros a modo de marco en U invertida en torno al campo rectan-
gular con la representación de uno de los episodios del Rapto, que acapara
el mayor protagonismo. 

La mayoría de estas representaciones responden a una iconografía bien
atestiguada en la musivaria, en particular en lo relativo a la figura de uno de
los Dioscuros, a Leda, según uno de los tipos documentados,21 dando la es-
palda al espectador mostrando sus nalgas al ir envuelta en un manto que tan
solo le cubre las piernas, mientras, con la cabeza de perfil, aparece tomando
la iniciativa, atrayendo hacia sus labios al cisne, al que sujeta con determi-
nación por el sinuoso cuello con su mano derecha, si bien es de resaltar en
una imagen especialmente próxima a la representada en el mosaico itálico de
Suasa e idéntica a la Leda del mosaico astigitano del triunfo de Dioniso,22 cu-
ya similitud nos sugiere el seguimiento del mismo modelo iconográfico en
ambos mosaicos astigitanos, y a Antíope, al reproducir en el transcurso de la
primera fase del episodio el acoso del dios convertido en sátiro, quien, per-
siguiendo sin respiro a la desdichada, acaba por darle alcance, provocando
su caída, ante el horror de la doncella que vuelve, con espanto, la cabeza ha-
cia su acosador.23

En cuanto a la representación de la leyenda de Ganimedes, el joven apa-
rece, en pie, de espaldas, con un manto que le cae por su costado izquierdo,
prácticamente desnudo, con el característico gorro frigio, un gran pedum y
un recipiente, posiblemente una patera, dando de beber al águila, que apa-
rece sobre un pedestal, un ara, ejerciendo –una vez consumado el rapto– de
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20 Uno de los más completos en el bien conocido pavimento italicense conservado en la co-
lección de la Condesa de Lebrija, de la segunda mitad del siglo II d. C. (Blanco, 1978, núm. 1),
y en menor número, en mosaicos, entre otros, de Palermo y Ouled Agla (Numidia), actualmen-
te en el Museo de Argel, ya del siglo IV d. C. (Wattel de Croizant, 1995, págs. 217-220, lám. 29a),
donde, en este último, coincidían Europa, Leda, Antíope y Ganimedes, Dánae, pero sin la pre-
sencia de uno de los Dioscuros, no obstante, en un campo rectangular sin compartimentación
alguna, en el que la imagen representativa de cada Amor mostraba el mismo protagonismo. Asi-
mismo, la representación conjunta de escenas alusivas a la leyenda de dos Amores está bien ates-
tiguada sin ir más lejos en la musivaria de Astigi, en concreto en uno de los pavimentos de la
domus romana de la calle San Juan Bosco, donde en el mismo campo rectangular aparecen imá-
genes del rapto de Europa y del de Ganimedes (López Monteagudo, 2001, págs. 130-146).

21 Blázquez, 1999, págs. 555-565.
22 San Nicolás, 1999, págs. 370-371, figs. 18-19; San Nicolás, 2005, págs. 975-985.
23 Como en los mosaicos de Italica, Thysdrus y Thamugadi, de los siglos II y principios del

III, y Antiocheia (San Nicolás, 2010, 500-503, figs. 3-6), si bien en el ejemplar italicense y el
thysdritano Antíope aparece de espaldas, mientras en el pavimento del caldarium de las termas
de los Philadelfi en Thamugadi y en el antioqueno la doncella está igualmente arrodillada pe-
ro de cara al espectador, vista de tres cuartos, portando un tympanum en un escenario agreste
indicado por un árbol, con cuyas representaciones guarda mayor similitud la escena del mosai-
co de Écija, aunque la grieta que afecta a esta parte del pavimento nos impide apreciar con cer-
teza si Antíope también portaba en su mano derecha el mismo instrumento musical.
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copero del dios en el Olimpo, tal y como relatan las fuentes literarias.24 Sin
embargo, es de precisar que se trata de la imagen menos habitual en la mu-
sivaria romana, donde la leyenda de Ganimedes adquirió un gran auge, cap-
tando en su mayoría el acercamiento del dios convertido en águila hacia el
joven y, en particular, el instante del rapto con ambos ya en vuelo, según se
puso de manifiesto hace años en el trabajo de Foucher,25 tal y como se refleja
en otro pavimento astigitano que contiene además el rapto de Europa.26

La escena del episodio posterior al rapto y, en consecuencia, la integración
de Ganimedes, ya inmortal, como copero en la esfera olímpica plasmada en
el mosaico de los Amores de Zeus está bien documentada en la pintura vas-
cular ática de figuras rojas entre los siglos VI y IV a. C. No obstante, con la fi-
gura antropomorfa del dios,27 en vez de bajo la forma, posterior de águila, en
pinturas, relieves y, especialmente, en gemas de época romana.28 Y así apa-
rece también en dos pavimentos del siglo II d. C., el fragmentario mosaico an-
tioqueno de la domus conocida bajo el nombre de «The Buffet Supper»,29 en
un paisaje al aire libre indicado por un gran árbol; y en uno de los compar-

24 Sichtermann, 1988, págs. 154-169.
25 Foucher, 1979, págs. 155-168.
26 López Monteagudo, 2001, págs. 133-146.
27 Sichtermann, 1988, núm. 60, págs. 63-64.
28 Sichtermann, 1988, núm. 139-169.
29 Levi, 1947, págs. 130-132, lám. 24.

Fig. 2. Mosaico fragmentario del triunfo de Dioniso y otras escenas mitológicas. 
Astigi. Museo Histórico Municipal de Écija. Foto: Luz Neira.



timentos del mosaico italicense de los Amores que se conserva en el Palacio
de la Condesa de Lebrija30 sobre un fondo neutro como en el astigitano. Si
bien en ambos paralelos, Ganimedes figura de frente al espectador, ligera-
mente de tres cuartos hacia la izquierda, hacia el águila,31 captado a la inversa
que en el mosaico de Astigi. 

En cuanto a la escena principal del campo con el Rapto de Europa, llama
la atención su novedosa figuración, pues lejos de incluir tan solo a Europa y
el toro, sea todavía en tierra, sea ya en plena travesía marina, la imagen sin-
tética más difundida sin duda, acaso acompañados por un eros o a lo sumo
por alguna de las doncellas que se encontraban junto a la princesa fenicia a
la orilla del mar, como en la mayoría de los mosaicos,32 la representación de
la leyenda muestra una gran profusión de detalles y figuras, tanto al incluir
referencias más precisas al escenario en el que tiene lugar, como al número
de personajes que forman parte de la escena, completamente inusual en la
musivaria romana. A este respecto, es obvio que se trata del episodio inicial
de la leyenda, con indicación precisa en la zona superior del campo, en se-
gundo plano, de dos grupos de edificaciones arquitectónicas, con la presen-
cia, novedosa, de un eros, junto a la imagen de un busto maduro y barbado
cubierto por un manto, acaso Zeus, sobre el que luego volveremos, y Hermes,
respectivamente, y en el borde inferior en primer plano las numerosas flore-
cillas, que, según los autores antiguos, estaban recogiendo Europa y sus
acompañantes al ser sorprendidas por la aparición en escena de un toro. 

En esta línea, son varias las doncellas que contemplan la iniciativa de Eu-
ropa al haberse subido a la grupa del toro, al que se acercan con flores en la
mano las dos de la derecha sin mostrar desconfianza alguna ante la aparen-
te mansedumbre del animal, según describía Ovidio (Met. II, 855). Mientras,
la situada a la izquierda con los brazos en alto, sí parece sobresaltada ante la
actitud de Europa al intuir el riesgo que suponía para la princesa fenicia su
falta de precaución con aquel toro desconocido, en claro paralelismo con la
representación documentada en el fragmentario mosaico bético, también del
conventus astigitanus, hallado en la villa de Fernán Núñez (Córdoba), de
principios del siglo III,33 donde en uno de los recuadros rectangulares con la
leyenda del Rapto, conservado en el Museo Arqueológico Nacional, aparece
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30 Blanco, 1978, núm. 1, lám. 5,2.
31 Igualmente en pie, prácticamente desnudo, ya que el manto le cae por la espalda. A este

respecto, otro mosaico (Neira, 2018c) de una colección privada de Bélgica, que se conserva en
prestamo en la Gallery Label, panel localizado en la galería 162 en la sala dedicada a la escul-
tura romana en el Metropolitan Museum of Art en Nueva York (http://www.sedefscorner.com/
2013/07/slow-art-day-at-met.html), probablemente de los territorios del Mediterráneo oriental,
muestra a Ganimedes, ataviado con gorro frigio y un manto que deja parte de su cuerpo al des-
cubierto, sentado sobre una roca, visto prácticamente de perfil, dando de beber de un recipiente
que sostiene en su mano derecha al águila, que figura a su derecha, mientras posa la izquierda
sobre las alas del ave, en una escena que recuerda a las representaciones documentadas en va-
rias gemas de época romana (Sichtermann, 1988, núm. 154, 158, 165). En la parte inferior del
campo figurado, enmarcado por una espléndida orla vegetal decorada con aves, aparece la ins-
cripción ΝΕΙΚΙΑΣΕΨΗΦΟΞΕΤΗΣΕΝ (Hurwit, 2015, págs. 22-23), en referencia a quién hizo o en-
cargó el mosaico. 

32 Wattel de Croizant, 1995; López Monteagudo y San Nicolás, 1995, págs. 424-438.
33 Blázquez, 1981, núm. 32, lám. 32; Fernández-Galiano, 1982, págs. 17-22.
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una de las acompañantes –en este caso son dos en la misma posición– de es-
paldas al espectador, dejando al descubierto las nalgas, e idéntica actitud,
gesticulando con los brazos y las manos alzadas hacia delante como si in-
tentara prevenir y detener a Europa, al tiempo que la figura de Europa sen-
tada a la grupa del toro, visto prácticamente de perfil en dirección hacia la
derecha, todavía en tierra como indican las florecillas, asentada sobre un
manto, que apenas le cubre su muslo izquierdo inflándose a su espalda sin
arquearse sobre la cabeza y cuyo extremo sostiene con la mano derecha al-
zada, mientras se aferra con su izquierda al cuerno derecho del animal34 res-
ponde también en ambos mosaicos al mismo modelo.

No obstante, es de destacar que, si bien la figura femenina situada a la iz-
quierda de Europa tanto en el mosaico astigitano como en el de Fernán Nú-
ñez responde a la reproducción del mismo modelo, la restauración del pavi-
mento y el estudio pormenorizado de García-Dils de la Vega y Ordóñez que
acaba de ver la luz35 refleja que dicha figura es en realidad en el mosaico as-

34 En la misma posición que una de las series tipológicas de nereidas en la musivaria roma-
na (Neira, 2002, págs. 137-138), pues, tal y como ya hemos apuntado en otro trabajo (Neira, 2013,
págs. 37-41, figs. 32-35), Europa, sea en tierra, sea en plena travesía marina, aparece represen-
tada en diferentes posiciones según algunos de los tipos documentados en las representaciones
de nereidas.

35 A este respecto todo mi agradecimiento a Sergio García-Dils de la Vega por su gentileza
al haberme transmitido la noticia de su detallada publicación y el envío de la reciente monografía
sobre el mosaico (García-Dils de la Vega y Ordóñez, 2019), cuando me encontraba finalizando
este trabajo.

Fig. 3. Mosaico de Fernán Nuñez (Córdoba). Museo Arqueológico Nacional.
Foto: Gonzalo Cases Ortega.



tigitano no una de las doncellas que acompañaban a Europa, sino una re-
presentación de Dánae, al aparecer, con las manos extendidas hacia delante,
recibiendo la lluvia de oro, simulada a través de trazos verticales, bien per-
ceptibles tras la restauración,36 que caen de la imagen del busto maduro y bar-
bado cubierto por un manto, sin duda, Zeus, quien en la zona superior del
campo rectangular, donde en segundo plano se levantan dos grupos de edi-
ficaciones, figura a la izquierda del mismo junto a la presencia novedosa de
un eros.

Es de resaltar el carácter inusual de esta representación de Dánae, que
suele figurar sentada recibiendo la lluvia de oro en la que se metamorfoseó
Zeus, tal y como se muestra en el conocido mosaico de los Amores de Itali-
ca o en los más tardíos de Beyrouth y Ouled Agla (López Monteagudo, 1998,
figs. 1-2, 5), aunque también aparece de pie en uno de los emblemata del pa-
vimento de los caballos del Antiquarium de Carthago (Salomonson, 1965, fig.
52, lám. XLVIII, 3), pero vista de frente con el busto desnudo, con el corres-
pondiente caballo tras ella en segundo plano, levantando su himation para
recibir la lluvia con la que, según la leyenda, Zeus en forma de nube le fe-
cundaría. 

A este respecto, es preciso señalar que la conversión de la figura origina-
ria de una de las doncellas acompañantes de Europa, tal y como se docu-
menta en el cuadro musivo de Fernán Núñez, en una representación de Dá-
nae, con el objetivo de incluir una leyenda más de los Amores de Zeus en el
pavimento astigitano de la Plaza de Armas, refleja, sin duda, la adaptación de
las imágenes a diferentes escenas y campos musivos por parte de los artesa-
nos mosaístas, si bien dicha adaptación no siempre fuera correctamente re-
suelta. Es el caso de Dánae en el mosaico de Écija, ya que, a pesar de la in-
corporación del busto de Zeus, y un eros, en la zona superior, desde donde
cae en forma de cortos trazos verticales la lluvia de oro hacia la figura fe-
menina, identificándola sin lugar duda como la hija de Acrisio y futura ma-
dre de Perseo, su figura femenina se sitúa de pie sobre el mismo terreno de
florecillas que Europa y sus acompañantes, según cuenta la leyenda, y al igual
que en la escena de Fernán Núñez, lo que parece evidenciar la identidad ori-
ginaria de esta representación femenina y su conversión posterior en Dánae
y no a la inversa.

Se trata, por consiguiente, de un mosaico único, con paralelos, no obs-
tante, muy próximos para algunos de los motivos geométricos y figurados, lo
que nos induce a identificar, por un lado, un mismo taller que, a tenor del ta-
piz geométrico con una composición triaxial de cubos adyacentes y de la fi-
gura de Leda, habría trabajado también en el fragmentario mosaico del Triun-
fo de Dioniso hallado en la plaza de Santiago; y, por otro, al menos la
itinerancia de artesanos y el uso de cartones de modelos idénticos para la re-
presentación de Europa y una de sus acompañantes en el citado mosaico
fragmentario de la villa de Fernán Núñez, en la misma línea que se advierte
entre algunos pavimentos de Corduba Colonia Patricia y las villae cercanas.
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36 García-Dils de la Vega y Ordóñez, 2019, págs. 27-28, figs. 27-28.
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