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Mosaicos de Salamanca : inventario, talleres, iconografia*

Esther PÉREZ Olmedo
Fernando Regueras Grande

Se presentan por vez primera los mosaicos romanos de la provincia de Salamanca1, NE de

Lusitania, Conventus Emeritensis.

Inventario.

Los teselados salmantinos tienen très origenes : hallazgos antiguos del siglo XIX, noticias

dispersas a lo largo del XX y excavaciones y prospecciones sistematicas recientes.

Entre los primeros destaca el mosaico de Pegaso y las ninfas (San Julian de la Valmuza,

1801), uno de los primeros documentados y protegidos luego en Espana, desgraciadamente

desaparecido. La misma suerte corrieron los pavimentos de Carbajosa de la Sagrada, Cabrillas,

Castaneda de Tormes y Zaratân (del que, afortunadâmente, se conserva un dibujo). Los

segundos no son mas que sucintas resenas de estaciones musivas y deben rastrearse a través de

los primeros inventarios y cartas arqueolögicas de la provincia. En los Ultimos 15 anos, sin

embargo, las prospecciones sistemâticas y las intervenciones pioneras, aunque parciales, en villae

romanas, han suministrado una documentaciön mas abundante. El registro principal se ha

debido a excavaciones : peristilo occidental de La Valmuza, tapices geométricos de La Vega

(Villoria / Villoruela), y grandes trechos de un pavimento en Saelices el Chico.

En todos los casos (salvo una dudosa excepciôn) hablamos de cronologias siempre tardias,

aunque el origen de la mansion pueda remontarse a los primeros siglos del Imperio.

Abandonadas o destruidas con posterioridad, fueron parcialmente reaprovechadas como

necropolis (peristilo de La Valmuza) o iglesias (La Vega) en época visigoda.

La localization de restos se situa principalmente en torno a los dos municipios mas

importantes de la provincia : la mayoria en un area de 30 Km en torno a Salmantica, fértiles

tierras de labrantio bien comunicadas ademâs por la via de la Plata ; inéditas prâcticamente hasta

la fecha las villae ubicadas en el territorium de Ciudad Rodrigo (i Mirobriga zona agreste

de penillanuras donde la explotaciôn economica séria fundamentalmente pecuaria y acaso minera

(Saelices).

* Este articulo es resultado de un proyecto de investigaciôn subvencionado por la Direcciôn General de

Ensenanza Superior del Ministerio de Educaciôn y Cultura, n° PB96-0355.
1 Toda la bibliografia y estudio sistemâtico de los pavimentos en : F. REGUERAS GRANDE y E.

PÉREZ OLMEDO, Mosaicos romanos de Salamanca, Arqueologia en Castilla y Léon, 2 Monagrafïas, Salamanca

1997, de la que este articulo es un breve resumen.
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Los tapices documentados presentan, como es norma entre los tardios, un carâcter

marcadamente geométrico, de esquemas antiguos, ahora reelaborados con un abigarrado gusto

de pregnancia textil. Por lo comün, policromos, de reducida paleta pero efecto casi siempre muy
decorativo. Solo en dos ocasiones, Castaneda de Tormes y La Valmuza, encontramos

pavimentos figurados. En aquella apenas si conocemos la existencia de pequenas aves. Mas

interesante es el mosaico de La Valmuza del que se conserva descripciön y dibujo antiguo (Ceân

Bermüdez, 1832) y al que nos referiremos mas adelante. En cuanto a las funciones de los

teselados, poco podemos asegurar del reducido espacio exhumado (12 x 12 m) en La Vega,

interpretado como âmbito termal por sus excavadores (Garcia Figuerola y Angoso, 1985),

adosado al meridiôn de un peristilo (fig. 3). Mas mermada y confusa es la documentaciön de

Saelices (Martin Chamoso y Hernandez, 1995-96). El hallazgo de fustes monoliticos con sus

basas en las inmediaciones de un pavimento rectangular de diseno reticulado recuerda

soluciones propias del alfombrado de un peristilo (lâm. Id). Otros vestigios dispersos, sin

embargo, podrian abonar hipötesis distintas2. Mayores certezas poseemos para precisar la

funcionalidad de los teselados de Zaratan y La Valmuza. En el primer caso parece que decoraba

un triclinium de esquema en U con alfombrilla reticulada en el umbral, rectangulo con ruedas de

peltas policromas en el centro y très bandas recuadrantes destinadas a albergar los lecti (fig. 2).

En La Valmuza no hay duda en la asignaciön de los mosaicos exhumados la década pasada

como pertenecientes a très alas de un peristilo y piezas dedicadas a actividades industriales,

segun se desprende de los datos de excavaciön (Garcia Morales y Serrano, 1984-1985). Mâs

complejo résulta determinar el papel que desempenaba el aula de Pegaso (ver infra).

Talleres.

El estudio de los mosaicos permite diferenciar dos obradores o, por lo menos, dos grupos

de artesanos especializados dentro de la misma officina.

Al primera, denominado por Torres taller de Prado-Almenara, se le rastrea en ciertos

mosaicos de la Meseta N peninsular : villae de Prado y Almenara (Valladolid), Navatejera y

Quintana del Marco (Leon), La Olmeda (Palencia), extendiendo acaso su radio de accion a la

Meseta S donde, con variante muy prôxima, se le documenta en la villa de Alcazar de San Juan

(Ciudad Real). En todos ellos se desarrollan guirnaldas de cornucopias imbricadas y roleos de

acantos, temas universales en el arte clâsico al menos desde época helenistica. Pero en su

redaccion concreta en nuestras quintas hay senas originales : una flor de tallo delgado, a modo

de campanilla saliente del cuerno vegetal que suele acompanarse de frutos redondeados. Dicho

particularisme sumado a las correspondencias estilisticas con varias villae de la Meseta S (vid.

2 Ver : E. PÉREZ OLMEDO, F. REGUERAS et alii, "Arquitectura romana tardla en la provincia et
Salamanca : el complejo de Sahelices el Chico", Boletin del Seminario de Arte y Arqueologia LXIII, 1997 (en
prensa).
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infra), han hecho pensar a Torres en una corriente comün que debe extenderse a los mosaicos de

Talavera, Rielves, Cabana de la Sagra (Toledo) etc. Esta officina parece que intervino también en

el brazo meridional, aün conservado, del aula de Pegaso de la villa salmantina. Se trata de un

tema vegetal, patron de origen tectonico y amplio uso en el mosaico africano que aqui se define

totalmente simplificado. El mismo motivo puede vislumbrarse en la cenefa que engalana el

cuadro de Pegaso, tan similar a la de algunos pavimentos de Quintana del Marco y a la del

mosaico absidado de Prado. El segundo obrador, basicamente geométrico, file reconocido por
Fernândez Galiano y Blâzquez en varias villae de la Meseta Sur : Alcâzar de San Juan, Malpica

de Tajo, Talavera, Rielves, Cabanas de la Sagra y Gârgoles (Guadalajara). La repeticiôn de

esquemas idénticos que, aün dentro de la koine tardoantigua presentan un léxico comün, ha sido

la base de su configuraciôn como taller. Estas concordancias son plenas con los mosaicos del

peristilo occidental y salas abiertas al mismo de La Valmuza. En dicha quinta se excavaron las

alas NO, SE, y NE y dos estancias al NO. Los teselados del peristilo muestran un mismo

esquema de reticulado de bandas, salvo una pequena franja, en la esquina SE, de octôgonos

secantes, patrones ambos ffecuentisimos en los mosaicos tardios del centro peninsular. Idénticos

los de NO y SE (lâm. la), es de suponer que NE y SO, formando pendant, también lo fiieran.

Los primeros se aderezan con orla de peltas mientras que el campo del mosaico se articula

mediante una malla de casetones ortogonales rodeados por cenefa de follajes de hiedra. Por su

parte los cuadrados se enmarcan por linea de calices envueltos en cinta ondulada. Por fin, cada

uno de los casetones inscribe acantos diagonales timbrados por una cuadripétala. El mismo

registre, punto por punto, se détecta en los tapices del peristilo de la villa de Alcazar de San

Juan.

Los segundos (NE) presentan orla externa de calices ; casetones en el campo guarnecidos

por trenza, mientras las esquinas de aquellos se ocupan por cuadros blancos (lâm. Ib). Cada

casetôn porta cuatro peltas idénticas a las primeras descritas, entre cuyos segmentas convexos se

localizan florones cuya redacciôn exacta sôlo tiene un paralelo, nuevamente en A. de San Juan.

Respecto a los octôgonos secantes de la esquina SE, se disenan en negro sobre bianco, florones

triangulares unidos por el vértice en los hexâgonos y una suerte de cruces de Malta en los

cuadrados. Idéntico dispositivo se observa en M. de Tajo y Gârgoles, con tratamiento diferencial

para cuadrados, de trazos rectos, y hexâgonos, con dientes de sierra, leit motiv de un mismo

obrador que trabajaria en ambas villae manchegas, donde, ademâs, existen dos aulas

dobleabsidadas, la de Gârgoles estrechamente relacionada con La Valmuza. Por ultimo, la

estancia al NO (lâm. Ic) no sôlo présenta anâlogo esquema (circulos y cuadrados que

determinan rectângulos de lados mayores côncavos) sino idéntico repertorio decorativo (coronas

de laurel, cuadrados sogueados y espacios intermedios con peltas avolutadas) que los otros

pavimentos del grupo manchego.
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Iconografia.

A) El aula de Pegaso, un espacio de prestigio

El mosaico de Pegaso y las ninfas organizaba un aula cruciforme biabsidada con dos

conchas agallonadas en los löbulos y sendas alfombras florales en los lados N y S (fig. 1). A
partir de los datos de excavaciön (1984-85) parece desprenderse que la sala debiö de formar

parte de un peristilo de carâcter noble con salas absidadas y, al menos, nuestro mosaico

figurado. Villae de complicado diseno y doble patio son ffecuentes en Lusitania (La Cocosa,

Torre de Palma, Torre Âguila), pero también en la meseta celtibérica (Rioseco de Soria,

Almenara de Adaja) y en todos los casos encontramos soluciones planimétricas similares

(tricoras y tetraconques), estancias de sôlito asociadas con las mansiones de las élites mas

poderosas del Imperio. Modelo muy frecuente en la edilicia tardoantigua, pagana y cristiana,

dota siempre de una fuerte carga semântica a los ambientes que preside. Por traza e iconografia

del tema musivo podria tratarse igualmente de un triclinium, un mausoleo, un pequeno sacellum

o un recinto termal. En cualquiera de los casos no existen las mas minimas evidencias

arqueolögicas. De todos los supuestos, sin embargo, solo el primero congenia, en nuestra

hipotesis de reconstrucciôn del peristilo, con la normal circulaciôn de la casa. Estructura, pues,

triclinar, âmbito convivial entendido como marco de prestigio, representativo, ambiente donde se

confunden cierta imagen âulica, la "resistencia" o sintesis cultural tardopagana y la sacralidad

que imprime el poder.

Conviene, ademas, subrayar la proliferaciôn de estancias similares (y sus variantes tricoras

y tetraconques) en la meseta hispana, a un lado y otro del Sistema Central, especialmente al N.

Aqui, en un radio no muy alejado de Cauca, ciudad en la que naciô Teodosio, se conocen once

aulas poliabsidadas. Tal despliegue podria ser sintomâtico del interés (y los intereses) del clan

teodosiano por su solar patrio y no solo resultado aleatorio de una documentaciön arqueolögica

parcial.

B) El "Aseo de Pegaso" : reelaboraciôn del mitoy alegorla

Nuestra composiciôn aparece centrada por la figura del caballo alado embridado y de

perfil caminando hacia la izquierda, montado por una mujer que sostiene sobre la cabeza equina

una corona de laurel ; otras dos féminas, en pie, lo flanquean : la situada delante le offece de

beber en un cuenco ; la de atrâs, sostiene un porno en las manos que dirige a la cola del animal.

Todas visten largas tunicas y llevan el cabello recogido. A pesar de la somera documentaciön

que ha llegado hasta nosotros, el interés del mosaico salmantino es innegable, al punto de haber

sido ya objeto de numerosos anâlisis y reflexiones que conviene matizar.
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Desde el punto de vista mitolôgico el cuadro alude a la relaciôn de Pegaso con el monte

Helicon, la fuente Hipocrene y las Musas como habitantes de esos parajes. La tradition literaria

recoge, en este sentido, dos episodios : el primero es la participaciôn del hijo de Medusa en el

nacimiento de la fuente Hipocrene, herencia de antiguas tradiciones beocias que hacen surgir el

manantial de las Musas de la coz de un équido indeterminado. Abundantes referencias

posteriores, sin embargo, atribuyen ya a nuestro caballo la creaciôn de ésta y otras fuentes, de

donde la denominaciôn de Pegâsides. El segundo se refiere al certamen musical entre las

Piérides y las Musas celebrado en el Helicon, narrado por el poeta helenistico Nicandro

(Heteroioumena, en Antonino Liberal, Met., IX) : complacido el monte por tan magnifico

concierto, se henchia de tal modo que amenazaba con alcanzar la morada de los dioses. Por

orden de Posidôn, Pegaso lo golpeô con uno de sus cascos para que volviera a las dimensiones

habituales. Esta relaciôn directa con las diosas de la sabiduria lleva posteriormente a considerar

al animal la alegoria misma de la esta ultima.

Respecto a las representaciones iconogrâficas, dos escenas pueden asociarse también a

estos episodios. Una, excepcional -mosaico de la Casa de las Ninfas en Neapolis (Nabeul,

Tunez)3-, muestra a Pegaso haciendo surgir la fuente de un golpe de sus cascos. La otra, mas

frecuente, El "Aseo de Pegaso" o "Pegaso y las Ninfas", es la iconografîa de nuestro ejemplar

salmantino, tema que, sin ser prôdigo es bien conocido en época romana, sobre todo tardia. La

escena, con variantes, la protagoniza el caballo alado junto a un numéro variable de figuras

femeninas que se afanan para agasajarle.

El registre mayoritario4 precede del N de Africa e Hispania. Los soportes, por su parte,

son muy diversos : lâmpara de bronce de ignota procedencia y panel mural de la tumba de los

Nasonii, de los que solo se conserva un diseno ; relieve arquitectônico que decoraba los muros

laterales del propileo de la Puerta Aurea, construida por el emperador Teodosio II en

Constantinopla y conocida solo por referencias ; camafeo engarzado en el extremo inferior de la

Cruz de Desiderio, actualmente en el Museo Civico de Santa Giulia, en Brescia ; ocho grandes

platos cerâmicos rectangulares de la tardia forma 56 de Hayes, procedentes mayoritariamente del

Norte de Africa ; terracotas tunecinas de revestimiento fechadas en el siglo V y halladas en

contexto paleocristiano ; y, por ultimo, nueve mosaicos sobre cuyas caracteristicas entraremos

mas en detalle.

Los mas antiguos, del siglo II, corresponden al tepidarium de la Villa del Nilo, Leptis

Magna (Libia), y a las "termas junto al mar" de Sabratha. De la III centuria, un teselado de la

3 J.-P. DARMON, Nympharum Domus. Les pavements de la Maison des Nymphes à Néapolis (Nabeul,

Tunisie) et leur lecture, E.J. BRILL ed., Leiden 1980, p. 93-103, lâm. XXXIV-XXXV.
4 Recogido en el LIMC VII, s.v. "Pegasos", p. 219-220, a excepciôn del camafeo, el relieve (EAA, s.v.

"Constantinopoli", p. 902) y los mosaicos de Fuente Âlamo (G. LOPEZ MONTEAGUDO et alii, "El simbolismo
del matrimonio en el mosaico de Fuente Âlamo (Puente Genii, Cordoba) y otros mosaicos hispanos inéditos",
Latomus XLVII, fasc. 4, 1988, p. 786-795) y Arrôniz (J. LANCHA, "La mosaïque des Muses d'Arroniz

(Navarre). Une approche du pavement originel et quelques hypothèses sur l'identification de certains personnages",
in CMGR IV, Paris 1994, p. 303-310).
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"Casa del Barco de las Psiques" de Antioquia, situado en una de las estancias principales. Ya

fechado en el siglo IV, el pavimento de un cubi'culo de la "Casa de las Ninfas" de Neapolis
(Nabeul, Tûnez). De un mosaico de Cartago, por fin, conocemos sölo la descripciôn.

Completan el panorama los pavimentos hispanos. El primero es un panel con Pegaso y
una joven desnuda que acaso decorase un cublculo de la villa de Fuente Âlamo (Puente Genil,

Cordoba). Otro tapizaba una lujosa estancia octogonal en la cercana quinta tardorromana de

Almenara de Adaja (Valladolid) ; el tema se desarrolla en dos pianos superpuestos : en el

inferior, un caballo sin alas y dos figuras femeninas, una semidesnuda y otra vestida con tünica y
manto ; en el superior, la personification de una fuente. El tercer ejemplar, de resultar correcta

una reciente hipôtesis de Lancha, séria el tema del medallön central del mosaico de las Nueve

Musas de Arröniz (Navarra).

Uno de los problemas iconogrâficos que plantea la escena es la identification de las

figuras femeninas, por lo comun consideradas ninfas. Dicha asimilaciôn no résulta tan clara,

pues Pegaso y el Helicon también aparecen estrechamente vinculados con las musas. A nuestro

juicio cabria interpretar la escena del mosaico salmantino como confluencia de ambos

supuestos : musas, diosas de la sabiduria, habitantes del Helicon, literariamente relacionadas con

Pegaso a raiz del episodio narrado por Nicandro, pero también ninfas, asociadas con el agua y
las fuentes. Esa puede ser la explicaciôn de que, en unas ocasiones, las mujeres aparezcan

vestidas y en otras desnudas, ora engalanen al caballo, ora procedan a su aseo. En el mosaico

mâs antiguo de Leptis Magna quizâ puedan diferenciarse ambas iconografîas que luego,

confundidas, acabarân unificândose. Alli aparecen très figuras semidesnudas y otras très vestidas

con largas tunicas ; entre las primeras, una personifica la fuente como su divinidad tutelar, y las

otras dos se encargan del aseo del caballo ; las ataviadas con largos ropajes, sin embargo,

colocan guirnaldas alrededor del pescuezo del animal, mientras un erote se dirige hacia Pegaso

con una corona de laurel, simbolo de victoria. Con posterioridad al ejemplar de Leptis Magna los

documentes se simplifican y homogeneizan, con predominio de la composition que reûne en

torno al caballo dos o très doncellas semidesnudas que se encargan del aseo del mismo, sin

faltar las escenas en las que aparecen vestidas, o en las que rodean el cuello del Pegaso con

tintas. Sin embargo, no vuelve a encontrarse la mezcla de los très elementos de la villa del Nilo,
ni cambios de actitudes sustanciales en las figuras que componen el cuadro en relation con este

pavimento libio.

En el caso concreto del ejemplar salmantino, hemos de subrayar, en primer término, que se

trata, junto con el mosaico de Antioquia, del ünico conservado en el que todas las muchachas

aparecen vestidas, aunque en este ultimo las divinidades adornan el cuello del caballo, mientras

que en el hispano proceden a su aseo. En segundo, y como hecho mâs significativo, que

solamente en nuestro mosaico aparece una de las musas o ninfas cabalgando a Pegaso y
sosteniendo una corona de laurel sobre su cabeza, aunque una alusiôn a la glorification
victoriosa del caballo constituye también el pequeno erote de la villa del Nilo de Leptis Magna.
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Hay que senalar también la originalidad del paralelo geogrâficamente mâs cercano, el

vallisoletano de Almenara de Adaja : mezcla de féminas vestidas y desnudas, personificaciön de

la fuente y, sobre todo, ausencia de alas en nuestro protagonista.

Por otro lado, y desde un punto de vista estrictamente iconogrâfico, el paralelo mâs directo

a la disposition compositiva de nuestro pavimento charro se encuentra en las plaças de

revestimiento de Bou-Ficha. En el mosaico de la Valmuza la doncella que cabalga sobre Pegaso

también situa su cuerpo entre la cabeza y las alas del caballo, y la corona de laurel aparece en el

mismo lugar que la vasija sostenida por la tunecina, mientras que las dos mujeres que flanquean
al animal se representan en la misma actitud.

En punto al simbolismo del caballo alado, existen diferentes interpretaciones. Una de las

mâs clâsicas lo identifica con la inmortalidad5 ; Darmon, en su estudio sobre la Nympharum
Domus de Nabeul apunta dos : la matrimonial segùn la cual, Pegaso représenta todo lo que el

hombre debe domar para accéder al matrimonio, es mâs, simboliza a la propia mujer6 ; la

metaförica o alegorica en relation con ideas neoplatönicas, con Pegaso como alegoria misma de

la Sabiduria que dona a las musas mediante la creation de la fuente Hipocrene7. J. Lancha8

relaciona a Pegaso con el nacimiento o exaltation de la cultura como don de los dioses y
simbolo de una clase social que gusta denotar su prestigio con este tipo de representaciones

tradicionales. I. Morand9 por ultimo, considéra el caballo alado de San Juliân de la Valmuza

como alegoria de la victoria, por su relation con la fuente de las Musas y la actitud de las figuras

femeninas, que lo adornan con flores y coronas triunfales.

Teniendo en cuenta estas apreciaciones y refiriéndonos en concreto a nuestro ejemplar

salmantino, nos inclinamos por la election del tema como elemento de distincion social, en el

sentido propuesto por J. Lancha : como simbolo de la Sabiduria se le représenta coronado de

laurel. Una vez elegido el argumento, la version iconogrâfica mâs o menos acertada del mismo

pasa a depender del grado de conocimiento que de la misma posean tanto el propietario como el

artesano que la ejecuta, asi como del marco en que la misma ha de insertarse. Esta puede ser la

razôn de las diferencias que encontramos en ejemplares tan cercanos como los de La Valmuza y
Almenara de Adaja, y la explication de la carencia de alas en el caballo vallisoletano. Résulta

también llamativa la existencia de dos mosaicos con el mismo tema en lugares tan proximos

espacialmente y, a pesar de ello, de icono tan diferente, fenômeno quizâ atribuible, como dice

Lancha, a la distinta interpretation que hacen los talleres locales. En este sentido es mâs probable

5 En este sentido se manifiestan varios autores : F. CUMONT ("Pégase et l'apothéose", Bulletin de la

Société Archéologique d'Alexandrie 20, 1924, p. 193-195), Y. ALLAYS (op. cit., p. 55-58), J. AYMARD (op.

cit., p. 178-179).
6 J.-P. DARMON (op. cit., p. 226-227 y 230-239). También G. LOPEZ MONTEAGUDO et alii (op.cit.,

p. 794-795).
7 J.-P. DARMON (op. cit., p. 227-230). M.H. QUET (op. cit.), también se inclina por esta

interpretaciôn.
8 J. LANCHA, op. cit., p. 303 y 357
9 I. MORAND, Idéologie, culture et spiritualité chez les propriétaires ruraux de l'Hispanie Romaine,

Paris 1994, p. 199-200.
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una comunidad de gustos e ideas entre la aristocracia mesetena bajoimperial que encarga unos
determinados temas para sus estancias mas representativas por sus connotaciones simbôlicas,

aunque quizâ se haya perdido ya el sentido del tema mitolôgico original ; las diferencias entre

los distintos ejemplares vendrian dadas por el grado de conocimiento y pericia de los musivarios.

DISCUSSION

Jean-Pierre Darmon : Vous avez parlé d'origine ou de parenté africaine pour le motif des

rinceaux couvrant de fleurs à quatre grosses pétales, issus de corbeilles dans les angles. Je n'ai

jamais vu de tels rinceaux en Afrique.

Fernando Regueras Grande : Probablemente me he expresado mal. He dicho que el tapiz

vegetal del brazo S del aula de Pegaso refleja un esquema muy habituai en Àfhca, aqui

compendiado. Sin embargo, flores y puntos asociados a guirnaldas con cornucopias y roleos de

acantos son un particularismo del taller de Prado-Almenara que trabajô, al menos, en varios

mosaicos de la meseta N Hispana.
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1. Reconstrucciön hipotética del aula de

Pegaso y las Ninfas de San Julian de la
Valmuza (segün descripciones antiguas y
excavacidn de 1984-85).

2. Mosaico triclinar de Zaratân (a partir
de dibujo antiguo).
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3b. Mosaicos de "La Vega" (Villoria-Villoruela).
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3c. Mosaicos de "La Vega" (Villoria-Villoruela).
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I.a) Mosaicos del peristilo de San Julian de la Valmuza : alas NO y SR ; ala NE ; estancias al NO (de Garcia y
Serrano, 1996).

Lb) Mosaicos del peristilo de San Julian de la Valmuza
Serrano, 1996).

alas NO y SE ; ala NE ; estancias al NO (de Garcia y
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I.c) Mosaicos del peristilo de San Julian de la
Valmuza : alas NO y SE ; ala NE ; estancias al NO
(de Garcia y Serrano, 1996).

I.d) Mosaico de Saelices el Chico (foto cortesia de

Martin Chamoso y Hernandez).

63


	Mosaicos de Salamanca : inventario, talleres, iconografía

