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Resumen: El presente trabajo está centrado en el estudio de un lagar de producción de vino, en el que se 
presenta su estructura, su funcionamiento y su contexto material, como un elemento de producción asociado a 
la ciudad romana de Los Bañales de Uncastillo, en la actual provincia de Zaragoza. Concretamente, abordamos 
uno de los recursos económicos –el vino– que debió ser clave en el desarrollo económico de esta ciudad del valle 
medio del Ebro, en el extremo noroccidental de esta provincia aragonesa. El lagar que estudiamos se encuentra 
ubicado en el promontorio de ‘El Huso y la Rueca’, fuera del ámbito urbano, en el contexto de un cinturón 
productivo sobre el que también se presentan novedades. Con este trabajo aspiramos a mejorar el conocimiento 
y la comprensión de los factores económicos que permitieron el desarrollo del municipio flavio de Los Bañales. 

Palabras clave: etapa romana imperial; Tarraconensis; producción vinaria; desarrollo económico; cerámica. 

Abstract: This paper focuses on the study of a wine press, presenting its structure, how it functions, and 
its material context as a production element associated with the Roman city of Los Bañales de Uncastillo in 
the province of Zaragoza today. Specifically, we address wine, one of the economic resources that must have 
played a key role in the economic development of this city in the middle Ebro valley in the northwestern part 
of the province of Aragon. The wine press is located on the promontory of ‘El Huso y la Rueca’, outside the 
urban area, within a productive belt which also contains novelties. Through this study, we aim to enhance our 
understanding of the economic factors that enabled the development of the Flavian municipality of Los Bañales.
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1. Introducción y contexto1

Si algo ha caracterizado en los últimos años la 
investigación arqueológica en la ciudad romana de 
Los Bañales de Uncastillo, Zaragoza, en el territorio 
de los vascones antiguos (Andreu, 2006: 179-228), 
ha sido el estudio de algunos de los espacios produc-
tivos que contribuyeron a su desarrollo económico. 
Recientemente, hemos intentado entender cómo 
una ciudad romana que alcanza en época flavia el 
estatuto de municipium iuris latini (Andreu, 2003: 
163-185; Espinosa, 2014: 13-14 y 21-29) sufre, 
apenas un siglo después, una regresión en el contex-
to de las transformaciones ocasionadas por la crisis 
urbana y económica de época medio-imperial (An-
dreu y Larequi, 2023). Frente a la interpretación del 
enclave de Los Bañales, en la parte occidental de la 
actual comarca de las Cinco Villas, en el valle medio 
del Ebro, como un yacimiento no urbano y en parte 
al servicio del ocio de las oligarquías de las villae 
dispersas por este territorio (Lostal, 1980: 83; Fa-
tás, 1993: 60-61; Asensio, 1995: 327; Ortiz y Paz, 
2005: 11), en los últimos años, y particularmente 
desde 2009, cuando comenzaron las excavaciones 
del actual equipo de investigación, esta ciudad ro-
mana, seguramente Tarraca (Andreu, 2017: 461-
470), ha cobrado relevancia no solo como civitas, 
sino también como un enclave urbano muy bien 
conectado y con potencial productivo y comercial 
(Andreu, 2024a). Algo similar ha ocurrido reciente-
mente con una ciudad próxima, localizada en el Fo-
rau de la Tuta, en Artieda, Zaragoza, que también 
ha dejado de verse como una villa para interpretarse 
como una verdadera ciudad romana (Íñiguez et al., 

1 Este trabajo forma parte de las labores de investiga-
ción del proyecto De parua a labentia oppida: ciudad, ciu-
dadanía y desarrollo urbano en el piedemonte vasco-aquitano 
(siglos i a. C.-ii d. C.) Ref. pid2022-137312nb-i00, financia-
do por el Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno 
de España, con la autorización del ip, Dr. J. Andreu Pin-
tado. Nos gustaría agradecer expresamente a E. Monesma 
y a su equipo, además de a la Dra. Y. Peña, su ayuda en la 
interpretación del lagar de ‘El Huso y la Rueca’, que ha sido 
de gran valor. También nos gustaría dar las gracias a la Dra. 
C. Aguarod por sus valiosos comentarios en relación con el 
estudio cerámico.

2024: 171). Los Bañales se encuentra, de hecho, en 
una posición estratégica entre el Ebro y el Pirineo y 
en una posición equidistante entre Pompelo y Caesar 
Augusta, la capital conventual. Tanto la vía Caesar 
Augusta-Beneharnum (Itin. Anton., 452), construi-
da por las legiones del emperador Augusto a partir 
del año 3 a. C., como la vía que comunicaba Caesar 
Augusta con Pompelo-Summum Pyrenaeum, abier-
ta en época tiberiana, conectarían Los Bañales con 
todo su entorno cantábrico y mediterráneo (Palen-
cia y Andreu, 2024: 322-323).

Las campañas arqueológicas de los últimos años 
en Los Bañales han mostrado que tanto la explo-
tación de la arenisca local2 como la del aceite y/o 
vino3 son fundamentales a la hora de entender el 
despegue urbano. En la fértil comarca de las Cinco 
Villas (Beltrán Lloris, 1986), exemplum del carácter 
agrario que tuvo la economía romana (Brun, 2011-
2012; Zuiderhoek, 2015: 1), lo que predominó en 
época clásica fue la tríada mediterránea del trigo, 
la vid y el olivo, tan propia de un municipium rus-
ticanum (Cicerón, Q. Rosc. 43) como Los Bañales. 
Aunque es cierto que la producción de vino y de 
aceite resultan hoy en día prácticamente residua-
les en la zona, sabemos que la elaboración del vino 
en Cinco Villas era común al menos hasta el s. xix 
(Cacho, 2009: 427) y, tal y como transmite la po-
blación local, también en el s. xx. No obstante, la 
filoxera, que se expandió rápidamente por la pro-
vincia de Zaragoza (Piqueras, 2005: 112), tuvo que 
influir en un descenso de la producción de vino. La 
presencia de contrapesos y de piedras utilizados en 
época romana para el prensado de oliva o de uva 
que vemos hoy en los diferentes pueblos de la co-
marca de las Cinco Villas confirma la importancia 
de estas actividades en la Antigüedad en la zona. 

2 Larequi, J.: “Explotación de la arenisca en una can-
tera de la ciudad romana de Los Bañales de Uncastillo”. En 
Colloque Entre montagne et océan: Hommes, milieux et terri-
toires de l’Aquitaine aux sommets cantabriques. Santander, en 
prensa.

3 Andreu, J.: “Parua oppida Vasconum: aproximación 
a las bases económicas de un tejido urbano paradigmático 
de la Hispania septentrional”. En Colloque Entre montagne 
et océan: Hommes, milieux et territoires de l’Aquitaine aux 
sommets cantabriques. Santander, en prensa. 
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Fig. 1.  Detalle de los dos lacus de la zona de producción del barrio norte de la ciudad romana de Los Bañales, en Uncastillo 
(fotografías de J. J. Bienes).

Fig. 2. Vista aérea del área del lagar de El Huso y La Rueca (fotografía de  A. Lafarga).
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Algunos ejemplos son los documentados en la ve-
cina ciudad de Campo Real/Fillera, en Sos del Rey 
Católico (Andreu et al., 2010: 182-183) y en Ca-
beza Ladrero, Sofuentes, ambas en Zaragoza (Jor-
dán, 2024), o bien, en el territorium de la antigua 
ciudad de Santa Criz, en Eslava, Navarra (Andreu, 
2024b). De hecho, desde la campaña arqueológi-
ca de 2019 conocemos una instalación productiva 
de vino y/o aceite en el barrio septentrional de Los 
Bañales con una capacidad de almacenaje de más 
de 1 500 l (Andreu y Larequi, 2023) (Fig. 1). El 
aceite, en cambio, no ha estado presente en el últi-
mo siglo en la Comarca de las Cinco Villas (López 
Acón, 2023: 45). En realidad, el paleoambiente de 
Los Bañales ha cambiado mucho en los dos últimos 

milenios y el paisaje actual, carente de masa forestal, 
contrasta con la vegetación, fundamentalmente de 
encinas, que existió en la Antigüedad y que cono-
cemos gracias a los pólenes atestiguados (Gross y 
Trunk, 2017: 723-738).

En esta contribución presentamos el estudio del 
contexto arqueológico y del material mueble aso-
ciado al lagar de ‘El Huso y la Rueca’ (Fig. 2), un 
complejo de producción de vino ubicado en la subi-
da de un promontorio de 516 metros en el ámbito 
meridional de la ciudad. La utilidad en la Antigüe-
dad de productos como el vino y el aceite como re-
cursos medicinales (Dioscórides, De mat. med. 1, 
30,1; 5, 1, 1), perfume (Plinio, Nat. Hist. 12, 1-5), 
para el cuidado de animales (Vegecio, Med. vet. 34, 

Fig. 3. Puntos identificados por E. Monesma como lagares y enclaves de producción. 
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4) y, por supuesto, en relación con el consumo dia-
rio como alimento o condimento (Plinio, Nat. Hist. 
14, 29) nos ayuda a entender hasta qué punto estos 
productos, según vemos, muy presentes en Los Ba-
ñales, estaban destinados únicamente al autoconsu-
mo o también a la exportación a otras civitates a 
través de las vías romanas y de las redes fluviales y 
marítimas. 

Los lagares rupestres de época romana plantean 
como principal problema de interpretación a qué 
deben su uso: al vino, al aceite o incluso a otros 
productos como puede ser la manzana. La simili-
tud en los procesos de elaboración de aceite o vino, 
que eran en cualquier caso los trabajos de produc-
ción agrícola más habituales en estos lagares, pone 
de relieve la dificultad de identificarlos con uno u 
otro producto (Brun, 1993; Fornell, 2020: 64-65; 
Peña, 2023). A todo ello se añade el problema de 
que ‘no haya dos lagares iguales’ (Peña, 2019a: 89) 
debido al hecho de que su morfología se ajusta al es-
pacio disponible y a las características morfológicas 
del afloramiento rocoso. También hay que tener en 
cuenta que la actividad agrícola romana en general 
y los lagares en particular están condicionados por 
los modos de producción indígenas y, por tanto, su 
disposición va variando (Peña, 2023: 111). 

La presente contribución pretende ayudar a 
incrementar el conocimiento –que ha aumentado 
mucho en las últimas décadas– relacionado con la 
producción de aceite y vino en la Hispania romana, 
donde se han identificado hasta la fecha en torno 
a 700 enclaves (Peña, 2023: 85), presentando un 
caso local de la ciudad romana de Los Bañales de 
Uncastillo. En total, los trabajos desarrollados en 
los últimos meses han dado lugar a la identificación 
de hasta 16 instalaciones urbanas o rurales de trans-
formación oleícola o vitivinícola en el territorium de 
Los Bañales4 (Fig. 3). Aunque Peña (2011-2012a: 
148) ya inventarió los lagares del entorno de ‘El 
Huso y la Rueca’, no ha sido hasta estas últimas 
campañas arqueológicas cuando hemos identifica-
do, gracias a la presencia de cerámica romana, su 

4 Andreu, op. cit. n. 3.

relación con la época de vida de la ciudad romana. 
Además, la gran presencia de afloramientos rocosos 
de arenisca, abundantes en Los Bañales (Lapuente 
et al., 2011), permite contar con estructuras pro-
ductivas que responden a necesidades económicas 
que van desde el autoconsumo al comercio (Peña, 
2019a: 94-96). 

Estos hallazgos han cobrado especial relevancia 
en el territorio de los vascones antiguos, demostran-
do nuevamente la importancia comercial y econó-
mica de esta área de paso. Ya a finales de la década 
de 1990, Mezquíriz (1995-1996) dedicó un estudio 
a la producción del vino en territorio navarro, lle-
gando a registrar hasta cinco villae tardías con este 
tipo de instalaciones asociadas. Igualmente, desta-
can importantes hallazgos de los últimos años como 
la cella vinaria identificada en el yacimiento de Pie-
cordero i, en Cascante, Navarra (Gómara, 2016). Si 
bien es cierto que la mayoría estaban relacionados 
con el vino, existen ejemplos próximos a Los Baña-
les, en territorio vascón, que estaban destinados a la 
elaboración de aceite, como puede ser el Trujal de 
Solchaga en Valdorba, Navarra (Duró, 2015). No 
obstante, los lagares oleícolas suelen estar vincula-
dos a la aparición de elementos de molienda (Ten-
te, 2015) que, en cualquier caso, no siempre están 
presentes.

2. El caso del lagar de ‘El Huso y la Rueca’

2.1. Estructura e hipótesis de interpretación

El lagar que estamos estudiando se encuentra 
tallado en un afloramiento de arenisca, al pie del 
montículo de ‘El Huso y la Rueca’. La estructura 
identificada está orientada al n, tal y como reco-
mendaban los agrónomos romanos (Palladio, Agr. 
1, 18, 1), y cubre un espacio de en torno a los 50 m2 
con una distribución funcional para la producción 
de vino (Figs. 4 y 5). La Zona 1, correspondiente 
al espacio donde se ubicaría el encaje de la prensa 
de viga, se encuentra directamente tallada sobre la 
roca y presenta una superficie de 22 m2 con unas 
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dimensiones de 5 x 4,5 m. A 
pesar del planteamiento inicial 
de este espacio como un lugar 
destinado a la pisadera de la uva 
o calcatorium, la limpieza de la 
diaclasa que parte el afloramien-
to rocoso en dos mitades confir-
mó que era una rotura natural y 
no un canal tallado, al no pre-
sentar la marca de labra que sí 
vemos en otras obras de la ciu-
dad, como el specus de El Zati-
cón de Biota, ya fuera del área de 
la ciudad romana (Andreu et al., 
2010: 147-148). Por otro lado, 
se aprecian directamente sobre 
la roca un conjunto de recortes 
pareados de sección cuadran-
gular de 35 x 28 cm dispuestos 
de forma transversal a la super-
ficie de estrujado (Peña, 2010: 
47-48; 2019: 91). Uno de los 
encajes cuadrangulares apro-
vecha una falla de la roca, a la 
cual se le añade otra piedra para 
servir de tope. Se trata de un 
conjunto de elementos propios 
de los lagares con prensa de viga, 
identificados como los arbores 
que actuarían como guía de la 
viga vertical –praelum– (Peña, 
2010: 47). Por último, locali-
zamos dos encajes circulares de 
20 cm de diámetro, separados 
por 2 m entre ellos, interpreta-
dos como unos recortes de dos 
postes que sustentarían parte de 
una cubierta construida con materiales perecederos 
para proteger la producción de los agentes externos 
(Quixal et al., 2016: 36).

Hemos identificado la Zona 2 como el espacio 
destinado a situar el pie de la prensa –area– y tam-
bién como el emplazamiento del calcatorium. Pre-
senta una superficie regular de unos 11 m2 y estaría 
directamente retallado sobre la roca, con los ángulos 

ligeramente redondeados y unas dimensiones de 
2,68 x 4,10 m –intramuros–, con una profundidad 
máxima de 16 cm. Vemos una continuación de la 
diaclasa que atraviesa parte de la Zona 1, colmatada 
in antico con una serie de bloques escuadrados que 
se adaptan perfectamente a su morfología (Fig. 6). 
Desgraciadamente, no hemos conservado el pie de 
prensa en su contexto primario, pero gracias a para-
lelos conocemos que podían llegar a alcanzar unos 

Fig. 4. Plano final del lagar de ‘El Huso y la Rueca’.
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2 m de diámetro, por lo que consideramos este es-
pacio como el más idóneo para su emplazamiento 
(Peña, 2010: 93).

La Zona 3 se ha interpretado como el lacus o 
depósito para la acumulación del vino resultante del 
prensado. Este espacio cuenta con unas dimensio-
nes de 0,85 x 2,60 m –intramuros– y una profundi-
dad máxima de 0,80 m (Fig. 7). Considerando estas 
medidas, estimamos una capacidad de producción 
de en torno a 1 768 m3, lo que equivaldría a unos 1 
750 l de líquido procesado. En el fondo del lacus se 
percibe una ligera depresión de forma semicircular 
de 31 cm de diámetro. Si bien podría tratarse de un 
pequeño pozo de decantación para recoger los resi-
duos ocasionados por el prensado, la fácil fragmen-
tación de la roca y la presencia previa de un gran 
coscojo en este espacio nos hace dudar de su uso, 
pudiendo haber sido causado por la presión ejercida 
por las raíces del arbusto. En cuanto a la evacuación 
del contenido del lacus, no queda muy claro cómo 
se realizaría, ya que no existe un orificio evidente en 
su parte inferior que indique el punto de desagüe. 

Por otro lado, la roca presenta en el borde externo 
noroeste un retalle de forma semicircular tallado 
con un útil duro en espiga, tal y como se aprecia 
en las marcas en la superficie. Este retalle podría 
haber sido realizado para albergar algún tipo de 
contenedor donde verter los líquidos. Por último, 
en la parte superior del perímetro del lacus al sur 
se identifican dos hendiduras de morfología similar 
a los arbores interpretadas como stipites, elementos 
destinados a acomodar la subida y la bajada de la 
viga sin oscilaciones (Peña, 2010: 75). Asimismo, 
encontramos una serie de retalles de menor tamaño, 
cinco al norte y cuatro al este, dispuestos práctica-
mente en paralelo, que podrían indicar la existencia 
de una tapadera realizada en material perecedero 
destinada a proteger la cubeta de agentes externos. 

La Zona 4, o sala del contrapeso, situada a una 
cota inferior respecto al resto del conjunto, presenta 
una superficie de en torno a 10 m2, con unas di-
mensiones de 3,40 x 2,76 m intramuros. En el cen-
tro de la misma sala se identifica en superficie un 
contrapeso fijo cilíndrico, de 0,94 m de diámetro 

Fig. 5.  Espacios y estructuras del conjunto del lagar de ‘El Huso y la Rueca’ sobre una imagen final de la excavación (imagen 
elaborada por J. Larequi y P. Lorente a partir de la fotografía de A. Lafarga).. 
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y 0,80 m de altura (Fig. 8). Este elemento presenta 
una moldura longitudinal paralela al lacus y otras 
dos muescas laterales opuestas de 0,38 m de lar-
go y 20/16 cm de ancho que, junto a la presencia 
de una hendidura central, se adscribiría al tipo 12 
para prensa de tornillo, típico de época altoimperial 
(Brun, 1986; Peña, 2010: 117; Peña, 2011-2012b: 
45-47). Existen ejemplares similares en territorio 
vascón en Cabeza Ladrero (Jordán, 2024: 249) y 
en el asentamiento rural de Los Villares de Falces 
(Peña, 2011-2012a: 144-145). En la cara superficial 

del contrapeso se evidencia un desgaste de forma 
cóncava, tal vez producido por el desgaste tras su 
prolongado uso, además del numeral ‘x’ realizado 
en capital cuadrada con dimensiones de 5 cm de 
ancho y 6 cm de alto, pudiendo tratarse de una nota 
lapidaria inscrita por los canteros que elaboraron la 
pieza (Andreu, 2024c). 

Asimismo, a la estructura excavada que vemos 
cabe añadir una estructura de argamasa de 20 cm 
de altura que rodea el contrapeso, evitando que se 
desplazase debido al movimiento rotatorio de las 

Fig. 6.  Detalle del espacio destinado al encaje del pie de prensa y de la falla de la roca madre rellenada con bloques escuadrados 
en la Zona 2 (fotografía de A. Lafarga).
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palancas. Por último, el contrapeso se encuentra li-
geramente desplazado hacia el oeste respecto a los 
recortes destinados a albergar los stipites. Inicial-
mente, consideramos la posibilidad de que el con-
trapeso perteneciese a una segunda fase de la vida 
productiva del lagar, manifestada en una reestruc-
turación del mismo. No obstante, valorando la au-
sencia de evidencias en el registro estratigráfico que 
corroborasen esta idea, concluimos que dicho des-
plazamiento se trata de un intento de spolia (Martín 
i Oliveras, 2012: 70-76). 

La viga, por tanto, atravesaría el conjunto desde 
la Zona 1 de pisado hasta enlazarse con el contrape-
so dispuesto en la Zona 4. El praelum se encontra-
ría sujeto por dos machones de madera, los arbores, 
que evitarían la desviación excesiva de la misma y 
estarían dispuestos junto a dos stipites localizados al 
norte del calcatorium, que servirían de ayuda para la 
subida y bajada de la viga. Estos elementos son los 
que resultan imprescindibles a la hora de identificar 

el tipo de sistema de prensado. En cuanto a la cu-
bierta del lagar, proponemos un sistema de planchas 
de madera o de otro material perecedero, tal y como 
se intuye a partir de los anclajes en los bordes de su 
perímetro, evidentemente realizado con el propó-
sito de proteger el mosto extraído de manera pre-
via a su envasado en dolia de fermentación. Dada 
la ausencia de un depósito destinado a la fermen-
tación del mosto conectado con el lacus, así como 
la inexistencia de una cella vinaria anexa al mismo, 
planteamos la posibilidad de que estas dolia fuesen 
transportadas inmediatamente al núcleo urbano. En 
apoyo de esta idea hemos documentado la presencia 
de monumentales cellae vinariae de planta basilical 
en el barrio norte de la ciudad, lo que sugiere que la 
fermentación y el almacenamiento del vino podrían 
haber sido centralizados en tales espacios, apoyado 
por una gran presencia de instalaciones de este tipo 
en Hispania (Peña, 2010: 107-109).

Fig. 7. Detalle del lacus (Zona 3) con encajes en el perímetro (fotografía de A. Lafarga).
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En definitiva, atendiendo a la morfología del 
conjunto y a las descripciones proporcionadas por 
Peña (2019a: 91), podemos adscribir este lagar al 
tipo de prensa de viga gracias a la “… presencia 
de recortes pareados dispuestos transversalmente 
a la superficie de estrujado, destinados a alojar los 

anclajes de prensa”. Este lagar se une a los ya cono-
cidos y documentados por la citada investigadora, 
concentrados en los territorios de Lusitania y Baeti-
ca, como aquellos de Sobões da Mina y de Vale do 
Marinho, ambos en Portugal, y Regina, en Casas de 
Reina, Badajoz (2010: 135). 

Fig. 8.  Contrapeso fijo de torcularium de tipo 12 procedente del lagar de ‘El Huso y La Rueca’ con detalle del numeral ‘x’ 
(fotografías de E. Monesma y montaje de P. Serrano).
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2.2. Contexto material y arqueológico

El estudio de los lagares rupestres, tal y como 
apunta Peña (2019: 86), plantea un conjunto de 
desafíos que requieren el empleo de una metodo-
logía arqueológica rigurosa. Estos espacios han sido 
habitualmente alterados y vaciados por sus descu-
bridores, resultando en la pérdida de la oportunidad 
de comprender la relación del material arqueológico 
y su contexto primario. Por ello, el estudio del regis-
tro arqueológico y el análisis de su respectivo con-
texto cerámico adquiere una importancia central en 
la investigación del lagar de ‘El Huso y la Rueca’ 
como componente clave de un cinturón productivo 
de la ciudad romana de Los Bañales de Uncastillo. 
Sin embargo, conviene señalar que, al tratarse de un 
espacio de producción situado en un afloramiento 
rocoso en altura, se detecta una única fase de uso y 
abandono (Fig. 9). 

Una vez definidas en el apartado previo las di-
ferentes zonas del lagar y su funcionamiento, con-
viene analizar ahora el contexto arqueológico y el 
material cerámico asociados a cada una de ellas con 
el fin de obtener una comprensión de la evolución 
cronológica del conjunto. De este modo, el material 
hallado en la Zona 2 –calcatorium– corresponde a la 
ue 23505, el material de la Zona 3 –lacus– a la ue 
23504 y el material superficial de la Zona 4 –sala 

del contrapeso– a la ue 23501, mientras que la lim-
pieza y la excavación de la Zona 1 no han propor-
cionado material. La extracción del manto vegetal 
de las Zonas 1, 2 y 3 conllevó el descubrimiento 
total de los recintos, así como la aparición en su-
perficie del contrapeso –um 23507–. De hecho, la 
zona del lacus se encontraba colmatada por un gran 
coscojo que rellenaba la cubeta. 

Tras esta primera etapa, realizamos un son-
deo de 1 x 1,30 m en la Zona 4, concretamente 
en el ángulo suroeste del conjunto, lindando con 
el contrapeso, cuyo objetivo fue identificar el ta-
maño del mismo, el tipo de encaje que tiene y 
las características de la sala donde se encuentra 
dispuesto. De esta manera, bajo el nivel superfi-
cial –ue 23501– distinguimos un primer estrato 
de arenas de color marrón amarillento semicom-
pactas, con múltiples inclusiones de carbón y 
argamasa blanca –ue 23502–. Lo interpretamos 
como una deposición postabandono producida 
por el derrumbe de las estructuras superiores tras 
el fin de uso del espacio y la colmatación del re-
cinto, junto con limos propios del paso del tiem-
po. Tras agotarlo, se identificó un nivel de arenas 
de un marrón amarillento semicompactas, con 
inclusiones de carbón y de argamasa blanca –ue 
23503–, identificado como el nivel de pisa del es-
pacio del contrapeso. Finalmente, apoyado sobre 

Fig. 9. Sección general s-n (elaboración de P. Lorente y L. García).
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el fondo de la estructura, específicamente contra el  
contrapeso, se reveló un nivel compuesto por ar-
gamasa y mortero muy compacto, con un espesor 
de 30 cm –ue 23506–. 

Tras la intervención en el espacio, hemos con-
siderado de gran importancia integrar en el estudio 
el contexto material. Esto no solo nos permite es-
tablecer un marco cronológico del funcionamiento 
del lagar, sino que también nos ayuda a realizar una 
lectura holística del mismo con consideraciones en 
términos funcionales, económicos y comerciales 
que enriquecen en sobremanera nuestra compren-
sión del sitio. A pesar de que no presentamos un 
estudio cerámico en sentido estricto, hemos opta-
do por incorporar el análisis de las producciones 
cerámicas, considerando la complejidad inherente 
del contexto material arqueológico, caracterizado 
por su fragmentariedad y escasez. Por consiguiente, 
con el propósito de extraer la mayor cantidad de 
información posible, se ha abordado la integración 
del contexto cerámico en su 
respectivo contexto, así como 
la identificación de sus produc-
ciones a través de un análisis 
macroscópico y tipológico. Para 
ello, contamos con una base de 
datos que sigue unos criterios 
descriptivos específicos –color, 
cocción, dureza, textura, inclu-
siones y tratamiento– (Orton et 
al., 1997; Pérez Arantegui et al., 
1996: 10-24). 

Paralelamente, hemos imple-
mentado un análisis funcional 
para el estudio de los fragmentos 
cerámicos siguiendo los plantea-
mientos del Tesauro Tipológico 

de los Museos Aragoneses (Fabre y Aguarod, 2011). 
Estos se dividen en tres grupos principales: menaje 
de mesa (Mezquíriz, 1961; Aguarod, 1985), mena-
je de cocina y menaje de transporte y almacenaje 
(Vegas, 1973; Martínez Salcedo, 2004; Aguarod, 
2017), además de otros útiles de diverso carácter 
que detallaremos a continuación. Por último, he-
mos seguido un criterio cronotipologico de la ce-
rámica para identificar formas y variaciones de los 
mismos, al igual que indicadores culturales y crono-
lógicos (Bermejo, 2008: 233). De esta manera, una 
vez definida la metodología de estudio, se ha llevado 
a cabo la ordenación, clasificación y cuantificación 
de 156 individuos y la identificación, dibujo y digi-
talización de un total de 16 individuos a través del 
procedimiento de Número Mínimo de Individuos 
ponderado (Fig. 10).

Categoría Función Forma identificada nmi Ilustración

menaje de mesa consumo de sólidos y semilíquidos jarra cee Turiaso v/ Martínez 
Salcedo 806 1 Fig. 13, n.º 1

menaje común de mesa, cocina 
y transporte procesado de alimento con calor olla ccom Celsa 82.2 1 Fig. 13, n.º 2

menaje de almacenaje
y transporte

almacenaje de alimentos sólidos y 
líquidos

tapadera ccom
Martínez Salcedo 605 1 Fig. 13, n.º 3

Fig. 11. Cerámica identificada asociada a la ue superficial.

Fig. 10. Distribución de las familias cerámicas identificadas por ue.
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2.2.1. Limpieza superficial

Los trabajos de limpieza superficial en el entorno 
han recogido un total de 18 fragmentos, de los cuales 
3 individuos han podido atribuirse a un tipo específi-
co (Fig. 11). Además, se sitúan en época altoimperial, 
entre los ss. i y ii d. C., precisamente el momento 
de mayor auge de la ciudad romana (Andreu et al., 
2014-2015). Tras el análisis macroscópico de los 18 
individuos del conjunto cerámico, apreciamos un 
predominio del menaje de almacenaje y transporte 
con un total de 12 fragmentos –1 nmi–, seguido por 
el menaje de mesa y despensa con 3 fragmentos con 
un predominio de cerámica engobada del valle del 
Ebro –en adelante cee–, con 1 nmi, y el menaje de 
cocina con 3 fragmentos –1 nmi– (Fig. 12). 

El menaje común de mesa y despensa y la ce-
rámica de cocina se encuentran representados con 
un total de 6 fragmentos. Destaca un borde de una 
jarra cee Turiaso v/Martínez Salcedo 806 con un la-
bio recto y tres molduras en el borde exterior y con 
un cuello que se amplía hacia fuera (Fig. 13, n.º 1). 
Se trata de una pieza realizada a torno que presenta 
una pasta de cocción oxidante de color marrón ama-
rillento pálido –Cailleux Taylor, m 77–, muy depu-
rada, que incluye puntuales inclusiones de cuarzo 
–< 0,5 mm– y puntos aislados de color gris. Pre-
senta un acabado superficial cuidado, destacando la 

presencia de un engobe de color uniforme de tono 
gris rojizo –Cailleux Taylor, p 53– y de acabado 
mate que cubre únicamente la cara externa, vincu-
lable con la producción cerámica de Turiaso, actual 
Tarazona, Zaragoza (Aguarod, 1984: 31-34). Esta 
forma también fue hallada en el espacio domésti-
co-artesanal de Los Bañales (Delage, 2021: 133-
134), destinada a verter líquidos durante el servicio 
en la mesa (Martínez Salcedo, 2004: 270), aunque 
también se valora como un recipiente de almace-
naje para el transporte a distancias cortas y medias, 
posiblemente del espacio de producción del lagar 
a la zona próxima doméstico-artesanal del núcleo 
urbano de la ciudad. 

Por otro lado, contamos con un fragmento de 
borde engrosado y redondeado con una acanaladu-
ra inferior perteneciente a una olla de cerámica co-
mún de cocina –en adelante ccom– Celsa 82.2, la 
cual se caracteriza por poseer un borde engrosado y 
redondeado, presentando una acanaladura inferior 
en su lado externo que le proporciona un aspecto 
un tanto colgante (Fig. 13, n.º 2). El individuo po-
see una pasta de cocción reductora de color marrón 
gris intenso –Cailleux Taylor, r 51–, con presencia 
de desgrasantes compuestos por fragmentos de ro-
cas sedimentarias –2-3 mm– y de textura porosa, 
vinculándose a la pasta Celsa 1 (Aguarod, 2003: 
129; Aguarod, 2021: 29). Se trata de una pieza 

empleada para el procesamiento 
de alimentos mediante calor, tal 
como lo demuestran las marcas 
de ahumado en la cara exter-
na. Esta forma es común en el 
menaje de cocina indígena y 
romano del valle del Ebro y se 
documenta en varios yacimien-
tos de la zona como Bilbilis, ac-
tual Calatayud; Caesaraugusta, 
actual Zaragoza; y Mallén, los 
tres en la provincia de Zaragoza; 
El Poyo del Cid, en Calamocha, 
Teruel; Vareia, en Logroño, La 
Rioja; o Cara, actual Santacara, 
Navarra, entre otros (Aguarod, 
2003: 129-131).

Fig. 12.  Gráfica de las familias cerámicas provenientes del nivel superficial (elaboración 
de L. García).
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Asimismo, destaca por su mayor representación 
la cerámica de almacenaje y transporte. Contamos 
con 12 fragmentos, de los cuales solo hemos iden-
tificado un individuo posiblemente asociado a una 
tapadera ccom de almacenaje Martínez 605, carac-
terizada por poseer cuerpo troncocónico y un bor-
de vuelto al exterior y engrosado que presenta una 
sección triangular (Fig. 13, n.º 3), tipo que también 
encontramos en el espacio doméstico-artesanal de la 
ciudad romana de Los Bañales (Delage, 2021: 207). 
Los fragmentos adscritos a este tipo se caracterizan 
por ser unas piezas realizadas a torno que poseen 
una pasta oxidante de color marrón rosado –Cai-
lleux Taylor, m 70–, con abundantes inclusiones de 
rocas sedimentarias de color blanquecino, marrón 
y dorado –0,5-1 mm– y con un acabado alisado 
(Martínez Salcedo, 2004: 88). A pesar de carecer de 
un elemento muy significativo en este tipo de pieza, 
el pomo, las características macroscópicas vinculan 
a la pieza con las producciones cerámicas del va-
lle medio del Ebro, concretamente con los dolia de 

pasta rosácea (Aguarod, 1985: 41). Este tipo se en-
cuentra ampliamente distribuida en el valle medio 
del Ebro, coincidiendo con el territorio de los vas-
cones antiguos, incluyendo yacimientos como la vi-
lla de Arellano, en Navarra; Pamplona, en Navarra, 
o Farasdués, en Zaragoza (Martínez Salcedo, 2004: 
195). Las fuentes clásicas también confirman el uso 
de opercula destinadas a tapar los dolia de aceite o de  
vino (Catón, Agr. 10, 2; 11, 2; Varrón, Rust. 1, 22, 
4). El hecho de que algunas fuentes como Plinio 
nos señalen que una única cepa de viña en Italia po-
dría suministrar hasta doce ánforas de mosto (Pli-
nio, Nat. Hist. 14, 3) y que un único dolium podía 
almacenar hasta 50 amphorae tanto de aceite como 
de vino (Catón, Agr. 69, 2; 105, 1) nos habla del 
imprescindible papel clave que jugaban estos con-
tenedores de grandes dimensiones en el almacenaje 
de estos productos líquidos. No obstante, conviene 
subrayar que existían dolia de diferentes capacida-
des y tamaños, tal y como nos muestran las fuentes 

Fig. 13.  Jarra cee Turiaso v/Martínez Salcedo 806 (1), olla ccom Celsa 82.2 (2) y tapadera ccom Martínez Salcedo 605 (3) 
(elaboración de L. García).
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clásicas y confirma la arqueología (Salido, 2017: 
240-241). 

La adscripción cronológica de esta unidad se 
sitúa en los ss. i-ii d. C., dado que todos los indi-
viduos identificados cronotipológicamente indican 
un periodo altoimperial. 

2.2.2. Pisadera/calcatorium

En la Zona 2, correspondiente a la pisadera  
–calcatorium–, identificamos una unidad postaban-
dono compuesta por un manto vegetal en superficie 
y arenas poco compactas –ue 23505–, dispuestas 
directamente sobre la estructura.

El contexto cerámico asociado a esta unidad 
comprende un total de 33 individuos, la mayoría 
de los cuales son galbos que no han permitido la 
identificación de su tipo específico (Fig. 14). He-
mos logrado determinar únicamente un individuo, 
situando el nivel en el arco cronológico altoimpe-
rial, en un momento histórico en el que la ciudad se 
encuentra económicamente activa (Andreu y Dela-
ge, 2017). Ahora bien, el análisis macroscópico del 
conjunto cerámico recuperado revela un predomi-
nio del menaje de mesa y despensa, con un total de 
23 individuos, seguido del menaje de transporte y 
almacenaje, con un total de 10 individuos.

La única forma identificada corresponde a la 
categoría de menaje de mesa. Se trata de un cuen-
co –catinus– de terra sigillata Hisp. 8 que presenta 
un labio ligeramente engrosado y cerrado (Fig. 15), 
cuya pasta tiene un color marrón rojizo claro –Cai-
lleux Taylor, m 47–, con una presencia casi mínima 
de desgrasantes calizos, y un barniz de color rojo 
–Cailleux Taylor, r 20–, mate y áspero en ambas 
caras, el cual se cuartea con facilidad en algunas par-
tes de la pieza. Sin embargo, considerando sus di-
mensiones y las características del borde, podemos 
adscribirlo a unas producciones altoimperiales entre 

los ss. i-ii d. C. Está asociado al consumo individual 
de alimentos líquidos o semilíquidos y también en-
contramos paralelos en el espacio doméstico-artesa-
nal (Delage, 2021: 157). Desgraciadamente, la alta 
fragmentación del resto de piezas mostradas en la 
gráfica anterior impide identificar formas concretas, 
no pudiendo extraer conclusiones más detalladas 
acerca de la cronología y el uso del espacio.

Fig. 15. Cuenco Hisp. 8 (elaboración de L. García).

2.2.3. Lacus

En la Zona 3, correspondiente al lacus o depó-
sito, detectamos un nivel compuesto por arenas de 
tono marrón oscuro, con numerosas raíces y cos-
cojos, muy compacto, y con pequeños cantos dis-
persos –ue 23504–, dispuesto directamente sobre 
la cubeta. Su contexto cerámico es prácticamente 
inexistente, con la única presencia de 4 fragmentos 
que presentan una pasta oxidante de color marrón 
rosado –Cailleux Taylor, m 70–, abundantes inclu-
siones de rocas sedimentarias de color blanquecino 
y marrón –0,5-1 mm– y un acabado alisado. Re-
lacionamos estas piezas con las ya citadas produc-
ciones de dolia de pasta rosácea del valle medio del 
Ebro (Martínez Salcedo, 2004: 88). 

Categoría Función Forma identificada nmi Ilustración

menaje de mesa consumo de sólidos y de semilíquidos Cuenco Hisp. 8 1 Fig. 15

Fig. 14. Cerámica identificada asociada a la ue 23505 (elaboración de L. García).
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2.2.4. Sala del contrapeso

En la Zona 4, correspondiente a la sala del con-
trapeso, hemos identificado una secuencia estrati-
gráfica más rica que en espacios anteriores (Fig. 16). 
En primer lugar, contamos con una unidad posta-
bandono de humus con presencia de arenas y arci-
llas que cubre la zona del contrapeso –ue 23501–. 
El contexto cerámico asociado a esta unidad com-
prende un total de 35 individuos, de los cuales he-
mos determinado la forma del 23 % de los mismos 

–8 nmi–, remitiendo a un contexto perteneciente al 
arco cronológico altoimperial, entre los ss. i-ii d. C. 
Dentro de este contexto cerámico predomina el me-
naje de almacenaje y transporte con un total de 21 
fragmentos –4 nmi–; seguido por el menaje común 
de mesa, cocina y despensa con 7 fragmentos –3 
nmi –, con una menor representación del menaje de 
mesa con 7 fragmentos –1 nmi– (Fig. 17). Además, 
registramos la presencia de dos clauii caligarii y de 
restos de fauna.

Categoría Función Forma identificada nmi Ilustración
menaje de mesa consumo de sólidos y semilíquidos cuenco cee Martínez Salcedo 312 1 Fig. 18, n.º 1

menaje común de mesa, 
cocina y transporte

procesado de alimento sin calor/ 
despensa (?) fondo ccom 2 Fig. 18, n.º 2

procesado de alimentos con calor cuenco ccom 1 Fig. 18, n.º 3

menaje de almacenaje y 
transporte

almacenaje de alimentos sólidos y 
líquidos

tapadera ccom Osca 07815/ 
Martínez Salcedo 605 1 Fig. 18, n.º 4

dolium ccom 1 Fig. 18, n.º 5
dolium ccom 2 Fig. 18, n.º 6

Fig. 16. Cerámica identificada asociada a la ue 23501 (elaboración de L. García).

Fig. 17. Gráfica de las familias cerámicas provenientes de la UE 23501 (elaboración de L. García). 
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Dentro de la categoría que ocupa el menaje de 
mesa predominan las cerámicas engobadas del valle 
medio del Ebro relacionadas con el consumo per-
sonal de sólidos y líquidos y su despensa, así como 
menaje de mesa común asociado a diversas tareas. 
También documentamos un borde perteneciente a 
un cuenco cee Martínez Salcedo 312, caracterizado 
por su borde exvasado, ligeramente redondeado y 
engrosado hacia el exterior (Fig. 18, n.º 1), cuyo 
análisis macroscópico revela una pieza realizada a 

torno, con una pasta de cocción oxidante de color 
rojizo y rosado –Cailleux Taylor, l 51– que presen-
ta pequeñas inclusiones de color blanco y marrón 
rojizo –0,1-0,5 mm–. La pieza presenta una textura 
porosa y un tratamiento superficial alisado, desta-
cando la presencia de un engobe de color rojo –Cai-
lleux Taylor, n 47–. Todo ello vincula a la pieza 
con las producciones del valle medio del Ebro ads-
critas a época altoimperial (Aguarod, 1984). Esta 
forma se asocia al servicio de mesa, que también 

Fig. 18.  Fragmentos cerámicos procedentes de la ue 23501: 1) cuenco cee Martínez Salcedo 312; 2) fondo ccom; 3) cuenco 
ccom; 4) tapadera ccom Osca 07815/Martínez Salcedo 605; 5) dolium ccom; 6) dolium ccom (elaboración de L. 
García).
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encontramos en distintos puntos del valle del Ebro 
como, por ejemplo, Calagurris en contextos del s. i 
d. C. (Calahorra, La Rioja) y en Caesaraugusta entre 
el s. i a. C. y mediados del i d. C. (Martínez Salce-
do, 2004: 147-148). 

Por otro lado, hemos documentado dos frag-
mentos de menaje común de mesa para el pro-
cesado de alimentos sin calor y despensa que no 
podemos adscribir a una forma específica con segu-
ridad. Estos individuos poseen un fondo de sección 
rectangular ligeramente levantado (Fig. 18, n.º 2), 
principalmente por su pasta de cocción oxidante 
de color rosa anaranjado –Cailleux Taylor, m 35–, 
con presencia de desgrasante calizo y micáceo –<1 
mm–. Además, esta forma encuentra paralelos iden-
tificados en el próximo barrio doméstico-artesanal 
de Los Bañales (Delage, 2021: 229). Con menor 
frecuencia detectamos el menaje de cocina, identifi-
cando un cuenco ccom que no podemos adscribir a 
una forma con seguridad, cuya morfología recuerda 
tanto a la forma de Martínez Salcedo 301 como a la 
302. Este cuenco presenta un borde vuelto al exte-
rior y ligeramente engrosado (Fig. 18, n.º 3) y posee 
una pasta de cocción reductora de color marrón gris 
intenso –Cailleux Taylor, r 51– con inclusiones ca-
lizas de color blanquecino de cuarzo –0,5-2 mm–, 
con un tratamiento no torneado y un acabado su-
perficial alisado. Ante las marcas 
creadas por el fuego en su cara 
externa, podemos asociar la pie-
za al procesamiento de alimen-
tos (Martínez Salcedo, 2004: 
134). Esta forma ya ha sido 
identificada en otros contextos 
del yacimiento, concretamente 
en el barrio doméstico-artesanal 
(Delage, 2021: 135).

Por último, destaca el me-
naje de almacenaje y transporte, 
donde predominan los grandes 
contenedores de algún tipo de 
alimento o líquido. Documen-
tamos una tapadera ccom Osca 
07815/Martínez Salcedo 605 

(Fig. 18, n.º 4) –de forma y pasta idénticas a la Fig. 
13, n.º 3–. 

Junto a ella, hemos distinguido tres fondos de 
posibles dolia, o bien, contenedores destinados al 
almacenaje, los cuales, debido a que no conservan 
su elemento definitorio –el borde–, no hemos po-
dido vincular a una tipología concreta. Por un lado, 
hemos identificado una base ccom de fondo plano 
(Fig. 18, n.º 5) que posee una pasta poco depura-
da con doble cocción e inclusiones de caliza –0,5-3 
mm–, cuya cara exterior presenta un color rosado 
–Cailleux Taylor, m 67– y la interior un color gris 
claro –Cailleux Taylor, l 31–. Asimismo, hemos 
diferenciado dos ccom (Fig. 18, n.º 6) de base pla-
na con moldura en la cara externa con las paredes 
color rosado –Cailleux Taylor, l 25–, presencia de 
inclusiones calizas de color blanquecino y micáceas 
de color rojo –0,5-1 mm– y un acabado superficial 
alisado (Martínez Salcedo, 2004: 88).

Particularmente interesante resulta la adscrip-
ción cronológica de esta unidad, que se sitúa en tor-
no a los ss. i-ii d. C., en consonancia con el resto del 
material analizado. Destaca la presencia de algunos 
fragmentos asociados a contextos más tempranos 
del Alto Imperio, datados en los ss. i-ii d. C., como 
en el menaje de mesa y despensa cee Martínez Sal-
cedo 312 (Fig. 18, n.º 1), así como en la tapadera 

Fig. 19.  Gráfica de las familias cerámicas provenientes de la ue 23502 (elaboración 
de L. García).
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asociada a un dolium ccom Osca 07815/Martínez 
Salcedo 605 (Fig. 18, n.º 4). 

Bajo la ue 23501 identificamos un estrato de 
arenas de color marrón amarillento semicompac-
tas con múltiples inclusiones de carbón y argamasa 
blanca, tratándose de un derrumbe de las estructu-
ras superiores de adobe con la resultante colmata-
ción del recinto tras el abandono del espacio –ue 
23502–. El contexto cerámico proporcionado por 
esta unidad consta de un total de 66 fragmentos, 
de los cuales únicamente hemos identificado 4 in-
dividuos debido a la alta fragmentación de las pie-
zas. No obstante, conviene destacar que a partir del 
análisis macroscópico del conjunto observamos un 
predominio del menaje de almacenaje y transpor-
te con un total de 46 fragmentos, seguido por el 
menaje de mesa con 15 fragmentos, entre los que 
destaca la cee –4 nmi–, y el menaje de cocina con 5 
fragmentos (Figs. 19 y 20). 

Dentro de este contexto, detectamos en cuan-
to a la vajilla de mesa fina un fragmento de bor-
de exvasado, redondeado y moldurado al exterior 
identificado como un cuenco Hisp. 30 (Fig. 21, n.º 
1). Se trata de una pieza realizada a molde con una 
pasta oxidante muy depurada de color tierra tostado 
–Cailleux Taylor, m 47–, sin presencia de inclusio-
nes y con un barniz rojo brillante color tierra siena  
–Cailleux Taylor, r 39–. También se documentó 
un borde exvasado, carenado y redondeado recono-
cido como un vaso Hisp. 27 (Fig. 21, n.º 2) que 
posee una pasta ligeramente más porosa que la an-
terior, con una cocción oxidante color rosa agrisado 
–Cailleux Taylor, m 33–, inclusiones calcáreas pun-
tuales –1-2 mm– y un barniz opaco rojo –Cailleux 
Taylor, p 20–. Tanto el cuenco como el vaso están 
asociados al consumo individual de líquidos y se-
milíquidos. 

Fig. 21.  Cuenco tsh 30 (1), vaso tsh 27 (2), jarra cee Turiaso 
v/Martínez Salcedo 806 (3) y jarra cee Martínez 
Salcedo 816 (4) (elaboración de L. García). 

En cuanto al menaje común de mesa, destaca-
mos las jarras vinculadas al servicio de líquidos y 
semilíquidos. Por un lado, distinguimos un frag-
mento de borde cee Turiaso v/Martínez Salcedo 
806 caracterizado por un labio recto con tres mol-
duras en el borde exterior y un cuello que se amplía 
hacia fuera (Fig. 21, n.º 3) con engobe gris rojizo 
–Cailleux Taylor, n 37– uniforme mate, de pasta 

Categoría Función Forma identificada nmi Ilustración

menaje de mesa consumo de sólidos y 
semilíquidos

cuenco Hisp. 30 1 Fig. 21, n.º 1
vaso Hisp. 27 1 Fig. 21, n.º 2
jarra cee Turiaso v/Martínez Salcedo 
806. 1 Fig. 21, n.º 3

jarra cee Turiaso v/Martínez Salcedo 
816 1 Fig. 21, n.º 4

Fig. 20. Cerámica identificada asociada a la ue 2350 (elaboración de L. García).
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idéntica al fragmento 12.1. Por otro lado, también 
contamos con un borde Turiaso v/Martínez Salcedo 
816, del cual se conserva un fragmento de borde 
recto con labio cuadrangular con dos molduras, 
creando en su interior un perfil en ‘l’ que permite 
disponer una tapadera (Fig. 21, n.º 4) con engobe 
rojo amarillento –Cailleux Taylor, m 20– uniforme 
mate de mala calidad. Ambas piezas pueden identi-
ficarse con producciones propias del valle medio del 
Ebro, concretamente con Turiaso, específicamente 
entre los ss. i a. C. y ii d. C. (Mínguez, 2015: 427-
429). Estas producciones, como hemos señalado 
previamente, se vinculan a producciones cerámicas 
del valle medio del Ebro. 

Respecto a la adscripción cronológica del nivel, 
contamos con unos fragmentos cerámicos que re-
fuerzan una cronología altoimperial. Especialmen-
te revelador de esta datación es el menaje de mesa 
Hisp. 30 (Fig. 21, n.º 1), una forma que, atendien-
do a los estilos decorativos –los cuales no conserva-
mos en nuestro caso a pesar de que se constata en la 
forma–, apenas supera la barrera de la época flavia, 
y no se encuentra más allá de mitad del s. ii d. C.5. 
Además, aunque se detectan casos en época tardía 
del vaso Hisp. 27 (Fig. 21, n.º 2), nuestros frag-
mentos poseen un labio redondeado característico 
y unas paredes delgadas que conservan los rasgos 
típicos de época flavia, un elemento identificativo 
de la época6. 

Bajo la ue 23502 identificamos un nivel de are-
nas de tono marrón amarillento, semicompacto, 
de granulometría fina y con múltiples inclusiones 
pequeñas de carbón y granos medios de argamasa 
blanca apoyado sobre el fondo de la Zona 4 –ue 
23503–, tratándose del nivel de pisa del espacio. 
Asimismo, bajo la ue 23503, en el extremo e, de-
tectamos un nivel de argamasa/mortero redon-
deando el contrapeso –ue 23506–. Ambos niveles, 
correspondientes al derrumbe de las estructuras su-
periores, no presentan material cerámico que nos 

5 Sáenz Preciado, J. C.: La terra sigillata hispánica del 
municipium Augusta Bilbilis. Tesis doctoral inédita presen-
tada en 1997 en la Univ. de Zaragoza, pp. 309-310. 

6 Sáenz Preciado, op. cit. n. 5, p. 227.

permita datar el abandono del uso del espacio del 
contrapeso.

En general, el presente estudio se ha enfrentado 
a varias complicaciones. Aunque la inicial lectura 
estratigráfica no aportó información exhaustiva y el 
material cerámico disponible es escaso y fragmen-
tado, gracias al esfuerzo de documentación e inter-
pretación estratigráfica y material, hemos podido 
identificar unos contextos cerámicos y cronológicos 
más precisos, lo que nos ha permitido comprender 
mejor el uso y abandono del espacio, así como la na-
turaleza de las actividades realizadas en él. En con-
junto, la lectura de los contextos estratigráficos nos 
aporta una cronología exclusivamente romana, que 
según la lectura de los fragmentos identificados nos 
lleva a una cronología altoimperial. El examen de 
los materiales sugiere que el centro productivo del 
lagar fue inmediatamente abandonado tras su uso. 
Podemos asociar la amortización de este espacio a 
la decadencia que sufrió la ciudad a partir de las 
últimas décadas del s. ii d. C. 

2.2.5. Conclusiones relativas al contexto material

A nivel cronológico, el menaje de mesa, en con-
creto el cuenco Hisp. 30, nos lleva a una cronolo-
gía altoimperial temprana que no supera la época 
flavia. Igualmente, las características morfológicas 
de la copa Hisp. 27 nos sitúan en  la misma etapa. 
Esta datación coincide con el periodo en el que la 
ciudad, después del despegue urbano previo en épo-
ca augustea, vuelve a experimentar una gran monu-
mentalización de los espacios públicos a finales del 
s. i d. C., un contexto en el que se produjo la exten-
sión del ius Latii universae Hispaniae por parte de 
Vespasiano. Esto se ha apreciado en otros lugares de 
la ciudad como el forum (Romero, 2023: 177-187).

A nivel funcional, la identificación de ciertas for-
mas cerámicas revela una relación y conexión con el 
vecino centro urbano. Encontramos menaje vincu-
lado al servicio de mesa de líquidos y semilíquidos 
como la tsh o la cee. A pesar de la escasa presencia 
de la terra sigillata, esta tipología cerámica cuenta 
con la representación de un cuenco Hisp. 8 destina-
do al consumo individual de sólidos y semilíquidos 
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en la ue 23505. Sin embargo, en la ue 23502 docu-
mentamos un cuenco Hisp. 30 y un vaso Hisp. 27 
asociados al servicio y consumo individual de mesa, 
datados en época altoimperial y que también en-
contramos en el barrio doméstico-artesanal de Los 
Bañales (Delage, 2021: 174).

La cerámica engobada del valle del Ebro se ha 
registrado en el nivel superficial y en la ue 23502, 
es decir, en la fase de colmatación del espacio, desta-
cando las características jarras cee Turiaso v/Martí-
nez Salcedo 806 y el cuenco Martínez Salcedo 312. 
Estas formas cerámicas se encuentran muy extendi-
das en la región entre los ss. i y ii d. C. (Mínguez, 
2015: 423-438) en lugares como Tarazona, en Za-
ragoza; en Traibuenas, Navarra; en el complejo al-
farero de La Maja, en Calahorra, La Rioja; junto a 
un posible horno-testar de alfar en Ejea de los Ca-
balleros, Zaragoza (Bienes y Marín, 2013: 38-41), 
pudiendo encontrar estas formas en contextos resi-
duales con cronologías más tardías (Delage, 2021: 
191). Por otro lado, las jarras cee Turiaso v/Martí-
nez Salcedo 806, empleadas principalmente para el 
servicio común de mesa, pudieron tener una fun-
ción secundaria de almacenamiento y de transporte 
de líquidos a media y corta distancia (Delage, 2021: 
133-134). El elevado número documentado de ce-
rámica engobada del valle del Ebro podría estar re-
lacionado con esta última función, ya que podían 
ser empleados como recipientes para transportar el 
producto del lagar hasta la ciudad, destinados a un 
consumo local.

En cuanto a la categoría de almacenaje y trans-
porte, destacamos los dolia documentados. Uno de 
los principales inconvenientes de nuestro estudio es 
que no hemos podido detectar una tipología más 
precisa al hallarse únicamente fondos. Sin embar-
go, el estudio macroscópico de las piezas revela su 
estrecha presencia vinculada con los lagares, a los 
cuales se puede asociar la tapadera ccom Martínez 
Salcedo 605, encontrada en el nivel superficial y 
en la ue 23501. Como señalan las fuentes clásicas 
mencionadas previamente, su aparente asociación 
con el comercio del vino y del aceite pone a los do-
lia en primer plano en el estudio del material en el 
contexto actual. 

3. Conclusiones y retos de futuro

La pretensión de estudiar la ciudad romana de 
Los Bañales requiere abrir nuevos frentes de inves-
tigación a través de una metodología que combine 
el estudio de las fuentes clásicas con el de la ma-
terialidad subyacente en el registro arqueológico. 
Todo esto permitirá dar a conocer los modos de 
vida y subsistencia de la ciudad, además de su ínti-
ma conexión con el territorio agrario que la rodea, 
siguiendo en este caso algunos trabajos realizados en 
la costa adriática italiana como el de Van Limber-
gen (2011). Con el auge de la historia social y regio-
nal en los últimos años, numerosas intervenciones y 
estudios se han dirigido a dar mayor importancia al 
mundo rural, especialmente ligado a la Antigüedad 
tardía (Chavarría et al., 2006). Ahora se entiende 
que el medio rural no estaba aislado y que, al con-
trario, “… la gestión productiva del medio ambien-
te es la condición necesaria para toda la vida y la 
sociedad” (Purcell, 1995: 172) y, por tanto, la urbs 
y el ager estaban perfectamente conectados en época 
romana. Si bien contamos con numerosos torcula-
ria registrados en contextos rurales en la época que 
nos concierne, resulta complejo detallar su periodo 
de actividad, más aún su momento de abandono, 
debido a la ausencia de individuos cerámicos que 
datan dichos niveles. 

La actividad productiva del lagar de ‘El Huso y 
la Rueca’, limitada a los ss. i y ii d. C., confirma la 
interpretación de Los Bañales como parvum oppi-
dum (Andreu, 2020): una ciudad que experimenta 
a lo largo del s. i d. C. un crecimiento económico 
sostenido y que, a continuación, sufre un declive 
y progresivo abandono a partir de las últimas dé-
cadas del s. ii d. C. Es más, todo apunta a que el 
progresivo abandono de la ciudad no se limita al 
ámbito urbano de la ciudad, sino también a algunos 
de los espacios productivos del entorno que estaban 
estrechamente conectados con ella. Es precisamen-
te el hecho de haber identificado cerámica de épo-
ca altoimperial lo que permite vincular este lagar 
rupestre con la época romana, resolviendo en este 
caso las dudas que plantea la investigación reciente 
sobre este tipo de espacios, en los que el contexto 
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material es lo que determina la cronología (Peña, 
2019b: 625-628). 

Por otro lado, el estudio del lagar de ‘El Huso y 
la Rueca’ ha revelado una nueva dimensión de la an-
tigua ciudad, evidenciando un cinturón productivo  
que sustentó parte de las actividades productivas de 
la urbe y que a su vez la conectó con la región. Mor-
fológicamente, el sistema de prensa de viga identifi-
cado en el lagar resultó ser el más eficiente y renta-
ble en el proceso de producción del vino, adaptado 
a la orografía del entorno y a las necesidades de con-
sumo locales y regionales. 

Además del lagar estudiado en este artículo, du-
rante el transcurso de prospecciones pedestres reali-
zadas entre las campañas de 2023 y 2024 pudimos 
confirmar la presencia de otras instalaciones en el 

territorio de influencia de la ciudad destinadas a la 
producción de vino y/o aceite. Entre ellas destaca, 
al e de la ciudad romana de Los Bañales, pero en su 
ámbito de influencia, y ya en término municipal de 
Biota, Zaragoza, en el valle del río Arba de Luesia, 
el lagar de La Figuera (Fig. 22). Todo ello explicaría 
la presencia de unas cellae vinariae localizadas en el 
barrio norte de la ciudad con una gran capacidad 
que justificaría la existencia de estos centros produc-
tivos (Fig. 23). 

Tanto el lagar de ‘El Huso y la Rueca’ como el de 
la Figuera, este último vinculado al territorio de una 
villa que conocemos por el material arquitectónico 
circundante (Andreu et al., 2010: 142-145), son 
ejemplos de lo que Peña (2019: 86-88) denomina 
‘lagares integrados’, es decir, aquellos que forman 

Fig. 22.  Detalle de la sala de la pisadera y del lacus del lagar de la Figuera, en el término municipal de Biota (fotografía de P. 
Lorente). 
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parte de yacimientos arqueológicos más amplios 
y, por tanto, ofrecen muchas más posibilidades de 
investigación frente a aquellos que son ‘lagares ais-
lados’, que son los más habituales. El lagar de la Fi-
guera se encuentra, además, a apenas 600 m al n del 
terreno por el que debió de situarse la vía romana 
camino de la ciudad de Los Bañales antes de llegar 
a ‘El Huso y la Rueca’ (Moreno et al., 2009: 47, 
147 y 250). 

Una vez hemos empezado a comprender dónde 
producían el vino en Los Bañales, queda pendiente 
resolver, por tanto, en qué lugar se encontraban las 
viñas que daban el fruto necesario para esta activi-
dad agrícola. De acuerdo con la tratadística clási-
ca, un lagar como el de ‘El Huso y la Rueca’ tuvo 

que contar con un terreno relativamente próximo 
y expuesto al sol para plantar la viña (Catón, Agr. 
6, 2-4), algo que no supone un problema en Los 
Bañales de Uncastillo. Las viñas podían plantarse 
tanto en montes y laderas, lo que, según Columela, 
les daba un sabor de calidad, como en terrenos hu-
mides et planes, donde era más fácil que prosperasen, 
aunque con un gusto más difícil de conservar (Co-
lumela, De Arb. 3, 7). La tratadística clásica ya era 
conocedora de la capacidad de la viña para soportar 
la dureza del clima tanto en lo referido a la intensi-
dad del frío como del calor (Columela, Rust. 3,1, 4), 
algo muy importante en el caso de una ciudad como 
Los Bañales que sufría –y sufre en la actualidad– 
condiciones extremas en invierno –particularmente, 

 

Fig. 23. Plano general del Barrio Norte de Los Bañales tras la campaña de excavación de 2024 (fotografía de D. Gaspar).
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Fig. 24.  Imagen general e imagen de detalle de la figlina tegularia ubicada en el área meridional de la ciudad romana de Los 
Bañales (fotografía de I. Ibero; elaboración de P. Serrano). 

el cierzo, del que ya nos habla Marco Porcio Ca-
tón durante su estancia en el valle del Ebro (Catón, 
Orig. 14, 93)– y en verano. Pero, en cualquier caso, 
la preferencia por un clima cálido y un suelo seco 
que describen las fuentes clásicas cuadra bien con 
las condiciones climáticas del entorno de Los Ba-
ñales (Paladio, Agr. 2, 13, 2). Además, las fuentes 
clásicas destacan la gran rentabilidad de cada yuga-
da de viña, que producía seiscientas urnas de vino, 
de tal manera que este se presenta como un pro-
ducto de gran interés comercial (Columela, Rust. 3, 
3, 2). A pesar de la gran productividad económica 
de las vides, las fuentes clásicas también apuntan al 
poco cuidado que necesitaba el olivo en compara-
ción con la viña, algo que sin duda aumentaría los 
gastos de mantenimiento de esta última (Virgilio, 
Buc. 1, 388-420). Queda pendiente estudiar dónde 
se realizaba la labor de almacenaje en dolia de fer-
mentación, ya que podría realizarse en un espacio 
suburbano residencial adyacente al lagar, o bien, 
podría transportarse a la ciudad, considerando la 
proximidad de la vía, la cual introduciría el produc-
to dentro de las redes de comercio regionales. 

Por otro lado, gracias a las labores de prospec-
ción pedestre realizadas durante la campaña de 
2024, hemos documentado un taller alfarero (Fig. 

24), una de las actividades más habituales en la An-
tigüedad, de producción de tejas, cerámica y mate-
rial latericio constructivo romano, quizás una figli-
na tegularia, ubicado en frente del lagar de ‘El Huso 
y la Rueca’, en dirección norte, más cerca del núcleo 
urbano. Teniendo en cuenta que la lex Ursonensis, 
concretamente su artículo 76, no permitía la insta-
lación de alfarerías con una producción superior a 
300 tejas en las zonas urbanas, todo indica que esta-
mos hablando ya de un ámbito suburbano (Fernán-
dez Baquero, 2016). Esto supone reducir en varias 
hectáreas la extensión que veníamos proponiendo 
para esta ciudad romana, de más de 20 hectáreas 
(Andreu et al., 2008: 236). 

Pero, sin embargo, nos confirma la existencia 
de un barrio productivo periurbano ubicado en co-
nexión con la vía y probablemente al servicio no 
solo de la ciuitas, sino también volcado al comercio 
con su entorno, confirmando, por tanto, y siguien-
do en este caso a M. Beltrán Lloris (1976: 76), que 
el entorno de ‘El Huso y la Rueca’ es, en realidad, 
un ‘área de servicios’. Como ya señalaba Andreu 
(2015: 16), todo apunta a que la apertura de la vía 
por las legiones de Augusto en la época del cambio 
de Era estuvo directamente seguida de la puesta en 
marcha de enclaves como el de ‘El Huso y la Rueca’, 
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pero también el de la Figuera y la fligina tegularia. 
La crisis de la ciudad a finales del s. ii d. C. también 
afectó a espacios como el lagar aquí presentado, 
pero es pronto para saber si el resto de los espacios 
citados, que apenas hemos empezado a conocer, su-
frieron los mismos problemas o, en cambio, fueron 
más resilientes. Las futuras campañas de excavación 
en Los Bañales explicarán si este cinturón produc-
tivo, además de centrarse en el vino y, según pare-
ce, también en la producción de tejas, contaba con 
otros espacios que ampliaban la base económica de 
la ciudad. 
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