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Resumen: En este trabajo se presentan dos ruecas elaboradas en ámbar que han sido localizadas durante la 
excavación en dos áreas funerarias de la antigua Augusta Emerita, capital de Lusitania. Se presenta, al comienzo, 
un análisis de los contextos en los que se produjeron estos hallazgos, ya que permiten ofrecer una datación 
concreta en ambos casos, además de proponer una posible hipótesis respecto a la procedencia de estas piezas y 
sobre sus propietarias. A continuación, se plantea una descripción exhaustiva de las piezas que se acompaña de 
macrofotografías que ayudan a su determinación técnica. 

El estudio se ha completado con el rastreo minucioso de los paralelos localizados en otros hallazgos del 
territorio europeo. También se presenta una serie de reflexiones relativas a su función, su dispersión, el uso y la 
gestualidad de estas piezas. Todo ello ha permitido extraer datos significativos que, sin lugar a duda, abren una 
nueva línea de trabajo asociada a la importación de los instrumentos textiles. 

Palabras clave: Lusitania; instrumental textil; productos de lujo; ajuares funerarios; ámbar.

Abstract: This paper presents two distaffs made of amber that have been found during the excavation of 
two funerary areas in the ancient Augusta Emerita, capital of Lusitania. At the beginning, an analysis of the 
contexts in which these finds were made is presented, as they allow us to offer a specific dating in both cases, in 
addition to proposing a possible hypothesis regarding the provenance of these pieces and their owners. This is 
followed by an exhaustive description of the pieces, accompanied by macro-photographs that help to determine 
their technical characteristics. 

The study is completed with a detailed tracing of the parallels found in other finds in Europe. It also presents 
a series of reflections on the function, dispersion, use and gestures of these pieces. All of this has made it possible 

1 Esta publicación está vinculada al Proyecto “texlus. La economía del artesanado textil en la Lusitania romana” (ref. 
pid2022-136663nb-i00), financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación (mcin/aei 10.13039/501100011033/feder, 
ue).
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to extract significant data that undoubtedly open up a new line of work associated with the importation of textile 
instruments. 

Key words: Lusitania; Textile Tools; Luxury Production; Burial Goods; Amber.

En este trabajo, además de presentar las piezas 
dentro de su contexto y de plantear una búsqueda 
de paralelos, que traspasa el ámbito peninsular, se 
trata de aclarar algunas cuestiones de índole técni-
ca. Es importante resaltar la dificultad añadida para 
la identificación de este tipo de piezas que, desgra-
ciadamente, no siempre aparecen completas. Esa 
situación ha llegado a generar problemas de inter-
pretación considerándolas en algunas ocasiones, por 
ejemplo, cuentas de collar.

Por consiguiente, sirva esta aportación, en pri-
mer lugar, como presentación y análisis de los dos 
ejemplares de ruecas con abalorios de ámbar locali-
zadas en Augusta Emerita; en segundo lugar, como 
excusa para llevar a cabo una reflexión sobre este 
fenómeno de la vinculación entre instrumenta tex-
tilia y luxuria, una praxis más habitual de lo que 
inicialmente podríamos pensar y que, claramente, 

Fig. 1. Plano de Mérida con ubicación de los dos contextos analizados: 1) Vía de la Plata; 2) Solar de Confederación.

1. Introducción 

La elaboración de objetos funcionales en sopor-
tes que se escapan de la cotidianeidad fue una prác-
tica habitual en época romana. La ostentación, el 
prestigio o la dignificación de dichos instrumentos 
pueden dar respuesta a este fenómeno en contextos 
votivos y funerarios. 

En las siguientes páginas, evaluamos dos ruecas 
fabricadas en bronce y ámbar que se localizaron en 
dos áreas funerarias intervenidas en el solar de la an-
tigua Augusta Emerita, la capital de la provincia Lu-
sitania. Una de ellas, procedente del área funeraria 
próxima a la Vía de la Plata, ha sido parcialmente 
publicada, aunque con algunas adscripciones fun-
cionales incompletas (Chamizo, 2016: fig. 29a y b; 
Barrero, 2022: 240). La otra, procedente del Solar 
de Confederación, se encuentra totalmente inédita. 
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tiene su reflejo en las fuentes textuales en las que 
reiteradamente se alude a algunas piezas insertas en 
la cadena operativa textil como regalos en determi-
nados ceremoniales. 

2. Análisis tipológico, cronológico y contextual 
de la pieza 

Hasta el momento, hemos identificado dos pie-
zas de estas características en ámbito peninsular y, 
específicamente, en dos tumbas en Mérida (Fig. 1a 

y b). Su rareza, especificidad técnica y su habitual 
ámbito de aparición –el limes renano-danubiano– 
han hecho que la historiografía hispana no haya 
atendido a estos objetos. Igualmente, su fragilidad 
es propicia para que aparezcan fragmentadas difi-
cultando aún más su adscripción.

2.1. El área funeraria de la Vía de la Plata

La primera rueca apareció en un área funeraria 
del sector noroeste de la colonia, concretamente, 

Fig. 2.  Planimetrías de las excavaciones practicadas en Mérida: a) en el Solar de Confederación; b) en Vía de la Plata (cortesía 
del Consorcio Ciudad Monumental de Mérida).
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en la confluencia de la avda. Vía de la Plata y la c/ 
Albañiles (Fig. 1, yac. 1), datada entre los ss. i-iii 
d. C. (Chamizo, 2016: 34). La pieza que aquí se 
presenta fue localizada en la cremación a21 defi-
nida por su excavador como ustrinum individual 
(Fig. 2b), con adobes que marcan el perímetro de 
la fosa. El enterramiento no presenta cubierta y sus 
dimensiones son parciales al perderse en el perfil –c. 
[2,5] m n-s x 1,10 m e-o y 20 cm de profundidad–. 
Desgraciadamente, la cremación se encontraba muy 
disgregada por lo que no se pudieron obtener datos 
bioarqueológicos.

Del estudio espacial que podemos inferir de la 
documentación planimétrica se deduce que los ma-
teriales se colocaron en el flanco centro oriental de 
la tumba, apoyados sobre un adobe. La rueca, tam-
bién en ese sector, estaba muy cercana a un huso, 
por lo que no se descarta que se depositaran aún 

montados con el vellón y el hilo interconectados 
(Fig. 3). 

Entre los materiales que formaban el depósito 
funerario (Figs. 3 y 4), se localizaron siete calculi de 
piedra (Fig. 4, n.º 15), de los que cuatro son blan-
cos y tres negros. De industria ósea se hallaron una 
píxide (Fig. 4, n.º 4), un dado (Fig. 4, n.º 12) y un 
huso –vástago y fusayola– (Fig. 4, n.º 14). Entre las 
producciones de vidrio se hallaron un aryballos de 
tipo Isings 61 (Fig. 4, n.º 2), un ungüentario tipo 
Isings 28b (Fig. 4, n.º 1), tres piezas fragmentarias 
y un elemento discoidal (Fig. 4, n.º 5). También 
había un anillo de ámbar (Fig. 4, n.º 6) del grupo 
Eβ de Calvi (2005: tav. 8, cat. 57), dos apliques 
de nácar con forma foliácea (Fig. 4, n.os 7-8) para 
el calzado (Bustamante-Álvarez y Bejarano, 2018) 
y un espejo de bronce (Fig. 4, n.º 13) (Chamizo, 
2016: 33-34, fig. 29a-b). 

Fig. 3.  Materiales hallados en la Cremación a21 de la Vía de la Plata (cortesía Consorcio Ciudad Monumental de Mérida, 
fotografía de J. J. Chamizo).
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Fig. 4. Dibujo de las piezas localizadas en la Cremación a21 (a partir de Chamizo, 2016).
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Entre los materiales inéditos se encuentran dos 
opercula de Astraea rugosa u ‘ojos de Santa Lucía’ 
(Fig. 4, n.os 9-10), elementos apreciados por atri-
buírseles características apotropaicas. Estas piezas 
no presentan ningún elemento de sujeción. Tam-
bién había un fragmento de ámbar en bruto (Fig. 
4, n.º 11). En ambos casos se trata de elementos 
con un claro componente mágico que, muy pro-
bablemente, debieron estar incluidos en una bursa. 
Este conjunto se dató a partir de la presencia de una 
moneda de época de Claudio I –a la que no hemos 
tenido acceso– que, según su excavador, se fecha en 
el 41 d. C.

La rueca en cuestión (Fig. 5c-e) se compone de 
un vástago de bronce de 21 cm de largo y 0,4 cm 
de diámetro. Está rematada en su extremo inferior 

por un botón de 0,6 cm que actúa como tope de 
los abalorios y, en su zona superior, por un remate 
broncíneo estilizado de sección abalaustrada.

Actualmente, la pieza cuenta con 19 cuentas de 
ámbar de sección ligeramente circular –de 9 mm  
de diámetro x 6 de altura y un orificio de 0,5 mm para 
su sujeción–. Los extremos superior e inferior están 
achatados y delimitados por una leve línea incisa 
marcada a c. 1 mm de sus zonas finales (Figs. 5c-e y 
6a). Esta morfología y, especialmente, las incisiones 
son el recurso usado para mitigar las marcas de la 
abrazadera del torno de arco. 

Además de las piezas in situ, se encontró un con-
junto de cuentas ‘desmigadas’, entre las que se ha-
llaron dos de sección discoidal con un diámetro de 
1,6 cm x 0,5 de altura y un orificio de 3 mm, que 
habrían sido colocadas en el centro y en el extre-
mo distal inferior, como se puede observar en otros 
paralelos que evaluaremos más adelante. Por consi-
guiente, inicialmente el número total de abalorios 
sería de 32, como se constata en las fotografías rea-
lizadas en el momento de su extracción (Fig. 5d). 

La primera interpretación funcional dada a la 
rueca fue la de ‘un agitador’ (Chamizo, 2016: 34); 
sin embargo, se apunta un dato interesante respec-
to a la posible metáfora simbólica que se desprende 
de todo el conjunto, objetos que las Parcas podrían 
haber recibido como tributo, una asociación que 
Pirling (1976: 107) propuso en su día para este tipo 
de objetos.

Otra interpretación ofrecida sobre la pieza ha 
sido planteada por Barrero (2022: 240), que la 
identifica como un ‘huso’. Aunque pensamos que  
esta propuesta no se ajusta a su función, es de valo-
rar su trabajo al ser la primera vez que se asocia este 
tipo de varillas a la industria textil hispana.

2.2. La rueca del Solar de Confederación 

La segunda rueca se localizó en una tumba de 
cremación –a8/1500– bajo el edificio de Confe-
deración del Guadiana, muy cercano a uno de los 
lugares de espectáculos más emblemáticos de la ciu-
dad, el Circo Romano (Fig. 1, yac. 2). 

Fig. 5.  a-b) Dibujo y fotografía de la rueca localizada en 
el Solar de Confederación; c) dibujo en su estado 
actual, d) dibujo en el momento de la exhumación; 
e) fotografía de la rueca de la Vía de la Plata.
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Fig. 6.  Fotografía de detalle realizada con microscopio portátil rs Pro de las ruecas: a) de la Vía de la Plata; b) del Solar de 
Confederación. 
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La zona que específicamente 
nos interesa es el Sector 1500, 
en el que apareció una necró-
polis con varios enterramientos 
–cremaciones e inhumaciones– 
y un monumentum de planta 
rectangular datado en la primera 
mitad del s. i d. C. (Fig. 2a).

El diseño de este espacio es-
taría condicionado por la pre-
sencia de una vía, la n.º 7 (Sán-
chez Barrero, 2010: 140-141), 
que permitía la salida y el acceso 
a la colonia por el flanco orien-
tal y se encontraba bordeada en 
ambos lados por tumbas. 

La rueca se localizó en una 
tumba de incineración primaria 
o bustum, dato que se deduce de 
la rubefacción observada tanto 
en las paredes como en el fondo 
de la fosa. Además, en su interior, 
se localizaron restos de combus-
tibles para la pira funeraria. La 
fosa, de morfología rectangular, 
con orientación ne-so, había 
sido excavada directamente en 
el sustrato y presentaba unas 
dimensiones de c. 1,80 m de  
largo x 1 m de ancho y 40 cm  
de profundidad. 

Junto a la rueca, se localizó 
una veintena de objetos que no 
mostraban marcas drásticas de 
termoalteración, por lo que su 
deposición debió practicarse una 
vez que la pira se hubiese consu-
mido. Destaca, por su variedad, 
el conjunto de vidrios2 localiza-
dos (Fig. 7). Mayoritariamente 
son platos y copas de diversos tipos: Isings 42a- 
43/Augusta Raurica 80 (Fig. 7, n.os 1 y 4), Isings 42/
Augusta Raurica 80 o tipología de incoloros 156b 

2 Agradecemos la ayuda prestada para su identifica-
ción a la Dra. Foy, al Dr. Retamosa y a la Dra. Velo.

(Fig. 7, n.º 2) procedente de un taller en el Medite-
rráneo occidental (Foy et al., 2018: 165-166) y una 
Isings 42a/97a o Verssberg b.ii.a (Fig. 7, n.º 3). La 
familia Isings 42 se suele fechar en la segunda mitad 
del s. i o inicios del ii d. C., a excepción del último 

Fig. 7.  Conjunto de vidrios localizados en el depósito de la Cremación a8 del Solar de 
Confederación.
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ejemplar (Fig. 7, n.º 3), que se puede prolongar has-
ta el s. iii d. C.

El conjunto de copas se completa con una forma 
parecida al tipo Augusta Raurica 53.3 (Fig. 7, n.º 7); 
dos copas troncocónicas (Fig. 6, n.os 8-9) con cierta 
inspiración en el tipo Morin-Jean 98/Hayes 640d, 
y otras dos copas (Fig. 7, n. os 10-12), cuya tipología 
se acerca al incoloro 245 (Foy et al., 2018: 246) con 
paredes gruesas y, por consiguiente, caracterizadas 
como producciones del n de la Gallia (Foy et al., 
2018: 236). A ello se unen piezas de servicio, como 
un anforisco biansado de la variante Isings 60, data-
do entre mediados del s. i y el s. iii d. C. (Fig. 7, n.º 
12), así como dos fragmentos que asociamos a dos 
posibles ejemplares de la forma guttus. El primero, 
que presenta perfil ‘hemisférico’ (Fig. 7, n.º 5), lo 
vinculamos al tipo incoloros 313 (Foy et al., 2018: 
316). El segundo es una posible representación de 

ratón (Fig. 7, n.º 6) del tipo incoloros 314 o varian-
te Isings 95b (Foy et al., 2018: 317-318), fechado 
a fines del s. i o inicios del ii d. C. Para este último 
tipo se ha propuesto un taller en Colonia (Fremer-
sdorf, 1961: 21-22 o 317). Sobre el grupo de los 
vidrios se observa que son formas cuya adscripción 
cronológica es amplia y que las únicas fechas que se 
pueden asociar con seguridad a algunas tipologías 
se centran entre finales del s. i e inicios del ii d. C.

El conjunto se completa con una lucerna de pro-
ducción local de tipo Dr. 11 con caballo al trote y 
con una marca doble in p.p. anepígrafa (Fig. 8, n.º 
13), un cuenco con decoración pintada geométri-
ca tipo Clunia (Fig. 8, n.º 14), tres fusayolas tron-
cocónicas fabricadas en ámbar (Fig. 8, n.os 15-17), 
un espejo en bronce (Fig. 8, n.º 18), tres clavos de 
hierro (Fig. 8, n.º 19) y dos anillos (Fig. 8, n.os 20-
21). Uno de los anillos es de oro, cornalina y bronce 

Fig. 8. Materiales cerámicos, de orfebrería y metálicos localizados en la Cremación a8 del Solar de Confederación.
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(Fig. 8, n.º 20). Los hilos de oro se entrelazan sobre 
un núcleo de bronce, enmarcando un chatón ele-
vado y ovalado con una piedra rojiza identificada 
como cornalina, con un diámetro interior de 1,3 
cm. Tipológicamente, puede adscribirse parcial-
mente al Grupo 4 –a/b– de Guiraud (1989: 188, 
fig. 26). 

La otra pieza corresponde a los denominados 
anillos ‘masivos’ realizados en materiales diversos. 

Ha sido considerado como de azabache 
(Barrero, 2022: 60; 1.2.6. y 283), pero las 
características de la materia prima invitan 
a identificarlo como vidrio negro opaco. 
Presenta tres oquedades destinadas a aco-
ger apliques, una principal en la zona del 
chatón y otras dos de menor tamaño en 
los laterales. Sólo se conserva uno de estos 
apliques realizado en oro, que ha sido iden-
tificado como un sátiro (Márquez, 2017). 
Otra pieza idéntica a esta se conserva en el 
Eforato de Antigüedades de Tesalónica y 
está datada, de forma genérica, entre el s. i 
y el viii d. C. Otro anillo de similares carac-
terísticas, que también ha sido considerado, 
con dudas, de piedra negra o azabache se ha 
localizado en Padua y se ha fechado entre el 
s. i y ii d. C.; y uno más, entre otros, se halló 
en Colonia (Hagen, 1937: taf. 20, a27.1), 
siendo habitual, en las clasificaciones e in-
ventarios, la confusión entre ambas mate-
rias primas (Menéndez, 2019: 126)3. Este 
formato se corresponde de forma genérica 
con el Tipo 2h/i de Guiraud (1989: 181, 
fig. 11) y entre las tipologías centradas en 
vidrio negro puede relacionarse con el Tipo 
b2 y el b3 de Cosyns4. Además, se locali-
zaron 42 fichas de juego blancas y negras 
hechas en pasta vítrea, así como dos dados 
de hueso (Fig. 9), elementos que se repiten 
en el anterior conjunto.

La pieza definida como rueca (Fig. 5a-b) 
presentaba un buen estado de conservación. 
Está formada por un vástago de bronce de 
21,4 cm de largo x 0,4 cm de grosor de-
limitado en ambas partes por un botón de 
0,5 cm. Actualmente conserva 32 abalorios 

3 También cf. Menéndez Menéndez, A.: El azaba-
che en Hispania. Análisis tipocronológico, arqueológico y ar-
queométrico. Granada. Tesis doctoral inédita, presentada en 
2023 en la Univ. de Granada, pp. 688-689.

4 Cosyns, P. (2011): The production, distribution and 
consumption of black glass in the Roman Empire during the 
1st-5th century ad. An archaeological, archaeometric and his-
torical approach. Tesis doctoral pressentada en 2012 en Vri-
je Universiteit, Bruxelles, p. 95, fig. 57.

Fig. 9.  Piezas de juego localizadas en la Cremación a8 del Solar de 
Confederación.
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y el vástago culmina en una pieza con sección cur-
vada en la parte superior y achatada en la inferior de 
1,4 cm de diámetro x 0,6 cm de alto. Prosiguen los 
elementos con dos agrupaciones de abalorios con 
secciones a medio camino entre la circular y la ci-
líndrica ligeramente achatadas que oscilan entre 1,5 
y 0,9 cm de diámetro x una altura entre 0,4 y 0,5 
cm (Fig. 6b). En la parte central, separando ambas 
agrupaciones, se localizaría una de sección discoidal 
que tiene 1,6 cm de diámetro x 0,3 cm de alto. 

Este conjunto funerario parece ser algo más mo-
derno en función de los vidrios analizados, pudién-
dose definir el momento de la deposición a media-
dos del s. ii d. C.; sin embargo, a tenor de los otros 
paralelos de rueca que evaluaremos a continuación, 
no es posible descartar que fuese más antigua.

3. Las ruecas y su función 

Las ruecas son objetos que, obviamente, se re-
lacionan con la cadena operativa textil, empleadas 
para que la materia prima amorfa se convierta en 
hilo presto a usarse. Sin esto, las fibras se utilizarían 
sólo como amasijo aglutinado sin ordenación, que 
denominamos fieltro. Para hacer tejidos a la manera 
que actualmente conocemos, es preciso formar hi-
los. La técnica del hilado conseguiría, por un lado, 
reforzar la fibra, ya que permite unir más de un fila-
mento y, por otro lado, aumentar su longitud. Para 
conseguirlo, se utilizan dos técnicas: la primera por 
medio de torsión manual, bien con las manos o ha-
ciendo uso de algunas partes del cuerpo –por ejem-
plo, el muslo– (Alfaro, 1983: 72); la otra, a partir de 
instrumental básico para este fin, la rueca y el huso. 

La rueca es el vástago encargado de sostener la 
madeja de materia prima. Aunque existen de diver-
sos tipos, lo habitual fue su fabricación en madera 
(Wild, 1970: 31; Alfaro, 1983: 76) y todas com-
parten un mecanismo que permite la sujeción del 
material, bien mediante protuberancias, incisiones 
o piezas discoidales que actúan como tope evitando 
la caída del vellón y que se deslice la pieza. 

El huso funcionaría junto con la rueca y consiste 
en un vástago con un elemento pesado –fusayola– y 

con una incisión en el lateral o un gancho en el 
mango para sujetar la fibra –o un simple anudado– 
que permite generar un movimiento de torsión de 
la materia prima hasta formar un hilo. 

Comenzando con la iconografía, son varias las 
representaciones de mujeres que aparecen con rue-
cas, siendo especialmente representativos los ejem-
plos de estelas funerarias (Facsády, 2008). Para la 
Península Ibérica, además de las cerámicas pintadas 
ibéricas, como la de La Serreta de Alcoy y la del 
Tossal de Sant Miquel de Lliria, existe un relieve fu-
nerario, procedente de La Albufereta, hoy perdido 
(Prados y Sánchez Moral, 2020: figs. 2-3). 

Para época romana, el registro iconográfico tam-
bién es parco. En primer lugar, citamos el mosaico 
del s. iii d. C. procedente de Ilici, la antigua Elche, 
que representa Los Doce Trabajos de Hércules. En 
segundo lugar, tenemos otro ejemplo en La Olme-
da, Palencia, donde en una escena en la que apare-
ce Aquiles junto con las hijas de rey Licomedes de 
Skyros está presente una mujer con una rueca y un 
huso en una misma mano. 

Hay que tener presente que este tipo de prácticas 
del hilado eran, en muchas ocasiones, el sustento 
de las familias. Pero estos menesteres no sólo se atri-
buían a mujeres de baja escala social, también afectan 
a la élite (Larsson Lovén, 2007: 230). 

Además, en el periodo romano, en el que centra-
mos nuestra aportación, son muchas las evidencias 
textuales, iconográficas y materiales que inciden en 
el carácter votivo de ambas piezas. También hay 
pasajes que inciden en su participación en los ritos 
matrimoniales, así como su reiterada presencia en 
los regalos ofrecidos en estas celebraciones siem-
pre estuvo vinculada con las féminas, según Plinio 
(Hist. Nat. viii, 194) y Plutarco (Quaest. Rom., 31). 
Puede ser altamente clarificador cómo los escasos 
estudios antropológicos hechos sobre los restos de 
los difuntos que acompañan estas piezas apuntan al 
sexo femenino como su tenedor. Pongamos como 
ejemplo las piezas de Hürth-Hermülheim, en Co-
lonia, Alemania, asociadas a una mujer entre 40-
49 años (Pirling, 1976: Abb. 3, n.º 6; Gottschalk, 
1996a: 483). 
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De igual modo, de estos textos se concluye que 
estos instrumentos son usados por mujeres en labo-
res que encarnan conceptos como la madurez o la 
entrega; virtudes propias que no sólo debe mante-
ner en su vida de soltera, sino que, además, debería 
aportar al matrimonio (Vass, 2013: 69; Cottica, 
2007; Soslu, 2023: 106). En este sentido, su inclu-
sión como depósito funerario incidiría en el deseo 
de extender esta conducta impecable hasta el fin de 
sus días (Pasztókai-Szeöke, 2011: 127-129). 

Por lo tanto, considerando la doble faceta de 
estas herramientas, funcionales y simbólico-meta-
fóricas de autoexpresión femenina, no es de extra-
ñar que este binomio se vea reflejado en el registro 
material y su soporte. En algunas ocasiones las rue-
cas, o mejor dicho su forma, terminan inspirando 
recipientes en otros soportes y con otras funciones 
como los ungüentarios del tipo Flasche mit röhren-
förmigem Gefäßkörper (Forma 35) que claramente 
las imitan (Boeselager, 2022: forma 35).

Los materiales a los cuales nos enfrentamos en 
los contextos, especialmente funerarios, son múlti-
ples y variados, desde los más habituales, como el 
hueso, pasando por piezas metálicas y vítreas o en 
soportes suntuosos –ámbar, cristal de roca o aza-
bache–. Aquí podemos encontrar puntos de deba-
te, ya que hay soportes que inciden en un posible 
carácter votivo, al reproducir formas en materiales 
alejados de la cotidianeidad como el caso que ahora 
presentamos –el ámbar–. Como ya hemos adverti-
do, también es habitual su presencia en contextos 
funerarios (Wasowicz, 1987: 271; Biró, 1994: 210 
o Petcu y Petcu-Levei, 2022: 168) no sólo en ma-
teriales nobles, también en soportes más habituales, 
como el hueso. 

Estos contextos aportan datos de interés para 
atribuir un posible uso votivo, por ejemplo, en cier-
tas tumbas, donde estas piezas se ubican en un re-
ceptáculo lateral de lo que se deduce una intención 
premeditada por elevar la categoría de estos instru-
mentos (Gottschalk, 1996a: 493 y nn. 50 y 51). 
Por ello, algunos autores consideran que las piezas 
suntuosas incluidas en los depósitos funerarios no 
son funcionales ya que se podrían fragmentar con 
movimientos bruscos (Facsády, 2008: 166), aunque 

las ruecas, a diferencia de los usos, no se ven sujetas 
a tensiones siendo un instrumento totalmente está-
tico que puede resistir (Gottschalk, 1996a: 488)5.

Por lo tanto, hay una amplia mayoría de autores 
que consideran que estas piezas, únicamente, esta-
rían diseñadas para su deposición (Haberey, 1949: 
87-88), bien con una carga simbólica asociada con 
divinidades específicas caso de las Parcas (Pirling, 
1976: 107), o bien como objetos vinculados con 
la vida y las virtudes de la difunta (Gottschalk, 
1996a: 493-494). Esta idea, además, se apoya con 
la presencia de piezas deformadas intencionalmente 
(Mardešić, 2002: 195, n. 157; Facchinetti, 2005: 
216-217), dato que implicaría el deseo por anular 
una posible praxis. Independientemente de su fun-
ción, las de ámbar serían piezas muy costosas no 
sólo por el valor intrínseco de la materia prima, 
sino porque se concentran geográficamente en lu-
gares alejados de la Península Ibérica como vemos 
en el mapa de dispersión (Figs. 10 y 11), por lo que 
cualquier aparición en otro punto se debería asociar 
con contactos comerciales puntuales convirtiendo 
estas piezas en objetos preciados. De hecho, las rue-
cas hechas en materiales suntuosos suelen presentar 
dimensiones más reducidas (Danković, 2019: 218), 
lo que ya habla de sensibles cambios morfológicos. 

Otro de los puntos fuertes de debate son las ti-
pologías definidas. Hasta el momento, se han plan-
teado dos tipologías: la primera de ellas la planteada 
por Gottschalk (1996a), en la que mezcla soportes, 
así como formas, y la segunda, centrada en este caso 
en su morfología y aprehensión, sería la de Facchi-
netti (2005: tab. 1, fig. 6), quien nos define tres 
grandes agrupaciones: las de dedo, las de mano o 
las de brazo. 

Las interpretaciones que se les han otorgado son 
variadas: desde elementos para perfumar las manos 
y/o curarlas (Ritter, 1889: 153), elementos votivos 

5 Experimentaciones realizadas en la actualidad sí 
apuestan por su uso previo antes de su deposición en las 
tumbas. De hecho, se ha podido comprobar que el posible 
hándicap asociado a las propiedades electrostáticas del ám-
bar no entorpecería su desarrollo (Lena et al., 2021: 178). 
Según otros autores podría haber sido un elemento positivo 
para el trabajo de las fibras textiles (Cause, 2019: 21).
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Fig. 10.  Paralelos de ruecas localizados en otros puntos de Europa; los números corresponden a la identificación de los yacimientos 
en el mapa de la Fig. 11; las referencias bibliográficas se encuentran en el texto. 
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imprecisos (Benkő, 1962: 182, xliii, n.os 4-5), man-
gos de pequeñas dimensiones otorgados por Roma 
a diversos mandatarios y asociados a las divinidades 
del inframundo (Bertacchi, 1964: st. 56), apliques 
de pelo (Barkóczi, 1966: 71, Abb. 24, n.º 3), mez-
cladores de productos cosméticos y fármacos (Cal-
vi, 1968: 51-52 y cat. n.os 121-124; Gagetti, 2006: 
144; Barrero, 2022: 365), elementos para incrustar 
en composiciones arquitectónicas (Goldstein, 1979: 
246, 249 y 263, n.os 791 y 720), pequeños cetros o 
insignias del poder femenino (Wielowiejsky, 1994: 
103; Calvi, 2005: 72 o Petcu y Petcu-Levei, 2022: 
168) o mangos de abanicos (Danković, 2019: 218). 

Los otros dos tipos de ruecas aisladas por Fac-
chinetti (2005), las de mano y las de brazo, también 
ha sido objeto de debate su funcionalidad. Algunos 
las han puesto en relación con posibles sombrillas 
y abanicos, como en los ejemplos de la tumba de 
Severinstraße 129 de Colonia, la de la Villa des 
Tuillières de Selongey (Béal et al., 2001-2002: fig. 
25) o la de Milán (Gottschalk, 1996a: 484; Michel, 
2015).

4. El uso de materiales suntuosos en la 
elaboración de ruecas: el ámbar

La presencia de ruecas en ámbar en ámbito pe-
ninsular es un fenómeno que, hasta el momento, 
queda reducido a estos dos ejemplares emeritenses y 
a una posible evidencia en la Bética (Cosano et al., 
2023). Sin embargo, la aparición de este tipo de pie-
zas sí tuvo cierta extensión en el espacio geográfico 
coincidente con la denominada ‘Ruta del Ámbar’.

4.1. Análisis contextual y geográfico de las ruecas de 
ámbar

Teniendo presente el patrón de distribución 
al que anteriormente hemos aludido, las ruecas 
igualmente aparecen concentradas en el entorno 
geográfico de la vía del Báltico, coincidente con las 
provincias de Germania, Italia, Moesia, Illyricum y 
Pannonia, así como en algunos puntos esporádicos 

fruto de un comercio o de un encargo puntual, 
como los ejemplares emeritenses (Figs. 10 y 11). 
Esta tradición del ámbar en instrumental textil va 
más allá de los límites del orbe romano, siendo los 
ejemplares del entorno del Báltico, en los que el ám-
bar se mezcla con el vidrio, una buena muestra a 
este respecto (Schuster, 2010). 

4.1.1.  Germania Inferior, Gallia Belgica y 
Barbaricum nordeuropeo

En este apartado, evaluamos tanto las piezas lo-
calizadas en territorio plenamente romano como 
aquellas que se encuentran fuera de los límites de-
finidos por el Estado romano en su momento de 
máximo esplendor con Trajano. 

El hallazgo de este tipo de piezas y su inclusión 
en tumbas documentadas a ambos lados del limes 
se interpreta como un reflejo de los posibles présta-
mos rituales, a un lado y otro de la frontera, siendo 
algunos episodios como las Guerras Marcomanas 
posibles resortes para este tránsito (Schuster, 2018: 
93). Hasta el momento, se ha constatado una signi-
ficativa presencia de ruecas de ámbar en el Barbari-
cum en convivencia con objetos plenamente roma-
nos –paredes finas, sigillatas, entre otros (Schuster, 
2018)–. Sin embargo, el grueso de las piezas se ha 
localizado en suelo plenamente romano siendo las 
provincias ubicadas en el eje de la ‘Ruta del Ámbar’ 
las más beneficiadas a este respecto. 

Iniciando este recorrido por el punto geográfi-
co más al norte, hemos de referirnos a la necrópolis 
de Nijmegen (Koster, 2013: 173, n.os 36-38). En 
este lugar, se hallaron tres ejemplares con cuentas 
cilíndricas, circulares, así como almendradas es-
triadas alternadas con piezas discoidales (Bogaers 
y Haalebos, 1987: 47; Koster, 2013: n.os 38, 36 y 
37 respectivamente). La tumba en la que se depo-
sitó la rueca contenía los restos de una difunta de 
unos 20-30 años, que se encontraba acompañada 
por una treintena de objetos de ámbar –entre los 
que hay una fusayola–, piezas de bronce, sigillatas 
gálicas, lucernas, joyería, un peine, piezas vítreas, 
así como una cajita de madera, entre otros. La cro-
nología definida por los materiales –c. 80-100 d. 
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C.– se apoya en una moneda de Vespasiano (Kos-
ter, 2013: 181-182, fig. 100 y pl. 11). También 
resulta de interés la disposición espacial de las rue-
cas en la sepultura en la que se observa cómo estas 
piezas, así como las fusayolas, se encuentran muy 
cercanas, lo que plantea la posibilidad de que hu-
bieran sido depuestas juntas (Koster, 2013: pl. 7). 

Nijmegen debió ser un centro muy importante en 
lo que se refiere a la comercialización de estas pie-
zas; de hecho, ya en publicaciones decimonónicas 
se advierte su presencia (Leemans, 1842: Abb. iv, 
n.º 50).

Otro ejemplar de rueca, con cuentas helicoidales 
asociadas con otras discoidales con apariencia floral, 

Fig. 11.  Mapa con localización de hallazgos de ruecas: Germania Inferior, Gallia Belgica y Barbaricum nordeuropeo: 1) 
Luggewiesen; 2) Czarnówko; 3) Novi Lowicz; 4) Kowanowka; 5) Lesno; 6) Gronowo; 7) Nijmegen; 8) Brunssum; 9) 
Esch; 10) Blicquy; 11) Stein; 12) Coriovallum; 13) Colonia; 14) Dorweiler; 15) Elsdorf-Esch; 16) Niederzier; 17) 
Worms; 18) Bonn. Noricum: 19) Lieboch; 20) Wien-Albertina. Italia: 21) Aquileia; 22) Verona; 23) Roma, Crepereia 
Tryphaena; 24) Tenuta Boccone D’Aste; 25) Voghenza; 26) Vetralla; 27) Valle di Cadore; 28) Classe/Ravenna; 29) 
Este; 30) Colonna; 31) Vía San Vittore. Moesia Superior: 32) Viminacium; 33) Dunjić; 34) Kosmaj; 35) Guberevac. 
Pannonia: 36) Ptuj; 37) Emona; 38) Ribnica; 39) Maribor; 40) Sopron; 41) Aquincum; 42) Savaria. Dalmatia: 
43) Salona; 44) Narona; 45) Argyruntum-Starigrad; 46) Topusko; 47) Doclea; 48) Zadar. Otras provincias: Gallia 
Narbonense, Britannia e Hispania: 49) Glanum; 50) Richeaume; 51) Colchester; 52) Augusta Emerita; 53) Carmo?
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se localizó en Brunssum, Países Bajos (Pirling, 1993: 
214 y 218 Abb. 3, n.º 1). Se encontró en una cista 
vinculada a la cremación de una niña de corta edad 
acompañada por un gran número de piezas, algunas 
de ellas miniaturizadas, como vidrios, diversos ob-
jetos cerámicos o un posible sistrum desmontado. 
De interés resulta la cronología tardía del depósito 
(Pirling, 1993: 219), que podría datarse en el s. iii 
d. C. gracias a una forma Drag. 45. 

También en los Países Bajos contamos con un 
ejemplar con abalorios cilíndricos que apareció en 
el área funeraria de Esch (Gottschalk, 1996a: Abb. 
6) y otro en Coriovallum (Heerlen) donde se locali-
zaron partes de una rueca con abalorios cilíndricos, 
incluida en una urna lapídea que contenía otras pie-
zas de ámbar, vidrio, joyas y una caja forrada con 
carey6. Esta tumba del s. ii d. C. pertenecía a una 
joven.

Pasando a suelo belga, hay un ejemplar proce-
dente de la necrópolis de Blicquy con abalorios, tan-
to decorados como lisos (Gottschalk, 1996a: 497, 
n.º 4). También apareció otro ejemplar en Stein, 
con piezas cilíndricas (Gottschalk, 1996a: 497, n.º 
20), en una tumba con nichos en sus laterales. En 
este espacio geográfico, también encontramos otras 
evidencias indirectas de uso. En concreto, nos re-
ferimos a unas improntas de posibles ruecas sobre 
sarcófagos de plomos en la necrópolis tardorromana 
de Beauvais, sita en la Gallia Belgica (Schuler, 1995: 
97-99).

Pasando a suelo alemán, se halló en la necrópolis 
de la c/ Severin, 129, de Colonia, una rueca con 
abalorios cilíndricos, así como discoidales, que se-
paran y flanquean en sus extremos las dos secciones 
(La Baume, 1968: 108-115; Michel, 2015: Abb. 
2.1, rgm, n.º inv. v-320). En la c/ Luxemburgo de 
Colonia se localizó en una tumba una rueca con 
abalorios circulares asociada a un enterramiento fe-
menino (tf. 70, n.º 14)7.

6 Disponible en https://www.rmo.nl/tentoonstellin-
gen/--exposities/een-voorname-dame-uit-heerlen/; acceso 
12/12/2024. 

7 Disponible en https://edit.gerda-henkel-stiftung.
de/roemische-glaeser/luxemburger-strasse-koeln/grab-
48_104048.html; acceso 14/12/2023.

Cercana al emplazamiento anterior, se encon-
traría una rueca en Dorweiler, Alemania. Esta pie-
za combina elementos de morfología tanto torcida 
como circular, y se culmina con un pequeño recep-
táculo a modo de cuenco, elemento que se repite en 
ruecas de azabache (Herbery, 1949: 87-88). De este 
mismo entorno, procede otra rueca de la necrópolis 
de Elsdorf-Esch, en Alemania, compuesta por pie-
zas de morfología circular, así como por separadores 
discoidales. Apareció en una tumba datable en el s. 
iii d. C. (Bechert, 2007: 79, Abb. 54). El conjunto 
germano se completa con un ejemplar de Nieder-
zier (Gaitzsch y Gelsdofr, 2000: n.º 4), así como 
uno de Worms (Hettner, 1889: taf. 6, n.º 4).

Finalmente, y en el entorno geográfico de Ger-
mania, pero solamente referenciada en el mapa pro-
puesto por Schuster, se encuentra un ejemplar de 
Bonn (Schuster, 2018, ryc. 43 a partir de Gottscha-
lk, 1996a)8. 

4.1.2. Noricum

El primero de los ejemplares corresponde a un 
enterramiento masculino datado en el s. ii d. C. 
en Lieboch, Austria. El ejemplar en cuestión es un 
vástago de bronce acompañado con algunas cuentas 
circulares (Gostenčnik, 2014: Abb. 62, 3). 

El siguiente ejemplar es el de Wien-Albertina, 
en Austria, que se podría asociar al tipo Dorwei-
ler, al contar con cuerpos diferenciados de abalorios 
alargados e incisos que se integran en un vástago de 
bronce. También apareció en una tumba, pero no 
se aportan más datos específicos sobre este hallazgo 
(Gostenčnik, 2014: Abb. 62, 3). 

4.1.3. Italia

Es el territorio con más evidencias, donde la apa-
rición de este tipo de ruecas no queda circunscrita 

8 Es necesario tomar con precaución en este elenco 
la pieza adscrita a Bonn, ya que Gottschalk (1996, karte 
1) habla de Bonn en relación a Spinnrocken aus Bein oder 
Elfenbein por lo que, de nuevo, no hay alusión a ningún 
abalorio de ámbar. 

https://www.rmo.nl/tentoonstellingen/--exposities/een-voorname-dame-uit-heerlen/
https://www.rmo.nl/tentoonstellingen/--exposities/een-voorname-dame-uit-heerlen/
https://edit.gerda-henkel-stiftung.de/roemische-glaeser/luxemburger-strasse-koeln/grab-48_104048.html
https://edit.gerda-henkel-stiftung.de/roemische-glaeser/luxemburger-strasse-koeln/grab-48_104048.html
https://edit.gerda-henkel-stiftung.de/roemische-glaeser/luxemburger-strasse-koeln/grab-48_104048.html
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únicamente a la época altoimperial, sino que se co-
nocen otra serie de ejemplos que se remontan a épo-
cas previas. La existencia objetos en ámbar en época 
prerromana y su inclusión en depósitos funerarios 
terminó considerándose un símbolo de estatus (Gle-
ba y Dimova, 2021: 13-14). Un ejemplo de este 
periodo previo lo encontramos en la rueca hecha 
en plata procedente de Policoro y datada entre los 
ss. iii-ii a. C. actualmente depositada en el Museo 
Arqueologico Nacional della Siritide –Cat. General 
de Bienes Culturales n.º 1700210401–. Sin embar-
go, el material suntuoso más recurrente a lo largo 
de la geografía italiana es el ámbar con ejemplos 
sobresalientes desde la región del Lazio asociados a 
la cultura etrusca –en un arco definido desde el s. 
ix al viii a. C.– como uno procedente de Motalto 
di Castro –Cat. General de Bienes Culturales n.º 
1200950315–; pasando por Emilia Romagna con 
la rueca de Verucchio –Cat. del Museo Civico n.º 
9879; Von Eles, 2010, n.os 45 y 49a-b), o Le Marche 
con el hallazgo de Numana –Cat. General de Bienes 
Culturales n.º 00360245–, entre otros. El lugar por 
excelencia, en lo que se refiere al número y variedad 
de piezas ambarinas romanas, sería Aquileia y su en-
torno donde se han localizado 36 ejemplares formas 
del Tipo iid3 de Calvi (2005: 74-79, n.os 167-202), 
5 hallazgos del Tipo iid5 (Calvi, 2005: 79-81, n.os 
206, 208, 211, 213 y 221) y 2 del Tipo id4 (Calvi, 
2005: 79-80, n.os 207 y 209; Busana y Rossi, 2021: 
62), una aderezada con oro9. 

Para Milán, se ha localizado un ejemplar datado 
en el s. ii d. C. con cuentas circulares procedente de 
una tumba de inhumación localizada en la necró-
polis de Via S. Vittore –Clinica S. Giuseppe– de esta 
ciudad (Bolla, 1988: tav. cii).

En Verona, también se ha hallado un intere-
sante ejemplar hecho con cuentas cilíndricas en la 
denominada ‘Tumba del Médico’. La pieza apare-
ció en una incineración en urna dentro de una cis-
ta con nichos laterales, donde se depositaron estos 

9 Aunque existe un amplio elenco sobre trabajos sobre 
este sitio y este material, al no ser específicamente objeto de 
este trabajo el enclave de Aquileia y teniendo presentes las 
limitaciones de espacio, usamos como bibliografía de refe-
rencia a Calvi (2005).

elementos datados entre fines del s. i e inicios del 
ii d. C. La rueca de ámbar se encontraba en el ni-
cho suroeste, junto a varias lucernas, un balsamario, 
una rueca de hueso, un abanico con placa de carey, 
una bulla, una caja de madera y unas tijeras (Bo-
lla, 2004: 207-211). La rueca, de casi 20 cm (Bolla,  
2004: tav. 3, n.º 27), estaba formada por una trein-
tena de abalorios cilíndricos. Del análisis micros-
cópico se concluyó que presentaban trazos de uso 
que modificaron su color (Bolla, 2004: 208). En la 
población de Este (Callegari, 1933: 388-390) se lo-
calizó otra pieza similar.

Un caso altamente significativo, por su tipolo-
gía, es el objeto hallado en el interior del sarcófago 
de Crepereia Tryphaena, en Roma –para más datos 
sobre el contexto cf. Talamo y Mura, 1983–. En 
esta tumba femenina del s. ii, apareció un vástago 
de ámbar con decoración incisa diagonal, así como 
un elemento discoidal en la parte central a modo de 
tope (Martin-Kilcher, 2000: fig. 7, n.º 1). 

En la necrópolis de Tenuta Boccone D’Aste, al 
ne de Roma, se halló otro ejemplar de rueca con un 
vástago metálico y 28 abalorios de ámbar, datado 
en el s. ii a. C. En esta ocasión se define como un 
vástago metálico con piezas ambarinas de sección 
tipo carrete (Aurisicchio et al., 2002). Se encontra-
ba depositada a los pies de la difunta y de su análisis 
se desprende el uso de cinabrio, posiblemente, para 
potenciar el color rojo del ámbar. También en el 
entorno de Roma tenemos un ejemplar proceden-
te del yacimiento de Colonna en Lucchina hecho a 
partir de abalorios circulares y lenticulares (Santoli-
ni, 1991: 223-224, fig. 305).

En la necrópolis romana de Voghenza aparecie-
ron dos ruecas (Berti, 1984: 199, fig. 142; 2010: 
200-201, n.º 3). La primera con cuentas cilíndricas 
combinadas en sus extremos con otras de sección 
discoidal y la segunda, en este caso ‘inutilizada’ ri-
tualmente al haberse doblado intencionadamente, 
contaba con abalorios circulares con dos elementos 
discoidales en sus extremos. 

Dentro de un sarcófago en Vetralla se localiza-
ron dos ejemplares de ruecas con cuentas cilíndri-
cas, con otra apuntada en su extremo superior (Bor-
denache, 1983: 66-67, n.os 23-24). 
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En Rusecco di Valle di Cadore ha aparecido un 
ejemplar inédito, únicamente referido por Calvi 
(2005: 73, 14), y, para finalizar, en la necrópolis 
del Palazzete, en Classe, Ravenna, se halló una pie-
za en una tumba femenina datada en el s. ii d. C. 
Esta rueca cuenta con dieciocho abalorios circula-
res, uno discoidal y otro en forma abombada cul-
minando la pieza (Gottschalk, 1996a: 486, n.º 16). 
Este ejemplar fue interpretado como acus crinalis o 
como ‘rueca simbólica’ (Muscolini, 2010: 149-150, 
n.º 3). 

4.1.4. Moesia Superior

El primero de los ejemplares es el de Vimina-
cium, en Serbia, donde se localizó una rueca con 
abalorios circulares de ámbar y con leve espaciado 
que culmina con un busto femenino, también am-
barino (Danković, 2019). Esta pieza, en el momen-
to de la deposición, estaría sostenida con la mano 
derecha por la difunta, aunque, debido al proceso 
natural de descomposición, el brazo acabó vencido 
hacia la parte izquierda, lugar en el que apareció de-
positado este objeto. La rueca estaba formada por 
un vástago de bronce de 19,35 cm de largo y 27 
abalorios de sección cónica y esférica. En Dunjić y 
en Kosmaj, ambos en Serbia, tenemos otros ejem-
plares de similares características (Palavestra y Krs-
tić, 2006: 301; Popović, 2005: fig. 9).

De igual modo, del entorno de Guberevac, en 
Serbia, contamos con cuatro ejemplares: dos con 
cuentas cilíndricas, uno con cuentas circulares, así 
como otro con vástago macizo y con decoración in-
cisa, datados entre finales del s. i e inicios del ii d. 
C. (Palavestra y Krstić, 2016: n.os 465, 464 y 466 
respectivamente). 

4.1.5. Pannonia

El primero de los hallazgos se localiza en Ptuj 
(Eslovenia), donde se han documentado varias rue-
cas: una con abalorios cilíndricos en combinación 
con piezas discoidales (Bertoncelj-Kučar, 1979: t. 
4, 14; Vomer, 1996: t. 2, n.º 16; Tomaic-Jeremov, 

2001: n.os 9 y 12); una fragmentada con abalorios 
cilíndricos y vástago doblado (Vomer, 1996: sl. 3); 
tres con piezas circulares en combinación con ele-
mentos discoidales (Bertoncelj-Kučar, 1979: t. 4, 
13; Vomer, 1996: t. 3, n.º 9 o Tomaic-Jeremov, 
2001: n.º 10); una con mango macizo (Vomer, 
1996: t. 3, n.º 8), y dos con abalorios helicoidales 
(Bertoncelj-Kučar, 1979: t. 4, 11-12). Destaca en-
tre todas ellas una pieza totalmente inutilizada de 
forma intencionada (Vomer, 1996: sl. 3).

En Emona, Lubliana, Eslovenia, igualmente se 
registran varias ruecas, entre las que destaca la loca-
lizada en la Tumba i de la necrópolis de Karlovska 
Cesta-Vila Samas. La descripción disponible para  
la tumba es una de una cista hecha en mampostería 
con recubrimiento al interior de plomo, que conta-
ba en su interior con el esqueleto de una mujer a la 
que acompaña un rico ajuar en el que destacan pie-
zas de vidrio, así como unos pendientes de oro. La 
rueca en cuestión, formada por diecinueve abalo-
rios circulares, fue interpretada inicialmente como 
collar ensartado con un hilo de bronce (Petru, 
1972: 122-123; t. cxv). También se encuentra otra  
formada por abalorios circulares con ‘intercuentas’ 
de menor diámetro que nos ofrecen un panorama 
muy variado en esta provincia (Gottschalk, 1996a: 
Abb. 7).

En la necrópolis eslovena de Ribnica, en Dolen-
jskem, también se han localizado tres ruecas. La pri-
mera de ellas, formada por cuentas cilíndricas sobre 
vástago de bronce con elementos discoidales en el 
centro, así como en el extremo (Križ, 2017: 132, 
n.º 9). La segunda cuenta con un esquema similar, 
a excepción de sus extremos con terminaciones a 
modo de carrete (Križ, 2017: 133, n.º 10). La últi-
ma (Križ, 2017: 132, n.º 11) corresponde a un tipo 
que alterna cuentas con decoración incisa junto con 
abalorios circulares y discoidales. 

De procedencia desconocida hay un ejemplar 
actualmente localizado en el Museo de Maribor, en 
Eslovenia, con doce abalorios cilíndricos separados 
por uno discoidal e inserto en un vástago de bronce 
(Bertoncelj-Kučar, 1979: t. 4, 14).

Pasando a Hungría, el primero de los enclaves a 
analizar sería la necrópolis de la antigua Scarbantia, 



Ediciones Universidad de Salamanca /   Zephyrus, XCIII, enero-junio 2024, 125-150

 M. Bustamante-Álvarez, A. Menéndez Menéndez y A. M.ª Bejarano Osorio / Instrumenta textilia 143
 et luxuria. A propósito de dos ruecas de ámbar halladas en Augusta Emerita (Mérida, Badajoz)

en Sopron, Hungría (Lajos, 1895: 397-398, n.os 
18-19 o Pasztókai-Szeöke, 2011: 126, fig. 1). A la 
hora de definir el número exacto de ejemplares nos 
encontramos con ciertos problemas ya que no está 
clara su procedencia y muchas presentan parecidos 
considerables. De las reconocidas, existen objetos 
con abalorios cilíndricos (Lajos, 1895: 397-398, n.os  
18-19, hr, 1907, fig. 87; Pirling, 1976: Abb. 3,  
n.os 2-3) en combinación con piezas discoidales y 
apuntadas, así como de sección curvada. También 
hay un ejemplar de mango macizo (Lajos, 1895: 
397-398, n.º 17).

De Aquincum, la antigua Budapest, en Hun-
gría, procede un ejemplar evaluado por Gottscha-
lk (1996a: 496, n.º 14). En Savaria, Szombathely, 
Hungría, se localizó un ejemplar de la tipología de 
cuentas cilíndricas (Medgyes, 1977-78: taf. 18, 4 y 
Gottschalk, 1996a: 486, n.º 17). 

4.1.6. Dalmatia

En el Museo de Zadar, Croacia, hay varias pie-
zas inéditas, con abalorios cilíndricos, lenticulares 
o bien culminadas con remates planos de bronce10. 
En Salona, antigua Selin, Croacia, se han docu-
mentado un total de catorce ruecas (Gagetti, 2006: 
142-144): siete corresponden a perlas cilíndricas 
(Mardešić, 2002: n.os 33, 120, 121, 123, 124, 156, 
158), cuatro con abalorios lenticulares y discoida-
les (Mardešić, 2002: n.os 45, 67, 73 y 157) y tres 
lenticulares (Mardešić, 2002: n.os 110, 111 y 122). 
En este lugar, las piezas localizadas en contexto inci-
den en su inclusión en depósitos funerarios con una 
horquilla cronológica que va desde la mitad del s. i 
a la mitad del s. ii d. C. (Gagetti, 2006: 143). Los 
ejemplares más completos nos dan un perfil cercano 
a los 15-20 cm. 

También tenemos un ejemplar en Narona con 
piezas cilíndricas, rueca que apareció en una tumba 
acompañada por otras piezas de ámbar, así como 
vidrios. Por paralelos, fue datada entre fines del s. i e 
inicios del ii d. C. (Mardešić, 2002 y 2003). Similar 

10 Se encuentran alojadas en el repositorio https://ar-
tefacts.mom.fr/es/home.php 

casuística se da en Argyruntum-Starigrad, Croacia 
(Fadic, 1996: n.º 8).

En la necrópolis de Topusko, en Croacia, con-
cretamente en una tumba femenina datada entre 
los ss. ii-iii d. C., se localizó una rueca con vástago 
macizo con decoración incisa torcida y elemento 
discoidal evaluada como huso (Šaric, 1979-1980: 
135, taf. ii, n.os 1-3). 

Para Doclea, en Podgorica, Montenegro, está 
constatado otro ejemplar en una tumba, pero sin 
especificar más datos (Цермановић Кузмановић 
et al., 1975: 114).

4.1.7.  Otras provincias: Gallia Narbonense y 
Britannia

Para la Gallia Narbonense, tenemos un ejem-
plar en Glanum, actual Saint-Rémy-de-Provence, 
en Francia11, localizado en una cremación de fines 
del s. ii e inicios del iii d. C. Esta pieza está formada 
por ocho abalorios discoidales y cuatro de sección 
almendrada ensartados en un vástago de bronce 
culminado por una bola de plata (Sagetat-Basseuil, 
2022). Este tipo se aleja de las tipologías más comu-
nes, lo que puede plantear una posible reinterpreta-
ción regional. 

De igual modo, fuera del circuito inicialmente 
definido tendríamos un ejemplar de Britannia, con-
cretamente de Colchester. Únicamente tenemos el 
vástago de bronce con ocho abalorios de tipo ci-
líndrico y uno discoidal que culmina el esqueleto 
(Davis, 2020: 15; 2022: 6, fig. 18). 

5. Discusión 

A lo largo de estas páginas y al hilo de las dos 
piezas de Augusta Emerita –una inédita y otra par-
cialmente publicada– se ha evaluado el uso de las 
ruecas en época romana, su elaboración en ámbar, 

11 También tenemos otra referencia, Puyloubier, en el 
repositorio Artefacts, que procede, de nuevo, de un trabajo 
inédito.

https://artefacts.mom.fr/es/home.php
https://artefacts.mom.fr/es/home.php
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así como su función en determinados contextos, es-
pecialmente, funerarios.

El mapa de distribución que hemos elaborado, 
que no pretende ser una exégesis de la temática, de-
fine un eje geográfico de distribución muy concre-
to desde el mar Báltico hasta el Mediterráneo con 
zonas de especial afluencia como las provincias de 
Gallia Belgica, Germania, Pannonia, Moesia, Dal-
matia o Italia. Sin lugar a duda, esta dispersión se 
relaciona con la propia naturaleza de la materia 
prima, el ámbar, y su ruta de distribución natural. 
Su irradiación también acontece en el Barbaricum 
fruto de los contactos de diversa índole que se viven 
en el limes renano-danubiano. Respuesta distinta 
tendrían los ejemplares hallados en Hispania, Gallia 
o Britannia, donde los lazos culturales y personales 
de los fallecidos debieron ser la motivación para su 
inclusión en sus depósitos.

Sobre la producción, a día de hoy, es difícil defi-
nir el taller o los talleres que pudieron hacer frente a 
su manufactura. La materia prima de ambas ruecas, 
según los resultados arqueométricos, procedería del 
Báltico12. Abocamos por dos focos productivos: uno 
en el n posiblemente en el entorno de Nijmegen y 
otro en el s, posicionado en Aquileia. El porqué, 
básicamente, radica en el número de piezas localiza-
das, así como en la prevalencia de determinados ti-
pos. Con los datos con los que contamos, no es fácil 
establecer una reconstrucción de su cadena operati-
va, pero pensamos que, entre otras herramientas, el 
uso del torno de arco sería la base para su desarrollo 
–cf. fotografías de detalle en la Fig. 6 a y b–). La 
localización de productos tipológicamente similares 
en diversas materias primas –para el caso del hueso 
cf. Ambrosini y Gatti, 2018– invita a pensar que, 
además de la existencia de talleres especializados, es-
tos materiales pudieron ser trabajados en una mis-
ma officina también en función de las modas o en-
cargos específicos. Aunque no se pueden establecer 
conclusiones cerradas en este sentido, sí podemos 

12 Agradecemos a la Dra. M. M. Murillo Barroso los 
resultados aportados por la Espectrometría de Infrarrojos por 
Transformada de Fourier (ftir) que serán objeto de otro es-
tudio debido a las limitaciones y la naturaleza de la presente 
publicación.

aventurar que buena parte del proceso productivo 
se corresponde con el de diversos materiales usados 
en joyería, es decir: cortar, pulir, perforar, etc. Es 
habitual, por lo tanto, el uso de sierras, cuchillos, li-
mas y elementos específicos como taladros, parahú-
sos y tornos que podemos relacionar con materias 
primas como el marfil, el hueso y otras más singu-
lares como el azabache, con el que el ámbar tiene 
una estrecha relación tanto en su origen geológico  
como en sus connotaciones simbólicas13. También 
es interesante destacar la relación que las fuentes re-
saltan sobre el ámbar y las mujeres, un símbolo de 
feminidad y un soporte recurrente para hacer rega-
los. Por ejemplo, Juvenal (Sat. 9.50-51) menciona 
regalos de los amantes hacia las féminas de bolas de 
ámbar. 

Una vez recopilado el más de centenar de piezas 
citadas, podemos ver cómo las tipologías hasta el 
momento definidas por Gottschalck o Calvi no se 
presentaban completas. Las evidencias con las que 
contamos definen dos grandes grupos: las de mano 
y las de brazo.

Las ruecas de mano serían aquellas que presen-
tan un tamaño oscilante entre 15 y 25 cm y cabrían 
en una mano. En este caso, únicamente tenemos 
los ejemplares que cuentan con un único vástago 
macizo hecho de ámbar como en el sarcófago de 
Gubarae, en Croacia; el de Creperia, en Roma, y el 
de Sopron, en Hungría, que definen un arco crono-
lógico entre finales del s. i d. C. y la segunda mitad 
del ii d. C. También estarían aquellos formados por 
un vástago metálico, mayoritariamente, de bronce. 
En caso de las piezas con abalorios los subtipos po-
drían ser (Fig. 12): 
a) con cuentas tipo carrete que puede ser el eslabón 

transicional entre las piezas protohistóricas y las 
romanas plenamente;

b) con abalorios circulares o acompañadas por otras 
cuentas de similar materia y distinto tamaño;

c) con abalorios cilíndricos que pueden aparecer 
solos o acompañados por piezas discoidales;

d) con abalorios almendrados del que tenemos un 
ejemplar procedente de Gallia;

13 Menéndez, op. cit. n. 3, p. 254, figs. 107 y 287-288.
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e) con abalorios alargados-tubulares (algunos con  
decoración helicoidal) que se combinan  
con otros de distinta morfología, bien circula-
res o bien discoidales, que, en algunas ocasiones, 
puede aparecer en combinación con el azabache 
como en la tumba de Dorweiler;

f) con abalorios lenticulares que también pueden 
aparecer acompañados por otros de tipo circular. 
Salvo el primer tipo, los demás ejemplares pare-

cen centrarse entre fines del s. i y el s. ii d. C. con  
excepciones que se prolongan en el s. iii d. C.  
con los de Elsdorf-Esch (Alemania). Estos datos 
acortarían la cronología definida por Facchinetti 
(2005: 201-202) que las ajustaban entre la época 
augústea y el s. iii d. C. 

A excepción de las ruecas de mano con vástago 
macizo –3 ejs.–, así como el tipo de rueca con aba-
lorios almendrados –específicamente el de Gallia– 
de los que no podemos hablar de distribución, da la 
sensación de que no hay una monopolización geo-
gráfica en cuanto a distribución se refiere; siendo los 
ejemplos de Voghenza, Nijmegen o Aquileia claros 
exponentes de la convivencia. 

En cuanto a los contextos de aparición predomi-
nan los procedentes de ámbito funerario vinculados 
mayoritariamente con incineraciones. Sólo conta-
mos con un ejemplar de inhumación, en Vimina-
cium, Serbia, en el que se advierte como la pieza 
iba cogida con la mano izquierda a similitud de las 
referencias iconográficas que contamos.

Los escasos estudios antropológicos definen 
principalmente féminas en edad de 20-30 años. 
Únicamente tenemos un ejemplar masculino en 
Lieboch, Austria. 

Los ajuares funerarios que acompañan a estas 
piezas suelen ser suntuosos. Es recurrente la inclu-
sión de otras piezas en ámbar que, indudablemen-
te, nos ponen sobre la pista de un conocimiento 
avivado del mercado del eje Báltico. De todas las 
tumbas analizadas en el recorrido es quizás la ne-
crópolis polaca de Czarnówko (Schuster, 2018: 93, 
tabl. xxxix, 8-10) la que guarda un gran parecido 
con las tumbas emeritenses al repetirse muchos de 
los objetos incluidos, no sólo las ruecas, también la 
recurrente presencia de piezas en ámbar, así como 

dados y fichas de juego.
La disposición de 

piezas en la tumba es in-
teresante apareciendo, a 
veces, junto a husos dis-
puestos muy cerca, lo que 
hablaría de una posible 
deposición con la mate-
ria prima textil montada, 
caso de uno de los ejem-
plares de Mérida. Tam-
bién se observa cómo las 
piezas no se solían incluir 
como depósito primario, 
apareciendo sin calcinar, 
lo que indicaba una de-
posición ligada al ajuar 
funerario o depósito se-
cundario. Para su coloca-
ción en el interior de las 
tumbas, en algunos casos 
se localizaron en nichos u Fig. 12. Esquema tipológico propuesto a partir de las piezas recogidas en este texto.
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oquedades que salvaguardaban las ruecas de un po-
sible deterioro o fragmentación. 

En cuanto a si las ruecas fueron o no usadas en 
vida por el difunto hay voces que apuntan a ambas 
direcciones. Las que inciden en la posibilidad de  
que sí fueran usadas se apoyan en la presencia  
de marcas de uso o cambios de coloración; las prác-
ticas experimentales –como se han desarrollado en 
Padua–, o bien la localización de piezas que presen-
tan deformaciones intencionales. Los que abogan 
por un no apuntan al coste de estas piezas y a la 
ausencia en contextos domésticos. 

6. Conclusiones 

En este trabajo hemos dado a conocer dos ruecas 
localizadas en Mérida en sendos contextos funera-
rios que datamos, por los materiales que las acom-
pañan, entre mitad del s. i d. C. y mitad del ii d. 
C. En las dos tumbas se repite la presencia de otras 
piezas de ámbar, algunas de ellas en bruto, que nos 
hablan de una especial sensibilización por parte del 
difunto/a hacia este material. 

Los paralelos, así como los materiales hallados 
en sus depósitos, apuntan a ejemplos foráneos ubi-
cados en el entorno del limes renano-danubiano. 
Teniendo presente la especificidad de estas piezas y, 
sobre todo, su lejanía con los modelos que pudieron 
usarse en ámbito peninsular y cuyos máximos expo-
nentes se encuentran en el mosaico de La Olmeda, 
en la provincia de Palencia, o en Lliria, en la pro-
vincia de Valencia, nos hace pensar que las ruecas 
pertenecieran a oriundos de la zona del eje amba-
rino que, emigrados a Mérida, no sólo trajeron sus 
enseres, sino, además, continuaron con las prácticas 
ancestrales de incluirlos en las tumbas. 

No se descarta que se dieran más ejemplares, 
aunque no tenemos más paralelos en ámbito penin-
sular, ya que son piezas que, además, por su morfo-
logía, aparecen muy fragmentadas. De hecho, una 
vez evaluados estos tipos, hay piezas que han sido 
interpretadas como cuentas de collar que, claramen-
te, podrían haber pertenecido a ruecas, como unas 
cuentas localizadas en Carmo que presentan incluso 

los resaltes típicos de los separadores (Cosano et al., 
2023)14 o bien las de morfología cilíndrica, caso de 
la hallada en la tumba conocida como de la Antigua 
(Bustamante et al., 2021). 
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